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La preeminencia del amor 

 

1 Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor vengo a ser como 

bronce que resuena o un címbalo que retiñe. 2 Si tengo profecía y entiendo todos los 

misterios y todo conocimiento; y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, 

pero no tengo amor, nada soy. 3 Si reparto todos mis bienes, y si entrego mi cuerpo para ser 

quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. 

 

4 El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni 

se hace arrogante. 5 No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas 

del mal. 6 No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. 7 Todo lo sufre, 

todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

 

8 El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se 

acabará el conocimiento. 9 Porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos; 10 

pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. 11 Cuando 

yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; pero cuando 

llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. 12 Ahora vemos oscuramente por medio de un 

espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré 

plenamente, así como fui conocido. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 

estos tres; pero el mayor de ellos es el amor. 

 

Corintios 1-13 

(RVA-2015) 
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Introducción 

 

El presente Informe de Experiencia Profesional, titulado “Hoja de Ruta. El papel del 

comunicador social en la generación de información pública, mecanismo de participación 

ciudadana”, obedece a que la investigadora consideró pertinente destacar la trascendencia que 

conlleva el proceso de generación de información en las instituciones públicas, especialmente en 

la Coordinación General de Comunicación Social donde laboró, así como la importancia del 

trabajo de los comunicadores sociales en la producción los boletines o comunicados de prensa, 

materia prima de su trabajo. 

Principalmente considera que esta tarea es de utilidad para que los ciudadanos conozcan 

lo que se hace por parte del Gobierno estatal y les sirva a ellos como referencia para estimular la 

participación social y esto repercuta en la toma de decisiones que continuamente se expresa a 

través de las políticas públicas que emprende la administración estatal, se forme su propia 

opinión y actúe en consecuencia. 

El escenario ideal, está convencida, es el que explica la Alianza por el Gobierno Abierto y 

la Transparencia (Open Goverment Partnership) que busca aumentar la disponibilidad de la 

información sobre las actividades gubernamentales; se aspira apoyar la participación ciudadana 

para que sin discriminación accedan los gobernados a la toma de decisiones; que incida en los 

más altos estándares en materia de integridad profesional en todos los gobiernos con políticas, 

prácticas, mecanismos sólidos contra la corrupción, que garanticen la transparencia en la gestión. 

Y es la disponibilidad de la información gubernamental aunada a la participación social, 

la que propicia un aumento de rendición de cuentas. Son precisamente las leyes de Acceso a la 

Información las que garantizan el derecho a saber y es obligación de los comunicadores sociales 

promover el ejercicio de esta garantía y fomentar desde su trinchera, el desarrollo de una cultura 

de transparencia para obtener consecuentemente la mejora de la gestión pública.  

El realizar este informe obligó a la investigadora a reflexionar sobre el cambio cualitativo 

que ha obtenido en su desarrollo profesional, sobre todo de 2012 a la fecha, años en los que ha 

estado atenta a cumplir con una labor de calidad que identifique su tarea, inspirada en historias de 

vida ejemplares, como la del periodista Miguel Ángel Granados Chapa.  

“La parcela que nos toca cultivar es el periodismo, ejercerlo es al mismo tiempo vocación 

y deber; gratificante forma de realización humana y modo de acción política, este oficio cívico, 



 

 
2 

sin embargo, sólo adquiere cabal sentido con la participación social”, afirmó Granados Chapa en 

el primer editorial de La Jornada, el 19 de septiembre de 1984, con el título, “El deber y la 

Vocación”, recordaba, Guadalupe Loaeza. (Gómez Gallardo & Canseco Rojano, 2012) 

El objetivo de este informe es retomar la idea de Miguel Ángel Granados, de que “este 

oficio cívico, sólo adquiere cabal sentido con la participación social”, es demostrar que el sentido 

de esta siembra, el plantar día a día la semilla de la información en los receptores, tiene la firme 

encomienda de cumplir cabalmente con el derecho a saber de las personas, consagrado en la 

Constitución Mexicana, en el artículo sexto, como Acceso a la Información; y en el séptimo, 

como la Libertad de Expresión. 

“El recto proceder es materia de la ética y recurso del método, proviene del pensar con 

claridad, discerniendo lo fundamental de lo aleatorio, para el propósito de suscitar opiniones, de 

iluminar el pensamiento”, dijo Virgilio Caballero en el prólogo del Libro. Palabras a Miguel 

Ángel Granados Chapa, Homenaje al Maestro. (Gómez Gallardo & Canseco Rojano, 2012) 

Esta debe ser la consigna, suscitar opiniones, porque de no hacerlo, la práctica 

periodística, sería infértil. La editorial de la Revista Nexos del 19 de octubre de 2011 sostuvo que 

Granados Chapa, un adelantado del periodismo de investigación, entregó en su propuesta que, si 

los gobiernos se fundamentan en la impunidad, a los ciudadanos les toca inconformarse con 

energía y el primer paso es la información fundamentada.  (Nexos, 2011) 

Jhon Berger, escritor, pintor y crítico de arte, afirma que el acto de narrar es una 

permanente acción en la retaguardia contra la permanente victoria de la vulgaridad y de la 

estupidez. “Los relatos son una declaración permanente de quien vive en un mundo sordo, y esto 

no cambia, siempre ha sido así, pero hay otra cosa que no cambia, y es el hecho que de vez en 

cuando ocurren milagros, y nosotros conocemos los milagros gracias a los relatos”. (Ryszard, 

2018). 

Cada fotografía y cada relato, afirmó, necesita dos componentes, el que ha realizado la 

fotografía ha pintado un cuadro, y al mismo tiempo, el que observa o lee activamente, sin este 

último el arte no puede existir, por lo cuanto el arte es un proceso bilateral. Lo mismo sucede con 

el periodismo, “no se informa por informar, pues si el que lo hace no transmite un mensaje que 

llame a la reflexión, y ésta última a la acción, sólo está haciendo funciones de merolico”. 

Por ello es necesario distinguir entre ser un mero transmisor de datos sin alma y un ente 

necesario para llamar a la reflexión y que la culminación de ésta sean las acciones. Desde el 
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inicio de su labor, cada vez ha habido más retos que enfrentar, desde los constantes cambios en la 

titularidad del Poder Ejecutivo, por cuestiones de salud del mandatario, la inercia de la propia 

institución pues los trabajadores sindicalizados no trabajan al mismo ritmo que los de contrato y 

tienen mejores y mayores prestaciones, la inestabilidad de las finanzas del Gobierno estatal, y la 

convulsa situación social en la que se encontraba el Estado debido a los constantes brotes de 

violencia en las diversas regiones, sin embargo la investigadora se ha mantenido fiel a su 

encomienda, y ha desarrollado su trabajo a pesar de las circunstancias difíciles sin menoscabo de 

la calidad exigida. 

En su discurso de agradecimiento al recibir el Doctorado Honoris Causa por la 

Universidad Metropolitana, Miguel Ángel Granados dijo que la práctica del periodismo, su 

organización al servicio de la sociedad vive hoy simultáneamente oportunidades y desafíos. “La 

transparencia como efecto de la legislación respectiva, originada en la sociedad y como 

aspiración ciudadana para vivir en una democracia que incluya la rendición de cuentas, hace 

posible un conocimiento más amplio y preciso de zonas del hacer gubernamental cuyo entorno 

hasta hace poco era posible saber sólo como privilegio de iniciados. Hoy podemos saber, tenemos 

derecho a saber. Su ejercicio por tanto ya no debe ser un ejercicio de tinieblas”. (Gómez Gallardo 

& Canseco Rojano, 2012) 

Lo anterior en coincidencia con el periodista Francisco Zarco, quien describió en su 

discurso, pronunciado el 28 de julio de 1856 ante el Congreso Constituyente, respecto a la 

Libertad de Prensa, en el que describió, entre otras cuestiones “el derecho de escribir como la 

primera de las “libertades, sin la que son mentira la libertad política y civil”, (Memoria Política 

de México, 2023). 

La propuesta del informe de experiencia profesional consistirá en presentar la labor de la 

investigadora dentro del Departamento de Prensa de la Dirección de Información dependiente de 

la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán, la cual tiene 

relevancia personal, institucional y social debido a que ha sido probada su utilidad para el bien 

común y social, esta práctica profesional está estrechamente vinculada con la carrera cursada 

pues en ella se obtuvieron los elementos necesarios para hacer frente a esta responsabilidad. El 

lector puede esperar de cada uno de los capítulos desarrollados lo siguiente: 

El capítulo I, correspondiente a la justificación, se trata con extensión y profundidad sobre 

las razones por las que considera importante la experiencia profesional como reportera de la 
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Dirección de Información y Prensa dependiente de la Coordinación de Comunicación Social del 

Gobierno del Estado, y el por qué la información pública generada desde aquí opera como un 

mecanismo fundamental de participación ciudadana que permite desarrollar el juicio crítico y 

significa una ayuda para el debate público informado y así mismo colabora con el control de la 

gestión gubernamental. 

En el capítulo II, se describe el trabajo que se realiza al interior de la Coordinación 

General de Comunicación Social, sus antecedentes históricos, su estructura organizacional y las 

funciones del puesto que ha desempeñado la investigadora en esta Dependencia del Poder 

Ejecutivo. Se puntualiza también cómo se procesa y organiza la información y cómo se 

distribuyeron los recursos humanos, técnicos y financieros para lograr los objetivos 

institucionales. 

En el capítulo III, correspondiente a las ventajas de ejercer el periodismo, se describen las 

acciones emprendidas a la luz de los conceptos más relevantes y actuales en relación con este 

quehacer y las cualidades que un periodista debe tener y se describen algunas de las experiencias 

vividas durante la trayectoria laboral de la reportera, así como las aportaciones hechas al interior 

de la Dependencia gubernamental. 

En el capítulo IV, Formación teórica y práctica, se analiza el vínculo entre el contexto 

universitario y el ejercicio profesional, se contrasta qué elementos teóricos, técnicos y 

tecnológicos aprendidos en la UVAQ le sirvieron para solventar el desafío que en su ejercicio 

profesional desarrolló, y viceversa, y expresa qué elementos prácticos son los que en la vida 

cotidiana como trabajadora de una organización deben resolverse echando mano de todos los 

conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridas a lo largo del tiempo.  

En las conclusiones se hace un balance crítico de su trayectoria profesional, centrándose 

en el logro descrito, así como también se analizan tanto los aciertos como los desafíos y 

problemas a los que los profesionistas de esta área se enfrentan.  

En el apartado de las recomendaciones se hacen algunos señalamientos que deben 

considerar las instituciones, públicas o privadas, para alinear sus objetivos con los requerimientos 

de quienes en ella laboran, para que se cumplan de manera óptima y se contribuya a crear un 

clima laboral favorable.  

Además, se hacen propuestas para canalizar adecuadamente la creatividad de los 

empleados y enfocar los esfuerzos individuales hacia el logro de un fin valioso. Finalmente, en 
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Anexos se presentan las evidencias gráficas, boletines, notas periodísticas, y archivos que dan 

cuenta de la labor realizada. 
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Capítulo I. Antecedentes 

 

La elaboración de esta propuesta permitirá reflexionar sobre la importancia de la labor de los 

comunicadores sociales, valorar sus aportaciones y considerar los beneficios que representa para 

la sociedad el hecho de que el Gobierno cuente con recursos humanos profesionales para elaborar 

los informes diarios sobre los programas y acciones mediante los comunicados oficiales 

denominados comúnmente boletines. 

Dice Miguel Julio Rodríguez Villafañe, presidente de la Asociación Iberoamericana de 

Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC), que la posibilidad de que la sociedad 

civil pueda contar con facilidad con información pública, opera como un mecanismo fundamental 

de participación ciudadana que permite desarrollar el juicio crítico y ayuda a un debate público 

informado y así colabora con el control de la gestión gubernamental. (Rodríguez Villafañe, 2010) 

Considerando que el Derecho a la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información 

Pública, es un bien jurídico protegido por la Constitución Mexicana, no por la defensa del 

periodista, por sí mismo, no sólo como un derecho humano fundamental, sino por ser un derecho 

social, (Gómez Gallardo & Canseco Rojano, 2012) y basándose en la cultura del derecho a saber, 

que exige el debido acceso a las fuentes de información pública, se busca a través de este trabajo, 

demostrar que es necesario promover desde esta encomienda, la difusión y el acceso a las fuentes 

de información pública que incentiven el nivel de participación más documentado, responsable y 

profundo, lo cual a final de cuentas mejora la calidad de nuestras democracias y la gestión de los 

gobiernos. 

La Ley Suprema otorga estas garantías, el Artículo 6° de la Carta Magna establece que: 

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe 

el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”. 

Mientras que el Artículo 7° reza: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos 

sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir 

fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que 

el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la 

imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean 
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necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados 

los expendedores, ‘papeleros’, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya 

salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de 

aquellos”. 

El Compromiso con la Libertad de Expresión firmado en México en el año 2009, es 

analizado por Rodríguez Villafañe, desde su preámbulo, y destaca que la protección de esta 

garantía rebasa incluso el ámbito personal para construir sociedades más libres, plurales, 

democráticas y respetuosas. (Rodríguez Villafañe, 2010) El experto explica que las instituciones 

públicas son depositarias de información y deben permitir el conocimiento público a través de 

normativas legales que permitan y faciliten el acceso de la ciudadanía a ese tipo de información 

clave para el ejercicio de una libertad de expresión responsable. 

Es decir, el derecho actúa en dos sentidos, pues se necesita la información para saber 

sobre algo, y después, para poder actuar desde lo que se sabe, es uno de los presupuestos básicos 

para activar el funcionamiento de otros derechos. En este periodismo está el valor trascendente 

del derecho del público a saber. De ahí que sea un asunto de interés público. (Gómez Gallardo & 

Canseco Rojano, 2012) 

En el presente trabajo se expone que los comunicadores oficiales o voceros de las oficinas 

de prensa oficiales deben elaborar mensajes con un lenguaje accesible, no rebuscado, pues se 

considera hacerlo de una manera atractiva, presentarlos con palabras digeribles para todo el 

público y que refieran un trabajo intelectual de calidad. 

Dicho mensaje deberá convertirse en un referente para quien lo reciba, pues a través de 

éste, el receptor obtendrá los elementos suficientes para poder tomar decisiones. Se trata de 

elaborar la información necesaria para que los interesados accedan a la información que les 

respalde; para poder actuar desde lo que se sabe, y así activar el funcionamiento de otros 

derechos. 

Lo anterior se describe de acuerdo a la experiencia obtenida durante los últimos 2012 a 

2014, la investigadora se ha desempeñado como reportera en la Coordinación General de 

Comunicación Social, ésta es la segunda ocasión que ocupa el mismo puesto en dicha 

Dependencia del Poder Ejecutivo, pues anteriormente desde 2004 y hasta 2007 laboró en esta 

área durante la gestión de Lázaro Cárdenas Batel, sin embargo ha sido periodista desde 1993, 

fecha en que se incorporó a Canal 13 de Michoacán, cuando inició su experiencia laboral. 
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¿Qué es la participación ciudadana? 

“La participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno 

social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno vive”, expuso 

Roger Hart  (Roger Hart, 1993). 

Según un artículo de la página web denominada Divulgación Dinámica: “El término 

participación social o ciudadana puede ser conceptualizada desde diferentes perspectivas teóricas, 

así puede referirse a los modos de fundamentar la legitimidad y el consenso de una determinada 

población, como participación democrática o refiere a formas de luchar contra las condiciones de 

desigualdad social”. 

Explica que participar es sinónimo de intervención colectiva, y que según las ciencias sociales la 

participación es entendida como la asociación del individuo con otros en situaciones en donde el 

individuo adquiere un mayor ejercicio de poder en relación con determinados objetivos finales, 

significativos desde la perspectiva del sistema social. 

