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-Becerra-Acosta regresa al periodismo _ 

Dirigirá oo penómco de 
CuauhtémoC Cárdenas 

POi · 

SALVADOR . 
DEL Rto 

E-scribe -libros-, viaja, vt1elve 
al país, observa desde un retiro 
sexenal aún iiiexplicado. Recha-

za hacer un juicio a Carlos Salinas de 
Gortari, bajo cuyo gobierno permane
ció en el extranjero y se apresta -lla
mado del oficio- a acometer una nue

As, l ·' 1 fundad! . d Tr. · ' nuel Becerra fue reportero y subdireo-
l O anunCIO e br e unornasurw en . tor. A diferencia del conflicto de Ex-

referencia al proyecto en el que. trabaja desde hace . célsior, sobre el que escribió un libro, 

varios meses, concreto Yt¡a en la parte profesional, Becerra Acosta jamás ha abordado el 
tema de su salida de Uno más Uno. 

Y que constituirá el retm;no de uno. de los -¿Fue un problema político? 

periodistas más completOS; -Había un problema fiscal de re-

-¿Enriquecedores'! . 
-Como cada año, y éstos más. 
-¿De aprendiz4je? 
-No hay día sin aprendizaje, ni 

profesión perdurable cuando se deja de 
aprender. 

-¿Cu41fue el conflicto que deter· 
min6 la :salida?' · 

solución legal posible y hasta fácil. Un 
deudor.que reconoce serlo ante la ley, 
encuentra factibilidades. Y con la PIP-
SA tuvimos al comienzo una deuda de 'J 
seis meses; después, durante todos es-. { 
tos años de Uno más Uno, pagamoS. _,., 
cumplidamente. La deuda original con . :¡_ 
Nacional Financiera fue ·pagada tam•· , ·: . -

. va empresa para llenar la oquedad que 
la esp~ranza democrática del mexicano 
percibe, dice, en la constelación del 
diarismo nacional e internacional. Ma
nuel Becerra Acosta· pisará pronto una . 
redacción luego de su largo ayuno ·pe
riodístico. .: . ,_.-,u~ ·· . •· ·., ... 

-Para Fernando Gutiérrez Barrios, 
el problema de la dirección de Uno 
más Uno era sólo económico, no polí
tico -<lice ·al hablar de las circunstan
cias en las que dejó la dirección y el 
control accionarlo del diario cuyo pro
yecto él y otros periodistas concibieron 
a su salida de Eicélsior, del que Ma- bién en su totalidad. · ' ~· ;ji.' 

-¿Hubo pre:sÜJne:s ·para vendef. ·. ;¡§. ¡ 
paro el retiro de la dirección? · ~ • 'i 

Así lo anuncia el . fundador de 
Unomásuno en refeiénCia-;._fi.nalmente . 
aceptada- al proyéCÍo e~ el que traba-.. 
ja desde hace varios'~esCs; concreto ya · ~
en la parte profc:SiOn'a( y que constitui-· · 
rá el retomo dC' uños de ·los periodistas · 
más completos en el diarismo nacional. 
"Será -dice- un periódico que res
ponda a las necesidades del presente. 
Una nueva voz. La confundación -ex
plica- ha sido con Cuauhtémoc y Ce
leste Batel de Cárdenas, Teresa Lozada 
y el gran diseñador Pablo Rulfo". 

-¿Un dwrio partidista? 
-De n'inguna manera. Y o no haría 

un diario partidista, a menos de que vi
viéramos una revolución, que no es el 
caso. Una revolución necesita un órga
no partidista. 

-¿Será fomuulor de nuevas ge· 

ñerticiones Je perioilisúis, Je cónieñ
wristos polilicM? 

-De analistas. Nadie debe comen
tar la política si no se apoya en la infor
mación y en el análisis. 

-¿Será un dwrio de la izquiertLz? 
-Será un diario de la democracia, 

que sigue siendo la aspiración máxima 
de México. 

La exaltación de Manuel -su esta
do permanente- no refleja sin embar
go rencor cuando recuerda el momento 
y las circunstancias de su salida de Mé
xico, en los primeros meses de 1989. 
Santander, Bruselas, París, los cruce
ros· mediterráneos y sus intermitentes 
retornos no lo alejaron del devenir del 
país, de la política y de la vida pública. 

-¿Fueron años de soletUzd? 
-De otra soledad 

.. ......... . ~ : 

"Yo no haría un diario partidista, a menos de que viviéramos una 
revolución, que no es el caso". 

-Hubo una ·negativa a solucionar ,ií.!_ 

el problema. Desde tiempo atrás tenía · · 
yo· la idea de reconstituir el capital de 
Editorial Uno; vender del 40·al 45 por· 
ciento de las acciones; ConServar el res
to, crear UÍÍá nueva sociedad para remo
dernizar ·la maquinaria . del diario. Se 
buscaba'iambi6n ·hacer una nueva dis
tribución montada eñ un sistema muy 
moderno· dci suscripciones. Mi propósi
to, además, era hacer accionistas, dar · 
üna parte ·del capillil reconstituido a to-

. dos ·los labOrantes ·de la editorial. No 
ocultaba mi propósito a los colaborado
res del periódico, Luis Gutiérrez, el ge
rente entonces, entre ellos. Había yo re
cibido alguna buena oferta. Estaba por 
decidirme. Fue, no creo que por casua
lidad, cuando comenzó el conflicto. 
Hubo avisos de parte del poder, del Es
tado. Me seguían los personajes que to
dos .conocemos por su discreto unifor
me detectivesco. A donde entrara, un 
restaurante, a las puertas de casa de un 

amigo, haiiaba esos postes. Luego fue 
llevado a los separos de Ja Procuraduría 
General de la República el asesor en 
derecho mercantil y representante en 
toda clase de litigios judiciales, que era 
el licenciado Luis Capín. Lo tuvieron 
veinticuatro horas encerrado. Se . daba 
la CQincidencia de que él representaba a 
los editores De la Parra en todos sus 
asuntos; y a uno de ellos lo habían apre
sado. Al salir, Capín me telefoneó des
de una caseta y me dijo: "El mensaje es 
para ti". De manera que yo, que era el 
presidente · del consejo de administra
ción de Editorial Uno, podía verme en 
líos por la citada deuda fiscal. Todo se 
aclaró pronto. Luis Gutierrez me trajo 
un mensaje de Gutiérrez Barios: "El ca
pital ya no puede permanecer en una 
sola persona -<lice el secretario de 
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Gobernación-. Entonces, quiere que 
otras .queden con el sesenta por ciento 
de las acciones. "Yo le respondí: que se 
queden con la totalidad, ¡ya!". Y eso 
fue lo que ocurrió. Apareció en el acta 
de transferencia el nuevo propietario, 
según el papel: Gilberto Borja ... 

-¿ActiUll propietorio? 
-No lo sé ... Se habla de otros ac-

cionistas ... El propio Luis Gutierrez. Se 
ha dicho de Otto Granados ... · 

-¿El gobierno? ¿La actual direc
ción? ¿Los trabajadores? 

-No losé ... 
-Se dice que 14 re14ción con Sali-

llas y con su equipo fue mala desde 14 
campaña. Un desayuno ... 

-Al que él llegó antes de la hora 
convenida, en mi casa. No fui yo quien 
lo hizo esperar ... 

-Los motivos de esa salida que
dan, pues, en el misterio. 

-El misterio es Salinas. 
En 1986, Unomásuno dio las primi

cias de la integración, dentro del PRI, de 
la llamada Corriente Crítica encabezada 
por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Mu
ñoz Ledo, Rodolfo González Guevara y 
otros políticos que reclamaban transfor
maciones democráticas en su partido. La 
noticia, en primera plana de uno de los 
diarios que en esa época tenía una enor
me penetración, causó sensación y pro
vocó la reacción de rechazo dentro del 
PRI y del gobierno que culminó con la 
separación de los promotores de la Co
rriente y la formación del Partido de la 
Revolución Democrática. Cárdenas y 
Muñoz Ledo se convirtieron en los líde
res de una oposición que en 1988 obten
dría una voltÍminosa votación y cuestio
narla severamente la legitimidad del 
triunfo de Salinas de Gortari, una de cu_
yas máxinias preocupaciones fue la legi
timación dé ·sü-gobierno. - : -

-Porfirio Muñoz Ledo -se re· 
cuerda a Manuel-- comentó poco des
pués que 14 publicación de 14 noticia 
había sido prematura, que no era esa 
su intención.--:. 

-Lo hablamos él y yo. Lo discuti
mos. Una exclusiva no se da sin el con
sentimiento de la fuente. Esa tarde co
mimos juntos en Las Meninas y al vol
ver a la redacción le dicté la nota a 
Gonzalo Alvarez del Villar. Alguien te
nía que firmar la nota como reportero. 
Gonzalo lo quiso. 

n ..... ; ..... A: ... .. _ ... ~ ... . .... \..!; .... .... - ... • -- ~· "- ·· -

Periodista, nieto, hijo, padre y her
mano de periodistas, Manuel Becerra 
Acosta ha dedicado buena parte de los 
últimos años a la creación literaria, im
pregnada al principio de los aconteci
mientos que vivió -Excélsior, 
Unomásuntr-, luego del autobiografis
mo natural de una intensa experiencia, 
para derivar en la obra pura de la imagi
nación. Ni Romeos ni Julietas, su pri
mera novela escrita del otro -lado del 
mar, está por ser publicada en Diana. 
Antes sufrió algún tropiezo en Mortiz, 
con el hijo de Joaquín Diez Canedo. 
Joaquín ofreció publicarla a fines de 
1990. Pero su relación con el poder co
mo periodista ha sido una constante en 
su quehacer, en su percepción de la vi
da profesional. 

-¿En 14 amistad con los presiden
tes ... 

-Un presidente no tiene amistades 
--corta, impetuoso, interrumpe la pre-
gunta ... 1 

-¿Ninguno? ¿Ninguru~1 
-Es, en todo caso, algo que se tar-

da en evaluar. Miguel Alemán fue ami
go de sus amigos. Miguel de la Madrid 
tuvo un alto concepto de la amistad. 
López Portillo, en cierto modo tam
bién. 

-¿Y SalifUIS? 
-Fue un hombre de Estado que sa-

crificó la lamistad. 
La pl~tica se desarrolla en un res

taurante del sur de la ciudad, cerca del 
barrio de iSan-Jerónimo donde Manuel 
vive cuando se encuentra en México. 
Hará falta una fotografía para la publi-

.. 1 • ., • ,• '•' • ~; · r '• ,' - · 

· Eir J 986, Unoniásuno 
010 las pñmidas de la 

integración, dentro del PR~ 
de 16 Damada Corriente 
Crítica encabezada por 
Cuauhtémoc Cárdenas, 
Muñoz Ledo, González 

Guevara y otros _po~tkos 
que reclamaban 

transformaciones 
demouáticas ea sa partido. 

cación de lo que quiere ser una entre
vista, decimos. Se propone utilizar una 
que se tomó en nuestro encuentro de 
Santander, en una tarde tormentosa ca
mino a Santillana del Mar. No se ima
gina, en efecto, a Manuel, enemigo de 
la solemnidad, posando para una entre
vista, y además no queda mucho tiem
po antes de su nuevo viaje a Europa, 
donde terminará el libro previo a su 
empresa periodística. Finalmente, él 
proporciona otra que considera, que es 
característica. 

Dest:i.lan en la conversación los 
nombres de amigos comunes, Mauricio 
Ocampo, Rodolfo Landeros, José Gia
comán, con quienes la relación pública 
devino afecto personal, frecuente a ve-

ces, lejana en ocasiones. BecerraC9sta 
no conoce la novela de Giacomán, de
dicada en ese momento, con una pro
testa ·por el tiempo perdido en la amis
tad. 

Más que respuestas, las palabras de 
Manuel son aíumaciones contunden
tes, prontas, breves, como si estuviera 
haciendo frente a obviedades. 

-¿Un juicio a Salinas? 
-No seré yo quien Jo haga. Lo está 

haciendo el país, y lo están haciendo 
también no pocos salinistas de esas ho-
ras . . 

· -Algunos de sus errores más ob
vi6s .. : -

-Reprivatizar la banca, y hacerlo 
cuando el Estado había recurrido a 
hombres de una gran experiencia finan
ciera, que habían logrado integrar un 
sistema que funcionaba y que daba al 
Estado evidentes dividendos. 

-¿Quiénes, por ejemplo? 
-José Juan de Olloqui, Fernando 

Solana, Mario Ramón Beteta, financie
ros del Estado que no iban a lucrar pa
ra ellos. 

-La conducción de l4s finanzas, 
en manos ... 

-¿De Mancera? ¿De Miguel Man
cera? Miguel Mancera confumado en 
el Banco de México fue uno de los peo
res errores de Carlos Salinas. No se 

-pu~de - corrliar esa co~ducdón' tan. im-
portante a una locura senil. 

Creador del más breve editorial del 
diarismo mexicano -Bajo la Rueda y 
también El Muro de las mentaciones-, 
género de increíbles síntesis que des
pués ha sido imitado en otras publica
ciones, Manuel Becerra Acosta escribe 
lo mismo un artículo de fondo que un 
reportaje; forma la primera plana, "ca
becea" y concibe suplementos inimagi
nables hasta antes de su creación. 

Hosco, altivo, tronante - la escue
la del viejo Excélsior se resume en su 
actitud, en su relación con el poder-, 
¿Manuel Becerracosta, el nombre lite
rario que ha adoptado desde que Le 
Soir, de Bruselas, publicó un artículo 
uniendo los apellidos, se apresta a ce
rrar el compás literar!o para retomar a 
las columnas del diarismo? @) 
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Maestro: 

Lo que un servidor Héctor del Muro considera ser la libertad de prensa y la libertad de 
expresión, lo he podido materializar desde hace tres años y seis meses en un periódico 
semanal llamado "EL CHARAL". 

Cada semana tratamos de que salga menos peor, los que participamos en este ideal 
carecemos de formación como periodistas, nos mantiene el ideal de contar en la ribera 
norte de la Laguna de Chapala con un medio de a deveras independiente, plural, equitativo 
y sobre todo escrito por personas que por acá vivimos, desde niños de seis años hasta niños 
de 85 años, personas que con trabajos aprendieron a leer y escribir, hasta personas con 
grados universitarios a nivel de licenciaturas y doctorados, todos los colaboradores del 
"CHARAL" escriben sin recibir ni un cinco. 

Nuestro periódico (bueno casi un periódico) es tamaño tabloide, de veinte páginas, 
impreso en color verde oscuro (verde Charal), sale los sábados, cubre dos municipios; 
Chapala y Jocotepec, nuestro tiraje es de mil ejemplares (se venden entre 700 y 800), 
circula en todas las poblaciones de los dos municipios (bueno casi en todas), lo más 
importante es que no recibimos ni recibiremos subsidio alguno ni de los ayuntamientos, ni 
de grupos políticos ni de nadie, nos medio mantenemos con los ingresos de los anuncios 
comerciales. 

Los que trabajamos directamente para "EL CHARAL" somos; un servidor como 
director (hago de todo), un Licenciado en Diseño Gráfico, una secretaria-capturista, tres 
reporteros, un distribuidor, un vendedor de publicidad y ya. 

Nuestro equipo de cómputo es una mezcla de tres aparatos desde una 486 hasta una 
Pentium, un scanner y una impresora, nada más, "EL CHARAL", se imprime en 
Guadalajara. 

El objetivo Maestro de esta comunicación es primero hacer de su conocimiento que en 
este pequeño y hermoso pueblo de Ajijic, Jalisco, su nombre significa verdadero 
profesionalismo en periodismo. Segundo el solicitar de Usted un domicilio para poder 
mandarle algunos ejemplares de nuestro periódico, para que nos haga el inmenso favor de 
leerlo. 

Puedo escribir y escribir sobre "EL CHARAL", pero nunca podré catalizar por escrito 
lo que por Usted mismo podrá darse cuenta cuando no~ ha1Sa el favor de leerlo. 

Maestro, en este Ajijic, cuenta con un amigo más. 

Ajijic, Jalisco, 13 de Enero de 2000 

Héctor del Muro 
elcharal @prodigy .net.mx 

Printed for plazpub@data.net.mx (Miguel Angel Granados Chapa) 1 
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cuarenta mil tepehuanes (del norte ) habitaban la zona noroeste de Duran
go y se extendían hasta el Valle de San Pablo, en el sur de Chihuahua . 15 

Hoy en día , alrededor de ocho mil tepehuanes viven en la sierra del suro
es te de Chihuahua colindando al sur con Guadalupe y Calvo y al norte 
con el río Verde. Las primeras descripciones ele los tepehuanes provienen 
de la expedición de Francisco de Ibarra (r s63-65)I 6 Los españoles obser
varon un gran número de asentamientos con casas de adobe y piedra, en 
donde los indígenas practicaban la agricultura con sistemas ele riego . Di
cha información ha llevado a los historiadores a especular que los tepe
l1U anes son los herederos ele las culturas Loma San Gabriel y Chalchihui
tes . 17 Los tepehuanes fueron caracterizados por los españoles como los 
más belicosos ele los agricultores de la Nueva Vizcaya. Hay evidencias de 
qu e sus guerras en contra de los tarahumaras al norte y los acaxees al oes
te iban más allá de simples incursiones ya que pretendían dem andar tri
butosi 8 Sin embargo, a principios del siglo xvn, la organización ele los te
pehuanes era representada por los espaúoles de una manera más cercana 
al patrón de la rancheríai 9 Los sitios ocupados por los tepehuanes en las 
es tribaciones ele la sierra y el altip lano central tenían elevaciones medias 
sup eriores a los sitios más fructíferos de los acaxees y xiximes en los pi
sos ele las caií.aclas. Los inviernos eran más largos y fríos. Las temp era tu
ras bajas determinaban también las diferencias en la construcción de vi
viendas, las cuales eran de piedra y adobe o madera. El maíz se cosechaba 
una vez al año. Una agricul tura menos produ ctiva puede haber dictado 
poblaciones ele m enor concentración y más dependencia en la caza y la 
recolección. La organización política parece haber sido m enos centraliza
da si se compara con la de los acaxees y xiximes. 

Es muy probable que los tepehuanes practicaran alguna forma ele ca-

dians, vo l. 8, pp . Sq-82 1; y Campbell W. Pennington, The Tepehuan of Chihualnw: 

Th eir Material Culture (Salt Lake City: Uni versity of Utah Press, 1969), pp. r- 6. 
'i Reff, Oisease, Oep ulation and Culture Change, p. 205 , sugiere 21 ooo. Gerha rd, The 

N orth Frontier, pp. 164, 170-I7I , estima 6o ooo por la ca pacidad de la s regiones habita
da s por los tcpehuan es. 

' "Véase J-lam mond y Rey, Obregon's History, y John L. Mechan1, Fruncisco ele !barra and 

Nueva Vizcaya (Durham: Duke University Press, 192 7) . 
' 7 Ca rra l! Ri lcy y J-1 . D. Winrcrs, "The Prehi stori c Tcpehuan of Mex ico", Southwestern 

foumal o( Anthropology, 19:2 (1963 ), pp. 177- 185 . 
" Carta anua de P. Ju an Font, t6o 8, en Lui s Gonzálcz Rod rígu ez, ed ., Crónicos ele la Sierra 

Toro lwmow (México: Secretaría de Educac ión Públi ca, 198-t), pp. 160-165. En otro rela
to, un viejo guerrero tcpch uano, Tucumudagui, cuenta sus hazai1as en la expa nsión de 
las fronte ras tcpehu anas; Relación de lo sucedido en lo jomoda que Don Gaspar ele Al

veor y Solazar{ ... } hizo a los taralwmaras desde los 26 de feb rero des te m1o d e r619 has

La los 20 de abril d el dicho mio h echa por el padre Alonso ele Valen cia; Co lección lcaz
balceta, Varias Relaciones, 1. 

' 9 Pérez de Ribas, His toria de los triunfos, libro ro, cap. r. 

Corni sa par 
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con vocaban poderes sobrenaturales para controlar aspectos del m edio fí
sico, al igual qu e los comportamientos humanos y de salud. Aunque el 
mando m arcial se fundaba en habilidades gu erreras, hay indicaciones de 
que el oficio de cham án era hereditari o. 

Respecto a su religión, se ha hallado una variedad de iconos que repre
sentaban un panteón de dioses . Estos iconos de m adera o pi edra tenían la 
forma de animales (venados, tortugas, conejos, águilas y otras aves) y la 
de seres humanos qu e representaban a los dioses de la fertilidad, la lluvia, 
el granizo, el fuego y las enfermedades. Algunas imágenes se hallaban en 
cuevas. Hay eviden cias de que existía un dios su prem o. 1 1 Los espíritu s 
tomaban una fo rma animal o humana y hacían apariciones a los indíge
nas para darles órdenes. Los mu ertos eran enterrados en cuevas con ali 
m entos y utensilios de caza. 

Los ritos comunales se enfocaban a la gu erra y la agricultura e inten

taban asegurar la supervivencia . Las gu erras entre los grupos de l norte pa
recen hab er sido frecuent es. Estas gu erras eran en forma de batallas ca m
pales y ataques sorpresivos . Las armas usadas incluían palos, lan zas y 
flechas . Los xiximes parecen haber sido los m ás agresivos de todos, ataca 
ban fuertemente a los acaxees motivados por la adquisición de muj eres y 
bien es. El ca nibalismo ritual se practicaba en los enemigos muertos en la 
guerra durante fi es tas acompaúaclas ele dan zas, cantos, tambores y del 
uso ele intoxicantes. La carne humana se cocía con maíz y fri joles e im

partía las virtudes ele la valentía y el atrevimiento a los consumidores. 
Los cráneos eran guardados en cu evas y los esqueletos eran colgados de 
los árboles para invocar cosechas abundantes. 12 Otras danzas rituales se 

asociaban con la agricultura y vinculaban la fertilidad humana con la fer
tilidad de la tierra. Estas actividades eran paralelas con las prác ticas ri
tuales de los cahi tas ele la cos ta de Sinaloa . 1 3 

Tepehuanes . Los antropólogos han clivicliclo a los tepehuanes en dos 
grupos : los del sur y los del norte. I4 Para fines del siglo XV I, quizás unos 

'' Pérez de Ribas, Historia de los triun fos, libro 8, cap. 3, re lata la creencia en un dios ll a
mado Mcyuncamc (é l, quien todo lo sabe); el jesuita identifi ca este dios con el diab lo. Los 

acaxr.:es ll amaban al sol "e l dios verdad ero" en un reporte dad o por P. Diego de Alejas, 
Teguciapa, r 8 de mayo, 16 17, ACN, Archivo Prov is iona l, Misiones, caja 2. 

