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INTRODUCCIÓN.  

  

 

 

 

Las noticias intervienen en muchas facetas de nuestra vida cotidiana. 

Gran parte del conocimiento que tenemos, incluyendo las creencias sobre el 

mundo resultan de las informaciones que leemos o escuchamos diariamente. 

Es indiscutible que los medios informativos influyen en el predominio de todos 

los temas para los seres humanos.  Prensa, radio y televisión son actualmente 

instituciones legitimadas, aunque todavía no puede hablarse con certeza de 

cuáles son sus formas de acción social. Entre otras instituciones, los medios de 

comunicación, a través de la información periodística mediatizan nuestro 

conocimiento de las realidades que no conocemos y nos proponen 

perspectivas para interpretar el mundo que nos circunda. 

 

De manera especial, la prensa escrita tiene una posición privilegiada en 

cuanto a su capacidad de crear y reproducir conceptos, significados, esquemas 

cognitivos, modelos interpretativos a través de los cuales los individuos le dan 

sentido a su propia experiencia, a su entorno y al mundo en su totalidad. 

 

Los medios tratan de reflejar la realidad humana, aunque ninguno es 

capaz de difundirla en su totalidad, además de que ésta se encuentra 

fragmentada en una serie de episodios, que se distorsiona, ajusta a los 

intereses e ideología de quienes se encargan de elaborar, producir,  designar y 

difundir las noticias. 

 

Uno de los elementos que forman parte integral en el contenido de los 

medios de comunicación es la violencia. Con el objetivo de ganar la atención 

del público, los medios privilegian y exageran hechos de todo tipo, pero sobre 

todo aquellos que están relacionados con la violencia. Tepito es un lugar donde 

mucho de lo que sucede está relacionado con ésta y por lo tanto es de interés 

para todos los medios de comunicación. 



 II

Las grescas desatadas en Tepito cuando hay operativos policíacos han 

suscitado vez tras vez la difusión y discusión sobre el tema de la violencia 

urbana en sus territorios. Tepito como otros lugares “violentos” de la ciudad ha 

estado ahí durante décadas con su imagen colectiva mezcla de tradición, 

comunidad y delincuencia. Tepito, situado en el centro de la ciudad fue el 

corazón de la fayuca, las viviendas de los tepiteños se convirtieron en bodegas 

de mercancía de contrabando y sus calles en tianguis permanente, donde la 

delincuencia tiene un escenario favorable. 

 

La crisis económica de los años ochenta añadió elementos para el 

crecimiento del comercio informal en la zona con el aumento del desempleo y 

con éste de muchas personas que se adhirieron a esta actividad o a la 

delincuencia. Una oleada de comerciantes ilegales extranjeros compitió con los 

locatarios y usando el mercado o la fuerza avanzaron hasta llegar a obtener el 

dominio de la zona y más. Los problemas en Tepito son difíciles de solucionar. 

La ciudadanía y las autoridades conocen la situación, pero ante la dificultad de 

resolverla se toma como parte de la realidad urbana. 

 

Los operativos policíacos en el barrio no han logrado aminorar las 

problemáticas, pero estos hechos para los medios han sido una mina de 

información para hablar  sobre los enfrentamientos y otras dificultades en el 

barrio. Los medios, han convertido estos sucesos en un show mediático de 

masas, repitiendo imágenes, información, análisis superficiales que hacen ver 

el problema como de policías y ladrones solamente. Los problemas siguen ahí 

en Tepito, como en otros lugares de la ciudad y del país. 

 

Tepito se ha visto siempre relacionado con la criminalidad y el comercio, 

enfrenta problemas graves, tiene una imagen bastante deteriorada y tanto el 

barrio como quienes allí habitan son considerados de diversas formas, casi 

todas negativas. Esta imagen, que las personas construyen de diversos modos 

y con base en varios aspectos (opiniones personales, de la familia, de los 

medios, en la escuela, entre otros) puede o no corresponder a la realidad sea 

en parte o totalmente. 
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 En cuanto a los medios de comunicación, cada uno ha abordado el 

tema de Tepito; la prensa escrita en este sentido también se ha encargado de 

dar su versión de los hechos, de presentar en sus páginas  lo que ocurre en el 

barrio. Como señalamos antes, esta realidad es solamente parte de una 

realidad social más amplia. Así, nos interesa lo que es la construcción de la 

realidad sobre Tepito que se presenta en los periódicos, específicamente 

Excélsior y La Jornada (por razones que detallaremos posteriormente) y 

especialmente el análisis de las noticias como construcciones de la realidad. 

De este modo, el estudio de los diarios elegidos no se enfoca en el estudio de 

la realidad sino en las estrategias de creación de una realidad en lugar de otra. 

 

 Nuestra presencia en el barrio por varios años nos ha permitido conocer 

muchas de las situaciones anteriores, sobre todo los operativos policiacos de 

seguridad que fueron tema de varias notas informativas y editoriales en los 

periódicos que elegimos para nuestro análisis. Ser testigos de varios de los 

operativos y de algunos acontecimientos que se daban alrededor de éstos, nos 

permitió observar cómo ciertos hechos que presenciamos y luego fueron 

narrados en los periódicos no coincidían entre sí.  Lo anterior llamó nuestra 

atención sobre considerar la actividad de los medios de comunicación como 

"modeladora de la realidad."  

 

 Sabemos que al presentar los medios una parte de la realidad se corre 

el riesgo de exponer hechos fuera de contexto, de adjetivarlos y categorizarlos, 

opinando acerca de éstos. En el caso de la información sobre Tepito suele 

suceder lo anterior. Como hemos expuesto antes, es bien conocido que Tepito 

es una zona en la que la delincuencia es un problema que predomina y no 

podemos tener una visión simplista que culpe a los medios de comunicación 

sobre la imagen que la gente tiene sobre el lugar, sin embargo, recordemos 

que estos sí han tenido mucho que ver en la difusión de varios aspectos acerca 

del barrio. Muchas personas poseen una determinada imagen sobre éste que 

se basa en el conocimiento que adquirieron en los medios. 
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Por otro lado, Tepito es un barrio que cuenta con una larga trayectoria 

histórica en el transcurso de la cual se han ido gestando las condiciones 

económicas, sociales y culturales que lo han configurado como uno de los 

barrios de los que más se habla en los medios. 

 

Los enfrentamientos que suceden en Tepito durante los operativos 

policiacos, por no mencionar otros de los problemas de criminalidad que se dan 

en el barrio, son una muestra de la terrible crisis social que se vive no 

solamente en este sitio, sino en todo el país.  

 

Las noticias e imágenes sobre Tepito seguramente han recorrido el 

planeta marcando no sólo a esta zona sino también a México como un lugar de 

delincuencia; probablemente se crea que esto es una exageración, sin 

embargo a otros países les ha sucedido lo mismo, Colombia, por ejemplo ha 

sido estigmatizado como un país de narcotraficantes, a pesar de que 

solamente uno de cada 10, 000 colombianos tiene o ha tenido una relación con 

esa actividad. 

 

Es importante señalar que la actual percepción social nacional e 

internacional  sobre la inseguridad pública en Tepito y por extensión en México 

favorece la vulnerabilidad a la estigmatización de las personas que padecen 

dicha problemática, por lo que si no se toman las medidas necesarias se 

llegará a formar parte de la zona de exclusión. 

 

En otro orden de ideas queremos comentar algunos aspectos sobre lo 

que analizaremos con respecto a Tepito y la construcción de la realidad sobre 

éste y es que aunque el periodo analizado, noviembre de 2000 y febrero de 

2001, en los periódicos Excélsior y La Jornada se caracteriza porque hubo una 

gran cantidad de información sobre Tepito, nos centraremos en el análisis de 

dos operativos realizados durante ese tiempo. 
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De este modo, organizamos el presente trabajo en cuatro capítulos: 1. El 

estudio de la noticia, en el cual brindamos algunas consideraciones teóricas 

acerca de éstas y su relación con la realidad, establecemos también el análisis 

de las noticias como discursos y su estudio desde el Análisis Crítico del 

Discurso; en el capítulo 2. Proceso de producción y comprensión de la noticia, 

abordamos aspectos como el paso del acontecimiento a la noticia, su 

producción y comprensión y hablamos también del periódico como constructor 

de la realidad social; en el capítulo 3. Breve retrospectiva sobre el barrio de 

Tepito en la ciudad de México, hacemos una reseña de los orígenes del barrio, 

y de algunas de las actividades que ahí se desarrollan, como el comercio 

informal, señalamos también algunos de los problemas que Tepito enfrenta y, 

por otro lado ciertos aspectos culturales del barrio; en el capítulo 4. La 

construcción social de la realidad de Tepito en Excélsior y La Jornada, 

explicamos la metodología de análisis y realizamos el análisis discursivo de 

notas informativas y editoriales para después presentar nuestra interpretación 

del análisis; finalmente exponemos las conclusiones a las que llegamos. 

Agregamos también un Anexo que contiene la cronología del barrio de Tepito y 

por último el corpus de análisis.  

 

Queremos agregar en esta parte que decidimos analizar las 

declaraciones de las autoridades y no el discurso de los tepiteños ya que  a 

pesar de que este último es igual de importante para un análisis,  sería motivo 

de una investigación completa dedicada a dicho discurso, sin embargo no es 

nuestro objetivo, por razones de tiempo y espacio hacerlo en este trabajo y por 

el momento. 

 

Por otra parte, señalaremos que el marco teórico metodológico para 

nuestra investigación se deriva principalmente de los aportes de P. Berger y T. 

Luckmann y de H. Adoni y S. Mane con  sus respectivas Teorías de la 

Construcción de la realidad para explicar la construcción de la realidad en la 

información periodística.   
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Asimismo, tomamos en cuenta la propuesta teórico-metodológica de 

Miquel Rodrigo cuyo planteamiento nos interesa porque está basado en 

explicaciones teóricas que compartimos y consideramos como marcos 

referenciales necesarios para ahondar en la investigación y explicación del 

proceso de la construcción de la realidad en el discurso periodístico.  

 

Dichos fundamentos son, entre otros, la semiótica discursiva de la 

Escuela de París y la Teoría del texto de van Dijk, por un lado y por el otro, se 

basa en la Teoría de la realidad social de Alfred Schutz; en la construcción 

social de la realidad de Luckmann y Berger; en la etnometodología de Cicourel; 

en la Sociosemiótica o Teoría de los discursos sociales y, finalmente, en los 

conceptos de Eliseo Verón sobre producción, circulación y consumo de los 

discursos.  

 

Asimismo, abordaremos la investigación de nuestro tema  desde el 

Análisis Crítico del Discurso (A.C.D) el cual está comprendido dentro de lo que 

es el Análisis del Discurso (A.D.) y que detallaremos más adelante. 

 

Es necesario decir que este análisis se verá completado por algunas 

fases que explicamos en el capítulo 4 y que nos servirán para ilustrar la 

construcción de la realidad en el discurso periodístico manifestado como noticia 

y editorial, de un mismo hecho en dos periódicos La Jornada y Excélsior.  

 

En el caso de los estudiosos de la comunicación social esta necesidad 

de investigación de los medios es más evidente, pues el manejo de diferentes 

técnicas refinadas de análisis de estos y de las noticias que transmiten, facilita 

el acceso a un desarrollo de capacidades interpretativas y críticas, además de 

que el conocimiento de la construcción de los discursos permite tener 

herramientas para analizar no solamente un discurso, sino también para saber 

cómo hacer un discurso.   

 

En nuestro análisis relacionamos el discurso con el contexto de emisión 

y recepción, pues así el investigador puede llegar a una interpretación más 
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profunda de algunos fenómenos políticos y sociales, así como posibilita 

descubrir los valores y representaciones de la realidad. 

 

Asimismo, descubrir la intención del emisor del discurso, sus objetivos e 

ideología, requiere  una revisión profunda y rigurosa sustentada en una 

metodología que posibilite obtener resultados válidos y objetivos para explicar e 

inclusive poder predecir la probable evolución de un problema determinado. 

 

Es importante señalar que esta tesis no se trata de un trabajo 

documental exhaustivo, ni tampoco se pretendió hacer una monografía 

histórica acerca de Tepito ya que éste no es el objetivo de la tesis. Mostramos 

algunos datos históricos que nos parecieron importantes para situar a nuestro 

tema, algunas fechas elementales en la sección donde presentamos una 

cronología que sabemos bastante incompleta; Creemos que ahondar en la 

historia de Tepito, que es tan larga,  es motivo de otro  escrito. Tampoco 

pretendemos en este documento sugerir procedimientos para contrarrestar la 

imagen de Tepito que difunden varios medios de comunicación, 

específicamente los diarios que seleccionamos para el análisis, ya que 

tampoco es nuestro objetivo. La presente tesis es una investigación que 

permitiría, en un momento dado realizar estudios específicos sobre las diversas 

maneras de presentar y representar la realidad barrial, como parte del 

imaginario urbano de la ciudad de México. 

 

Por último diremos que este trabajo está dedicado a todos los tepiteños 

que han existido desde la fundación de Tlatelolco hasta nuestros días, y que 

han contribuido a formar la historia de este barrio. 
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CAPÍTULO 1.                      EL  ESTUDIO DE LA NOTICIA  

 

 

 

Determinar si Tepito tiene las características para ser noticia es  

fundamental, por lo cual en este primer capítulo estableceremos lo que es la 

noticia, que es el punto básico de la información periodística y de los géneros 

periodísticos. Hablaremos también acerca de otros aspectos relacionados con 

éstas abordando temas como la realidad y la construcción social de la realidad 

y el estudio de la noticia como discurso para después señalar algunas 

características del Análisis del Discurso y el Análisis Crítico del Discurso que 

son dos perspectivas de estudio desde las cuales se han investigado las 

noticias. 

 

 

1.1 ¿QUÉ ES NOTICIA? 

 
 

En el estudio de la comunicación de masas el concepto de noticia ha 

sido discutido. Existen varias definiciones acerca de este término  de las cuales 

nos permitimos comentar brevemente algunas que nos parecen convenientes 

en este trabajo para definir el que será nuestro objeto de estudio, es decir las 

noticias. 

 

Martínez Albertos señala que "Noticia es un hecho verdadero, inédito o 

actual, de interés general, que se comunica a un público que puede 

considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por 

los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión" 1 

 

                                                 
1 J. L.  Martínez Albertos. El mensaje informativo. pp.35-36 



Sin embargo a lo anterior debe objetársele que la noticia y en este caso 

la noticia sobre Tepito no lleva inserto el concepto de verdad.  Ya que la noticia 

es la narración de un suceso, de una parte de la vida individual o colectiva, de 

algo verdadero o fingido, probado o no que puede ser un rumor. 

 

  Hay ingredientes que suelen formar parte de la composición final de ese 

hecho que se considera noticia y que también poseen las noticias acerca de 

Tepito y son: 

 

- Actualidad.- Inmediación en el tiempo. Tepito es un hecho de actualidad. 

Este elemento es importante y decisivo para la valoración de la noticia 

sobre Tepito, los siguientes son aleatorios y deben ser enumerados sin 

orden jerárquico alguno. Se encuentran considerados por los periódicos de 

distintas maneras, de acuerdo con sus tendencias o política informativa. 

- Consecuencias.- Repercusiones futuras del hecho. El tema de Tepito tiene 

consecuencias tanto de tipo social como económico y político que 

detallaremos más adelante. 

- Relevancia personal.- hay personas o lugares como Tepito que, por lo que 

sucede ahí casi siempre son capaces de producir noticias con sus 

actuaciones públicas. 

- Suspenso.- ¿Qué ocurrirá en el barrio? 

- Rareza.- Lo inhabitual. 

- Conflicto.- Desavenencias entre gentes relevantes, perspectivas de 

escándalos futuros como en el caso del barrio con los frecuentes 

operativos, la delincuencia que ahí se vive, etc. 

- Sexo.- Factor decisivo en muchas noticias de la prensa sensacionalista. 

Son comunes las noticias en la llamada prensa sensacionalista acerca de 

los crímenes pasionales en Tepito. 

- Emoción.- Dramas humanos, sentimientos que identifican entre sí a los 

seres humanos "por el camino del corazón". 
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Tepito tiene todos los ingredientes para convertirse en noticia, y hay que 

mencionar otro aspecto por el cual Tepito es noticia y es porque se maneja el 

tema de la violencia alrededor de él, la cual tiene un alto valor informativo. 

 

Por otra parte, debemos subrayar que no existe una definición universal 

de noticia, ya que ésta es el producto de una sociedad muy concreta y este 

concepto tiene significados diversos tanto  para periodistas como para quienes 

laboran en actividades culturales distintas. 

 

En este trabajo consideramos a la noticia periodística como un tipo 

específico de discurso construido culturalmente y que informa sobre la realidad 

social 2, como una forma particular de práctica social, institucional, con una 

estructura específica. 

 

Con respecto a esto último cabe decir que, el considerar al discurso 

como práctica social nos permite analizarlo teniendo en cuenta que está inserto 

en relaciones de poder y dominación y que es producto de una circunstancia en 

la cual puede intervenir y modificar como parte de un proyecto social. 

 

El considerar al discurso como práctica social implica también, y de 

acuerdo con Gilberto Giménez, lo siguiente: 

 

1. Considerar que todo discurso está inscrito dentro de un proceso social de 

producción discursiva que le condicionará a asumir una posición 

determinada y con referencia a otros discursos. 

 

2. Cualquier discurso remite  a una "premisa cultural", relacionada con los 

valores existentes y que da pie a la formación ideológica de la sociedad 

en la que se da el discurso. 

 

                                                 
2 S. González. La construcción de la realidad en el discurso periodístico. México, UNAM, 
FCPyS. Doctorado en Sociología. 1995. P.1 
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3. Todo discurso se manifiesta como una práctica ritualizada y                         

reglamentada por aparatos  dentro de una situación coyuntural específica 3. 

 

Por convenir a nuestros propósitos, además de la definición anterior 

retomamos la dada por Rodrigo Alsina quien señala que: "Noticia es una 

representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que 

se manifiesta en la construcción de un mundo posible" 4 

  

A continuación  explicamos cada uno de los componentes de esta 

definición. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 La definición del discurso presentada aquí se basa principalmente en los aportes de Gilberto 
Giménez en el libro Poder, estado y discurso y en el artículo de Julieta Haidar "El poder y la 
magia de la palabra", en Norma del Río (coord.) La producción del discurso científico.  Pp. 33-
98. 
4 M. Rodrigo. La construcción de la noticia. p. 185 
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A)  REPRESENTACIÓN SOCIAL. 
 

 

La representación social como modalidad de conocimiento  implica, 

inicialmente una actividad de reproducción de las propiedades de un objeto, 

efectuándose a un nivel concreto, frecuentemente metafórico y organizado 

alrededor de una significación central. Esta reproducción no es el reflejo de una 

realidad externa perfectamente acabada, sino un remodelado, una verdadera 

construcción mental del objeto (en este caso una construcción mental de Tepito 

como objeto discursivo), concebido como no separable de la actividad 

simbólica de un sujeto, solidaria ella misma de su inserción en el campo social.  

 

Con base en lo anterior, la representación social sería un instrumento 

por medio del cual una persona aprehende su entorno. La representación 

englobaría  a los protagonistas, la acción y el objetivo puesto en juego así 

como a los tipos de elección a realizar.  

 

 Es mediante el concepto de representación social que se manifiesta la 

construcción de la noticia por medio de los acontecimientos. 

 
B) PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL. 

 

 

Las empresas periodísticas venden un producto que es la información. 

Estas empresas saben que ciertas informaciones hacen que aumente su 

audiencia y sus beneficios, estas razones son las que determinan que los 

medios hagan una cobertura de las noticias sobre Tepito, este carácter 

comercial que tiene la información puede significar una cierta distorsión de la 

realidad social. Las noticias sobre Tepito, sobre todo las que aluden a la 
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violencia, a la criminalidad, entre otros temas, consiguen mayor audiencia. Se 

dice que los mass media prestan mucha atención a publicar notas sobre 

violencia porque al público le interesa. 

 

Del mismo modo, se considera que la noticia es un producto, un 

resultado institucional de la organización compleja de factores que se 

condicionan recíprocamente. 

 

Por otra parte, tanto la producción de la noticia sobre Tepito como el 

reconocimiento de la misma tienen igual importancia. El periodista  de los 

diarios seleccionados cumple un rol socialmente institucionalizado en la 

sociedad que la legitima para elaborar una actividad específica. 

 

Según Berger y Luckmann hay dos niveles de objetivación social que 

son:  

 

A) La institucionalización. Se manifiesta cada vez que hay una 

tipificación recíproca  de acciones habitualizadas por tipos de actores. Estas 

tipificaciones se comparten y son accesibles a todos los integrantes de un 

grupo social específico y la institución tipifica tanto a los actores como a las 

acciones personales. 

 

B) En cuanto a la legitimación, ésta consiste en lograr que las 

objetivaciones ya institucionalizadas puedan ser objetivamente disponibles y 

subjetivamente plausibles.  

 

 

C) CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO POSIBLE. 
 

 

 La construcción del discurso periodístico informativo sobre Tepito implica 

la creación discursiva de un mundo posible.  
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 Desde una perspectiva narrativa el periodista puede compararse con 

una especie de lector privilegiado de acontecimientos sobre Tepito, con base 

en los cuales construye mundos posibles que posteriormente transmitirá al 

auditorio. De esta manera, el periodista es el autor de un mundo posible sobre 

Tepito que se manifiesta en forma de noticia. En la construcción de la noticia 

hay tres mundos distintos que se interrelacionan  y son:  

 

1) El mundo real.- es una construcción cultural; nos representamos las cosas 

tal como son en forma de una construcción cultural limitada, provisional. El 

mundo real es la fuente que produce los acontecimientos que el periodista 

usará para estructurar la noticia, de esta forma el mundo real corresponde 

al mundo de los acontecimientos. Así, el mundo de lo real se referiría al 

barrio de Tepito en general. 

 

2) El mundo de la referencia.- implica la existencia de una estructura 

referencial fija con base en un modelo que establece la importancia de los 

hechos, de ahí que existan hechos más importantes que otros o que unos 

hechos sean omitidos o tratados con una importancia menor y de las 

consecuencias que esto puede producir. Tal es el caso de temas sobre 

Tepito que son más divulgados que otros, como sucede con los operativos 

o la delincuencia. Así, una estructura referencial específica o un esquema 

de juicio influyen para considerar ciertos hechos como más importantes que 

otros y para que exista la necesidad de darlos a conocer a más personas. 

 

3) El mundo posible.- Es el mundo construido por cada persona, y en el caso 

que nos ocupa, por el periodista. Este mundo está basado en el mundo real 

(hechos, datos y circunstancias conocidos por el periodista) y un mundo de 

referencia escogido (modelos en los cuales se enmarcan los hechos 

conocidos). Con base en estos mundos cada individuo, cada periodista 

elaborará su relato que será cotejado por el enunciatario con estos dos 

mundos. Es el mundo sobre Tepito construido en la noticia. 
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El mundo referencial debe ser el más verosímil, pues a partir de este 

elemento se buscará verificar el relato. A partir de este mundo de referencia se 

tomarán unos hechos y se descartarán otros. 

 

Alrededor de Tepito se construyen varios mundos posibles pues cada 

periodista, perteneciente a un diario en particular construye de acuerdo con la 

ideología del periódico, además de que existen ciertas limitaciones 

profesionales que influyen en el producto final. 

 

Por otra parte debemos decir que  la noticia periodística sobre Tepito 

está inmersa en un sistema de producción y por ende, es construida de forma 

industrial, pasando por diversos procedimientos como la producción, circulación 

y el consumo. La primera fase, es decir la de la producción no es visible 

aunque los medios traten de dar la imagen de ser recolectores y transmisores. 

 

Queremos agregar un concepto sobre noticia que consideramos 

importante para tener en cuenta en este trabajo y es que la noticia, según Van 

Dijk es un discurso y un bien de mercado que debe promocionarse y venderse. 

Desde el punto de vista ideológico la noticia promueve implícitamente las 

creencias y opiniones dominantes de grupos de elite en la sociedad.5 

 

 Antes de seguir debemos dejar claro que Tepito es en sí un fenómeno 

complejo que exige una aproximación multidisciplinar. Cada disciplina dará una 

visión específica del tema, por convenir a nuestros propósitos, nosotros 

estudiaremos solamente la vertiente comunicativa del mismo, específicamente 

el discurso periodístico sobre Tepito.6 

 

 
 
 

                                                 
5 T. van Dijk. La noticia como discurso. p.124 
6 Madau, citado por  Miquel Rodrigo indica  que un hecho puede ser estudiado en diferentes 
sentidos, desde distintos ámbitos, expone el caso del terrorismo que puede ser investigado e 
interpretado por varias disciplinas donde cada una subrayaría las causas del mismo desde su 
óptica. M. Rodrigo. Los medios de comunicación ante el terrorismo. P.18 
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1.2   LA REALIDAD SOCIAL 

 

 

Excélsior y La Jornada no solamente nos informan acerca de lo que 

sucede, también nos transmiten una imagen de esa realidad, la cual hacen 

comprensible para el auditorio a través de diversos esquemas. En sí los mass 

media producen un modelo de realidad. Al hablar sobre Tepito se producen 

diferentes imágenes de la realidad, cuando analizamos las estrategias 

discursivas de los diarios seleccionados podemos apreciar lo que desea 

ocultarse o hacerse visible, aparecen sus contradicciones internas. Sin 

embargo antes de seguir debemos señalar a qué nos referimos cuando 

hablamos de “la realidad”. 

 

De acuerdo con Wilbur Marshall, la primitiva noción de que la función del 

lenguaje es copiar o pintar la realidad es falaz. La idea de copia no es sino la 

primera fase en el desarrollo del lenguaje y de la conciencia idiomática, así  la 

principal función del lenguaje es simbolizar la realidad, no copiarla. 7 

 

La sociología del conocimiento define a la "realidad" como una cualidad 

de los fenómenos que el sujeto reconoce como independientes de su propia 

voluntad y que no puede hacer desaparecer, ya que están fuera de su control. 

Esta "realidad" es tanto objetiva como subjetiva. 8 

 

La "realidad" también se refiere a los actos de la vida cotidiana donde se 

presenta como una realidad interpretada por los sujetos, que para ellos tiene el 

"significado subjetivo" de un mundo coherente. En sí, se refiere a la serie de 

                                                 
7 W. Marshall. Lenguaje y realidad. p.310 
8 Berger y Luckmann. La construcción social de la realidad. P.13. 
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objetivaciones de procesos y significados subjetivos por medio de los cuales se 

construye el mundo intersubjetivo del sentido común. La realidad social brinda 

normas que los actores invocan cuando trabajan activamente para realizar sus 

proyectos. En ese accionar, se producen dos procesos de manera simultánea: 

1. La sociedad ayuda a dar norma a la conciencia, 2. Mediante su aprehensión 

intencional de los fenómenos en la realidad social compartida (los seres 

humanos construyen fenómenos sociales colectivamente).  

 

Así, al vivir el sujeto la "realidad" sobre Tepito en la vida cotidiana, ésta 

es interpretada y reconstruida como "realidad social" por los sujetos a través 

del conocimiento y mediante las instituciones sociales como los diarios 

seleccionados. 

 

Cada individuo experimenta realidades múltiples o subuniversos como el 

de los sentidos, de las cosas físicas, de la ciencia, entre otros. Del mismo modo 

cada persona distingue el mundo cotidiano de los sentidos de las otras 

personas de estas realidades múltiples. En el caso del periodismo escrito, éste 

presenta diversas interpretaciones sobre múltiples realidades. 

 

En el presente trabajo y basándonos en Adoni y Mane9 se contemplan 

tres formas interrelacionadas de realidad social que son:  

 

La realidad social objetiva. Se refiere al mundo objetivo que está fuera 

del sujeto y es aprehendida por los individuos como algo que no 

necesita verificación y no se duda de ella, lo cual permite llevar al 

cabo los actos de existencia cotidianos. 

 

La realidad social simbólica.  Reside en las distintas formas de la 

expresión simbólica de la realidad objetiva. En esta área estarían los 

medios de comunicación, a pesar de que existen muchas realidades 

simbólicas con diversos sistemas de símbolos. No obstante, el sujeto 

puede distinguir entre las diversas esferas de la realidad simbólica. 

                                                 
9 Adoni y Mane citados por M. Rodrigo. La construcción de la noticia. p.32 

 10



 

La realidad social subjetiva. Este tipo de realidad se nutre de las otras 

dos realidades. Así, tanto el mundo objetivo como las 

representaciones simbólicas se funden en esta realidad social 

subjetiva. Las construcciones individuales de la realidad están 

basadas en las acciones sociales individuales, la existencia en la 

realidad objetiva y el significado en expresiones simbólicas. 

 

 La realidad social es aquella que los sujetos -en sociedad- construyen a 

partir del conocimiento de la realidad. Con relación al objeto de estudio de esta 

investigación, una de nuestras hipótesis es que la noticia constituye una 

expresión concreta de cómo es construida la realidad social sobre Tepito a 

partir del conocimiento de los fenómenos que suceden en la realidad. 
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1.3   LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD 

 

 

Estudiar cómo los medios de comunicación contribuyen a la construcción 

social de la realidad de Tepito implica centrar la atención en el impacto que las 

representaciones simbólicas de los medios tienen en la percepción subjetiva de 

la realidad social sobre el barrio. Gracias a las constantes repeticiones de 

algunas historias populares, ideas o personajes, además de situaciones como 

la delincuencia o los operativos por mencionar un ejemplo, los mass media 

proyectan imágenes determinadas de Tepito y de la realidad de éste. Los 

receptores están más dependientes de las noticias sobre Tepito en los medios 

y específicamente en los diarios seleccionados,  para formarse  dichas 

imágenes, puesto que una gran parte de la vida social  y especialmente de la 

vida social en Tepito está más allá de lo que se puede experimentar 

directamente. 

 

Así los media tienen un papel indiscutible, no solamente en la 

transmisión de  información sobre los hechos, sino también en plasmar la 

realidad en la percepción de un contexto social, político, económico e histórico 

en el que se sitúan los acontecimientos. Cada medio como Excélsior y La 

Jornada construye la realidad sobre Tepito determinando sólo una parte 

limitada de los conocimientos definidos como “realidades sociales”. 

 

De esta manera, los diarios seleccionados como constructores de la 

realidad de Tepito, hacen la noticia, construyen el suceso, lo disponen y le dan 

un sentido. Se sabe que las formas de expresión tanto culturales como 

científicas y artísticas forman parte de una construcción del mundo o 

worldmaking. Indudablemente ocurre lo mismo con la elaboración de la noticia 

sobre Tepito. 
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Por otra parte, cabe decir que la sociología del conocimiento estudia el 

proceso de construcción de éste, específicamente, la construcción social de la 

realidad a partir del conocimiento. Se ocupa de todo lo que la sociedad 

considera conocimiento sin importar la veracidad de esa información, sino el 

hecho del cual es generada. En esta perspectiva prevalece el análisis que 

orienta el proceder de los individuos en la vida cotidiana. 

 

Cuando hablamos de “conocimiento”  nos referimos a una certeza según 

la cual creemos que los fenómenos son reales, que poseen características 

determinadas, que existen.10 Este conocimiento está internalizado y se expresa 

en las interrelaciones creadas por los sujetos. A través de éste se sabe acerca 

de lo real. La prensa es una de las instituciones que produce y distribuye 

múltiples saberes sobre lo real. Contribuye a la construcción de la realidad 

social por los sujetos cuando estos consumen las noticias. 

 

Con respecto a lo anterior, debemos mencionar que por medio de los 

mensajes y de los diferentes medios, se construye una realidad simbólica sobre 

Tepito que influye en las personas. No obstante dicha realidad está muy lejos 

de representar a la teoría del espejo, según la cual los medios reflejan 

enteramente a su sociedad y lo que en ella sucede. Al contrario, se trata de una 

realidad "construida" a partir de intereses de diferentes grupos sociales, entre 

los cuales están los de los propietarios o controladores de los medios, además 

de quienes intervienen en la elaboración de la noticia como los reporteros, 

redactores, correctores, entre otros de los diarios seleccionados. 

 

Es importante agregar que en el proceso de construcción de la realidad 

sobre Tepito un espectador crítico (caracterizado por una evaluación crítica del 

mensaje noticioso, por una mayor capacidad de recordar las informaciones 

obtenidas antes, por la conciencia de que existen excepciones a las 

representaciones dadas por los diarios elegidos, por la investigación activa y no 

por la simple exposición, por la evaluación racional de los hechos en la 

                                                 
10 Ibíd. P.13 
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elaboración de las representaciones sociales de Tepito) presentaría 

posiblemente un proceso de elaboración de las imágenes mentales de la 

realidad de Tepito muy diferente del que tiene el espectador con una recepción 

pasiva. 

 

Así, alrededor de Tepito se construye socialmente una realidad en los 

periódicos Excélsior y La Jornada, específicamente una realidad pública. 

Desde este punto de vista habría que hablar de la construcción de la realidad 

social. Los periodistas son como todas las personas constructores de la 

realidad de su entorno. Pero además dan forma de narración a esta realidad y 

difundiéndola, la convierten en una realidad pública. 

 

 

 

1.4   LA NOTICIA COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD 

 

 

 Los conceptos anteriores se relacionan con el objeto de estudio, es decir 

las noticias sobre los operativos policíacos en Tepito, ya que se puede afirmar 

que éstas son una expresión simbólica de fenómenos objetivos en los que 

actúan sujetos. Las notas informativas y los editoriales son relatos sobre lo 

cotidiano que construyen al mundo de Tepito a través del símbolo, en oposición 

al mundo de lo real. El mensaje que estructura a las noticias hace que éstas 

incidan directamente en la realidad social subjetiva, activando respuestas de 

las personas que toman lugar en la realidad social subjetiva. 

 

 Lo dicho anteriormente nos lleva a considerar la importancia de 

diferenciar al hecho de lo real del acontecimiento que narra la noticia. El 

contenido del hecho es lo real y el de la noticia el signo. La noticia es un relato 

que nombra algo sobre un fenómeno de lo real del cual el sujeto está ausente o 

lejano. 

 

 Cabe señalar que no debe pensarse que en este trabajo consideramos 

que los periodistas mienten en todo lo que dicen sobre Tepito. Los hechos 
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existen, pero se ven permeados por la subjetividad del periodista, quien 

interpreta la realidad a partir de características y limitaciones personales, 

establecidas por sus conocimientos y por su ideología, y profesionales 

provenientes del medio en el que trabaja. Los intereses financieros, políticos y 

publicitarios influyen en la producción informativa.   

 

Por otra parte, Miquel Rodrigo Alsina propone resumir las definiciones de  

noticia a partir de dos grupos. Por una parte, los que defienden la tesis de ésta 

como espejo de la realidad  y, por otra, la noticia como construcción de la 

realidad.11 Es éste último aspecto el que nos interesa trabajar en la tesis. 

 

En la segunda noción, se estudia la actividad de quienes informan y 

organizan los medios de comunicación, Rodrigo Alsina dice que la noticia no 

refleja a la sociedad, sino que ayuda a constituirla como fenómeno social 

compartido (...) La noticia define y redefine, constituye y reconstituye 

fenómenos sociales.12 

 

Basados en nuestra definición de noticia como una representación social 

de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la 

construcción de un mundo posible, podemos retomar este último concepto para 

señalar que la construcción de la noticia sobre Tepito como discurso, 

específicamente como discurso periodístico informativo, implica la creación 

discursiva de un mundo posible. 13 El periodista es el autor de un mundo 

posible que se expresa en forma de noticia.  

 

De esta forma, los diarios seleccionados tienden a construir dicha 

realidad social, aunque de dos formas distintas, es decir pueden presentar o 

construir la realidad social de una forma aparente o ilusoria, donde se manipula 

y distorsiona la realidad objetiva; o de otra forma, se produce un simulacro de 

la realidad social. 

 
                                                 
11 Miquel Rodrigo Alsina. La construcción de la noticia. P.184 
12 Ibíd. Pp.184-185 
13 Ya antes desarrollamos nuestra definición de noticia, ahora sólo nos referimos a ella para 
explicar su relación con la realidad social y su construcción.  
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Es necesario indicar que el concepto "construcción social de la realidad" 

no es exclusivo de la práctica periodística, pues esta noción se sitúa, como 

señalamos anteriormente, en el ámbito de la vida cotidiana donde existe un 

proceso de institucionalización de las prácticas y los roles que también es 

construido; en ese sentido, la actividad periodística tiene un rol legitimado e 

intersubjetivamente construido para producir construcciones de la realidad 

sobre Tepito públicamente sobresalientes, aunque debemos decir que no son 

sólo los media los únicos constructores de la realidad, influye también la 

interacción de la audiencia.  

 

Debemos aclarar que cuando hablamos sobre construcción social de la 

realidad nos referimos al proceso dialéctico por el cual los seres humanos 

actúan al mismo tiempo como creadores y productos de su mundo social. 

 

En este trabajo consideramos a la noticia sobre Tepito como una 

realidad social construida, específicamente una de las realidades que los 

sujetos construyen comúnmente.  

 

Por lo anterior, se considera que Excélsior y La Jornada no son 

solamente espectadores de la realidad de Tepito, sino también constructores 

de ésta, pues hacen la noticia, construyen el suceso, lo disponen y lo dotan de 

sentido. A continuación hablaremos de esto último para brindar una explicación 

más detallada sobre la influencia que tiene la prensa y, por ende las noticias en 

la construcción de la realidad social sobre Tepito y las concepciones de éste 

que se crean las personas con base en las noticias acerca del barrio. 

 

Cabe agregar que, por medio de las noticias, los diarios seleccionados 

actúan como  agentes productores,  canales de distribución y  medios de 

consumo social de conocimiento sobre la realidad social de Tepito por parte  de 

los individuos. Por su lado, el sujeto lector de estos diarios actúa como un 

agente consumidor, reproductor y reconstructor de ese conocimiento sobre la 

realidad social de Tepito. 
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1.5  INFLUENCIA DE LAS NOTICIAS SOBRE NUESTRAS IMÁGENES DEL MUNDO... Y DE TEPITO 

 

 

Las noticias influyen en muchos de los aspectos de nuestra existencia 

diaria. Desde nuestra manera de vestir para ir a trabajar o a la escuela, los 

caminos que elegimos para llegar a ellos, el transporte, los planes para el fin de 

semana, nuestros sentimientos generales de bienestar o inseguridad, el 

enfoque de nuestra atención hacia el mundo más allá de la experiencia 

inmediata y nuestras preocupaciones sobre los temas diarios, se encuentran 

bajo el influjo de las noticias cotidianas. 

 

Es interesante señalar que la información que los individuos poseen 

procede hasta en un 80% de los medios de comunicación 14. Un ejemplo de 

esto lo menciona Van Dijk: "es muy probable que no exista ninguna otra 

práctica discursiva, aparte de la conversación cotidiana, que se practique con 

tanta frecuencia y por tanta gente como son el seguimiento de noticias en 

prensa y televisión". 15 

 

Algunas veces, las noticias pueden trastornar nuestro comportamiento 

de forma instantánea y total, esto se ve reflejado, por ejemplo en la actividad 

política y las creencias, no solamente discursos y propaganda de campaña 

tienen alguna relevancia sobre el voto. No únicamente durante la campaña, 

sino también entre periodos, los medios de comunicación aportan perspectivas, 

conforman imágenes tanto de los políticos como de los partidos, además de 

que los media ayudan a destacar conceptos alrededor de los que se 

desarrollará una campaña, y además  definen la atmósfera particular y las 

áreas de sensibilidad que marcan una campaña determinada. 

 

Lo anterior también se aplica a Tepito ya que las noticias de los medios 

sobre éste en cierto modo modifican la percepción del auditorio hacia cierta 

                                                 
14 Agustín García. Los medios para la comunicación educativa. P.51 
15 Teun A. Van Dijk. Racismo y análisis crítico de los medios. P.30 
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imagen sobre el barrio, los medios brindan perspectivas e imágenes tanto de 

Tepito como de sus habitantes, destacan ciertos aspectos, etcétera. 