  

El estudio identifica cuatro formas básicas de participación: 

  

La Participación Ciudadana entendida como la intervención de los ciudadanos en la esfera 

pública en función de intereses sociales de carácter particular, puede ser en respuesta a una 

convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en espacios designados. 

Describe que en la democracia representativa vigente, a veces, una parte de la sociedad es la que 

detenta el poder de representación tomando decisiones de forma legítima que afectan a una 

mayoría. En este sentido, es conveniente combinar lógicas de representación y participación 

directa. 

  

Además de que la participación política es un elemento esencial de los sistemas democráticos, 

definida como toda actividad de los ciudadanos, dirigida a intervenir en la designación de los 

gobernantes y/o a influir en los mismos con respecto a una política estatal. 
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Las actividades en que se articula la participación política pueden ser legales o ilegales, de apoyo 

o de represión. 

  

En relación con maneras de participación política: 

La participación social implica la agrupación de los individuos en organizaciones de la sociedad 

civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses, como grupos de inmigrantes, y 

discapacitados en aras del mejoramiento de las condiciones de vida o defensa de intereses; la 

misma articula el tejido social organizacional que puede tener presencia importante en el 

desarrollo de nuevas formas de participación, sobre todo en la esfera de lo público. 

  

La participación comunitaria sucede cuando en conjunto se buscan soluciones a sus necesidades 

específicas, normalmente tratan de desarrollo comunitario y del mejoramiento de la calidad de 

vida; y sucede cuando el propio grupo quien estipula las relaciones en función del problema.  

Con lo anteriormente expuesto se puede distinguir cómo es que la información pública acerca las 

herramientas necesarias a los ciudadanos para que se forme una opinión sustentada respecto a 

diversos temas y se le facilite participar más activamente en la tma de decisiones de su gobierno. 
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Capítulo II. Marco referencial 

 

Bosquejo histórico de la Coordinación General de Comunicación Social. 

 

A continuación, la investigadora describe los antecedentes históricos de la Dependencia 

gubernamental que hoy se conoce como la Coordinación General de Comunicación Social. 

(Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Michoacán, 2013) 

En 1978, siendo gobernador Carlos Torres Manzo, fue conformada la Dirección de 

Difusión y Relaciones Públicas, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Estatal, donde se facultó a dicha oficina para difundir las actividades más relevantes del Gobierno 

Estatal, así como de interés general, buscando mantener comunicación entre la sociedad y las 

autoridades.  

El 25 de junio de 1981, con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como gobernador, se creó la 

Dirección de Información y Documentación como una dependencia del Ejecutivo, facultada para 

establecer un sistema que facilitara la captación, selección e interpretación de información 

institucional generada por el Gobierno Estatal, para mantener al tanto a los michoacanos y a las 

autoridades respectivas, sobre la situación que guardan los asuntos de la Administración Pública 

Estatal y así proporcionar un servicio de minutario, sobre temas de actualidad nacional e 

internacional.  

El 10 de diciembre de 1981, mediante un Acuerdo Administrativo del Ejecutivo en turno, 

se crea la Dirección de Radio, Cine y Televisión, como Dependencia del Ejecutivo Estatal, 

facultada para difundir la obra institucional que se realizaba en la entidad, al tiempo que tenía 

como atribución promover y divulgar programas de interés recreativo, cultural y cívico. 

La Coordinación General de Comunicación Social se creó como tal en el año de 1988, con 

el mandatario estatal Genovevo Figueroa Zamudio, con el objetivo de respaldar el trabajo de los 

diversos medios de comunicación y facilitar la propagación del mensaje gubernamental.  

El 24 de diciembre de 1990, se adicionó a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Michoacán de Ocampo, la Coordinación General de Comunicación Social, así 

como sus atribuciones respectivas.  
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Posteriormente, el 4 de diciembre de 2001, con Víctor Manuel Tinoco Rubí al frente de la 

Administración estatal, se publicó en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, el Reglamento 

Interior de la Coordinación General de Comunicación Social.  

Así mismo, el 12 de abril de 2002, entró en vigor la Nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, y la Coordinación General de Comunicación Social se 

incorporó al Despacho del C. Gobernador, con lo cual se reestructuró su organización.  

El 28 de agosto de 2002 se publicó en el Periódico Oficial la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Actualmente es la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Michoacán de Ocampo, El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IMAIP); es un organismo de autoridad, decisión, promoción, 

difusión e investigación sobre el derecho a la transparencia y acceso a la información pública. 

Tiene autonomía patrimonial, de operación y de gestión. En el marco de sus atribuciones, el 

Instituto se regirá por los principios de austeridad, especialidad, independencia, imparcialidad, 

racionalidad y transparencia en el ejercicio del presupuesto. 

El 14 de febrero de 2003, por Acuerdo Administrativo del entonces gobernador Lázaro 

Cárdenas Batel, se establecieron los Lineamientos Generales en Materia de Comunicación Social 

para la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante los cuales se 

normaban las políticas del Ejecutivo Estatal en la materia. 

En tanto que el 18 de febrero de 2003, siendo gobernador Lázaro Cárdenas Batel, por 

acuerdo de la Comisión Gasto - Financiamiento del Estado y para dar cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, fue reestructurada la 

Coordinación General de Comunicación Social, al modificar entre sus unidades administrativas la 

denominación de la Dirección de Difusión, la cual quedó como Dirección de Difusión y Acceso a 

la información, así como su ubicación en el organigrama, adicionándole bajo su línea de mando, 

los Departamentos de Planeación y Operación, que tienen a su cargo las funciones relativas a 

coordinar la instrumentación de la citada Ley. 

A fin de garantizar a la ciudadanía plenamente el Derecho de Acceso a la Información 

Pública, el IMAIP está obligado a que los procedimientos sean expeditos, sencillos y gratuitos; 

además de optimizar el nivel de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la 
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evaluación de las políticas públicas conforme a los indicadores establecidos por los Sujetos 

Obligados.  

El 12 de abril de 2004 se publicó en el Periódico Oficial el Reglamento de Acceso a la 

Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, en el cual la 

Coordinación General de Comunicación Social jugó un papel preponderante, en aras de 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.  

El 9 de junio de 2004, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Manual de 

Organización de la Coordinación General de Comunicación Social, que contiene la información 

íntegra de su estructura orgánica, y de las funciones de cada una de las unidades administrativas 

que la componen (Fe de Erratas publicada el 14 de junio de 2004), reformado mediante Decreto 

N.º 91 del Periódico Oficial, con fecha de 5 de junio de 2006.  

En este mismo tenor, el 15 de febrero del 2006, se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado el Acuerdo que reformó el Artículo Único del Acuerdo Administrativo publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el 06 de abril del año 2004, en el cual se estableció que la 

Coordinación General de Comunicación Social y Acceso a la Información Pública del Ejecutivo, 

funcionaría como unidad de asesoría y apoyo técnico del Titular del Ejecutivo.  

Cabe resaltar que el 24 de marzo de 2006, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 

Acuerdo por el que se expidieron los nuevos Lineamientos Generales en Materia de 

Comunicación Social para la Administración Pública del Estado. (Fe de Erratas publicada el 3 de 

abril de 2006).  

Por Acuerdo de la Comisión Gasto- Financiamiento del Estado, con fecha 22 de marzo de 

2006, fue modificada la estructura y organigrama de la Coordinación General de Comunicación 

Social y se nombró como Coordinación General de Comunicación Social y Acceso a la 

Información Pública del Ejecutivo.   

El 14 de julio de 2006 entró en vigor el Manual de Procedimientos de la Coordinación 

General de Comunicación Social y Acceso a la Información Pública del Ejecutivo, el cual fue 

inscrito en el libro N.º 1 del Registro de los Documentos Normativos de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, con número de control 217, foja 10, que obra en 

poder de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.  
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En el Periódico Oficial en la Segunda Sección, Tomo CXLIII, número 11, fue publicada 

el 9 de enero de 2008 la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Michoacán.  

Fue así como el 21 de abril de 2008, con Leonel Godoy Rangel, como jefe del Ejecutivo 

estatal, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Reglamento Interior de la Administración 

Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, que establece las facultades de cada 

una de las áreas de esta Dependencia. (Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Poder Ejecutivo de Michoacán, 2013). 

 

El 29 de septiembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial Gobierno Constitucional del 

Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Michoacán de Ocampo, por la que se abroga la publicada el 9 de enero de 2008. En dicha Ley, se 

establecen las Secretarías y Coordinaciones Auxiliares del Ejecutivo del Estado, así como sus 

respectivas atribuciones, entre ellas la Coordinación General de Comunicación Social. Con fecha 

18 de abril de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 

Michoacán de Ocampo, el Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del 

Estado de Michoacán, con la finalidad de que la reglamentación de la Administración Pública 

Estatal continúe establecida en un solo ordenamiento jurídico, que unifique procedimientos y 

términos jurídicos, estableciendo así criterios uniformes que rijan la conducción cotidiana de las 

dependencias y coordinaciones auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado, siempre con apego a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Con fecha 12 de octubre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional 

del Estado de Michoacán de Ocampo, el Manual de Organización de la Coordinación General de 

Comunicación Social, alineado a la Estructura Orgánica autorizada mediante Acuerdo 

ACGF/SO/II-2016/01 derivado de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Gasto-

Financiamiento celebrada el 12 de marzo de 2016. El 14 de octubre de 2017, se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el 

Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, a fin de 

dar congruencia a los ordenamientos normativos con su estructura organizacional. Con la 

finalidad de adelgazar aún más el aparato burocrático para ser más eficientes en el gasto, sin 

menoscabo de atender las funciones sustantivas que se realizan, y en apego a la racionalidad 
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estatal, es necesario continuar con una reestructura de la Administración Pública Estatal, por lo 

que el 31 de mayo de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto mediante el 

cual se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 

Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en el cual se 

establece el cambio de denominación de la Dirección de Investigación y Estrategia de Medios 

para quedar como Dirección de Medios Digitales y Redes Sociales, así como de los 

Departamentos de Investigación y de Prospectiva, para quedar como Departamento de Análisis 

Digital de Medios y Departamento de Gestión de Contenidos Digitales, respectivamente, 

adicionándole bajo su línea de mando el Departamento de Contenidos para Internet y Redes 

Sociales. 

 

Figura 1. Análisis Organizacional. Organigrama 

 

Fuente: Coordinación General de Comunicación Social, 2012 

 

Estructura de la Coordinación de Comunicación Social: 
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La Dependencia donde laboró la investigadora en 2012 es la Coordinación General de 

Comunicación Social de Gobierno del Estado de Michoacán (CGCS) la cual está conformada por 

la Delegación Administrativa y tres Direcciones: la de Difusión, la de Investigación y Estrategia 

de Medios; además de la Dirección de Información y Prensa; en donde laboraba como reportera. 

En esta Dependencia, laboraban 98 personas y es la unidad auxiliar del titular del Poder 

Ejecutivo, que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones expresamente conferidas por el 

artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y otras disposiciones 

legales aplicables. 

A la Coordinación General de Comunicación Social, le corresponde el ejercicio de 

diversas atribuciones como establecer, dirigir y coordinar las políticas en materia de 

comunicación social del Poder Ejecutivo, en acuerdo con el gobernador del Estado; proporcionar 

la información y cooperación técnica que le sean requeridas por las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal; proponer al Gobernador del Estado la suscripción de 

convenios o acuerdos para el logro de su objeto y el desarrollo de sus funciones; aprobar la 

suscripción de los convenios y contratos que celebren los titulares de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal, en materia de comunicación social; aprobar y 

coordinar los programas en materia de comunicación social de la Administración Pública Estatal; 

vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones que dicte el Gobernador en la materia; 

organizar un sistema integral de comunicación social de la Administración Pública Estatal, a 

través de los medios de comunicación escritos, electrónicos y alternativos; ejecutar las políticas y 

estrategias metodológicas que permitan hacer uso eficiente de los medios de comunicación en el 

Estado, con el objeto de difundir oportuna y ampliamente todas las acciones realizadas a favor 

del desarrollo integral de la Entidad; y coordinar la elaboración del Programa Anual de 

Comunicación Social del Ejecutivo, donde se incluyan los objetivos, metas y acciones, así como 

el seguimiento y evaluación de las actividades a desarrollar; estructurar un sistema de 

información estatal, que recoja y analice la información generada por las diferentes dependencias 

y entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

Atribuciones y/o funciones por Unidad Administrativa 
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El Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del estado de Michoacán 

establece las siguientes facultades a las Direcciones que se encuentran adscritas a la Coordinación 

General de Comunicación Social: 

 

Dirección de Difusión 

 

Al Director de Difusión le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes: formular y 

proponer al Coordinador General de Comunicación Social las políticas de comunicación social de 

las dependencias, coordinaciones y entidades, y dirigir su desarrollo una vez autorizadas; difundir 

a la población a través de los medios de comunicación impresos, electrónicos, digitales y 

alternativos, las acciones y resultados de los programas del Poder Ejecutivo del Estado; integrar 

el Programa Anual de Comunicación Social Poder Ejecutivo del Estado, a fin de establecer los 

objetivos, metas y acciones, así como el seguimiento y evaluación del mismo; dirigir la 

elaboración de los programas de comunicación social de las dependencias, coordinaciones y 

entidades, así como coordinar y supervisar su operación una vez autorizados; diseñar y 

desarrollar estrategias y acciones para potenciar el uso de los medios alternativos de 

comunicación, a fin de difundir obras y acciones realizadas por las dependencias, coordinaciones 

y entidades; coordinar, orientar y asesorar en materia de difusión a los enlaces de comunicación 

social de las dependencias, coordinaciones y entidades; promover la comunicación 

organizacional que permita informar y vincular a los trabajadores al servicio del Estado los 

propósitos, valores, misión y visión del Poder Ejecutivo del Estado; fomentar e instrumentar 

acciones de vinculación entre la población y el Poder Ejecutivo del Estado, mediante el uso de 

medios de comunicación impresos, electrónicos, digitales y alternativos; diseñar, mantener e 

innovar el portal de Internet del Gobierno del Estado, así como actualizar permanentemente su 

contenido; proponer al Coordinador General los convenios, contratos y acciones que vinculen a la 

Coordinación con instituciones públicas y privadas que llevan a cabo acciones en la materia, y 

darles seguimiento una vez autorizados; dirigir y coordinar la producción de programas en 

formato para radio o televisión de la Coordinación General de Comunicación Social; y supervisar 

criterios de homogeneidad respecto al posicionamiento e imagen del Poder Ejecutivo del Estado, 

para dar consistencia y claridad a los mensajes institucionales. (Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Poder Ejecutivo de Michoacán, 2013) 
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Dirección de Investigación y Estrategia de Medios 

 

Al Director de Investigación y Estrategia de Medios le corresponde el ejercicio de las facultades 

siguientes: desarrollar estrategias y acciones que permitan un uso eficiente de los medios de 

comunicación por parte de las dependencias, coordinaciones y entidades; diseñar, optimizar y 

coordinar el uso y aplicación de técnicas de investigación y metodologías para conocer la 

percepción ciudadana del Gobierno; desarrollar un sistema informativo y escenarios en torno al 

quehacer gubernamental, con el objeto de instrumentar estrategias adecuadas para una correcta 

difusión de los programas del Poder Ejecutivo del Estado; promover el uso focalizado de los 

medios de comunicación de acuerdo a las características de las campañas a desarrollar por el 

gobierno estatal; analizar y canalizar, en su caso, los comentarios recibidos a través de los medios 

de comunicación y del portal de Internet del Gobierno del Estado, a fin de desarrollar estrategias 

comunicativas que respondan a sus necesidades; instrumentar un sistema de análisis de la 

información para diseñar estrategias viables de comunicación y respuesta inmediata; y generar 

una base informática a fin de poder establecer estrategias viables de comunicación y de respuesta, 

con respecto a la agenda social y política de la región en la que se desarrollen programas y obras 

del Ejecutivo. 