' ' /~ elación de la entro da que hizo el gobernador de la N ueva Vizcaya Fwncisco de Urdi

ñola a la conquistll , castigo y pacificación ele los indios llamados x iximes , I 6Io, Uni
versidad de Texas, Bib lioteca Nr.: ttic Lee Benson, Colección Joaquín Carcía Icazbalceta, 
Varias Relaciones, 1-r. Un jesuita informó que ell os creían que el alma es taba atrapada en 
los huesos. 

' 1 Véase para co mparación, Antonio Nakayama, ed. , Relación de Antonio Ruiz (la conquis

ta en el noroeste), (México: In stituto Nacional de Antropología e Hi storia, Cent ro Regio
nal del Noroeste, 19 74). 

14 Los tcpehuanes surcii.os habitaron parte ele jalisco, Nayarit y Durango. Véase Ca rro!! L. 

Rilcy, "The Southern Tepehuan and the Tepecano", Hondbook of Middle American In-

Cornisa n on 335 
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be ser ún país 
~das a poner 
ones de este 

Supongo que si los mexicanos le damos 
a cada elemento de la riqueza, su real va
lor y si la autoridad genera en el pueblo 
una mayor credibilidad sobre su gobierno, 
se destrabarán objeciones a la inversión 

extranjera en el ramo petrolero. 

José Francisco Vldaurri Ramfrez, 
Formosa 172t S.H., 
Guadalajara, JaL 

Comenta la Adquisición del Diario de Jalapa 
SEROR Director: En diversos rotativos 

del país, columnistas prestigiados re
señaron en días pasados la venta del "Dia
rio de Jalapa", adquirido por el licenciado 
Ignacio Morales Lechuga y uno de los 
muebleros de la Compañia Hermanos 
Vázquez a don Rubén Pabello Acosta, 
hombre de edad muy avanzada, en la can
tidad de seis millones de dólares. 

La venta no tendrla' nada de particular',. 
si no 'tuera porque el adquiriente se de
sempeñó en el régimen s~linista como ti
tular de ambas Procurádurlas de Justicia, 
terminando en la comodidad de la emba
jada en Francia, después de su renuncia 
obligada y no aclarada ligada al múltiple 
homicidio entre narcos en Tlaxicoyan, 
Ver. ; o sea, que nuestro país ya hace rato 
perdió sus virtuales dimensiones para ex 
funcionarios que aparecen gastando canti
dades de dinero de sultán, mientras la in(). 
perante e inútil Contralorfa se dedica a in
vestigar medianfas para aparentar · y 
justificar su presencia en el país. 

También, al margen de "esa pequeña in
versión", Morales Lechuga en d.Ias pasa
dos acabó de renovar su casona en el rum
bo de Coyoacán. D.F., obra que incluye 
helipuerto y lo que gastó 15 millones de 
dólares, pues comprende obras de arte, 
muebles de época, automóviles de colec
ción que complementan la hermosa villa. 

Haciendo historia recordamos que pro
veniente del D.F., llegó I.M.L. al gobierno 
en esta ciudad de Acosta Lagunes, y en su 
corta gestión al frente de la Secretaría 
General de Gobierno, nunca supo o pudo 
asumir con plenitud sus funciones acaban
do por renunciar. 

Las observaciones anteriores que hace
mos desde esta bella región de nuestra pa
tria son con el állimo de orientación a los 
miles de lectores de EXCELSIOR. 

Atentamente. 

Antonio Cardona V. 
Calle de Tempoai2S8 
Fracc. Veracruz, Jalapa, Ver. 



En cumplimiento de esta ley, las autori
dades judiciales y administrativas compe
tentes, cancelarán las órdenes de 
aprehensión pendientes y pondrán en li
bertad a los procesados o sentenciados. 

El Procurador General de la República 
y el Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal solicitarán de oficio la 
aplicación de esta ley y cuidarán de la 
aplicación de sus beneficios , declarando 
respecto de los responsables extinguida 
la acción persecutoria; 

ARTICULO So.-En el caso de que se 
hubiere interpuesto juicio de amparo por 
las personas a quienes beneficie esta Ley, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o los Tribunales Colegiados de Circuito, 
según corresponda, dictarán auto de 
sobreseimiento y se procederá conforme 
al artículo anterior; 

ARTICULO 6o.-EI Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaria de Gobernación 
prooondrá la expedición de las corres-
~ entes leyes de amnistía a los gobier-
r. Je los Estados de la República en 
donde existan sentenciados. o acción per
secutoria, por la comisión de delitos pre
VIStos en sus respectivas legislaciones y 
que se asemejen a los .que se amnistían 
por esta ley; 

ARTICULO ?o.-Las personas a 
c;uienes aproveche la presente ley, no po
drán ser en el futuro detenidos ni proce
sados por los mismos hechos. 

TRANSITORIO: 

PRIMERO.-Esta Ley surtirá sus efec
tos el día de su publicación en el Diario 
Oficial. 

Reitero a ustedes mi consideración dis
tinguida. 

Méxi€0, D.F .. a 15 de septiembre de 1978. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

JOSE LOPEZ PORTILLO 

corrompido que se ha tratado de dar al 
liberalismo en los últimos años, sino que 
enarbolaríamos fundamentalmente la 
bandera juarista". 

Aclara que el liberalismo que postula 
es aquel que propugna la actividad libre 
del individuo sin restricción alguna por 
parte del estado. 

"El concepto de libertad que tenemos 
es vivir y dejar vivir, hacer y dejar ha
cer. Libre acceso a las oportunidades 
para que todos seamos ciudadanos 
libres de decir y actuar conforme a nues
tras propias decisiones mientras que no 
pisemos el terreno de la libertad ajena". 

-Recientemente -se le dijo- el 
gobernador de Sonora, Alejandro Carri
llo Marcor, aseguró que usted y las de
más personas de la iniciativa privada 
que sustentan ideas similares tienen un 
concepto trasnochado del liberalismo. 

-Lo que está trasnochado es el mar
xismo que nuestro gobernador profesa 
como su ideología personal. Está 
comprobado que toda forma de paterna-

Día a día, durante ochenta años 
La increíble tozudez de El Dictamen 
Inseparable del puerto jarocho 

A Jorge y a Horacio 

Por Miguel López Azuara 

Quienes en el periodismo "hemos seguido la pendiente de nuestra in
clinación, de nuestra esencial necesidad" , debemos el oficio a muchos que 
lo pulieron no sólo con inteligencia y amor,sino con el riesgo de sus propias 
vidas. 

No es casual que con el aniversario de la independencia coincida la cele
bración de los ochenta años de un diario independiente, El Dictamen, de 
Veracruz, decano de la prensa nacional. 

Independiente, desde luego, por su propia voluntad, e integrado plena
mente al puerto jarocho tanto como San Juan de Ulúa, en cuyas tinajas hú
medas de mar estuvo prisionero el más notable director de El Dictamen, 
don Juan Malpica Silva, por haberse enfrentado al asesino de Madero y 
usurpador de la Presidencia de la República, el general Victoriano Huerta. 

Malpica se. salvó del paredón de fusilamiento por la intercesión de su 
paisano huertista, el poeta Salvador Díaz Mirón. Pero ni mientras él estu
vo en la cárcel El Dictamen dejó de salir ni de oponerse a la dictadura. 

Hijo de periodista -su padre editó El Correo de Sotavento- don Juan 
mostró cómo un periódico debe circular siempre, aun en las condiciones 
más adversas. Cuando durante la Revolución muchos diarios se vieron for
zados a cerrar, por diversas razones, El Dictamen apareció ininterrumpi
damente en el puerto. Muchos episodios de la Revolución sólo fueron re
gistrados periodísticamente en El Dictamen, estrechamente vinculado a las 
tesis de don Venustiano Carranza quien, como Juárez, en Veracruz tuvo la 
sede provisional de su ~obierno . 

Su autonomía lo condujo a enfrentarse, aun con razones discutibles, al 
poderoso gobernador Adalberto Tejeda. Con el tiempo, su misma libertad 
permitió a El Dictam~n revaluar la obra de Tejeda sin regatearle méritos, 
con olvido de que el gobernador alentó alguna vez la idea de prender fuego 
a las iqstalaciones de un diario que crecía en prestigio e influencia. 

La línea no ha tenido variaciones. Por encima de afectos y de antipatías , 
en El Dictamen se tiene presente lo que interesa a su lector inmediato, el 
vecino del puerto, y a la nación. Así durante el doloroso episodio de la in
tervención norteamericana, que cuando una célebre entrevista del Carlos 
Madraza desidente del sistema, que provocó un endurecimiento del duro 
rostro de don Adolfo Ruiz Cortines, hermanado en la vida con los Malpi
ca. 

Sin perder circunspección, El Dictamen agrada o impacienta a los ve
racruzanos, pero nadie puede pasarlo por alto. Es el norte y el carnaval, el 
faro y el chorro de café negro servido en La Parroquia o los portales, el ar
pa y la espuma marina en la falda de la bailadora de son, la Isla de Sacrifi
cios y el Malecón. 

Fruto de Veracruz, sin él Veracruz sería otro. 
Felicidades, pues. 

lismo estatal acrecienta el poder político 
del estado e inutiliza al ciudadano al 
despojarlo de su ambición, de su afán de 
superación y de sus inquietudes. El libe
ralismo sí permite este tipo de desarrollo 
personal y no sólo eso, sino que lo fo
menta, estimulando a los individuos a 
progresar y a desarrollarse plenamente. 

-¿Aceptaría inclusive que una co
rriente marxista llegara al poder? 

Comenta también que el liberalismo 
acepta toda clase de corrientes ideológi
cas, que inclusive pueden llegar al poder 
por la vía del sufragio. 

-Si el sufragio lo lleva al poder, sí. 
Aun corriendo ese riesgo, sostendríamos 
los principios liberales 

-En su opinión, ¿cuál es la ideología 
del gobierno mexicano? 

-El gobierno mexicano ha admitido 
todo tipo de corrientes ideológicas. Pu
diéramos calificarlo de una ensalada de 
conceptos, de ideas que la mayoría de 
las veces entran en contradicción entre 
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si y dificultan gravemente la labor del 
gobierno. Creo que la estructura de 
poder en México es esencialmente fas 
cistoide. ya que un pequeño grupo oli
garca controla y maneja el poder a tra
vés de la organización corporativa de 
los sectores mayoritarios de la pobla
ción dentro del partido-gobierno. 

"Dentro de esta estructura se ejerce el 
control y las decisiones emanan de la 
cabeza y s.e transmiten a través de sus 
propio mecanismos a sus controlados 
miembros y seguidores, cancelando 
todas las puertas al ejercicio de una ver
dadera democracia. 

.. Las consecuencias las estamos 
viendo en un país empobrecido , descapi
talizado, con el 52 por ciento de la po
blación en edad de trabajar desocupada ; 
con el 60 por ciento de la niñez en edad 
preesc lar sufriendo algún grado de des
nutrición; con un índice nada pequeño 
de analfabetismo. Ese es el resultado de 
1 a intervención estatal en materia econó
mica' . 

- ¿Cuáles son , según usted, las con
secuenciasde esa intervención estatal en 
la economía? 

- En primer lugar. al querer el Esta
do hacerla de empresario, crea empresas 
parae tatale que son manejadas con 
sentid político y no técnico , lo que las 
convierte en enorme barriles sin fondo , 
causa de desperdicio y origen funda
mental de los grandes déficits presu
puestales. Estos déficits que el mismo 
gobierno provoca con sus equivocadas 
políticas económicas lo han llevado a la 
necesidad de endeudar en forma super
lativa al país y emitir circulante en for
ma por demás desproporcionada al cre
cimiento de la producción , lo que genera 
la inflación y el deterioro de nuestra 
moneda. 

-¿Cree usteú que esto se subsanaría 
con el! ibre juego económico? ¿Lo acep
taría inclusive en el manejo de indus
trias básicas? 

- Así lo considero, ya que al estable
cer la libre competencia dentro de estas 
áreas se mejorarían y abaratarían los 
servicios en beneficio del pueblo mexi 
cano. En estos momentos el petróleo, la 
electricidad y los teléfonos están mono
polizados por empresas del Estado ope
radas en forma ineficiente y a elevadv 
costo. 

-Usted postula la libertad de opi
nión y de creencias políticas. De lograr
se un gobierno liberal como el que pro
pone, ¿no habría presos políticos? 

-No. En el Iíberalisno nadie 
puede ser privado de la libertad o del de
recho a expresarse simplemente por sus 
ideas. Pero los delitos del orden común 
se sancionarían de acuerdo con las 
leyes. 

-¿Entonces, los luchadores políticos 
podrían ser encarcelados por sus 
acciones? 

-Si delinquen, recibirían su castigo, 
wnforme a las leyes. Nadie tiene dere-
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cho a perjudicar a terceros en su integri
dad física, moral o económica. 

- ¿A qué atribuye usted la aparición 
y las actividades de los grupos extremis
tas? 

-Considero que nuestras autorida
des, por años, han fomentado y estimu
lado a este tipo de delincuentes, dadas 
las políticas demagógicamente paterna
les que disculpan los delitos cometidos 
so pretexto de haberlos perpetrado en 
aras de una corriente ideológica o de al 
guna inspiración política. 

- ¿Cree que sea conveniente la Ley 
de Amnistía anunciada por el presidente 
López Portillo? 

- No. Estoy en contra totalmente de 
la Ley de Amnistía en la forma en que 
fue presentada. Estaría a favor de una 
ley de amnistía que liberara a personas 
que se encontraran recluidas por moti
vos estrictamente políticos o ideológi 
cos. Pero estoy en contra de una ley de 
amnistía que libere a asaltabancos, se
cuestradores y bandoleros en general. 
Lo único que se logrará con esto será 
que bandas de delincuentes enarbolen 
alguna bandera ideológica o política pa
ra encubrir sus delitos y recibir un trato 
benigno en caso de ser atrapados. 

-¿Usted es partidario de la pena de 
muerte? 

-No. 
-Por otra parte, ¿acepta usted la 

concentración de la riqueza, sin límites? 
-Definitivamente. sí, cuando esta ri

queza es producto del esfuerzo y trabajo 

legítimo de los individuos. Los seres 
humanos tienen como único y funda 
mental derecho. al nacer, el vivir y 
como contrapartida la insalvable obliga
ción de autosostener su propia vida. La 
herramienta bás ica de supervivencia con 
que cuenta el ser hwnano es su mente y 
en la medida en que la desarrolle logra
rá su superaci ón y progreso. Si un ser 
humano logra. con su esfuerzo y traba
jo, autosostener su vida y que le quede 
algún remanente que pueda guarddr o 
invertir, está en todo el derecho de ha
cerlo y nadie podrá atribuirse derecho 
alguno para despojarlo. Lo malo de la 
concentración de la riqueza en México 
es que existen muchos miles de mexica
nos que se han enriquecido sin producir, 
sin generar riqueza, ni crear empleos. Se 
han enriquecido a la sombra o en el ejer
cicio del poder. Esto sí es malo v debe 
corregirse. Y podría hacerse si ' 1dt:
ramente se a pi icaran nuestras le} 

El que con su trabajo e ingenio 
produce y genera riqueza merece todo el 
respeto de sus conciudadanos y del go
bierno y tiene pleno derecho a disponer 
de aquello que es producto de su legiti 
mo esfuerzo, de acuerdo con su propia 
decisión". 

- ¿Así sean las más grandes fortu
nas? 

- Así sean las más grandes fortunas 
porque habría más fuentes creadoras de 
empleos y más fuentes generadoras de 
riqueza. 

SINDICALISMO 

Los empleados de RAMSA, liquidados 

La facilidad con que fue cambiado 
el régimen jurídico de los trabajadores 
de Radio Aeronáutica Mexicana, S.A. 
(RAMSA) sienta un peligroso preceden
te para la existencia de los sindicatos de 
empresas paraestatales, como los telefo
nistas, electricistas, la industria petro
q uímica y los petroleros, según advirtie
ron varias organizaciones obreras la se
mana pasada. 

Pese a la oposición de sindicatos y del 
propio Congreso del Trabajo, la Secre
taria del Trabajo dictaminó en contra de 
los trabajadores de RAMSA y dio por 
terminados los contratos colectivos e in
dividuales que tenían con la empresa, 
:¡ue fue hecha desaparecer para dar paso 
a la Dirección de Control Aéreo en el 
seno de la Secretaría de Comunicacio
nes. 

El 11 de septiembre el secretario del 
Trabajo, Pedro Ojeda Paullada, comu
nicó al sindicato de RAMSA la decisión 
de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje. de que serían liquidados' y 
vueltos a contratar "los que quisieran". 
pero ahora bajo el régimen del apartado 

"'8" - es decir. burócratas- dt .• .rtícu 
lo 123 constitucional. 

Abimerhy. Terminó la lucha 

"'• • 
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( SR. LIC. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA 
t Secretario de Gobernación y representante personal deJ 

DR. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, 
Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos. ,!;> 'S t"Z 1 N~ · e_ i\ R \... {)) ~\1 1 Z. ~ lic_~\A 
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~ SR. INGENIERO CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZ.ANO ~~N~~ ClA.€'\ 
{..,--- Jefe de Gobierno del Distrito Federal; _./ 

SEÑORES SUBSECRETARIOS DE ESTADO; 

SEÑORES EDITORES DE PERIODICOS DIARIOS; 

SEÑORAS Y SEÑORES PERIODISTAS; 

AMIGOS, TODOS: 

.. . 



2 

Mucho nos enorgullece, ali~nta y ~ntusiasma, la presencia de todos Ustedes 
en ésta ocasión, en la que celebramos una vez más, uno de los derechos y 
obligaciones de la democracia: LA LIBERTAD DE PRENSA. 

SEÑOR SECRETARIO LABASTIDA: 

Gracias, por compartir con nosotros, con la honrosa ~resentación del 
Presidente Zedillo, ésta comida conmemorativa. 

Suplico transmita, en nombre de la ASOCIACION DE EDITORES DE 
PERIODICOS DIARIOS DE LA REPUBUCA MEXICANA, un respetuoso saludo 
al jefe de la nación, con nuestro reconocimiento a su tarecs patriótica y 
permanente esfuerzo, por hacer de éste hermoso pcfs, un pafs de 
oportunidades para todos y una orgullosa nación, respetada por eJ concierto 
universaL 

Valientes y certeros, han sido sus conceptos a lo largo d~ éstos cilgidos años, 
trascendentales sus decisiones en el terTenO democrático, impactantes sus 
propuestos hacia eJ exterior, plenamente mostradas hoy, cuando la voz deJ 
Presidente mexicano se ha aJzado en las Naciones Unidas, invocando eJ 
compromiso de todas las naciones del planeta, para combatir sin descanso, ni 
dar tregua, a la mas mortífero de las plagas del siglo: el narcotrcifico. 

lA respuesta ha sido unánime. 

El mundo está decidido a erradicar eJ cáncer. 

lA voz del presidente Zedillo, la voz de Méxi~ho sido escuchada. 
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En los dfas que corr6n, los puiodistas de Mhdco - y lo digo ccn fegftitM 
orgullo -- wfi~Ms duididos CJ cumplir con un viaj<) Gnheto, con lm lagftimo cfdn: 
~de C-()nflgurat', MM~\(~ y fort~, 4 UM org41\iztKkin de puiédlstas, C4n 
4Uth\tied ~re.Mnt~n NKioMI, M IG ~M COI\jijfttetl WUUlOS, H sumen 
volut\tadas, M smptlflquM fMt4S y r8tOS y, ~ fuego, H tM\1)~, al 
~mprom4SQ <k tGdos nosotros, M sdlo con el M4x~ de uta pvt~ 
hist6f'lco, Si M COft el Mtxit4 del futuro. 

La pak¡Md • impulso h4ci4 ~ logN, lo C(Jr\Stl~ Id ASOCIACION Dé 
EDITORÉS Dé PéRIODICOS DIARIOS Dé LA R&v8LKA MéXKANA. 

Presklld4 por Ri~ Pertt8, NJeStrG o~l4Ki4n tgrUPd dad& h4a tru 
~. M silo 4 ÍOS fMdios H COmuN~ft impresos NS lmportMtU Hj 
Distrito F~ y tllgor.os dei intarior. AEDIRMfx éN hoy sus puutu ~n 
~sldGd, ~K con_ ÍG il\duskin de NJ4YOS y vigorosos dklrlts 4Ut, 
gNda 4 su~ y objatividad, • h4ft gGMdo 4 bNzo pdrtido ""sitio M 
twMr art kl oplfti4n pdbiiA, sin ruumr t1 astri~u o ~s da artifi,io, y 
sift fWtllftdGr, t , 4 tctitudu crfticu, 4\M dajaroft 4 GifuMs, "'""u mi 
MSO pcrti~, y ci de mw hortt~réias editores, ci ~te ldNr dei 
pHu ejUddo con pcrvusiddd y fftdÍCI t•. -

En GqUel utoM&S, M JWdimos i4 Sf.I'Mid4d, ni nos MtrefG~Ms e i4 ~. 
ni ftWCho IMMS tmpOftHf'.GIMS 4 NIUtrtS iccforu, ~M 4'18 Í4 veirdM, 
Id justiei4 y id r'GZ4rt ~.COMO EMERGIERoN, ~ru. 