 

Lippmann, subrayó el papel de los medios informativos al definir nuestro 

mundo, no sólo el mundo de la política durante y entre elecciones, sino 

prácticamente todo nuestro mundo más allá de los asuntos concernientes a 

nuestro entorno inmediato personal y familiar. Dependemos de los medios de 

comunicación para estar informados acerca de asuntos personalidades y 

situaciones hacia los cuales experimentamos sentimientos de apoyo o de 

rechazo y para conocer aquellos puntos de atención en los que los sondeos 

miden el pulso de la comunidad.16 

 

Este autor señaló una distinción entre el entorno (el mundo que existe 

realmente allí afuera) y el pseudo-entorno (nuestras percepciones privadas de 

aquel mundo). De hecho, Lippmann inició su libro Public Opinion con un 

capítulo titulado "El mundo exterior y las imágenes en nuestras cabezas" 

además argumentó que los medios informativos son quienes esbozan muchos 

de esos dibujos en nuestras mentes.  

 

En sí, el papel clave que desempeñan los periodistas es estructurar 

nuestra experiencia y organizar nuestro propio mundo a través de las historias,  

filtrando también las complejidades del entorno y ofreciendo una versión 

elaborada en la cual se destacan unos pocos objetos con sus correspondientes 

atributos.   

 

Esta capacidad de los medios informativos de saber estructurar los 

conocimientos del público y de saber cambiarlos ha sido definida como la 

función de comunicación de masas establecida por el Agenda- Setting. 

 

El nombre de Agenda- Setting proviene de la idea de que los medios son 

capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la 

sociedad.  

                                                 
16 J. Bryant. Los efectos de los medios de comunicación. p.14 
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Diariamente los periodistas manejan las noticias sobre Tepito de 

diversas formas. En primer lugar, eligen qué noticias van a develar y cuáles no. 

Luego deben evaluar todos los informes de los cuales disponen, para después 

elegir. Todo ello con base en la ideología e intereses de cada medio. Son estos 

los primeros pasos del proceso cotidiano. Los periódicos como Excélsior y La 

Jornada, por mencionar dos ejemplos, expresan la relevancia periodística de 

una noticia según su colocación, titular y extensión.  

 

Cabe aclarar que en este trabajo no nos dedicaremos a abordar la 

construcción del temario o agenda sobre Tepito ya que no es el propósito de 

esta tesis. 

 

En otro orden de ideas debemos decir que la prensa es actualmente una 

institución legitimada, aunque todavía no puede hablarse con certeza de cuáles 

son sus formas de acción social. En el caso de Tepito, los periódicos 

mediatizan nuestro conocimiento de las realidades que no conocemos y nos 

proponen perspectivas para interpretar dicha realidad. 

 

De manera especial, la prensa  tiene una posición privilegiada en cuanto 

a su capacidad de crear y reproducir conceptos, significados, esquemas 

cognitivos, modelos interpretativos a través de los cuales los individuos le dan 

sentido a su propia experiencia, por ejemplo en el caso de lo que los 

ciudadanos piensan sobre Tepito, de ahí que nos interese analizar la 

información de la prensa, específicamente la de los  diarios Excélsior y La 

Jornada, con respecto al tema de los operativos policíacos en el barrio. 

 

 Nuestro estudio se centra en el discurso de la prensa  porque ésta 

presenta varias consideraciones que la definen frente a medios como la radio y 

la televisión. Es un medio que posee una estructura de propiedad privada, lo 

cual le brinda garantías en el ejercicio de su derecho a la información. Su tarea, 

según la teoría periodística, tiene sentido en tanto explica, profundiza y orienta 

sobre aquellos temas de interés colectivo que en muchas ocasiones la radio o 

la televisión apenas enuncian. Su discurso está conformado, además de la 
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noticia escueta, por otros géneros periodísticos que respaldan esa labor de 

explicar. Asimismo, la prensa, como los demás medios de comunicación, 

constituye un documento histórico para conocer, o por lo menos, hacer una 

lectura a muchos años de vida de un país. 

 

 Escogimos analizar los periódicos La Jornada y Excélsior en primer lugar 

por sus posiciones ideológicas distintas, entre otras razones que detallaremos 

más adelante en nuestro trabajo. 

 

 Por otra parte, decidimos investigar lo relacionado con Tepito porque es 

un barrio de la ciudad de México, que sobresale entre otros tanto por la 

actividad económica que ahí se desarrolla como por otras situaciones que le 

han dado fama de "barrio bravo", llámense delincuencia, corrupción, 

asesinatos, etcétera. Tepito se ha convertido en un objeto discursivo presente 

en las noticias de la prensa y mucha de la información que la gente posee 

sobre este lugar proviene de ahí. 

 

 Lo anterior aunado a otros factores, ha ocasionado que se tenga una 

imagen estigmatizada del lugar, al cual se le asignan atributos negativos 

además de estigmatizar también a quienes allí habitan. Sin embargo hemos 

notado que  la información de la prensa sobre Tepito difiere en ocasiones de lo 

que se vive ahí o de quienes viven ahí. 

 

 Nuestra presencia en el barrio por varios años nos ha permitido conocer 

muchas de las situaciones anteriores, sobre todo los operativos policíacos de 

seguridad que fueron tema de varias notas informativas y editoriales en los 

periódicos que elegimos para nuestro análisis. Ser testigos de varios de los 

operativos y de algunas situaciones que se daban alrededor de estos, nos 

permitió observar cómo la narración de ciertos acontecimientos en los diarios y 

lo que observamos no coincidían entre sí.  Este hecho llamó nuestra atención 

sobre considerar la actividad de los medios de comunicación como 

"modeladora de la realidad”, además de percatarnos de que muchas personas 

tienen una imagen de Tepito que proviene de los diarios seleccionados y no 

tanto de su experiencia personal. 
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 Esta construcción social de la realidad a través de las noticias puede 

tener, de acuerdo con Adoni y Mane varias "caras", podemos decir que se da 

un enfrentamiento entre una realidad simbólica y una subjetiva. En lo 

concerniente al impacto de la realidad simbólica sobre la realidad subjetiva  

posteriormente trataremos de responder a la pregunta ¿cómo se construyen las 

noticias sobre Tepito en los diarios?  Para ello nos auxiliaremos también del 

Análisis Crítico del Discurso que explicaremos a continuación. 
 
 
 
1.6  ANÁLISIS DE LA NOTICIA COMO DISCURSO Y EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

 

 

En este trabajo consideramos a las noticias sobre Tepito como 

construcciones de la realidad sobre el barrio y, junto con van Dijk, como un tipo 

de texto o discurso periodístico.17 Asimismo, consideramos al discurso de los 

diarios seleccionados, y por lo tanto a la noticia como una forma particular de 

práctica social, institucional. 

 

Van Dijk señala que las noticias como discursos periodísticos presentan 

diferencias con otro tipo de discursos como serían las conversaciones 

cotidianas, los cuentos infantiles o las novelas, por ejemplo. Sin embargo el 

discurso periodístico presenta cierto parecido con el discurso de la radio o la 

televisión.18 

 

Las noticias como informaciones periodísticas son la forma principal del 

discurso público que proporciona la proyección general de modelos sociales, 

políticos, culturales y económicos de los acontecimientos sociales, así como el 

conocimiento omnipresente dominante y las estructuras conductuales que 

convierten en inteligibles a estos modelos. 

 

                                                 
17 T. van Dijk. La noticia como discurso.p.13-16 
18 Ibid. P.249 
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Esta práctica discursiva que son las noticias específicamente las 

referidas a Tepito puede analizarse teóricamente en dos componentes 

principales: un componente textual y un componente contextual. El 

componente textual analiza sistemáticamente las diferentes estructuras del 

discurso periodístico en diferentes niveles. El componente contextual analiza 

los factores cognitivos y sociales, las condiciones, los límites o las 

consecuencias de estas estructuras textuales, además de su contexto 

económico, cultural e histórico. 

 

Para analizar las noticias sobre Tepito podemos hacer uso del Análisis 

del Discurso (A.D.) el cual se encarga de estudiar el lenguaje y la comunicación 

humanos en sus variados contextos sociales. Uno de sus objetivos primordiales 

es analizar, explicar, interpretar, entender y resolver aspectos relacionados con 

la comunicación interpersonal y de masas. 

 

El interés del Análisis del Discurso supera los límites de sus métodos y 

de las disciplinas que lo desarrollan. Éste señala que se produce una 

construcción discursiva de la realidad y que esa construcción es mediata. La 

intervención del discurso sobre el mundo opera mediante el tiempo, los 

dispositivos y las diferentes modalidades y géneros. 

 

El A.D. no es una disciplina, sino un campo interdisciplinario que se 

configura con los aportes de las diferentes disciplinas, unas que tienen como 

objeto diferentes maneras de ver el lenguaje, a saber: 

lingüística, pragmática socio lingüística, estilística, retórica y otras 

como la teoría social y la psicología cognitiva. Por otro lado, al considerar el 

discurso sobre Tepito, es necesario tener en cuenta, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 

1. El texto del discurso y, a la vez, sus condiciones de realización; esto 

es, el contexto. 

 

2. Las dimensiones cognitivas, sociales y culturales de uso del lenguaje.  
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3. Los diferentes niveles e interniveles que lo componen: nivel fonológico, 

sintáctico, semántico y pragmático e interniveles como el estilo, los 

recursos retóricos, la argumentación. 

 

4. Los modos del discurso; esto es, las dicotomías lenguaje oral - lenguaje 

escrito, lenguaje planeado - lenguaje no planeado, lenguaje formal lenguaje 

informal. 

 

Cabe agregar que, de acuerdo con Van Dijk, el discurso no es solamente 

texto sino que incluye la acción, es un acto social y su análisis no puede ser 

reducido a una simple descripción de las estructuras textuales, es necesario 

por lo tanto, integrar tres dimensiones que son: la textual (estructuras del 

discurso en los distintos niveles de descripción), la contextual (entorno, 

conjunto de factores externos al discurso como el lugar, el momento, los 

participantes del discurso, su marco espacio-temporal, entre otros aspectos), 19  

y la cotextual (es decir el entorno textual inmediato a una unidad discursiva, 

gestos, expresiones del rostro, incluso las acciones de quienes interactúan 

durante el intercambio y que son registradas en el texto). 

 

Es necesario hacer hincapié en que una de las principales tareas del 

Análisis del Discurso es relacionar los enunciados con sus contextos. En 

ocasiones, se les define por esta característica. Sin embargo, el Análisis del 

Discurso no estudia de forma inherente los enunciados para después 

relacionarlos con distintos parámetros externos situacionales, por el contrario 

aprehende al discurso como actividad inseparable de este contexto.  

 

Como puede observarse, el A.D. no es simplemente una metodología, o 

un concepto, es un programa de trabajo que tiene por objeto los discursos 

reales que 

constantemente vemos, escribimos, escuchamos y producimos. Requiere 

tomar decisiones acerca de cuáles son los discursos que nos interesan y 

cuáles no vamos a tener en cuenta, y acerca de cuáles aspectos vamos a 

                                                 
19 D. Maingueneau. Términos claves... Pp.29-31. 
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destacar y cuáles no vamos a tener en cuenta, y acerca de cuáles son los 

discursos que nos interesan y cuáles no. De ahí que entendamos el discurso 

como una red que se teje y se deshace continuamente, y de la cual unas partes 

aparecen fuertemente iluminadas y otras pueden ocultarse en la oscuridad. 

 

No es posible, por ejemplo, señalar cuales serían los aspectos que 

deben examinarse en primer lugar en un discurso, porque esta ordenación 

depende básicamente de nuestros intereses como investigadores y de la 

naturaleza misma del discurso concreto. Así podemos encontrarnos con una 

red de conceptos, cuya combinación puede remitirnos a estudios muy 

diferentes. 

 

Algunos de estos conceptos podrían ser los siguientes: 

 

1. Variedades 

2. Interacción 

3. Argumentación 

4. Esquemas 

5. Estilo 

6. Creencias 

7. Retórica 

8. Sintaxis, entre otros. 

 

El Análisis del Discurso incluye los correspondientes espectros de lo que 

puede decirse en su gama cualitativa y en su acumulación, así como en todas 

las afirmaciones que se dicen o pueden decirse en una determinada sociedad y 

en un determinado momento. También incluye las estrategias con las que por 

un lado se amplía el espectro de lo que puede decirse junto con las que por 

otro, se restringen por ejemplo las estrategias de negación, las estrategias para 

relativizar, entre otras. 

 

Pero aquí puede surgir una pregunta: ¿y todo esto para qué? Ésta es 

precisamente la pregunta que contesta el Análisis Critico del Discurso (A.C.D). 
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 El A.C.D. es una rama del Análisis del Discurso que  busca descubrir, revelar o 

divulgar conexiones que a menudo se encuentran implícitas en los discursos.  

 

Por ejemplo, trabaja sobre manifestaciones concretas de la conexión 

lenguaje, poder e ideología, como son, por ejemplo: el racismo, el uso sexista 

del lenguaje o el prestigio del estilo discursivo del hombre blanco de clase 

media en escuelas  multiétnicas o el uso de prejuicios para designar a un lugar 

como en el caso de Tepito.  

 

Estas conexiones se encuentran, tanto en la estructura de 

los textos, como en los contextos. Se relacionan, por ejemplo, con el tipo 

de léxico utilizado para hacer una descripción, con los diferentes grados 

de énfasis que se asignan a ciertas acciones, con las representaciones que 

se hacen de las lecturas o de los oyentes, entre muchos recursos que -de 

hecho- son utilizados para legitimar interpretaciones y reproducirlas. 

 

Para van Dijk, el objetivo central del Análisis Crítico del Discurso es 

saber cómo el discurso contribuye a la reproducción de la desigualdad y la 

injusticia social determinando quiénes tienen acceso a estructuras discursivas y 

de comunicación aceptables y legitimadas por la sociedad. 20   

 

El A.C.D. es una herramienta muy útil para los investigadores para 

comprender los mecanismos de poder en la sociedad. Con él se pueden 

descubrir las estructuras y estrategias de legitimación del poder, los procesos y 

estructuras allí escondidos.  

 

A partir de este breve esbozo de lo que constituye un amplísimo plan de 

trabajo, es muy fácil establecer la relación que nos ocupa en cada una de 

las tesis que constituyen el eje de este trabajo. Las tesis son las 

siguientes: 

1. El A.D. y el A.C.D. se constituyen en una herramienta para investigar, 

rescatar y valorar la diversidad cultural. 

                                                 
20 T. van Dijk. Análisis crítico del discurso. P.1 
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2.  El A.D. permite identificar valoraciones implícitas en el lenguaje. 

3. El A.D. y el A.C.D. se tornan muy relevantes como herramientas porque 

permiten superar visiones formalistas del lenguaje y posibilitan mirar como el 

lenguaje todo lo atraviesa y es atravesado por todo. 

 

En cuanto a la segunda tesis, es claro que el A.D y el A.C.D., pueden 

contribuir a develar estereotipos y prejuicios acerca de muchos aspectos 

de la vida cotidiana que se mueven dentro de aquellos: ¿Qué ideal de mujer 

nos representan ciertas canciones?, ¿qué tipos raciales fomenta el discurso 

publicitario o en el tema que nos ocupa qué tipos raciales fomenta el discurso 

periodístico sobre Tepito? Y aún más importante, ¿cómo lo hacen?, ¿qué 

mecanismos se emplean para reproducir constantemente estas imágenes?, 

¿Cómo identificarlos e intentar contrarrestarlos en el ámbito familiar, escolar 

y social?.  

 

Por otra parte, al preguntarnos hasta dónde son confiables y completos 

los análisis del discurso estamos preguntando hasta qué punto son 

representativos y fiables, y también nos interrogamos acerca de la validez 

general que poseen. 

 

 El análisis es completo cuando su reiteración no revela nuevos 

contenidos ni arroja hallazgos novedosos. En términos generales, esta 

completitud se alcanza, con sorprendente rapidez, ya que el análisis del 

discurso trabaja con los correspondientes campos de lo que puede decirse.  

 

Los aspectos cuantitativos también desempeñan un cierto papel: se 

puede registrar la frecuencia con la que surgen los argumentos particulares. De 

este modo, es posible registrar las afirmaciones relacionadas con un 

determinado tema, aquéllas que, por ejemplo, tienen carácter de consigna y 

cuya difusión siempre va unida al hecho de que se ocupa de listados enteros 

de juicios y prejuicios. El aspecto cuantitativo del análisis del discurso reviste 

siempre una menor importancia para la significación del análisis del discurso 

que el aspecto cualitativo.  
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Debemos señalar que el A.C.D así como el Análisis del Discurso en 

general, no son un "método" que pueda simplemente aplicarse al estudio de los 

problemas sociales. Los estudios discursivos son una disciplina provista de 

muchas subdisciplinas y áreas, cada una de ellas posee sus propias teorías, 

instrumentos descriptivos o métodos de investigación. 

 

Las características más importantes del ACD: 21 

 

1. El enfoque es interdisciplinar. 

2. La interdisciplinariedad se sitúa en varios campos: en la teoría, en el 

propio trabajo, en los equipos de investigación y en la práctica. 

3. El enfoque se orienta hacia los problemas, no se centra en elementos 

específicamente lingüísticos. 

4. Tanto la teoría como la metodología incorporan las teorías y los 

métodos que resultan útiles para comprender y explicar el objetivo 

sometido a investigación. 

5. Como condición previa para cualquier análisis y teorización ulterior, el 

estudio incluye siempre el trabajo de campo y la etnografía con el fin 

de explorar el objeto de investigación (mediante un estudio desde el 

interior). 

6. El enfoque es abductivo: es necesario realizar un constante 

movimiento de ida y vuelta entre la autoría y los datos empíricos. 

7. Se investigan múltiples variedades discursivas y múltiples espacios 

públicos, y se investigan las relaciones intertextuales e 

interdiscursivas la recontextualización es el proceso más importante 

para vincular esas variedades discursivas, junto con los temas y los 

argumentos (topoi). 

8. El contexto histórico se estudia siempre y se incorpora la 

interpretación de los discursos y los textos. 

9. Las categorías y las herramientas para el análisis se definen en 

función de todos estos pasos y procedimientos además de en 

consonancia con el problema concreto que se está investigando. 

                                                 
21 Adaptado de R. Wodak y M. Meyer. Métodos de análisis crítico del discurso. P. 109-110 
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10. Las grandes teorías actúan como fundamento. Para el análisis 

específico, las teorías contribuyen mejor a los objetivos analíticos. 

11. El objetivo es la práctica. Los resultados deberían quedar a 

disposición de los expertos de diferentes disciplinas, y, como 

segundo paso, aplicarse con el fin de cambiar ciertas prácticas 

discursivas y sociales. 

 

En cuanto a las noticias y editoriales que analizaremos, debemos reiterar 

que estos constituyen uno de los ámbitos que más se han estudiado desde 

esta corriente llamada A.C.D, dentro de ésta, Teun van Dijk tiene una 

propuesta de análisis discursivo para este tipo de textos a través de la cual  se 

estudian los contenidos de las noticias a partir de un análisis estructural.  

Utilizaremos dicha propuesta para analizar  nuestro corpus de estudio.  

 

Cabe recalcar que van Dijk está interesado en los procesos tanto de 

producción de noticias como de comprensión y señala que: "por esta vía las 

estructuras de la noticia pueden relacionarse explícitamente con las prácticas 

sociales y con las ideologías de la producción de noticias e, indirectamente,  

con los textos institucional y macro sociológico de los medios periodísticos". 22 

 

Así, a través de este capítulo hemos sentado algunas de las bases 

teóricas de nuestro trabajo dirigiéndolas hacia el objeto de estudio: las noticias 

sobre Tepito. En particular nos interesó un tema de suma importancia, la 

construcción de la realidad de Tepito en los periódicos Excélsior y La Jornada. 

En el siguiente capítulo presentaremos una reconstrucción teórica acerca de 

otro aspecto relacionado con las noticias que es el proceso de producción y 

comprensión de éstas. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Teun van Dijk, La noticia como discurso. Pp.9-10 
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CAPÍTULO  2  PROCESO DE PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA NOTICIA. 

 

 

 

En el presente capítulo se aborda el proceso de producción y 

comprensión de las noticias sobre Tepito, además de que se señala la 

importancia del periódico como constructor de la realidad social, y por otro lado, 

el paso del acontecimiento a la noticia. 

 

 

2.1 LA PRODUCCIÓN DE NOTICIAS 

 

 

Eliseo Verón estudia las noticias como proceso de producción industrial 

de información. Una noticia producida por la industria de la información tiene el 

mismo estatus que un automóvil manufacturado por la industria automotriz. 

Ambos son objetos, productos fabricados industrialmente, desde la materia 

prima, pasando por cadenas de montaje, ajustes, hasta el producto terminado. 

 

En este sentido, los diarios seleccionados llevan al cabo la producción 

de la realidad social sobre Tepito como experiencia colectiva; producen la 

realidad del barrio en tanto realidad en devenir presente como experiencia 

colectiva para los actores sociales. 

 

A cada discurso de los periódicos, por ejemplo  en formato noticia  se le 

asocia un sistema específico de producción y consumo con necesidades 

determinadas. Rodrigo Alsina también concibe la noticia como producto de la 

industria informativa. Indica que el proceso de construcción de la noticia 

contempla tres etapas: la producción, la circulación y el consumo 

(reconocimiento).  
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Teun van Dijk al analizar la noticia como discurso propone como hemos 

mencionado antes, un análisis estructural de ésta, tanto en el contexto de su 

producción como de su comprensión o consumo. 

 

Gaye Tuchman menciona que la noticia no es un espejo de la realidad. 

Contribuye a construirla como un fenómeno social compartido. La noticia define 

y da forma al suceso, en el proceso de describir al hecho. El trabajo informativo 

transforma el suceso de cada día en relato informativo. 

 

Los reporteros trabajan para aprender y atribuir significado cuando 

identifican ciertas noticias y no otras. Por medio de esta labor, los actores 

sociales crean significado sobre un tema  como Tepito  y además una 

conciencia compartida de orden social. 

 

Cada tipo de relato implica la presencia o ausencia de otro tipo, puesto 

que cada tipo de relato está fijado en los procesos que usan los informadores 

para reducir la abundancia de hechos como materia prima de la noticia. 

Atribuyendo tales significados, la noticia sobre Tepito está definiendo y 

redefiniendo, constituyendo y reconstituyendo los fenómenos sociales 

alrededor del barrio. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.2 EL PERIÓDICO 
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El periódico es un producto de síntesis para explicar la vastedad  de los 

hechos que ocurren en el mundo, en nuestro mundo más inmediato y en el 

mundo más lejano. El periódico constituye un mosaico. En él se exterioriza la 

discontinuidad y variedad de la vida cotidiana. 

 

Como medio de comunicación, el periódico interactúa con otros actores 

sociales. Como organización económica es una empresa de información 

general y diaria o semanal. Se define y actúa en función de lucrar e influir en la 

sociedad. El periódico es una relación impresa de información actual e 

importante, distribuida dentro de un mercado específico sobre una base 

regular. 

 

El periódico contiene información general si sus temas son la actualidad 

noticiable de lo político, social y económico y cultural; e informando a escala 

nacional e internacional. Los impresos comunican un discurso público y 

polifónico acerca de lo real y lo social. Conforma un temario global sobre la 

superficie redaccional, delimitada y penetrada a su vez, por la superficie 

publicitaria. 23 

 

Los periódicos como Excélsior y La Jornada son actores políticos de 

naturaleza colectiva. Su campo de actividades es la influencia institucional en la 

sociedad. El análisis como actores políticos implica el análisis político de la 

sociedad. El análisis político estudia las relaciones del periódico con el 

Gobierno, y con otros integrantes del sistema: los partidos políticos, los grupos 

de interés, los movimientos sociales y los demás medios masivos de 

comunicación. 

 

Dentro del sistema político y en el subsistema de los mass media el 

periódico funge como narrador y comentarista de conflictos entre los actores 

                                                 
23 H. Borrat. El periódico como actor político. P.10 
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sociales, algunas veces participa en los conflictos políticos a título de parte 

principal o tercero involucrado.24 

 

El periódico debe especializarse en la producción y comunicación 

masiva de relatos y comentarios acerca de los conflictos existentes entre los 

distintos actores de la realidad social. Lo característico es que debe de 

ocuparse de un flujo continuo, masivo y renovado de conflictos noticiables. 

 

Entre las distintas funciones del periódico encontramos la de interpretar 

y conectar, asimilar y diseminar información o comunicar la interpretación que 

se hace de datos reunidos sobre conflictos provocados por relaciones de 

poder, proyectándola al futuro y pasado, implantando una agenda pública y 

estimulando a los actores para la acción social o personal.25 

 

 

 

2.3 DEL ACONTECIMIENTO A LA NOTICIA. 

 

 

 

Como señalamos antes, la noticia constituye el punto central, la tónica 

de la información periodística. La noticia también puede considerarse una 

forma narrativa, es decir un modo específico de contar una historia. Los 

norteamericanos acostumbran  denominarla news story, sin hacer distinción 

entre noticia breve y reportaje. Se infiere que el acontecimiento (o hecho) y la 

noticia no son lo mismo. Desde la perspectiva del medio, en este caso los 

diarios estudiados, el acontecimiento es la materia prima para el producto 

noticia, que a su vez, puede convertirse en acontecimiento para el público. 

 

El acontecimiento es en primer lugar una información; es decir un 

elemento nuevo que irrumpe en el sistema social, es imprevisible, accidental,  

perturbador y modificador de una determinada realidad social. 
                                                 
24 Ibíd. P.16 
25 Ibíd. P.98 
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De este modo, lo que hacen los periódicos seleccionados es elegir 

distintos fenómenos sociales sobre Tepito para transmitirlos en forma de 

noticias. De todos los acontecimientos, las redacciones periodísticas escogen 

un número limitado de hechos. No todos los acontecimientos se convertirán en 

noticias, sin embargo en el caso de Tepito la mayoría de estos acontecimientos 

relacionados con él son siempre noticia debido a que tienen varias de las 

características periodísticas para ser seleccionados, las características de la 

noticia que señalamos anteriormente, asimismo, debemos señalar que los 

operativos policiales en Tepito han sido uno de los temas relacionados con el 

barrio que han tenido una mayor difusión en medios como la radio, la televisión 

y en los diarios seleccionados. 

 

En cuanto al paso del acontecimiento a la noticia, Miquel Rodrigo 

establece que el acontecimiento es un fenómeno de percepción del sistema, 

mientras que la noticia es un fenómeno de generación del sistema. 26 

 

Así, los acontecimientos sobre Tepito son percibidos como un hecho que 

se da en la realidad social, pero se convierten en noticia en el momento en que 

los diarios seleccionados lo relatan. Eliseo Verón en su libro Construir el 

acontecimiento señala que los medios son parte de una industria, la industria 

de la información la cual conlleva un proceso que va desde la presencia de un 

acontecimiento o hecho en la realidad social, la transformación de éste en 

noticia, los ajustes, los controles de calidad y el producto final, la noticia. En sí 

el acontecimiento implica todo un proceso de fabricación. 

 

La noticia es un acontecimiento construido/fabricado y por consiguiente 

publicado por los medios de comunicación quienes le dan el carácter de noticia 

a los hechos. 

 

Por otra parte, Verón indica que los medios producen realidad social a 

través de las noticias, a las que compara con automóviles. Cita el ejemplo de la 

                                                 
26 M. Rodrigo. La construcción de la noticia. P. 29 
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fabricación de éstos, que es hecha por diversas compañías para diferentes 

clientelas, así las noticias son elaboradas por distintos medios de comunicación 

para numerosas audiencias. 27 Así tanto los automóviles como las noticias son 

objetos, productos fabricados industrialmente. 

 

En cuanto a los acontecimientos, estos se pueden clasificar según 

entorpezcan más o menos el contínuum en el que están integrados. Como lo 

indica su nombre, algunos acontecimientos irrumpen de manera entorpecedora 

en la vida cotidiana. Un ejemplo citado por J. Bryant es que en 1990, después 

de la invasión de Irak a Kuwait, el precio de la gasolina se incrementó de forma 

alarmante, hecho que puede ser considerado como un acontecimiento 

entorpecedor para los consumidores. Para quienes no vivían ahí toda esta 

información fue proveniente en su mayoría de los medios informativos. 28  

 

En Tepito, por ser una de las economías informales más importantes de 

México, los hechos que suceden irrumpen como acontecimientos 

entorpecedores, no solamente para los habitantes del barrio, sino también para 

quienes están relacionados con el lugar. Los asesinatos, la venta de fayuca, la 

piratería y los operativos policiales, entre otros irrumpen también en la vida 

cotidiana del barrio, y de las autoridades encargadas de la seguridad en el D.F. 

pues lo que suceda en éste implica una ruptura de la seguridad ciudadana. 

Asimismo, para quienes no viven en él, toda esta información proviene de los 

medios.  

 

 

 

 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL ACONTECIMIENTO PERIODÍSTICO. 

 

 

                                                 
27 E. Verón. Construir el acontecimiento. P.II 
28 J. Bryant. Op.Cit. P.21 
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¿Por qué la mayoría de acontecimientos sobre Tepito son considerados 

noticia? La respuesta radica en que dichos acontecimientos tienen las 

características periodísticas apropiadas para ser seleccionados. Primero hay 

que mencionar que el acontecimiento periodístico es toda variación perceptible 

y comunicada del sistema por la cual los sujetos del mismo se pueden sentir 

implicados. Los elementos esenciales del acontecimiento periodístico son: la 

variación del sistema, la comunicabilidad del hecho y la implicación de los 

sujetos.29 

 

- La variación en el sistema. El sistema es la referencia desde la cual puede 

establecerse la existencia de un acontecimiento. La norma del sistema 

define un hecho como un acontecimiento. La variación del sistema supone 

la ruptura de la norma y se da en el tiempo. El grado de caducidad de un 

acontecimiento varía según su valor social. Cuando hablamos de Tepito 

podemos ver que existe una variación en el sistema, implica la ruptura de la 

regla de la seguridad y la legalidad y se da en un tiempo específico y actual. 

 

- La comunicabilidad del hecho. Las características citadas hacen que nos 

encontremos ante hechos que cumplen todos los requisitos para ser 

noticias. Un acontecimiento solamente se convertirá en noticia a partir de su 

difusión,  de ahí la afirmación de que el acontecimiento periodístico es 

comunicable. Un acontecimiento social no puede ser considerado como tal 

por la percepción de los sujetos individuales, sino por su conocimiento 

público. Esto nos remite a la cuestión de la propaganda que se da a Tepito 

y específicamente a los operativos policíacos. Hablar de Tepito supone 

hablar de un tema comunicable, de interés periodístico y que puede y debe 

ser comunicable para su conocimiento público. El problema radica en cómo 

se construye ese hecho. 

 

- La implicación de los sujetos. Todo acto comunicativo implica un 

destinatario. El mensaje busca incidir en determinada forma sobre éste. 

Para que se produzca influencia tiene que existir implicación por el 

                                                 
29 M. Rodrigo. Op.Cit. P.98 
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destinatario. Si éste no se siente implicado en absoluto, el efecto será nulo. 

La implicación puede ser del receptor o del productor. Hablar  y analizar un 

determinado tema siempre implica hablar de la ideología del emisor, en este 

caso los periódicos Excélsior y  La Jornada quienes construyen el mensaje 

alrededor del objeto discursivo Tepito basándose en ciertas finalidades todo 

ello para influir en la opinión del receptor. 

 

Los operativos policiales se imponen como acontecimientos de gran 

fuerza informativa en los medios de comunicación, por esto, los periodistas no 

pueden hacer caso omiso de estos acontecimientos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5  TRASCENDENCIA DEL ACONTECIMIENTO PERIODÍSTICO 
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Un acontecimiento trascendente es un tipo particular de acontecimiento 

que políticamente es relevante para la dinámica social. Su gravedad o 

centralidad implica los problemas de control social, de lucha política y 

legitimación de las instituciones, de identidad e imágenes colectivas. Aquí se 

aprecia la incidencia de lo social en el acontecimiento. 

 

Además de que Tepito tiene las características apropiadas para ser 

considerado noticia, la importancia de la que hablamos antes también radica en 

que éste puede ser objeto de manipulación política ya que los medios de 

comunicación, aliados con las autoridades o la policía abordan los problemas 

de seguridad, la piratería, y aún los operativos policiales exagerando su 

alcance y peligrosidad  con el propósito de provocar reacciones de alarma y 

petición de orden y de normalización social. 

 

Asimismo, los medios aproximan al sujeto a la realidad de forma 

especial. La representación que hacen de la realidad va mucho más allá de la 

propia realidad perceptible. 

 

Cabe decir que los diarios Excélsior  y La Jornada como todos los 

medios de comunicación no inventan los acontecimientos sobre Tepito, los 

hechos existen, lo que hacen los periódicos es reconstruir la realidad de 

acuerdo con sus intereses, ellos detectan y dramatizan los sucesos, los 

producen socialmente.  

 

Por otro lado, la industria utiliza dispositivos técnicos que son parte del 

discurso; más de su forma que de su materia. Cada medio de comunicación 

trabaja en una temporalidad social diferente. La radio vive de lo instantáneo; la 

televisión coloca en vivo y a color la historia en el tiempo de ocurrencia, en el 

espacio del espectáculo y la prensa inserta el acontecimiento en el tiempo, en 

el espacio de una cierta reflexión escrita, que permite confrontar testimonios. 

 

En otro orden de ideas, aunque no se puede afirmar que los medios de 

comunicación y especialmente los periódicos logran cambiar la manera de 

pensar del público, es claro que sí consiguen que se piense en ciertos temas.  
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2.6 LA FABRICACIÓN DE LA NOTICIA 

 

 

La relación entre acontecimiento, fuente y noticia es imprescindible en la 

construcción de la realidad periodística.  El acontecimiento es información que 

para promoverse al rango de “evento público” requiere de trabajo y es un índice 

de poder.  El establecimiento de un acontecimiento como evento público 

depende de tres factores: los promotores de noticias (fuentes), los recolectores 

de noticias (periodistas) y los consumidores de noticias (audiencia). 

 

Para los diferentes acontecimientos, incluyendo a los que suceden en 

Tepito hay diversos tipos de fuentes de información aunque la mayor fuente de 

información de los medios son otros medios de comunicación, especialmente 

agencias de información. La segunda fuente más importante de noticias es el 

sistema político y todo el conjunto de voceros institucionales de los actores 

sociales. En tercer lugar están el resto de las fuentes que incluyen grupos no 

gubernamentales y los civiles en general. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN NOTICIOSA. 

 

 

La producción informativa comprende dos procesos que son: 1. 

Selección y 2. Jerarquización. Esto implica seleccionar la información y 
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determinar la importancia de cada una de las informaciones estableciendo una 

jerarquización de éstas. 

 

 El modelo de producción se compone de las siguientes etapas: La 

interpretación de los acontecimientos como acontecimientos periodísticos. 

 

 El acontecimiento sobre Tepito puede vivirse o conocerse por medio del 

habla o a partir de un texto, aunque lo más importante es el criterio de 

selección. El producto de la percepción e interpretación del acontecimiento es 

un modelo subjetivo, aunque socialmente controlado. Los procesos de 

recopilación informativa requieren objetivos específicos, de manera concreta la 

representación del acontecimiento en vista de la reproducción en el discurso 

periodístico. 

 

  

PROCESAMIENTO DE LOS TEXTOS FUENTE. 
  
 

Las noticias que produce la prensa y específicamente los diarios 

seleccionados están basadas en información proporcionada por agencias de 

información, especializadas en la selección y producción de discursos sobre 

acontecimientos en forma de noticias. 

 

 

 
 
 

 
LA SELECCIÓN 
 

 

La estrategia más efectiva del procesamiento del texto fuente o básico 

es la selección y se refiere al procedimiento a través del que se incluye o 

excluye información del texto fuente. 
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LA REPRODUCCIÓN 
 

 

La reproducción se elabora como copia del original seleccionado, con 

pequeños cambios. En la reproducción del discurso que elabora la prensa se 

insertan grandes partes de textos primarios que relatan un fenómeno. 

 
 

RESUMEN Y TEMATIZACIÓN 
 

 

Cuando se habla de resumen nos referimos a la derivación del tema 

principal de la noticia, así como el conjunto de subtemas de cada parte de una 

noticia o conjunto de noticias. En el resumen las proposiciones se transforman 

en oraciones, en temas específicos y jerarquizados. Se producen de este 

modo, los titulares de los diarios y de las noticias, los cuales actúan como 

señales para el proceso de selección del lector. En este proceso se utilizan la 

supresión, adición, permutación y sustitución del texto primario como métodos 

para la producción de noticias y su tematización. 

 

En cuanto a la tematización, éste es un elemento fundamental en la 

producción periodística ya que supone la selección de un tema y su colocación 

en el centro de la atención  pública. A través de la tematización se disponen 

criterios, argumentos y elementos de conveniencia útil e influencia práctica, con 

base en los que un cierto tema debe inscribirse en la “agenda política pública” 

de una sociedad determinada. Tanto los políticos como la prensa y demás 

medios desarrollan una estrategia de control y limitación del acceso a la 

información referida a los acontecimientos sujetos a los procedimientos de 

tematización. 

 

La tematización también puede definirse como la actividad de los mass 

media en la cual se seleccionan los temas y se discute la modalidad de 

 41



memorización de los mismos por el público. En la tematización se dan 

consideraciones referentes a la cualidad de la información ofrecida a los 

lectores, a la política editorial y a la línea política del periódico. 

 

Después de abordar lo concerniente al proceso de producción y 

comprensión de la noticia, en los siguientes capítulos Tepito será el tema 

principal. Además presentaremos una breve retrospectiva sobre el barrio para 

centrarnos en un contexto de estudio y desde ahí analizar el fenómeno en su 

visión general. 
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CAPÍTULO 3.  BREVE RETROSPECTIVA SOBRE EL BARRIO DE TEPITO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

  

 

 

 De acuerdo con información  de varios medios, incluidos periódicos 

como Excélsior  y La Jornada, Tepito es considerado el barrio bravo de la 

ciudad de México, posee características que lo hacen diferente de otros 

barrios. A continuación hablaremos acerca de sus orígenes, la actividad 

económica que en él se desempeña y que lo hace tener una especial 

importancia pues ésta tiene una repercusión importante en la economía del 

país; abordaremos algunas de sus principales problemáticas y entre ellas nos 

referiremos a los operativos policiales.  

 

Asimismo, presentamos un apartado acerca de “Las otras caras de 

Tepito”, nuestro interés en esta parte será mostrar otros aspectos de Tepito 

que generalmente o no figuran en la información que se publica sobre el barrio 

o lo hacen escasamente, pero que forman parte de la vida de uno de los 

barrios más importantes de México. 

 

Queremos aclarar que no presentamos una monografía histórica sobre 

Tepito, pues no es el propósito de nuestro trabajo, sino sólo algunos elementos 

que nos permitirán conocer un poco más acerca de los orígenes del barrio y 

algunas de las situaciones que consideramos relevantes para centrar nuestro 

tema y de ahí proseguir al análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  ORÍGENES DEL BARRIO DE TEPITO 
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El barrio de Tepito siempre ha sido noticia, desde sus orígenes como 

“barrio de indios” 30 hasta su presente como un importante y conflictivo centro 

de comercio. En el año de 1944 en una revista ya extinta llamada Sucesos para 

todos decía que ”La vida de Tepito es demasiado dramática como para tomarla 

a broma”. Mucho tiempo ha transcurrido desde entonces y Tepito sigue siendo 

un tema de interés para los medios porque se le considera “tierra de nadie, 

centro de poder criminal incontenible, el almacén de  droga más grande de la 

capital”, con “vacío de autoridad”, porque es la “capital de la impunidad en 

México”. 