 

Dirección de Información (aquí es donde laboraba la investigadora) 

 

A la Dirección de Información le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes: dirigir la 

recopilación y la síntesis de la información que se difunde en la prensa local, estatal y nacional, 

así como en medios electrónicos, con el fin de mantener oportunamente informados a los 

servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.  

Para ello cuenta con el Departamento de Síntesis (que ve lo relativo a medios impresos) y 

Monitoreo que se ocupa de los medios de comunicación electrónicos, digitales y alternativos; y 

que supervisa que se publiquen las campañas del Gobierno del Estado, así como de las obras y 
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acciones de las dependencias, coordinaciones y entidades, además de revisar los focos rojos que 

pudieran representar un problema.  

Realizar la cobertura de los programas y actividades desarrolladas por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado y, en su caso de las dependencias, coordinaciones y entidades. (En esta y las 

siguientes actividades tuvo incidencia la investigadora).  

Promover y realizar entrevistas con el titular del Poder Ejecutivo del Estado y servidores 

públicos de la Administración Pública Estatal. (La que esto escribe, en ocasiones acudia a ruedas 

de prensa y entrevistas que alguno de los funcionarios concedía a los representantes de los 

diversos medios de comunicación para grabar el audio, el cual queda como material de respaldo 

por si hay que hacer alguna aclaración, así como con éste se elaboraba una versión estenográfica 

para apoyo a los reporteros o en su caso para su análisis y distribución). 

Proporcionar la información sobre las actividades y acciones desarrolladas por el titular 

del Poder Ejecutivo del Estado y de las dependencias, coordinaciones y entidades, a través de 

materiales escritos y audiovisuales que permitan facilitar el ejercicio periodístico de los medios 

de comunicación. (La investigadora aportaba su trabajo para cumplir con los objetivos antes 

descritos).  

Coordinar, orientar y asesorar en materia de información a los enlaces de comunicación 

social de las dependencias, coordinaciones y entidades. (Continuamente la investigadora revisaba 

la información generada por los enlaces, antes denominados jefes de prensa, en algunos casos se 

hacían cambios mínimos y en otros casos se rehacían los boletines por la baja calidad con que son 

elaborados pues en ocasiones, los enlaces no son profesionales de la comunicación, sino de otras 

áreas que no tienen los conocimientos mínimos para desarrollar el trabajo).  

Proporcionar a la Dirección de Difusión la información requerida para la producción de 

programas de radio o televisión de la Coordinación General de Comunicación Social. En 

ocasiones la investigadora elaboraba reportajes para su respectiva publicación en los medios de 

comunicación, sobre temas en específico. 

Administrar y organizar archivos de las actividades gubernamentales, en formatos de 

audio y video, así como comunicados, discursos emitidos y noticias en medios magnéticos, 

electrónicos, digitales y hemerográficos, así como preservar el acervo de este. (La investigadora 

aportó su esfuerzo para los análisis cuantitativos y cualitativos que se realizan en la Dependencia, 

o en ocasión de la integración de informes). 
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Su trabajo produjo la materia prima para que estas funciones, que son responsabilidad de 

otros departamentos, Síntesis y Monitoreo, quedaran cubiertas. 

 

Filosofía Institucional del Gobierno del Estado de Michoacán. 

 

El Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012- 2015, la Filosofía Institucional del 

Gobierno del Estado describe la misión, la visión y los valores c los que se orientaron las diversas 

políticas públicas. 

Misión: 

Ser un gobierno eficiente, capaz de conducir responsablemente el desarrollo de la población 

michoacana, preservando la legalidad y el Estado de Derecho, asegurando la transparencia y la 

rendición de cuentas, que fomente el crecimiento económico y la competitividad, en un marco de 

sustentabilidad, humanismo y bienestar social. 

 

Visión: 

Que Michoacán sea una entidad con una economía en crecimiento; basada en la participación 

ciudadana y la transparencia, que asegure el desarrollo humano de su población, que fortalezca su 

identidad cultural y el cuidado al medio ambiente, con un gobierno promotor de la estabilidad y 

la paz social.  

 

Valores: 

La recuperación de Michoacán se obtendrá con principios y valores, el énfasis está puesto en 

siete valores fundamentales que guiarán todas las políticas, programas y acciones de la presente 

Administración, para generar una cultura de respeto y convivencia pacífica. 

 

1. Seguridad, entendida como la garantía de protección contra cualquier amenaza a la vida, 

al patrimonio y a los derechos fundamentales de los michoacanos.  

2. Respeto, entendido como actitud tolerante entre gobiernos, instituciones y ciudadanos, 

ante las diferencias de todo tipo, bajo los principios de reciprocidad y reconocimiento 

mutuo.  

3. Honradez, entendida como la rectitud en todas las acciones del gobierno.  
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4. Corresponsabilidad, entendida como el compromiso entre sociedad y gobierno, en la 

conducción del desarrollo.  

5. Justicia Social, entendida como el trabajo que habremos de realizar por la equidad e 

igualdad de oportunidades para los michoacanos.  

6. Austeridad y Transparencia, entendida como una cultura de optimización, trabajo y 

eficiencia en el manejo de los recursos públicos, y en donde la participación ciudadana 

será fundamental en la supervisión y vigilancia del gasto público.  

7. Humanismo, entendido como la filosofía que dará sustento, o a las políticas públicas, 

centradas en el valor y la dignidad del ser humano. 

 

 

Filosofía Institucional Coordinación General de Comunicación Social 

 

Misión: 

Establecer, dirigir, coordinar y/o aprobar las políticas y programas en materia de comunicación 

social del Poder Ejecutivo, a fin de difundir de manera amplia y oportuna las acciones realizadas 

a favor del desarrollo integral de la Entidad; usando de manera eficiente los diferentes tipos de 

medios de comunicación y captando el sentir ciudadano en torno a la actuación del Ejecutivo.  

 

Visión: 

Fortalecer y solidificar a la Coordinación como una institución con un alto compromiso ante la 

sociedad, la libertad de expresión, la transparencia y la veracidad, estableciendo de manera 

sistemática el manejo de la comunicación social en la entidad e implementando esquemas de 

capacitación permanente.  

 

Valores: 

En un ambiente positivo de libertad, respeto y confianza se promoverán los valores siguientes:  

• Transparencia  

• Libertad de expresión  

• Veracidad  

• Respeto  
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• Eficiencia  

• Eficacia 

Para la elaboración de los diversos comunicados, la investigadora toma en cuenta el Plan Integral 

de Desarrollo Estatal, una guía que el Gobierno emplea para poner en práctica las políticas 

públicas a favor de la población. 

 

Infraestructura de la CGCS 

 

La Coordinación de Comunicación se ubica en dos edificios diferentes en Morelia, Michoacán; el 

primero, en Janitzio No. 80, Col. Félix Ireta. Ahí se ubica la oficina de la titular de la CGCS, la 

Secretaría Técnica y Particular, la Delegación Administrativa, los asesores, la Dirección de 

Difusión, con todos sus departamentos, (Diseño y Producción, Contenidos para Internet y 

Vinculación).  

En Ocampo 17, en el Centro de Morelia, se ubican: la Dirección de Información y Prensa, 

donde se ubican los departamentos de: Prensa, Foto y Video, Síntesis y Monitoreo, (en este 

edificio se ubica la oficina donde opera la comunicadora) y la Dirección de Investigación y 

Estrategia de Medios con sus departamentos de Investigación y Prospectiva. 

La Coordinación General de Comunicación Social ejerció diversos presupuestos, por 

ejemplo, en 2012 tuvo un presupuesto total de 32 millones 352 mil 642 pesos. La oficina de la 

Coordinación contó con 12 millones 382 mil 701; la Dirección de Información con 11 millones 

454 mil 368 pesos; la Dirección de Difusión con 4 millones 458 mil 517 pesos; la Dirección de 

Investigación y Estrategia de Medios con 2 millones 409 mil 475 pesos; mientras que la 

Delegación Administrativa con un millón 647 mil 579 pesos. 

En 2013 la Coordinación General de Comunicación Social tuvo un presupuesto total en 

2013 de 30 millones 149 mil 854 pesos; la oficina de la Coordinación, 11millones 58 mil 708 

pesos; la Dirección de Información, 12 millones 348mil 750 pesos; la Dirección de Difusión, 3 

millones 705 mil 900 pesos; la Dirección de Investigación y Estrategia de Medios, un millón 852 

mil 451 pesos; y la Delegación Administrativa: un millón 184 mil 45 pesos. En 2014 el 

presupuesto asignado es de 41 millones 766 mil 136 pesos. (Más de once millones de pesos más 

que el año anterior). Del presupuesto total del estado, lo que se designa a la CGCS es el 0.12 por 

ciento del total. 
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Presentación de la experiencia profesional 

 

La inclusión de la investigadora como colaboradora del departamento de Prensa de la Dirección 

de Información y Prensa, comenzó cuando recibió la invitación del entonces coordinador general 

de Comunicación Social, Julio Hernández Granados, quien fue su compañero durante el quinto y 

sexto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación que realizaron ambos en la 

Universidad Vasco de Quiroga. 

Él le solicitó cubriera una vacante que había dejado Julieta Guzmán, quien fue llamada 

para ser enlace de la CGCS en la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), y le ofreció el 

espacio, debido a que la investigadora había ocupado dicho puesto durante tres años en la 

Administración del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, desde el 2004 y hasta el 2007, fecha en 

que dejó este trabajo para concluir sus estudios universitarios que había dejado pendientes. 

Desde los primeros meses del 2012 y hasta esta fecha, como reportera ha realizado las 

siguientes funciones, cubrir las diversas actividades desarrolladas por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado en Morelia y en el interior del estado; y también de los funcionarios de las 

diversas dependencias, coordinaciones y entidades. 

Tal es el caso del secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, durante su gestión como 

gobernador (que fue de siete meses)1 y como nuevamente como titular de Segob; la secretaria de 

Finanzas y Administración, Marcela Figueroa Aguilar2; Jaime Mares Camarena, vocal Ejecutivo 

del Centro para el Desarrollo Municipal, Cedemun, que un tiempo fungió como secretario de 

Gobierno3; el director del Registro Civil, Cuauhtémoc Ramírez Romero, a quien la investigadora 

acompañó a la Nueva Jerusalén donde por primera vez en la historia, los miembros de esa 

comunidad aceptaron participar una campaña para registro extemporáneo.4; el coordinador de 

Atención Ciudadana, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela5; el director de Capacitación y 

Profesionalización, Leónides Luviano Frutis6, entre otros. 

                                                
1 Boletín de Jesús Reyna, hoy secretario de Gobierno, cuando estuvo al frente del Gobierno estatal. 
2 Boletín de Marcela Figueroa Aguilar, secretaria de Finanzas y Administración. 
3 Comunicado de Jaime Mares Camarena, cuando fue secretario de Gobierno, hoy está al frente del Centro Estatal de 

Desarrollo Municipal, Cedemun. 
4 Comunicado del Registro Civil en la Nueva Jerusalén. 
5 Boletín de Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, coordinador de Atención Ciudadana. 
6 Boletín de director de Capacitación y Profesionalización, Leónides Luviano. 
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Las principales actividades, habilidades y conocimientos que requiere el puesto actual son 

las siguientes, facilidad de redacción, correcta ortografía, facilidad de palabra y pensamiento, 

control de las emociones, reaccionar con eficacia y prontitud pues se requiere celeridad en los 

tiempos de entrega, habilidad para ordenar las ideas principales y realizar los comunicados 

oficiales con los requisitos indispensables para que éstos sean tomados en cuenta en las 

redacciones, pues compiten con la información que diariamente se genera, además es menester 

dominar a la perfección la estructura de la noticia y considerar lo necesario para hacer atractivo el 

mensaje que se ofrece, también se debe estar totalmente concentrado para evitar errores en la 

captura de la información pues representa la versión oficial del Gobierno del Estado con respecto 

a diferentes temas.  

 

 

Funciones del puesto 

 

La investigadora ha sido reportera del departamento de Prensa de la Dirección de Información y 

Prensa, dependiente de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en dos 

ocasiones, la primera, durante la Administración del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, desde 

2004 hasta 2007, fecha en la que reingresó a la Universidad Vasco de Quiroga para concluir sus 

estudios universitarios. 

Y la siguiente vez, ininterrumpidamente a partir del inicio del Gobierno que encabezaba 

Fausto Vallejo Figueroa, quien solicitó licencia por problemas de salud; además durante el 

interinato que cubrió Jesús Reyna García al frente del Ejecutivo; y nuevamente al retomar el 

cargo Vallejo Figueroa. 

Para arrojar más luz a la labor que realiza la investigadora, a continuación, se detallan las 

actividades que realiza ella dentro del Departamento de Prensa de la Dirección de Información, 

basadas en el Reglamento  

A la reportera le encomiendan realizar la cobertura de los programas y actividades 

desarrolladas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y, en su caso de las dependencias, 

coordinaciones y entidades, de acuerdo a la agenda establecida por la Coordinación de Protocolo 

y Giras, encabezada en ese entonces, por José Juan Marín, el cual ocasionalmente hace llegar el 

programa de actividades, con una ficha técnica de lo que tratará el evento, que es enviado vía 
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correo electrónico a la titular de la Coordinación, Guadalupe Santacruz Esquivel, ex alumna de la 

UVAQ, ella lo renvía al director de Información, Eduardo López Nolasco, quien a su vez manda 

una copia a la Jefa de Prensa, Elina Ambriz Valencia, y ella, se lo reenvía a la reportera para su 

conocimiento y apoyo de su labor. 

Los jefes otorgan una orden de trabajo a la reportera y le indican el evento que cubrirá, así 

como el equipo (fotógrafo y camarógrafo) que le acompañará, para hacer una cobertura completa. 

Posteriormente se presenta la reportera al evento, el cual puede ser un acto protocolario, 

ceremonia, conferencia, rueda de prensa, entrega de recursos, reunión pública o privada, 

inauguración de obras, anuncio de acciones, giras, entre otras; ella cubre los eventos en vivo y en 

tiempo real. 

Graba el audio en archivos digitales separados, captura el texto en su libreta o 

computadora y con estos elementos redacta el comunicado o boletín, cumpliendo con los 

requisitos indispensables que dan cuenta de la trascendencia de cada situación tomando en cuenta 

los elementos esenciales para estructurar la información: quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, y 

cómo, y luego con los elementos jerarquizados le da forma al producto para hacerlo lo más 

atractivo posible e interesante, de ser así, pasará los filtros de calidad que exigen en las oficinas 

de redacción de los periódicos, agencias de internet, radio, y televisión, y que se basan en la 

oportunidad e importancia que reviste el tema. Una vez lista la información, a veces antes, la 

reportera envía los audios de la entrevista o los discursos vía correo electrónico, así como el 

boletín, primero a los jefes para su autorización, luego al encargado de envíos a los medios quien 

lo hace llegar también electrónicamente a los periodistas. 

En ocasiones, la que escribe, elabora reportajes con base en temas que le son 

encomendados, como turismo, educación, economía, o agricultura, entre otros, que son 

publicados en revistas locales o nacionales o que son sugeridos por algún medio para apoyar su 

investigación. 7 

El Reglamento (Interno 2001), también mandata a la Dirección de Información a 

administrar y organizar archivos de las actividades gubernamentales, en formatos de audio y 

video, comunicados, discursos emitidos y noticias en medios magnéticos, electrónicos, digitales y 

hemerográficos, así como preservar el acervo de este.  