Por fortuM 
1 LQS APRENptas DE CACIQUES REG~S. HAN TENIDo QUE 

ARRIAR aANDfRAs. YA NO TIENEN CABIDA EN Es!E PAIS DE 
LfveS. 

És C4f\V6ftiMt& y oportul'tO 6dGrtlr fM, ÍOS di4ristAS M tOrM 4 AÉDIRJAEx M 

teM~Ms iiga 4iguM con si prot4g0nlsmo simpl&, somos periodista 
~mprotMti~s C<Jn 81 fortalu-imiento d8 nuestro pols, con kl bcttml4 dk1ri4 por 
un ,\Wxi~ IMjor, por UM petri4 IMS justa, en Id ~ todos, t~s eabid4. 



No somos, ni agoreros del fatal ismo, ni mucho menos, promotores del 
desastre. 

Poco a poco y no sin esfuerzo, AEDIRMEX está eliminando distancias 
desintegradoras o separatistas que, lamentablemente aún subsisten en mayor 

o menor grado, en el engranaje de algunos medios de comunicación, con et 
único objeto de imprimirle plenitud al concepto de, PERIODISMO 
NACIONAL. 

Tácitamente, AEDIRMEX,reconoce, la significación de los diaristas del 
int erior del país, gue servimos, orientamos e informamos al 75 por ciento de 
los mexicanos, concentrados, en nuestras orgullosas provincias, articuladas 
hor. al esfuerzo de. los importantes medios que se publican en esta capitel 
f ederal. 

Con firmeza, por el propio ejerctcto de la voluntad política del 
Presidente Zedil~y por el denodado empeño de organizaciones vanguardistas 
como AERDIMEX, estas distancias se estan borrando cada día. 

Por ello, Secret ario Labastida, al dirigirme a Usted y a ésta 
distinguida concurrencia, con la representación de importante núcleo de 
periodistas, puedo asegurarle que edición con edición , convencidos, sentamos 
bases de un ejercicio pleno de comunicación social que tiene, como un sólo 
compromiso, la lealtad a México. 

Convencidos estamos óel. papel que representamos los editores y 
periodistas de México:; somos, ~i nequívocamente, el control de calidad de la 
democracia. 
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Mantengámonos expectantes. Vigilemos sus zigzagueantes propósitos. 
Cuidémonos de los laberintos. No permitamos que se siga manipulando el 
destino de México. Informemos con exactitud. Abramos nuestras columnas, 
como es costumbre, a todas las corrientes de información, siempre y cuando 
éstas resulten serias y responsables; Y. no perdamos de vista, jamás, el 
interés de la nación, que es, sin paliativos, el de todos los mexicanos. 

Hemos desenmascarado en el pasado reciente, como vivo ejemplo de lo 
anterior, a quienes vinieron descaradamente a medrar, al amparo de nuestros 
conflictos y necesidades, a aquellas que disfrutan, distribuyendo por el 
mundo, una falsa imágen de nuestra realidad. 

No permitamos mas intromisiones. 

Por ley y por derecho, corresponde a los mexicanos, solucionar nuestras 
diferencias. Nuestra nación se ha comprometido con la democracia. Los 
mexicanos hemos demostrado al mundo que somos maduros, sensibles e 
inteligentes, dispuestos a sortear con valor, la adversidad y vencerla. 

Esta ha sido y será, amigos, el orígen de nuestra grandeza. 
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SEÑOR SECRETARIO LABASTIDA: ( 
--El papel es materia prima fundamental po.ra el ejercicio de la libertad de 

prens4. Los editores de AEDIRMEX, conocemos el propósito de privatizar las 
empresas que conforman el grupo PIPSA, de acuerdo a un decreto expedido 
por el Congreso de IG Unión, de fecha 29 de diciembre de 1997. 

Es criterio de AEDIRMEX, respaldar los propósitos del gobierno federaJ , 
especiaJmente, cuando estos vo.n encaminados a dar eficiencia y productividad 
al aparato de administración pública, aunque por fortuna, aún nos queda el 
tiempo suficiente para reconsiderar, alguno de los términos planteados en el 
decreto privatizador 

Ciertamente, PIPSA, no encaja en el concepto de industria prioritaria, aunque 
si se observe, resulta evidentemente estratégica, pues es abastecedora de un 
insumo fundamental en la articulación de la conciencia nacional. 

A la aún paroestataJ -- y esto resulta innegable - se le ha pretendido 
endosar, la leyenda negra, de ser mordaza para la libertad de expresión. Coso 
falsa, aunque, al respecto, serfa oportuno preguntar: 

¿ No resuttaría un mayor atentado contra el derecho a informar, el entregar 
esa empresa a abiertas prácticas monopóliC4S, construfdas el\ el seno de un 
grupo privado, este sr. capaz de poner en riesgo el derecho a ser informados, 
con objetividad y estricto sentido imparcial ... ? 

Lo posibilidad está latente. 

Por otrcl parte, y aún cuando AEt>IRMEX cuenta a la fecha con un asiento en 
el Consejo de Administración de PIPSA, se nos ignoró en lo toma de decisiones 
que condujeron, a la redacción del decreto en cuestión. 

Nuestra opini6n, hubiese resultado altamente enriquecedora y oportuna, pues 
en tiempo y forma, ho.bríamos advertido sobre el terrible riesgo al que se 
expone a la prensa escrita, cuando los términos como en el caso de la 
privatización de PIPSA, algunos no son los apropiados. 
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Los responsables de legislar, se encerraron a piedra y lodo, no escucharon 
opiniones, ni mucho menos las pidieron. Despreciaron a los interesados y no 
repararon en las encrucijadas. 

Estamos convencidos de que eJ redactar ordenamientos por redactarlos, en 
este caso por lo menos, sin el concurso de los periodistas, expone, a la fibertod 
de prensa, a situaciones de riesgo inevitable. 

Por otra parte, y al respecto debo advertir que no somos víctimas de delirios 
de persecusión; pero, si de libertad de expresión hablamos, tenemos otro 
comentario por hacer, en torno a un asunto que aJarma a la sociedad en general, 
por su fondo y trascendencia. 

Corren fuertes versiones por los pasillos de San Lázaro, secundadas por 
voces oportunistas, enfermas de protagonismo, ubicados en algunos 
congresos de los estados, en el sentido de que, , comenzard a Jegislarse 
eJ derecho ala información. 

Como mexicanos, como periodistas, en torno a este espinoso asunto, que 
emerge de manero ddica por estas fechas, como una amenazo, s6lo tenemos 
una coSQ que decir. simple, rotunda, contundente y tcliGnte: 

i LAS UBERTAD€5 NO SE REGlAMENTAN; DEJ ARIAN DE SERLAS ! 

En nombre de todos los periodistas, sin excepción, puedo expresarle, SU.Or 
Secretario, que somos respetuosos de N.IUtras leyes, preocupados por 
orientar y servir a millones de lectores, a lo largo y ancho del pcús. 

Lo hemos hecho por muchos aftos, y lo seguiremos haciendo por mds~ 

No somos anarquistas de la pluma. 

Somos periodistas, mexiCGnOS, orgullosamente mexicanos, convencidos de que 
la libertad de expresión, no puede, ni debe ser, motivo de debate. 

Es, sin más trámite, 1 UN DERECHO ! 
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SEÑOR SECRETARIO LABAST!DA: 

AMIGOS PERIODISTAS: 

En las úf1imas dúodas, nunca como hoy, la unidad recl<lm<l de la decisión de 
los me.xi(.(ft)S, para fortaJecerla. 

Vivímos tiempos difíciles, que es menester superar, para mantener junta a 
nuestra noción y en ascenso. 

Las llamas del conflicto bélico del sureste mexicano, no han podido ser 
sofoca as, como tampoco otras, que amenazan la seguridad nacional y flagelan, 
sin remedio, la buena marcha de le sociedad y la familia. 

Las reaa"Tentes crisis económicas, han oprimido los aspiraciones de progreso 
de los mexiamos, condenando al desempleo, por largos perfodos, a millones de 
j6venes compatriotas, y reduciendo, inevitablemente, los mdrgenes de 
ft'\Clniobra ck nuestro gobiuno, en el combate a la pobreza y la marginación, 
desacel o, el cotidiano caminar. 

Las calles, producto del ocio por eJ desempleo, se han convertido en tierra de 
nadie. 

En la osaridcd, acechan criminales, llevando gran desGSOsiego a le sociedad. 

En pocas palabras., éste, no es el pg!s gue 9IJ(WIIJ()S paro Nestros h(jos, ni 
mucho mentJS. poro /os hijos de IWStroS hijos 

No queremos una nación esCCSG de oportunidades, o bien, alejada de las 
posibilidades de crecimiento, o lastimosamente secuestrada, por los vaivenes 
económicos de otras naciones, con les inevitables y estrepitosas cafdas de sus 
boiS<JS. 

Estos escollos, que resultan innegables, el pán nuestro de cada dfa, sólo 
habremos de sortearfos, con unidad. 
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Unidad, en el propósito común de salir adelante en los problemas que atentan 
contra la nación y su estabilidad. 

Unidad, en propósitos de avance, que nos lleven con prisa y para siempre, aJ 
bienestar de todas las familias. 

Unidad, en el permanente esfuerzo democrático. 

Unidad, en torno a nuestra identidad como mexicanos. 

AMIGOS, MANTENGAMOS UNIDOS. NO HAY MAÑANA. 

EL PAIS ESTd EN RIES60. 

NO LO DEJEMOS IR. 

Muchas gracias. 

Disarso pro!U'!Ciodo por el señor RODRI&O VIU.ASANA LOPEZ. dircctOf" editoricd de B. HERALOO de San 
L.uts Potosí, o nombre de lo .ASOCIAOON PE EDITORES PE PSUOr>ICOS DIARIOS PE LA REPUBLICA 
MEXICANA. cl8 de pío de 1998. duarrf'e lo e.elebrociófl del r>IA [)E LA LI8ERTAr> PE PRENSA 



COLABORADORES EDITORIALES EL HERALDO 

1970 

LUIS SPOT A-PICAPORTE 
CAFÉ POLITICO-EL DUENDE 
CARMENSALAZAR 
MARTIN HEREDIA 
ANTONIO ESPINA 
HUGO SANDVILLE 
LUIS ERNESTO FLORES ZA V ALA 
GUILLERMO TARDIFF 
JOAQUIN LOPEZ DORIGA-PECADOS FELICES 
FERMIN SANTA MARIA 
JULIO G. ZETINA 
AGUSTIN BARRIOS GOMEZ 
SALVADOR NOVO 
ROGELIO MILLAN 
LUIS SUAREZ 
MARTIN MONTO Y A 
JULIO JUST 
GABRIEL ANTONIO MELENDEZ 
AGUSTIN ISUNZA AGUIRRE 
FERNANDO PRUNEDA BATRES 
LUIS ANGEL LEYV A 

1975 

JORGE MEJIA PRIETO 
FERMIN SANTA MARIA 
EUDOCIO RA VINES 
PEDRO LOPEZ DIAZ 
SALVADOR GONZALEZ PEREZ 
ANTONIO SACRIST AN 
VICTOR MANUEL SANCHEZ STEINPREISS 
GUILLERMO T ARDIFF 
GERARDO CANSECO 
JOSE J. CASTELLANOS 
JOSE ROBLES MARTINEZ 
JORGE SA YEG HELU 
MARCO POLO 
JOSE LUIS DE LA COLINA 
ERNESTOFLORESZAVALA 
JUAN JORGE DELGADO 
RUBENMARIN 
GUSTAVO G RODRIGUEZ 



t 

1 Ga l era s l 7/5 / 1 99 9 12 : 34 Page 35 

comisa impar 35 

d as d e santos, arres de mo rir , eccétera. Es ros libr itos, en los cuales el texro 

adquiría impor tancia junto a la ilustració n, sirvieron a los clé ri gos aislados 

para la preparació n de sus se rmones y la ense ñanza de la reli gió n. Por su 

precio, hacían a~sibl e el libro a las clases popu larec or E_r im e r~_y_c:~<S 
Qaun los que no sabían lee r podían comprender el se ntid o de aquell as se~ 

ri es de im áge nes, y los que tenían algunos rudimentos -el auge m ism o d e 

esos lib ritos cuyo tex to iba adquiri endo m ayo r impo rtancia pa rece co m

probar que eran muchos- podían seguir las expli cac io nes m ás fác il 

men re, pues es taban redactadas en lengua vulgar. 

Co n es tas obras - algun as d e las cuales son posteri o res a la in ve nció n 

de la imprenta-, term inó la carrera del libro xilográfi co , pe ro no la de la 

xilografí a, pues las figuras grabadas para esos libritos fueron el o ri gen de 

las ilustracion es en mad era qu e encontraremos en los in cun ables - los 

p rim eros libros ilustrados aparece n adornados incluso con lám in as que ya 

se habían utili zado como xilografías independi entes-. Durante siglos, 

has ta la apari ció n de la fotografí a, el com ercio de es tampas co n t inu ó Ao re

ciente junto al del libro . 

N ingL!n documento se ha es tudiado con tanta a te n c i ó n ~ inter rogado co n 

tanta perspi cacia, como las xilografías - ves tigi os raros d e una industria 

pujante y cuya rareza se expli ca po r el auge que alcanza ro n en un pL!blico 

que no se preocupó por su co nse rvació n- . Se sabe que la mayo r parte de 

las que conoce mos sobrevivieron porque se co loca ro n en las encuadern a

cio nes o en los fondos de los cofrecill os . Sin trae r a co lac ió n cont roversias 

sobre el país o la regi ó n que puedan gl o riarse de !& prisrida:d eie este arte, 

ni so bre la fecha de algun a xilografía, ni sobre el ori gen y calidad d e losa r

tesanos qu e rallaron las planchas, otro problem a sí arañe directam ente a la 

inve nción de la imprenta: si las primeras , ilografías aparec iero n mu cho 

antes de que se inve ntara la tipografía, i no se ría tentado r es tabl ece r entre 

xilografía y libro impreso la rel aci ó n que hay entre padre e hijo', i no se les 

ocurrí ría a los que trabajaban la m adera , cansados de grabar y vo lve r a gra-

bar para las nuevas páginas nuevos ca racteres, ~et.~ reco rta r so-

bre la plancha mism a di chos caracte res , o incluso rall arl os a islad am ente y 

yuxtapon erlos luego, de m odo que fo rm ase n un rexro' Así, quedaba sólo, 

gracias a un a nueva técnica, sustituir la m adera po r metal. 

La hipó tes is es atractiva y tuvo su época de auge, pues en el siglo pasado 

la ado ptaro n algunos hi storiadores de la imprenta. Pero hay que co nfesa r 

que, po r muy som eram ente que se examine, result a dem as iado simple. 

Po r u na parte, muchasx il ografí as -sobre tod o las que no ofrecen sin o un 

tex to esc rito- datan, com o hem os visto, de la segunda mirad de l siglo xv 

y so n , po r lo tanto , pos teri o res a la apari ció n del libro impreso, co n el cual 

+ 
1-1 f 



1980 

LEOPOLDO MENDIVIL-CONFIDENCIAL 
LUIS FELIPE BRAVO MENA 
GERARDO CANSECO 
GERMAN CABRERA PONTON 
JOSE LUIS ONTIVEROS 
PEDRO G. DE CESPEDES 
ENRIQUE F ARLIE FUENTES 
GUILLERMO T ARDIFF 
NEMESIO RODRIGUEZ LOIS 
J. MONDLAK G. 
JORGE ROCA LAT API 
JOSE FONSECA 
ANGUSTIAS FREIJO MOULIA 
ERNESTOFLORESZAVALA 
PEDRO LOPEZ DIAZ 
FERMIN SANTA MARIA 
LUIS REED TORRES 
GERARDO IBARGUEN 
AGUSTIN NAVARRO V AZQUEZ 
CRISTINA DIEGO FERNANDEZ 
HESIQUIO AGUILAR 
COSMEHACES 
MAGDALENA ESPINOSA DE GUERRERO 
DONACIANO SERNA LEAL 
GUILLERMO MARTINEZ MARQUEZ 
AGUSTIN NAVARRO V AZQUEZ 
J .A. RUIZ ROUST AN 
J.M. MARRODAN 
RAUL ESPINOZA AGUILERA 

1985 

LEOPOLDO MENDIVIL-CONFIDENCIAL 
GUSTAVO DE ANDA 
MARCO ANTONIO FLOTA-GRILLOTINA 
GUILLERMO T ARDIFF 
ALFONSO AGUILAR GUERRERO 
GUILLERMO FERNANDEZ ARIZCORRET A 
JOSE ANTONIO LLAMOSA 
RAFAEL BARRERA GARCIA 
BALT ASAR SOSA CHA VEZ 
ENRIQUE F AIRLIE FUENTES 
FERMIN SANT AMARlA 



+ 

1 Galeras 1 7 / 5 / 1999 12 : 34 Page 34 

34 comisa par 

mayor fuerza que la de reproducir un gran número de ejemplares de texros 
literari os, teológicos o cienrífl cos, manuscriros hasta enton ces, para sati sfa
cer las ex igencias de una minoría de letrados y doctores. 

Suponiendo - lo que di sta de ser verdadero- que la reproducción de 
esos texros hubiese sido tan fácil de reali zar técni ca y marerialm em e co mo 
la de las im ágenes , habría sido lógico que la apari ción de las es ta mpas pre
cedi era a la del libro impreso; es ro no signifi ca que la técni ca ds~ xJ ogra
fía haya inspirado la técnica, del rodo diferente, de la tipografí{:) 

S o esde prin cipios del siglo xv hizo su aparició n roda una im aginería po
pular de carácter religioso. Se cree que los primeros talleres xilográfi cos se 
montaron ce rca de los claustros e incluso dentro de ellos, y qu~lfs grandes 
órdenes monás ti cas favorecieron la difusión de las imágen e~ea como 
fuere, el mercado de las xilografías adquiri ó muy pronro una co nsiderable 
dim ensión: se propagaron por rodas partes im ágenes como las de la virgen 

d Bruselas (1423) , de san Sebasti án de Viena (1437), de san Roq ue o de 
sancaApolonia, para adornar las casas de las perso nas humildes, pero tam 
bién para se rvirl es de protección; san Cristóbal , patro no de los viajeros, 
preservaba de la muerte repenrin a; san Sebas tián protegía de las heridas; 
san Roque, de la pes te y sama Apolo nia, de los dolores de muelas . Otras 
imágenes, que probabl emente ll evaban aparejadas cierras indul ge ncias, se 
debieron vender por miles en las peregrinaciones, a las puertas de las igle
sias o en las ferias. 

Las pri meras xilografías eran es tampas sencillas, sin texro . Sin em bargo, 
pronto se juzgó conveniente inse rtar , en banderolas tall adas ex presamente, 
o en notas en los espac ios en blanco que separaban las fi guras, breves le
yendas, primero escritas a mano y más tarde grabadas en la madera como 
la propi a imagen. Al mi smo ti empo se fueron secularizando las xilografí as : 
aparecieron alfaberos famásri cos con figuras hum anas o de animales, o 
bien con hojas que represe ntaban hisrori as legendarias, co mo la de los 
"nueve valemones"; nació as í una nueva industria, que pronto habría de 
adquirir gran auge: la de la baraja, que, dibujad a e ilumin ada a mano hasta 
entonces, se grabó en madera y se coloreó; y es to sin co ntar los carteles sa
tÍri cos, los prospectos comerciales y, final ll)-¡ TI)e, los calend arios, en los 
que el texto predominaba sobre la ilusrraciórJ¿/ 

Muy pronro una simple hoj a dejó de se r sufi ciente e hiciero n su apari 
ción los libri tos xil ográficos , integrados por cuad ernos de un tamaño co
rres pondi ente al cuarto menor. Oc es te modo, se desarroll ó roda una lirc
rarura, en la cual es taban represenrados los remas reli giosos y morales más 

popul ares de la época: apocalipsis fl gurados.j3iblias de los pobres e histo
ri as de la virge n, así com o es pejos de la redenció n, pas iones de Crisro , vi-

+ 
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MAURICIO GOMEZ MA YORGA 
ALFONSO G. BRAVO M. 
AGUSTIN ISUNZA AGUIRRE 
ENRIQUE TORRES VILLEGAS 
HESIQUIO AGUILAR 
DIANA ZAMACONA DE ALARCON 
ENRIQUE F AIRLIE FUENTES 
EVA VELAZQUEZ 
DONACIANO SERNA LEAL 
JOSE JOAQUIN CESAR ARZANI 
NEMESIO RODRIGUEZ LOIS 
FRANCISCO JOSE BERNAL 
LUIS G. PEREZ DE QUIROZ 
JUAN FERCSEY 
RICARDO PRADO NUÑEZ 
ALFONSO AGUILAR GUERRERO 
CESAR CORDOV A OLMEDO 
JESUS GALERA LAMADRID 
JUAN ANTONIO RUIZ ROUST AN 
MARIA BELTRAN LOPEZ 
RAFAEL DE ANDREA 
EZIO CUSI 
E.A. ORTIZ 
JULIO G. ZETINA 
FRANCISCO QUIROGA FERNANDEZ 
LAURA MESTRE DE LEGORRETA 
ERNESTOFLORESZAVALA 
CARLOSROGER 
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gran escala, circunstancias que hicieran del papel un soporte ideal para re/ 
alizar gran difusión de las im ágen es y de los tex tos. \.!../ 

En el siglo XIV ya era conocid o el modo de reprodu cir industri almente 
una figura . Los artistas de la época sabían có mo adornar las encuad erna
ciones con figuras y leye nd as, medi ante pres ión sobre el cuero de una 
placa de metal grabada en hueco. También hacía ti empo que, para repre
sentar sobre la Vf"tela o el pergamino de los 1ailuscr itos as grand es ini cia
les adorn adas que debían ocupar el es pac io en blanco rese rvado por el co
pi sta al comienzo de capítulos y pár rafos, se echaba mano de es tampi ll as 
en reli eve ralladas en madera o metal. Se conocía as imismo la técni ca de 
impres ión en tej idos, originaria de orienre; gracias a ésta, había b posibili
dad de represenrar , con rimas de color , ornamenros decorar~ im ágenes 
de devoción o escenas religiosas sobre telas de lino o sedfL-k: l papeL se 
pres taba igualmente para reproducir , con mayo r precisión y claridad que 
la tela, las marcas en negro o color de los relieves rall ados en madera o en 
metal. No es de exrrañ ar, por lo tanro , que algunas de las primeras obras 
xilogláficas conocidas parezcan haber sido resultado de la impres ión en 
papel de o ri ginales des tinados a se r imp resos en tela, y que esas pr imeras 
xilografías no aparec ieran sino poco des pués de la divul gación del uso del 
papel en Eu ropa; digamos que unos se renra años antes que el libro im
preso, abri éndo le camino y en cierro modo anun ciándo lo. 

