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RESUMEN 
 
Esta ponencia se desprende de una investigación realizada por un grupo de 

maestros y alumnos de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de 

la Universidad Veracruzana, luego de la experiencia vivida por el impacto del 

huracán Karl que tocó tierra –en categoría 3- a las 11:30 horas del díal 17 de 

septiembre de 2010 en el municipio de La Antigua, a 15 kilómetros del puerto de 

Veracruz y en donde las autoridades, a través de los medios de comunicación- 

lanzaron una alerta para la población que habita en las localidades de 

Chachalacas, La Mancha, Andrea, Villa Rica, Palma Sola y el Farallón, para 

alojarlos en albergues ubicados en el Word Trade Center del puerto de Veracruz. 

 

Con días de anticipación, la población que habita en la costa veracruzana fue 

alertada para soportar los embates que la naturaleza les tenía reservada, por ello, 

a pesar de la fuerza con la que Karl  impactó, con vientos sostenidos de 185 kph y 

rachas superiores a los 250 Kph, haciendo destrozos por toda la ciudad, la 

población permaneció en calma y no hubieron pérdidas humanas debido al 

extraordinario trabajo que realizaron de manera coordinada las autoridades y los 
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medios de comunicación. Sin embargo, nadie se esperaba lo que vendría 

después. 

 

Durante el tiempo que estuvo estacionado el huracán la televisión local –Telever- y 

la radiodifusora deFM,la kebuenay XEU en AM, por citar algunos, realizaron una 

cobertura en la que sin alarmar a la población, informaban la situación violenta que 

dejó los estragos del huracán. 

 

Y como dice el refrán “luego de la tempestad llega la calma”, se percibía una 

sensación rara, como que algo peor llegaría, la radio y la televisión a pesar de los 

problemas técnicos por la pérdida o daño de equipo,todo el día del 17 y 18 se 

septiembre seguían informando sobre los desastres materiales que causó el 

huracán, sin embargo, al medio día del 18 de septiembre los medios alertaban a la 

población en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Medellín, de un 

inminente golpe de agua que inundaría un número importante de colonias de 

losmunicipios mencionados. 

 

Los veracruzanos que seguían a la televisora a través de internet o a sus 

transistores de pila, -dado que la población estaba sin energía eléctrica- oían 

incrédulos que debían abandonar sus casas porque el agua los invadiría.  Y como 

siempre ocurre en estos eventos -ante el temor de la rapiña- no todos hicieron 

caso y las consecuencias fueron lamentables. 

 

Los medios ante esta contingencia reaccionaron -como señala Javier Esteinou 

Madrid en su artículo "Medios de comunicación colectivos y desastres naturales”1-

aprovechando su capacidad de la relación ampliada con los receptores y ocuparon 

los espacios tradicionales que momentos antes le correspondían a los teléfono 

fijos, móvil y Smartphone que quedaron inutilizados en un alto porcentaje, los 

medios de comunicación sobrevivientes se convirtieron en el principal sistema 

nervioso de la ciudad y actuaron como grandes organizadores culturales que 

                                                 
1Razón y Palabra, No. 16, Medios Audiovisuales, año 4, noviembre1999-2000 
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enlazaron las urgentes demandas de auxilio con los apoyos de la colaboración 

espontánea que ofrecieron la multitud de ciudadanos afectados indirectamente.  

 

Desde este instante los medios de comunicación funcionaron orgánicamente para 

vincular la información que transmitieron con las apremiantes necesidades 

sociales que debían encararse en todos los puntos cardinales de la ciudad. En 

este contexto de urgencias desapareció la información parasitaria que abundaba 

en la atmósfera matutina hasta antes de la tragedia: se cohesionó orgánicamente 

la cultura de las masas, con los urgentes requerimientos de socorro humano.  

 

 

Palabras clave:  Medios de comunicación, servicio social, desastre natural, 

participación ciudadana. 
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Los Medios Audiovisuales y su participación social durante el huracán Karl 

que afectó al Estado de Veracruz 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El Estado de Veracruz, además de distinguirse por la calidez de su gente y por ser 

una entidad alegre y bullanguera, se ha caracterizado en los últimos cinco años, 

por su cultura de prevención ante fenómenos meteorológicos como inundaciones y 

huracanes; ello, gracias a la participación integrada de la población en riesgo y del 

acatamiento de las instrucciones antes, durante y después por parte de las 

autoridades estatales y municipales ante un siniestro de esta magnitud. 

 

En este contexto, los medios de comunicación masiva han jugado un papel 

transcendental que cumple la función de amalgamiento entre las recomendaciones 

de los diferentes organismos de protección y vigilancia; y por supuesto la 

población que se encuentre en riesgo determinado. 

 

Este artículo pretende exhibir el papel que jugaron los medios de comunicación 

local durante la contingencia climatológica, derivada del Huracán Karlen la costa 

veracruzanay el golpe de agua e inundación sucedido en la zona conurbada de 

Veracruz-Boca del Río-Medellín y en toda la cuenca baja de la región del 

Sotavento a consecuencia del mismo fenómeno, en septiembre de 2010. 

 

Ante esta situación los medios de comunicación locales se convirtieron en el pulso 

latente de la población que durante días sufrió las consecuencia de la violencia de 

un huracánque los impactó con categoría 3 de la escala Saffir-Simpson2 con 

vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 300 

kilómetros por hora. 

 
                                                 
2http://www.nhc.noaa.gov/ 
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VERACRUZ, ZONA DE PELIGRO 

 

Veracruz es una angosta franja de tierra ligeramente curvada, que se extiende de 

noroeste a sureste sobre la costa del Golfo de México. Cuentacon una superficie 

de 72,815 kilómetros cuadrados, con una franja costera de 684Km, que representa 

el 3.7% de la superficie total de México.  

 

Su extensión máxima de noroeste a sudeste es de 800 kilómetros de largo y 212 

km de ancho, mientras que la mínima es de 32 km de anchura,colinda al norte con 

el estado de Tamaulipas; al este con el Golfo de México y el estado de Tabasco; al 

sureste con el estado de Chiapas; al sur con el estado de Oaxaca y al oeste con 

los estados de Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí3.  

 

Esta vecindad con siete estados -distintos todos-, da como resultado una extraña 

combinación y conjunción de superficies, alturas, terrenos y climas difíciles de 

encontrar en alguna otra zona de la República Mexicana. 

 

Aunque gran parte del territorio veracruzano está constituido por planicies, 

también es atravesado por una cordillera neovolcánica, dando como resultado un 

particular paisaje montañoso, culminando en la cima del volcán conocido como 

Pico de Orizaba, que junto con el Volcán San Martín en Los Tuxtla, son dos de los 

16 volcanes más activos de México. 

 

Veracruz concentra el 35% de los recursos hidrológicos del país, y es atravesado 

por tres de los diez ríos más caudalosos del país, como el Papaloapan, el Pánuco 

y el Coatzacoalcos. 

 

                                                 
3http://www.elclima.com.mx/ubicacion_geografica_de_veracruz.htm
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Todas estas características de suelo, climáticas, poblacionales, orográficas e 

hidrológicashan constituido un riesgo constante para la población;desde 

erupciones volcánicas remotas, lluvias intensas, granizadas, heladas, huracanes e 

inundaciones constantes hasta el riesgo latente de algún maremoto.  

 

En este sentido, el constante acecho de huracanes en la franja de costa, han 

constituido el desarrollo e implementación de medidas de prevención específicas, 

sistematizadas por la dirección de protección civil estatal y municipales que en 

conjunto con la divulgación precisa por parte de los medios de comunicación 

impresos y audiovisuales locales, han forjado una cultura de la prevención en 

desastres naturales. 

 

Pero…¿qué es un huracán? ¿Cómo se forma? Estas interrogantes las responde  

La Comisión Nacional del Agua a través del sitio en internet del Servicio 

Meteorológico Nacional y lo define como un remolino gigantesco que cubre cientos 

de miles de kilómetros cuadrados y tiene lugar, primordialmente, sobre los 

espacios oceánicos tropicales. Cuando las condiciones oceánicas y atmosféricas 

propician que se genere un ciclón tropical, la evolución y desarrollo de éste puede 

llegar a convertirlo en huracán. El término huracán tiene su origen en el nombre 

que los indios mayas y caribeños daban al Dios de las tormentas.4

 

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional describe que la evolución de un 

ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:Perturbación 

tropical,depresión tropical, tormenta tropical y huracán. 

 

El ojo del huracán alcanza normalmente un diámetro que varía entre 24 y 40 km, 

sin embargo, puede llegar hasta cerca de 100 km. En esta etapa el ciclón se 

clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson, como se indica en la tabla 

siguiente: 

 

                                                 
4http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/default.aspx?tema=me&e=30 
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Categoría 
Vientos 

Máximos 
(km/h) 

Marea de tormenta 
que normalmente 

ocasiona (m) 

Características de los posibles daños 
materiales e inundaciones 

Uno 118.1 a 154 1.2 a 1.5 
Árboles pequeños caídos; algunas 
inundaciones en carreteras costeras en sus 
zonas más bajas.  

Dos 154.1 a 178 1.8 a 2.5 Tejados, puertas y ventanas dañados; 
desprendimiento de árboles.  

Tres 178.1 a 210 2.5 a 4.0 Grietas en pequeñas construcciones; 
inundaciones en terrenos bajos y planos. 

Cuatro 210.1 a 250 4.0 a 5.5 

Desprendimiento de techos en viviendas; 
erosiones importantes en playas y cauces de 
ríos y arroyos. Daños inminentes en los 
servicios de agua potable y saneamiento.  

Cinco Mayores a 
250 Mayores a 5.5 

Daño muy severo y extenso en ventanas y 
puertas. Falla total de techos en muchas 
residencias y edificios industriales.  

 

Por otro lado, el chileno Aldo Villavicencio en su sitio de internet Angelfire5, define 

al huracán como un tipo de ciclón tropical, término genérico que se usa para 

cualquier fenómeno meteorológico que tiene vientos en forma de espiral y que se 

desplaza sobre la superficie terrestre. 

 

Villavicencio explica que el huracán funciona como una máquina sencilla de vapor, 

es decir, con aire caliente y húmedo proveyendo su combustible. Cuando los rayos 

del sol calientan las aguas del océano, el aire húmedo se calienta, se expande y 

comienza a elevarse como lo hacen los globos de aire caliente. Más aire húmedo 

remplaza ese aire y comienza ese mismo proceso. 

 
Ante este amplio panorama de la situación geográfica y climatológica que 

envuelve a Veracruz, se han desarrollado una serie de mecanismos de protección 

a la población en riesgo,  entre los distintos organismos, como el Sistema Nacional 

de Protección Civil que trabaja de forma sincronizada con la dirección de 

protección civil en el estado y las coordinaciones municipales de protección civil, 
                                                 
5.  http://www.angelfire.com/nt/huracanes/ 
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así como las redes e instituciones no gubernamentales, que se ven involucrados 

en la construcción de esta cultura de la prevención. 

Tales esquemas de organización han alcanzado un posicionamiento entre la 

población más vulnerable; principalmente, por el papel que juegan los medios de 

información en su labor de difundir la publicidad alusiva a la temporada de 

siniestros naturales que esté vigente y que se aproxime. 

 

Los medios de comunicación ydesastres naturales 
 
El papel que los medios de comunicación asumen actualmente, no es nadamásla 

de informar, en el entendido de que informar proviene del latín “informare” que 

significa “enterar, dar noticia de algo”, visto así, se puede decir que todo cuanto 

aparece en los medio de comunicación informa, como hablar de moda, peinados, 

formas de expresarse, etc., pero esta definición en el periodismo moderno ha sido 

superada por la de transmisión de noticias, por hechos acaecidos de manera 

veraz, objetiva e imparcial. 

 

Hoy también este concepto con todas sus características se ha cambiado ante la 

responsabilidad social que deben asumir los medios con su auditorio. Debido al 

calentamiento global, las naciones están expuestas a fenómenos naturales que 

antes no se presentaban de manera frecuente como los terremotos, maremotos, 

tsunamis otornados, ante ello, los periodistas se ven en la necesidad de 

prepararse en estas fuentes informativas para saber cómo acceder a la 

información para prevenir a los habitantes e instruirlos en cómo enfrentar de la 

mejor manera un fenómeno natural que se presente. 

 

Años atrás, los medios solo daban estadísticas sobre de cuánto ascendía el daño 

a la infraestructura urbana, informaban sólo el hecho, hoy el discurso ha 

cambiado, se informa a la comunidad sobre acciones que deben realizar para 

prevenir el acontecimiento y hacer menos crítica la situación.  Una vez que se 

presenta el suceso, se difunden acciones que deben realizar los afectados para 
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mitigar de mejor forma el impacto del desastre, se dan recomendaciones 

emanadas por las autoridades encargadas de la seguridad social de la comunidad, 

se hace un seguimiento de las etapas de reconstrucción y se difunden los módulos 

especializados para atender los daños físicos, psicológicos y morales de las 

víctimas. 

 

Un ejemplo de ello, es el curso que promueven la Fundación Coso6, el Foro de la 

Industria Nuclear Española y la N.C. de Cofrentes, a propósito del Tsunami y 

desastre nuclear ocurrido el 11 de marzo de 2011 en Japón, haciendo alarde a su 

slogan “mejorar la sociedad desdela comunicación”. 

 

El 'Curso de Tecnología Nuclear para periodistas', que incluye una visita a la 

Central Nuclear de Cofrentes. 

 

 
Este curso es de indudable actualidad, y tiene como objetivo ofrecer a los 

periodistas y comunicadores una visión global de la situación energética y de la 

energía nuclear en España y en el mundo, así como facilitar unos conocimientos 

básicos sobre la tecnología nuclear y sobre los reactores actuales y de futuro. 

 
El comportamiento de los medios de comunicación en Veracruz ante el 
huracán Karl 

 

                                                 
6Fundación “Comunicación y Sociedad” (COSO), comenzó actividades en marzo de 1994 por 
iniciativa de un grupo de periodista en Valencia, España; tiene por objeto la formación permanente 
de los profesionales de la comunicación. Les ofrece medios adecuados para la puesta al día 
profesional y el progreso cultural y humanístico, de manera que el servicio que prestan a la 
sociedad sea cada vez más positivo y enriquecedor. 
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El Huracán Karl se originó por la formación de un sistema de baja presión en las  

costas venezolanas como tormenta tropical, -saltando la categoría de depresión 

tropical- cuando se localizaba aproximadamente a 505 kilómetros al este de la 

península de Yucatán7, el Centro Nacional de Huracanes advertía sobre las 

posibles rutas que pudiese tomar la tormenta tropical y los niveles de intensidad 

que pudiese alcanzar una vez que tocara las cálidas aguas del Golfo de México. 

 
El 14 de septiembre el gobierno federal y estatal publicaban en su Twitter 

 

 

Felipe Calderón y Fidel Herrera alertan 
sobre “Karl” en Twitter 
REDACCIÓN | NACIONAL 2010-09-17| Hora de creación: 14:04:38| Ultima modificación: 15:04:45

Tanto el presidente de México, Felipe 
Calderón, como el gobernador de Veracruz, 

Fidel Herrera, informan por medio de Twitter sobre el impacto que tendrá el huracán “Karl”, al llegar 
a México. 
 
“Alerta por Huracán Karl en todos los Estados del Centro del país, puede convertirse en cat IV. 
Entrará por Veracruz hacia el mediodía. RT”, escribió el mandatario mexicano desde la cuenta 
@FelipeCalderon. 
 
“Estados en riesgo: Veracruz, Puebla, Tlaxcala, DF, México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, 
Michoacán, Guerrero, SLP, Guanajuato, Jalisco, Col.”, agregó en otro tweet. 
 
En tanto, el gobernador @FidelHerrera ha escrito el día de hoy: 
 
“Me acaba de informar el centro meteorológico de Miami que el Huracán Karl es de alta 
peligrosidad, pido a todos estar alertas y pendientes” 
 
“Les informo que KARL impactará por el Farallón muy cerca de Laguna Verde al medio día con 
vientos de hasta 180 kms./hr. en categoría 3”, refirió Herrera. 

 

 

                                                 
7http://www.nhc.noaa.gov/archive/2010/al13/al132010.discus.001.shtml? 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7

http://www.cronica.com.mx/welcome.php
http://www.cronica.com.mx/seccion.php?id=1


Ante el inminente impacto del meteoro en tierras veracruzanas, el entonces 

gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, instala desde la tarde 

del 14 de septiembre, el Comando Central Unificado8, integrado por las 

direcciones de Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito de Estado, el Ejército, 

la Marina Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional, y por supuesto los medios 

de Comunicación de circulación local y estatal tanto prensa escrita, radio, 

televisión y medios en internet, para informar puntualmente a la población sobre 

los detalles, medidas de prevención y pormenores derivados de los preparativos 

para hacer frente al Huracán Karl. 

 

Es menester destacar que desde el inicio de la administración estatal anterior, es 

decir, desde el 2004, se diseñó una campaña permanente de prevención9 en 

medios de comunicación en pro del desarrollo de una cultura de la protección y 

pérdida de vidas humanas, así como, de daños materiales ante desastres 

naturales.  

 

Tan es así, que dicha campaña difundía constantemente a través de la televisión y 

la radio las medidas que se deben tomar antes, durante y después de un huracán, 

una inundación, o cualquier desastre natural, así como los números telefónicos  de 

emergencias como el 066 y el 089 de auxilio a la población, y desde entonces se 

han obtenido resultadoscon el menor daño posible en la mayoría de los siniestros. 

 

El gobernador Herrera Beltrán, decretó la fase de Alerta al instaurar un monitoreo 

y vigilancia permanente de la trayectoria del ciclón, así como la toma de medidas 

de protección y alertamiento de la población de las regiones de Pánuco, Tuxpan, 

Costa Esmeralda, y la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, tal y como dan 

crédito los medios locales. 

 

 

                                                 
8 .- http://tiemporealveracruz.mx/Media/instala-el-gobernador-comando-central-unificado/ 
9http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=1945,4320782&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Diferentes medios de comunicación daban puntual seguimiento a la trayectoria del 

ciclón ya convertido en huracán e informaban en tiempo real a la población 

veracruzana. Hasta el mediodía del 16 de septiembre, se proyectó que la zona 

norte del estado sería la impactada.    

 

Por la naturaleza del meteoro, similar al Huracán Stan, que impactó la zona 

conurbada Veracruz-Boca del Rio, dejando inundaciones leves inferiores al metro 

de profundidad, las condiciones de alerta se extremaron por tal experiencia 

cercana. 
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Finalmente “Karl impacta a la ciudad y puerto de Veracruz a las 11:30 horas con 

vientos sostenidos de 185 kph y rachas superiores a los 250 Kph, haciendo 

destrozos en la ciudad, provocando inundaciones severas por la gran cantidad de 

agua que dejó durante las casi 5 horas que estuvo estacionado en esta región.  

Dejó cientos de árboles y anuncios espectaculares caídos, lo que llevó al corte de 

la energía eléctrica en gran parte de la zona conurbana Veracruz-Boca del Río. En 

tanto, en el puerto, la marea superó los tres metros de altura, con olas mayores a 
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los siete metros, aventando una gran cantidad de piedras a la playa”, difundía el 

17 de septiembre –a través de la red- CCNiReport.. 
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El mismo día, a las 13 horas en CNN México circulaba "Nunca antes habíamos 

vivido en Veracruz un huracán de esta naturaleza con esa cantidad de 

agua", declaró Fidel Herrera Beltrán, gobernador del estado, de casi 7 millones de 

habitantes, distribuidos en 212 municipios, agrupados en 10 regiones, que de 

acuerdo a la secretaria de protección civil estatal, Silvia Domínguez López, el 88% 

de esa población literalmente estaba bajo el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En notiver.com.mx, el 18 de septiembre advertía “El meteoro pasó rápido el 

viernes, pero su gran nubosidad cargada de agua colapsó al menos siete ríos,  el 

Jamapa, La Antigua, Cotaxtla, Chiquito, Seco, Tizapa y Bobos y con ello arrasó 
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decenas de comunidades rurales y colonias de municipios asentados en la zona 

centro y en la cercanía al puerto de Veracruz.  

 

A pesar de la fuerza de Karl, la población estuvo prevenida, y salvo los graves 

daños a la agricultura, ganadería y la infraestructura urbana no hubo vidas 

humanas que lamentar, gracias al gran trabajo de prevención que hicieron los 

medios de comunicación. Durante el huracán y los días posteriores, la radio se 

reivindica como el medio de comunicación masiva, al ser el único en informar a 

través de sus transmisores de pilas o celulares, la situación que guardaba la zona 

impactada, dado que, al no haber energía eléctrica, era imposible seguir a la 

televisión, a los medios digitales y menos los impresos. 

 

Posterior  al impacto del huracán, por la tarde del mismo viernes, una vez pasado 

la etapa de alarma y emergencia, la radiodaba el recuento a la población sobre los 

daños causados.  Sin embargo, una vez descargada la furia de los vientos en su 

arribo a tierra, el Huracán Karl se degradó a categoría 1 la tarde y noche del 

mismo viernes mientras seguía su paso hacia la zona del altiplano.  Para la 

madrugada del sábado, y debido al choque con la cordillera del volcán Pico de 

Orizaba, Karl se convierte en tormenta tropical y se estaciona prácticamente sobre 

la zona de altas montañas comprendida entre Córdoba, Orizaba, Huatusco, 

descargando más de cuatro mil millones de metros cúbicos de agua que bajaron 

intempestivamente hacia la costa, provocando un inesperado golpe de agua que 

azotó la Cuenca baja sotaventina, comprendida entre los municipios de Cotaxtla, 

Jamapa, La Antigua, Medellín, Boca del Río y Veracruz, provocando la crecida de 

los ríos Jamapa y Cotaxtla por varios metros arriba de su caudal ocasionando 

destrozos a su paso por todos estos municipios.  

 

Este golpe de agua, también fue advertido por los medios de comunicación 

quienes alertaban a los habitantes de las colonias afectadas que debían 

abandonar sus casas porque iban a ser alcanzados por el agua.  Gracias a esta 
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advertencia los daños fueron menores y las pérdidas de vida -siempre muy 

lamentables- fueron en menor grado de acuerdo a la magnitud del desastre. 

 

“La crónica de hoy” el 20 de septiembre publicabalas declaraciones que hizo a 

Radio Fórmula, el gobernador Herrera Beltrán  “la cantidad de agua que dejó caer 

el huracán Karl sobre Veracruz en ocho horas, equivale a la lluvia que cae en el 

estado durante cinco años, ‘de ese tamaño fue la tragedia’, y aseguró  Karl formó 

por lo menos 20 nuevos ríos en Veracruz”. 

 

Las radiodifusoras como la KeBuena de FM y la XEU de AM, desplegaron sus 

reporteros por distintas zonas de la región, y ante la magnitud de la zona de 

afectación resultaban insuficientes para atender a los llamados de auxilio y dar 

cuenta de la devastación causada en las poblaciones de las riveras de los ríos. 

 

En palabras de la periodista Rosa Hernández Espejo, conductora del espacio de 

noticias de la KeBuena, señaló que, fueron tres días continuos de cobertura 

ininterrumpida, y resaltó el papel preponderante y prácticamente vital que jugó la 

radio que junto con los teléfonos celulares y los radiocomunicadores reivindicaron 

la labor social de información de la Radio, pues aún sin energía eléctrica, la 

población siguió puntualmente las instrucciones y recomendaciones que las 

autoridades difundían y los afectados recibían a través de los teléfonos celulares 

que contaban con sintonizador de radio. 

 

Asimismo, Araceli Baizabal Andrade, conductora de noticias de Televisa Veracruz,  

destacó el papel interpretado por los medios de comunicación en esta catástrofe 

natural, describió también que, muy a pesar de las limitantes causadas por el 

huracán, la labor periodística y el espíritu informativo no se vieron bloqueados y 

explicó que en el caso de la televisión, muchos equipos sufrieron averías, sin 

embargo, el ingenio permitió que las trasmisiones interrumpidas en ocasiones por 

la ausencia de energía eléctrica, orilló al equipo de televisión a trabajar casi de 
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forma rudimentaria para cumplir con mantener informada a la población acerca de 

los lugares afectados. 

 

Es importante destacar que los medios de comunicación rebasaron el papel que 

correspondía al convertirse en interlocutores y fungir como enlace entre las 

poblaciones incomunicadas y las personas que se encontraban fuera de la zona 

de desastre, estableciendo un puente de comunicación permanente entre la 

población afectada, así como de vocero al describir las condiciones en las que se 

encontraban las personas y las necesidades que en ese momento más que básica 

resultaban vitales, como la alimentación y el rescate de personas en peligro 

 

La loable labor de los periodistas de Veracruz se destaca porque,se solidarizaron 

reportando para la radio desde cualquier punto de la ciudad, sin importar en qué 

medio trabajaban, hubo una hermandad, no una competencia en quién tenía la 

noticia. Sólo había en la mente el servir a la sociedad, la primicia quedó para 

después. 

 

Los periodistas también sufrían en carne propia, dado que el desbordamiento de 

los ríos damnificó a varios comunicadores que tienen sus domicilios en los 

fraccionamientos inundados en Puente Moreno, Arboledas San Román, Las 

Vegas, Floresta, la mayoría con pérdidas totales, además del daño emocional que 

les causó al estar trasmitiendo de manera ininterrumpida y conocer de viva voz la 

tragedia que vive la gente, “el dolor fue compartido y luego de tres días de trasmitir 

ininterrumpidamente, al llegar a la casa entré en un estado depresivo que me puse 

a llorar hasta desahogar la impotencia de no poder hacer más por la gente que 

estaba atrapada y pedía auxilio llamando a la radiodifusora a través de sus 

celulares, comentó la periodista Rosa Hernández Espejo.  
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Palabras clave: Internet, ciberperiodismo, comunicación local, proximidad 
RESUMEN: 

La afirmación de que Internet está transformando a los comúnmente llamados 

medios masivos de comunicación no está a discusión ya hoy en día, es una 

realidad comprobada. Esta influencia no se ha limitado a los grandes medios 

nacionales que existen en México, sino que también se ha trasladado a los 

pequeños que tienen su ámbito de acción en ciudades o regiones claramente 

identificadas. Los canales a través de los cuales se recibía información 

periodística proverbialmente, tales como la prensa, radio y televisión de índole 

local incursionan ya con regularidad en la web ofreciendo servicios agregados a 

sus audiencias habituales; por otro lado han surgido una variedad de iniciativas de 

comunicación independientes que operan solamente en línea, brindando 

alternativas a esas mismas audiencias que anteriormente solo tenían acceso a los 

grandes medios. 

La comunicación local en estos tiempos de Internet está sufriendo también una 

serie de cambios inusitados: la globalidad inherente a la red de redes, que 

potencialmente permite un contacto instantáneo con cualquier ser humano aunque 

se encuentre en las antípodas, no solo no ha inhibido el intercambio de mensajes 
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con los vecinos más inmediatos, sino que los enriquecido y multiplicado, pues las 

herramientas digitales han sido aprovechadas de muy diversas formas por los 

esfuerzos periodísticos que se dan en el llamado ciberespacio. Ello ha generado 

nuevas vías de intercambios de ideas y conocimientos, muy ricas en significados, 

por lo que la comunicación en proximidad se convierte en un interesante tema de 

investigación. 

La presente ponencia tiene como objetivo examinar cuál es el estado en que se 

encuentra este campo de la comunicación periodística en la zona sur del estado 

de Tamaulipas, específicamente en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y 

Altamira, con el fin de aportar una primera visión que permita conocer de la mejor 

manera posible su funcionamiento y que esta misma perspectiva contribuya 

también a identificar los ángulos susceptibles de mejoría que ayuden a estos 

medios a cumplir con más eficacia su socialmente muy trascendente tarea de 

informar a los habitantes de las poblaciones mencionadas. 

Un primer análisis del trabajo de estos medios en línea de la zona citada permite 

afirmar que existe una saludable diversidad, pues además de los sitios de los 

medios tradicionales, existen numerosos periódicos en línea independientes. Por 

otro lado también se concluye que la enorme mayoría de ellos no están 

explotando completamente las posibilidades que Internet les brinda para entregar 

productos informativos de calidad tanto en forma como en contenido. Se aprecian 

en algunos de ellos irregularidades e inconsistencias, aunque no únicamente en 

los sitios pequeños solo en línea como podría pensarse, sino también en los 

portales de medios tradicionales. 

Este trabajo se incluye en un proyecto mayor que pretende realizar un mapa de 

medios completo de la zona sur del estado de Tamaulipas, realizado por 

profesores de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Unidad 

Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas en su campus Tampico-Madero. 

 

INTRODUCCION 

 

El estudio de los medios de comunicación locales ha sido siempre una necesidad 

en cualquier esfuerzo de investigación llevado a cabo por los programas de 
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Ciencias de la Comunicación en las universidades mexicanas. Una de las 

premisas de cualquier investigador es determinar las características del entorno en 

el que lleva a cabo su labor. Es así como se determina el objetivo de este trabajo, 

el cual es definir cómo operan los medios noticiosos en línea del Sur de 

Tamaulipas, como parte de un proyecto emprendido entre varios profesorespara 

analizar a los medios de comunicación de los municipios de Tampico, Ciudad 

Madero y Altamira. 

La comunicación local es fundamental para la conformación de la opinión pública y 

el sentido de ciudadanía en toda comunidad, por lo que es de vital importancia 

conocer la actuación de los medios que sirven a esas comunidades, a fin de 

determinar en qué medida cumplen con sus obligaciones básicas de informar y 

orientar a sus audiencias. 

El crecimiento exponencial que se ha registrado en el uso de Internet en los 

últimos años, así como el crecimiento en el número de los medios en línea, hace 

necesario el estudio de éstos últimos para poder ofrecer un panorama real de la 

comunicación masiva en el Sur de Tamaulipas. 

 

INTERNET COMO SOPORTE INNOVADORDEL PERIODISMO 

 

Desde finales de la década de los noventa, Internet empezó a convertirse en un 

reto y una oportunidad para el ejercicio del periodismo. Las transformaciones 

comunicacionales que implicó la red desde que su uso hizo explosión, a mediados 

de esa misma década, no tardaron en afectar a la labor informativa de periódicos, 

noticieros televisivos y radiofónicos, revistas, etc., que se vieron prácticamente 

obligados a incorporarse a este nuevo canal so pena de parecer anticuados, poco 

competitivo y también faltos de compromiso con sus lectores. 

Las características propias del nuevo soporte inmediatamente se revelaron como 

un desafío importante. Desde los primeros años, el periodismo se percató que no 

bastaba con repetir en la web lo publicado en el impreso. Esa fue la estrategia con 

la que prácticamente todos los medios tradicionales iniciaron su incursión en el 

ciberespacio, pero la vertiginosa velocidad con la que evolucionó internet, pronto 

los hizo ver monótonos y con muy poco atractivo, pues no se explotaban a 

cabalidad las ventajas que la nueva tecnología brindaba. 
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Fue así como el hipertexto, la multimedia, la interactividad y sobre todo la 

posibilidad de la continua actualización de contenidos, todas ellas herramientas 

ausentes en las vías anteriores de dirigirse el usuario-lector, demandaron de los 

periodistas nuevos enfoques, nuevas estrategias, que paulatinamente 

transfiguraron significativamente la labor de reporteros y editores, las que debieron 

adaptarse con el fin de hacer un uso adecuado de estos nuevos instrumentos, que 

permitían ofrecer a la audiencia opciones de allegarse noticias y ser parte del 

mundo informativo con una amplitud inédita, imposible de darse en los 

tradicionales medios masivos tales como la televisión, la radio y la prensa. García 

de Torres y PouAmérigo afirman: “La naturaleza híbrida de la Red tiene 

implicaciones en las áreas de producción y consumo de la información 

periodística, tanto por la aparición de nuevos formatos como por la redefinición de 

los procesos  de recogida y  edición del material informativo.”1

Fue necesario entonces replantear rutinas de trabajo, políticas de capacitación y 

un sin fin de actividades propias de las empresas periodísticas que buscaron 

adaptarse así al nuevo entorno. Por supuesto que se han dado una enorme 

variedad de respuestas al asunto, pues algunas organizaciones lo han hecho con 

seriedad, entusiasmo y profesionalismo, otras, atendiendo soloalguna u otra de las 

características mencionadas, y claro, unas más que más bien parecen solo 

dejarse llevar por las tendencias preponderantes, sin un objetivo claro y muchos 

menos resultados aceptables. Al respecto, López, Gago y Pereira, señalan: 

En el interior de un cibermedio  se han producido cambios importantes que 

afectan a la concepción que un periodista tiene de la información y el 

contenido en Internet. El ciberperiodista debe saber ahora como circulan los 

flujos abstractos de información en su propio medio, debe tener más 

conocimiento de documentación, debe atender al concepto de recuperación 

de la información. El presente se transforma en pasado, y en un cibermedio, 

el pasado es uno de sus principales valores añadidos y diferenciadores 

frente a la competencia.2

                                                            
1 García de Torres, Elvira y PouAmérigo, María José, Características de la Comunicación Digital, en Díaz Noci, 
Javier y Salaverría Aliaga, Ramón, Manual de Redacción Ciberperiodística, (2003) Ariel, Barcelona. Pág. 52. 
2 López, Xosé; Gago, Manuel y Pereira, Xosé, Arquitectura y organización de la información, en Díaz Noci, 
Javier y Salaverría Aliaga, Ramón, Manual de Redacción Ciberperiodística, (2003) Ariel, Barcelona. Pág. 195 
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Los nuevos tiempos para el periodismo reclaman una actitud de constante 

innovación y compromiso con la superación por parte de los periodistas y sus 

empresas, las evidencias señalan sin embargo, que no todos están atendiendo a 

ese llamado. No pasará mucho tiempo antes de que veamos las consecuencias de 

ello. 

 

LA COMUNICACIÓN LOCAL A TRAVÉS DE INTERNET 

 

El primer sentimiento que prácticamente todos tuvimos al estar en contacto por 

primera vez con Internet fue aquel en el que nos seducía la posibilidad de entrar 

en contacto con personas de todo el mundo: conocer culturas y formas de vida de 

Argentina, Australia o la India. Todo ello era posible casi instantáneamente, algo 

con lo que el ser humano había soñado siempre. 

Una vez superado el impacto inicial del contacto con la red, los intereses propios y 

más reales superaron por mucho a esa curiosidad primaria y natural. Las 

necesidades cotidianas y las actividades particulares empezaron a convertirse en 

lo prioritario; fue así como las conductas individuales en Internet empezaron a 

volcarse hacia lo próximo y concreto, hacia el ser humano común que todos 

podemos ser. Esas exigencias de los usuarios de internet fueron las que han 

detonado los servicios y opciones que en los últimos años han propiciado a la 

llamada web 2.0, aquella a la que el autor español Orihuela ha denominado la 

“web de la gente”3, con sus redes sociales, blogs y comunidades cada vez más 

dedicadas a cuestiones netamente locales. 

En los primeros años de internet algunos analistas llamaron la atención sobre lo 

que consideraron un peligro: la potencial pérdida de identidades nacionales, 

regionales, étnicas, culturales, etc., debida precisamente al contacto masivo con lo 

que se podría considerar una homogénea manera de ver el mundo a través de la 

web. Sin embargo, el paso de los años ha demostrado que aunque el ser humano 

sí ha sido influenciado notablemente por la tecnología, también ha sabido darle a 

esta tecnología su propio camino, sirviéndose de ella para atender sus 

                                                            
3Orihuela, José Luis, (2007) Web 2.0, Cuando los usuarios se convirtieron en medios y los medios nosupieron 
en qué convertirse, disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2539813
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preferencias más directas y no siguiendo ciegamente una ruta prefijada por los 

avances de la informática y las telecomunicaciones. 

En este tenor, Castells considera: 

Además un nuevo sistema de comunicación, que cada vez habla más un 

lenguaje digital universal, está integrando globalmente la producción y 

distribución de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura y 

acomodándolas a los gustos de las identidades y temperamentos de los 

individuos. Las redes informáticas interactivas crecen de modo exponencial, 

creando  nuevas formas y canales de comunicación, y dando forma a la 

vida a la vez que ésta les da forma a ellas.4

Es así como han surgido numerosas iniciativas locales que buscan explotar las 

posibilidades que Internet les ofrece para comunicarse con sus vecinos, con los 

compañeros de trabajo, de grupo religioso, deportivo, cultural, etc., en muchos 

casos con el propósito manifiesto de sólo interactuar en un ámbito de proximidad, 

muy lejos de los esfuerzos globales que caracterizaban en un principio a las 

páginas web. 

El entorno combinado de las nuevas circunstancias en las que se desenvuelve el 

periodismo y las posibilidades de comunicación que ofrece la red de redes es el 

que propicia la aparición tanto de sitios de los medios tradicionales como de las 

iniciativas informativas solo en línea, éstas muchas veces de la autoría de una 

sola persona o en el mejor de los casos de un reducido equipo de trabajo. Este es 

el escenario desde el que pretendemos observar el comportamiento de los medios 

en Internet con origen en el sur de Tamaulipas. 

 

LOS MEDIOS LOCALES EN EL SUR DE TAMAULIPAS 

 

Tamaulipas se ha caracterizado en los últimos años por la gran cantidad de 

medios noticiosos con los que cuenta; tanto en número total como en proporción 

aladensidad poblacional, el estado es puntero en este rubro a nivel nacional. En 

las páginas del padrón de medios de la Secretaría de Gobernación5, como en 

                                                            
4Castells, Manuel (1999) La Era de la Información, Volumen I La Sociedad red, Siglo XXi Editores, México, 
D.F., pág. 28 
5http://pnmi.segob.gob.mx/ 
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páginas de internet que funcionan como directorios de medios6, esta entidad se 

muestra como de las más prolíficas en periódicos y publicaciones similares. 

El sur de Tamaulipas también cuenta con una oferta diversificada en cuanto a los 

llamados medios tradicionales: en la llamada zona conurbada, que componen los 

municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, circulan tres periódicos diarios, 

existen tres canales de televisión con programación local parcial y emiten 14 

estaciones de Amplitud Modulada y 11 de Frecuencia Modulada. 

No todos los medios enumerados cuentan con versiones noticiosas en línea; este 

trabajo se centrará solamente en determinar el panorama de aquellos medios 

noticiosos que sí tienen presencia en Internet, los cuales necesariamente deben 

dividirse en dos categorías: los que pertenecen a un medio masivo tradicional y 

por consiguiente son versiones en línea de los mismos, y aquellos que operan  

solamente en el ciberespacio. 

Por lo tanto, el listado de medios existentes en el sur de Tamaulipas y que 

cumplieron con estos requisitos y por tanto fueron considerados para el estudio, 

son los siguientes: 

 

NOMBRE TIPO DIRECCION WEB 

Red Tampico Solo en línea www.redtampico.net
Noticias de Tampico Solo en línea www.noticiasdetampico.com.mx/ 

Notinet Solo en línea http://www.periodiconotinet.com/ 
El Sol del sur Solo en línea http://www.elsoldelsurtampico.com/ 

Noticias en Fórmula Solo en línea http://www.noticieroenformula.com/ 
La función Solo en línea www.lafuncion.com.mx

Diario y Semanario Debate Impreso y en línea http://panucoaldia.diariodebate.info/ 
El Sol de Tampico Impreso y en línea www.elsoldetampico.com.mx

Diario de Tampico Milenio Impreso y en línea www.milenio.com/tampico
Canal 9 Televisión y en línea http://www.canal9tampico.com/ 

Centinela noticias Radio y en línea http://www.grupoflores.com.mx/centinela/ 
Telediario Televisión y en línea http://tampico.telediario.mx/ 
La Razón Impreso y en línea www.larazon.com.mx

                                                            
6http://www.prensaescrita.com/america/mexico.php 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología de análisis de los cibermediosen el mundo ha evolucionado a la 

par con el desarrollo y transformaciones que Internet ha tenido; desde los estudios 

iniciales, que se caracterizaban por considerar solamente elementos como 

actualización o volcado total o no de los contenidos, hasta los más actuales, que 

incluyen elementos tales como la invitación a los lectores a suministrar videos, 

blogs, etc., los pasos intermedios han sido variados. Para la determinación de los 

elementos de observación utilizados en el presente trabajo, se examinaron 

ejemplos tales como el reporte Bivings7, el elaborado por García de Torres et al8 

además de un texto imprescindible para estudios como el presente, denominado 

“Ciberperiodismo: Métodos de Investigación”, coordinado por Marcos Palacio y 

Javier Díaz Noci9

En las obras mencionadas se proponen una variedad de conceptos a observar en 

los medios noticiosos en línea, cada uno de ellos con la intención de caracterizar 

debidamente no solo los contenidos, sino también cuestiones inherentes a 

procesos y rutinas de trabajo en las redacciones digitales, además de ítems 

pertenecientes a la economía política de la comunicación.  

Para efectos del presente estudio, se determinó un modelo de observación que 

buscaban exponer con claridad la estructura noticiosa del medio, el nivel de uso 

de los recursos característicos de internet, la multimedia, la interactividad y la 

aplicación de las opciones que se consideran parte de la web 2.0; con ello se 

pretende dar una visión lo más completa posible del trabajo cotidiano de estos 

emprendimientos periodísticos en línea. 

En el primer punto de los mencionados se identificó la seccionalización de los 

contenidos, pues ello nos da una muestra muy clara de los objetivos noticiosos de 
                                                            
7http://www.bivingsreport.com/2008/the‐use‐of‐the‐internet‐by‐americas‐largest‐newspapers‐
2008‐edition/

8http://online.journalism.utexas.edu/2009/papers/Garciaetal09.pdf

9Texto completo en formato pdf, disponible en: http://www.argitalpenak.ehu.es/p291‐
content/es/contenidos/libro/se_indice_ciencinfo/es_ciencinf/adjuntos/ciberperiodismo.pdf
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cada uno de los medios. En el segundo se incluyeron puntos tales como uso de 

opciones de impresión, formatos pdf, hemerotecas, buscadores, elementos que 

muchos lectores buscan para obtener el máximo provecho posible de su visita a 

las páginas de estos medios. Dos ventajas fundamentales de los medios digitales 

sobre los impresos son la multimedia y la interactividad; la explotación o no de 

ellas nos una idea clara de la disposición de los responsables de esos medios a 

aceptar plenamente su existencia en la web. Por último, pero no menos 

importante, se estudió la adopción de herramientas de la web 2.0, tales como el 

uso de redes sociales, servicios RSS, contenidos para teléfonos móviles y otros, 

pues ello nos mostraría la celeridad con la que se busca la adaptación al cambio 

que se da actualmente en ciberespacio. 

La observación de todos los elementos descritos se llevó a cabo durante una 

semana, del 21 de marzo al 27 del mismo mes del 2011, a fin de comprobar 

cotidianamente la actuación de los medios  

 

ANÁLISIS GENERAL 

 

Con el propósito de  mostrar el panorama general de estos medios, se generaron 

algunas gráficas que explicitan los resultados de la observación: 

En primer lugar se definió la procedencia de cada uno de los sitios web, así como 

la frecuencia de la actualización de su información, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 
En cuanto a pertenencia, hay paridad entre medios solo en 

línea y los que pertenecen a medios tradicionales. 

 
La actualización de contenidos es muy irregular, solo 3 de 

los 13 medios la lleva a cabo en forma continua. 
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La seccionalización de contenidos nos muestra también cuáles son las prioridades 

informativas de estos medios. En la mayoría de los casos cumplen con las 

secciones tradicionales. Llama la atención la poca frecuencia de secciones 

culturales, solo 4 de los 13 medios la tiene, así como la poca incidencia de la 

sección internacional, lo que refuerza la tendencia local de contenidos. Por otro 

lado también resalta el mínimo número de casos en los que existe la sección de 

seguridad pública, un tema que es particularmente delicado en esta región. Ello 

solamente refuerza la tendencia casi generalizada que existe entre los medios 

locales a no incluir esos contenidos por temor a represalias de grupos 

delincuenciales. La tendencia urbana de los portales es comprobada al darse solo 

un caso de una sección dedicada a cuestiones agropecuarias. Un dato que parece 

contradictorio es el bajo número de secciones de aviso clasificado, una 

herramienta típica de los medios de proximidad; en este caso apenas 3 de las 13 

páginas cuentan con ella. 

 

Seccionalización 

Sección SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

LOCAL 12 92 % 1 8 % 

REGIONAL 12 92 % 1 8 % 

DEPORTIVA 11 85 % 2 15% 

CULTURAL 4 31 % 9 69 % 

NACIONAL 7 54 6 46 

INTERNACIONAL 3 23 % 10 77 % 

OPINION 9 69 % 4 31 % 

SEGURIDAD PUBLICA 5 38 % 8 62 % 

CAMPO 1 8 % 12 92 % 

AVISO CLASIFICADO 3 23 % 10 77 % 

 

RECURSOS DIGITALES 

La utilización de recursos a los que solo pueden acceder los medios en línea es un 

parámetro indispensable para dimensionar el compromiso de cada uno de ellos 

con su actuar en la red. Es por ello que se observaron una diversidad de los 

mismos. La hemeroteca digital, el acceso a los archivos de publicaciones 
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anteriores es pequeño, solo 5 de los medios estudiados cuenta con esta opción, y 

en una de ellas no funciona correctamente. El nulo uso de las infografías nos lleva 

a deducir la carencia de recursos de diseño gráfico, típico en los sitios pequeños. 

En cuanto a los buscadores, la mayoría cuenta con uno interno, pero solo uno con 

alguno externo, tendencia preponderante en este tipo de informativos, que buscan 

mantener al lector siempre dentro de sus páginas. Sólo la tercera parte de los 

sitios analizados ofrecen la opción de un formato especial de impresión. Poco más 

de la mitad de los medios cuenta con algún nivel de publicidad, cifra que se 

percibe como muy baja, dado que el retorno de la inversión en estas empresas ha 

sido uno de los principales problemas para su sobrevivencia o expansión, por lo 

que si de antemano no se cuenta con esta entrada de recursos, se pone en peligro 

la existencia misma del sitio. Finalmente, contar con un listado de notas 

relacionadas con la que se presenta es una de las aplicaciones de uno de los 

recursos más básicos de internet: el hipertexto, por lo que la carencia de esta 

opción en la enorme mayoría de los medios analizados nos demuestra que no 

existe una clara idea de las posibilidades que esta herramienta ofrece. 
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MULTIMEDIA 

La posibilidad de enriquecer la información que se ofrece al usuario mediante la 

adición de videos, audios, galerías fotográficas es una ventaja sustancial con la 

que cuenta Internet sobre los medios tradicionales. La explotación adecuada de 

esas ventajas ha sido una de las características que ha provocado la creciente 

preferencia por internet en detrimento de medios como la radio, la televisión 

abierta y los periódicos y revistas impresas. Como se puede percibir en las 

gráficas, la utilización de la multimedia no está generalizada en los medios en 

línea del sur de Tamaulipas. 
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INTERACTIVIDAD  

Desde los primeros días de la existencia de Internet, se evidenció que una de las 

más grandes oportunidades que proporcionaba esta nueva forma de 

comunicación, era la de permitir un contacto mucho más directo y expedito entre el 

emisor y el receptor de los mensajes que viajaban a través de la red de redes; 

esto se convierte en una extraordinaria opción cuando se trata de medios 

noticiosos, pues la constante era la lejanía que en términos prácticos se tenía 

entre quienes producían la información y sus destinatarios. El correo electrónico, 

los foros, el chat, las encuestas, son recursos típicos de la interactividad. La 

observación demostró que los medios en línea del sur de Tamaulipas hacen un 

uso bastante limitado de las posibilidades de interactuar con sus audiencias. 
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WEB 2.0 

 

La velocidad a la que evoluciona Internet es notablemente rápida, desde la 

explosión de su uso masivo alrededor de la mitad de la década de los noventa, 

son varias las etapas por las que ha atravesado. Actualmente predomina la 

llamada Web 2.0, aquella en la que el usuario se ha convertido en actor 

protagonista en muchos de los procesos que se dan en la red, generando 
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contenidos a través de redes sociales, comentarios, dispositivos móviles, etc., ¿en 

qué medida los medios analizados se han incorporado a esta tendencia? 

Podemos afirmar que de manera irregular y desigual, pues aunque se dan casos 

en los que la mitad de ellos cuentan con esas herramientas, en otros puntos las 

ifras son notablemente bajas. 

 

c
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CONCLUSIONES 

La observación sistematizada de los medios en línea del Sur de Tamaulipas nos 

ha permitido obtener un panorama en el que se aprecia una notable irregularidad 

en cuanto el uso de los distintos elementos que Internet ofrece como ventajas 

frente a los medios masivos de comunicación tradicionales tales como la 

televisión, la radio y los periódicos impresos. 

En todos los rubros que se analizaron, las calificaciones fueron bastante bajas, en 

los mejores casos se apreció poco más del cincuenta por ciento de los medios 

aplicando un punto específico, sin embargo predominaron los porcentajes en 

alrededor del 20 o el 30 por ciento de casos afirmativos. 

Un aspecto bastante preocupante fue el hecho de que se dieron casos de 

actualizaciones de la información bastante irregulares, es decir, ni siquiera las 24 

horas típicas de los medios impresos, sino que en ocasiones se llegó a detectar 

que podían pasar dos o tres días sin que se renovaran contenidos. Ello evidencia 

poco interés y compromiso por cumplir la tarea básica de todo medio de este tipo, 
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que es la de informar con oportunidad, máxime si se toma en cuenta la facilidad 

con que se puede hacer tratándose de medios en línea. 

Es de resaltarse las bajas índices de utilización de herramientas interactivas, lo 

que indica poco interés por obtener retroalimentación de los lectores respecto al 

trabajo realizado. 

En cuanto a la multimedia, se dieron casos en que a pesar de ser sitios 

pertenecientes a canales de televisión, no se utilizó el video como vía de 

complementación de la nota informativa. 

Probablemente el incluir en el estudio el examen de herramientas de la Web 2.0 

fue bastante ambicioso dados los resultados finales. Al no cubrirse en ocasiones 

premisas básicas como la información actualizada, sería iluso considerar que se 

dieran alcances tales como para que fueran aplicadas en estos sitios. Sin 

embargo, es útil para dar una idea del lugar en el que realmente se encuentran 

estos medios, infortunadamente bastante lejos de las tendencias mundiales. 

Por otro lado debe mencionarse que algunos de los sitios, específicamente 

pertenecientes a medios solo en línea, dejaban de estar disponibles 

eventualmente. Estas situaciones se dan continuamente tratándose de este tipo 

de medios, dada la precariedad de recursos tanto humanos como materiales en 

los que se dan en ocasiones estos esfuerzos informativos. 

Concluyendo, a la luz de los resultados obtenidos, podemos afirmar que los 

medios noticiosos en línea del sur de Tamaulipas llevan a cabo su labor de una 

forma deficiente comparativamente hablando con sitios similares de otras partes 

del país o del mundo. El aprovechamiento de las ventajas que ofrece Internet para 

desarrollar de mejor manera la tarea informativa se da en una medida bastante 

modesta e irregular. 

El trabajo de observación de estos medios continuará tanto en diversidad como en 

profundidad en el marco del proyecto de investigación mencionado en el resumen 

de la presente ponencia. 
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RESUMEN  
 
El desarrollo que la tecnología ha mostrado en los últimos años ha modificado 

de manera considerable muchos aspectos de nuestras vidas, pero uno en 

especial: la forma en que nos informamos. Hasta hace 15 años, la forma en 

que los seres humanos podíamos informarnos era a través de la televisión, la 

radio y el periódico impreso, pero a partir de la llegada de la computadora y 

particularmente de Internet esto cambio radicalmente, ya que ahora no sólo 

contamos con los periódicos impresos, sino con las versiones digitales de éstos 

en los que además hay una constante actualización de las noticias.  

 

El éxito que ha tenido el periódico digital ha sumido al impreso en una crisis a 

nivel mundial, principalmente en Estados Unidos, donde numerosos periódicos 

impresos se han visto en la necesidad de dejar de imprimir definitivamente y 

mudarse a las versiones digitales, lo que significa el despido de una gran 

cantidad de periodistas profesionales y trabajadores. 
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En México, la gran mayoría de los periódicos de circulación nacional cuentan 

con ambas versiones, el único periódico que tiene acceso restringido es 

Reforma, ya que se requiere ser suscriptor para poder tener acceso completo a 

la página. El periódico El Semanario tuvo que dejar su versión impresa para 

dedicarse a la digital debido a los altos costos de impresión y distribución. 

 

El periódico digital permite que haya una relación más cercana entre los 

periodistas y los lectores, gracias a los diversos medios de comunicación con 

los que se cuentan actualmente, por ejemplo, redes sociales, correo 

electrónico, teléfono, foros de discusión, entre otros. 

 

La tecnología no ha modificado la forma de hacer periodismo como tal, sino la 

forma en que las noticias son transmitidas hacia los lectores. Anteriormente, los 

reporteros salían a las calles a buscar la noticia o cubrir un evento en 

específico, una vez que realizaba esto, tenía que buscar un teléfono fijo para 

llamar a la redacción y dictar un adelanto sobre la nota; posteriormente, tenía 

que ir hasta la redacción para terminar la nota y esperar las correcciones 

pertinentes. 

 

Este sistema era lento y provocaba que tanto editores como reporteros 

perdieran mucho tiempo; ahora los reporteros van al lugar de la noticia y desde 

ahí mismo pueden transmitir fotos, video y la misma nota, lo que significa un 

menor tiempo de espera para el editor. Además, debido a la inmediatez de 

Internet, los reporteros deben ser rápidos y precisos a la hora de buscar y 

transmitir la información, de manera que el periódico, a través de su página de 

Internet, pueda tener las últimas noticias siempre. 

 

Conforme la tecnología siga avanzando, es un hecho que la forma de transmitir 

la información también lo hará, por lo que sólo el tiempo dirá qué sucederá con 

los periódicos impresos y digitales. 

 

El presente documento es un avance de investigación, aún falta realizar e 

incorporar a la misma, entrevistas con diversos periodistas y reporteros que 
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puedan dar su punto de vista basándose en su experiencia con el uso de la 

tecnología en el ámbito periodístico. 
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Periódicos impresos vs periódicos digitales 

 

Desde que Gutenberg inventó la imprenta, el periódico ha sido un medio de 

comunicación capaz de sobrevivir durante siglos, sin embargo, ha sufrido 

cambios significativos gracias a que se le ha ido incorporando y aplicando la 

tecnología que tenemos actualmente, lo que resultó en el nacimiento de lo que 

ahora conocemos como periódicos en línea o digitales.  

 

 Las características de los periódicos impresos son simples: están 

impresos en papel a color o blanco y negro, pueden se tipo tabloide o sábana, 

contienen fotografías, están divididos en secciones, tienen espacios bien 

delimitados para cada una de éstas, para conocer las noticias más recientes 

tenemos que esperar un día para la siguiente edición, puede ser de circulación 

nacional o regional, entre otras. 

 

 De acuerdo con Lizi Navarro Zamora, investigadora de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

las principales características de los periódicos en línea son: lectura no 

secuencial, acceso a nivel mundial, instantáneo, actualizable, profundo, 

interactivo, personalizable, gratuito (en la mayoría de los casos) y multimedia 

(Navarro, 2002: 92). 

 

 La lectura de los periódicos digitales no es secuencial debido a que cada 

usuario tiene la capacidad de decidir, basado en sus gustos, tiempo e 

intereses, qué noticia será la primera en consultar; por otra parte, los periódicos 

en línea ofrecen la posibilidad de consultar notas relacionadas con la noticia 

que estamos consultando, de esta manera podemos pasar de una noticia dada 

a conocer en 2011 a otra relacionada con ésta publicada en 2007. 

 

 Una de las principales ventajas de las ediciones digitales sobre las 

impresas, es que podemos tener acceso a ellas sin importar el lugar del mundo 

en el que nos encontremos, siempre y cuando contemos con conexión a 

Internet. Si queremos saber qué ocurre en nuestro país y no nos encontramos 
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en éste, sólo tenemos que conseguir un dispositivo con acceso a Internet para 

poder consultar los periódicos en línea de nuestro país.  

  

Al tratarse de páginas de Internet, los periódicos digitales son 

actualizables, por lo que podemos tener las últimas noticias nacionales e 

internacionales al instante, sin la necesidad de tener que esperar un día 

completo para enterarnos de lo que sucede, como en el caso de los periódicos 

impresos. 

  

 Los periódicos impresos cuentan con un límite en cuanto a espacio se 

refiere, es decir, se dedica un determinado espacio dentro del periódico para 

cada sección por lo que muchas veces se dejan de publicar algunas noticias; 

esto no ocurre con los periódicos digitales, el espacio con el que cuentan es 

ilimitado por lo que es difícil que se dejen de publicar noticias y las notas 

pueden tener la extensión que sea necesaria. 

 

 A diferencia de los periódicos impresos, en los periódicos digitales existe 

un contacto directo con los lectores a través de foros de discusión ubicados 

dentro de la misma página de Internet, en los cuales, sólo con tener un nombre 

de usuario, se puede poner la opinión que se tenga con respecto a una noticia 

o la forma en que fue tratada por el periódico. Según el investigador español, 

José Antonio Martínez de la Vega: “El periódico electrónico amplía la relación 

que la prensa escrita tiene con el receptor: no sólo le permite gestionar la 

información a su medida, sino que además hace posible establecer una 

relación interactiva con el lector”1. El contacto de los periódicos impresos es 

diferente, se basa en correo tradicional o electrónico y teléfono, pero nada más. 

  

 Otra opción que los periódicos digitales ofrecen, es la personalización 

del contenido al que los lectores tienen acceso, es decir, sólo recibirán a través 

de su correo electrónico, las noticias sobre los temas que ellos quieran, por 

ejemplo, se puede recibir noticias sobre política y deportes, pero no de 

espectáculos. Esta característica en particular ha sido criticada debido a que se 

                                                 
1 Citado  por Lizi Navarro Zamora  en “Explorando el ciberperiodismo iberoamericano” (2002, p.97). 
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considera que genera desinformación, es decir, por concentrarnos sólo en una 

clase de noticias dejamos de lado los demás; sin embargo, ahorra tiempo a los 

que hacen un seguimiento en particular de algunas noticias. 

  

Una de las principales diferencias entre los periódicos impresos y los 

digitales es la limitación en cuanto a medios se refiere de los primeros. En los 

periódicos impresos encontramos palabras y fotografías en papel, en los 

periódicos digitales encontramos palabras, fotografías, videos y audio, por lo 

que éstos resultan más atractivos para los lectores, ya que además de contar 

con la nota escrita sobre una noticia, se pueden ver galerías completas de 

fotografías y videos. En este sentido, los periódicos impresos se encuentran en 

desventaja al sólo hacer uso de fotografías y palabras para describir un evento, 

lo que podría llegar a resultar insuficiente para tratar de transmitirle al lector la 

información. 

  

 Otra de las principales diferencias existentes entre los periódicos 

impresos y los digitales, es que en su mayoría éstos últimos son gratuitos, ya 

que cualquier persona que tenga acceso a Internet puede consultar las 

noticias; sin embargo, existen periódicos alrededor del mundo que cobran por 

tener un acceso libre hacia sus noticias, esto con el principal propósito de 

obtener ganancias adicionales a las que generan a partir de la publicidad.  

 

Ambas ediciones tiene características particulares que los hacen 

diferentes por lo que muchos periódicos han tomado la decisión de continuar 

con ambas versiones, siempre y cuando sus financias se lo permitan. 

 

Sobre la transición entre los periódicos impresos y los digitales, Concha 

Edo afirma que “el periodismo es escrito desde sus inicios y no renuncia a 

seguir siéndolo cuando añade y afianza a lo largo del siglo XX la dimensión 

audiovisual. Ni tampoco ahora cuando se convierte, además, en digital y 

multimedia.”2

 

                                                 
2 Edo, C. (2002). Del papel a la pantalla: La prensa en Internet. Sevilla, España: Comunicación social, 
p.14 
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Un uso que los directores de periódicos le han dado a las versiones 

digitales es saber qué noticias son las que más interesan a sus lectores, es 

cuestión de consultar un contador de visitas para saber qué páginas reciben 

más visitas y esto les ayuda a poner un mayor énfasis a cierto tipo de 

información en sus ediciones impresas (Álvarez & Parra, 2004: 84). 

 

Periódicos digitales a nivel mundial 
 

Empresas periodísticas mundialmente conocidas tales como The New 

York Times y The Washington Post, tomaron la decisión de mantener activas 

sus ediciones impresas al mismo tiempo que las versiones en línea de sus 

periódicos; sin embargo, otros periódicos no corrieron con la misma suerte. 

 

El Seattle Post Intelligencer, periódico que a pesar de tener 146 años de 

vida, se vio en la necesidad de dejar de imprimir un tiraje diario de más de 

100,000 copias y enfocarse completamente en su edición digital. De los 165 

periodistas que laboraban en el periódico, sólo 20 son los encargados de 

realizar la versión digital. El 18 de marzo de 2009 fue el último día que se 

publicó la edición impresa de este periódico (El País, 2009).  

 

Otro diario, el Christian Science Monitor, publicó su última edición 

impresa el 27 de marzo de 2009 para dedicarse exclusivamente a la edición 

digital que lleva el mismo nombre (Carlín, 2009). 

 

Los anteriores son tan sólo un par de ejemplos de periódicos que 

tuvieron que tomar la decisión de enfocarse exclusivamente a sus versiones 

digitales debido a que sus ediciones impresas dejaron de ser rentables. El sitio 

de Internet, News Paper Deathmatch3 se dedica a llevar un registro, desde 

marzo de 2007, de los periódicos estadounidenses que desaparecen 

completamente o que cambian su versión impresa por la digital. En el primer 

caso, se encuentran el Tucson Citizen, Rocky Mountain News, Kentucky Post, 

sólo por mencionar algunos; en el caso de los que cambian su versión impresa 

                                                 
3 http://newspaperdeathmatch.com, además de mencionar periódicos que desaparecen en Estados Unidos, 
se publican las últimas noticias con respecto al periodismo digital. 
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por la digital, están el Ann Arbor News, Capital Times, y los ya mencionados 

Seattle Post Intelligencer y Christian Science Monitor, entre otros. 

 

Los periódicos de Estados Unidos se encuentran en crisis, de 2006 a 

2008, sus ventas cayeron de 50 mil millones de dólares a 38 mil millones; éste 

es un claro reflejo de lo que los medios digitales le están haciendo a los 

periódicos impresos como negocio (Arriagada, 2009). 

 

La gran mayoría de las versiones en línea de diversos periódicos son de 

acceso completamente gratuito, sin embargo, en Francia seis de los principales 

diarios de circulación nacional, Le Monde, Libération, Le Figaro, Les Échos, Le 

Parisien y L'Equipe, se organizaron para crear un “quiosco” digital en el que los 

usuarios puedan adquirir las ediciones diarias de dichos periódicos tal como lo 

hacen con las ediciones impresas; además de contar con estas publicaciones, 

se le dio cabida a periódicos regionales y algunas revistas (Agencia EFE, 

2010).  

 

La medida tomada por los periódicos franceses es una alternativa para 

que los periódicos puedan tener ganancias por dar acceso a sus páginas, ya 

que sus principales ganancias provienen por concepto de publicidad. 

 

También en Francia, un empresario llamado François Dufour junto con 

dos socios, fundó en 1995 un periódico llamado Mon Quotidien (Mi Diario), lo 

que hace diferente de los demás a este periódico es que va dirigido a niñas y 

niños de 10 a 14 años; tal fue su éxito que tan sólo al tercer año de publicación 

ya contaba con un tiraje de 50,000 ejemplares. Al ver el éxito obtenido, 

decidieron fundar dos periódicos más, el Petit Quotidien (El Pequeño Diario), 

para niños de 7 a 10 años, y el L’ Actu (Los Titulares) para jóvenes de 14 a 17 

años (S/N, Diario de Yucatán, 2010). 

 

Entre los tres periódicos ya cuentan con un tiraje de 165,000 ejemplares 

aproximadamente, Dufour le atribuye el éxito obtenido a una bien planeada 

estrategia de ventas y a que los periódicos sólo se distribuyen a suscriptores, 

con el objetivo de mantener los precios de distribución lo más bajos posibles. 
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Rupert Murdoch, dueño de News Corp, uno de los consorcios más 

grandes de medios de comunicación a nivel mundial, se alió con Apple de 

Steve Jobs para sacar el primero periódico exclusivo para iPad, esto con el 

objetivo de atacar un mercado en específico y el recuperar una gran cantidad 

de lectores; para garantizar esto, sólo se puede tener acceso al periódico con 

una suscripción diaria por 0.14 dólares, semanal por 0.99 dólares, o anual por 

39.99 dólares. Por ahora, el periódico sólo está disponible en Estados Unidos 

(Milenio.com, 2010). 

 

Como podemos darnos cuenta, cada vez es más común que los 

periódicos digitales restrinjan su acceso con el fin de generar una mayor 

cantidad de utilidades, esto podría significar que en un futuro, sólo se podrán 

consultar las noticias pagando por la edición diaria, tal y como se hace con los 

periódicos impresos; sin embargo, esto podría resultar riesgoso por la gran 

cantidad de personas a nivel mundial que a un no tienen acceso a Internet. 

 

Periódicos en América Latina 
 

En América Latina cada vez son más los periódicos que deciden probar 

suerte con las versiones digitales y tienen éxito, sin embargo, también existen 

otros que corren la misma suerte que los periódicos impresos estadounidenses 

y tiene que cerrar definitivamente sus ediciones impresas. 

 

Tal es el caso del Jornal do Brasil, periódico brasileño de circulación 

nacional que decidió dejar de imprimir en julio de 2010 y mudarse a su versión 

impresa después de acumular un total de 57 millones de dólares en deudas. 

Este caso resulta más impactante si tomamos en cuenta que el periódico fue 

fundado en 1891 y tenía un tiraje diario de 117,000 ejemplares (Diario de 

Yucatán, 2010). 

 

En México ya se dio un caso, durante el 2010, el periódico de negocios 

El Semanario, tomó la decisión de migrar su edición impresa a una edición 

digital, en la cual se tiene que ser suscriptor para poder tener acceso sin 
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restricciones al sitio, tal cual y como lo hace el periódico Reforma, sólo que 

este último aún tiene su edición impresa (CNN Expansión, 2010).  

  

 Existen varios periódicos mexicanos que cuentan con ambas versiones, 

tal es el caso de El Universal, Reforma, Milenio, Organización Editorial 

Mexicana (La Jornada, El Sol de México, etc.), El Financiero, El Economista, 

Unomásuno, Excélsior, entre otros. De los anteriores, el único que cuenta con 

acceso restringido es el periódico Reforma, ya que se requiere ser suscriptor 

de la versión impresa para poder tener acceso a la digital.  

 

 La página de Internet, Nic.mx4 da acceso a la información general de un 

dominio5, por ejemplo, el año en el que fue formado. De acuerdo con la 

información consultada: Reforma, Milenio y la Organización Editorial Mexicana, 

obtuvieron su dominio en 1995; El Financiero en 1997; Unomásuno en 1998; El 

Universal en 2000; El Economista en 2001, y  Excélsior  en 2003.  

 

 A pesar de que los periódicos mexicanos obtuvieron sus dominios hace 

más de 10 años, al principio sólo era una reproducción digital de su versión 

impresa por lo que aún no se explotaba al máximo la capacidad de Internet. 

  

De acuerdo con el INEGI, en México, hasta diciembre de 2001, existían 

tan sólo 14 millones 931 mil 364 usuarios de computadora6; mientras que se 

registró que existían 7 millones 97 mil 172 usuarios de Internet7, cifra que 

muestra que nuestro país aún mostraba un lento desarrollo en cuanto a 

tecnología se refiere. Esto nos indica que los periódicos en línea no tenían la 
                                                 
4 http://www.nic.mx  
5 Término utilizado para referirse a una dirección de Internet. el DNS (Domain Name System/Sistema de 
Nombres de Dominio) regula la asignación de nombres de dominio (Avogadro, 2007).  
6 Se considera como un usuario de computadora: “individuo de seis o más años que tiene el conocimiento 
o habilidad necesaria para que, de manera autónoma, realice alguna actividad en la computadora y la 
apague. Las actividades pueden ser de carácter escolar, que atiendan situaciones laborales, como medio 
de comunicación, de entretenimiento, de compra o pago de bienes y servicios, entre otros.” (INEGI, 
2010). 
7 Se considera como un usuario de Internet: “individuo de seis o más años que en forma eventual o 
cotidiana, y de manera autónoma, ha accedido y realizado alguna actividad en Internet en los últimos seis 
meses. Las actividades pueden ser, entre otras, para realizar tareas escolares; las relacionadas con el 
trabajo; de comunicación, incluyendo correos electrónicos o conversaciones escritas (Chat); de 
capacitación, adiestramiento o formación a distancia mediante videoconferencias; de entretenimiento, 
como son las de bajar o jugar videojuegos o programas de computadora en la red, como son los de 
música.” (INEGI, 2010)
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necesidad de satisfacer mayores necesidades, por lo que se podían limitar a 

hacer una reproducción idéntica de su versión impresa en Internet. 

 

Por otra parte, el INEGI, registró que hasta mayo de 2010, existían en el 

país 38 millones 862 mil 288 usuarios de computadora; mientras que hasta la 

misma fecha se tenían registrados 32 millones 807 mil 240 usuarios de 

Internet. Con estas cifras podemos darnos cuenta del gran crecimiento que 

tuvo México en cuanto a tecnología se refiere, por lo que los periódicos 

digitales se han visto en la necesidad de desarrollar una mayor cantidad de 

canales de comunicación hacia los lectores. 

  

 El sitio de Internet Alexa.com8, tiene como función principal proporcionar 

información acerca de un sitio web en específico, por ejemplo, saber la posición 

que una página de Internet tiene de entre las páginas de Internet más 

consultadas por los habitantes de un país. 