                                                
7 A) Comunicado sobre atractivos turísticos, B) boletín dedicado a Planetario de Ceconexpo, C) información sobre 

inauguración de Casa Cuna “Amor, Luz y Esperanza. 
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A la trabajadora también le corresponde administrar y organizar archivos de las 

actividades gubernamentales, la mayoría de las veces sólo en texto, sin embargo, diariamente se 

realiza un monitoreo de los comunicados elaborados por esta dependencia y otras para saber si 

fueron publicados en los principales medios. Existe un archivo de Excel que permite visualizar de 

manera más efectiva el impacto de los comunicados en los diversos medios, principalmente 

impresos. 8 

Aunque se realiza otro monitoreo por agencias de internet. Además del seguimiento que 

se realiza en el departamento especializado de Monitoreo, al cual es ajena. 

Mediante el mismo, se realiza un conteo y un análisis que refleja cómo han sido acogidos 

por los medios, los boletines hechos en la Dirección de Información.  

Proporcionar la información sobre las actividades y acciones desarrolladas por el titular 

del Poder Ejecutivo del Estado y de las dependencias, coordinaciones y entidades, a través de 

materiales escritos y audiovisuales que permitan facilitar el ejercicio periodístico de los medios 

de comunicación.  

Es menester mencionar que entre las funciones de este puesto está cubrir las actividades 

del mandatario estatal y otros funcionarios, acudir a los diversos eventos y giras realizados en 

Morelia y el interior del estado, donde previamente se adelanta la información con base en 

tarjetas informativas, y cuando el evento es encabezado por el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, Fausto Vallejo Figueroa, aunque el evento sea organizado por otra dependencia, le toca a 

la reportera del Departamento de Prensa redactar el comunicado, por lo que los Enlaces de 

Comunicación Social, (jefes de prensa de las diversas dependencias), están obligados a 

proporcionarlas. También la investigadora graba los discursos y mensajes y elabora con ellos 

comunicados con base en los lineamientos establecidos por la Coordinación General de 

Comunicación Social y el Plan Integral de Desarrollo Estatal 2012- 2015, que guía cada 

programa y eje de acción. Prioriza los datos para informar de una manera institucional y atractiva. 

A la reportera y otra compañera les corresponde coordinar, orientar y asesorar en materia 

de información a los enlaces (jefes de prensa) de Comunicación Social de las Dependencias, 

Coordinaciones y Entidades. Continuamente la investigadora revisa y corrige la información 

generada, la cual es enviada a un correo especial para su autorización; en algunos casos se hacen 

                                                
8 Se ejemplifica con el mes de noviembre de 2013. 
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cambios mínimos y en otros casos se rehacen los boletines por la baja calidad con que son 

elaborados pues en muchos de los casos, los denominados enlaces no son profesionales de la 

comunicación, sino que fueron dispuestos en estas áreas sin los conocimientos mínimos para 

desarrollar el trabajo, los ejemplos sobran de lo que no se debe hacer, y de cómo se 

reconstruyen.9 

Entre semana, de lunes de viernes, la investigadora acude de nueve de la mañana y hasta 

las cuatro de la tarde, aproximadamente, así es que se cubre lo que haya durante ese horario, hay 

otra reportera que cubre el horario restante; a veces es necesario invertir más tiempo, 

dependiendo de la carga de trabajo. También cada 15 días se realiza una guardia de fin de 

semana, donde se trabaja los sábados y domingos todo el día, con un horario para comer. 

Durante estos días, le corresponde a la reportera revisar y corregir la información 

generada por los enlaces (jefes de prensa), enviarla desde un correo oficial a la totalidad de los 

medios de Michoacán, (periódicos, revistas, medios radiofónicos y televisivos, así como agencias 

que publican vía Internet) para los cuales representamos su fuente primaria de donde obtienen 

información de primera mano. 

Los medios que cuentan con convenios oficiales obtienen recursos económicos por sus 

servicios, por lo que están obligados a publicar cierta cantidad de comunicados, los cuales se 

elaboran en el Departamento de Prensa por dos reporteras.  

Asimismo, a fin de cada mes, cada reportera hace entrega de un horario firmado 

diariamente y de un informe detallado de los comunicados que elaboró, las revisiones de 

boletines de otras dependencias, las versiones estenográficas que hizo y las invitaciones a eventos 

que corrigió y envió. El informe es entregado a la Secretaría de Finanzas para que conste que sí 

está cumpliendo cabal y puntualmente con su labor. 10 

La investigadora en ocasiones apoya a los funcionarios que no cuentan con un enlace (o 

jefe de prensa) para respaldarlos con la grabación de los eventos, ruedas de prensa o entrevistas 

que conceden a los representantes de los diversos medios de comunicación, ya sea previa cita o 

en eventos, o en las llamadas entrevistas “banqueteras”, el material en ocasiones se usa sólo como 

respaldo, por si hay que hacer alguna aclaración, así mismo es usado para realizar versiones 

                                                
9 Ejemplo de un comunicado mal hecho y de cómo se corrige para hacerlo digerible y útil. A) El incorrecto. B) El 

correcto.  
10 Ejemplo de informe mensual, enero de 2014. 
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estenográficas para apoyo a los reporteros, o en su caso para su análisis; en otras ocasiones es 

distribuido a representantes de los medios de comunicación que no estuvieron presentes. 

 

Sobre el comunicado de prensa o boletín 

 

El comunicado de prensa es la herramienta básica del trabajo de relaciones públicas. Hay 

antecedentes de que fue utilizada desde finales del siglo XVIII. Este escrito debe reunir ciertos 

requisitos de elaboración para hacerlo más atractivo y accesible. Puede ser acompañado de 

materiales de apoyo e incluso, en la actualidad, puede distribuirse, a través de internet, a miles de 

periodistas y líderes de opinión. (Rojas O,, 2003). 

El boletín es la herramienta básica del trabajo de relaciones públicas en su vinculación 

con los medios desde el Departamento de Prensa. Es un escrito que reúne la información 

fundamental sobre algún tema, persona y/o producto, que se envía a los medios de comunicación 

para que éstos se encarguen de difundirla entre la población. 

 

 

Breve historia del comunicado de prensa 

 

Octavio Rojas Orduña, en la revista electrónica especializada en Comunicación, Razón y Palabra 

explica que: “En la antigüedad, las noticias siempre eran llevadas por mensajeros que recorrían 

grandes distancias para difundir de viva voz o mediante sencillas cartas la información entre los 

gobernantes y éstos, a su vez, se encargaban de trasmitirla al pueblo. El ejemplo clásico lo 

tenemos en la gesta del soldado Filípides, quien, en el año 430 DC, corrió 40 kilómetros para 

anunciar el triunfo de los griegos frente a los persas, muriendo momentos después de haber dado 

la buena nueva”. Este esfuerzo de comunicación es recordado hoy en día en la prueba deportiva 

conocida como “Maratón”. (Rojas O,, 2003) 

Añade que: “Con la invención de la imprenta en el siglo XV, la humanidad vivió una gran 

revolución ideológica, gracias a la posibilidad de la difusión de mensajes entre miles de personas 

en un soporte estable, de fácil distribución y bajo coste”. 
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Además de que en “el siglo XVII, algunos periódicos comenzaron a editarse en varios 

países y desde su nacimiento recibían información para su publicación de diferentes actores de la 

vida pública en forma de cartas, sermones, panfletos y ensayos”. 

El poder de influencia que tuvieron estos medios los convirtió instrumentos de 

propaganda para la movilización social, política y económica, que daría pie a los movimientos 

revolucionarios e independentistas de las sociedades de todo el mundo. 

El investigador agrega que en el año 1748, el King’s College (actual Universidad de 

Columbia en EE.UU.) envió el primer comunicado de prensa con la finalidad de obtener 

cobertura en los medios de comunicación. 

El comunicado de prensa se extendió rápidamente durante el siglo XIX, al nacer la 

profesión de agentes de prensa, quienes se encargaban de realizar acciones propagandísticas y 

comerciales a través de escritos que preparaban a nombre de personas y empresas, y que 

distribuían finalmente entre periódicos de la época. (Rojas O,, 2003) 

Hoy en día, existen servicios de distribución de comunicados de prensa que pueden hacer 

llegar la información en segundos a miles de medios, acompañando los datos escritos con 

imágenes, sonidos y contenidos interactivos. 

 

Características del comunicado de prensa 

 

El comunicado de prensa es también considerado por este investigador  como el más versátil de 

todos los documentos que se puedan distribuir entre los medios de comunicación, ya que 

responde a un acontecimiento de actualidad, dice el investigador Octavio Isaac Rojas Orduña 

(Rojas O, 2003) 

Por este mismo motivo, el comunicado de prensa tiene una vida útil muy breve y 

concreta. Esto debe tenerlo presente quien la elabore, para eliminar datos inútiles o redundantes, 

información sobre otras ideas o personas ajenos al tema central del comunicado, mensajes 

antiguos, etc. 

Esta herramienta de comunicación debe ser concisa, clara y directa. 

Esto se aplica perfectamente a la utilización de adjetivos. En realidad, cuando se escribe 

una nota de prensa se trata de no usarlos, a menos que sea una de las llamadas notas de color, un 

asunto de apoyo a personas vulnerables, una feria, una kermés, de turismo o cultural.  
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Rojas Orduña recuerda que “frente al lenguaje publicitario, con sus estrategias de 

persuasión e impacto en el público, el de la Relaciones Públicas tiene que basarse en la 

credibilidad de la fuente y en la posibilidad de contrastar los datos que se aportan”, y cuando se 

dice que el lenguaje del comunicado de prensa tiene que ser claro y conciso, agrega que “también 

se refiere a que se debe “huir de términos incomprensibles para el gran público, ya sea de carácter 

técnico o de temas que sean dominados por expertos. Se debe poner en común, tener empatía y 

preguntarse si aquello que se quiere trasmitir se puede entender sin ninguna dificultad”. 

También hay que tener cuidado con que la brevedad no cree ambigüedad al lector. La 

concisión no está peleada con la claridad. 

Las características del comunicado de prensa son, que debe obedecer a un hecho noticioso 

de actualidad; tiene una vida útil breve y concreta; requiere claridad y concisión en los mensajes; 

no tener información redundante, antigua o inútil; usar un lenguaje accesible al lector; con una 

fuente fiable y datos contrastables; incluir declaraciones, si son relevantes y aportan información 

de valor para el hecho.11 

 

Elementos de una nota de prensa 

 

Como ya se ha expuesto antes, sus funciones pueden ser varias, principalmente ideológicas y 

comerciales, pero, salvo estilos, siempre tiene que contar con las siguientes características: 

Encabezado, balazos, lugar y fecha de edición, cuerpo del comunicado, e información básica de 

la entidad que promueve la información, datos de contacto. 12 

El titular o encabezado es la frase destacada que se coloca en primer lugar en el 

comunicado de prensa. Esta frase tiene que presentar, de una forma resumida, clara e impactante, 

la información más importante que se quiere trasmitir al periodista. 

 

 

Lugar y fecha de edición. 

 

                                                
11 Boletín de estrategia “Juntos lo vamos a lograr” que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en Morelia. 
12 Reunión de Enrique Peña Nieto y Fausto Vallejo con comunidades indígenas en Chilchota. 
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Se trata de indicar al periodista el lugar dónde se originó la información, así como destacar el 

momento en la que fue emitida. 

Estos dos datos también determinarán en buena medida su interés, ya que podrá tener 

menor relevancia un hecho ocurrido en otro país y en días pasados, que uno que ocurrió en una 

localidad cercana en la misma jornada.  

Esto sirve tanto para el periodista que está detrás de la noticia del día, como para aquellos 

que investiguen posteriormente un acontecimiento o la trayectoria de una empresa o personaje 

público. 

Además, también otorga mayor credibilidad saber estos datos, ya que los periodistas 

siempre quieren saber de dónde viene la información que van a aportar a su audiencia. 

Dependiendo de si a una primera nota le seguirán otras, como puede ser en el caso de una 

catástrofe natural u otro tema en el que vaya necesitando actualizaciones constantes, será 

conveniente consignar también la hora de emisión del comunicado. (Orduña, 2003) 13 

 

Cuerpo del comunicado 

 

En este espacio del comunicado de prensa se coloca toda la información que ha dado lugar a la 

creación de este documento de una forma ordenada. 

Aunque aquí se puede extender la exposición del tema, sigue siendo conveniente 

mantener un estilo claro y conciso, mediante la utilización de frases cortas que conformen 

párrafos de hasta seis líneas. La economía de palabras se convierte en un reto para el 

comunicador social, quien tiene que aprender a decir más con menos, a resumir sin dejar nada 

fuera. 

El comunicado de prensa guarda relación con la nota periodística en su construcción y 

forma, pero no necesariamente en el fondo. El comunicado de prensa surge de un interés claro de 

promocionar un producto, una persona o una ideología. Mientras que la nota periodística 

consigna un hecho noticioso de los acontecimientos de la jornada.14 

                                                
13 Boletín sobre las contingencias meteorológicas “Ingrid” y “Manuel”. 

 
14 Comunicado de visita del secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong a Cherán. 
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Por su parentesco en forma, algunos consejos de la nota periodística pueden servir para el 

comunicado. Como la utilización de “las 5 W”: What? (¿Qué?); Who? (¿Quién?); When? 

(¿Cuándo?); Where? (¿Dónde?); y Why? (¿Por qué?). (Rojas O., 2003) 

El cuerpo del comunicado debe seguir el mismo orden establecido en el titular del 

comunicado, es decir, el primer párrafo deberá dedicarse al tema principal y los siguientes a lo 

destacado por los subtítulos. 

Normalmente, para establecer el orden lógico del mensaje en las notas de prensa se 

aconseja la pirámide tradicional. Es decir, comenzar por lo más importante del tema, dejando 

información relevante para los párrafos subsecuentes. 15 

Aunque el lenguaje del comunicado de prensa pueda determinarse desde el titular, es en el 

cuerpo del comunicado en el que se hace la personalización del mensaje dependiendo del público 

al que va dirigido. 

Una respuesta oportuna y ágil de la petición de un periodista ayuda de manera importante 

para que la información promovida por el comunicado de prensa sea mejor considerada y con 

mayores posibilidades de ser incluida por los medios. 

Cabe resaltar que siempre es importante, como parte de la gestión de medios, un 

seguimiento constante de la información a los periodistas. 

 

 

 

Consejos básicos para conseguir que la nota de prensa sea difundida: 

 

 Asegurarse que la información es una noticia, es decir, que sea novedosa y que tenga 

interés para el público. Esta es el primer filtro que debe pasar en la mano de un periodista.  

 No enviar información que no sea relevante. Si el comunicado tiene un tema claro de 

interés, incluir más cosas que no tengan importancia puede confundir al periodista. Lo 

importante es la noticia, quién fue el autor puede ser secundario y no al revés.  

 Tener empatía con el público objetivo del medio, de esta forma se ayuda al periodista a 

hacer su trabajo. (Rojas O., 2003) 

                                                
15 Información gobernador Fausto Vallejo y presidente Enrique Peña informan que son ya 51 municipios incluidos en 

la Cruzada contra el Hambre. 
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 Mantener un lenguaje claro y evitar los adjetivos. Salvo que la información vaya dirigida 

a expertos, se debe huir de términos técnicos. Los periodistas reciben mucha información 

de incontables fuentes continuamente, pero eso no los hace expertos en todo. 

 Exponer hechos contrastados y contrastables, es decir establecer parámetros cuantificables 

para obtener más credibilidad. 16 

Ayudar al periodista a hacer su trabajo. Ya se ha mencionado anteriormente, pero no está 

de más recalcarlo: el primer filtro que tiene que pasar una comunicación antes de llegar a ser 

difundida es un "previo procesador de la información". El o la periodista agradecerá que se le 

faciliten las cosas.  