 

 Asimismo, Tepito es abordado en los medios  como el lugar donde hay 

el mayor número de operativos policíacos en contra de la piratería, la fayuca y 

el narcotráfico, además de ser un escenario de batallas campales por la 

defensa de los espacios comerciales. Sin embargo esta imagen de Tepito 

como un lugar conflictivo y lleno de delincuencia no es reciente, una 

publicación llamada El Mundo en 1899 ya describía al barrio como “…la bolsa 

de nuestro pueblo, donde las mercancías que allí se cotizan se componen de 

todos los desechos de la ciudad y de todos los hurtos del género chico”. 

Abundan desde entonces las historias de los crímenes cometidos allí, los 

pleitos con saldo rojo, de quienes roban, aunque poco se ha hablado de cómo 

muchas personas luchan para conseguir el sustento familiar de manera 

honrada. 

 

Por lo anterior, podemos ver que el tratamiento periodístico de la 

problemática tepiteña empezaba a construir los temas que serían repetidos vez 

tras vez: la sorpresa ante la miseria, las condiciones “infrahumanas”, la 

violencia, la crueldad, el abandono, por ejemplo.  

 

                                                 
30Para más información sobre los orígenes ancestrales de Tepito como “”barrio de indios” 
consúltese la obra de Ernesto Aréchiga. Tepito: del antiguo barrio de indios al arrabal. México, 
Ediciones UníoS, 2003.  
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Otra muestra de lo anterior es el artículo de Fidel Moral “¡Adiós viejo 

Tepito... Viva nuevo Tepito!” publicado en 1974: 

 

“Acogotados por la miseria calcinante y bajo el excesivo peso de una pegajosa, 

arraigada “Leyenda Negra”, más de 65 mil habitantes del populoso barrio de 

Tepito esperan que les llegue la hora. La hora feliz en que vean desaparecidas 

para siempre las mal llamadas vecindades, verdaderos tugurios en los que la 

dignidad humana no encuentra espacio”31 

 

Sin embargo, encontramos que Tepito también ha sido mencionado por 

la prensa de una manera diferente, abarcando otros aspectos y esto por 

ejemplo en el ensayo: “Sobrevivencia de la ciudad” de Fernando Moraga 

publicado en El Universal en 1983 y que habla sobre la historia del barrio de 

Tepito así como de su permanencia activa en la ciudad, comparado con otros 

barrios como Santa Julia o Candelaria de los Patos. Moraga señala en su 

ensayo: 

 

“...Su gran capacidad de adaptación económica y cultural a los 

requerimientos de la mayoría de la población de la ciudad, que demanda toda 

una serie de artículos a bajo precio, no solamente, ropa, calzado, herramientas 

o materias primas, sino discos, videos, adornos, perfumes y las modas que 

permiten sentir que se vive en la modernidad, porque ya se tiene reloj 

electrónico, tenis o grabadora(...) 

 

Comerciantes a toda prueba, los tepiteños se ajustan como un poderoso 

canal comercializador para brindar diferentes opciones a la demanda hasta de 

grupos con mayores ingresos. Así, cuando los precios, calidad y moda de los 

productos extranjeros eran una fuerte competencia para las mercancías 

locales, inundaron de artículos sus calles y mercados, con el consiguiente 

disgusto de los llamados comerciantes establecidos y los monopolizadores del 

mercado nacional, que con el pretexto del proteccionismo estatal, abusan a 

ciencia y paciencia de los consumidores con sus productos de dudosa calidad, 

                                                 
31 Citado por Héctor Rosales. Tepito ¿Barrio vivo? P. 110  
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sin obligarse a fabricar novedades capaces de competir, pese a contar con 

subsidios, mano de obra barata e insumos regalados (...) 32 

 

Pero, ¿qué es Tepito, dónde se encuentra, cómo está conformado, 

quiénes lo habitan? Trataremos de responder estas preguntas a partir de un 

breve esbozo de toda esta información. 

 

 Con sus 57 manzanas, ubicadas relativamente a poca distancia del 

centro de la capital y del Palacio Nacional, en Tepito se encuentran notables 

sitios históricos. Uno de ellos es el lugar en donde como mencionaremos 

posteriormente, en 1521, los hombres de Cortés capturaron y atormentaron a 

Cuauhtémoc. También fue en el barrio donde se reclutaron los legendarios 

“Batallones Rojos” que, junto con Venustiano Carranza, protagonizaron la 

primera huelga general del siglo XX que buscaba derrocar a Victoriano Huerta. 

En una casa de vecindad de Tepito –la Casa Blanca- en el cruce de 

Peluqueros y Avenida del Trabajo, fue donde Oscar Lewis escribió Los hijos de 

Sánchez, obra  sobre la pobreza y que acuñó la expresión “cultura de la 

desesperanza”.33  

 

Es también en Tepito donde la imagen de San Antonio de Padua, uno de 

los santos más venerados por los fieles católicos, fue sustituida en la capilla de 

San Antonio Tomatlán, en el barrio de Tepito, por la de la “Santa Muerte”, a la 

que rinden tributo cada día primero de mes. Quien no cree en ella la respeta; 

"para acercarse hay que estar seguros de cumplir el compromiso. Llevarle 

cigarros, vino, comida y fruta; todo lo que le gusta". A cambio, la “Santa Muerte” 

se encarga de “proteger los caminos en el barrio”, aseguran los moradores.34  
                                                 
32 Ibid. P.149-150 
33 Ibsen Martínez. “El efecto Tepito”. En Apunto, Boletín electrónico en www.apunto.com.ve.p.1 

visitada el 10 de enero de 2005 
34 La santificación le fue otorgada por la gente, no por bondadosa. Por ello se dice que quienes 

más la veneran son policías y narcotraficantes, platica doña Margarita, vecina del lugar. Pero 

hay que tener cuidado, advierte la mujer,porque con ella no se juega; "aunque uno no crea en 

sus milagros, lo mejor es respetarla". Hay historias de gente que no ha cumplido sus promesas 

y "es canija con ellos. Un chamaco le prometió que durante un año no robaría y a las dos 

semanas ya se había metido a una casa. Después de esto no lo dejó hasta que se volvió loco". 
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Por otra parte, la tradición comercial de este barrio ha perdurado a lo 

largo del tiempo hasta nuestro siglo, donde Tepito fue el primero en ingresar a 

la economía global.35  Así, uno de los aspectos a resaltar es que en toda la 

zona de Tepito se realiza en su mayoría el comercio informal en la vía pública.  

 

Asimismo, hay otros elementos relacionados con dicho comercio y que 

han marcado la identidad del barrio y de quienes allí habitan, y tienen que ver 

no solamente con la piratería, la venta de “fayuca”, la venta de drogas y armas, 

sino también con la delincuencia relacionada con el asalto a transeúntes y a 

comercios y todos los operativos policíacos llevados al cabo en el barrio. 

Podemos señalar también que estos factores distinguen a este barrio de otros 

existentes en el Distrito Federal y de  los cuales hablaremos más adelante. 

 

En otro orden de ideas y para centrar nuestro estudio debemos hablar 

sobre algunas cuestiones sobre el barrio, entre ellas su ubicación geográfica. 

Aunque existen opiniones diversas, sobre los límites actuales de Tepito 

provenientes tanto de los habitantes de Tepito, como de las autoridades del 

Distrito Federal, de los medios de comunicación y de varios estudios realizados 

sobre el barrio, se aceptan especialmente dos delimitaciones de este lugar. La 

primera señala la existencia de un “corazón” del barrio, cuyos límites son al 

norte: por el Eje 2 norte, al oriente por la avenida del Trabajo, al sur por el Eje 1 

norte- Granaditas y al poniente por la calle de Jesús Carranza. En una segunda 

delimitación, de mayor amplitud espacial, los límites de Tepito se fijan al norte 

                                                                                                                                               
Quienes más la tratan son los brujos, chamanes, hechiceros y otras personas dedicadas a la 

santería. Con ella se hacen rituales en cuevas y se le ofrecen animales en sacrificio; por ello la 

Iglesia católica ha hecho campaña para prohibir el culto a la “Santa Muerte” y pone en duda su 

existencia. Sin embargo, aquí la creencia se trasmite de padres a hijos, quienes cuentan 

historias de la aparente ayuda que les brinda. La fe en la “Santa Muerte” para algunos jóvenes 

no tiene explicación, pero sí la ven con temor, porque es severa en sus castigos. A la “Santa 

Muerte” se le encuentra vestida según su invocación. Si viste de negro, es porque el llamado 

es para defender a sus fieles de los enemigos; de rojo, cuando se le pide ayuda en situaciones 

de amor, y de blanco representa la protección, la luz, la sabiduría, la senda del conocimiento.  
 
35 Natalia Rocío Grisales. Barrio y barrialidad en la ciudad de México. El caso de Tepito. P.27 
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por el Eje 2 norte, al poniente por la avenida Reforma-Norte, al sur por las 

calles de Ecuador- Costa Rica- Herreros y al oriente por la avenida 

Circunvalación y una parte de Eduardo Molina.36 En este trabajo se usan 

ambas delimitaciones, aunque desde un inicio se ha tenido en cuenta el 

espacio más amplio. 

 

En cuanto a los orígenes de este barrio podemos decir que, Tepitón, 

como se le llamó antiguamente comprendía seis de los diecinueve Calpullis de 

Tlatelolco que eran: Mecamalinco, Teocaltitlán, Apohuacán, Atenantitlán, 

Tecpoticaltitlán y parte de Atenantitech. En ellos, como en toda la parcialidad 

de Tlatelolco se llevaban al cabo actividades comerciales que tenían que ver 

con el mercado más importante del México antiguo, el de Tlatelolco. 

 

 Tepito o Tepitón remite a pequeño, pequeñez o poca cosa, un poquito. 

Así lo mencionan Ernesto Aréchiga basado en el Diccionario de la lengua 

náhuatl o mexicana de Remi Simeón37 y en el Diccionario de Aztequismos 

donde se refiere a Tepito como: teocal-tepiton: teocalli, templo; tepiton, 

pequeño; templo pequeño, capilla, ermita.38 

 

 De acuerdo con Héctor Manuel Romero a Tepito también se le conocía 

por tepitsin o tepiyotl que quiere decir lugar pequeño al lado del mercado de 

Tlatelolco, por lo que se supone que el nombre de este barrio obedece a que 

en él se establecía un mercado pequeño.39 

 

 Otra versión sobre el origen del vocablo Tepito es aquella que alude a 

las condiciones de marginación de este lugar, destacando el aspecto de la 

violencia que, por lo menos desde fines del siglo XIX, lo ha marcado. Se remite 

a un diálogo ficticio entre celadores que por lo peligroso de la zona tenían que 

ponerse de acuerdo antes de su recorrido, diciéndose: “si pasa algo te pito” y a 

                                                 
36 Esta delimitación fue tomada de Ernesto Aréchiga. Op.cit.P.42 
37 Ernesto Aréchiga. Op.cit. P.43 
38 Ídem 
39 Ídem 
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fuerza de repetir esta frase se forjó el nombre 40. Probablemente está sea la 

versión más difundida con respecto al nombre del barrio, aunque muchos lo 

ven  como un elemento denigrante que sería mejor olvidar. 

 

Sobre el vocablo “tepiteño”, desde la perspectiva de la sociología urbana 

y de la cultura, Héctor Rosales Ayala indica, basado en datos históricos 

comprobables, que uno de los orígenes reivindicables de esta expresión esta 

asociado con la culminación de la conquista cuando el 13 de agosto de 1521, el 

emperador Cuauhtémoc hizo sonar por última vez su caracol de guerra 

llamando a los hijos del sol a la muerte florida. Una placa que está en el centro 

del atrio de la iglesia de la Conchita recuerda que en ese lugar fue hecho 

prisionero Cuauhtémoc. La voz nahua que registró este hecho pudo ser 

“tequipehuca”  o “lugar donde comenzó nuestra esclavitud”; de este modo, 

quienes siguieron viviendo allí podían haber sido llamados “tequipeños”, y de 

ahí tepiteños 41 

 

Por otra parte, nos parece significativo hablar sobre lo que se entiende 

por barrio, ya que a través de esta definición podremos entender cuál es la 

importancia de investigar porqué los medios conceden importancia a hablar de  

algunos lugares por encima de otros. 

 

Aunque existen varias acepciones de barrio, el Diccionario del español 

usual en México menciona que barrio es: 1. Zona de una ciudad, delimitada por 

su ubicación geográfica, por alguna característica de la gente que vive en ella, 

por alguna peculiaridad suya o por su historia: policía de barrio, barrio de 

Tepito, barrio obrero, barrio judío. 2. Zona pobre de la ciudad. 3. barrios bajos. 

Aquellos donde habita gente de mal vivir 42. Es interesante esta última acepción 

en la que el barrio se considera como una zona pobre de la ciudad y no está 

relacionada con las zonas de más recursos. 

 

                                                 
40 Tomado de Guadalupe Rosas. Los usos de la identidad barrial; una mirada antropológica a la 
lucha por la vivienda. Tepito: 1970-1984. P.36 
41 Héctor Rosales. Tepito ¿barrio vivo? P.36 
42 Diccionario del español usual en México. P.167 
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La palabra barrio puede usarse como sinónimo de rumbo como cuando 

se le dice a alguien “no vayas por esos rumbos”, o por metonimia usarse para 

hablar de la gente que lo habita como en “todo el barrio se divertía en la carpa” 

o en “soy barrio”. 

 

Finalmente retomamos una definición de barrio dada por Kevin Lynch, 

quien reconstruye la imagen de la ciudad y señala que: 

 

“Los barrios o distritos son las zonas urbanas relativamente  grandes (...) 

que tienen cierto carácter en común. Se los puede reconocer desde el interior y 

de vez en cuando se los puede emplear como una referencia exterior cuando 

una persona va hacia ellos (…) Las características físicas que determinan los 

barrios son continuidades temáticas que pueden consistir en una infinita 

variedad de partes integrantes como la textura, el espacio, la forma, los 

detalles, los símbolos, el tipo de construcción, el uso, la actividad, los 

habitantes, el grado de mantenimiento y la topografía.” 43 

 

En lo referido a la población de estos barrios podemos decir que ésta 

pertenece en su gran mayoría a un mismo estrato social  popular,  formado por 

artesanos, obreros,  trabajadores domésticos y comerciantes del baratillo. 

Desde el exterior, este entramado social es percibido como uniforme. De la 

combinación de todos estos factores surge la identidad de Tepito y se teje una 

leyenda alrededor de él. 

 

Tepito es definido también como más que un barrio, un modo de vida, 

así lo señala Ileana Esparza, en un reportaje para la revista Claudia: 

 

“Con fuerza increíble Tepito se mantiene hablando a través de sus 

acciones, de su cotidianidad efervescente. Tepito que no quiere que lo 

encierren en puros mitos, que no le gusta que lo encasillen... Porque Tepito no 

es el barrio de puros boxeadores ni tampoco la tierra de la fayuca y la gandalla; 

                                                 
43 Citado por Ernesto Aréchiga. Op.cit. P.53 
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tampoco le gusta que lo marginen y lo miren feo porque en todas partes se 

cuecen habas y violencia y peligro.44 

 

Queremos recalcar que aunque existe un buen número de monografías 

elaboradas por historiadores acerca de los barrios, aquí se propone 

únicamente la revisión de algunos trabajos escritos sobre el tema y parte de su 

historia para después analizar la construcción periodística sobre la realidad de 

Tepito en dos diarios: Excélsior  y La Jornada. 

 

Por otro lado es necesario señalar que el carácter marginal de Tepito 

hace que este lugar no sea idéntico a otros barrios que compartirían en ciertos 

casos varios aspectos. La urbanización limitada de Tepito generó un orden 

social y espacial específico, lo cual permitió que el barrio fuera identificado 

como un núcleo diferente dentro del orden urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL BARRIO DE TEPITO 

 
                                                 
44 Citado por Héctor Rosales. Op. Cit. P. 212 
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Tepito se encuentra en la delegación Cuauhtémoc, la cual tiene como 

principal actividad económica a la comercial con 31177 unidades económicas 

censadas, las cuales representan el 52% del total delegacional, éste aspecto lo 

diferencia de otros barrios en donde no se desarrolla este tipo de labor. Los 

ingresos más elevados se registran, en primera instancia en el sector comercio 

Es interesante notar que la participación económica de la delegación 

Cuauhtémoc, en el contexto del Distrito Federal, es alta a pesar de que no se 

registra en los censos económicos otro tipo de actividad económica como lo es 

el comercio ubicado en la vía pública, cuyo carácter es informal. Se considera 

que actualmente en la delegación  hay  40,000 puestos. 45 

 

Cabe decir que el aumento del comercio informal, la delincuencia, entre 

otros factores han ocasionado que Tepito sufra una despoblación desde 1985. 

A principios de 1980 había 120 mil habitantes y ahora hay solamente 38 mil, de 

los cuales 13 mil son menores de 18 años, 15 mil mayores de 60 y el resto son 

personas entre los 20 y los 50.46 

 

En Tepito existen dos secundarias la 3 y la 42, una escuela para 

trabajadores y una telesecundaria, no hay preparatoria. Hay solamente dos 

áreas verdes, una en Gorostiza y otra en Obreros. 

 

El tianguis requiere cada vez más espacio para almacenar mercancías y 

ejerce una presión sobre los pobladores. La vida cotidiana se ha dificultado por 

la expansión del mercado sobre las calles, como ejemplo tenemos que es muy 

difícil el acceso a las viviendas por parte de servicios como el gas y aún 

servicios médicos, entre otros.47 

                                                 
45 “Entorno político Cuauhtémoc”. Versión estenográfica. En 
www.coparmexdf.org.mx/analisis/escenarioscuau.doc. Visitada el 20 -09-04 
46 Alejandro Suverza. “Tepito: Fábrica de delincuentes” en La revista. Periodismo en zona libre. 
Núm. 39.P.48. 22-28 de noviembre de 2004 
47  Por otra parte, nos parece importante señalar los tipos de vendedores ambulantes que existen y son 
clasificados en diversas modalidades esto nos llevará a describir al lector un poco más acerca de algunos 
aspectos que diferencian a los comerciantes de Tepito de otros : 
• Concentraciones de ambulantes.- Situados en el Centro Histórico, en el Barrio de Tepito y  en San 

Cosme, entre otros que comercializan principalmente, artículos eléctricos y electrodomésticos 
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Debemos mencionar que Tepito  es un barrio cuya actividad económica, 

a pesar de no ser contabilizada sí tiene una repercusión importante. Por 

mencionar un ejemplo, según Ernesto Aréchiga en la actualidad hay 

comerciantes que poseen flotillas de trailers que traen fayuca desde la frontera, 

y hay algunos de ellos que  negocian con comercializadoras de países 

orientales.48 Las operaciones son millonarias y las transacciones posibilitan 

transportar mercancías por toneladas. 

 

La venta de fayuca es ahora diferente a como lo era en un principio, ya 

que antes el comerciante de Tepito viajaba directamente hasta el norte para 

traer por su cuenta y riesgo las mercancías que después vendía en Tepito. 

  

Es importante indicar que el  aparente desarrollo y “éxito” de la 

economía informal en el barrio tiene que ver también con las condiciones 

generales de la economía en las que se encuentra el país y con el sistema 

económico que lo rige. Con las tasas de desempleo, los bajos salarios y los 

niveles de pobreza que imperan en México, además de la reiterada aplicación 

de los principios neoliberales a la economía resulta imposible eliminar la 

permanencia e  importancia del comercio callejero. 

 

El comercio callejero es una alternativa viable para quienes no tienen un 

espacio dentro de la “economía formal”. Al venderse en Tepito mercancías a 

precios bajos, este comercio se convierte en una forma de subsidio para los 

sueldos de los asalariados. “El comercio establecido” se queja en contra del 

“ambulantaje”, porque éste parece quitarle a los clientes, sin embargo los 

compradores que acuden a las calles muchas de las veces no tienen la 

                                                                                                                                               
importados, ropa, calzado, refacciones para automóvil y artículos varios (bisutería, discos, cassettes, 
entre otros). 

• Tianguis y mercados sobre ruedas.- Considerado este tipo de comercio como eslabón entre 
productores y consumidores que principalmente llevan artículos de primera necesidad a los lugares 
que carecían de mercados públicos, aunque actualmente se venden también productos suntuarios e 
importados. 

• Bazares.- Operan regularmente los sábados, domingos y días festivos, como es el caso de La 
Lagunilla 

 
48 Ernesto Aréchiga. Op.cit. P.275 
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oportunidad de pagar la mercancía a los “comerciantes establecidos”, ya que 

los precios son mayores pues éstos deben de cubrir impuestos y gastos 

adicionales que genera la renta de un local y el pago de salarios y servicios. 

 

Así, continuamente oímos hablar de los problemas que ocasiona el 

comercio informal en la vida de una comunidad, se dice que causa problemas 

de tráfico, que fomenta la piratería, que no paga  impuestos, que daña al 

comercio  

establecido, entre otras cosas, sin embargo una de las encuestas realizadas 

por Consulta Mitofsky muestra que en el Distrito Federal la mayoría de los 

ciudadanos han adquirido productos en este tipo de locales, con lo cual el 

comercio informal cierra millones de operaciones diarias en todo el país.49 

 

Sin embargo, las ventas para los comerciantes de Tepito no son lo 

exitosas que creen los comerciantes establecidos ya que la crisis económica 

por la que atraviesa la población, la delincuencia y la imagen de Tepito que la 

gente tiene son algunos de los motivos por los que las ventas en el barrio han 

sufrido un descenso. Asimismo, la mercancía que antes sólo se encontraba en 

Tepito apareció en todas las tiendas del país gracias a que se eliminaron los 

aranceles, con esto las ganancias de los tepiteños se vinieron abajo. 

 

Por otro lado, es necesario señalar que a Tepito puede recordársele 

también por  su tianguis de casi cien años de existencia, de fierros viejos y 

cosas usadas, por el mercado callejero donde se vende mercancía nacional y 

extranjera que incluye diversos tipos como ropa, discos y casetes, aparatos 

electrodomésticos, juguetes, utensilios de cocina, joyas, relojes, computadoras, 

pornografía, artículos deportivos, huevos de tortuga, cuadros, zapatos, tenis, 

herramientas, entre otros. Asimismo, la manufactura del zapato en talleres 

familiares es una actividad que ocupa un lugar destacado en el ramo del 

calzado. 

 

                                                 
49 Consulta Mitofsky. El consumo en el comercio informal. En 
www.consulta.com.mx/interiores/99_pdfs/12_mexicanos_pdfmxc 
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En lo que se refiere a Tepito como parte del ambulantaje actual 

podemos decir que éste se encuentra en una intersección de caminos formada 

por el clientelismo político, el desempleo y el tráfico de mercancía, la sobre 

población, la corrupción, entre otros aspectos. En el "Programa de 

Reordenamiento" elaborado por la actual administración del Distrito Federal  

con la finalidad de coadyuvar a la solución del problema que representa la 

economía informal, se calcula que hay en la Ciudad de México una población 

económicamente activa de tres millones 744 mil personas, de las cuales 187 

mil 200 estarían desempleadas, 389 mil 800 percibirían menos de un salario 

mínimo y 92 mil 500 no recibirían ningún ingreso por su trabajo.50  

Asimismo, se reconoce que el marco jurídico en torno al ambulantaje es 

inadecuado para normar con eficacia esta actividad, misma que representa una 

considerable fuga de impuestos y un obstáculo para el pleno ejercicio del 

derecho al libre tránsito del resto de los ciudadanos, así como para el 

adecuado mantenimiento de monumentos históricos y zonas de seguridad. 

En el "Programa de Reordenamiento" se inserta un cuadro que ilustra 

con claridad las principales zonas de conflicto. Son cinco las delegaciones con 

mayores concentraciones de vendedores ambulantes: Cuauhtémoc, Gustavo 

A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Juntas 

representan el 67.3% de la economía subterránea, y entre ellas destaca la 

primera, dado que el Centro Histórico es desde hace tiempo una de las 

principales zonas comerciales de la ciudad. A él se suman el popular tianguis 

de Tepito y la Alameda Central.  

El alto grado de complejidad del ambulantaje se pone de manifiesto al 

contemplar lo numeroso de las asociaciones de vendedores informales, así 

como la diferencia en la reacción ante los actos de la autoridad. Tan sólo en la 

Delegación Cuauhtémoc, durante los escasos cuatro meses de la actual 

administración, han existido convenios, diálogos y roces con distintas 

agrupaciones, entre las que se han destacado las siguientes :51  

 

                                                 
50 Sergio López. Los vendedores ambulantes en la ciudad de México p.2 en 
www.asambleadf.gob.mx. Página visitada el 10-enero-05 
51 Tomado de Sergio López. Op.cit. P.3 
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Líder (es) Asociación 

Miguel Galán Ayala Asociación de Comerciantes Establecidos, 

Semifijos y Ambulantes establecidos del Barrio 

de Tepito. 

María Rosete Unión hijos de la Coalición, AC. 

Hermelinda Rodríguez Comerciantes en Objetos Varios de Tepito. 

Jorge García Rodríguez Alianza Metropolitana de Organizaciones 

Populares. 

Alejandra Barrios Asociación Legítima Cívica Comercial, AC. 

Silvia Sánchez Rico Unión Cívica de Comerciantes Ambulantes de la 

Antigua Merced. 

Sofía Trejo Unión de Marchantes en movimiento, AC. 

María del Carmen Galindo, 

Sergio Chávez, Francisco 

Lira, Alejo Cuautle, David 

Ortiz. 

Coordinadora Democrática Ciudadana de Lucha 

Urbana Popular Pro-Defensa vecinal y Alameda 

Central. 

 

Hay que señalar que el comercio ambulante se enfrenta también a los 

reclamos elevados por las organizaciones de comerciantes establecidos, 

algunas de las cuales han amenazado con suspender el pago de impuestos en 

caso de que el reordenamiento se efectúe de manera desfavorable a sus 

intereses. La evasión de impuestos, la cartera vencida de los comerciantes 

establecidos, la competencia desleal, el tráfico de mercancía robada y de mala 

calidad son algunos de los argumentos que organizaciones como Poscéntrico 
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esgrimen para justificar la petición de crear macro plazas y reordenar la 

economía subterránea. 

 

Si bien el problema dista mucho de una solución final y satisfactoria para 

cada una de las partes en conflicto, la Asamblea Legislativa le ha dado 

seguimiento a través de la Comisión de Abasto, presidida por la diputada 

Verónica Moreno. Uno de los ejes sobre los que ha de girar la plausible pero 

difícil solución es la creación de un marco jurídico apropiado, puntual y 

completo que regule los asentamientos comerciales en la vía pública. 

 

En fechas próximas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá 

abocarse a la revisión del Bando que prohíbe el comercio ambulante en el 

Centro Histórico, publicado en el Diario Oficial el 12 de julio de 1993, así como 

a la creación de una Ley para el Comercio en Vía Pública. 

 

 

 

3.3  PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS EN EL BARRIO DE TEPITO 

 

 Antes de hablar de algunas de las diferentes problemáticas que se 

presentan en Tepito, queremos señalar que su fama de “cueva de ladrones” 

proviene entre otros aspectos, de que este barrio se encuentra, como lo 

señalamos antes en la delegación Cuauhtémoc, una de las demarcaciones, 

que según datos del Gobierno del D.F. es de las más inseguras, ya que se 

señala que el 35% de los asaltantes y ladrones provienen de zonas de 

Cuauhtémoc.52 

 

                                                 
52 “Entorno político Cuauhtémoc”. Versión estenográfica. En 
www.coparmexdf.org.mx/analisis/escenarioscuau.doc. Visitada el 20 -09-04 
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Frente a la gran incidencia de hechos delictivos en la zona se 

implementó  en el 2003 el operativo CAT, METROPOLITANO 53,  

posteriormente CAT- Distrito Federal, las autoridades federales y locales 

encargadas de dicho operativo señalaron que específicamente en el barrio de 

Tepito se detectaron las principales problemáticas y delitos los cuales  fueron: 

venta de droga al menudeo y mayoreo, guardado y transportación de 

mercancía apócrifa o de contrabando,  como textiles, calzado, ropa, bisutería, 

relojes, perfumes, presencia de calzado y ropa deportiva de procedencia 

extranjera, introducidos  ilegalmente al país, venta de paquetes de cigarrillos de 

procedencia extranjera ilegal también; venta de discos compactos, así como 

películas para DVD, copias piratas de casetes y libros, asimismo venta ilegal de 

armas de diversos calibres.  

 

Por otra parte, y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática, los habitantes de Tepito son los más 

pobres de la capital mexicana, con ingresos familiares promedio entre uno y 

tres salarios mínimos. Tepito es considerado un barrio marginado al tiempo que 

se considera un floreciente territorio de contrabando, especialmente de 

electrodomésticos y ropa. 

 

Tepito era considerado por la policía como una zona impenetrable dentro 

de la ciudad de México, apenas en el año 2000 la policía judicial estableció una 

base de operaciones en la calle de Peñón, una de las más peligrosas. Antes 

había tres módulos de la policía preventiva, de los cuales uno, en la calle de 

Libertad fue quemado, otro en Tenochtitlán y Peñón que ya no funcionó 

después de la quema del primero; el tercero en Avenida del Trabajo y Rivero 

aún funciona. 

 

También de acuerdo con datos del CAT en el barrio se presentan otros 

problemas como hechos violentos, entre ellos la serie de homicidios que 

                                                 
53 La fuente de esta información sobre el llamado operativo CAT Metropolitano al que aquí nos 
referimos no señala cuál es el significado de las siglas CAT. 

 58



caracterizaron en algún momento a Tepito especialmente durante el mes de 

abril del año 2003.  Robos, en sus diversas modalidades, destacando entre 

ellos el que se efectuaba tanto en Tepito como en el Centro Histórico por 

personas que viajaban a bordo de motonetas y vehículos sin placas de 

circulación y sin documentos que ampararan su propiedad; presencia de 

bandas de secuestradores encabezada por Wilbert Enrique Verde May alias “El 

Ricky”, cuya banda operaba en Tepito y la colonia Morelos, además en el 

municipio de Ecatepec, Estado de México. 54  

 

Otro de los problemas que se presentan en el barrio es que ante los 

delitos que marcan a la zona como el robo a transeúnte, robo a conductor, robo 

a negocio y delitos contra la salud,  no existe la denuncia, en primer lugar 

porque se comercia con mercancía ilegal y robada en muchos de los casos y si 

te roban no puedes denunciar, en segundo lugar los testigos de delitos se 

niegan a declarar. Un tercer aspecto es que los delincuentes conocen los 

terrenos para escapar mientras que la policía no. 

 

Por otra parte, antes la policía no era aceptada en el barrio, sin embargo 

ahora ya lo es, lo cual ha permitido lograr detenciones y desmembrar algunas 

de las principales bandas. Por ejemplo se logró detener y encarcelar a Jorge 

Ortiz “El Tanque”, señalado como el líder del cártel de Tepito y quien fue 

sentenciado a 224 años de prisión. 55 

 

Lo cierto es que en este camino Tepito ha renovado su importancia 

como fuente de primera mano para la nota roja. Alrededor de él se han 

elaborado historias que muchas veces parecen inverosímiles como la revelada 

en el 2001 cuando se habló de la existencia de túneles que cruzan Tepito de un 

extremo a otro sirviendo de escondite, vía de escape y almacén para 

fayuqueros, narcotraficantes y vendedores de armas.56 

 

                                                 
54 Procuraduría General de la Republica. Informe CAT-METROPOLITANO. 2004. versión 
estenográfica. En www.htm.pgr.gob.mx/comsocial/coms04/020204.htm. Visitada el 20-09-04 
55 Alejandro Suverza. Op.cit. P.48 
56 El Universal. 20 de septiembre de 2002 
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Además de todo lo anterior, las historias sobre ejecuciones en el barrio 

publicadas en diversos periódicos han coadyuvado a que se recupere la 

leyenda negra tepiteña matizada de nuevos horrores, sin que exista un 

contrapeso suficiente que desde el barrio logre difundir una imagen diferente. 

 

A continuación hablaremos de algunos otros aspectos del barrio de 

Tepito que son parte de esa realidad que muchas veces los medios no 

abordan, por lo menos no con tanta frecuencia. 

 

 

 

 

3.4 LAS OTRAS CARAS DE TEPITO 

 

 

 

De las entrañas de esta zona popular del D.F. inundada por el comercio 

ambulante pareciera que solamente salen historias tristes, pobreza, corrupción 

y operativos policiales, sin embargo existen excepciones entre ellas el boxeo 

que aspira a seguir engrandeciendo la leyenda del barrio. 

 

Las primeras peleas profesionales de boxeo en México se remontan a 

1926 y 1927, y muy pronto, en 1932 comienza la época dorada de este deporte 

con varios campeones como: Zurita Conde, Luis Villanueva conocido como “Kid 

Azteca”, Jorge Monzón, Rodolfo Ramírez, y el primer gran héroe tepiteño: Raúl 

“El Ratón” Macías. 

 

“La trayectoria de los boxeadores mexicanos está ligada como en Gran 

Bretaña y EU, al sector urbano y a su vida de barrio”, menciona la 

investigadora Tiziana Bertacini en su libro “Ficción y realidad del héroe 

popular”. 

 

“Surgido como cultura de la calle, paralelamente al nacimiento de las 

carpas, los prostíbulos, los cabarets, producto de la violencia de la vida 
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cotidiana, éste deporte ha vivido incluso la evolución hacia el modelo abstracto 

de arte noble y el alejamiento de las raíces, sin las cuales no habría podido 

nacer”, señala Bertacini, quien se refiere a Tepito como “cuna de héroes”. 

 

A mediados de los años setenta surgió el contrabando, la venta de 

productos importados sin pagar aranceles (“fayuca”), sobre todo desde EU, que 

terminaron con las demás actividades y envolvieron al barrio en una sombra. 

“El problema era la pobreza endémica y la desocupación que, con el tiempo, 

condujeron al alcoholismo, la delincuencia y la prostitución, haciendo nacer la 

fama de barrio violento y peligroso que todavía conserva”, añade Bertacini. 

La sordidez aparente de Tepito fue sin embargo rota en varias ocasiones 

por algunas leyendas nacionales del deporte entre los que destacan dos de los 

boxeadores que mayor gloria dieron a México. 

En 1934 nació “El Ratón” Macías, hijo de un zapatero emigrado a Tepito 

que tuvo quince hijos. Cuenta la leyenda que a los once años “El Ratón” se 

ganó su apodo en una lucha contra un rival de dos metros y cien kilos, del cual 

trató de escapar cruzándose entre sus piernas como lo haría un pequeño 

roedor. 

A los dieciocho años se convirtió en campeón nacional peso “gallo” (53,5 

kilos), categoría en la que se consagró como campeón mundial al derrotar al 

tailandés Chamrem Songikitrat el 9 de mayo de 1953. “Todo se lo debo a mi 

manager y a la Virgen de Guadalupe”, afirmaba entonces “El Ratón”, quien 

tenía fama de chico sencillo, tranquilo y disciplinado. 

La investigadora Bertacini cree que este héroe tradicional tepiteño 

surgido del ring deslumbró a todos, pero en 1969 surgiría otro boxeador del 

barrio, Rubén “El Púas” Olivares, cuya condición como deportista era 

comparable a la del anterior. “El Púas” se convirtió el 2 de agosto de 1969 en 

campeón mundial peso “gallo” en el Foro Los Ángeles. 
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Su afición al rock, a la marihuana, su alejamiento del PRI y del 

catolicismo, le valieron una fama de pendenciero de la que no se libraría ya 

nunca, ni en sus años de esplendor deportivo ni una vez retirado. 

Por otra parte, la afición por el boxeo en Tepito no ha muerto. Juan Vera, 

de 68 años, entrenador de jóvenes promesas lo atestigua cada día en sus 

visitas al Centro Social Deportivo Tepito, rebautizado en 1996 en memoria de 

José “Huitlacoche” Medel, otro grande del boxeo tepiteño.57 

Un hijo de Vera, Jorge, tuvo un notable éxito como “amateur”: 48 peleas 

que le permitieron ser campeón del Torneo Guantes de Oro, que abre las 

puertas a los jóvenes del boxeo profesional. Hoy Juan Vera entrena a una 

veintena de jóvenes. “Ellos vienen por su propia voluntad:´Señor Vera, me 

gusta el box. Yo veo que usted trabaja con los muchachos en los torneos. Ellos 

me dicen: ‘¿cuánto cobras?’. Y la cobranza es que cuando estén aquí, no 

fallen. Y de aquí, nos vamos escalando, escalando”, afirma. 

Para este entrenador de futuros púgiles, el barrio es sin duda la cuna del 

boxeo por varias razones: por su organización, por su marginalidad, por su 

pasado y porque en él sólo los duros sobreviven. “El barrio por lo regular ha 

sido de batalla, de jodidos, son puros jodidos, hablando en plata. Porque 

dígame que ingeniero anda aquí. ¡Puro chamaco!”, señala el entrenador. “El 

primer cimiento que puede ser de aquí del barrio es que vivimos en vecindades 

(patios con varias casas) y entonces los chamacos desde niños se empiezan a 

foguear. Ya cuando son jóvenes en la calle le dan guerra a cualquiera. Luego 

ya se meten”, cuenta Vera.  

Vera admite que los mejores tiempos del boxeo en Tepito ya pasaron 

porque ahora los jóvenes se meten a trabajar. Antes no tenían oficio, jugaban 

al fútbol y se enfundaban los guantes un rato al terminar: “los veías a todos 

peleando sin ton ni son pero dándose”, explica. Él cree que el boxeo no es un 

mundo fácil para nadie y eso le dice a los que llegan a él por venganza, porque 

les robaron o les dieron una paliza. 
                                                 
57 Las declaraciones que siguen a este párrafo corresponden a una entrevista realizada a Juan 
Vera por Alberto Cabezas del periódico Excélsior ésta fue publicada el 7 de enero de 2005 en 
la página www.ocExcélsior.com 
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Tepito no es solamente semillero de boxeadores sino también de 

luchadores como los legendarios Blue Demon, el Santo, Tarzán López, el 

Guerrero Maya, Dientes Hernández y los Hermanos Espanto; sus antiguas 

arenas y pintorescos gimnasios se muestran ya en franca decadencia. 

 

 Por otra parte, entre los habitantes del barrio también han surgido 

quienes tienen la inquietud de generar cultura, y es por medio de la literatura, el 

deporte y el arte que han sobresalido figuras de las cuales podríamos nombrar 

a escritores como Armando Ramírez;  actores como Adalberto Martínez 

“Resortes”; en deportes como el box, los boxeadores que hemos mencionado; 

o en el fútbol Cuauhtémoc Blanco y en otras áreas a Ricardo Rocha como 

conductor, por mencionar a algunos. 

 

 Existen también otros ejemplos como las publicaciones La hija de la 

Palanca, Desde el zaguán o movimientos culturales como el Arte Acá y 

constantes fiestas de gran tradición que conservan la riqueza cultural del barrio. 

Sin embargo Tepito se encuentra preso en un mar de conflictos que no le 

permiten ser o consolidar sus proyectos culturales, políticos y deportivos, no 

obstante éste sigue luchando por sobrevivir al igual que sus habitantes, al 

mismo tiempo que lucha por generar personajes y expresiones artísticas. 

 

 Después de haber dado un panorama general sobre Tepito entraremos 

al análisis de la construcción de la realidad del barrio en los diarios Excélsior y 

La Jornada a través del análisis de las noticias sobre dos operativos policiacos. 

Los conceptos teóricos presentados hasta el momento serán utilizados junto a 

otros términos que nos permitirán llevar al cabo el análisis discursivo de las 

notas y editoriales seleccionados.  
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CAPÍTULO 4.   LA CONSTRUCCIÓN PERIODÍSTICA DE LA REALIDAD DE TEPITO EN EXCELSIOR Y 

LA JORNADA. 

 

 

 

Con el fin de mostrar cómo se construye la realidad sobre Tepito en el 

discurso periodístico, a continuación analizaremos la construcción de éste 

tomando como base el estudio de un mismo acontecimiento (los operativos 

policíacos en Tepito) tratado por dos periódicos: Excélsior y La Jornada. 