 

 En el caso de los periódicos digitales de México, estas son las 

posiciones que ocupan entre los sitios más visitados de nuestro país: El 

Universa lugar 16; Milenio lugar 31; Reforma lugar 57; OEM lugar 89; Excélsior 

lugar 131; El Economista lugar 234 y El Financiero lugar 540.9  

 

Analizando la información obtenida, podemos darnos cuenta que los 

sitios más populares son los que tienen acceso gratuito, tal es el caso de El 

Universal y Milenio, mientras que Reforma, al tener acceso limitado a 

suscriptores, se encuentra en una posición más baja. En cuanto a El 

Economista y El Financiero se encuentran en una posición más baja al tratarse 

de periódicos especializados en economía. 

 

El periodista digital 

                                                 
8 http://www.alexa.com  
9 En el caso de La Jornada, no es posible obtener su posición debido a que es un dominio administrado 

por la UNAM, por lo que al consultar dicho periódico, muestra la posición que ocupa el sitio 

http://www.unam.com.mx. (Datos obtenidos el 23 de abril de 2011) 
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 De acuerdo con Hellen Sissons, un periodista digital o multimedia,  debe 

tener la capacidad para trabajar con diferentes medios, puede escribir un guión 

para televisión o radio, operar una cámara de video, recopilar una galería 

fotográfica, editar un video o audio y hacer páginas web (Sissons, 2006: 122).   

 

 Sobre el trabajo del periodista, Raymundo Riva Palacio afirma que “el 

periodismo es una profesión de continuo aprendizaje. Los reporteros nunca 

terminan de aprender y diariamente hacen acopio de nuevos recursos. Cuando 

un reportero considera que ya aprendió todo lo que tenía por aprender, 

comenzará su declive.”10

 

 Conforme los periódicos digitales se han ido desarrollando, los 

periodistas se enfrentan diariamente con nuevos retos que les permiten 

desarrollar nuevas habilidades. La forma en que reporteros envían la 

información a sus periódicos para que éstos los transmitan a los lectores ha 

cambiado radicalmente. 

 

Desde que los reporteros y periodistas incorporaron la tecnología a su 

diario ejercicio periodístico, todo se ha vuelto más fácil y rápido, ya que ahora 

no es necesario que busquen un teléfono fijo para comunicarse a la redacción, 

pueden llamar desde el lugar en el que se encuentren a través de su teléfono 

celular, enviar su nota por medio de correo electrónico desde el lugar de la 

noticia (una conferencia de prensa por ejemplo), transmitir en vivo a través de 

teléfonos con Internet móvil o tomar fotografías de un suceso en específico. 

 

Todo el material que los periodistas generan, sea audio, texto o video, ya 

no es sólo para la versión impresa del periódico, sino que una gran mayoría de 

éste es para las versiones digitales. Debido a la inmediatez de Internet, los 

reporteros deben ser más rápidos que nunca para lanzar las primicias que le 

den a su periódico un mayor reconocimiento en el medio.  

 

                                                 
10 Riva Palacio, R. (2005).  Manual para un nuevo periodismo. México, México: Plaza Janés, p.114 
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De acuerdo con Hellen Sissons, son cuatro las habilidades que un 

periodista digital debe desarrollar: velocidad, precisión, multi-funcionalidad y ser 

capaz de establecer la agenda de noticias en los medios (Sissons, 2006: 138).  

 

 La velocidad es vital para un periodista digital, ya que de ésta 

dependerá que consiga una primicia y que de esta manera pueda ser 

transmitida por el periódico en su página de Internet instantáneamente, por lo 

que además deben ser cuidadosos con la información que transmiten, porque 

al tratarse de un medio digital, la información es subida a la red casi 

instantáneamente. Esto representa un gran compromiso para el periodista, 

debido a que sólo algunos medios cuentan con un gatekeeper11. 

 

La precisión se refiere a que los periodistas deben buscar información de 

interés periodístico con el fin de mantener altos estándares en las noticias que 

el periódico transmite. Esto resulta aun más importante que las propias 

habilidades del periodista para escribir (Sissons, 2006:138).  

 

La multi-funcionalidad se refiere a que los periodistas digitales ya no 

pueden conformarse con sólo saber escribir, por el contrario, deben tener 

conocimientos de edición de video y fotografías, diseño de páginas web, 

manejo de cámaras de video, etc. 

 

Debido a la interacción que existe entre los periodistas y los lectores, 

ahora son éstos últimos los que le dicen al periodista los temas de los que 

quieren tener noticias, por esto, el periodista digital debe tener la capacidad de 

establecer la agenda de noticias en los medios basados en la preferencia de 

sus lectores (Sissons, 2006: 139). 

 

Internet les brinda a los periodistas digitales la oportunidad de elegir el 

medio a través del cual dará a conocer una noticia, por ejemplo, si está 

presenciando un tsunami, será mejor si toma un video o fotografías que si 

                                                 
11 Término usado para referirse al encargado de decidir qué información se sube a la web (Edo, 2002: 
171). 
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redacta una nota, ya que la audiencia podrá apreciar de una mejor manera la 

magnitud del siniestro. 

 

A diferencia de los periódicos impresos, los periódicos digitales ofrecen 

una mayor libertad a los periodistas en cuanto al espacio que destinan para sus 

notas. En los impresos el espacio es muy limitado porque cada sección tiene 

un número específico de páginas e incluso una gran cantidad de notas no son 

publicadas por la misma razón; por el contrario, los digitales no tiene límite de 

espacio, y prácticamente todas las notas que los periodistas redactan son 

publicadas. 

 

 Los periodistas digitales cuentan con una gran cantidad de herramientas 

tecnológicas que les ayudan a su ejercicio periodístico; cuadernos, lápices y 

teléfonos fijos, han sido sustituidos por computadoras portátiles, 

smartphones12, dispositivos con conexión Wi-Fi13 los cuales le permiten 

transmitir la información desde el lugar donde se encuentren lo que permite que 

la información esté actualizada al momento. 

   

 Los hipertextos son palabras resaltadas que nos permiten ir a otra parte 

de la web, puede ser a un lugar diferente dentro de la misma página, otra 

página dentro del mismo sitio u otra página en otro sitio. Esta herramienta 

permite que un lector siga diferentes caminos sobre una misma historia 

(Sissons, 2006: 13).  

 

 La principal aportación de los hipertextos a los periódicos digitales es 

que le agregan dinamismo y así desaparece la lectura lineal que tenemos en 

los periódicos impresos. 

 

Lectores de periódicos en línea  

 
                                                 
12 Término utilizado para referirse a los teléfonos celulares que tienen características similares a una 
computadora, pueden grabar video, tomar fotografías, conectarse a Internet de forma inalámbrica y 
cuentan con diferentes aplicaciones (Business Dictionary, 2011). 
13 En 1999, varias compañías tales como Apple, Microsoft, Dell, Sony, Motorola, etc., se unieron para 
crear una organización global sin fines de lucro para adaptar una red única de navegación sin cables a 
nivel mundial denominada WI-FI (Wireless Fidelity) (Wi- FI Alliance, 2011). 
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 Los periodistas digitales tienen una estrecha relación con los lectores 

gracias a los diferentes medios con los que ambos cuentan, ya sea redes 

sociales, correo electrónico o a través del mismo portal del periódico (en el 

caso de los periódicos que brindan un espacio para la réplica). Sin embargo, 

los lectores han dejado de ser pasivos y se han convertido en prosumidores14. 

 

 De acuerdo con Octavio Islas:  

“El concepto fue anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, quienes 

en el libro Take Today (1972), afirmaron que la tecnología electrónica permitiría 

al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y consumidor 

(prosumidor) de contenidos.”15  

 

 De esta manera los prosumidores tienen una mayor influencia en el 

contenido de los periódicos digitales, ya que pueden expresar sus opiniones e 

incluso complementar las notas con información que el periódico pudo haber 

omitido. 

 

 Los lectores de periódicos digitales se pueden dividir en tres grupos: el 

lector del periódico impreso que busca más información que la contenida en 

éste; el lector que consigue tarde el periódico impreso o se encuentra fuera del 

área de distribución de éste y el lector que busca un nuevo medio de 

comunicación para mantenerse informado (Navarro, 2002: 115). 

 

 En el primer grupo se puede ver que el lector busca la información que, 

por cuestiones de espacio, el periódico impreso puede omitir, de igual manera, 

busca obtener información relacionada a través de los hipertextos. 

  

 En el segundo grupo se encuentran las personas que viven en el 

extranjero y que buscan informarse acerca de los acontecimientos más 

recientes en su país de origen debido a que es difícil que encontremos 

periódicos de nuestro país natal en otro. 
                                                 
14  Término que resulta de la fusión de dos palabras: “productor” y “consumidor” (Islas, 2008). 
15 Islas, O. (2008). La sociedad de la ubicuidad, los prosumidores y un modelo de comunicación para 
comprender la complejidad de las comunicaciones digitales. Recuperado el 02 de febrero de 
http://www.alaic.net/portal/revista/r7/art_04.pdf 
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 Finalmente, se encuentran los que buscan un nuevo medio de 

comunicación, que en general, se trata de jóvenes y adultos jóvenes que 

pertenecen a la Generación Red16 (Díaz, 1998: 41)17. Son lectores que 

crecieron junto con la tecnología y están familiarizados con su uso, están más 

acostumbrados a leer las noticias en Internet que a través del periódico.  

 

 De esta manera, los lectores han dejado de ser un receptor pasivo para 

convertirse en parte del proceso comunicativo, por lo que ahora los periódicos 

están más comprometidos que nunca a ofrecer contenidos informativos 

multimedia de forma atractiva y así no perder lectores.  

 
 El desarrollo de redes sociales tales como Facebook18, You Tube y 

Twitter, ha permitido que los prosumidores tengan una mayor interaccipon con 

los periódicos en línea y sobre todo con los periodistas; basta con tener una 

cuenta en cualquiera de éstas para poder tener un contacto con diversos 

líderes de opinión, reporteros, columnistas, y con las redacciones mismas del 

periódico. 

 

 
 
Conclusión 
 
 La única forma posible de que los periódicos impresos sigan vigentes es 

que sean complementados por los periódicos digitales, de esta manera, el 

lector podrá tener la confiabilidad que otorga un medio impreso con la 

innovación e inmediatez que un medio digital ofrece. 

 

 Los periódicos tanto impresos como digitales, ahora más que nunca, 

tienen la responsabilidad de generar más y mejores contendidos pues los 

                                                 
16 La Generación Red comprende a los niños que acaban de nacer hasta los jóvenes de 22 años (Navarro, 
2002:107). 
17 Citado por Lizi Navarro en “Explorando el ciberperiodismo iberoamericano”  (2002: 16). 
18 De acuerdo con http://www.alexa.com el dominio http://www.facebook.com es la página de Internet 
más visitada en México (Dato obtenido el 23 de abril de 2011) 
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lectores ya tienen una influencia directa en éstos y es por esto que los 

periodistas digitales deben estar más actualizados que nunca en cuanto a 

tecnología se refiere, ya que conforme vaya pasando el tiempo existirán 

dispositivos y mecanismos que faciliten su ejercicio periodístico. 

 

 En México, los periódicos impresos y digitales deben establecer 

campañas publicitarias bien diseñadas con el objetivo de atraer a una mayor 

cantidad de lectores, es decir, dejar de esperar que el lector se les acerque y 

ellos acercárseles. De esta manera, será factible para los periódicos mantener 

ambas ediciones porque a mayor cantidad de lectores, mayor cantidad de 

ingresos, ya sea por publicidad, venta de ejemplares o suscripciones. 
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Abstract 

Las construcciones que se están realizando de erotismo en los medios, 

principalmente en los impresos, son englobando o catalogando a la mujer como 

sinónimo del término. Las imágenes eróticas son esencialmente femeninas 

excluyendo al varón a un erotismo homosexual o pornográfico. 

Una imagen es una representación de la realidad, y como tal nos brinda solamente 

una noción, en este caso de lo que es el erotismo, pero a merced de lo que el 

creador considera son los elementos que conforman este adjetivo. Muchas 

imágenes son producidas para servir como modelos de la realidad, documentar 

evidencia de las personas, lugares, cosas, acciones y conductas que se realizan, 

hacer un análisis de ellas es solamente una cuestión de extraer de dónde 

provienen o qué tipo de información maneja (Van Leeuwen, 2001:4). 

 Así pues se identificaran esos indicadores que hacen en su conjunto una imagen 

supuestamente erótica, ya que definir lo que es erótico es un problema, lo que 

puede ser erótico para un individuo en el otro no tienen ningún rasgo de este 

estilo, pero en general erótico es aquello que despierta sensaciones placenteras 

asociadas con la sexualidad.  

La imagen nos brinda su sentido a partir de los elementos icónicos que la 

conforman, la composición de estas fotografías no es al azar, tiene una 
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composición/disposición compleja que caracteriza a la mayoría de estas 

publicaciones.  

El principal objetivo es observar cómo el cuerpo femenino es el principal elemento 

que inunda este tipo de publicaciones. A pesar de que esta revista no tiene como 

target únicamente al público masculino, utiliza en su mayoría imágenes femeninas 

en su contenido, dejando casi de lado fotografías de modelos masculinos. Esto 

responde a que la  imagen de la mujer “vende” más, pues también el público 

femenino se siente atraído por fotos atractivas de otras mujeres, deseando ser 

cómo ellas, o simplemente admirando la belleza que refleja esa imagen. 

 

Construcción del estereotipo femenino en los medios impresos.  
Caso: Revista Quo. 

Los medios de comunicación son parte determinante en la transmisión  de 

estereotipos y en el fomento de su producción por parte del público. La difusión de 

ciertas imágenes o lenguaje se transforma en parte cotidiana del ser humano en 

su entorno diario. 

Cuando el medio (en este caso la revista Quo) fomenta un estereotipo visual de lo 

“que debe ser el erotismo” sustituye una imagen por otra, que influye directamente 

en el carácter simbólico de las mujeres y hombres, dando lugar a un proceso de 

objetivación donde el lector de la revista reconoce el modelo figurativo en relación 

con la realidad. En otras palabras, al ver la revista se buscan patrones visuales 

que encajen con lo representado: mujeres sensuales y voluptuosas. 

El erotismo es el tema central de esta publicación especial. El erotismo trata de 

todo aquello relacionado con el sexo y con el amor. El adjetivo erótico nos indica 

que el tema a tratar está relacionado con el sexo dependiendo del sustantivo al 

que califica. Tenemos, por ejemplo, la pintura erótica o la moda erótica. 
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Definir lo que es erótico es un problema, lo que puede ser erótico para un 

individuo en el otro no tienen ningún rasgo de este estilo, pero en general erótico 

es aquello que despierta sensaciones placenteras asociadas con la sexualidad. El 

erotismo puede definirse como el mito fundamental del hombre sobre el 

comportamiento sexual, sobre el amor, sobre el sentimiento (Aranguren, 1973: 

49). 

La palabra erotismo es derivada del nombre de Eros, dios del amor capaz de 

asegurar la cohesión del universo, designa las manifestaciones ligadas a la 

sensualidad y al goce obtenido de la unión afectiva con otro ser, unión que incluye, 

además del posible contacto sexual, todas aquellas imágenes, momentos 

compartidos y fantasías que acrecientan y acentúan la atracción.  

El erotismo no es el mismo en todas las culturas, las referencias eróticas son un 

abanico extenso alrededor del mundo, que tienen como eje único el despertar el 

deseo sexual o el placer y la seducción. Aquí se analizará el erotismo occidental, 

más centrado en Latinoamérica, donde sinónimo de erótico son pechos abultados, 

labios carnosos o trasero firme y redondeado. En cambio culturas como la 

japonesa entienden como erotismo mujeres que tengan apariencia casi puberta 

con pechos pequeños, casi lisos y un aura de inocencia colegial.  

El erotismo es un fenómeno polifacético, para tener conocimiento del mismo, al 

igual que la religión, se requiere una experiencia personal, igual y contradictoria, 

del interdicto y la trasgresión(Bataille, 1986:6). Por eso erotismo es una referencia, 

de acuerdo a la cultura y la zona donde se esté promoviendo cierto objeto erótico 

será la reacción, lo que excita y estimula en África Central aquí no será totalmente 

de nuestro agrado, y tal vez ni será considerado sensual. Pero la función 

referencial de la revista Quo aquí en México cumple su cometido al presentar 

imágenes o iconos que se basan en aquello que podemos verificar como erótico. 

No nos presenta senos caídos o mujeres con labios perforados, o con maquillaje 

grotesco, nos presenta elementos referenciales que nos remiten inmediatamente a 

erotismo, de acuerdo a nuestro grupo social. 
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Pierre Bourdieu plantea que los puntos de vista de los agentes implican la visión 

que cada uno tiene de su posición en el espacio social. Siguiendo con el autor 

decimos que las representaciones de los agentes varían según su posición (y los 

intereses asociados) y según su hábitat, como sistema de esquemas de 

percepción y de apreciación, como estructuras cognitivas y evaluativas que 

adquieren a través de la experiencia duradera de una posición en el mundo social 

(Bourdieu, 1988: 134). Por se analiza qué ha representado o representan  las 

imágenes erótico-femeninas de la revista Quo. 

Cuando se habla de representación nos referimos a imágenes que condensan un 

conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo 

que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven 

para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes 

tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos 

(Jodelet, 1993:472).  

La representación es una manera de interpretar nuestra realidad cotidiana, donde 

lo social se intercepta a partir de ciertos códigos, valores, ideologías relacionadas 

con las posiciones sociales específicas; a través del contexto concreto en que se 

sitúan los individuos y los grupos, a través de su bagaje cultural. En tal sentido, el 

grupo expresa su contorno e identidad a partir del sentido que confiere a su 

representación. 

Cabe resaltar que actualmente este tipo de publicaciones manejan como supuesto 

erotismo lo presentado en sus páginas, pero en realidad tiende hacia una 

pornografía erótica donde se reduce la imagen a un objeto sexual. 

A través de un modelo bien establecido conforman las imágenes, las cuales tienen 

la finalidad de impactar al lector y provocar un anuncio y promesa de sentido, en 

este caso de exaltar la pasión e instinto sexual, pero a través de un esquema 

donde se estereotipa a la mujer y la clasifica como estandarte de estas 

publicaciones. 
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Además hay un lenguaje visual muy característico en la presentación de imágenes 

porno/ eróticas, se logra una motivación, esto a través de detonantes como el 

color, planos, iluminación. Existen reglas de exploración visual ya que la 

percepción es selectiva y activa. En la composición de la imagen publicitaria se 

tienen en cuentan estas bases de lectura: colocar en los puntos focales el objeto 

por resaltar. La imagen publicitaria es una forma plástica que tiene su propia 

lógica, lógica ideográfica y un ritmo de lectura visual propia (Saborit, 1994:54). Así 

pues, se analiza la composición tan particular de esta imagen en Quo que cae en 

una brecha entre lo erótico y algo más cercano a lo pornográfico, carácter que 

siguen la mayoría de publicaciones que manejan este tipo de temáticas –leáse por 

ejemplo Maxim-. 

Es una estructura con partes que se relacionan activamente, es un sistema que 

desea penetrar en la mente del individuo, causar un impacto y que se capture la 

mirada del lector para de esta forma obviamente aumentar las ventas del 

producto. Pero aunque es un fin comercial/económico el que se persigue, es muy 

interesante conocer el esqueleto que conforma a las imágenes y saber así porqué 

tienen ese éxito, véase nada más el boom que se ha realizado en los medios de 

estas publicaciones y cómo se explota más la imagen erótico/pornográfica, usando 

hasta figuras del espectáculo para simpatizar más con la audiencia. Actualmente 

esa belleza y perfección artística del cuerpo humano ha perdido su parte 

romántica y se ha vuelto materia prima, recurso muy usado dentro de los anuncios 

comerciales haciendo énfasis en las necesidades reales del consumidor para 

atraparlo con el gancho del erotismo (Chihuahua, 2001: 161). 

No hay que volverse indiferentes, sino revisar el uso de la estética que tienen 

estas publicaciones y ver qué aspectos visuales realzan para inducir a la compra 

del producto. 

CONTEXTO 

Durante el período de la llamada "revolución sexual" proliferaron los estudios en 

los que se pretendía deslindar el proliferaron los estudios en los que se pretendía 
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deslindar el erotismo de la pornografía con sutiles distinciones académicas cada 

vez menos acordes con la realidad. Es cierto que el erotismo tiene una maternidad 

semántica más limpia que la pornografía. Pero en la realidad práctica actual, sobre 

todo tratándose del cine, la publicidad y el abuso de la libertad de expresión en los 

medios audiovisuales, el erotismo y la pornografía son aspectos complementarios 

del exhibicionismo y la explotación gráfica de la sexualidad humana desde la más 

inocente atracción sexual hasta la exposición y comercialización del sexo crudo en 

sus formas más degeneradas y violentas. 

En la mitología griega Eros se refería al dios del amor como Cupido en Roma. Y 

representaba una presunta fuerza superior integradora de los elementos 

primordiales disgregados en el cosmos. Algo así como una especie de principio 

metafísico o fuerza de atracción unificadora de la diversidad. En Platón el 

concepto de eros adquirió particular relieve como algo equivalente al amor a lo 

bello, que eleva el alma sobre los sentidos. El eros platónico es una atracción 

arrebatadora del hombre hacia la belleza como término formal del amor, entendido 

éste como la tendencia a poseer la belleza confundida con el bien supremo y 

fuente de humana felicidad. 

La historia del erotismo es tan vieja como el hombre y en todas las épocas estuvo 

relacionado con la afectividad y la atracción sexual usada como recurso atractivo, 

sobre todo en las diversas manifestaciones artísticas, las cuales han servido de 

soporte y excusa al mismo tiempo. 

Bajo el influjo de la moderna "revolución sexual", erotismo y pornografía son 

términos que nos remiten directamente a las actividades sexuales cada vez más 

polarizadas en la genitalidad, sea literariamente descrita o visualizada mediante 

técnicas de la imagen en movimiento, abstrayendo de cualquier noble 

consideración ética. En la actualidad erotismo y pornografía pocas veces difieren 

sustancialmente de la exhibición y la apología del sexo crudo servido de formas 

diferentes, desde la simple atracción sexual inocente hasta la participación activa 

en orgías sexuales comercializadas y reducidas a un inmundo mercado del sexo a 
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la carta llamado prostitución. Las técnicas utilizadas y su aceptación social no 

cambian la naturaleza objetiva de esas formas de conducta. 

Con el erotismo pornográfico la sexualidad humana se trivializa para ser vivida 

como pura genitalidad y placer egoísta en lugar de ser expresión sublime de 

afecto y amor recíproco entre las personas. El amor pierde su aura espiritual y 

humana y se convierte en una búsqueda patológica de satisfacciones primarias. El 

erotismo pornográfico fomenta un uso, alejado de ideas como amor o 

romanticismo. Se presenta la sexualidad humana reducida a puro goce sensual y 

el amor queda reducido a la mecánica más eficaz del acto sexual. La mujer, a su 

vez, lleva todas las de perder, al ser buscada por el hombre como objeto de 

explotación placentera. 

Durante los primeros años que siguieron a la aparición del cine, el erotismo tuvo 

manifestaciones ingenuas. Todo era cuestión de algún beso significativo, escenas 

de tocador o de piscina más o menos insinuantes. La explosión del recurso a la 

atracción erótica no apareció abiertamente hasta las vísperas de la primera guerra 

mundial, llegando a su primera culminación en la década de los años treinta. 

Como respuesta deontológica apareció el polémico y pintoresco código Hays. El 

erotismo en el cine alcanzó un nuevo clímax por los años cuarenta en vísperas de 

la segunda guerra mundial.  

Pero será durante la década de los cincuenta cuando Marilyn Monroe y 

BridgiteBardot se convertirán en dos mitos eróticos internacionales del cine 

moderno. Al erotismo de estas dos estrellas y de su escuela siguió la moda del 

desnudo y del porno-blando. Fellini, Visconti y De Sica se encargarán de introducir 

por todas partes el erotismo italiano. El cine británico no se quedó atrás e introdujo 

las producciones sádicas, y con el impulso ideológico de la revolución sexual 

durante la década de los años sesenta se impuso también el porno-duro. La última 

novedad más apreciable por el público se encuentra en las salas X, en los vídeos 

macabros, las cabinas individuales de las tiendas del sexo, amén de los 

programas de televisión del género porno exhibidos en la intimidad del hogar a 
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altas horas de la noche. La pornografía más aberrante en vídeo sirve de 

ambientación en los bares y casas de prostitución. 

DESARROLLO 

Se sataniza mucho esta posición de publicistas y comerciantes, pero ¿acaso no 

también es una forma de que las mujeres ganen terreno? No es una declaración 

femenina de que el cuerpo de la mujer es “mejor” estéticamente que el de un 

hombre. Claro que este comercio de la imagen femenina ha repercutido en 

comportamientos como: bulimia, anorexia, consumismo desenfrenado, etc. Pero 

también hay que hacer notar el lado “positivo” de la moneda y ver cómo las 

mujeres con su cuerpo simbolizan la “belleza” de la mayoría de las revistas 

eróticas. 

En la revista Quo aparte de la representación de una mujer objeto o dominada, se 

presenta  también a una mujer dominante,  los ejemplares a estudiar la mayoría de 

las portadas es una mujer, sin ningún acompañante masculino. Y en las páginas 

se percibe que los creadores de la publicación desean mostrar a la mujer como la 

que somete al hombre, la que lo controla y da la vuelta a la fantasía sexual 

convirtiendo esta vez al hombre en el objeto de deseo dominado y a la mujer en 

una actitud agresiva y amenazante. 

Los medios masivos de comunicación,  contribuyen a crear determinadas visiones 

del mundo, de hecho es una de las principales fuentes de conocimiento sobre la 

realidad. Estos medios difunden modelos de realidad que influyen enormemente 

en el público receptor. En este caso la revista Quo propone cánones de belleza en 

sus páginas, y esto es lo que será analizado dentro de la investigación. 

La fotografía es un medio de comunicación muy importante, pues una imagen dice 

más que mil palabras, y muchas veces su impacto es mayor que el de un texto, 

debido a la universalidad de lo visual, traspasa fronteras e idiomas. Pues aunque 

una persona no sepa catalán, ruso, inglés o simplemente es analfabeta; una foto 

puede darle inmediatamente el contenido de un mensaje. Por ejemplo las señales 
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de las carreteras o de tránsito donde se indican cosas como: deslaves, no 

estacionarse, no fume, etc. No necesitan de un texto simplemente la imagen 

resume la idea y contenido. 

Igual pasa en las revistas o periódicos, podremos no leer el contenido de una nota 

pero la imagen atrapará nuestra atención y resumirá  el texto que la acompaña. Es 

por eso que Barthes considera la fotografía de prensa un mensaje. Una fuente 

emisora, un canal de transmisión y un medio receptor constituyen el conjunto de 

su mensaje. La fuente emisora es el grupo de técnicos que forman la redacción, el 

medio receptor es el público y el canal de transmisión el periódico (Barthes, 

1995:11). 

De ahí lo importante  que es analizar temas como éste y observar cosas que a 

veces pasan desapercibidas,  como es el poder de las fotografías y los mensajes 

que encierran. Muchas imágenes son producidas para servir como modelos de la 

realidad, documentar evidencia de las personas, lugares, cosas, acciones y 

conductas que se realizan, hacer un análisis de ellas es solamente una cuestión 

de extraer de dónde provienen o qué tipo de información maneja (Van Leeuwen, 

2001:4). 

En publicaciones como éstas son aceptados desnudos femeninos pero hombres 

sin ropa es extraño ver, las razones pueden ir desde que es más estético unos 

senos o el pubis de una mujer, a el paquete testicular y el pene de un hombre. O 

que las publicaciones con desnudos masculinos son preferentemente 

homosexuales. Y así es en casi todos los medios, las películas aceptan desnudos 

femeninos sin cambiar su clasificación a C o X, pero cuando aparece un pene 

entonces es calificada como película pornográfica. 

Lo mismo pasa en esta revista las imágenes y referencias femeninas son mayores 

que las masculinas, sólo una portada de las que se analizan en el estudio tiene a 

un hombre (edición verano 2005) siendo esto por el tema principal de la revista 

esa temporada: las fiestas swingers. Y en los demás ejemplares es una mujer la 

que ocupa la cubierta, ya sea en posiciones sugerentes o con muy poca ropa. 
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Suplementos de las ediciones como un juego de naipes o un acordeón con 

consejos sexuales tienen como imágenes principales a la mujer, siendo el objeto 

predominante de comercio de la revista. ¿Porqué no ocupar en la baraja erótica a 

caballeros? Pues porque no venden igual y a casi nadie le interesa tener este tipo 

de imágenes en su colección.  

La mayor parte de referencias masculinas en la revista son de corte fálico, pues el 

falo es el símbolo masculino por excelencia, pero a fin de cuentas es la mujer 

quien domina las páginas y muchas veces ella acompaña estos símbolos fálicos 

siendo ella la dominante en la imagen. 

Claro que también hay cierta represión o machismo en la revista, ejemplo es el 

Acordeón con consejos sexuales, que se regaló en la edición de Verano 2006, 

donde la mayoría de los consejos eran para placer del hombre: cómo hacer una 

felación, cómo lograr una buena erección etc., dejando los consejos en beneficio 

de la mujer en cosas simples y sin gran interés. 

La primera edición de esta revista -en su edición especial- fue anual y las 

siguientes se hicieron 2 veces por año; una en primavera y otra en verano, 

actualmente ya no existe, su último ejemplar fue en 2009. Editorial Televisa 

solamente se hizo cargo de la edición 2001 y 2002, para luego dejar paso el 

manejo de la revista al Grupo Editorial Expansión. La revista Quo usa géneros 

como la nota informativa, reportajes, crónicas para conformar el contenido de la 

publicación. Son ejemplares muy gráficos pues tienen gran cantidad de imágenes 

y dibujos que ilustran la información. Las pautas publicitarias son con referencia a 

la temática de la revista, empresas como: condones, productos de belleza, 

lencería son los que predominan en estas ediciones especiales. Así que todo es 

con un tenor erótico, incluidos hasta los colores: rojos, negros, dorados llaman la 

atención del lector. 

El cine y la prensa difunden patrones de comportamiento en el que el ingrediente 

“idealista” aparece muy a la vista. La estética al alcance de todos –amanerada, 

fácil, de kitsch- por un lado, el aburguesamiento de la sociedad de masas, por 
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otro, constituye contrapesos muy eficaces del erotismo desenfrenado. Por 

ejemplo, la imagen que se da a las mujeres de sí mismas en las revistas. Es 

ciertamente una imagen sexy, pero difusamente, y también bella, con una belleza 

estilizada y hasta amanerada que sirve para compensar imaginariamente de las 

muchas frustraciones de la vida real. La mujer es representada en ellas sin 

trabajar, gozando de la vida, o a lo sumo dedicada a un trabajo-diversión. La 

imagen aunque idealizada, aparece asequible, alcanzable (Aranguren,1973:53). 

El utilizar en su mayoría imágenes y referencias femeninas en la revista Quo 

además de dar patrones de autoimagen a sus lectores, para que éstos manipulen 

su propia figura para aparecer tal como quisieran, también responde a una de las 

practicas mas habituales de la publicidad desde sus comienzos, que ha sido la de 

reducir a la mujer en "objeto", dentro de todo el contenido publicitario la mujer está 

despersonalizada, sin identidad propia, solo pone su cuerpo y belleza al servicio 

de la satisfacción de los varones. La imagen de la mujer aparece en la publicidad 

en una mayor proporción que la del varón, sobre todo si el anuncio tiene un 

contenido sexual. 

Así pues podemos hablar de un primer modelo en lo que se refiere a la utilización 

de la mujer con un significado sexual, sirve como llamada de atención al sexo 

masculino. Su imagen aparece simplemente como adorno o vehículo de 

promoción del producto, pero eso si, siempre es  una imagen que sirva como 

reclamo erótico. Así pues, primero atrae la mirada del espectador varón para 

traspasar posteriormente su atención al verdadero objeto, objeto del anuncio, la 

marca o producto publicitado. 

 Nos interesa el estudio de las representaciones en tanto contiene elementos que 

circulan en el medio cultural e influyen sobre los comportamientos. Es la expresión 

de una sociedad, de un grupo determinado, que utiliza sistemas de codificación e 

interpretación proporcionados por el grupo, como así también conlleva la 

proyección de valores y aspiraciones del mismo.  
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Esto provoca un anclaje, que articula las tres funciones básicas de la 

representación: función cognitiva de integración de la novedad, función de 

interpretación de la realidad y función de orientación de las conductas y las 

relaciones sociales. 

Generalmente suele ser una mujer joven y bella, de proporciones exuberantes que 

bien aparece desnuda o escasamente desnuda. La mujer es sólo un cuerpo, una 

pieza objeto del deseo del hombre. 

Dentro de este grupo podemos hablar de dos tipos de modelos: 

    * La mujer como objeto decorativo: la mujer es un ornamento un elemento más 

que forma parte del producto anunciado. El hombre además de adquirir el 

producto se lleva en todo el "pack" al producto anunciado y a la mujer que lo 

anuncia. 

    * La mujer escaparate: la mujer sirve como vehículo para simbolizar el éxito 

masculino. Para el hombre la mujer será como un trofeo. Según la tradición 

machista de nuestra sociedad, cualquier hombre que se precie ha de llevar al lado 

a una mujer de gran estilo, belleza, signo externo de su riqueza. Así, la mujer, se 

convierte en otra más de las posesiones que el hombre ha de tener para significar 

su posición social.  

El estereotipo de "mujer escaparate" es una fórmula utilizada por la publicidad 

para publicitar marcas o productos destinados al consumo de los hombres de 

clase social elevada y con alto nivel adquisitivo. Son marcas que se encuentran 

con alto prestigio dentro de su sector. Este estereotipo de mujer no tiene identidad 

propia, no es nada sin su compañero todo lo que tiene lo ha conseguido a través 

de él, es sólo el espejo en que se reflejan las cualidades, virtudes y conquistas del 

hombre. Sectores como el automóvil de lujo o de ciertas bebidas alcohólicas como 

el whisky, cuyo consumo se asocia al prestigio social  recurren a este tipo de 

argumentaciones.  
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Según un informe del 2005 elaborado por el Instituto de la Mujer madrileño, en la 

publicidad, la utilización de la imagen de la mujer responde generalmente a los 

dos arquetipos clásicos: la mujer como objeto sexual o reclamo consumista y la 

mujer en su rol de esposa, madre y ama de casa. Por contra, la imagen del 

hombre representa la autoridad, la sabiduría y la experiencia. Las grandes 

realizaciones y profesiones les corresponden a ellos. 

Pero paralela a esta corriente –que también se hace presente en la revista Quo- 

se resaltará a través del análisis que la mujer también puede sacar partido de esta 

explotación de su imagen, que ella es la dominante en muchas de las situaciones 

que se manejan en la revista y que más que abusar y utilizarla como un objeto se 

desea exaltar su belleza, el poder de seducción que tiene y la presencia que como 

se ha mencionado cada día crece en cualquier ámbito social, económico y político. 

Es el erotismo un conjunto rico y muy complejo en el que se conjuntan una gran 

variedad de estímulos capaces de controlar hasta la voluntad. La explotación de 

este recurso es cada día más frecuente y todos los días aparece un nuevo 

enfoque, otra línea, un estilo diferente pero siempre con el erotismo como esencia. 

CONCLUSIÓN 

El erotismo es una parte esencial de la cultura, se despliega en muchos rubros, 

uno que es muy socorrido y se convierte en vía idónea para lo erótico es el de las 

manifestaciones visuales, donde se despliega un engranaje complejo de 

composición. Su estructura está permeada de estereotipos, valores y carga 

sociocultural. 

El principal estereotipo que se tiene sobre el tema es la figura femenina, que se 

vuelve símbolo de belleza y seducción: su cuerpo se torna una unidad de 

significado, la cual puede ser dividida por áreas que cumplen con una función y 

sentido específico. El que la mujer se transforme en esta clase de símbolo no es al 

azar, responde a cuestiones estéticas, biológicas y sobre todo sociales; es la 

cultura patriarcal la que ha fomentado que la mujer sea el lábaro del erotismo. 
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Se puede definir desde muchas perspectivas al erotismo, sobre todo porque cada 

uno crea su propia concepción, lo erótico surge en cada individuo pero relacionado 

con lo que le rodea y se relaciona, es un proceso activo de interacción, la cual 

resulta en un intercambio simbólico, donde la metáfora puede ser representada 

con innumerables elementos que va enfocada a develar un significado principal. 

Se considera que tiene una función poética esta clase de imágenes al revelar y 

ocultar, no se presenta como evidente o rotunda, hay un juego de ir descubriendo 

el significado, ya que el erotismo reina cuando hay sugestión, alusión; es decir 

cuando nuestra imaginario personal se pone en marcha. Tan pronto como el sexo 

se descubre, fuera de todo símbolo y de todo adorno, el erotismo cesa.  

El erotismo es ornamento, embellecimiento y gala de aderezos, es hacer del 

cuerpo un lienzo donde pueden existir las más interpretaciones, de un objeto que 

pudiera parecer insignificante se carga de sentido para que de esta forma 

podamos detectarlo y darle coherencia a todo el conjunto. 

La sexualidad es la que brinda las bases para que el erotismo se desarrolle, pero 

se transforma en una opulencia al despojar el aspecto biológico o relacionado a la 

conservación de la especie, y se entra de lleno al terreno de los placeres y 

satisfacción de los sentidos, es un libre regocijo de fantasías, las cuales transitan 

con ayuda de la experiencia y la cultura, pues es la sociedad la que crea el 

erotismo, a través de sus diversas instituciones y medios de difusión lo expande, 

además que es necesario para volcar frustraciones y/o ilusiones, nos hace menos 

pesada la cotidianidad; función que también tiene el arte, religión, deporte. 

Sin la imaginación el erotismo no podría existir, se nutre en gran parte de ella, lo 

psicológico colabora con lo fisiológico haciendo representaciones mentales que 

nutren nuestra vida diaria, y se traducen en acciones, por ejemplo: una relación 

amorosa, que se ve alimentada por lo erótico. El amor es también erotismo, se 

participa de este proceso, el cual es expresión de lo humano. 
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Una de las funciones decisivas del erotismo es la educadora, es un medio 

cognitivo tanto del individuo como de lo que nos rodea, no podemos reducirlo a un 

fenómeno vacío y pueril, donde solamente se despliegan deseos carnales y 

voraces; también es una herramienta de conocimiento de las circunstancias 

culturales vigentes, además de tener un poder educativo enorme que no debe ser 

desperdiciado por quedarse en su significación más primaria, hay que profundizar 

en lo erótico, tiene mucho que aportar, es un mecanismo social que a veces se 

vulgariza y comercializa en exceso. 

Es un proceso social, en el que todos intervenimos y aportamos algo, está en 

continua evolución ya que va al ritmo de los cambios sociales e ideológicos. No 

puede encasillarse ni cerrarlo en un único concepto, sino que va transformándose 

y reinventándose a cada momento, lo que si podemos hablar es de ciertas bases 

que lo identifican o constituyen como es: la sexualidad, el amor, la fantasía y el 

cuerpo como depositario. 

Al finalizar el análisis de las portadas de la Revista Quo se puede observar que el 

erotismo es un continuum: entre la cultura, los individuos y su imaginario, es un 

proceso inagotable que siempre está en incesante movimiento y re-construcción. 

No hay una definición permanente del fenómeno, pero si hay una constante: la 

figura femenina, lo cual en la actualidad está sufriendo pequeños cambios ya que 

empieza el ingreso más constante de la figura masculina, aunque en su mayoría 

con un aspecto andrógino, esto para que no sea tan abrupto y de tajo su inclusión 

y vaya teniendo una aceptación gradual, así aunque sea un varón sigue 

conservando rasgos femeninos, puede ser que poco a poco el monopolio de la 

imagen erótica de la mujer vaya resquebrajándose para dar paso a más 

manifestaciones, aunque esto no puede asegurarse del todo, ya que la figura 

femenina tiene un poder ancestral innegable.  

Así podemos ver que la imagen y el erotismo son partes inherentes de la 

estructura social y comunicativa de los seres humanos, donde se conjugan una 

constelación de fuerzas que encierran todo un universo que el individuo debe ir 

develando, que habla de un horizonte, de una cultura, y se hace entonces una 
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confrontación entre el horizonte del individuo y de aquello que está observando, en 

este caso la imagen erótica de las portadas las cuales tienen un significado que 

les es irrefutable, son construcciones autónomas que con cada lectura son 

dotadas de un nuevo sentido, no son simples representaciones o referencias, se 

mueven del signo al símbolo. 

La imagen de las portadas analizadas contiene estructuras profundas que 

absorben valores culturales y por lo tanto tiene una relevancia simbólica, se 

convierte en un medio de comunicación, en un ente dinámico y activo donde 

siempre hay que recordar que no puede significar lo mismo para todos, hay 

coincidencias, pero el sentido es inacabable, la imagen es un espacio abierto para 

la significación. 

Las portadas de Quo en su forma llevan los elementos plásticos que van 

construyendo el significado, que es el contenido, y este significado es un sistema 

de valores que ha sido construido culturalmente, hay un lazo intrínseco de forma y 

contenido. Por ejemplo aquí las imágenes analizadas cargan la concepción que 

generalmente se tiene de erótico en esta cultura y en este país y dentro de 

específicos círculos, es por eso que sus creadores hacen estudios de mercado 

dentro de sus públicos objetivo para ver qué es lo q les gusta y cuáles son sus 

pensamientos sobre el tema. Aunque obviamente también se ve reflejado el punto 

de vista del autor, del fotógrafo y del equipo que conforma la publicación. Es una 

propuesta de erotismo con base en la cultura donde es expuesta y cada uno 

leemos el significado de esas imágenes desde nuestras categorías, habrá algunas 

similitudes, pero en general la significación depende de la tradición donde esté 

inserta la imagen. 
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De algunas fases del periodismo cultural en el último tercio del siglo xx.  

Dr.Eduardo Andiòn Gamboa 
Profesor Investigador UAM Xochimilco. 

 
“ Al público no hay que darle lo que pide, más bien hay que enseñarle a pedir”  

Carlos Chavez  
“Solo en la medida en que las grandes masas de la población vayan siendo 

educadas, pueden el arte y la cultura ir extendiendo su radio de acción para llegar 
a alcanzar su verdadera meta: la de convertirse en un bien que pueda disfrutar la 

nación entera...”  
Celestino Gorostiza 

 
Describiré  primero algunas  de las condiciones de procesos socioculturales que 

permitieron la emergencia institucional de los suplementos culturales y su 

descendiente directo en el diarismo: la sección dedicada a informar de la actividad 

cultural. Luego decribiré algunos de los factores que catalizaron el  singular 

periodismo cultural en México. 

 

Éste sector periodístico en parte inspirado en unproyecto de nacionalismo 

cultural, germinaba en una política de educación ampliada, impulsada por las 

políticas culturales intermitentes o  a veces rapsódicas, va a auxiliar a la 

consolidación, en la esfera pública nacional, de la actividad artística y cultural. 

Expongounas fases de esa extendida aspiración para darle un espacio a la 

información del campo de la producción cultural y artística en México. 

 

Siguiendo el modelo de constitución de los campos, una estrategia para 

revelar los  factores configurantes consiste en establecer y distinguir  las 

condiciones iniciales  de la práctica mexicana del periodismo cultural. La conjetura 

de la investigación sobre los  periodistas culturales como intermediarios sostiene 

que durante la segunda fase modernizadora en México en el período de 1940-

1970 (Loaeza 1988, 2008), el periodismo cultural habría sido uno de los factores 

semi institucionales que más claramente ayudaron a a crear una estructura , 

estabilizar una base sólida más allá del Estado, de la modernidad  cultural, que 

hasta esos años sólo había podido ser proyecto. Lo que llamamos una proto 

institución sirvió a los agentes culturales y productores artísticos de la época, para 
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elaborar un principio germinal de autonomía del campo mexicano de producción 

cultural  restringida. Es decir,  el poder vivir de la práctica del arte. como aspiración 

de los creadores  simbólicos requería que las empresas y entidades de la cultura 

ofrecieran honorarios suficientes para esa subsistencia especializada. Con lo 

anterior se entiende el hecho de que existió  en fases  anteriores de la sociedad 

mexicana en el campo de poder  y podría considerarse periodismo cultural -o 

literario como algunos prefieren denominarlo-.  Al imiciar la llamada modernizacion 

de inspiración neoliberal, este nuevo planteamiento sirve para examinar ese 

período, de desarrollo cultural, paralelo a la transición política, de 1982 a 2002 . 

Fase en la que la información sobre las actividades culturales cambió  hasta casi 

desaparecer  tal y como lo conocimos. En el caso mexicano, sin el esfuerzo 

divulgador y de espacios de encuentro, realizado por los suplementos culturales 

de los diarios en la década de los 50 a las años 70, al operar como escenario  o 

arena de las actividades iniciales de la generación de La Casa del Lago  y las de 

las editoriales embrionarias y  de otras empresas de producción de  bienes 

culturales (radio, cine y la incipiente televisión), no se hubiese dado el paso a la  

breve y transitoria autorregulación relativa del campo artístico;  misma que se vio 

parcialmente cumplida con la creación  en 1989 del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes.  

Subrayo autorregulación para distinguir  la categoría de la independencia 

económica. Debido a ya que aún en la dependencia económica (subsidios, 

presupuestos y partidas  gubernamentales) el reconocimiento de los productores 

del valor de calidad de sus productos no pasa por  una estimación exclusivamente 

económica sino valoración con criterios específicos del arte y la cultura. Y podría 

añadirse además a la comprensión de la emergencia y consolidación de los 

suplementos un factor más de normatividad, el papel de un estamento académico 

que al ocuparse de distinguir límites, correspondientes al campo artístico o 

restringido, entran en estrategias  de homologías y conversiones de valor. 

A partir de esos cimientos y emergencias, este tipo de periodismo 

especializado en una area emergente y un público exiguo, se entrelazó con otras 

dimensiones del proceso de la  educación y la modernidad en la producción 
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cultural: 1.) el establecimiento y permanencia de las instituciones gubernamentales 

de promoción del arte y la cultura; 2.) en el caso de las empresas de edición  se 

empezaron a considerar de todo lo que conlleva tasas de rentabilidad de las 

empresas editoriales y con ello también de las  empresas periódicas con la 

publicidad y la circulación; 3.) la conformación y sostenimiento de cauces de 

transmisión y reproducción del acervo específico del campo y las instancias  

específicas de consagración;  y sobretodo  4.) el largo proceso de  la conformación 

de un público interesado, resultado de la evolución morfológica de la estructura 

sociodemográfica en el espacio social nacional.  

El punto de la creación de una demanda, de un público con interés en la 

cultura artística hace necesario recordar la obsesión de  la nación mexicana por 

hablar de la instrucción necesaria para la población y transformarlo en ciudadano. 

Ha existido esta preocupación constante y casi  inagotable de educar al pueblo de 

México. 

Ahora bien consideramos que el desarrollo de la prensa, indica un primer y 

precario florecimiento de un mercado de bienes culturales (Bourdieu 1995 :88). Si 

bien la instalación del mercado  de productos culturales entraña  la generación y la 

existencia de no sólo de la oferta sino de una demanda. Por tanto hasta mediados 

de los años 60, la magnitud de ese público o “lectorado”  de información  cultural, 

se habrá formado en hábitos y prácticas culturales.   La adquisición de los 

capitales culturales  se había establecido ya como factor movilizador  de las clases 

medias,  además que conforma  una marca distintiva  de la “gente decente”, la 

tenencia de cultura  y de una educación superior. La alta cultura perderá  

completamente su rasgo de distinción al final de los años 80,  durante los  que la 

jerarquía de las artes se ve subvertida por una desacralización y nivelacion 

generalizada.  Y un cultivo ilustrado y erudito de los productos de la cultura 

popular masiva. El triunfo de los integrados diría Umberto Eco. 

Al aflorar el campo de la prensa  informativa aparece otro de los indicios 

concomitantes,  el incremento de la población de la clase media con necesidades 

de información, en otros términos: la posibilidad  que a través de la inversión en 

capital educativo y cultural se pudieran elevar en el espacio social de la movilidad 
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social (Rendón y Salas 1987). Las expectativas de movilidad de los agentes 

estarán guiadas por la alta valoración del capital cultural escolar, del cual las 

clases medias se sienten detentadoras naturales, y con la capacidad de estipular 

sus tasas de reconversión. Hecho que el mercado les sustraerá de tajo con la 

crisis económicas en los 80 y en los 90. 

 Esta localización insegura e incierta de las clases medias es a la vez su 

fuerza y su debilidad (Bourdieu, 1979, Loaeza 1988). El nivel  económico no 

constituye el elemento principal de identificación de una clase, considera también  

su nivel de instrucción escolar. Se ha  advertido que los grupos sociales en 

ascenso ponen la composición de sus capitales (económico, cultural,  y social)  

como parámetro para conformar el valor de su capital de reconocimiento o de 

estatus. Además, sobre la evolución  de las clases sociales, hay que considerar 

una doble dimensión, que incide simultáneamente, para el análisis, tal como lo 

considera Soledad Loaeza: 

el origen de esta trayectoria ascendente es económico [...] la estratificación 
que se basa en el prestigio está asociada con la modernización de las 
estructuras productivas y administrativas. Aun así, las clases medias no son 
grupos exclusivamente económicos [...] y fundan sus aspiraciones al  
reconocimiento social y a diversos privilegios materiales y políticos en su 
educación formal, en la actividad que desempeñan y en su estilo de vida. 
(1988) 

 

Aún con el relativo éxito logrado  en la promoción de incipiente 

autonomización del campo cultural dentro  del modelo de Estado benefactor, será 

la debacle económica durante el inicio del sexenio 1982- 1988 la que impacta 

directamente en la idea de un estado que invierte sin fijarse en su legitimidad 

cultural. A partir del segundo quinquenio de la década de los  80, que se inicia 

vacilante la regresión hacia la heteronomía, frente al Estado, prevalecerá el 

Mercado como parametro valorativo.  Entonces es cuando se transforman  los 

rasgos distintivos y constitutivos del  apenas  naciente autónomia  campo  artístico 

o de la producción cultural restringida. Las trayectorias descendentes de las clases 

medias, su empobrecimiento que cambia los esquemas de consumo cultural y  la 

nueva valoración  que reconoce y acepta el éxito comercial o mundano. El factor 

económico incidirá paulatinamente en el factor  simbólico y cultural, espacindos   
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incluso en el regional a través de la descentralización de la actividad cultural 

(Loaeza,1988, 2008, Lomnitz,1998).  Como desencadenante en la prensa cultural 

se inicia la institucionalización del Festival Cervantino en Guanajuato, lo que 

permitió que muchos periodistas, al asisitri anualmente, se  orientaran al reporteo 

de la fuente cultural. 

Hay que añadir el  surgimiento de los productores simbólicos profesionales, 

para comprender cabalmente la conformación de la condición  autónoma de un 

campo cultural. En el campo del arte este  surgir se configura   como un “estilo de 

vida artístico” es decir el imaginario o la creación de una identidad de “artista”, 

dedicado por completo al arte (Bourdieu, 1995). Condensación visible de una 

aspiración, el estilo de vida libre de artista o creador al cual  aspirarían los nuevos 

entrantes al campo del arte y que tendrían que incorporar como parte del  capital 

del campo, el estilo de vida conforma un conjunto de elecciones afines y gustos 

estéticos que  agrupan en la identidad de una jerarquización del juicio. Ese estilo 

de vida opera  también como creencia incorporada acerca del valor de ese 

universo social específico.(Bourdieu 1995). En el campo de la comunicación y 

prensa el surgir de las carreras profesionales de periodismo,  y de ciencias y 

técnicasomunicación, de escuelas de escritores y cineastas, establece asi mismo  

el modus vivendi que  entrañan. Indagar el espacio de los prestigios entre los 

artistas:  escritores, dramaturgos, plásticos, de cine y de danza. Mientras que la 

escritura no se estudiaba en las facultades de letras, sino de lleno  trabajando en 

la industria editorial y en las revistas y diarios. 

En la producción de productos simbólicos, a diferencia de la de objetos 

ordinarios, se necesita elaborar no sólo el objeto material, sino  además “ producir 

el valor del objeto, el reconocimiento de la legitimidad artística (...) el artista o 

escritor debe ser visto como creador de valor” (Bourdieu 1995 :164). El valor no es 

íntrínseco al objeto sino producto de los agentes y la dinámica valorativa de 

campo. Esa libertad de crear supone la asunción de un “costo”  que se enmascara 

en  el desinterés por la remuneración: “Apretarse el cinturón”, sacrificarse por la 

vocación, empleos cercanos pero distantes de la obra, no conceder nada a la 

demanda de gran público y por lo tanto la negación de lo económico  que prueba y 
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corrobora su autenticidad.  

Se ha  llamado  a esto último la “función de autor”  como signo de una 

separación del universo de lo ordinario y principio que sostiene el valor que se 

agrega a la obra y que es también una denegación del interés económico. Los 

agentes individuales juegan un papel  fundamental en la generación de los 

criterios de valoración de las destrezas incorporadas y las obras que resultan de 

su ejercicio dentro  su illusio de campo. 

Por lo anterior la producción de bienes simbólicos por tanto conlleva  

instaurar e inculcar en los agentes participantes  de los esquemas de 

reconocimiento, de la disposición estética para ser capaz para atender e 

interpretar tal o cual objeto con valor de arte, como obra de arte y no un mero 

objeto ordinario (Bourdieu 1995, Danto 1999).  Desde esta perspectiva puede 

considerarse al universo de la producción cultural con unos límites determinables, 

tanto por el interés de los agentes como por el consiguiente esapcio de valoración, 

normado por agencias intitucionales y puesto en juego por los agentes 

individuales:  

“El campo literario es un universo social independiente, con sus propias 
leyes de funcionamiento, sus relaciones de fuerza específicas, sus 
dominantes y dominados (...) hablar de campo es recordar que las obras 
literarias son producidas en un universo social particular provisto con 
instituciones particulares y obedeciendo a leyes específicas (Bourdieu 1993: 
163-64)  

 

La emergencia de los suplementos culturales en los diarios mexicanos 

durante  los años 50,  funcionó como factor institucionalizante de la mediación 

cultural, además de conformar con ello una  zona de articulación entre la función 

innovadora, la reproductora y la divulgadora, es decir entre  el campo artístico, 

educativo  y el periodístico. Por eso es relevante el comentario de Juan García 

Ponce a una entrevista dos años antes de su muerte (1931-2003) en cuanto a los 

factores que configuran al campo:  

“Huberto Batis y yo estamos de acuerdo que no se nos  debería 
llamar la generación de Medio siglo, sino la generación de Casa del 
Lago. La casa era un centro cultural de una época de México que ya 
no existe. Era una sociedad y ciudad más chica. El legado de este 
espacio fue el buen gusto y la apertura a todas las artes. Todo en un 
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local que no era apropiado para eso, una casa muy lujosa pero chica, 
Y en ese espacio se hizo todo ”  (MILENIO Diario 23 nov 2001 Todo 
el tiempo he pecado. Entrevista de Jorge Luis Espinosa.) 

 

Lo señalado en grupos de periodista con aspiraciones literarias junto con 

algunos artistas, impulsa fundar  publicaciones que  cumplieran la finalidad  de 

hacerlos visibles en la escena  artística y ubicarse en la  función dinámica  del 

campo cultural. Primero en el espacio mismo del arte y sus  diná,micas internas y 

luego en el  de la política que  podría resultar en la económica. Por lo anterior, al 

proceso de la lenta autonomización relativadel campo artístico y el apoyo, 

inicialmete táctico, en las revistas literarias y los semanarios suplementos 

culturales, cabría añadir la emergencia y evolución del model de suplemento 

cultural en el periodismo mexicano, tal y como inicialmente lo orquesta Fernando 

Benítez (1918) en El Nacional de modo embrionario y luego consolidando su 

fórmula en Novedades y Siempre!. Este modelo de suplemento pudo ofrecer el 

primigenio escenario emergente para la difusión y divulgación de las obras de los 

productores intelectuales mexicanos. En 1993 en la conferencia magistral del II 

Encuentro Iberoamericano de Periodismo Cultural, Fernando Benítez expresó: 

 “ Me he dedicado durante 40 años  a la difusión de la cultura y es para mí 
una satisfacción que todos los diarios y revistas le den espacio a ese género 
tan importante antes tan desdeñado. (...) Mi trabajo pertenece al pasado  fue 
renovador de su época y, en cierto modo, precursor de los criterios literarios 
y políticos modernos. Tuvimos la ventaja de pertenecer a un diario que los 
domingos, con tirajes de 100 mil ejemplares, llegaban a todas las provincias  
y contribuyó a la formacion de los más jóvenes. (...) Años después, y ya con 
nuevos escritores proseguimos la difusión cultural en los diarios Unomásuno 
y La Jornada. Ninguno de nosotros puede envanecerse de ser el primero. 
Para no ir más lejos, seguimos el ejemplo de los Contemporáneos, de las 
revistas de Octavio Barreda, y resulta irónico que al hablar de la cultura 
mexicana se refieran a revistas de muy escasa circulación y no a los 
suplementos de los diarios, que han sido los principales difusores de la 
cultura ” (De la Torre; 1994:5-6). 

 
 El primero  en referirse a ese “escenario institucional”, fue Lewis Coser para 

quién ese escenario está constituido por un público, que si bien retribuye 

económicamente, recompensa sobre todo en términos de prestigio y estimación 

(Coser 1973:19). Creo que este primer esbozo de la historia de este tipo de 
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periodismo permitirán comprender el modo como se construyó la posición 

prestigiosa del periodismo cultural en México y su papel en la emergencia de la 

legitimidad del periodista como productor cultural y en la configuración de una 

institucionalidad artística con una mayor  autonomía con respecto al campo de 

poder político. Y se vincula estrechamente con la posicion estructural de las clases 

medias en México) Son inicialmente los propios  artistas quienes  se proponen la 

difusion en un espacio de divulgación,  junto a la experiencia de Benítez como 

periodista reportero, como propagandista y sus vínculos con personajes politicas 

del partido dominante, quiza hizo concretar a la idea y sobrevivir más allá de otras 

empresas similares. 

Para allanar la comprensión de algunos de los factores que configuran  las 

acciones de los periodistas culturales, es necesario seguir la evolución del proceso 

que instituye el reconocimiento social de una cierta práctica  simbólica, de una 

práctica de la producción de herramientas para la inteligibilidad del mundo,(el 

periodismo, la prensa es  una construccion  necesaria en la forma de producción 

capitalista y el regimen politico liberal (Habermas 1981; Lasch y Urry 1998) 

hablarán de la ocupacion de una estructura informativo comunicacional mientras  

que Bourdieu sostendría la necesidad de autonomización de una parte del campo 

de producción del dominio simbólico) . Por ello que se hace obligada la 

reconstrucción histórica de la secuencia de institucionalizaciones que sientan la 

base del periodismo cultural contemporáneo en México, y que permitan empezar a 

despejar cual es la apuesta o envite que los moviliza en el juego campal del 

campo de producción cultural y sus instancias de intermediación.  

Aunque la relación de la prensa general con el campo de poder es la de 

subordinación, sin embargo para el caso del periodismo cultural, en cuanto 

producción de textos culturales, hay que incorporar una función  informativa 

particular, que cubre la oferta para una demanda específica  y cuyas dos caras 

son la de una cultura restringida  ( el arte) y la cultura para el mercado (cultura 

masiva). Ello modula carácter cultural de la subordinación política y abre su caso 

hacia una cimentación en el mercado que dependerá del gusto de su «lectorado». 

Esto es manifiesto porque tanto los escritores-periodistas como algunos de los 
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periodistas culturales se remiten constantemente, en el nacimiento del periodismo 

cultural, a una historia de la constitución de una “literatura nacional” como en la 

Academia de Letrán. Así como la constante asignación a la “literatura” el cultivo  y 

la instrucción de un público, en su mayoría, analfabeto e iletrado. Para Rafael 

Pérez-Gay la remisión a un momento fundante del periodismo cultural es 

dependiente en primer lugar de la constitución de una autonomía del campo 

cultural y de la literatura: 

“ La primera noticia del periodismo cultural mexicano informa de una larga 
tradición, de una aventura y de una obra mayor de la cultura nacional [...] 
las imágenes fundadoras se pierden en mitologías, pero al parecer puede 
asegurarse que Ignacio Manuel Altamirano le puso casa por  primera vez a 
la cultura mexicana en la revista El Renacimiento el año de 1869 . Esta 
fundación fue consecuencia del despecho [...] Después de muchos 
cabildeos desdichados, Porfirio Díaz le niega al joven liberal de 33 años la 
gubernatura y el futuro político [...] Puede sonar extravagante, pero no se 
puede dejar de advertir que la primera casa cultural mexicana fue producto 
de una decepción política. El Renacimiento logró en sus páginas tres 
fundaciones al menos: separó para siempre la literatura de la política; 
instauró la noción de escritor como hombre de letras; profesionalizó un   al 
pagar de modo sistemático las colaboraciones.”(en Hurtado et al, 1995) 

 

Aunque es discutible que la conformación del campo literario nacional 

pudiera  situarse en ese preciso momento emergente (1869) de su aparente 

separación del campo de poder. Son recuperables las 3 fundaciones, estas 

pueden designarse como dimensiones del Campo,  la formación de un Capital 

específico y la  legitimación de las  prácticas de  los productores simbólico. 

 

Fases progresivas del campo cultural: vivir del arte y periodismo cultural. 

 
Por ello un factor relevante  de la práctica artística en la ultima parte del 

siglo XX fue la idea que poder vivir de las actividades del campo de producción 

simbólica en general y no sólo en la esfera de la producción extendida o de las 

incipientes industrias del entretenimiento sino en la restringida. Esa noción 

sostenía la necesidad de  una actitud difererente y generó una relación 

instrumental con los medios de comunicación masiva, lo que se llama “trabajo 

alimentario”.  Si bien en  varios casos la  “vía modesta del periodismo cultural”  fue 
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la posibilidad de no perder contacto con el ejercicio literario. Vivir del arte era 

bastante dificil en esa época de ultimo cuarto del siglo XX. La experiencia de 

Benítez en Novedades duró hasta 1961,  y en ellla  ya había logrado impulsar una 

integración de genreaciones y formar a dos descendencias de escritores y 

diseñadores gráficos,  con ello animar un incipiente campo cultural que se había 

revitalizado con la llegada de los exilados españoles,  y en los años 70  con la de 

los sudamericanos. Desde 1962, hasta 1972, la revista Siempre! conformó la 

tribuna de La Cultura en México, espacio desde el que se forjará otra nueva 

generación de escritores y periodistas nacidos entre 1940 y 1960 y quienes desde 

1972 la mantendrán hasta 1986 agrupados alrededor de Carlos Monsiváis. Éste 

último ya no le temía a las industrias culturales y las usaba para colocar sus 

posturas irónicas y antisolemnes, realizando el periodismo cultural a través de la 

crónica  irreverrente y extremando la voz subjetiva del narrador. 

  Este es el caso de los estrechos vínculos que se han establecido entre los 

productores y creadores culturales con los medios de comunicación de masas. El 

suplemento cultural se configuró en ese largo periodo de los 60 a los 90 como una 

de las instituciones de publicación en la que se formaron, cultivaron e informaron 

los productores culturales en el México contemporáneo, al menos hasta mediados 

de los años 90. Esta forma de modus vivendi literario se había constituido como 

modo de reproducción y consolidación en la emergencia del campo cultural, y 

sobre todo del campo literario de los nuevos agentes y del lugar donde se podía 

comenzar el ingreso al campo cultural. 

  En los sesenta comenzaron a darse diversas experiencias de inserción con 

los otros medios de comunicación que aquí sólo pueden ser esbozadas. Así 

podríamos mencionar como trayectoria ejemplar a José Emilio Pacheco quien 

siendo Jefe de redacción de La Cultura en México en 1962, mantenía un programa 

semanal en Radio Universidad “Entre libros” junto con Rosario Castellanos, Juan 

Vicente Melo, Carlos Monsiváis y Sergio Pitol, de 1961 hasta 1964. Además de 

1961 a 1969 Pacheco laboró como redactor del semanario cultural 

cinematográfico “Cine-verdad”, junto con Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, 

Julieta Campos y Luis Suárez. Muchos de los agentes escritores no le hicieron el 
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feo a la redacción publicitaria (p.ej. Raúl Renán poeta dedicado a la escritura de 

eslógans), ni evitaron la escritura de guiones cinematográficos, ni televisivos 

(García Márquez como guionista de Tiempo de morir, Vicente Leñero plasma sus 

experiencias en el Teleteatro en su libro Estudio Q). 

La idea de que la promoción de la propia obra no tenía por qué pasar por 

las aprobaciones del aparato gubernamental se establece como un horizonte 

posible con esta generación de los nacidos en los 30. Será retomada por la 

generación del nacidos en los 40 y que realizaran happenings como marketing y 

usarán a los medios audiovisuales como trampolín promocionante. Y el periodismo 

literario  jugó un papel importante en ese paso. 

 

Es notable también el papel de trabajo alimentario que ha desempeñado la 

esfera del periodismo cultural en los mecanismos de institución de un campo 

cultural relativamente autónomo. A pesar de estar inscrito en un campo como el de 

la comunicación social y específicamente en el de la prensa y el periodismo en 

cuya lógica tienen más peso la colusión política y la conquista de mayor audiencia 

en el mercado que el de la experimentación con las formas y contenidos 

exclusivos para los enterados. 

 

Del análisis del periodismo cultural y los suplementos, se puede sacar a la 

luz el conjunto de las estrategias legítimas e ilegítimas que conformaron el sistema 

de relaciones internas del campo cultural y literario del periodo. También discernir 

la manera cómo a través del campo de la comunicación masiva, aquél ha 

establecido y mantiene algunas de sus relaciones con el campo de poder de un 

modo ambivalente. Ya en 1992 Roger Bartra afirmaba: “Creo que el periodismo 

cultural es la forma tradicional que los intelectuales tienen de participar en la vida 

pública. Sobre todo los intelectuales que pertenecen a las culturas latinas, porque 

en la tradición anglosajona hay otras formas” (Bartra 1992:24). 

 

  Desde la práctica periodística y en cierta medida más en los suplementos 

culturales mismos, es relevante hacer notar que se han configurado también 
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algunas de las trayectorias de consagración que desembocan en la atribución de 

"intelectuales" a ciertos autores. La notoriedad que se adquiere por la exposición y 

la publicación en el campo de la comunicación conformaba un capital simbólico 

que aún no mermaba el valor del capital específico en el campo cultural de origen 

del autor como intelectual-periodista. Hay que señalar que si existen espacios que 

estigmatizan y desprecian esas estrategias de conversión, que no son perdonadas 

y se cobran con el llamado ninguneo. 

  Los suplementos culturales y las revistas literarias de instituciones 

universitarias en los años 60 parecen haber funcionado como las "escuelas" de 

varios de los más prestigiosos productores culturales en México. En ellos se 

fraguaron y conjuntaron los capitales específicos, sociales y culturales 

incorporados, que trajeron consigo al acceder, con el paso del tiempo, a las 

posiciones reconocidas y luego predominantes. Como se puede ver por la historia 

de las revistas literarias la falta de magnitud de un público interesado hacía difícil 

la sustentabilidad de una empresa editorial sin alguna protección o subsidio. Se 

entiende por eso la necesidad de adscribirse ya bien a un diario, ya a una 

institución con “financiamiento a fondo perdido”. 

En contraste no sucede lo mismo todavía con los redactores y reporteros de 

información cultural y tampoco con los reporteros y productores de los medios 

electrónicos, quienes se ven sometidos a formatos y protocolos más restringidos 

para la expresividad individual. La credibilidad de los agentes no es paragonable a 

la originalidad exigida en el campo del arte. En algunos de los consagrados de la 

producción cultural restringida de la generación de los nacidos en los años 30, es 

visible en su trayectoria la ausencia de una completa formación escolarizada, y ha 

sido más bien la práctica de la escritura periodística de difusión cultural, las que 

conformaron un ethos profesional que derivan en las normas del quehacer legítimo 

de la creación intelectual. Significaría también que los literatos y productores 

culturales se hicieron una trayectoria fuera de la práctica académica institucional, 

aun cuando el periodismo cultural permitió la formación de grupos de afinidad 

dentro de las revistas y suplementos. Al menos hasta los años setenta cuando los 

grados académicos en diversas disciplinas de humanidades y ciencias sociales 
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comenzaron a gravitar en el peso de la composición del capital específico del 

campo intelectual, no era necesario ostentar ningún grado académico como 

garantía de capacidad. Así puede entenderse en la semblanza que Elena 

Poniatowska hace de J.E. Pacheco, donde evoca que había dejado una carrera de 

abogado a los 19 años: 

“Desde los diecinueve años y después de dejar una carrera de Leyes que le 
resultaba horrible porque la veía como una forma de hacer la guerra contra 
los pobres, (...) José Emilio Pacheco empezó a escribir sobre sus rodillas en 
todas partes y a todas horas... Lo habían presentado con Elías Nandino 
quien le encargó un suplemento y José Emilio le pidió ayuda a Carlos 
Monsiváis...Una vez Carlos Fuentes les había dicho: “Ustedes tienen que 
escribir en el Suplemento y yo los voy a presentar con Fernando”. ... Al 
suplemento llegaban todos los genios de entonces… José Emilio vio desfilar 
a esta procesión... Más apenado que nunca ante los exabruptos de Benítez 
quien conminaba a algún crítico de arte con un:”Llévese su porquería”, 
porque “ésa es la parte horrorosa de hacer suplementos o revistas: el tener 
que rechazar artículos…y todo el mundo lo odia a uno” (1987:19). 

 

Los años 60 en el campo de la cultura fueron un periodo en el proceso de 

reproducción personal de las generaciones de productores culturales, Monsiváis 

afirmaba:”Benítez encabezaba una mafia tal y como lo digo, a través de la 

creencia desaforada y, hay que reconocerlo, por lo general correcta en el talento 

de sus amigos” (García-Flores 1979: 306)1.  