Las p ri meras xi lografías que co noce mos parecen remonrarse al últi mo 
cuarto del siglo XIV; desde los primeros años del siguienre siglo, y ral vez 
antes, los xilógrafos eran responsables de una ac ti va indusrri a en la 1~ó n 

renana y en los estados francoflam encos de los duques de Borgo ñ0-sta 
nueva técni ca, que permitía multipli car las im ágenes religiosas en gran es
cala por medio de un material muy sencill o - algunos pedazos de madera 
y un cuchill o-, alcanzó de pronto gran auge. En tiempos en los que la re
ligión co nstituía el centro de roda la vida intelectual y espiritual, en los 
que la igles ia tenía un papel principal y en los que la cultu ra era esencial
mente oral , el empleo de un a técn ica capaz de perm itir la mult ipli cación 
de imáge nes piadosas resultaba más necesari a que la imprenra. H acer ll e
gar a rod as partes las im ágenes de santos que hasta entonces só lo era posi
bl e ver en los adornos de los cap iteles, en las fachadas, en los muros y en 
los virral es de las iglesias, así como divulgar sus leyendas; lograr que cual
quiera pudiese conremp lar, a su gusro y en su propi a casa, los mil agros de 
ge ucristo y las escenas de la pas ión; hace r revivir los person ajes de la Bi
blia; evocar la cues ri ón de la m u erre; representar la 1 ucha de ánge les y de
mon ios en torno al alm a de un moribundo, tal fu e el papel ese ncial de la 
imaginería xilográfi ca, cuya neces idad se h izo sent ir mucho anres y co n 

+ 





Despierta . / 

1nteres 
circulación 
de ((El M" 

La reciente aparición del periódico 
gratuito "El M" ha generado interés 
entre los capitalinos y diversos me
dios de comunicaCión. 

Rosario Robles Berlanga, jefa del 
gobierno capitalino, explicó que no se 
trata de un órgano de comunicación 
social del gobierno del Distrito Fe
deral y dijo que, dentro de sus atri
buciones hay un acuerdo legal que 
sostuvo el Metro con la Compañía 
Periodística Nacional, S.A. de C.V., 
misma que edita EL UNIVERSAL. 

Aclaró que la línea editorial está a 
cargo del propio periódico y que el 
gobierno capitalino carece de faculta
des para interven1r en este sentido. 

Señaló que será el propio director 
·del Metro, Raúl González Apaolaza, 
quien explicará los términos del 
acuerdo y los lineamientos legales. 

Diferentes medios de comunica
ción han comentado la aparición del 
diario. El periodista Eduardo Ruiz 
Healy, en su noticiero matutino con
sideró que "es bueno que la gente 
pueda leer su periódico en un país 
que se ha empobrecido". 

El diario "Reforma" también se re
fiere, en la edición de ayer a la cir
culación del mismo y estipula las con
diciones del contrato que éste firmó 
con el Metro y que incluyen la fa
cilidad de distribuirse en las insta
laciones del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC). 

Incluso, el pasado martes por la no
che, el periodista Joaquín López Dó
riga difundió en su noticiero televisivo 
nocturno la distribución de "El M". 

"Un nuevo periódico comenzó a 
distribuirse de manera gratuita en di
ferentes estaciones del Metro", co
mentó. 

Informó que de acuerdo con au
toridades del STC, el periódico "no 
tiene que ver con el gobierno del 
Distrito Federal, sino que pertenece 
a la firma de EL UNIVERSAL". 

"El M" comenzó a distribuirse en 
todas las estaciones de la red desde el 
pasado martes. El usuario podrá ad
quirir, de manera gratuita, los ejem
plares en los racks (módulos) que 
están instalados en cada una de las 
estaciones, además en las de mayor 
afluencia se tiene prevista una dis
tribución de 4 mil a 4 mil 200 ejem
plares todos los días. 



I;ntrevista con Roger Bartre 

El Machete 
Margarita Pinto 

"Es evidente que vivimos una nueva situación 
política que refleja los importantes cambios 
:::¡ue transcurren en el movimiento obrero y de
mocrático. Es el momento de expresar porto
dos los medios el nuevo contenido de las ac
ciones de los trabajadores, el ascenso de la iz
quierda socialista y la presencia de una intelec
tualidad marxista sensible a los más diversos 
aspectos de la vida nacional. La publicación 
de El Machete es una expresión de las necesi
dades que se desprenden de la coyuntura 
política, con el objetivo preciso de hacer avan-
7.ar las posiciones de la democracia y el so
cialismo en México." Así se expresa Arnoldo 
Martínez Verdugo, secretario general del Par
tido Comunista Mexicano, en el primer núme
ro de El Machete. 

Con una regularidad mensual que muy po
cas revistas en México son capaces de 
cumplir, el número 8 de El Machete acaba de 
:;alir a la calle. Se trata, probablemente, de 
una de las revistas que reúne, tras su título, 
tres elementos muy difíciles de alcanzar en pe
riodismo: buen diseño, una tirada que sobre- ... 
pasa los 20 mil ejemplares y total seriedad en· 
el contenido. 

-En su opinión, ¿es El Machete una revista 
de partido? 

-Definitivamente no . La mayor parte de las 
críticas que se han hecho públicamente en tor
no a la revista han sido hechas en el sentido de 
que ésta plantea un debate amplio pero carece 
de linea política . En realidad El Machete no es 
una revista de línea polrtica, pero sí expresa la 

~nea 4ue sigue el Partido Comunista. ¿Qué 

línea? ... amplia, de debate, de democracia y 
de confluencia de las diferentes posiciones de 
la izquierda. 

- ¿Qué piensa sobre la necesidad de un pe
riodismo "independiente" en México? 

-Justamente El Machete es un experimen
to en el periodismo independiente. Creemos 
que es posible conciliar una mezcla de debate 
abierto en los grandes temas de la política na
Gional, aunado a la discusión y el tratamiento 
de la vida cotidiana y al humor, a la vez que 
podemos abordar temas marginales o tabúes 
que la izquierda ha rehuido tradicionalmente. 
El hecho insólito es que todo esto se ha plan tea
do a partir de lo que es el bastiOn democráti
co de la izquierda, es decir, del Partido Comu
nista y el resultado ha sido una revista inde
pendiente. Los problemas de independencia 
en las revistas mexicanas siempre son con res
pecto al poder establecido, que ha estado 
también en manos de toda el ala conservadora 
y ortodoxa de la izquierda . Este sector ha reci
bido la revista como un atentado a sus tradi 
cionales dominios; esta izquierda, conocida en 
la jerga de los militantes de base como dino
saurios, ya no puede seguir en su papel de 
clásica administradora de las verdades proleta 
rias. Esto que es -para mí- el ala derecha de 
la izquierda después de tantos años de vivir 
enjaulada en sectas y de ser contaminada por 
la tradicional "polftica mexicana" ha termina 
do por constituirse en una corriente conserva 
dora que yo calificarla de neo-stalinista ; 
corriente incapaz de vincularse en forma 
audaz e independiente con la vida cultural del 
país . 

-Usted ha dicho que El Machete expresa la 
línea que sigue el Partido Comunista Mexica
no, ¿hasta qué punto la dirección del Partido 
participa y decide en los asuntos de la revista? 

-Los directores del Partido ni deciden, ni 
intervienen, ni determinan cuál .va a ser su 
contenido ... tampoco censuran. Tenemos 
una relación con el conjunto de la dirección 
tan importante como con el conjunto del Parti
do . En ese sentido la revista goza de una inde
pendencia enorme, y reflejamos lo que es el 
Partido no por consigna, sino porque estamos 
convencidos de que la independencia de la re
vista es justamente una muestra de esa línea 
del Partido que considera necesario, en este 
país, garantizar la independencia de las 
corrientes culturales, sindicales y políticas con 
respecto al Estado y a los partidos polrticos. 

-¿Cuál ha sido el principal problema que ha 
tenido que enfrentar la revista? 

- Los problemas actuales y futuros vienen 
básicamente de la agresividad con que ha sido 
recibida por la derecha, y los sectores reac
cionarios del gobierno la ven con muy malos 
ojos. El surgimiento de una prensa de izquier
da que se sale de los cánones tradicionales 
tiene un gran éxito y logra una distribución Y 
ventas muy amplias; la derecha puede más o 
menos tolerar el tradicional periodiquito 
dogmático que circula casi exclusivamente 
entre los ya convencidos, pero se muestra in
tolerante frente a una publicación que se sale 
de los marcos sectarios y adquiere una 
influencia política importante. . 

-Parecería ser que El Machete tiene relega
da la sección cultural y, en ocasiones, es exce
sivamente ideológica. Si la cultura forma parte 
también de un proceso de concienciación ¿por 
qué no se le da importancia a este aspecto? 

- -Tal vez no entendemos por cultura la mis
ma cosa. Curiosamente al interior de la iz
quierda se nos reprocha lo contrario . Hay de
masiada cultura, vida cotidiana , tratamiento 
de temas sexuales .. . La cultura política es un 
muy amplio conglomerado de formas d& 
expresión literarias, científicas y políticas, 
coherentes entre sí. Si una revista está hecha 

por intelectuales desde un partido polrtico 
está en condiciones de dirigirse a los obre 
tiene que utilizar canales culturales, el p 
ma es encontrar esos canales. Nosotros 
dirigimos a la clase trabajadora pero nec:es.itaj 
mos que se establezca esa comunicació 
que no se refiere sólo a temas sindicales 
económicos y partidarios, sino a la vida coti 
diana, literatura, poesía, artes gráficas, rela 
ciones sexuales, etc ., y eso es lo que nosotros 
entendemos por cultura.\ 

- ¿Qué ha supuesto para El Machete la apa• 
rición de una revista como Dí, que incluye e 
sus postulados principios tan similares a lo~ 
propuestos por El Machete en su día? 

- Son dos proyectos de revista totalmente 
diferentes. Los primeros números de Dt indi
can el intento de hacer un semanario al estilo 
de Proceso; ahí si habría una seria competen· 
cia que trata de expresar las ideas de u 
conglomerado de posiciones nacionalistas 
dentro de la izquierda. 

- ¿A qué se debe que la sección "Ropa su
cia" haya crecido tanto y ocupe tanto espacio 
en la revista? 

- Debido a que como ahí se han tratado al
gunos temas que tradicionalmente sólo se dis
cutían en los pasillos y en los cafés y nosotros 
los hemos hechos públicos han desp,ertado la 
atención. Esta idea de que la ropa sucia no se 
lava en casa ha interesado mucho al público 
los lectores y los colaboradores han escrito 
muchas notas al respecto, lo que ha permitido 
enriquecerla . Por otra parte, ha puesto a dis
cusión la revista misma y las alternativas que 
los diferentes colaboradores de El Machete 
han planteado . 

-Y, ya por último, ¿por qué desapareció la 
Rojo novela? 

- Por motivos estrictamente de producción, 
técnicos. Las dos primeras rojonovelas fueron 
hechas por el equipo de redacción como in
tento de estimular a otros compañeros 
que se expresan de la misma forma. Al 
cer, el reto fue demasiado fuerte y nadie 
atrevido a continuarlo. Nosotros, 
equipo de redacción no podemos por fa 
tiempo, sin embargo nuestra irtención es 
carla forma de continuarlo. 



·~~~:~:: c~=~o tr~~:.~~~~~~l~e "~~so~~~~~~~~ 
do a la intransigencia de la directiva, de · incremente los salarios conforme a la ley, 
!lQJl!Lereue~isar ~~lá~~ulas del contra- abandonando su actual polltica de recha
to colectivo, se decidió por unanl_midad rea- zo al diálogo. 

En demanda de un 50 por ciento de 
aumento salarial , ayer oor l::t noche cerca 
de 200 trabajadores de El Periódico, de Mé
xico entre reporteros, fotógrafos y perso
nal de talleres iniciaron un paro de labo
res por t lemoo indefinido. 

Asl lo dio a conocer a El Día la comi
sión negociadora del sindicato del men
cionado medio informativo, integrada por 
Ignacio León Montesinos, editor de la sec
ción la república; Humberto Matall , editor 

e la sección ~gropecuaria; Miguel Angel 
ribay, editor de la sección deportiva y 

Te oro Martínez, jefe del departamento 
de f rafia . 

l~zar un. paro de labores, a fm de _pre- Agregaron que las violaciones al 
s1onar a la empresa a entablar pláticas contrato son múltiples y diferentes, argu-
con sus e~plead?s·. . mentando que no se cumple con el 

Esoeclflcan as1m1smo gue_los tr@aJª- clausulado y la directiva de la empresa se · 
dores de El Periódico, de .. México es~án niega a cumplirlas. 
concl~ntes de que la criSIS económica Por último, expusieron que la direct.Jva 
que v1ve el pals ha afectado a las empre- de El Periódico de México se niega a 
s~s "pero es injus~o que la companta que hablar sobre el particular mantfesta. Jo 
s 1gu~ ganando dmero no acepte lncre- su inestabilidad financiera pero "conoce-
mentar los salarlos conforme a la infla- mos el monto de la publiciad y lo que 1 
ción y los nuevos salarlos mlnimos". empresa recibe por concepto de ve s 

Mantendremos el paro de labores diarias por lo que exigimos justi 
-agregaron- hasta en tanto la empresa nuestras demandas". 



Durante el sexenio 
pasado El País se 
estableció en 

érico; adquirió en 
sociedad con el 
ex banquero Carlos 
Abedrop (a quien el 
pres"dent a 
lwnaba tío) el 
diario La Prensa; y 
causaron escándalo 
los negocios · 
editoriales y de 
impresión que, sin 
las licitaciones 
correspondientes, 
favorecieron a 
Sant.Wana (uno de 
los árboles del 
bosque llamado 

olanco) en· _e caso 
de los libros de 
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A
jeno a las motivaciones de ese conflicto. el conocido publicis
ta mexicano nacido en Santander. Eulalia Ferrer, quedo atra
pado en una ruda pugna de intereses, la guerra de Jos mun
dos en España. ("Plaza pública". Reforma , 27 de enero). 

Se trata del enfrentamiento entre el periódico El Mundo y el mun
do de los negocios propiedad de Jesús Polanco, un polémico y podero
so empresario español con presencia en México. En apariencia, se tra
ta sólo de una lucha periodística, en pos de influencia y mercados, en
tre El Mundo, dirigido por Pedro J. Rarnírez, y El Pats, la publicación 
insignia del vasto imperio de Polanco, cuya estrecha liga con el gobier
no de Felipe González en España tuvo un reflejo en el México de Car
los Salinas. En buena medida, por eso importa conocer aquLel trazo 
general y los pormenores recientes de esta colisión de in tereses, en 
que figura también Televisa. Y porque nos pone delante de los riesgos 
que entrañan la concentración del poder infnnn'ltil·n r ""!;¡ i . 

Li.! l:O llLi enda periodtslica cien.autelllt L.Xl:>Ll . ~ e11 :,J ue-,ar :·ullu 
no se ahorra el empleo de ninguna arma. Pero paralelamente, y de
trás de la disputa por las noticias y la clientela. tiene Jugar una fe
roz batalla por negocios de gran alcance, como la televisión digital, 
que está de bu tan do en España, y por determinar la línea gobernan
te. En efecto, a la identificación notoria de Polanco con el largo go
bierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); ha sucedido 
una especial cercanía del presidente Aznar y el Partido Popular (PP) 
con El Mundo. Dos gobiernos, dos partidos, dos periódicos. 

Están en curso dos de los acontecimientos políticos-periodísti
cos más recientes en que El Mundo y El País se tunden con insisten
cia y rudeza que hacen a nuestra "guerra de las televisaras" un en
tretenimiento de muchachos. Se trata del "caso Ferrer" y de "los pa
peles del Cesid". El prestigiado publicista mexicano ha sido involu
crado en la perm~ente búsqueda de actos de corrupción socialis
ta practicada por El Mundo. Empresas que Ferrer y su hijo de igual 
nombre fundaron en España en sociedad con Polanco (lo que expli
ca la inquisición de su competidor) figuran en un expediente de ese 
diario como tapaderas del gobierno autonómico de tv!adrid. Habrían 
recibido pagos por estudios inexistentes, según El Mundo , pero de 
los cuales se halló ya el primero. 

El segundo caso, de mucho mayor trascendencia, comenzó hace seis 
semanas. El16 de diciembre del año pasado, El Mundo inició la publica
ción de veinte documentos, negados por el gobierno a tres jueces que ven
tilan procesos relacionados con el GAL, un comando antitetTorista pro
bablemente organizado por el Consejo Superior de Información de la De
fensa, Cesid, acaso con la aprobación del gobierno socialista y eYenlual
mente hasta de Felipe González. Ese comando, abusivamente criminal 
de suyo, aun si su blanco fueran exclusivamente ten·mistas (a los que só
lo es dable perseguir con base en la ley, a ti esgo de asemejarse a ello ). 
se convirtió en piedra de escándalo para el gobierno de González al 
descub1irse que, además de todo, asesinó a personab ajenas alte
nurismo. Los papeles requeridos por los jueces dan la el m e de la 
implicación gubernamental en una brigada asesina. 

Para contrarrestar el impacto periodístico logrado por 
El Mundo , y para ofrecer una interpretación que aligera
ra la eventual responsabilidad de González y su go bier
no en esa decisión criminal, El País públi o al día 
siguiente, el día 17 de diciembre, no poco a poco 
tal cual comenzó a hacerlo su rival, sino todos de 
una vez, "Jos papeles del Cesid". 
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DO· S CHAPA 
.w:-...:tu\nuYl EL MUNDO Y EL iMPERIO DEL EMPRESARIO ES-_ 

Ll'Cllr\ PEIUODÍSTlCA. Es TAMBIÉN UNA BATA

ifl BElt~:\NTE . A LA IDEN'I'IFICACIÓN DE POLt\NCO 

¡ 1l . . \ l.~I'U 1.\L t Li{C.\.\L-\ IJEL PRESIIJL:.\TE AZ.\AJl 

CON EL GOBI ERi\0 DE FELLPE ÜONZÁ LEZ TU-

- • ''T \ COLI SlÓ~ DE INTERESES, EN QUE FIGURA 

filA IÓN DEL PODER INFORMATIVO Y POLÍTICO. 

Además de frustrar así el golpe de teatro del periódico de Ramí
rez. y de privarlo de los lectores interesados en seguir la serie día 
tras día, le asestó una acusación. Sospechó que los documentos ha
bían sido entregados a El Mundo por Mario Conde, un prominente 
banquero que en muy breve lapso subió a los cielos y descendió a 
los infiernos (que a eso equivale, en su caso. la quiebra y la cárcel}, 
donde ahora se encuentra. En la etapa de su auge, Conde fue due
ño del4.5 por ciento de las acciones de ese periódico. 

El Mwzdo respondió mostrando que la Yersión de los documento.' 
de' Ce ' · · ,... ... -
yo titular Edmunclo ::,erra protagoniza el e:mario caso de un \iccmi
nistro del gobierno socialista que ascmdió a ministro en el gobierno 
de los populares. De ese modo, conjeturó El Mundo, Serra practicaba 
·su verdadera lealtad al partido que lo dejó como quinta colunma en 
el gobierno actual. con la función ahora cumplida de cuidar las es
paldas de González en un caso particularmente espinoso. 

Muy claramente lo denunciaría el 22 de diciembre El Mwzdo: "El in
tento de El País de neutralizar el impacto que ha tenido la publicación, 
por parte de El Mundo, de los papales del Cesid, no es sino el último ca
pítulo de una antigua estrategia. o es la primera vez que el diario de 
Polanco sale en defensa de Felipe González y sus colaboradores impli
cados en la guerra sucia. con diferentes ardides: restar importancia al 
caso GAL; desprestigiar a los magistrados que instruyen los sumarios 
abiertos o desacreditar a los medios de comunicación que investigan el 
terrorismo de Estado. Durante el último año, el rotativo ha intensifica
do su estrategia. La viñeta de Gallego & Rey que reproducimos mues
tra cuál es el conselo al que se aferran González y Barrionuevo". 

El dibujo de los célebres apellidos muestra la escena final de la cele
bérrima película Casablanca (ver cartón). Humphrey Bogart-Rick-Feli
pe González dice a Claude Rains-Louis Renault-José Barrionuevo: ¡Siem
pre nos quedará El País! Es una alusión a su aliAnza ron ese p~riódico. 
más necesaria que nunca a los socialistas colocados ahora en la oposi
ción, y en permanente riesgo de procesos penales por corrupción. 

Con otra ilustración combatió El Mundo la acusación de El Pafs 
que atribuyó a Conde el papel de pro\·eedor de los documentos se
cretos (que siguen siendo formalmente secretos, pues apenas en fe
brero se resolverá si son entregados a los jueces, por más que todo 
El Mundo los haya leído ya) . Se trata de una "foto de pandilla" titu
lada "El amigo de Conde era Polanco", donde ambos aparecen char
lando en un restaurante, con otras personas. Eso muestra, según El 
Mundo, que "era con Jesús Polanco con quien Conde realizaba nego
cios y mantenía una estrecha relación personal". 