Nuestro análisis tiene como base la parte teórica explicada anteriormente, 

además efectuaremos un análisis discursivo que consiste en las siguientes 

fases:58 

 
 

4.1  SITUACIÓN DE ENUNCIACIÓN ¿QUIÉN HABLA Y A QUIÉN LE HABLA? 

 

 

En este paso nos centraremos en él  ¿Quién habla? que es el sujeto de 

la enunciación, en este caso los periódicos seleccionados para el análisis: La 

Jornada  y Excélsior. 

 

La Jornada.- Este periódico surgió en septiembre de 1984, producto de una 

escisión en el unomásuno. La Jornada llegó a ser uno de los diarios de mayor 

presencia sobre todo en los sectores considerados críticos. En sus inicios, esta 

publicación fue dirigida por Carlos Payán Velver hasta 1996. 

 

Excélsior.-  Fundado en 1917, este diario ha sido llamado “El periódico de la 

vida nacional”, fue considerado como uno de los diarios más relevantes, con 

una tradición que se mantuvo el resto del siglo y perduró aún después de la 

ruptura  por la que pasó en 1976. 59  

                                                 
58 Tomado de S. González Reyna. La construcción de la realidad en el discurso periodístico. 
Tesis doctorado en sociología. UNAM; FCPyS, 1995 
59Para mayor información sobre la historia de Excélsior y en general de la prensa mexicana ver  
Raúl Trejo. Mediocracia sin mediaciones. Pp.159-185 
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4.2  COYUNTURA. EL ACONTECIMIENTO.  

 

 

- Operativos policíacos en Tepito  

 

 

La piratería, la fayuca y los narcotraficantes son los motivos que 

aparentemente han propiciado una serie de operativos en el barrio.60 Desde 

1990 a los operativos de mayor envergadura o que han propiciado 

enfrentamientos entre policías y tepiteños se les llama tepitazos en los medios 

de comunicación. 

 

 Durante dichos operativos han actuado diferentes agrupaciones de la 

policía judicial federal y la capitalina, de la policía preventiva de la capital y de 

la policía federal preventiva y, en una ocasión, las fuerzas del ejército. Las 

acciones policíacas en el barrio han producido violaciones a los derechos 

humanos y se ha derramado sangre.  

 

 Uno de los mayores tepitazos, en donde intervino el ejército fue el 

ocurrido en noviembre de 1990, en el cual se realizó un gigantesco decomiso 

de fayuca. La Procuraduría General de la República formuló los cargos de 

evasión fiscal y contrabando en contra de grandes almacenistas y 

distribuidores. Habitantes de Tepito se manifestaron ante el Departamento del 

Distrito Federal, indignados por el uso de la violencia por parte de las fuerzas 

armadas. 

 

                                                 
60 “Droga y violencia en el D.F.” en La Jornada. Edición Internet. 28 de marzo de 2001.P.1   
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 En esa ocasión el entonces regente Manuel Camacho Solís dialogó con 

los manifestantes y asumió una serie de compromisos, finalmente los 

acompañó de regreso al barrio, donde fue recibido con aclamaciones. 

 

 Entre los compromisos de la regencia del D.F. para con el barrio estaban 

el reordenar la vía pública, mejorar la seguridad y la vigilancia, mejorar el 

equipamiento urbano y la dotación de servicios públicos, además de un plan de 

desarrollo social con fomento a las actividades culturales y deportivas. Para lo 

anterior se crearía un fideicomiso de 3 mil millones de pesos que aportarían 

tanto los tepiteños como el Departamento del Distrito Federal. 

 

 No todos los acuerdos se cumplieron, en especial no los que prometían 

la mejora del barrio. La década de 1990 se distinguió por los operativos 

policíacos y la constante reiteración de las promesas de reordenamiento del 

comercio, seguridad y desarrollo social. En ese periodo, los habitantes de la 

ciudad de México recuperaron su derecho al voto y eligieron un gobierno 

“diferente”. Sin embargo para Tepito las cosas no han cambiado mucho. Los 

tepitazos por su parte, han sido cada vez más violentos. 

 

Contextualización 

 

 

Uno de los acontecimientos más relevantes que analizaremos en este 

trabajo por reunir las características que señalamos posteriormente para 

construir nuestro corpus  y que estuvo entre los más difundidos por los medios 

masivos ocurrió el 17 de noviembre de 2000 cuando al decomisar mercancías 

robadas y de contrabando se armó un enfrentamiento entre la policía y algunos 

individuos, lo cual dio origen  a una situación violenta en la que posteriormente 

y durante varias horas se efectuaron asaltos a traileros y automovilistas que 

circulaban en los alrededores de Tepito. Al final del día, mil doscientos policías 

judiciales irrumpieron en el barrio a bordo de seiscientas patrullas apoyados por 

otros seiscientos policías entre preventivos y granaderos.  
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 Todos estos hechos fueron seguidos por los noticieros de la televisión 

que transmitieron en vivo y en directo las imágenes de los saqueos y, 

posteriormente reprodujeron las escenas de un ancho río de patrullas que se 

desbordó en las calles del lugar. Después los acontecimientos fueron de nuevo 

relatados por los periódicos. 

 

 Luego se supo que días antes se había dado el pitazo sobre el operativo 

que estaba por realizarse. Cuando la policía inició su misión encontró vacías 

las bodegas que tenía derecho a revisar según las órdenes de cateo que 

poseían y procedió a abrir otras bodegas sin las órdenes pertinentes. 

 

 Lo anterior encendió los ánimos de algunos comerciantes y dio inicio al 

enfrentamiento que culminó con la repentina retirada de la policía. Después 

comenzaron los asaltos y saqueos. No se sabe exactamente porqué los 

policías se fueron a pesar de que la violencia estaba desatada. 

 

 En los días subsiguientes los tepiteños se manifestaron en contra de la 

delincuencia organizada y denunciando la complicidad entre las mafias que 

operan dentro del barrio y las autoridades corruptas. Sin embargo, lo que 

quedó para la memoria fueron las imágenes de jóvenes violentos y, obviamente 

la reiteración de que en Tepito prevalece la impunidad y es un barrio 

compuesto por puros delincuentes. 

 

 Otro de los operativos de magnitud que analizaremos fue el del 7 de 

febrero de 2001, en el cual intervinieron mil doscientos policías de la Federal 

Preventiva que aseguraron treinta bodegas con mercancía de contrabando. 

Habitantes de Tepito respondieron con el cierre del Eje 1 Norte entre la calle de 

Aztecas y Comonfort, convirtiéndolo en canchas de fútbol. Más tarde, un joven 

tepiteño paró el juego y gritó “primero fue la UNAM, hoy es Tepito. Somos 

comerciantes, no delincuentes. Fuera la PFP del barrio”. Luego comenzó la 

gresca.  

 

No obstante no ocurrió un enfrentamiento en contra de la policía federal, 

sino una explosión de violencia expresada, entre otras cosas en la agresión a 

 68



un automovilista, el asalto a un microbús y golpes para algunos reporteros que 

hacían “su nota”. En esa ocasión la policía federal se retiró, mientras que la 

policía preventiva de la capital logró controlar la situación en media hora.61 

 

Un mes después un policía mató a un joven de 16 años en las calles del 

barrio cuando trataba de aprehender junto con otros judiciales a la lideresa de 

una de las organizaciones de comerciantes. La muerte de El Gasparín, como 

apodaban a Omar Sandoval hizo que el descontento de los tepiteños aflorara 

nuevamente. Ese mismo día cerraron el Eje 1 Norte para demandar justicia y 

exigir que se terminaran los operativos, pero fueron dispersados por 

granaderos con gases lacrimógenos, luego de haberse enfrentado a la policía 

con piedras, palos y botellas. 

 

Al día siguiente los tepiteños volvieron a protestar y a cerrar el Eje 1 con 

las mismas consignas. En esa ocasión el bloqueo se disolvió luego de dialogar 

con las autoridades que prometieron justicia. 

 

Aún más que los grandes operativos en contra de contrabandistas, 

narcotraficantes y productores de música pirata, la muerte de un joven inocente 

que estaba haciendo su trabajo cotidiano en el tianguis desencadenó la 

indignación y fue el motivo para que los tepiteños hicieran declaraciones contra 

el gobierno capitalino: “Le vamos a responder a Andrés Manuel López Obrador. 

Y si quiere entrar con armas, así le responderemos, porque si vienen a 

agredirnos tendremos que defendernos”.62 

 

En ese sentido, la muerte de El Gasparín  ha sido simbólica y permite 

ver el agotamiento, la desesperanza y el hastío de los tepiteños que ven 

disminuir no solamente sus ventas por la cada vez menor afluencia de 

consumidores al barrio, sino también las posibilidades de lograr un diálogo 

exitoso y en cambio perciben la inminencia de un enfrentamiento mayor. 

 

 

                                                 
61 La Jornada. 8 de febrero de 2001. Nota de Agustín Salgado 
62 La Jornada, 25 de marzo de 2001. Nota de Ángel  Bolaños 
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4.3 ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA Y POLÍTICA (VALORATIVA) DE LOS TEXTOS (¿DESDE QUÉ POSICIÓN 

ESTÁN HABLANDO?) 

 

 

En esta fase hablaremos del perfil de los periódicos que elegimos. El 

criterio general de selección fue el de tener dos fuentes de información 

diferentes y con ello, posiciones distintas frente a los mismos sucesos, además 

de periódicos que fueran de cobertura nacional. Los periódicos son: 

 

Excélsior.-Periódico de larga tradición, editado por una cooperativa, ha 

sufrido fuertes crisis laborales y financieras. Tanto en México como en el 

extranjero es considerado el periódico de referencia debido a la abundante 

cantidad de información que contiene y que cubre múltiples fuentes y hechos. 

Es un diario que aún preserva un reconocible profesionalismo en algunas de 

sus áreas 63. Ha cambiado de director en los últimos cuatro años. Según el 

Doctor Raúl Trejo Delarbre, Excélsior tiene una postura política que “suele 

coincidir con la posición del gobierno federal en turno antes el PRI, ahora Fox.” 
64 

 

La Jornada.- Es un periódico leído sobre todo en los circuitos 

académicos y de la oposición política. De acuerdo con Raúl Trejo las virtudes 

de La Jornada son sus desventajas: “el periodismo de fuerte contenido 

ideológico, que a menudo sacrifica la acuciosidad informativa en aras del apoyo 

a una causa política sacude las emociones de algunos de sus lectores pero 

suscita la desconfianza de otros.”65 Comprometido con el movimiento Zapatista 

en Chiapas, demostrándolo al publicar muchos de los comunicados del 

subcomandante Marcos, este diario tuvo también mayor presencia y tiraje 

durante el conflicto en Chiapas en 1994. Esta publicación simpatiza con el 

                                                 
63Raúl Trejo. Volver a los medios. P. 213   
64 Entrevista con el Doctor Raúl Trejo realizada el 15 de junio de 2005 
65 Raúl Trejo. Volver a los medios. P. 214 
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gobierno del Distrito Federal y no habla mal de nada que tenga que ver con la 

ciudad de México o con las acciones del gobierno. 

  

 

4.4  ANÁLISIS DISCURSIVO. ANÁLISIS DEL CORPUS 

 

 

Marco teórico-metodológico 

 

 

Es necesario señalar antes algunas de las razones que nos llevaron a 

configurar el corpus de estudio. A pesar de que los operativos en Tepito son 

frecuentes y constituyen la fuente de noticias sobre el barrio en varios medios 

de comunicación, es necesario construir un corpus significativo, representativo 

y suficientemente homogéneo.66 Los aspectos anteriores se lograrán a partir y 

en función de un nudo o momento crucial de una coyuntura. 

 

Asimismo, el corpus discursivo de este análisis tiene en primer lugar la 

característica de referirse a una misma problemática: los operativos policíacos 

en Tepito. Por otra parte la elección se hizo con base en la ocurrencia léxica, 

es decir se eligieron las muestras que contuvieran las palabras operativo, 

policiaco, tepitazo y Tepito. 

 

Además, las muestras seleccionadas tendrán como característica que 

sean las autoridades llámese, jefe de gobierno, presidente de la República o la 

policía, por ejemplo, quienes emitan el discurso, o que sea el mismo periódico 

quien de su opinión sobre los hechos, esto nos llevará a centrarnos en 

editoriales, más adelante explicaremos por qué. 

 

Queremos agregar en esta parte que decidimos analizar las 

declaraciones de las autoridades y no el discurso de los tepiteños ya que  a 

pesar de que este último es igual de importante para un análisis,  sería motivo 

                                                 
66 Gilberto Giménez. Poder, estado y discurso. P.137 
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de un trabajo completo dedicado a dicho discurso, sin embargo no es nuestro 

objetivo, por razones de objetivos, tiempo y espacio hacerlo  en este trabajo y 

por el momento. 

 

Por otra parte nos centraremos en el análisis de dos de los operativos 

más difundidos por los diarios seleccionados para nuestro estudio. Estos 

operativos fueron llevados al cabo el 17 de noviembre de 2000 y el 7 de febrero 

de 2001. 

 

Analizaremos también aquellos discursos que a nivel textual tengan una 

misma forma discursiva o género periodístico. 

 

En este sentido, los géneros periodísticos que analizaremos son: 

 

- Los acontecimientos/noticia.- porque contienen toda la información 

noticiosa, aunque no permiten en teoría, la inclusión de juicios si existe una 

selección de lo que es noticia  y de lo que no lo es. De lo que importa a la 

sociedad y de lo que no. Asimismo, "es imposible eliminar la opinión de 

quien la escribe, sea esto consciente o no, explícito o no"67. Además de que 

en las notas existen sistemas utilizados para estructurar las noticias en 

cuanto a la elaboración de una cronología de los hechos, una puesta en 

escena de los elementos que hacen parte de éstos, un lenguaje para 

designarlos, así como en la consecución de las fuentes que legitimen los 

acontecimientos convertidos en noticia. Dichos sistemas de confección no 

obedecen a simples caprichos por parte de los productores de los 

mensajes, sino que su lógica se inserta en los procesos de desarrollo 

industrial de los medios y en los "entramados ideológicos funcionales a 

determinadas fuerzas y relaciones sociales" 68. Todo lo cual perfila al interior 

de las estructuras noticiosas ciertos patrones en lugar de otros, unos 

modelos en contraposición a otros. 

 

                                                 
67 Eva Salgado. La realidad por escrito. P.4 
68 Jorge Bonilla. Violencia, medios y comunicación. P.74 
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- Los editoriales.- porque son el lugar del discurso de prensa en que aparece 

con mayor énfasis la posición explícita del medio periodístico frente al 

contexto donde se verifican los hechos; son un espacio clave para conocer 

políticas informativas así como posturas ideológicas y formas de 

conocimiento que constituyen el pensamiento rector del medio periodístico 

en su consecuente tratamiento de lo noticioso; porque son un ámbito donde 

lo que se dice adquiere trascendencia en la medida en que también se 

encuentra alimentado por interpretaciones y análisis con los que se dota a 

los hechos informativos "merecedores" de ocupar tales espacios (los 

editoriales).  

  

Por otro lado, una de las áreas que más se han estudiado desde esta 

corriente llamada ACD son las noticias, Teun van Dijk tiene una propuesta de 

análisis discursivo para este tipo de textos a través de la cual  se estudian los 

contenidos de las noticias a partir de un análisis estructural.  

 

Dijk está interesado en los procesos tanto de producción de noticias 

como de comprensión y señala que: "por esta vía las estructuras de la noticia 

pueden relacionarse explícitamente con las prácticas sociales y con las 

ideologías de la producción de noticias e, indirectamente,  con los textos 

institucional y macrosociológico de los medios periodísticos". 69 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Teun A. van Dijk. La noticia como discurso. Pp.9-10 
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A) Análisis macrotextual 
 

Con base en la propuesta de Van Dijk y para respetar un criterio 

metodológico, estableceremos  primeramente, dos niveles de análisis. En el 

primero macrotextual, el abordaje se restringirá al estudio de los tópicos. En el 

otro, de nivel microtextual o local, solamente abordaremos algunas estrategias 

argumentativas desplazamientos semánticos y operaciones retóricas. 

 

La primera parte de nuestro trabajo será de un nivel macro a través de 

los tópicos de discurso, los cuales representan aquello sobre lo que es un 

fragmento de texto y organizan los significados locales del discurso global. 

Pueden ser representados por proposiciones y, en términos cognitivos, 

podemos decir que son el resultado de un proceso de abstracción basado en 

las secuencias de significados locales. Los tópicos son unidades de 

información semántica almacenada en la memoria a largo plazo que pre-

existen, aunque sea de forma vaga a la producción verbal de una secuencia de 

significados y desde la comprensión tienen que ver con la asignación de 

estructuras para el procesamiento de la información recibida. Por esta causa, la 

primera estrategia de comprensión que un receptor desarrolla ante una emisión 

que sirve de estímulo es la asignación, aunque sea temporal e imprecisa de un 

tópico. 

 

Teun van Dijk señala que los temas o tópicos se expresan en los 

titulares, que aparentemente actúan como resúmenes de la noticia 70, por ello, 

en este trabajo tomaremos en cuenta como tópicos del discurso tanto a los 

titulares principales como secundarios, asimismo agregamos después de estos 

y bajo la advertencia “Además” aquellos tópicos que también están en las notas 

y editoriales y que no son resumidos en los titulares. 

 

Por otra parte, es importante señalar que las actitudes prejuiciosas 

pueden reconstruirse como un conjunto de tópicos. En sus análisis, Van Dijk 

nos muestra que en el esquema de actitudes prejuiciosas las diferencias 

                                                 
70 Ibid. Pp. 61-62 
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culturales y sociales se desplazan y dan lugar a 

representaciones/construcciones cognitivas en las que dichas diferencias son 

procesadas como rasgo inherente del "grupo-otro". 

 

Antes de proseguir a la explicación del análisis local queremos aclarar lo 

que entendemos en este trabajo como prejuicio. 

 

Las sociedades elaboran, producen y reproducen procesos 

estigmatizadores que se basan en prejuicios, preconceptos o ideas previas, 

que de manera general son tomadas como referencias de análisis. 

 

Tanto el prejuicio como otros elementos que le están relacionados, 

llámense la categorización, el estereotipo y la discriminación afectan a los 

demás porque se considera que forman parte  de un “grupo-otro” con 

características determinadas y exclusivas de ese grupo. 

 

Varios autores señalan la estrecha relación que hay entre estereotipo, 

prejuicio y discriminación. La elaboración,  construcción y reproducción de los 

aspectos anteriores son considerados como fenómenos universales y 

consustanciales a la propia esencia humana, son “un rasgo general de la 

sociedad, un proceso que se produce donde quiera que existan normas de 

identidad” 71 En resumen se trata de construcciones culturales de las 

sociedades, elaboraciones basadas en creencias que tratan sobre los grupos 

en que éstas se desarrollan. Su contenido gira en torno a lo diferencial de un 

grupo de referencia. 

 

Es importante que hagamos una breve explicación de cada uno de estos 

para poder indicar cuáles  son las diferencias entre ellos y como se manifiestan 

en los discursos. 

 

Los estereotipos son conjuntos de creencias acerca de los atributos 

asignados al grupo, Los estereotipos son construcciones y generalizaciones 

                                                 
71 Erving Goffman. Estigma. La identidad deteriorada. P.152 
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que conforman tipos de grupos a los que se les atribuyen una serie de 

características inherentes a la propia cultura del grupo, son la expresión y 

racionalización de un prejuicio. La palabra prejuicio, que en su concepción 

inicial significa juicio previo, opera en un nivel relacionado con lo afectivo, sin 

embargo significa también “el afecto o la evaluación negativa de un grupo” 72 

 

Para van Dijk, el prejuicio es  un conjunto de creencias y actitudes 

respecto de otro grupo social, cuya propiedad característica es la copresencia 

de una presentación negativa del “grupo-otro” y una presentación positiva del 

hablante (y del yo-grupo). Este autor señala que los prejuicios y las actitudes 

negativas pueden desarrollarse sobre cualquier grupo distintivo socialmente. 

Los miembros del grupo no discriminado, perciben diferencias reales o 

imaginadas, en una o varias dimensiones, entre su grupo y el grupo-otro. 73 

 

La discriminación se relaciona directamente con lo conductual, sería la 

conducta de falta de igualdad en el tratamiento otorgado a las personas en 

virtud de su pertenencia al grupo o categoría en cuestión. 

 

 En cuanto a la categorización, es un medio preestablecido que nos 

permite tratar con otros previstos sin necesidad de dedicarles una atención o 

reflexión especial, por lo que al encontrarnos con una persona, y atendiendo a 

las primeras apariencias, tendemos a asignarles una categoría que nos valdrá 

para descifrar su identidad social 74, en ese momento se elabora la 

categorización Yo- Nosotros-Ellos. 

 

 Por otra parte, es necesario señalar en este trabajo, que los medios de 

comunicación juegan un papel importante como constructores y reproductores 

de prejuicios, estereotipos y categorizaciones acerca de ciertos temas como 

pudiera ser el caso de Tepito, entre otros.  

 

                                                 
72 Carmen Huici. Psicologías social y trabajo social. P.11 
73 Alejandro Raiter Discurso y ciencia social. P.123 
74 Erving Goffman, Op. Cit. P.11 
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 En ese sentido, sabemos que cada individuo construye su propia 

representación de la realidad, específicamente la de Tepito, sin embargo, “las 

actitudes de una población sobre el comportamiento de una parte de la misma 

no se basan nunca en un conocimiento objetivo, ni tan sólo aproximado del 

fenómeno, si éste no forma parte del bagaje cultural de dicha población y, por 

tanto no se ha experimentado ni vivido” 75, así, el conocimiento y la imagen que 

muchas personas tienen sobre Tepito se debe en su mayoría a lo que dicen los 

medios, en este trabajo nos encargaremos de ver cómo algunos de ellos, 

específicamente  Excélsior  y  La Jornada,  construyen y reproducen  la 

realidad del barrio, además queremos identificar dentro de esta construcción si 

existe el uso de uno de los elementos que mencionamos antes es decir de 

prejuicios. 

 

Lograremos lo  anterior  a través del análisis local que propone van Dijk: 

 
B) Análisis local 
 

A nivel local, el discurso prejuicioso establece diversos tipos de 

estrategias como son: 

 

- argumentaciones que concluyen con evaluaciones negativas 

- Desplazamientos  semánticos entre los que están: 

 Concesiones aparentes, en la primera proposición acuerdan con supuestos 

compartidos y en la segunda presentan una actitud negativa, ambas 

proposiciones se relacionan con un "pero". 

 Negativas aparentes, la primera proposición es una negación de las 

actitudes negativas y la segunda es una opinión negativa. 

 Explicaciones.- Aparecen en pares de proposiciones, donde la segunda 

expresa la causa de un hecho denotado por una proposición anterior; esta 

estrategia es usada sobre todo después de opiniones delicadas (es decir 

valoradas como socialmente negativas). 

                                                 
75 Gabriela Alemany. “Actitudes sociales ante el consumo de drogas” P.66 
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 Ejemplos.- después de una afirmación general; aparecen vinculados a 

desplazamientos del tipo de concesión aparente, en estrategias de 

mitigación. 

 Énfasis del contraste.- Se presentan dos o más proposiciones que parten de 

la existencia de tópicos contrarios y se focaliza o se da por supuesto – si 

hubiere argumentación- el contraste, reforzando, por ejemplo:...de haber 

habido más mujeres los planteos políticos hubieran podido ser de otra 

índole...  donde se refuerza el tópico “diferencia entre hombres y mujeres” o 

“...les pido encarecidamente como mexicana y como mujer- ya no como 

representante del pueblo...” donde se enfatiza el contraste entre mujer y 

representante. 

 Lugares enunciativos.- Con base en el análisis semántico del uso de los 

pronombres personales y las formas verbales, se consideran los segmentos 

en los que aparecen y su interrelación con las otras operaciones de 

asignación de sentido mencionadas arriba. Estas formas pronominales 

adquieren referencia y se cargan de sentido en el interior de los discursos. 

 Presuposiciones.- Conjunto de proposiciones que el hablante supone que el 

oyente debe conocer. Es la información que permanece implícita en el texto 

y presupuesta por el hablante. 

 

Cabe señalar que para nuestro análisis consideraremos los elementos 

paralingüísticos e icónicos que añaden sentido a lo expresado,  ya que "los 

periódicos (...) representan un espacio significante, una superficie de papel 

impresa en la cual se ordenan masas y unidades comunicacionales, que 

inciden directamente sobre el contenido específico de lo lingüístico" 76 sin 

embargo la haremos de forma somera ya que nuestro objetivo no es centrarnos 

en el análisis profundo de estos. 

 

 En cuanto a los elementos paralingüísticos consideramos al texto y 

tamaño del encabezado, los balazos, llamadas, sumarios y elementos para 

guiar al lector. Dentro de los aspectos icónicos estarán las fotografías, 

caricaturas, mapas, gráficos, entre otros. 77 

                                                 
76 Eva Salgado. Op.cit. P.7 
77 Ídem 
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4.4  ANÁLISIS DISCURSIVO 

 

 

PERIÓDICO EXCÉLSIOR.  

NOTICIAS Y EDITORIALES SOBRE OPERATIVO POLICIACO EN TEPITO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2000. 

 
 

TÍTULO: LOS INTOCABLES DE TEPITO 

FUENTE: EXCÉLSIOR 

DÍA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: EDITORIAL 

PÁGINA: 6A 

 

Los editoriales del día 18 de noviembre de 2000 inician con uno referido 

a Tepito: “Los intocables de Tepito”, junto a este titular está una caricatura: “Las 

manos en la masa”. Hay otros editoriales sobre “Comercio inhumano”, 

“Alegatos por Jalisco”, así como columnas opinativas referidas a otros temas: 

“Marranos y cochinos”, “Otra vez las cuotas”. 

 

ANÁLISIS MACROTEXTUAL. 

TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 

        

1) En Tepito existen “intocables”. 

2) El problema del crimen en Tepito es antiguo. 

3) Antiguas crónicas relatan los peligros de este barrio. 

4) Tepito es una “tierra de ladrones finos” y es “el paraíso de lo 

chueco”. 

5) La vida en Tepito es irregular y peligrosa. 

6) Desde hace tiempo, la corrupción de las autoridades ha permitido 

el incremento del comercio ilegal en el barrio. 

7) Tepito es el eje del tráfico ilegal de mercancías. 
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8) La policía reaccionó contra la delincuencia en el barrio 

recientemente. 

9) Los de Tepito no se dejan. 

10) En Tepito están los zares del delito.  

11)  Ninguna autoridad se atreve a detener los delitos en el barrio. 

12) La autoridad sabe que quienes delinquen en el barrio son 

intocables. 

13) ¿Con qué cara se persigue a los delincuentes? 

 

 

Como podemos ver, se adjudican a Tepito adjetivos calificativos que lo 

presentan de una manera negativa donde hay ladrones intocables, zares del 

delito; el barrio como un lugar donde el crimen es antiguo así como vemos que 

existe una generalización de los habitantes, quienes “no se dejan”, después se 

señala que los delincuentes son intocables para las autoridades quienes a 

pesar de esto efectúan operativos, los cuales son solamente “llamaradas de 

petate”. 

 

 

ANÁLISIS LOCAL. 

 

Antes de llevar al cabo nuestro análisis haremos una aclaración sobre 

uno de los diferentes desplazamientos semánticos que son las explicaciones: al 

presentarse en pares de proposiciones la primera proposición la exponemos 

con letra cursiva y la segunda con letra subrayada.  

 

Los moves o desplazamientos semánticos que encontramos en este 

editorial son los siguientes: 

 

Explicaciones 
 

1) “Más viejo que el problema de la roña es el problema en Tepito. 

Antiguas crónicas refieren los peligros que afrontaba el confiado o 

audaz que se atrevía a poner  pie en la Colonia de la Bolsa. Hace 
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más de medio siglo se sabía que los tapones de gasolina, los de 

las ruedas, así como los espejos recién robados, podían 

encontrarse –a veces el mismo día- en Tepito”. 

2) “Data de muchas décadas el conocimiento que ciudadanos y 

autoridades comparten de lo peligrosa e irregular de la vida en 

Tepito. Pero ¡qué caray!, las buenas ediciones del Banco de 

México que untaban manos, compraban voluntades y hacían 

cegueras permitieron que los maleantes ahí radicados hicieran de 

las suyas.” 

3) Como todo evoluciona, Tepito no se quedó atrás. Al contrabando –

tan dañino a nuestra economía- se sumó el tráfico de drogas. Los 

adictos saben bien que en Tepito los abastecen. Y los 

delincuentes, que ahí consiguen cualquier arma. Con el dinero en 

la mano. 

 
 
Polarizaciones 
 

1) “Tierra de ladrones finos” 

2) “Los de Tepito no se dejan. Para eso pagaron y pagan” 

3) “Data de muchas décadas el conocimiento que ciudadanos y 

autoridades comparten de lo peligrosa e irregular de la vida en 

Tepito” 

 

Observamos en este editorial que existe una presentación positiva del 

“nosotros” y la presentación negativa de “los otros” que serían Tepito y sus 

habitantes. En este tipo de polarizaciones los demás son  diferentes, de ahí 

que se hable de Tepito como una tierra aparte de “ladrones finos” o que 

ciudadanos y autoridades compartan el conocimiento de la peligrosidad de 

Tepito. 

 

 

 

Ejemplos 
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1) “Más viejo que la roña es el problema en Tepito. (...) Hace más de 

medio siglo se sabía que los tapones de gasolina, los de las ruedas, 

así como los espejos recién robados podían encontrarse –a veces el 

mismo día- en Tepito” 

2) “Ya no sólo asaltos, y comercio de lo robado. Contrabando. Y no de 

juguetes y foquitos navideños. ¡Qué va! Televisores gigantes, 

aparatos estereofónicos. Negocio en grande.” 

 
Presuposiciones 

 

1) “Tierra de ladrones finos para eso del ‘dos de bastos’.”  

2)  “Y en el comercio con ropa usada, había lo de Tepis Company” 

3) “Pero ¡qué caray!, las buenas ediciones del Banco de México que 

untaban manos, compraban voluntades y hacían cegueras 

permitieron que los maleantes ahí radicados hicieran de las suyas” 

4) “Ayer, la policía salió de su añeja modorra y se puso en pie de guerra 

contra quienes delinquen ahí. Se armó la de Dios es Cristo.” 

5) “Los de Tepito no se dejan. Para eso pagaron y pagan” 

 

En este ejemplo de presuposición encontramos el dicho “dos de bastos” 

y se omiten los detalles acerca de a qué se refiere quien escribió este editorial 

con esa expresión, asimismo al ver la expresión  “Tepis Company” no se nos 

explica la alusión a Tepito como “compañía” dueña de su propia marca de ropa 

o de otros objetos.  

 

En la presuposición 4) se emite una información  acerca del operativo 

que se realizó el 26 de noviembre en Tepito, aunque de hecho se omite este 

dato y sólo se dan detalles de lo que sucedió ahí. Al hablar de que “Los de 

Tepito no se dejan...”  observamos que se hace alusión al enfrentamiento que 

hubo durante el operativo entre policías y tepiteños, que posteriormente son 

considerados como quienes pagan la protección. 
 
Realizaciones lingüísticas: 
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1)(Ahí en Tepito)... “roban los calcetines sin quitar los zapatos” 

2)“Tierra de ladrones finos para eso del ‘dos de bastos’” 

3)“Paraíso de lo chueco” 

4)“¡Pero, qué caray! Las buenas ediciones del Banco de México que 

untaban manos, compraban voluntades y hacían cegueras permitieron que los 

maleantes ahí radicados hicieran de las suyas” 

5)“Mercaderías invisibles” 

6)“A fuerza de ver billetes” 

           7)“Se armó la de Dios es Cristo” 

           8)“Pura llamarada de petate” 

 

 
Lugares enunciativos: 
 

En este editorial encontramos que a Tepito se le ve como “el otro” por 

oraciones como “Los de Tepito no se dejan”, donde la vida es diferente a la de 

la ciudad porque es “irregular”. 

 

No observamos en este editorial ninguna presentación positiva de 

Tepito. Los tópicos del discurso son en general enunciados que califican al 

barrio de una manera negativa. 
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TÍTULO: CATEOS POLICÍACOS DESATAN 15 HORAS DE 

ENFRENTAMIENTOS EN TEPITO. PILLAJE Y DISTURBIOS HASTA 

AVANZADA LA NOCHE 

PERIÓDICO: EXCÉLSIOR 

DÍA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: PRIMERA PLANA 

 

 Casi la mitad de la página está dedicada al tema de los cateos policiacos 

en Tepito. Bajo el titular una foto que muestra a varias personas  junto a una 

nube de gas lacrimógeno, el pie de foto dice “Una nube de gas lacrimógeno se 

levanta entre la línea de granaderos y los comerciantes, en su mayoría 

ambulantes, ayer, durante los enfrentamientos en Tepito”. Aparecen otros 

titulares: “pillaje y disturbios hasta avanzada la noche” que manda a la página 

diez, la cual habla de Tepito, (hay fotos  de los destrozos cometidos durante el 

cateo); aparece al lado izquierdo de la página la columna de Manuel Frías 

sobre “Proyecto Tzen Valle Monterrey”.  

 

En la primera plana encontramos también otra nota sobre Tepito: “En el 

barrio impune venta de bebidas alcohólicas adulteradas”, manda a la página 11 

en donde ocupa la parte superior de la página. Observamos otros titulares en la 

primera plana de izquierda a derecha con respecto a distintos temas que dicen: 

“Batalla jurídica y política en E.U.”, “Renuncia Bush a recuentos de votos en 

otros estados aparte de Florida”, ”Imposible dejarlo  en manos del libre 

mercado”, “Frustró un juez otro ataque de Díaz Redondo a Excélsior”, la 

columna “Frentes políticos” y “Voluntarios armados cazarán ilegales”. 
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A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 

TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 

 

1) Cateos policiacos en Tepito desataron la violencia urbana durante 15 

horas. 

2) Vándalos sembraron el terror y asaltaron los transportes de carga en 

la zona. 

3) Con tubos, palos y balas intentaron resistirse al decomiso de 

contrabando. 

4) Cercó la muchedumbre a “geris” y MP; rescate entre lluvia de 

proyectiles. 

5) Un agente herido a tiros; 5 granaderos descalabrados y un civil 

vapuleado. 

6) Destruyeron patrullas y vehículos particulares; 16 detenidos y  

consignados. 

7) Fueron arrestados 9 judiciales por presuntos vínculos con las mafias. 

 

 

Y ADEMÁS: 

 

8) La violencia urbana se apoderó ayer de Tepito durante casi 15 horas. 

9) La brutalidad motivó que se realizara un operativo con más de 3000 

agentes a bordo de unas mil patrullas. 

10) El operativo puso fin al vandalismo. 

11) Comerciantes ambulantes se enfrentaron  armados a más de 700 

elementos de la policía. 

12) En dos operativos la policía decomisó a los comerciantes mercancía 

presumiblemente de contrabando o robada. 

13)  Las incursiones y cateos en la zona están fundamentadas en la ley y 

continuarán para abatir la inseguridad en la zona. 

14) Estas acciones pretenden proteger a los verdaderos comerciantes y 

a quienes compran en el perímetro. 
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15) El Grupo Especial de Respuesta Inmediata (GERI) apoyó 

inicialmente el operativo e ingresaron a tres bodegas. 

16) Los tepiteños se organizaron para impedir que la policía sacara los 

camiones con la mercancía decomisada del lugar. 

17) La actitud amenazante de los lugareños obligó a la policía a pedir 

refuerzos 

18) Los granaderos fueron agredidos y tuvieron que huir. 

19) La muchedumbre montó en cólera y destrozó dos patrullas y un 

automóvil particular. 

20) Los tepiteños se quejan de los abusos de la policía. 

21) Pese a los disturbios la policía continuará con los operativos. 

 

 

B) ANÁLISIS LOCAL 
 
Explicaciones 
 

1) “En un hecho sin precedente en el Distrito Federal, la violencia 

urbana se apoderó ayer de Tepito durante casi 15 horas. 

Hordas de jóvenes, en su mayoría intoxicados por drogas, 

según la policía, la enfrentaron hasta provocar su retirada a las 

15:00 horas. Libres, ya sin la presencia de la autoridad, ‘esos 

tepiteños’ se posesionaron totalmente de las calles del 

Poniente del barrio y cometieron asaltos y robos contra trailers 

cargados de alimentos, automovilistas y transportes de 

pasajeros y comercios. 

2) Las incursiones y cateos en la zona –justificó una hora después 

de los disturbios en Tepito, el subprocurador capitalino Hugo 

Vera Reyes- están fundamentadas en la ley y continuarán a 

efecto de abatir los índices delictivos y proporcionar seguridad 

a los verdaderos comerciantes y a quienes acuden al perímetro 

a efectuar compras. 

3) “La actitud amenazante, primero, y más tarde violenta de los 

lugareños, obligó al personal de la PGJDF a pedir auxilio a la 
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Secretaría de Seguridad Pública, que previendo problemas 

mantenía 500 granaderos en las cercanías ” 

4) “Hugo Vera Reyes,  (...) aseguró que se actuó con estricto 

apego a la ley en los cateos realizados y que fue tras una 

investigación que revelaba los lugares donde se guardaba 

mercancía de dudosa procedencia cuando se actuó” 

 

Ejemplos 

 

1) “En un hecho sin precedente en el Distrito federal, la violencia 

urbana se apoderó ayer de Tepito durante casi 15 horas. 

Hordas de jóvenes, en su mayoría intoxicados por drogas, 

según la policía, la enfrentaron hasta provocar su retirada a 

las 15:00 horas. Libres, ya sin la presencia de la autoridad, 

‘esos tepiteños’ se posesionaron totalmente de las calles del 

Poniente del barrio y cometieron asaltos y robos contra 

trailers cargados de alimentos, automovilistas y transportes 

de pasajeros y comercios. 

2)  “En la refriega resultó baleado un agente, cinco granaderos 

descalabrados, un civil brutalmente golpeado, reporteros, 

fotógrafos y camarógrafos agredidos, dos patrullas 

destrozadas y un automóvil volcado por la enardecida 

muchedumbre. Sólo cuatro personas fueron arrestadas y 

puestas a disposición del Ministerio Público” 

 
 
 
Realizaciones lingüísticas 
  

Encontramos que a quienes cometieron los actos vandálicos se les 

llamó: “Hordas de jóvenes”. 
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Lugares enunciativos 
 

En este discurso  encontramos que se habla de “esos tepiteños” y se 

aplica a quienes cometieron los delitos, se habla posteriormente de 

comerciantes del barrio de Tepito como muchedumbre, los “agresores” “los 

supuestos afectados” y se generaliza a quienes participaron en la gresca, 

aunque después se hace una diferenciación entre éstos y los comerciantes que 

no intervinieron en el problema como “los verdaderos comerciantes” y “los 

auténticos locatarios de la zona”.    
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TÍTULO: EN EL BARRIO IMPUNE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

ADULTERADAS 

PERIÓDICO: EXCÉLSIOR 

DÍA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: PRIMERA PLANA Y PÁGINA 11 A 

 

 Nota presentada bajo otra referida a los cateos policiacos en Tepito, 

manda a la página 11, donde ocupa la parte superior de la página. 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
 

TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 
 
          1)  En el barrio, impune venta de bebidas alcohólicas adulteradas. 

          2)  Pérdidas millonarias para la industria. 

          3)  Irreversibles daños a la salud: SSA. 

 

Y ADEMÁS 

      4) Mafias en Tepito destilan, empacan y comercializan bebidas 

alcohólicas adulteradas. 

          5) Las sustancias con las que se alteran las bebidas comerciales provoca 

el envenenamiento a los consumidores. 

          6)  La falsificación de bebidas es más común en lugares como Tepito. 
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B) ANÁLISIS LOCAL. 
 