También puede ser considerada como una época en la que el pequeño 

campo cultural, en pleno, se arrojó a experimentar con las nuevas formas de 

difusión y a llevar a las formas tradicionales a unos nuevos límites. Así sucedió en 
                                                 
1 Cuasi grupos en campos emergentes indica el hecho que los grupos de apoyo entre los escritores, actores, 
artistas plásticos y los agentes asociados a las empresas culturales se vinculan para acumular capital simbólico 
dentro de campo de producción restringida. La atribución de constituir una Mafia se comprende desde su 
fundamento en la categoría de “cuasi-grupo en sociedades complejas” que propuso Adrian Mayer en 1980. 
Donde hace una diferencia entre grupo y asociación, si bien ambos consisten en una “serie de miembros que 
mantienen cierto tipo de interacción prevista, aunque no estén sujetos entre ellos a derechos y obligaciones”, 
tanto unos como otros muestran una homogeneidad de criterios de pertenencia o bien los mismo criterios que 
sostienen la interacción. Remite a la ilusión común o un juego de colusión. Aun si los criterios con los se 
adscriben los miembros no son muy rigurosos, como lo son los explícitos normas de una corporación. Otras 
clases de colectividad son las que Mayer llama cuasi-grupos que son grupos en potencia; alrededor de un 
individuo con estatus, por intereses comunes. Los grupos en potencia son entidades sin organización o 
estructura reconocible cuyos miembros tiene intereses comunes o comportamientos que los induce a 
configurarse como grupo definido. En cambio los Grupos interactivos son aquellos que se basan en un 
conjunto de personas en interacción., usualmente tiene un foco organizador que puede ser un ego la 
interacción se da en un action-set (conjunto –grupo de acción). 
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la Casa del Lago dirigida inicialmente por Juan José Areola y luego hasta 1967 por 

Luis Vicente Melo (1932-1996). El grupo de Teatro Poesía en voz alta que inició 

en 1956 en el Teatro del Caballito acabó sus últimas temporadas precisamente en 

la Casa del Lago. Esa generación también asumió como parte de su bagaje 

distintivo, la consideración del cine como manifestación artística con plenos 

derechos, y así en la radiodifusora de la Universidad Nacional Autónoma se 

difundió la serie radial “El cine y la crítica” y se fundaron varias revistas de crítica 

de cine, desde el retorno de sus estudios en Europa (Francia, Alemania) de la 

generación de Medios Siglo los cineclubes del IFAL eran asiduamente visitados. 

Esto volvió a introducir una nueva valoración al interior del campo (la composición 

y volumen de los capitales y del habitus del campo) pues los capitales culturales 

específicos para ingresar y competir se incrementaron, tal y como había sucedido 

con el exilio español.  

 

En un campo en proceso de ensamblado, le funcionan bien este tipo de 

configuración colectiva de las relaciones y prácticas, lo que le da cohesión y 

engendra lealtades a estos cuasigrupos es que se basan en el habitus artístico; su 

carácter tácito como un dispositivo incorporado. Al darse por sabido cuales son las 

reglas, que implícitas, acarrean conflictos feroces y en apariencia personales . 

 

Los diversos umbrales de una transición en el periodismo cultural. 

 
La aparición y consolidación de la televisión comercial, a mediados de los 

50,  y su desarrollo expansivo en los 60 y los 70 planteó un gran desafío a las 

políticas estatales de difusión y divulgación de la cultura en lo que  quedó del siglo 

, los 80 y 90. Ello en la medida en que se había seleccionado el modelo de 

mercado para que se organizara el sector de telecomunicaciones en contraste con 

el tipo de televisión pública de Europa.  Eso impactará  la distribución de los 

bienes culturales y los circuitos de la medicación culturales en la inculcación de los 

esquemas de legitimidad. En cuanto al uso de la TV para festos fines de 

educación  y cultura, en marzo de 1959 el canal 11 salió por primera vez al aire 

con un documental y una clase de matemáticas. La televisión de la UNAM inició su 
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producción y transmisiones regulares en 1960. Hasta alrededor de diez años 

después de iniciadas las transmisiones comerciales de la televisión, fue que la 

difusión cultural televisiva comienza sus tiempos de sobrevivencia, heroicos en la 

medida que dependerá de los presupuestos magros de sus instituciones. Hasta la 

salida del canal 22 al aire en 1993 como canal  cultural concesionado y por tanto 

sin tantas limitaciones. 

Como ya señalaba al  terminarse una etapa que se expresó en la salida de 

Benítez y su equipo del diario Novedades para trasladarse a la revista Siempre! 

Durante más de 20 años la Cultura en México (su nuevo cabezal) adquirirá una 

mayor penetración y una más amplia distribución nacional. Será durante muchos 

años el contacto que las ciudades del interior tendrán con la cultura internacional y 

los debates y corrientes críticas de teoría literaria y la cultura como política. La 

renovación de los equipos editoriales le permitió mantener una vida distinta a las 

de las revistas literarias de las siguientes décadas, salidas de los colaboradores 

por agotamiento, por incompatibilidad o por reclutamiento.  

Por encima de la pluralidad del espacio cultural de esa época, fue en él 

donde se elabora una esencialización de lo mexicano desde el gobierno, y desde 

los productores simbólicos, una mexicaneidad que unificaba, lograda por la 

promoción del nacionalismo revolucionario. Luego pasó a ser transmitido por los 

Media (Radio, el Cine, Discos y hasta los monitos (pepines). Ese espacio 

homogeneizado por la promoción del nacionalismo se ve contrastado al actual 

espacio cultural: heterogéneo y polimorfo, y que no ha sido alcanzado fácilmente.  

La gran paradoja de estas políticas del estado cultural mexicano reside 

como lo planteó José Joaquín Blanco: “Tal vez ocurrió una curiosa contradicción. 

El gobierno, las instituciones académicas, los estudiosos extranjeros se volcaron 

hacia la recuperación de mucho patrimonio antiguo de México precisamente en las 

décadas en que la sociedad mexicana, especialmente sus clases medias y ricas, 

ansiaban sobre todo la modernidad” (Blanco 1998). 

El resultado de los distintos acomodos de la modernización mexicana en los 

años 60, tuvo en el periodismo en genral una evolución regresiva, condicionada 

por la feroz represión que sufrieron los movimientos laborales a finales de los años 
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50 y hasta mediados de los 60. Se puede ver en ello una fase de transición desde 

la construcción de una ciudadanía de dimensión civil, a una de dimensión política 

(Hirschman, 1991). A partir de los últimos dos años de la década de los sesenta se 

comenzó a gestar en el campo de la producción cultural una posición que dejaba 

la mera movilización civil para tratar de insertarse directamente en el campo de 

poder. Al principio aún con las armas simbólicas, luego algunos con las armas.  

El campo político en su relación con el espacio social flexibilizó algunas de 

sus normas pero en muchos casos fue insuficiente para dar cauce a todas las 

reformas que requería. A lo largo de los años 50 la actividad artística se vio 

fuertemente impulsada por la puesta a punto del Instituto Nacional de Bellas Artes 

que había iniciado de sus actividades a partir de 1949.  Desde 1946, entonces 

como departamento de Bellas Artes, fue separada de la Secretaría de Educación 

Pública.  

El campo de la prensa informativa tuvo que desplazar lentamente su 

actividad periodística pasó de ser dócil transmisor de la Unidad nacional a seguir a 

la sociedad mexicana moderna hacia la búsqueda de espacios de expresión más 

libres. Desde la conformación del Estado con un régimen presidencialista, durante 

la gestión de Lázaro Cárdenas, se había establecido un monopolio de la provisión 

de papel a la entidad PIPSA. Herramienta de control, la agencia gubernamental 

logró un status quo entre las empresas del campo de la prensa, lo que resultó que 

fueran ellos mismos los que se resistieran a que se cerrara el monopolio del papel 

del estado, lo que no sucedió sino hasta los 90. Raymundo Riva Palacio 

denunciaba en 1990 

“El anuncio presidencial de privatizar PIPSA y la reacción de los periódicos 
mostró cuán vulnerables están los medios sin el cobijo oficial. La 
privatización de PIPSA fue rechazada por la mayoría de los periódicos, no 
porque encarecería el papel o porque nunca han tenido problemas con esa 
empresa de Estado sino porque en el fondo les significaría la cancelación 
de los créditos blandos para la compra de papel y a la bodega que tienen 
en esa empresa. Es decir repercutiría en sus economías (…) más de la 
mitad de los diarios que se editan hoy en día en la ciudad de México 
desaparecerían porque sus ingresos serían insuficientes para enfrentar sus 
requerimientos de producción.”(Riva Palacio, 1990: 24) 
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El comportamiento de la prensa estaba por ello muy supeditado a las líneas 

del gobierno pues dependía de su gracia para que obtuviera el papel. Si no 

gustaba un cubrimiento, por ejemplo la represión al sindicato ferrocarrilero en 

1958, al de los profesores y a los movimientos campesinos de Rubén Jaramillo, en 

Morelos; ferrocarrilero (Demetrio Vallejo y Valentín Campa) y el movimiento 

médico 1964-65, o al estudiantil de 68 y 70, al final no les proporcionaban papel. 

Como consecuencia la prensa se plegaba a lo que se disponía desde la Secretaría 

de Gobernación. Las voces que disentían apenas lograban hacerse oír a través de 

revistas de tiraje mínimo, como El Espectador (1959) revista en la que escribieron 

Carlos Fuentes, Luis Villoro, Victor Flores Olea, Jaime García Terrés. La revista se 

transmutó en Política dirigida por Manuel Marcué Pardiñas; luego de que la 

abandonaran Fernando Benítez, Fuentes, Flores Olea y otros, termina por 

desaparecer en 1964. El periodismo cultural de las revistas y suplementos fue 

entonces un refugio que permitió un mínimo de expresión libre de dominio. 

El régimen de Adolfo López Mateos (1958-1964) fue un segundo periodo 

reformista de la posguerra. Hizo las reformas presionado por las movilizaciones 

obreras de los años 50. Durante ese sexenio como respuesta, los trabajadores 

electricistas, ferrocarrileros, petroleros recibieron mejoramientos periódicos de sus 

programas de seguridad social. López Mateos también hizo de la vivienda popular 

urbana un emblema concreto de programas de crédito y de construcción de 

vivienda barata (Brachet, 2001:159). Durante su mandato inicia sus transmisiones, 

permisionada al Instituto Politécnico Nacional, el Canal II. Se emite en 1960, sin 

reglamento, la Ley Federal del Radio y Televisión.  Y se disuleve el diario El  

Popular y surge El Día con un suplemento cultural El gallo Ilustrado. 

Con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) se fomentó el 

crecimiento de las grandes empresas con grandes inversiones, en seguimiento de 

la política del desarrollo estabilizador. Por otro lado los actores sociales de los 

estratos medios producto neto de los factores de la modernización clásica 

(urbanización e industrialización sustitutiva) de las décadas 40 y 50, vivieron en los 

años que rodean al legendario 1968, un fortalecimiento sin precedente en la 

historia mexicana. A lo largo de esos años no sólo emergieron movimientos 
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obreros en busca de autonomía de las corporaciones y centrales sindicales 

prohijadas por el PRI, sino que también surgieron las protestas de las clases 

medias (Loaeza, 1980, 1988, 1992, 2008; Pozas 1993, Lomnitz, 1999) La 

incapacidad de la política económica del desarrollo estabilizador, al no alcanzar 

tasas de crecimiento al mismo ritmo que ingresaba al mercado de trabajo la 

población joven, repercutió en el clima político. 

El año 1966 presenció el apogeo del modelo de desarrollo mexicano. Se 

preparaba México para presentarse en las Olimpiadas de 1968 con una faceta de 

país moderno y pujante económica y culturalmente. Durante este mandato 

salieron a la luz en 1965 El Heraldo y El Sol de México este último perteneciente a 

la cadena nacional de periódicos García Valseca. Ambos diarios sostenían una 

postura conservadora. En 1965 se funda la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial. También en 1968 se instala como dependencia del estado la agencia de 

noticias gubernamental Notimex. Al asumir Julio Scherer en ese año precisamente 

la dirección  de Excélsior, se inicia  poco a poco, un espacio público de indagación 

y oferta inforamtiva y de opinión más  abierta. Y se relanza  lo que era una sección 

dominical en suplemento, como responsable de la edición a Ignacio Solares. 

El ámbito artístico donde podía observarse también un umbral de 

transformación de la expresión se vio interesado por la aparición en la narrativa en 

una nueva manera expresiva de las novelas como La Tumba, en 1964, de José 

Agustín (1944) y Gazapo, en 1965, de Gustavo Sainz (1940) Éstas se separaban 

completamente de las maneras de novelar de Yáñez, Fuentes, o incluso de García 

Ponce. También en 1965, en el flamante Museo de Arte Moderno en el Bosque de 

Chapultepec se dio el escándalo de los premios ESSO en que se premió obras 

abstractas de Fernando García Ponce y del expresionismo lírico de Liliana Carrillo. 

En todos estos sucesos el periodismo jugó un papel al avivar las polémicas y 

promover las apuestas de transgresión de los jóvenes artistas llamados de la 

Ruptura, porque precisamente se distanciaban con el nacionalismo cultural. 

 

 Otro más de los síntomas de la falta de concordancia con el régimen en el 

orden de la creación cultural, tuvo lugar con la salida de Arnaldo Orfila, a la sazón 
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Director de Fondo de Cultura Económica, empresa editorial fundada por Daniel 

Cosío Villegas y financiada por el Estado mexicano. La razón fue la publicación de 

un libro de antropología urbana Los Hijos de Sánchez realizada por Oscar Lewis y 

considerado como denigrante para los mexicanos. Orfila, argentino de origen, se 

vio apoyado por una gran parte del campo cultural y varios intelectuales se 

asociaron con él para fundar otra editorial llamada Siglo veintiuno editorse. 

 

Díaz Ordaz se preocupó, en el ámbito de la infraestructura de 

comunicación, por integrar la comunicación vía satélite (Intelsat), la red de 

transmisión por microondas y en promulgar una Ley de Ingresos que permitía a los 

concesionarios de radio y televisión pagar el 12.5 por ciento de sus impuestos en 

especie, esto en tiempo aire para un uso oficial.  

Aún con la rebelión estudiantil, en general, el ambiente político se mantuvo 

relativamente tranquilo porque las más grandes y organizadas corporaciones 

sindicales los obreros y los maestros, nunca intentaron unirse al movimiento de los 

estudiantes de clase media. Movimiento que más que reclamar demandas de 

orden económico (aunque la de los médicos inició por el aguinaldo y las 

condiciones de trabajo) eran demandas del orden político civil. La principal 

demanda era la de obtener una mayor democracia sostenida en la libre expresión, 

que requería de espacios donde pudiesen procesarse los conflictos.  

Lo que se perfiló entonces fue el descontento de unos estratos medios que 

buscaban espacios de expresión ciudadana: “…una nueva era económica social y 

política emergía como aspiración de inserción política y de expresión libre. Esta 

movilización hacia la apertura a la participación efectiva en la vida política y social 

se manifestó en la agitación de algunas organizaciones políticas y sociales y en 

algunas universidades del país. La inestabilidad se alimentó de una prensa no sólo 

conservadora sino anticomunista” (Blancarte en Bizberg y Meyer, 2005: 238).  

 

En cierta manera lo que le aconteció al periódico Excélsior ejemplifica esos 

años sesenta. En 1963 al fallecer el que había sido el director del periódico que 

funcionaba como cooperativa, resultado de las socializaciones de la época 
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posrevolucionaria: Rodrigo de Llano (1890-1963) periodista de Monterrey que fue 

entusiasta admirador estadounidense y fervoroso anticomunista. Le sucede 

Manuel Becerra Acosta Sr. (1881-1968), quien con 82 años logra conducir al diario 

hasta la elección de un joven periodista, con gran experiencia de reportero, que 

representa a una nueva generación: Julio Scherer García 2 En 1968 como nuevo 

director de la cooperativa, y del periódico que cambia su política editorial. Da 

oportunidad a los jóvenes periodistas para que propongan y experimenta con un 

periodismo más punzante y más investigador. Abre espacios para el periodismo 

de la fuente cultural, apoya al suplemento dominical de cultural Diorama Cultural.  

Alentado por las ideas de Eduardo Deschamps, abre una sección dedicada a la 

oferta de cultura durante las Olimpiadas Culturales. En ese momento, , el Olimpo 

cultural , junto con la página de Arturo Cantú en El Día, serían las únicas páginas 

especializadas con reporteros que buscan esa clase de información. De ahí 

también el beneplácito al acoger  Julio Scherer a Octavio Paz en su regreso luego 

de su renuncia al Servicio Exterior Mexicano, ofreciéndole la oportunidad de una 

revista Plural , arropada en la seguridad de los tirajes del diario Excélsior en sus 

momentos de mayor apogeo. 

 

El  umbral: principio del fin del nacionalismo cultural. 

 

En las manifestaciones artísticas de los años 60 y 70  mexicanos comenzaron a 

aparecer  claros signos del progresivo desmantelamiento de los principios 

ideológicos del nacionalismo cultural. Aunque había pocos agentes en el ámbito 

de la cultura quizá ello también dio pie a considerársele cerrado. No obstante se 

vivificó con los miembros de la Generación de la Casa del Lago que introdujeron 

un desparpajo que ridiculizaba la solemnidad de la cultura revolucionaria y una 

ambición en llegar a ser como lo había escrito Octavio Paz “contemporáneos de 

                                                 
2 Julio Scherer García (1926) nace en el DF Periodista, realizó estudios de derecho. Ingresó al Excélsior en 
1946 donde fue reportero de política, jefe de información. Auxiliar de la dirección y finalmente director 
general de 1968 a 1976. Funda Plural en 1971 dirigida por Octavio Paz. En 1976 obligado a abandonar la 
dirección sale y junto con un colectivo funda la revista Proceso de la que fue director hasta 1996. En 1998 
rechazó el Premio Nacional de Periodismo. 
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todos los hombres”. Esta cohorte, nacida en los años 30, también presentó un 

frente de lucha simbólica en la plástica con los pintores denominados de la 

Ruptura, que en cierto modo se adhirieron a la frase de José Luis Cuevas que 

decía había que romper con la cortina de nopal. En el teatro se fundaron grupos 

como el de Poesía en Voz Alta (Arreola, Elizondo, Mendoza) que trajeron y 

tradujeron obras de vanguardia y experimentales (Sartre, Genet, Lonesco). Las 

puestas en escena que enfrentaban a una época anterior de estancamiento donde 

se presentaban obras de reestreno en montajes insípidos, unos grupos imitando a 

otros con la consecuente falta de frescura en la escena teatral. En palabras de 

Octavio Paz el terreno del teatro era un desierto (Unger, 2006). 

La generación llamada de La Casa del Lago o del Medio siglo y como ha 

señalado Unger, en su relato de la experiencia breve pero intensa de Poesía en 

Voz Alta, también usó los medios de comunicación a su alcance para difundir lo 

que estaba sucediendo. Si durante los años 50 el suplemento de Novedades La 

cultura en México fue esa tribuna, para los años 60 su lugar lo toma la Revista de 

la Universidad de México dirigida entonces por García Terrés. Éste último siguió el 

ejemplo de Fernando Benítez al proponer la entrada de jóvenes escritores por la 

usual puerta de hacer reseñas de libros y eventos, para luego ya pasar al ensayo 

literario propiamente dicho. Benítez se habia mudado ya para 1962 a la revista 

Siempre!. Se fundaron también otras revistas para hacer espacio para publicar y 

promover a los jóvenes escritores como Cuadernos del viento, de Carlos Valdés y 

Huberto Batis, El corno emplumado de1962 a1969, de Margaret Randall y Sergio 

Mondragón, dedicada exclusivamente a la difusión de la poesía contemporánea 

mexicana y universal en edición bilingüe. Salvador Elizondo hereda el espíritu del 

la Revista mexicana de literatura y publica S.nob con solamente 7 números en 

1962. El Pájaro cascabel de 1962 a 1967.Otra revista de los sesenta que merece 

ser mencionada es Diálogos, dirigida por Ramón Xirau, apoyado por el Colegio de 

México y que daba especial relieve al ensayo. Cuadernos de Bellas Artes también 

duro de 1960 a 1964 .   Se constituyen espacios para la mediación y reelaboracion 

de otro imaginario de la cultura mexicana, más contemporánea al palpitar del 

mundo. 
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A pesar de la breve vida de la mayoría de estas revistas, desempeñaron un 

papel fundamental en la difusión de la literatura del momento. Desde una 

perspectiva del campo de producción literario, la función de las revistas en estas 

dos décadas consistió básicamente en divulgar la obra de autores jóvenes, tanto 

en publicaciones independientes, como Estaciones, Cuadernos del viento, Mester 

Punto de partida. Los escritores y artistas consagrados tenían acceso a las 

revistas institucionales o fuertes económicamente, como Revista de la Universidad 

o México en la Cultura. Las publicaciones surgidas en esta línea divulgadora, 

continuaron más adelante sobre todo a partir de la copiosa producción que salía 

de los talleres literarios de los 70 y 80: Los universitarios (1973,) y Cartapacios 

(1979-84) comparten el mismo objetivo. 

Esta búsqueda de expresión libre dará pie a la posibilidad que el campo de la 

comunicación se constituyera también como un ámbito válido para plantear 

posturas propias del campo creador e intelectual. Los ejemplos del continuo 

asedio de la difusión y el periodismo cultural a la televisión son significativos, 

ejemplo de ello son la importación de las mesas redondas televisadas de Jorge 

Saldaña con temas "candentes" y presencias de artistas en vías de consagración. 

Además se transmiten una serie de coloquios que impulsa Telesistema Mexicano 

a través de Miguel Sabido y luego Félix Cortés Camarillo con autores consagrados 

nacional e internacionalmente. La experiencia de Televisa con su canal cultural, 

iniciando en abril de 1983 no funcionó “La alegría del canal 8, cultura en 

Televisión”, culmina en noviembre de 1991. Su productor general declaraba: “El 

proyecto tuvo desde luego muchos errores, pero otros, como algunos inventos de 

Miguel Sabido, resultaron nuevas fórmulas para la distribución de ofertas 

culturales. En realidad no teníamos parámetro. No teníamos perfil del público 

mexicano, que no estaba acostumbrado al ballet o a la ópera, por ejemplo. 

Nuestro sistema fue de prueba y error” (De la Torre 1993). Televisa transmitió la 

serie de programas en donde Octavio Paz disertaba sobre diversos temas de la 

modernidad cultural y preparaba su campaña de asedio al premio Nobel. Difundió 

luego el Encuentro “Caminos de la Libertad”. Al final la creación en 1992 del canal 

22 orientado principalmente a la difusión artística, ofreció una posibilidad más al 
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recién creado Consejo Nacional para la Cultural y las Artes.  Esto cierra un 

capítulo en el proceso por el que el  modelo del periodismo cultural en México se 

propone una actualización y cuyo suplemento más emblemático fue la Jornada 

semanal de Roger Bartra (1989-1995) con el que  se inicia una nueva y penúltima 

fase, que dejaremos para otra ocasión.  
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Modificaciones de prácticas de investigación y construcción discurso en el 

periodismo digital 

 

Dra. Genoveva Flores Quintero1  

Resumen: 

La llegada de la tecnología computacional, los teléfonos móviles e internet a 

partir de los años 80, propiciaron un cambio en las prácticas de construcción 

discursiva y de investigación periodísticas, además de un importante cambio 

generación que a su vez modificó las interacciones entre las generaciones de 

periodistas de las actuales redacciones. Además del cierre de periódicos o 

revistas impresas, una de las pérdidas de este proceso es la desaparición del 

gran reportaje de las páginas de los periódicos impresos y también de las 

ediciones en línea. 

 

El cambio tecnológico de finales del siglo XX y principios del XXI originado por 

la generalización del uso de la computadora y el teléfono que en México 

llamamos celular, como  otras revoluciones en la tecnología de la palabra, 

sumada a las de la imagen, y  video, ha impactado a los medios de 

                                                            
1 Profesora investigadora de ITESM‐CEM, Campus Estado de México, adscrita a la Cátedra de 
Comunicación Estratégica y Cibercultura, del Seminario de Historia de la Prensa del Instituto Mora. 
Autora de diez libros sobre temas de periodismo, historia de periodismo, género e Historia 
contemporánea de México.  
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comunicación y al periodismo en particular, modificando sus protocolos de 

investigación, las prácticas de construcción de discurso, los géneros 

periodísticos y la conformación de los grupos de periodistas y sus interacciones 

en el campo del periodismo desde hace 20 años. 

 Este trabajo, que pertenece a una investigación mayor sobre las 

competencias de los periodistas del siglo XXI, explora cómo se han modificado 

las prácticas periodísticas  y su afectación en los géneros periodísticos que hoy 

se publican en los diarios de papel y también en los periódicos en la web.  

 La llegada de las computadoras al campo periodístico, en un proceso 

asimétrico que fue encabezado por los periódicos Reforma, Financiero  y el 

semanario político Proceso, como todas las nuevas tecnologías, causaron 

desconfianza entre los periodistas de aquellas época, uno de ellos Miguel 

Ángel Granados Chapa decía: “yo detesto la computadora y, en general, las 

nuevas tecnologías me desagradan (…) Es quizá por aldeanismo tribal, pero ya 

más de una vez me ha ocurrido que se pierde la información. Seguramente es 

por mala operación, pero a menudo me parece que las computadoras encierran 

algún demonio entre travieso y perverso…” 

El cambio que tanto resquemor les producía, sin embargo se proyecta 

como  el reto más importante que deberán sortear las generaciones de 

periodistas que desarrollaron sus carreras en los años 80 y que son editores 

ahora, porque como migrantes tecnológicos han visto morir los periódicos en 

sustento de papel y desarrollarse los medios digitales, y la brecha tecnológica 

que los separa de los públicos jóvenes parece insalvable. Y por otra parte han 
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visto morir también e incluso ayudado a enterrar géneros periodísticos tal como 

lo aprendieron. 

 

La computadora en la redacción 

 

A mediados de los años 80 las computadoras llegaron a las redacciones 

periodísticas como un sustituto de las máquinas de escribir y de hecho no 

estaban interconectadas, de manera que los auxiliares de redacción pasaron 

de trasegar cuartillas de papel revolución con sus copias al carbón, a llevar y 

traer disquetes, en los que se transportaban notas. El cambio en la redacción 

no fue entonces severo y los mayores cambios como consecuencia de la 

instalación de computadoras se dieron en los talleres, donde desaparecieron 

departamentos enteros. 

 De esta manera el cambio tecnológico de los 80 casi no tuvo impacto en 

la modificación de las prácticas de producción del discurso periodístico y 

ocurrió de hecho a espaldas de las y los periodistas, quienes por costumbre 

permanecían separados de los talleres, donde se concentró el primer núcleo de 

modernización del proceso productivo. La sustitución de las máquinas de 

escribir si generaron problemas, que podríamos englobarlos en la categoría de 

resistencias, pero como no existen demasiadas diferencias entre los teclados 

de las computadoras y los de la máquina de escribir - y sobre todo- no se 

dieron despidos masivos de periodistas, el cambio no causó problemas 

mayores en el gremio de redactores y reporteros. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



4 
 

 La compra del equipo de fotocomposición de La Jornada, un equipo de 

segunda mando, desechado por un periódico de Estados Unidos, muestra la 

percepción que sobre el equipo cómputo y la tecnología se tenía: resultaba 

difícil de adaptar en sistema integral y era atrasado. La compra probablemente 

se hizo como la de un equipo de impresión proyectado para durar muchos 

años, como lo hacían las rotativas que aún ahora siguen funcionando en algún 

taller, pues sus procesos han cambiado relativamente poco desde principios de 

siglo XX hasta ahora. Pero en el caso de la tecnología informática la historia 

era otra cosa, primero por la dificultad de compatibilizar los distintos ambientes 

computacionales y luego por lo costoso en términos productivo que resultaba 

no tener integrados todos los procesos productivos, amén de la velocidad de 

los cambios tecnológicos que hacen obsoletos los equipos en muy poco 

tiempo. La compra mostraba la dificultad parara entender a plenitud los 

alcances e implicaciones de la nueva tecnología para quienes habían sido 

formado en las redacciones de máquinas Olivetti. 

 La historia de la tecnología computacional en El Financiero fue diferente, 

porque la actitud frente a la misma era también diferente: los dueños del diario 

se colocaron a la vanguardia del equipamiento de ese entonces, lo que les 

permitió un plan de expansión de ediciones en los estados: Puebla, Estado de 

México, Guadalajara, Sonora, Nuevo León, merced a la transmisión de datos 

vía satélite. De esta forma las páginas maquetadas se transmitían comprimidas 

y se bajaban en las distintas sedes, donde se elaboraban las placas de 

impresión y se imprimían, lo que facilitaba la posterior distribución del diario con 

su edición local, pues era posible que el contenido del periódico nacional 
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llegara a puntos remotos de esos estados mucho antes de que llegara por vía 

aérea los ejemplares impresos desde la ciudad de México. 

 Con el tiempo todos los periódicos capitalinos, incluso Excélsior , que fue 

el último en hacerlo, cambiaron sus sistemas de impresión en caliente (por 

linotipos) a frío (computadoras), no sin retos mayores como lo fue en el caso 

del citado Excélsior cuyos linotipistas igualaron los tiempos de producción de 

las primeras secciones que se hicieron por computadora, para demostrar que la 

nueva tecnología no tenía las ventajas que se le atribuían, pues el principal 

argumento que se dio para el cambio tecnológico en esa casa editorial fue 

justamente el de la velocidad y, como queda dicho, los linotipista de Excélsior 

eran también una buena proporción de sus cooperativistas.  

 Hacia mediados de los años 90 las redacciones del centro de México ya 

se encontraban completamente computarizadas y ligadas a redes internas que 

permitían el envío de la información por la computadora y también la 

diagramación de las planas en las mismas. Este último paso sucedió en las 

salas de redacción, pero dejó sin trabajo a los formadores de talleres, que 

siguieron los pasos de las y los “picadores”, una especie de mecanógrafos de 

galeras por computación, quienes tampoco fueron vistos por las redacciones 

por laborar en la última etapa productiva del diario de los 80s y por lo tanto en 

espacios y horarios que no eran compartidos por las y los escritores de 

noticias. 

Internet y teléfonos móviles 

Internet, los teléfonos móviles y las primeras ediciones web, cerraron el siglo en 

la década de los 90 en las redacciones periodísticas de la capital mexicana y 
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tuvieron profundas implicaciones en la modificación de las prácticas de 

construcción discursiva del periodismo, como no lo había provocado la llegada 

de la computadora a las redacciones y modificaron el enlazamiento de las 

generaciones que habían ligado a los periodistas durante el siglo XX, para 

romper el ciclo de maestros-aprendices en la primera década del siglo XXI- 

 Los primeros teléfonos móviles, llamados celulares en México, salieron 

al mercado japonés en 1979, pero hasta 1983 tenemos el primer sistema 

comercial en operación en Chicago y fue hasta los años 90, con la segunda 

generación de teléfonos .móviles digitales, que podían transmitir datos de 

manera limitada, por ejemplo mensajes de texto sms. Si bien los primeros 

teléfonos móviles tenían un peso y tamaño similar a un pequeño ladrillo y eran 

caros, comenzaban a dar independencia a las y los reporteros en la 

transmisión de información, ya que podían llamar para dar primicias desde “el 

lugar de los hechos”, por lo que rápidamente se integraron a la carrera por la 

nota. Fue hasta la tercera generación cuando las posibilidades de inmediatez 

se volvieron interesantes: por su capacidad de conexión con internet, de enviar 

imágenes e imágenes en movimiento. 

 La transmisión emblemática de noticias que se recuerda en 1985, fue 

cuando el periodista televisivo Jacobo Zabludovsky transmitió en los momentos 

posteriores al primer sismo de la ciudad de México, la mañana del 19 de 

septiembre desde un teléfono móvil instalado en su auto y esto demostró las 

posibilidades de la transmisión en vivo de la tecnología telefónica. 

 Sin duda la innovación más importante de la telefonía celular es la 

posibilidad de transmitir por internet datos, fotos y videos, porque ésta es 
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totalmente funcional para el periodista, pero tiene una variedad de 

implicaciones que son el objetivo central de esta disertación.  

 Otro avance tecnológico de amplias implicaciones fue el propio Internet, 

porque se convirtió en una herramienta de investigación periodística en lo que 

con el tiempo se llamó “periodismo asistido por computadora”. Pero sin duda 

las posibilidades que más profundamente afectaron a periodismo de principio 

del siglo XXI fueron la hipertextualidad, la capacidad de presentar una noticia 

en varios formatos (multimedia) y por supuesto la velocidad de transmisión de 

datos, desde una infinidad de puntos del globo terráqueo. 

 Estas posibilidades se han revisado ampliamente en otros textos, aquí 

estoy interesada en el análisis de los cambios en las prácticas discursivas, la 

construcción de los discursos y la modificación de las relaciones en las 

redacciones, directamente relacionadas con ellas. 

 

Adiós a los maestros 

 Para poder explicar lo que sucede en el rompimiento del encadenamiento de 

las generaciones al que me he referido en la introducción, es necesario tomar 

algunos de los conceptos de la teoría gnóstica de Ericson, Chan y Baranek, 

que enfatiza el análisis de los procesos de adopción de las normas y saberes 

propios de la redacción, como generadores de un conocimiento “oculto” que 

genera prácticas específicas de producción de discurso periodístico, como lo 

son: el saber del reconocimiento entre lo que es y no es noticia; el saber del 

procedimiento, que son los conocimientos necesarios para obtener las 

informaciones y elaborar la noticia; y el saber de narración, que es la capacidad 
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de aglutinar la información más pertinente en una narrativa de noticias para que 

sea interesante al público (Pena, 2009,150). 

 Según los autores este conjunto de conocimientos son transmitidos a los 

aprendices a través de prácticas que semejan a los grupos gnósticos, basadas 

en conocimientos restringidos que son ofrecidos de manera dosificada al 

aprendiz por los veteranos. En la socialización que significa el comer o beber 

juntos, jugar futbol, irse de antros, se transmiten los conocimientos necesarios 

para poder responder a las normas del periodismo y del medio en particular. Se 

transmiten también maneras de ser, de vivir la vida, y el lenguaje especializado. 

El sentido que hasta los años 90 había tenido esta transmisión del 

conocimiento era de maestros a aprendices, sin embargo, este 

encadenamiento de generaciones en sus sentido tradicional ha quedado roto 

por varias razones específicas: el manejo de los gadgets es avasallador para 

quienes pertenecen a generaciones formadas antes del boom tecnológico, los 

jóvenes aprendices, como nativos tecnológicos, poseen un saber que es 

fundamental para las ediciones one line, que no tienen las generaciones 

anteriores caracterizadas por ser migrantes tecnológicos: el periodismo de fin 

de siglo ha dejado de ser relevante en sus formatos, temas y públicos, por lo 

que la herencia de los periodistas maduros ha dejado de tener valor, y el 

conocimiento cotidiano de las nuevas herramientas tecnológicas, en manos de 

los jóvenes a debilitado su función de introductores a las dinámicas de la 

redacción, y ha incrementado la velocidad de producción de las noticias, así 

como la necesidad de una serie de habilidades y herramientas que los 

periodistas especializados –los viejos- no tienen. 
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 Todos estos cambios en los saberes periodísticos han invertido el 

sentido de la transmisión del conocimiento, y ahora son los aprendices los que 

pueden negociar las otras claves del periodismo a cambio de enseñar sus 

claves tecnológicas a los periodistas que son sus maestros. De los periodistas 

de la generación de migrantes tecnológicos quienes no pueden adaptarse a las 

exigencias de velocidad y de multifuncionalidad se engrosarán las filas de 

retirados o de desempleados y si la tendencia se hace fuerte en los próximos 

años generará un relevo  generacional dominado por las y los jóvenes 

periodistas dueños del saber de procedimientos (el tecnológico), que dejará 

fuera a la generación que debía “enseñarlos”, adentrarlos al grupo cerrado. 

Enseñarles los leguajes y los saberes de reconocimiento. La tensión entre 

ambas generaciones puede romper la herencia periodística del siglo XX cuyo 

encadenamiento de generaciones puede rastrearse desde los años 80 hasta el 

principio del siglo XX, a través del espacio de la experiencia (Ricoeur). Podría 

afirmarse que la generación actual, nativa tecnológica, es en muchos sentidos 

autosuficiente para las habilidades más inmediatas del periodismo del siglo 

XXI: las habilidades del uso de la tecnología, pero será deficitaria de aquellas 

que provienen del periodismo tradicional buenas o malas. 

 Entre las cosas que se perderán son las herencias del periodismo de los 

80-90 que representó en algún sentido un proceso de distanciamiento del 

periodismo laudatorio, y ligado al poder que dominó el periodo del desarrollo 

estabilizador en México y el  del final del modelo político del PRI basado en la 

homogeneidad y en la “unidad” política en torno a las decisiones de gobierno. 

Lamentablemente el legado de la dependencia de los medios de comunicación 

de los presupuestos del gobierno mexicano, a todos sus niveles, es una 
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persistencia en el periodismo que no depende del cambio tecnológico y por 

supuesto no puede ser salvado por el hecho de que cada uno de nosotros con 

una inversión razonable puede tener su propio web site, porque en un país 

donde el número de lectores es muy bajo y donde el comercio de publicidad 

electrónica todavía no es fuerte, es un periodismo que no puede ser sustentado 

sin patrocinadores, y por otra parte tendría el gran problema de la atomización 

de los lectores que es característico de los lectores de los medios de la web. 

La pérdida de la iniciativa y otras pérdidas 

Por el lado de las pérdidas hay varios fenómenos interesantes de analizar: el 

primero de ello es la pérdida de la iniciativa, que se nota en la cada vez menos 

frecuente aparición de reportajes en las páginas de los periódicos impresos y 

de las ediciones one line y su debilitamiento como género periodístico dentro 

de las posibilidades de abordaje de un tema en especial. En un trabajo anterior, 

analicé dos coberturas periodísticas equiparables en condiciones, formatos, 

duración y recursos humanos, la cobertura del periódico unomásuno a la crisis 

de 1982 originada en la caída de los precios petroleros y la cobertura  de 

Milenio a la crisis económica de 2008. La selección abarcó un periodo de 8 

meses, desde que los gobiernos en turno aceptaban que existía un problema 

económico, se sentían los efectos más pronunciados y se proponía el plan para 

salir de la crisis. Aunque se trata de épocas distintas y de crisis distintas, la 

hipótesis fue existía un protocolo básico de cobertura de crisis económicas, 

aunque no estuviera en el libro de estilo, sino que estuviera inscrito en el 

imaginario colectivo de lo que se debe hacer en esas circunstancias, como 

parte del conocimiento gnóstico que comentamos arriba. La respuesta fue no. 

Había una gran distancia entre la profundidad con la que el unomásuno había 
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abordado los problemas derivados de la crisis del petróleo y sus 

consecuencias, y cómo Milenio había abordado lo ocurrido en 2008-2009. El 

periodismo de hacía casi 30 años era mucho más acucioso, riguroso en la 

variedad de fuentes, construía una mayor cantidad de escenarios y hacía un 

esfuerzo de prospectiva analítica que en aquellos tiempos le permitió anticipar 

la crisis de 1987. Siendo rigurosos en el análisis de contenido de la cobertura 

económica de Milenio, en el sentido de que los reportajes son aquellos 

materiales que se trabajan con dedicación, consultando una variedad de 

fuentes significativa y que son extensos, ninguno de sus supuestos reportajes 

cubriría estas características, más bien entrarían en la categoría de notas 

amplias. Pero aún asumiendo que lo fueran, la cantidad y calidad de los 

mismos era muy, muy inferior. Este es un escenario que muy probablemente se 

repita en otras secciones. 

 Hay al menos dos razones por las que se tiene esa pérdida actualmente, 

independientemente de las específicas de cada uno de los medios en relación 

a su dependencia económica hacia el gobierno mexicano, que en todo caso 

puede considerarse una constante ya que Milenio no tiene un grupo de 

suscriptores nutrido, ni tampoco su grupo de anunciantes es tan poderoso que 

pueda sustraerse de la publicidad estatal. La baja del nivel de investigación 

periodística puede más bien atribuirse a dos causas: la influencia de la imagen 

como generadora de sentido que ha modificado los formatos periodísticos de 

los años 80 a ahora, y el imperio de brevedad al que nos sujeta la velocidad de 

producción actual, así como a las dinámicas de mulimedios a la que están 

obligados los periodistas actualmente: ya se ha abordado a detalle el nuevo 

carácter del ciudadano de la era de la televisión, como gran mediadora de la 
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realidad y constructora de realidades, el homo videns de Giovani Sartori. Como 

una prueba más de las que ofrece el estudioso está por supuesto la colocación 

de la imagen como generadora de significados destinados a los lectores, que 

algunos resumen en el lugar común del fin del siglo del periodismo: una imagen 

dice más que mil palabras.  

 La televisión, el acceso generalizado a la tecnología de las cámaras 

fotográficas, así como la popularización del uso del video como soporte de la 

memoria de los grupos familiares o sociales, y la complejización de la industria 

cinematográfica como negocio multimillonario alimentado por amplios sectores 

sociales, colocó a la imagen como una de las mercancías apetecibles para el 

periodismo del fin de siglo, en detrimento de los textos. De este modo la 

mayoría de los periódicos capitalinos exceptuando tal vez a El Financiero y El 

Economista apostaron por nuevos diseños de sus publicaciones impresas y 

recolocaron el tamaño y frecuencia del fotoperiodismo como una mercancía 

importante para la venta de este nuevo consumidor el homo videns. Aquí hay 

que hacer una distinción importante de secciones a secciones, para secciones 

deportivas, culturales y de espectáculos, sin duda este viraje fue una ganancia 

extraordinaria, sin embargo la necesidad de “alimentar” a este homo videns 

hipotético llegó también a las secciones económicas, por obligación, sin un 

proceso de análisis real de las posibilidades del fotoperiodismo sobre la 

información económica. Una de las razones por las que no había una buena 

cobertura de la crisis económica de 2008 en Milenio era el corset al que estaba 

sometida la sección de economía, de publicar en casi media plana elementos 

gráficos: fotografías y cabezas (y balazos y sumarios) en detrimento de la 

explicación que el lector de esas secciones estaba buscando. No podemos 
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saber si en el diseño original estos espacios debieran de estar integrados por 

infográficos, propios de la información económica, con lo cual la imagen opera 

a favor de la explicación, pero en 8 meses de coberturas esos espacios 

estuvieron llenos de malas fotografías, simplemente por el hecho de que en 

términos generales se piensa que una imagen dice más que mil palabras. 

 La segunda razón encontrada en ese estudio nos lleva de lleno al 

cambio tecnológico actual, relacionado con las posibilidades de procesamiento 

y envío rápido de textos y la posibilidad de colocarlos muy rápido en las 

ediciones digitales.  En esta inmediatez se pierde profundidad en la 

investigación y en la narración de las historias, aunque probablemente se gana 

en lectores, aunque éstos no están localizados geográficamente en el mismo 

territorio que el periódico, por lo que pierden interés para un eventual 

anunciante que no se encuentre en un nivel global. 

 ¿Qué implicaciones tiene para una cobertura la demanda de los 

servicios minuto a minuto en las páginas web de los periódicos? 

Si un periódico desea cumplir, como una política estratégica con su columna 

minuto a minuto, por lo menos tendrá que tomar determinaciones que se 

apeguen o procuren nutrirla, así que una de las primeras alineaciones que 

deberá cumplir es la de destinar a sus reporteros y reporteras a cubrir 

información que se encuentre dentro del área de cobertura de la red telefónica 

capaz de sostener la transmisión de datos e imágenes vía internet, o en su 

caso invertir en telefonía satelital, para cumplir con el precepto periodístico de 

estar en el momento preciso en el lugar ideal. Un caso emblemático de este 

tipo de decisiones, fue sin duda la cobertura del conflicto del EZLN en  la 
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segunda mitad de los años 90, sobre todo cuando implicaba ir a hacerla a las 

cañadas o la selva lacandona, aunque en ese entonces sólo los corresponsales 

de radio tenían la demanda de las primicias rápidas. El ganar o no una primicia 

dependía de llevar el citado equipo satelital o haber obtenido un entrevista en 

exclusiva, que aguantara unas 6 horas de camino por la selva hasta llegar a 

una población más o menos grande, donde ya se alcanzara la cobertura de los 

teléfonos celulares. 

 En el hipotético caso de que alguien fuera a cubrir unas inundaciones, y 

qué los sitios de mayor daño fueran comunidades alejadas de las grandes y 

medianas ciudades, como  suelen ser las comunidades rurales marginales, 

estaríamos fuera del rango de cobertura de los teléfonos celulares y por lo 

tanto esto podría condicionar hasta dónde podría llegar la o el enviado, porque 

tendría que elegir entre cumplir con el requerimiento de su empresa de nutrir la 

columna minuto a minuto o llegar a lugar preciso. 

 

En tercer factor a considerar es la exigencia de que la información tiene 

que ser multimedia, esto es funcional para plataforma web, para radio y para 

televisión, un área de desarrollo y adaptación que el grupo Milenio ha explotado 

muy bien, debido su particularidad empresarial, pues a diferencia de otros 

periódicos, dentro de grupo Milenio es parte de un conjunto de medios que 

incluyen radio y televisión en la ciudad de México y en Monterrey. Sus 

reporteros y reporteras ahora dan salida no sólo a los textos escritos sino 

también a grabaciones de televisión para Milenio televisión, y esto les consume 
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tiempo que antes se destinaba a una investigación mayor, aunque no sucedía 

en todos los casos. 

Lo grande y lo pequeño en internet 

En relación con Internet y las nuevas tecnologías del ambiente 3G del que se 

generan los smart phones, la transmisión por internet de dispositivos 

semejantes a un ubs, las cámaras digitales, el video digital, con su capacidad 

de interacción se ha creado una especie de mitología en términos de sus 

potencialidades  y a ese discurso se han sumado recientemente las redes 

sociales de Facebook y Twitter, pero en los países con grandes disparidades 

sociales, retraso en infraestructura y problemas de desarrollo como México es 

difícil imaginar que todas estas potencialidades que en efecto tienen las 

tecnologías se cumplan, de manera que cuando se tienen coberturas en zonas 

de desastre, como lo fueron las inundaciones del 2010 en Veracruz, se tengan 

que tomar decisiones que afectan los contenidos editoriales de los medios 

impresos y de los medios one line o digitales que están ligados a ellos en la 

persona del reportero o reportera que va a hacer dichas coberturas. Para que 

la inmediatez necesaria en el periodismo digital sea posible hay que hacer una 

elección básica entre estar en el lugar ideal o estar en un lugar que tenga 

cobertura de internet y así poder mandar la información con la rapidez 

requerida, este es un dilema inexistente en otros países donde la cobertura de 

la red de teléfonos móviles es mayor, pero en México sólo se puede pensar en 

las condiciones ideales en las áreas urbanas del país, que son la mayoría, pero 

no todas, ni las más marginales o vulnerables. Así que el tomar la decisión de 

siempre cumplir con los tiempos del minuto a minuto de las páginas webs 

probablemente implique abandonar el periodismo social. 
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 Por otra parte las innovaciones tecnológicas de tercera generación, que 

permiten a los lectores una interacción que no estaba presente en las ediciones 

impresas, pues el único formato de interacción existente eran las cartas al 

director, las cuales eran seleccionadas y sólo algunas publicadas, y las menos 

seguidas como guías para notas o reportajes. Ahora con la capacidad de poner 

comentarios en cada una de las notas, entrevistas o reportajes, quien lee  

pueden interactuar con reporteras o reporteros, y esto sin duda es una 

ganancia. 

 Esta relación cercana con quien lee podría llegar a ser un atractivo para 

los anunciantes de la web, pero este financiamiento se encuentra con el 

problema de los públicos dispersos. Los contadores reportan cómo hay 

muchísimas personas que ven algún material periodístico, pero no son 

atractivos sino para las mercancías de consumo muy general. Hasta ahora no 

ha podido generalizarse las opciones de consumir productos de manera 

personalizada, así como podemos personalizar las noticias que recibimos y 

consumimos a través de los buscadores, de avisos, y de páginas web de 

nuestra preferencia.  Así que aunque nuestros públicos en el periodismo digital 

son más grandes, y podemos afirmar que hay una mayor cercanía con ellos, 

pero también es cierto que para efecto del consumo de publicidad están 

demasiado dispersos. 
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La investigación sobre el origen y desarrollo del quehacer periodístico ha sido una labor que 
atrae tanto a estudiosos del fenómeno de la comunicación como a una gran cantidad de periodistas 
interesados en conocer la trascendencia e importancia de la transmisión de la información a un núcleo 
social determinado. El interés por el fenómeno periodístico está plenamente justificado, pues esta vital 
actividad, sobre todo a partir del Renacimiento y la erupción de la modernidad en la historia de la 
humanidad, ha tenido una influencia y repercusiones fundamentales en el desarrollo político, económico 
y social en las sociedades a lo largo de la historia (Romero: 91:2009). 

La formación de este nuevo campo de estudio en las ciencias de la comunicación, no solo debe 
interesarse el rescate y análisis de los periódicos como fuente para la historia, sino también como objeto 
de estudio por sí  mismos.   

Pero, este campo de estudio ha estado carente de investigaciones del periodismo hacia las 
regiones que conforman al país. Desde los estudios pioneros de la especialista María del Carmen Ruiz 
Castañeda sobre la historia del periodismo, las investigaciones se han centralizado en la Ciudad de 
México y con periódicos que se han publicado en esa parte del país. Con datos precisos sobre el número 
de investigaciones que se han producido en el periodo comprendido entre 1998 y 2003, Celia del Palacio 
Montiel ha evidenciado esta realidad. En una ponencia presentada en el encuentro del AMIC 
(Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación), en el 2004,  Palacio Montiel asevera: 

“La historia de la prensa sigue siendo un tema de investigación que 
se ha privilegiado en el centro del país y que muchos libros que pretenden 
abarcar la historia de la prensa en México como país, en realidad hablan de 
la historia de la prensa en la Ciudad de México, como si el centralismo 
autorizara automáticamente a generalizar las características de una región 
(porque el D. F. es una región más de México, la más transparente tal vez, 
pero una región) y atribuirlas a todo un país”.(Palacio; 2004) 

Adentrarse en el pasado del periodismo en el estado de Hidalgo resulta ser un tema de 
investigación nuevo, innovador y hasta inédito, ya que existen muy pocas indagatorias sobre esta parte 
de la historia estatal, a pesar que su aportación resulta importante para conocer el desarrollo, influencia 
social y política en este territorio de la provincia mexicana. Cuatro son las investigaciones que en fechas 
recientes se han realizado sobre la historia del periodismo en la entidad: la de la doctora Elvira 
Carballido Hernández sobre la historia de la prensa en Hidalgo; la de la doctora Rosa María Valles con 
un análisis del discurso de columnas políticas de periódicos hidalguenses; y dos tesis de licenciatura, una 
de Sofía González Valdez y de Martín Gerardo Ángeles Vera. 

El subcampo del estudio de la prensa y su relación con el poder, en la entidad, se puede 
mencionar que nada se ha hecho, hasta el momento. Pero la pregunta clave es, ¿por qué investigar 
historia de una prensa volátil, en su mayoría con pocos lectores, siempre cambiante y sin ningún efecto, 
aparentemente, en su entorno sociopolítico. La investigadora de la prensa Celia del Palacio Montiel, nos 
da una respuesta precisa; 
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“La historia de la prensa, como la historia de los otros medios de comunicación, es una historia 
viva. Abordarla es asumirla como objeto vivo, cambiante y en movimiento. Si nos olvidamos de ella, 
veremos a los medios contemporáneos como algo estáticos, fotografías color sepia,  borroso y caduca 
aunque sean digitales.” 

“Al escrutar la historia de los periódicos, el investigador de los medios de comunicación actuales 
podría descubrir cosas que seguramente en los estudios estáticos, de coyuntura, aparecerán.” (Palacio; 
26 2004) 

Esto es, al escudriñar el pasado estamos interpretando el presente con una mirada nueva, una 
mirada histórica.   

Como ya se mencionó, aún cuando se han publicado una gran cantidad de material bibliográfico 
y hemerográfico sobre la historia del periodismo en México, gran parte de estos trabajos han sido de 
carácter descriptivo y muy pocos explicativos. En ellos abundan datos sobre órganos periodísticos 
particulares, de destacados periodistas, de acontecimientos, anécdotas, vida y obra alrededor de la labor 
periodísticas, pero todos ellos sacados de su contexto social en donde se produjeron; debido a que la 
historiografía del periodismo mexicano “sufre de una incapacidad ante la multiplicidad descomunal y 
acelerada de materiales impresos, de páginas que comienzan a rechazar la numeración, ante la variedad 
de la cobertura informativa, y la dispersión geográfica”. (Martínez; 31 1990). 

En un proyecto de investigación científica sobre el periodismo, ya sea de carácter histórico, 
social económico o político, se requiere definir qué se entiende por labor periodística. De acuerdo con el 
concepto tradicional, el periodismo es una institución social cuyo objetivo es la información. “Está 
abocado a cumplir una necesidad del hombre, que es la de estar informado, conocer qué sucede a su 
alrededor y saber cómo piensan sus semejantes” (Jiménez: 1969: 620). Además, el concepto de Regina 
Jiménez de Ottolengo, como elemento orientador de la sociedad, lo caracteriza tanto como elemento 
negativo como positivo: puede servir para la integración como para la desintegración de individuos o de 
grupos; a veces llenar un vacío en el tiempo libre del hombre y otras sólo servir para satisfacer una 
necesidad morbosa. Sin embargo, a pesar de esta doble función contradictoria del periodismo, agrega la 
investigadora, los periódicos se hacen necesarios porque el público se siente urgido de información que 
haga su conducta ilustrada y no ciega, racional y no irracional. 

Para Vicente Leñero y Carlos Marín: “El periodismo es una forma de comunicación social a 
través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público. Sin el periodismo, el 
hombre conocería su realidad únicamente a través de versiones orales, resúmenes e interpretaciones 
históricas y anecdotarios.” (Marín; 1986; 17) Agregan cuatro características fundamentales de todo 
ejercicio periodístico y que lo diferencia de otras fuentes de información: la periodicidad, la 
oportunidad, la verosimilitud y el interés público. De las anteriores la verosimilitud resulta un avance. Se 
reconoce que todo texto periodístico no contiene la verdad de “los hechos” (la famosa objetividad 
periodística), sino que, explícita o implícitamente, entraña una carga subjetiva, política, originada en la 
formación de cada periodista y en el interés económico, político e ideológico de la empresa en donde 
trabaja (idem; 1986; 18). Sin embargo, argumentan, la interpretación del acontecer social por parte del 
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comunicador no constituye un fin, sino que aporta elementos para que cada lector sepa, analice, calcule, 
descarte, suponga, proponga, reclame, planifique, decida. Esto es, descargan la mayor responsabilidad 
en el receptor. 

Estos dos ejemplos de conceptualización, y otros más que se incluyen en los manuales de 
periodismo,  resultan ingenuos y simplistas, pues hacen creer que la labor periodística funciona como 
mediadora neutra o interpretadora de la realidad social que nos rodea y la comunidad en donde se 
desenvuelve, lo anterior desde la perspectiva teórica que quiere encontrarle una función social a la labor 
de los periodistas, sin ubicar a la misma en una realidad histórica concreta. 

Otra definición que más se acerca a nuestro objeto de estudio, es la siguiente: “La función social 
de los medios de difusión, en la época actual, cada vez se va relegando, pues en lugar de dirigir sus 
esfuerzos al servicio de la colectividad, los encamina a la obtención de ingresos y de poder político”. 
(Romero; 2009; 9) Más que correas de transmisión o enlace entre los órganos de poder y los ciudadanos 
o medio de difusión de la cultura y parte del ocio en las sociedades modernas, las empresas que editan 
los periódicos son verdaderos cotos de poder de grupos poderosos que utilizan a la información 
periodística como medio para defender sus intereses económicos, políticos o ideológicos. Su atención la 
centran en las nuevas tecnologías, las leyes de mercado, en la competencia y en ganar audiencias. Para la 
investigadora Lourdes Romero Álvarez, en este nuevo contexto la actividad periodística ha sufrido 
graves consecuencias: la principal, la mercantilización de la noticia. 

“La información que nos transmiten los medios no es la realidad tal cual es, sino que es la 
reconstrucción de ella. Es decir, mediante un proceso de transformación, el periodista somete la 
simultaneidad de los hechos noticiosos a la linealidad de la escritura o a la parcialidad de la imagen”. 
(idem; 2009; 9) 

Muy parecido al anterior, para Rosa María Valles el concepto de periodismo es un término 
polisémico, es decir, es todo lo que hasta ahora se ha dicho sobre el periodismo; pero es, ante todo, 
discurso. (Valles; 2008; 53) Con esta conceptualización va más allá, pues el discurso no tan sólo 
reconstruye la realidad sino además organiza y clasifica a ésta. Como todas las formas del discurso, 
entre ellos el discurso periodístico, cotidianamente solicitamos, aprobamos, negamos, polemizamos, 
significamos y damos sentido a nuestra vida. El discurso, con el lenguaje como herramienta, 
simbolizamos nuestro modelo de vida, además justificamos y damos respuesta a las interrogantes que se 
presentan en nuestro entorno; no solo representamos a la realidad, o lo que creemos que es la realidad, 
sino tenemos la posibilidad de modificarla, todo dentro del discurso.   

Es así que para Valles: “El discurso periodístico posee una significación que transciende el 
objetivo de dar a conocer hechos de interés general. No sólo informa, también opina. Al opinar, influye; 
al influir, impacta posiciones, puntos de vista, perspectivas”. (idem; 2008; 55) Para argumentar su 
concepto, menciona que los periodistas cuentan con un capital simbólico concreto (Bourdieu) y un 
bagaje cultural que le permite narrar los hechos noticiosos de una perspectiva propia, permeada siempre 
por sus intereses y de la empresa periodística donde trabaja. Es decir, transmite ideología, entendida 
como una visión del mundo y del entorno que le rodea. Pero, advierte, para que este concepto sirva para 
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una mejor comprensión de la labor periodística debe estar vinculado a un contexto. El contexto histórico 
da sentido al discurso y al mismo tiempo le da relevancia al mismo. 

Para entender la relación entre la prensa y el poder político, se toma el planteamiento teórico que 
propone la investigadora Fátima Fernández Christlieb, en su obra: Los medios de difusión masiva en 
México. La investigadora universitaria analiza la relación entre la prensa y el poder político durante el 
siglo XX, y más concretamente desde la instauración del sistema político priísta en estado mexicano. Su 
propuesta teórica es que a lo largo de este periodo ha existido una “relación de subordinación y 
dependencia que guarda la prensa nacional respecto del modelo económico y político estatuido en 1910, 
perfeccionado en 1929 y desarrollado hasta nuestros días.” (Fernández; 74; 1998) 

Categorizó como “momento político” con el momento cronológico en que, regularmente, 
aparecía un diario de los llamados nacionales y se convertía en el favorito del gobernante en turno, 
Durante este momento los periódicos se convertían en voceros oficiosos; a cambio recibían privilegios 
informativos y financieros por parte de los órganos de gobierno. Por mencionar algunos ejemplos 
(aunque la investigadora indagó en cada una de los diarios con datos duros extraídos del Registro 
Público de la Propiedad), Miguel Alemán Valdéz tuvo a su lado al periódico Novedades; El Día estuvo 
vinculado A López Mateos; el Heraldo de México fue fiel a Díaz Ordaz, etc. Su propuesta teórica es de 
alcance medio, ya que tiene aplicación únicamente para analizar el periodismo mexicano del siglo 
pasada.  

También es importante la aportación de la investigadora alemana Karin Bohmann, con su obra: 
Los medios de comunicación y sistemas informativos en México, aporta elementos explicativos sobre la 
relación de la prensa con el poder político en México. De acuerdo con la propuesta de la investigadora, 
los medios de información masiva y la política comunicativa constituyen parte del sistema social de una 
sociedad. Y agrega: “En el bosquejo histórico del desarrollo mexicano de los medios se explica cómo se 
desarrollaron e impusieron mecanismos informales de control e influencia de los diversos sectores 
sociales sobre la política de los medios y de la información”. (Bohmann: 2001: 24). 

Para explicar estas acciones de los gobiernos pos revolucionarios en México, la autora cita a un 
colega suyo y compatriota, Tilman Evers. Este investigador primero ubicar a nuestro país en la 
geopolítica internacional, y así nos cataloga como sociedad dependiente económicamente, al igual que 
muchos países que se encuentra en la periferia. Una contradicción esencial en éstos se desprende de que, 
por un lado se busca promover el crecimiento económico y por el otro superar el subdesarrollo o la 
heterogeneidad estructural. No obstante, por la general, el crecimiento en las sociedades capitalistas 
subdesarrolladas sólo se puede conseguir al precio de una mayor dependencia y de más desequilibrios 
estructurales; mientras que, por el contrario, la superación del subdesarrollo exigiría un desarrollo 
económico nacional integrado vinculado a un lento crecimiento. Según Evers, si las sociedades 
dependientes no pueden alcanzar un crecimiento económico, éste se tiene al menos que aparentar, y si la 
heterogeneidad social no se puede superar en la realidad, en sustitución se tiene que resaltar en el 
imaginario colectivo, en la ideología. (Ídem: 2001: 242). En este proceso de nivelación ideológica de los 
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pobladores de las sociedades subdesarrolladas, juegan un papel relevante, entre otros aparatos 
ideológicos, los medios masivos de información. (Ídem: 2001: 243) 

En México, la superación de la heterogeneidad estructural que padecemos en la época 
contemporánea ha sido sustituida con elementos como: el nacionalismo verbal, el culto a la personalidad 
presidencial, la exaltación de los héroes nacionales, las competencias deportivas como una cuestión de 
honor, la religioso como parte de la identidad nacional, etc., que han utilizado, y utilizan, los medios 
mexicanos en sus contenidos informativos. 

Por todo lo anterior se desprende que, para poder explicar el desarrollo histórico de los medios 
masivos en las sociedades, es necesario contextualizarlos en el sistema económico, político y social en 
donde se desenvuelven. Además, este aporte teórico es más universalista, abarcando a los países que son 
económicamente dependientes. 

  

El entorno periodístico en el país 

El ensayo se centrará en las relaciones que se han dado entre los gobiernos emanados de la 
revolución mexicana y a la prensa escrita, esto es, las relaciones de subordinación que se da entre el 
poder estatal y los periódicos, tocando de manera tangencialmente los otros ámbitos también 
importantes (el económico y el social). Iniciamos con el nivel nacional, que es el más estudiado por los 
especialistas en la historia del periodismo, y continuamos con el local en el estado de Hidalgo, que es 
muy poco conocido; ambos niveles, se puede especular, están estrechamente relacionados, esto debido al 
monopolio del poder un solo partido (el PRI) y el presidencialismo como forma sistema político en el 
México posrevolucionario. 

La historia del periodismo en México “es la historia de la expresión de voceros de grupos 
políticos o económicos, matizada por fugaces publicaciones independientes. Esta constante se mantiene 
desde la época colonial hasta nuestros días”. (Fernández; 27; 1982) Para Fátima Fernández esta 
injerencia de los diversos gobiernos mexicanos en los diarios se ha manifestado tanto en la propiedad de 
los mismos como en varios controles que se han implementado, tanto en la prensa semioficial como en 
la escasa prensa de oposición. También para la investigadora Karin Bohmann, “en el bosquejo histórico 
del desarrollo mexicano de los medios se explica cómo se desarrollaron e impusieron mecanismos 
informales de control e influencia de los diversos sectores sociales sobre la política de los medios y de la 
información”. (Bohmann; 24; 2001) La investigadora alemana, a diferencia de la nacional, va más allá y 
abarca a más factores de poder que han controlado a los medios informativos, como los económicos y 
los sociales; pero ambas concuerdan en que durante el siglo XX la prensa nacional no ha sido libre e 
independiente, como se esperaría para un desarrollo sano de la democracia en México.  

La historia del periodismo en México desde la independencia hasta la actualidad ha pasado por 
varias etapas. De acuerdo con la investigadora María del Carmen Ruiz Castañeda (Ruíz; 201 al 205), el 
periodismo del siglo XIX y XX se divide en tres. (Para investigación agregaríamos una cuarta que se 
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encuentra en proceso de incubación, y que se ubicaría con la fundación de la revista Proceso.) La 
primera, del inicio de la lucha de independencia hasta los primeros años de la República Restaurada, 
cuando se impone un periodismo de combate y oratoria. Es un periodismo doctrinario, por tanto 
ideológico, impuesto por las circunstancias de la lucha, realizado por literatos que abrazan la profesión 
periodística por su identificación con los problemas vitales del país y con los planteamientos de la visión 
de país que querían imponer. 

“El siglo XIX se caracteriza por una búsqueda del modelo de organización 
política que seguirá el México independiente. En la definición de este modelo 
intervienen proyectos distintos: por una parte el federal-liberal-republicano y por 
otra el central-conservador-monárquico. El periodismo de este siglo es reflejo de esta 
búsqueda. En las páginas de los diversos diarios encontramos predominantemente 
discursos políticos, crónicas parlamentarias, ataques a la oposición, proyectos de 
nación. Y en un porcentaje reducido anuncios publicitarios, noticias extranjeras e 
información con fines de entretenimiento. En una palabra, podemos decir que el 
siglo XIX se caracteriza por tener un periodismo partidista”. (Fernández; 19; 1982) 

El mismo enfoque es reforzado por la investigadora Irma Lombardo al confirmar que: “La 
distinción fundamental del contenido periodístico del siglo XIX, posterior a la consumación de la 
independencia, es su carácter polémico y doctrinario.”(Lombardo; 8; 1992) 

La siguiente etapa, cuando se combina un periodismo literario -con la tendencia a establecer una 
literatura nacional- y uno doctrinario, continuador de la primera fase que la autora ubica entre 1861 y 
1896. La última etapa se inició precisamente en 1896, cuando se funda El Imparcial y llega hasta la 
época actual, y se caracteriza por la consolidación del periodismo empresarial, organizado ya como un 
negocio, donde las ganancias son la base de su existencia. 

Bajo la caracterización que propone Ruiz Castañeda, comprendemos que la forma en que se ha 
ejercido el periodismo, ha sido acorde con el desarrollo político del país; esto es, en la manera en que el 
pensamiento político cambió, el periodismo mudó la forma de ejercer su oficio. Para el ensayo, 
delimitándola a nivel nacional y local, nos interesa la tercera etapa, la cual abarca el siglo XX. 

Como ya se mencionó, el periodo se inicia con la aparición de El Imparcial, dirigido por Rafael 
Reyes Spíndola, periódico que inaugura la etapa del periodismo industrializado en México, pero, habría 
que recalcar, bajo protección oficial de Porfirio Díaz y a quien servirían de manera incondicional. La 
investigadora reseña que los talleres de este medio impreso tuvieron las primeras rotativas y las linotipos 
que se usaron en México. Surgió gracias a la generosa ayuda financiero que le dio el anciano dictador 
del erario público (gracias a las gestiones del entonces secretario de Hacienda, José Ives Limantour, 
quien fuera uno de los políticos más influyentes del porfiriato), además de las subversiones oficiales y 
los apoyos fiscales. Pronto alcanzó el tiraje de cien mil ejemplares, cuestión inédita para su época. 
Varias innovaciones en la prensa nacional presenta este periódico: reduce el precio de cada ejemplar, lo 
que provoca que el periódico se vuelva accesible para más lectores; por primera vez se utiliza la figura 
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de reportero (llamados en aquel tiempo reporter) que percibían un salario; vende espacio publicitario y 
convierte a la noticia en un espectáculo.  

La primera característica de este medio le permite afirmara a José Carreño Carlón: “… que hace 
cien años México asistía no sólo al nacimiento del periodismo industrial, sino también al incubamiento 
del modelo de subordinación de la prensa, un modelo consolidado en las primeras décadas de los 
gobiernos posteriores a la revolución (…) como uno de los más dramáticos rezagos del proceso de 
modernización mexicana al arribar al nuevo siglo”. (Carreño; 2001; 34) 

Hasta el 17 de agosto de 1914, día en que desapareció, el periódico fue fiel a su origen de servir a 
los poderes políticos establecidos. Para Blanca Aguilar El Imparcial conservó la costumbre hasta al día 
de su existencia de postrarse a ante el gobierno en turno: primero con Porfirio Díaz; ya durante el 
gobierno de Madero –La Secretaría de Hacienda compró el periódico- siguió su línea hasta la debilidad 
absoluta; apoyó a Huerta con la gerencia de Díaz Mirón; al mandato transitorio de Francisco Carbajal en 
la manos de Manuel Puga y Acal, hasta la huida frente al avance del ejército constitucionalista. 
(Martínez; 2001; 35). 

El siguiente periódico, El Universal, fue el descendiente de El Imparcial. Apareció en octubre de 
1916, bajo la dirección de Félix F. Palavicin. Antes de morir, El Imparcial fue dirigido por este mismo 
periodista hasta que el constitucionalismo carrancista decretó la desaparición del periódico. Después de 
servir a Carranza en su gabinete y en sus recursos informativos, Palavicini se entregó a la tarea de fundar 
un diario. “Con ese propósito reunió a varios amigos políticos para formar una sociedad y recabaron 80 
mil pesos oro nacional. Entre los accionista estaban Manuel Amaya, Luis Cabrera, Pascual Ortiz Rubio, 
Nicéforo Zambrano y el empresario Rafael Sánchez Viesca, interesado en concesionar la sección de 
avisos. (…) El Universal apareció el 1° de octubre de 1916.” (Martínez; 36; 2002) 

Bajo el amparo del ejército triunfante de la revolución, el periódico se dedicó inicialmente a 
estudiar los principios de la Constitución de 1917. (Fátima; 28; 2002) Pero un hecho lo distinguió en su 
primera etapa: al inicio de la primera guerra mundial tomó partido por los aliados. Fátima Fernández 
registra en su obra dos elementos que influyeron en esta determinación. La primera, en su Consejo de 
administración, presidido por Palavicini; se encontraban un ciudadano francés, un inglés, un español y 
un belga; y, además hay evidencias de que la propia Embajada Norteamericana estuvo dispuesta a dar 
apoyo financiero a El Universal durante el transcurso del acontecimiento bélico. Pero sobre todo fue su 
apoyo incondicional al grupo triunfante de la revolución: los constitucionalistas.  