El pleito interperiodisUco se enconó con la elección, ell9 de diciem
bre, de Juan Luis Cebrián como miembro de la Academia. Cebrián, au

tor de una escuálida obra. fue el primer director de El País. Por eso. la 
redacción del periódico adversario se apresuró a reprochar su nombra
miento y a interpretarlo: "A Polanco lo han hecho académim de la len

gua por persona interpuesta", escribió .-\ntonio Burgos. quien aña-
dió: "Antes hacían académim al car·denal primado y al1ora eli

gen al patriarca de las indias Occidentales del mullipoder de los 
multimedios". Pero mmo Polanm no podía ser elegido. expli
ca Burgos. "pues no em cosa de darle carácter literario a unas 

cartas a la nmia desdP el cuartel. que erro yo qur es lo 
único que ha escrito Polanco en toda su \~da. para eso 
estaba Juan Luis Ccbriá.n". Dolió especialmente a El 
Mundo que no hubiera sido elegido a.cadéntico Paco 
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GALLEGO& REY 

~~4~~Gallego ,&· Rey ·aparecido en el periódico El Mudo: el, 23 : de~di~em~~L~ej19~.~~ 

Umb!'al, un viejo escritor izquierdista que ahora escribe en 
sus páginas después de hacerlo en El Pais. 

En Polanco, pues, se concentra la crítica de Ramírez. 
Para entenderlo, es preciso trazar un apunte sobre la per
sonalidad profesio!1al de este último. Lo primero que es 
necesario decir es que, por su juventud, no padece lastres 
franquistas, a diferencia del equipo fundador de El País. 

Después de sobresalir en la cobertura de la primera cam
paña electoral de la era democrática, en 1977, Pedro Jota, 
como se le llama con frecuencia, fue designado director de 
Diario 16, el primer competidor fuerte de El País. En 1989 
fundó El Mundo, en cuya propiedad figuró el grupo italia
no Rizzoli, que tuvo el45 por ciento del capital. Mario Con
de, por sí o en nombre de su banco Banesto, suscribió una 
pequeña porción, del4.5 por ciento, pero el grado de su in
fluencia no era proporcional a esa parca participación. 

Después de que en el verano de 1990 Ramírez rompió 
el tabú de la realeza, y su periódico se hizo eco de rumo
res surgidos en el extranjero sobre devaneos amorosos de 
don Juan Carlos, Conde se ofreció a reparar el daño, y 
aproximó al director de El Mundo con la casa real. Tam
bién fue importante en ese periódico la participación 

; ¡:l .. :: '" t:l ; ,.,i'upo Zeta., .\n tonio .\sencio. un em
presario otrora acérrimo rival de Polanco, al que más 
adelante veremos convertido en su socio. 

Ramírez está dispuesto a batir a Polanco, a señalar
lo como un enemigo público número uno. Apenas el do
mingo 19 de enero dedicó su "carta del director" a pin
tar un minucioso retrato de Polanco, sus empresas, su 
influencia: "Es el principal editor de prensa y el único 
que actúa simultáneamente en los mercados de la in
formación general deportiva y económica; domina has
ta tal extremo la radio privada que en importantes de
marcaciones tiene más emisoras que todos sus compe
tidores juntos; logró en tiempos de PSOE el monopolio 
de facto de la televisión de paga y está a punto de con
solidarlo para siempre con el PP; el año pasado ha sido 
ya el mayor productor de cine español; es el amo del 
más próspero negocio de libros de texto tanto en Espa
ña como en América Latina y sus editoriales de crea
ción abarcan todos los segmentos de la actividad litera
ria y el pensamiento; directa o indirectamente contro
la la industria discográfica a través de sus 40 Principa
lrs y otras radio-fórmula; posee cadenas de librerías, 
agencias de publicidad, hoteles, empresas de exporta
ción; y váyase a saber qué otros activos ocultos; acaba 
de quedarse con el fu tbol". 

Es una descripción que tal vez se queda corta. A ca
da referencia vaga se puede acompañar un nombre co
mercial, una razón social que da cuenta de la magnitud 
de ese imperio, potenciado por la innegable vinculación 
política de Polanco con el gobierno felipista. Y también 
con el de Carlos Salinas: durante el-sexenio pasado El 
Pais se estableció en México; adquirió en sociedad con 
el ex banquero Carlos Abedrop (a quien el presidente Sa
linas llamaba tío) el diario La Prensa; y causaron escán
dalo los negocios ed itoriales y de impresión que, sin las 
licitaciones correspondientes. favorecieron a Santillana 
(uno de los árboles del bosque llamado Polanco) en el ca
so de los libros de texto de historia en 1992. 

La telefonía y el futbol 
La guerra de los mundos no es un vano cruzamiento de 
invecti\as. Tiene una sustancia materiaL Concierne, por 
ejemplo, al mercado publicitario. El Pais se queja de que, 
no obstante su mayor circulación (y la de ABC, que está 
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en segundo Jugar), El Mundo se beneficia de una prefe
rencia inexplicable en el caso de los anuncios de la Tele
fónica. De acuerdo con el diario de Polanco, "un recuen
to de la publicidad insertada en los tres principales dia
rios durante los 13 primeros días de 1997, permite com
probar que el menos difundido de los tres. El Mundo, ha 
sido favorecido con la mayor cantidad": 20 páginas, con
tra 15.4 en el monárquico ABC y sólo 7.3 en El País. 

Para subrayar el conlrastr, ese diario publica en su 
nota dell5 de enero las cifras de circulación de 1995: 
420 mil 934 la suya propia; 321 mil 573 el periódico de 
los Luca de Tena; y 307 mil 618 el dirigido por Pedro Jo
ta. El País agrega que esa condición de El Mundo em
peora si se tiene en cuenta una pretendida disminución 
de sus lectores registrada en 1996, aunque no ofrece los 
elementos para sustentar esa afirmación. En cambio, 
El País omite los datos conocidos un mes atrás, cuando 
apareció el anuario Comunicación Social1996íTenden
cias, según el cual el año pasado fue malo para todos. 
Un balance sexenal, sin embargo, resulta favorable pa
ra El Mundo, que fue el de mayor crecimiento entre 
1990 (el primer ai'io completo de su existencia) v ¡gg!)_ 
en que Lnplill 'l .. Ul~-j • u. }.lu Hll Ul. 1 lid . • - ... 11.. 

ya sabidos 307 mil úl8. En este mismo lapso. El Pa1s 
apenas sumó 45 mil ejemplares más a su circulación 
y ABC vende sólo 30 mil más. El Mundo defendió la de
cisión publicitaria de la empresa de telefonía, que Jo 
beneficia, alegando que en realidad lo ocurrido en ese 
punto a El País, es "una reducción de sus abusivos pri
vilegios pasados". 

El periódico de Polanco tiene clara la razón de tal pre
ferencia: Unidad Editorial, SA, la empresa que publica El 
Mundo, se ha asociado con Telefónica en un negocio de 
gran futuro , la televisión digital, cuya estructura está en 
litigio ahora mismo. Pedro J. Ramírez, además, es ami 
go muy cercano de Juan de Villalonga, el director de la 
empresa gubernamental que está por ser privatizada. Al 
comienzo de diciembre, ambos viajaron a Hong Kong, 
Singapur, Filipinas e Indonesia. Ramírez también es muy 
amigo de José María Aznar, el presidente del gobierno 
popular, según El País, pues con sus familias pasaron 
juntos las vacaciones de Semana Santa y las de Navidad. 

E1 grupo que, encabezado por Telefónica va en pos 
de la televisión digital, incluye además dr l!nid:ld Edi
torial (con sólo 0.25 por ciento de las acciones). nada 
menos que a Televisa. que firmó una carta de intención 
para suscribir el17 por ciento de las acciones. Pero Po
Jarreo tiene también presencia y pretensionrs en este 
campo: tras haber obten ido durante el felipismo. en 
condiciones muy criticadas. la concesión de Canal Plus, 
la televisión de paga, ha constituido Canal Satélite Di
gital (Sogecable) y busca tener su propia opción. una se
gunda red, cuya autorización le está siendo regateada 
por el gobierno, que prefiere que exista sólo una red de 
ese género televisivo (como también lo quiere. en extra
ña coincidencia, Izquierda Unida). Eso no obstante. la 
empresa de Polanco actúa como si no tuviera obstácu
los, defendida por la fracción parlamentaria socialista. 
Ha contratado con Sony España y con Phillips el sumi
nistro de decodificadores. \' el \'icrnes ~ 1 de enero ha
bría iniciado sus operaci01ies. 

Para asegurarse de que así sería. si se cree a El Mun
do, Polanco hizo culminar en la nochebuena pasada una 
operación enorme y audaz. La emprendió en compañía 
de otro personaje notable ele la comunicación espaíiola, 
Antonio Asensio. Este, cabeza clr un imperio no paran
gonable con el de Polaco pero con vocación a aproximár
sele (a través del Grupo Zeta, en med ios impresos y An-



tena 3, en televisión), ha sido durante años un agrio com
petidor de Polanco, a cuyo grupo Prisa (que edita El Pais) 
apenas en octubre pasado acusó de "prostituir la· demo
cracia". Pero, ante la sorpresa general, tal vez impregna. 
dos del espíritu navideño, ambos magnates depusieron 
sus enconos y aceptaron compartir el conjunto de las 
transmisiones del fultbol español, un negocio de muchos 
millones de pesetas, y que cada quien manejaba por se. 
parado, con desventajas nacidas de la competencia. Cons
tituyeron al efecto una sociedad en que cada uno de sus 
grupos tendrá el 40 por ciento de las acciones, y la em
presa catalana TV3 el 20 por ciento restante. 

Pero estos villancicos y buenos deseos, Polanco y 
Asensio habrían firmado, según El Mundo, la escritura 
de otra sociedad donde ambos se unen en la red de,te
levisión digital propiedad de Polanco. No es que éste re
quiera capital adicional y solicitara apoyo de su antiguo 
enenúgo. Al contrario, en la operación Asensio obtiene 
una ganancia financiera que le permitió salir de apuros. 
Pero aporta a cambio un hecho politico que debilita la 
incitativa gubernamental de televisión digital y hace im
prescindible la segunda, la de Polanco. 

En el grupo reunido por telefónica (donde está El Mun
do y Televisa tiene el17 por ciento), Asensio se compro
metió a suscribir también un 17por ciento. Dado el vín· 
culo de Asensio con Jordi Pujo!, el líder catalán sin el cual 
Aznar no puede gobernar, su participación en esa empre· 
sa aseguraba la estabilidad política del proyecto, pues de 
hecho repetía en ese ámbito el arreglo parlamentario que 
permite la gobernabilidad de España. Al zafarse de ese 
compromiso Asensio produjo, por lo tanto, el efecto con· 
trario. Habría dejado sin viabilidad política la primera 
empresa y hecho necesaria una segunda, la de Polanco. 

Au n si El.\lundo no tuviera razón, el solo acuerdo en· 
rr lnc; l:l'!n '11rs. oue puso fin a una rlrsgaslante "gue· 

rra uettu lbol , tu e mal recibido por los proteswnales ae 
la prensa. Por ejemplo; un colaborador de Asensio, Jo
sé María García, dedicó el 7 de enero su emisión radio
fó nica en la cadena Cope, a lamentar la decisión de su 
jefe: "Este acuerdo supone al aumento del gran mono
polio nacional que es el imperio Prisa ... donde como en 
las sectas predomina la obediencia". García recordó: 
"Gracias a la tolerancia gubernamental socialista, el im· 
perio Prisa reforzó su poder con el regalo de Canal Plus. 
La Ley no contempla la televisión de pago, y cuando~ 
hablaba de tres televisiones abiertas, sin contrato ru 
concurso le dio Canal Plus" . Y García. que con esa emi· 
sión se despidió del grupo de Asensio, recordó la proca· 
cidad prepotente de Polanco en esa coyuntura: " o haY 
huevos para no darme la televisión·. "No los hubo". con· 
cluyó García. 

Por su parte, Consuelo Alvarez de Toledo, que codi· 
rigía la tertulia televisiva matutina "El primer café• de 
Antena 3, renunció a ese desempeño el 21 de enero, ro
mo consecuencia del acuerdo de Nochebuena. Fue sUS· 
tituida de inmediato por Miguel Angel Aguilar, colwn· 
nista de El País, por lo que no extrañó que el viernes 24 
fuera invitado Juan Luis Cebrián. 

En la última semana de enero El Mundo consiguió que 
decisiones gubernamentales constituyeran la prolon~· 
ción de su propia guerra por otros medios. O sea que el 
mnllir;tü §~ d~arnó y ~{)lpt~ W&rum&nt~ SI.\ v~mad 
ra naturaleza, una disputa por el poder, un_ pub,, ·l' 1 l 

cidas, como se dice en México= entre el gobwnll' ~'''l'll 
y el imperio de Polanco, abiertamente apoyad ·' · 
parlamentarios socialistas. Los cuat~o. repr~s.en : . .- ,h ·· 

esta fracción en el consejo de adm1mstraciOI\ l.· h. 
Televisión española por ejemplo, pretendien'· ... .. 
mente impedir que esa empresa pública se~: ' .. .. 
proyecto de televisión digital capitaneado por ll' · •'' · 
y cuyo espíritu será insuflado por El Mundo. 

Las posiciones se p~antearon _en dos terreiH ". ' ' '· 
1 

televisión digital prop1amente d1cho, y el de lo:--' · · · 
para transmitir el futbol, obviamente ligado~ 1 '' • • · • •. 

es libre el acceso del público a los encuentros ll· · '··
1

' 

pié. El gobierno decidió reglamentar el uso dt· 1, ., • ·' ·. 
dificadores (con los cual se impediría el comH'll •' lll' · · 

emisiones de la empresa de Polanco), y e~taba ~.· ·1
'' 

do declarar al fulbol acontecimiento de mtcrl··. · 1 

y prohibir por lo tanto su difusión por la T\' tk ·'··· · 
El País tomo el toro por los cuernos el dPt t 

de enero, y con gran despliegue denunci~ q_Lil ',: . , ,. 
vo del gobierno era "acabar con Polanco . El, 1 • • • • 
sin embargo, parece mucho más modesto. Ctll t·. 'lt'' 
impedir que Polanco acabe con Aznar. @ 

ENFOQUE: 2 FEilHl l\ '' 111 ' 



. El Finan ciero 

Inician pruebas técnicas del 
llmonedero electrón·ic011 

O Convertirán casetas telefónicas en cajeros automáticos virtuales 

José de Jesús Guadarrama H. 1~ digitar sus cócligos, podrá pe
jj:C n junio próximo podrían co- dtr que se transfiera "efectivo 
\b: menzar las pruebas técnicas y virtual" desde su cuenta en el 
de aceptación del mercado del banco a su monedero. 
nuevo negocio de Carlos Slim al Conviene recordar que en 
derivar de sus tarjetas de pre~a- octubre de l año pasado EL 
go telefónico, LadaTel, un "mo- FINANCIERO, desde París, 
nedero electrónico", así como Francia, dio cuenta del pro
convertir algunas de las casetas yecto, en ese entonces deno
de te lefonía pública de Teléfo- minado "T2G" o tarjetas de 
nos. de México (Telmex), en segunda generación para apli
"ca¡eros automáticos virtuales" carse en lo que podría llamarse 
para "recargar" los monederos "InbursaCash". En ese enton
emitidos desde Inbursa. ces diversos ejecutivos y técni-

Lo anterior lo confirmaron cos de Telmex estaban de visi-
fuenres cercanas a Telmex, quie- ta en varias compañías 
nes pt:ecisaron que desde media- francesas de tarjetas. 
dos del año pasado se manejan No se espera una "guerra de 
proyectos tendentes a permitir la monederos electrónicos", preci
evolución de la red de telecomu- saron, pues diversas institucio
nicaciones más grande del país y nes financieras tienen proyectos 
permitir que mediante una "tar- similares, "lo que sí se espera, y 
jeta chip" se derive un monede- eso lo pueden confirmar en In
ro electrónico. bursa, es que haya acuerdos en-

El objetivo final es que, en tre institucione financieras". 
unos años, el monedero electró- Teléfonos de México está 
nico se convierta en México co- clasificada por las empresas 
mo "la forma de pago predomi- francesas de tarjetas bancarias y 
nante, por su mayor monética, como la compañía 
preferencia", y las pruebas, indi- oper_adora de telefonía pública, 
caron los informantes, "están a medtante tarjeta de memoria 
punto de echarse a andar", y has- mas importante del mundo, co~ 
ta donde se sabe no serán más de una colocación en el mercado 

-•d1111o¡¡¡¡¡,s .:,;m¡,¡,il:,:,. ~r~ar~i~e~ta~S:,_P!;!.ar~a~se~r~m~a~n~e:!ja~-:- de más de 120 millones de tarje-

lo menos habrá entre 2 y 4 mi
llones de tarjetas óe su 
producción. 

Conviene recordar que el 
electronic purse o monedero 
electrónico es uno de los nue
vos negocios de la banca mexi
cana y que el 26 de mayo pasa
do estaba previst-o el arranque 
piloto de VisaChas en Garza 
García, Nuevo León, en el que 
participan Banorte, Citibank, 
BanCrecer, BBV y Serfin, en 
conjunto con Visa, Prosa y 
Bull. 
. Organizadores de la "Expo 
fecno Banca '98", que se realiza
rá del 9 al 11 de junio, confirma
ron que en este mes Inbursa pon
drá en marcha el ' segundo 
"monedero electrónico" en Plaza 
Cuicuilco y el tercer proyecto se
ría el de Banamex-Bancomer-Bi
tal. En cuanto al tamaño de mer
ca~o de tarjetas inteligentes, se 
esruna que se trata de un merca
do emergente que, a nivel mun
dial, tendrá un crecimiento de 
23.1 por ciento este año.~. 

Lunes 1 de junio de 1998 

Suscribirá APEC acuerdo 
sobre telecomunicaciones 
• D ará fuer te impulso 

al comercio de equipo 

SINGAPUR, 31 de mayo.
Al menos de diez de los 18 paí
ses miembros del Mecanismo 
de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), entre 
ellos México, suscribirán esta 
semana el Acuerdo de Mutuo 
Reconocimiento en Telecomu
nicaciones, reveló hoy una 
fuente oficial. 

El acuerdo MRA, por sus si
glas en inglés, será el principal 
aspecto que tratarán los minis
tros de telecomunicaciones de 
APEC en su reunión de tres dí
as y dará un fuerte impulso a 
más de 50 mil millones de dóla
res en comercio de equipo de. 
este rubro, agregó. 

De acuerdo con la titular de 
Asuntos Internacionales de la 
entidad organizadora de la cita, 
la Autoridad de Telecomunica
ciones de Singapur (T AS, por sus 
siglas en inglés), Valerie Ano D' 
Costa, diez países miembros de 
APEC intentan suscribir el 
MRA. 

Estos son Singapur, Australia, 
Estados Unidos, Hong Kong, 
Malasia, Canadá, Indonesia, 
Brunei, México y Tailandia. 

La suscripción del acuerdo 
es el resultado de un esfuerzo 

nes, incluidos teléfonos móvi· 
les, facsímiles y cables telefóni· 
cos. 

De esta manera, los gobier· 
nos de los países miembros de 
APEC esperan simplificar !m 
procesos de prueba y certifica· 
ción para las empresas, con lo 
que se reducirán costos y tiem· 
pos para el ingreso de los equi· 
pos a los mercados. 

D'Costa señaló que los tiem· 
pos para la participación de lm 
países en el MRA abarca desd6 
ahora y hasta 2005 . 

Ahora, los productores de 
equipo de telecomunicacione~ 
tienen que someter sus produc· 
tos para aprobación p9r tipo de 
parte de reguladores en varim 
mercados antes de que los pue· 
dan poner a disposición de lm 
consumidores, lo que tom2 
tiempo y esfuerzo. 

Las telecomunicaciones son 
uno de los sectores económicm 
con mayor crecimiento en lm 
últimos cinco años y su comer· 
cio abarca un mercado de má~ 
de 500 mil millones de dólares. 

A nivel general, la reuniór 
ministerial en Singapuraborda· 
rá las formas en que las econo· 
mías miembros del APEC pue· 
den trabajar juntas, par< 
afrontar los riesgos de conver· 
gencia que se presentan en h 
inrln,;:rri~ rlP bo:: tPIPrnrnllnÍ=· 



No Servimos a más Intereses que a los 
. . . 

de la Opinión Pública: Moya Palencia· 
Tomó Posesión Como Director General de la OEM 

El licerx!iado Mario Moya Palencia tomó ayer posesión como 
~ director general de la Organización Editorial Mexicana, que 

publica EL SOL DE MEXICO y el diario deportivo ESTO, y en un 
breve discurso expresó: "En esta organización no servimos a más 
intereses que a los de la opinión pública". 

El presidente del Consejo de Administración de OEM, licen
ciado Mario V ázquez Raña, presentó al licenciado Moya ante un 
grupo de funcionarios y jefes, tanto del área administrativa como 
de la editorial, encabezado por el gerente general, licenciado Jor
ge Viart Ordóñez. 

Moya Palencia, exsecretario de Gobernación, sustituyó en la 

dirección general de OEM al señor Benjamín Wong Castañeda, 
quien presentó su renuncia al cargo el dfa anterior. 

Pidió Vázquez Raña a los presentes que presten toda su co
laboración y entreguen su experiencia al nuevo director general 
de la Organización. 

Por su parte, el licenciado Moya exaltó la función del periodis
mo como factor de intermediación popular y por su responsabi
lidad para informar y formar la conciencia colectiva, coo un alto 
nivel, "a tal grado que las sociedades verdaderamente democrá~ 

--~------------'=·---P-=••• ala Pá&llla U 
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Desde hace siete meses, los firman
tes de este documento hemos colaborado 
en las páginas editoriales de EL SOL DE 
MEXICO, abordando diversos problemas 
de actualidad. En ese lapso, pudimos 
convertir la sección editorial de ese diario 
en una tribuna donde, con relativas limita
ciones, manifestamos nuestras opiniones 
librement~. 

• 

• 
• 
• 
.. 