Explicaciones, sobre todo después de opiniones delicadas: 

 
1) Mafias en Tepito destilan, empacan y comercializan bebidas 

alcohólicas adulteradas; desde recolectores de botellas de 

marcas conocidas, productores clandestinos y vendedores 

trabajan de manera impune sin que autoridad alguna los 

detenga. 

2) Todo esto viene a constituir pérdidas sumamente millonarias 

para la industria establecida, ya que a Tepito acuden a 

comprar estas bebidas dueños de centros nocturnos que 

posteriormente revenden en las famosas “barras libres” 

3) (Francisco Rosete, director general de Verificación y Vigilancia 

de la Profeco señaló que:) “es muy común que este tipo de 

bebidas se expendan en giros negros, ya que ahí el 

consumidor no tiene oportunidad de verificar que realmente su 

bebida provenga de una botella debidamente etiquetada y con 

todas las normas de calidad requeridas. 

 
Ejemplos 
 

1) “En calles como Francisco Díaz de León y Tenochtitlán, entre 

otras, existen destilerías y bodegas que se dedican a esta 

actividad, a sabiendas de los daños que esto trae consigo, 

inclusive la muerte a los consumidores” 

2) “Botellas de diferentes bebidas se venden a la orden del día, 

ya que puede encontrarse desde mezcales, rones, brandies y 

tequilas hasta coñacs. Por ejemplo,  el ron Solera se 

consigue hasta en 25 pesos, el tequila Jimador se cotiza en el 

mercado negro en 60 pesos, pero si su gusto es más refinado 

y desea un buen coñac, como un Luvoisier VSOP, lo puede 
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adquirir en 100 pesos, o sea cinco veces menos de lo que 

vale en cualquier centro comercial o tienda departamental” 

 

Lugares enunciativos 
 

En esta nota podemos ver que Tepito es considerado un “enemigo” para 

la “industria establecida”, pues los dueños de centros nocturnos compran 

bebidas, adulteradas siempre, en el barrio, lo cual significa un daño para 

quienes si pagan impuestos, de acuerdo con la información presentada. 
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TÍTULO: NI SIQUIERA TOCARON A “PECES GORDOS” EN TEPITO; 

INVOLUCRADOS, POLICÍAS Y FUNCIONARIOS 

REPRESENTA UNA “MINA DE ORO”: RAMÍREZ; SE DEBE ATACAR A LAS 

MAFIAS: BORDEN 

PERIÓDICO: EXCÉLSIOR 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 29 

SECCIÓN: POLICÍA 

 

 Esta primera página de la sección Policía, está dedicada casi en su 

totalidad a temas referentes al operativo en  Tepito del 17 de noviembre, al 

inicio de la página tres fotografías, el pie de foto dice: “En las afueras de las 

instalaciones de la Procuraduría capitalina donde se integran las 

averiguaciones previas contra las personas que participaron en los hechos 

violentos del pasado jueves, permanecen, desde la madrugada de ayer, los 

vehículos que resultaron dañados a consecuencia del vandalismo y 

delincuencia desatada luego del operativo de la PGJDF para decomisar 

mercancía presuntamente robada en el barrio de Tepito”. El titular principal “Ni 

siquiera tocaron a “peces gordos” en Tepito; involucrados, policías y 

funcionarios” tiene dos notas: “Representa una ‘mina de oro’ ”: Ramírez; se 

debe atacar a las mafias: Borden”,  y “La bronca era de la PGJDF, pero 

involucraron a la SSP; ‘la orden no era ir sobre ellos’ ”. Las dos notas remiten a 

la página 32. Aparecen  notas sobre criminalidad en otras zonas del país: 

“Semiparalizada la ciudad”, nota situada en la parte media de la página“, 

Despojan a trailero de su unidad”, “Le robaron hasta la caja fuerte”  y la 

columna a la derecha de la página: “Q.R.R.” de Rafael Medina dedicada al 

tema del incendio en el antro “Lobohombo”. 
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A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
 

TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 
 

1) En el operativo en Tepito no se tocó a “peces gordos”. 

2) Tepito representa una “mina de oro” para jefes policiacos y 

funcionarios de jerarquía del Gobierno Federal. 

3) Autoridades del Gobierno Federal han tolerado y alentado el crimen 

en el barrio. 

4) Tepito es el principal distribuidor de mercancía ilegal. 

5) La autoridad dice no conocer de la delincuencia en el barrio. 

6) Políticos, funcionarios y jefes policíacos son “padrinos” de los 

criminales que operan en el barrio. 

7) Tepito representa para la capital y el país el mayor reto delictivo 

8) El operativo fue mal planeado 

9) Redes criminales respondieron al operativo 

10)  Tepito es un cártel. 

11) La policía mostró su falta de capacidad de reacción y respuesta 
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B) ANÁLISIS LOCAL 
 

Los moves o desplazamientos semánticos que encontramos en esta nota 

son los siguientes: 

 
Explicaciones, sobre todo después de opiniones delicadas: 

 

1. “El barrio de Tepito representa una ‘mina de oro’ para jefes policíacos 

y funcionarios de jerarquía del Gobierno del Distrito Federal que no sólo 

han tolerado el crecimiento del narcotráfico, contrabando, falsificación, 

sino lo han alentado para verse favorecidos con importantes cantidades 

de dinero”. 

 

2. “...Tepito representa para la capital y para el país entero el mayor reto 

delictivo, ya que en este lugar se conjuga la corrupción y la complicidad 

de altos jefes policíacos y funcionarios con las mafias internacionales.” 

 

a. “Del operativo comentó que fue mal planeado ya que no hubo un 

análisis serio y profundo. ‘Da la impresión de que fue ejecutado para 

saquear bodegas para allegarse todo tipo de mercancía’, sin contar la 

capacidad de respuesta de estas redes criminales” 

 

4. “La situación generada el pasado jueves en este barrio sólo se explica 

por la enorme influencia que tienen estos grupos entre las corporaciones 

policíacas, pues lo que se vio fue una enorme impunidad. ‘El hecho de 

que agentes judiciales federales y capitalinos estuvieran custodiando la 

mercancía no es casual’ ” 

 

5. “Tepito es un cártel y está comprobado que ahí se manejan 

estupefacientes, armamento, mercancía ilegal y que no sólo abastece al 

Distrito Federal sino además a las entidades circunvecinas” 
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6. “La policía, concluyó, hizo un papelazo, pues además de verse 

ridícula demostró su falta de capacidad de reacción y respuesta. Es una 

pena que un agitador, como es Ramón Sosamontes, esté al frente de 40 

mil policías o que un reconocido maestro de una universidad privada, al 

frente de la SSP. 
 
Concesiones aparentes, en la primera proposición acuerdan con sujetos 

compartidos y en la segunda presentan una actitud negativa- ambas 

proposiciones se relacionan con un “pero”: 

 

1. “Tampoco, apuntó Ramírez, para nadie es desconocido que prominentes 

políticos, funcionarios y jefes policíacos son los ‘padrinos’ de los 

narcotraficantes, contrabandistas y demás fauna criminal que opera, 

pues para ellos es un negocio más que redituable” 

 

2. “Era inimaginable suponer que hasta hace poco a unos cuantos metros 

del cuartel general de la Policía Judicial Federal se comercializaban 

estupefacientes en vía pública y a plena luz del día, pero no sólo eso, 

sino además se violaban un extenso catálogo de disposiciones federales 

y ‘nadie veía nada’ ”. 

 
Presuposiciones: 
 

1. “Tampoco, apuntó Ramírez, para nadie es desconocido que 

prominentes políticos, funcionarios y jefes policíacos son los ‘padrinos’ 

de los narcotraficantes, contrabandistas y demás fauna criminal que 

opera, pues para ellos es un negocio más que redituable” 

 

En este ejemplo  encontramos la presuposición de decir  “para nadie es 

desconocido que...” y se omiten los detalles 

 

2. “Del operativo comentó que fue mal planeado ya que no hubo un análisis 

serio y profundo. ‘Da la impresión de que fue ejecutado para saquear 

bodegas para allegarse todo tipo de mercancía’ ” 
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3. “La situación generada el pasado jueves en este barrio sólo se explica 

por la enorme influencia que tienen estos grupos entre las corporaciones 

policíacas, pues lo que se vio fue una enorme impunidad” 

 
Ejemplos 
 

1. “El investigador sostuvo que en las “entrañas” de este populoso barrio 

operan laboratorios clandestinos para la falsificación de fonogramas y 

videogramas, para adulterar bebidas embriagantes y ‘tiendas’ o centros 

de distribución de estupefacientes, actividades criminales que son 

solapadas por la misma policía” 

 

2. “La situación generada el pasado jueves en este barrio sólo se explica 

por la enorme influencia que tienen estos grupos entre las 

corporaciones policíacas, pues lo que se vio fue una enorme impunidad. 

‘El hecho de que agentes judiciales federales y capitalinos estuvieran 

custodiando la mercancía no es casual” 

 
Realizaciones lingüísticas: 
 

1. “El barrio de Tepito representa  ‘una mina de oro’ ” 

2. “Los peces gordos no fueron tocados en esta ocasión” 

3. “En las entrañas de este populoso barrio operan laboratorios 

clandestinos...” 

4. “...prominentes políticos, funcionarios y jefes policíacos son los 

‘padrinos’ de los narcotraficantes, contrabandistas y demás fauna 

criminal que opera...” 

5. “...se violaban un extenso catálogo de disposiciones federales y  

nadie veía nada” 

6. “...las indagatorias tendrán que culminar con ‘los peces gordos’ ” 

7. “...habrá de llegar a los verdaderos padrinos” 

8. “Quienes planearon el cateo (...) es ‘gente hecha al vapor’ ” 

9. “Estos puestos se han convertido en botín político” 
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Lugares enunciativos: 
 

En esta nota encontramos que a Tepito se le ve como “el otro” por  

oraciones referidas a Tepito como “Mina de oro”, “este barrio”, Tepito como el 

principal distribuidor de enervantes, de ropa, cassettes y discos compactos y 

artículos electrónicos ‘piratas’ y robados”. A quienes operan en Tepito como 

“contrabandistas, narcotraficantes y demás fauna criminal”. Tepito es el otro 

que “amenaza a la capital y al país entero” por considerársele el mayor reto 

delictivo, este tipo de afirmación es generalizadora en cierto sentido ya que en 

México existen otros lugares donde los niveles de criminalidad son también 

alarmantes.  
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TÍTULO: INSOPORTABLE, PARA LA CIUDAD LA IMPUNIDAD EN LA TIERRA 

DE NADIE. 

URGE QUE AUTORIDADES ACTÚEN CON FIRMEZA, AFIRMÓ RUBALCABA 

ZULETA 

FUENTE: EXCÉLSIOR 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

 

 
ANÁLISIS MACROTEXTUAL. 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 
 

1. Urge que autoridades actúen con firmeza en Tepito. 

2. No ha habido firmeza en la aplicación de la autoridad en Tepito. 

3. El gobierno debe explicar a la sociedad sus pretensiones y fundamentar 

su actuación en el barrio para lograr su apoyo. 

4. La criminalidad en Tepito creció en los últimos 30 o 40 años. 

5. No ha habido voluntad política para sancionar ni para solucionar los 

conflictos generados. 

6. Las marchas son resultado de la insatisfacción social. 

7. No hay credibilidad en las instituciones ni en la ley. 

8. El FMI, el BM y el BID son responsables de la existencia de barrios 

como Tepito. 

9. El estado de sitio en Tepito no conculca los derechos de los vecinos 
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B) ANÁLISIS LOCAL. 
 

Explicaciones, sobre todo después de opiniones delicadas: 

 

1. “La actuación de la policía en Tepito está debidamente fundamentada 

ya que dieron cumplimiento a un mandato judicial, ‘La ley es muy clara al 

respecto, cuando existe una orden de este tipo, la autoridad debe cumplirla 

en forma prioritaria’ ” 

 

2. “Dijo que en esa zona de la ciudad no existe un estado de excepción, 

sino que no ha habido firmeza en la aplicación de la autoridad. El gobierno 

en su actuación  debe explicar a la sociedad qué es lo que pretende y 

fundamentar su actuación. Es decir, explicó, al aplicar la ley tendrá que 

buscar los indicios, las pruebas que fundamenten su actuación y a la vez 

esta situación tendrá que ser ampliamente expuesta ante la sociedad para 

que pueda contar con su apoyo” 

 

3.“...el conflicto en Tepito no ha sido generado por la presente e incluso la 

pasada administración, sino que es un fenómeno que creció en los últimos 

30 o 40 años. Ha sido provocado por la inseguridad que domina la nación, 

por el abuso de la ley, por la insatisfacción social, porque no ha habido 

suficientes recursos ni capacidad humana para atender las grandes 

carencias del pueblo mexicano” 
 
Negativas aparentes 
 

1. (Rubalcaba) ...“dijo que en esa zona de la ciudad no existe un estado de 

excepción, sino que no ha habido firmeza en la aplicación de la 

autoridad” 
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Lugares enunciativos 
 

1. “Este barrio” 

2. “...esa zona de la ciudad” 

 

Encontramos que en esta nota no existe una adjetivación negativa hacia el 

barrio o sus habitantes consideramos que las declaraciones del presidente del 

Consejo  Nacional de Abogacía, Humberto Rubalcaba, son bastante 

mesuradas en cuanto a referirse al problema en Tepito. 
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TÍTULO: INSOPORTABLE, PARA LA CIUDAD LA IMPUNIDAD EN LA TIERRA 

DE NADIE. 

DEBE DECLARARSE ZONA DE ARRAIGO A LAS 34 CUADRAS DE TEPITO: 

LÓPEZ BETANCOURT 

FUENTE: EXCÉLSIOR 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA:29 

 

 Bajo el titular a mitad de página: “Insoportable, para la ciudad la 

impunidad en la tierra de nadie” se presentan dos notas: “Urge que autoridades 

actúen con firmeza, afirmo Rubalcaba Zuleta” que manda a la página 32  y 

“Debe declararse zona de arraigo a las 34 cuadras de Tepito: López 

Betancourt” 

 
ANÁLISIS MACROTEXTUAL. 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 

 

1) Las más de 34 cuadras del barrio de Tepito deben ser declaradas “en 

zona de arraigo” por las fuerzas del orden. 

2) Los delitos que son cotidianos en esa área, pudieran generar un 

estallido social en toda la capital de la República 

3) El propio Ejército Mexicano podría ser el encargado de acordonar 

ese territorio para evitar que las mafias extiendan su “guerrita” al 

resto de la ciudad capital 

4) Es prudente e indispensable aplicar el arraigo a Tepito. 

5) El glosario de delitos que se cometen en esta zona son peligros 

inminentes no sólo para quienes transitan por esa área sino para la 

capital del país. 

6) No se descarta la presencia de guerrilla urbana en el barrio que 

podría desatar hechos violentos para otras regiones de la mega 

metrópoli. 
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B) ANÁLISIS LOCAL. 

 

Explicaciones, sobre todo después de opiniones delicadas: 

 

1) “Las más de 34 cuadras del barrio de Tepito deben ser 

declaradas “en zona de arraigo” por las fuerzas del orden. El  

vandalismo, amotinamiento, tráfico de armas, narcotráfico, 

prostitución y contrabando, que son cotidianos en esa área 

pudieran generar un estallido social en toda la capital de la 

República.” 

 

2) “El propio Ejército Mexicano podría ser el encargado de 

acordonar ese territorio a fin de que las mafias que ahí confluyen 

no se expandan en su “guerrita” al resto de la ciudad capital. Esto 

queda legalmente establecido en el Artículo 29 constitucional que 

garantiza la seguridad e integridad de los habitantes del país, 

consideraron jurisconsultos de la Federación Nacional de 

Abogados y el profesor emérito en Constitucionalismo, Eduardo 

López Betancourt. Abogados especialistas en Derecho 

constitucional y penal comentaron que aunque el artículo 29 en 

sus generalidades señala el concepto de ‘estado de sitio de 

arraigo de la zona’ ante un flagrante peligro hacia la mayoría de 

la población, el proceso legal señala que por los actos  de 

vandalismo, de amotinamiento, de portación ilegal de armas de 

uso exclusivo del Ejército, es prudente e indispensable aplicar 

inmediatamente esta sanción.” 

 

3) “El glosario de delitos e irregularidades que se cometen en la 

zona referida, algunos del fuero común como robo a mano 

armada y otros del orden federal como narcotráfico, contrabando 

y corrupción entre miembros de la autoridad judicial, son peligros 

inminentes no sólo para quienes transitan por esa área, sino para 

la capital del país, pues no se descarta la presencia de guerrilla 
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urbana con el consecuente estallido de hechos violentos y muy 

lamentables para otras regiones de la mega metrópoli.” (sic) 

 
Ejemplos 

 

1) “Las más de 34 cuadras del barrio de Tepito deben ser 

declaradas “en zona de arraigo” por las fuerzas del orden. El  

vandalismo, amotinamiento, tráfico de armas, narcotráfico, 

prostitución y contrabando, que son cotidianos en esa área 

pudieran generar un estallido social en toda la capital de la 

República.” 

 

En este discurso debemos aclarar que lo que puede ser una explicación, 

puede ser también un ejemplo, todo dependerá de dónde se acentúe el énfasis, 

si en la opinión delicada y luego en la explicación o en los ejemplos que se den 

después de ésta. 
 
 
 
 

Presuposiciones. Se omiten detalles que se suponen conocidos  

 

1) “El propio Ejército Mexicano podría ser el encargado de acordonar 

ese territorio a fin de que las mafias que ahí confluyen no se expandan en su 

“guerrita” al resto de la ciudad capital.” 

  

 En este ejemplo se habla acerca de una “guerrita”, sin embargo no se 

dan más detalles acerca de a qué se refiere el diario con eso. 

 

Realizaciones lingüísticas: 
 

1) “...que las mafias que ahí confluyen no expandan su ‘guerrita’ al 

resto de la ciudad capital”. 
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Lugares enunciativos: 
 

 En esta nota encontramos las siguientes referencias a Tepito: 

 

1) “(Los delitos) que son cotidianos en esa área” 

2) “(...) ese territorio” 

3) “(donde) confluyen mafias” 

4) “flagrante peligro hacia la mayoría de la población” 

 

En oposición a lo anterior  encontramos polarizaciones entre Tepito y la 

capital de la República, amenazada, según este discurso por el barrio. Tepito 

como flagrante peligro contra la mayoría de la población. El barrio como otro 

donde la presencia de una probable guerrilla urbana es un peligro para otras 

regiones de la mega metrópoli (sic). 

 

No encontramos en este editorial ninguna presentación positiva de Tepito. 

Los tópicos del discurso son en general enunciados que califican al barrio de 

una manera negativa. 
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TÍTULO: LA PFP NO HA RECIBIDO PETICIÓN ALGUNA DEL GDF PARA 

INTERVENIR EN EL BARRIO BRAVO 

FUENTE: EXCÉLSIOR 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 29 

  

 Esta nota está situada a la mitad de la página de la sección de Policía, a 

su izquierda titulares como: “Insoportable para la ciudad la impunidad en tierra 

de nadie”. 

  

ANÁLISIS MACROTEXTUAL. 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 

 

1) La PFP no ha recibido petición por parte del GDF para actuar en el 

operativo realizado por la PGJDF en Tepito. 

            2) La PFP se mantendrá ajena a esta situación. 

            3) Altos mandos de la PFP criticaron la actuación de la PGJDF en el 

operativo, pues dejaron crecer el problema. 

            4) De no atenderse, el problema podría desembocar en un mayor 

conflicto. 

            5) No habrá actuación de la corporación, pues no fue requerida. 

            6) La acción implantada por la PGJDF fue mal planeada. 

7) La presencia de los policías no iba a disuadir a los delincuentes en 

sus saqueos. 

8) Las agresiones (de los delincuentes) se enfocaron contra los 

transportes de carga y no contra transeúntes y automovilistas. 

9) Es lamentable lo acontecido y no debe repetirse. 

10) En próximas ocasiones se tendrá que actuar con mucho cuidado y 

con gente profesional. 

11) La violencia en esta ocasión sólo duró unas horas, mañana derivaría 

en peores condiciones de crimen y violencia. 
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B) ANÁLISIS LOCAL. 
 

Explicaciones, sobre todo después de opiniones delicadas: 

 

1) “...la institución no ha recibido petición por parte del GDF para 

actuar en el operativo realizado por la PGJDF en Tepito. La 

institución se mantendrá ajena a esa situación”, 

 

2) “En entrevistas por separado a comandantes y activos de la 

PFP hubo coincidencia en que la acción implantada por la 

PGJDF fue “muy mal planeada”, con “demasiadas 

improvisaciones”, lo que provocó que quedara fuera de control. 

Otro punto irregular fue que no se actuara en los momentos en 

que ocurrió el saqueo a los transportes, las agresiones contra 

los automovilistas, pues ello generó en un mayor caos. ‘la sola 

presencia de los policías en Tepito no iba a disuadir a estos 

delincuentes en sus saqueos’ ” 

 

3) “ ‘...deben dar gracias a Dios que no hubo lesionados graves o 

muertos ya que las agresiones se enfocaron contra los 

transportes de carga y no contra transeúntes y automovilistas’. 

Es lamentable lo acontecido y no debe repetirse ya que en 

próximas ocasiones se tendrá que actuar con mucho cuidado y 

con gente profesional pues la violencia en esta ocasión sólo 

duró unas horas, pero una acción similar mañana derivaría en 

peores condiciones de crimen y violencia. 
 

Presuposiciones. Se omiten detalles que se suponen conocidos  

 

1) “El propio Ejército Mexicano podría ser el encargado de 

acordonar ese territorio a fin de que las mafias que ahí confluyen no se 

expandan en su “guerrita” al resto de la ciudad capital. 
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 En este ejemplo se habla acerca de una “guerrita”, sin embargo no se 

dan más detalles acerca de a qué se refiere el diario con eso. 

 

 

Realizaciones lingüísticas: 
 

1) “...que las mafias que ahí confluyen no expandan su ‘guerrita’ al 

resto de la ciudad capital”. 

 
Lugares enunciativos: 
 

 En esta nota encontramos las siguientes referencias a Tepito: 

 

10. “(Los delitos) que son cotidianos en esa área” 

11. “(...) ese territorio” 

12. “(donde) confluyen mafias” 

13. “flagrante peligro hacia la mayoría de la población” 

 

En oposición a lo anterior  encontramos polarizaciones entre Tepito y la 

capital de la República, amenazada, según este discurso por el barrio. Tepito 

como flagrante peligro contra la mayoría de la población. El barrio como otro 

donde la presencia de una probable guerrilla urbana es un peligro para otras 

regiones de la mega metrópoli (sic). 

 

No encontramos en esta nota ninguna presentación positiva de Tepito. 

Los tópicos del discurso son en general enunciados que califican al barrio de 

una manera negativa. 
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TÍTULO: PARO INDEFINIDO EN TEPITO: COMERCIANTES; APLICARÉ LA 

LEY: ROBLES. ATAQUEN A LA “MAFIA” DE LA ZONA: VECINOS (EL 

BARRIO NO ES CUNA DE VICIOSOS) 

FUENTE: EXCÉLSIOR 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 
PÁGINA: PRIMERA PLANA 

 

 El titular principal: “Paro indefinido en Tepito: comerciantes; aplicaré la 

ley: Robles. Ataquen a la “mafia” de la zona: vecinos” incluye dos notas con 

varios subtítulos: “ El barrio no es cuna de viciosos” que remite a la página 10 y 

“No nos manchamos de sangre RRB” manda a la página 18. Una foto a la 

izquierda de la página con la leyenda “Persiste en Tepito la tensión después del 

enfrentamiento de policías y vecinos. Las calles vacías fueron improvisadas 

como campos de fútbol por jóvenes y niños”. Aparecen otras noticias referidas 

a temas distintos: ”Exiliados intentarán asesinarme en Panamá: Castro”, 

“Ramírez ganó la gubernatura con 53537 votos más que Arana: PAN”, 

”Permanecen 18436 soldados en Chiapas” y la columna “Frentes políticos”. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS MACROTEXTUAL. 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 

 

1) Comerciantes de Tepito suspendieron actividades 

“indefinidamente” como protesta por la inseguridad que prevalece 

en Tepito. 

2) El barrio no es cuna  de mal vivientes, viciosos o criminales, 

quienes cometen los delitos vienen de otras delegaciones. 

3) Los tepiteños son víctimas de abusos y rapiña. 

4) Debe haber firmeza ante criminales, señala Del Villar. 

5) Cero tolerancia ante vándalos: Vera. 
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6) Liberan sin culpa a 5 judiciales. 

Y ADEMÁS: 

7) Quienes escenificaron los hechos vandálicos fueron capturados. 

8) Los delincuentes creen que tienen la capacidad de desafiar a la 

autoridad del Estado. 

9) El operativo fue calificado como positivo. 

10) El operativo permitió garantizar la seguridad y los derechos de los 

ciudadanos. 

11) En el operativo no hubo violación de los derechos humanos y 

garantías 

12) En Tepito no se ha utilizado la “violencia excesiva” 

13) Tepito no está sitiado 

14) La intervención policiaca en el barrio fue solicitada por el propio 

vecindario. 

 
 
 
 
 
 
 

B) ANÁLISIS LOCAL. 
 

Explicaciones 

 

1) “... los 5 agentes de la Judicial Federal, detenidos como presuntos 

implicados quedaron en libertad. Se comprobó que no tienen relación 

alguna con grupos delictivos. 

2) “Del Villar rechazó que en Tepito se haya utilizado la violencia 

excesiva y que la zona esté sitiada. Sí, aseveró, el perímetro está 

bajo vigilancia de elementos policiales, pero sólo para salvaguardar 

la tranquilidad y el bienestar de sus habitantes, sus comercios y 

quienes transitan en la zona. No hay abusos o excesos de las 

autoridades, cuya intervención fue solicitada por el propio vecindario, 
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además de que los operativos se fundamentaron en denuncias y 

ordenamientos judiciales. 

3) “Los operativos en este barrio continuarán, pues hay elementos y 

ordenamientos jurídicos para tal efecto. ‘Vamos a seguir, pero 

siempre con estricto apego a la legalidad, al derecho´. 

 

Presuposiciones. Se omiten detalles que se suponen conocidos  

1) “Los operativos en este barrio continuarán, pues hay elementos y 

ordenamientos jurídicos para tal efecto. ‘Vamos a seguir, pero 

siempre con estricto apego a la legalidad, al derecho'. 

 

En esta presuposición se omiten los detalles referidos a cuáles son “los 

elementos y ordenamientos jurídicos” para llevar al cabo los operativos. 

 

Lugares enunciativos  

En esta nota encontramos las siguientes referencias a Tepito: 

1. “Esa zona” 

2. “Populoso barrio” 

3. “Populoso mercado” 
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TÍTULO: PARO INDEFINIDO EN TEPITO: COMERCIANTES; APLICARÉ LA 

LEY: ROBLES. ATAQUEN A LA “MAFIA” DE LA ZONA: VECINOS (NO NOS 

MANCHAMOS DE SANGRE: RRB) 

FUENTE: EXCÉLSIOR 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

 
ANÁLISIS MACROTEXTUAL. 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 

 

1) El gobierno del DF “no se manchó las manos de sangre” 

2) “Pacífica recuperación de la zona” 

3) “Con disuasión se volvió al orden 

4) “Desde ayer levantó el cerco policiaco” 

5) “No eran los habitantes el enemigo” 

6) “Se levantó el cerco policiaco en Tepito” 

7) “No eran los habitantes el enemigo” 

8) “Domina allí el hampa organizado” 

 

Y ADEMÁS: 

 

9) “Se seguirá aplicando la ley en esa zona”  

10) Quienes escenificaron los hechos vandálicos fueron 

capturados. 

11) Se actuó con absoluta claridad. 

12) Se detuvo a policías judiciales como muestra de la lucha 

contra la corrupción. 

 

 

 

 

 

B) ANÁLISIS LOCAL. 
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Explicaciones 

 

1) Fue levantado el cerco policiaco en Tepito, anunció Rosario 

Robles, quien sin embargo advirtió que en esa zona se seguirá 

aplicando la ley. Aquí no hay ínsulas, ni lugares de excepción 

y no estamos haciendo cálculos políticos de que ya nos vamos 

y por eso nada se mueva. 

 

2) Robles Berlanga aseguró que su gobierno ‘no se lava las 

manos’. En muchas ocasiones ha demostrado, puntualizó, que 

con prudencia, serenidad, profesionalismo y sobre todo sin 

derramamiento de sangre, se remontan las crisis y se recupera 

la paz social. 

 

3) “(’Robles Berlanga señaló que) la actuación de la Procuraduría 

de Justicia capitalina y de la Secretaría de Seguridad Pública 

como instancia de apoyo, estuvo apegada a la ley y se realizó 

con pleno respeto a los derechos humanos, en cumplimiento 

de las obligaciones constitucionales que tienen ambas 

instituciones y en observancia a una orden de cateo emitida 

por un juez. 

 

4) “(Robles) dijo que no fue una situación fácil, porque como los 

medios de comunicación lo documentaron, no enfrentaron los 

policías a los habitantes y vecinos de Tepito, sino a 

delincuentes cuyos intereses están ligados al crimen 

organizado, al contrabando, la venta de drogas y otros delitos. 

 

5) “La magnitud del operativo –explicó- fue justamente para 

garantizar una disuasión pacífica, por lo tanto es un problema 

de profesionales no de percepción, ‘es de estrategia científica, 

profesional, para garantizar que no hubiera derramamiento de 

sangre’”. 
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6) “Negó que la policía se hubiera retirado del lugar y no hubiera 

actuado durante algunas horas. ‘Estuvimos actuando todo el 

tiempo, no en función de intereses mediáticos, sino de 

situación muy particulares para que no hubiera derramamiento 

de sangre, y recuperar la tranquilidad y la paz social de la 

zona’”. 

 

7) “Se le preguntó por qué no se le había informado del operativo 

a las autoridades de la delegación Cuauhtémoc. (Robles 

contesta)‘Porque por razones obvias se tienen que realizar con 

la mayor discreción posible para que puedan tener efecto; la 

Procuraduría, en el ámbito de su competencia y facultades 

constitucionales, procedió con base en la orden de un juez. 

Entonces las competencias son diferentes, y la delegación 

Cuauhtémoc es una autoridad administrativa’, aclaró”. 

 

Encontramos que en esta nota la principal temática gira en torno a la 

defensa de las acciones del gobierno en este caso los operativos. También 

podemos ver que algunas de las opiniones delicadas se plantean por el mismo 

periódico y las explicaciones las hace quien contesta, en este caso Rosario 

Robles. Este hecho es una característica del discurso periodístico 
 
Ejemplos. 
 

1) “’No nos hemos manchado las manos de sangre como sucedió hace 

algunos años en la colonia Buenos Aires...’ ” 

2) “(Robles dijo que) el gobierno de la ciudad seguirá poniendo especial 

empeño cuando haya servidores públicos involucrados en hechos 

delictivos, y mencionó la detención de seis policías judiciales federales y 

tres del Distrito Federal como una muestra de la determinación tomada 

de luchar contra la corrupción hasta el último momento” 

 

 113



Presuposiciones. Se omiten detalles que se suponen conocidos  

 

1) “Aquí no hay ínsulas, ni lugares de excepción y no estamos haciendo 

cálculos políticos de que ya nos vamos y por eso nada se mueva” 

 

En esta declaración de Rosario Robles encontramos varios detalles que 

no se dicen y como resultado se tienen las presuposiciones mencionadas. Por 

ejemplo cuando dice “ya nos vamos” se refiere al cercano término de su 

mandato como Jefa de gobierno del D.F. y al hecho de que no se ejerzan otro 

tipo de acciones a favor de la ciudad ya que el periodo de gobierno pronto 

culminaría. 

 

2) “Su gobierno no se lava las manos” 

3) “No nos hemos manchado las manos de sangre como sucedió hace 

algunos años en la colonia Buenos Aires; de esto debemos estar 

orgullosos el gobierno y todos los habitantes de la ciudad” 

 

En este desplazamiento podemos observar que Robles hace alusión a 

un hecho que años antes involucró a la policía, ya que se acusó a varios 

agentes judiciales de haber dado muerte a un grupo de jóvenes. El no haber 

actuado de igual manera la lleva a firmar que es un acto que debe hacer sentir 

orgulloso al gobierno del D. F. y sobre todo a quien lo eligió: la ciudadanía. 

Robles menciona reiteradamente: “no nos manchamos las manos de sangre” y 

es una frase que refuerza todo el discurso de la Jefa de gobierno, que a través 

de eso defiende las acciones de su gobierno. 

 

4) “La orden de no confrontar a los provocadores, de acordonar la zona 

para ‘encapsular’ el conflicto y evitar que se propagara a otras partes 

del Centro de la ciudad y de llevar el operativo de la noche en 

condiciones que garantizaran una disuasión y recuperación pacífica”  

 

Como señalamos antes, cuando hablamos de presuposiciones nos 

referimos a que se hacen afirmaciones de las que se omiten detalles. En este 

caso Robles no habla detalladamente acerca de quienes son esos 
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provocadores, omite el hablar acerca de las personas que saquearon trailers, 

asaltaron a transeúntes y se enfrentaron a la policía en el operativo del 17 de 

noviembre de 2000. Cuando habla de “encapsular” el conflicto se refiere a 

todas las patrullas que acordonaron el barrio durante el operativo, para evitar 

que los desmanes se cometieran más allá del barrio y así evitar un mayor 

problema. Tampoco se menciona en  ese párrafo la retirada de la policía, sino 

hasta después. 

 
Lugares enunciativos: 
 

 En esta nota encontramos las siguientes referencias a Tepito: 

 

1) “Ese barrio” 

2) “Importante zona de la ciudad” 

3) “Lugar donde se han presentado situaciones muy complicadas 

con pérdidas de vidas humanas” 

 

En este discurso observamos, a diferencia de la mayoría de las notas 

que hemos analizado, una diferenciación entre quienes delinquen en el barrio y 

los habitantes y vecinos de Tepito, a estos últimos se les presenta de una 

manera positiva. 

 

 

 

 

 

TÍTULO: OPERATIVO MAQUILLADO, NO SE TOCÓ A LOS PECES 

GORDOS, DICE GAZAL JAFIF. 

FUENTE: EXCÉLSIOR 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

 
ANÁLISIS MACROTEXTUAL. 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 
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1) Operativo maquillado, no se tocó a los peces gordos, dice Gazal Jafif. 

2) Gazal Jafif solicitó garantías para los comerciantes establecidos. 

3) Las bodegas de fayuca en Tepito no las ha tocado la policía. 

4) El operativo en Tepito es una maniobra para ponerle piedras a 

Andrés Manuel López. 

5) En Tepito se esconden grandes cargamentos de fayuca destinados a 

“gallones”. 

6) La policía hizo un “show”. 

7) La policía fue a proteger grandes bodegas. 

8) La administración de Robles ha fallado contra el ambulantaje. 

9) La actividad comercial se registró en un 60% debido a la violencia 

utilizada en el operativo 

10) Hay grandes intereses de fayuqueros que son protegidos por 

autoridades policiacas 

11) Es necesario que se proceda contra “los pulpos del contrabando” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS LOCAL 
 
Explicaciones 
 

1) Fue “un operativo maquillado”, pese al gran despliegue  

policiaco sólo se actuó contra 2 o 3 fayuqueros, pero “no se 

tocó a los peces gordos”, lo que revela que hay contubernio 

entre comandantes, judiciales y aduaneros y tal parece que se 

quiere proteger a intereses muy poderosos, las bodegas con 

los más grandes volúmenes de mercancía de dudosa 
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procedencia no se tocaron, afirmó el presidente de 

Procéntrico, Guillermo Gazal Jafif. 

2) “...la policía hizo un ‘show’ que se descubre fácilmente si 

tomamos en cuenta que se desplegó centenares de patrullas 

para capturar a unos cuantos fayuqueros y dejar fuera de la 

revisión a las más grandes bodegas en el barrio de Tepito, 

mismas que se dice son propiedad de gente muy importante. 

“Tal parece que a lo que fueron obedeció a la necesidad de 

custodiar, de dar protección a las más grandes bodegas que 

no fueron tocadas. 

3) “...la administración de Robles Berlanga ‘ha fallado 

considerablemente en el renglón del ambulantaje’, porque el 

doble interés de ser gobernador pero al mismo tiempo 

contempla también ‘el clientelismo político’ que puede 

favorecer a su partido el PRD, ‘y por ello ha mostrado una 

política favorable a no impedir la proliferación del comercio 

callejero”. 

 

En esta nota encontramos una crítica específicamente dirigida al 

gobierno del D.F. así como a otras autoridades, además de al comercio 

informal. Observamos también que se le da voz a comerciantes establecidos 

que señalan que no tienen nada que ver con los problemas que se dan durante 

los operativos 
 
Ejemplos 
 

1) “Fue ‘un operativo maquillado’ (...) hay contubernio entre 

comandantes, judiciales y aduaneros y tal parece que se quiere 

proteger a intereses muy poderosos, las bodegas con los más 

grandes volúmenes de mercancía de dudosa procedencia no se 

tocaron.” 

2) “(...) solicitó garantías para los comerciantes establecidos del Centro 

Histórico, ‘porque la noche del jueves fueron saqueados varios 
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establecimientos de la zona de El Carmen y nos damos cuenta de 

que ya no hay gobernabilidad en el D.F...’ ”. 

 
Presuposiciones 
 

1) Fue “un operativo maquillado”, pese al gran despliegue policiaco sólo 

se actuó contra 2 o 3 fayuqueros, pero “no se tocó a los peces 

gordos”, lo que revela que hay contubernio entre comandantes, 

judiciales y aduaneros y tal parece que se quiere proteger a intereses 

muy poderosos, las bodegas con los más grandes volúmenes de 

mercancía de dudosa procedencia no se tocaron... 

 

En este párrafo encontramos varios elementos que nos indican  que se 

omitieron algunos detalles, la presuposición se encuentra en que no se 

menciona a qué operativo se refiere el reportero, el lector debe suponer la 

referencia al operativo en Tepito del día anterior, 17 de noviembre. Cuando se 

habla de “los peces gordos”  se hace una alusión a los verdaderos “cabecillas” 

del crimen en Tepito. En este párrafo, a pesar de ser la introducción de la nota 

nunca se menciona a Tepito como el lugar donde se llevó al cabo el operativo. 

 

2) “... en Tepito se esconden grandes cargamentos de fayuca 

destinados a ‘gallones’ que son protegidos por comandantes, 

judiciales y aduaneros que dan inmunidad al transporte de 

contrabando...” 

La anterior información comparte los mismos elementos que la 

presuposición número 1), puesto que se habla de los “gallones” y se omite la 

descripción o el hacer explícito a quienes se hace la referencia,  entender 

quienes son tanto los peces gordos como los gallones significa que el lector 

comparta ciertos significados con quien escribió la nota para poder entender la 

información implícita en el texto. 

 

Existen otras frases que tienen  un significado también implícito y para 

las que el lector debe tener también conocimiento de cierto tipo de lenguaje, 
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por ejemplo observamos: “el clientelismo político” “los pulpos del contrabando”, 

las cuales finalmente contienen en sí una serie de informaciones imprecisas. 

 
  
Realizaciones lingüísticas 
 

1) “Operativo maquillado”  

2) “No se tocó a los peces gordos” 

3) “La policía hizo un show” 

4) “Clientelismo político” 

5) “Los pulpos del contrabando” 

 

 
Lugares enunciativos 
 
 Aquí encontramos que la expresión “Los pulpos de contrabando”  se 

refiere a las personas que comercian con fayuca y este tipo de frases tiene 

como función categorizar  y dar una evaluación acerca de este tipo de 

personas. 