En 1925 se retira de la dirección del periódico y funda El Globo, diario que publica los reportes 
de las agencias internacionales de noticias que hasta entonces existían en los países occidentales. Dos 
años más tarde, en 1927, a raíz del conflicto de Calles con la iglesia católica -la guerra cristera-, el 
mandatario establece un régimen de censura en la prensa y deporta a algunos periodistas, entre ellos a 
Palavicini. (Fernández; 29; 1998) A partir de ese año El Universal comienza a ser manejado por la 
familia Lanz Duret, cuyos miembros aparecen como accionistas del periódico hasta finales del siglo XX. 
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Otro de los grandes periódicos que actualmente circulan en el país fue el Excélsior. El 18 de 
marzo de 1917, Rafael Alducín funda el periódico y queda como su propietario. En sus inicios opera con 
una línea editorial de análisis y crítica de los regímenes revolucionarios de Obregón, de Calles, de Portes 
Gil, de Ortiz Rubio y de Cárdenas. (Fernández; 30; 1998) Pero Calles, aprovechándose de un conflicto 
laboral y al cierre temporal del periódico en 1931, hizo que el Banco de México lo comprara. Los 
trabajadores se opusieron a una clausura definitiva del periódico y fundaron en abril de 1932 una 
cooperativa. “La táctica de Calles, de cambiar a los directivos en periódicos políticamente incómodos 
con el pretexto de un conflicto laboral, o cuando menos de obligarlos a acoger una línea acorde con el 
gobierno, la asumirían más tarde otros presidentes”. (Bohmann; 72; 2001) A partir de cambiar su 
régimen cooperativista el Excélsior siguió bajo la dirección de Rodrigo de Llano, hasta su muerte en 
1964, con un carácter político conformista y oficioso.   

En el mismo año (1929), se funda El Nacional como el órgano oficial del recién creado Partido 
Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. Durante los años de consolidación del partido oficial, este 
periódico jugó un papel importante entre los diarios de la década los treinta, por ser el principal vocero 
del gobierno. Sin embargo, en parte por su oficialismo y por la reducción del presupuesto por parte del 
gobierno, poco a poco fue perdiendo importancia hasta que desapareció de los puestos de periódicos en 
la década de los noventa. (Fernández; 30; 1998) 

Otro de los periódicos nacionales que, al igual que los anteriores se desarrollaron bajo el influjo 
de un presidente, fue el Novedades, actualmente fuera de circulación. Fundado en 1936 por el periodista 
Ignacio P. Herrería en la época de Lázaro Cárdenas, este medio cambió de dirección y de personal 
justamente con el inicio del gobierno de Miguel Alemán, quién ejerció una influencia personal en dicho 
periódico hasta su desaparición. Su línea editorial era de carácter proempresarial y fue un órgano que 
apoyó, gracias a los favores del mandatario veracruzano, la política alemanista.  

Bajo el régimen de Adolfo López Mateos se funda el periódico El Día, apareciendo su primer 
número el 26 de junio de 1962. Se constituyó como sociedad cooperativa, siendo su primer director y 
fundador Enrique Ramírez y Ramírez, quien primero fue militante de izquierda por el Partido Popular 
Socialista y después ingresó al PRI y llegó a ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor. 
Durante sus dos primeros años de existencia, la línea política del El Día coincidió con la del gobierno de 
López Mateos. (Fernández; 31; 1998) Aún cuando en su cobertura noticiosa nacional este periódico fue 
oficioso, en cuanto a su línea editorial internacional criticó a los regímenes autoritarios de 
Latinoamérica, gracias a que dio cobijo en sus páginas a una gran cantidad de exiliados políticos de la 
región. Actualmente ya no circula este medio. 

Por último, meses antes de que el presidente Gustavo Díaz Ordaz asumiera el poder, la familia 
Alarcón, de la ciudad de Puebla, fundan el Heraldo de México. El periódico se inició el 9 de Noviembre 
de 1965 y durante el periodo de Díaz Ordaz apoyó tanto al mandatario como las iniciativas y razones del 
sector privado. Un periódico de corte eminentemente conservador, tanto que en sus páginas desarrolló 
una línea editorial “anticomunista”. 
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La estructura del poder en México 

Para delimitar el ensayo en su temporalidad en el nivel nacional, se toma como contexto histórico 
la parte final del periodo porfirista, con la entrada en circulación del periódico El Imparcial, y hasta la 
década de los 80’s del siglo pasado, en donde se insinúa la práctica de un periodismo independiente del 
poder político. Este periodo se divide en tres etapas, diferenciadas por la forma en que se ejerce el poder 
político en México: la primera, con la liquidación del a dictadura porfirista, la segunda con la 
consolidación del régimen posrevolucionario, que puede situarse de 1929 a 1968; y la tercera, de 1968 a 
1994, en donde la crisis del sistema política, sin un alternativa que lo sustituya, arrastra al país a serie de 
crisis económicas y deterioro de la condiciones sociales de la mayoría de la población. 

Después de 34 años de ejercer el poder, el régimen de Porfirio Díaz presentaba síntomas de 
envejecimiento no tan sólo físicos, (el dictador estaba a punto de cumplir ochenta años) sino de 
agotamiento político. Durante su larga estancia en la presidencia Díaz logró que el país viviera una 
estabilidad y un crecimiento económico sin precedentes, gracias a varios factores que logró implementar 
el militar juarista: hizo a un lado el liberalismo ortodoxo de sus antecesores y estableció un gobierno de 
supuesto carácter “científico”. Consiguió atraer a destacados políticos rivales hacia su aparato 
gubernamental; por el contrario. a personajes insumisos o periodistas que subían de tono sus críticas 
hacia su gobierno fueron a la cárcel o de plano fueron asesinados, forjó nexos con gobernadores y con 
legisladores, lo que le permitió subordinar al poder legislativo y a los estados al poder ejecutivo federal; 
trabajo de manera oculta los procesos electorales, Apoyado en los vínculos personales sometió a loa 
élites regionales, le permitieron subordinar a los gobiernos estatales y al poder legislativo, y, en general, 
Díaz tuvo la habilidad de concentrar el poder que antes había estado disperso. (Florescano, 101 y 102, 
2009)  

Por lo cual este largo periodo de la historia nacional es considerado como una dictadura; esto es, 
cuando el poder está centrado en una sola persona, que influye en todos los aspectos de la vida social 
política y económica de toda la sociedad. Sin embargo, a pesar de haber desechado los principios por los 
que los liberales lucharon durante cerca de 50 años, el dictador logró articular un país dividido, por 
medio de un ambicioso programa de construcción de líneas de ferrocarril, de tendido de telégrafos e 
inversión extranjera que hizo crecer la economía de manera espectacular y sanear las finanzas públicas, 
lo que permitió modificar la estructura y fisonomía de la sociedad mexicana.  

Pero al inicio del nuevo siglo el sistema que había servido para unificar al país, se estaba 
resquebrajando y presentaba síntomas de agotamiento. Los primeros fueron el malestar de una incipiente 
clase media, que no encontraba canales abiertos de participación política frente a una clase política 
longeva que se resistía a abandonar el poder. Entre estos se encontraba Francisco I. Madero. Por otro 
lado, también un grupo numeroso de rancheros y pequeños empresarios que se encontraban avasallados 
por los grandes inversionistas extranjeros. Pero lo más importante fue el rostro represor que mostró el 
dictador al sofocar las huelgas de Río Blanco y Cananea, a fuego y sangre de obreros cansados de 
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soportar bajos salarios y jornadas de trabajo extenuantes. Todo lo cual precipitó la lucha armadas que 
acabó con toda la estructura del viejo régimen, incluyendo a su ejército. 

Sistema político autoritario 

Una vez concluida la larga y sangrienta revolución mexicana, el grupo triunfante, los 
constitucionalistas, se dieron a la tarea de reconstruir un país devastado por diez años de guerra civil. El 
resultado fue impresionante: el censo de población de 1921 registró menos personas de las que había en 
1910, muchas por los enfrentamientos bélicos, otras por emigración. En consecuencia, la producción 
agrícola cayó a la mitad. La deuda externa era enorme y no se habían pagado los intereses. El sistema 
ferroviario Nacional, orgullo del gobierno de Porfirio Díaz, se encontraba quebrado y en ruinas. Los 
bancos y el crédito casi desaparecieron y el ejército revolucionario devoraba más de la mitad del 
presupuesto nacional. (Florescano; 169; 2009). 

Pero lo más importante fue resolver en lo inmediato, fueron los problemas políticos: cada 
sucesión presidencial se convirtió en un derramamiento de sangre; los jefes revolucionaros se estaban 
matando entre ellos, y los levantamientos armadas estaban a la orden del día. Después del asesinato de 
Álvaro Obregón, siendo ya presidente electo por segunda vez, Calles siendo presidente encontró la 
solución, creó el partido de estado: el Partido Nacional Revolucionario con el fin “de crear lazos de 
control tanto sobre las organizaciones partidistas, obreras y campesinas como sobre los políticos y 
cacique regionales.” (Espino; 141; 2005), con lo cual se inicia el presidencialismo en el sistema político 
mexicano.     

Para el investigador Pablo González Casanova, a pesar de que la Constitución Política de México 
se inspira en las ideas de la ilustración francesa del siglo XVIII y de los constituyentes de Filadelfia, en 
donde la soberanía popular, la división de los tres poderes, la balanza y el equilibrio entre los mismos, 
son los fundamentos teóricos-jurídicos que lo estructuran, en la realidad del modelo de gobierno 
instituido a partir del siglo XX, “revela que hay un partido preponderante, dependiente y auxiliar del 
propio gobierno, que el movimiento obrero se encuentra en condiciones semejantes de dependencias, 
que el congreso es controlado por el presidente, que los estados son controlados por la federación (…), 
si sólo se analizan estos elementos, el presidente de México aparecería gozando de un poder ilimitado.” 
(González; 48; 1986) 

Haciendo a un lado los principios que inspiraron a los constituyentes de Querétaro, convirtió a 
los posteriores presidentes en turno en árbitros supremos; todas las agrupaciones se someterían a su 
autoridad y con ellos se legitimaría todos los intereses públicos. Desde sus inicios se concibió no como 
un partido más, en pugna electoral con otros, sino como una organización capaz de contener en su seno a 
todas las fuerzas importantes del país, para dirimir ahí –no en elecciones abiertas – los conflictos y 
decidir quién gobernaría el país. (Florescano; 181; 2009) 

Después de Calles, el presidente Cárdenas terminaría por institucionalizar la presidencia como 
centro de la política mexicana y el corporativismo como forma de control de la sociedad. (Espino; 141; 
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2005) Integró al partido a las masas por medio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
a los campesinos por medio de la Confederación Nacional Campesina (CNC), a los burócratas, 
profesionista y pequeños comerciantes por medio de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares y un sector para los militar; además, impulso, vía jurídica y fuera del partido, a las cámaras de 
comercio e industriales. Sólo así pudo sustentar una política nacionalista popular que le permitió 
sustituir los latifundios por pequeñas propiedades y ejidos, nacionalizar la industria petrolera, eléctrica, 
el sistema ferroviario e impulsar la educación socialista, con lo cual asestó un duro golpe al capital 
extranjero y restó capacidad de influencia a la burguesía nacional. Con ello Cárdenas constituyó un 
estado extraordinariamente fuerte y corporativista. (Idem; 141; 2005) 

Los gobiernos posrevolucionarios –entre 1929 y 1960- establecieron un sistema político 
autoritario corporativo. Este sistema se caracteriza por varios factores: “los actores políticos no surgen 
impulsados por la sociedad civil, sino en función de la voluntad de quien o quienes ocupan los lugares 
más altos del poder; el acceso a la clase política no es abierto sino exclusivo, está controlado por el 
dirigente máximo del sistema. Los sistemas autoritarios carecen de una ideología auténtica, más bien son 
totalmente pragmáticos. No hay, pues, en esos sistemas valores fijos. A cambio se desarrolla una 
obediencia incondicional a la autoridad, sin importar los valores que ella sostenga. (Meyer, citado por 
Espino; 138; 2005) 

Sartori conceptualmente diferencia al autoritarismo con el totalitarismo en que el primero 
pretende alejar a la población de la vida política, desmovilizar a población, únicamente la necesita, para 
legitimarse, en la votación; en cambio el totalitarismo está presente en toda la vida social, politiza a la 
sociedad bajo la guía de un líder. (Citado por Espino; 137; 2005) 

Por otra parte, el corporativismo se conceptualiza como una política conservadora y antiliberal. 
De acuerdo con Molins, el corporativismo surge a finales del siglo XIX, al cual llama primigenio, y en 
el cual se reconocía la diversidad y legitimidad de los grupos “pero únicamente con la finalidad de que 
constituyesen la base organizada y estructurada del estado. A diferencia del modelo pluralista, la 
relación fundamental no era la relación entre grupos, sino laque se establecía entre los grupos y el 
estado.” (citado por Espino;178; 2005)  

Para la realidad mexicana, y el éxito económico, social y político que tuvo el sistema mexicano 
dentro del contexto latinoamericano, se debe, de acuerdo a varios pensadores nacionales (González, 
Córdova, Woldenberg y Meyer) a cuatro características básicas: el presidencialismo como centro 
ordenador de toda la política nacional; el segundo lugar el corporativismo como instrumento operativo 
de la élite gobernante; en tercer lugar, el partido de estado como institución que ordena el acceso al 
poder en la clase política y, cuarto lugar un sistema electoral no pluralista. (Citados por Espino; 139; 
2005) Su éxito se comprueba en que desterró para siempre la violencia militar y los levantamientos 
armados en las sucesiones presidenciales, impulso el desarrollo social, económico y político de un país 
devastado por la guerra. Además consolidó un estado fuerte que logró la modernización de México y la 
formación de una sociedad más educada y con mayores recursos económicos. La economía mexicana 
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creció durante estos gobierno priísta en promedio el seis por ciento -con algunos problema, como el 
abandona del sector primario (agricultura)- y se construyó la infraestructura más ampliada haya 
conocido el país. 

Pero, al igual que la era porfirista, el sistema llegó a su límite y, en lugar de proseguir con el 
desarrollo del país, se convirtió en un freno, con lo cual empezó a perder legitimidad y control, sobre 
todo en la emergente clase media que había consolidado en estos años de bonanza económica. Desde los 
años cincuenta el gobierno había resuelto varios conflictos sociales por medio de la represión; los 
ferrocarrileros, los electricistas, algunas organizaciones campesinas y los médicos residentes del 
Hospital General, con sus movimientos reivindicatorios habían desenmascarado el rostro represor del 
sistema político. El punto culminante se dio con la represión brutal que sufrió el movimiento estudiantil 
de 1968, (Donnell; 191; 1998) en donde se evidenció la incapacidad del sistema para satisfacer las 
nuevas demandas de una nueva sociedad civil tenía en aspectos tan elementales como una participación 
más activa en la vida pública de la nación. El uso de la fuerza pública contra la los opositores al sistema 
hizo que muchos jóvenes tomaran el camino de la violencia guerrillera para hacerse escucha, lo que 
obligó a los gobiernos de Echeverría y López Portillo a redoblar la represión con una “guerra sucia” que 
hasta el momento no se conocer objetivamente sus resultados trágicos. 

Junto con lo anterior, las recurrentes crisis económicas que ha padecido el país a partir de 1976, 
han aniquilado el famoso “milagro mexicano” y ha traído un bajo crecimiento económico, inflación y 
devaluación de la moneda nacional frente al dólar y, consecuentemente, ampliación de la pobreza en 
todo el país.  

Pero, para Fátima Fernández la Constitución de 1917 dejó abierta la posibilidad de enmarcar este 
sistema político en un estado liberal o en uno corporativo. “A finales de la década de los años veinte se 
optó por el segundo. Y comenzó entonces un proceso de corporativización, en el que la prensa ha sido 
elemento fundamental”. (Fernández; 75; 1998)     

La explicación de cómo se dio este proceso de subordinación y dependencia de la prensa 
mexicana respecto al modelo político y económico, la comunicóloga lo resumen en cuatro factores o 
políticas que impulsaron los gobiernos posrevolucionarios:  

a) Casi todos los diarios han tenido un momento político; éste consiste en el tiempo en que el 
medio se convierte en el preferido del gobierno en turno, acaparando todas las prebendas (fiscales, en 
publicidad gubernamental, exclusivas, etc.) emanadas de la administración; en cambio, se convierten en 
órganos oficiosos. Este momento regularmente coincide con el momento cronológico en que aparece el 
diario. De esta situación se responde la pregunta de por qué se parecen tanto los periódicos en México. 

b). La otra fue la centralización de la información oficial por parte de las dependencias 
gubernamentales, que produjo los famosos boletines de prensa y las declaraciones de los personajes 
públicos a los reporteros, lo que dio como resultado la uniformidad de las primeras planas de los diarios. 
El primer antecedente lo encontramos durante el gobierno de Cárdenas cuando se crea el Departamento 

13 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



Autónomo de Prensa y Publicidad, cuyo objetivo explicito fue centralizar la información oficial, 
Posteriormente Ávila Camacho creó la Dirección General de Información, dependiente de la Secretaría 
de Gobernación. Y será con Miguel Alemán cuando se establecieron los departamentos de prensa en 
cada dependencia de la administración pública, para elaborar boletines que se repartían en los 
periódicos. (Idem; 79; 1998) 

c). La creación, en 1935, de la Productora e Importadora de Papel (PIPSA), organismo estatal 
encargado de distribuir en exclusiva el papel a diarios y revista. En sus inicios, esta sociedad anónima se 
proponía regular el precio de la materia prima básica para los medios impresos, pero con el tiempo se 
convirtió en un elemento regulador de la prensa. En 1990 se cerró definitivamente esta empresa. 

d). Y cuando no funcionan las políticas anteriores, se impone la represión, la cárcel o el exilio y 
el cierre de los medios independientes o que están fuera de los cánones establecidos por los dirigentes 
políticos. Desde la deportación a los Estados Unidos de Felix F. Palavicini, junto con los periodistas del 
Excélsior, José Elguero y Victoriano Salado, por Calles; la represión contra la revista Política y el 
encarcelamiento de su director Manuel Marcué Pardiñas, en la época de Díaz Ordaz; hasta el conflicto 
con la revista Proceso, en el gobierno de Luis Echeverría. 

Por su parte, José Carreño Carlón, con su larga experiencia en el periodismo, profundiza en las 
formas de control de la prensa en México y detecta 13 formas que el modelo político ha aplicado, las 
cuales generaron relaciones de corrupción y subordinación del estado con empresarios y profesionales 
de la información: Éstas son las más importantes: 

• Apoyos financieros estatales para fundar o rescatar empresas informativas en 
forma de créditos preferenciales. 

• Estímulos fiscales a través de un régimen especial de tributación para los medios. 
• Dotación subsidiada de insumos, tales como papel periódico y la electricidad. 
• Publicidad estatal asignada discrecionalmente, lo que convirtió al sector público, 

por varias décadas, en el primer anunciante del país. 
• Condonación de deudas acumuladas con el seguro social. 
• Asignación a reporteros, columnistas, articulistas y directivos de medios, de 

emolumentos pecuniarios mensuales a manera de de salarios o complementos de salarios, por 
parte de la oficinas de prensa de las dependencias y empresas públicas. 

• Confusión entre las funciones informativas y las de venta de publicidad por parte 
de los reporteros, a quienes se les encargaba obtener la cuota de publicidad de sus fuentes 

• Asignación de contratos discrecionales a las empresas formadas por reporteros, 
periodistas y directivos de los medios.(Carreño; 36; 2003) 

Como ya se mencionó antes, analizando las etapas por las que ha pasado la labor periodística en 
la historia nacional, a partir de la década de los 70’s, se vislumbra una cuarta, sin un perfil definido y sin 
que logre reemplazar al viejo modelo político; se yuxtaponen una con la otra. El proceso se puede fechar 
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cuando el presidente Echevarría intervino en los asuntos internos del periódico Excélsior que, bajo la 
dirección de Julio Scherer, se había vuelto un medio incómodo para su administración. Con la inclusión 
de un grupo de plumas intelectuales, críticos al sistema, y con reportajes de investigación periodística, el 
Excélsior salía del la tradicional forma de ejercer la labor informativa. Con la expulsión del director y un 
grupo de amigos, parecía que el sistema se había salido con la suya, pero no fue así. Scherer, junto con 
una parte del equipo del periódico, salió para fundar la revista Proceso; otra parte hizo lo mismo, para 
iniciar el proyecto del diario UnomásUno, ambos independientes de las directrices trazadas por sistema 
político. 

Otro episodio importante fue el protagonizado por el periódico El Norte, de Monterrey, en el que 
ante la negativa de la empresa PIPSA de proveerle papel, denunció los mecanismos de control de la 
libertad de prensa que operaba el gobierno federal. Ambos escándalos fueron retomados por la prensa 
internacional. Además propiciaron un debate a nivel nacional sobre el papel de la prensa y la necesaria 
democratización de la vida pública en el país. 

A raíz de estos episodios y foros de discusión surgen nuevos medios nacionales y de varios 
estados de la República que buscan practicar nuevas formas de hacer periodismo, como es el caso de El 
Financiero, La Jornada y El Reforma, a nivel nacional. En los estados, por ejemplo: están la revista 
Zeta, de Baja California, los diarios EL Imparcial, de Hermosillo, EL Norte de Monterrey, EL Diario de 
Yucatán, EL Debate en Sinaloa, A.M. en León Guanajuato, LA Voz de Michoacán y la revista La Calle 
de Hidalgo. 

Otra tendencia que marca el inicio de la cuarta etapa, son las modificaciones que al modelo 
político han hecho las reciente administraciones gubernamentales, no tanto para dar apertura a una 
prensa independiente, sino por las presiones internacionales frente a la apertura comercial y a la 
globalización de la economía, además por los intentos de corregir algunos de los peores vicios del cada 
vez más reducido gasto público. Carreño Carlón menciona cuatro medidas, a las que califica de 
simbólicas, de las decisiones de los gobiernos de los noventa para actualizar las relaciones entre la 
prensa y el poder: 

En 1990 se libera la importación de papel periódico que a lo largo de 55 años se había mantenido 
como monopolio estatal a través de PIPSA. 

• En 1992 se publica en forma de decreto del ejecutivo los Lineamientos para la 
aplicación de los recursos destinados a la publicidad y difusión y, en general, a las actividades de 
comunicación social, en los que se establece la dotación de publicidad oficial, se ordena a las 
dependencias del estado dejar de sufragar los gastos de desplazamiento y hospedaje de los 
periodistas, se les prohíbe engrosar las partidas de gastos de información y propaganda con 
traspasos de otras partidas y se les obliga a efectuar todos sus pagos en estos rubros con cheques 
nominativos, para evitar el ocultamiento de esas erogaciones. 

• A partir de 1993 la Presidencia de la República empieza a instrumentar las normas 
de los lineamientos, haciendo pagar a las empresas periodísticas, por primera vez en la historia, 
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los gastos de sus desplazamientos por el país y el extranjero para cubrir las actividades 
presidenciales. 

• En 1994 se suprime la presencia del Presidente de la República en el ritual del Día 
de la Libertad de Prensa, una anacrónica celebración establecida en los años cuarenta, en donde 
los editores agradecían el jefe del ejecutivo los beneficios obtenidos por el modelo de 
subordinación. 

• Y de 1994 a 1996, por la vía de la reforma a la legislación electoral se logran 
regulaciones en materia de medios, a pesar de la renuencia por parte de los empresarios de los 
mismos. 

 
Indudablemente faltan muchas cosas que hacer para lograr la liberación de la prensa, pero los 

primeros pasos ya están dados. 
 
La prensa escrita y su relación con el poder en el Estado de hidalgo 
 
El modelo político impuesto en el país a partir de la institucionalización de la revolución de 

1910, llevó, por las circunstancias de caudillismo que se dio por los varios bandos que lucharon en el 
movimiento armado, una forma del ejercicio del poder, en donde las decisiones más importantes tanto 
en economía como en lo social quedaban en manos del presidente en turno; un mandato limitado por un 
periodo de seis años. Esta concentración del poder en manos del presidente fue posibles gracias, 
primero, a la lucha que libraron los primeros presidentes revolucionarios (Álvaro Obregón y después 
Calles) en contra de los caciques regionales; y al control que ejerció la maquinaria del partido en el 
gobierno para llevar a cabo transiciones pacíficas en el cambio de mando presidencial.  

El presidencialismo establecido durante casi 70 años, en donde el partido oficial no perdió 
ninguna elección presidencial, se trasladó a las formas en que se ejerció el poder en los 31 estados del 
país, cada uno con características únicas de acuerdo con su desarrollo económico, político y social y 
hasta geográfico. Aún cuando los cacicazgos regionales fueron seriamente debilitados con el centralismo 
político, en el estado de Hidalgo perduró y se tradujo en el atraso económico, social y político en que se 
encuentra la entidad, en comparación con las otras entidades. 

Algunos datos del censo de población del 2000 ubica que el estado de “Hidalgo es una de las 
cuatro entidades del país con más bajo nivel de desarrollo económico, sólo detrás de Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas, respectivamente. Ello supone que la disolución de su proceso demográfico ha estado permeado 
por el nivel que han mostrado aspectos tales como escolaridad, la ocupación, la diversidad cultural y los 
niveles de bienestar.” (Ortiz; 21; 2006) 

En estructura económica en los años 80’s, predominaba el sector primario, la agricultura aunque 
con lento crecimiento; aunque para el inicio del nuevo milenio el sector secundario (manufacturero), 
había rebasado el primero, con el 28.7 por ciento de la actividad productivo total (idem; 23; 2006). Lo 
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anterior debido al impulso que se dio, por parte del gobierno federal, a la industrialización de ciudad 
Sahagún y a la zona industrial de Tizayuca y Tula.  

El estado de Hidalgo, por su situación de pobreza se ha caracterizado por ser un estado de 
expulsión de población, así entre 1960 y 1970 se fueron a residir a otra entidad en forma neta alrededor 
de 16 mil 600 personas anualmente; entre 1970 y 1980, salieron 7 mil 300 anualmente. Para el año 2000 
hubo 20 mil 800 inmigrantes interestatales y la migración internacional fue de 16 mil. (idem; 19; 2006) 
Por lo tanto, los expertos en demografía consideran que, aun cuando la densidad de población en la 
entidad se ha incrementado paulatinamente, se ha presentado tasas de decrecimiento en diversos 
municipios, por ejemplo, mencionan las municipios de Almoloya, Chapantongo, Eloxochitlán y Juárez 
Hidalgo. 

Parte de su población es rural, pues todavía en 1980 el 67.28 por ciento de ella habitaba en 
poblaciones de menos de 2 mil 500 habitantes. Esta dispersión se pone de manifiesto cuando, en la 
misma década, solo había en el estado 13 ciudades mayores de 10 mil habitantes, y de éstas únicamente 
dos sobrepasaban los 50 mil. En aquella época el estado contaba con un millón 500 mil habitantes 
(Idem; 9; 2006). De ésta se calcula que una cuarta parte son integrantes de básicamente etnias indígenas, 
“o es bilingüe o habla alguna lengua indígena, (por lo tanto) no es percibida como una riqueza cultural 
que haya que conocer y preservar. Lo indígena significa campesino, pobre, analfabeta y oprimido”. 
(Gutiérrez; 16; 1990) 

El carácter predominantemente rural, la fuerte emigración y la presencia notoria de las etnias 
náhuatl y hñahñu, son las variables poblacionales que han modelado los procesos políticos del estado; 
han sido elementos que han abonado las tierras hidalguenses para que floreciera el caciquismo como 
formas de dominación y control político. 

Aún cuando la figura presidencial y la verticalidad de sus directrices forman parte del modelo 
político mexicano, las líneas y las decisiones a nivel estatal son amortiguadas por el conjunto de 
relaciones, pugnas y las negociaciones entre el presidente en turno y los gobernadores y los grupos 
regionales. De esta manera, a una escala menor, en cada estado el gobernador repite el modelo. En 
Hidalgo, por ejemplo, los gobernadores han sido los encargados de reproducir el sistema, aunque con un 
estilo propio y de acuerdo a las relaciones que han establecido con los grupos de poder y los caciques 
regionales. (Gutiérrez; 29; 1990) 

Así los gobernadores no sólo tienen muchas atribuciones y funciones formalmente establecidas, 
sino que en la práctica concentran la toma de decisiones que rompe con todo equilibrio de poderes a 
nivel estatal. De esta manera tiene la capacidad de designar a los miembros del Congreso local, a los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicias y, previa negociación, a los presidentes municipales. 

El caciquismo 

17 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



La otra forma de control político que ha permitido que el PRI nunca haya perdido una elección 
de gobernador en la entidad y conserve la mayoría en los demás puestos de representación popular, son 
los caciques. Éstos basan su poder en el acaparamiento de la riqueza, regularmente centrada en las 
tierras, y  mediante el uso de la fuerza, llegando incluso a poseer guardias blancas. Son verdaderos 
conocedores, por un lado, de las costumbres, tradiciones y, en las zonas indígenas, del lenguaje de los 
nativos; así como de sus formas políticas y económicas locales, y por el otro lado, de las reglas no 
escritas del poder institucionalizado tanto a nivel local como federal, lo que lo convierte en un 
intermediario entre la comunidad y las instancias de poder. Pero sobre todo, lo anterior le sirve para 
proteger sus intereses y los del modelo político en general. 

Los siguientes son algunos de ellos, (algunos ya fallecidos pero con herederos y otros 
nulificados): Los Áviles, Joaquín Calva y Leonardo Ramírez, de Actopan; Ricardo del Razo, en Apan; 
Francisco Austria, en Tepehuacán de Guerrero; Joel Granados, en Calnalli; Fermín Pérez, en 
Xochicoatlán; Elías Ramírez Ordaz, en Mezquititlán; Ignacio Mora Piña, en Metztitlán, Felipe 
Contreras, en Francisco I. Madero; Joel Pérez, en Progreso de Obregón; Moisés Calva, en Mixquiahuala; 
Moisés Cornejo, en Tezontepec de Aldama; Luis Barrios Saldierna, en Tepeapulco; Tobías Cruz, en el 
Arenal, los Zuñiga y los Fayad, en Huejutla, los Nochebuena, en Atlapexco y Felipe Cisneros, en 
Tehuetlán. (Herrera; 97 y 98; s/f) 

Grupos políticos  

Si en los caciques su influencia se delimitaba a una reconocida región, en donde eran los dueños 
y amos de riqueza y de las vidas de los habitantes, los grupos políticos se movían, se puede decir, a otro 
nivel; su influencia se daba en todo el estado, básicamente en la gubernatura y en la administración 
estatal, y en muchos casos, en el gobierno federal. Si considerarlos cuasi monarquías, por la forma en la 
que se heredaba el puesto público, los lazos que los unían tenía mucha predominio los parentescos 
consanguíneos y familiares, fueran éstos en segundo o tercer grado, y muchas veces ambos; así como los 
compadrazgos. Pero sobre todo la cohesión se daba por las lealtades personales entre los miembros, pues 
personajes en un grupo, en algunos casos, trabajaron con otro ya encumbrado en las altas esfera de la 
política estatal. 

Otro elemento que los caracteriza es que “los grupos políticos de Hidalgo tanto antiguos como 
los de nuevo cuño siempre han actuado bajo la bandera del PRI y en ninguna ocasión se ha planteado su 
actuación ni al margen ni menos aún contra el partido”. (Gutiérrez; 35; 1998). Lo que les ha valido, 
entre otras características, es que esa burocracia política estatal haya tenido una representación 
importante a nivel nacional desde su origen: dos regentes en el entonces Distrito Federal, dos presidentes 
nacionales del PRI, varios secretarios de estado y otros puestos menores. Lo anterior debido a la 
cercanía geográfica del estado con el centro del político del país y la visión que han tenido los jerarcas 
de estos grupos de ser fieles al sistema político nacional. 

Los grandes grupos políticos con orígenes familiares han estado presentes en toda la historia de 
la entidad. En un rápido recorrido, para después centrarse en el más importante de todos: el de 
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Huichapan, límite de la presente investigación, se ubica el primero de ellos: los Cravioto. Apenas había 
trascurrido siete años de haberse creado la entidad cuando Rafael Cravioto fundó el suyo que habría de 
gobernar Hidalgo durante varias décadas: una vez terminado su periodo gubernamental de 1876-1881, 
pasó el poder a su tío, Simón Cravioto (1881-1885), y a su hermano, Francisco Cravioto (1885-1889). 
Después regresó a la gubernatura para mantenerse en ella hasta 1897, año en que su compadre y amigo 
Porfirio Díaz lo destituyó. Otros miembros de esta familia fuero Alfonso Cravioto (hijo de Rafael), 
quien fuera diputado federal y senador por la entidad; Alberto Cravioto, quien fuera gobernador y 
diputado local; y Oswaldo Cravioto Cisneros (nieto de Rafael), también gobernador. (Herrera; 90; s/f) 

Los siguientes fueron los hermanos Azuara, con una corta duración en el poder y que no dejaron 
prolongaciones hasta el presente. Amador, de origen revolucionario ocupó la gubernatura de 1921 a 
1923, año en que falleció en un accidente automovilístico. Le sucedió en el cargo su hermano Antonio, 
quien a su vez trató infructuosamente pasar el poder en 1925 a su hermano Jesús. (Idem; 90; s/f) 

De las varias familias, líderes naturales y políticos que desempeñaron una función pública y 
administrativa en el estado de Hidalgo, sobresale por su antigüedad y vigencia al frente del gobierno 
estatal el llamado “Grupo Huichapan”. Fundado por Javier Rojo Gómez cuando fue gobernador del 
estado en los ‘30, únicamente ha sido rota su hegemonía con las gubernaturas de Quintín Rueda 
Villagrán, Manuel Sánchez Vite y Guillermo Rossell de la Lama, los cuales gobernaron gracias a las 
imposiciones presidenciales de su época. 

Rojo Gómez llegó al poder ejecutivo del estado en 1937, para tres años después incorporarse a la 
regencia de la ciudad de México, invitado por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Sin 
embargo, no perdió el control político de la entidad, dejó en el interinato a Otilio Villegas, colaborador 
suyo en la administración estatal (La Calle 4, 14, 1 de octubre 1988). 

A partir de la gubernatura del patriarca (1937) el poder ejecutivo hidalguense ha sido ocupado 
por hijos, primos, cuñados y personajes fieles a este poderoso grupo político desde hace más de 50 años. 
Entre los personajes que ocuparon el máximo puesto en la entidad y que da una idea del peso específico 
de los apellidos, se pueden mencionar a José Lugo Guerrero (fue dos veces gobernador, en 1926-1928 y 
de 1941-1945, violando la Constitución Federal), Javier Rojo Lugo (hijo del patriarca), Adolfo Lugo 
Verduzco y Humberto Lugo Gil. 

Otros dos grupos, con las mismas características pero con una corta duración, fueron los de 
Alfonso Corona del Rosal y el de Manuel Sánchez Vite. 

A diferencia de los anteriores grupos políticos, el llamado Grupo Universidad se caracteriza por 
tener una base social y estructura diferentes a los grupos familiares. Finca su poder en el control ejercido 
sobre dos grupos urbanos: los estudiantes universitarios y algunos sindicatos de burócratas. Su origen se 
remonta en 1965 cuando se funda la Federación de Estudiantes Universitarios, durante el gobierno de 
Manuel Sánchez Vite, que inaugura una nueva forma de injerencia directa en la universidad estatal, y en 
1980 los dirigentes de la FEU, lidereados entonces por Gerardo Sosa Castelán forma el Sindicato de 
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Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, en una estructura vertical, como respuesta a una 
organización similar e independiente promovida por trabajadores pertenecientes a partidos de izquierda 
y a la cual se les había negado su registro. (Gutiérrez; 51; 1990) 

Sus métodos son la violencia, lo que en sus inicios lo convirtió en un grupo de presión, que es un 
fenómeno que no se inicia en Hidalgo: el modelo más acabado lo constituye la Federación de 
Estudiantes de Guadalajara o en un caso semejante al de Tamaulipas: “Es importante señalar que los 
dirigentes de la FEU han ido a tomar “cursos” de organización a Guadalajara, impartidos por la FEG.” 
(Idem; 51; 1990) 

 

Los medios impresos en Hidalgo 

En un ambiente político de predominio de una clase político monolítica y centrada en sus 
particulares intereses, la democracia y la participación ciudadana eran prácticamente nulas para 
equilibrar la balanza del poder público. Además, con una economía basada en la producción primaria 
con modos de producción atrasados tecnológicamente, ha producido pobreza y marginación, con todas 
sus consecuencias sociales que acarrea ésta a la gran mayoría de la población hidalguense, así como su 
emigración constante. 

La forma en que se ejercía el periodístico en la entidad durante los años 80’, queda bien descrito 
por la viñeta que ex profeso escribió el poeta José Ángel Leyva para la obra de Marcos Lara Klahn, 
extrapolándolo de Durango a las ciudades y pueblos hidalguenses: 

“la parsimonia en los quehaceres cotidianos no se ve alterada por el vértigo de 
las grandes urbes. Ese carácter tan propio de nuestra provincia mexicana se ve 
reflejado de manera particular en sus periódicos locales, que no ha cambiado en sus 
formatos ni en sus contenidos como se esperaría en tiempos de internet”. 

“Recuerdo mi infancia y mi adolescencia en los 60 y principios de los 70, 
cuando había dos diarios, El Sol de Durango y La Voz de Durango. Muy temprano, los 
voceadores recorrían las calles entre los escasos automovilistas y repartían las entregas 
habituales de casa en casa (…) La información nacional e internacional era y es 
excesivamente pobre, en cambio la local ocupaba y ocupa espacios generosos con 
fotografías de la sociedad antigua y de la nueva sociedad que se encumbraba 
económicamente, pero que requería un cierto brillo urbano, pues provenía en buena 
medida de los pueblos y rancherías, o de las clases bajas que lograban ascender en la 
escala social con títulos universitarios. La sección deportiva, la cartelera 
cinematográfica, hoy de capa caída con el auge del video, y la sección de política local 
eran abundantes y afanosamente buscadas por los actores y autores. Los políticos que 
deseaban ser tomados en cuenta comenzaban a escribir opinando o criticando a los 
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gobernantes en turno. Pronto sus plumas modificaban el tono de sus artículos y en 
muchos casos abandonaban la escritura para dedicarse a sus nuevas funciones en el 
gobierno. La cultura no fue, ni es, motivo de interés en ese periodismo. Acaso los 
verbos lacrimógenos de una señora o un señor que dan gracias a Dios o defienden los 
preceptos de las buenas conciencias. Lo local era y es materia sustantiva de esos 
periódicos de mi infancia”. (Lara Klahn:2005: 138) 

 

La única diferencia entre el escenario duranguense y el de Hidalgo es que en este último a finales 
de la década de los ’80 circulaban cuatro diarios: El Sol de Hidalgo, Nuevo Día, El Heraldo y El 
Periódico. Seis dominicales: Reporte Ilustrado, Avanzando en Hidalgo Nuevo Gráfico, El Nuevo 
Hidalgo, Solución y Contacto Directo. Uno que aparece los miércoles: La Tuza Metiche. Uno que 
aparece los jueves y domingos: La opinión. Dos que aparecen con irregularidad: Los Ochenta y Cuatro y 
El Hidalguense y la revista quincenal La Calle, todo ellos publicados en la capital. En Tula se publica un 
periódico que aparece los martes, viernes y domingo: la región y un dominical; Tollan. En Tulancingo 
hay tres semanarios: Ruta, El Satélite y Acción y algunos otros poblados se publican algunos periódicos 
o revista de vida y aparición limitada. (Herrera, 17; s/f), se les conocía como “gacetilleros”. Estos se 
caracterizaban por publicar (y publican) boletines oficiales de los gobiernos estatales y municipales, el 
sector paraestatal y dependencias que estén dispuestas a pagar espacios periodísticos; además incluían 
una o varias “columnas políticas”, que en realidad se convertían en mensajeros entre la clase política y 
de chismorreo político. Sus tirajes fueron (de 200 a 500 ejemplares). La gran mayoría circulan en las 
oficinas del sector público: no tienen un público lector cautivo y sus finanzas provienen de las facturas 
que llevaban a las oficinas de comunicación social de las dependencias públicas. 

Por su parte, El Sol de Hidalgo representa el clásico medio impreso de la provincia mexicana, tal 
como lo describe José Ángel Leyva. Fundado en 1949, es el diario con más tiempo de circulación y con 
más número de lectores (su tiraje ha representado un misterio), aun cuando no se distribuye en todo el 
territorio hidalguense. El periódico pertenece a la Organización Editorial Mexicana (OEM), del 
empresario mueblero, Mario Vázquez Raña, además de ser el personaje que maneja el olimpismo 
mexicano. Lo OEM publica 60 periódicos en todo el territorio nacional, entre ellos los famosos “soles”, 
constituyéndose así en la cadena periodística más importante del país y de Latinoamérica. Su primer 
director fue el decano del periodismo hidalguense, Anselmo Estrada Alburquerque; después lo sustituyó 
Rafael Cravioto Muñoz, un intelectual conservador que trabajó en la Dirección de Difusión Cultural de 
UAEH. Este último fue reemplazado por el periodista poblano Fausto Marín Tamayo, quien hasta la 
fecha dirige el diario. En su más reciente investigación sobre el periodismo en Hidalgo, la doctora Rosa 
María Valles Ruíz, define a este emblemático periódico Hidalguense de la siguiente manera: 

“La Línea editorial es conservadora e identificada con la derecha nacional. Un 
vistazo a sus primeras planas da cuenta de la prioridad que el diario otorga a la nota 
roja y a las acciones positivas del gobierno en turno. Desde su fundación se ha 
mantenido como la publicación líder en el estado de Hidalgo”. 
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“El Sol de Hidalgo cuenta con ediciones separadas en Tulancingo, Tula, y la 
Huasteca. Basa su mercado en la explotación del periodismo amarillista, 
sensacionalista y en hechos de violencia que ocurren en la entidad. Hace apología del 
delito. No en balde se asegura en la región, opina Elvira Hernández Carballido, que 
cuando se lee El Sol ‘se manchan las manos de tinta roja’”. (Valles Ruíz: 2008: 61) 
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Resumen:  
 
El periodismo es por antonomasia la forma de expresión social a través de la cual 

se conoce, al menos, un parte de la realidad que nos rodea. La praxis periodística 

tiene como objetivo satisfacer la necesidad humana y natural de saber qué es lo 

que pasa en nuestro entorno. El periodismo se ocupa de la tarea de informar de 

manera veraz oportuna y objetiva, teniendo como motor la responsabilidad social. 

Históricamente la manera de informar y ser informados  ha ido cambiando con la 

sociedad, lo que ha ido exigiendo la aparición de nuevos y diversos géneros 

informativos que han tenido que ser adaptados a la realidad del día a día. 

 

Dentro de los géneros periodísticos, el que atañe a éste trabajo es el de la “nota 

roja”, que históricamente se ha ocupado de las noticias sobre los temas 

relacionados a la seguridad y a la justicia penal. Aunque se tiene registro de ésta 

en nuestro país desde tiempos inquisitoriales, actualmente este género 

periodístico se esgrime como una narración paraliteraria, reproductora de 

violencia, que elude los compromisos éticos y sociales del periodismo como 

invasora de la intimidad; incluso funciona en contubernio con las dependencias 

gubernamentales de procuración de justicia, a través de sus aparatos 

“comunicación social”. 

                                                            
1 Pasante de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Querétaro. 
2  Doctora en Comunicación y Profesora‐Investigadora en la Universidad Autónoma de Querétaro. 
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En el presente trabajo, se identifican tres aspectos. Primero, la “nota roja” se 

escribe con una redacción particular que sobrepasa los límites a la intimidad y a la 

vida privada de los involucrados. Segundo, muchas de las redacciones se 

presentan descontextualizadas en lugar y tiempo, proyectando una información 

parcial. Tercero, en la “nota roja” también se puede observar una ausencia, en 

muchos de los casos, de objetividad; es decir de un alejamiento del hecho que se 

está narrando. 

 

Los tres elementos que se destacan en esta investigación dejan ver, de manera 

particular en la “nota roja”, una ausencia de compromiso social y, de manera 

general, una depreciación en la función social del periodismo. Esta problemática 

se acompaña de la falta, por un lado, de un marco jurídico y normativo aplicable 

que regule este tipo de información y, por otro lado, de códigos éticos y 

deontológicos que coadyuven a la transmisión de información objetiva. 

 

Lo anterior deriva en que miles de personas en el estado de Querétaro que leen 

los diarios locales, consumen con normalidad información e imágenes mórbidas 

que se producen de forma parcial y fuera de un marco jurídico y  deontológico.  

 
Introducción: 
 
El eje sobre el que versa la investigación: Nota Roja: una mirada las entrañas de 

Querétaro, es la reconstrucción y análisis de las características iconográficas y de 

redacción que se exponen y se encuentran inscritas en la sección de la “nota roja” 

de los dos principales diarios queretanos. 

 

Por un lado se analizan las características de redacción con las que se escriben 

las notas periodísticas insertas en la sección “nota roja” de los rotativos 

queretanos de mayor circulación.  Notas que se puede observar a simple vista, 

que aunque pertenecen a un código y un lenguaje escrito (lenguaje periodístico) 

2 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



están formadas por una estructura particular. De la misma manera, analizar e 

identificar el tono y la intención con el que están elaboradas dichas redacciones 

periodísticas. 

 

Así mismo se identifican las características iconográficas de las imágenes que 

acompañan a la “nota roja”, en la mencionada sección de los diarios locales. 

 

 

Perspectiva teórica: 
 
La praxis periodística se ha convertido en uno de los productos en los que mejor 

se puede identificar la cultura contemporánea, el periodismo es una actividad 

social, en la que “las sociedades modernas se representan, se observan y se 

conocen así mismas.  La práctica cotidiana del periodismo es la producción de 

noticias. A través de las noticias la sociedad tiene acceso a lo que acontece, por lo 

menos a una parte de lo que acontece en su propio seno”  (DE LEÓN, 2003:20).  

 

En la praxis periodística, lo noticiable no se encuentra en el suceso, sino en el 

sentido que el periodista le da al acontecimiento, lo que incluye ciertas habilidades 

del profesional de la información  para seleccionar la información que pudiera ser 

noticiable de acuerdo a los valores noticiosos. Las noticias no están dadas por sí 

solas, lo que existe son sólo acontecimientos, de los cuales los periodistas eligen 

lo que es y lo que no es noticiable de acuerdo a todos los acontecimientos que se 

presentan durante el transcurrir de la vida cotidiana. Las noticias son 

conocimientos que se construyen a partir de la observación de la realidad, aunque 

la noticiabilidad también se encuentra fuertemente determinada por las empresas 

periodísticas, a través de criterios organizacionales (DE LEÓN, 2003). 

 

Por su parte, Hernández (1995) menciona que entender la noticia como un 

producto social, como una reconstrucción de los acontecimientos, decir que las 

noticias son una reconstrucción de la realidad, no significa de ninguna manera 
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entender a la noticia como algo ficticio, lo único que esto significa es sólo que 

existe una diferencia entre “un recuento de la realidad y la realidad misma” (BIRD 

Y DARDENE, en HERNÁNDEZ, 1988:82).  

 

Alsina (2005), indica que la noticia no es un hecho, sino la narración del mismo, 

que se relaciona intrínsecamente a la veracidad del mismo, pues la noticia aunque 

sea falsa, no deja de ser noticia. Convertir un hecho en noticia es una operación 

lingüística que permite cargar de un determinado significado a una secuencia de 

signos, tarea de los operadores semánticos: los periodistas. 

 

Por su parte Marín (2003) propone que el periodismo satisface la necesidad de 

saber qué pasa en el entorno, dando así la oportunidad de conocer los hechos, 

declaraciones y opiniones de interés público.  

 

El periodismo tiene como materia prima la “cosa pública”, el acontecer social, los 

personajes y los hechos que determinan la vida colectiva a nivel local, nacional e 

internacional.   

 

De la misma forma, Marín (2003), expresa que el periodismo se ejerce a través de 

muy variadas formas de narración, a las que se les denomina géneros 

periodísticos que pueden ser literatura buena o mala, dependiendo del grado de 

objetividad con el que se escriba, el periodismo se ocupa de la realidad, teniendo 

como materia prima a los hechos y personajes verdaderos, por lo que la 

“imaginación periodística” sólo se debería aplica para resolver la manera en la que 

el periodista dará a conocer un suceso. 

 

De entre los diversos géneros y subgéneros que se encuentran en el periodismo 

como lo son: la nota informativa, la entrevista, la crónica, el reportaje, la columna, 

el artículo o el editorial; destaca la “nota roja”.  
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La “nota roja”, como menciona Marco Lara y Francesc Barata (2009), es el 

coloquialismo que se encarga de la temática policiaca y judicial, y apareció de 

manera formal en la prensa industrial mexicana sobre el último cuarto del siglo 

XIX. Este género ha prevalecido como  reproductor de prejuicios y etiquetamientos 

sociales, legitimando el apéndice de la criminalidad, además de exponer, enjuiciar 

y condenar moralmente a los ciudadanos. 

 

La tradición de la “nota roja” en México deviene de raíces idiosincrásicas, 

menciona Lara y Barata (2009), ya que “el gusto por la autodestrucción no se 

deriva nada más de tendencias masoquistas, sino también de una cierta 

religiosidad” (PAZ en LARA y BARATA, 1959:21), lo cual acota algunos de los 

“rasgos más notables del mexicano”.  

 

La otra herencia de la que se deriva la “nota roja” en nuestro país es la tradición 

de los pliegos de cordel, los cuales surgieron en España a principios del siglo XVI, 

que daban cuenta de la primera expresión escrita de los relatos de sangre, con 

una narrativa que saltaba en ese entonces de la oralidad a la escritura; en los que 

se daba cuenta de todo tipo de referencia sobrenaturales y aparecía de forma 

obsesiva la narración del delito (LARA y BARATA, 2009). 

 

 

Desde el siglo XIX, como hasta nuestros días, junto con las temáticas de política, 

economía y sociedad, el tema policiaco resulto propicio para vender noticias; tema 

que adquiere el nombre de “nota roja”. A partir de 1889 cuando Manuel Caballero 

quien en ese entonces era el editor del El Mercurio Occidental, un diario de 

Guadalajara, hizo que quien se encargaba de dar vuelta a la rueda de la prensa, 

pusiera la mano llena de tinta roja sobre todos los ejemplares que salían a la calle, 

lo que horrorizaba a los lectores, pues pensaron que el asesino, de quien se daba 

seña, había colocado su mano ensangrentada sobre el rotativo. Lara y Barata 

(2009) también encontraron indicios de que la “nota roja” fue bautizada así, 
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haciendo referencia al sello de color rojo que el Santo oficio de la Inquisición 

asentaba sobre sus sentencias. 

 

El tratamiento sensacionalista de este tipo de notas y la ocurrencia desmedida de 

casos criminales, le dio una dimensión nueva a dichos acontecimientos hace ya 

casi dos siglos. A finales del siglo XIX los ciudadanos creyeron que la sociedad se 

volvía más violenta y que aparecían nuevos delitos y crímenes más sangrientos, 

centrándose sobre todo en los grandes casos que la prensa de todo el mundo 

convirtió en crímenes seriales, apareciendo la figura del gran criminal (LARA Y 

BARATA, 2009). 

 

Lo que ahora se engloba dentro de la “nota roja” en nuestro país, ha tenido 

innumerables formas de ser llamado, dando paso así a nuevos vocablos para 

modernizar el lenguaje,  pasando de ser llamado “Seguridad”, hasta “Inseguridad 

Pública”. Aunque con el tiempo la “nota roja” ha dejado se ser solo un asunto de 

muertos y sucesos sangrientos. Se ha vuelto imperativo adecuar el vocabulario 

común y la tipificación del periodismo a una versión más vigente de los conflictos 

sociales, es decir, es necesario renovar los términos para que se construyan 

nuevos significados (LARA y BARATA, 2009). 

 

La denominación de “nota roja”, ha servido en nuestro país para señalar al 

conjunto de informaciones, que se refieren a temas que tiene que ver con 

conflictos con la ley penal, así como los que dan cuenta de la desgracia social, 

derivado de que a finales del siglo XIX los hechos dramáticos se convirtieron en 

una pieza clave para la atracción de públicos masivos y la consolidación del 

público industrial (LARA y BARATA, 2009.  

 

Actualmente se suele utilizar el término “nota roja” para nombrar al conjunto de 

acontecimientos sociales que vulneran las normas penales, así como los que dan 

cuenta de desgracias sociales y se utiliza tanto para consignar un atraco, para 

informar de un incidente vial o de una tragedia natural. Gran variedad de críticos e 
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investigadores, como Marco Lara y Francesc Barata (2009), consideran que la 

“nota roja” se formula como una narración paraliteraria que elude los compromisos 

éticos del periodismo. Ya que el impacto emocional se aleja de la comprensión del 

conflicto, puesto que esta desprovista de dimensión social, en el sentido de que se 

mantiene apartada del contexto político y social, del presente histórico. 

 

En resumen la “nota roja” se utiliza para dar cuenta de los acontecimientos 

sociales atravesados por el drama y el dolor, cuya escritura evoca el imaginario de 

la catástrofe, convirtiéndose en un hecho sangriento, generalmente, fuera de toda 

racionalidad. 

 
 
Metodología: 
 

Para esta investigación la muestra se tomó de los dos diarios principales, 

determinados circulación, los cuales corresponden al Diario de Querétaro y al 

Diario Noticias la verdad cada mañana. El objeto de estudio analizado son las 

notas (redacciones) e imágenes insertas en la sección “nota roja” de los dos 

principales diarios queretanos. 

 

El objeto de estudio es la sección de “nota roja” se inserta en dos de los cinco 

diarios locales que circulan actualmente en la capital queretana, los diarios 

elegidos son los de mayor circulación y antigüedad, y corresponden al Diario de 

Querétaro y Diario Noticias la verdad cada mañana. En dichas publicaciones la 

sección de “nota roja” recae en el caso del Diario de Querétaro a la sección “G”, 

que es denominada “POLICIA” (sic.) y en el Diario Noticias la verdad cada mañana 

a la sección ”B”, denominada “Sucesos”. 

 

Con la pregunta de investigación se pretende identificar cuáles son las 

características iconográficas y de redacción que configuran la “nota roja” en el 

Querétaro actual. Los objetivos de la investigación buscan conocer qué espacio se 
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destina a la sección de la “nota roja” en los diarios queretanos y saber cómo es 

denominada esta sección. Identificar los principales actos delictivos y sucesos. 

Conocer con qué recurrencia se muestran delitos de un mismo tenor, así como 

saber cuáles son los delitos más comunes que se exhiben en los rotativos locales. 

Así como identificar las características iconográficas de las fotografías que se 

exponen en dicha sección e identificar las características de redacción y el tono de  

la notas en la sección “nota roja”, todo ello, a través del análisis de contenido 

 

La técnica que se utilizó para la realización de esta investigación es el análisis de 

contenido. Esta técnica de análisis es la ideal, pues el análisis de contenido es una 

práctica para analizar y estudiar la comunicación de manera más objetiva, 

sistemática y cuantitativa, con la que se puede hacer inferencias válidas y 

confiables de datos con respecto a su contexto. Además de que éste tipo de 

análisis puede ser aplicado virtualmente a cualquier forma de comunicación.  

 

Según Krippendorff (1990), el análisis de contenido es una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto.  El análisis de 

contenido comprende procedimientos para el procesamiento de datos científicos, 

cuya finalidad es proporcionar conocimientos, nuevas intelecciones, una 

representación de los hechos y una guía práctica para la acción. Por su parte 

Berelson (en Krippendorff, 1990) indica que el análisis de contenido es una 

“técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de la comunicación”. 

 

 

Resultados: 
 
Como resultado del análisis de contenido realizado a la presa en Querétaro se 

puede observar que se imprime un peso significativo a la “nota roja”, puesto que 
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en los dos principales diarios de circulación local se cuenta con una sección fija y 

perfectamente delimitada. 

Anualmente los queretanos estamos expuestos a más de 12,000 notas y a 

alrededor de 15, 000 imágenes periodísticas que dan cuenta de desgracias 

sociales y temas policiales.  

El diario Noticias la verdad cada mañana imprime más importancia a las noticias 

policíacas que el Diario de Querétaro, esto, determinado por el orden alfabético en 

que se imprimen dichas secciones y por el número de páginas en que se editan. 

Aunque la prevalencia de edición de este tipo de notas sigue siendo importante, 

pues en ambos casos se destina un espacio exclusivo para la temática policial y 

además lo conservan de manera invariable.  

De entre las cosas que se pueden descubrir en la edición diaria de los rotativos  

queretanos analizados, se puede atisbar que en más del 60% de la “nota roja” se 

muestra el nombre de las personas involucradas;  el caso de la fotografía tampoco 

es diferente ya que el 25% de las imágenes presentadas en dicha sección 

corresponden a impresiones de los involucrados en diferentes circunstancias.  

También estamos expuestos anualmente a casi 900 fotografías donde se exponen 

cadáveres y a más de 600 donde se pueden observar personas heridas. Cabe 

resaltar que los cuerpos policiacos de los distintos órdenes de gobierno ocupan 

buena parte de las fotografías, ya que en alrededor del 14% de estas se pueden 

observar agentes de seguridad publica en distintas acciones. 

El diario Noticias destina el doble de espacio a la información policiaca, que el 

destinado por el Diario de Querétaro, ya que el primero destina 8 y el segundo 

sólo 4 páginas diarias a la información mencionada. De manera global, el Diario de 

Querétaro destina el 6.75% de su edición total a las informaciones policiales, 

mientras Noticias le otorga el 18.47% del total. 

 

Por cuestiones de espacio de la sección podemos encontrar mayor número de 

notas y de imágenes en Noticias, ya que la media de impresión de este rotativo es 

9 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



de 22 notas de temática policial, mientras que la media de notas diarias del Diario 

de Querétaro  es de sólo 13, lo que indica que Noticias diariamente imprime 

alrededor de 40% más  notas que el Diario de Querétaro. 

 

La cuestión de la procedencia de la información también es un asunto importante 

ya que en el Diario de Querétaro el 53.31% de las redacciones están firmadas por 

reporteros de la fuente, mientras en el diario Noticias tan sólo poco más de 8% de 

total del análisis, están amparadas bajo esta figura. Las notas firmadas por 

“Redacción”, en ambos casos no presentan gran variabilidad, ya que el primer 

rotativo ampara al 48.84% y el segundo al 45.44% de las notas bajo esta figura. La 

variación más importante la encontramos en las redacciones procedentes de 

agencias de información, ya que el 43.16% de las redacciones de Noticias 

proceden de éstas, mientras que de la información publicada por el Diario de 

Querétaro solamente el 1.25% del total analizado es provista por agencias. 

 

Destaca por el número en que se presenta, el alto índice de notas en que se 

muestra el nombre de los involucrados en algún suceso, ya sean víctimas o 

presuntos delincuentes, en el rotativo Noticias podemos encontrar apelativos en 

500 de los 797 casos contabilizados lo que corresponde al 62.73% de las 

redacciones; en el Diario de Querétaro se puede constatar la aparición de 

apelativos de los involucrados en el 66.8% de sus casos, siendo estos 322 de los 

482 registrados.  

 

De las notas acompañadas por imágenes de los involucrados el primer lugar, de 

manera porcentual, lo ocupa el Diario de Querétaro, ya que en el tiempo de 

análisis presentó 199 notas de este tipo, resultando que el 41.28% de sus 

redacciones están acompañadas por fotografías de los involucrados en diferentes 

circunstancias, incluso heridos o muertos, mientras que en Noticias se pueden 

encontrar en el 28.35% de las redacciones en el mismo caso, lo que en números 

reales significa 226 notas. 
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El mayor número de notas en el que se pueden observar números de 

averiguaciones previas o números de indagatorias judiciales lo ocupa el diario 

Noticias con 149, lo que significa el 18.69% del total de sus redacciones, mientras 

que en el Diario de Querétaro podemos encontrar la información en 110 de sus 

redacciones, significando esto el 22.82% de total de sus redacciones.  

  

Por otra parte en el Diario de Querétaro podemos encontrar más notas que 

muestran datos como número de placas e informaciones que permiten la 

identificación de vehículos implicados en incidentes de tránsito y en actos 

delictivos, encontrando 151 redacciones con estas características, lo que implica 

al 31.32% del total de este diario, mientras que en Noticias se contabilizaron 143 

notas con las mismas características, implicando el 17.94% del total de sus notas 

en el tiempo de análisis. 

 

Entre la especificidades de la fotografía podemos encontrar en el rotativo Noticias 

mayor número de fotografías donde aparecen cadáveres, en comparación que el 

Diario de Querétaro, ya que aunque porcentualmente la diferencia no sea 

considerable y se encuentre que en el primer rotativo el 6.9% del total de 

imágenes presenten cadáveres y en el segundo 5%, en números reales, en el total 

del tiempo analizados en Noticias se pudieron contabilizar 55 cadáveres, mientras 

que en el Diario de Querétaro 34. Por otra parte el Diario de Querétaro presenta 

más imágenes de personas heridas que Noticias, pues en el primer caso este tipo 

de imágenes ocupan del 5.45% del total de fotografías mientas en el segundo 

caso sólo ocupan el 3.63% del total de imágenes contabilizadas. 

 

El número de fotografías de armas de fuego presentan una variación mínima en 

ambos casos, ya que Noticias ocupa el 4% del total de las imágenes de la sección 

policiaca en mostrar éste tipo de artefactos y el Diario de Querétaro ocupa el 

3.38% de las 679 imágenes contabilizadas en este caso. No así en el caso de 

pictogramas donde se observan drogas ilegales ya que Noticias ocupa el 3.63% 
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de las 1012 imágenes contabilizadas para este fin, mientras el Diario de Querétaro 

sólo el 2.5% del total de sus fotografías. 

 

Destaca dentro de las fotografías, las que llevan sobrepuesto una insignia o 

escudo de dependencias policíacas oficiales en ambos diarios, ya que en más del 

10% de las fotografías de ambos se pueden observar. El diario que más presenta 

este tipo de imágenes es el Diario de Querétaro, que en el tiempo de estudio, se 

contabilizaron 153 imágenes de este tipo ocupando el 22.53% del total de las 

imágenes, mientras que en Noticias se pudieron contabilizar 109 fotografías con 

características similares, ocupando el 13.67% de las 1012 imágenes que se 

contaron en este rotativo. 

 

Se destina un porcentaje importante a la publicación de fotografías donde 

aparecen agentes de seguridad pública, puesto que en ambos casos su inclusión 

supera el 10% del total de los pictogramas. En el caso del diario Noticias, este 

destina el 19.94% del total de sus imágenes a la impresión de policías, mientras 

que el Diario de Querétaro destina a este mismo fin el 11.84% de sus fotografías. 

 

Siguiendo con en análisis particular de las redacciones, en la mayoría de las 

notas, en el 27.33% de éstas, se puede apreciar un tono acusatorio, lo que supone 

que en estas notas se imputan delitos o culpas a los involucrados, en ocasiones 

de manera inapropiada o sugerente, lo que puede generar al lector una orientación 

moral hacia las personas de las cuales se está hablando. 

 

Por otra parte el 20.66% de las redacciones analizadas están inscritas en un tono 

escandaloso, es decir, que pretenden generar asombro o extrañeza ante la noticia. 

En el 14.33% de las notas encontramos un tono neutro en la información de “nota 

roja”, donde únicamente se presentan los hechos de manera imparcial. 

 

En el 13% de os casos analizados la información se presenta con un tono 

alarmante, lo que puede generar en el lector inquietud o temor sobre la 
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información que se está leyendo. En 26 de los casos contabilizados, es decir, en el 

8.66% de las redacciones, se aprecia un tono sensacionalista, lo que supone que 

el texto procura producir al lector una sensación o impresión de fascinación hacia 

los receptores. 

 

Otro tono más recurrente en la “nota roja” es el irónico, el cual se pudo contabilizar 

en el 7.66% de los casos, en donde las expresiones están inscritas en tono de 

burla o se procura poner en ridículo a alguien. Siguiendo con las tonalidades de la 

redacción en el 4.33% de éstas se inscriben con un tono de  compasión, lo que 

supone un sentimiento de compasión y lástima hacia quienes sufren penalidades o 

desgracias. Y en el 4% de la muestra analizada se encontraron características del 

tono morboso, lo que indica que en estas redacciones se manifiesta una 

inclinación al morbo y se pretende provocar una atracción hacia los sucesos 

desagradables. 

 

Respecto al tono de las imágenes  el 46.28% de éstas, el tono que se puede 

apreciar es neutro, pues únicamente se encargan reflejar el hecho al que se hace 

referencia sin la intención de provocar algún tipo de impresión. La mayoría de este 

tipo de fotografías es de personas acusadas de algún delito, pero al ser sólo el 

rostro de éstas no reflejan la temática del asunto, como se aprecia en el gráfico 

anterior. 

 

Otro tipo de fotografías recurrentes son las imágenes con un tono acusatorio, en el 

que se muestran los cargos imputados a los sujetos de los que se hace mención 

en el texto, en estas fotografías podemos encontrar a los involucrados en algún 

delito en compañía de armas de fuego, drogas, autos robados y objetos 

implicados en hechos delictivos. Esta categoría  se encuentra en el 20% de los 

casos analizados. 
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El tono escandaloso, en el que se muestran los hechos de manera extraña o 

asombrosa, se encuentra en el 8.57% de los casos, seguidos por las imágenes en 

que están presentados los hechos con un tono alarmante e irrespetuoso, que 

ocupan el 5.71% cada uno, de las muestras analizadas. 

 

En menor medida encontramos las fotografías en las que se puede apreciar un 

tono morboso en tan sólo el 5.14% de las imágenes. Dentro de las fotografías 

también encontramos el tono sensacionalista en el 4.57% de los casos, el tono 

irónico en el 3.42% de la muestra y el tono de compasión sólo se observó en una 

ocasión y ocupa el 0.57% del total analizado. 

 

 

Conclusiones: 
 
En el caso de Querétaro contrasta lo que se publica diariamente en los diarios 

locales con el ideal de sociedad conservadora que ha caracterizado al estado 

desde  hace décadas, esto confirmado por la violencia evidenciada en las 

publicaciones analizadas.  

 

Mostrar el nombre e imágenes de los involucrados en algún delito, así como el 

número de averiguación previa o causa penal, aunque éticamente no es del todo 

correcto, está legitimado desde los aparatos gubernamentales. Esto debido a que 

las llamadas “estrategias de comunicación social” de los aparatos de justicia 

suelen presentar de manera recurrente a los inculpados de algún delito ante los 

medios de comunicación y de información; en este contexto, las imágenes que 

tienen sobrepuestas insignias oficiales de corporaciones policíacas, indican que 

estas fotografías y las redacciones que las acompañan son provistas a los diarios 

como información oficial por las dependencias de seguridad.  

 

Prevalece una cultura periodística insensible a los temas éticos.  
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De manera general se puede concluir que no todo lo publicado en la sección de la 

“nota roja” corresponde a ésta y que no toda la “nota roja” se imprime en dicha 

sección; la aparición de “nota roja” en distintas secciones depende del lugar de 

origen de la información y del impacto social que ésta pueda tener. 

 

También se puede concluir que no existe un predominio de la imagen sobre el 

texto, al contrario, el texto ocupa casi el doble de espacio que la imagen.  

 

Por otra parte, en  las redacciones de nota roja se puede apreciar un tono distinto 

al del resto del rotativo, entendiendo tono como: el carácter o modo particular de la 

expresión y del estilo de un texto según el asunto que trata o el estado de ánimo 

que pretende reflejar.  

 

El tono en el que está inscrita la “nota roja” es inherente a la naturaleza de la 

información. 

 

Se puede observar también que las redacciones de “nota roja” no tienen un rigor 

informativo, debido a la gran cantidad de eufemismos que utiliza, además de la 

excedente adjetivación y el uso recurrente de pronombres demostrativos. 

 

Se muestra una prevalente violencia en las redacciones contenidas en la sección 

de “nota roja” de los principales diarios queretanos, ya que se muestran 

situaciones fuera del estado natural en las que son producidas. 

 

Se puede encontrar en gran medida que los relatos están dramatizados, pues se 

muestran los acontecimientos con palabras emotivas, además de que usualmente 

los hechos se presentan como algo excepcional. 

 

Por otra parte los hechos se presentan descontextualizados, es decir, no se liga a 

un momento histórico, ni a un lugar, lo que impide dar consumatoriedad a la 

redacción. 
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También podemos percibir que en las redacciones de “nota roja” se individualiza el 

relato, ya que no sólo se exhibe el delito que se cometió, sino el nombre y rostro 

de quien lo hizo; además de ser escrito con un lenguaje popular y no con un argot 

periodístico.  

 

Se observa en gran medida el uso de la función emotiva del lenguaje, ya que se 

emiten ideas relativas a la naturaleza del referente, mostrando una actitud frente a 

esa situación. 

 

En la fotografía también se expone de manera importante la violencia al presentar 

de manera morbosa los hechos que la nota está referenciando. 

 

Además, en la fotografía de “nota roja” se expone de manera ridícula a los 

involucrados, ya que al analizar el encuadre de las personas, nos damos cuenta 

de que se privilegia la exposición, al mostrar solamente la cara de los implicados. 

 

La imagen también privilegia el morbo al mostrar de manera explicita cadáveres 

sin ninguna restricción, así como personas mal heridas.  

 

El uso de la fotografía en la sección “nota roja” de los principales diarios 

queretanos se vale principalmente de la función connotativa de la imagen que 

busca obtener una reacción del receptor.

