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I N T R o D u e e I o N 

Los medios de comunicación en México difunden un discurso orientado 

de acuerdo con la concepción de periodismo existente en cada~uno de 

ellos. Sin embargo, varias veces ea desvirtuada la causa real del • 

origen y desarrollo de algún Órgano informativo cuando se describe

orróneamento su presencia en nuestro pa!e. 

Ante esta situacitn, el objetivo del presente estudio es explicar 

las caracter!oticaa de la información del semanario "Proceso". Para 

lograrlo serán analizados loe materiales publicados que tratan so-

bre los diferentes aspectos de la comunicación social durante el g2 .. 
bierno de José LÓpez Pnrtillo (1976 - 1982). 

El periodo para analizar la información de esa revista semanal -

fue seleccionado en razón de los cambios que ese Órgano mostró du-

rante la 'etapa eexenal lopezportillis·ta. Apareció dentro del marca

da una apertura democrática pero tuvo presiones gubernamentales en

los Últimos meses del sexenio tratado, por su labor informativa, 

La tesis central de este trabajo especifica que las publicacio-

nes do "Proceso" sobre materia comunicativa entre 1976 y 1982 estu

vieron caracterizadas por un análisis críti~c, que cuestion5 decisiones 

estatales al respecto. 

Además·, la cr!tica a la comunicación social en el periodo sexe

nal seleccionado, reseñada aqu!, muestra la actividad general do la 

revista. No es una pers.pecti va cposi tora la que se encuentra en ese 

medio informativo. Ea un aporte orientador a la comunidad lectora -

y es una opinión anal!tica de los dictámenes realizados. 

Laa hipótesis que sustentan la tesis de la investigación indican 
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que: 1) el semanario considera al periodism~ como un oficio que de

be ser ejercido con libertad, al estar sustentadatlegalmente loa de 

rechos para informar y opinar; 2) que el libre ejercicio de esos 

principios forma parte de una estructura democrática; 3) que el in

terés primordial ea la orientación comunitaria y por lo tanto el o~ 

~etivo económico queda subordinado como recurso de existencia; 4) -

que a través de sus publicaciones pugnó por un 1·aglamento al derecho 

* la información¡ 5) que concibe al Eetado como una institución que 

4,be ap~yar la libre manifestación de las ideas; y 6) qae el análi

fiS period!atico es la base de sus informaciones. 

Para comprobar la validez de los postulados anteriores fue nece

sario emplear un procedimiento que permitiera el estudie do ~Proce

so" en sus informaciones sobre comunicación social durante el peri~ 

do citado. 

A través del análisis de con~unido ss ~rocediÓ a describir las -

ideas centrales presentes en cada una do las publicaciones sobre el 

tema. La característica principal de este trabajo ea la descripción 

de informaciones, acompañada de conclusiones sobre planteamientos -

de las noticias periodísticas. 

La descripción del contenido de los diferentes géneros periodís

ticos publicados es presentada en seis cap!tuloe de acuerdo con los 

temas abordados. 

El primero de ellos ubica las características de los diversos -

proyectos informativos dentro de una formación económica social ca

pitalista y la ubicación del periodismo dentro del sistema político 

mexicano. Fronte a los discursos dominantes caracterizados por un • 

interés comercial o ideológico existen experiencias alternativas de 

comunioación, en cualquiera de las fases del proceso comunicativo,. 
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ya que el periodismo se orienta hacia una actividad de servicio o~

rientador. 

El segundo capítulo ubica las condiciones históricas del pa!e 

que marcaron el nacimiento de "Proceso" y describe las primeras in

formaciones del semanario. 

El capítulo tercero integra el contenido de las diferentes publ~ 

cacionee que trataron el tema de la prensa escrita. La síntesis de

las diversas difusiones sobre eee aspecto permitió concluir &obre -

la ~oetura de la revista, 

El apartado n~mero cuatro reseña las informaciones sobre radio,. 

cine y televisión. La participación de loe eectoree estatal y priv! 

do y loe diversos centros académicos fue incluida en secciones dif! 

rentes para poder observar las conclusiones de "Proceso" respecto a 

esos ámbitos. 