 

 

 

 

TÍTULO: ACCIONES PERMANENTES CONTRA LA DELINCUENCIA, EXIGE 

CANACO A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y DEL GDF 

FUENTE: EXCÉLSIOR 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 10 

 

ANÁLISIS MACROTEXTUAL. 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 
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1) La Cámara de comercio, Servicios y Turismo (Canaco), exigió a las 

autoridades del D.F. que los operativos contra la delincuencia sean 

permanentes 

 2)El operativo fue calificado como un “tremendo fracaso” 

3) El gobierno de la ciudad “tiene capacidad de respuesta” para 

combatir el crimen 

4) La situación en Tepito es producto de una acumulación de años, 

quizá décadas de corrupción, incompetencia e ineptitud. 

5) Las medidas deben continuar 

6) “...el contrabando, la piratería, el robo de mercancías, la venta de 

estupefacientes y armas (...) han alcanzado niveles inmanejables” 

7) Los delincuentes tomaron “revancha” en contra de comerciantes 

establecidos, transportes de carga, transeúntes y automovilistas 

8) La detención de agentes judiciales indica la relación entre 

corporaciones policiacas y delincuentes 

9) Urge una depuración en las corporaciones policiacas 

10) Es necesario atacar la comercialización de las drogas. 

11) Se requiere de una reforma en el ámbito de las leyes.  

12) La ciudadanía aplaude el operativo 

13) Se debe investigar a quien permite que se comercialice con 

mercancías robadas o ilegales 

14) Se esperan cuentas claras de lo que ocurrió en el barrio 

15) El gobierno y todos debemos apoyar el combate al crimen. 

 

ANÁLISIS LOCAL 
Explicaciones 

 

1. “Calderón Salazar, también presidente del Instituto de 

Estudios de la Revolución Democrática, indicó que nunca 

debió haberse dejado una situación de vacío tras la reacción 

violenta de los grupos vandálicos del barrio y explicó que la 

situación existente en Tepito es producto de una acumulación 

de años, quizá décadas de corrupción, incompetencia e 
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ineptitud de los órganos de seguridad pública y del tráfico de 

influencias”. 

2. “Consideró un error de la policía mantenerse a distancia del 

lugar del dispositivo, pues se dio la oportunidad de organizar a 

los delincuentes para tomar ‘revancha’ en contra de 

comerciantes establecidos, transportes y automovilistas. 

3. “El Senador por Sinaloa, Ricardo David, insistió en que se 

requiere energía y aseguró que la ciudadanía aplaude el 

operativo, porque está apegado a derecho, porque fue una 

actitud responsable y porque todos están de acuerdo en que 

se use la energía” 

4. ”La ex secretaria de Turismo afirmó todos debemos apoyar el 

combate al crimen organizado, (...)porque se trata de un 

eslabón que acaba por perjudicar a todos los mexicanos 

 

Polarizaciones 
 

2) “El Senador por Sinaloa, Ricardo David, insistió en que se 

requiere energía y aseguró que la ciudadanía aplaude el 

operativo, porque está apegado a Derecho, porque fue una 

actitud responsable y porque todos están de acuerdo en que se 

use la energía” 

 
Nos llama la atención este tipo de desplazamiento en que encontramos 

una serie de afirmaciones que pueden resultar imprecisas, sobre todo el hecho 

de generalizar y decir que todos están de acuerdo con el uso de la energía, en 

primer lugar porque no se nos dice en la nota quiénes son todos y cómo sabe 

el Senador que declara esto que esos todos están de acuerdo con el “uso de la 

energía”. Otra imprecisión es que se hable de dicho uso, no se nos explica a 

qué se refiere y aunque se supone que hace alusión al operativo del 17 de 

noviembre, es importante recordar que cuando se desató el asalto a comercios, 

transporte y personas, la policía se retiró. Otro aspecto a señalar aquí es que 

Ricardo David señala  que el operativo fue una actitud responsable y que la 

ciudadanía lo aplaude, mientras que las mismas autoridades encargadas del 
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acto, lo consideraron un fracaso, mal planeado, eso sin contar declaraciones de 

otras personas que consideraron que la ciudadanía no estuvo de acuerdo con 

el operativo porque se desató más la violencia. 

 
Presuposiciones 

1) “El Senador por Sinaloa, Ricardo David, insistió en que se requiere 

energía y aseguró que la ciudadanía aplaude el operativo, porque 

está apegado a Derecho, porque fue una actitud responsable y 

porque todos están de acuerdo en que se use la energía” 

 

Aquí encontramos información que el hablante supone acerca de la 

ciudadanía, en este caso, el Senador piensa que ésta aplaude el operativo. 

 

Realizaciones lingüísticas 
 

1)(Con respecto a Tepito) “’bunkers de la ilegalidad’, como ha quedado 

demostrado es Tepito” 
TÍTULO: SE ENFRENTÓ EL JUEVES LA CRISIS DE SEGURIDAD MÁS 

DELICADA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS: PRIÍSTAS. 

FUENTE: EXCÉLSIOR 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

 
ANÁLISIS MACROTEXTUAL. 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 
 

1)“Con el operativo en Tepito se enfrentó el jueves la crisis de seguridad 

más delicada de los últimos años: priístas”. 

2)“Legisladores perredistas manifestaron su beneplácito por el operativo” 

3)“Diputados priístas criticaron a los cuerpos policiacos por permitir a los 

tepiteños realizar un motín popular” 

4)“Diputados del PVEM condenaron el operativo” 

5)“Priístas querían que comparecieran autoridades del D.F. para 

solicitarles su renuncia” 
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6) “Los acontecimientos suscitados en Tepito son profundamente 

alarmantes” 

7)“El cateo fue un fracaso” 

8)“El problema reveló las deficiencias y corrupción de las autoridades del 

D.F.” 

 
ANÁLISIS LOCAL. 

Explicaciones 
 

1) “ ‘Con el operativo en Tepito el D.F. enfrentó una de las crisis de 

seguridad más delicadas de los últimos años; durante seis horas se 

vivió un esquema de ingobernabilidad, ante el silencio que mostraron 

las principales autoridades encabezadas por Rosario Robles’, indicó 

la fracción del PRI en la ALDF” 

 

2) “...los diputados locales del PVEM condenaron el operativo porque 

demostró incapacidad para someter a los responsables de actos 

vandálicos y permitió que la zona se convirtiera en ‘tierra de nadie’ 

con alto riesgo para la seguridad de vecinos y visitantes.” 

 

3) “...el panista Ernesto Herrera, integrante de la Comisión de Seguridad 

Pública de la ALDF, manifestó que los acontecimientos suscitados el 

jueves en Tepito son profundamente alarmantes. ‘Resulta increíble 

que el conflicto se haya extendido por más de 16 y media horas y 

que las autoridades policiacas de los gobiernos Federal y del D.F.  no 

hayan tomado cartas en el asunto.” 

 

4) “(El panista Ernesto Herrera agregó que) ‘El gobierno de la ciudad ha 

actuado con una enorme y alarmante ineficiencia, ya que hasta las 

23 horas del jueves no se había emitido información a la sociedad 

sobre el conflicto’”. 

 
Presuposiciones  
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1) “ ‘Con el operativo en Tepito el D.F. enfrentó una de las crisis de 

seguridad más delicadas de los últimos años; durante seis horas se 

vivió un esquema de ingobernabilidad, ante el silencio que mostraron 

las principales autoridades encabezadas por Rosario Robles’, indicó 

la fracción del PRI en la ALDF” 

 

Aquí nos percatamos de que no se habla explícitamente acerca de la 

situación que se vivió durante el operativo, es decir cuáles fueron las acciones 

que hicieron que se afirmara que se vivió “un esquema de ingobernabilidad”, ni 

a qué se refiere el reportero con hablar del “silencio de las autoridades”. Al 

igual que en otras notas encontramos que quien escribe supone que el lector 

tiene ciertos conocimientos del tema y esto permite omitir detalles en la nota. 

 
Realizaciones lingüísticas 
 
 1) “Tierra de nadie” (Refiriéndose a Tepito) 

 
Polarizaciones 
 

1) “(Los cuerpos policiacos permitieron) que los tepiteños efectuaran lo 

que pareció un motín popular” 
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PERIÓDICO LA JORNADA  
NOTICIAS Y EDITORIALES SOBRE OPERATIVO POLICIACO EN TEPITO 
EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2000. 
 

 
TÍTULO: ¿PARA QUÉ? 
FUENTE: LA JORNADA 

DÍA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: EDITORIAL 

PÁGINA: 2 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
 

TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 
 

1) Existe un deterioro creciente en el barrio de Tepito 

2) Tepito es centro de la ilegalidad en todos los órdenes. 

3) El enfrentamiento entre policías y lugareños se  convirtió en un motín 

urbano, un saqueo brutal y destrozo incontrolable 

4) Tepito se convirtió en tierra de nadie durante horas 

5) La Procuraduría General de la República ejecutó un operativo nunca 

antes visto por la gran cantidad de patrullas y elementos policíacos 

6) El operativo fue seguido por la televisión 

7) Los habitantes se recluyeron 

8) No se sabe cuál es el objetivo de fondo de los operativos en el barrio 

9) En los operativos no se detiene a los verdaderos cabecillas ni se acaba 

con el crimen organizado 
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10) En Tepito se consigue todo tipo de mercancía incluyendo a seres 

humanos  

 

B) ANÁLISIS LOCAL 
 

Explicaciones, sobre todo después de opiniones delicadas: 

 

1) “Data de muchas décadas el conocimiento que ciudadanos y 

autoridades comparten de lo peligrosa e irregular de la vida en Tepito. 

Pero ¡qué caray!, las buenas ediciones del Banco de México que 

untaban manos, compraban voluntades y hacían cegueras permitieron 

que los maleantes ahí radicados hicieran de las suyas.” 

 

Concesiones aparentes, en la primera proposición acuerdan con sujetos 

compartidos y en la segunda presentan una actitud negativa- ambas 

proposiciones se relacionan con un “pero”: 

 

1)“El origen estuvo en una orden de cateo. Pero no, el origen real está 

en el deterioro creciente del barrio de Tepito como centro de la ilegalidad 

en todos los órdenes”  

 

 2) “(Tepito es) lugar de trabajo y de piqueras” 

 

Énfasis del contraste: 
 

“Con ineficacia, la ley intentó aplicarse. Con eficacia se vio obligada a retirarse” 

 
Presuposiciones 
 

 “Durante horas Tepito fue tierra de nadie en la que lo mismo actuaban 

saqueadores urgidos que vándalos desfogando su ira, su violencia y su 

resentimiento” 
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 “Para cuando tanto vehículo y tanta policía llegó a Tepito, sus habitantes 

ya se habían recluido y seguramente por la televisión seguían los 

acontecimientos” 

 

 “¿Las limitaciones de la ley impiden, operativo tras operativo, que sean 

detenidos los verdaderos cabecillas del crimen organizado en Tepito?” 

 

Ejemplos 
 

 “Tepito lleva años, decenios siendo lo que es: territorio en el que se 

consigue desde drogas hasta computadoras, desde libros codiciados y 

antigüedades hasta prostitutas y niños dispuestos a todo. Lugar de trabajo y de 

piqueras” 

 

Realizaciones lingüísticas: 
 

“...Tepito fue tierra de nadie” 

“(Ahí actuaban) saqueadores urgidos” 

“(Ahí actuaban) vándalos desfogando su ira, su violencia y su resentimiento” 

“(Tepito es)  lugar de trabajo y de piqueras” 

 
Lugares enunciativos: 
 

Estos se dan a partir del análisis del uso de los pronombres personales y 

las formas verbales, considerando los elementos en los que aparecen y su 

interrelación con las otras operaciones de asignación de sentido mencionadas 

arriba. En este editorial encontramos que a Tepito se le ve como “el otro” por  

oraciones referidas a Tepito como “Centro de la ilegalidad en todos los 

órdenes”, “Territorio donde se consiguen desde drogas hasta computadoras, 

desde libros codiciados y antigüedades, hasta prostitutas y niños dispuestos a 

todo”. 
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La única mención positiva sobre Tepito que encontramos en este 

editorial es que se menciona a Tepito como “lugar de trabajo”, aunque concluye 

con una evaluación negativa: “y de piqueras” 

TÍTULO: TEPITO: UN POLVORÍN. 

PERIÓDICO: LA JORNADA 

DÍA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 34 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 
 

1) Enfrentan comerciantes a 500 judiciales y granaderos. 

2) Operativo de cateo por la PJ desata la ira de locatarios. 

3) Destrozan vehículos particulares y de transporte. 

4) Ingresan a la zona mil 800 policías y más de 600 patrullas 

5) Más de 17 detenidos, entre ellos 9 efectivos de PGR y PGJ. 

6) Dura jornada de violencia, aproximadamente 10 horas. 

Y ADEMÁS: 

7) Familias enteras colaboraron en robos. 

8) El operativo para restaurar el orden duró más de una hora. 

9) La gresca devino en saqueo y vandalismo. 

10) Camiones repartidores y varios particulares fueron asaltados. 

11) La policía no intervino durante los saqueos. 

12) La delegación Cuauhtémoc se deslindó de los operativos. 

13) Los cateos fueron resultado de una investigación judicial. 

14) La decisión de retirar a los policías se consideró oportuna. 
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B) ANÁLISIS LOCAL. 
 
Explicaciones 
 

1) “Los asaltos se iniciaron apenas concluida la agresión de 

vecinos y locatarios de Tepito, quienes intentaron detener a las 

autoridades cuando trasladaban a la PGJDF siete vehículos –

cuatro camiones y tres camionetas de tipo Van- con mercancía 

asegurada en operativos de cateo llevados a cabo en 

inmuebles de las calles Díaz de León, Leona Vicario y 

Lecumberri”. 

2) “(...)grupos de jóvenes que se desplegaron hacia Avenida del 

Trabajo y Canal del Norte, y que durante más de seis horas 

convirtieron esta zona en tierra de nadie, pues la policía 

sectorial no intervino, sólo se mantuvo cerca de la zona en 

espera de órdenes” 

3) “Si bien el operativo que desencadenó la batalla estuvo bajo la 

responsabilidad de la PGJDF, una declaración de Lenia 

Batres, subdelegada jurídica y de Gobierno en Cuauhtémoc, 

despertó la confusión, luego  que informó a los medios que las 

acciones estaban encabezadas por la Procuraduría General de 

la República. Y por eso las autoridades delegacionales 

esperaron, guardaron silencio, y ya entrada la noche se 

deslindaron de los hechos, mediante un boletín informativo. 

Enviaron, eso sí, dos ambulancias para lo que se ofreciera” 

4) “La acción emprendida por las autoridades judiciales fue 

resultado de una intensa investigación judicial, que se inició 

con base en la averiguación previa 2/USDCI/1150/2000 por el 

delito de robo con violencia, y ya tiene en la mira a un presunto 

responsable. Se trata de Mario García, alias El chalecos, a 

quien se le relaciona con la comercialización de la cocaína, 

productos robados y venta de tarjetas de crédito apócrifas” 

5) “Fue por una orden de cateo girada por el juez 2 penal del 

Reclusorio Preventivo Norte, que las autoridades judiciales 
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ingresaron a tres bodegas, donde encontraron camiones con 

productos extranjeros, como piezas de ornato, enseres, 

electrodomésticos, artículos electrónicos, vajillas y adornos 

navideños, cuya procedencia se presume ilegal, pues no se 

acreditaron ante los Ministerios Públicos documentos que 

demostrara la compra lícita.” 

6) “(...) la PJ no actuó durante los actos vandálicos, por una 

valoración de los hechos: ‘se pensó que si se reaccionaba de 

manera inmediata se generaría una agresión” 

 
 
Ejemplos 
 

1)  “Hubo, sin embargo, familias enteras que colaboraron en los 

robos” 

2) “Cuatro policías heridos – uno de ellos de bala- y un fotógrafo 

agredido, así como siete patrullas judiciales destrozadas, una de 

ellas incendiada, fue el saldo de la ofensiva callejera que 

protagonizaron aproximadamente 200 comerciantes y vecinos de 

la zona, en contra de 500 efectivos de PJ y granaderos” 

3) “Al menos siete camiones repartidores de las empresas Bimbo, 

Alpura, dulcería La Moderna, Express Ensenada y mensajería 

Multipack, entre otros, así como un camión de redilas y vehículos 

particulares, fueron objeto de destrozo y saqueos, y sus tripulantes 

agredidos, entre ellos incluso un grupo de bomberos” 

4) “...las autoridades judiciales ingresaron a tres bodegas, donde 

encontraron camiones con productos extranjeros, como piezas de 

ornato, enseres, electrodomésticos, artículos electrónicos, vajillas y 

adornos navideños, cuya procedencia se presume ilegal, pues no 

se acreditaron ante los Ministerios Públicos documentos que 

demostrara la compra lícita.” 

 

Presuposiciones 
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- “Otra vez Tepito” 

 

Encontramos que en ocasiones cuando el periódico La Jornada se 

refiere a Tepito lo hace de esta manera 78 como “Otra vez Tepito” y aunque se 

omitan más detalles, la información que esta frase lleva implícita es la de que 

Tepito es como siempre un barrio que ocasiona de manera continua 

problemas, por lo tanto es común saber de lo que ahí acontece y que 

generalmente está relacionado con la criminalidad o los enfrentamientos que 

ahí se dan. 

 
Polarizaciones 
 

1)“vecinos y locatarios de Tepito, quienes intentaron detener a las 

autoridades cuando trasladaban a la PGJDF a siete vehículos”  
 
Lugares enunciativos 

 

1) “La zona” 

2) “vecinos y locatarios de Tepito, quienes intentaron detener a las 

autoridades cuando trasladaban a la PGJDF a siete vehículos” 

3) “Familias enteras que colaboraron en los robos” 

4) Con respecto a  Tepito: “Tierra de nadie” 

 

Una de las características de este discurso es que se hace una 

referencia clara a la participación de comerciantes o locatarios y vecinos en el 

enfrentamiento, lo cual indica una generalización de ciertas actitudes entre 

estos, las cuales pueden atribuírseles a quienes no participaron. Otro de los 

elementos que llaman nuestra atención en esta nota es que se declara que la 

policía no intervino para detener los saqueos con tal de no provocar una 

agresión (sic). 

 

 

                                                 
78 Ver nota de Agustín Salgado: Controlan vandalismo y caos elementos de SSP y PGJDF en 
La Jornada 8 de febrero de 2001. P. 35 
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TÍTULO: ENTRE PRUDENCIA Y AUTORITARISMO 

PERIÓDICO: LA JORNADA 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: EDITORIAL 

PÁGINA: 2 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 
 

1) Las reacciones políticas ante los acontecimientos en Tepito no 

se han hecho esperar. 

2) Legisladores exigieron a Rosario Robles y Samuel del Villar 

informen sobre la pasividad de la policía durante el desorden 

social. 

3) Hay un ambiente de crítica contra los actos de Robles y del 

Villar. 

4) El día del operativo hubo errores operativos. 

5) La resistencia vandálica tomó por sorpresa a la Procuraduría y 

a la secretaría de seguridad Pública. 

6) Se aseguraron los derechos de los habitantes y vecinos del 

barrio. 

7) La reacción de los detractores ante el uso de la fuerza hubiera 

sido más virulenta. 

8) Si se hubiera usado la fuerza pública para enfrentar a los 

agresores se hubiera transgredido la ley y caído en prácticas 

autoritarias. 

9) La población pudo ver a la policía se enfocó en restablecer el 

orden. 

10) En Tepito se vivió un estado de anarquía. 

11) Los agentes actuaron con prudencia. 

12) En lugar de usar la fuerza, se aplicó el estado de derecho. 

13) Las autoridades asumieron responsabilidades en un asunto de 

competencia federal. 

14) Tepito es un barril de pólvora. 

 132



15) El conflicto debe res resuelto conforme a derecho. 

16) La criminalidad en Tepito debe combatirse con urgencia. 

17) La ciudadanía tiene derecho a conocer los hechos para 

valorarlos. 

 
B) ANÁLISIS LOCAL. 

 

Explicaciones 
 

1) “Efectivamente, el jueves hubo errores operativos y la 

resistencia vandálica tomó por sorpresa a la Procuraduría y a 

la Secretaría de Seguridad Pública, pero en todo momento, se 

aseguraron los derechos generales de los habitantes y vecinos 

del barrio, y se actuó dentro del marco de la ley.” 

2) “La criminalidad que impera en Tepito debe combatirse con 

urgencia, pues su ámbito de influencia va mucho más allá de 

ese espacio capitalino” 

 

Ejemplos 
 

1) Estas reacciones –acto reflejo- se han vuelto sistemáticas, aún 

cuando el procurador ha aplicado la ley conforme a derecho. 

Efectivamente, el jueves hubo errores operativos y la 

resistencia vandálica tomó por sorpresa a la Procuraduría y a la 

Secretaría de Seguridad Pública, pero, en todo momento, se 

aseguraron los derechos generales de los habitantes y vecinos 

del barrio, y se actuó dentro del marco de la ley. 

 

El ejemplo aquí radica en hablar acerca de las acciones que Robles y 

del Villar aplicaron contra la delincuencia y muestra de ello fue que el jueves 

del operativo “se aseguraron los derechos de los habitantes”. 

 
Concesiones aparentes 
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1) Efectivamente, el jueves hubo errores operativos y la resistencia 

vandálica tomó por sorpresa a la Procuraduría y a la Secretaría de 

Seguridad Pública, pero, en todo momento, se aseguraron los 

derechos generales de los habitantes y vecinos del barrio, y se actuó 

dentro del marco de la ley. 

2) En Tepito se vivió un estado de anarquía e ingobernabilidad, de esto 

no      cabe la menor duda, pero también quedó claro que los agentes 

que participaron en el operativo actuaron con prudencia ante una 

situación de caos. 

 
Lugares enunciativos 

 

1) “barril de pólvora” 

 

Podemos ver que en este editorial  los juicios principales son para 

defender y justificar las acciones de Robles y del Villar en Tepito ante sus 

detractores. Nos parece que no existe una adjetivación negativa de Tepito sino 

que se le toma como lo que es un problema grave para la ciudad. A diferencia 

de otras notas analizadas encontramos que si hay una separación dentro del 

discurso para definir a los delincuentes y a los habitantes y vecinos del barrio 

que no participaron en los desmanes de aquel 17 de noviembre. 

 

 

TÍTULO:  EN 2 AÑOS, 690 MIL EMPLEOS MENOS POR EL CONTRABANDO, 

INFORMAN AL SENADO. 

PERIÓDICO: LA JORNADA 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 3 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 
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1) En 2 años, 690 mil empleos menos por el contrabando, informan al 

Senado. 

2) Estarían en riesgo las industrias textil, del calzado y del juguete. 

3) Desde agosto se han realizado operativos similares al de Tepito en 

cinco locales del mercado San Juan de Dios, de Guadalajara, y en 

locales de León, Guanajuato. 

4) Solicitan apoyo de la PFP. 

Y ADEMÁS 

5) El problema del contrabando en México es tan grave como el de la 

seguridad pública. 

6) Se embargó, durante el 2000, mercancía textil ilegal al país. 

7) La estrategia contra el contrabando se ve reflejada en mayores 

golpes contra esta actividad ilícita. 

8) Se han realizado otros operativos similares al de Tepito en otros 

lugares. 

9) La dirección de Aduanas empezó a realizar operativos de manera 

exitosa 

10) En León, Guanajuato se confiscaron cargamentos de calzado. 

11) Más de 30 mil trabajadores han sido desempleados a causa del 

contrabando. 

12) Operativos como el de Tepito son necesarios para eliminar a las 

mafias del contrabando. 

13) Podrían llamar a comparecer a funcionarios de Aduanas y Hacienda. 

 
B) ANÁLISIS LOCAL 
 
Explicaciones 

 

1) El problema del contrabando en México es tan grave como el de la 

seguridad pública, ya que tan sólo en los últimos dos años ha 

provocado la pérdida de 690 mil empleos y, de continuar, están en 

riesgo de desaparecer industrias como la textil, la del calzado y la del 

juguete, se advierte en documentos entregados al Senado... 
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2) El problema del contrabando en México es tan grave como el de la 

seguridad pública, ya que se estima que en los últimos dos años 

llegó a 33 mil millones de dólares y originó la pérdida de 690 mil 

empleos, fundamentalmente en los sectores textil, del calzado y del 

juguete. 

 

En esta nota no encontramos otros desplazamientos con respecto al tema de 

Tepito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TÍTULO: INMANEJABLE, EL NIVEL DELICTIVO EN EL PAÍS: IP 

PERIÓDICO: LA JORNADA 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 17 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 

 

1) Es inmanejable el nivel delictivo en el país. 

2) IP exige operativos permanentes para evitar formación de grupos 

como en Tepito. 

3) La venta de mercancías de dudosa procedencia se ha convertido en 

una forma de vida. 

Y ADEMÁS 

 

4) La inseguridad pública inhibe y limita las inversiones al país. 
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5) Los gobernantes deben comprometerse a combatir el crimen. 

6) Los gobernantes deben diseñar un nuevo modelo educativo. 

7) Sigue ingresando mercancía de contrabando. 

8) La mercancía robada es vendida por los ambulantes. 

9) Los policías protegen a las mafias. 

10) Un grupo de personas  defendió mercancía de dudosa procedencia. 

11) Fue un error de la policía mantenerse a distancia del lugar del 

dispositivo. 

12) La detención de policías es muestra de que éstos y delincuentes 

están coludidos. 

13) Zapata exigió que los operativos sean permanentes. 

 
 
 
B) ANÁLISIS LOCAL 

 

Explicaciones 
 

1) “Consideró un error de los cuerpos policiacos mantenerse a 

distancia del lugar del dispositivo, pues dieron oportunidad a los 

delincuentes para organizarse y tomar revancha en contra de 

comerciantes establecidos, transportes de carga, transeúntes y 

automovilistas.” 

 

Realizaciones Lingüísticas 
 

1)  (Con respecto a Tepito) “bunker de la ilegalidad” 
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TÍTULO: EL MENOR DE LOS MALES, QUE NO INTERVINIERA LA SSP: 

GERTZ 

PERIÓDICO: LA JORNADA 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 31  

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 
 

1) Altos mandos de la corporación señalan mala planeación en las 

acciones 

2) El menor de los males fue que no interviniera la Secretaría de 

Seguridad pública (SSP) en Tepito 

3) La SSP como la PGJDF tuvieron que esperar instrucciones de 

Rosario Robles para intervenir en el problema. 

4) El jefe de la policía capitalina solicitó el apoyo de la SSP. 

5) La policía trató de garantizar la vida humana. 

6) El operativo estuvo mal planeado. 

7) Se pidió a la policía que se retirara del lugar. 

8) La policía no esperaba una reacción tan violenta. 

9) Si la policía hubiera intervenido se hubiera producido un 

enfrentamiento de consecuencias lamentables. 
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B) ANÁLISIS LOCAL 

 
Explicaciones 

 

1) El secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, 

aseguró que decidir que la policía preventiva no incursionara en 

Tepito para evitar los actos de vandalismo registrados la tarde 

del jueves representó “el menor de los males”, porque si los 

uniformados hubieran intervenido “ahorita estaríamos contando 

los muertos”. 

2) “(...) el operativo estuvo mal planeado, principalmente por el 

tiempo que tardaron en salir del lugar, más de 8 horas, y al no 

requerir el apoyo de la policía preventiva” 

3) “La policía judicial ‘no esperaba una reacción violenta de la 

gente, pero la banda salió’ al tener tiempo suficiente para 

organizarse y es muy probable que detrás de la agresión hayan 

estado los grupos criminales que operan en la zona, señalaron 

los funcionarios consultados. Explicaron que en este tipo de 

acciones la SSP debe recibir una copia del oficio del juez que 

autorizó el cateo para que se proporcionara a la Policía Judicial 

el apoyo correspondiente, pero éste fue requerido sólo hasta 

que los comerciantes comenzaron a agredirlos para impedir 

que se retiraran con los artículos decomisados”. 

 

Al igual que en la nota anterior encontramos que no hay una descripción 

de Tepito a través de adjetivos. Encontramos que sí se especifica que hubo un 

cierto grupo de personas que fueron las culpables de los delitos. No 

encontramos otros desplazamientos semánticos con respecto a Tepito. 
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TÍTULO: PRESENTA GERTZ MANERO A FOX INFORME DEL OPERATIVO 

EN TEPITO 

PERIÓDICO: LA JORNADA 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA:  5 

 

A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 
 

1) Gertz Manero presenta informe del operativo en Tepito a Vicente Fox 

2) Gertz Manero es un posible candidato para hacerse cargo de la nueva 

Secretaría de Seguridad pública. 

3) Gertz Manero estuvo en comunicación constante con el presidente Fox 

para comunicarle acerca del operativo. 

4) Fox se entrevistó con los responsables de otras Secretarías 

5) Vicente Fox como presidente electo, declaró su intención de reducir 

brecha entre pobres y ricos 

6) Fox Quesada se entrevistó con el líder del PAN para hablar sobre el 

problema de las elecciones en Jalisco 

7) Miembros del Frente Popular Francisco Villa (FPFV) se manifestaron 

frente a la casa de Fox en demanda de la libertad de 25 de sus 

compañeros. humanos  

 
B) ANÁLISIS LOCAL 
 

En este discurso informativo no encontramos ninguna de las estrategias 

con respecto a Tepito que se plantean en nuestra metodología por lo cual 
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debemos ceñir este análisis a los tópicos y concluimos que en esta nota no se 

adjudica ningún término ni positivo ni negativo a Tepito. 

 

TÍTULO: LIBRES LOS 5 AGENTES FEDERALES QUE FUERON DETENIDOS 

EN TEPITO 

PERIÓDICO: LA JORNADA 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 33 

 

A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO: 
 

1) Liberan a 5 agentes federales que fueron detenidos en el operativo 

en Tepito. 

2) Ponen a disposición del Ministerio Público a 11 personas, por los 

saqueos. 

3) Los detenidos tenían como función combatir la piratería. 

4) La Procuraduría General de la República (PGR) defendió a sus 

agentes. 

5) Agentes de la PGJDF también fueron detenidos. 

6) Se iniciaron averiguaciones previas y detenciones por presuntos 

actos vandálicos. 

7) Se han desintegrado más de 36 organizaciones criminales en Tepito. 

 
B) ANÁLISIS LOCAL 

 

 Esta nota llama nuestra atención, porque a diferencia de otras que 

hemos analizado, no existen desplazamientos  semánticos, se habla del 

problema en Tepito, pero no hay una adjetivación del lugar en sí. 
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TÍTULO: QUE INFORME ROBLES SOBRE LOS HECHOS: AN, PRI Y PVEM 

PERIÓDICO: LA JORNADA 

DÍA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2000 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 33 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 
 

1) Que informe Robles sobre los hechos en Tepito exigen Partidos 

2) Se deben investigar a fondo las redes de corrupción, propone 

Quintero. 

3) La situación de ingobernabilidad que se vivió en Tepito es una 

muestra más de la incapacidad de las autoridades. 

4) Armando Quintero, del PRD calificó como exitoso el operativo. 

5) Quienes encabezaron los actos vandálicos no fueron vecinos de la 

zona de Tepito 

6) El gobierno capitalino actuó con mucha prudencia y responsabilidad 

al evitar “el baño de sangre”. 

7) Andrés Manuel López Obrador pidió distinguir entre la mafia que 

opera en Tepito y quienes viven ahí. 

8) Es necesario trabajar de manera coordinada. 

9) López Obrador no quiso juzgar a las autoridades. 

10) Patricia Garduño, del PAN, lamentó la falta de seguridad para los 

capitalinos que circulaban por esa área. 

11) Garduño señaló que la ciudad se encuentra en una situación de 

ingobernabilidad. 

12) Diputados del PRI señalaron que el gobierno de Robles fallaba en 

materia de seguridad pública. 

 
 
 
B) ANÁLISIS LOCAL 

 142



 

Moves de este discurso: 
Explicaciones 

 

1)”(...) quienes encabezaron los actos vandálicos no fueron los vecinos 

de     la zona de Tepito, sino un grupo de alrededor de 100 jóvenes. 

‘Obviamente que al tocarse el interés de una de las principales bandas 

de la delincuencia organizada, ordenaron esta reacción’ ”. 

2)“Carlos Imaz Gispert, presidente del PRD-DF, consideró que el 

gobierno capitalino actuó con mucha prudencia y responsabilidad, al 

evitar ‘el baño de sangre que están pidiendo a gritos los priístas, por lo 

que parece, creo que estarían contentos si se hubiera bombardeado 

Tepito, lesionando a gente inocente’.” 

3)”A nombre de la fracción del PRI, los diputados Alicia Téllez, 

Cuauhtémoc Gutiérrez y Marco Antonio Michel Díaz remarcaron que el 

gobierno de Robles Berlanga está fallando en materia de seguridad 

pública. Más aún, sentenció Téllez Sánchez: ‘El día de ayer –jueves-, la 

ciudad enfrentó una de las crisis de seguridad pública más delicadas de 

los últimos años’ “. 

 
Presuposiciones 
 

1) “Tras enfatizar que la situación de ingobernabilidad que se vivió por 

más de 12 horas en Tepito y que dejó indefensos a cientos de 

ciudadanos, es una prueba más de la incapacidad de las autoridades 

responsables de la seguridad pública, diputados locales del PRI, PAN, 

PVEM y Democracia Social exigieron a la jefa de gobierno, Rosario 

Robles rendir un informe detallado sobre la actuación de los cuerpos 

policiacos y el por qué de su pasividad durante los actos vandálicos.” 

 

En este ejemplo de presuposición encontramos que se omiten ciertos 

detalles, que se supone debe conocer el lector, por ejemplo cuando dice “la 

situación de ingobernabilidad que se vivió por más de 12 horas en Tepito y que 

dejó indefensos a cientos de ciudadanos”, en toda la nota no se hace ninguna 
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referencia a cuáles fueron los hechos durante ese tiempo o por qué se dice que 

hubo pasividad por parte de la policía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIÓDICO EXCÉLSIOR.  
NOTICIAS Y EDITORIALES SOBRE OPERATIVO POLICIACO EN TEPITO 
EL 7 DE FEBRERO DE 2001. 
 
TÍTULO:  TEPITO: AMENAZA PERMANENTE 

PERIÓDICO: EXCÉLSIOR 

DÍA: 8 DE FEBRERO  DE 2000 
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GÉNERO: EDITORIAL        

PÁGINA: 6 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 

 

1) Quienes ejercen violencia (vendedores ambulantes y jóvenes 

coléricos) amenazan a las autoridades. 

2) La mercancía decomisada era de contrabando. 

3) En Tepito y Plaza Meave se decomisaron billetes falsos. 

4) El paraíso del contrabando es Tepito. 

5) Los delincuentes se vengaron en la población. 

6) Hay detenidos, pero hay más contrabandistas. 

7) Debe darse un voto de confianza a la Policía Federal 

Preventiva en su lucha contra el crimen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) ANÁLISIS LOCAL 
 
Explicaciones 

 

1)”El colmo de las ironías: ahora, quienes ejercen la violencia amenazan 

a las autoridades: ‘No vamos a permitir que la policía ni la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público vuelvan a apoderarse de nuestras 

mercancías y, cuantas veces lo hagan tendrán la respuesta que 

merecen’, expresaron coléricos jóvenes del barrio de Tepito y 

vendedores ambulantes.”. 
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2)”Omitieron que la mercancía decomisada era presumiblemente de 

contrabando: al parecer entró ilegalmente, burlando las aduanas de la 

Secretaría de Hacienda y ninguno de quienes se dijeron propietarios 

logró acreditar la posesión de los productos asegurados.” 

 

3) “Ahora hasta dinero falso se vende en Tepito: fueron decomisadas 

quince bolsas con billetes de 200 y de 500 pesos en el barrio 

mencionado y en la zona de la Plaza Meave.” 

 

4)”Se clausuraron asimismo 30 bodegas donde se almacenaban 

artículos ingresados ilegalmente al país, y equipo dedicado a la 

‘piratería’, para reproducir discos compactos. El paraíso del contrabando, 

pues, ya tradicionalmente venía siendo Tepito.” 

 

5)”...los delincuentes salieron a las calles y tomaron venganza en la 

población: interceptaron a quienes por ahí circulaban, 20 autos 

particulares, trailers, camiones de carga y microbuses; golpearon  a los 

conductores y aprovecharon para robarles sus pertenencias: a choferes 

y pasajeros hubo necesidad de atenderlos médicamente.” 
 
Ejemplos 
 

1) “Ahora hasta dinero falso se vende en Tepito: fueron decomisadas 

quince bolsas con billetes de 200 y de 500 pesos en el barrio 

mencionado y en la zona de la Plaza Meave.” 

2) “Se clausuraron asimismo 30 bodegas donde se almacenaban 

artículos ingresados ilegalmente al país, y equipo dedicado a la 

‘piratería’, para reproducir discos compactos. El paraíso del 

contrabando, pues, ya tradicionalmente venía siendo Tepito.” 

3) ”...los delincuentes salieron a las calles y tomaron venganza en la 

población: interceptaron a quienes por ahí circulaban, 20 autos 

particulares, trailers, camiones de carga y microbuses; golpearon  a 
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los conductores y aprovecharon para robarles sus pertenencias: a 

choferes y pasajeros hubo necesidad de atenderlos médicamente.” 

 

Antes de proseguir debemos hacer una aclaración en el sentido de que 

lo que resultaron explicaciones, también son ejemplos. En el primer caso, el 

énfasis debe centrarse en que hay una opinión delicada y luego una 

explicación que la refuerza y en el segundo desplazamiento la atención debe 

ponerse en las cantidades que se mencionan como ejemplos o muestras para 

reforzar la idea principal. 

 
Presuposiciones 
 

Encontramos en este editorial que se pide un voto de confianza para  la 

PFP, no hay información explícita de por qué, sin embargo la información 

implícita es que después del operativo la policía fue criticada por haberse ido 

del lugar de los hechos cuando se armaron los desmanes y el periódico señala 

que debe confiarse en ella para continuar “su labor de saneamiento”. 

 
Realizaciones lingüísticas 

 1)”El paraíso del contrabando” (Refiriéndose a Tepito). 

 
 
TÍTULO:  DESATAN LA VIOLENCIA CATEOS EN TEPITO Y MEAVE 

PERIÓDICO: EXCÉLSIOR 

DÍA: 8 DE FEBRERO  DE 2001 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: PRIMERA PLANA 

 
 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 
 

1) Desatan la violencia cateos en Tepito y Meave 
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2) Autoridades decomisan mercancía de contrabando y billetes falsos 

de $200 y $500 

3) En venganza, vándalos y comerciantes asaltan y lapidan vehículos; 

49 detenidos 

Y ADEMÁS: 

4) La vigilancia policiaca en ambas zonas será permanente. 

5) Jóvenes y ambulantes advirtieron que defenderán sus mercancías. 

6) Los operativos se realizaron a petición de la Dirección General de 

Aduanas. 

7) No es posible contabilizar lo confiscado. 

8) Fueron cateadas  y clausuradas 20 bodegas. 

9) Ningún detenido acreditó la posesión legal de la mercancía. 

10) Con la retirada de la policía, por lo menos 200 jóvenes y ambulantes 

de la colonia Morelos salieron a las calles a lapidar y asaltar 

vehículos. 

11) El propio vecindario solicitó la intervención policiaca. 

12) Los presuntos responsables fueron detenidos. 

13) Moradores y verdaderos comerciantes hicieron un llamado a las 

autoridades para que no se repitieran hechos como los de noviembre 

de 2000 y de ese día (8 feb-2001). 

14) Socorristas atendieron a los heridos. 

 
B) ANÁLISIS LOCAL 
Explicaciones 
 

1)”...las autoridades policiales y hacendarias localizaron y clausuraron en 

González Ortega, Díaz de León, Aztecas, Avenida del Trabajo y Eje 1 

Norte 10 bodegas donde se almacenaban toneladas de aparatos 

electrónicos, electrodomésticos, juguetes, ropa y otros artículos que se 

presume fueron internados al país ilegalmente, lo que constituye un 

delito.” 

 

Ejemplos 
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1)”(...) ellos aprovecharon el retiro de los 1200 elementos de la PFP. 