 

El diario Noticias otorga más importancia a las noticias policíacas que el Diario de 

Querétaro, esto está determinado por el orden alfabético en que se imprimen 

dichas secciones y por el número de páginas en que se editan. Aunque la 

prevalencia de edición de este tipo de notas sigue siendo importante, pues en 

ambos casos se destina un espacio exclusivo para la temática policiaca y además 

lo conservan de manera invariable.  
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Se observa una marcada importancia por ambos diarios en mostrar agentes de 

seguridad en el cumplimiento de su deber. 

 

El uso de las “fotonotas” también es una figura que destaca en las secciones 

policíacas de los diarios analizados, ya que aparece como figura recurrente. 

 

En ambos casos estudiados se muestra una tendencia a exponer imágenes de 

cadáveres, personas heridas, armas de fuego y droga; aunque el número de cada 

una de éstas, en solitario, no proyecte un valor significativo, la aparición diaria de 

una u otra imagen de este tipo sí agregan una cuantía a la percepción de la 

sección. 

 

Mostrar el nombre de los involucrados, pareciera que ofrece un valor agregado a 

la información, pues en ambos diarios se muestran en más del 60% de las 

redacciones, lo mismo sucede con las fotografías de los implicados. 

 

Al analizar el contenido de la “nota roja”, materia prima de esta investigación, se 

puede concluir que en algunos de los casos se está vulnerando la vida privada de 

los involucrados al exponer mediante la publicación de una nota o artículo  a una 

persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito o en su 

reputación o en sus intereses, debido a conflictos que pudiera tener con la ley 

penal. Además de estar siendo atacados moralmente al pregonarse públicamente, 

en los medios de comunicación, los vicios, faltas o delitos de los protagonistas de 

la noticia. Lo anterior aunque contradiga los códigos éticos y deontológicos 

implícitos y manifiestos del periodismo, además de menguar su función social,  su 

uso está más bien legitimado idiosincráticamente y desde los aparatos 

gubernamentales de justicia, convirtiéndose así en la realidad diaria de la prensa 

no sólo estatal, sino nacional. 

 

Es preciso puntualizar lo anterior, puesto que las informaciones de “nota roja”  

vulneran la vida privada de los involucrados además de estar atacando 
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moralmente”, ya que las mismas legislaciones que amparan la libertad de 

expresión, de prensa y de opinión, pueden ser interpretadas de forma ambigua. Lo 

anterior, debido a las imprecisiones y falta de vigencia que éstas contienen, ya que 

tanto la Constitución Política como la Ley de Imprenta datan de hace casi un siglo 

y siguen vigentes con mínimas adecuaciones; ambas se presentan como poco 

funcionales para la época actual y la evolución en la difusión de la información y 

de los mismos medios de comunicación. 
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Hacia la investigación del discurso de diversidad cultural en 
productores de noticiarios en televisión abierta en Saltillo y su impacto 
en la representación social de minorías y grupos vulnerables de la 
localidad1.  

 

Resumen 

La presente ponencia es una síntesis del marco de referencia utilizado para sustentar 

teóricamente el siguiente proyecto de investigación: “El discurso de diversidad cultural en 

productores de noticieros televisivos y su impacto en la representación social de minorías 

y grupos vulnerables de la localidad”. Este proyecto contempla la investigación del 

proceso de la comunicación en torno a la diversidad cultural en noticieros de televisión, 

mediante estudios que integren el conocimiento y el análisis de la fuente desde la que se 

origina el discurso sobre la diversidad cultural (productores de noticieros de televisión).  

El objetivo general de la investigación es analizar los elementos del discurso sobre 

diversidad cultural que tienen los miembros de los equipos de producciónde noticieros 

televisivos en la ciudad de Saltillo. Para ello, en esta ponencia abordaremos los siguientes 

temas que sustentan el proyecto:: 

1. Conceptualización de la diversidad cultural y su relación con los MMC. 

2. La caracterización de los grupos vulnerables en Coahuila. 

3. La teoría del Gatekeeper y la sociología de la producción de noticias. 

4. Un avance de la caracterización de los medios de comunicación locales y los 

noticiarios elegidos para la investigación, así como de su contexto de operación. 

El objetivo principal de la ponencia es reflexionar en torno a los temas y conceptos 

mencionados que forman parte del marco referencial de nuestra investigación, para 

favorecer el enriquecimiento de la misma mediante las aportaciones críticas de 

investigadores y estudiosos presentes en el congreso. 

                                                            
1 Agradecemos la colaboración de Jesús Esaúl García y Mónica Amezcua, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación  de  la  Universidad  Autónoma  de  Coahuila,  prestadores  de  servicio  social  en  este  proyecto  de 
investigación. 
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Introducción 

El propósito de esta ponencia es reflexionar críticamente en torno a los siguientes temas y 

conceptos:  

1. Una conceptualización de la diversidad cultural y su relación con los MMC. 

2. La caracterización de los grupos vulnerables presentes en Coahuila. 

3. La teoría del Gatekeeper y la sociología de la producción de noticias. 

4. Una caracterización de los medios de comunicación locales y los noticiarios 

elegidos para la investigación, así como del contexto en el que operan. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7

mailto:fgervasi@unical.it
mailto:franchinogervasi@libero.it
mailto:gabrieladelapena@hotmail.com
mailto:aida_hernandez_@hotmail.com


3 

 

El primer concepto en el cual se concentrará nuestra atención es precisamente el de 

“Diversidad cultural” que, obviamente, representa una discusión clave para sustentar 

teóricamente nuestra investigación, y en consecuencia, poder desarrollarla. 

 

I. Diversidad cultural 

 I.I. Diversidad cultural y vejez: etnicidad, minorías y subculturas 

 

Para Peggye Dilwoth y Gracie Boswell  (2009) es importante definir de la mejor manera 

posible el concepto de diversidad cultural, de modo refleje las identidades cambiantes y 

emergentes de diversos grupos y que esta conceptualización permita entender la 

diversidad más allá de las categorías raciales que hasta hace una década primaban sobre 

el abordaje de lo culturalmente construido. Coinciden también en señalar como principal 

reto la propia definición de cultura considerando que, por lo menos hasta 1952, el estudio 

realizado por Kroeber y Kluckhohn  (1952) identificó 150 definiciones para este término. 

Goodenough  (1999), por ejemplo, define la cultura como el conjunto de símbolos, 

creencias y costumbres compartidos que orientan el comportamiento grupal e individual. 

Además sugiere que la cultura provee pautas para hablar, hacer, interpretar y evaluar las 

acciones y reacciones propias a lo largo de nuestra vida. El concepto de Goodenough 

sobre el marco cultural proporciona futuros entendimientos sobre cómo las características 

individuales y las experiencias, tales como género y edad, pueden influir en los valores y 

las creencias culturales. Su definición nos permite entender cómo una cultura es 

desarrollada por los individuos a través de la incorporación de la totalidad de experiencias, 

interacciones, y pensamientos propios sobre las normas y expectativas que son 

percibidas como pertenecientes a otros miembros del mismo grupo. Lo anterior explica 

cómo dentro de los marcos individuales de la cultura, las personas pueden 

simultáneamente ser miembros de un grupo y mantener creencias que no son 

compartidas por algunos miembros del mismo colectivo. 

Regresando al concepto de diversidad cultural, Dilworth & Boswell (2009)  afirman que el 

término diversidad representa un concepto más inclusivo que en el pasado. Actualmente 

es usado para inspirar el diálogo y las ideologías sobre la desigualdad y las estructuras 

sociales y sirve para resolver problemas de interacciones sociales y profesionales en una 

Comentario [YUN1]: AGREG
AR UN QUE ANTES DE REFLEJE 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



4 

 

sociedad plural. Aunque es bajo la rúbrica del multiculturalismo que las variables de 

cultura, etnicidad y raza han sido más utilizadas por los investigadores, las autoras opinan 

que la diversidad es un concepto multidimensional y con niveles que guían más que los 

conceptos anteriores. Dentro de la ecuación de diversidad, las autoras incluyen el 

concepto de vejez junto a las variables ya mencionadas, debido a su importancia en 

instituciones legales, económicas y sociales. Para entender la inclusión de este concepto 

como factor en el diálogo sobre la diversidad, es necesario ir más allá de la simple 

conciencia de actitudes negativas hacia la vejez y observar los datos duros confirmados 

por la demografía social de la vejez. El discurso sobre diversidad y vejez dentro de la 

investigación social ayuda a examinar los marcos teóricos y conceptuales así como 

proporciona perspectivas que permiten capturar los antecedentes histórico-culturales 

(valores, creencias, identidades y significados asignados a las experiencias) y las 

condiciones sociopolíticas (estatus económico y acceso a bienes y servicios) de diversos 

grupos. 

El multiculturalismo se convirtió en la palabra de moda en los 90’s para dirigir el pluralismo 

cultural caracterizado por interrelaciones entre diferentes grupos raciales y étnicos en 

América. Reconociendo las diferencias individuales, la premisa central subrayada por el 

multiculturalismo era reconocer y respetar las herencias culturales de varios grupos 

minoritarios mientras una cultura no creara alienación sobre las otras. Replantéandose la 

perspectiva “melting pot”, el multiculturalismo era un concepto que incorporaba tolerancia 

y la búsqueda de un menor grado de etnocentrismo. Con base en el concepto de 

multiculturalismo se ha desarrollado otro más dinámico, conocido como competencia 

cultural. Dilworth & Boswell (2009) afirman que para garantizar que las diversas 

instituciones sociales sean equitativas para todos los miembros de los diversos grupos, un 

sistema tiene que estar en condiciones de fomentar y facilitar interacciones culturalmente 

sensibles entre varios grupos de presión. Este reconocimiento, junto con la realidad de las 

desigualdades generalizadas, ha situado el discurso contemporáneo hacia lo que se 

conoce como una necesidad de más “competencia cultural”. En un contexto de asistencia 

sanitaria, Betancour et al.  (2002) definen la competencia cultural como la capacidad de 

proveer asistencia a pacientes con diversos valores, creencias y comportamientos. 

Asimismo describen la competencia cultural tanto como un vehículo para incrementar el 

acceso a la asistencia de calidad para toda la población de pacientes, así como una 

estrategia de negocios para atraer nuevos pacientes y cuota de mercado. 
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Existen orientaciones que pueden ser adoptadas por miembros de diversos grupos 

raciales o étnicos. Las tres orientaciones que Martin (1997) describe como orientaciones 

de diversidad, basadas en interacciones de diferentes culturas, etnicidades y razas, son: 

1) la orientación cultural, que asume que los individuos abandonan su etnocentrismo y 

aprenden reglas guiados por el comportamiento de personas pertenecientes a otras 

culturas, 2) la orientación étnica asume que los individuos de diferentes identidades 

étnicas merecen igual respeto y 3) la orientación opresiva, con referencia a la raza, asume 

que la dignidad y el poder son restablecidos por la minoría oprimida. 

Con este poder, la recuperación debería presentarse en los espacios psicolgicos, 

económicos y políticos que se refieren a las interrelaciones entre los miembros de la 

sociedad. En la sociedad latínoamericana, por ejemplo, no existe evidencia que muestre 

que el reconocimiento de estas tres orientaciones haya sido llevado a la práctica y 

constituya una realidad social cotidiana. Por esta razón, la diversidad es un asunto sin 

terminar del Siglo XXI que continuará haciendo reflexionar a los científicos sociales. 

Conforme nos movemos hacia los temas que rodean la cultura, etnicidad o raza, otros 

constructos sociales son llamados a escena en la búsqueda de una tolerancia más grande 

para las diferencias individuales y la necesidad de disipar desigualdades sociales. Las 

preguntas de investigación, utilizando otros constructos sociales (edad, género, 

orientación sexual, discapacidad, clase social, barreras linguísticas, barreras religiosas y 

orientaciones espirituales), requieren examinar los múltiples problemas de los diversos 

grupos involucrados. Este nivel de investigación, más allá de la cultura, raza y etnicidad, 

incluye el nuevo discurso sobre diversidad que específicamente incluye la edad (Dilwoth y 

Baswell, 2009). 

Sin disminuir la importancia de los tres constructos antes mencionados, la diversidad 

cultural en el contexto de una sociedad envejecida es un problema de primordial 

importancia. Considerando la rapidez con la que crece la poblacion anciana dentro de las 

sociedades, las interacciones sociales tienen alta prioridad sobre los cambios sociales en 

diversas instituciones, incluyendo los lugares de trabajos, en el campo de la asistencia 

sanitaria, redes de comunicación, educación así como en el esparcimiento, y muchas 

otras instituciones no enlistadas.  

Las nuevas identidades culturales, entonces, representan un problema de primordial 

importancia, si consideramos la rapidez con la que crecen las formas de intercambio 
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social, económico, político y cultural en un mundo de regiones cada vez más 

interconectadas por los nuevos medios de comunicación, hecho que a su vez podría estar 

desembocando en cambios sociales al interior de instituciones como las mencionadas 

anteriormente. 

Aunque la terminología de la investigación es nueva, la diversidad cultural es una 

consecuencia de los debates sobre las desigualdades raciales de los pasados 50 años. 

En este sentido, la vejez es sólo una de las muchas estructuras sociales con tanto 

dinamismo que pide ser dirigida hacia el contexto de la diversidad cultural. Tomando en 

consideración dicho contexto, muchos retos metodológicos contemporáneos son 

revelados en la ciencia social de la vejez.  

Una de las principales áreas de investigación para el estudio de la diversidad es la 

“inclusión”. La ciencia de la inclusión va más allá de las diferencias étnicas y raciales para 

considerar el género y la pobreza así como las barreras idiomáticas que impactan los 

diferenciales sanitarios, por ejemplo. Estos pueden ser sólo algunos de los muchos 

factores que, como ladrillos que forman el edificio de la diversidad, han sido dictados 

desde el campo político y ahora impactan sobre lo que Curry y Jackson  (2003) 

consideran una ciencia de la inclusión. 

Conforme miramos hacia el futuro de la investigación de la vejez y de la diversidad 

cultural, las teorías y los métodos que son apropiados para la investigación científica 

inclusiva deben ser una prioridad. Esas teorías y  métodos deben ser apropiados para 

realizar preguntas de investigación que nos orienten hacia la complejidad cultural (por 

ejemplo: la vejez en la comunidad lésbico-gay, la heterogeneidad cultural de los latinos y 

asiáticos americanos, la espiritualidad y religiosidad en la asistencia sanitaria). En otras 

palabras, los grupos étnicos y raciales no deben ser investigados como si fueran 

entidades monolíticas. Ellos tienen sus conjuntos complejos de problemas y 

circunstancias que necesitan ser reconocidos como únicos. Por ejemplo, no existen 

personas típicas de color (por ejemplo, todas las personas con una genética afrocéntrica 

en América no son afroamericanas), asiáticos o latinos, etc. 

Además es importante no estudiar la diversidad cultural en el vacío. Todos tenemos una 

biografía. Ésta alienta el uso de las historias de vida como una herramienta metodológica 

útil en el futuro. Sin embargo, deben existir maneras de salvaguardar a los individuos con 

una predisposición genética específica de la investigación étnicamente insensible o 
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culturalmente tendenciosa que dirijan las políticas sociales. 

Después de haber reflexionado sobre el concepto de diversidad cultural desde un punto 

de vista teórico, vale ahora la pena presentar la definición empírica de los grupos 

vulnerables en Coahuila. 

I.2. Grupos vulnerables en Coahuila 

DIF Saltillo 

De acuerdo con información proporcionada por el licenciado Fabián Núñez Aguirre (2011), 

Secretario Técnico del DIF Saltillo, se describe a continuación la definición que este 

organismo ofrece acerca de los grupos vulnerables y quiénes los componen. 

Los grupos vulnerables son los sectores o grupos que por diversos factores, tales como 

estado civil u origen étnico, se encuentran en condición de riesgo, lo que les impide llegar 

a una mejor calidad de vida. 

De acuerdo con la categorización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 

el municipio de Saltillo, los sectores que ellos atienden están conformados por adultos 

mayores, menores y jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y familias. 

La manera de apoyarlos es a través de las coordinaciones que cuentan con una serie de 

programas, como las siguientes: 

Coordinación de Adultos Mayores: Programa alimentario; juegos municipales, deportivos y 

culturales de los adultos mayores; mes del adulto mayor; campamentos recreativos; 

grupos de adultos mayores; programa de becas Saltillo Eres Tú; programa de estímulo 

económico y apoyo compartido; programa de Valores. 

Coordinación de Alimentación y Becas: Programa Estímulos a la Educación Primaria y 

Secundaria; Programa Desarrollo Humano de Oportunidades. Enlace municipal; 

Programa de Despensas Saltillo Urbano 2010-2013; Programa Beca Eres Tú; Programa 

de Becas Medio Superior y Superior; Cocinas de DIF Saltillo. 

Coordinación Capacidades Diferentes: esta coordinación realiza las actividades de 

pláticas y talleres para apoyar a las personas que tienen a su cuidado personas con 

discapacidad, en la comprensión de elementos de apoyo para mejorar su calidad de vida. 

El alcance de los programas aplica a aquellos casos que requieren de orientación y/o 

canalización para: estímulo económico, apoyo de aparatos ortopédicos, estudio de 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pt

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pt

Con formato: Normal,  Sin
viñetas ni numeración

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pt

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pt

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 12 pt

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Eliminado: :

Eliminado: ¶

Eliminado: P

Eliminado: ¶

Eliminado: J

Eliminado: ¶

Eliminado: M

Eliminado: ¶

Eliminado: C

Eliminado: ¶

Eliminado: G

Eliminado: ¶

Eliminado: P

Eliminado: B

Eliminado: ¶

Eliminado: P

Eliminado: ¶

Eliminado: P

Eliminado: ¶

Eliminado: P

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶

Eliminado: E

... [3]

... [4]

... [5]

... [1]

... [7]

... [2]

... [6]

... [8]

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



8 

 

audiometría, empleo para personas con discapacidad, credencialización de personas con 

discapacidad, integración al Centro de Atención Múltiple (C.A.M.), ingreso al Centro de 

Apoyo al Discapacitado (C.A.D.), valoración médica del ortopedista, ingreso a la Unidad 

Básica de Rehabilitación (U.B.R). 

Coordinación de Menores y Jóvenes: Beca PROPADETIUM (Programa de Prevención, 

Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil urbano Marginal); Beca De la calle 

a la vida; Beca Trabajo infantil (Ramo 33); Despensas; Captación de Menores 

Trabajadores; Programa de Acciones Conjuntas. 

Coordinación de Psicología: Atención Psicológica a través de terapia familiar, de pareja, 

individual y de conducta; Apoyo a la Coordinación de Menores y jóvenes en las brigadas 

en los centros comerciales y en los recorridos para la captación de menores; Diseño, 

estructura e implementación de programa de calores municipal; Impartir pláticas en 

escuelas primarias colaborando con el programa “De la calle a la vida”; Apoyo psicológico 

a los pacientes de la Unidad Básica de Rehabilitación (U.B.R.) del DIF Saltillo; Apoyo a 

las distintas coordinaciones de DIF Saltillo dentro del programa de brigadas 

multidisciplinarias en área rural y urbana. 

Coordinación Mujer y Familia: Estancias infantiles; Talleres de capacitación laboral; Madre 

adolescente= atención; Programa de atención a menores de 5 años en riesgo. Insumos; 

Programa de leche Fórmula II; Apoyos económicos y en especie; Despensas y Becas. 

Coordinación de Procuración de Fondos: El Mercadito; La catafixia; El redondeo; 

Convenios 

Coordinación Jurídica: Asesoría jurídica; Unidad de atención a la violencia; Canalización; 

Trámites de actas; Programa de matrimonios comunitarios. 

 

La mención de estos programas resulta importante para nuestra investigación, pues es a 

partir de ella que podremos contrastar el lugar que estas acciones tienen en la agenda de 

los noticiarios telelevisivos, así como el tratamiento que en ellos reciben. Vemos 

entonces, que si cada una de estas coordinaciones realiza un trabajo permanente, éste 

podría estar siendo cubierto por los medios locales. 
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DIF Coahuila 

La información que ofrece el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la 

entidad, se encuentra de forma establecida en el documento Ley de Asistencia Social del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el periódico Oficial el viernes 23 de enero 

de 1998, y cuya última reforma se realizó el 13 de julio de 2004. 

De acuerdo con lo establecido en la citada ley, se caracteriza a los grupos vulnerables, 

porque son el objeto de la prestación de Asistencia Social por parte del Organismo 

estatal, por tal motivo los define como grupos de individuos que por circunstancias de 

carácter social diversas, no pueden alcanzar un desarrollo integral, que se encuentran en 

estado de necesidad de protección física, mental y social, desprotección o desventaja 

física y mental, y que requieren apoyo para incorporarse a una vida plena y productiva. 

Por tal motivo en el siguiente artículo se definen los sectores que conforman los grupos 

vulnerables como destinatarios de la asistencia social. 

ARTICULO 6°.- Son sujetos de la recepción de los servicios de asistencia social, 

preferentemente los siguientes: 

I.- Menores en situación extraordinaria, ya sea por encontrarse en estado de abandono, 

desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato; 

II.- Mujeres en período de gestación o lactancia; 

III.- Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato; 

IV.- Las personas con discapacidad; 

V.- Indigentes; 

VI.- Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales; 

VII.- Víctimas de la comisión de delitos, que se encuentren en estado de abandono; 

VIII.- Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentran detenidos por 

causas penales y que, por tanto, queden en estado de abandono; 

IX.- Habitantes del medio rural o urbano marginados, que carezcan de lo indispensable 

para su subsistencia; y 

X.- Personas afectadas por desastres. 

Para ayudar a los sectores se establece lo siguiente 
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ARTICULO 8°.- Son servicios básicos de asistencia social los siguientes: 

I.- La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por problemas de 

discapacidad o incapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos 

básicos de subsistencia y desarrollo; 

II.- La atención en establecimientos especializados a menores en situación extraordinaria 

y a los ancianos en estado de abandono o desamparo; 

III.- La promoción del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de preparación 

para la senectud; 

IV.- El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones legales 

aplicables, cuando conforme a las mismas proceda; 

V.- La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente 

a menores en situación extraordinaria, mujeres, ancianos, personas con discapacidades o 

incapaces sin recursos; 

VI.- La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas 

prioritarios de asistencia social; 

VII.- El apoyo de la educación y capacitación para el trabajo de personas con carencias 

socioeconómicas; 

VIII.- La prestación de servicios funerarios; 

IX.- La prevención de las causas de la discapacidad o incapacidad y su rehabilitación en 

centros especializados; 

X.- La orientación nutricional y la alimentación complementaria a personas de escasos 

recursos y a población de zonas marginadas; 

XI.- La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración social y familiar de la 

población con carencias mediante su participación activa, consciente y organizada en 

acciones que se lleven a cabo en su propio beneficio; 

XII.- El desarrollo comunitario en localidades y zonas social y económicamente 

marginadas; 

XIII.- La promoción e impulso del sano crecimiento físico mental y social de la niñez; 
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XIV.- El establecimiento y manejo del Sistema Estatal de Información Básica en Materia 

de Asistencia Social; 

XV.- La colaboración y auxilio a las autoridades laborales competentes, en la vigilancia y 

aplicación de la legislación laboral aplicable a los menores; 

XVI.- El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la preservación de 

los derechos de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y 

mental; 

XVII.- La promoción, supervisión, vigilancia y evaluación de las instituciones de asistencia 

privada; y 

XVIII.- Los análogos a los anteriores y los conexos a ellos, cuando tiendan a modificar y 

mejorar las circunstancias de carácter social, que impidan al individuo su desarrollo 

integral. 

 

Una vez revisado el estado del arte tanto del concepto de diversidad cultural desde los 

campos que lo cruzan para su estudio así como de los grupos vulnerables en Saltillo, 

resulta crucial explorar la relación que este abordaje podría tener con la producción y 

exhibición de dicha problemática en los medios masivos de comunicación, y 

específicamente, en los noticiarios de televisión abierta en Saltillo.  

 

2. Diversidad cultural y MMC 

2.I. Diversidad cultural en programas de noticias 

Si bien la diversidad cultural ha sido definida en este trabajo como un concepto dinámico 

que sea capaz de reflejar “las identidades cambiantes y emergentes de diversos grupos 

(…) y que permita entender la diversidad más allá de categorías raciales”  (Dilworth & 

Boswell, 2009) resulta necesario esclarecer la forma en que este concepto podría ser 

operacionalizado cuando se trata de investigar su impacto en la producción de contenidos 

de programas noticiosos; así como la manera en que éste podría estar siendo operado a 

través de las rutinas y las políticas editoriales que conducen tanto a la agenda informativa 

(en sus contenidos y jerarquizaciones) como al tratamiento específico que a través de un 
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lenguaje mediático se muestra a las audiencias la representación de este concepto, 

entregado en géneros textuales que son reconocidos socialmente como realistas o de no-

ficción. 

Si bien la carga semántica de los sintagmas visuales, verbales y auditivos creados desde 

la producción de las noticias para cada una de sus unidades de entrega (notas, 

reportajes, crónica, entrevista) podría tener su origen en una combinación específica de 

determinantes contextuales, editoriales, institucionales e incluso personales, es desde un 

sistema de ordenamientos que se conjugan en el proceso de construcción de la noticia  

que cristalizan de manera cotidiana las representaciones mediáticas de la diversidad 

cultural en los programas televisivos de noticias.  

Esta compleja combinación de órdenes sociales, económicos, políticos e institucionales 

que sustentan la actividad diaria de un noticiario, representa para sus miembros -la mayor 

parte de las veces- una negociación enfrentada desde posturas contradictorias sobre las 

que, desde sus propios papeles en el proceso, habrá que resolver con tomas de 

decisiones más o menos condicionadas, más o menos apresuradas. Desde la sociología 

de la producción de mensajes, diversas investigaciones han dado cuenta de ello (Rodrigo 

Alsina, 2007; Cervantes Barba, 1994a, 1994b, 1995, 2001; González Molina, 1987b, 

1987c; Lozano, 1994; Shoemaker, P. y Reese, S.D, 1991, Wolf, 1987); desde la práctica 

profesional del periodismo, sus protagonistas lo confirman diariamente a través del 

testimonio de su trabajo. 

Si esto es así, comprender la manera en que una conceptualización de la diversidad 

cultural por parte de los agentes noticiosos podría estar determinando el abanico de 

representaciones sociales que cotidianamente recibimos a través de los noticiarios de 

producción local en Saltillo, habría de iniciar por conocer la naturaleza de los 

condicionantes bajo los que se opera la construcción de las unidades informativas, así 

como de la toma de decisiones que se van conjugando entre sus actores para llegar a la 

entrega definitiva (con cargas semánticas específicas) a la que asistimos en cada una de 

sus emisiones.  

¿Cuáles son los límites de la libertad de prensa, qué sucede cuando se trata de dar 

cobertura a lo que aquí hemos categorizado como grupos vulnerables y diversidad 

cultural?, ¿bajo qué condicionantes los agentes noticiosos toman decisiones con respecto 

a la construcción de sus entregas? Visto desde un abordaje teórico, ¿en qué punto de la 
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sociología de la producción de mensajes, de la economía-política, de la mercantilización –

que puede presentarse como más o menos estandarizada- de la información se ubica la 

generación de contenidos noticiosos que toquen en algún punto el universo de lo que aquí 

hemos caracterizado como diversidad cultural? 

Las interrogantes siguientes guían el trabajo de investigación documental que aquí 

presentamos, y servirán de base para su posterior indagación de campo. 

Para el análisis de la producción de noticias, es Cervantes Barba (2005) quien enfatiza la 

necesidad de ir desde un análisis de lo macro contextual hasta una microsociología de los 

espacios sociales en que éstas se generan. Es, entonces, desde los condicionantes 

económicos, políticos – y por tanto, ideológicos- y comunitarios que es posible acercar el 

ángulo de estudio hasta la vida cotidiana al interior de los medios de comunicación, como 

instituciones laborales cruzadas por múltiples variables, que van desde su naturaleza 

organizacional hasta las características individuales de sus miembros: 

 

La producción de las noticias es entonces un fenómeno complejo en el que se 

entremezclan los procesos de socialización familiar y profesional; las creencias y 

valores, la forma de concebir la objetividad, las fuentes, las audiencias y los 

anunciantes; las actitudes hacia ciertos temas y hacia las fuentes; el status social y 

profesional; y, las redes que tanto periodistas como los medios de comunicación 

han generado con distintos grupos sociales y con otros medios (p. 95).  

 

Y 

 

Asimismo, en la elaboración de la noticia y en la definición de su contenido 

intervienen los sistemas de legislación y normatividad que rigen la actividad 

periodística, los sistemas internos de reglas y autoridad de las empresas 

informativas, los modelos de organización, las rutinas y procesos de recolección y 

estructuración de la información, las presiones comerciales, la competencia con 

otros medios, las relaciones con los anunciantes y el tipo de vinculación que 

establecen con distintos niveles de gobierno y con otros sectores de la sociedad. 

Por último, se sabe que intervienen también las visiones ideológicas de quienes 
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producen las noticias y los códigos de orden y estructuración cultural y de 

identidades que prevalecen en el plano social más amplio (op. cit). 

 

Podríamos también referirnos con Lozano (2006a) y Cervantes Barba (2005) a los planos 

intervinientes en el sistema de producción de las noticias, que van desde lo ideológico 

contextual en que se ubica el medio como institución, pasa por las normas y la naturaleza 

editorial de cada uno de ellos, hasta el equipo particular en que se conjugan saberes y 

prácticas periodísticas especializadas que habrán de generar en formatos preestablecidos 

un contenido editado para dar respuesta a todo a lo anterior; una microsociología de la 

vida cotidiana en el noticiario que se ancla en las macro dimensiones que le dieron origen 

como práctica social. 

Para esta sección del trabajo, retomaremos la definición de Diversidad Cultural 

proveniente de la UNESCO (2001), el recuento que presenta Cervantes Barba (2005) de 

los sistemas interdependientes que entran en conjugación en la práctica de la producción 

de un programa de noticias así como la clasificación de variables que Napoli (1999, cit. en 

Lozano, 2006b) desarrolla para reconocer el origen de una mayor o menor representación 

de la diversidad cultural en los géneros noticiosos. 

La promoción del respeto y reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo es una de 

las prioridades para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), que con el fin de asegurar la preservación y promoción de dicha 

diversidad, el 2 de noviembre de 2001, en la trigésima primera reunión de la Conferencia 

General aprobó la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y 

proclamó el 21 de mayo como “Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 

Desarrollo”. 

Dicha Declaración Universal planteó que la diversidad cultural se refiere a la multiplicidad 

de formas en que se expresan las culturas de las sociedades; existe diversidad cultural 

cuando se manifiesta, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad 

mediante distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y de su 

disfrute por las diversas generaciones que habitan el planeta. 

México, como miembro de la UNESCO (desde el 4 de noviembre de 1946), adoptó tanto 

la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2 de noviembre de 2001), como la 
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Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales  el 20 de octubre de 2005 (Campaña Nacional por la Diversidad Cultural, 2007). 

Si bien existen instrumentos normativos que buscan dar a la diversidad cultural no sólo 

apoyo, sino espacios y recursos para su creación, manifestación y preservación – tales 

como la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales (Unesco, 2007), la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas (México, 2003), hasta las distintas leyes estatales para la promoción y el 

desarrollo de la diversidad cultural (Coahuila, Ley Estatal de Patrimonio Cultural, 1989)-; 

hasta ahora éstas no se han insertado como imperativos de una representación equitativa 

de los distintos grupos que la forman. La cobertura mediática, que sea equitativa para 

todos los grupos que conforman esta diversidad que va desde las culturas y subculturas 

artísticas, integra a las minorías sociales, políticas, de género, de edad y de estado de la 

salud, y llega hasta la de los grupos reconocidos como vulnerables se enmarca, así 

mismo, dentro de la problemática que aborda la naturaleza de la libertad de expresión de 

la prensa en nuestro país -en cuya práctica se dan cita, contradictoriamente, los factores 

económicos y políticos, las líneas editoriales y reglamentos internos de cada medio, así 

como los procesos laborales y los valores personales de sus miembros. 

Napoli (1999, cit. en Lozano, 2006) caracteriza tres dimensiones en las que la diversidad 

cultural puede ser reconocida en la programación de los medios masivos de 

comunicación. En televisión, particularmente, la constitución de estos factores 

determinaría en gran medida que estos medios hicieran operativa la diversidad tanto en 

su estructura organizacional como en la producción de sus contenidos. De igual forma, la 

manera en que estas dimensiones se presentaran, conducirían a una cobertura y un 

tratamiento más equitativo de la sociedad en que se insertan los medios como 

instituciones encargadas de la difusión de los asuntos público-colectivos. 

Las dimensiones de la diversidad a las que se refiere Napoli (op. Cit) son las siguientes: 

1. Diversidad de fuentes, entendida bajo la siguiente clasificación: 

a. Diversidad de la propiedad del contenido o programación (compra de 

contenidos creados por diferentes profesionales, contratados de manera 

interna en el medio o bien, como outsourcing independiente). 
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b. Diversidad en la propiedad de canales (ampliar la oferta de servicios 

televisivos para las audiencias, evitar el oligopolio y con ello, fomentar la 

pluralidad de contenidos ideológicos y culturales). 

c. Diversidad en la fuerza de trabajo al interior del medio (cuotas de género, 

de pertenencia o afiliación política y cultural, pluralidad en los segmentos 

de edad y tipo de experiencias profesionales). 

 

2. Diversidad de contenido, referida a: 

a. Diversidad de formatos o tipo de programas. Cuando nos ubicamos 

específicamente en los noticiarios, encontramos que éstos, en Saltillo, se 

apegan mayormente a una estructura estandarizada que incluye bloques 

de notas cortas, entrevistas, y ocasionalmente, reportajes y 

documentales. Una gama más amplia de formatos de entrega de 

información, comenta Lozano (2006), fomentaría una pluralidad de 

formas y contenidos que podrían dar una respuesta más certera a las 

necesidades de representación social de la diversidad para las 

audiencias. 

b. Diversidad demográfica, entendida como el lugar donde se origina la 

producción de la programación y por tanto, el tipo de contenidos que 

éstos presentarán a públicos que, en su mayoría, no residen en las 

grandes ciudades en que éstos se ubican ni pertenecen a los grupos 

hegemónicos que ahí son retratados. Si bien esto es cierto para los 

casos de Estados Unidos y algunos países de Europa, en México 

podemos hablar también de un discurso mediático hegemónico, 

originado desde la Capital del País y transmitido a nivel nacional a través 

de las cadenas abiertas; o de grandes consorcios mediáticos 

norteamericanos, latinoamericanos y europeos de los que se conforma la 

programación de la televisión por cable en México. 

c. Diversidad en los puntos de vista, que podría aparecer contenida tanto 

en la diversidad de la programación como del tratamiento de los temas 

contenidos en cada uno de los programas. También podría hacerse 

operativa a partir de los formatos de opinión (desde la columna hasta el 
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debate y la mesa redonda) que incluya el medio, tanto en estructura 

como en agenda de la discusión. 

Finalmente, Napoli (1999) se refiere a una tercera dimensión de la diversidad cultural en 

Televisión, atribuida a los patrones de exposición por parte de las audiencias. Lozano 

(2006: 146-147) apunta al respecto que es finalmente en los procesos de recepción y 

consumo cultural desde donde podríamos hablar del impacto que el manejo de las 

dimensiones anteriores tendría sobre la conciencia de los públicos acerca de la diversidad 

cultural de su propia población así como de la de otras regiones a nivel mundial. Oferta 

(que Napoli denomina como exposición horizontal) y consumo (referida en el mismo autor 

como exposición vertical) serían vertebrales en esta dimensión de recepción televisiva 

asociada a la diversidad cultural. Resulta necesario, entonces examinar la pluralidad de 

opciones reales de diversidad cultural que para las distintas audiencias representa la 

programación televisiva a la que tienen acceso; así como estudiar sus preferencias en 

contenidos, la interpretación y uso cotidiano –y a largo plazo- que de ello hacen. 

De esta forma, nos encontramos con una problemática cuya complejidad puede ser 

desentrañada para casos particulares –como el que aquí nos atañe, el impacto del 

concepto de diversidad cultural en la producción de programas de noticia en televisión 

abierta en Saltillo- desde lo macro contextual, lo meso institucional y lo micro laboral. 

Desde un enfoque sistémico, los resultados que esta combinación de factores da en un 

espacio poblacional determinado donde la producción de noticias puede, en mayor o 

menor medida, construir la representación de la diversidad cultural para sus audiencias es 

materia de esta investigación. Preguntas como ¿cuál es el concepto que sobre la 

diversidad cultural tienen los agentes noticiosos de los programas informativos de 

televisión abierta en Saltillo? Y ¿cuál es el impacto de este concepto en los contenidos 

que generan para entregar a sus audiencias?, son formuladas desde una tipología del 

fenómeno que, retomando a otros investigadores ya citados anteriormente y adecuando 

sus propuestas a la realidad periodística saltillense, proponemos abordar de la siguiente 

manera: 

1. Condicionantes externas al medio (nivel macro): ambiente político-

ideológico en Coahuila, leyes nacionales y estatales que rigen la práctica del 

periodismo, régimen económico en Saltillo, tradición periodística en la zona, 

historia y descripción de las cadenas de televisión abierta en Saltillo así como 
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de sus procesos de producción de noticias, características culturales de la 

población, diversidad cultural en Coahuila (religiosa, política, artística, cultural, 

generacional, folklórica, económica), minorías y grupos vulnerables en el 

Estado. 

2. Condicionantes institucionales (nivel meso): proceso de producción de los 

noticiarios televisivos, flujo de información, rutinas de trabajo, cadena en la toma 

de decisiones, relaciones entre los miembros del equipo de producción  de las 

noticias, valores institucionales del medio, códigos y reglamentos internos, 

relaciones del medio con los distintos grupos de la comunidad (económicos, 

políticos, culturales, sociales, profesionales), políticas de edición (jerarquización 

y tratamiento de la información), línea editorial, estructura organizacional, misión 

y visión del medio. 

3. Condicionantes individuales (nivel micro): rutinas y valores de los miembros 

del equipo productor, creencias y posturas de los miembros del equipo de 

producción con respecto a la agenda y el tratamiento informativo que se otorga 

a los grupos considerados dentro de la diversidad cultural, conocimiento 

profesional o técnico sobre su tarea profesional en el proceso de producción. 

Consideramos que un abordaje de este tipo, nos permitirá ver la forma en que cada una 

de estas condicionantes entra en juego dentro de la microsociología de la producción de 

noticias relacionadas con la diversidad cultural en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

 

2.2. Porteros y sociología de la producción de noticias. 

Todos tenemos mayor o menor conciencia de que únicamente una pequeña porción de 

los acontecimientos sucedidos en el mundo llegan a nosotros como  información 

proporcionada por los medios masivos de comunicación. Preguntarse dónde quedan 

bloqueadas las noticias que no llegan a nosotros es un primer paso hacia el estudio del 

proceso informativo cuando se coloca el énfasis en el emisor de los mensajes, lo que 

resulta de interés vital para nuestra investigación, ya que si la cobertura de la diversidad 

cultural no se presenta con características de equidad social y mediática, este campo 

teórico podría aportarnos luz para desentrañar las causas de dicho comportamiento en los 

medios. 
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La teoría del Gatekeeper (portero o guardabarreras en español) fue pionera en este tipo 

de análisis. Quien la planteó, Kurt Lewin, realizó un estudio destinado “a identificar los 

procesos de selección y rechazo en la compra de distintos tipos de alimentos por parte de 

los líderes de opinión familiares” (Lozano, citado por Martínez, 2001: 26). Lewin concluyó 

que sus resultados podrían aplicarse a otras situaciones, tales como los procesos 

informativos. Identificó en principio la existencia de canales por los que discurre una 

secuencia de comportamientos relativos a dinámicas sociales (Wolf, 1987: 2003).  

Tomando el caso de los medios de comunicación, en la teoría de guardabarreras se 

indican ciertos elementos a considerar: canales, puertas y porteros.  Veámoslo de la 

siguiente manera: el jefe de la sección “Internacionales” del periódico  El Universal recibe 

en su cuenta de correo electrónico los cables de las agencias de noticias –EFE, Reuters, 

AP- que el diario ha contratado. La circunstancia es entendida como el canal por el que 

fluye la información, mientras el jefe de sección es el portero. Nuestro jefe de noticias 

seleccionará de entre un universo de 500 cables los 70 que considera más adecuado para 

su difusión en El Universal.  Esos eventos han atravesado la puerta que permite el flujo de 

un canal a otro.  Esto no explicita que hay más de un portero en el proceso de la 

producción de la noticia. El director en jefe del diario puede decirle a su jefe de sección 

que las noticias relativas a, digamos, Europa, no sean incluidas entre aquellas a las que 

se permita el acceso al siguiente canal.  En este caso hipotético (y remoto), el director en 

jefe fungió como gatekeeper.  Según Wolf (1987) normalmente no hay decisiones tan 

arbitrarias, “en la selección y en el filtro de las noticias las normas de empleo, 

profesionales y organizativas, parecen ser más fuertes que las preferencias personales” 

(p. 206).  El gatekeeping ocurre de manera inherente a la organización, es mecánico. 

Las decisiones del gatekeeper no son realizadas sobre la base de una valoración 

individual de noticiabilidad, sino mas bien de un conjunto de valores que incluyen criterios 

profesionales y organizativos como la eficiencia, la producción de noticias, la velocidad 

(Robinson, citado por Wolf, 1987: 206). 

Ahí mismo señala que los criterios indicados por  Robinson no forman parte de un manual 

del gatekeeper, son más bien aprendidos con el tiempo.  Breed (citado por Wolf, 1987) 

enumera seis motivos que inducen a conformarse con la orientación del periódico: 

a) Autoridad institucional y las sanciones 

b) Los sentimientos de obligación y estima hacia los superiores 
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c) Las aspiraciones a la movilidad profesional 

d) La ausencia de fidelidades de grupo contraproducentes 

e) La naturaleza agradable del trabajo 

f) El hecho de que la noticia se ha convertido en un valor 

También conviene tener en consideración que la influencia del guardabarreras va más allá 

de la simple selección de noticias.  Donahue-Tichenor-Olien señalan que el gatekeeping 

en los medios de comunicación masiva incluye todas los formas de control de la 

información que pueden determinarse en las decisiones sobre la codificación de los 

mensajes, la selección, la formación del mensaje, la difusión, la programación, la 

exclusión de todo el mensaje o de sus componentes” (citados por Wolf, 1987: 206). Es 

decir, se considera no solo qué sí y qué no atraviesa las barreras de contención, sino 

cómo son éstas atravesadas. 

Para la producción de la noticia se articulan varias fases, que pueden ser resumidas en 

dos etapas, la primera de ellas se denomina gatekeeping o “cuidado de la puerta o del 

acceso”, en esta etapa se escoge y selecciona la información, mientras que en la segunda 

etapa se verifica, amplia e interpreta dicha información. La selección de la información es 

realizada por una serie de actores que dejan circular con fluidez alguna información y 

evitan que se filtre información indeseada, se les llama gatekeepers o “porteros”.  En cada 

una de las etapas los gatekeepers deciden sobre lo que debe ser y no debe ser noticia.  

Son precisamente los reporteros, fotógrafos, camarógrafos, redactores, editores, 

diseñadores, productores, jefes o gerentes de información y directores de los medios, 

quienes actúan como nudos o barreras en el proceso de circulación del mensaje 

informativo. 

Por su parte, "la selección de la información se hace a través de los valores que hacen 

noticiable a un acontecimiento y su conexión con las fuentes" (Martini, 2000). Los criterios 

del gatekeeper son los que estructuran y construyen la noticia
3
, dicho de otro modo, son 

ellos quienes deciden qué es noticia y qué no lo es. Según Martini, existen una serie de 

criterios habituales que permiten identificar qué hechos se pueden convertir en noticia, ya 

sea por la característica del acontecimiento o por el efecto que éste pueda tener sobre la 

audiencia y sobre otros medios.  

Según los efectos que un acontecimiento puede tener sobre la sociedad, los criterios más 

importantes son:  
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♦ La novedad: indica variación en el sistema, existencia de un nuevo acontecimiento que 

marca un cambio con respecto a la noticia anterior.  

♦ La originalidad, imprevisibilidad e ineditismo: refuerzan la novedad de los hechos, 

provocan curiosidad, inquietud. Un acontecimiento original es noticia porque es más 

novedoso, un hecho imprevisible genera conmoción, inseguridad, amenaza.  

♦ La evolución futura de los acontecimientos: indica el significado que el hecho adquiere 

respecto a las expectativas de la sociedad, ya sea porque se trate de un 

acontecimiento que debe resolverse o tenga un desarrollo secuencial (una noticia es 

más noticia si se puede construir información a partir de ella durante varios días).  

♦ El grado de importancia y de gravedad de un acontecimiento: se mide en la incidencia 

que pueda tener sobre la vida de la sociedad en el presente, en el futuro o en 

términos de conmoción. El impacto del acontecimiento sobre el interés nacional o 

local. Las noticias nacionales pesan más en principio, a menos que las 

internacionales se refieran a hechos que comprometen la nación (guerras, 

catástrofes, amenazas globales, etc.). Las locales son más importantes cuándo 

afectan gran número de personas y tienen consecuencias sobre el futuro de la 

comunidad.  

♦ La proximidad geográfica de un hecho: se conecta con el interés del público. En 

cuanto más cerca del público ocurre el acontecimiento, más noticiable es. La 

proximidad y cercanía se enlaza generalmente con hechos graves o peligrosos.  

♦ La magnitud de personas o lugares implicados: se relaciona con el público a quien va 

dirigida la noticia, implica gravedad en términos cualitativos y de efectos sobre la 

sociedad. Un hecho es noticia si afecta a muchas personas o ámbitos geográficos.  

♦ La jerarquía de los personajes implicados en un acontecimiento: recurriendo a las 

apariciones de figuras públicas o personajes reconocidos. Muchas veces son el 

comentario en la información. Pero también adquieren valor, aquellos personajes del 

común que despiertan el interés o simpatía del público.  

♦ La inclusión de desplazamientos: resulta significativa para que un hecho sea noticia, 

se trata del cambio de posición y trayectorias de conjuntos de personas 

(manifestaciones, procesiones) o individuos públicos reconocidos (viajes del presidente, 

artistas, famosos). 
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La noticia, más que la divulgación de un hecho es la construcción periodística de un 

acontecimiento cuyas características y efectos sobre la sociedad la 

ubicanpúblicamente para su reconocimiento (Martini, 2000). 

Según las cualidades del acontecimiento, los criterios más importantes para que un hecho 

sea noticia, son:  

♦ La comprensión e inteligibilidad: de un hecho impiden la confusión. Cuando un 

acontecimiento no es comprensible se suele descartar o esperar a obtener mayor 

información a través de las fuentes.  

♦ La credibilidad: construye un dato confiable, mientras que un hecho de escasa 

credibilidad obliga a realizar complejas operaciones de explicación y legitimación. La 

credibilidad de una noticia está más ligada a la fuente que la emite que a la 

verosimilitud del acontecimiento, por lo que un hecho poco verosímil puede legitimarse 

si la fuente cuenta con el reconocimiento público.  

♦ La brevedad: se relaciona con las características anteriores, y consiste en la posibilidad 

de construir una noticia en pocas líneas o al menos de manera directa.  

♦ La periodicidad: facilita la labor periodística, los hechos que son habituales o tienen 

apariciones periódicas en los medios son más fáciles de construir e interpretar por el 

público. Posibilitan una mayor comprensión y permiten recurrir a interpretaciones de 

especialistas o figuras públicas.  

♦ La exclusividad o primicia: captura la novedad antes de que otros lo hagan implicando la 

capacidad para contactar fuentes legítimas. Un acontecimiento también obtiene 

reconocimiento cuando es comunicado como primicia exclusiva de otro medio.  

♦ El sensacionalismo: es un criterio utilizado por bastantes medios, implica que un 

acontecimiento es noticia en cuanto representa una desviación o ruptura habitual de 

las cosas, lo que hace que lo más negativo o terrible sea lo más noticiable. Las malas 

noticias son las buenas noticias, porque permiten la construcción de noticias en 

términos de color o sensacionalismo.  

En síntesis, existen una serie de criterios habituales que se utilizan en la labor 

periodística. Todos los valores anteriores funcionan en conjunto, sin embargo, algunos 

acontecimientos, como los actos de gobierno, reúnen las características necesarias para 

Con formato: Color de
fuente: Automático
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ser noticia sin necesidad de pasar por unos criterios de selección implícitos en las rutinas 

de trabajo. 

El último tema a abordar consiste en la descripción del contexto y la historia de los MMC 

locales elegidos para la investigación. 

 

4. MMC locales elegidos para la investigación 

 

Para comprender la forma en que los noticiarios de televisión abierta y producción local en 

Saltillo podrían estar representando a los grupos caracterizados aquí como diversidad 

cultural, particularmente los grupos vulnerables en Coahuila, resulta necesario 

contextualizar la situación de la industria televisiva en la región. Aunque parte de la 

investigación de campo incluirá la recolección y el análisis de los componentes 

específicos de las cadenas y los noticiarios elegidos, podemos adelantar lo que hasta el 

año 2006 reportaban Carabaza y Salazar (2008) sobre la historia y las condiciones 

contemporáneas de estos medios para la Región Sureste de Coahuila. 

Cinco son los noticiarios de producción local que actualmente operan en Saltillo a través 

de televisión abierta, mismos que han sido seleccionados para esta investigación. Es 

conveniente destacar que el criterio de producción local resultó imprescindible para su 

selección, pues su historia y la consolidación contemporánea con la que cuentan como 

medios de comunicación en la Región se enlazan tanto con sus condicionantes de 

producción como con la perspectiva que tengan sobre la agenda consideren deben cubrir. 

Los noticiarios transmiten a través de las cadenas RCG, Televisa Saltillo, Televisión 

Azteca Saltillo, y como producciones independientes de estas televisoras, el noticiario de 

la Universidad Autónoma de Coahuila y el del Gobierno del Estado (ambos transmitidos 

por RCG en horario vespertino). 

Carabaza y Salazar (2008) ubican el inicio de las transmisiones televisivas en Saltillo el 7 

de septiembre de 1968, con la inauguración del canal XHAD-7, afiliado a Telecadena 

Mexicana, S.A. El empresario a cargo del canal era el señor Alberto Jaubert, que también 

contaba con radiodifusoras de producción local (la XEAJ y la XEDE, mediante concesión 

adquirida en 1967). Su programación pasó por dos etapas, una de transmisión de 
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contenidos comprados (películas mexicanas y norteamericanas) y de una modesta 

producción local (noticiario, programas de concurso). La segunda etapa aparece cuando 

se encandenó al Canal 5 de México, ajustando su programación para enlazarse con ésta. 

Las mismas autoras mencionan que para ese entonces, Saltillo no contaba con las 

condiciones para que XHAD-7 pudiera sostenerse económicamente como una televisora 

de producción local, por lo que cinco años más tarde, en 1985, se consolida una 

asociación entre diversos empresarios (Alberto Jaubert Ancira, Alejandro Garza y José 

Ángel Rodríguez) con el fin de retomar el negocio de la televisión local. El grupo se 

denominó Televisión Regional de Coahuila, S.A de C.V. 

Esto permitió reestructurar la programación, con fines culturales. Posteriormente, las 

encuestas de mercado hicieron que los contenidos de este canal se modificaran para ser 

más competitivos, integrando noticiarios con información local. 

En 1988, tras la muerte de Jaubert Ancira, la asociación se disuelve y el canal es vendido 

al señor Roberto Casimiro González, lo que gestó el inicio del Grupo Empresarial RCG 

(op.cit: 311-312). 

Este canal se transformó para convertirse en “El canal de casa”, como hasta hoy se 

promociona.  

 

Canal 7 tiene una programación local que va de las 6.00 a las 16.00 horas. Con 

una estructura programática muy similar a la trazada por las grandes televisoras 

nacionales: noticiarios, programas de revista, programas musicales, deportivos y 

algunos de corte editorial y debate. A partir de las 16:00 horas se enlaza a la 

programación del Canal 4 de Televisa que finaliza hasta las 24:00 horas, siendo 

sólo interrumpida por el noticiario local nocturno y la transmisión del béisbol durante 

las temporadas (Carabaza y Salazar, 2008: 312). 

 

Durante más de 17 años, RCG operó como la única televisora local, y fue sólo hasta el 

año 2002 que llegó a Saltillo la filial de Televisa y en 2004, la de Televisión Azteca. 

Ambas televisoras han incursionado hasta nuestros días con una propuesta de 
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producción local que incluye en su programación, hasta ahora, sólo noticiarios y 

programas de revista. 

Ambas filiales presentan una historia semejante: sus inicios se gestan a partir de estudios 

de mercado que detectaron en la población saltillense (y en sus zonas conurbadas) las 

condiciones sociales y económicas suficientes para poder integrar una estrategia de 

competencia con RCG. Sus acciones consistieron en la contratación de personal 

capacitado y la vinculación con otras filiales de la misma empresa en el Estado de 

Coahuila. 

Los medios de comunicación locales seleccionados tienen un arraigo en la sociedad 

saltillense que los considera parte de su cotidianidad y los toma como base informativa 

primordial para formar criterios y opiniones sobre lo que acontece dentro y fuera del 

contexto geográfico de la ciudad y el estado.  Por ello se hace indispensable el análisis de 

los procesos de selección de noticias y de quiénes participan en ellos con el objetivo de 

identificar el impacto que esto tiene sobre la información que le llega al televidente, 

específicamente lo referente a diversidad cultural. 

A continuación se presenta la guía de entrevista que se aplicará a los participantes en los 

procesos de producción de noticiarios locales con el fin de conocer los roles 

desempeñados, su participación en la toma de decisiones, sus rutinas de trabajo y la 

incorporación del concepto de diversidad cultural en la información que se maneja en 

cada noticiario. 

1. ENTREVISTADOR: 
2. ENTREVISTADO: 
3. MEDIO PARA EL QUE TRABAJA: 
4. PUESTO EN QUE SE DESEMPEÑA: 
5. ANTIGÜEDAD EN ESE PUESTO: 
6. RECORRIDO PROFESIONAL EN OTROS CAMPOS DEL PERIODISMO: 
7. LUGAR Y HORA DE LA ENTREVISTA: 
8. TOMA DE CONTACTO: 
9. SITUACIÓN DE LA ENTREVISTA: 
10. REGISTRO GRÁFICO, EN CASO DE QUE SE HAYA GRABADO EN VIDEO O SE HAYAN 

TOMADO FOTOS.  
11. BREVE CV O BIOGRAFÍA DEL ENTREVISTADO: 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 10 pt

Eliminado: AQUÍ HABRÍA 
QUE INTEGRAR LA 
HISTORIA Y LA SITUACIÓN 
DEL NOTICIERO DE LA 
GENTE Y DEL NOTICIERO 
DE LA UADEC.¶
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PREGUNTAS QUE PODRÍAN GUIAR LA 
ENTREVISTA 

VARIABLE QUE ESTAMOS INVESTIGANDO 
EN CADA BLOQUE DE PREGUNTAS 

¿CONOCE EL TÉRMINO DE DIVERSIDAD 
CULTURAL? 

Concepto de diversidad cultural para el 
entrevistado.  

 

Después del rompehielo, puede ser la pregunta 
que introduzca al tema de la diversidad cultural. 

PARA USTED, ¿QUÉ ES DIVERSIDAD 
CULTURAL? 

Concepto de diversidad cultural para el 
entrevistado 

¿CONSIDERA QUE ESTE CONCEPTO ESTÁ 
INTEGRADO EN SUS RUTINAS DE 
TRABAJO?  

 

¿DE QUÉ FORMA INTEGRA, O NO, LA 
DIVERSIDAD CULTURAL EN LOS 
CONTENIDOS DE LO QUE ENTREGA PARA 
EL NOTICIERO? 

 

¿PORQUÉ? 

Práctica laboral del concepto de diversidad 
cultural 

¿QUÉ TEMAS SE INTEGRAN EN SU 
NOTICIERO Y CUÁLES DEJA FUERA?  

 

¿PORQUÉ? 

Agenda del noticiero y razones detrás de la 
misma. 

¿QUÉ EQUIPO FORMA PARTE DEL 
PROGRAMA PARA EL QUE TRABAJA? 

 

‐ FUNCIONES DE CADA QUIEN 
‐ RELACIÓN QUE TIENE USTED CON 

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO EN 
LA REALIZACIÓN DEL NOTICIERO 
 

Proceso de producción de las noticias 

 

TOMA DE DECISIONES: ¿QUIÉN DECIDE 
QUÉ Y CÓMO ES EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN DEL NOTICIERO? 

Jerarquización en la toma de decisiones sobre 
la agenda del programa 

 

PARA USTED ¿CUALES SON LOS GRUPOS 
MARGINALES? 

Diversidad cultural a partir de los grupos 
marginales 

¿DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, Explicar al entrevistado que por “minoría”, no 
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CUALES CONOCES?  

 

1. MINORÍAS SEXUALES 
2. MINORÍAS ÉTNICAS 
3. MINORÍAS ECONÓMICO- SOCIALES 
4. MINORÍAS  CULTURALES 

ALTERNATIVAS  
5. MINORÍAS POLÍTICAS 
6. MINORÍAS RELIGIOSAS 
7. MINORÍAS FÍSICO- PSICOLÓGICAS  

 

 

¿CÓMO LOS DESCRIBIRÍA, QUIÉNES 
CONSIDERA QUE FORMAN PARTE DE 
CADA UNO DE ESTOS COLECTIVOS? 

nos referimos a la cantidad de personas que 
puedan integrar ese grupo (es decir, que sean 
poquitos), sino a su condición de grupo en 
condiciones de vulnerabilidad social. 

 

Pedir al entrevistado que nos las describa. Lo 
que buscamos es saber cuál es su concepto de 
cada una de esas categorías, así como ver qué 
tanto se parecen a su descripción, que es la 
siguiente: 

1.-Homo sexuales, lesbianas, transexuales, 
bisexuales (colectivo LGTB) 

2.- Inmigrantes, menonitas, indígenas, negros, 
otras nacionalidades de países en vías de 
desarrollo, extranjeros. 

3.-  Indigentes, personas sin hogar, pobreza 
extrema, desviación social (tipificada como 
aquella acción que transgrede  la ley). 

4.- Grupos que se aglutinan por su 
caracterización en función de su vestimenta, 
preferencias musicales o artísticas, también 
denominados como “subculturas”. 

5.- Grupo político opositor al partido en el poder 
(PAN, PRD, PT, UDC, etc). 

6.-  Grupos e iglesias cristianas no católicas 
(mormones, testigos de Jehová, neo- 
pentecostal) o de otras religiones no católicas 
(budistas, musulmanes, judíos) 

7.- Discapacidad física o mental. 

DE LOS ANTERIORES,  ¿CUÁLES UTILIZA 
EN LOS CONTENIDOS QUE ENTREGA 
PARA EL NOTICIERO?  

 

¿PORQUÉ? 

 

¿QUÉ PALABRAS UTILIZA PARA 
DESCRIBIRLOS Y PARA INFORMAR SOBRE 
LOS ACONTECIMIENTOS DE LOS 
MIEMBROS DE ESTOS GRUPOS? 

Criterios para selección de contenidos sobre 
diversidad cultural. 

 

Criterios de selección de lenguaje para la 
representación de la diversidad cultural: 
lenguajes verbal, visual, auditivo y otros 
recursos mediáticos. 

 

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial
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¿PORQUÉ? 

 

¿QUÉ IMÁGENES UTILIZAS PARA 
DESCRIBIRLOS Y PARA INFORMAR SOBRE 
SUS ACONTECIMIENTOS? 

 

¿PORQUÉ? 

 

 

¿QUÉ OTROS RECURSOS MEDIÁTICOS 
UTILIZAS PARA DESCRIBIRLOS Y PARA 
INFORMAR SOBRE SUS 
ACONTECIMIENTOS?  

 

¿PORQUÉ? 

¿CON QUÉ SE ARMA EL CONTENIDO DE 
LAS NOTAS, REPORTAJES U OTROS 
PRODUCTOS INFORMATIVOS DONDE ESTÉ 
IMPLICADO ALGÚN TEMA DE DIVERSIDAD 
CULTURAL? 

Rutinas y recursos mediáticos para representar 
la diversidad cultural en los noticieros 

¿A QUÉ FUENTES RECURRE PARA 
INFORMARSE SOBRE LOS TEMAS DE 
DIVERSIDAD CULTURAL? 

 

¿A QUÉ FUENTES RECURRE PARA 
CONOCER LA ACTUALIDAD O LOS 
ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON 
EL GRUPO VULNERABLE O MARGINAL 
SOBRE EL QUE TRATA EL CONTENIDO 
INFORMATIVO QUE REALIZA? 

Fuentes de información utilizadas para armar el 
contenido noticioso. 

¿A QUÉ FUENTES LE DA MAYOR PESO EN 
EL ARMADO DE SU NOTA O DE SU 
TRABAJO CUANDO SE TRATA DE TEMAS 
RELACIONADOS CON LA DIVERSIDAD 
CULTURAL? 

¿PORQUÉ? 

Jerarquización de fuentes de información en 
temas de diversidad cultural 
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¿HA OÍDO HABLAR DE LOS GRUPOS 
VULNERABLES? 

 

¿CUÁLES RECUERDA QUE SEAN ESTOS? 

 

¿CÓMO DESCRIBIRÍA A CADA UNO DE LOS 
GRUPOS QUE ACABA DE NUMERAR? 

 

¿PODRÍA DEFINIRME LOS TÉRMINOS QUE 
MÁS UTILIZA PARA REFERIRSE A LOS 
GRUPOS VULNERABLES SOBRE LOS QUE 
INFORMA EN SU NOTICIERO?  

 

¿PORQUÉ ESOS TÉRMINOS? 

Concepto de grupos vulnerables para el 
entrevistado.  

 

 

Utilización de recursos verbales (carga 
semántica) para caracterizar a los grupos 
vulnerables por parte del entrevistado, desde su 
papel en el medio de comunicación en que 
trabaja. 

¿CREE QUE ESTOS TÉRMINOS TENGAN 
ALGUNA CARGA VALORATIVA? ¿CUÁL 
CREE QUE SEA? 

 

¿PORQUÉ CONSIDERA QUE SE UTILIZAN 
ESTOS TÉRMINOS PARA REFERIRSE A 
ESTOS GRUPOS DE PERSONAS? 

Grado de concientización sobre la problemática 
de la diversidad cultural. 

 

¿PODRÍA PONERME UNO O VARIOS 
EJEMPLOS DE CÓMO SE APLICA EN SU 
TRABAJO ESTO QUE HEMOS ESTADO 
PLATICANDO, ES DECIR, LA DIVERSIDAD 
CULTURAL EN SU NOTICIERO? 

‐ EN AGENDA DE TEMAS 
‐ EN RUTINAS DE PRODUCCIÓN 
‐ EN TOMA DE DECISIONES 

 

Ejemplificación de las rutinas de trabajo y de la 
toma de decisiones sobre la información 
relacionada con diversidad cultural 

ENTONCES, PARA LA PRODUCCIÓN DE 
LOS CONTENIDOS DEL NOTICIERO, ¿DIRÍA 
QUE LA TOMA DE DECISIONES, ES DE LA 
SIGUIENTE MANERA? 

HACER EN ESE MOMENTO UN ESQUEMA 
QUE EL ENTREVISTADO PUEDA 
COMENTAR Y APROBAR. 

Igual que la anterior, y así ya tendríamos 
esquemas comparativos de cada medio y cada 
puesto en la producción del noticiero 

¿APLICA TAMBIÉN LO ANTERIOR PARA LA 
INFORMACIÓN QUE TENGA QUE VER CON 

Tratamiento de la información relativa a la 
diversidad cultural 
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LOS GRUPOS VULNERABLES, CON LOS 
GRUPOS MARGINALES Y CON LA 
DIVERSIDAD CULTURAL?  

 

¿EN QUÉ CAMBIA, PORQUÉ? 

¿EXISTE ALGUNA POLÍTICA EN SU 
PROGRAMA O MEDIO SOBRE EL 
TRATAMIENTO QUE SE DA A LA 
DIVERSIDAD CULTURAL?  

 

¿CUÁL ES? 

 

¿QUÉ OPINAS AL RESPECTO? 

 

¿CÓMO LA PONES EN PRÁCTICA A 
TRAVÉS DE TU TRABAJO? 

Mediación institucional del Medio. Mediación 
gubernamental, en caso de que provenga de 
alguna ley de equidad cultural o social 

¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN PARA EL QUE TRABAJA? 

 

¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL NOTICIERO? 
¿PORQUÉ, CUÁL ES LA HISTORIA DE ESTA 
MISIÓN? 

Mediación institucional 

 

DESDE SU PUNTO DE VISTA, DE SU 
EXPERIENCIA COMO _____________ 
(REPORTERO, CONDUCTOR, PRODUCTOR, 
JEFE DE INFORMACIÓN, EDITOR, ETC), 
¿CÓMO VALORARÍA LA FORMA EN QUE, 
HASTA AHORA, SE LE HA DADO ESPACIO 
Y UN TRATAMIENTO PARTICULAR A LOS 
TEMAS DE DIVERSIDAD CULTURAL? 

 

¿QUÉ VALORES Y/O ANTIVALORES 
CONSIDERA QUE TIENE ESTA FORMA DE 
TRABAJAR LOS TEMAS DE DIVERSIDAD 
CULTURAL EN SU NOTICIERO? 

Mediación personal. 

 

¿ALGO MÁS QUE QUIERA AGREGAR?  

¿CONSIDERA QUE HAY ALGO 
IMPORTANTE, EN EL TEMA DE DIVERSIDAD 

Detectar variables no contempladas 
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CULTURAL EN LOS NOTICIEROS DE 
TELEVISIÓN, QUE NO LE HAYAMOS 
PREGUNTADO? 

 

¿CUÁL ES Y QUÉ IMPORTANCIA 
CONSIDERAS QUE TIENE? 

¿PODRÍA COMPARTIRME UN 
ORGANIGRAMA DE SU MEDIO ASÍ COMO 
DE SU NOTICIERO? 

Estructura organizacional 
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RESUMEN 
 
La calidad informativa puede ser considerada como la esencia de una noticia y 

ésta como el núcleo de todo informativo, sea éste de televisión, periódico, radio o 

internet. Este trabajo de investigación en proceso, parte del interés por analizar las 

bases en la producción de los noticieros locales de televisión; y explorará los 

diversos factores que influyen de manera directa e indirecta en el incumplimiento 

de parámetros básicos de calidad. 

Una vertiente será también el determinar el grado de apego a las demandas de 

contenido por parte de los receptores en su producción. Así se contribuirá al 

establecimiento de referentes para mejorar el contenido noticioso, contribuyendo a 

la retroalimentación entre el teleauditorio y producción quienes determinan la 

permanencia de los espacios informativos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Calidad informativa, noticieros, televisión. 

 

 

ABSTRACT 

 

The quality of information can be viewed as the essence of a story and this as the 

core of all information, be it television, newspaper, radio or Internet. This research 

in progress, part of the interest in analyzing the bases in the production of local 

television news, and explore the various factors that influence directly and 

indirectly in the violation of basic quality parameters. 

One side will also determine the degree of attachment to the demands of content 

by the receivers in production. This will help establish benchmarks for improving 

news content, contributing to the feedback from the viewing audience and those 

who determine the continued production of news programs. 

 

KEY WORDS: Quality of information, news, television. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

Actualmente la sociedad tiene acceso a una gran cantidad de información que 

fluye de manera constate a través de los medios masivos de comunicación, de 

internet, redes sociales web y la rumorología. Sin embargo, mucha de la 

información no reúne la calidad necesaria para satisfacer las demandas del 

receptor o sus contenidos no aportan lo que la población desea saber de una 

fuente oficial. 

 

En el caso de los noticieros de televisión -las producciones informativas de mayor 

audiencia en México- se puede hablar de calidad como el conjunto de notas 

presentadas dentro de un espacio informativo, que cumplen con estándares 

básicos como proximidad, inmediatez y sobre todo contenido, que logra captar la 

atención del teleauditorio y convertirse en un tema de interés general. 

 

Algunos factores como la falta de criterio del reportero, escasez de recursos 

económicos dentro de la empresa y el desinterés de los mismos empresarios del 

medio de comunicación, hacen que en ocasiones se presente una escasa calidad 

informativa,  

 

Conocer los procesos que implican la producción noticiosa y profundizar en el 

papel que desempeñan los consumidores, más allá de su rol como simples 

receptores, enriquecerá la contextualización de lo que la población demanda. 
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CARACTERISTICAS DEL CAMPO DE ESTUDIO 
 

Según la OCDE en nuestro país, sólo existen tres canales nacionales de televisión 

abierta. Y se tenía al segundo trimestre de 2009, poco más del 28% de 

penetración en los hogares con la Televisión restringida. 

 

En Tamaulipas se cuenta con un total de 33 canales de televisión de los cuales 18 

son de televisión abierta y el resto televisión por cable1, en Ciudad Victoria que es 

donde llevaremos a cabo la investigación tenemos un total de 3 canales de 

televisión abierta y uno de televisión por cable, eso la ubica como la tercera ciudad 

con mayor número de televisoras en el estado a pesar de ser la capital. 

 

JUSTIFICACIÓN: 
 

Ciudad Victoria, no tiene registro que documente la realización de un análisis 

referente a la calidad informativa dentro de los noticieros transmitidos a nivel local. 

El desarrollo investigativo en el área, reviste especial importancia para llevar a 

cabo un estudio de esta naturaleza. 

 

Nos atrevemos a aseverar que los resultados de la presente investigación, 

contribuirán al establecimiento de referentes para mejorar el contenido noticioso; 

de igual manera contribuirán al análisis de la horizontalidad en la retroalimentación 

entre el teleauditorio y la producción, en la búsqueda de éstos últimos del 

conocimiento sobre las necesidades cualitativas de las producciones noticiosas, 

siendo al final de cuentas los consumidores de este producto quienes determinen 

la permanencia de estos espacios informativos. 