El qui~to capítulo sintetiza loe planteamientos de la revista s2 

bre el marco legal de la comunicación social. 

Sobresale la postura simpatizante con la necesidad de legislar -

en torno del derecho a la información. 

Finalmente, en el capítulo sexto es incluida la relación de "Pr2 

ceso", mediante sue informaciones, con el Estado, y específicamente 

con el poder ejecutivo federal. En esta parte ee destaca la compre~ 

eión de la revista sobre el poder estatal en México y del apoyo 

para el libre ejercicio de loe derechos de información y expresión. 

La descripción realizada sobre loe tópicos de la comunicación ª2 

cial, publicados en la revista, aporta la visión de ésta sobre los

aepectos y su lugar en el periodismo y la sociedad de ~éxico. 

'A través de las conclusiones sobre su actividad informativa, ·oo~ 

cretada en el objeto de estudio de la tesis~ este trabajo propone • 
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que "Proceso" desarrolló durante el periodo analizado un trabajo de 

servicio informativo a la sociedad. 

La forma de abordar el objeto de estudio permite conocer todo lo 

que el semanario publicó sobre el ·.aema. <¡Ue no le es ajeno y que lo

involucra porque representa un medio de comunicación con validez en 

el periodismo desempeñado en México. 

Esta investigación aporta una descripción de publicaciones peri2 

dísticas. El proceso de abstracción empleado incluye las etapas de

selección, ordenamiento,.exposición y conclusión de loe materiales 

impreooa. Las premisas y conclusiones, generales y particulares, no 

incluyen profundas aseveraciones teóricas, Significa la presencia de 

un material que puede servir de base para futuras investigaciones. 

Los motivos para estudiar un tema que integra a los practicantes 

y estudiosos del periodismo mexicano orientan el proceso de invest! 

gación. 

Un tema que está presente es una realidad que puede contemplarse 

contradictoria y compleja pero dentro de la cual se encuentran in-

marsos los sujetos. 

Los intereses para tratar el·tema incluyen, además, la compren-

sión de que "Proceso" es un modelo periodístico que ha creado dive! 

sas y hasta opuestas interpretaciones sobre su existencia. 

La visión que aqu! se presenta, basada en un análisis de su tra

bajo, propone que la revista, realizada en forma independiente a -

través del trabajo colectivo de un grupo informador, y surgida de -

un movimiento anterior en el diario Excálsior, desarrolló una acti

vidad crítica. 

El apoyo para concluir los aspectos de la investigación fue otr! 

cido por los profesores P!o García, Tatiana Galván, Carola Garc!a,-
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Froylán H. López, Leopoldo Gutiérrez y Leopoldo Borráa. De tal man! 

ra que las conclusiones presentes cuentan con la participación de -

loa docentes, quienes han basado sus observaciones en las oxperien

oias realizadas en materia de investigación. 



CAPITULO PRIMERO; La información en una formación económico social 

ca pi talis.ta. 
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CAPITULO Ir LA INFORMACION EN UHA FORMACIOH ECOHOMICO - SOCIAL 
CAPITALISTA* 

LA NOTICIA COMO UNA MERCANCIA 

1.1 Valor de uso v valor de cambio. 

El modo de producción capitalista irrumpo en todos loa domi-

nios de la vida y en todoa loa ámbitos humanos para convertirlos en 

objetos mercantilea. Todo objeto físico o moral ea llevado al mere! 

do para vendarlo an su justo precio. Loa objetos aon convertidos on 

mercancías para promov~r el funcionamiento del capitalismo. 

Todas las mercancíae satisfacen necesidades huoanas las cuales 

son originadas en la fantasía, por las exigencias sociales, o en la 

naturaleza. Al satisfacer necosidadea se vuelven Útiles y emerge su 

valor de uso. 