Entonces interceptaron, semidestruyeron y robaron al menos 20 autos 

particulares, trailers, camiones de carga y microbuses, cuyos choferes 

fueron golpeados y despojados de sus pertenencias...” 

 

2) ”...las autoridades policiales y hacendarias localizaron y clausuraron 

en González Ortega, Díaz de León, Aztecas, Avenida del Trabajo y Eje 1 

Norte 10 bodegas donde se almacenaban toneladas de aparatos 

electrónicos, electrodomésticos, juguetes, ropa y otros artículos...” 

Polarizaciones 
 

 1) ”(...) ellos aprovecharon el retiro de los 1200 elementos de la PFP. 

Entonces interceptaron, semidestruyeron y robaron al menos 20 autos 

particulares, trailers, camiones de carga y microbuses, cuyos choferes fueron 

golpeados y despojados de sus pertenencias...” 

Lugares enunciativos 
 

1)”Populoso barrio” 

2)”Barrio tepiteño” 

 
TÍTULO:  SENTENCIA DE 15 AÑOS DE PRISIÓN, PROBABLE PENA A 23 

VÁNDALOS DE TEPITO 

PERIÓDICO: EXCÉLSIOR 

DÍA: 10 DE FEBRERO  DE 2001 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 24 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 
 

1) Sentencia de 15 años de prisión, probable pena a 23 vándalos de 

Tepito 

2) Se les acusa de robo calificado y daño en propiedad ajena 

Y ADEMÁS: 
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3) La acción penal contra los implicados se realizó “con pleno apego a 

derecho”. 

4) Con base en evidencias se realizó la consignación de los presuntos 

responsables. 

5) Se dejó en libertad a tres detenidos por falta de pruebas. 

6) Se encontró en los implicados resultados positivos para drogas y 

alcohol. 

 
 
 

 
B) ANÁLISIS LOCAL 
 
Explicaciones  
 

1)”El representante social afirmó que el ejercicio de la acción penal 

contra los implicados se realizó ‘con pleno apego a Derecho’, ya que se 

reunieron las evidencias que hacen presumir su participación 

‘exclusivamente en los hechos delictivos ocurridos el 7 de febrero, en la 

zona de Tepito, luego del retiro de la Policía Federal Preventiva del 

lugar”. 

Es importante señalar que en esta nota no encontramos más 

desplazamientos relacionados con el tema de Tepito 

 
TÍTULO: NIEGA LA CDHDF HABER SOLICITADO TRATO “CON 

DELICADEZA” A DETENIDOS DE TEPITO 

PERIÓDICO: EXCÉLSIOR 

DÍA: 10 DE FEBRERO  DE 2001 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 24 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 
 

 150



1) La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

negó que ésta haya solicitado trato con delicadeza para los detenidos 

de Tepito. 

2) La CDHDF recibió quejas de los familiares de los detenidos sobre 

supuestos abusos en contra de éstos.  

3) La Comisión solicitó a la Procuraduría respeto a los derechos y 

garantías de los detenidos. 

4) La Comisión declaró que no solapa ni protege delincuentes. 

B) ANÁLISIS LOCAL 
Explicaciones 

 

1)”Debido a que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF) ‘no solapa ni protege delincuentes, el primer visitador José Antonio 

Valdés negó que esta instancia haya solicitado a la Procuraduría General de 

Justicia del DF (PGJDF) que trate con cierta ‘delicadeza’ a los detenidos en la 

trifulca ocurrida durante el operativo policiaco del pasado miércoles en el barrio 

de Tepito.” 

 

 No encontramos otro tipo de desplazamientos en esta nota. 

 

TÍTULO: VIOLENCIA EN EL DF 

PERIÓDICO: EXCÉLSIOR 

DÍA: 13 DE FEBRERO  DE 2001 

GÉNERO: EDITORIAL 

PÁGINA: 6 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 
 

1) El 7 de febrero en la mañana autoridades del Distrito Federal no 

consideraban violenta la capital. 

2) En la tarde del 7 de febrero, grupos de comerciantes de artículos de 

contrabando de Tepito cometieron actos vandálicos. 

3) Al siguiente día aparecieron  sujetos asesinados. 
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4) Una turista fue asesinada. 

5) La inseguridad en el DF inhibe la inversión extranjera. 

6) Quienes visitan o viven en la capital no creen en el descenso del 

índice de inseguridad pública en el D.F. 

  
B) ANÁLISIS LOCAL 
 
Explicaciones 
 

1) “...la realidad empezó a contradecirlos, cuando grupos de 

comerciantes de artículos de contrabando del barrio bravo de Tepito 

cometieron numerosos actos vandálicos en la vía pública como 

respuesta a la incursión conjunta realizada horas antes por elementos 

policiacos de la SHCP y de la PGR para decomisar toneladas de 

fayuca.” 

 

Concesiones aparentes 
 

1) “(...) Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito 

Federal, no consideró violenta a la ciudad de México. Por su parte, 

según Leonel Godoy, secretario de Seguridad Pública capitalino, los 

índices de delincuencia se habían reducido 15% en los dos primeros 

meses de su gestión. Pero en la misma tarde del 7, la realidad 

empezó a contradecirlos, cuando grupos de comerciantes de 

artículos de contrabando del barrio bravo de Tepito cometieron 

numerosos actos vandálicos en la vía pública como respuesta a la 

incursión conjunta realizada horas antes por elementos policiacos de 

la SHCP y de la PGR para decomisar toneladas de fayuca. 

 

En este ejemplo de concesión encontramos que se inicia con supuestos 

compartidos (la delincuencia en México bajo y ésta no es una ciudad violenta) 

para terminar con una opinión negativa: la realidad de Tepito contradice las 

declaraciones de las autoridades. 
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Lugares enunciativos 
 

1)”Barrio bravo de Tepito” 

ANÁLISIS DISCURSIVO 
PERIÓDICO LA JORNADA  
NOTICIAS Y EDITORIALES SOBRE OPERATIVO POLICIACO EN TEPITO 
EL 7 DE FEBRERO DE 2001. 
 
TÍTULO:  OPERATIVO POLICIACO EN TEPITO Y MEAVE; ASEGURARON 30 

BODEGAS 

PERIÓDICO: LA JORNADA 

DÍA: 8 DE FEBRERO  DE 2001 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 34 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 
 

1) Operativo policiaco en Tepito y Meave; aseguraron 30 bodegas 

2) Intervendremos cuantas veces sea necesario, advirtió Andrés Manuel 

López Obrador. 

3) Dos mil efectivos de la Policía Federal Preventiva respaldaron a 

personal de Aduanas. 

4) La inspección duró cuatro horas; saldo blanco, reportó el titular de 

Seguridad Pública capitalino. 

 

Y ADEMÁS 

5) Policías federales mantuvieron ‘a raya’ a los del barrio bravo. 

6) Se verificó el número de serie de las mercancías a través de 

computadoras. 

7) En Plaza Meave la policía aseguró 20 bodegas. 

8) En Tepito 1200 policías realizaron el operativo. 

9) Los policías federales se retiraron después de colocar sellos de 

resguardo en las bodegas. 
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10) La policía intervendrá para combatir el contrabando en la ciudad y el 

país. 

 

 

B) ANÁLISIS LOCAL 
 
Explicaciones 
 

1) “Mediante un fuerte despliegue, los policías federales, 

armados con pistolas, lanzagranadas de gas lacrimógeno, 

toletes y protegidos con escudos, cascos y máscaras 

antigases, mantuvieron a raya a los del barrio bravo.” 

 

Ejemplos 
 

1) “El operativo se prolongó por más de cuatro horas, tiempo en 

el que la policía de aduanas sólo logró trasladar a sus 

instalaciones de Pantaco unos 400 aparatos 

electrodomésticos, en varias camionetas, junto con un tráiler 

de la línea de transportes EASO, que fue interceptado al llegar 

a una de las bodegas que eran inspeccionadas.” 

 

Polarizaciones 
 

1)  “Los del barrio bravo” 

2)  “Los tepiteños” 
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TÍTULO:  QUE HACIENDA “PRIMERO LIMPIE LAS ADUANAS Y DESPUÉS 

ORGANICE OPERATIVOS”: LÓPEZ OBRADOR 

PERIÓDICO: LA JORNADA 

DÍA: 9 DE FEBRERO  DE 2001 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 39 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 
 

1) Que Hacienda “primero limpie las aduanas y después organice 

operativos”: López Obrador. 

2)Presentan ante el Ministerio Público a 44 personas a resultas de la 

acción policiaca. 

2)”No pasará como en noviembre, cuando los detenidos fueron 

liberados”: Patricia Bugarín. 

3)Algunos detenidos están ligados a robos o delitos contra la salud. 
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4)La Comisión de Derechos Humanos del Distrito federal envió un 

escrito con medidas precautorias para garantizar la integridad de los 

detenidos. 

5)Una llamada alertó de la presencia de una bomba en una de las 

instalaciones de la Administración General de Aduanas. 

 

B) ANÁLISIS LOCAL 
 
Explicaciones 
 

1)” Algunos detenidos están ligados a robos o delitos contra la salud, sin 

que esté precisado el número de personas en tales circunstancias, dijo 

ayer la funcionaria en entrevista. Mencionó que a otros detenidos se les 

practicó un examen antidoping que resultó positivo por consumo de 

cocaína, mientras que algunas víctimas los han reconocido” 

 

2)” (...) Andrés Manuel López Obrador, recomendó a la Secretaría de 

Hacienda que en lugar de hacer operativos en Tepito los realice en las 

fronteras y limpie de corrupción las aduanas. No es posible, dijo, que 

toda esa mercancía ilegal acumulada en Tepito transite por el país sin 

obstáculos, sin que haya la suficiente vigilancia en las carreteras para 

interceptarla. ‘Hacienda debe intervenir fundamentalmente en las 

aduanas, limpiarlas de corrupción para que las cosas se faciliten” 
 
 
TÍTULO: CONSIGNADOS,  23 DE LOS 44 DETENIDOS EN TEPITO. 

PERIÓDICO: LA JORNADA 

DÍA: 10 DE FEBRERO  DE 2001 

GÉNERO: NOTA INFORMATIVA 

PÁGINA: 25 

SECCIÓN: LA CAPITAL 

 

 En esta página encontramos que la nota principal es la de nuestro 

análisis: “Consignados,  23 de los 44 detenidos en Tepito”, bajo de ella una 
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fotografía que muestra a López Obrador y a María Rojo, el pie de foto dice: 

“María Rojo y Andrés Manuel López Obrador, durante su reunión con comités 

vecinales” al lado derecho con letras de menor tamaño  que indican menor 

jerarquía informativa otra nota con el título: “Estudian creación del Metro al Sur 

de la ciudad”. Abajo a la izquierda una nota sobre índices delictivos que en 

cuanto a tipografía comparte las mismas características de la referida a Tepito 

y se titula: “Godoy pide eliminar ‘valoraciones subjetivas’ de los índices 

delictivos”. Abajo a la derecha un anuncio de protesta contra miembros del 

Consejo General de Huelga de parte de miembros de la Academia Mexicana 

de Ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 
A) ANÁLISIS MACROTEXTUAL 
TÓPICOS DE ESTE DISCURSO 
 

1) Consignados 23 de los 44 detenidos en Tepito. 

2) A través de un video se demostró su participación en actos 

vandálicos. 

3) La Secretaría de Seguridad Pública presentó denuncia por los daños 

a una patrulla. 

Y ADEMÁS: 

4) Particulares presentaron denuncia por los destrozos a vehículos. 

5) Peritos se apoyaron en un video para las diligencias. 

6) Dos de los consignados tienen orden de aprehensión. 

7) Los exámenes de química tóxica  en los detenidos resultaron 

positivos. 

8) Se comprobó la culpa de los detenidos mediante una “confronta 

eliminatoria”. 
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9) El juez dictaminará el auto de formal prisión o libertad según sea el 

caso. 

 
B) ANÁLISIS LOCAL 
Explicaciones 

 

1) “(...) En ocho casos fue posible determinar la responsabilidad de los 

detenidos mediante una ‘confronta eliminatoria’ con el apoyo de un video, 

donde se observa el momento en que es atacado un trailer y cuando un 

vehículo de color blanco es destrozado, mientras que otros admitieron en su 

declaración ministerial haber participado en los hechos.” 

 

 Ejemplos 
1) “Se observa el momento en que es atacado un trailer y cuando 

un vehículo de color blanco es destrozado, mientras que otros 

admitieron en su declaración ministerial haber participado en 

los hechos.” 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

 Excélsior y La Jornada como todos los medios de comunicación, no sólo 

constituyen una fuente de conocimientos, sino que también nos proporcionan el 

punto de vista desde el cual contemplar y analizar los sucesos. Así, dichos 

medios presentan los valores que hacen que un acontecimiento se convierta o 

no en noticia, le dan importancia a los personajes de la información, al contexto 

que rodea a los protagonistas, la forma en que se realizan las acciones dignas 

de convertirse en noticia, entre otros factores, los cuales son elementos que se 

incorporan a una interpretación de la realidad presentada en las noticias. 

 

 A través de nuestro análisis hemos podido identificar los aspectos 

anteriores, pero cabe señalar que el estudio que realizamos no estuvo centrado 

en el estudio de la realidad, sino en las estrategias de creación de una realidad 

en lugar de otra. De ahí que la tarea a realizar fuera analizar o aislar las formas 

en que actúa y procede la ideología en el proceso de creación de noticias. 

 

 Consideramos que las noticias son un discurso, y que la pertinencia de 

su análisis radica en varios aspectos, entre los que encontramos que: la mayor 

parte del conocimiento social y político, así como las creencias que los seres 

humanos tenemos, provienen de la información que leemos o escuchamos a 

diario, no solamente  a través de las conversaciones cotidianas, sino también 

por medio del seguimiento de noticias en prensa y televisión; las noticias son 

manifestaciones de la prensa que nos permiten conocer como ésta construye la 

realidad; los diarios seleccionados, al igual que otros medios transmiten una 

serie de discursos que pretenden construir una imagen o representación de la 

realidad acerca de algún tema, en este caso de Tepito; el análisis de estos 

discursos manifestados como noticias presentan los valores y representaciones 

que tiene cada medio acerca de un objeto discursivo, como lo es el barrio; el 

análisis de dichas noticias revela las distintas estrategias discursivas; es 

necesario un análisis detallado de las noticias para comprender su 

significación, entendiendo en este punto el estudio del contexto, ya que una 

lectura superficial o a “primera vista” de las noticias no nos brinda elementos 
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suficientes para interpretarlas de manera más completa, para ello quisimos 

estudiar cómo se construye la realidad sobre Tepito en dos periódicos de la 

ciudad de México, cuya trayectoria es sobresaliente y que poseen influencia 

como líderes de opinión en la ciudadanía; analizar la imagen que tienen estos 

periódicos de Tepito y como la transmiten a través de sus notas y editoriales y  

estudiar el contexto y la situación coyuntural en que aparecieron los hechos y 

cómo fueron publicados. 

 

El Análisis Crítico del Discurso resultó una propuesta metodológica 

valiosa para lograr lo anterior, pues nos permitió sustentar una interpretación 

con datos empíricos avalados teóricamente, pues recurre a una amplia 

variedad de técnicas que posibilitan captar ciertas dimensiones de los 

discursos que no son fácilmente identificables. 

 

Debemos recordar que el discurso no nos brinda por sí solo toda la 

información para conocer la realidad social, el Análisis Crítico del Discurso nos 

posibilita encontrar claves que nos ayuden a reconstruir esa realidad y a 

entenderla, además de que a través de éste podemos identificar los valores y 

representaciones de la realidad que brindan los discursos, en este caso las 

noticias sobre Tepito. 

 

Consideramos que las noticias pueden indicarnos lo que es importante 

para los periódicos estudiados en cuanto al tema de Tepito, la colocación de 

cada nota sobre el barrio en las páginas de estos diarios, la extensión, las fotos 

y sobre todo, la información que en ellas se presenta y la manera como ésta se 

expresa, nos revelan varios aspectos sobre la opinión de Excélsior y La 

Jornada acerca del barrio, una opinión que para muchos pudiera darse sin un 

análisis estructural  de las notas, aunque a través de éste nos damos cuenta 

que hay otros elementos que nos permiten tener una información más clara, 

completa y sustentada para realizar una interpretación sobre la ideología de los 

periódicos y específicamente lo que opinan acerca de Tepito. 
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A continuación presentamos los hallazgos sobre las notas y editoriales 

que analizamos en dos partes: una lo que encontramos con nuestro análisis 

macrotextual y luego los resultados e interpretación derivados del análisis local. 

 

En primer lugar queremos abordar la parte del análisis macrotextual que 

incluye el análisis de los tópicos. Los temas, en general referidos a Tepito 

ocupan los titulares de los diarios seleccionados, la mayor parte de las veces 

las notas sobre el barrio aparecen en primeras planas  de las cuales abarcan 

hasta la mitad de la página en ocasiones y además se remite a información en 

páginas interiores.  

 

 El encabezamiento periodístico es un resumen de la información que 

influye  en el procesamiento por parte del receptor y hace que las notas, en 

este caso las de Tepito, sobre todo en primera plana adquieran una mayor 

significación. 

 

 Queremos señalar cuál es la importancia de los titulares y es que, según 

van Dijk éstos son un resumen que engloba un tema general. Las personas al 

leer un texto puede resumirlo primero a través del titular y luego va resumiendo 

la  información posterior. Estos resúmenes se traducen en opiniones que los 

lectores tendrán, si están de acuerdo con la información, acerca de un tema. 

En el caso de Tepito, los titulares en primeras planas con tipografía diferente, 

en negritas, que se vea resaltada entre otros textos, llamará su atención y al 

leerla el receptor terminará con una opinión acerca del tema, es decir de 

Tepito. 

 

 Generalmente las notas sobre Tepito aparecieron en primeras planas en 

los dos periódicos analizados, además de que se publicaron notas relacionadas 

con  los operativos en el barrio en páginas interiores, lo cual revela la 

importancia del tema para estos medios, ya que se le dedica buena parte de 

los espacios en cada periódico, sobre todo las primeras planas. En Excélsior  la 

información sobre Tepito está casi siempre en la sección Policía; en La Jornada 

las notas se presentaron en la sección de Política. 
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 Además de presentar las notas de este modo, en los dos periódicos las 

noticias sobre Tepito están acompañadas siempre de fotos. En el caso de 

Excélsior las fotos ocupan la mitad de la página o toda la primera plana así 

como espacio en la información referida al barrio en interiores. En La Jornada 

las fotos ocupan toda la primera plana o la página final, así como espacios en 

interiores y en los dos periódicos las fotos siempre contienen imágenes de la 

policía lanzando gases lacrimógenos o autos volteados. 

 

Tanto Excélsior como La Jornada manejan la misma información referida 

a Tepito, y casi siempre le atribuyen la misma valoración a los hechos. Los 

temas que encontramos relacionados con Tepito en los dos diarios son siempre 

violencia, crimen, piratería, entre otros del mismo tipo. Cuando Excélsior o La 

Jornada mencionan a Tepito es para señalarlo como un barrio bravo, diferente 

a otros barrios, donde el crimen y el comercio informal, entre otros hechos 

causan graves problemas no solamente a la economía de México, sino también 

a los ciudadanos de todo el país.  

 

Esta presentación de la diferencia se traslada  hasta ser una amenaza. 

Tepito es una amenaza no solamente para los ciudadanos, sino para la 

economía del país, como lo señala Excélsior, “Tepito amenaza permanente” o  

“Tepito es el eje del tráfico ilegal de mercancías”,  “Al contrabando –tan dañino 

a nuestra economía- se sumó el tráfico de drogas. Los adictos saben bien que 

en Tepito los abastecen.”, “Todo esto viene a constituir pérdidas sumamente 

millonarias para la industria establecida” (ver análisis notas de Excélsior, p.79, 

81, 89),  en La Jornada también observamos este tipo de argumentos: “En 2 

años, 690 mil empleos menos por el contrabando”,  “están en riesgo las 

industrias textil, del calzado y del juguete” (ver análisis nota de La Jornada, 

p.134) 

 

En estos casos nos encontramos con una valoración negativa de los 

otros y presentación positiva del nosotros; los otros son “Tepito”, “sus 

habitantes”, “los ambulantes”, nosotros son “los ciudadanos”, “México”, luego 

una inferencia primaria es que esos otros son “diferentes, que lo que ahí se 

realiza no se da en otras partes del país”. Es importante señalar que la 
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delincuencia o problemas como el ambulantaje se dan en todo el país y que 

son producto de múltiples factores, sin embargo se ve a Tepito como el único 

centro donde se dan estos hechos. 

 

En cuestiones como el comercio ambulante, por ejemplo encontramos 

que se acusa a los comerciantes de agredir a las autoridades, quienes “ejercen 

la violencia –señala la nota- amenazan a las autoridades”. Se explica en esta 

nota que comerciantes de Tepito, amenazan con responder agresivamente  a 

los policías si intentan quitarles sus mercancías de nuevo. (Ver análisis nota 

Excélsior p.146) 

 

 Encontramos también que hay una asociación de Tepito y sus habitantes 

con la violación de normas. No es solamente la diferencia, sino también 

concentrar  ésta en esos otros de Tepito: “tierra de ladrones finos”, 

“comerciantes ambulantes, que se enfrentan a la policía”,  “vándalos”, “gente 

que vende droga, “criminales,” “asaltantes”, “fauna criminal”; y a Tepito como  

“un cártel”, “barrio bravo”, ”paraíso de lo chueco”. 

 

 Cuando Excélsior y La Jornada  hablan sobre Tepito casi siempre 

expresan que es un lugar donde las personas que ahí viven o trabajan 

generalmente violan la ley, que hacen cosas contrarias a las normas 

establecidas, así no es solamente la diferencia, sino la valoración negativa. Es 

la asociación de Tepito con la criminalidad. 

 

 En cuanto al segundo operativo que analizamos, recordemos que éste 

se dio en Tepito y en Plaza Meave y una de las características de la 

información que examinamos es que se habla más de las acciones policiacas 

realizadas en Tepito que en dicha plaza, además encontramos que se 

publicaron más notas referentes a los disturbios ocurridos en Tepito después 

del operativo que a las protestas que surgieron en Meave por el decomiso de 

mercancías. 
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Con respecto a este operativo en Meave y Tepito es interesante 

mencionar que en la mayoría de las notas no encontramos desplazamientos 

semánticos, pero si existe una especial mención a Tepito  en los titulares. 

 

Por otro lado, encontramos en el análisis tópico que La Jornada, 

defiende las acciones del gobierno del D.F. acciones como los operativos, 

además de que publicó los comunicados  y declaraciones de Rosario Robles, 

López Obrador y Samuel del Villar con respecto a lo que opinaban sobre Tepito 

y los hechos ocurridos después de las acciones policiacas en el barrio. Al 

respecto, encontramos que en el análisis tópico de varias de las notas de La 

Jornada, existe primero una presentación acerca de Tepito, en donde se le 

define como un “centro de ilegalidad en todos los órdenes”, donde los 

lugareños “saquearon y hubo un destrozo incontrolable”, a lo que la policía 

reaccionó con “un operativo nunca antes visto por la gran cantidad de patrullas 

y elementos policíacos”. Es importante señalar otra información que 

examinamos sobre el mismo tema y que señala que mientras duró el desorden 

no apareció la policía o el citado despliegue de patrullas, sino que la policía 

llegó después de que terminó el desorden. 

 

Sin embargo, en otra de las notas de La Jornada encontramos que sí 

hay una afirmación, a manera de justificación acerca de que la policía no 

intervino en los saqueos y fue porque la decisión de retirar a los policías “se 

consideró oportuna”. Posteriormente hablaremos de esto de manera más 

detallada. 

 

 Observamos también que La Jornada, además de dar voz a las 

declaraciones de autoridades del D.F., maneja en su información “la necesidad 

que tiene México de implementar este tipo de operativos”, ya que “es 

inmanejable el nivel delictivo en el país” y otras instituciones exigen “operativos 

permanentes para evitar formación de grupos como en Tepito” (ver análisis 

nota La Jornada, p.136), o por otro lado argumentar acerca de la necesidad 

también existente de no “usar la fuerza pública para enfrentar a los agresores” 

durante el operativo. 
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 Existe así una justificación en La Jornada para las acciones del gobierno 

del D.F. no solamente para defender la imagen de éste con la población que 

presenció los desmanes, sino también una defensa en contra de sus 

detractores, en este caso el gobierno federal o los legisladores que criticaron 

las acciones de Robles y de del Villar, a quienes exigieron informar sobre la 

pasividad de la policía durante el desorden social. 

 

 Debemos  hacer hincapié en el hecho de que en varias de las notas  

analizadas de La Jornada no encontramos desplazamientos semánticos, lo que 

en principio significaría que no hay estrategias para  hablar de Tepito, sin 

embargo hay que recordar que el análisis de los tópicos también nos brinda 

suficiente información para ver como se refiere el diario a Tepito y observamos 

que se le ve como un peligro para la economía, por cuya causa están en riesgo 

de desaparecer varias industrias, como lo señalamos antes.  

 

En este tipo de notas, todos los tópicos al ser resúmenes de la 

información, también constituyen presentaciones de Tepito y aunque no existan 

muchas estrategias de mitigación de información, si presentan al barrio como 

un peligro, un problema, etc. 

 

 Es necesario señalar otra cuestión importante y relacionada con la 

generalización. Hemos mencionado antes que en las notas y editoriales que 

analizamos hay una generalización en cuanto a quiénes son los criminales en 

Tepito, en la mayoría de las informaciones se habla de “los tepiteños”, “familias 

enteras cometiendo los robos” o “familias enteras que consumen y venden 

droga” o de que todos los comerciantes son delincuentes o todos los que viven 

en Tepito se dedican a alguna actividad ilícita o participan en los saqueos o que 

de alguna manera están relacionados con la criminalidad y la violencia, sin 

embargo sí notamos que en algunas notas de La Jornada, especialmente 

donde se citan declaraciones de López Obrador, tanto éste como el periódico 

hacen una diferenciación entre quienes delinquen y quienes viven en el barrio o 

trabajan de manera honesta. (Ver análisis notas La Jornada, p.133, 142) 
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Otro aspecto que consideramos importante señalar es que analizamos 

además de dos mismos sucesos, un mismo periodo de tiempo y nos 

percatamos de que Excélsior brindó más espacio y tiempo a publicar notas 

sobre los operativos en Tepito (3 editoriales y 9 notas informativas para el 

primer operativo y 1 editorial y 4 notas informativas para el segundo) en 

comparación con La Jornada que publicó menos notas (2 editoriales y 7 notas 

informativas para el primer operativo y 3 notas informativas para el segundo).  

 

 La Jornada, por ejemplo dedicó solamente dos editoriales al primer 

operativo el de noviembre de 2000, mientras que al de febrero de 2001 no 

dedicó editorial sino su primera plana  e información en interiores. Excélsior 

dedicó un editorial para el operativo del 2000, además de información en 

interiores y posterior a los hechos y dos editoriales para el operativo del 2001, 

además de primeras planas dedicadas a dichos operativos e información en 

interiores. (Ver anexo). 

 

Por otro lado, descubrimos que en Excélsior  sí hay un ataque contra 

Tepito y contra el gobierno del D.F. ya que aparte de dedicar más notas y 

espacio a dicho tema en comparación con La Jornada, Excélsior señaló en sus 

editoriales que “la autoridad sabe quienes delinquen en el barrio” y que no se 

hace nada para detenerlos (ver análisis nota Excélsior. P.80). Señala éste 

diario también que los “cateos policíacos” desataron 15 horas de 

enfrentamientos en Tepito, se focaliza el papel negativo de la policía (los 

cateos policíacos “desataron los enfrentamientos”). 

 

Asimismo, Excélsior menciona que las autoridades “han tolerado y 

alentado el crimen en el barrio” y señala que el operativo de noviembre de 2000 

“estuvo mal planeado”, donde la policía mostró su “falta de capacidad de 

reacción y respuesta”. (Ver análisis nota Excélsior, p.92). 

 

Se publican otras notas con declaraciones de abogados como López 

Betancourt o Rubalcaba Zuleta  para  apoyar  la idea de la urgencia por actuar 

contra el crimen en Tepito ya que éste es un “flagrante peligro contra la 
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población”, otra vez encontramos argumentos que señalan a Tepito como un 

peligro para el resto del país. (Ver análisis nota Excélsior, p.102). 

 

Es necesario señalar en esta parte que las fuentes de información en los 

dos diarios son la policía o autoridades como Rosario Robles,  Jefa de gobierno 

del D.F.  durante el primer operativo o Andrés Manuel López,  Jefe de gobierno 

del D.F. durante el segundo operativo. Otra de las fuentes son autoridades de 

la policía como Samuel del Villar o Gertz Manero, además de varios miembros 

de las agrupaciones policiales; en este sentido hubo muy pocas notas 

negativas sobre los abusos policíacos. Son pocas las notas publicadas sobre 

declaraciones de comerciantes acerca de los policías que durante los 

operativos les quitaron mercancía legal. 

 

 Por otro lado, es importante hacer una mención especial sobre el 

contexto de ocurrencia de los discursos. En las notas publicadas en los dos 

diarios encontramos que existe una narración de los hechos donde están 

involucrados los mismos lugares, participantes, el tiempo, los temas. No existen 

otras versiones u otras notas donde se dé una versión diferente a la de las 

notas principales. En el caso del primer operativo se habla acerca de la gresca 

que se armó después del operativo y todas las notas hacen referencia a este 

hecho, en todas se habla de los “tepiteños” que destrozaron autos o saquearon 

negocios, además de que después hay notas donde autoridades expresan su 

opinión acerca de dichos operativos y todos los problemas subsecuentes. 

 

 En cuanto al segundo operativo, la información se refiere a Tepito y 

Plaza Meave, y se exponen los mismos objetos discursivos que encontramos 

en las notas anteriores, los mismos protagonistas comerciantes de los dos 

lugares que discutieron y hasta pelearon con los policías, los mismos 

problemas. 

 

Ahora queremos entrar en la interpretación y hallazgos que realizamos a 

través de las estrategias discursivas que son parte del análisis microtextual o 

local. En primer lugar  diremos que estrategia es un proceso mediante el cual la 

gente hace una lectura tentativa; pues después de leer una oración, se espera 
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encontrar en las otras oraciones más datos que le permitan reinterpretar la 

primera. Esta lectura estratégica es lineal, es decir no se tiene la estructura 

completa al principio de dicha lectura sino que el lector va buscando el 

significado palabra tras palabra, oración tras oración. Pero una estrategia es 

también una operación o táctica por medio de la cual se manifiestan opiniones, 

se sustentan, se defienden de una manera velada. 

 

A través del análisis de estas estrategias se pueden encontrar  las 

actitudes prejuiciosas. El prejuicio como juicio previo o actitud social de un 

grupo hacia un “grupo-otro” se pueden difundir por medio de las noticias. Los 

prejuicios no se encuentran en el nivel empírico sino en el nivel cultural. En 

este nivel encontramos estructuras generales que se construyen en la cultura, 

en la sociedad, en los grupos dominantes; actitudes que no nacen de la 

relación directa con otros grupos, que no son el resultado de una experiencia o 

de muy pocas experiencias locales y personales.  

 

En el análisis de las notas que realizamos observamos varias de las 

estrategias de “mitigación” o desplazamientos semánticos. 

 

En primer lugar encontramos estas estrategias tanto en los editoriales de 

Excélsior como en los de La Jornada. Como sabemos el objetivo de un editorial 

de periódico es que la gente acepte una opinión, la del periódico. Eso significa 

que lo que hace el emisor es construir su texto de manera que los lectores 

adopten lo que se dice. 

 

Desde la perspectiva de un Análisis Crítico del Discurso, tenemos ahora 

más conocimiento acerca de cómo se puede persuadir a otros. Una estrategia 

general de presentación positiva de nosotros, como cuando se señala a 

“México”, ”la ciudadanía”, es fundamental en la construcción y adopción del 

modelo de información que el diario emite por parte del lector. La presentación 

negativa de ellos, de los otros, “Tepito, amenaza permanente”, “peligro para el 

país”, es también una construcción negativa de la información acerca de ellos. 

Lo que se hace es construir un modelo específico de los otros en una situación 

específica. 
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Antes de seguir hablando de las estrategias que encontramos, es 

necesario hacer la distinción entre el modelo específico y lo que en realidad 

ocurre. Tomemos, por ejemplo el caso del primer operativo, los diarios señalan 

que los comerciantes se enfrentaron a la policía, otros datos que recopilamos a 

través de observación y de otros periódicos señalan que quienes se 

enfrentaron en esa ocasión a la policía no eran comerciantes, sino grupos de 

jóvenes que no vivían en el barrio o no trabajan ahí en el comercio, además de 

que en la tarde posterior al operativo los comerciantes que se encontraban en 

la zona recogieron sus mercancías, mientras las patrullas vigilaban las calles. 

Lo que planteamos es que se publican versiones oficiales que se construyen de 

acuerdo con la ideología de los diarios, donde se excluyen otras versiones. 

 

De este modo, sucede que cuando los periodistas, la prensa o las 

autoridades definen a Tepito como un problema para todo el país, como centro 

de criminalidad, estos aspectos se convierten en parte fundamental del modelo 

que las personas tienen sobre el barrio. Sin embargo, en el modelo no es el 

aspecto de Tepito lo que subyace, sino el aspecto de beneficio o perjuicio a la 

economía, a la seguridad nacional, esto será una amenaza y su expresión va a 

influir en la opinión general. Esta opinión general es persistente y por supuesto 

será la misma cada vez que ocurra algo en Tepito y esto se hace evidente en la 

redacción de algunas notas de La Jornada que inician con la frase “Otra vez 

Tepito”, para después señalar los problemas que se suscitaron en el barrio. 

 

Toda esta información puede influir en el modelo, pero cuando se repite 

continuamente si no hay contra- información, estas opiniones se generalizan en 

una opinión y actitud común hacia el barrio y todo lo que tenga que ver con él. 

 

 De acuerdo con van Dijk, experimentos científicamente comprobados 

muestran que después de un número repetido de noticias en la prensa, la 

gente tiende a construir el tipo de prejuicios generales que en ella se expresa. 
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Con solamente dos artículos para constatarlo es suficiente, no es necesaria ni 

siquiera la repetición del mismo artículo.79 

 

Con el estilo sucede igual que con los temas componentes. Por ejemplo 

cuando una persona o un lugar son categorizados constantemente como 

criminales, violentos, peligrosos,  es muy difícil que se les llame de otro modo, 

al menos que por otro lado haya una contra- información, u otras fuentes de 

información. 

 

Después de hacer las precisiones anteriores señalamos, las estrategias 

o desplazamientos semánticos que encontramos en los editoriales de Excélsior 

fueron las explicaciones, que aparecen para reforzar o sustentar opiniones 

delicadas y las observamos después de afirmaciones como: “Más viejo que el 

problema de la roña es el problema en Tepito. Antiguas crónicas refieren los 

peligros que afrontaba el confiado o audaz que se atrevía a poner  pie en la 

Colonia de la Bolsa. Hace más de medio siglo se sabía que los tapones de 

gasolina, los de las ruedas, así como los espejos recién robados, podían 

encontrarse –a veces el mismo día- en Tepito”  o “Data de muchas décadas el 

conocimiento que ciudadanos y autoridades comparten de lo peligrosa e 

irregular de la vida en Tepito. Pero ¡qué caray!, las buenas ediciones del Banco 

de México que untaban manos, compraban voluntades y hacían cegueras 

permitieron que los maleantes ahí radicados hicieran de las suyas.” 

 

  Aunque también en los dos editoriales de este periódico referidos al 

segundo operativo aparecen las explicaciones como la que antecede a la 

afirmación de que “el paraíso del contrabando es Tepito” y que da una serie de 

elementos para argumentar dicha expresión: “se clausuraron asimismo treinta 

bodegas donde se almacenaban artículos ingresados ilegalmente al país y 

equipo dedicado a la piratería...” (ver análisis nota Excélsior, p.146.) 

 

 Las explicaciones también las encontramos en las notas informativas de 

los dos diarios y consideramos que son las estrategias que más se utilizan en 

                                                 
79 Teun van Dijk. Estructura discursiva y cognición social. P.18, en www.geocities.com 
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las noticias, a través de ellas se emiten opiniones delicadas sobre el barrio para 

después brindar una serie de datos y explicaciones que sustentan dichos 

juicios. En términos generales se habla acerca de la violencia de la población 

de Tepito o del lugar en sí y luego se explica porque se le considera de este 

modo: “el vandalismo, amotinamiento, tráfico de armas, narcotráfico, 

prostitución y contrabando”, resumen algunos de los elementos que llevan a 

esta consideración. 

 

 Otra de las estrategias más usadas en la construcción de las noticias 

son los ejemplos, que también refuerzan opiniones delicadas pero por medio 

de casos o muestras de la criminalidad en Tepito: “ya no sólo asaltos y 

comercio de lo robado. Contrabando. Y no de juguetes y foquitos navideños. 

Qué va. ¡Televisores gigantes, aparatos estereofónicos. Negocio en grande” 

(Ver análisis nota Excélsior, p.82) 

 

 Podemos ver que hay otras estrategias como son los lugares 

enunciativos  y que evidencian claramente la posición  que adquiere Tepito 

dentro del discurso, se le ve como enemigo, peligro para el país, como una 

zona que debe aislarse por su peligrosidad.  

 

En ese sentido las realizaciones lingüísticas nos permiten ahondar más 

en el conocimiento de cuáles son los adjetivos que se atribuyen a Tepito en 

Excélsior y observamos frases como “mina de oro”, “donde confluyen mafias”, 

“flagrante peligro”, “lugar donde se han presentado pérdidas de vidas 

humanas”, “fauna criminal”,”tierra de nadie”, “barrio bravo.” 

 

Así como también identificamos que si existe en las notas de Excélsior 

una polarización que mencionamos antes en esta interpretación y que en dicho 

diario se presenta tanto en los tópicos como en el análisis local, se ve a Tepito 

y sus habitantes como un grupo –otro, peligroso para México. 

 

En cuanto a las estrategias o desplazamientos que analizamos en La 

Jornada, pudimos ver que éstas estuvieron encaminadas en mayor grado a 

hablar acerca de los operativos, a defender las acciones de las autoridades, a 
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quienes dieron voz publicando declaraciones más amplias en comparación con 

las publicadas por Excélsior.  

 

Así, ubicamos explicaciones, sobre todo para sustentar opiniones 

delicadas  sobre los operativos: “Si bien el operativo que desencadenó la 

batalla estuvo bajo la responsabilidad de la PGJDF, una declaración de Lenia 

Batres, subdelegada jurídica y de Gobierno en Cuauhtémoc, despertó la 

confusión, luego  que informó a los medios que las acciones estaban 

encabezadas por la Procuraduría General de la República. Y por eso las 

autoridades delegacionales esperaron, guardaron silencio, y ya entrada la 

noche se deslindaron de los hechos, mediante un boletín informativo. Enviaron, 

eso sí, dos ambulancias para lo que se ofreciera” o “(...) la PJ no actuó durante 

los actos vandálicos, por una valoración de los hechos: ‘se pensó que si se 

reaccionaba de manera inmediata se generaría una agresión”. (Ver nota 

análisis La Jornada, p.129) 

 

También se usaron ejemplos para describir los hechos ocurridos 

después de los operativos: “Al menos siete camiones repartidores de las 

empresas Bimbo, Alpura, dulcería La Moderna, Express Ensenada y 

mensajería Multipack, entre otros, así como un camión de redilas y vehículos 

particulares, fueron objeto de destrozo y saqueos, y sus tripulantes agredidos, 

entre ellos incluso un grupo de bomberos”. (Ver nota análisis La Jornada, 

p.129) 

 

En la identificación de lugares enunciativos que usó La Jornada sobre 

Tepito están “Tierra de nadie”, “barril de pólvora”, “búnker de la ilegalidad”.  