 

Es interesante analizar el proceso de información desde que surge la nota, hasta 

que el televidente puede apreciarla al aire. Bajo ese referente, la objetividad, 

veracidad y el desempeño de un noticiero al aire, depende en gran parte de la 

                                                 
1 Ver Tabla en Anexo 
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información que maneja de manera diaria, pero también de aquella que va 

surgiendo de manera oportuna, la cual muchas veces deja de ser relevante debido 

a que los canales locales no cuentan con el equipo necesario para darla a conocer 

en el momento exacto en que sucede. 

 

Dentro de las principales inquietudes que surgen y del por qué investigar este 

tema en específico, el término “libertad de expresión” que existe en México nos 

brinda la oportunidad de ahondar en sus implicaciones. Sin embargo, hacemos 

énfasis en el hecho de que cualquier televisora antes que un medio de 

comunicación, es una empresa, y como tal depende de sus compromisos 

comerciales. 

 

Por lo anterior, es relevante investigar acerca de la existencia del compromiso en 

la información que se da al público dentro de los noticieros locales en la capital de 

Tamaulipas, los límites establecidos por intereses comerciales, y la postura ante el 

posible daño a terceros, al revelar u ocultar determinado tipo de información. 

 

Esta investigación profundizará en el otro punto importante es que por lo general 

se basan los noticieros más en cantidad que en calidad de la información dejando 

de lado lo que realmente le interesa a su público objetivo, y con ello pierden 

audiencia, más si la mayoría de las veces no utilizan los medios adecuados de 

retroalimentación con sus televidentes. 
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OBJETO DE ESTUDIO Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 

La investigación “Calidad Informativa en los Noticieros de televisión en la capital 

de Tamaulipas”, tiene como objeto de estudio determinar el nivel de calidad de la 

información presentada en los noticieros locales de Ciudad Victoria. Esto nos daría 

como pregunta de investigación la siguiente interrogante: 

 

¿Las noticias que presentan los noticieros en la capital de Tamaulipas 
cumplen con la calidad informativa y sus contenidos son lo que la gente 
demanda? 

 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
El objetivo general de la investigación consiste en conocer si existe una calidad 

informativa en las noticias que presentan los noticieros en la capital de 

Tamaulipas, y determinar si su producción está basada en lo que demanda la 

gente de sus contenidos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Analizar los criterios de noticiabilidad que sirven de base para determinar la 

agenda informativa. 

 

• Establecer la importancia de la opinión del teleauditorio y las vías que 

utilizan para retroalimentar la comunicación. 

 
 

• Identificar la influencia de los compromisos comerciales o de otro tipo, 

sobre los noticieros. 
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HIPÓTESIS: 
 

• Los compromisos comerciales muchas de las veces hacen que el medio de 

comunicación pierda su objetividad al momento de dar a conocer su 

información. 

 

• La opinión del teleauditorio no es tomada en cuenta, ya que no se emplean 

los medios específicos para tener una retroalimentación que nos permita 

identificar la demanda de contenidos. 

 

• La calidad informativa de los noticieros locales cumple con las expectativas 

del teleauditorio. 

 
MARCO TEÓRICO 
 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 

La Comunicación, a través de cualquiera de sus formas, es la principal 

herramienta del ser humano para dar a conocer sus ideas. Partiendo de esta 

simple definición, podemos tomar en cuenta la importancia que tiene para 

cualquiera estar informado de lo que acontece de manera cotidiana en el lugar 

donde vive. Por ello, es importante el manejo que se le da a la información en los 

noticieros locales de televisión. 

 

Definamos primeramente el concepto de calidad, este podemos entenderlo como 

las percepciones que tiene el cliente respecto a un producto o servicio, 

desafortunadamente cuando hablamos de calidad informativa dentro de un 

noticiero de televisión este concepto se vuelve bastante ambiguo, ya que dentro 

de la calidad informativa se debe analizar no sólo la capacidad comercial y el 

compromiso del medio de comunicación, sino también su proyecto informativo, sin 
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perder de vista que existe un deber ser del periodismo, ya que éste no es 

simplemente un negocio sino un servicio social. (Gutierrez Coba, 2006). 

 

Entonces podríamos definir la calidad informativa como el conjunto de notas 

presentadas dentro de un espacio informativo, que cumplen con estándares 

básicos como proximidad, inmediatez y sobre todo contenido, que logra captar la 

atención del teleauditorio y convertirse en un tema de interés general, eso sin 

dejar de lado que hablamos siempre de un medio de comunicación que al final de 

cuentas siempre será una empresa. 

 

LOS NOTICIEROS Y SU CONTENIDO 
 

Los Noticieros, son la principal ventana a través de la cual los espectadores se 

acercan a la realidad social y a la información de su entorno, constituyéndose en 

uno de los géneros “estrella” de la programación televisiva. (López Téllez & 

Cuenca García). Por ello la importancia que se le debe dar a lo que se transmite al 

aire, más en estos dias que la gente esta ávida de información relvante, veráz, 

oportuna y objetiva. 

 

La Calidad de la Información dentro de los noticieros de Televisión locales, es algo 

muy cuestionado por la población, ellos son al final de cuentas los principales 

consumidores de lo que estos ofrecen. Pero también son ellos quienes muchas de 

las ocasiones no exigen y se conforman con lo que el medio de comunicación les 

da. Para ello es importante tomar en cuenta las necesidades informativas que 

tiene nuestro público meta, que no es otra cosa más que el conjunto de 

informaciones que precisa un ciudadano para desenvolverse con autonomía de 

juicio y libertad de acción en la sociedad en que vive; el interés es el impulso que 

mueve al receptor a consumir un determinado contenido en los medios.  

(Fontcuberta, 1999) 
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El periodismo es un servicio de interés público, porque el sistema democrático se 

sostiene en él, a través de la información que reciben las audiencias en los 

productos periodísticos, en cuya elaboración se han dado una serie de procesos y 

rutinas que dependen de la estructura de la empresa periodística y de la formación 

de los periodistas (Gutiérrez Coba, 2006).  

 

El principal objetivo del periodismo no solo es informar de una determinada noticia 

sino ponerla en relación con otros hechos para hacer comprensibles sus causas, 

su alcance y sus repercuciones. (Fontcuberta, 1999). Podriamos determinar 

entonces que la poblacion necesita estar informado porque todo lo que ocurre en 

la sociedad o todo aquello que se convierte en noticia tendra repercuciones en su 

vida diaria en mayor o menor medida, por eso la importancia del periodismo de 

calidad. 

 

Desafortunadamente la mayoría de la información que se da a conocer en los 

noticieros ya sea a nivel local o nacional, no es únicamente responsabilidad del 

reportero, sino que también tiene mucho que ver la empresa y quien se encuentre 

como jefe de información. Esto se vendría a comprobar si concebimos a la noticia 

como un "producto social", ya que se reconoce que los mensajes no son resultado 

de voluntades individuales, sino de procesos sociales, en los que las 

Organizaciones de medios tienen un lugar especial.  (Hernández Ramírez, 1997). 

 

CALIDAD INFORMATIVA 
 

A pesar de existir cierta revisión desde el momento en que surje la información 

hasta el momento en que es llevada al aire, no quiere decir que exista “calidad 

informativa”. Según (García Parreño, 2000) la mayoría de los temas tratados por 

los noticieros de televisión por lo menos en España, esconden una forma de 

manipulación informativa aplicada por los directivos y responsables de los 

noticieros, quienes son elegidos por los mismos directivos, desafortunadamente 

quienes al final terminan inconformes son los encargados de la redacción. 
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Aquí podríamos también decir que otros que acaban inconformes aunque muchas 

de las ocasiones no lo hagan público (al no existir manera para ello) es el 

teleauditorio, quienes al final de cuentas son los consumidores de este producto. 

 

En muchas de las redacciones que es donde finalmete se termina acomodando la 

información que saldrá al aire, esta se mide de acuerdo a su “relevancia 

informativa”, que no es más que la importancia que se le da a la información en 

base a lo que se cree quiere el teleespectador, para ello se pueden basar en el 

Modelo Autista el cual según (Pérez Herrero, 2000) proporciona una explicación 

que fundamenta el valor de la relevancia informativa en una o varias concepciones 

ideales sobre las necesidades presupuestas de la audiencia, no es más que 

suponer como periodista que es lo que la audiencia quiere, desafortunadamente 

esto solo se basa en supuestos, ya que no realizan estudios que lo sustenten. 

 

Una de las principales funciones que debe tener un medio de comunicación local, 

es el tratar temas de interés para la comunidad a la que pertenecen, a esto se le 

llama “Televisión de Proximidad”, es decir conciderar al medio más que como un 

gran fenómeno de masas, en un pequeño medio de proximidad. (Iglesias, 2008). 

Esta es la importancia que se le debe dar a la información que se maneja a nivel 

local y que esta dirigida precisamente al publico de la ciudad desde donde se 

transmite dicho informativo, eso es idependiente del resto de las secicones que se 

manejen dentro del noticiero. 

 

Es por ello que en muchas de las ocasiones los mismos ciudadanos no se 

identifican con la información que se les presenta, por ello buscan entender lo que 

sucede a su alrededor basándose en los noticieros locales, los cuales marcan su 

agenda temática, también llamada “agenda-setting”. Como resultado, los medios 

locales han asumido el cometido de transferir la relevancia de las noticias locales 

en su agenda a la de la sociedad específica a la que surten informativamente 

(González Borjas, 2000). De esta manera, a través de la práctica diaria de la 
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estructuración de la realidad local, los medios influyen en la agenda de interés de 

sus lectores-oyentes-espectadores. 

 

Desafortunadamente y eso se puede observar sin necesidad de hacer un estudio 

minuscioso en la capital del estado, la mayor parte del reporteo de noticias está 

orientado por una estructura burocrática, que se deriva de la organización de las 

fuentes de información que proporcionan la mayor cantidad de materia prima a los 

medios informativos, es decir, las estructuras burocráticas de las dependencias 

oficiales (Hernández Ramírez, 1997). Al haber esta relación entre la fuente de 

gobierno y el medio, en muchas ocasiones se corre el riesgo de perder objetividad, 

al no dar a conocer las noticias como realmente son, dejando de lado uno de los 

principios básicos primeramente de una noticia en su estructura y después en la 

conformación de un noticiero de televisión o de cualquier otro medio. 

 

Sin embargo suponiendo que el medio de comunicación cumpla con ofrecer 

noticias de relevancia local al teleauditorio, esto no quiere decir que el contenido 

del noticiero sea de calidad. Para ello es de suma importancia diferenciar a que 

nos referimos cuando hablamos de “Calidad Informativa” dentro de un noticiero, 

algo que como ya lo dijimos anteriormente puede ser difícil de medir. Sin embargo 

se han realizado diversas investigaciones donde se explica o define el concepto 

de “calidad informativa” dentro de un noticiero de televisión.  

 

Para ello podríamos citar el concepto del “Valor Agregado Periodístico” que es 

todo aquello que el medio añade a la información que el público podría obtener 

directamente. (Pellegrini R. & Mujica H., 2006). Al fin de cuentas para establecer si 

existe o no Calidad Informativa dentro de los noticieros, se analizaran las notas de 

acuerdo al estilo empleado por el reportero, el contenido, que tan importante es 

para el teleauditorio y el énfasis que se le da a esta Información. 
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Basándonos por lo menos en esos 3 aspectos de este modelo podríamos 

determinar de cierta manera si la información que es presentada al teleauditorio 

cumple con el mínimo de puntos que se requieren, para conciderarlos como tal. 

 
CONCLUSIÓN 
 

Podriamos decir hasta el momento que lo que la poblacón necesita hoy en dia es 

estar informado, sobre todo si hablamos de un medio como la televisión, es 

importante que cumpla con los objetivos básicos de información. 

 

La calidad en la informacion, siendo esta el conjunto de notas presentadas dentro 

de un espacio informativo, que cumplen con estándares básicos como proximidad, 

inmediatez y sobre todo contenido pueden lograr o no captar la atención del 

teleauditorio e impactar en la opinión pública. 

 

La Calidad en los medios de comunicación es un factor básico para transmitir 

confianza entre las audencias; la información que se le de al publico va a ganar o 

perder credibilidad de acuerdo a la forma en como se transmita. 

 

Se puede anotar que aunque las noticias sean de relevancia no significa que el 

medio les de el espacio y la presentación requeridas, por lo tanto la relevancia no 

es sinonimo de transmision de calidad por parte del medio. 

 

Esta investigación en proceso, dara la pauta para medir la calidad de las noticias 

dentro del medio televisivio en Cd. Victoria, Tamaulipas; no teniendo antecedentes 

de un estudio similar en este contexto. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
El objetivo de esta Investigación es determinar la calidad informativa que existe en 

los noticieros locales de Ciudad Victoria, basándonos en el análisis de contenido 

de la información que presentan. Por ello considero que el enfoque Metodológico 

más adecuado es el cuantitativo. 

 

La unidad de análisis serán las notas periodísticas que son dadas a conocer en los 

titulares, en los 3 noticieros locales de televisión abierta en Ciudad victoria 

Tamaulipas, ya que estas son las que tienen mayor valor noticioso, basándonos 

en el modelo VAP-UC que incluye las siguientes variables: tipo de noticia, origen 

de la información, relevancia por implicancia (número y estatus de los implicados, 

cercanía geográfica, rareza y factor humano), relevancia por consecuencia y por 

consecuencia temporal (Gutierrez Coba, 2006). Todos estos puntos serán 

adecuados y explicados más adelante con el fin de adaptarlos a los noticieros a 

nivel local. 

 

Para ello tomaremos como base un Muestreo Aleatorio Simple, ya que tomando 

en cuenta determinado tiempo (6 meses), incluiremos a todos los miembros de la 

población en general, en este caso hablamos de un total aproximado de 200 

muestras correspondientes al Universo que estudiaremos, es decir 200 emisiones 

de titulares de los noticieros. 

 

Este tipo de muestreo agiliza el proceso de selección de los integrantes de la 

muestra y lo más importante todos los miembros de la población tienen la 

probabilidad de ser escogidos, ya que el primer número fue elegido al azar. 
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ANEXOS 
Relación de Canales de Televisión en el Estado 

 
Ciudad Grupo Canal 

Nuevo Laredo XEFE Canal 2 

 TV Cable Canal 6 

 TV Azteca Canal 33 

 Airecable Canal 29 

 Multimedios Canal 45 

 Hypercable Canal 8 

 Hypercable Canal 20 

 Televisa Canal 57 

Miguel Alemán Cable del Bravo Canal 3 

Reynosa Multimedios Canal 54 

 Multicable Canal 30 

 TV Azteca Canal 10 

 Televisa Canal 3 

Matamoros Comunicable Canal 12 

 Televisa Canal 7 

 Tele Formula Canal 60 

 Canal 10 Canal 10 

Matamoros Multimedios Canal 54 

 TV Azteca Canal 14 

Valle Hermoso Comunicable Canal 12 

San Fernando Comunicable Canal 12 

Victoria Multimedios Canal 7 

 Televisa Canal 26 

 Cable Sistemas Canal 10 

 TV Azteca Canal  9 

Mante Canal 13 Canal 13 

Xicoténcatl Cable Tauro Canal 3 

 Cable Tauro Canal 14 

Tampico Multimedios Canal 6 

 Televisa Canal 24 

 TV Azteca Canal 2 

 Grupo Flores Canal 9 

Madero Tele Cable Canal 17 
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EL LENGUAJE VIOLENTO EN LAS NOTICIAS DE LA PRENSA ESCRITA. CASO: 
EL DEBATE DE CULIACAN Y NOROESTE CULIACAN 
 *Ana Imelda Coronel Cabanillas 
 
RESUMEN 
 
Escribir una ponencia sobre los efectos del uso del lenguaje sería una tarea 
demasiada pretenciosa, por ello nuestro tema se acotará con un tipo de lenguaje: el 
que utilizan los medios masivos de comunicación y en especial el lenguaje escrito y 
visual violento con que comunican sus noticias los periódicos El Debate y Noroeste 
en la ciudad de Culiacán.  
 
Así, pretendemos contrastar dos escenarios: los de la propia realidad impregnada de 
violencia, impunidad  y narcotráfico, y el de los periódicos como promotores o 
difusores de estos hechos, que más que informar los hechos reales, primero los 
transforman en noticias y en este proceso divulgan un suceso real, violento, pero 
cargado de sensacionalismo que cada vez más, atrae a sus lectores. La hipótesis 
central en este trabajo es que a los periódicos El Debate de Culiacán y Noroeste 
juegan a la doble moral. Por un lado critican los índices delictivos y de impunidad 
que impera en Culiacán, y por otro se olvidan de sus propios códigos de ética 
cuando la razón y sus intereses empresariales y económicos son más fuertes que la 
promoción y el respeto a los valores humanos. 
 
Además, ambas empresas periodísticas han adoptado el léxico propio de personas 
relacionadas con la delincuencia para presentar las noticias violentas en su propio 
“idioma”, degradando el lenguaje con términos como <<chacaleado>>, 
<<encuernado>, <<levantón>>, <<pesado>>, que son adjetivos y sustantivos que 
han pasado a formar parte del vocabulario de las nuevas generaciones, con toda la 
carga psicológica que ello implica. 
 
Las noticias sobre los hechos violentos además van aumentando en expresiones 
explícitas de saña y crueldad, como el hecho de que ahora estos medios han 
publicado en sus portadas fotografías de cadáveres colgando de puentes, o de 
cuerpos cercenados o decapitados, exponiendo estas macabras escenas a la vista 
de gente de todas las edades, sin importar el impacto emocional que puede 
ocasionar en personas muy sensibles o en los niños. 
 
 
 
 
 
 
* Profesora de Tiempo Completo, categoría “D” en la Universidad de Occidente,  Unidad Culiacán, ex 
reportera  de prensa y radio en Culiacán, Sinaloa, y  grado de Maestría en Estudios de Estados 
Unidos y Canadá, por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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Los medios de comunicación no sólo son informadores, sino también formadores de 
la sociedad, a través de contenidos que van moldeando la opinión pública y la 
manera de pensar de sus lectores, por lo cual deben preservar el compromiso ético 
de contribuir en la promoción de valores, donde la violencia tenga como premisa el 
rechazo, no un motivo de fascinación. 
 
 
Dejamos claro que con este análisis no pretendemos pecar de ilusos y pensar que 
los medios de comunicación no deben publicar las noticias rojas, pero sí invitar a la 
reflexión de minimizar con el uso del lenguaje escrito y visual, hasta donde lo 
permitan el ejercicio periodístico, todo aquello burdo, violento, que sobrepasa la 
capacidad de asombro, envilece y perturba el desarrollo emocional y cotidiano del 
ser humano. 
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El impacto del lenguaje en el periodismo 
 
En nuestro análisis aparece el lenguaje1 como una herramienta, un instrumento a 

través del cual se informa o se expresan determinados pensamientos.<< El lenguaje, 

como tal, agrupa todas las formas de comunicación lingüística: el habla, la audición, 

la lectura, la escritura o el lenguaje de los signos>> (Pinales y Lagunas, 26: 2003) 

De esta manera, cuando en el periodismo la actividad que se ejerce está dotada de 

un halo <<mercantilista>>, por llamarlo de alguna manera, aparecen titulares de 

diarios que nos parecen aberrantes, artículos sin sentido, palabras fuera de lugar o 

eufemismos que ocultan todo lo que dicen. El significado es el que debe elegir las 

palabras. Lo que se pretende decir debe anteceder a la elección de los términos y no 

al revés. El proceso del periodista está involucrado en estas cuestiones. El periodista 

a conciencia, quien escribe una noticia sobre algo, debe pensar primero a qué se va 

a referir. Luego, los conceptos aparecerán solos, sin necesidad de elegirlos. 

 

<<El periodismo es una forma de comunicación social a través de la cual se dan a 

conocer y se analizan hechos de interés público>> (Leñero y Marín, 17: 1986) para 

ello es necesario que el periodista recurra a las fuentes verificables o a los propios 

testimonios. Esta actividad está fundamentada en la libertad de expresión, el cual es 

un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19º de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de 

los sistemas democráticos también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta, 

también llamada libertad de prensa. 

 
Como libertad de prensa se entiende a la existencia de garantías con las que los 

ciudadanos tienen el derecho de organizarse para la edición de medios de 

comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes 

del Estado. Así, los periódicos internacionales, nacionales o locales en aras de 

mantener informados a la sociedad tendrán la plena libertad de hacerlo sin ningún 
tipo de intervención gubernamental, pero el periodismo no sólo debe cumplir el vital 

papel de informar a la sociedad de lo que sucede, también debe estar obligado a la 

difusión del acontecer diario y oportuno de la información con el compromiso de 
                                                 
1 Pizarro (1993) determina tres usos o formas básicas del lenguaje: Informativo: para describir situaciones y se 
enuncian conocimientos, el expresivo para comunicar sentimientos, emociones o estados de ánimo, por lo tanto 
maneja una carga emotiva y el directivo es el que da órdenes, recomendaciones y las preguntas tienen como fin 
obtener resultados. 
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colaborar con la solución de los problemas y darle voz a  ese segmento de la 

población que no la tiene. Porque si no ¿qué sentido tiene que los medios de 

comunicación gocen de esta libertad, si en realidad actúan como cualquier otro 

negocio? (Aznar, 22: 2005). 

 

Dos situaciones paradójicas se dan actualmente en torno a la sociedad y la actividad 

periodística, por un lado la sociedad está inmersa en un grado de violencia criminal 

que se refleja en la pérdida de valores y el incremento de personas, jóvenes en su 

mayoría, que justifican, imitan y se dedican a las actividades relacionadas con el 

narcotráfico. En este juego de <<pinpón>> la sociedad culpa al gobierno, a quien 

señala como incapaz de enfrentar y resolver el problema de la violencia; por su 

parte, el gobierno se escuda en la ya famosa frase que la seguridad es un asunto de 

todos y que se debe de iniciar la solución desde el seno de la familia. A su vez, los 

medios de comunicación, en este caso los periódicos, justifican la difusión de las 

noticias violentas en apego a esta  realidad que predomina en cualquier parte del 

mundo. 

 

En este contexto de la violencia, Sinaloa no es la excepción del problema, al 

contrario, esta entidad  federativa de México está ligada al narcotráfico por 

excelencia y se ha ganado la fama desde los años sesenta de ser cuna de los 

grandes capos mexicanos de la droga. Quién no se acuerda de Ernesto Fonseca, 

alias <<Don Neto>>, de Rafael Caro Quintero, de Amado Carrillo, de Miguel Félix 

Gallardo y de sus sobrinos los hermanos Arellano Félix, cabezas hasta la fecha del 

narco en Baja California, y por último tenemos a Joaquín Guzmán Loera alias, <<El 

Chapo Guzmán>>, y al recientemente fallecido Arturo Beltrán Leyva, todos ellos 

sinaloenses a quienes el pueblo idolatra, canta sus canciones en forma de corridos 

por generosos, enamorados, valientes y parranderos. 

 

En el estado de Sinaloa la violencia criminal ya rebasó a la del típico narco, que 

ganaba dinero para enamorar muchachas; ahora, el narco es muy narco y presume 

que al que lo traiciona o no le cae muy bien ya no lo enfrenta a balazos; hoy en día 

se arreglan con una violencia bestial, cercenando o decapitando a sus rivales, sin 

respeto a mujeres, niños o personas no ligadas a esta actividad. 
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Con estos antecedentes en Sinaloa nos hemos ganado la fama del estado más 

violento y patrón de las organizaciones criminales dedicadas al negocio de las 

drogas, lo cual se refleja cotidianamente en balaceras, cuerpos descuartizados, 

muertes de inocentes y personas colgadas, que cotidianamente llenan los espacios 

y las portadas de los diarios informativos como resultado de la disputa de mantener 

o ganar más lectores, quienes buscan en estos medios el  morbo y sensacionalismo 

que caracteriza el manejo de estos reportajes periodísticos. 

 

La objetividad y la seriedad deberían ser características editoriales de cualquier 

periódico, sin embargo no es así, y las empresas editoriales, aun aquellas que 

poseen infraestructura patrimonial y financiera como El Debate de Culiacán y 

Noroeste, utilizan el lenguaje reconocido como sensacionalista en el periodismo 

como el gancho para atraer al lector. Más grave aun el caso de periódicos que 

carecen de sustento económico, como El Sol de Sinaloa, que recurre al 

sensacionalismo visual y de las palabras vulgares para atraer lectores, con el 

ingrediente adicional de una difusión de imágenes sensuales de mujeres. Estos 

medios informativos lucran con la divulgación de escándalos y crímenes; en lugar de 

vender los hechos vestidos, venden los hechos desnudos. Las cabezas, titulares, 

textos y fotografías son tan violentos como los que cometen los ilícitos. 

 

Por mucho tiempo el encabezado de las notas periodísticas y la sección policiaca 

fue el mecanismo de compra venta de noticias sensacionalistas y violentas entre 

periódico y lector; hoy en día no es así. Los diarios informativos ya no sólo utilizan 

los encabezados y la sección policiaca para este fin, sino que muestran la portada 

principal de su medio de comunicación para mostrarle al lector por la cantidad de 12 

pesos lo más violento y sensacionalista de los sucesos de último momento. En este 

proceso de comunicación masiva, el periódico no solamente muestra el hecho real, 

sino que lo transforma en noticia y esta transformación interviene el sensacionalismo 

como ingrediente principal para la venta de la noticia. 

Este discurso sensacionalista es una forma de comunicación enfática y apelativa con 

el pueblo a través del cual se narran acontecimientos relacionados con tabúes del 

espacio público para generar sensaciones y no raciocinios. 
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<<Este enfoque emocional es una arma poderosa que utiliza atractivos psicológicos, 

donde el amor, el odio y el miedo cobran gran impacto en el mensaje>>(Kleppner, 

2005: 295). 

 

Con esta repetición diaria de los hechos más violentos, los periódicos El Debate de 

Culiacán y Noroeste divulgan y promocionan que ser violento es normal, que no 

pasa nada y que los problemas se pueden fácilmente arreglar <<matando>>, los 

periódicos exhiben y hacen noticia de los malos y al repetir en cada edición el mismo 

enunciado y las mismas imágenes violentas promueven el culto a la violencia en la 

sociedad de Culiacán y con ello se olvidan de su ética, promoción de los valores y el 

poder justiciero del periodismo. 

 

Abordar el lenguaje violento que utilizan los periódicos El Debate de Culiacán y 

Noroeste es más que una reflexión académica y ética, sino una necesidad real y 

urgente, ya que estos medios masivos de comunicación tienen una enorme 

influencia entre los lectores sinaloenses; el primero de ellos de tamaño tabloide y 

con un tiraje con 26 mil 824 periódicos, y el segundo de tamaño estándar y con un 

tiraje de 18 mil 381, además porque su lenguaje violento y sensacionalista ha 

provocado efectos negativos en  los valores de las familias sinaloenses, dejando a 

un lado el papel que como medios masivos de comunicación tienen ante la 

sociedad. 

 

Atinadamente, el político y escritor británico Edmund Burke sostuvo en 1987 que la 

prensa era el cuarto poder, lástima que en el transcurso de los años este poder, su 

importancia e influencia no son siempre utilizados ética y adecuadamente. Este 

problema se aprecia actualmente en la utilización del lenguaje escrito y visual que 

utilizan los periódicos para transmitir la información relacionada con la violencia, 

constituyendo así una influencia negativa para el bien de las personas. 
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Periódico El Debate de Culiacán: Portadas amarillistas 
 

Este diario de tamaño tabloide forma parte de la empresa El Debate que inició hace 

más de 60 años en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Fundado en esa ciudad por 

don Manuel Moreno Rivas, el 21 de marzo de 1941, con escasas cuatro páginas, 

aparecía cada semana, y a partir del 10 de junio de 1944 se le registró con el 

carácter de publicación diaria con el lema <<Sirviendo a la región, servimos a la 

patria>>, por su atractivo formato pronto se adueñó del mercado de noticias en esa 

ciudad. Pero fue hasta en el año de 1972 cuando la empresa se expande y crea El 

Debate de Culiacán, para atender el mercado de la capital del estado. 

 

Actualmente, el periódico El Debate de Culiacán tiene sus instalaciones por el 

boulevard Francisco I. Madero # 555 Colonia Centro, y se ha caracterizado por ser 

un diario de información general, con secciones delimitadas como información local, 

regional, nacional, editorial, deportiva, de sociales, cultural, de tendencias y 

policiaca, aunque es esta última la que representa la oferta principal del diario, aun 

sin ser un tabloide eminentemente policiaco. 

 

De esa manera y por muchos años el periódico El Debate de Culiacán utilizaba su 

sección policiaca como vehículo principal para transmitir y exhibir de manera 

sensacionalista los actos humanos relacionados con la seguridad pública y la 

violencia. Así, los actos delictivos como muertes, asesinatos, robos, violaciones, 

maltrato infantil, etc. eran parte cotidiana y <<norma>>l de esta sección informativa. 

 

Sin embargo, a raíz del aumento del índice delictivo en Sinaloa, este periódico no 

sólo utiliza la sección policiaca para vender este tipo de información, sino que como 

una manera de mostrarle la realidad noticiosa que impera en Sinaloa, se sirve de la 

portada de su periódico para exhibir actos delictivos, violentos y burdos que lastiman 

la dignidad y los valores de cualquier ser humano. 

 

Un hecho que trascendió la lectura estatal y nacional fue la noticia del primero de 

marzo del presente año, donde el periódico El Debate de Culiacán a toda portada 

muestra e informa: Cuelgan a cinco jóvenes en puentes de Mazatlán. 
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En su portada el periódico muestra a color  cuatro cuerpos colgados del puente a la 

altura del poblado El Venadillo, localizado por la carretera internacional kilómetro 1, 

al norte, rumbo a Culiacán. Los ojos de los sujetos estaban cubiertos con cinta 

canela color gris y plateada, semidesnudos. (Ver fotografía en los anexos) 

 
El periódico narra en su sección policiaca página A-40 este suceso delictivo: 
 

EN DOS PUENTES AMANECEN 5 
 
Las víctimas eran personas jóvenes, estaban amordazados con huellas de tortura y 

vendado los ojos. 

Mazatlán. Cinco cuerpos amanecieron colgados al amanecer de ayer en dos distintos 

puntos de la ciudad. Los fallecidos pendían de dos puentes en las salidas norte y sur 

de esta ciudad. Las víctimas (todos varones) presentaban muestras de tortura, 

estaban amordazados y vendados; sin embargo, a ninguno se le apreció herida 

alguna producida por arma de fuego. Uno de los cinco asesinados se ubicó  junto a 

una caseta de la policía municipal en la colonia Urías. 

Los fallecidos.- Personal de la Procuraduría de Justicia en la zona sur menciona que 

los cinco occisos son José Carlos González Valenzuela y su primo, Hugo Osvaldo 

Vargas Valenzuela ambos con domicilio en El Castillo. Además César Giuseppi 

Ramírez Peraza de 38 años del Fraccionamiento Villas del Rey, también Edgar 

Froylán Olivera Ríos de 25 años y de la Francisco Villa; y Juan Roberto Andrade 

Aldas, de la Libertad de Expresión. 

Narcomensaje;-  En los dos sitios, junto a los cuerpos había una manta blanca con 

un mensaje escrito en letras negras en donde un grupo delictivo acusaba a las 

víctimas de cometer actos de extorsión y secuestros. 

La misiva la firma el grupo catalogado como la Gente Nueva, además sobre los 

puentes había decenas de tortillas de maíz desparramadas… 

 
Aún y cuando el periódico El Debate de Culiacán ha sido víctima de la violencia, ello 

no ha afectado para que su línea editorial se convierta en un portavoz de las noticias 

delictivas, basta recordar los atentados a las instalaciones de este periódico: El 17 

de noviembre del 2008 cuando dos granadas de fragmentación fueron arrojadas a 

media noche en la entrada de las instalaciones de este periódico, las cuales 

explotaron y causaron daños materiales en paredes y cristales. 
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Este hecho era el segundo donde se amenaza la seguridad de esta casa editorial, ya 

que hace una semana antes, individuos desconocidos dejaron en las escaleras de 

las oficinas del Departamento de Publicidad que se ubican por la calle Cristóbal 

Colón, un envoltorio que simulaba una cabeza humana dentro de una bolsa negra. 

Pegado al envoltorio estaba un cartel emitido por la Procuraduría General de Justicia 

del Estado (PGJE), de los presuntos delincuentes más buscados del país.  

 

También el domingo 3 de octubre del año 2010 fueron atacadas las instalaciones del 

diario El Debate de Mazatlán por un grupo de desconocidos. Fueron más de 17 

impactos de bala que dañaron las instalaciones de este diario, sobre todo los vidrios 

de las ventanas. Los empleados del área que se encontraban se cubrieron como 

pudieron para no ser alcanzados por las balas. 

 

Con estos ataques, la enseñanza es muy clara: Tan importante es garantizar la 

seguridad de los periodistas y las instalaciones, como importante es garantizar la 

calidad de la información. Así, en el periodismo debe ir a la par, defenderse del 

crimen organizado, como también defenderse de la violencia que ellos suscitan; pero 

la violencia es espectacular y se vende muy bien. 

 

La violencia y el crimen organizado siempre quiere más espacio y los medios 

masivos de comunicación se lo han cedido, por lo menos eso es lo que muestra El 

Debate de Culiacán, que en sus portadas a lo largo del análisis del mes de febrero 

se refleja en su mayoría fotografías, encabezados y sumarios informando hechos 

delictivos a la sociedad sinaloense. 

 

Como podemos observar, en un análisis de las portadas de los días del mes de 

febrero (Ver tabla 1 de registro en anexos) en el periódico El Debate predomina la 

difusión de hechos delictivos, violentos, donde se informa de balaceras y ejecutados. 

Esta empresa editorial dedicó  por lo menos 20 de sus portadas del mes de febrero a 

difundir algún hecho violento o delictivo, una más moderadas que otras, pero con el 

enfoque claro y dirigido: el tema del narcotráfico y la violencia. 

 

En este proceso de comunicación masiva, cada uno de los actores cumple con su 

rol: El delincuente comete el delito, el periodista toma la fotografía y los datos para la 
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noticia, la policía permite que lo tomen, el periódico se alegra porque ya tiene su foto 

o noticia de ocho, la publica y los lectores se apresuran a comprar este producto 

informativo. 

 

Así, los narcotraficantes cada día se apropian de más y más espacios, de los cuales 

ya tienen demasiados. La pregunta para los directivos del periódico El Debate es 

cómo frenarán o dejarán de ser ya los emisarios del crimen organizado, pues a la 

delincuencia organizada les interesa que salgan sus mensajes, por ello los envían, 

seguros que sin pagar la publicidad, van a ser publicados en los periódicos. 

 

 

Periódico Noroeste: La doble moral 
 
Este matutino de tamaño estándar, fue fundado el 8 de septiembre de 1973 por tres 

hombres visionarios de la región, que concibieron la idea de crear un órgano 

informativo que significara una alternativa de información independiente y veraz, que 

tomara las causas de la sociedad y las encabezara para buscar soluciones a los 

problemas y así abrir caminos a la cordialidad y bienestar colectivo. 

 

Desde sus inicios, este periódico se ha caracterizado por establecer reglas claras en 

el manejo de la información y del quehacer de los periodistas. 

 

Consciente de que la libertad no se ejerce sin responsabilidad, este medio de 

comunicación reconoce que entre sus principales funciones están las siguientes: 
Informar veraz y oportunamente sobre hechos de interés social, formar y educar 

mediante la promoción de valores universales, entretener y ser un medio de 

recreación a través de la presentación del lado amable de la sociedad, ser la voz de 

quienes no la tienen, dar espacio a toda opinión y mantener apertura a la pluralidad, 

tratar de manera positiva la información, publicar información de calidad y cantidad 

apropiada, de modo que los lectores puedan tomar las mejores decisiones. 

(Noroeste). 

 
El tratamiento de la información en muchos años, tal vez fue apegada a estos 

principios, pero cuando la violencia en Sinaloa empezó a incrementarse, desde los 

años de Amado Carrillo en la década de los noventa, el crimen organizado  empezó 
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a utilizar a los medios masivos de comunicación como mecanismo para darse a 

notar con sus enemigos a través de las notas periodísticas. 

 

Así, el crimen organizado empezó a ganar plazas y espacios periodísticos en 

Sinaloa y también los medios masivos de comunicación iniciaron una nueva forma 

de vender noticias. 

 

Si bien es cierto que el periódico Noroeste ha sostenido una cobertura informativa 

ética en cada una de sus secciones, también es cierto que ha creado espacios 

alternos como el tabloide policiaco Primera Hora, para mostrarle y venderle a 

sociedad los últimos sucesos cometidos por el crimen organizado. Por la cantidad de 

3 pesos, este diario  dedica sus portadas, notas principales y secundarias al tema 

del narcotráfico y el secuestro. 

 

El diario Primera Hora fue creado en el año de 1999 en las plazas de Culiacán y 

Mazatlán. Este medio de comunicación fue una estrategia de mercado que utilizaron 

los directivos de Noroeste, debido a que la empresa de El Debate abriría una plaza 

en el municipio de Mazatlán en el año 2000, por consiguiente decidieron adelantase 

y crearon Primera Hora, periódico sensacionalista que se caracteriza por sus 

portadas amarillistas en las que accidentados y muertos son fotografiados sin 

ninguna ética. 

 

Mientras que en el periódico Noroeste, los directivos pregonan, difunden y 

promueven lo ético y familiar, tratando hasta la nota roja con cuidado y discreción,  

en el periódico Primera Hora hacen todo lo contrario. En este medio de tamaño 

tabloide se busca a través del sensacionalismo llamar la atención del público de 

escasos recursos económicos. 

 

A través de fotografías grandes, amarillistas y un texto de noticia breve, este 

periódico se especializa en la nota roja, la cual es bien recibida en su mayoría por 

lectores que apenas concluyeron la educación básica. 

 

Lo que también ha sido bien recibido en el periódico Primera Hora, es la utilización 

de la gramática del crimen organizado para encabezar sus noticias, es común leer 
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en este diario <<encobijan>>, <<chacalean>>, <<encajuelan>>,<<le dan cran>>, 

<<encuernado>> y <<levantón>>. En un análisis de la hemeroteca de este periódico 

lo podemos constatar:  

 

El día 3 de febrero del presente año, este diario encabeza en color rojo su portada 

así: <<Truenan a ex chaca>>; el 8 de febrero con una portada alusiva al tema 

encabeza su noticia <<Rafagueados en Barrancos>>; el 11 de febrero: <<Otro 

agarrón>>; y el día del 18 de este mismo mes anuncia en su periódico que 

<<Ejecutan a médico>>, pero el  sumario agrega << Lo levantaron el miércoles por 

la tarde>>. De esta manera, el centro de atención para esta empresa son los 

delincuentes y sus frases de expresión y no la reflexión de la violencia y el daño 

ocasionado a las víctimas. 

 

Con este tipo del manejo de la información periodística, Primera Hora daña la 

integridad de las personas utilizando un lenguaje soez, basta analizar la 

superficialidad con que son tratados ciertos temas trascendentales y el mal gusto 

que impera en la construcción del contenido de sus notas. 

 

<<Los medios que se olvidan de su ética funcionan más como distractores, en lugar 

de enfocarse a la solución de los problemas.>>( Baran e Hidalgo, 2005:706) 

 

Noroeste y los nuevos criterios al código de ética 
 

El primero de abril del 2011 el grupo Noroeste publicó los nuevos lineamientos que 

regirán a esta casa editorial en el tratamiento de las notas relacionadas con la 

violencia. 

 

Guillermina García Nevares, subdirectora editorial de Noroeste Mazatlán, explicó 

que en los nuevos lineamientos se seguirá manteniendo informada a la población, 

pero ahora con un enfoque de prevención y alerta para la ciudadanía. <<Nuestra 

premisa básica, añadió, es que la violencia existe y tenemos que decirla, pero ello 

no será un escudo para publicar de manera irresponsable información que haga 

apología de la violencia, incluso que fomente la ilegalidad>>. 
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Ante líderes de opinión pública, Noroeste enumeró los criterios con los que manejará 

las noticias relacionadas con la violencia: ( Noroeste) 

 
Publicar hechos de los que se tenga conocimiento en Seguridad y Justicia. 

Las notas se colocarán en portada, siempre y cuando abonen al estado de derecho. 

Esas noticias irán en portada cuando sirvan de prevención y alerta. 

Se excluye de portada las noticias que formen parte del discurso de grupos 

delictivos. 

No se publican rumores ni hipótesis. 

Se prescinde de encabezados amarillistas y sensacionalistas. 

Se omite publicar palabras o imágenes que puedan ser ofensivas. 

No se publican domicilios de los involucrados en estos hechos. 

Tampoco se publican nombres de hospitales donde haya víctimas. 

No se hacen descripciones que hagan apología a la violencia. 

No se utiliza el lenguaje de grupos delictivos ni se transmiten sus mensajes. 

No se publican fotografías ni nombres de menores de edad. 

Se omite publicar rostros de elementos de seguridad. 

Los comentarios ofensivos en la página noroeste.com se eliminan. 

 

Sin embargo, la realidad contradice estos propósitos de la empresa porque el citado 

código de ética no lo aplica al periódico Primera Hora; por el contrario, en este 

tabloide policiaco se hace todo lo que se proscribe en el diario Noroeste, a pesar de 

que se trata de la misma empresa que se dice respetuosa de un manejo ético de la 

información. 

 

Esta actitud representa un claro ejemplo de una doble moral de la empresa, porque 

lo que es malo en uno de sus medios, no puede ser bueno en el otro. Tanto 

Noroeste como Primera Hora son dos productos de la misma empresa que llegan al 

público lector e influyen en la formación de la opinión pública, por tanto no puede 

asumirse que sólo una parte de los lectores (los de Noroeste) son a los que deba 

cuidársele de los contenidos violentos, cuando a los otros (los de Primera Hora) se 

les ofrece contenidos exacerbados de violencia. 

 

En todo caso, los empresarios deberían de dejar ese doble discurso y aceptar 

claramente que les interesa fomentar y atender un segmento de lectores que gustan 
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y demandan de los contenidos violentos y la forma cuestionable como se presentan, 

a pesar de que se trata de un público que por su condición sociocultural está más 

expuesto a una deformación y enajenación mental a causa de la violencia. Baste 

citar el slogan publicitario con el que se anuncia el periódico: <<Oraleee, ta´ bueno el 

mitote>>, para entender el tipo de lector al que se dirige. 
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Conclusión 
 
La  difusión de las noticias y fotografías violentas se ha convertido en un hecho 

cotidiano para la prensa escrita en Sinaloa. Con el argumento editorial por parte de 

las empresas periodísticas de que la violencia es parte de nuestra realidad, por lo 

tanto es noticiable, se publican diariamente: muertes, asesinatos, robos, violaciones 

y maltratos físicos. 

 

Nos queda muy claro que a los periodistas se les paga por publicar y no por ocultar, 

sin embargo y dado que la violencia constituye un mal para la sociedad, debe ser 

exhibida con toda la prudencia y moderación necesaria. 

 

El derecho a la información debe ser siempre el principio rector del periodismo, por 

lo que no se deben censurar ni maquillar los sucesos; para los elogios las empresas 

editoriales tienen espacios en las secciones de sociales. Sin embargo y dado el alto 

índice delictivo que impera no sólo en Sinaloa sino en el país, es urgente la 

necesidad de discernir lo que se publica. La fotografía de un decapitado, sin más 

contexto que el amarillismo y el horror, no es información, reproducir los mensajes 

de los narcos sin un discurso oponente no es informar sino ser un vehículo de la 

transgresión.  

 

Para el periódico El Debate de Culiacán la enseñanza es muy clara, tan importante 

es garantizar la seguridad de sus periodistas y de sus instalaciones, como 

importante es garantizar la calidad de su información. Para esta empresa 

periodística defenderse del crimen organizado, también debe significar defenderse 

de la atracción en negociar con sus portadas  los hechos violentos, y mucho menos 

hacer de ellos un espectáculo o un entretenimiento colectivo, para dejar de ser los 

emisarios del crimen organizado. 

 

En el caso del periódico Noroeste queda expuesta su doble moral al anunciar y 

comprometerse con lineamientos editoriales éticos en todas las páginas de esta 

empresa editorial, los cuales excluye o no aplica  a su también empresa periodística 

denominada <<Primera Hora>>, la cual por tan sólo tres pesos vende de manera 

amarillista y sensacionalista los acontecimientos violentos suscitados en las últimas 
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horas e inclusive adopta y negocia las frases como <<chacalean>>, <<encuernan>>, 

<<levantan>>, <<pesado>> que son propios y utilizados por las personas de la 

delincuencia organizada para encabezar sus notas periodísticas, las cuales al ser 

leídas constantemente por los niños y jóvenes los vuelve inmunes al horror que 

genera la violencia, la cual empiezan a aceptar como un modo <<vivendis>> y 

normal para resolver sus problemas. 
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ANEXOS 
 
 
Tabla 1.- Registro de encabezados y sumarios en las portadas del periódico El 

Debate de Culiacán del 1 al 28 de febrero del 2011. 

 

1 de febrero del 2011 
La violencia deja en enero 169 muertos, aunque la cifra es menor a la misma 
fecha del 2010, el fenómeno persiste. 
2 de febrero del 2011 
Incertidumbre ante la ola de homicidios, sectores consideran como el peor 
inicio de un gobierno, el sumar 169 ejecuciones. 
1 muerto y 9 heridos en camionazo, el autobús fue impactado por un automóvil 
frente a la escuela de agricultura. 
3 de febrero del 2011 
Ejecutan a ex jefe de seguridad de gobierno, Varios sujetos lo acribillan en 
populoso sector de El Vallado, Militares aseguran a narcos, 2 laboratorios de 
drogas 
4 de febrero del 2011 
No presenta información delictiva 
5 de febrero del 2011 
Asesinan a balazos a un miembro del Servicio de Protección Estatal, la víctima 
fungió como escolta del Secretario de Jesús Aguilar. 
6 de febrero del 2011 
Rematan a uno en el Hospital Civil, ejecutan a 6 en el estado, 5 en Culiacán 
Asesinan a síndico procurador 
7 de febrero del 2011 
Grupo armado balea unidad administrativa 
8 de febrero  
No presenta información de archivo 
9 de febrero 
Fraude: Libre Douriet Soto, tras el pago de millonaria fianza 
10 de febrero 
Ejecutan a vecino de La Palma 
Policías no tienen licencia para portar armas 
11 de febrero 
No presenta información de archivo 
12 de febrero 
Ejecutan a seis personas 
En Mazatlán, la policía élite mata a un presunto delincuente 
13 de febrero 
No presenta información de archivo 
14 de febrero 
No presenta información de archivo 
15 de febrero 
No presenta información de archivo 
16 de febrero 
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No presenta información de archivo 
17 de febrero 
No presenta información de archivo 
18 de febrero 
La CNDH investiga agresión militar. Sectores exigen castigo a quienes resulten 
culpables de balear a menor. 
Levantan y ejecutan a médico del Seguro Social. 
Levantan a 9 personas en Juan José Ríos, 3 de ellos fueron puestos en 
libertad. 
19 de febrero 
Condenan ejecución de médico 
Siete heridos en otro camionazo 
20 de febrero 
Día del ejército: Comandante de la Novena Zona rehúsa hablar sobre agresión 
21 de febrero 
El domingo se tiñe de sangre: Asesinan en Sinaloa a 10 personas y 11 más 
mueren en accidentes. 
Murillo: Van 17 feminicidios en este año y organismos de derechos humanos 
callan. 
22 de febrero 
Ejecuciones: Matan a 4 jóvenes en la ciudad y al juez de barandilla de Cosalá. 
23 de febrero 
Aseguran en Quilá narcolaboratorio, militares desmantelan rústica fábrica de 
droga sintética. 
Escandaloso robo de gasolina en Culiacancito. 
24 de febrero 
Violencia: Matan a un joven y hieren a una mujer 
Ataque: Mejora el estado de salud de jovencita baleada por militares 
25 de febrero 
Ejecutan a 5 de los levantados en JJR 
En otro hecho, asesinan a dos afuera de la Ministerial de Navolato 
 
26 de febrero 
Muere ex síndico de Eldorado, Ramon Alberto Flores cayó en su vehículo en el 
canal de recursos. 
Violencia: Ejecutan a dos hermanos 
Detienen a pepenados en poder con 26 granadas 
Sin avances asesinato de Luis Pérez. 
27 de febrero 
Exigen investigar muerte de “ el zurdo” 
Dan el último adiós a Ramón Flores Acosta en Eldorado 
Mazatlán: Matan a padres de niña y la dejan herida. En Escuinapa un niño de 
dos años pierde la vida al recibir un balazo por accidente. 
Procuraduría asegura que hay avances y no se olvida del caso de Luis Pérez. 
28 de febrero 
Un año y no avanza la investigación del asesinato de la socorrista 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la hemeroteca pdf, El 
debate.com.mx, plaza Culiacán, sección portada, fecha de consulta del 1 al 28 
de febrero del 2011 
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Resumen: El propósito de este texto es examinar algunas 

estrategias informativas que impulsaron las empresas 

periodísticas en México durante el movimiento maderista de 1910, 

entre ellas: el envío de personal especial (corresponsal de guerra) 

para obtener información de las zonas en conflicto, el uso 

generalizado de grandes titulares en la primera plana de los 

periódicos capitalinos además de imágenes como las fotográficas, 

así como los contenidos de corte sensacionalista. Las estrategias 

que se desarrollaron en el periodo, de acuerdo con la misma 

prensa, generaron alteración entre los habitantes de la ciudad de 

México. 

 
 

El Periodismo en tiempos de guerra (1910-1911) 

 

Irma Lombardo García 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

 

Lejos estoy de ubicar la genealogía de la violencia en la prensa 

con la lucha armada de 1910. Sí, en cambio, considero que este 

hecho político causó modificaciones en el quehacer periodístico 

que repercutieron de inmediato en la sociedad mexicana.  

Me refiero a nuevas pautas culturales en la producción de 

mensajes, como el caso de la difusión de noticias falsas o del 

amarillismo informativo que en su momento alteraron la vida 

cotidiana de los habitantes en la ciudad de México y ante lo cual 

los lectores se encontraron indefensos.  
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Reflexionar sobre el periodismo de la Revolución y las 

condiciones de su ejercicio nos lleva a plantear que las 

expresiones de modernidad que en ese momento tuvo la prensa 

siguen vigentes, en mayor o menor medida. 

 
A manera de introducción 

El peligro que representa una guerra por sus posibles 

consecuencias catastróficas provoca de inmediato alarma en la 

sociedad. Ésta, al mantener un interés constante por el desarrollo 

del conflicto exige información, origina una demanda noticiosa que 

facilita el impulso de procesos informativos que permiten el 

crecimiento de las empresas periodísticas tanto en sus servicios 

como en la obtención de beneficios económicos y hasta en sus 

intereses políticos.  

Recordemos el caso de la guerra de Crimea (1854-1856), la 

primera que fue cubierta por corresponsales, entre ellos, el 

enviado del Times inglés William Howard Russell, la Guerra de 

Secesión norteamericana (1860-1865) a la que se atribuye la 

modificación en la presentación de noticias en los periódicos, o 

bien la guerra entre Cuba y España (1895-1898) donde los diarios 

sensacionalistas de Randolph Hearst tuvieron un papel 

protagónico.1 Por tanto, el carácter mediático del movimiento 

maderista debe contemplarse bajo este marco de relaciones 

políticas y económicas.  

Fue con el Plan de San Luis, expedido el 5 de octubre de 

1910, que Francisco I. Madero convocó a los ciudadanos de la 

República al derrocamiento del gobierno ilegal y tiránico del 

general Porfirio Díaz. La fecha establecida para el levantamiento 

armado fue el 20 de noviembre de este mismo año, a las seis de la 

tarde.2  

                                                            
1 Mayores datos sobre el periodismo de guerra se encuentran en la obra 
Historia del Periodismo Universal, Josep Lluis Gómez Mompart y Eric Marín 
Otto (editores), Madrid, Síntesis, 1989, p. 137-164. 
2 El texto del Plan de San Luis puede consultarse en la obra La Revolución 
Mexicana a través de sus documentos, t. III, México, UNAM/IIB, 1987, p. 25-32. 
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Desde el inicio de la insurrección la cobertura informativa la 

llevaron a cabo cotidianos oficialistas como El Imparcial (1896-

1914)  que mantendrá una tendencia en contra desde el inicio 

hasta el fin del movimiento maderista, de tendencia católica como 

El País (1899-1914) y El Tiempo (1883-1912), respetuosos de la 

línea gubernamental en principio y más adelante a favor de los 

sublevados, y aquellos de corte mercantil que si bien intentaron 

ser “objetivos” se alinearon con el régimen porfirista como El Diario 

(1906-1914) y El Heraldo Mexicano (1910-1911), órgano 

vespertino de The Mexican Herald.  

Para estas empresas el hecho constituyó un fin en sí mismo 

por su carácter espectacular, y no un medio para obtener un fin 

justo, como era para los antirreeleccionistas un nuevo proceso 

electoral bajo el principio de “sufragio efectivo y no reelección”.  

Los militantes del periodismo independiente y simpatizantes 

del antirreeleccionismo suspendiendo sus publicaciones después 

de la aprehensión de Madero en el mes de junio y fueron objeto de 

una constante represión oficial, de una violencia que, justificada 

desde el poder, reprimía manifestaciones, detenía y encarcelaba a 

periodistas.  

 

Inicia la insurrección 

Las empresas periodísticas situaron en el centro de la atención 

pública el tema de la revolución maderista desde el 17 de 

noviembre de 1910, cuando dieron a conocer las noticias 

relacionadas con el descubrimiento de los planes de rebelión, así 

como la detención de personajes como Alfredo Robles 

Domínguez, Francisco Cosío Robelo y Ramón Rosales, a quienes 

se acusó de comprar y distribuir armas para perpetrar un 
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levantamiento en el país.3 A partir de esta fecha, se mantendrá en 

la agenda de los periódicos capitalinos hasta fines de mayo del 

año siguiente, después de la batalla librada en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.  

La preocupación de la población por un conflicto que 

resultaba geográficamente cercano, una guerra en territorio 

nacional que involucraba a toda una sociedad, se liberó en parte 

mediante el conocimiento de los últimos acontecimientos 

divulgados por los periódicos; a su vez, esta lectura dio a las 

personas temas de conversación.  

La demanda informativa aumentó con los sucesos 

sangrientos de Puebla, que inauguraron uno de los capítulos 

dramáticos de la lucha armada4 y que fueron publicados por El 

Diario, gracias a los datos testimoniales del reportero Ignacio 

Herrerías.5 En opinión de un periodista de la época, las 

colaboraciones de Herrerías fueron “vibrantes relatos que 

produjeron una profunda impresión en el público lector, [ya que] en 

los envíos telegráficos la información llevaba salpicaduras de 

sangre humana fresca, la de las víctimas del drama”.6  

Una vez que el núcleo armado más importante de la 

sublevación se concentró en el norte país, inició una fuerte 

                                                            
3 Las investigaciones realizadas por la policía secreta para descubrir las 
actividades subversivas se encuentran en textos como los siguientes: “La 
autoridad tiene ya todos los hilos de un sensacional asunto. Falsos hacendados 
habían comprado algunas armas a pretexto de poner en defensa sus haciendas 
contra los abigeos”, El Imparcial, 17 de noviembre de 1910, p. 1 y 8; “Cómo fue 
descubierta la intentona de motín que se preparaba para el próximo domingo”, 
El Imparcial, 18 de noviembre de 1910, p. 1. 
4 Sobre el tema se encuentran en proceso de publicación dos textos de mi 
autoría: “El corresponsal de guerra en el preludio de la Revolución Mexicana”, 
entregado en noviembre de 2008 a la Universidad Autónoma de Zacatecas y 
“Reporteros en trinchera, 1910-1911. Ignacio Herrerías, corresponsal de guerra 
de El Tiempo” entregado en el presente año al Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas. 
5 Véase, El Diario, 19 y 20 de noviembre de 1910, p. 1.  
6 El párrafo fue escrito por Medardo Fernández, conocido por el seudónimo de 
“El repórter independiente”, quien elaboró el prólogo del libro de Herrerías, Los 
sucesos sangrientos de Puebla (18 de noviembre de 1910), México, La 
Ilustración, 1911. Esta edición se encuentra en el acervo del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas. 
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competencia entre las empresas de prensa para obtener noticias 

frescas, nuevas, que lograran la atención del público y para lo cual 

diversificaron sus fuentes de información.  

 

Fuentes de información: agencias de noticias y personal especial 

Las páginas de los periódicos capitalinos insertaron datos 

procedentes de las agencias internacionales de noticias que 

designaron corresponsales de guerra en esa zona geográfica, sin 

embargo, la información caía con frecuencia en la exageración y 

en la mentira, por ejemplo, desde El Paso, Texas, Gerald Brandon 

–corresponsal especial de El Diario– daba conocer el 29 de 

noviembre: “Se ha rumorado insistentemente en esta ciudad que 

el gobierno mexicano ha aprehendido a don Francisco I. Madero”. 

Para Brandon se trataba de “un canard” que se había echado a 

volar “para impresionar a la gente baja”; lo que en verdad sucedió, 

fue que los agentes mexicanos detuvieron al juez Foix de Islota, 

Texas, a causa de su gran parecido con Madero.7 También en 

Texas, los comerciantes protestaron por la afectación que las 

noticias exageradas de los periódicos norteamericanos causaban 

en sus negocios.8

Muy pronto los diarios mexicanos se deslindaron de las 

informaciones procedentes de las agencias: “Queremos, […] 

participar al público que no nos hacemos solidarios de la veracidad 

de esas informaciones; de las únicas que respondemos son de las 

dirigidas a nuestro periódico por sus corresponsales en la 

República”.9

                                                            
7 “Del corresponsal especial de El Diario”, El Diario, 30 de noviembre de 1910, 
p. 1. 
8 “Protestan hombres serios de San Antonio Texas. Contra las noticias de su 
prensa amarilla”, El Diario, 3 de diciembre de 1910, p. 1. 
9 Véase, “Nuestra información telegráfica”, El Diario, 21 de noviembre de 1910, 
p. 1. 
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Por supuesto que siguieron utilizando los servicios de las 

agencias, aunque aumentaron el número de los corresponsales 

nacionales en distintas localidades ‒varias de las cuales con 

anterioridad les parecían de poca importancia‒ conforme el 

desarrollo del movimiento y, para obtener noticias “directas” y 

“verídicas” acerca de los sucesos en el estado de Chihuahua, El 

Heraldo Mexicano, El Imparcial, y otros diarios enviaron al lugar de 

los acontecimientos uno o varios corresponsales especiales.  

Este personaje buscó la noticia en el lugar de los hechos, 

generó variantes en el relato periodístico y se convirtió en testigo y 

actor del hecho político que dio fin al régimen porfirista. Entre las 

firmas que pueden encontrarse en los periódicos de la época 

están la de Fernando Ramírez de Aguilar, Miguel Necoechea y 

José V. Soriano para el caso de El Imparcial, la de Gerald Brandon 

se localiza en El Diario, también en El Heraldo Mexicano, la de 

Ignacio Herrerías se encuentra en El Diario y en El Tiempo y la de 

Luis Malváez en El País.  

Se advierte entonces que una de las transformaciones del 

periodismo en este lapso corresponde al ámbito profesional. El 

reportero transmutó a corresponsal de guerra o enviado especial. 

Recibió instrucciones de su empresa para trasladarse por cuenta 

propia o siguiendo las tropas federales y, para obtener noticias, 

permaneció por periodos indeterminados en los frentes de batalla. 

Gracias a su tarea, el periódico acercó una parte de la 

realidad de la guerra al lector, lo aproximó a los lugares donde se 

desarrollaba la confrontación y se desataba la violencia. Fue un 

eslabón que apoyó el prestigio de la empresa, a la vez de 

satisfacer la inquietud de la población en lo que sucedía.  

El corresponsal obtuvo la información de las partes de 

guerra emitidas por el ejército, aunque en ocasiones presenció y 

hasta participó en los combates. Otra de sus tareas consistió en 

adquirir información por medio de la entrevista, para lo cual 
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dialogó con las personas involucradas en el hecho ya fueran 

protagonistas, víctimas, o espectadores de los sucesos.  

Sin embargo, su presencia en el lugar de los hechos 

tampoco garantizó la autenticidad de la información. Varias de sus 

noticias fueron exageradas y hasta falsas, esto obedeció en 

algunos casos a las dificultades para obtener datos “ciertos” en 

cualquier pueblo o comunidad con motivo de la previa censura 

impuesta por el gobierno federal. El propio Ministro de Guerra 

expresó ‒con motivo de un telegrama de la Prensa Asociada‒ que 

los corresponsales trasmitían los rumores como noticias 

confirmadas, por ese motivo debían tomarse con reserva.10

Gerald Brandon advertía en una de sus colaboraciones que 

mucha de la información que se conseguía emanaba de rumores: 

“las noticias que van de boca en boca han sido tan diferentes de la 

verdad, que han levantado vigorosas protestas en todo el país”.11 

El corresponsal aclaraba que de haberle sido posible obtener la 

verdad exacta de todos los acontecimientos registrados durante 

las últimas dos semanas en el norte del país: “podría escribirse un 

relato que pusiera las cosas en su lugar, sin sensacionalismo”.12  

 

Estrategias periodísticas: cambios en la presentación de noticias, el 
sensacionalismo, la mentira  

A pesar de que los datos sin verificar generaban duda y confusión, 

permaneció como constante informativa hasta el final de la lucha. 

Se convirtió en una estrategia de los periódicos para reportar algo 

distinto a lo de sus colegas, o a manera de hacer tiempo y ofrecer 

información nueva y atraer a los lectores mientras se avanzaba en 

las acciones de guerra.  

                                                            
10 Véase, “Exageradas noticias de la situación en el Norte”, El Heraldo 
Mexicano, 23 de diciembre de 1910, p. 1 y 4. 
11 Véase, “Los últimos sucesos en el estado de Chihuahua”, El Heraldo 
Mexicano, 1 de diciembre de 1910, p. 1 y 6. 
12 Ibidem. 
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A lo anterior hay que sumar el criterio editorial del periódico 

y su interés por denigrar al movimiento, lo que sucedió en la 

mayor parte de los periódicos durante los primeros meses, o de 

auxiliarlo después de que Madero se puso al frente del ejército 

insurgente y el movimiento se fue extendiendo por distintas 

ciudades del país.  

Al principio se destacó el número de muertos y heridos en 

uno u otro bando, o las atrocidades que se cometían con los 

vencidos, los costos económicos de la guerra para las ciudades ya 

fuera en las propiedades particulares, en los negocios o en las 

instalaciones oficiales.  

Al respecto conviene observar que de manera natural se 

utilizaron tácticas de corte propagandístico como el caso de la 

adición y negación, por ejemplo, en los titulares siguientes se 

demerita a los revolucionarios, se les ve como cobardes, como 

miedosos: “Las tropas federales han roto el fuego contra los 

sediciosos. Derrotados los enemigos, huyeron en confusión 

completa”13, “Los revoltosos van huyendo al acercarse las tropas 

del gobierno”14, “Doscientos cincuenta rebeldes fueron muertos en 

el combate de Casas Grandes”15

 

Cambios en la presentación de noticias  

Desde el levantamiento de los hermanos Serdán en Puebla hasta 

la batalla de Ciudad Juárez, hubo un uso generalizado de grandes 

titulares y sumarios en la primera plana de los periódicos 

capitalinos. Se acostumbró dar validez a las noticias y los relatos 

de los corresponsales y las agencias informativas presentando la 

información con fotografías del paisaje, de los actores de uno y 

otro bando, mapas de la región con indicaciones del camino que 

                                                            
13 El Imparcial, 13 de diciembre de 1910, p. 1 y 9. 
14 El Heraldo Mexicano, 12 de diciembre de 1910, p. 1. 
15 El Imparcial, 12 de marzo de 1911, p. 1 y 10. 
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seguían las tropas federales, del lugar donde se libraban las 

batallas o donde se escondían los rebeldes. 

Otras variantes que pueden observarse en los periódicos 

son las páginas especiales destinadas a la información del 

movimiento armado en el interior de la República. El Diario, contó 

con una página especial para referir las noticias del levantamiento: 

“La insurrección en los Estados de la República” donde están los 

mensajes telegráficos de sus corresponsales en ciudades como 

Morelia, San Luis Potosí, Puebla, Cuernavaca, Durango, Torreón, 

Toluca. Lo mismo hizo El Imparcial para la información del 

movimiento que le remitían sus corresponsales en Veracruz, 

Saltillo, Cuernavaca, Puebla, Torreón, entre otros. Muy acorde con 

su tendencia, la página se titulaba: “Las últimas noticias de la 

revuelta”.16

La competencia entre las empresas periodísticas de la 

capital se advierte desde los primeros meses de la contienda. El 

Imparcial, que se jactaba de difundir la información exacta y veraz 

gracias a los servicios de cinco enviados especiales en la región 

de los desórdenes17, acusó a su colega El País de publicar 

mentiras escandalosas, de popularizar versiones de noticias 

llamativas lo mismo ciertas que falsas “aunque se descubra la 

burla hecha al público, antes de veinticuatro horas”.18  

Reclamó a El País la divulgación de un encuentro ocurrido 

en Cuatro Ciénagas entre un grupo de revoltosos y una fuerza 

federal mandada por el Mayor Alberto Razgado. Observa que, 

según el diario católico, las tropas lograron derrotar a los rebeldes, 

mataron a cuatro de ellos, dejaron dos caballos sin vida y seis 

ensillados en el campo, así como carabinas, parque y otros 

objetos. El Imparcial aseguraba que todo lo anterior era mentira: 

                                                            
16 Véase, El Imparcial, 6 mayo 1911, p. 3. 
17 “Ayer se incorporó la columna Luque a la del Sr. General Juan J. Navarro, sin 
disparar un solo tiro”, El Imparcial, 28 de diciembre de 1910, p. 1. 
18 “Mentiroso... y algo más”, El Imparcial, 17 de diciembre de 1910, p. 7. 
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“Encuentro, muertos, carabinas, parque y fuga, no son sino una 

fuga de embustes, producto del más insaciable deseo de estar 

engañando con engranajes y floraciones de inexactitudes”.19

Afirmó haber preguntado a su corresponsal en Saltillo por la 

vía telegráfica acerca de lo sucedido en Cuatro Ciénagas y éste le 

respondió: “Es falsa enteramente la noticia [ya que] desde el 20 de 

noviembre cuando se efectuó una intentona de asalto a dicho 

pueblo, nada ha ocurrido que llame la atención, todo el territorio de 

Coahuila está tranquilo”.20  

El Imparcial también culpó a El País de entregarse al 

saqueo y al pillaje, “a semejanza de cualquier revolucionario de la 

sierra de Chihuahua”. Le imputó el despojo periodístico por 

apropiarse de un reportaje publicado en el periódico Germinal, de 

Orizaba, donde se referían los planes de los sediciosos para volar 

el puente del Infiernillo y que El País ‒sin dar crédito a la citada 

publicación‒ dio a conocer como telegrama exclusivo.21  

No debe descartarse la posibilidad de que el llamado de 

atención del vocero gubernamental hacia el diario católico 

obedeciera a su petición de amnistía para los presos políticos y los 

sublevados perseguidos por las fuerzas públicas, acción que 

reprobaron sus colegas.  

El flujo informativo sobre la revuelta se incrementaba día 

con día. A escasos dos meses de iniciada la rebelión maderista, 

los periódicos denunciaron la influencia nociva de las noticias de 

los cotidianos nacionales y extranjeros sobre lo que ocurría en el 

norte de la república. Puntualizaron su afán sensacionalista y 

mercantil, por encima de los intereses de los lectores y de la 

estabilidad del país. 

 

                                                            
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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El sensacionalismo, y la mentira 

El Tiempo retomó un texto de La Semana Mercantil donde 

aseguraba que la fiebre de información invadía las empresas 

periodísticas con el propósito de explotar a su público y ganar más 

lectores. Para este fin, decía, algunas “no vacilan en modificar la 

verdad, cuando esto les procura un mayor ensanche en su 

circulación.”22 Opinaba que esto era el amarillismo: “la mentira y el 

engaño puestas al servicio de alguna pasión o interés bastardo, 

exageraciones y mentiras”.23  

En su opinión el amarillismo tenía un amplio campo donde 

cosechar, propagarse y crecer en detrimento de los intereses 

públicos de la nación porque el criterio de numerosos lectores 

resultaba insuficiente para comprender el móvil de esa prensa. 

Retomó el principio liberal de “la prensa se corrige con la prensa” 

al proponer que los periódicos serios debían publicar, una y otra 

vez, rectificaciones y correcciones enérgicas a las versiones 

sensacionalistas.  

Sobre el tema, El Monitor, de Culiacán, Sinaloa expresaba 

que el grito horrible de la rebelión: “sonó en nuestros oídos 

trágicamente, causando un sentimiento de pavor en las clases 

sociales, peor que si se hubiera anunciado la aparición en nuestro 

territorio del ángel exterminador”.24 Asegura que la pregunta que 

estaba en boca de todos era, “¿Es decir que hay revolución?” y 

entiende que ésta existe porque:  

Los periódicos han llenado sendas columnas con las peripecias 
de los sucesos; se han publicado fotografías de los revoltosos y 
de los bizarros militares comisionados para batirlos; se han 
relatado hechos increíbles, estupendos, y por muchos días no se 
ha hablado de otra cosa, es lo que más ha preocupado a la 
población. La imaginación popular ha estado tan exaltada como 

                                                            
22 Véase, “La prensa como elemento nocivo”, El Tiempo, 13 de enero de 1911, 
p. 5.  
23 Ibidem. 
24 “Opiniones de la prensa en México”, El Heraldo Mexicano, 31 de diciembre de 
1910, p. 3. 
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si realmente nos encontráramos en medio de descomunales 
acontecimientos revolucionarios. 