Demasiados materiales pueden apabullar o distraer al periodista de lo más importante para 

este Departamento, la información del comunicado de prensa. 

Además, aunque los materiales sean de la mayor calidad, siempre hay una posibilidad de 

que el periodista prefiera conseguir los suyos directamente. 

                                                
16 Reportaje CRIT Teletón. 
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Capítulo III Las ventajas de ejercer el periodismo 

 

En 1991 la investigadora ingresó a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ), entonces, con sueños a cuestas, buscaba destacar en el 

área del periodismo, que consideraba, desafiante y prometedora. 

El entusiasmo juvenil le había hecho abandonar la Facultad de Economía de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a donde había ingresado a petición de su 

padre, dado que recientemente en julio de 1990 habían llegado provenientes de San Luis Potosí, 

nuevamente a Morelia, la ciudad donde había vivido los primeros ocho años de su vida. 

Así que con 18 años ingresó a la carrera que le prometía las mieles del éxito profesional y 

las más grandes satisfacciones, aún no sabía por qué caminos le llevaría esta decisión, pero se 

antojaba fascinante y misteriosa. 

Se sintió afortunada al pasar el examen de admisión y saberse parte de una comunidad 

estudiantil selecta, no por su rango social, sino por la armoniosa formación brindada en esta Casa 

de Estudios. Fue recibida de la mejor manera, en aquél entonces fungía como directora de esta 

escuela, María Eugenia Sánchez Barajas. 

Inmediatamente se adaptó al grupo, así aprendiendo los principios básicos de los primeros 

cuatro semestres pasó absorbiendo como esponja lo expuesto en las aulas. En aquél entonces, su 

papá cayó en estado de coma por un padecimiento en el hígado, lo cual le impidió seguir 

apoyándole con sus estudios, fue entonces que sin recursos se vio obligada a dejar el aula mater.  

Corría el año de 1993, cuando a su madre, quien entonces se dedicaba a la capacitación de 

empresas se le ocurrió la idea de contactar a un amigo suyo, Eliseo Caballero Miranda (Q.E.P.D), 

padre de Eliseo Caballero Ramírez, corresponsal de Noticieros Televisa en Michoacán, en aquel 

entonces, quien entonces era el productor y conductor de Noticiero Michoacano en XHBG Canal 

13, y en 2014, seguía siendo corresponsal. 

Eliseo Caballero aceptó recibirla en el Edificio Géminis, donde antes se ubicaba la 

empresa y desde el primer día le envió a trabajar con cada uno de los reporteros profesionales con 

quienes elaboraba un programa de excelente calidad, el objetivo es que ella realizara prácticas, 

sin embargo, se quedó a laborar por varios años consecutivos con él. Desde el primer día con 

goce de sueldo porque le gustó su trabajo, pues es necesario resaltar que la energía de la juventud 
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y la actitud motivada provee a las personas de una carga especial para generar las más creativas 

notas.  

El campo o área de conocimiento en el que la investigadora se ha desarrollado 

profesionalmente es en el periodismo desde que inició en esta tarea, que fue en 1993, cuando la 

investigadora fue aceptada como reportera.  

Originalmente ella fue contratada para realizar prácticas profesionales, contaba entonces 

con 20 años y acababa de cursar tercer semestre de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad Vasco de Quiroga, institución a la que le guarda admiración y 

respeto, por ser justo en sus aulas donde adquirió los primeros y sustanciales elementos que le 

permitieron hacerle frente a esta alta responsabilidad. 

Al ingresar al medio, la reportera estaba consciente de que no recibiría remuneración 

alguna hasta haber demostrado que podría desempeñar el cargo, sin embargo, su jefe decidió 

desde la primera quincena de servicio, que ella merecía cobrar la misma cantidad que los 

reporteros profesionales, por la calidad de sus notas, lo que despertó el descontento entre los 

demás periodistas, quienes se quejaban porque una “niña inexperta” recibiría la misma cantidad 

que ellos por su labor. 

La primera información que entregó hacía alusión a la graduación de niños del Jardín de 

Niños CADI Monarca, la nota inició así: “Los niños aprenden lo que ven… reza un adagio 

popular”, frase que de inmediato llamó la atención y fue elegida por sobre la nota de otra 

compañera que acudió a cubrir el mismo evento, pero cuya información “no tenía sabor”, de 

acuerdo al jefe en turno. 

Este detalle incidió en la investigadora para reafirmar la creencia de que la presentación 

de una noticia debería siempre llevar un esfuerzo adicional, pues como dice el autor del libro, la 

Seducción de las Palabras, Álex Grijelmo: “Son las palabras los embriones de las ideas, el 

germen del pensamiento”. (Grijelmo, 2000).  

En este momento es cuando ella cayó en la cuenta de la responsabilidad que implicaba el 

poder de la palabra, y de la necesidad de presentar de la manera más creativa y real cada mensaje. 

Tal como lo dice Lorenzo Gomis, (Gomis, 1992) “La interpretación periodística permite 

descifrar y comprender por medio del lenguaje la realidad de las cosas que han sucedido en el 

mundo y se completa con el esfuerzo, también interpretativo, de hacerse cargo de la significación 

y alcance que los hechos captados y escogidos para su difusión puedan tener”.  
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Lorenzo Gomis retoma lo dicho por el investigador, José Luis Martínez Albertos de que 

quien “elige la forma de los mensajes periodísticos dentro de un abanico más o menos amplio de 

posibilidades combinatorias, es considerado un operador semántico, aplicable a quienes tienen 

como función específica la elaboración y presentación de los diferentes tipos de mensajes 

periodísticos, independientemente del canal utilizado (prensa, radio, televisión, etc.)”.  

Este autor, asegura que el periodista está obligado a manipular lingüísticamente una 

realidad bruta, para conseguir elaborar un mensaje adecuado mediante una acertada codificación.  

En la mente de la reportera ahondaban los consejos de cada uno de sus profesores, pero 

sobre todo de Manuel Roa (Q.E.P.D.) docente de la materia de Comunicación Escrita, quien le 

había ofrecido las primeras luces que encenderían en ella el fuego iluminador, pues él insistía en 

que existían vicios del lenguaje que debería evitar, como el uso del término “ya que” acción a la 

que él llamaba “yaqueísmo”, y el no utilizar el “de repente” porque sería chocante al receptor, 

entre otras propuestas como el usar “con base en” y por ningún motivo, “en base a”.  

Inmediatamente aplicó lo aprendido en clases, lo inculcado en la Universidad, sobre todos 

en cuanto a mantenerse firme frente ante las tentaciones como el vender su trabajo al mejor 

postor. Lo que en el argot periodístico se conoce como recibir “chayote”. En aquel tiempo, esta 

operación, que también es conocida como “embute” era común sobre todo entre quienes cubrían 

la fuente policíaca y la oficial, sin embargo, ella se mantuvo alejada de esta práctica, dañina a 

todas luces pues compromete la labor y es considerada una especie de traición para el público 

receptor que confía en lo que lee, ve o escucha. 

En Canal 13 realizó sus primeros reportajes importantes, uno de ellos fue el del 50 

aniversario del Paricutín, una de las experiencias más enriquecedoras de su trayectoria pues 

atestiguó no sólo las huellas que dejó a su paso este fenómeno imponente de la naturaleza, sino el 

fervor de los pobladores indígenas que atribuyen al Señor de los Milagros su salvación, en este 

trabajo periodístico logró plasmar la esencia de la conmemoración, y por este trabajo fue 

felicitada lo que significó la valoración de la reportera por el personal de la televisora. 17 

El hoy santo, Rafael Guízar y Valencia fue beatificado en Roma por Juan Pablo II el 21 de 

enero de 1995, en esta fecha fue enviada a cubrir el evento, uno de los más vistosos y 

conmovedores debido a la emoción derramada por los fieles de la grey católica que siendo 

                                                
17 Reportaje en video sobre el 50 aniversario de la erupción del Paricutín. 
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paisanos del hoy santo (pues fue elevado a los altares en 2006 por el papa Benedicto XVI), no 

escatimaron en dar lo mejor de sí en esa festividad. Los testimonios hablaban sobre la pureza de 

un alma y las pruebas terrenales en las que se basó la iglesia, como en que en su exhumación 

salió del féretro, agua con olor a rosas, y de quien se dice, sanó milagrosamente a un bebé desde 

el vientre de su madre, el cual había sido condenado a nacer con labio leporino Durante esta 

celebración la reportera supo que las fiestas y tradiciones son fuentes inagotables de motivación. 

También, en ese entonces, se le encomendó la responsabilidad de elaborar un reportaje 

sobre el aborto que Eliseo Caballero presentó en el noticiero estelar de Televisa Nacional que era 

“24 horas”, conducido por Jacobo Zabludowsky, fue todo un éxito, por la calidad de los 

contenidos que incluyó las diversas opiniones al respecto. Para la reportera, el hecho de que su 

nota fue trasmitida a nivel nacional significó la constancia de que su tarea estaba correctamente 

realizada. A partir de esta fecha, fue una constante, elaborar notas para la Corresponsalía de 

Televisa, a través de la Agencia Cuasar, propiedad de Caballero Ramírez. 

El 20 de enero de 1995 fue nombrado octavo Arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, 

quien tomó posesión de la Arquidiócesis el 23 de febrero de 1995 y recibió el palio arzobispal de 

manos del Papa Juan Pablo II. La reportera fue a Tacámbaro para entrevistarlo al respecto. En 

esta ocasión la reportera sí recibió una recompensa extra, la espiritual, porque solicitó confesarse 

con él en ese momento. Sus compañeros decían que le habían ofrecido “un chayote espiritual”. 

Cabe mencionar que en el momento en que se escribió esta tesina, el sacerdote tenía 75 años y 50 

años dedicado al servicio de la Iglesia. Incluso, ya había, el jerarca católico, solicitado su retiro 

de dicha responsabilidad. 

En Canal 13 tuvo la oportunidad de cubrir dos giras presidenciales, una de Carlos Salinas 

de Gortari (quien estuvo en el cargo de 1988 a 1994) y otra de Ernesto Zedillo Ponce de León 

(quien gobernó la Nación de 1994 al año 2000), el primero vino a entregar viviendas en lo que 

hoy se conoce como “El Realito”; y Zedillo a inaugurar un tramo de la carretera que conduce a 

Zitácuaro. 

La investigadora continuó la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UVAQ 

en cuanto tuvo oportunidad, en ella conoció una de las más gratificantes vocaciones, la que se 

convirtió en su modus vivendi y en el oficio que le ha permitido reconocerse como una persona 

útil a la sociedad, porque “el periodismo es una generosidad, fincada en el amor de servir 
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fraternalmente a sus semejantes, que es quizá la más radical de las militancias políticas”, afirma 

Virgilio Caballero. (Gómez G., 2012) 

 

Para este destacado periodista, “el amor es la garantía histórica, política, afectiva, estética 

del cumplimiento del principio del placer, en este caso, del placer de crear y recrearse en el 

servicio de los demás”. (Gómez G., 2012) 

Sin embargo, para actuar en congruencia con estos postulados y ejercer un buen 

periodismo, la calidad moral de las personas es indispensable, así lo cita el periodista, ensayista, 

fotógrafo y escritor polaco Ryszard Kapuscinski, considerado uno de los mejores reporteros del 

mundo, en su libro, “Los cínicos no sirven para este oficio”, también fue maestro de la Fundación 

para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), creada por Gabriel García Márquez. 

“Creo que, para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una 

buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se 

es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus 

intereses, sus dificultades, sus tragedias. Y convertirse, inmediatamente, desde el primer 

momento, en parte de su destino. Es una cualidad que en psicología se denomina «empatía». 

Mediante la empatía, se puede comprender el carácter del propio interlocutor y compartir de 

forma natural y sincera el destino y los problemas de los demás”. (Ryszard, 2002) 

Kapuscinski, quien colaboró en medios como Time, The New York Times, El País, La 

Jornada y Frankfurter Allgemeine Zeitung; en 2003 recibió el Premio Príncipe de Asturias de 

Comunicación y Humanidades por su “preocupación por los sectores más desfavorecidos y por 

su independencia frente a presiones de todo signo, que han tratado de tergiversar su mensaje”; el 

destacado informador dejó un legado ha trascendido las fronteras pues consideraba que el 

verdadero periodismo es intencional, “se fija un objetivo e intenta provocar algún tipo de cambio. 

No hay otro periodismo posible”.  

El deber de un periodista dijo, es informar de manera que ayude a la humanidad y no 

fomentando el odio o la arrogancia. La noticia debe servir para aumentar el conocimiento del 

otro, el respeto del otro. 18 

                                                
18 Boletín sobre el Acuerdo por Michoacán.  
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En este contexto lamentó que: “Las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga 

el primer disparo, comienza con un cambio del vocabulario en los medios. En los Balcanes se 

pudo ver claramente cómo se estaba cocinando el conflicto”. (Ryszard, 2002) 

Es justo aquí donde el trabajo de los comunicadores sociales toma forma, es en la 

elaboración de mensajes positivos, o que aclaren dudas y fomenten el orden, es que se puede 

aspirar a detonar un cambio en la opinión pública, que derive en una participación de los 

ciudadanos, generalmente estimulada por la opinión pública, que “es por su formación un 

producto de opiniones individuales sobre asuntos de interés común y que se origina en las formas 

comunicativas humanas, en procesos individuales a a la vez influidos por los intereses 

particulares de los grupos afectados”. (Clima de opinión). (Prada, 1995) 

“El relato es un auténtico tejido de voces”, dijo este autor que preponderó la opinión de la 

gente, de los protagonistas de las historias, una gran coincidencia porque Miguel Ángel Granados 

Chapa se describía a sí mismo como “un tejedor de palabras”.  

Para la investigadora, igual que para Ryszard Kapuscinski, es necesario estudiar la 

historia en el momento mismo de su desarrollo, con piedad, humanidad y dignidad. 

Por ejemplo, en Central TV la reportera elaboró un reportaje de un menor, quien perdió 

una pierna tras el derrumbe de una barda, Florentino Ramírez Villalón, uno de los dueños de 

Cinépolis le regaló una prótesis con la que el niño pudo nuevamente hacer su vida normal. 

También, gracias a que se dio a conocer el caso de una madre joven con dos hijos que 

buscó ayuda para salir de la prostitución, logró que el Ayuntamiento de Morelia le apoyara con 

un puesto para vender dulces y refrescos. 

Para conmemorar el Día de Reyes, los jefes del diario Provincia le encomendaron a la 

investigadora un reportaje de la Casa Hogar Gertrudis Bocanegra, historia gracias a la cual 

comenzaron a llegar regalos para los menores. 19 

A Central TV llegó en una ocasión, María Ortega Ramírez, entonces fiscal para la 

Atención del Delito de Violencia Familiar, quien llevaba consigo a un niño con laceraciones en la 

piel, causadas por su padre, un hombre violento que había marcado a su hijo para siempre, su 

espalda mostraba la evidencia, tenía decenas de cicatrices. Este tipo de historias hicieron mella en 

la reportera quien desde entonces cree que la prensa, “es un mal necesario”, pues considerando 

                                                
19 Nota publicada en Provincia en enero de 2004. 
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que “lo que se hace de noche, de día aparece”, la prensa debe estar presente para hacer visible las 

fallas de quienes actúan incorrectamente, causando daños morales o físicos a las personas.  