 

Un dato que nos parece interesante mencionar es que en varias de las 

notas que analizamos de La Jornada no encontramos desplazamientos 

semánticos con respecto a Tepito y esto en primer lugar nos llevaría a concluir 

que el uso de adjetivos negativos acerca de Tepito o de polarizaciones no lo 

encontramos en el nivel local, pero sí en el macrotextual, pues a través de los 

tópicos se establece la distinción entre Tepito y el resto de la población. 
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Sin embargo sí hubo otras notas en las que aparecen ejemplos, 

explicaciones y realizaciones lingüísticas en donde se habla de Tepito, aunque 

insistimos en que las notas se dedican sí a hablar de la delincuencia en Tepito, 

pero más a defender las acciones de las autoridades y a justificar el 

comportamiento de la policía. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 
 
 

1. A través de este trabajo hemos considerado a las noticias sobre Tepito 

como un tipo específico de discurso, el cual puede ser estudiado a 

través del Análisis Crítico del Discurso que considera a la noticia como 

una forma particular de práctica social, institucional. 

 

2. A lo largo de estas páginas hemos logrado definir los conceptos teóricos 

y las herramientas metodológicas necesarias, al menos por ahora, para 

estudiar cómo están construidos los discursos periodísticos sobre Tepito 

en Excélsior  y La Jornada en un contexto determinado. 

 

3. Así, esta práctica discursiva que son las noticias puede estudiarse en 

dos componentes: uno textual y otro contextual. En el componente 

textual analizamos las estructuras del discurso sobre Tepito. En el 

componente contextual estudiamos los factores sociales, las 

condiciones, el contexto económico, entre otros aspectos 

 

4. En lo que respecta a la pertinencia del modelo de análisis, podemos 

decir que nos fue de utilidad para poder identificar aspectos dentro de 

los discursos que con otra metodología hubiera sido difícil de lograr, esto 

refiriéndonos tanto a la construcción social de la realidad de Tepito  

como a la identificación de opiniones sobre éste. 

 

5. En este sentido, otra de las ventajas de la metodología que usamos para 

el análisis permite también acceder a tipos textuales variados, asimismo, 

este método nos permite abordar las representaciones construidas y las 

valoraciones no solamente sobre Tepito, sino también acerca de otros 

objetos discursivos como pudieran ser las mujeres, los ancianos, los 

negros, las personas con discapacidad, entre otras. 

6. Es importante dejar claro que dicho entramado teórico no constituye un 

modelo teórico y conceptual terminado, sino un conjunto de propuestas 

que apuntan hacia la profundización del análisis de problemáticas 
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sociales, así como aspectos relacionados con la construcción de la 

realidad en los medios de comunicación y la presencia de valoraciones 

en el discurso de éstos. 

 

7. Sobre el concepto de realidad podemos decir que ésta se reconstruye 

por medio del conocimiento. Esta reconstrucción de la realidad se 

convierte en  una representación de lo real. Las noticias se refieren a la 

realidad y ya que circulan masivamente en el ámbito público también se 

convierten en la imagen social de una realidad. 

 

8. A través de las noticias, específicamente las referidas a Tepito, se 

fabrica una realidad acerca de éste, pero no pueden representar todo lo 

que sucede en el mundo real, sino que la realidad aparece como un 

fragmento, una selección de lo real que será representada. 

 

9. En cuanto a la producción y consumo de noticias diremos que el objetivo 

de este proceso es hacer circular noticias que posibiliten a los sujetos el 

conocer la realidad en la que están implicados como sujetos 

cotidianamente. Las noticias les permiten no sólo formarse una 

concepción de esa realidad, sino que a través de la asignación de un 

sentido, les permiten decidir acerca de diferentes aspectos de su vida 

diaria. 

 

10. En cuanto al formato de las noticias encontramos que la estructura de 

pirámide invertida de éstas ha sido sustituida por el relato. Las nuevas 

formas con las que los periodistas narran las historias son “más libres” 

que la pirámide invertida y constituyen una crítica al periodismo 

objetivista. En este sentido, el análisis de las notas informativas nos 

muestra que no existe la llamada “objetividad periodística” ya que a 

pesar de la idea de que las notas informativas sólo deben presentar los 

hechos y no la opinión, en nuestro análisis pudimos encontrar que en 

éstas existen juicios valorativos, lo cual indica que tanto el discurso 

periodístico de Excélsior como el de La Jornada son una construcción de 

la realidad que incluye la ideología de cada diario. 
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11. Aunque no realizamos en este trabajo un análisis comparativo de 

Excélsior y la Jornada,  si llamó nuestra atención que ambos periódicos 

informaron sobre los mismos temas referentes a Tepito, en nuestra 

búsqueda hemerográfica encontramos que las noticias sobre el barrio 

abordan, en su mayoría temas como la delincuencia, con mención 

especial a delitos como el tráfico de drogas, mercancía robada, violencia 

disturbios, entre otros, aunque cada diario imprimió a las noticias un 

sentido y significado propios. 

 

12. Sin embargo, sí encontramos que el discurso sobre Tepito se construye 

tanto en Excélsior como en La Jornada a través de argumentaciones 

que concluyen con evaluaciones negativas, y que están presentes como 

los llamados desplazamientos  semánticos que explicamos en este 

trabajo y que son: concesiones aparentes, negativas aparentes, 

explicaciones, ejemplos, énfasis del contraste, lugares enunciativos y 

presuposiciones.  

 

13. Encontramos a través del análisis de las estrategias que mencionamos, 

que tanto Excélsior como La Jornada atribuyen a Tepito ciertas 

características a través de las cuales se fijan diferencias entre el barrio y 

sus habitantes y el resto de la ciudad, se establece así una frontera 

entre lo “normal” o “aceptable” y lo “inaceptable”, en este caso Tepito y 

todo lo que acontece alrededor de él. Debemos abordar aquí dos 

cuestiones con respecto a lo anterior y a nuestro análisis y es que en la 

mayoría de los casos Tepito es considerado como un “barrio bravo”, 

donde habitan “ladrones finos” o donde todos los  delincuentes son 

comerciantes o habitantes del lugar, sin embargo tenemos que 

especificar que en varias notas, sobre todo en las del segundo operativo, 

si existe una distinción entre quienes delinquen y quienes trabajan de 

manera honrada. 

 

14. Debemos señalar que en este trabajo lo que quisimos fue analizar el 

discurso periodístico sobre Tepito, y pudiera parecer en ocasiones que 
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existe una defensa de nuestra parte hacia quienes delinquen en el 

barrio, esa nunca fue nuestra intención, sin embargo sí encontramos que 

el discurso sobre Tepito y sus habitantes es negativo y generalizador, es 

decir, hay en la mayoría de las notas una crítica hacia todo lo que tenga 

que ver con Tepito, nosotros consideramos que mucho de lo que se dice 

del barrio es cierto, las estadísticas lo comprueban, pero también existe 

gente que lucha cada día honestamente para salir adelante, pero que es 

estigmatizada por decir que proviene de Tepito, aunque no tenga las 

características negativas que se atribuyen al barrio. 

 

15. En ese sentido sigue existiendo el estereotipo y generalización, así los 

tepiteños pueden ser caracterizados como ladrones o mal hablados, por 

mencionar un ejemplo. Así también, otro tema fundamental para los dos 

periódicos fue la diferencia cultural, es decir se enfatizan las diferencias 

culturales y siempre se habla de grupos específicos de “fauna criminal”, 

“hordas de jóvenes”, nunca de quienes sobresalen por otro tipo de 

actividades que no están relacionadas con la criminalidad, esto hace 

parte del prejuicio estereotipado. 

 

16. En las notas informativas encontramos que predominan las 

declaraciones de la policía o de otras autoridades, se cita con mucha 

menor frecuencia a comerciantes o personas que viven en el barrio y 

que no intervienen en los desmanes. 

 

17. El uso de estas fuentes, sobre todo las policiales, lleva a los reporteros a 

una reproducción inevitable de las definiciones oficiales e informales de 

los hechos en Tepito que sustenta la policía, y a la inversa de una 

confirmación de la acción de la policía a través de los medios. 

 

18. Asimismo, se otorga una atención mínima a las acciones negativas 

ejercidas contra los comerciantes o habitantes del barrio no involucrados 

en  delitos. Además, muchos otros temas ni siquiera se encuentran en 

las noticias acerca de Tepito, como su cultura, historia, publicaciones, u 
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otros temas que pudieran presentar un cariz distinto al que se maneja de 

Tepito. 

 

19. Encontramos, a través de la identificación de los desplazamientos 

semánticos, que Tepito y sus habitantes son señalados, como enemigos 

o como perjuicio para el resto del país. Tanto la criminalidad que opera 

en el barrio como el comercio ambulante que lo caracterizan son 

interpretados en los diarios que se analizaron como peligros para el 

orden social y la economía del país. Esta percepción legitima la 

emergencia de una respuesta de parte de las autoridades como son los 

operativos de seguridad. 

 

20. El hecho, no es que los medios de comunicación  informen de manera 

correcta, distorsionada o exagerada sobre la criminalidad que se vive en 

Tepito, sino que es más bien la definición de crimen o violencia tal como 

la proporcionan las autoridades, como la policía o aún las imágenes e 

información que transmiten los medios, la que se reproduce en las 

noticias. Esto significa, por mencionar un ejemplo que ciertos delitos se 

atribuyen preferentemente a personas que viven  o provienen de Tepito. 

De hecho, nuestro análisis reveló que la representación predominante 

de Tepito en los medios y específicamente en Excélsior y La Jornada es 

la de “peligroso para la seguridad pública”. 

 

21. En este último sentido, Tepito visto por los diarios analizados, constituye 

un problema para la población, causa inconvenientes, es peligroso, 

además de que contribuye a incrementar los problemas socio-

económicos del país. 

 

22. Nuestro análisis nos permitió ver que solamente se presenta a quien 

vive o labora en Tepito cometiendo crímenes o agrediendo a la policía. A 

través del lenguaje de las noticias se expresan asociaciones positivas o 

negativas hacia los protagonistas de los hechos. 

 

 178



23. Por otra parte, queremos abordar algunas cuestiones sobre dos de las 

actividades que se realizan en Tepito y que son el comercio ambulante y 

la piratería. De acuerdo con nuestro análisis encontramos que los 

medios seleccionados también señalan a estos dos aspectos de la vida 

del barrio como problemas graves para todo el país, sin embargo a 

través del análisis hemos comprobado que casi nunca se habla de estos 

problemas de manera más profunda, se habla de sus consecuencias, 

pero no de sus causas. Solamente en una de las notas que analizamos 

se habla acerca de esto último. Esto quiere decir que se enfatiza el 

problema y dónde se da, pero no se llega a la raíz y a culpar también a 

quien permite la introducción de mercancía ilegal a todo México o de 

quien permite la permanencia de ambulantes en cada vez mayores 

áreas de la ciudad o de la creciente falta de empleos en nuestro país, 

que es una de las causas que fomentan el comercio informal. 

 

24. El discurso de información pública aporta el conocimiento en la mayoría 

de las culturas y sociedades industrializadas. Dicho conocimiento no es 

“objetivo”, sino “sesgado”, en el sentido de que está vinculado a los 

intereses de grupos de poder. 

 

25. Este breve análisis ha demostrado que las conocidas estructuras 

ideológicas aparecen de forma sistemática en los editoriales y en las 

noticias en forma de estrategias. Mencionamos ya los resultados de esta 

manera de informar. Cuando el público se ve expuesto a este tipo de 

informaciones como las que analizamos finalmente adquirirá en su 

mayoría y por lo menos alguna de las ideas que se expresan sobre 

Tepito. 

 

26. La proximidad que tenemos con el barrio nos ha permitido conocer a 

muchas personas que viven o trabajan en él de manera honrada y 

muchas de ellas han luchado por crear opciones de trabajo, recreación y 

cultura, como es el caso de la revista Desde el zahuán o La hija de la 

palanca, por mencionar un ejemplo entre tantos que hay. Es necesario 

difundir lo que éstas personas hacen y para ello es importante que los 
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medios de comunicación sepan de éstas y otras actividades en el barrio 

y que no solamente hablen de Tepito como fuente de violencia para 

noticias sobre crimen y escándalo. 

 

27. La violencia, finalmente, forma parte de la realidad humana y de la 

información en los medios, y aunque tal vez no baste con identificar, 

contar o reprobar lo que se dice en los mensajes de estos, es necesario 

investigar y conocer los efectos que tienen dichos mensajes, en esa 

dirección deberá investigarse de manera más frecuente y profunda. 

 

28. Es importante señalar que el contenido de esta tesis representa  sólo 

una pequeña parte de todo lo que puede decirse de Tepito, ya que es un 

tema muy amplio  que puede abarcarse desde distintos ámbitos, sin 

embargo el objetivo de nuestro trabajo fue el análisis de las noticias 

sobre Tepito, investigar qué dice la prensa, específicamente Excélsior y 

La Jornada sobre este lugar. Sabemos que es indispensable plantear de 

qué manera podría contrarrestarse la imagen negativa que existe y se 

difunde, pero esto implica otra investigación, cuyo objetivo sea ese.  

 

29. Por otro lado queremos terminar con una pequeña reflexión  acerca de 

la libertad de elección de los receptores a la hora de consumir los 

productos de los medios, en este caso las noticias. Existe lo que se 

llama consenso a la hora de destacar hechos noticiables por los 

diferentes medios. El tratamiento de estos varía de un medio a otro en 

función de la línea editorial que cada uno de ellos tiene. Los periódicos 

analizados como los otros medios, cuando tratan la información y los 

hechos realizan actos comunicativos con intención y contribuyen a la 

interpretación de la realidad al igual que otras instituciones. Esta 

intención comunicativa es la que el receptor, recibe, no importa el 

formato en el que aparece la información transmitida, es decir que el 

productor del mensaje siempre tiene responsabilidad sobre el producto 

que construye, y sabe que sus opiniones tienen influencia en su 

receptor, sin embargo debemos decir que los medios no lo definen todo, 

hay otros ámbitos de socialización que influyen en el receptor y éste 
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finalmente también tiene responsabilidad a la hora de adoptar una 

opinión.  
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ANEXO 
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CRONOLOGÍA DEL BARRIO DE TEPITO 

 
 

 

Los siete periodos que comprende esta cronología fueron establecidos 

conforme a las fechas de los acontecimientos relevantes del barrio, y no en 

concordancia a etapas históricas de carácter oficializado, pues consideramos 

que cada barrio forja su propia historia en atención a su dinámica y desarrollo 

interno en el marco del desenvolvimiento nacional. 

 

Los datos aquí presentados han sido obtenidos de diversas fuentes 

documentales. Es importante aclarar que hay muchos otros hechos en la 

historia de Tepito que no se incluyen en la presente cronología y que la 

divergencia de opiniones que algunos datos pudieran suscitar, redundaría en el 

enriquecimiento de la investigación histórica, siempre y cuando se 

fundamenten adecuadamente. 

 

 
CRONOLOGÍA 
 

1337~1521 

 

 

1337  La historia de Tepito se inicia junto con la historia de la ciudad, 

cuando los  mexicas se asientan en México y se dividen en dos grupos: uno 

ocupa la parte norte del montículo de la Laguna de Texcoco y se llama 

Tlatelolco; el otro se asienta al sur y se llama Tenochtitlán. La acequia del 

Tezontle marca la división entre las dos ciudades. 

 

1338 Tlatelolco se constituye en 19 barrios: Mecamalinco, Atenantitech, 

Atenantitlán, Tecpocticatitlán, Apohuacan, Azcocoloacan, Atezcapan, 

Tlatelolco, Nueypantonco, Tepitón (que quedaba al oriente del actual Tepito); 
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Capoltitlán, Cehuatlán, Solapa., Acozac, Tlaxoxiuhco Tolquechiuhca, Iztatla, 

Nonoalco y Teocaltitlán. 

 

Tepito se localiza en los barrios tlatelolcas de Mecamalinco, Teocaltitlán, 

Atenantitlan, Tecpocticatitlán, Apohuacan y parte de Atenantitech. 

 

1418-1428 Es gobernante Tlacatéotl, e inicia la actividad comercial que 

caracteriza al barrio de Tlatelolco. 

 

1420 En el barrio de Mecamalinco (hoy Plaza de Fray Bartolomé, en 

Tepito) hay una pequeña pirámide donde la gente más pobre rinde culto a sus 

dioses. Se le conoce como “Tepitón” que en náhuatl significa pequeño o 

chiquito, por lo que de esta pirámide pudo haber nacido el nombre del barrio. 

 

1473 Los tepiteños se convierten en tributarios de la Triple Alianza 

Texcoco-Tlacopan- Tenochtitlán, cuando Tlatelolco cae bajo el dominio de 

Axayácatl, Señor de Tenochtitlán. 

 

1474 Bajo el gobierno de Tenochtitlán, Tlatelolco se convierte en el 

principal barrio comercial con su gran mercado. Los productos que no pasan la 

estricta supervisión de los jueces del mercado de Tlatelolco, se venden en el 

mercado chico o “tepitón”. Este es otro de los posibles orígenes del nombre del 

barrio. 

 

1520 Cuauhtémoc Señor de Tlatelolco, sucede en el trono a su tío 

Cuitláhuac, Señor de los mexicas, para continuar la defensa de la ciudad frente 

a la invasión española. 

 

1521 Cuauhtémoc pierde la batalla en el Templo Mayor y retira su 

campo de operaciones a Tlatelolco, al barrio de Atenantitech, donde hoy está la 

iglesia de Santa Ana en Tepito. Los mexicas se refugian en el barrio de 

Amaxac, hoy la Concepción. 
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Cuauhtémoc pierde Amaxac y es hecho prisionero donde hoy está la 

iglesia de la Conchita, lugar que desde entonces se conocería como 

Tequipehuca, “lugar donde comenzó la esclavitud”. Los habitantes de este 

lugar podían haberse llamado desde entonces tequipeños. 

 

1524~1794 

 

1524 Se reedifica la ciudad después de la guerra de conquista. Tepito 

queda fuera de la primera traza de la ciudad que realiza Alfonso García Bravo, 

ayudado por Bernardino Vázquez de Tapia y dos aztecas. 

 

1525 Al quedarse al margen de la urbanización que se realiza dentro de 

la primera traza de la ciudad, Tepito conserva intacta la delimitación de sus 

barrios antiguos así como los nombres. La población que habita en él se 

compone de indígenas, mestizos repudiados por los españoles y negros. 

 

1550 Tepito se urbaniza internamente a pesar de permanecer al margen 

del desarrollo de la ciudad. Es habitado por trabajadores manuales y 

servidumbre al servicio de españoles y criollos 

 

1595 Cinco barrios se agregan a la ciudad, entre ellos una parte de 

Santa ana Atenantitech, conocida como Peralvillo, Tepito queda cada vez más 

cerca de la ciudad. 

 

1600 Con la segunda traza de la ciudad, Tepito toca sus límites que para 

entonces llegan a la actual calle de Aztecas. 

 

1636 En el mismo lugar que un siglo después ocupará la Parroquia de 

Santa Ana, los tepiteños erigen una ermita en honor a la Virgen María. 
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1682 Se construye una capilla denominada de San Francisco de asís en 

el sitio donde, casi un siglo después, sería edificada una parroquia estilo 

barroco. 

 

1692 Probablemente también los tepiteños participan en el motín de 

indios del 8 de junio, junto con los “zaramullos del Baratillo”, quienes pelean 

contra las arbitrariedades del Virrey. 

 

1700 La ciudad se expande por el poniente y el sur con la tercera traza, 

entonces se crean mesones en las cercanías del mercado de Tepitóyotl  para 

hospedar a los comerciantes. Muchos de ellos se quedan a vivir definitivamente 

en este lugar e instalan sus propios comercios. 

 

1734 El 17 de septiembre se iniciaron los trabajos para la construcción 

de la Parroquia de San Francisco de Asís. Su estilo es barroco. En el altar se 

encuentra la escultura del santo. 

 

1750 Los huertos del convento del Carmen se extienden hasta los 

límites de Tepito; en este lugar se formará más adelante la colonia Díaz de 

León. 

 

1754 El 16 de marzo, en una ceremonia oficiada por el arzobispo Manuel 

Rubio y Salinas, se abrió a los feligreses la Parroquia de Santa Ana. 

 

1782 El barrio de Tepito queda ubicado en el extremo noroeste del 

séptimo de ocho cuarteles en que es dividida la ciudad. 

 

1790 En el censo de profesiones que se aplica a los barrios exteriores 

de Tlatelolco, San Francisco Tequipec (Tepito) aparece como barrio dedicado 

al oficio de albañilería. 
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1794 Tepito se considera barrio de “arrabal” con autonomía y 

autoridades propias. Se caracteriza por sus mercados de “segunda” y porque 

sus habitantes se dedican a la confección de zapatos, vestidos y artesanía. 

 

 

1810~1910 

 

 

1810 la división del trabajo va dando paso al surgimiento de gremios por 

oficios, se conforman los de: herreros, carpinteros, fontaneros, sastres, 

costureras, relojeros, zapateros y cerrajeros. 

 

1847 Durante la invasión norteamericana, los habitantes de la Ciudad de 

México opusieron resistencia. Los del barrio de Tepito contribuyeron 

acuchillando a soldados gringos que buscaban placeres fáciles en el lugar. La 

reacción ante tal hecho no se hizo esperar: el general Scott envió tropas 

especiales para detener y castigar culpables. 

 

1853 La ciudad de México se va ensanchando; hacia el noroeste se 

forma la colonia Violante, el primer fraccionamiento que formará parte de 

Tepito.  

 

Durante este año, se inicia la construcción de las vecindades como 

prototipo de vivienda popular; los materiales a utilizar son: el adobe y el 

tabique, techos con vigas de madera y cimentación de piedra. Las vecindades 

albergan a numerosas familias 

 

1857  El tránsito provocado por el Ferrocarril de Cintura contribuirá más 

adelante a la aparición y asentamiento de las colonias La Bolsa y Morelos. 

Ambas se levantaron a los lados de las vías. 
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1870 En Tepito y en otros barrios de la ciudad se va dando una 

especialización del trabajo por oficios: herreros, carpinteros, fontaneros, 

costureras y sastres; zapateros, relojeros, cerrajeros y otros más. 

 

1884 las colonias La Bolsa, Díaz de León y Morelos se forman durante 

este año. 

 

1890 Tepito crece en territorio con la aparición de las nuevas colonias. El 

perfil de la población para ese entonces se compone de indígenas despojados, 

prostitutas, artesanos, obreros y maestros de escuela. En conjunto constituirán 

el nuevo barrio y la nueva identidad.  

 

En la garita de Peralvillo, se hace la revisión de toda la mercancía que 

llega por este punto a la ciudad. Se sitúa en la calle de Corona, la más cercana 

al barrio. 

 

Los mercaderes de provincia se alojan en los mesones existentes en 

Tepito; el servicio cuesta diez centavos. El más famoso es el  “Paraíso”, se le 

identifica por medio de un farol rojo que pende del zaguán. 

 

En esta fecha se cuenta con un rastro de burros y mulas, algunas 

caballerizas, talleres de cinturoneros y de artesanos que venden espuelas y lo 

necesario para los arreos de las bestias de los mercaderes. 

 

Los servicios públicos no son introducidos todavía en Tepito y esto 

genera problemas sanitarios para los que habitan en esta populosa zona. 

 

1900 La iglesia de San Francisco guarda, en uno de sus ángulos, la 

estatua de Fray Bartolomé de las Casas. Más adelante se traslada a Catedral. 
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1901 El tren de mulitas número 2132, cuyo recorrido diario va desde la 

calle de Escalerillas (Guatemala) a la Plazuela del Carmen y de allí hasta Fray 

Bartolomé de las Casas, tiene a la calle de Granada como su terminal. 

 

La famosa botica “La fe”, abre sus puertas en Avenida de la Paz (Jesús 

Carranza). El doctor Adán y Bravo es su propietario. Se expenden cuartillas de 

sebo de león, zorrillo y coyote en cuadritos, chiqueadores de piel de víbora 

contra el aire. “Suelda con suelda” y “Cálmalo todo”. 

 

“La Palanca”, famosa pulquería, presta sus servicios en Fray Bartolomé. 

Su interior muestra barriles pintados de colores como parte del decorado. 

Vende curados de tuna, limón, guayaba, apio, mango y el clásico blanco. 

 

El Baratillo de Garibaldi se instala en Fray Bartolomé, de acuerdo con el 

testimonio de Doña Felipa, habitante del barrio. 

 

1902  Los habitantes de La Bolsa por fin tienen servicios públicos, 

después de una espera de 18 años. La colonia era ya catalogada por las 

autoridades como foco de infección social, escondrijo de “malvados” donde se 

suscitan riñas, robos y crímenes. 

 

1904  La influencia de la arquitectura francesa se deja ver en la obra de 

Genaro Alcorta, quien  construye, en la calle de Aztecas, la Escuela de Artes y 

Oficios. 

 

1906  La colonia La Bolsa cuenta ya con seis gendarmes de a pie, como 

parte de la seguridad ciudadana o pública. 

 

1907 La vecindad de las “Papitas” nos da un ejemplo del tipo de 

personajes que habitan en ella: el famoso ratero llamado “Veneno”, que no 

hería ni asesinaba a sus víctimas. También aparece el cura huesos don 

Filomeno; la “Muñeca”, muchacha alegre por la que muchos hombres hacen 

gala de exhibir sus puñales; el  “Catrín”, borrachal y empleado de juzgado; y 

Ramón Borrego de oficio cargador. 
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La “Gringa”, mujer flaca de pelo rubio, trovadora y bohemia, comercia en 

Fray Bartolomé. Vende en su barraca platos usados finos, prismas de cristal 

francés, relojes y gobelinos.  

 

1910 Pablo Moreno y Veytia termina de construir, en la calle de Aztecas, 

el teatro Nicolás Díaz de León. 

 

El movimiento revolucionario provoca una baja de las oportunidades de 

empleo y una escasez de viviendas en México; por lo que numerosas familias 

provincianas llegan a la ciudad capital y a Tepito huyendo del conflicto armado 

y sus repercusiones económicas. 

 

 

 

1911~1945 

 

 

1911 Debido a la falta de viviendas, los mesones del centro de la ciudad 

se van convirtiendo en vecindades; esto ocurre también en Tepito. 

 

1912 la leva porfirista hace que muchos habitantes jóvenes de Tepito se 

ausenten del barrio, lo que ocasiona una pérdida de la mano de obra que 

afecta el aspecto económico. 

 

1920  En Tepito, el mercado de flores, carnes y verduras se encuentra 

frente al templo de San Francisco; atrás se encuentran los puestos de leña; a 

un lado de las botellas usadas. En la calle de Toltecas están los puestos de 

comida y entre Matamoros y Rivero, los puestos donde comercian los indios. 
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Tepito llega por el lado norte, hasta la actual avenida de Circunvalación; 

por el oriente, hasta Ferrocarril de Cintura. 

 

1921 la población de Tepito se distingue por ejercer el oficio de la 

zapatería. Se sabe que algunos zapateros procedentes de Guanajuato ya se 

encontraban en el barrio desde finales del siglo pasado. 

 

Tepito cuenta con muchas casas habitación con renta barata que atraen 

a los inmigrantes, a pesar de no contar con servicios urbanos adecuados. La 

única forma de comunicación con la ciudad es el tren de mulitas. 

 

1926 El movimiento cristero contribuye a que familias de migrantes de la 

zona del bajío lleguen a Tepito. Los nuevos habitantes son zapateros que 

hacen que se extienda aún más este oficio dentro del barrio. 

 

1929 Los vendedores del mercado del volador, que se ubica enfrente de 

lo que más tarde sería la Suprema Corte de Justicia, se integran al comercio 

del barrio. La mayoría vende ropa, fierros y otros artículos usados o 

remozados. Se les conoce como “ayateros” porque transportan su mercancía 

en costales de ayate. 

 

1930 Uno de los personajes peculiares de Tepito es el “cambiador” de 

usado que recorre las diferentes colonias de la ciudad gritando a su paso su 

típico pregón. Al principio cambiaba piloncillo por los objetos usados, luego los 

cambiará por loza nueva. 

 

1934 la locura del general Guillermo Palma moreno pone en riesgo la 

construcción de la parroquia de Santa Ana, al dar inicio a las excavaciones que 

erróneamente, le conducirán al tesoro de Cuauhtémoc. 

 

1935 Las autoridades capitalinas intentan demoler la parroquia de San 

Francisco de Asís. Argumentan que el espacio es necesario para construir un 

mercado; gracias a la intervención del licenciado Serra Rojas se evita tal 

catástrofe. 
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1936 Algunos tepiteños emigran a Estados Unidos para trabajar de 

braceros  a causa de la escasez de empleos. Surgen nuevos comercios en el 

barrio, así como cabarets y cantinas. 

 

1940  Las autoridades capitalinas deciden integrar las colonias Violante, 

La Bolsa, Rastro y Morelos en una sola, que tomará el nombre de esta última: 

Morelos. 

 

Se traslada a la colonia Morelos la estatua del generalísimo José María 

Morelos y Pavón. Esta escultura fue hecha por Antonio Diati en 1865 

 

1940 El comercio se extiende considerablemente en el barrio. Los 

puestos se colocan en sucias calles, organizados por tipo de producto. En 

Tenochtitlán se venden fierros; en la Plaza de Fray Bartolomé, comida; en 

Caridad, productos variados; y en Toltecas están los ayateros o cambiadores. 

 

1940-1945  En el mercado de Toltecas o “Baratillo” se inicia un periodo 

de bonanza para los ayateros, pues la carestía provocada por la Segunda 

Guerra Mundial hace que se compren objetos usados. Hay aproximadamente 

mil ayateros. 
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1948~1971 

 

 

1948 Se prorroga el Decreto de Congelación de Rentas en el que se 

impide subir las rentas en Tepito y otras zonas de la ciudad (este decreto será 

abolido en 1992). A causa del mismo, los dueños de las viviendas dejan de 

invertir en su mantenimiento, lo que redunda en un rápido deterioro de las 

viviendas. 

 

Las viviendas escasean en el barrio a causa de las bajas rentas y el 

aumento de la población. Poco a poco la situación se convierte en un grave 

problema. 

 

1950 Se introducen en el barrio algunos servicios públicos como la 

pavimentación, el alumbrado y el drenaje. Se puede ver por las calles de Tepito 

a “Paco el elegante”, al “Ventarrón” y a los pachucos, asiduos asistentes del 

“Salón azul” y del “Volga”. 

 

1952 El 13 de agosto se coloca, en un acto conmemorativo, la placa en 

la iglesia de La Conchita. En ella se informa que ahí fue apresado el último 

tlatoani Cuauhtémoc. 

 

1956  El regente Uruchurtu manda construir los tres mercados de Tepito: 

el de artículos usados, el de comestibles y el de calzado. Todos los 

comerciantes se establecen en ellos porque queda prohibida la venta en las 

calles. 

 

1957 Los mercados comienzan a ser insuficientes, así que 25 ayateros 

salen de ellos para instalarse en el callejón de la Rinconada y continuar sus 

ventas. 

 

1958 Se publica la primera investigación sobre el barrio de Tepito: 

“Herradura de Tugurios. Problemas y soluciones”, bajo la responsabilidad del 

Instituto Nacional de la Vivienda. 
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1959 Tepito es considerado parte de la llamada “Herradura de Tugurios” 

por sus condiciones de pobreza. 

 

1961Aparece el estudio antropológico de Oscar Lewis “Los hijos de 

Sánchez”, basado en la vida de una familia que vive en una vecindad “La Casa 

Blanca”. Este libro causa una gran polémica por ser acusado el autor de 

denigrar al pueblo mexicano. 

 

1962 Poco a poco aumentan los comerciantes ambulantes que colocan 

sus mercancías en pequeños carros de madera, semi-escondidos en las 

banquetas, pues está prohibida la venta en las calles. Los vendedores son 

conocidos como “carreros”. 

 

1963 Aparecen los “salderos”, vendedores de los excedentes de 

producción que rematan las fábricas y empresas. Desplazan a los “carreros” de 

la Rinconada y  los obligan a irse al callejón de Tenochtitlán. 

 

El comercio en Tepito ofrece al consumidor capitalino nuevos productos 

que se empiezan a conocer con el nombre de “fayuca”. Los vendedores 

ofrecen la mercancía “discretamente” en forma casi personal. 

 

1969 El departamento del Distrito federal promueve un plan de 

reestructuración de las fachadas de la ciudad, que incluye a Tepito 

 

1970 Aparecen nuevos oficios en el barrio como el de hojalatero 

automotriz. El comercio existente crece mucho más. 

 

Los tepiteños organizan la Comisión del 40 o Comisión de Tenochtitlán, 

para acabar con la drogadicción y la delincuencia de la calle de Ayateros. La 

Comisión está formada por vecinos de escasos recursos. 
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1971 Se producen fuertes conflictos entre los comerciantes de las calles, 

a causa de que los locatarios se quejan porque los ambulantes les quitan 

clientes. 

 

Surge el programa de INDECO para demoler la vecindad “La Casa 

Blanca” y construir ahí condominios que se venderían a los mismos habitantes. 

El proyecto fracasó por el alto costo de las viviendas y la demolición no se llevó 

al cabo. 

 

 

1972~1984 

 

 

1972 Surge la asociación de Inquilinos de la Colonia Morelos- Tepito 

para la defensa de sus intereses. 

 

Las autoridades capitalinas acceden a las demandas y permiten que los 

comerciantes callejeros vendan en las calles. En reacción, los locatarios de los 

mercados públicos del barrio salen también a la vendimia callejera. 

 

Las autoridades gubernamentales diseñan el primer plan de 

mejoramiento barrial, el “Plan Tepito”, dirigido por FIDEURBE. 

 

1973 La venta principal del comercio callejero son los saldos, las 

mercancías usadas y, al último, la fayuca, producto que forma ya parte del 

ambulantaje. 

 

Se conforma el Consejo Representativo del barrio de Tepito para revisar 

las propuestas del “Plan Tepito”. 

 

El grupo Tepito Arte Acá se funda en este año. Lo conforman 

intelectuales y escritores del barrio quienes logran una gran resonancia en el 

medio cultural del país y también en el extranjero. 
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1974 Las declaraciones y trabajos de Tepito Arte Acá tienen resonancia 

en el medio cultural del país, convirtiéndose en un movimiento cultural que se 

nutre de la cultura popular del barrio. 

 

La venta de fayuca empieza a tomar mayor impulso y se sostiene a 

pesar de la crisis económica del país y del cerco aduanal impuesto por las 

autoridades. 

 

El boletín informativo Nuestro Barrio, publicado por las autoridades 

capitalinas intenta crear un clima de confianza en los tepiteños y la aceptación 

del Plan Tepito. 

 

Durante este año, el barrio se convierte en el laboratorio social para la 

investigación y producción de trabajos escolares universitarios. 

 

1975 El periódico del barrio El Ñero, publica por primera vez las ideas de 

Tepito Arte Acá. 

 

En esta época locatarios y ambulantes ya han formado sus 

organizaciones; algunas de las más fuertes son las de los “salderos” y los 

“carreros”.  

 

La venta de fayuca tiene mayor libertad y se convierte en una salida a la 

economía de los tepiteños y en una fuente de empleo. 

 

1977 El periódico El Ñero incluye, por vez primera, su tira cómica con 

monos ilustrados con el personaje de “Chin-chin, el Teporocho”. 

 

1978 Los tepiteños generan un movimiento local en oposición al “Plan 

Tepito”, ven en él afectación a sus formas de vida barrial. 

 

Las organizaciones del barrio y la Comisión de Desarrollo urbano 

(CODEUR), delimitan sus diferencias y confrontaciones. Se da un cierre a la 

propuesta gubernamental. 
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La CODEUR concluye el Plan Tepito a pesar de todo. 260 nuevos 

departamentos y 20 comercios han sido construidos. Esta unidad habitacional 

será bautizada por los tepiteños como los “Palomares”. 

 

El Departamento del Distrito Federal inicia una obra de vialidad: la 

introducción de los ejes viales. El barrio resulta afectado, desaparece la calle 

de Héroes de Granaditas, así como varias vecindades, comercios y talleres. 

 

La unidad entre los tepiteños crece; organizan un frente común, que 

encabezan El Ñero y Arte Acá. Se les une el Taller  5 de la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM, y se presentan nuevas alternativas de proyectos 

vecinales. 

 

1979 La CODEUR hace del conocimiento público el anteproyecto “Plaza 

Tepito”, como el gran centro comercial y administrativo, que resolverá todos los 

problemas de los comerciantes. Las organizaciones del barrio rechazan el 

anteproyecto. 

 

Las organizaciones del barrio nuevamente hacen evidente su rechazo 

ante el proyecto; corresponde al Taller 5 de Arquitectura realizar una 

evaluación sobre los efectos que generaría “Plaza Tepito”. 

 

El área de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco, contribuye, a través de un grupo de 

estudiantes interesados, a registrar el fenómeno cultural de Tepito. Producen 

tres audiovisuales: “¿Qué es Tepito?”, “¿Qué es Arte acá?” y “Safari en Tepito”. 

 

1980 “La Fortaleza”, zona habitacional bautizada así por los tepiteños, 

es terminada como parte de la segunda fase del Plan Tepito. Cuenta con 176 

departamentos, los cuales serán habitados por familias del barrio, en su mayor 

parte, y en menor medida por extraños. 
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El barrio cuenta con 7607 viviendas, el 78.6% del total de las 

vecindades, hay cerca de 63799 habitantes. La dotación de servicios públicos 

ya  está cubierta. 

 

1981 El proyecto sobre el mejoramiento barrial elaborado por el Taller 5 

de Arquitectura es premiado en un certamen internacional en Varsovia, 

Polonia. 

 

1982 El ministro de cultura del gobierno francés realiza una visita a 

nuestro país. Durante su estancia en la Ciudad, conoce Tepito y decide realizar 

un intercambio cultural entre pintores de Lyon,  Francia y pintores de Tepito 

Arte Acá. 

 

El comercio ambulante en el barrio crece, su ensanchamiento llega 

hasta la Avenida del Trabajo y Eje 1 Norte, cerca de la Lagunilla. 

 

El barrio cuenta con 114 talleres, algunos son familiares y otros más son 

pequeños propietarios que contratan gente del mismo barrio. 

 

1983 La Delegación Cuauhtémoc crea el fideicomiso para el Desarrollo 

Integral de Tepito; sus objetivos son ayudar al mejoramiento social, económico 

y cultural del barrio. 

 

El grupo francés Populart de Oullins llega a Tepito para cambiar 

impresiones sobre pintura y cultura popular. 

 

1984 Tepito arte acá sale a Francia a devolver la visita que hizo el grupo 

francés Populart. 

 

La Delegación Cuauhtémoc, a través de su subdelegación en Tepito, 

firma el acuerdo con la UAM-Azcapotzalco y se crea un taller para realizar 

anteproyectos de vivienda en el barrio. 
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Las autoridades delegacionales ordenan el desalojo de algunos predios 

en las calles de Toltecas, argumentando que en ese espacio se construirá un 

centro comunitario. 

 

 

1985~1994 

 

 

1985 Los efectos de los sismos de septiembre agravan la situación 

inquilinaria en el barrio: la mayoría de las viviendas quedaron en condiciones 

muy riesgosas para sus moradores. La lucha por la vivienda se convierte en 

prioritaria ante los catastróficos acontecimientos. Aún así, las actividades 

económicas del barrio continúan. La UAM nuevamente apoya a los habitantes 

de Tepito a través de un grupo de estudiantes de diseño; la UNAM y otros 

organismos independientes, nacionales y extranjeros, se suman al esfuerzo.  

 

El gobierno crea el programa de renovación habitacional popular, el cual 

centraliza y coordina tanto proyectos de vivienda como las aportaciones 

económicas otorgadas por ciudadanos y organismos no gubernamentales 

nacionales y extranjeros. 

 

1994 Así como el país y la grandísima ciudad de México, el barrio de 

Tepito ha experimentado cambios acelerados, casi violentos en cuanto a lo 

social, lo político, lo económico y lo cultural. 
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