• 
• 
• ) 

• 
• 1' 

• 
• 
• 
• 

Hace casi dos meses e! Director 
General de la Organización Editorial Me
xiCana~, Benjamín Wong, dejó su cargo y 
en su lugar fue designado el Lic. Mario 
Moya Palencia. A partir de ese momento 
han ocurrido diversos cambios en el perió
dico, algunos explicables por el relevo de 
la administración y otros que nos han 
preocupado profundamente por implicar 
modificaciones en su línea informativa y 
editorial y, por lo tanto, en la aceptación 
de nuestras colaboraciones. De entonces a 
la fecha, numerosos artículos han sido 
rechazados o mutilc;Jdos. Hubo días en que 
de las ocho notas entregadas para su 
publicación, sólo aparecieron cuatro. En el 
tiempo que el Lic. Moya Palencia lleva al 
frente de EL SO~.~. han sido eliminados 
alrededor de cincuenta artículos, en espe
cial los ~ relativos a problemas nacionales 
de carácter político.y social. 

Desde hace ..JDrias semanas, preocu-
pados por esta sit~ción, intentamos en
trevistarnos con e Director General del 

/ 

~~MfERCOLES 11 DE MA O DE 1977 

periódico y con el Subdirector Generol, 
Sr. Enrique Mendoza. Estas gestiones re
sultaron infructuosas; entre tanto nuestras 
notas, un .día sí y otro también, seguían 
dejando de aparecer. Simultáneamente el 
coordinador de las planas editoriales, 
Emmanuel Carl¡>allo, (que ha sido ,nuestro 
principal vínculo con el periódico) al serie 

. restringida su capacidad de acción y 
decisión presentó su renuncia el d•a 5 de 
mayo. 

Durante los meses anteriores colabo
ramos en las páginas editoriales de EL 
SOL DE ,MEXICO, porque creíamos que 
esa era una tribuna adecuada e importan
te para manifestar nuestras preocupacio
nes sobre diversos aspectos . y porque 
encontramos en ese diario las facilidades 
y la libertad suficientes. 

Estas condiciones han dejado de 
existir. EL SOL DE MEXICO, para preocu
pación nuestra y de la opinión pública 
progresista, está volviendo a adoptar al
gunas de las posiciones conservadoras 
que lo caracterizaron durante muchos 
años. Por esto y porque estamos por un 
periodismo crítico y de aliento al desarro
llo de las causas populares, hemos decidi
do, colectivamente, dejar de colaborar en 

' ~us páginas editoriales. 

México, D.F., a 1 O de mayo de 1 977 

José Agustín 

Gilberto Argüello 
Carlos E. Biro 

Jorge Castell Concino 
Luis Correa Sarabia 
Felipe Ehrenberg 
Beatriz Esoeio 
Parmenides García Saldaña 

Luis González de Alba 

Alfonso González Martínez 
Alberto Híjar 

Gloria López Morales 
Jonathan Molinet 
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Cesáreo Morales 
Mario Orozco Rivera 
Orlando Ortiz 
Cristina Pacheco 

Roberto Páramo 
Armando Partida 
Rodolfo F. Peña 

Sergio de la Peña 
LJavid Ramón 
Fernando Rello 

Américo Saldívar 
Raú 1 T rejo Delarbre 
Elena Urrutia 

Responsable de la publicación: Orlando Ortiz, 

•• 
• 
• 
• 
• 



1 

'or ltoaarlo ARANDA 

En la ceremonia en la que el Pre. 
el dente José López Portillo firmó co. 
mo testigo de honor el acta notarial 
en la que el coronel José Garcia Val
teca donó a la UNAM la hemeroteca 
que lleva su nombre, el doctor Gui
!ermo Soberón afirmó que pocos tes
timonios son tan relevantes para la 
historia de un país. como el que ofre
~en las publicaciones periodísticas. 

Durante el acto, que tuvo lugar en 
1a casa del donante . en donde se en. 
cuentra el acervo hemerográfico, el 
rector de la Universidad Nacional Au
tónoma de México, agregó que en las 
publicaciones periodísticas se da cuen
ta de las espe~anzas, de los logros y 
de las frustraciOnes, de las reallzacio· 
nes y de las posibilidades que a dia. 
rio han preocupado a los mexicanos. 

Minutos antes. el Jefe de la Nación, 
acompañado por el secretario de Edu. 
cación Pública, licenciado Fernando So. 
!ana y por el propio doctor Soberón, 
realizó un recorrido por los anaqueles 
que guardan los tomos periodísticos 
que contienen. desde los primeros ejem
plares de lo que fue la Cadena Gar
vía Valseca, hasta la publicación de 
ayer de la Organización Editorial Me
~lcana, 

Las explicaciones estuvieron a car. 
go del licenciado Eduardo Garcia Val
Eeca . quien a nombre de su padre agra
deció la presencia del Presidente Ló
pez Portillo y precisó que durante los 
largos y fructíferos años de su actua. 
~ión dentro del periodismo de Méxi
to, el coronel entregó su mejor es
fuerzo para recopilar esta colección, 
con la constante idea de que algún día 
sería aprovechada por la juventud es
tudiosa del pafs. 

"Es por eso, destacó, que esta fecha 
para José Garcia Valseca, retirado ya 
de las lides periodísticas pero conser
vando intacta su voluntad de servir 
a México, constituye un día imborra. 
ble que llena de viva emoción su es
píritu". 

El acervo bemerográflco "José Gar
cía Valseca", consta de 60 mil perió
il.icos y 12 mil revistas . publicadas en 
la capital y en las principales ciuda
r'es de provincia, entre 1940 y 1980. 

· como de una colección de 14 de 
· principales periódicos y revistas 

r ·_¡{!canos de la segunda mitad del si. 
glo IX y una dé revistas de histo. 

rietas encuadernadas en un 80 por cien. 
to. Todos ellos están clasificados en su 
totalidad. 

En el salón principal de la residen
eia del corone.! José García Valseca, 
quien ocupaba un lugar junto al Pre
sidente José López Portillo, se llevó 
a cabo la lectura de la escritura he. 
cha por el notario número 99, licen. 
ciado Joaquín Oseguera. · 

El doctor Guillermo Soberón expre
a6 además durante su intervención, 
que la colección otorgada a la UNAM 
enriquecerá el valor bibliográfico y 
hemerográfico de esta institución. y 
que representa también un ejemplo de 
confianza en esta casa de estudios y 
constituye una muestra elocuente de 
respeto hacia la cultura. 

Entre las múltiples tareas que en 
beneficio de la cultura mexicana le 
corresponde a la Universidad preci. 
só, está la de preservar el patrimonio 
bibliográfico y hemerográfico de la 
nación, por lo que en 1977 se creó el 
Instituto de Investigaciones Bibliográ· 
ficas y el 3 de diciembre de 1979 el 
Presidente López Portillo inauguró en 
Ciudad Universitaria el edificio que 
alberga la Biblioteca y la Hemeroteca 
Nacional. 

Para la comunidad universitaria 
afirmó el rector, es un motivo de or: 
gullo tan grande como su propia res. 
ponsabilidad, ser los depositarios de 
los tesoros impresos del país. 

Destacó además que para la Un!. 
versidad ha contado por fortuna, en 
todas las épocas, con el apoyo desin· 
teresado de instituciones y de particu. 
lares que han allegado ejemplares im. 
portantes de nuestra historia, escrita 
en libros y en periódicos, al acervo 
que con esmero la UNAM mantiene 
y aumenta y que pone al alcance da 
los estudiosos del país. 

Gracias a estas actitudes de despren• 
dimiento y de solidaridad como el 
manifestado por el coronel José Garo 
cía Valseca, contamos hoy con un ex· 
traordinario patrimonio que permite 
reeonstruir la historia de los mexica. 
nos. 

Concluyó diciendo que en este m!'l
mento la comunidad universitaria y 
la nación contará con un nuevo ele
mento de consulta y de información 
que permitirá ratificar, a quien así lo 
desee el esfuerzo considerable y pu 
jante 'realizado por los mexicanos pa· 
ra obtener . consolidar y ensanchar la 
grandeza del país~ 



El coronel José García Valseca 

bre· la Comunicación con el·· 
olescente· Hablará González G. 

lo de Interés Para las Fomilias 
eda de Comprensión Padres-Hijos 

ticas, en el Colegio' de Ingenieros Civiles 

Por AUREA ACOSTA 

Con el tema "Tareas del Adolescente y Comuni
cación Familiar", el doctor Salvador González Gutié
rrez iniciará hoy, un ciclo. de conferencias pára orien
tar a los padres de adolescentes, en el auditorio del 

Colegio de In~nieros Civiles, en Camino a Santa 
SIGUE EN LA PAGINA DIECI!>IETE 
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entimientos Generosos Tuvo~ e 
IISut Ce •• 'á!llna traca 

traducido el ofiset en los 
diarios mexicanos y haber 
hecho escuela de periodis· 
mo, en esta capital y en la 
provincia. 

José Garcfa Valseca, el 
coronel tan temido por sus 
empleado!, estimado por 
s~ amigO.!! -porque cuan
rlo tendia la mano como 
amigo, lo era hasta el final 
de su vida-, y odiado por 
:ms enemigos o resentidos, 
fue un hombre bueno ... 

hombre sentimental y 
g eroso. quien orque re
cor ha su difici n i f'l e z 

En e} salón Multidisclpli
na.rio, edificio de la Univer. 
~idad Autónoma Metropoli
tana-Iztapalapa. se efectuó 
un ciclo de conferencias con 
P.l tema "Introducción a. la 
Información". 

Los días 4 v 5 del mes 
l'!n curso, con este tema in
tervinieron el ingeniero Al
ñ·edo Buttenklepper, l'l Q. 
F'.B. Héctor Delgado, el M. 
Fll C. Federico Turnbull y 
el licenciado Rolando Mon
l'ayo, miembros dt>l Centro 
de Información Científica 
y Humanística de la UNAJ.Vl. 

En su intervención. pl 

ingeniero Buttenklepper di 
jo: "Algunos de los instru· 
mentos, servicios e institu 
clones que sirven para 
simplificar la transmisión 
de la información son las 
bibliografías, bibliotecas o 
bancos de datos, pero qui
zi dentro de los avances 
má.s importantes en el ma· 
nejo de la información, se 
pueden destacar la aplica
ción de la tecnología más 
moderna para controlarla y 
difundirla, como en el caso 
de I~ COJ11putadoras". 

Erl'Jicenciado Moncayo di. 
.lo que: "Cada dia existe 
mayor cantidad 
Pión 

-tuvo que vender empana
das en las cantinas de Pue· 
bla, para que pudieran co• 
mer su madre y sus her· 
manos- nunce. le quitó .su 
trabajo a un humilde em
pleado y mucho menos co· 
rrió en masa a trabajado
res que vivían de su sueldo. 

El coronel tenia defectos, 
muchos defectos, como to
dos los humanos. Fue arbi· . 
trario, soberbio y hasta 
podríamos decir que a ve
ces, era injusto. Pero un 
hombre que se forma des
de abajo_ que recibe humi
llaciones y que trabaja 20 
horas diariamente para lo
g-rar su objetivo, puede 
cambiar de carácter. Como 
decía Antonio Plaza, "el 
enemigo empieza donde la 
nariz acaba": el coronel lo 
;;abía y se cuidaba de sus 
enemigos. Muchas v e e e s 
"veia moros con tranche
te'' y entonces era in.iusto. 
¿Pero quién no lo es'? 

Garcia Valseca nació en 
la ciudad de Puebla de los 
Angeles el 7 de enero de 
1901, en donde cursó sus 
primeros años de estudio. 
Muy joven se enroló en las 
filas carrancistas y fue mi
litante. En una carta fecha
rla el 29 de enero de 1957, 
el general brigadier Alvaro 
González Vela. dice que el 
roronel dP. cahaJleria, .José 
r.arcia Valseca, participñ 
Pn 73 hechos de armas "to
rios t>llos a favor de la Re
volucion .Y ne gobiernos 
legalmente constituidos". 

VOCACJON DESDE 
LA INFANCIA 

En el afio de 1920. solici· 
tó licencia para .separarse 
del ejército. Garcia Valse
ca tenía el "gusanito" del 
periodismo, vocación que le 
comenzó en su infancia. 
Entonces "elaboraba una 
hoja donde consignaba los 
principales acontecimientos 
y noticias de la escuela". 

Cuando recibió su !icen· 
cia para separarse del ejé-r· 
cito. consiguió el trabajo de 
corresponsal en los diarios 
"La Prensa" y "El Nacio
nal", en Oe.xaca. Fue su 
primer contacto con el pe· 
riodismo nacional Después 

oca.siones e¡ 
investigador no sabe 
der a ella. o cuando 
sigue, la información 
adecuada o no está act11 

o fundó la revista "Anteque
ra". 

,_ada". 

Gracias a la ayuda rle 
rlon Gilberto Figueroa (su 
compadre) inició en el año 

la revista "Provin 

cia.", que se imprim!a en 
EXCELSIOR. Le hacia la! 
vif'leta.s, el niño dibujante 
Gabriel Vargas y así em· 
pezó en esta capital sus 
primeras publicaciones. 

Már; tarde inició con gran 
éxito las revistas "Paquita", 
"Paquito" y "Pepin". Fue 
el promotor de la historie
ta en nuestro pais, e inició 
en esa actividad al dibujan
te Gabriel Vargas, uno de 
los pilares de la más tarde 
Cadena de Periódicos Garcia 
Valseca, y quien trabajó a 
su lado durante 40 aftos. 

Viendo que el pueblo de 
México es aficionado al de
porte. Inició un semanar¡o 
deportivo, "Esto", que mas 
tarde convirtió en diario. 

INICIA LA CAD EN A 
PERIODISTICA 

Ga.rcia Valseca, que era 
mexicanista. t u v o noticias 
de que un consorcio extran 
jero pensaba fundar varios 
periódicos en territorio me
xicano, por lo que se ade
lantó a crear una gran ca· 
dena periodística que abar· 
cara casi toda la República. 

En octubre de 1943, ini
ció la cadena con el diario 
"El Fronterizo", de Ciudad 
Juárez. y tres meses des
pués. le compró a don Al· 
berto Ruiz Sandoval. el pe· 
riódico "El Her:;ldo", de 
Chihuahua. 

Una de las "cantinas" "'" 
oonde don .José vendía em
panadas era la del Hotel 
Inglaterra, en la ciudad de 
Puebla. A él le gustaba mu· 
l'ho e] edificio y siempre 
pensaba para sí: "Algún 
día compraré este hotel" 
Lo compró. y el 5 de mayo 
de 1944. aniversario de una 
de las batallas más glorio· 
sas de nuestra historia, na· 
ció "El Sol de Puebla", en 
ese edificio. 

Con el propósito de am· 
pliar la cadena de periódi· 
cos fundó El Continental, 
de El Paso, Texas, para que 
hubiera una voz mexicana 
en territorio de Estados 
Unidos. 

Después de tener pláti
cas con el licenciado Igna
cio Lomeli Jáuregui (quien 
C:eseaba fundar un periócti
co en Aguascalientes) 11!!" 
garon a un acuerdo. Seria 
un diario de la Cadena Gar
cía Valseca, fundado y diri

apareció El Sol del Centro, 
primer diario que tuvo el 
estado de Aguascalientes, 
y que hizo escuela, ya que 
de alli salieron varios pe· 
riodistas, entre ellos, el pró
ximo goberna(lor de Aguas
calientes periodista Rodol
fo Landeros Gallegos. 

IDEA CONVERTIDA 
EN PASION 

El coronel continuaba con 
su idea, que se había con
vertido en pasión, por de· 
jar una cadena de periódi
cos que perpetuara su nom
bre. El 2 de noviembre 
1947 salió El Sol de Du
rango, y el 7 de diciembre 
del mismo afio, El Sol del 
Pacífico. en el puerto de 
Mazatlán. 

José Garcia Valseca se 
rodeó de los más grandes 
periodistas de México, y co
nesponsales extranjeros de 
prestigio, p a r a dar una 
oportuna y verídica infor
mación. Auxiliado por don 
Miguel Ordorica y Salvador 
Borrego (quien realizó los 
formatos para toda la ca
dena, muchos de los cuales 
todavía existen), el 12 de 
enero de 1948. fundó El Sol 
de Guadalajara y en no 
viembre de ese mismo añt 
adquirió El Occidental. 

Dormia unas cuantas ho
ras, trabajaba sin descanso 
y aportaba su genio organi
zador para dar a. lo"' diarios 
de provincia una informa
ción a nivel capitalino; ad
quirió una estación radio
telegráfica, con la, cual era 
posible transmitir di a r i a
mente de tres a cinco mil 
palabras. 

En 1948, y con auxilio del 
licenciado Ignacio Lomeli 
Jáuregui, !undó "El Sol de 
León". Ese mismo afio, "'El 
Sol de Zamora"; el27 de ju
nio de 1949, "El Sol de Hi
dalgo", en Pachuca; el12 de 
septiembre, "El Sol del Ba
jio", en Celaya, Gto., y en 
febrero de 1950. "El Sol de 
Michoacán"; el 15 de marzo, 
"El Sol de Parral"; en 1952, 
reanudó el diario "Amane
cer", en Querétaro, y simul
táneamente adquirió el pe
riódico "Noticias", de León, 
que trasladó a Irapuato. 

Y así, continuó creando 
periódicos en provincia: "EJ 
Sol de San Luis", "La voz de 
Puebla", "El Sol de Zacate-

gido por Lomelí 
y el 35 de abril 

-,:::• ... r•<> , "El Sol de Fresnillo", 
"El Sol de Tlaxcala,. el de 
Tampico (en 1950), "El Sol 

Norte", en Saltillo, "El 
de Guanajuato", en 
emtpono en donde 



Viernes 7 de Noviembre de 1980 

entimientos Generosos Tuvo el/ 
el offset en los 

mexicanos y haber 
hecho escuela de periodis
mo, ~n .esta capital y en la 
provmcia. 

-tuvo que vender empana· 
das en las cantinas de Pue
bla, para que pudieran co
mer su madre y sus her. 
manos- nunca le quitó su 

cla'é' que se imprimfa en 
EX ELSIOR. Le hacia las 
vifietas, el nifto dibujante 
Gabriel Vargas y asi em
pezó en esta capital aus 
primeras publicaciones. 

apareció El Sol del Centro, 
primer diario que tuvo el 
estado de Aguascalientes, 
y que hizo escuela, ya que 
de alll salieron varios pe· 
riodistas, entre ellos, el pró
ximo gobernaclor de Aguas
calientes. periodista Rodol
fo Landeros Gallegos. 

José Ga·rcfa Valseca el 
coronel tan temido por' sus 
empleados, estimado por 
sw;; amig~ -porque cuan· 
do tendia la mano como 
amigo, lo era hasta el final 
de su vida-, y odiado por 
~us enemigos o resentidos, 

un hombre bueno ... 
hombre sentimental y 

trabajo a un humilde em
pleado y mucho menos ca
crió en masa a trabajado
res que vivían de su sueldo. 

El coronel tenia defectos, 
muchos defectos, como to
dos los humanos. Fue arbi- . 
trario, soberbio y hasta 
podríamos decir que a ve
ces, era injusto. Pero un 
hombre que se forma des
de !ibajo, que recibe humi
llaciOnei!! y que trabaja 20 
horas diariamente para lo
grar su objetivo, puede 
cambiar de carácter. Como 

Má:; tarde inició con gran 
éxito las revistas "Paquita" 
"Paquito" y "Pepin". Fue 
el promotor de la historie
ta en nuestro pais, e inició 
en esa actividad al dibujan
te Gabriel Vargas, uno de 
los pilares de la más tarde 
Cadena de Periódicos Garcia 
Valseca, y quien trabajó a 
su lado durante 40 afias. 

IDEA CONVERTIDA 
EN PASION 

El coronel continuaba con 
su idea, que se había con
vertido en pasión, por de
jar una cadena de periódi· 
cos que perpetuara su nom
bre. El 2 de noviembre 
1947 salió El Sol de Du
rango, y el 7 de diciembre 
del mismo afio, El Sol del 

quien re-
ez Viendo que el pueblo de 

México e!'! aficionado al de
porte, inició un semanario 
deportivo, "Esto", que más 
tarde oonvirtió en diario. 

Ep el ~~n Multidiscfpli
nario, edificio de la Univer. 
sidad Autónoma Metropoli
tana~Iztapalapa, se efectuó 
un ciclo de conferencias con 
el tema "Introducción a la 
Información". 

Los dias 4 y 5 del mes 
l'!n curso, con este tema in
tervinieron el ingeniero Al
fredo Buttenklepper, el Q. 
l< ... B. Héctor Delgado, el M. 
en C. Federloo Turnbull y 
el licenciado Rolando Mon
l'ayo, miembros del Centro 
de Información Científica 
y Humanística de la UNAM. 

En su intervención, el 
I_ngenlero Buttenklepper di
JO: "Algunos de los instru
ll,lentos, servicios e institu
?Ione.!! . que si r v e n para 
simplificar la transmisión 
de la información son las 
bibliografías, bibliotecas o 
bancos de datos, pero qui
zl. dentro de los avances 
m~ importantes en e} ma
nejo de la información, se 
P~eden destacar la aplica
cton de la tecnologia más 
moderna para oontrolarla y 
difundirla, como en el caso 
de l~ COJ'l_lputadoras". 

Et.!J.icenciado Moncayo di. 
.lo que: "Cada dia existe 
mayor_ ~~'"'""''u ción --.-~··~~ .•• 

decia Antonio Plaza "el 
enemigo empieza donde la 
nariz acaba"; el coronel lo 
sabia y se cuidaba de sus 
enemigos. Muchas ve e e s 
"veía moros oon tranche
te'' y entonces era injusto. 
¿Pero quién no lo es? 