En Central TV y Provincia fue donde con mayor recurrencia tuvo oportunidad de realizar 

reportajes a favor de los más necesitados. Aquí elaboró diversas notas sobre Monserrat, una niña 

carismática, quien con su simpatía conquistó a todos cuantos la conocieron, con sus apenas 12 

años buscó a quien esto escribe para solicitar a los televidentes apoyo económico para solventar 

los gastos extras de su tratamiento por la insuficiencia renal, padecimiento que ya estaba en etapa 

terminal y que había dejado a su familia sin recursos. Una tía había donado su riñón, pero el 

cuerpo de Monse había rechazado el nuevo órgano, así que acudió en busca de ayuda a la 

sociedad, la cual no se hizo esperar, a su casa llegaron donativos en efectivo y en especie. Meses 

después la pequeña, perdió la batalla contra la enfermedad.20 

En una ocasión, cuando ya laboraba en Cuasar y elaboraba notas para el Noticiero Al 

Momento de Grupo Marmor, a la reportera le dieron la indicación de acudir al Hospital Infantil 

donde se encontraba Martin, un niño de 14 años a quien diariamente se le retiraba tejido de la 

cara para analizarlo, pues en un hospital de Toluca le habían dejado una gasa que le podría las 

fosas nasales, este caso en especial fue conmovedor para ella y para los televidentes, quienes 

comenzaron a donar dinero a su madre, quien no tenía recursos para hacer frente a la serie de 

gastos por la atención médica, y comenzó toda una cadena de favores pues una congregación 

religiosa les llevaba alimento y ropa a los familiares que pernoctaban en las afueras del 

nosocomio. Martín murió de cáncer, pero los generosos donantes continuaron su labor. 

La reportera también elaboró diversas notas sobre el atentado con granadas de 

fragmentación durante la ceremonia del Grito por la Independencia de México, el 15 de 

septiembre de 2008, cuando criminales asestaron un duro golpe contra personas inocentes, sus 

notas daban cuenta de la indignación social, como una que intituló, “el niño de la veladora”, que 

narraba el dolor de una sociedad civil devastada por la noticia, llamó la atención de sus 

superiores, Eliseo Caballero, corresponsal de Televisa y Carlos Loret de Mola, conductor estelar 

de Noticieros Televisa, quien se encontraba en Morelia para transmitir en vivo; ella recibió 

felicitaciones por este trabajo. 

                                                
20 Historia sobre Monserrat, una niña con un padecimiento nefrológico. 
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Durante su paso por esta agencia, realizó diversas notas sobre esta problemática, además 

de que como cubría la fuente oficial, realizó diversos trabajos sobre el Gobierno que encabezó 

Leonel Godoy, sobre temas como la posible instalación de una refinería en la entidad y reportajes 

culturales, sobre la Noche de Muertos (patrimonio intangible de la Humanidad, según la 

UNESCO) 21; los Niños Cantores de Morelia 22, el Mercado de Dulces 23, y otras tradiciones.  

Tomás Eloy Martínez consideraba que “el periodismo no es algo que tú elijas, el 

periodismo te elige a ti”. Esta consideración al parecer de la investigadora es correcta, pues en la 

vorágine de acontecimientos, el haber probado desde temprana edad esta tarea, hace que a pesar 

de que el sueldo sea modesto, la proclividad a continuar dentro sea constante. Pues 

cotidianamente se reconoce la necesidad de que la sociedad conozca los pormenores del 

acontecer diario. Se convierte en un hábito, el observar, redactar, opinar, buscar que el público 

conozca los pros y los contras de un asunto en particular, siempre desde un sentido crítico y no 

entreguista. 

Este mismo periodista acuñó la frase, “Dudo, luego insisto” con la que coincide José 

Reveles, al aseverar que “de todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que 

hay menos lugar para las verdades absolutas. La llama sagrada del periodismo es la duda, la 

verificación de los datos, la interrogación constante. Ahí donde los documentos parecen instalar 

una certeza, el periodismo instala siempre una pregunta. Preguntar, indagar, conocer, dudar, 

confirmar cien veces antes de informar, esos son los verbos capitales, esos son los verbos de la 

profesión más arriesgada y apasionante del mundo”. (Gomez G., 2012) 

René Delgado, director Editorial del diario Reforma, dice que un periodista cabalga entre 

el periodismo y la historia, mientras que Virgilio Caballero asegura que el periodismo es la obra 

de un cronista que, no espera el paso del tiempo para mirando hacia atrás reflexionar sobre la 

historia, sino ir haciendo el apunte del acontecer del que somos testigos y sujetos, la mayoría de 

nosotros, sin reflexionarlo.  

Virgilio Caballero también considera que aunque hay que dar cuenta de la información 

con objetividad, de acuerdo a como lo dictan los cánones del periodismo, “todos sabemos que la 

objetividad, no existe: de manera consciente o inconsciente nuestra opinión mantiene sutiles o 

                                                
21 Noche de Muertos. Reportaje hecho en Cuasar TV para Televisa, Michoacán. 
22 Niños Cantores. Reportaje hecho en Cuasar TV para Televisa, Michoacán. 
23 Mercado de Dulces. Reportaje hecho en Cuasar TV para Televisa, Michoacán. 
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abiertas involucraciones con los hechos observados, sólo la honestidad en el cumplimiento de la 

tarea puede rebasar la prueba de llegar a los otros apelando al mutuo convencimiento de que es 

posible escudriñar la verdad de las cosas”. (Gómez G., 2012) 

La honestidad consiste, dice él, en investigar, conjuntar, discernir, compartir, y de cuando 

en cuando, adjetivar. Luego de incorporar el irrefutable valor de los datos duros, justamente para 

que el adjetivo, el juicio, no sea ni parezca un prejuicio.  

También, María Nadotti, escritora de teatro, cine y cultura, escribió en la introducción del 

libro del periodista Ryszard Kapuscinski, “Los cínicos no sirven para este oficio”, que el 

periodista, para tener derecho a explicar, debe tener un conocimiento directo, físico, emotivo, 

olfativo, sin filtros, ni escudos protectores, ante todo aquello de lo que se habla. 

Ella misma describe que el aparente protagonismo del escritor, ese autobiográfico 

colocarse en el centro de la escena, es más que revelador. Como si él desde el ángulo de la 

perspectiva de un incidente personal irrelevante, estuviera en realizad haciendo zoom y 

contrazoom, pasado de lo particular a lo general, pasando del detalle a la visión del conjunto. 

Porque es a través de los detalles como se puede mostrar al mundo entero. Al final lo que pudiera 

parecer una disgregación privada se revela como lo que es en realidad, una lección de historia 

social y una reflexión filosófica sobre las relaciones con la alteridad y su posible conciliación. 

(Ryszard, 2018) 

 

Reflexiones 

 

Quizá es una tarea ingenua el pensar que desde el reporte y la escritura se puede cambiar el 

mundo, quién sabe, es de pensarse una y otra vez, son ideas que siempre aparecen, la reflexión 

debe ser una de las principales virtudes a adquirir. 

Granados Chapa describe este sentimiento así, “es deseable que el espíritu impulse a la 

música y otras artes y ciencias, y otras formas de hacer que renazca la vida permitan a nuestro 

país escapar de la pudrición que no es destino inexorable. Sé que es un destino pueril, ingenuo, 

pero en él creo, pues he visto que esa mutación se concrete. Esta es la última vez que nos 

encontramos, con esta convicción digo adiós”, y fue su último deseo, en “Plaza Pública”, su 

columna. (Chapa, 2011) 
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La investigadora cree firmemente que el periodismo es como la piedra que se lanza al 

agua y que crea el fenómeno denominado “precesión” que se manifiesta con las ondas que se 

empujan una a la otra. Así de cierto es, cada vez que se publica algo que tenga fundamento para 

el desarrollo humano y social, de esta misma forma se producen los cambios en la conciencia de 

los espectadores, lectores, radioescuchas, internautas, en los receptores, pues. 

Fue hace más de dos décadas que la investigadora decidió de dedicarse al periodismo, de 

asirse a la creencia de exhibir el verdadero rostro de la desigualdad, del hambre, de la angustia, 

de la desesperación, del vacío, y de otras absurdas realidades, para motivar a un cambio de 

actitud en la sociedad. 

Ryszard Kapuscinski decía que una de las cosas que resulta fundamental entender es que, 

en la mayor parte de los casos, la gente sobre la que vamos a escribir la conocemos durante un 

brevísimo periodo de su vida y de la nuestra. “A veces vemos a alguien durante cinco o diez 

minutos, estamos viajando a otra parte y a esa persona no volveremos a verla nunca más. Por 

tanto, el secreto de la cuestión está en la cantidad de cosas que estas personas son capaces de 

decirnos en un tiempo tan breve. El problema es que las personas, en un primer contacto, son 

generalmente muy calladas, no tienen ganas de hablar. Es una experiencia que todos 

compartimos: es necesario cierto tiempo para adaptarse al otro. ¡Pero esos escasos minutos a 

veces son los únicos que tenemos para hablar con una persona! Para un periodista, si esos 

minutos transcurren en silencio o generan una comunicación insatisfactoria, el encuentro es un 

fracaso. El éxito depende entonces de situaciones que están fuera de nuestro control, casi, casi de 

accidentes”. 

La investigadora ha visitado asilos, hospitales donde la gente adulta y pequeña le han 

dado lecciones como el valorar la salud y la vida, ha sido testigo de acuerdos políticos, de 

promesas huecas, de falsos idealismos, de ideologías perversas, ha estado del lado de los buenos 

y ha visto muy de cerca el accionar de los malos, ha tomado correctas e incorrectas decisiones, le 

ha arrebatado la euforia, se he sentido poderosa, vencedora, y muchas veces vencida. 

Y aunque en ocasiones su fe ha decaído y empañado, le ha tentado el pesimismo, ha 

hecho estragos la tormenta, como dijo, Kapuscinski, el componente de la esperanza es esencial 

para que la gente reaccione y así ha retomado el entusiasmo. 

El connotado periodista resalta que sobre todo en las situaciones de pobreza perenne, la 

característica principal es la falta de esperanza, esta gente no se rebelará nunca, así es que se 
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necesita hablar por ellos, “esta es una de las obligaciones morales que tenemos cuando 

escribimos sobre esta parte infeliz de la familia humana, porque todos ellos son nuestros 

hermanos y hermanas pobres que no tienen voz”. 

Para este ser humano singular, las fuentes en las que se trabaja y busca, debe ser como 

primera opción, la gente, o “los otros”; la segunda, documentos, libros, artículos; la tercera, 

colores, temperaturas, atmósferas, todo lo que llamamos imponderabilidad, difícil de definir pero 

que es parte esencial de la escritura; y que en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se 

encuentra como imponderabilidad, “que no puede pesarse; que excede a toda ponderación; 

circunstancia imprevisible o cuyas consecuencias no pueden estimarse”. (Real Academia de la 

Lengua Española, 2014) 

Hoy después de 20 años la investigadora considera que es momento de reconocer la 

capacidad de la sangre nueva, de las nuevas generaciones que ven con entusiasmo el presente y el 

futuro, a quienes con mirada nueva y bríos renovados creen con toda el alma, como ella, que 

existe un camino a seguir, que hay pasos que pueden darse con rumbo definido, siempre 

considerando que el trabajo intelectual, es imprescindible. 

Ryszard Kapuscinski, considera que el periodismo está atravesando una gran revolución 

electrónica, “todos los problemas de nuestra profesión, nuestras cualidades, nuestro carácter 

artesanal, permanecen inalterables, cualquier descubrimiento o avance técnico pueden 

ciertamente ayudarnos, pero no pueden ocupar el espacio de nuestro trabajo, de nuestra 

dedicación al mismo, de nuestro estudio, de nuestra exploración y búsqueda”. También subrayó 

la importancia de trabajar incansablemente y de ser posible, sin compromisos. 

A pregunta expresa de algunos estudiantes cuál debería ser la relación del periodista con 

el poder, Kapuscinski, respondió que lo ideal es ser lo más independientemente posible, “pero la 

vida está muy lejos de ser ideal”. 

Ejemplificó que, a lo largo de la vida laboral, puede el profesionista encontrar casos de 

persecución con tácticas de persuasión, indudablemente muy distintas de las acciones violentas, 

pues asumen formas de despido, de la marginación efectiva de la vida laboral, de la amenaza de 

naturaleza económica, se trata de una profesión que requiere una lucha continua, y un estado de 

alerta constante. 

Lo anterior es real, ahora se le conoce como mobbing, a la investigadora le ocurrió en 

diversas ocasiones que jefes y jefas en turno, evitaron que ella destacara, le marginaron, le 
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maltrataron y con sus actitudes, la obligaron a permanecer invisible o a renunciar, pues en esta 

labor, encontrarse con gente envidiosa es la constante. 

 

Cualidades necesarias para ejercer el periodismo 

 

Kapuscinski decía que “en nuestro oficio hay elementos muy importantes, el primero es una 

cierta disposición a aceptar el sacrificio de nosotros mismos, es una profesión muy exigente”. 

El segundo elemento, dijo, es la constante profundización de los conocimientos, “hay 

profesiones para las que, normalmente, se va a la universidad, se obtiene un diploma y ahí se 

acaba el estudio. Durante el resto de la vida se debe, simplemente, administrar lo que se ha 

aprendido. En el periodismo, en cambio, la actualización y el estudio constantes son la conditio 

sine qua non”. (Locución latina originalmente utilizada como término legal para decir «condición 

sin la cual no»).  

“Nuestro trabajo consiste en investigar y describir el mundo contemporáneo, que está en 

un cambio continuo, profundo, dinámico y revolucionario. Día tras día, tenemos que estar 

pendientes de todo esto y en condiciones de prever el futuro. Por eso es necesario estudiar y 

aprender constantemente”, explicó.  

Hay una tercera cualidad, afirmó, no considerarla como un medio para hacerse rico, se 

trata de una profesión con una estructura feudal, con la edad, se sube de nivel y se requiere 

tiempo.  

Esto es real. Es deleznable buscar en el periodismo ganar por ganar, es tan detestable 

como los médicos que se aprovechan de la necesidad de los más débiles y desprotegidos, a 

sabiendas de que darían hasta el último centavo por sentirse bien, por lo que la investigadora 

piensa que, si el aspirante a periodista busca por sobre todo una recompensa económica superior, 

es mejor que se dedique a otras actividades. 

No es que esté peleada con la prosperidad y la abundancia, sino que considera que la ética 

supone valores morales que eleven a la persona muy por encima de la creencia de que a través de 

este oficio se puede obtener dinero a manos llenas desarrollando puntos ciegos que eviten ver las 

necesidades de los que menos tienen. 

Antaño, la información fue tratada de acuerdo a dos vertientes, una para buscar la verdad, 

otra como instrumento de lucha política, hoy por hoy, el mundo de la información descubre que 
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la verdad no es importante, que lo que cuenta en la información, es el espectáculo, cuanto más 

espectacular es la información, más dinero se gana con ella. Por ello, esta profesión “no puede 

realizarse por cínicos, una cosa es ser escépticos, realistas, prudentes, esto es absolutamente 

necesario”. (Gómez G,2012). 

Queda en manos del periodista hacer lo mejor que puede, “porque de la abundancia del 

corazón habla la boca”. (Mateo 12:34). 

Por esta razón, para la presente sección, la investigadora decidió poner de ejemplo a 

Miguel Ángel Granados Chapa, uno de los periodistas que logró distinguirse por sobre el común 

denominador, por sus cualidades, más que por su fama y su fortuna. 

Mariano Morales Corona, opina sobre Granados, “me quedo con dos cosas muy difíciles 

de encontrar en el periodismo, mexicano, una ética intachable, y el amor por el lenguaje, por ello 

llegó a ser miembro en la Academia Mexicana de la Lengua”. 

René Delgado explica que todo oficio que se practica con vocación, conocimiento, pasión 

y equilibrio lleva por fuerza a no tener tiempo libre, pero también, ése es su premio, a no tener 

tiempo esclavo, porque el tiempo se vuelve uno, donde deber y placer se conjugan con armonía. 