Dentro del ámbito informativo {parto constitutiva de la com~ 

nicación general con un proceso sin retorno y bajo coeficiente de -

comunicabilidad), la noticia es convertida en una mercancía más, la 

cual está sujeta a las relaciones capitalistas. El valor de uso sa

tisface la necesidad informativa que los hombres adquieren por pro

moción del capitalismo. 

La noticia es un valor de uso de naturaleza espiritual y cul

tural. Es consumida con el objeto de actualizar el conocimiento co

lectivo del desarrollo del entorno real. La utilidad que loe hombres 

encuentran en la noticia es el valor de uso existente en ella. Las-

ediciones impresas solamente son el substrato material, portador del 

* La fuente informativa de este marco teórico se encuentra en la teo
ría marxista de la sociedad capitalista. 
El documento empleado es "El Capital" de Carlos Marx, específicamen
te la teoría del valor. 
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contenido informativo buscado por los compradores. 

Al valor de uso de la noticia corresponde una función valora

ti va del capital, porque contiene un valor de.cambio, ya que lama

nifestación de valor so encuentra en toda mercancía. La forma exter 

na del valor de cambio ea el precio. El consumidor paga por las no

ticias un precio a cambio de la satisfacción do la necesidad infor

mativa. 

El valor de la noticia surge porque existe en olla fuerza de

trabaj o humano objetivado desde el punto de vista fisiológico pues. 

como afirma Carlos Marx en "El Capital", "se trata de funciones del 

organismo humano ya que todas esas funciones sea cual fuere su con

tenido y forma son en esencia gasto de cerebro, nervio, músculo, ó~ 

gano sensorial, etc. humano". 

El precio pagado por la mercancía adquirida es la denominación 

del valor existente en ella. El precio se expresa en una forma din! 

raria al ser ésta una medida de valor y un medio de circulación, 

La cantidad de dinero que se intercambia por la noticia se m! 

de en el precio de ésta (en el exponente de su valor) y la opera-

ción mercantil se hace efectiva en elrmercado, 

Existe en la noticia (considerada como una mercancía más en -

el modo de producción capitalista) una dualidad: ea objeto de uso y 

es portadora de un valor, 

1,2 La estética como elemento persuasivo de la noticia. 

Las mercancías, además de satisfacer las necesidades creadas

por el mismo modo de producción, deben agradar al consumidor y man

tenerlo aatiafecho. 

Las noticias van acompañadas de una intencionalidad estática• 
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que legitima las neceaidadea del consumidor y promueve la compra de 

las mismas. As!, el oonaumidor permanece eatiafecho sin llegar a la 

incomodidad. 

La intención estética ea programada en la misma producción y

preaentación de las noticias para agradar al lector y hacerlo suje

to permanente para que intercambie su dinero por la noticia. 

La presentación de las noticias es promovida más en sus aape2 

toa formales para resaltar loa elementos estétioos. La tipografía,

loa ángulos de colocación, las imágenes, el tamaño de loa t!tuloa,

loa colores, eto, son artes agregadas al conjunto noticioso que se

da a la venta y motiva al lector para que se convierta en consumi-

dor real. 

Los elementos estéticos de las noticias están orientados a i~ 

pactar a loa compradores y que éstos encuentren· satisfacción en el 

intercambio mercantil realizado. 

1.J Descontextualización de las noticias. 

Las noticias son difundidas como hechos objetivos ocurridos m 

en la realidad. El transmisor de información está impedido de emi-

tir juicio alguno y funciona como el registro de los fenómenos sur

gidos. La información es presentada con las abstracciones de las d! 

terminaciones socio-históricas baJo las que se desarrollaron los 

acontecimientos. 

Loa hechos noticiosos son abordados desde una perspectiva "e~ 

tática", al margen de la situación social y política ~n que se pro

ducen, Las causas sociales son eliminadas para dar paso a la infor~ 

nación instantánea producida en el ~!timo momento. 