¿Hemos sufrido una dolorosa pesadilla? ¿Es ilusión lo que 
decimos?25

 

Una vez que la revolución maderista adquirió un carácter 

visible con levantamientos en estados como Guerrero, Morelos o, 

Veracruz, la fuerza de los rebeldes aumentó y obtuvo la simpatía 

de diversos sectores sociales. El líder de la revolución estableció 

su cuartel general en Bustillos, Chihuahua donde acudieron a 

entrevistarlo los periodistas. Podría decirse que desde estas 

fechas hubo un giro en la información periodística que resultó 

favorable para la insurrección y disgustó a los órganos oficialistas. 

El Imparcial, imputaba a la prensa nacional y a ciertos 

corresponsales extranjeros el haber provocado la revolución con 

sus exageraciones y falsedades. En uno de sus editoriales el 

vocero porfirista culpaba a los periódicos de echar “leña a la 

hoguera, valiéndose de una información falsa y escandalosa”.26 

Acusaba a las empresas privadas de prensa de lucrar, de actuar 

políticamente al restar fuerza al poder público y preparar el triunfo 

de la anarquía: 

Es un negocio, ya lo sabemos: pero es un negocio que accidental 
o inconscientemente, hace política de partido. En las actuales 
circunstancias, los partidos no pueden ser más que dos: el 
patriótico, que desea la paz y la estabilidad del Poder Público, y 
el perturbador y nocivo que apoya tácitamente a los 
revolucionarios.27

 

Argumentaba que los periódicos hipócritamente 

revolucionarios halagaban las pasiones de los sublevados, 

                                                            
25 Véase, “Opiniones de la prensa”, El Heraldo Mexicano, 31 de diciembre de 
1910, p. 3. 
26 “La Prensa Revolucionaria”, El Imparcial, 21 de abril de 1911, p. 3. 
27 Ibidem. 
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imaginaban triunfos de los rebeldes y eran capaces de explotar sin 

convicciones y sólo por un desenfrenado mercantilismo, la 

ansiedad o la malicia del público. Éstos, eran impresos: “sin 

bandería que han hecho un Napoleón de Pascual Orozco y una 

alta personalidad política de Madero. Esos periódicos deberían 

decirnos qué entienden por patriotismo, sí es que la Patria les 

interesa en realidad”.28

Cercano el triunfo de los revolucionarios, el diario oficialista 

continuaba con el tema. Hacía notar que en diversos países al 

surgir un movimiento armado se expiden decretos prohibiendo a la 

prensa que informe de las operaciones militares, de los 

movimientos de tropas, o de las acciones de guerra que no sean 

publicados por la autoridad. Destaca que en México, la prensa: “ha 

usado ‒y abusado‒ de la más espaciosa libertad, en 

circunstancias que debieron haberla detenido”.  

Por supuesto, lejos estuvo de preguntarse o explicar las 

causas por las cuales Porfirio Díaz no marcó límites a esa libertad 

que socavaba su poder. Es posible que una restricción a la libertad 

de expresión le hubiera resultado contraproducente al mostrarse 

en contra de los intereses privados y por supuesto podría dar lugar 

a que la violencia estallara en la ciudad de México. 

 

¿Y los lectores? 

Como se ha visto en páginas anteriores, la prensa interpretó el 

punto de vista de los lectores y habló en su defensa, publicó las 

opiniones de las autoridades que condenaban la mentira y el 

escándalo, lo que no se encuentra en sus páginas fácilmente son 

las expresiones del público.  

                                                            
28 Ibidem. 
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Aparentemente, el documento del que se habla a 

continuación fue remitido por un trabajador del campo, habitante 

de Pisaflores, en Hidalgo. Se presentó en la primera plana de El 

Diario, una vez concluida la rebelión maderista, a manera de 

acreditar su fama entre los lectores.  

El trabajador informa al director del periódico que se 

suscribió a este título dos semanas atrás, que jamás le había 

nacido el ardiente deseo de felicitar a ningún periodista: “sino 

hasta en estos momentos solemnes en que nuestra Patria se 

retuerce en medio del dolor que le causa la contienda de sus 

hijos”.29 Le envía su leal y sincera felicitación porque los escritos 

de su noble periódico no están inspirados en 

la atmósfera pestilente de egoístas pasiones, sino en un 
ambiente puro que les permite a sus escritores esgrimir su pluma 
a favor de las más grandiosas verdades para demostrarlas al 
pueblo que no sabe, y que porque no sabe yerra, y que porque 
yerra está a punto de perderse en las tenebrosidades que se le 
ofrecen30

 

Sin el propósito de demeritar a la persona, habría que 

plantear la duda, ¿Es posible que un trabajador del campo redacte 

un texto semejante? 

Hay interrogantes que quedan en el aire sobre el tema de la 

violencia y los medios de comunicación como la prensa en el 

periodo de la revolución, entre ellas si el trato de amigos o 

enemigos, si el odio y la destrucción trasmitida por la prensa 

durante los seis meses de la fase maderista guarda 

correspondencia con la violencia desatada en la ciudad de México 

el 24 de mayo de 1911.  

                                                            
29 “El Prestigio de El Diario”, El Diario, 23 de mayo de 1911, p. 1. 
30 Ibidem. 
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Ese día, el pueblo exigió la renuncia de Díaz ‒después de 

los tratados de paz entre el gobierno porfirista y los 

revolucionarios‒ y salió a las calles provocando tumultos, gritando 

¡Viva Madero! y mueras al régimen de Díaz.  

Los disturbios de la población tuvieron una respuesta brutal 

de los soldados porque el trato que dieron a la gente del pueblo 

fue de enemigo; hubo resentimiento y hasta odio en su acción de 

disparar sobre los manifestantes, sobre las multitudes 

desarmadas:  

Por la noche la chispa prendió en el zócalo cuando un grupo de 
manifestantes se enfrentó a los gendarmes de a caballo y les 
gritó “¡Viva Madero!” sin pensar en las consecuencias 
monstruosas que pudieran originar; los gendarmes hicieron fuego 
sobre los manifestantes, sembrando la muerte entre sus filas. 

Este fue el primer chispazo, y después, durante la noche, no se 
oían más que las descargas continuas y los gritos de 
desesperación de la gente del pueblo que se veía fusilada sin 
misericordia. Las multitudes se defendían con piedras, única 
arma que tenían en su poder; como la lucha arreciase, asaltaron 
varios aparadores de las armerías para hacerse de pistolas, que 
de nada les servían ante la magnitud de las balas de los 
mausser.31

 

¿Qué tanto el contenido de los mensajes y su presentación 

en los periódicos al estilo del periodismo norteamericano 

influyeron sobre las personas?, ¿cómo afectó a los lectores, 

fueran o no soldados, la edición de extras y boletines a diversas 

horas del día detallando los ataques, la defensa, la destrucción de 

fuerzas o de instalaciones enemigas?, ¿cuáles fueron las 

consecuencias de dar a conocer el armamento de las tropas 

federales como las carabinas o los rifles automáticos Winchester, 

el cañón, la ametralladora?, ¿o de publicar anuncios sobre armas 

                                                            
31 “Aceptadas las renuncias del General Díaz y de D. Ramón Corral, es ya 
presidente el Lic. De la Barra. Más de 100,000 personas desfilan frente a El 
País. Todavía ayer por la mañana se produjeron desórdenes y hubo varias 
víctimas entre ellas un niñito”, El País, 26 de mayo de 1911, p. 1. 
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de fuego como las pistolas de doble acción y automáticas Colt, 

Smith o Savage?32
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MODIFICACIÓN DE PRÁCTICAS: INFLUENCIA DEL NARCOTRÁFICO EN EL DISCURSO PERIODÍSTICO 

EN LA ZONA METROPOLITANA DE MÉXICO EN EL SIGLO XXI 

POR  
JENNIFER SÁNCHEZ CARRETO  

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS ESTADO DE MÉXICO 

 
Estudiante de octavo semestre de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de 

México. Cuento con experiencia en el área de medios de comunicación, fui productora 

de Noticias6.0, proyecto final de producción audiovisual, además de colaborar durante 

un semestre en Frecuencia CEM, la radio universitaria del Instituto, y actualmente 

acabo de realizar un documental sobre los mitos que existen en torno a los trastornos 

alimenticios.Así mismo en el área de periodismo he sido coautora de los 

reportajesCibersexo: nuevas formas de interacción (2009) y La Niña Blanca: adoración 

o repudio (2010).  

Resumen 
La investigación realizada tiene por objetivo el conocer qué influencia ha tenido el 

narcotráfico en las prácticas discursivas del periodismo en la Zona Metropolitana de 

México en el Siglo XXI.  

El espacio temporal en el que se ubica es a partir de 1998, cuando se comienza 

a tratar el narcotráfico como un tema de interés internacional, siendo muestra de ello 

fue la XX Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde 

el tema central fue el impacto del narcotráfico en América Latina1. 

Es desde el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, en el 2000, que en 

México se comienza a generar una política en contra del crimen organizado, 

particularmente del narcotráfico; sin embargo, solamente se incrementó en un 128% los 

crímenes contra la salud2. En el 2006 cuando sube al poder ejecutivo Felipe Calderón 

                                                            
1Schultze, M. (2008). Narcotráfico en América Latina: un nuevo consenso internacional. Página consultada en: 
http://www.revistasculturales.com/articulos/25/politica‐exterior/968/1/narcotrafico‐en‐america‐latina‐un‐nuevo‐
consenso‐internacional.html 
2Informaciónproporcionada por la Procuraduría General de la República. 
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Hinojosa los números de delitos incrementan de manera exponencial, pues tan solo en 

su primer año de gobierno se aumentaron en un 40% y hasta el 2008 la cifra era de 

más de 20,5003.  

Es hasta el 2008 que la investigación tiene su alcance y esto es debido a que en 

dicho año se detecta que los cárteles comienzan a utilizar plataformas tecnológicas, 

como las redes sociales, con el propósito de difundir sus mensajes4 (Villamil, 2008). Lo 

anterior viene a representar un cambio en la forma en que manifiestan los 

narcotraficantes ypor ende se comienza a modificar la manera en que se le da 

seguimiento y se estructura el discurso periodístico en torno al tema. 

Así mismo se presentan las bases teóricas como parte de la propuesta 

metodológica. Una de las teorías que se empleará para la investigación es la del 

cultivo, la cual fue planteada por George Gerbner en la década de 1980 y parte de 

analizar el consumo y exposición que se tienen hacia los medios de comunicación. 

Para ello Gerbner realiza la propuesta de tres tipos de historias, mediante las 

cuales se genera el conocimiento para llegar a una interpretación de la realidad. En el 

caso de la investigación se hace un especial  énfasis en el tercer tipo, la cual se enfoca 

en el aspecto de la información con carga moral, puesto que se aproxima más al 

ámbito del periodismo al ser un aspecto que se vincula con la parte interpretativa de los 

géneros periodísticos. 

Otra herramienta que servirá para la realización de la investigación será la 

elaboración de entrevistas de historia oral, las cuales tienen por objetivo el contar con 

líneas de vida de cada entrevistado y poder generar un comparativo temporal para 

obtener convergencias y divergencias con respecto a la influencia del narcotráfico en 

los discursos periodísticos. 

                                                            
3La cifra corresponde a los periodos comprendidos del 2000 al 2008, tiempo en el que se encontraba la presidencia 
en manos del Partido Acción Nacional. 

 

 
2 

 

4Dichos mensajes se entienden por cualquier comunicado emitido por parte de los cárteles y sus integrantes y que 
son  emitidos  con  el  propósito  de  amenazar  e  infundir  miedo,  como  es  el  caso  de  los  narcovideos  o  las 
narcomantas. 
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Así mismo se realizará un comparativo entre los diarios El Universal y Reforma 

con respecto a los artículos de opinión publicados en cada uno del periodo 

comprendido de 1998 al 2008. 

 

1. Introducción 
El libre flujo de información ha permitido que cada vez se cuente con un mayor acceso 

a ella, así como con la capacidad de interactuar de manera activa para retroalimentar al 

sujeto del cual nos servimos para obtener la información. Sin embargo, y a pesar de las 

libertades con las que actualmente se cuenta, la información que se obtiene de los 

diferentes medios se genera en torno a diversos factores como los económicos, la 

competencia, la ideología, lo social e inclusive lo cultural (Novoa, 1979). 

 Es por lo anterior que se decide plantear la pregunta de investigación¿qué 

influencia ha tenido el narcotráfico en las prácticas discursivas del periodismo en la 

Zona Metropolitana de México en el Siglo XXI?Si bien las zonas fronterizas de México 

son las que registran una mayor actividad de los cárteles debido a que son los lugares 

en donde se desplaza la droga hacia otros países, también desde la metrópoli se 

genera información, pues es el centro del país  

 El objetivo planteado a raíz de la pregunta de investigación será el de conocer la 

influencia que ha tenido el narcotráfico en las prácticas discursivas del periodismo en la 

Zona Metropolitana de México en el Siglo XXI.  

 Como instrumento de medición se empleará el seguimiento a los periódicos El 

Universal y Reforma, dos de los diarios de circulación  nacional más importantes y con 

mayor presencia en la Zona Metropolitana del país, ya que cuentan con un tiraje de 

170,356 y 126,0005 respectivamente. Además se realizarán entrevistas de historia oral 

a periodistas y editores que se encuentran trabajando en los periódicos de la misma 

zona. 

                                                            

 

 
3 

 

5 Los datos corresponden al tiraje que se tenía en el año 2000. Fuente MPM 2000. 
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 Las limitaciones de la investigación corresponden principalmente a cuestiones de 

tiempo y alcance. Lo primero es debido a que aún no se ha logrado contactar a todas 

las personas que se tienen consideradas para las entrevistas, de forma que afecta 

directamente el alcance que la investigación pueda tener. 

2. Teoría del cultivo 

Como base teórica para la investigación se encuentra la teoría del cultivo, la cual parte 

en sus inicios del consumo y exposición que existe por parte de las personas hacia los 

medios de comunicación. De acuerdo a lo estipulado por George Gerbner la 

construcción que tienen las personas del mundo se sustentan en la exposición a los 

medios y el efecto que genera después de un consumo prolongado, lo que genera una 

construcción simbólica que refleja las percepciones de la realidad que se tiene(Buosi, 

2007).  

Gerbner considera que el consumo constante de los contenidos mediáticos 

generan actitudes violentas y antisociales, lo que denominacomo el ‘Mean 

WorldSyndrome’, concepto que aplica para aquellas personas en las que se ve 

modificada su actitud debido al consumo de medios. 

 Por otra parte se plantea la definición de ‘TheDoubleDoseEffect’ para la gente 

que además de exponerse al medio encuentran en su vida cotidiana violencia, lo que 

genera en las personas una percepción de mayor violencia, aunque no sea así 

realmente. Bernardo Gómez lo define como “los efectos socializadores que tienen los 

medios masivos de comunicación y la imagen tergiversada y diferida que transmiten de 

la realidad” (Gómez, 2007). 

 

2.1 Tipos de historias 

 

 
4 

 

Con respecto a las percepciones que se generan en los diferentes niveles de 

comprensión de las personas, Gerbner estipula que existen tres tipos de historia en los 

que se describe cómo se genera la realidad y los cuales se encuentran vinculados 

directamente con el entorno cultural en el que se desarrolla el individuo. 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



El primer tipo de historias6 que se identifica son aquellas que dicen cómo 

funcionan las cosas. Por medio de resaltar las relaciones existentes entre las cosas, las 

historias muestran causalidades de la vida real, por lo que cumplen con una función 

dotada de carga moral (Gerbner; Morgan, 2002).Como ejemplo se encuentran los mitos 

que se generan con respecto al impacto del narcotráfico en México, pues se sostiene 

que es la causa por la cual el país se encuentra en crisis. 

El segundo tipo se refiere a cómo son las cosas, lo que se expresa en forma de 

descripciones y representaciones que son tomadas de situaciones totales. Con éstas 

se llenan con hechos las fantasías que ya se establecieron en las primeras, mejor 

conocidas como noticas, pues son los acontecimientos que pueden confirmar aquellas 

situaciones que ayudan a formar una opinión dentro de la sociedad (Gerbner; Morgan, 

2002).  

En el ámbito del periodismo esto se puede observar en aquellos géneros que 

corresponden a los informativos. Retomando el ejemplo del narcotráfico se parte de 

una construcción social que muestra cómo dicha actividad genera una inestabilidad en 

el país y dicha creencia puede cobrar mayor validez si los medios de comunicación 

respaldan el mito al mostrar información que lo apoye. 

Por último las historias del tercer tipo son aquellas que dicen qué hacer, pues 

una vez que ya se tiene la información con las dos anteriores, se tiene que ejercer una 

decisión con un valor, las cuales se presentan como cosas o estilos de vida, como 

aquello deseable o no, así mismo muestra la forma en que se pueden obtener o evitar y 

sus consecuencias(Gerbner; Morgan, 2002). Como ejemplo de ello se encuentran los 

géneros interpretativos, aspecto que se ve reflejado en las columnas y artículos de 

opinión. 

 Continuando con el ejemplo se podría mostrar mediante la publicación de una 

columna en donde se establezca la postura de que el narcotráfico ha generado un 

retroceso social y que debe ser condenado con la mayor severidad. En este último tipo 

de historia se puede hablar de que existe una fijación de parámetros morales y 

                                                            

 

 
5 

 

6Este tipo de historias provienen de un origen mítico, por lo que pueden o no ser verdaderas; sin embargo, a pesar 
de ello siempre se encuentran construidas socialmente. 
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conductuales que invitan al lector a generarse una postura marcada por la ideología y 

tendencia del autor. 

 

2.2 Raíces en televisión 

La teoría del cultivo toma como punto de partida el papel de la televisión dentro de la 

sociedad, por lo que es necesario conocer los orígenes que permitieron que la teoría se 

pudiese aplicar, con ciertas variaciones, a los diferentes medios, incluso aunque sus 

orígenes no surjan del periodismo, pues lo relevante es que nace de los medios de 

comunicación masiva.  

Gerbner en uno de sus textos afirma que al “trascender barreras históricas de 

alfabetización y movilidad, la televisión se ha vuelto la fuente primaria de socialización 

e información del día a día de poblaciones que de otra forma serían heterogéneas” 

(Buosi,2007). Lo que muestra que el medio cobró tanta fuerza e influencia dentro de las 

sociedades que pasó de ser una forma de entretenimiento a convertirse en un medio 

que ayudaba a cohesionar a las personas. 

Otro factor que es necesario definir para comprender la teoría del cultivo, es la 

palabra comunicación, la que según Gerbneres la “interacción a través de mensajes, un 

proceso distintivamente humano y humanizador que crea y se guía por el ambiente 

simbólico que constituye la cultura”7El ambiente simbólico revela dinámicas sociales e 

institucionales, y porque expresa patrones sociales, también los cultiva8. 

A diferencia de la teoría de los efectos, que presupone que la comunicación 

humana se compone de excesos de información, la teoría del cultivo se enfoca en 

percibir a los humanos como parte del proceso en el que se generan las transacciones 

de comunicación; sin embargo, este flujo de información se encuentran en manos de 

algunos grupos de personas. 

                                                            
7Buosi, C. (2007). Teoría del cultivo. Página consultada el 29 de marzo de 2011, en: 
http://teocoms.blogspot.com/2007/07/george‐gerbner‐pionero‐de‐la‐teora‐del.html 

 

 
6 

 

8Íbidem. 
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Debido a lo anterior se considera que el cultivo pertenece al proceso dinámico 

que se genera entre los mensajes y contextos, lo que permite que se encuentre en 

constante cambio dentro de estos dos aspectos9(Gerbner, 1999). 

Como menciona Gerbner, la mayoría de lo que sabemos no lo hemos 

experimentado por nosotros mismos, es decir, tenemos una idea de muchas cosas 

gracias a otras fuentes que no conciernen nuestra experiencia personal. Es aquí en 

donde se muestra la importancia de los medios de comunicación, pues son éstos los 

que dotan de información a la población y con base en la información obtenida las 

personas son capaces de generar una interpretación y postura con respecto a lo que se 

informa10. 

 

2.3 Cultivo en prensa 

La teoría del cultivo parte en sus inicios del análisis de los contenidos de la televisión; 

sin embargo, dicha teoría es aplicada en la investigación debido a que la justificación 

que existía para enfocarse en solamente la televisión era que es el medio masivo por 

excelencia y su impacto resulta notorio en cualquier sociedad. Pero debido a los 

avances tecnológicos y los cambios en los estilos de vida, la exposición que se tenía a 

la televisión ha declinado, siendo reemplazada poco a poco con Internet 

(Gerbner;Morgan; Signorielli, 1986). 

 María Dolores Montero Sánchez11menciona que “en opinión de Gerbner, los 

medios de comunicación reflejan una <<estructura de relaciones sociales y un estadio 

del desarrollo industrial>>,  en el cual las perspectivas privadas se transforman en 

públicas” (Montero, 1993, p. 109), lo anterior termina por reflejar cómo los efectos de 

los medios de comunicación se enfocan en generar lo público y mostrar contenidos que 

corresponden a reafirmar los hechos que se presentan.  

                                                            
9Gerbner  sostiene  que  cuando  se  habla  de  ‘cultivo’  se  hace  referencia  a  un  proceso  dialéctico  en  el  que  los 
mensajes son relativamente indirectos 
10Íbidem 

 

 
7 

 

11Montero, M. (1993). La información periodística y su influencia social. Barcelona, España. Ed. Labor S.A.  
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 Gerbnermenciona que los medios de comunicación “ofrecían nuevos sistemas 

de mensajes y sentaban las bases para crear una política pública” (Montero, 1993, p. 

110). En este aspecto Gerbner considera de forma general los contenidos, pero para la 

investigación resulta relevante el analizar cómo la actividad del narcotráfico ha influido 

en la forma en que se estructura el discurso periodístico, de manera que pudiesen 

afectar el resultado de lo que Gerbner suponía como las bases para generar una 

política pública. 

Para Gerbner “la comunicación de masas es la extensión de la aculturación 

pública institucionalizada más allá de los límites de la interacción cara a cara o de la 

realizada a través de cualquier otro tipo de mediación personal”(Montero, 1993, pág 

111), lo que solamente resulta posible cuando se cuentan con los medios tecnológicos 

y existen organizaciones sociales para poder producir y distribuir los mensajes de 

manera masiva.Se considera que debido a que la influencia que tienen los medios de 

comunicación requiere de tiempo para poder ‘cultivarse’ en la mente de las personas, 

sus efectos son a largo plazo. 

2.4 Mainstreaming 

Es a partir de la teoría del cultivo que se derivan otras, como en el caso del 

mainstreaming. A este proceso se le denomina también convergencia, por su 

traducción al español y se refiere a la “homogenización de las percepciones 

divergentes de la gene, de una realidad social en una perspectiva convergente” 

(Cohen; Weimann, 2006, p. 101). Dicho proceso se genera en el proceso de 

construcción, en donde el espectador conoce los hechos gracias a observar la 

televisión. 

 La principal diferencia entre la teoría del cultivo y el mainstreaming radica en que 

la primera se enfoca en analizar los contenidos para explicar cómo se ‘cultivan’ las 

ideas de los medios en las personas; y la segunda en que es necesario dividir y 

clasificar las diversas variables con respecto al target al que va dirigido, de forma que 

resulta más segmentada. 

 

 
8 
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3. Marco Histórico 

3.1 Narcotráfico en México 

El narcotráfico en México surge a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX,  con la 

llegada de chinos a Sinaloa, particularmente en las zonas mineras, ellos son quienes 

comienzan con los sembradíos de amapola. La relevancia de este acontecimiento se 

debe a que se pasa por una crisis minera en los estados del norte del país y el 

crecimiento exponencial de los plantíos de amapola, lo que dio como resultado el 

triángulo dorado de la droga, conformado por Durango, Chihuahua y Sinaloa, estados 

que se dedicaron a la fabricación de heroína para el consumo de los estadounidenses 

que regresaban de la Segunda Guerra Mundial12. 

 

3.2 Combate contra narcotráfico 

Como parte del contexto internacional que permite entender el antes y el después del 

cambio de Siglo se encuentra el momento en el que la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) toma la decisión de crear una sesión especial, la cual tenga como 

objetivo el tratar temas referentes a las drogas. En este año se determinó que desde 

1998 hasta el 2008 se establecería la década de lucha contra las drogas13, con lo que 

se generaron políticas con el propósito de reducir el problema de drogas desde el 

consumo hasta la producción y distribución de las mismas (Schuitze, 2008). 

 Ante dicha preocupación diferentes países decidieron crear la Comisión 

Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, la cual fue creada por los entonces 

presidentes de Colombia, Ernesto Samper, y de México, Ernesto Zedillo. Sin embargo, 

el presidente mexicano llegó a la conclusión de que la guerra contra de las drogas se 

había perdido (Espinosa, 2004). 

A la par de que el gobierno federal mexicano se encontraba creando la 

Comisión, se encontraban nexos entre políticos priistas con las cabezas de los cárteles, 

                                                            
12 Información obtenida de artículos de El Universal publicados en el 2010. 
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13 La Asamblea acordó que para el 2003 se realizaría un análisis del progreso, en donde se pudiesen incluir los 
derechos humanos como eje central de las políticas. 
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tal fue el caso de Jorge Carrillo Olea, gobernador de Morelos, quien fue relacionado 

con Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”. Además en 1998 el Cártel de 

Tijuana, encabezado por Ramón Arellano Félix, se creó una alianza con el Cártel de 

Sonora lo que ocasionó un mayor control por parte de los Cárteles y la zona fronteriza 

se volvió más difícil de penetrar para el gobierno federal (El Universal, 2009). 

Desde este año se comienzan con las propuestas del Partido Acción Nacional 

(PAN) por parte de la Senadora María del Carmen Bolado del Real, quien mostró un 

proyecto que permitiera legalizar y regular las drogas en el país; sin embargo, debido a 

que el poder político se encontraba en manos del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) no se llegó a tomar en consideración las propuestas realizadas por los otros 

partidos políticos. 

Para el 2000 el panorama con respecto al narcotráfico se reestructuró debido al 

triunfo del PAN con su candidato Vicente Fox Quesada, y de acuerdo a lo expresado 

por la prensa en ese entonces, se discutieron de forma más abierta y se generaron 

espacios para que la opinión pública se mostrara. Ejemplo de ello fue al año siguiente, 

en donde el presidente de la República Vicente Fox mencionó que se requería generar 

un cambio en las leyes en donde los consumidores y distribuidores contaran con 

castigos más fuertes (Espinoza, 2004). 

A partir de este año México comienza a vivir una serie de cambios, los cuales se 

desprenden del cambio de gobierno federal, pues pasa a manos del Partido Acción 

Nacional (PAN). El tema del narcotráfico se encuentra como uno de los principales 

puntos de la agenda del presidente Vicente Fox Quesada, pues el incremento en el 

consumo de drogas, el esparcimiento de los cárteles y la violencia comienzan a salir a 

la luz de manera constante (Castillo, 2010). 

 

 
10 

 

En el 2005 México se encontraba en una situación tensa debido a las elecciones 

presidenciales del siguiente año y también a causa de la situación en la que se 

encontraba la problemática del narcotráfico. Ante dicha situación el presidente Vicente 

Fox acordó con Colombia generar una estrategia de cooperación para poder interceptar 

las embarcaciones que transportan cocaína, aunque no sirvió para generar muchos 
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resultados dicho acuerdo y tampoco logró contrarrestar la fuerza mediática que 

comenzaban a tener los Cárteles de la droga.   

Como respuesta a las demandas de la sociedad, el presidente comienza con la 

implementación de varios programas antidrogas,  con el propósito de disminuir el 

consumo y hacer más difícil la producción y distribución de droga14. Sin embargo, a 

cuatro años de lanzado el programa, la Procuraduría General de la  República (PGR) 

da a conocer que el cártel de Juárez se encuentra como uno de los más importantes 

del país, pues incrementó su alcance, pues pasó de cubrir 17 a 21 estados en tan solo 

4 años (Castillo, 2010). 

La reestructuración de los Cárteles se debe a las confrontaciones por el territorio 

y a las alianzas a las que llegan entre sí para lograr un control mayor de la distribución 

de droga. Durante el sexenio de Vicente Fox, la Procuraduría General de la República 

(PGR) dio a conocer que eran 7 los Cárteles en México15. Sin embargo, para el 2007 la 

estructura se conforma por tres: el de Tijuana; el del Golfo, y el de Juárez-Sinaloa, lo 

que vino a representar una simplificación con respecto a la división del poder y por el 

contrario, una complicación para la identificación territorial de cada Cártel, lo que 

generó mayores enfrentamientos. 

Hasta el momento los mensajes que plasmaban los narcotraficantes eran vistos por 

el gobierno federal como un asunto sin mayor importancia para el país y fue hasta que 

en los narcomensajes se mostraba información precisa sobre la participación de 

militares y gobernadores con los narcotraficantes de Cárteles opositores y de la 

protección que las autoridades federales le brindaban al Chapo Guzmán que se 

consideró un problema de seguridad nacional (Villamil, 2008). 

Lo anterior muestra que, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno federal 

en los últimos 10 años no han sido suficientes para frenar el impacto que ha tenido y 

sigue teniendo la actividad del narcotráfico en el país, pues ha sobrepasado las 

capacidades del gobierno como organismo regulador y protector de la sociedad. Lo que 

                                                            
14 A dicho programa se le denominó “Programa Nacional para el Control de Drogas 2001‐2006”. 
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15 El Cártel de Tijuana, Juárez, Sinaloa, del Golfo, de los Amezcua, de los Valencia y de los Díaz Parada. 
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se refleja en cómo los medios de comunicación publican sobre la situación del país, ya 

como un asunto de seguridad nacional. 

 

3.3 Prensa y narcotráfico 

Durante el 2004 las notas publicadas cambiaron de enfoque, pues en años anteriores 

los contenidos eran referentes a la cantidad de muertos y la lucha por los territorios; sin 

embargo, es a partir de este año que se hace más presente la presencia del narco, 

pues sus represalias son realizadas con el fin de mostrar cuánto poder poseen, lo que 

es contrario a lo que hacía Miguel Ángel Félix Gallardo, quien mantenía su actividad 

lejos de los medios de comunicación (Castañeda, 2010). 

A Caro Quintero se le considera como el que marcó la diferencia generacional, 

incluso se puede mencionar que por él comenzaron a cambiar las primeras planas de 

los periódicos, pues más que centrarse en cuántos muertos había se centraban en 

contar las historias de los narcotraficantes, pasando de ser personajes ocultos a 

protagonistas de las historias. El interés noticioso se enfocó a partir de este año en 

mostrar todo lo que conlleva el ser narcotraficante, desde poseer cosas de lujo como 

casas y la forma de vestir, hasta el modo en que se expresan y lo que  representan (). 

Debido a las agresiones que comenzaron a sufrir los trabajadores de la prensa, 

los diarios y periodistas mexicanos se dieron a la tarea de crear un proyecto en el que 

se le da seguimiento a los crímenes que se han generado en contra de ellos o sus 

colegas y que las autoridades no han resuelto.  

El proyecto Fénix creado en 2006 se da a la tarea de informar sobre los 

periodistas desaparecidos, lo que genera que durante este año tanto los periódicos 

como los periodistas se unan y den a conocer información que muestra de manera 

abierta, pues antes eran rumores y la información era escaza o nula, la participación 

narcotráfico en  los secuestros de periodistas y la ineficiencia del gobierno por generar 

casos resueltos. 
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Ese año fue inseguro para los periodistas y esto se relaciona con los 

narcotraficantes, pues en mayo del mismo año Reporteros Sin Fronteras publicaron 
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que México se encontraba junto con Cuba y Colombia entre los países que contaban 

con más periodistas asesinados por el narcotráfico. A lo que respondió el recién electo 

presidente Felipe Calderón al utilizar la guerra contra el narcotráfico su herramienta 

legitimadora (El Universal, 2006). 

En el 2008 los medios de comunicación realizaron un análisis de las formas en 

que los narcotraficantes habían uso de las diferentes plataformas tecnológicas para dar 

a conocer su poderío y el alcance con el que cuentan los Cárteles, en particular de los 

narcovideos y las narcomantas. Se tiene registro que las primeras narcomantas se 

colocaron en agosto del mismo año en por lo menos once entidades del país 

Ante esto la postura del gobierno federales el de pedir a los medios de 

comunicación que no hagan eco del contenido que generan los Cárteles para alarmar a 

la población, a pesar de las peticiones del presidente Felipe Calderón Hinojosa los 

medios no han dejado de informar sobre los acontecimientos y mensajes que publican 

los narcotraficantes ya que el presidente no ha generado información precisa que 

permita a los periodistas publicar  con respecto a las declaraciones del gobierno.  

Por otra parte se encuentran los narcovideos, los cuales han sido difundidos a 

través de redes sociales16, lo que propicia a que cualquier persona tenga acceso a 

ellos y sin censura, puesto que el gobierno aún carece de los mecanismos necesarios 

para regular los contenidos en la web. Los videos en un principio se caracterizaban por 

ser una muestra de intimidación, pues sus protagonistas eran Los Zetas, los asesinos 

más temidos del Cártel del Golfo. 

A sí mismo la difusión de los narcomensajes ha sido de utilidad para los Cárteles 

porque son capaces de generar y publicar sus primicias, como es el caso de la 

publicación de eventos que ocurrirán en determinada zona del país, lo que ha generado  

una situación de pánico en lugares como Yucatán, en donde fueron mostradas las 

imágenes y videos en la web de la decapitación de once personas y además enviaron 

mensaje Luis Felipe Saidén Ojeda, encargado de la Seguridad Pública en dicho lugar 

(Villamil, 2008). 
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16 Principalmente se hace uso de las redes como  youtube y blogsdebido al alcance que tienen. 
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4.4 Situación actual del narco 

Periodistas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México señalan que desde el año 

2000 hasta mediados del 2010 se tiene el registro de 68 comunicadores asesinados a 

nivel nacional, de los cuales 55 han sido durante el periodo del presidente Felipe 

Calderón Hinojosa. Sin embargo, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) en la última década han sidoasesinados 62 periodistas y 10 

periodistas más han desaparecido en los últimos cinco años. Por lo anterior la CNDH 

señala que el periodismo que se desarrolla en México representa una profesión de alto 

riesgo (Castañeda, 2010). 

 De acuerdo con la Comisión el incremento de los asesinatos se debe al inicio de 

la guerra contra el narcotráfico, pues las cifras pasaron de ser cuatro muertes por año, 

durante el periodo de 2000-2006 a ser diez durante el 2008 y doce en 2009, además de 

ser las zonas fronterizas en donde se han registrado el mayor índice de asesinatos en 

lo que va del 2010. La organización Reporteros sin Fronteras, en su reporte “los 40 

depredadores de la libertad de prensa” señala que los cárteles de la droga, a nivel 

Latinoamérica, son la principal amenaza a la seguridad de los periodistas y 

comunicadores. 

 

5. Metodología 

La hipótesis planteada para la investigación es que la influencia del narcotráfico en las 

prácticas discursivas del periodismo en la Zona Metropolitana de México en el Siglo 

XXI ha modificado el contenido periodístico y su forma, generando una censura.  

 

 
14 

 

 El enfoque de la investigación es cuantitativo debido a que se realizó un 

seguimiento de las noticas correspondientes al tema del narcotráfico en los periódicos 

de El Universal yReforma.La información obtenida se recolectó en una base de datos 

en donde se pueden observar de manera gráfica la frecuencia con la que se publicaban 

notas relacionadas al narcotráfico, así como su lugar en el periódico  
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 Así mismo es cualitativo ya que se realizarán entrevistas de historia oral y con lo 

obtenido se buscará un alcance de la investigación correlacional-causal al comparar los 

datos obtenidos de manera cuantitativa con los cualitativos. 

Las entrevistas se encuentran divididas en dos grupos, los nativos digitales17 y  

migrantes digitales18. Después de tener separados a los candidatos en dichos grupos 

se procedió a generar una subdivisión que corresponde al espacio en el que trabajan, 

es decir aquellos que tienen como plataforma los periódicos impresos, periódicos online 

y por último los que trabajan con ambas. 
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Resumen.- 
 
El estudio se centra en presentar aspectos teóricos de la problemática de la 

representación de la violencia en los noticieros televisados, así como también 

proporciona algunos resultados de  un análisis de los noticieros televisados 

trasmitidos por las cadenas privadas locales regiomontanas (Hernández, 

Márquez, Ponce (2009). Los noticieros se difunden por señal abierta desde la 

Ciudad de Monterrey Nuevo León, México: Televisión Azteca Noreste (Canal 7) 

Multimedios Televisión (Canal 12  y Televisa Monterrey (Canal 34). 

Destacamos que en los contenidos de los noticieros televisados locales 

regiomontanos difunden de manera reiterada los temas del crimen y la 

violencia. La problemática que ocupa en el trabajo es, en un sentido amplio, la 
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calidad de los noticieros televisados, y la unidad de análisis es -la emisión 

noticiero televisado. 

La perspectiva teórica de la cual se parte  es el señalar que el contenido de los 

medios masivos es un producto socialmente creado y no un reflejo de la 

realidad objetiva. Luego entonces las representaciones de la violencia son un 

recurso para captar audiencia, independientemente de la calidad en la 

producción de las mismas. 

De esta manera señalamos que el estudio del fenómeno del periodismo 

televisivo requiere tomar en cuenta dinámicas específicas de los periodistas, 

reporteros, redactores, productores, camarógrafos, jefes de información, y 

audiencias, entre los más importantes. Lo que vemos por televisión es el 

resultado de una dinámica social y de trabajo realmente compleja. 

Por otro lado señala Gebner (2005) que la representación de la violencia en los 

mensajes televisivos  tanto en forma de noticieros como de entretenimiento, 

son producto de una maquinaria de mercadeo, la violencia ayuda a vender 

programas de forma barata, y producción barata de los mismos. Gebner (2005) 

concluye que la fórmula de la violencia, es de hecho un censor de facto que 

extiende las dinámicas de la dominación, intimidación así como de la represión 

a niveles local y global. Por su parte Gerad Imbert (1992:12) señala que 

violencia hay mas de una, hay tantas formas de violencia como formas de 

relacionarse en sociedad, agrega que la violencia es un hecho social global, y  

que los discursos sociales mediante su escenificación, mass mediática 

instauran una cierta realidad que se ve a su vez reproducida. 

Una premisa interesante es señalar que cada sociedad, cada comunidad, tiene 

distintos conceptos del  acontecer, por tanto, el contenido de los medios 

presenta el concepto dominante de noticia en dicha sociedad. 

 Los noticieros matutinos de la televisión privada regiomontana locales, según 

se observa, tienen carencias en la producción y en la conducción, al mismo 

tiempo  responden a los intereses comerciales principalmente debido a su 

origen comercial desde los inicios de dichas empresas televisivas: Televisa , 

TV Azteca, y Multimedios Televisión. De esta manera planteamos  tres 

preguntas ,sin pretender responderlas , son una manea de guía :a) ¿Por qué el 

noticiero televisado incluye en sus titulares y sus contenidos los temas del 
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crimen y la violencia de manera reiterativa?.b) ¿Esto implica un concepto 

dominante de lo noticiable y periodístico en la sociedad? 

c) ¿El sistema económico de mercado y competencia del mismo favorece este 

tipo de concepto de noticia. 

 

Introducción 
El fenómeno del periodismo televisivo es sumamente complejo, las dinámicas 

de producción de la del mismo implican que el resutado visto en las imágenes 

televisivas sean más que todo una representación de la realidad .El presente 

trabajo  se centra en destacar los  aspectos teóricos de la problemática de la 

representación de la violencia en los noticieros televisados, para entender 

cómo lo hacen , se  proporcionan resultados  de  un análisis de los noticieros 

televisados trasmitidos por las cadenas privadas locales regiomontanas 

(Hernández, Márquez, Ponce (2009 ) los resultados  del análisis son de las  

cadenas privadas que generan su  señal en Monterrey: Televisión Azteca 

Noreste (Canal 7), Multimedios Televisión (Canal 12), y Televisa Monterrey 

(Canal 34). El cuerpo de análisis es la semana del lunes 16 al sábado 21 de 

julio del 2007. (Hernández, Márquez, Ponce 2009) La unidad de análisis es la 

emisión -noticiero televisado. 

 Shoemaker (1991:263) señala que el contenido de los medios masivos son un 

producto socialmente creado y no  un reflejo de la realidad objetiva. Aunque el 

estímulo para una nota puede ser un acontecimiento o un problema que 

sucede en realidad —y por tanto, mensurable mediante fuentes de información 

social— existen diversos factores que determinarán lo que será difundido. No 

todo lo “elegible” formará parte del contenido de la emisión ni de la 

programación que se difunde.  

Destacamos que en los contenidos de los noticieros televisados locales 

regiomontanos se manejan de manera repetitiva los temas del crimen y la 

violencia. Señala Bonilla (1995:48) que “…el papel de los medios frente a la 

violencia no se sustenta exclusivamente en el paradigma de la información; es 

decir, no basta con mirar el tratamiento ético de los hechos que deja ver el 

discurso informativo, sino que también es pertinente indagar por las lógicas 

sociales y culturales que subyacen en la construcción de lo noticioso, de lo que 

se habla en el discurso informativo. Esto implica considerar a los medios como 
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parte del problema, ya no desde la sola información, sino más bien desde las 

mediciones sociales en las que ellos intervienen: esa red de procesos y 

prácticas sociales en la que entra en juego el lugar que los medios y sus 

informaciones ocupan en una sociedad”. 

También sabemos de antemano que la estructura de la programación difundida  

de las cadenas de televisión está determinada por intereses comerciales —en 

tanto que es una industria privada y de comunicación— así como por su 

particular concepto de audiencia, a la que también llaman ”mercado meta”. Por 

lo que respecta a la estructura de la programación difundida, se observa  la 

pauta reiterativa de los anunciantes.  

Cada medio masivo comercial opera para un mercado, y la naturaleza de dicho 

mercado puede repercutir en el contenido de sus emisiones. Esto significa que 

temas como la violencia son utilizados para captar audiencias  

independientemente del impacto que tengan sobre ellas o de la calidad de su 

producción. Así,  la emisión -noticiero televisado- se convierte en mercancía y 

entretenimiento. 

A continuación exponemos en primer lugar y de forma  breve a algunos datos 

históricos, sociales y económicos  sobre Nuevo León, después información 

sobre el desarrollo de la televisión  comercial regiomontana, inmediatamente 

después exponemos algunas teorías sobre el estudio de los noticieros 

televisados. Después el tema del crimen y la violencia en las noticias y 

finalmente .la discusión sobre las representaciones de la violencia en los 

noticieros televisados regiomontanos. 

 

Historia  y  economía de los  Municipios de Nuevo León. 
El objetivo es contextualizar nuestro análisis y presentar someramente al 

estado de Nuevo León (México) en lo que respecta a su historia, sociedad, 

desarrollo económico. Para tal fin incluimos datos sobre los municipios ya que, 

al ser noticieros locales, las noticias proceden principalmente de ahí; además, 

es a estos potenciales consumidores de mercancías y mensajes a quienes 

llega la señal de televisión.  

Se considera que el desarrollo industrial de Nuevo León, propiamente dicho, 

dio inicio en 1890, a partir de la creación de la empresa Cervecería 

Cuauhtémoc, y con el nacimiento de la compañía Fundidora de Fierro y Acero 

 4

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



Monterrey, en 1900. A partir de éstas, el estado se pobló con una gran cantidad 

de empresas, entre las que sobresalió Hojalata y Lámina (Hylsa, en 1942). 

Gracias a esto, se considera a Nuevo León como un estado de gran producción 

y potencial industrial.  

Para el año 2007 se estimó un incremento del cuatro por ciento en su Producto 

Interno Bruto con respecto al de 2006, ya que registró mayor dinamismo que la 

economía nacional mexicana. Los datos proporcionados por el INEGI en 2005 

señalaron que el estado aporta un 7.4 por ciento del PIB y ocupa el tercer lugar 

nacional, detrás del Distrito Federal y el Estado de México. 
 

Nuevo León cuenta con 51 municipios y la capital del estado es Monterrey, 

conformada con una población principal o cabecera municipal en la que residen 

las autoridades políticas elegidas por sufragio universal.  

Según el conteo de población y vivienda realizado por el INEGI en 2005, Nuevo 

León contaba  con 4,199, 292 habitantes, (4,552,404 habitantes en el año 

2010), de los cuales, el 94 por ciento reside en el área urbana, y el 6 por ciento, 

en la rural. La capital del estado, Monterrey, es la mas poblada, con 

aproximadamente 1,133 ,814 habitantes; enseguida está Guadalupe, con 

691,931 habitantes; Escobedo con 299,364, y Santa Catarina, con 259,896. 

Respecto a la educación, 81,398 son analfabetas, y tres de cada 100 

habitantes de 15 años y más no saben leer. 

Un estudio realizado por Pedro César Cantú Martínez y Luis Gerardo Gómez 

(marzo del 2000), titulado ”Determinación del nivel de vida por municipio en el 

estado de Nuevo León, México”, define nivel de vida como el grado de 

satisfacción de las necesidades y requerimientos de una comunidad, y 

proporciona un panorama muy interesante de las desigualdades en el 

desarrollo del estado. De los 51 municipios que constituyen Nuevo León, tres 

fueron considerados con un nivel de vida muy alto, y representan  el 5.8 por 

ciento de las entidades en el estado. Estos municipios forman parte del área 

metropolitana de Monterrey, y son San Nicolás de Los Garza, San Pedro Garza 

García y Monterrey. El nivel medio de vida atañe a 16 municipios que equivalen 

al 31.3 por ciento del total. Los municipios que presentaron este nivel de vida 
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fueron Marín, Cadereyta Jiménez, Anáhuac, Linares, General Zuazua, Melchor 

Ocampo, Agualeguas, Pesquería, Abasolo, General Treviño, Higueras, China, 

Villaldama, Parás, Vallecillo y Lampazos de Naranjo. En el nivel de vida bajo se 

encontraron 14 municipios del estado, que constituyen el 27.4 por ciento del 

total, e incluyen Galeana, Doctor González, General Terán, Bustamante, Mina, 

General Bravo, Los Herreras, Los Ramones, Hualahuises, Iturbide, Los 

Aldamas, Doctor Coss, Aramberri y General Zaragoza. Por último en grado de 

muy bajo nivel de vida, se encuentran tres municipios del estado, que 

representan el 5.8por ciento de total: Doctor Arroyo, Rayones, y Mier y Noriega. 

El municipio que obtuvo el índice de nivel de vida más alto fue San Nicolás de 

los Garza 

La televisión en Nuevo León 

El desarrollo de la televisión comercial en Nuevo León está relacionado con las 

empresas de la región. La televisión nació en Monterrey el 1 de septiembre de 

1955, con XHX Canal 10, cuya antena estaba ubicada en el cerro del Topo 

Chico.  El primer programa filmado local fue un noticiero social, que se hacía en 

película 16 milímetros en blanco y negro y se llamaba "Telesocial". En 1958, 

con la transmisión de un maratón a beneficio de la Cruz Roja de Monterrey, 

nació XEFB TV Canal 3, fundado por Mario Quintanilla García, propietario de  

la XEFB radio.  

Uno de los primeros informativos del entonces Canal 3 (luego sería Canal 2 y, 

desde 2005, Canal 34) fue "El Noticiero de las 10", patrocinado por Compañía 

General de Aceptaciones, con Horacio Alvarado Ortiz y Jesús Garza 

Hernández conocido  por el auditorio regiomontano como “Don  

Chucho”. Después surgió un noticiero que primero duró 5 y posteriormente 15 

minutos; se llamaba  “Concretando la Noticia”, lo patrocinaba por Cementos 

Mexicanos,  y  se mantuvo al aire por 17 años. En 1961, Monterrey contaba ya 

con tres estaciones que manejaban programación local, pues ese año inició 

transmisiones el Canal 6 de Monterrey (XET-TV).En octubre de 1961, gracias a 

una estación de UHF (el canal 80) que enviaba señal desde el Cerro de 

Papagayos, el Canal 6 transmitió —en cadena con el Canal 5 (KRGV), de 

Weslaco, Texas— la Serie Mundial de Beisbol, narrada por  Fernando Von 
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Rossum. Le siguieron más transmisiones de beisbol en fines de semana, 

además partidos dominicales de futbol americano. En febrero de 1965, este 

canal empezó a difundir el programa “Muévanse Todos” con Vianey Valdez, 

que era retransmitido por la radio al través de XENJ “Radio Jet..., Soberana del 

Aire” (1480 KHz.), y que fue un gran éxito hasta su salida en mayo de 1968, 

cuando la señal local de canal 6 se “trasladó” a México como canal 8.En Canal 

6 de Monterrey se produjeron telenovelas como “Porfirio Cadena, el Ojo de 

Vidrio” con Jaime Fernández y David Reynoso, la telenovela “Agonía de amar”, 

con Minerva Mena Peña, Susana Alexander y Carlos Baena, que se enviaba  a 

Centro y Sudamérica; y “Rutas del Destino”, con Tony Carvajal, Ya desde el 

DF, pero con la gente que antes estaba en el 6, sumados a otras estrellas , se 

hizo también el programa de Kippy Casado y “El Carrusel de la Alegría”. 

Cuando la señal se volvió nacional, en el Canal 8,en la Ciudad de México, se 

produjeron los primeros programas de Chespirito,  entre ellos  “El Chavo del 

Ocho”; así como “Domingos Espectaculares”, con Raúl Velasco (quien usaría el 

mismo concepto en “Siempre en Domingo”, ya en Televisa). La concesión del 

Canal 8 en la Ciudad de México se otorgó el 24 de junio de 1967 a la empresa 

Fomento de Televisión S.A., con el fin de fortalecer financieramente la puesta 

en marcha de la emisora; esta nueva concesionaria se asoció con la empresa 

Televisión Independiente de México, filial del grupo Alfa, de Monterrey, Nuevo 

León. Aunque la inauguración oficial del canal se dio con la transmisión del 

informe presidencial el 1 de septiembre de 1968, sus transmisiones regulares 

dieron inicio el 25 de enero de 1969. El Canal 8 realizó varias trasmisiones de 

prueba entre las que destacan las efectuadas desde Washington y Nueva York; 

la primera, el 5 de noviembre, para informar sobre el curso de las elecciones 

presidenciales en Estados Unidos, y la segunda, en diciembre, para traer a 

México las imágenes de la pelea por el campeonato mundial de peso completo 

entre Joe Frazier y Oscar Bonavena.  En 1968, Televisión Independiente de 

México (TIM) se colocó en la televisión mexicana con el nombre de XHTIM-TV 

el Canal 8, convirtiéndose en el principal competidor de Telesistema 

Mexicano.Canal 12 XHAW nació como cadena regional en 1968, cuando 

iniciaba la competencia entre Telesistema Mexicano y Televisión Independiente 

de México. En un principio se apoyó en programas del Canal 13 de México, 

pero su crecimiento le permitió producir en poco tiempo sus propios proyectos y 
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transmisiones en vivo. La cadena tuvo una rápida expansión: cuatro años 

después de haber sido fundado el canal se transmitió el primer programa en 

color en vivo producido por Multimedios Televisión, "La Hora de la Merienda" 

con Cepillín. El canal también ganó arraigo entre la población gracias a las 

coberturas de los partidos de futbol y beisbol de los equipos locales.Monterrey 

fue pionera en la transmisión de televisión por cable, y la primera empresa de 

este tipo: Televisión Internacional, S.A. de C.V., se estableció en San Pedro 

Garza García, en 1963. Esta empresa se especializó en llevar las señales de 

los canales 4 y 5 del Valle de Texas hasta los hogares de la Colonia del Valle 

del municipio nuevoleonés. Posteriormente, las señales de los canales 4 y 5 del 

Valle de Texas fueron conducidas por el Sistema Nacional de Microondas 

hasta la Ciudad de México, haciendo posibles las transmisiones de 

Cablevisión.  

La televisión a color llegó a Monterrey el 1 de septiembre de 1967 y fueron los 

canales 3 y 10, los dos primeros en transmitir tanto programas en vivo como 

programas doblados. Entre 1968 y 1972, Telesistema y TIM, tuvieron que 

competir en programación e imagen con XHAW-TV, hasta que el 17 de 

septiembre de 1972 las dos primeras se unieron bajo el nombre de Televisa. 

En la nueva empresa, los dueños de lo que fuera Telesistema Mexicano 

obtuvieron el 75 por ciento de las acciones, mientras que Televisión 

Independiente se quedó con el 25 por ciento. 

En 1982, el grupo Alfa sufrió una fuerte crisis financiera y su director, Bernardo 

Sada, decidió vender su porcentaje de acciones del grupo Televisa. El grupo 

presidido por Emilio Azcárraga Milmo adquirió entonces el total del paquete 

accionario del consorcio formado 10 años antes.  Actualmente, Televisa 

Monterrey es una empresa local de Televisa, que transmite para el área 

metropolitana de la ciudad de Monterrey y diversos municipios del Estado de 

Nuevo León, se calcula que su cobertura es superior a los 4 millones de 

habitantes y alcanza aproximadamente a un millón de telehogares. Los dos 

canales locales son XHCNL-TV Monterrey Canal 34, y XEFB-TV Teleactiva 

Canal 2.  
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Enfoques teóricos para el estudio de noticieros televisados y  
naturaleza de las noticias televisadas 
 
Shoemaker señala (1991:27) : “si asumimos que los medios proporcionan la 

mayor parte de la “realidad” que las personas conocen desde fuera de su 

propia experiencia personal, estudiar el contenido de los medios seguramente  

nos ayuda a evaluar qué es en realidad lo que ellos consumen. Sin embargo, 

establecer simplemente que los mensajes están disponibles, no asegura de 

ninguna manera que dichos mensajes tengan efecto.  
Se han realizado investigaciones de contenido alrededor de una diversidad de 

perspectivas teóricas: Shoemaker (1991:5)  Gans (1979) y Gitlin (1989). 

 

• El contenido refleja la realidad social con muy poca o ninguna distorsión. 

El enfoque de espejo supone que el contenido que los medios masivos 

distribuyen presenta un reflejo exacto de la realidad social de la 

audiencia, como una cámara de televisión hacia el mundo. 

• El contenido es influido por la socialización y las actitudes de los 

trabajadores de los medios. Este enfoque está centrado en el 

comunicador. 

• El contenido está influido por la rutina de los medios. Argumenta que 

está influido por las formas en que los trabajadores de los medios y sus 

empresas organizan el trabajo. 

• El contenido está influido por otras fuerzas instituciones sociales. Este 

enfoque sugiere que los factores externos al comunicador y la 

organización — tales como las fuerzas económicas y culturales, así 

como la audiencia— determinan el contenido. Por ejemplo, el enfoque 

del mercado.  

• La televisión comercial busca generar utilidades; básicamente los 

ingresos se derivan de los anunciantes y éstos compiten contra 

productos similares en el mismo mercado. En forma implícita, cada 

decisión de la programación tiene ramificaciones económicas.  

• El contenido es una función de las posiciones ideológicas para mantener 

el status quo. La hegemonía es un enfoque teórico que revela el 
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contenido de los medios sujeto por la ideología de aquellos que tienen el 

poder en la sociedad. Como piezas clave del sistema económico, 

controladas por quienes detentan el poder económico, los medios 

masivos transmiten una ideología compatible con dichos intereses, lo 

que ayuda a asegurar que la sociedad continuará en su forma actual. 

 

La ideología (Shoemaker 1991:222, 223) es el mecanismo simbólico que sirve 

como fuerza integradora y cohesiva de la sociedad. La ideología centra nuestra 

atención sobre la influencia simbólica de los medios en la audiencia, en la 

“definición” que predomina, y en la legitimación del poder simbólico …La 

ideología política que acompaña a los valores ideológicos del sistema 

económico capitalista se centra alrededor de la democracia liberal, un sistema 

en el cual se da por sentado que todas las personas tienen la misma dignidad y 

derecho a participar en su propio gobierno, así como tomar decisiones que se 

basen en intereses propios racionales. Estos valores se articulan y reafirman a 

través de los medios.  

Para comprender el fenómeno del periodismo televisivo tendremos que tomar 

en cuenta dinámicas específicas de los periodistas, reporteros, redactores, 

productores, camarógrafos, jefes de información, y audiencias, entre los más 

importantes. 

Lo que vemos por televisión es el resultado de una dinámica social y de trabajo 

realmente compleja. Tratar de comprender la naturaleza de la noticia televisada 

es investigar el resultado en imagen y sonido de un mensaje evidentemente 

fabricado a partir de recursos tecnológicos, el cual  a su vez es difundido 

gracias a una infraestructura tecnológica y, sin lugar a dudas, descifrada por 

audiencias o, mejor dicho, individuos que decodifican esas noticias en 

contextos sociales, culturales y económicos evidentemente diversos. 

Shoemaker (1991:198) cita a Altheide 1976),  y los resultados de una 

investigación sobre la elaboración de noticieros televisados. Éste supone que el 

socializar con las normas y procedimientos de un medio apoyado 

económicamente por anunciantes, propicia en el periodista la suposición de 

que gracias a su trabajo se captará más audiencia. El problema radica en que 

los periodistas tienen información incompleta e incorrecta acerca de la 

audiencia con la que se quieren comunicar. De esta forma, es importante 
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detectar en nuestro análisis los factores que evidencien la capacidad de 

periodistas, reporteros, locutores, conductores y productores, entre otros, para 

procesar la información, seleccionarla y dar prioridad a lo que puede ser 

realmente noticia Este proceso incluye seleccionar a las fuentes involucradas 

en el hecho, otorgar espacio y tiempo para desarrollar la nota, contextualizarla 

y darle el enfoque adecuado, para luego realmente elaborar un mensaje que 

sea  “comprensible” para la audiencia . 

 

Según Tuchman (1983:13,124)  noticia es una ventana al mundo. A través de 

su marco aprendemos sobre nosotros mismos y sobre otros, sobre sus 

instituciones, líderes y estilos de vida y sobre los de otras naciones y sus 

gentes…la noticia tiende a decirnos qué queremos saber, qué necesitamos 

saber, y que deberíamos saber…La noticia es, inevitablemente, un producto de 

informadores que actúan dentro de procesos institucionales y de conformidad 

con prácticas  institucionales. El acto de producir las noticias es el acto de 

construir la realidad misma, más que el de mostrar una imagen de la realidad. 

El trabajo informativo transforma los sucesos en acontecimientos informativos. 

Se basa en aspectos de la vida cotidiana para narrar relatos y nos presenta a 

nosotros ante nosotros mismos….El proceso de producir noticias sirve a los 

intereses de la organización al reafirmar los procesos institucionales en los que 

el trabajo informativo está encajado. 
La noticia como realidad construida señala (Tuchman 1983:196,209 cita a 

Roshco 1975) que en toda sociedad, la definición de la noticia depende de su 

estructura social. La estructura social produce normas, incluyendo actitudes 

que definen aspectos de la vida social que son de interés o de importancia para 

los ciudadanos…la noticia puede desempeñar un papel en el cambio social al 

informar sobre actos desviados “interesantes” bajo la forma de noticia blanda. 

Señala que Berger y Luckmanm, en sus estudios de 1964, fusionan las ideas 

de Alfred Shutz con las preocupaciones sociológicas tradicionales acerca de 

los contenidos de la realidad que se encuentran en la actitud natural. Como 

Schutz  y James, reconocen al mundo cotidiano como la realidad suprema. Así 

Berger y Luckmann hablan del mundo en el que nacemos como un mundo 

dado, transmitido a nosotros por el mundo de nuestros predecesores (y 

compartido por nuestros contemporáneos, incluso por aquellos que pertenecen 
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a nuestra sociedad… también subrayan cómo las instituciones objetivan 

significados sociales. Sugieren que los significados sociales, constituidos en 

interacciones sociales, se transforman en reglas institucionales y 

organizacionales, en procedimientos que pueden ser invocados como recursos 

para justificar acciones. 

Shoemaker (1991:40,41. cita a Fishman 1980,Ichneiser 1970 ) define la 

realidad social como aquello que una sociedad sabe acerca de ella misma. 

Existen varias fuentes de información respecto a la sociedad y/o a un suceso 

específico…la complejidad de la realidad social evita una evaluación objetiva 

por medio de cualquiera de las fuentes. En la medida en que un individuo tiene 

acceso a alguna de estas fuentes y no a otras de su realidad social (el 

conocimiento individual de lo que es el mundo) puede diferir del de los otros en 

la sociedad. Todas estas evaluaciones de la realidad social son construcciones 

sociales, y por lo tanto cada una es subjetiva a su manera…la realidad social 

está basada en lo que la sociedad conoce de si misma, en consecuencia surge 

la distorsión de un conflicto entre diferentes fuentes de información respecto 

algún aspecto de la sociedad. 

Por su parte, Fontcuberta (1993:15,16) escribe: la palabra “noticia” ha entrado, 

desde hace mucho tiempo, a formar parte de nuestro vocabulario cotidiano. 

Todos recibimos y comunicamos novedades con frecuencia a quien nos rodea. 

Cuando nos enteramos de algo importante intentamos transmitirlo con la 

máxima rapidez al mayor número posible de personas y con el máximo 

impacto. Si conseguimos audiencia, nos consideramos protagonistas, en 

cambio, sentimos frustración si nuestros interlocutores ya conocían la nueva. 

En cierta medida reproducimos, a escala interpersonal el proceso que generan 

los medios de comunicación. El tiempo (Fontcuberta 1993:21,22, 26) es un 

elemento básico para distinguir la noticia de otras informaciones. El 

acontecimiento periodístico tiene como base la existencia de la actualidad, 

cuanto más inmediata mejor. La actualidad es el factor que convierte un hecho 

en algo digno de ser noticia, hasta el punto de que la actividad periodística se 

reconoce porque selecciona y difunde los llamados “hechos de actualidad”. 

Para que una información sea noticia requiere la conjunción de tres factores: a) 

que sea reciente; b) que sea inmediata; y c) que circule. En resumen se 

denomina actualidad periodística a una serie de hechos recientes o inmediatos 
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que se difunden a través de los medios de comunicación. De esta manera el 

público se acostumbra a tener el mismo concepto de actualidad que le imponen 

los medios  

Existe una tipología interesante respecto a un fenómeno que generan los 

medios: el llamado “no-acontecimiento”. Esto implica convertir en noticia un 

hecho que no se ha producido ni está previsto cuándo debe producirse. 

En todo proceso, la escala de valores de los distintos elementos que convierten 

un hecho en noticia ha sufrido cambios notables. El discurso periodístico 

tradicional tiene cinco características fundamentales: a) actualidad (el objeto de 

la noticia es lo que se acaba de producir, anunciar o descubrir; b)novedad: el 

hecho noticiable se sale de la rutina cotidiana, es excepcional y se transmite en 

el menor espacio de tiempo posible ;c) veracidad: las noticias deben ser 

verídicas, es decir, responder lo más fielmente posible a la realidad; d) 

periodicidad: los hechos “noticiables” se presentan al público con un intervalo 

fijo de tiempo; y e) interés público :los hechos periodísticos tienen como 

característica fundamental la de ser punto de referencia o la de servir a las 

expectativas y necesidades de información de un público masivo. 

Cada sociedad, cada comunidad, tiene distintos conceptos del acontecer, por lo 

tanto, el contenido de los medios reflejará el concepto dominante de noticia en 

dicha sociedad.  

 

La violencia en las noticias 
Si hablamos de violencia Gerard Imbert (1992:14,15)  expresa que al margen 

de la violencia sociológica , hay una violencia representada , que puede ser tan 

real como la otra e incluso incidir en, los comportamientos colectivos (así se 

conforma la opinión pública) .Es la violencia tal y como la representan los 

medios de comunicación en discursos tanto referenciales (la información ) 

como creativos (las obras de ficción , cine , televisión , incluso la publicidad , 

entre otros) . 

Violencia real y violencia representada no siempre coinciden .Pueden variar  de 

acuerdo con el tratamiento formal que dan los medio de comunicación de la 

realidad (su grado de sensacionalismo), lo que plantea el problema de los 

efectos de los de los masivos y la parte del imaginario colectivo que interviene 

en ello. 

 13

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



Hay entones, continúa Imbert (1992) , una violencia formal que estriba en el 

propio medio, en su poder simbólico (su poder de representar la realidad) y hay 

un saber y un hacer saber manifiesto en el hacer periodístico , y que puede 

producir efectos perversos, no totalmente controlados por el emisor (ni a veces 

conscientes) , dentro de unos procesos de visibilización que pueden producir 

saturación e incluso llegar a una cierta obseneidad. La violencia tal y como 

aparece en el régimen moderno de visibilidad, es un objeto construido. Se 

imponte mediante la construcción de un referente (de enunciados violentos) los 

contenidos de la información, pero también mediante la construcción de un 

discurso  Gerard Imbert añade que( 1992: 49,50)  la naturaleza del propio 

medio predispone a dar preferencia a los hechos “relevantes “ :accidentes, 

muertes, catástrofe, lo que, sin embargo, no es motivo suficiente para 

privilegiar lo negativo, lo aberrante, lo violento, lo monstruoso…La producción 

de la noticia está determinada por el sistema de selección propio de los medios 

de comunicación de masas , donde impera lo que podríamos llamar la ley de lo 

inmediato …La fascinación por la violencia en los medios de comunicación 

entona por  fin con la naturaleza de la misma violencia: el acto violento es la 

expresión de una inmediatez, de un acto irreflexivo, sin salida, sin por-venir, 

podríamos decir, al límite de lo tolerable. 

 

Podemos entender como violencia (Peace e  Bene Nonviolence Service 2007) 

un comportamiento emocional, verbal o físico que nos domina, disminuye, 

deshumaniza o destruye a nosotros y/o a otros. Generalmente está motivada 

por el miedo, el enojo, y el deseo de dominio o poder sobre otras personas o 

sobre la naturaleza. Puede asimismo surgir  por el deseo de justicia o de 

superar un desequilibrio de poder para, de esta manera, dar fin a la opresión 

y/o a la victimización. La violencia es frecuentemente impulsada por hábitos 

sociales o guiones estereotipados y condicionados utilizados en situaciones de 

conflicto. Además es generada por el miedo o la desesperación cuando no se 

vislumbra otra opción para satisfacer necesidades.  

Podemos visualizar tres tipos de violencia: violencia directa, violencia 
estructural y violencia cultural.  

• La violencia directa la constituyen los actos de violencia física.  
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• La violencia estructural es aquella tejida en los sistemas sociales, 

políticos y económicos que gobiernan las sociedades, los estados y 

el mundo. Crea desigualdad de todo tipo entre grupos étnicos o de 

género, entre otros. 

• La violencia cultural incluye aquellos aspectos de una cultura que de 

alguna manera logran legitimar la violencia y la hacen parecer como 

un medio aceptable para responder conflictos. Es la forma en la cual 

un grupo de individuos o comunidad se ven en relación a sí mismos, 

a “otros” y al mundo. Frecuentemente legitima un sentimiento de 

superioridad y de deshumanización sobre otras culturas (Johan 

Galtung).  

Por violencia también podemos entender —según la definición de National 

Televisión Violence Study1997 (citado en “Violencia en la Televisión mexicana: 

Un análisis del contenido de los 30 programas con mayor nivel de audiencia”  

Tecnológico de Monterrey  Campus Monterrey José Rafael López Islas y Aída 

de los Angeles Cerda Cristerna, enero -junio 2002)— cualquier evidencia de 

amenaza creíble de fuerza física, o el uso real de dicha fuerza con la intención 

de dañar físicamente, o intimidar a un ser animado o grupo de seres animados. 

La violencia incluye también descripciones de las consecuencias del daño 

físico en contra de un ser o grupo de seres animados que ocurren como 

resultado de medios violentos. Hablar de actos violetos es hacer un recuento 

verbal de amenazas actos y/o consecuencias dañinas, hecho por una persona 

o personaje que aparece en pantalla o que es escuchado. 

Tipos de Violencia: a) Violencia narrada la cual es el recuento verbal de 

amenazas, actos y/o consecuencias, hecho por una persona o personaje que 

aparece en pantalla o que es escuchado desde fuera de la pantalla. b) 

Violencia visual: es la violencia efectuada de manera gráfica, es decir, que 

aparece en pantalla. c) Violencia verbal: es el uso del lenguaje, por parte de 

una persona o personaje que aparece en pantalla, con la finalidad de agredir o 

intimidar, pero sin recurrir a la amenaza de fuerza física. 
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Imbert (1992:19) señala que la violencia está envuelta en la estrategia de 

visibilización: se espectaculariza hasta el punto de que puede resultar difícil 

desligar la violencia real de la violencia representada. 

Gebner (primavera 2005 Global media Journal) en el artículo “Explosión de 

violencia en los medios Globales“ señala a los contenidos violentos en los 

medios como la punta del iceberg de la conexión masiva subyacente en el rol 

de la televisión como una relatora de historias y de una industria dependiente 

de mercados globales. La violencia televisiva, definida como la acción física 

que lastima o mata (o amenaza con hacerlo) es una parte integral de dicho 

sistema. La violencia formulada tanto en el entretenimiento como en las 

noticias no es, entonces, una expresión de libertad, preferencias del espectador 

ni de estadísticas de crimen. La frecuencia de violencia en los medios rara vez, 

si no es que nunca, refleja las cifras reales de crimen en una comunidad. Esto 

es, más bien, el producto de una maquinaria compleja de manufactura y 

mercadeo. Gebner (2005)  afirma que la violencia puede ayudar a vender 

programas de forma barata a los transmisores en muchos países, a pesar del 

descontento de sus audiencias. Pero las audiencias de televisión no compran 

programas, y los anunciantes, que sí lo hacen, pagan por llegar a la audiencia 

disponible al menor costo. De cualquier forma, a pesar de la baja popularidad 

promedio que manifiestan los telespectadores acerca de los contenidos 

violentos, resulta también, entre otras cosas, una forma barata de producción. 

Lo que sucede entonces es un alejamiento de la libertad creativa para ceder su 

lugar al mercadeo. Concluye Gebner (2005) que entonces la fórmula de 

violencia es, de hecho, un censor de facto que extiende las dinámicas de 

dominación, intimidación así como de y represión a niveles local y global. 