Garcia Valseca nació en 
la ciudad de Puebla de los 
Angeles el 7 de enero de 
1901, en donde cursó sus 
Prime~·os afias de estudio. 
Muy JOVen se enroló en las 
filas carrancistas y fue mi
litante. En una carta fecha
da el 29 de enero de 1957 
el general brigadier Alvaro' 
González Vela, dice que el 
coronel de caballería, José 
Garcia Valseca, participó 
en 73 hechos de armas "to
dos ellos a favor de l!i Re
volución y de gobiernos 
legalmente constituidos". 

VOCACION DESDE 
LA INFANCIA 

En el afio de 1920 solici
tó lic~nc!a para sei>ararse 
del ejercito. Garcia Valse
ca tenia el "gusanito" del 
periodismo, vocación que le 
comenzó en su infancia. 
Entonces "elaboraba una 
hoja donde oonsignaba los 
Principales acontecimientos 
Y noticias de la escuela". 

INICIA LA CADENA 
PERIODISTICA 

Garcia Valseca, que era 
mexicanista, t u v o noticias 
de que un consorcio extran 
jero pensaba fundar varios 
periódicos en territorio me
xicano, por lo que se ade
lantó a crear una gran ca· 
dena periodistica que abar
cara casi toda la República. 

En octubre de 1943, ini· 
ció la cadena oon e} diario 
"El Fronterizo", de Ciudad 
Juárez. y tres meses des· 
pués. le oompró a don Al· 
berto Ruiz Sandoval, el pe
riódico "E¡ Heraldo", de 
Chihuahua. 

Una de las "cantinas" en 
donde don José vendia em
panadas era la del Hotel 
Inglaterra, en la ciudad de 
Puebla. A él le gustaba mu· 
cho e} edificio y siempre 
pensaba para si: "Algún 
dia compraré este hotel" 
Lo oompró. y el 5 de mayo 
de 1944, aniversario de una 
de las batallas más glorio· 
sas de nuestra historia, na· 
ció "El Sol de Puebla", en 
ese edificio. 

Con el propósito de am
pliar la cadena de periódi· 
cos fundó El Continental, 
de El Paso, Texas, para que 
hubiera una voz mexicana 
en ten-itorio de Estados 
Unidos. 

Pacifico, en el puerto de 
Mazatlán. 

José Garcia Valseca se 
rodeó de los más grandes 
periodistas de México, y co
rresponsales extranjeros de 
prestigio, par a dar una 
c,portuna y verídica infor
mación. AUXiliado por don 
Miguel Ordorica y Salvador 
Borrego (quien realizó los 
formatos para tOda la ca· 
dena, muchos de los cuales 
todavía existen), el 12 de 
enero d.e 1948, fundó El Sol 
de Guadalajara y en no
viembre de ese mismo afil 
adquirió El Occidental. 

Dormía unas cuantas ho
ras, trabajaba sin descanso 
Y aportaba su genio organi
zador para dar a los diarios 
de provincia una informa
ción a nivel capitalino; ad
quirió una, estación radio
telegráfica, ·con la cual era 
posible transmitir d i a r i a
mente de tres a cinco mil 
palabras. 

ocasiones e¡ 
investigador no sabe 
d~r a ella, o cuando 
Sigue, la Información 

Cuando recibió su licen
c~a para ~pararse del ejér
Cito, oonsiguió el trabajo de 
corresponsal en los diarios 
"La Prensa" y ''El Nacio
nal", en Oaxaca. Fue su 
primer contacto con el pe
riodismo nacional. Después 

o fundó la revista "Anteque
ra". 

Después de tener pláti· 
cas con el licenciado Igna· 
cio Lomeli Jáuregui (quien 
deseaba fundar un periódi
co en Aguascalientes) lle
garon a un acuerdo. Seri!l 
un diario de la Cadena Gar· 
cia y diri-

En 1948, y con auxilio del 
licenciado Ignacio Lomell 
Jáuregui, fundó "El Sol de 
León". Ese mismo afio, "'El 
S?l de Zamora"; el 27 de ju
ruo de 1949, "El Sol de Hi· 
dalgo", en Pachuca; el12 d'e 
septiembre, "El Sol del Ba
jio", en Celaya, Gto., y en 
febrero de 1950. "El Sol de 
Michoacán"; el15 de marzo, 
"El Sol de Parral"; en 1952, 
reanudó el diario "Amane
cer", en Qqerétaro, y simul
táneamente adquirió ·el pe
riódico "Noticias", de León, 
que trasladó a Irapuato. 

Y asi, continuó creando 
periódicos en provincia: "EJ 
Sol de San Luis", "La voz de 
Puebla", "El Sol de Zacate-adecuada o no está 

zada". 

Gracias a la ayuda de 
don Gilberto Figueroe. (su 

) inició en eJ afio 
revista "Provin 

gido J)Or .WCIU!'t:U <IC> .. UCJ(lU, 

y el 25 , "El Sol de Fresnillo", 
"El Sol de Tiaxcala, el de 
Tampico (en 1950), '~El Sol 
del Norte", en Saltlllo, "El 

de Guanajuato", en :fin, 
emporio en donde 

mexicanos Iat1oraban. 

i 
1 

PERDIO SU EMPRESA Y 
.CON ELLA LA VIDA 

{:;arcia Valseca, a pesar de 
sus defectos, tiene el méri
to j de haber creado empre
s~. muchas empresas, y 
d~do trabajo a muchas fa
nllilias. 

Una 
ble 

\ 

José García V alseca 
su vida perdió su empresa, 
su vida... ya que aquélla 
se le fue su energía, sus de
seos de vivir. 

Vivió como quiso; supo 
para qué era el dinero; ha
cia fiestas versallescas Y 
vivía oomo un rey. Vanidoso 
(¿quién no lo es cuando se 
tiene el poder y mucho di· 
nero?), pensó que su nom· 
bre se perpetuarla en 

Cadena de Periódicos Gar
cia Valseca, que él formó, 
con sacrificios, trabajos y 
desvelos. Pero la vida le pa
gó ma). Vio derrumbarse su 
emporio y quitar de él, todo 
"lo que oliera, a Garcia Val
seca". Una embolia cere
bral le aminoró su pena mo
ral, y murió el día 5 de no
viembre, a las 2:30 de la 

Fue velado en la capilla 
de su residencia en Tlaco· 
J¡Jac, San Angel, capilla que 
el mismo disefió y en donde 
los últimos anos d~ su vida 
participaba diariamente en 
el sacrificio de la misa. Al 
final de su vida se puso en 
bien con Dios; rezaba di a-

riamente el rosario y recibia 
la Sagrada Eucaristia. Y as! 
murió cristianamente el "te
mido coronel". 

Cuando fallecía alguien de 
los que trabajaban el) "su 
cadena" era velado alli, por 
órdenes del coronel. Todo 
mundo pensaba que García 
Valseca iba a ser velado en 
"su cadena", la que él hizo 
piedra, por piedra. Pero la 
vida es asi; lo que él hizo 
por México y por los mexi· 
canos (a los que les dio tr§t· 
bajo) lo recibirá de glot"Ia 
en el otro mun~. 

Adiós, coronel Garcia Val· 
seca, muchos !wc;~·~~~~~~~ quisieron y lo 
siempre. 
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un numeroso grupo de 
personas se reunieron en 
el cementerio Jardín para 
dar el último adiós al ami
go José García Valseca 
quien fue sepultado ayer: 
a las 11 horas. 

Termina así la impor
tante historia ele un hom· 
bre que creó un emporio, 
fuentes de trabajo para mi
les de mexicanos; además 
de haber sido el pionero en 
la creación de cadenas pe
riodísticas en el pais; in· 
SIGUE EN LA P•AGINA CATORCE 

El coronel José García Valseca 

bre la Comunicación con el· 
olescente Hablará González G. 

lo de Interés Poro las Familias 
uedo de Comprensión Padres-Hijos 

ticas, en el Colegio de Ingenieros Civiles 

Por AUREA ACOSTA 

Con el tema "Tareas del Adolescente y Comuni
cación Familiar", el doctor Salvador González Gutié
rrez iniciará hoy, un ciclo de conferencias para orien
tar a los padres de adolescentes, en el auditorio del 

Cdcgio de lng'2n iercs Civil€s, en Ca mino a Santa 
SIGUE EN LA PAGINA DIECI~ETE 



Perspectiva 1:1 Sol br Jltrxito \ 
·MEXICO DF ' 

' · ., Sobado 8 de Noviembre de 1980 

A LA ORDEN, 

MI CORONEL ) 

)~ 
A PRINCIPIOS de este siglo, un mño 

vestido modestamente, con una charo
la asentada en la palma de su mano derecha 
vendía tacos y quesadillas en los castizos por
tales de la hermosa ciudad de Puebla . De ese 
modo contribuía a los gastos de una familia 
casi en desamparo. Ese mño se llamó José 
García Valseca y después de una larga vida 
de luchador y creador, el Coronel, como le 
llamábamos sus allegados, falleció a hora 
temprana del miércoles antenor, en esta ciu
dad de México. 

Adolescente se fue a la "bola" a echar ba
la en el período violento de nuestra Revolu
ción Mexicana. Años después se retiró del 
servicio activo con el grado de coronel. Y, 
desde entonces, fue el Coronel, para sus ami
gos y colaboradores. Lo castrense lo llevó en 
su espíri tu hasta el fin de sus días. 

Tuvo buenos amigos y, entre ellos, al gene
ra l Maximino Avila Camacho. El Coronel co
menzó su obra creadora en el periodismo na
cioanl, de forma modesta. Pero su inteligen
cia natural , su espíritu batallador, le abrieron 
paso y tuvo la visión de hacer un organismo 
periodístico, en que varios periódicos se hicie
sen fuertes apoyándose unos a otros. Y así 
surgió la Cadena de Periódicos García Valse
ca, que se fue extendiendo por diversos rum- · 
bos del país. 

Siempre procuró tener las máquinas más 
modemas en su empresa. E instalar talleres 
en locales llenos de luz, limpios, a diferencia 
de los antiguos talleres tipográficos, por lo ge
nera l instalados en viejos edificios obscuros, 
con mala ventilación y muy escasos de aseo. 

Su intuición periodística era enorme y su
po escoger a sus colaboradores y en su em
presa se formaron algunos jóvenes reporte
ros, de hace veinte o treinta años, quienes 
después se han distinguido dentr0 del abiga
rrado gremio de periodistas. 

Conocí al Coronel, y desde entonces hici
mos a amistad, cuado yo trabajaba en "Ex

i<>ior". Don .José Garría Val seca mantenía 

\ 

Por Bernardo PONCE 

buenas relaciones con Rodrigo de Llano, di
rector por muchos años de ese diario, y con 
Gtlberto Figueroa, gerente general de la mis
ma empresa periodística. Persistió mi amis
tad con el Coronel y, en el año 1965, me invitó 
a colaborar con él en el nuevo diario que sal
dría el siete de junio, día de La Libertad de 
Prensa. EL SOL DE MEXICO se llamó el pe
riódico saliendo a la calle vestido con todas 
sus galas de colores y su nítida impresión, al 
filo del mediodía. Algunos meses después sa
ltó la edición de la mañana del mismo diario, 
misma a la que fut trasladado por disposición 
del Coronel. Y aquí continuamos, ahora bajo 
la dirección general del licenciado Mario Váz
quez Raña, dinámico si los hay. 

Con José Ga reía Val seca se fue tf'1a una 
época.- El Coronel perteneció a una época 
peculiar en la vida mexicana y contribuyó, a 
su vez, a darle matices singulares. Revolucio
nario, se hizo por él mismo y siendo ya un 
magnate dentro de las empresas periodísticas 
mexicanas, nunca olvidó sus años de lucha y 
esfuerzo; él fue quien me relató como ayuda
ba a su familia vendiendo tacos y quesadillas 
en los portales de la antigua Puebla de los An
geles. 

Era pintoresco y rumboso. Cuando comía 
en la casa del Coronel en com¡>añía de algu
nos amigos y compadres suyos, el servicio 
era de oro. Le llamaba yo la vajula de Mocte
zuma. l.,as fiestas con motivo de las bodas de 
sus hijos, se señalaron por su esplendidez y 
buen gusto. Y en~re sus invitados había perso
naldiades relevantes en los diversos órdenes 
de la vida mexicana, pero asimismo compa
ñeros de trabajo y colaboradores del Coronel. 

A los serviles, los despreciaba. Pero siepre 
respetó a quienes eran celosos de su propia 
dtgnidad como personas. Quiso ent~añable
mente a México. En mi inconsciente me pare
ce oír, en un teléfono fantástico, su voz. Y no 
sería raro que, en mi duerme-vela musita
ra: "A la orden, mi Coronel..." 



~enito Juárez, símbolo sagrado del \ 
país: Ruiz Co~ti~~A a García Valseca 
Alimentada el alma pia~osa ('l tJ ~ai ,l'Xvilés/ 11 Guadalajara. Pero ahora no era 
con el fuego que consumió a v-1 la voz de Ordorica sino la de 
Giordano Bruno, educado en amigo del coronel , acababa de uno de sus empleados. Y las 
la nostalgia por las glorias del informar que Ruiz Cortines es- noticias eran alarmantes. 
Tercer Reich y la febrilidad de taba tan molesto con la Cade- Ordorica acababa de decre
McCarty,uno de ,los ideólogos na que no acudiría, ese año, a tar el cierre del diario, el despi
de la Cadena García Valseca,el la comida del Día de la Líber- do de todos los trabajadores y 
periodista Miguel Ordorica, di- tad de Prensa. se había ido a su casa . El coro
rigía, en los '50, El Occidental Años antes, García Valseca nel no perdió un segundo más. 
de Guadalajara. Cierto día, en había invitado a los directores Embarcó en el primer avión a 
medio de una campaña contra de todos los diarios de circula- Joel Patiño, al dibujante Arias 
las Leyes de Reforma, Ordori- ción nacional a un banquete en Berna! y a Renato Leduc y los 
ca publicó, a ocho columnas honor del presidente Miguel emvió a Guadalajara con órde
en la primera plana de ese Alemán . En la ocasión, el nes de sacar El Qccidental ese 
diario, un titular que cimbraría Cachorro de la Revolución di- mismo día, como fuera . 
las rodillas del coronel. Decía : jo: " Más vale tolerar y soportar 
" El único error de Juárez fue los yerros que en la difusión de La edición de desagravio a 
haber nacido" . las ideas se cometan, que el Juárez entró en circulación esa 

García Valseca estaba con disminuir, así sea en parte noche Y el coronel comió con 
Renato Leduc en el despacho mínima, la libertad de la opi- Ruiz · Cortines según estaba 
imperial de Serapio Rendón, nión pública". previsto. Durante algún tiem
desde donde administraba la · Carlos Monsiváis consigna po, sus relaciones con Ordori
Cadena, cuando sonó el que, después de ese discurso, ca se mantuvieron frías. El pe
teléfono. Era el Presidente de el coronel · propuso la institu- riodista , fundador de Ultimas 
la República . "En este país hay ción del día de la Libertad de Noticias de Excélsior, había 
dos símbolos sagrados, c<;>ro·· Prensa; Alemán aceptó y, des- hecho de El Occidental la " ho
nel: don Benito Juárez y la vir- de el año siguiente - 7 de junio jita parroquial " de Guadalaja
gen de Guadalupe", dijo Ruiz de 1952-, la fecha se celebra ra , Y eso a García Valseca le 
Cortines. " Hágaselo saber a oficialmente . García Valseca complacía . 
Ordorica", agregó . "Si Ordori- se volvió elemento inamovible Ordorica se había convertí
ca insiste en lesionar el presti- en ese festín y hasta que lama- do, junto con el más descollan-
gio de nuestro símbolo, el go- !a salud se lo impidió estuvo a te ideólogo del fascismo mexi-
bierno sentiría tentación de la mesa, invariablemente, jun- cano, Salvador Borrego,en pi -
meterse con el otro símbolo. to al Presidente en turno. lar de la buena conciencia de la 
¿No le parece que eso serfa de- El error de Ordorica podía Cadena y en dibujante de la 
licado para todos?" provocar que ese año el lugar línea editorial de todos los 

No había duda. García Val- de Ruiz Cortines en el ban- diarios que la formaban . Esto, 
seca llamó a Guadalajara y exi- quete quedara vacío. Eso sería aunado a las innovaciones 
gió a Ordorica una inmediata insoportable para las ínfulas técnicas, especialmente la ' uti-
rectificación . El Occidental era del coronel. Por fortuna, Ordo- lización del rotograbado, y a la 
vespertino y apenas había rica, al teléfono, parecía ha- asiduidad de García Valseca a 
tiempo para salvar el error. El ber comprendido bien sus ins- todos los hombres del poder, 
problema no era sólo el raloj: trucciones y se portaría a la al- consolidaban día con día la for-

uy pronto llegaría junio y, tura de las circunstancias. taleza del emporio, entre el 
n él, el Día de la Libertad de Cuando ya estaba casi ali- despilfarro sin límite, 

Pr sa. Otro telefonema des- viado, García Valseca volvió a escándalo y la proliferació 
de e ócalo,con la voz de un escuchar el teléfono. Otra vez los negocios del coronel. 



?~~!,~oo~d~n~~~~~tO~ime:v~:~é G~~~!~~~~~~~~~.' 
para Garcfa Valseca no hubo f1gura mayor ~b\ Lambertini, Leon Duau, Sarrin, Sozo y 
que la de Plutarco Elfas Calles. El dable sarrollismo paternalista y autoritario su- Hugo Kublet, promueve el ciclismo en el 
creer que de tal 'admiración derivarfa su cumbe en la década de los setenta y el Es- · pafs y en 1948 la Cadena Garcfa Valseca 
apego fervoroso a Maximino Avila Ca- tado comprende la necesidad de definir inicia la " Vuelta de México": un recorrí-
macho. Y que de ambos adoptarfa las nuevamente su proyecto, pero nunca do de mil 400 kilómetros y 700 competí-
pautas para construir su propia imagen, a ·más con hombres como el coronel. dores. 
la que en el colmo de la prosperidad exhi- En este sentido, Garcfa Valseca es El éxito del evento estimula su olfato 
bió inclusive en su inodoro particular, más habilidoso que sus fdolos . Mientras a de negociante. Crea la fábrica Ciclismo 
acondicionado con teléfono, en donde Calles la historia le depara la derrota y el Mexicano y diseña la bicicleta Saeta, de 
ventilaba sus asuntos cuando no podfa destierro y le otorga a Maximino el más carreras, que conquista prestigio en el 
eludir las exigencias fisiológicas. oportuno de los infartos (con lo cual el mercado internacional. A la vez apro-

A pesar de la~ anécdotas magnifica- pafs se ahorra un ciclo gubernamental de vecha para lanzar a la fama a fdolos de 
doras y grotescas, si las sospechas de su impertinencias). a Garcfa Valseca le con- esedeportecomoAngeiZapopanRomero, 
origen son lo bastante fieles, y si las evi- cede en cambio el privilegio de la decrepi- Rafael Vaca, Román Teja, Felipe Liñán, 
dencias de su plenitud alcanzan a traducir tud y la extinción en la sombra. el Borrao Cepeda y con los años la com-
e! sentido de su obra, la trayectoria de Según sus biógrafos, protagonizó con petencia adquiere el rango de aconteci-
Garcfa Valseca será lefda como síntesis de precosidad 73 hechos de armas a las mie_nto internacional, aunque las malas 
las distintas épocas en que le tocó vivir, órdenes del general Heliodoro Pérez. Du-- lenguas dicen que, empecinado en sacar 
pero también como expresión de las fases rante la posguerra, antes que Fidel adelante a sus estrellas, García Valseca 
de ascenso de la burguesfa mexicana, a Velázquez accediera a la CTM, participó idea trampas tan apasionadas como 
rafz de la guerra de 1910. activamente en las fanfarronerfas del mo- aquella de subir al Zapopan Romero en 

Se sabe que surge en la conmoción de mento (las interminables parrandas en la una camioneta y bajarlo de ella cerca de la 
los años veintes - Y es vendedor de san- casa de la Bandida, los romances bajo meta final para asegurar su triunfo. 
tos y fonógrafos en los pueblos, al tiempo reflectores, los negocios voraces y trapa- En 1959, sin embargo, hecho un 
que ensaya sus primeros negocios edito- ceros) y se adaptó, siempre entre la pi- próspero empresario y promotor del 
riales-, que se consolida económica y fi- rueta y la peripecia, a la cadencia de la vi- ciclismo, Garcfa Valseca contempla cómo 
nancieramente durante la modernización da civil. el gobierno de López Mateos trata de imi-
del pafs, trazada por Cárdenas y asimilada Convertido en propietario del Esto tar su iniciativa. Pero las competencias 
y desarrollada por el alemanismp y los -una vez le preguntaron por qué le había oficiales no logran igualar el esplendor de 
regfmenes posteriores -en este periodo puesto ese nombre y respondió: "Cuando las del coronel. Hasta que el Pre~idente 
funda la Cadena, que será la más grande usted ve a una muchacha ¿en qué se fija de la República le pide que dé por termi-
de América Latina, establece r::~nchos ga- primero? ¿En que tenga las piernas boni- nadas sus actividades en esa rama del de-
naderos e industrias y despliega su taso en cómo se llama?"-, Garcfa Valse- porte, so riesgo de que pudiesen surgir in-
norma talento para la excentricidad - , y ca descubre en europa las posibilidades convenientes en la salud de sus negocio 

aparece cuando el modelo del de- de la ·rueda . A través de ese diario, y con periodísticos, según se dice, 



E asto y esplendor de G~rc!' a f alsec:\ 
Jaime Avilés/ V ·1:1 \ \ ' 

Recuerdan los colaboradores de su mejor mo- nios. Por eso lo convi ió en un palacete, con un 
mento que el coronel atendfa las reuniones de departamento contiguo"¡ altodo',lujoly•recubierto 
los consejos de administración de sus empre- con una campana de cristal aislante, para olvi
sas, envuelto en el lienzo del peluquero, a mer- dar los ruidos callejeros. Fue también escenario 
ced de 1~ lima de la manicurista, junto a los 25 de sus carnavalescas orgfas y de sus memo
teléfonos de su escritorio -que en vez de sonar rabies desplantes. 
se identificaban por foquitos- y dicen que sin 
extraviar el hilo de la conversación era capaz de 
conocer al mismo tiempo los problemas de sus 
diarios en diversos puntos del pafs, examinar el 
estado de sus propiedades e interesarse por el 
lebrel que no habla regresado de comprar las 
tortillas. . 