Así, quien recibe la información pijede darle una continuidad-
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(seguimiento de la información) y una visualización de los aspectos 

políticos (teórico - prácticos) acerca del fenómeno difundido y le

pueden dar un sentido acabado y profundo de acuedo con una perspec

tiva contextualizada. 

Las noticias difundidas son de6contextualizadas, fragmentadas 

y aisladas de los elementos que le dieron origen y presentan los a

contecimientos como surgidos en forma autónoma e independiente. Se. 

llega a la pobreza referencial y al parcelamiento del entorno que 2 

rigina los hechos, 

Daniel Prieto Castillo afirma que la página de un periódico • 

"es un reflejo de dispersión y parcelamiento del universo referen-

cial". La descontextualización es la actividad cotidiana del trans-

misor do noticias, Ello no qu±~~e·decir que el transmisor lo haga de 

manera intencionada. sino que los hechos reales surgen y aparecen • 

aparentemente sin causas históricaa, además de que la información • 

no permite constantemente la contextualización frecuente por probl! 

mas de espacio en los medios periodísticos, 

Las noticias descontextualiaadas no cobran significación por

sí mismas. sino que se comprenden por el entorno social que les dio 

origen y que permanece alejado en la mayoría de los medios informa

tivos de nuestra sociedad. 

Las noticias doscontextualizadas existen como objetos "acab~ 

dos", como elementos para ser consumidos. El valor do uso que los • 

lectores encuentran se reduce a un parcelamiento del referente his

tórico - social. 

Además de que las noticias son vendidas como· mercancías y se

encuentran en la base económico social aparece en el~~s una inten-· 

cionalidad ideológica. 
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La ideología es entendida como el conjunto de ideas y percep

ciones dominantes en una sociedad, encaminada a justificar y expli

car a ésta. En una eociedad de clases la ideolog!ra. dominllllte.' es -

la que proviene de la clase dominante. Bn una sociedad sin clases -

la ideología proviene del colectivo social, 

En los medios informativos aparecen diferenciados en forma d2 

minante dos proyectos: el mercantil y el ideol&gico. El primero exi! 

te dentro de una estructura o base económica do la· sociedad para d!! 

sarrollarse dentro do un estricto intercambio mercantil. El segundo 

existe en el.nivel superestructural do la sociedad para promover in

tenciones manipuladoras que jus,ifican y tratan de convencer al le2 

tor de la necesidad de cierta forma social. 

Sin embargo, la mayoría de los medios lleva inserto dentro -

de sí al mismo tiempo elementos de las dos intenciones: la morcan-

til y la ideol&gica. Los medios periodísticos venden las noticias

como mercancías y aparecen con fines lucrativos poro también ofre-

cen elementos ideol&gicos al presentar la realidad en forma reif! 

cada y los elementos qua la componen aparecen 11 fetichizados" y "es

tatizados11. Se les imprime el sentido que refuerza (la mayoría de -

las veces) las ideas dominantes. 

Los elementos ideológicos no aparecen directamente, sino que

que surgen veladamente dentro de un proyecto informativo que menci2 

na solamente una intencionaliddd de servicio para la opinión pública. 

Es as! que podemos observar los fines mercantiles, los ideoló · 

gicos (y ambos mezclados), dentro de todos los medios periodísticos 

de nuestra sociedad. 
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2 LA PRENSA COMO UNA INDUSTRIA 

2.1 El mane!o mercantil de la prensa. 

Loa elementos del proceso de comunicación se convierten en loa 

elementos del proceso mercantil de la prensa: el emisor es el vende 

dor, el mensaje es la mercancía y el recept~r es el consumidor. 

Las noticias convert·idas en mercancías satisfacen las necesi

dades do los consumidores, las cuales son provocadas por el mismo -

modo de producción. Es necesaria la publicidad para que un medio -

psriodístico exista y sea adquirido a precios accesibles. 