(Gómez G., 2012) 

“Practicar un día sí y al siguiente también un oficio prensado entre el pasado y el futuro, 

presionado por la oportunidad y la profundidad, urgido de precisión y velocidad, siempre bajo la 

exigencia del manejo riguroso de los datos duros, los hechos, los dichos, y la reflexión inteligente 

para entender y explicar un presente avasallado por un caudal de los más diversos 

acontecimientos, es destreza digna de reconocimiento y agradecimiento”, puntualizó.  

Otra cuestión importante es cuidarse de la rutina, como decía Granados Chapa, no hacer 

las cosas por hábito, de tic, o por comodidad, “hay que emprender cada jornada como si fuera el 

primer día, como si estuviera uno a prueba, como si mantenerse en la posición en que uno está 

dependiera del trabajo de ese día”.  

Por su parte, Omar Raúl Martínez, dijo que como legado periodístico Miguel Ángel dejó 

la congruencia y el rigor crítico pues era de la rara estirpe de los periodistas que atesora bella 

prosa, sensibilidad e intuición para desmenuzar y explicar los hechos, y valor para denunciar los 

excesos del poder, “fue un apasionado del periodismo, lo vivió, lo recreó, lo disfrutó, lo padeció, 

lo criticó, lo renovó y lo proyectó durante más de 45 años para entregárselo a sus lectores y 

radioescuchas”. 
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Granados Chapa fue un profesional de la información obsesionado por la exactitud de sus 

palabras y el sustento de sus críticas, dijo. Tres factores lo distinguieron: el riguroso e incluso 

elegante manejo del estilo; el rigor de su análisis del entramado político; y su congruencia 

profesional. 

En tanto que Perla Gómez Gallardo, habló sobre el cuidado en el uso de la palabra con 

propiedad acompañado de la fuente idónea para sustentar su dicho y de la expresión correcta en 

la opinión, permite una defensa consistente y reforzada, porque la vida se construye en los 

acontecimientos, y éstos son dignos de contar. 

Raúl Trejo Delarbre, afirmó que la Plaza Pública se nutría del brío periodístico de su 

autor, pero también de una erudición cultivada en inagotables lecturas, y en un agudo 

conocimiento de la vida mexicana. 

Virgilio Caballero, consideró en este sentido que la correcta y precisa expresión del 

pensamiento que en Miguel Ángel Granados Chapa alcanza con frecuencia los valores de la 

expresión literaria, que persigue, no sólo la claridad del periodismo de la inteligencia, sino la 

belleza, que también tienen derecho a la libertad del pensamiento y el derecho de la sociedad a 

saber y a saberse. (Gómez G., 2012). 

Su trabajo concluido era la mayor muestra de que había que “dar cumplimiento” era su 

consigna, dijo Guadalupe Loaeza, en el mismo Libro Homenaje a Miguel Ángel Granados 

Chapa. 

A este respecto, la investigadora opina que dependerá del empeño mostrado la 

oportunidad de conservar el empleo y obtener beneficios por él. Ryszard Kapuscinski decía que 

“podemos encontrar muchos periodistas jóvenes llenos de frustraciones, porque trabajan mucho 

por un salario muy bajo, luego pierden su empleo y a lo mejor no consiguen encontrar otro. Todo 

esto forma parte de nuestra profesión. Por tanto, tened paciencia y trabajad. Nuestros lectores, 

oyentes, telespectadores son personas muy justas, que reconocen enseguida la calidad de nuestro 

trabajo y, con la misma rapidez, empiezan a asociarla con nuestro nombre; saben que de ese 

nombre van a recibir un buen producto. Ése es el momento en que se convierte uno en un 

periodista estable. No será nuestro director quien lo decida, sino nuestros lectores”. (Ryszard, 

2018). 
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Lo que no se debe hacer 

 

Prensa Negra de José Martínez desnuda un periodismo que por desgracia prolifera, los 

seudoperiodistas que, en el diccionario de Acceso a la Información coordinado por Ernesto 

Villanueva, incluye la definición de “sicario periodístico”, entre suposiciones, denuncias y 

medias verdades les difaman, ensucian sus carreras y luego los visitan para firmar convenios, y lo 

peor de todo es que los funcionarios en vez de enfrentarlos, la mayoría de las veces ceden al 

chantaje y pagan. 

A este respecto, René Delgado, dijo que hay también desde luego, quienes ni siquiera 

saben dónde o a qué hora empeñaron la pluma. 

“Son quienes evitan estar al aire libre y mucho y mucho más a la intemperie y recorrer el 

suelo desnivelado de las brechas y las calles porque los deslumbra y encandila el brillo del piso, 

no del cielo abierto, son los que hablan en voz baja, y al oído a quienes tienen como suyos, 

aunque engolan la voz cuando se topan con un micrófono frente a una multitud y dicen lo que 

siempre han dicho. Son quienes ven la información como un valioso instrumento del poder y por 

lo mismo se empeñan en guardarla como secreto, en no abrirla, menos aún en divulgarla porque 

saben, y tienen razón en que abrir la información es democratizar decisiones”. (Perla Gómez 

Gallardo y Raúl Canseco Rojano, 2012) 

Mariano Morales Corona del Consejo Consultivo de la Fundación para la Libertad de 

Expresión. A.C. (Fundalex), explica que “cualquier Derecho es como un órgano del cuerpo, si no 

se usa, se atrofia; por eso es muy importante que la sociedad conozca sus Derechos y los ejerza 

para mejorar su calidad de vida y para fortalecer la democracia; uno de los más relevantes el 

Derecho de Acceso a la Información Pública”. (Quadratín, 2011) 

La investigadora considera importante resaltar la necesidad de ponderar la obligación que 

se tiene para con el público y el empleador, pues es común ver en los eventos o de las ruedas de 

prensa a los reporteros, si es que así puede llamárseles, hacer depender su estado de ánimo de 

alimentarse a tiempo o de la comodidad, y hay quienes no miden sus acciones no estar presentes 

ni mucho menos concentrados. Algunos incluso platican junto a las bocinas en donde otros 

graban para sus medios radiofónicos o televisivos sin importarles echar a perder el material de los 

demás, o se ríen estruendosamente. o se salen de los eventos y otros tantos, ni siquiera asisten y 

luego solicitan los audios para elaborar sus notas.  
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Entre las inquietudes y preocupaciones que desea dejar manifiestas la reportera está el 

hecho de que quien desempeña este trabajo tiene un desgaste físico e intelectual importante 

debido a la carga de actividades que hay que realizar y al estrés que se enfrenta pues además de 

cumplir con los tiempos y las responsabilidades que los jefes imponen, los reporteros y 

periodistas exigen atención especial y personalizada. El portar un chaleco distintivo, que es el 

uniforme de los reporteros parece ser un letrero enorme que dice, “estamos para atender cualquier 

petición”. Aunque es innegable, que para eso fue creado el Departamento, sin los periodistas, 

nada tendría sentido en esta labor. Sin embargo, no están conscientes de que cada petición resta el 

tiempo que la comunicadora tiene para elaborar el boletín oficial. 

Entre los compromisos personales y profesionales con la Dependencia para la cual la 

investigadora labora está que al aceptar esta labor se acepta también que existe un horario de 

entrada, pero no de salida, pues, aunque hipotéticamente entre semana se trabajan 6 horas diarias 

y cada 15 días se realiza una guardia de fin de semana entero, la información no para de fluir y 

constantemente hay obligaciones que cumplir. La actitud tiene mucho que ver, hay que estar 

disponible y realizar de buen modo lo que se solicita. 

En cuanto a las limitaciones, hay que señalar que la remuneración económica por la labor 

es pequeña, no proporcional al nivel de esfuerzo que se realiza, pues mientras una reportera gana 

menos de siete mil pesos mensuales, los enlaces o jefes de prensa obtienen 15 mil pesos al mes, a 

veces por mucho menos trabajo.  

Por ejemplo, en el área, en 2012, se realizaron entre tres reporteras, 507 comunicados; 

entre dos reporteras en 2013, 642; y hasta el cierre de esta investigación (7 de marzo de 2014) se 

habían realizado 130 boletines en el Departamento de Prensa. Cabe destacar que en ocasiones los 

jefes elaboran la información, generalmente cuando hay salidas a otros municipios, aunque no es 

una constante. 

Algunos enlaces reportaron, por ejemplo, en 2013, nueve comunicados en total, y los que 

más, 500, claro que son Dependencias donde cuentan con apoyo de más de dos reporteras, como 

las Secretarías de Educación y de Salud. 
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El trabajo en la redacción de boletines ha dejado satisfecha a la reportera por los 

resultados profesionales obtenidos pues ha generado no sólo una cantidad sustanciosa de 

comunicados, sino a la vez, boletines elaborados con los mejores estándares de calidad. 24 

En los anexos se ofrece un breve listado de las evidencias que se proveen en el para 

sustentar dicha participación en la situación profesional descrita. Los mensajes fueron elaborados 

con un lenguaje accesible, no rebuscado, fueron hechos de la manera más atractiva posible, se 

presentaron con palabras digeribles para todo el público y refieren un trabajo intelectual de 

calidad. La prueba está en la cantidad de comunicados publicados por los medios locales, que en 

promedio ascienden a 450 impactos mensualmente, es decir, un comunicado puede ser publicado 

por diversos medios en un día en diversas ocasiones, dedicándole diferentes espacios. 25 

 

Participación Ciudadana: 

 

De acuerdo con la investigadora,  

 

participación ciudadana es el involucramiento de los individuos en el espacio público 

estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos, es decir, de integrantes de una comunidad 

política. Esta participación está vinculada a los modelos de democracia y al tipo de relación 

gobierno-sociedad que se quiere construir. Sobre la democracia hay diversas visiones, no hay un 

único modelo sino varios y en la realidad los encontramos mezclados: liberal, republicana, 

deliberativa. En general, el término democracia designa << la forma de gobierno en la que el 

poder político es ejercido por el pueblo >> (Bobbio, 1989: 188). Es un proceso para alcanzar la 

libertad y la igualdad en dignidad y derechos para todos. Tiene que ver con la extensión del 

derecho de participar, que se basa en el reconocimiento de que el ciudadano alcanzó la mayoría 

de edad y debe decidir libremente su vida individual y colectiva. Consideramos importante el 

tema de la participación ciudadana en los procesos de políticas públicas porque constituye un 

elemento fundamental y condición de posibilidad para la gobernanza democrática, y puede llegar 

a constituir un mecanismo para el empoderamiento social. Los cada vez más abundantes trabajos 

sobre la gobernanza definen a ésta como un proceso de dirección de la sociedad en el que 

                                                
24 Información, EPN anuncia 45 mil 500 mdp para Michoacán. 
25 Archivo Excel que ilustra lo dicho. 
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intervienen coordinadamente el gobierno, el sector productivo y también la ciudadanía. Para que 

sea posible esta clase de gobernanza democrática, debe existir una sociedad civil que se integre 

activamente en el proceso PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICAS PÚBLICAS María 

Teresa Villarreal Martínez 32 I Décimo Certamen de Ensayo Político y asuma su implicación en 

la esfera pública y los asuntos colectivos como un ejercicio de construcción de ciudadanía. 
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Mientras que según la Guía para la Participación Ciudadana, financiada por el Instituto Nacional 

de Desarrollo Social (Indesol): “La Participación Ciudadana es necesaria para construir la 

democracia. Por eso, resulta fundamental para favorecer el control de los/las gobernantes, 

transmitir mejor las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas, suavizar los conflictos, 

favorecer los acuerdos, y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas”. 

Además, “la participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un mayor interés por 

informarse acerca de los asuntos políticos, por cooperar con las demás personas, y que es más 

respetuosa con las que son diferentes, lo que refuerza los vínculos sociales entre los seres 

humanos, y favorece la comprensión intercultural”.  a los asuntos públicos se da un salto 

cualitativo de la Democracia Representativa a la Democracia Participativa. 

 

 

Capítulo IV. Vinculación con la Universidad 

 

“En la era de la Información y la Comunicación se hace indispensable el análisis y la generación 

de contenidos que satisfagan las necesidades informativas del entorno. Por esta razón, el 

comunicólogo, hoy en día, se hace indispensable en cada uno de los ámbitos productivos de la 

sociedad, a la cual le realiza grandes aportes”, afirma la presentación de la oferta académica de 

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga. 

Congruente con esta consigna, la investigadora se ha comprometido a dar resultados y ha 

demostrado en los hechos que su trabajo demuestra capacidad de análisis crítico y de propuesta 

ante los diferentes escenarios sociales; conciencia de la importancia de alcanzar metas mediante 

el trabajo en equipo; buen manejo de la expresión oral, la ortografía, la gramática y la sintaxis; y 

talento y disposición para la elaboración de textos y formulación de proyectos, que coincide con 

el perfil exigido por esta Casa de Estudios. 26 

La preparación académica recibida en la UVAQ le ha permitido hacer frente a situaciones 

difíciles porque ha cumplido con los requisitos que impone la inmediatez de la información para 

recolectar información y difundirla; domina los distintos lenguajes de los medios de 

                                                
26 Tareas UVAQ. Ensayo sobre Norteamérica, materia: Seminario de Análisis Político. Ensayo sobre la 

Globalización de los Medios de Comunicación.  
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comunicación, ha creado nuevos contenidos a través del análisis y la síntesis; ha diseñado y 

aplicado las estrategias de manejo de la Comunicación para resolver los problemas que se 

requieran desde el punto de vista humano e integral. 27 

Ha estado comprometida con la defensa de la verdad y los más nobles compromisos 

sociales.  

La Misión que constituye uno de los ejes rectores de la Filosofía Institucional de la 

Universidad Vasco de Quiroga, se propone, formar personas integralmente, inspirados en el 

humanismo católico de Don Vasco de Quiroga, para que sean agentes de cambio comprometidos 

con el bien común de la sociedad. 

Con satisfacción la egresada hace constar que ha sido una profesional con iniciativa y 

liderazgo, asertiva en sus decisiones y ha sabido negociar y trabajar en equipo además ha 

orientado su trabajo teniendo como objetivo prioritario el servicio a la comunidad, como en el 

momento en que fue nombrada capacitadora asistente electoral en el Instituto Electoral de 

Michoacán, durante las elecciones extraordinarias para elegir presidente municipal de Morelia. 28 

Ha laborado como periodista en los medios de comunicación masiva electrónicos 

(Internet, televisión, radio y cine). 

Ha sido periodista en las diferentes aplicaciones impresas (incluyendo las nuevas 

tecnologías de la Información y la comunicación). 

Ha realizado actividades de relaciones públicas en organizaciones públicas y privadas. 

Las diversas asignaturas vistas a través los ocho semestres que cursó le mostraron la 

trascendencia del conocimiento aplicado, del análisis como método para la acción, le permitieron 

ensanchar su mundo, y nutrir el cauce por donde echaron raíces los conocimientos prácticos 

dentro del medio periodístico donde durante más de 20 años se ha desenvuelto. 

Así mediante el aprendizaje de temas como las Teorías de la Comunicación, Medios de 

Comunicación en México, Taller de Comunicación e Imagen, Pensamiento Político en la 

Historia, Filosofía del Hombre, Gramática Estructural, Taller de Audio; Historia Mundial, 

Económica y Social; adquirió el aprendizaje que le fortaleció en el camino. En sus tareas obtuvo 

calificaciones positivas.  