"Yo sólo he visto tanta retentiva en Calles y 
en Garcla Valseca ", afirma Renato Leduc. "Pe
ro como todos los chaparros era medio farolón, 
de esos que se agachan al pasar bajo una puer
ta" . 

Veinticinco teléfonos. Treinta gatos en casa. 
Dieciséis modelos de Mercedes Benz, tipo limu
sina, blindados todos. El delirio de la acumula
ción. EL coronel adquiría todo por docenas. 
Siempre habla diez rotativas nuevas almacena
das en sus bodegas, toneladas de papel , mares 
de tinta, . y una inimaginable variedad de cual
quier clase de cosas. Un dl'a, desde Guadalaja
ra, el dibujante Arias Bernalle llamó para infor
marle lo mal surtido que estaba El Occidental de 
esa ciudad, porque no habra pantallas para 
sobreimpresión de colores. Garcra Valseca, e"S
casamente enterado de ciertas peculiaridades 
artesanales de su imperio, le ofreció enviarle de 
inmediato "pantallas japonesas" de lámparas 
de noche que también, por supuesto, guardaba 
por montones nadie sabe para qué. 

El rudimentario despacho de · Serapip 
Rendón, en donde comenzó a administrar sus 
primeras publicaciones y en donde a la funda
ción del Esto colocó un rótulo que decra, como 
n lema, "aqulvendemos espacio, no criterio", 

bó transformando en espejo y réplica de su 
pe nalidad. Allr vivra, gobernando sus domi-

Como el de aquella vez en que al llegar al edi
ficio, ya funcionaba ahí El Sol de México, en
contró a un hombre sentado en una escalera y 
abatido. "¿Qué está muy cansado?",le dijo. "SI 
señor", respondió el otro". Pues yo no le pago 
por cansarse sino por trabajar, 9ueda usted des
pedido", estalló el coronel. "01game ... ", fue la 
protesta inaudible. García Valseca, tomándolo 
de la manga, lo condujo a la caja y ordenó su li
quidación: 10 mil pesos, que aún eran buen di-

. nero. EL hombre se fue feliz. Más tarde, el coro
nel descubriría que aquel individuo era cobrador 
de alguna firma, pero de ningún modo súbdito 
de su reino. Y dfcese que jamás reclamó la de
volución por cosas del amor propio que en él no 
tenía medida. 

Pensativo una mañana tras el vitral panorámi
co del despacho, el coronel vio a.un transeúnte 
en la calle que lo observaba con curiosidad. A 
gritos le ordenó que se fuera. Pero el otro, a 
causa del efecto aislante de la cubierta, no 
comprendra qué le querra decir el coronel. 
"¿Qué qué qué?", replicaba el curioso cada vez 
más intrigado. Hasta que Garcra Valseca no se 
contuvo más. "iOue se vaya a chingar a su 
madre!" Y corno el otro tampoco compren
diera nada, el coronel envió a sus matones a re
tirarlo de su vista. Le obedecieron. Horas des
pués, astuto y suicida, el peatón, un tanto des
pedazado, se filtró a la oficina del coronel y lo 
aguardó, oculto, a que el hombrecito quedara a 
solas. Cuéntase que entonces le pegó una seve
ra golpiza y que el-coronel, preso en la campana 
de cristaJ, gritó y protestó sin que nadie afuera 
lograse escucharlo. 



osé García V alseca, fasto y esplendor --¡_.,~ ('\( f1) 
ortador de periódicos saludos del R al coronel, 

Luis Echeverría esperaba largamente en la antesala 
• Le irritaba la retórica sutil del joven activista político 
En los años cincuenta, ur. J · A "1' /VI 
discreto activista del PRI de- a1me VI es 
sarrollaba con disciplina, pero un tanto irritantes. El coronel, amigo entrañable. Firme en 
sin placer, una rutinaria obliga- en efecto,· ataba a los intelec- sus posiciones de apoyo 
ción de su militancia: expresar, tuales con familiaridad, sin es- irrestricto al poder, de furor 
periódicamente, el saludo cucharlos demasiado y, es ca- antisindicalista, de aversión a 
amistoso de su partido, al pre- si seguro, sin leerlos. A las pla - los avances del socialismo en 
sidente de la Cadena Garcla nas de sus diarios los había lle- . el mundo y a sus intentos de 
Valseca. Sin embargo, aquel vado como parte del negocio . - organización en el país, el ca-
individuo, frlo y solemne, Contó, así, con colaborado- ronel otorgaba facilidades de 
causaba una simpatía escasa res como José Vasconcelos, maniobra a sus estrellas del 
en el coronel. Por ello a menu- Salvador Novo, Antonio Díaz teclado, simplemente porque 
do lo hacia esperar largos ratos Soto y Gama, Pepe Alvarado, él de eso no entendía nada. 
en la antesala· de Serapio Nemesio García Naranjo, René Cuando abrió El Occidental 
Rendón . Capistrán Garza, Gabriel Var- de Guadalajara envió allá ca-

Aquel emisario se llamaba gas, Salazar Mallén, Salvador mo director de ese diario a un 
Luis Echeverrla. Era eficiente Y Borrego, Miguel Ordorica, obrero especialista en corde-
oscuro . En varios aspectos, Barrera Fuentes, Arias Bernal, lería que ni lo más elemental 
no obstante, se parecfa al co- Freyre y Alberto Isaac - ex sabía de periodismo, pero que 
ronel : en su carácter empren- campeón de natación , llamado tenía , empero, una virtud : era 
dedor, en su elevado número la Flecha colimense, con cuya su cuate del alma . Pronto, na
de hijos y en su afición a fre- hermana Guillermina el coro- turalmente, debió remplazarlo . 
cuentar a los intelectuales. Pe- nel casó en segundas nup- Pero no perdió el hábito. Cierta 
ro de las tres, esta última ca - cias - y transitó con ellos las vez, a las cuatro de la mañana, 
racterlstica era la que los dis- distintas etapas del periodismo le telefonearon desde El Sol 
tanciaba . A Echeverrfa , salvo del siglo, a partir de Avila Ca- de Puebla, para consultarle si 
los rasgos pintorescos, el tem- macho. podían retirar una plana de 
peramento del coronel, áspero Cierto es que no ejercía, an- publicidad que llevaba este 
y llano, debla resultarle poco te ellos, funciones de censor . texto: "El presidente Dlaz Or
agradable . Tenía el mismo trato para los daz brinda con presidensoda", 

Y para García Valseca los articulas liberales de Pepe Al- y junto al cual aparecí una fo
uenos modos y la retórica su- varado que para los textos an- to del susodicho, salud do, la 
de Echeverrla tenían que ser ticomunistas de Borrego, su mano en alto, desde el león 

/ 

de Palacio. Claro, la retiró, pe
se a que asl violaba una deci
sión del director de ese diario, 
un abogado, buen litigante, 
pero iletrado en asuntos de 
prensa. 

Por los amigos hacia cual
quier cosa. Una vez, por uno 
de ellos, ofreció una manda a 
San Juan de los Lagos, en pa
go de la cual comprometió al 
interesado sin avisárselo . 
Cuando lo hizo, el otro se negó 
a cumplirla . Entonces, el coro- . 
nel, con su esposa y la de su 
amigo, la llevó a cabo, arro
dillado, del atrio al altar. · 

Lo curioso es que si puntual 
era para cubrir sus deudas con 
el cielo, conocía , en cambio, 
todas las salidas para esquivar 
las de la tierra . De aquel rótulo 
colocado en su despacho del 
Esto, cuando iniciaba la vida 
de ese periódico - "aquí ven
demos espació, no criterio" 
nada quedaría, años después, 
cuando en una jira por Micho
acán con el presidente López 
Mateas, el entonces goberna
dor de ese estado, un médico 
llamado Jesús Rodríguez Ga
ona , develó una placa en la 

. que se lela - y lo hizo en las 
narices del coronel- : "Esta 
escuela se construyó con el di
nero que no se le dio por su si
lencio a la cadena Garcla Val

ca". 
1 silencio y el elogio eran 

sus ercancras. Al finalizar el 
régimen de Dlaz Ordaz un co
laborador le propuso lanzar 
una campaña en contra de 
cierta actitud del gobierno. 
" Ni pensarlo", dijo el coronel. 
" Acabo de pagar 40 millones 
de pesos y no estamos en con-
diciones". Las deudas se le 
habían ido abultando, · igual 
que la edad. Hasta que sobre
vino la crisis . 

Ocurrió unos veinte años 
después de aquellos días en 
que hacía esperar a Luis Eche
verría en la antesala de Serapio 
Rendón . Aquel discreto acti
vista del PRI ocupaba, ahora, 
la Presidencia de la República, 
y nunca se hablan caído del to
do bien . De pronto, los canales 
de financiamiento del coronel 
empezaron a llenarse de azol
ve, a taponarse de problemas. 
La OPGV (Organización Pe
riodística García Valseca) fue 
vendida en 1972 a SOMEX, 
¡nstitución oficia l ~~ encabezada 
/por el ex proc~rador Julio 
f Sánchez Vargas, cuando 

1 López Portillo era titular de Ha-
cienda, y Mario Ramón Beteta 
su subsecretario. El efecto que 
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1 selecciones de color, Se Creó Para Llenar un Vacío en las Artes Gráficas t.( 1 il 
S.A. de C.V., se creó para · e 7 
~~~~r ~r:n;c~~ r:;s~~~!~ Cumplió su Segundo año de <<Vida, 
graficas en Mexico, poder · 
servirles a ustedes con pro- S l . d e l S A d e V fesionalis~o y alta ~alidad e ecclones e o or' o • • e . . 
que reqUJeren sus Impor
tantes negociaciones y 
prescindir de servicios del 
extranjero, dijo anoche el 
vicepresidente y director 
de esta empresa, José An
tonio O'Farrill Avila. 

En el segundo aniversa
rio de la empresa y duran
te un coctel que ofreció a 
representantes de diferen
tes firmas comerciales y 
publicitarias, el señor 
O'Farrill A vila agradeció 
la presencia de los asisten
tes y dijo que Selecciones 
de Color cumpHa dos años 
de estar sirviendo a Méxi
co. 

por necesitarlo también, se 
lanzó a la tarea de crear 
esta empresa para llenar 
un vacío existente en el 
campo de las artes gráfi
cas en México y poder ser
virles a todos ustedes con 
el profesionalismo y alta 
calidad que requieren de 
sus importantes negocia
ciones, prescindiendo de 
servicios del extranjero». 

De esa fecha y hasta 
ahora, hemos . superado 
proyectos iniciales y evo
lucionado técnicas, de tal 
forma que ofrecemos ser
vicios tan eficaces comq 
los que se prestan en em
presas similares en cual
quier parte del mundo li
bre. 

«En tal evolución no he
mos escatimado esfuerzos 

y por ello contamos con un 
equipo moderno, como es 
el Scanner Hell modelo 
DC-300;. además de perso
nal perfectamente capaci
tado en la plantas de nues
tros asociados en Des Moi
nes, Iowa», subrayó el se
ñor O'Farrill Avila. 

Nuestros planes a futuro 
1 pueden condensarse en la 
voluntad de continuar en 
este camino ascendente y 
superarnos en todos Jos as
pectos para ofrecer; cada 
día, mejores servicios y 
puedan ustedes confiarnos 
sus trabajos. 

Finalmente, el señor 
O'Farrill Avila, a nombre 
de todos los que trabajan 
en Selecciones de Color, 
brindó por la prosperidad 

y por las de sus invitados. 
En el convivía estuvieron 

representantes de Sears, 
Noble y Asociados, Gilardi
MW, Towmar, Campbeli
Ewald, de entrE! otras im
portantes firmas que han 
mostrado su predilección 
por los trabajos de Selec
ciones de Color. 

Estuvieron también co
mo invitados el señor Fer
nando Canales, gerente ge
neral de NOVEDADES; y 
Guillermo Magnus, gerente 
de Publicidad; Ornar Al
varez, de la presidencia y 
dirección general, también 
funcionarios de esta Casa 
Editora. El señor Gustavo 
González Lewis, de Inter
mex; Armando Ayala An
guiano, de la revista 

tenido; Luis Calvillo, Pila~ 
Garcfa, Sergio de Alba y 
otras personas. Acompa
ñando al señor O'Farrill 
Avila estuvo su esposa, 
Mónica Welter de O'Farrill 
Avila. 

Cabe destacar que Jos di
rectivos de Selecciones de 
Color ofrecieron unll co
mida a sus trabajadores, 
con quienes tuvieron un 
mayor acercamiento y' ale
gre convivio. 

La operación de esta 
planta durante este año fue 
para ofrecer a la industria 
de las artes gráficas de. 
nuestro país, una calidad 
de impresión a color que :;e. 
compara con las mejores 
empresas de Estados Uni
dos y Europa. 

Parte del equipo se cons
tituye con el Scanner Hell 
-rayo láser-, y con un 
equi completo de cáma
ras onvencionales de la 
m ca Kimsch, lo cu~l per· 

de las empresas de México 

.. como recordarán en 
1982, con la valiosa parti
cipación de las empresas 

urda, de Alemania, y Me
r ith Burda, de Estados 
un· os, el Grupo O'Farrill, 

te alcanzar un Il)áximo 
e perfección, calidadJr 

pidez. 

~~--------------~--------------------------------------~--------+-~---
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L 
a empresa de diarios y medios 
Tribune Co. aceptó adquirir la 
compañía Times Mirror Co. en 
un pacto de 8 mil millones de 
dólares que une a dos joyas del 

periodismo estadunidense en un im
perio de costa a costa. 

La operación crearía la tercera empre
sa de diarios de EU, después de Gan-. 
nett Co. lnc., propietaria del USA Today, 
y Knight Ridder lnc., dueña del Miami 
Herald. 

El acuerdo dejará bajo un· mismo pro
pietario a tres de los mayores diarios de 
Estados Unidos: Los Angeles Times, Chica
go Tribuney Newsday, de Nueva York. 

Las propiedades del Tribune inclu
yen los diarios Chicago Tribune y el 
Sentinel de Orlando, Florida; 22 esta
ciones de televisión en mercados im
portantes y el equipo de beisbol, los 
Cachorros de Chicago. Times Mirror 
es propietario de los diarios Los An
geles Times, Baltimore Sun, Newsday y 
el Courant, de Hartford, Connecticut. 
Con la adquisición de Times Mirror, 
Tribune tendrá 11 diarios, 22 estacio
nes de televisión y cuatro de radio con 
ingresos combinados anuales de 7 mil 
millones de dólares. 

La nueva compañía será también uno 
de los mayores proveedores de noticias 
interactivas y de servicios de informa
ción en Estados Unidos y la mayor em
presa de multimedios en cuatro de los 
cinco estados más poblados del país: Ca
lifornia, Nueva York, 111inois y Florida. 

Los diarios de ambas empresas tienen 
en conjunto una circulación diaria total 
de 3.5 millones de ejemplares, sin men
cionar su inmensa influencia política y 
social. Juntas, las dos compañías han ga
nado 80 Premios Pulitzer, el máximo ga
lardón del periodismo estadounidense. 

La transacción pone fin a una dinastía 
familiar que se remontaba a 1882 y crea 
la tercera empresa de diaribs de EU. 

La familia Chandler, que controla el 
Times desde hace 118 años y es el ac
cionista mayoritario de Times Mirror, 
inició las negociaciones y apoya el ne
gocio, informó Los Angeles Times. 

Tribune Co. de Chicago compra a Times Mirror 
.1 

' Un nuevo emporio informativo ha nacido: la compañía que publica diarios como 
el Chicago Tribune comprará la empresa que edita publicaciones como Los Angeles 
Times para construir una firma de medios que integra a 11 periódicos con una 
circulación de 3.6 millones de ejemplares, 22 estaciones de televisión y cuatro de 
radio concentrados en las principales ciudades estadunidenses 

"Tribune Co. es el mejor socio estra
tégico para Times Mirror", dijo Warren 
Williamson, presidente de Chandler 
Trust, que representa los intereses de la 
familia en la empresa. 

Según el Tribune, la nueva empresa 
tendría diarios con una circulación de 
3.6 millones. Las páginas que opera en 
la red ganarán previsiblemente 55 mi
llones de dólares en el año 2000. 

"Nuestra empresa será la compañía 
periodística mejor posicionada en el 
mercado local del futuro", dijo John W. 
Madigan, presidente de Tribune Co. La 
escala nacional y la profundidad local 
impulsarán nuestro crecimiento". 

Tribune Co. controlaría las operacio
nes desde su sede en Chicago, bajo la 
presidencia de Madigan. 

Periodistas del Times dijeron hoy que 
la transacción los había sorprendido y 
no sabían cuál sería su Impacto. 

Algunos inversionistas cuestionaron la 
estrategia de Tribune al expandir sus pro
piedades en compañías periodísticas. 

Las acciones de Tribune cayeron 9 
a 28-3/8 tras una apertura demorada 
en la Bolsa de Nueva York. 

Bajo los términos del acuerdo, los 
accionistas de Times Mirror recibirán 
95 dólares por acción o su intercam
bio por 2.5 acciones de Tribune Co. La 
oferta es casi el doble del cierre del Ti
mes Mirror del viernes pasado de 47.94 
dólares. 

El acuerdo debe ser todavía aproba
do por los accionistas de las dos firmas, 
pero la familia Chandler que controla 
más del 60 por ciento del Times Mirror, 
ha asegurado que su voto será a favor 
del acuerdo. 

La capitalización de mercado del Tri
bune es de 8 mil 800 millones de dóla
res, mientras que la del Times Mirror 
alcanza S mil 300 millones. 

Tribune reportó ingresos de 3 mil 200 
millones de dólares en 1999 y tiene 
unos 13 mil 400 empleados. Tribune 
Broadcasting posee y opera 22 emiso
ras de televisión que llegan, dice, al 75 
por ciento de los hogares de EU. • 

AGENCIAS 

Crean el tercer grupo de diarios en EU 

• 

GM se queda con 20 % de fiat... ...J Japón crea un monstruo bancario 

Fiat entregó 20 por ciento de sus accio
nes a General Motors, la empresa au
tomotriz más grande del mundo, en 

una alianza diseñada para recortar gastos 
y abrir mercados para ambas empresas. · 

La séptima empresa automotriz del mun
do recibirá a cambio 5.1 por ciento de la 

o GM, y destacó que las unidades Ferrari y 
~ Maserati no están incluidas en el pacto. 

"Esta es una cooperación entre dos N 

compañías que quieren mantenerse inde-
o pendientes", declaró el presidente de la 
~ Fiat, Paolo Fresco. 
<e El presidente de la GM, Jack Smith, ca
::2: lificó el acuerdo como "alianza histórica". 

En ese sentido, agregó que dicha alianza la 
""' ven "como una oportunidad para reducir 
" gastos, y creemos que eso es esencial". 
LJ.J 

l
a:: 
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Las automotrices informaron que logra
rán ahorros de unos mil 200 millones de 
dólares anuales para el tercer año, cifra 

que aumentaría a 2 mil millones anuales 
para el quinto año. 

Los ahorros que p'ermitirá la alianza pro
vendrán de recortes a los costos materia
les, desarrollo conjunto de motores y pla
taformas, y de una mayor eficiencia en las 
operaciones de financiamiento. 

Los ejecutivos de la Fiat evadieron pre
guntas sobre si habrá despidos masivos, 
pero comentaron que la mejor manera 
de garantizar empleos es mantenerse 
competitivos. 

Fiat es el primer generador de empleos de 
Italia y ejerce tanta influencia, que el presi
dente honorario de la empresa, Gianni Ag
nelli, es apodado el rey extraoficial de Italia. 

Las· automotrices indicaron que el acuer
do depende del visto bueno de las auto
ridades antimonopólicas de EU y de la 
Unión Europea.• 

AGENCIAS 

E 1 tercer consorcio financiero más gran
de del mundo nacerá en Japón. Este 
alumbramiento financiero se realizará 

en abril del 2001 con la fusión de los ban
cos Sanwa, Tokai y Asahi, aseguró ayer la 
prensa de Tokio. 

El nuevo consorcio bancario será el se
gundo de Japón, con unos· activos de 971 
mil 700 millones de dólares. La fusión só
lo estaría rebasada por el grupo Mizuho, 
que habrá de surgir a fines de año de la 
unión de tres bancos: Dai-lchi Kangyo, 
Fuji e Industrial Bank ofJapan. 

Los bancos Asahi y Tokai se fusionarán 
antes del otoño boreal y el Sanwa se les uni
rá entre seis y doce meses más-tarde, según 
informa el periódico Nihon Kenzai Shimbun. 
Se espera que las tres instituciones lleguen 
a un acuerdo final cuando termine marzo. 

Tokai y Asahi acordaron en octubre del 
año pasado la creación de una empresa 

conjunta para integrar sus operaciones. 
El Sanwa se había esforzado por conse

guir una alianza con otros grandes ban
cos, como el Fuji y el Sakura, pero se abo
có a los planes de fusión con Tokai y Asahi 
cuando sus potenciales socios decidieron 
seguir adelante con su alianza. 

Luego de que se difundiera la noticia, el 
Sanwa señaló que aún nB. es tiempo de ha
cer anuncios sobre evéntuales alianzas co
merciales. 

Por su parte, el Asahi y el Tokai admitieron 
que exploran la posibilidad de sumar socios 
adicionales a la integración de sus negocios. 

Sanwa cuenta con una plantilla de 13,747 
empleados y 335 sucursales; el Tokai con 
11,094y 274, y el Asahi con 12,594y 385. 
El anuncio de la posible fusión se da días 
después de que Deutsche Bank creó el 
mayor banco del mundo.• 

AGENCIAS 
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