Las instituciones informativas difunden su mercancía en otros 

medios informativos mediante una labor publicitaria para que se -

pueda desarrollar el ciclo dinero-mercancía-dinero del proaeso mer

cantil capitalista. La circulación simple de las mercancías se dará 

con el medio de intercambio que es el dinero. 

Ahora bien, la publicidad que venden los medios informativos 

lee sirve a estos para que puedan existir. Además de que ellos mi~ 

moa se anuncian en otros medios para poder difundir su axistoncia y 

motivar la compra. 

La prensa, como una industria, tiene un objetivo específico.

presente en cualquiera de sus relaciones: la obtención de beneficio 

económico lucrativo, Para satisfacerlo se sujeta a las leyes de la

producción mercantil, con el ofrecimiento de noticias, opiniones y

pasatiempos como meraano!as, en un primer momento. 

El crecimiento de inversiones en la empresa periodística, el

aumonto de la tecnología, la competencia y el dominio do los merca

dos, el aumento d0 su producción masiva y la perftuasión para que ae 

compro el producto oon bases sobro las cuales oe &dlf!aa la indus-

tria informativa. Le libertad de empraan la desarrolla y aprovecha-
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al máximo la prensa con proyecto mercantil. 

El grupo social que posee la prensa mercantil dirige su into~ 

mación a promover el núcleo, la forma elemental de la riqueza de -

nuestra sociedad, la mercancía. 

Cuando las noticias son adquiridas mediante la compre se act! 

van el morcado y la circulación dol capital, que constituyen las b! 

ses dal orden social vigente. 

La prensa mercantil dirige el periodismo a una explotación c2 

marcial y lo desvincula de la actividad social que plantea su exis

tencia como una actividad de servicio social. 

La prensa como industria avanza hacia su objetivo de beneficio 

econóciico y fin lucrativo -

2.2 Los medios como promotores del consumo, 

Una mercancía puede generar necesidades diferentes do las que 

ella satisface y promover la producción do más mercancías, Las nec2 

sidades son multilaterales y todas son cubiertas con los atributos

que poseen las mercancías. 

La prensa no ofrece solamente noticias al lector. También las 

acompaña de publicidad, Entre el lector Y la noticia periodística -

está la publicidad, que es otra mercancía, aparece como información, 

pero que ~o busca que loa lectores obtengan conocimiento, aino eje! 

cer influencia sobre ellos en tanto consumidoreu de diferentes mer

cancías. 

La publicidad no ea noticia que promueve la visión e interpr! 

t.ación del entorno social~ Ea una mercancía que promueve la venta • 

de otras mercancíaa. 
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La existencia de prensa está determinada por el nivel econó-

mico de la sociedad y se vincula al sector de bienes de consumo me

dian te la venta de espacio destinado a la difusión publicitaria, 

La prensa depende para su existencia del gasto publicitario -

que hace el sector productor de bienes de consumo al ofrecerse como 

canal de difusión. 

La prensa se financia, además de con la venta de hechos noti

ciosos, con el ofrecimiento de espacio para difundir mensajes, El -

espacio vendido a otras empresas e instituciones existe para gene-

rar fuentes financieras que permitan la oxistencia de los medios i~ 

formativos. 

Junto con la publicidad (promoción de mercanc!as} en los me-

dios period!sticos aparece la propaganda (promoción de ideas), Las 

dos fuentes funcionan como factores financieros ~ara el mantenimie~ 

to de la prensa, 

La mayor!a de las organizaciones informativas subordina las -

noticias difundidas a la venta de espacio para la publicidad y la -

propaganda, No es extraño verificar en algunos medios que> poseen -

más anuncios comerciales y comunicados propagandísticos que hechos -

noticiosos. 

La prensa mercantil ea sostenida con la publicidad pagada por 

el propio capitalismo. El proyecto mercantil de la prensa convierte 

al medio informativo en un medio publicitario, el cual se transfor

ma en promotor del consumo. 

La prenoa como industria se inclina al beneficio lucrativo -

con la venta de espacio para difundir publicidad y con la venta de

las noticias como mercancías. 