 
 Las representaciones de la violencia en los noticieros regiomontanos 
La característica en la estructura general de los noticieros matutinos de la 

televisión local (Televisión Azteca Noreste, Televisa, y Mutimedios Televisión) 

difundidos de las 6am a las 10hrs,  es la repetición   con modificaciones ligeras 

en cada sesenta minutos, y puede considerarse que se trata de cuatro 

noticieros consecutivos de una hora. 

La calidad técnica en las transmisiones puede considerarse profesional, tales 

como color, sonido, iluminación en el estudio. Sin embargo las reiterativas 
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tomas a heridos, personas sufriendo, llorando predominan. En general  los 

reporteros y los presentadores hacen uso incorrecto  manejo del lenguaje ,  por 

ejemplo con regionalismos en las narraciones de las notas con  la apelación 

constante a las emociones y un  trato discriminatorio bien descalificaciones 

usan de manera reiterativa adjetivos calificativos ,  emiten consejos y opiniones 

además   incluyen juicios de valor .Las imágenes y la música aunado a  los 

efectos en el sonido , la dramatización de los hechos noticiosos  ,todo esto 

favorece que se pierda  lo noticioso para convertirlo en un espectáculo de la 

realidad. 

 

Según Hernández, Márquez y Ponce (2009) en el estudio realizado en los 

noticieros matutinos del 16 de julio del 2007, señalan que el porcentaje de 

notas policíacas respecto a otras es mayor, de las cuales Televisa aportó un 

27.92%  Multimedios 22.5%, y un mayor porcentaje TV Azteca con 33.33%. 

De esta manera podemos afirmar  que la llamada nota roja es la que cobra 

mayor importancia, los noticieros llevan en su estructura audiovisual y verbal  la 

violencia. 

En el mismo estudio (Hernández, Márquez, Ponce 2009)  se explica que los 

camarógrafos de las tres cadenas siguen un patrón similar, son  reiterativas las 

tomas de balas en el suelo, grupos de curiosos, manchas de sangre en el piso, 

fierros retorcidos, ambulancias, heridos inmovilizados en camilla. 

Cabe señalar que las noticias como muertes violentas  y accidentes viales así 

como el consumo del alcohol son las  comentadas e ilustradas con imágenes 

llamativas. Por ejemplo la primera nota fueron unos ahogados en un río y 

aparecen los cadáveres  flotando en el agua. En la siguiente nota sobre la 

“Presa de la Boca y sus peligros”, aparecen a cuadro los paseantes con los 

botes de cerveza Tecate (la cual es patrocinadora del noticiero)  en las manos 

además de ser entrevistados, ellos se manifiestan totalmente desenfadados y 

tomados. 

 

Respecto al vocabulario que utilizan los reporteros como muletilla es la palabra 

“presunto” y “presuntamente” al narrar las historias, también “trágico”, “tragedia” 

sin haberse reportado heridos o muertos .Al mismo tiempo hacen comentarios 

tales como: “por fortuna  o afortunadamente” no ocurrió daño mayor. Uno de 
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los datos relevantes al respecto es por ejemplo que se comentó:”un presunto 

asesinato” cuando lo que se presentó fue el hallazgo de un feto en una bolsa. 

En la investigación  se señala que los comentarios de los locutores en el 

estudio refuerzan la idea de peligro latente por cualquier tipo de nota, como por 

ejemplo el clima: “por favor tenga cuidado…al salir de paseo.”Añaden que una 

constante en los noticieros es el suponer que el consumo de bebidas 

embriagantes es el probable causante de cada accidente, y las frases son: “en 

aparente estado de ebriedad” o bien, “aunque no se encontraron indicios de 

bebidas alcohólicas..” 

 Destacamos las conclusiones del estudio de Hernández, Márquez y Ponce 

(2009) cuando señalan que en tanto la jerarquización de la información como 

de los titulares, las noticias de accidentes viales con comentarios 

sensacionalistas donde se refuerza la idea de peligro latente, con música de 

fondo para apelar a las emociones. La entonación de la voz de los reporteros y 

locutores y la repetición de las notas provoca una percepción de peligro e 

inseguridad en el entorno social, y el “no acontecimiento” presentado como 

noticia. 

Observamos los tres tipos  de violencia que citamos con anterioridad tanto la 

violencia narrada, la violencia visual, como  la violencia verbal. 

Escribe Imbert (1992) la violencia tal y como aparece en el régimen moderno 

de visibilidad, es un objeto construido. Se impone mediante la construcción de 

un referente (de enunciados violentos) los contenidos de la información, pero 

también mediante la construcción de un discurso. El contenido de los medios 

masivos es un producto socialmente creado y no un reflejo de la realidad 

objetiva. Luego entonces las representaciones de la violencia son un recurso 

para captar audiencia, independientemente de la calidad en la producción de 

las mismas. 

El origen comercial de las cadenas televisivas acentúa desde su ideología y 

necesidad de negocio el captar audiencias, y las representaciones de la 

violencia son un recurso utilizado, lo cual altera  de alguna manera los objetivos 

primarios de la información noticiosa. 
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Los periodistas culturales, un gremio inexistente 
Mtra. Martha Elizabeth Alvarez González 

Técnica Académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.  

 

SÍNTESIS CURRICULAR: 

Egresada del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNAM, reportera de la fuente cultural para el extinto suplemento ¡Por fin! Del 

diario El Universal y profesora adjunta en la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación de la materia Historia y Procesos de Comunicación en México I, 

impartida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.   

 

RESUMEN 

El presente trabajo se desprende de la tesis de maestría titulada “Crisis en el  

Periodismo cultural mexicano. Los diarios El Universal  y  Excélsior, dos casos 

significativos” que busca dar cuenta de las nuevas formas de hacer este tipo de  

periodismo en nuestro país teniendo como ejemplo dos de los diarios decanos de 

la prensa contemporánea, en los que se manifiesta, en el contenido de sus 

secciones culturales, un cambio sustancial en la manera de cubrir los 

acontecimientos de la vida cultural y artística. 

En esta presentación haremos una revisión de las diversas posturas, 

propuestas y críticas que los periodistas culturales hacen de su oficio y de sus 

medios. Presentaremos los resultados de las entrevistas realizadas a los actores 

del periodismo cultural de los diarios que revisamos en esta investigación.  

Con las entrevistas reconocemos el papel de los reporteros y editores, 

miramos al periodismo desde los ojos de quienes en la práctica lo ejercen; en las 

charlas tuvimos hallazgos significativos que  nos muestran cómo una misma 

realidad se mira desde ópticas distintas, incluso contrapuestas, pero además 

vemos cómo una realidad puede ser borrada de las planas de los periódicos.  

Esta ponencia corresponde a la tercera fase de la hermenéutica profunda 

propuesta por John Thompson, metodología empleada en la tesis. Ofrecemos una 
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interpretación sobre nuestro objeto de estudio por parte de los implicados 

directamente: periodistas, editores y colaboradores de las secciones culturales de 

ambos diarios. Se trata de una serie de entrevistas en las que registramos 

reflexiones sobre el quehacer de informar y que proponen un ejercicio de 

autocrítica en el oficio periodístico y entre los periodistas. 

 La investigación documental y hemerográfica así como las entrevistas 

fueron las técnicas fundamentales para llevar a cabo el proyecto, con ellas 

buscamos la comprensión que siempre rebasa al mero acto contemplativo y tiene 

sus bases en la explicación, entendida ésta como la sistematización del objeto de 

estudio. La explicación exige una postura intelectual que permita llegar al nivel de 

la comprensión y esa es precisamente la meta final de este estudio. 

 
Periodistas culturales, un gremio inexistente.  
 
Este texto es resultado de una investigación que buscó reflexionar sobre una 

inquietud personal pero compartida por colegas periodistas: cuál es la función de 

un periodismo cultural cada vez más golpeado. 

Las secciones culturales de los periódicos no están pasando por su mejor 

momento. No hace falta ser un lector avezado para advertir un desdén hacia las 

páginas que dan cuenta de la producción artística e intelectual de nuestro país y 

del mundo.   

En un país con una importante y larga tradición de periodismo cultural 

resulta paradójica la evidente crisis de este quehacer, sobre todo, en un momento 

en el que la oferta artística y de actividades culturales tiene un apoyo significativo 

tanto gubernamental como de la iniciativa privada y de asociaciones civiles. 

 A pesar de que en México hay esfuerzos en la producción de actividades 

culturales y artísticas, sobre todo en los últimos años, la prensa no es el medio 

que vincule a la sociedad con dichas actividades, al contrario, en sus planas 

exhibe descuido, cuando no franco desprecio, hacia estos temas. 
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Una lectura cotidiana de los diarios de mayor circulación en el país 

evidencia que la cobertura de la fuente cultural es disminuida, en algunos casos 

desaparecida o fusionada con otras fuentes informativas en secciones híbridas, 

por definirlas de algún modo. 

 Para hablar de los alcances y características del periodismo cultural, 

debemos partir de su importancia en la medida en que como nos recuerda el 

sociólogo argentino Eduardo A. Vizer, “La cultura es una dimensión fundante en la 

vida social”.  

 En su libro La trama invisible, Vizer enfatiza que la cultura  

Proporciona la temporalidad histórica de la sociedad, registrada y codificada 

en el mundo de los objetos (materiales, textuales, simbólicos). Podemos 

pensar la cultura desde la concepción que la literatura francesa ha 

denominado ‘lo instituido’, o bien como una topología de objetos producidos 

por el hombre que en sus interrelaciones mutuas han creado los espacios y 

los tiempos que habitamos los hombres –las realidades que habitamos-. 

Podemos concebir la cultura como un instituyente ordenador y codificador 

de la praxis social, y de la producción y reproducción de bienes tanto 

materiales como simbólicos1. 

Más allá de definiciones divergentes sobre la cultura, lo que hay que decir 

es que la cultura es un proceso en el que se estructura, construye y regula el uso 

del espacio y tiempo público. Continuando con Vizer,  

en todas las sociedades, la cultura ha sido la depositaria del tiempo, tanto 

del tiempo pasado como del presente y, por ende, la fuente de 

reconocimiento del ser y de la identidad de cualquier sociedad. Una 

característica crítica de nuestros tiempos consecuencia de la revolución 

tecnológica, es la pérdida de estos marcos de referencia en los tiempos y 

los espacios, determinados por la aceleración tecnológica, las demandas de 

los mercados globalizados, los cambios de los procesos productivos, del 

trabajo y el consumo2. 
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Ante esa pérdida de marcos de referencia concretos, ante las 

complejidades de la modernidad, la prensa sigue siendo un instrumento que da 

cabida a los objetos simbólicos de las sociedades, y que les permite a sus  

miembros dominar la práctica social en los espacios que considere propios, y 

reconfigurar sus marcos referenciales. 

 
HACIA UN DIAGNÓSTICO 
 

Para tener una interpretación más completa sobre el quehacer del 

periodismo cultural, buscamos a quienes lo han ejercido para charlar sobre  este 

tema que merece atención.  

Lo que sigue a continuación es el resultado de las pláticas que mantuvimos 

para reflexionar sobre las condiciones actuales del periodismo cultural. 

María Elena Matadamas3, editora y periodista cultural considera que la 

crisis no es sólo del periodismo cultural, es de todo el periodismo. La prensa de 

nuestros días, enfatiza, “está en crisis porque los periódicos ya no están dirigidos 

por periodistas, ahora están dirigidos por empresarios, la noticia dejó de ser un 

servicio y se convirtió en un producto vendible, el lector se convirtió en un 

comprador, ahora hay que hacer notas sólo para vender”, y agrega:  

 “Estoy desencantada de lo que estamos haciendo los periodistas, pero 

somos asalariados y tenemos que responder a los intereses de las empresas que 

no son hermanas de la caridad, son empresas y como tales exigen ganancias, no 

pérdidas. Y nosotros, los reporteros, tenemos que hacer que el periódico se 

venda. Se han vuelto periódicos que no analizan, que reproducen discursos, el 

periodismo no es hacer notas aisladas. Además hay temas escandalosos, de 

cajón, que no aportan nada, no reflexionan, ni interpretan, ni critican. El periodismo 

ya no es un servicio a la sociedad, es un negocio.”  

Otro factor crítico, a decir de Matadamas, es que en los diarios se 

abastecen con los servicios de las agencias informativas; las empresas ya no 

quieren gastar. “Se ha perdido mucho del interés sobre el oficio y de la ambición 
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por distinguirse. Ahora la característica de los medios es su homogeneidad. 

Parece que todos –o casi- tienen la misma agenda. Hace algunos años el orgullo 

era obtener notas de mayor importancia que las de la competencia, y sobre todo 

no llevar a tu redacción la misma nota que los otros. Pero ahora ya no es así.” 

También reconoce que “las secciones de cultura se vuelven los escenarios 

de grupos, son sus medios, y también sirven a ciertas tendencias; a la sección de 

cultura siempre se le ha visto como una sección poco importante, como de ornato, 

para que no se diga que son incultos e ignorantes y porque también se dan cuenta 

de que hay que estar bien con la intelectualidad, ya que entre los intelectuales 

está la gente pensante, los que hacen el análisis de este país, por eso las 

empresas periodísticas le conceden un espacio a las secciones de cultura, pero no 

porque consideren que dicha sección es fundamental en lo periodístico.” 

 Hay un vacío en la información, asegura con rabia la periodista, “parece que 

se trata de llenar huecos con lo que sea, y eso no es hacer buen periodismo. Hay 

una ausencia de rigor inserta en las dinámicas periodísticas carentes de 

compromiso”. 

Matadamas considera que “los medios tendrían que ponerse a pensar cuál 

es el país que queremos y trabajar por eso, qué le toca al periodista de cultura y a 

las secciones de cultura, no es más que mostrar lo que este país es, así como 

somos violentos somos un país creador, que construye, que tiene una identidad, 

eso tendría que estar también presente en los medios, está lo negativo y creo que 

la gente está harta de abrir los periódicos y encontrarse con lo mismo que ve y 

escucha en los medios electrónicos”.  

 Ante esto, es urgente repensar la función de los medios impresos que frente 

a Internet y los medios electrónicos se han quedado muy rebasados. “Los 

periódicos no pueden competir con Internet, con la inmediatez, ya no podemos 

competir con televisión ni con radio, el papel del impreso es hacer que la reflexión 

sea otra, quizá con mayores datos con otros elementos que enriquezcan lo que ya 

dijeron los otros medios, el impreso no puede ponerse a repetir la información que 

ya se conoce, su función sería otra”.  
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“Necesitamos repensar qué queremos y qué necesitamos pero no sólo está 

en los periodistas, está en quienes dirigen los medios, en quienes tienen en sus 

manos los medios, estoy segura de que sin ese análisis y esa reflexión no va a 

ocurrir nada, los reporteros somos empleados y nos ajustamos a políticas 

editoriales diseñadas por un empresario y uno no puede saltarse las trancas”, 

añade la periodista, quien a manera de autocrítica reflexiona sobre la falta de 

capacitación y la “gran flojera, apatía y chambismo, la autoexigencia al mínimo”, 

de los periodistas.  

Por su parte, Edgar Hernández4, editor de la sección Expresiones de 

Excélsior está muy consciente de la situación actual del periodismo cultural y la 

asume sin reparos, se trata de una tendencia en todos los medios, de la que no 

tienen por qué escapar los periódicos. “Al final el periodismo cultural se ha 

reducido, además en los periódicos no sólo opinan los periodistas, opinan 

diseñadores y gente que no tiene idea del periodismo”, comenta Hernández quien 

se ha hecho cargo de la sección desde 2006, cuando este diario pasó a manos de 

Grupo Imagen.   

“Se toman decisiones, con la idea de hacer un gran mall donde todo 

cupiera, eso es muy gringo, este tipo de decisiones son copias de modelos 

gringos, el modelo como tal lo adoptó en un principio Reforma y luego pegó en los 

demás diarios, pero es un modelo que ya estaba latente desde hace por lo menos 

trece años”, reconoce Edgar, luego de asegurar que esta forma sí  ha funcionado, 

“ésta es la moda y así se está haciendo, desgraciadamente quien decide esa 

moda no son los periodistas, son los dueños de los periódicos que no 

necesariamente están bien asesorados”.  

 Ante esta situación lo único que no deben hacer los periodistas es 

victimizarse, deben trabajar bien con los recursos que tienen a la mano, ésta es la 

postura del editor que en cuatro años ha posicionado su sección, a pesar de las 

dificultades intrínsecas a su quehacer. “Lo que a nosotros nos toca es pelear el 

espacio todo el tiempo, pero esto es en todos los medios, hay un desprecio casi 

natural por los temas culturales, quien se acerca a la sección de cultura es gente a 
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la que le interesa, es muy cerrado el público lector. Siempre en cualquier periódico 

las secciones que siempre se adelgazan son las de cultura y esto obedece al 

mercado, pero no sólo son cuestiones de publicidad”.  

Para él, la cultura sí podría responder a las necesidades financieras de la 

empresa, “la cultura sí podría vender, el problema es que hay una idea 

preconcebida de que no vende, de que no es rentable, de que es un accesorio del 

periódico, de que la cultura es aburrida. El prejuicio ha ganado y nuestra labor es ir 

en contra de este prejuicio”.  

 “Lo que mueve a las secciones de cultura es que dan la oportunidad de 

enfrentarte al pensamiento de la gente que es única en lo que hace y que su obra 

destaca porque tiene cualidades estéticas, críticas, intelectuales que son únicas, y 

ese lenguaje sólo llega a la gente que le interesa, y tampoco hay un ciudadano 

que exija, que demande calidad en los contenidos. El problema central tiene que 

ver con la educación, hay una malformación educativa”, señala Hernández, al 

reconocer que su trabajo es un eslabón endeble en la composición del periódico 

para el cual trabaja.  

 “Hace diez años lo que yo hacía como reportero era ir y hacer una 

entrevista, escribir una nota larga y con el tiempo tuve que ir más a la 

investigación, si hay algo que ha sido el sello de esta generación de reporteros 

culturales es la investigación, ya nos interesa ver documentos, meternos en 

contratos, investigar al autor, la noción de la investigación dura define este nuevo 

periodo de periodistas culturales. Todos los temas de la administración cultural, de 

los presupuestos, de la fiscalización de los recursos, estos son temas que ya se 

tocan y que no se tocaban. Hay más crítica y la información se respalda en la 

investigación”, dice quien considera que algo que sí se ha perdido es la crónica, 

las entrevistas largas, “la tradición de los géneros periodísticos se está perdiendo 

porque no hay ni tiempo ni espacio, ya nadie hace crónica, es más ya nadie va ni 

siquiera a los eventos”, dice con cierto desánimo.  

Víctor Manuel Torres5, protagonista clave en la reconfiguración del nuevo 

Excélsior, al desempeñarse como subdirector de opinión y coordinador de las 
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columnas y artículos del periódico, además del cuidado de deportes, cultura y 

suplementos, considera que “lo fundamental del periodismo radica en algo que es 

igual de importante que la impartición de justicia: dar a conocer el hecho a la gente 

de una manera pulcra”.  

“El periodismo cultural se tiene que hacer con imaginación y con la 

conciencia de que no puedes rebasar límites físicos, que tienes que dar la mayor 

cantidad de información posible en el menor espacio posible, por eso hablo de la 

cada vez mayor importancia de los diseñadores, claro que tienes que aplicar un 

criterio de selección, un editor edita, todo es editable, absolutamente todo aunque 

el reportero te diga que hay un dato absolutamente necesario, el lector que no lo 

ve no lo va a extrañar. No hay que perder el foco, se tiene poco espacio y se tiene 

que dar la mayor información posible, así es”, dice Torres, para quien los límites 

de espacio no implica poca calidad informativa.  

 “El periodismo cultural está llegando a ser una profesión que nadie sabe 

bien a bien de qué va, es decir es mitad oruga y mitad mariposa, tenemos muy 

buenos periodistas culturales pero no se avizora una nueva generación importante 

que encabece un cambio, en principio por el tema económico que se impone. La 

sección cultural en los periódicos de manera tradicional había venido siendo ya no 

digas la cenicienta, la asistente de la cenicienta, porque muchos periodistas 

culturales se negaron a la evolución de ser editores por ser promotores o 

publirrelacionistas y de alguna manera evitaron el tema de hacer o imaginar 

secciones culturales que también fueran productivas en el sentido raso del 

término, muchos lo rehusaron, no quisieron entrarle, no quisieron agarrar al toro 

por los cuernos”, éste es un problema de los periodistas, no de las condiciones 

críticas de carácter económico que son inevitables, no hubo periodistas que 

buscaran promover una sección que tuviera entre sus fines la autosustentabilidad 

o la rentabilidad, “es más fácil ser la víctima”.  

“La única posibilidad que veo yo, es hacer rentables las secciones 

culturales pero con sentido, es decir si tienes tal cantidad de lectores demostrables 

es que te puedes dar el lujo de vender más publicidad, sin publicidad no se 
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sobrevive, y  en la medida en que puedas hacer rentable tu sección vas a 

mejorarla, la ventaja de caminar amparado en el presupuesto de los demás, como 

hace la sección cultural, es que camina sola, pero la desventaja es la posibilidad 

de desaparecer, en la medida de ser rentable en esa medida van a crecer las 

secciones culturales, suena rudo, pero es así”, dice sin matices Víctor Manuel 

Torres.   

Ana María Longi6, reportera cultural de cepa en Excélsior, quien luego de 

dos décadas de trabajar para esa empresa fue despedida en el marco de la 

renovación del diario, en 2006, tiene una visión menos pragmática que la de Víctor 

Manuel Torres, pues para ella, como para María Elena Matadamas, el problema 

fundamental radica en que los directores de los diarios no son periodistas sino 

empresarios.  

“Ha llegado un grupo de empresarios a tomar los periódicos, a perjudicarlos 

enormemente con su ignorancia y han hecho de grandes periódicos unas 

vergüenzas donde todo está mezclado, donde los periodistas van a entrevistar a 

alguien y jamás publican la nota aunque sea una persona valiosa, donde se hace 

una burla constante de los lectores, donde hay una gran corrupción, donde 

simplemente se está pensando en que el espacio debe dejar dinero, donde no hay 

la responsabilidad de la labor informativa que debe tener un país. Estoy muy triste, 

porque he sido testigo de lo que es el verdadero periodismo, y no es el que se 

hace actualmente”, dice con enojo la actual jefa de prensa del Seminario de 

Cultura Mexicana encabezado por Arturo Azuela.  

René Avilés Fabila7, escritor y periodista destacado, comparte la idea de 

Ana María Longi en el sentido de que los dueños de los medios han condicionado 

el desdén hacia lo cultural, pues asegura que ellos son los principales 

responsables de la actual condición del periodismo cultural.  

“Yo nunca he visto mayor interés de los dueños de las empresas o de los 

directivos de los periódicos en el periodismo cultural, al contrario, prevalece el 

desinterés, lo que es muy raro porque México es un país productor de cultura de 

alto nivel, siempre lo ha sido, en la música, en la pintura, en la literatura, y este 
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desinterés de pronto puede desaparecer momentáneamente porque alguna 

persona o grupo importante pide la creación de un suplemento o porque hay un 

director sensible y lo concede, pero esto ya casi no ocurre”, lamenta el escritor y 

actual articulista de Excélsior.  

Avilés Fabila narra cómo tras la desaparición de su suplemento cultural El 

Búho pensó que con su prestigio y experiencia cualquier puerta se le abriría, pero 

no fue así.  “Fui primero a buscar al dueño y al director de El Universal y me dijo 

que no le interesaba un suplemento cultural, que no era negocio que ellos eran 

una empresa muy exitosa, yo le expliqué lo que quería, le llevé un proyecto 

profesional y bien hecho, con un estudio de mercado y no le interesó en absoluto; 

con ese mismo proyecto me fui a ver a Mario Vázquez Raña, y de entrada me dijo, 

a mí no me importa la cultura, me importa la nota roja y el deporte, eso es todo”.  

“Hay esa tendencia muy clara, tendríamos que buscar una explicación que 

está en el propio Estado que ha dejado de ser el gran promotor cultural. Desde el 

año 2000 el Estado empezó a dar muestras de fatiga, con Vicente Fox no se hizo 

absolutamente nada, no sólo eso sino que fue ofensivo que pusieran a Sari 

Bermúdez a administrar la cultura del país. Lo visible es que el Estado no tiene 

interés, llegó hasta donde podía llegar, la globalización impulsa otro tipo de 

proyectos que empiezan a venir de la iniciativa privada”, critica con enfado, al 

verificar que en la realidad hay una gran actividad cultural en todo el país, y lo que 

no hay es una reacción positiva del Estado; existen intentos loables en los estados 

de la República y desde la sociedad civil también se impulsan los proyectos en 

materia cultural, pero la ausencia de una política de Estado decidida y firme no la 

hay.   

“Hay un agotamiento del sistema que tradicionalmente promovió la cultura 

mexicana y que hoy lo que hace es promover a ciertas figuras nada más. Tanto el 

Estado como los medios se han concentrado en 4 ó 5 figuras nada más, hay una 

especie de transformación, ahora hay una multitud de jóvenes que hablan de 

empresas culturales o publicaciones vía Internet, hay un cambio que aún no está 

claro, lo que sí está claro es que ni el Estado ni  los medios de comunicación 
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tienen mayor interés, las secciones se han mantenido milagrosamente”, considera 

este crítico acérrimo de las tendencias que ponen su interés “en lo frívolo, en lo 

espectacular”.  

Lo que hace falta, a decir del escritor, es “una actitud más activa de los 

interesados que no son los dueños de los medios sino quienes se dedican a hacer 

verdadero periodismo cultural, los periodistas, deben ver que sí que hay una 

posible cartera de personas interesadas en promover sus productos culturales, 

hay que hacer un esfuerzo, pero no lo va a hacer ni el director ni el dueño”.  

 René Avilés critica de forma severa al periodismo cultural: “el periodismo 

cultural en México es de hueva, es aburrido, es fastidioso, es solemne, no hay 

originalidad, no hay deseos de hacer algo diferente, acaso algún audaz que 

escribe con cierta ligereza pero no se trata de eso, se necesita la voluntad de los 

interesados en buscar nuevas maneras de expresarse y si hay alguna sección en 

donde se puede hacer es en las secciones culturales”.  

“Dónde está el periodismo que hurga, que investiga, los periodistas hacen 

textos llenos de errores, de equívocos; los comentaristas de secciones culturales 

se limitan a escribir reseñas o notas de una superficialidad asombrosa, a veces 

ellos son los primeros culpables. Este tipo de periodismo es el que se tendría que 

abandonar y realizar un periodismo polémico. Hace falta ser novedosos, 

originales, irreverentes, audaces, accesibles. Hay mil formas de presentar la 

información, de manera atractiva”, dice el escritor con cierta desesperación. 

 Un elemento más para lograr un periodismo cultural de altos vuelos es la 

reflexión sobre este quehacer. Los propios periodistas tendrían que dejar atrás 

atavismos e inercias que no aportan a su quehacer. 

CONSIDERACIONES FINALES 
La idea generalizada de que el mayor problema del periodismo cultural es su 

incapacidad de ser autosustentable ha sido una justificación de la crisis por la que 

atraviesa este tipo de periodismo, pero no es ni la única causa, y quizá tampoco la 

más grave en el declive de la prensa cultural.  
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 Nos atrevemos a afirmar lo anterior, porque aunado a la falta de recursos 

está el problema de la indefinición de la fuente cultural, de políticas editoriales 

poco claras en materia cultural, de una marcada ausencia de objetivos, en este 

sentido es que lo financiero pasa a segundo término. 

 Efectivamente, es indiscutible que el tema financiero es significativo ante la 

evidencia de que una publicación, la que sea, no puede subsistir sin anunciantes, 

no obstante en el tema de la prensa cultural, nos encontramos con que además 

de esta dificultad, existe una superior y determinante: los medios y los periodistas 

no han  hecho frente a la cultura como una expresión inherente a las actividades 

de los seres humanos, se han limitado a ser un parte informativo complementario. 

Revertir esto, a partir de compromisos editoriales explícitos dentro del marco de la 

pluralidad sería por sí sola una apuesta periodística audaz.  

El hecho de que las secciones culturales estén en las últimas páginas y no 

tengan un espacio propio ha lacerado la calidad de los contenidos. Que se 

reduzcan los espacios, que haya recorte de periodistas profesionales y 

especializados afecta a todo el periodismo cultural, porque lo desdibuja y porque 

además la sociedad no se ve reflejada en los periódicos, lo que provoca una 

desvinculación entre estos medios y la sociedad.  

Efectivamente el primer tropiezo de las secciones culturales es de tipo 

económico, la queja es constante en este sentido. Estas secciones no son 

autosustentables ni reditúan ganancias a las empresas. Quizá lo primordial sea 

buscar los modos más adecuados para comercializar sus espacios, aunque ésta 

no sea la vocación de una sección cultural, es la dinámica que rige al periodismo 

en todo el mundo, y es condición sin la cual no se puede garantizar la subsistencia 

de ningún medio.  

Las secciones culturales pueden ser vitrinas y plataformas para dar a 

conocer la creación cultural, la creación artística, tienen la función de hacer 

accesibles las expresiones creativas de artistas e intelectuales, sin embargo, 

parece como si la información cultural solo tuviera que ver con lo accesorio y fuera 

ajena a la vida cotidiana. 

12 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL AMIC 2011, PACHUCA, HIDALGO - MEMORIA
MESA ESTUDIOS DE PERIODISMO

Memorias AMIC 2011 | ISBN: 978-607-95511-1-7



Existe una urgente necesidad de una mayor preparación y especialización 

de los reporteros, hace falta una conciencia plena de lo que significa su labor y del 

valor social que ésta tiene; hace falta un riguroso ejercicio de autocrítica, las 

inercias y las rutinas cotidianas les han impedido ponderar su labor, evaluarla y en 

consecuencia ejercerla con mayor rigor, responsabilidad y ética profesional.  

Esto aplica para todos los periodistas, pero se exhibe mucho más en los 

periodistas culturales que tienen ante sí un mundo de posibilidades para informar, 

pero no los elementos para hacerlo. 

México es un país con una significativa infraestructura cultural, más aún, 

con una efervescencia de creadores en todas las disciplinas del arte, sin embargo 

no tiene –salvo contadas excepciones- la prensa que dé a conocer esa realidad, y 

que además la explique, la interprete o la cuestione.  

La prensa cultural no es la prensa que vincula lo cultural con la ciudadanía. 

Si consideramos la idea de la democratización de la cultura, según la concepción 

que consiste en popularizar las artes de élite a través de la educación y la 

difusión, la prensa sería un vehículo importante para lograr este objetivo 

relacionado con la administración de la cultura y la gestión cultural, pero no lo es.  

Las dicotomías intrínsecas al periodismo cultural como cultura elitista-

cultura de masas, cultura especializada-cultura general, erudición-vulgarización, 

entre otros binomios, reflejan el vasto universo en el que deben  sumergirse los 

periodistas culturales, porque la realidad así lo exige y porque lo cultural es un 

conjunto de expresiones y valores que forman parte de la sociedad, ese mosaico 

heterogéneo y complejo de expresiones simbólicas, estéticas, espirituales, 

populares.  

Nos encontramos ante la urgente necesidad de diversificación de 

contenidos para mostrar ese mosaico, para terminar con la idea vigente de que las 

secciones culturales son para una minoría selecta. Consideramos aquí, que si se 

logra hacer un periodismo que incluya todas las expresiones habrá entonces un 

vínculo con los ciudadanos que se sentirán reflejados en la prensa y no excluidos 
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de ella. Hace falta un lazo entre los periodistas y sus lectores, ese lazo está en los 

contenidos que se divulguen. 

Hacen falta contenidos cuyo objetivo sea informar a la audiencia para 

involucrarla no para entretenerla, para lograr una de las metas fundamentales del 

periodismo que es la estimulación de formas de participación activa. Para alcanzar 

esta meta, es indispensable comprender a la cultura como la organización de 

significados sociales.  

El periodismo ha sido históricamente agente en la formación de ciudadanos, 

en la medida en que la información que brinda ayuda en la toma de decisiones, 

con lo cual fomenta la participación social y política, esta capacidad del periodismo 

fundado en la ética, podría potenciarse si se diluyen las fronteras que separan el 

análisis de los fenómenos culturales de la llamada alta cultura y de la cultura 

popular. Lo cultural sí es de interés público por lo tanto merece un periodismo que 

trascienda la nota diaria y que responda a las necesidades sociales.  

Aunque parece muy clara la frontera que separa al periodismo cultural de 

otros tipos de periodismo, su campo no es uniforme ni sería posible reducirlo a dos 

o tres temas noticiosos, la gama es amplia hasta en su soporte de divulgación; los 

límites del periodismo cultural están en las posibilidades de espacio, en la 

iniciativa y el talento de los periodistas, sean reporteros o editores y de los 

empresarios de los medios, quienes al parecer han olvidado sus códigos 

deontológicos. 

La idea es buscar los elementos que permitan llevar a cabo un periodismo 

que fomente, en principio, una relación entre creadores, sean éstos artesanos o 

artistas, intelectuales o académicos, y un público interesado en conocer lo que 

ocurre en ese espacio donde la creación humana es protagonista.  

Encontramos con nuestra investigación que los públicos están ausentes, 

pues los espacios culturales no están ahí para servirle a los lectores, están ahí 

porque es impensable su ausencia dado que los diarios no  correrían el riesgo de 

parecer poco civilizados, pero aparentemente no existe un genuino interés por 

colocar la esfera de lo cultural en un espacio que privilegie los contenidos, de ahí 
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que sus espacios se ubican en las últimas páginas de secciones mayores como 

las destinadas a la información metropolitana o a los espectáculos.  

 Consideramos que la prensa podría funcionar como el vínculo que 

actualmente no es, podría generar ese espacio que dé las certezas y los marcos 

significativos comunes, no obstante estamos frente a una contradicción ontológica 

del periodismo ya que éste tiene como objetivo primario dar a conocer el mundo, 

informar sobre el mundo, interpretarlo, sin embargo no lo hace en lo referente a lo 

cultural, más bien niega la realidad creativa, cancela las posibilidades de generar 

los contenidos simbólicos que den cuenta de la vasta producción cultural, en sus 

acepciones tanto antropológica como humanística.  

Este tipo de periodismo tiene todas las posibilidades para formar parte de 

ese gran proyecto cultural que va mucho más allá de ser sólo un parte informativo 

o una cartelera ilustrada, sino de generar con vigor los canales que permitan la 

transformación que la realidad social merece.  

Además de las complicaciones de tipo económico que implica, como hemos 

dicho, la reducción de los espacios dedicados a lo cultural, nos topamos con un 

problema mayor, el relacionado con el esnobismo, la banalidad, la trivialización. 

Estamos, qué duda cabe, en una sociedad que privilegia el espectáculo, y que 

permite la proliferación de lo efímero y que olvida su inalienable rol como fuente 

histórica. 

Buena parte de la memoria histórica de un país se encuentra en los 

repositorios de las hemerotecas, es en los periódicos donde se escribe la historia 

del día a día. Los diarios son fuentes históricas y aunque son consideradas como 

fuentes secundarias  su uso es angular en las indagaciones sobre el pasado, 

remoto o contemporáneo. Decimos con pena que las secciones culturales de los 

diarios no cumplirán ese papel, no serán fuente, por la razón de que la realidad 

cultural del país no está presente en sus planas. Hablamos de los impresos, pero 

lo mismo aplica para los medios electrónicos. 

Esta situación habla de una falta de conciencia sobre el rol de la prensa; las 

universidades que imparten las licenciaturas en Comunicación o en Periodismo 
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tienen ante sí un reto que no pueden eludir: que los cientos de egresados 

fundamenten su profesión en la ética y en la conciencia de lo que significa la labor 

del periodista, pues no se trata de un oficio ordinario, su actividad está ligada 

estrechamente con el progreso de las sociedades.  

Limitantes como la falta de espacios, el poco interés e incluso la falta de 

audacia para comercializar las planas culturales, la falta de especialización de los 

periodistas, el desapego del gremio, la falta de plazas para aumentar la plantilla de 

reporteros y la cobertura reduccionista de los temas culturales, entre otras, han 

determinado, no sin justificación, una percepción de crisis, que no de decadencia.  

No obstante, ninguna publicación puede darse el lujo de excluir el 

periodismo cultural porque sus limitaciones, que no son pocas, no menguan la 

trascendencia, ni la necesidad de un periodismo que dé cuenta a cabalidad de la 

realidad cultural de un país que como México es productor fértil en materia cultural 

y artística.  

La postura de este texto no es apocalíptica, no planteamos aquí la idea de 

que el periodismo cultural desaparecerá, eso no parece posible, -ni la cultura ni los 

periodistas culturales se agotan por su ausencia en los medios- pero sí 

planteamos que el periodismo cultural como lo hemos conocido a lo largo del siglo 

XX ya no goza de salud y hace falta cambiar  las formas, replantear el oficio en 

función de los retos que los avances tecnológicos y que las dinámicas 

empresariales imponen.  

No tenemos mayor pretensión que la de ser un foco rojo, un llamado de 

alerta para que la tradición del periodismo y de periodistas culturales de nuestro 

país siga siendo tal y no quede archivada en los acervos de las hemerotecas. 

Un primer paso, quizá, para lograr un periodismo cultural de altos vuelos es 

la reflexión crítica sobre este quehacer. Los propios periodistas tendrían que dejar 

atrás atavismos e inercias que no aportan a su oficio y ejercer una seria 

autocrítica; tendrían que preguntarse sobre su función social de informar.  
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1 Vizer, Eduardo A., La trama invisible, p. 212. 
2 Ibíd, p. 213 
3 María Elena Matadamas ingresó a El Universal en 1985 como reportera de la sección cultural. 

Luego de 11 años de trabajo se convirtió en la coeditora de Paco Ignacio Taibo I, pasaron 4 años 

más para que Matadamas asumiera el puesto de editora de la sección, a ella le tocaron los 

cambios más significativos en el interior del diario y de manera particular en su espacio dedicado a 

los temas culturales. En 2008, bajo la gestión de Raymundo Riva Palacio fue removida de sus 

funciones y perdió su empleo. Ahora dedica sus esfuerzos en un proyecto para generar un 

Observatorio de Comunicación, Cultura y Arte, además de impulsar una Red de periodistas por la 

cultura desde su blog xlacultura.ning.com, pues es una convencida de que la Internet es una 

herramienta fundamental para suplir los espacios perdidos para la cultura en los medios 

tradicionales.  
4 Edgar Hernández ingresó en 2006 a Excélsior después de trabajar 10 años como reportero 

cultural en el diario Reforma. Llegó junto con la nueva generación de periodistas que llevarían a 

cabo la renovación del nuevo Excélsior. Ingresó como reportero a la sección Comunidad, que en 

un inicio fusionaba los temas culturales con los asuntos metropolitanos. Fue en 2007 cuando 

Hernández es comisionado para editar la subsección denominada Expresiones con el objetivo de 

brindarle un perfil propio. 
5 Víctor Manuel Torres, egresado de la licenciatura en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNAM, se sumó en marzo de 2006 a las filas del nuevo Excélsior, donde inició como 

editor de finanzas, para luego convertirse en subeditor de opinión y coordinador de deportes, 

cultura y suplementos. Fue a él a quien le tocó la parte más complicada del reposicionamiento de 

Excélsior como un medio renovado. Torres estuvo ahí hasta 2009, cuando decidió continuar su 

carrera en la casa editora Fondo de Cultura Económica. 
6 Ana María Longi fue reportera de la fuente cultura para Excélsior desde 1986 hasta 2006, cuando 

ella, junto con un grupo de 250 periodistas, fue despedida, en el marco de la compraventa de la 

cooperativa, a pesar de que cuando se pactó la compra del diario estaba la condición y promesa 

de no despedir a los empleados. Ha  publicado algunas colaboraciones para el diario unomásuno y 

es la vocera del Seminario de Cultura Mexicana, fundado en 1942 y dirigido por Arturo Azuela. 
7 René Avilés Fabila tiene su vida periodística muy ligada a Excélsior desde que enviaba sus 

colaboraciones cuando era estudiante de posgrado en la Universidad de París, Francia. 

Colaborador y fundador de Unomásuno, editorialista de Ovaciones y de Excélsior entre 1981-1998, 

diario en el que fue editor de su sección cultural entre 1984 y 1986 y, de 1985 a 1998, fundador y 

director del suplemento cultural El Búho. Actualmente escribe para Excélsior, La Crónica y las 
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revistas Siempre! y Libertas. En 1990 recibió el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el 

Club de Periodistas de México, por El Búho como mejor suplemento cultural; en 1991, el gobierno 

de la República le concedió el Premio Nacional de Periodismo por Divulgación Cultural.  
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Profesoras-investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Resumen 

Actualmente en México una parte importante de periodistas desempeña su trabajo en un 
contexto de violencia desatada por una “guerra” declarada contra el crimen organizado, 
específicamente, contra los cárteles de la droga. La sociedad no imaginó los efectos que 
esta “batalla” tendría en uno de los campos de por sí acosado por la intolerancia de grupos 
de poder, al grado que nuestro país es considerado una de las naciones con mayor riesgo 
para ejercer el periodismo. Esta situación y la impunidad en la solución de los casos 
denunciados afectan el proceso de democratización del país al amedrentar y atentar contra 
derechos humanos fundamentales como la libre expresión, el derecho a la información y, de 
manera más grave, la integridad de los/las periodistas. 

En este trabajo exponemos resultados preliminares de un proyecto de investigación más 
amplio cuyo objetivo consiste en identificar significados que estudiantes de la licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación tienen sobre el periodismo y el periodista, en un contexto 
coyuntural de violencia, El propósito es comprender cómo las representaciones sociales 
guían sus actitudes, valores y comportamientos hacia esta actividad. Para ello, aplicamos 
una entrevista semidirigida aplicada a 100 estudiantes de sexto, séptimo y octavo semestres 
de dos instituciones, una pública, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y otra 
privada, el Centro Hidalguense de Estudios Superiores. Entre los hallazgos detectamos, una 
evidente preocupación por  la violencia y otras dimensiones que inciden directamente en la 
elección de carrera y sugieren un decremento notable de la matrícula en periodismo. 

Palabras Clave: Representaciones sociales, periodistas, periodismo, riesgo, violencia. 
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Representaciones sociales sobre el periodismo y el periodista en estudiantes de la 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en un contexto de violencia 

 

Dra. Rosa María González Victoria 
Dra. Rosa María Valles Ruiz 

Profesoras-investigadoras de la UAEH 
 
 

(…) he intentado mostrar que las ideas de Homo 
sapiens, de Homo faber y Homo economicus 
resultaban insuficientes: el Homo sapiens, de 
espíritu racional, puede ser al mismo tiempo Homo 
demens, capaz de delirio, de demencia. 

       Edgar Morin 
 

A manera de introducción 

Sin duda, en México nos encontramos ante la emergencia de uno de esos rasgos del ser 

humano del que poco se habla y con el que nos estamos familiarizando y nos recuerda 

Edgar Morin en su Breve historia de la barbarie en Occidente (2007): el Homo demens. En 

el feminicidio y en los casos de violencia registrados en los últimos casi cuatro años y 

medio, podemos observar esas expresiones que el sociólogo francés destaca de ese rasgo 

humano: delirio, odio y desprecio. 

El clima de violencia que hoy ensombrece el panorama nacional y la vida cotidiana de 

miles de personas, empuja a reflexionar e investigar sobre algunos de las consecuencias que 

ha provocado esa “guerra” (declarada por el Ejecutivo Federal al crimen organizado, 

específicamente, al narcotráfico) en dos espacios o campos (Bourdieu, 1990:135) del país: 

el periodismo y las instituciones de educación superior. 

A finales de 2010, un balance de los últimos cuatro años mencionaba alrededor 30 mil 

muertes en eventos asociados con esa “guerra”;1 hoy, en los primeros cuatro meses del 

presente año (2011), extraoficialmente ya se habla de alrededor de 40 mil. Además, de 

                                                            
1  La  Procuraduría General  de  la  República  (PGR) mencionaba  24 mil  826  y  el  Centro  de  Investigación  y 
Seguridad Nacional (Cisen), 28 mil. La Secretaría de Gobernación aclaró que la diferencia de diferencia en las 
cifras radicaba en que la PGR hizo público la cantidad de “ejecuciones” (de víctimas o victimarios miembros 
de  alguna  organización  delictiva)  y  el  Cisen  de  “homicidios”  totales  derivado  de  enfrentamientos  entre 
delincuentes y agresiones contra la autoridad (policías e instancias del gobierno). 
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acuerdo a datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 

(CCSPJP) y el Movimiento blanco, en nuestro territorio se ubica una de las ciudades más 

violentas del mundo: Ciudad Juárez. Los efectos de ese combate además de manifestarse en 

la percepción de inseguridad que sienten sus habitantes, abarca a otras varias esferas de la 

vida social, económica, cultural, política, laboral y educativa, una de ellas es el periodismo. 

En la actualidad, México es considerado el país de mayor riesgo en el mundo para ejercer 

esta actividad debido a los niveles de violencia a los que se ha llegado, concretamente, a las 

acciones ejercidas en contra de periodistas. 

Según el informe preliminar elaborado por los relatores de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de 

Expresión, después de una visita que realizaron al país del 9 al 24 de agosto de 2010, más 

de 60 periodistas fueron asesinados y casi una docena más desaparecidos en los últimos 

diez años. A estos datos �se señala en el mismo documento� habría que sumar los casos 

de secuestro, amenazas y hostigamiento que cotidianamente reciben reporteros de distintas 

localidades del país. 

La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), por su parte, reporta 83 asesinatos 

y 16 desapariciones forzadas de comunicadores y trabajadores de la prensa, en su “Informe 

actualizado sobre la situación del periodismo en México al primer trimestre de 2011” 

(FELAP, 2011). En este mismo trabajo sostiene que “2009 y 2010” fueron “los años más 

crueles para el periodismo”. 

Sumada a la demanda de garantizar la integridad física y psicológica de quienes ejercen 

este oficio o esta profesión,  su importancia radica en que, en un Estado de Derecho y 

aspirante a una transición hacia la democracia, el periodismo hace efectivos derechos 

humanos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas como la libertad de expresión y 

el derecho a la información. 

Miles de personas se encuentran en un duelo permanente ante la pérdida de sus seres 

queridos y aún, algunas, visten de luto. El gremio periodístico, igualmente, no termina de 

superar, anímicamente, una pérdida cuando uno más de sus integrantes es víctima de algún 

otro tipo de atentado. Ante este panorama, el campo académico no puede estar ajeno, no 
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sólo por ser parte del tejido social sino por su propósito de contribuir en la transformación 

del país mediante la formación de profesionales comprometidos con la sociedad. 

Esta situación nos motivó a investigar sobre los efectos que ha tenido en el espacio de 

instituciones de educación superior que se sumaron al objetivo de profesionalizar a uno de 

los oficios de por sí acosados (y amordazados) por distintos grupos de poder; 

específicamente el impacto que ha tenido en estudiantes de la licenciatura en ciencias de la 

comunicación. Para ello, aplicamos un estudio exploratorio que nos permitió observar que 

el contexto anteriormente descrito está influyendo en su toma de decisión para ejercer o 

dedicarse al periodismo, pero también sus ideas e imágenes sobre el periodismo y el 

periodista, la libertad de expresión, la relación simbiótica de las instituciones mediáticas 

con el poder político (Bravo, 2008); la situación laboral del país, las condiciones laborales y 

su vocación. 

En este trabajo mostramos algunos resultados preliminares de un proyecto de investigación 

más amplio sobre las representaciones sociales (Moscovici, 1961/1979, Jodelet, 1986) que 

nos permiten comprender y explorar los significados que estudiantes universitarios tienen 

sobre el periodismo y el periodista, en dicho contexto. Estos resultados fueron obtenidos 

mediante una entrevista semidirigida (y de carácter exploratorio) aplicada a 100 estudiantes 

de estudios superiores; 55 que en el pasado periodo escolar (julio-diciembre de 2010) se 

encontraban cursando el sexto, séptimo y octavo semestres de la licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)2; y 45 del 

Centro Hidalguense de Estudios Superiores (Cenhies) que en el actual periodo escolar 

(enero-junio 2011) están inscritos en esos mismos semestres.3

Este proyecto se suma a los estudios que en México, desde esa perspectiva, se han 

interesado por conocer el punto de vista de los y las estudiantes como protagonistas del 

proceso enseñanza-aprendizaje (Tinto, 1992; Piña y Pontón, 1997; Benassini, 2001; 

Gutiérrez, 2003; De Garay, 2004; Gutiérrez Vidrio, 2006).  

                                                            
2 La  idea de este proyecto surgió de  las dudas expresadas por algunos estudiantes de  la UAEH   cuando se 
encontraban en el proceso de tomar  la decisión de  inscribirse al área de énfasis con  la cual concluirían su 
carrera. 
3 La licenciatura en la UAEH abarca nueve semestres; en CENHIES, ocho. 
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Decidimos tomar como punto de partida las representaciones sociales como recurso 

metodológico porque nos permite aproximarnos a la manera en la cual el sujeto construye 

la realidad, la significa y resignifica. Esta perspectiva se enfoca a estudiar los fenómenos 

socioculturales desde el sujeto, para detectar o introducirnos “a las formas subjetivadas y o 

interiorizadas de la cultura, es decir, a los ámbitos específicos y bien delimitados de 

creencias, valores y prácticas de los actores sociales” (Gutiérrez Vidrio, 2007:96); en otros 

términos, identificar “opiniones, actitudes, valores, tomas de decisión, proceso de 

socialización, relaciones entre grupos, comportamientos, dinámicas de influencia social” 

(Flores, 2005:9). 

Así, fue posible detectar la forma en que actúan las representaciones sociales en el proceso 

de elección de una determinada actividad relacionada con el campo de la comunicación: el 

periodismo. 

Partiendo de la afirmación de México como uno de los países de mayor riesgo para ejercer 

dicha actividad, la pregunta que guía esta investigación es: ¿qué representaciones sociales 

se construyen a partir de los significados que comparten estudiantes de las carreras de 

Ciencias de la Comunicación y de Periodismo sobre el periodismo y el periodista? 

La producción discursiva de significados de los sujetos de estudio 

La producción discursiva, como mencionamos, la provocamos mediante una entrevista 

semidirigida formulando tres preguntas abiertas: ¿Qué sabes sobre la labor periodística?; 

¿Qué riesgos consideras que existen en el ámbito periodístico?; y ¿Cuál sería tu principal 

obstáculo para dedicarte al periodismo? 

Solicitamos a los y las estudiantes que las respuestas nos las entregaran por escrito sin 

registrar su nombre, que sólo mencionaran su edad, sexo, lugar de origen (de nacimiento) y 

lugar de residencia, esto con la intención de saber cómo variaban sus respuestas (los 

resultados del análisis de estas variables las incluiremos en la investigación más amplia). 

Del total de estudiantes de las UAEH que participó (55), el más numeroso correspondió a 

quienes cursaban el sexto semestre (40 en total), debido a que aún no están distribuidos y 

distribuidas en las tres áreas de énfasis que ofrece la universidad (Comunicación 
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Organizacional, Periodismo e Investigación en Comunicación). La cifra de estudiantes de 

séptimo y octavo fue menor (de 9 y 6, respectivamente) porque ya se encontraban en una 

área de énfasis (Periodismo). 

Cabe mencionar que la mayoría del estudiantado elige el área de énfasis de Comunicación 

Organizacional pues comparten la idea de que ésta les ofrece mayor garantía para insertarse 

al mercado laboral.4 En cambio, son menos quienes eligen el área de Investigación pues 

consideran que es “para quienes les gusta teorizar”.5 Del Cenhies aceptaron participar 45 

estudiantes en total: 19 de sexto semestre; 9 de séptimo y 17 de octavo. En este trabajo 

incluimos solamente algunos de los enunciados más significativos en cuanto sus 

significados sobre el periodismo y el periodista, así como los principales obstáculos para 

ejercerlo. Pero antes daremos algunos antecedentes sobre el proceso de profesionalización 

del periodismo en México. 

La profesionalización de un oficio 

Un poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial se inicia el proceso de 

profesionalización del periodismo en el país (Hernández, 2004), cuando la Universidad 

Femenina de México la oferta como licenciatura (1943) pero, dado que el proyecto 

académico no fructifica, se considera que la primera institución que inicia este proceso es la 

Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en 1949. Este proceso, sin embargo, resultará 

difícil de rastrear debido a la emergencia e introducción del “modelo de ‘escuelas de 

comunicación’” (Ibídem:114); por tanto, para dar cuenta de este proceso tenemos que 

remitirnos a egresados y egresadas de estas escuelas. Según datos de la ANUIES, citados 

por Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en las Ciencias de la 

Comunicación (CONEICC), hasta 2007 se registran 347 programas de comunicación, 

formando a poco más de 72 mil estudiantes (Rebeil Corella, 2008). 

                                                            
4  A  manera  de  ejemplo,  este  semestre,  julio‐diciembre  2010,  35  alumnos/alumnas  se  inscribieron  en 
Comunicación Organizacional; 16 en Periodismo y 12 en Investigación en Comunicación.  
5  Entre  estudiantes  de  la  primera  generación  de  egresados/egresadas  pululaba  la  idea  de  que  quienes 
escogían el área de Investigación eran los “inteligentes” y quienes el área de Periodismo, eran los “burros”, 
así que, después de Organizacional, Investigación era la que tenía una mayor demanda. Estas ideas han ido 
cambiando excepto la de Comunicación Organizacional. 
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En el año 2000, la UAEH se sumó a la demanda o aspiración de profesionalizar el 

periodismo al ofrecerlo como una opción de egreso (como área de énfasis) a sus 

alumnos/alumnas de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, considerando elevar la 

calidad profesional del periodismo en la entidad, así como saturación de las fuentes de 

empleo. El Cenhies, por su parte, comenzó a ofertar la carrera, sin especialización o área de 

énfasis, seis años antes. Dado su origen (del sector privado), esta institución tiene como 

propósito dotar de recursos humanos a las empresas de medios, sin descartar al sector 

público. 

Pero, ¿en qué consiste la “profesionalización” de un oficio?  

De acuerdo a los cánones de las profesiones liberales, en su esquema más clásico (y aquí 

simplificado), un oficio puede considerarse “profesionalizado” cuando cuenta con: un saber 

específico, un código ético que regule las prácticas profesionales y una organización 

gremial sólida, o colegiación de los practicantes. (Hernández, op.,cit:110) 

Hay analistas que advierten que en este asunto existe una controversia y que al interior del 

campo periodístico “los discursos de la ética y la deontología son estrategias de lucha al 

interior” (García Benítez y Cerón Martínez, 2005:11). 

Algunos rechazan rotundamente la idea de que se “forme y profesionalice” el periodista en 

la universidad, pues es desde la trinchera de la práctica donde se forma al buen 

comunicador, y se oponen de manera tajante que sobre los periodistas pese el “yugo” de la 

normatividad deontológico. Otros plantean que sí es rotundamente necesario adquirir 

conocimientos teóricos y metodológicos, así como una educación formal que anteceda el 

buen desempeño de la práctica periodística. (Loc., cit.) 

Así, se puede plantear que existen dos visiones sobre el periodismo: la que defiende su 

aprendizaje en la práctica; y la que defiende la formación académica. Estas ideas sirven 

como otro marco para explicar los resultados de este primer avance. 

Caracterización del periodismo y del periodista 

En el análisis de las respuestas, resultó interesante que la idea del periodismo como un 

“oficio” prácticamente se encuentra desdibujada en las y los estudiantes entrevistados, pues 
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solamente uno la mencionó y, dado el tratamiento sencillo de “los hechos”, lo asoció con la 

imagen de denigración de quien lo ejerce: 

Es un oficio del cual no se puede hablar de un especialista, ya que el periodismo no es una 

ciencia, sin embargo es la persona que se encarga de dar los hechos de una forma sencilla 

la cual la puede entender todo tipo de públicos, por ello el periodista ha sido denigrado 

socialmente por las personas que no hacen nada. (Alumno de la  UAEH) 

También fue escasa la incorporación de la imagen del periodismo como una profesión. 

Apenas dos estudiantes mencionaron esta visión y otros dos concibieron al periodista como 

“un profesional”. 

Es una profesión que se dedica a reportear algún evento cultural, político, social o 

religioso. (Alumna de la UAEH) 

Es una profesión que se encarga de transmitir información e investigación, hacia la 

sociedad. (Alumno del Cenhies) 

Es un profesional de la comunicación enfocado a la obtención de información para 

trasladarla y transmitirla a un público que no es necesariamente especialista en la 

comunicación. (Alumno UAEH) 

Es un profesional que se encarga de investigar noticias o sucesos de interés público, además 

de realizar trabajos periodísticos para dar a conocer la información. (Alumna del Cenhies) 

En estas respuestas se puede observar que aunque está incorporada la idea del periodismo 

como una profesión y del periodista como un “profesional”, la mayoría lo concibe limitado 

a “reportear”, “informar” “transmitir”, narrar y obtener información de manera “crítica”, 

“objetiva” y oportuna. 

Para otros alumnos es simplemente un “acto de informar” o narrar “acciones”: 

El periodismo es el acto de informar, reportear y sobre todo de transmitir informaciones de 

la vida de esta sociedad… (Alumno UAEH) 

Informa de manera crítica y objetiva sobre algún tema de interés. (Alumnos UAEH) 
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Narra las acciones que suceden en el momento que ocurren u ocurrieron las acciones. 

(Alumno UAEH) 

Pese a que fueron pocos los que comparten la idea del periodismo como una profesión, 

resultó interesante que una gran mayoría asociara al periodismo con la investigación; de 

esta forma, emergió la figura del periodista como un investigador. Veamos algunos 

ejemplos: 

Es un investigador que trata de explicar determinado suceso y así poder mostrarlo ante las 

personas. (Alumno del Cenhies) 

Persona que investiga algún hecho noticioso o no, generando una opinión en el espectador. 

(Alumna del Cenhies) 

Realiza investigación de campo y cubre notas de actividades de interés público. (Alumno de 

la UAEH) 

Es un profesional que se encarga de investigar noticias o sucesos de interés público, además 

de realizar trabajos periodísticos para dar a conocer la información. (Alumna del Cenhies) 

El periodista se encarga de investigar, indagar y sobre todo tomar las cosas con la mayor 

seriedad posible ya que lo que él investigue será de interés social. (Alumna del Cenhies) 

Investiga sobre temas de importancia para la sociedad y realizan notas, artículos, etc., para 

darlo a conocer. (Alumna de la UAEH) 

Tiene que investigar e informar a la sociedad de los acontecimientos importantes en la 

región y en el mundo. (Alumno de la UAEH) 

Tiene que investigar, redactar e indagar más sobre algún tema. (Alumna de la UAEH) 

En estas respuestas se pueda constatar que, de alguna manera, ha permeado el discurso 

académico entre estudiantes al tomar como referente básicamente al periodismo de 

investigación. Estas ideas bien podrían relacionarse con el discurso académico que equipara 

el reportaje con la investigación social al seguir “procedimientos afines de elaboración (Del 

Río Reynaga, 1994/2002:39). 
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Así, entre estudiantes del Centro Universitario de Estudios Superiores surgió la imagen del 

periodista combinando prácticas de la investigación científica con prácticas periodísticas: 

Es aquella persona que investiga, observa, explora y tiene interés para crear un mensaje 

resultado de algún acontecimiento. (Alumno del Cenhies) 

Es aquel que busca, analiza y da a conocer la información. (Alumna del Cenhies) 

Es aquella persona que analiza y busca aquellos datos de importancia buscando dar 

respuesta a sus interrogantes. (Alumna del Cenhies) 

En contraste con estas respuestas, llamó la atención que estudiantes de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo identificaron al periodista como “un gestor”, quien da 

“voz a quienes no la tienen” y como “altavoz de los que no son escuchados”, como quienes 

interceden a favor de la sociedad y determinados sectores sociales. Estas respuestas bien 

podrían corresponder al discurso del periodismo social: 

El periodista es un gestor de información para la sociedad por lo que debe estar 

comprometido con el ciudadano. (Alumno de la UAEH) 

Es la persona encargada de buscar eventos o hechos que puedan convertirse en noticia. 

Además de darles voz a quienes no la tienen. (Alumno de la UAEH)  

Es una labor que tiene el objetivo de dar a conocer los acontecimientos más importantes de 

una sociedad. Es el altavoz de los que no son escuchados. (Alumna de la UAEH) 

En otros fragmentos, además,  emergió la figura del periodista como un ser omnipresente, 

persistente e, inclusive, alguien que rescata: 

Debe estar en todos lados. (Alumno de la UAEH) 

Su labor es obtener información a toda costa para que el público esté siempre informado y 

obtenga una información verídica. (Alumna de la UAEH) 

El periodista se encarga de rescatar los acontecimientos más sobresalientes ya sea del día o 

la semana, etc., y plasmarlos de manera verosímil en los medios de comunicación. (Alumno 

de la UEAH) 
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Estas imágenes podrían sugerir la incorporación de los discursos mediáticos. En otros 

fragmentos se pudo observar una de las ideas más popularizadas en los medios 

informativos sobre la práctica periodística: la búsqueda de “la verdad”. 

Es aquella persona que busca la verdad, indaga en diferentes lugares y espacio para dar a 

conocer algo, sobre hechos noticiosos. (Alumna del Cenhies) 

La persona que trata de buscar la verdad de los hechos para dar a conocer una verdad. 

(Alumna del Cenhies) 

Es la persona que trata la información, trata de buscar la verdad y difundirla a través del 

análisis. (Alumno del Cenhies) 

Está encargado de buscar la verdad y de publicarla basándose en su opinión y su ética, 

aunque regularmente esta información está del todo controlada. (Sexto, femenino, 20 años) 

El periodista tiene como labor la búsqueda veraz y oportuna de información para 

transmitirla a la gente y que esté enterada de los sucesos importantes y actuales siempre con 

responsabilidad y respeto. (Sexto, femenino, 21 años) 

Estos significados sobre el periodismo y el periodista (y sus prácticas) nos permite entender 

sus representaciones para optar o no por esta actividad profesional. 

Riesgos del ejercicio periodístico 

Como mencionamos al principio, en las entrevistas emergió una clara preocupación por el 

contexto de violencia en que se ejerce el periodismo y los periodistas, pero también otro 

tipo de preocupaciones que atañen a esta actividad y que disminuye el interés por ejercerlo: 

la libertad de expresión y la situación laboral. 

Como mencionamos, la violencia fue el principal elemento que al que aludieron de los 

entrevistados y las entrevistadas como un obstáculo para ejercer el periodismo. En las 

respuestas de la pregunta ¿Cuál sería tu principal obstáculo para dedicarte al periodismo? 

una de las representaciones sociales que emergieron fue la del “miedo”, pero no sólo a la 

violencia sino a otros fenómenos más: como la corrupción, ejercer la crítica, el derecho a la 

libertad de expresión y el derecho a la información, así como abordar algunos temas. 
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El miedo que se apodera de mí al saber del peligro que existe en los fenómenos que a mí (y 

supongo) a las mayorías interesa más (narcotráfico, corrupción, crimen organizado, 

periodistas muertos, guerra). (Alumno de sexto semestre, UAEH) 

Miedo a que se haga un comentario no gustoso para los que estén involucrados en la crítica 

y haga un acto en contra por venganza. (Alumna de sexto, UAEH) 

El miedo a amenazas y asesinato. (Sexto, femenino, 21 años) 

El miedo, la inseguridad, son mis principales obstáculos para ser un gran periodista y 

brindar información necesaria. (Octavo, femenino, 21 años) 

El peligro que se corre actualmente con la desaparición y asesinato de algunos reporteros es 

un factor que induce miedo en nuevos aspirantes. (Alumnos de la UAEH) 

Miedo a la libertad de expresión por la muerte de muchos periodistas. (Alumna del Cenhies) 

La falta de interés, el miedo a desarrollar temas. (Alumna de la UAEH) 

Llamó la atención que solamente una alumna mencionara el contexto: 

La violencia que existe en la actualidad. (Alumna del Cenhies) 

Otras respuestas mencionaron la muerte, el acoso y las amenazas no sólo atribuidas al 

crimen organizado y el narcotráfico, sino a otros actores con identidad (funcionarios y 

“personas con poder”) y sin identidad: 

Que me puedan matar. (Sexto, femenino, 21 años) 

Acoso de funcionarios, amenazas, muerte por difundir información, que nuestro país es de 

los más peligros para ejercer periodismo. (Alumno del Cenhies 

Las amenazas de muerte contra los periodistas. (Alumno del Cenhies) 

Alguna amenaza hacia mi familia y hacia mí, que afectara mi integridad como persona. 

(Alumna del Cenhies) 

El no poder decir lo que realmente pienso o siento. O decir lo que pienso y siento y que me 

maten personas con poder. (Alumna de la UAEH) 
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Otras imágenes fueron la inseguridad (del país y de los periodistas), la censura y la libertad 

de expresión. Veamos algunos ejemplos: 

La inseguridad para los periodistas en el país. (Alumna de la UAEH) 

La inseguridad que se vive en nuestro país, de ahí en fuera, nada me impide querer 

dedicarme al periodismo. (Alumna de la UAEH) 

La inseguridad y privación a expresarme libremente. (Alumna de la UAEH) 

La inseguridad ya que no se puede trabajar con ataduras ni censura como se debe. (Alumna 

de la UAEH) 

La inseguridad para mí y mi familia. (Alumna del Cenhies) 

Creo que sería el que las instituciones o “personas” me impidieran decir la verdad y sobre 

todo la falta de “libertad de expresión”. (Alumna de la UAEH 

Considero que la censura. El estado no respeta la libertad de expresión en los diarios y no 

permiten que uno como periodista realice su labor. Además las notas se manipulan y no 

dejan que los ciudadanos tengan información de calidad. (Estudiante de la UAEH) 

Las propias mordazas que se ponen dentro de los mismos medios. Hacerme una persona 

corrupta. (Alumna de la UAEH) 

Que se me obligue a guardar silencio. La verdad jamás debe ocultarse ni manipularse. 

(Alumno de la UAEH) 

Otra de las causas que mencionaron como obstáculos para ejercer el periodismo fue la 

situación del campo laboral: la escasez de fuentes de empleo, su saturación, obtener la 

primera oportunidad de empleo y sus condiciones laborales como los bajos sueldos 

La falta de empleo y la represión. (Alumna de la UAEH) 

La falta de empleo, no hay otro obstáculo. (Alumno de la UAEH) 

La falta de empleo, debido a la gran demanda por puestos y diversos empleos en donde 

poder desempeñarse y la poca oportunidad que se brinda a recién egresados de las 

universidades. (Alumno de la UAEH) 
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Las pocas oportunidades de empleo. (Alumna del Cenhies) 

Tal vez frustrarme por no encontrar un lugar donde laborar. (Alumno de la UAEH) 

Encontrar algún medio disponible en el cual pueda ejercer, ya que no existen muchas 

oportunidades. (Alumna del Cenhies) 

La saturación de fuentes de empleo. (Alumna del Cenhies) 

La demanda tan grande que existe en el campo laboral por parte de los recién egresados y, 

lamentablemente, muchas veces hay que conocer a gente “importante” que te posicione en 

un buen lugar. (Alumna de la UAEH) 

Que los mismos medios no dan oportunidad a los que acaban de terminar la carrera, ya que 

según ellos no tienes experiencia. (Alumno del Cenhies) 

Que en ningún medio me dieran trabajo debido a mi inexperiencia. (Alumno del Cenhies) 

Que no me dieran trabajo. (Alumna de la UAEH) 

La falta de empleo con buenos sueldos. (Alumna del Cenhies) 

La paga. (Alumna de la UAEH) 

El sueldo es muy bajo y no estudie para subsistir, quiero una buena vida. (Alumno de la 

UAEH) 

El sueldo que es bajo. (Alumno de la UAEH) 

Los bajos sueldos que ofrecen algunos medios y de ahí las pocas oportunidades que brindan 

(Alumno del Cenhies) 

Reflexiones finales 

Aunque en los reportes de las autoridades gubernamentales (PGR y Cisen) han atribuido los 

asesinatos de gran parte de las personas algún tipo de vínculo con el crimen organizado y el 

narcotráfico, para entender el ataque sistemático (agudizado en la actualidad) contra el 

periodismo y los periodistas coincidimos en que su función política es lo que 

principalmente ha motivo la violencia hacia este campo. En este sentido Avilés plantea: “es 

un hecho contundente: no existe la objetividad ni mucho menos la imparcialidad 
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periodística, tal y como coinciden Carlos Marín y Vicente Leñero o, más concretamente, 

Julio Scherer y Manuel Buendía al señalar que el periodismo es, por sobre todo, una forma 

de hacer política (Avilés, 2007:s/p). 

Y esta función, si bien no fue mencionada explícitamente por los y las estudiantes 

entrevistadas, de alguna forma la sugirieron al mencionar las limitaciones que prevalecen 

en cuanto la libertad de expresión. 

Así, entre los resultados preliminares de este primer avance, planteamos como hipótesis que 

aún es vaga la imagen del periodismo como una profesión entre estudiantes de 

Comunicación del Estado de Hidalgo  y que, debido a ello, son pocos los y las estudiantes 

que muestran interés o posibilidades para ejercerlo si a esto sumamos, además, el miedo a 

las expresiones de la violencia desatada en la “guerra” o “combate” contra el crimen 

organizado y el narcotráfico y sus repercusiones hacia el periodismo, pero sobre todo las 

limitaciones que atribuyeron al periodismo en cuanto a la libertad para su ejercicio, la 

saturación de los medios, la falta de oportunidades y sus condiciones laborales aún 

precarias. 

Para concluir quisiéramos recordar que no hace mucho algunos analistas auguraban que la 

crisis económica, el desempleo, la pobreza y el incremento de las desigualdades sociales, 

despertarían al “México bronco”. Es posible que ya lo hayan despertado pero, retomando el 

replanteamiento de Morin en cuanto el Homo sapiens, con un nuevo rasgo; el de Homo 

demens, en cuyas relaciones con el Otro muestra delirio, odio y desprecio. 
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