                                                
27 Ensayo sobre la democratización de los Medios de Comunicación “El buen Juez por su casa empieza” que 

presentó como examen final del Diplomado sobre Periodismo de Investigación. 
28 IEM Constancia del nombramiento como capacitadora electoral y reconocimiento por su labor. 
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Dentro de las aulas conoció el Taller de Periodismo, Diseño Gráfico, Economía, Técnicas 

de Producción Radiofónica, Técnicas de Producción de TV, todos ellos principios básicos para 

hacerle frente a intensas horas de trabajo, las cuales le defendieron contra la ignorancia y le 

elevaron por encima de quienes han prescindido de la instrucción y las herramientas básicas. 

Como alumna de la UVAQ cursó Introducción a la Vida Universitaria, Filosofía del 

Hombre, Filosofía Social, Taller de Imagen y Relaciones Públicas, Comunicación 

Organizacional, Teoría Publicitaria, Análisis Cinematográfico, Taller de Cine, todas ellas 

necesarias para lograr los resultados expuestos. 

En este apartado es menester mencionar la experiencia de ser parte del equipo que produjo 

el cortometraje “Un clavo saca otro clavo”, ganador del primer lugar nacional del Encuentro de 

Cine y Video de Querétaro. 

Dicho trabajo fue realizado en la comunidad de Santiago Undameo y ha sido una de las 

experiencias más satisfactorias de la vida estudiantil de la investigadora a quien le correspondió 

hacer cámara en esta ocasión. 

Mediante conocimientos adquiridos en Deontología de la Comunicación, Taller de 

Imagen y Relaciones Públicas, y Seminario de Análisis Político Contemporáneo, puede conocer 

de cerca las opciones, los instrumentos, las herramientas, para fortalecer la labor y palpar de 

cerca lo que sería a la luz del trabajo profesional, el lugar donde se desempeñaría. Por esta razón 

cuando tuvo oportunidad de trabajar en empresas televisoras, radiofónicas y editoriales, anduvo 

con la frente en alto, con la seguridad de que estaba cubierta por todos los flancos. 

En la Universidad Latina de América cursó un diplomado sobre Periodismo de 

Investigación obteniendo calificaciones sobresalientes, como se hace contar en el Anexo 7. 
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Conclusiones 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en el artículo 6º, que la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Ello se 

deriva de que, conforme a la filosofía que inspira nuestra Constitución, las personas tienen una 

esfera de derechos que la autoridad no puede tocar, y esa esfera incluye la libertad de expresión. 

Así mismo, establece que el Estado garantizará el derecho a la información, entendiéndose, que 

es su responsabilidad proteger todos los derechos instrumentales de cuya observancia dependa el 

ejercicio efectivo de la garantía consagrada. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en el artículo 19, que todo 

individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Por lo anterior, se desprende, que el bien jurídicamente protegido no es sólo la libertad de 

expresión, sino la libertad de investigar, recibir y difundir información por cualquier medio de 

expresión, es decir, se trata de brindar fundamento legal a lo que se conoce genéricamente como 

libertad de información. 

Los comunicadores sociales son el primer eslabón para que los ciudadanos accedan a la 

información pública, la cual abre a la sociedad la posibilidad de conocer de primera mano las 

acciones del gobierno, le permite entender las consecuencias y repercusiones de lo que sucede, de 

la noticia, y puede incidir en la participación ciudadana. 

Rodrigo Alsina (Alsina, 1993) ha propuesto esta definición de noticia: es una 

representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en 

la construcción de un mundo posible. 

Un hecho es noticia si desde que lo captamos formulamos y comunicamos podrá seguir 

funcionando como tal, es decir, si otros lo captarán, entenderán y repetirán porque el hecho les ha 

interesado, quieren comentarlo, consideran que debe conocerse, que puede influir en sus vidas y 

en la de los demás, que puede repercutir en nuevos hechos que habrá de conocer también.  

Noticia es un hecho que va más allá de sí mismo y que tiene trascendencia, por eso la 

interpretación de la realidad social, como un conjunto nuevo de noticias es una interpretación 
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activadora de la sociedad. “Hace que la gente hable, piense y actúe, que quiera intervenir en esa 

misma realidad que se le da a conocer. La interpretación periodística de la realidad es una 

interpretación popular y estimulante que incita a la participación de todos en lo que pasa”. 

(Gomis, 1991) 

La información publicada, dice este investigador de la Comunicación, puede generar 

hechos más importantes y duraderos que el hecho mismo y puede motivar a que se tomen 

decisiones con mayor trascendencia en el futuro derivado de la participación social. 

La noticia, nacida como alimento de la conversación, ha logrado convertirse en tópico, 

lugar común, referencia general en los comentarios de todos, esta es la finalidad de quienes 

elaboran comunicados oficiales. 

Pilar López Rodríguez, (Rodríguez, 1988) en un trabajo sobre las motivaciones de las 

fuentes informativas, locales para suministrar datos a los medios de comunicación, resume el 

interés de las fuentes informadoras activas (las que muestran voluntad comunicativa hacia el 

periodista). Por lo que respecta a las instituciones públicas las motivaciones sueles ser: consolidar 

o incrementar su prestigio como institución y la obligación moral de las mismas a mantener 

informados a la sociedad sobre sus actividades; a la larga esto ayuda a incrementar su prestigio; 

entre otras razones. 

Por otra parte, es innegable que existe una influencia del periodismo y del periodista en la 

elaboración de los mensajes y en la forma de actuar de los receptores. La información puede 

provocar reflexiones profundas en cuanto a un tema y prolongar por más tiempo una discusión 

respecto a lo que se trate porque la sociedad informada y participativa exige a su gobierno que 

promueva iniciativas y ejecute acciones que fortalezcan la sana convivencia, el respeto, la 

libertad y la igualdad.  

Es menester subrayar que, al actuar los comunicadores sociales como un puente entre el 

gobierno y la sociedad, la autoridad deja de ser excluyente para convertirse en un medio 

integrador que facilita a través de sus políticas, la adhesión de sectores con rezago histórico, 

razón por la cual la generación de información desde las oficinas públicas es esencial para que se 

cumpla este propósito.  

Para defender y promover los derechos humanos de las libertades de expresión acceso a la 

información y prensa desde la función del comunicador social, es necesario realizar con 
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eficiencia y eficacia su labor para lograr la confianza de periodistas, trabajadores de medios, 

comunicadores, instituciones públicas y privadas, así como el reconocimiento social. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a información proporcionada durante el Taller de Derechos de los Periodistas al que 

asistió la investigadora (organizado por el periodista Andrés Resillas, antes corresponsal del 

Periódico Reforma y hoy propietario de la revista Búsqueda), el cual fue impartido por 

connotados especialistas de la Casa de los Periodistas en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el diputado federal, Francisco 

Hernández Juárez presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo XVIII 

al título sexto de la Ley Federal del Trabajo, a fin de regular el trabajo de los comunicadores, 

pues de acuerdo a este legislador su situación laboral deja mucho que desear. 

El legislador sustenta que, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por ejemplo, sólo 

incluye en su catálogo de sueldos al reportero o reportera en prensa diaria impresa y al reportero 

gráfico o fotógrafo. Esto habla del rezago en el reconocimiento de otros puestos de trabajo que se 

han creado por la diversidad que existe en los medios de comunicación, pues existen trabajadores 

de la comunicación en diarios, semanarios, revistas quincenales y mensuales estaciones de radio, 

televisión, medios digitales, agencias informativas entre otros. Y todos quienes hacen posible esta 

tarea son trabajadores de los medios de comunicación. 

Hernández Juárez afirma en su estudio que el salario promedio es menor a los 170 pesos, 

cantidad irrisoria para las necesidades diarias de un trabajador de los medios, sobre todo para el 

reportero que a diario usa transporte y cubre de tres a cinco notas informativas en distancias 

considerables. 

“Para los periodistas no hay horario de alimento, las jornadas y horarios de trabajo 

estipulados por ley en la mayoría de las ocasiones es sustituida por las órdenes o necesidades de 

trabajo. Las enfermedades derivadas del trabajo y la atención médica son recurrentes por lo que 

la salud es un buen sueño para realizar, ya que al no tener seguridad social tienen que cubrir con 

su raquítico salario las constantes enfermedades tanto de las y los trabajadores como de sus 

familiares”, explica. 

“Gran parte de los trabajadores de los medios de comunicación carecen de vivienda 

propia, pues su salario no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. La seguridad laboral 

para los trabajadores de los medios de comunicación es cosa de ficción, pues salvo excepciones, 
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en sus centros de trabajo no cuentan con una organización gremial a la que tienen derecho y que 

les serviría para su defensa”. 

También expone el legislador que México ha sido calificado en meses recientes por la 

UNESCO y organismos internacionales como la nación más peligrosa para el ejercicio 

periodístico en el mundo. 

“Los periodistas, además de ganar poco, en fechas recientes se han convertido en víctimas 

del crimen organizado que los ha tomado como blanco de sus intereses oscuros y nefastos, 

inhibiendo con ello la libre actividad del comunicador. En menos de once años han sido 

asesinados 78 comunicadores y están desaparecidos 15 más, según cifras de organizaciones no 

gubernamentales y publicaciones periodísticas. La sociedad mexicana y sus representantes en el 

Congreso deben estar conscientes de que: “Un periodista asesinado en el ejercicio de sus tareas 

lastima seriamente la convivencia social y con ello se asfixia el ejercicio democrático de la 

libertad de expresión”. 

Hoy el panorama no es halagüeño para este gremio, peor aún, los centros de trabajo están 

en riesgo y, por ende, ellos mismos, pues de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos en 

una década se han suscitado 21 atentados en las instalaciones de medios de comunicación. Esto 

pone en riesgo constante al periodista y a todos los trabajadores de los medios, dice el preámbulo 

a la iniciativa. 

“Así, trabajar en un medio de comunicación en México ya es una actividad de alto riesgo. 

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del 2005 a la fecha se 

han registrado 462 expedientes por agresiones a periodistas y medios de comunicación”, dice el 

diputado federal. 

La investigadora considera pertinente señalar que durante las giras que realizan los 

comunicadores sociales se encuentran expuestos a diversas cuestiones, principalmente a que 

como se desplazan por carreteras están a expensas de un accidente o de un ataque de grupos 

criminales. 

Anteriormente la reportera no lo hubiera mencionado, pero ya existe el caso de dos 

compañeros del gremio, Arturo Cano García, productor audiovisual, y el periodista, Jaime 

Márquez, quienes, al cubrir la gira del candidato perredista a la gubernatura de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo, sufrieron un accidente que a Arturo le ocasionó parálisis en la mayor 

parte de su cuerpo, y a Jaime la amputación de una de sus piernas.  
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Otrora la investigadora tampoco hubiera considerado necesaria la protección hacia su 

persona, sin embargo ya ha atestiguado diversos enfrentamientos provocados por los grupos de 

choque para boicotear diversos eventos, tales como el conflicto suscitado el pasado 10 de febrero 

del 2014, cuando durante una visita del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffett 

Chemor, a la capital michoacana, donde acudió para anunciar la inversión de 3 mil millones de 

pesos para la entidad, agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE), agredieron a pedradas las camionetas en las que viajaban los funcionarios y por poco le 

toca al vehículo donde se transportaba la reportera que esto escribe, el chofer y los fotógrafos de 

la Coordinación General de Comunicación Social. (Quadratín, 10) 

Por la importancia que reviste para la protección laboral de los trabajadores de los medios 

de comunicación, la investigadora considera pertinente que también los comunicadores oficiales 

se les protejan sus garantías entre otros casos para evitar que pongan en riesgo su vida.  
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Anexos 

 

1.- Comunicado Jesús Reyna García, cuando estuvo al frente del Gobierno estatal. 

2.- Boletín de la secretaria de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar. 

3.- Información de Jaime Mares Camarena, cuando fungió como secretario de Gobierno. 

4.- Comunicado sobre campaña del Registro Civil en la Nueva Jerusalén. 

5.- Boletín del coordinador de Atención Ciudadana, Antonio Ixtláhuac Orihuiela. 

6.- Información de la Dirección de Capacitación y Profesionalización. 

7.- Reportajes especiales: Secretaría de Turismo, Planetario del Centro de Convenciones y 

Exposiciones, y de la inauguración de la Casa de Cuna “Luz, Amor y Esperanza” del DIF estatal. 

8.- Archivo en Excel con información sobre comunicados publicados en los diversos medios. 

9.- Ejemplo de un boletín mal hecho por un jefe de prensa y corregido por la investigadora. 

10.- Ejemplo de informe mensual. 

11.- Estrategia “Juntos lo vamos a lograr”. 

12.- Comunicado de la reunión en Chilchota con comunidades indígenas. 

13.- Boletín, contingencias meteorológicas “Ingrid” y “Manuel”. 

14.- Anuncia secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong a comunidad de Cherán, 

incremento del presupuesto para Pueblos Indígenas. 

http://redccam.com.mx/observatorio-campesino/documentos-de-consulta/documentos/presupuesto-de-egresos-2013
http://redccam.com.mx/observatorio-campesino/documentos-de-consulta/documentos/presupuesto-de-egresos-2013
http://publicadorlaip.michoacan.gob.mx/itdif/2014/71/Presupuesto%20de%20Egresos%202014.pdf
http://publicadorlaip.michoacan.gob.mx/itdif/2014/71/Presupuesto%20de%20Egresos%202014.pdf
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15.- Información gobernador Fausto Vallejo y presidente Enrique Peña informan que son ya 51 

municipios incluidos en la Cruzada contra el Hambre. 

16.- Reportaje de la instalación del CRIT Teletón. 

17.- Video del 50 aniversario del Paricutín. 

18.- Información sobre el Acuerdo por Michoacán. 

19.- Nota publicada en diario Provincia con motivo del Día de Reyes. 

20.- Monserrat, una niña con carisma. 

21.- Reportaje Noche de muertos, “El amor que no muere”. 

http://youtu.be/vd-kY4QjuU8  

22.- Reportaje de los Niños Cantores, “Con el alma en la voz”. 

www.youtube.com/watch?v=RWRcLu-fS40 

23.- Reportaje sobre Tianguis artesanal de Uruapan. 

https://www.youtube.com/watch?v=9XiE4kRG8iA 

24.-Información, el presidente de México, enrique Peña Nieto anuncia inversión de 45 mil 

millones de pesos para Michoacán. 

25.- Archivos en Excel sobre los comunicados publicados mes con mes en 2012, 2013 y 2014 en 

los diversos medios escritos. (Archivos digitales).  

 26.- Tareas UVAQ. 

27.- Ensayo “El buen juez por su casa empieza”. 

28.- Constancia de nombramiento como capacitadora electoral por el IEM y reconocimiento. 

29.-Constancia de conclusión de estudios de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la 

Uiversidad Vasco de Quiroga de Morelia, currículum de calificaciones. 

30.- Diploma por haber acerditado en Diplomado en Periodismo y Opinión Pública en la 

Universidad Latina de América. 

31.- Constancias laborales y cartas de recomendación de su labor en Noticieros Televisa, Central 

TV, Ayuntamiento de Morelia, Gobierno del Estado. Reconocimiento de Central TV. 

32.- Constancia de asistencia al Seminario sobre Perspectiva de Género y Violencia. 

33.- Constancia de participación en el Taller de Empoderamiento para Mujeres Indígenas. 

34.- Constancia del Encuentro Felafacs. 

35.- Constancia del Taller de Derechos de los Periodistas. 

36.- Constancia del Taller Compite. 

http://youtu.be/vd-kY4QjuU8
http://www.youtube.com/watch?v=RWRcLu-fS40
https://www.youtube.com/watch?v=9XiE4kRG8iA
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37.- Notas elaboradas por la investigadora en periódico Provincia.  

38..- Gafetes de prensa de la Jornada Electoal 2009, y del XXXII Congreso Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos,  

39.- Primer Informe de Gobierno de Fausto Vallejo Figueroa (Digital). 
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