La dependencia de loa medios periodísticos de la venta de ese 
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espacio puede conducir a la quiebra de los mismos con el retiro de

la publicidad y la propaganda. 

Con la venta de ese espacio, la prensa se ha convertido en n~ 

gocio lucrativo y se ha marginado del interés de difundir informa-

ción para que los receptores tengan un conocimiento más amplio de -

la vealidad, Es una empresa que obedeoe y actda de acuerdo con la -

lógica del beneficio privado y que a!sla al receptor del marco.de -

los intereses del emisor. 

2.3 El ·consumo de las noticias. 

Las meroanc!as son producidas para satisfacer necesidades y -

existen necesidades producidas por las mercancías. Las noticias prg 

ducidas e intercambiadas en el.mercado a través de la forma equiva

lente del dinero son consumidas finalmente por los lectores. 

El lector aparece como el punto terminal de un proceso econó

mico donde responde con la compra de las noticiao, Consume después

de haberse relacionado, mediante su dinero, en un intercambio mor-

cantil, 

El consumo responde a la satisfacción de la necesidad do info: 

maciÓn que existe en el perceptor, Sin embargo, la noticia no sati~ 

face en una forma duradera, sino efímera, porque la realidad cambia~ 

te produce constantemente hechos noticiosos, los cuales son presen• 

tados en un periódico, 

Cuando las noticias son retomadas para publicarlas no oe pie~ 

sa en la satisfacción do la demanda para orientar un conocimiento -

de la realidad social, si~o en la obtención y aumento de beneficio

económioo, 

La compre de las noticias es segura y el consumo es pasajero-
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y perenne, puesto que los periódicos son elaborados constantemente. 

La oferta croa la propia demanda y las noticias son difundidas para 

croar necesidades y no porquo existan necesidades masivas ospontá-

neae y naturales para sor satisfechas. As!, el proceso mercantil i~ 

formativo os convertido en favor do los grupos dominantes quieneo -

tienen on su poder los modios do información. 

La producción, distribución e intercambio do las noticias rs2 

penden a la lógica del capital, donde la forma do la mercancía os -

la forma general y donde las relaciones entre los hombres como pos2 

adores de mercancíás (dinero unos, noticias otros) define en el pr2 

ceso de la relación entre informados e informadoree. 

J DIALECTICA DE LA INFORMACION 

J,1 La pronea crítica, 

Dentro de toda sociedad existen contradicciones de las cuales 

emergen experiencias reales nuevas y alternativas do cambio y que -

no noceeariamento responden a una lógica del eistema social prado--

minan te, 

Por ello, en la eoc.iedad capi talieta existo opuesto al proye~ 

to mercantil de la información periodística, el proyecto informati

vo caracterizado por incluir la c1•Ítica social, la evaluación de la 

realidad, el cueetionamionto de la mioma y el principio de realidad, 

Eeta prensa elimina el interés mercantil lucrativo como meta

y eu diecureo ee opone al dominante para convertiree en educativo y 

orientador de la conciencia y la participación, Por tanto~ contri-

buyo al conocimiento y comprensión de loe fenómenos eocialoe. 

Esto periodismo difiere del circuito induetrial al eobreealir 

el trabajo y enfoque do la noticia como una labor eocial que racha-
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za la explotación moro&ntil como fin Único. Lo esencial do esta ac

tividad os la información omitida: la eliminación do lo excepcional, 

anecdótico, sensacionalista o impactante para sustituirlo con noti

cias que se integran con un contenido más amplio de la realidad y -

que promueven una visión contextualizada do la miswa. 

~ate periodismo funciona también con los elementos de produc

ción e intercambio del proyecto mercantil, por encontrarae dentro -

de un contexto capitalista. Sin embargo, la situación social afecta 

en la elección del mecanismo de distribución empleado porque este -

periodismo también os masivo. 

El periodismo crítico utiliza la publicidad como fuente de f! 

nanciamiento, lo cual permite observar instancias empresariales como 

sostén de publicaciones disidentes o analistas del orden y la visión 

ds la realidad dominantes. Pero no hay que olvidar que las empresas 

capitalistas invierten donde sa les reditúe beneficio económico y -

las instituciones políticas difunden comunicados como medio de dif~ 

aión ideológica. Ea así qUe la propaganda y la publicidad también -

resultan fuentes financieras del periodismo crítico y quienes se -

anuncian en esos medios lo hacen porque saben que saldrán benefioi~ 

dos económica o ideológicamente. 

El consumo, como parte de ia base económica de la sociedad, -

es lo que permite diferenciar los proyectos mercantil - lucrativo y 

crítico - y analítico. El primero está conducido para obtener el -

lucro económico y el aegundo para promover una visión ~ racionali-

zaoión de la realidad. Sin embargo, los dos proyectos son ideológi

cos, porque promueven, además, una forma de penaar, una interpreta

ción de la realidad y un conjunto de ideas orientado s. convencer de 

que lo presentado es verídico. 
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El periodismo cr!tico produce la información dentro de las l! 

yes industriales, la distribuye dentro de este marco y canaliza su

información con un objetivo orientador, Puede tener los atractivos

formalee de la mejor prensa comercial y publicar noticias como ele

mentos para la comprensión del entorno sociohistórico que envuelve-

a los receptores, 

Además, este periodismo busca la actividad participativa de -

loe lectores, al ofrecer herramientas de cuestionamiento social. ·

Los consumidores de la información deben alcanzar una visión do lo

que sucede en el entorno real y ampliar su participación en el mismo. 

El elemento com~n y más importante es el contenido del menea

j~ (crítico, orientador, etc.}, aunque existe una participación ma

yor y una decisión para publicar el contenido por parte de los emi

sores. El mensaje es apoyado más en la fuerza creativa y anal!tica

de los productores que en los criterios unidireccionales del inte-

rés ·mercantil. 

La existencia de la pr0nsa crítica se encuentra dentro de un. 

proyecto transformador y de búsqueda democrática dentro del mismo -

periodismo y on ·1as diferentes formas de la vida social. La emisión 

de informaciones es diferente a la oficial, y colabora con su die-

curso a una aÍl'Ís clara comprensión de la realidad, 

3,2 La comunicación alternativa. 

La prensa solamente es una parte del ámbito comunicacional.

Para comprender los casos concretos on que se desarrolla es necesa

rio acudir al contexto histórico-oocial que le corresponde, As!, la 

prensa cr!tica,.como uno de los modelos existentes en nuestra soci! 

dad, es.una alternativa al discurso mercantil emitido por loe uau-
rructuarios privados de los medios de comunicación y se encuentra • 
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opuesta a los modelos ideológicos de prensa, dominantes en nuestra

realidad. 

La prensa alternativa ea una opción para romper el monopolio

de la palabra que tienen los poseedores de la mayor!a de los medios 

de comunicación. La importancia de esta prensa reside en el canten! 

do del discurso (mensaje). No se opone a la existencia de los medios, 

sino a las formas de la propiedad y uso que la mayor!a tiene asign~ 

dos. 

Las alternativas en el uso de los medios nos remiten a la si

tuación concreta en que surgen y se encuentran para llegar a la com 

prensión de eu exietencia. La prenea alternativa eurge en momentoe

de crisie social para participar con su difueiÓn en una promoción -

de cambio y transformación de la realidad. También surge y existe -

en situaciones de equilibrio social como producto de una acción le

gitimadora de supueetas formas democráticas. Además, existe por una 

presión de los emisores y de integrantes de la sociedad civil, qui! 

nea exigen el respeto a la operación de la misma prensa crítica. 

El discureo alternativo hace al medio alternativo. Es una re~ 

puesta a la intención de los monopolizadores de emitir mensajee me¡ 

cantiles o ideológicos dominantes. Pretende eliminar la pasividad -

de los lectores cuando se les determina como elementos de consumo -

para obtener una participación en la decodificación e interpretación 

de los mensajes y llegar a un juicio crítico. 

La alternatividad es factible a través de diferentes medios y 

formas concebidas sólo como instrumentos. En medios masivoe no exi~ 

te la participación total de los receptoree, lo cual es necesario -

en la comunicación alternativa. Tampoco existe la participación de

grandes aectoreo sociales, pero el menaajo es antiautoritario e ide~ 
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tificado con las mayorías. La prensa alternativa resulta una oposi

ción al carácter unidireccional y ~utoritario de los discursos mer

cantil e ideológico dominantes. 

Las experiencias alternativas de comunicación, y on particu-

lar la prensa, son mecanismos para ro~per el corco do las informa-

clones dominantes que esconden las múltiples relaciones de los fen2 

menos sociales. 

Esas experiencias se inscriben en una participación que cond~ 

ce a un cambio orientado a la demo~ratización de la sociedad al ser 

portador de una vinculación con sectores carentes de medios para ex 

presar su opinión. 

4 LA PRENSA MEXICANA EN LA ESFERA POLITICA DEL PAIS 

La ubicación y desarrollo de la prensa nacional se encuentran 

vinculados con el proceso de evolución del sistema político mexica .. 

no y las etapas de formación y consolidación del Estado. Los cambios 

históricos han incidido en la manera que se lleva a cabo la activi

dad informativa a través de una interdependencia recíproca. 

1968 es un año que marca el inicio de un nuevo momento en el

desarrollo del Estado mexicano. El movimiento popular estudiantil y 

la respuesta repreeiva del Estado como solución al conflicto permi

ten verificar las propuestas de una parte de la sociedad civil y -

las formas ~lternas del Estado. 

Hasta ese momento, el sistema político continúa con un Estado 

semicorporativista, basado en el consenso y un gobierno presiden-· 

oialista donde el poder ejecutivo tiene mayores facultades y deter

mina en larealidad acciones preponderantes sobre el legislativo y -

el judicial. En México, el presidente de la República, además de ser 
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el líder máximo dol partido dominante, Jefe de las fuerzas armadas

y del Gobierno, lo es tambi&n del Estado. Do tal manera que el eje~ 

cicio práctico de los primeroo mandatarios imprime su caracteriza-

ción particular en la praxis política. 

El Estado mexicano adopta la ideología de le Revolución Mexi

cana, de tal forma que plantea su acción bajo los postulados del mo 

~!miento revolucionario de 1910. La semicorporativización se ejecu

ta a través del control de las organizaciones de trabajadores, obr2 

ros, campesinos, profesionales, etc. en loa cuales sustenta su ac-

ción, bajo formas de consenso, Sin embargo, conjugado con el control 

de los organismos el Estado se encuentra apoyado, y por ende legit! 

mado, sobre bases sociales populares. 

Todo Estado marca su práctica sobre el consenso y la repre--

sión, con el uso legal de las fuerzas públicas. En el caso mexicano, 

el Estado, como heredero de la ideología revolucionaria, asume con

tinuamente la legitimidad con el convencimiento razonado y la repr2 

sión abierta ha aparecido en momentos en que la negociación y loa -

mecanismos de consenso y control no han sido empleados, o en su ca

so han sido gastados. Tal es el caso de 1968, momento en que se a-

bre una nueva fase en el sistema político, y que se describe en es

te trabajo para ubicar a la prensa nacional, 

Para sanar la herida social del 168, la década de los aeten-

tas ve nacer en México la apertura democrática¡ iniciada con el e-

cheverris~o, cuando una fracción de la burocracia gubernamental y -

de la clase política dominante plantearanun acercamiento con el se2 

tor ilustrado y las bases sociales de la sociedad civil, fue conti

nuada en el lopezportillismo con la reforma política cuando fueron

abiertos espacios a los grupos políticos de opuesta ideología. 
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El sistema político mexicano desarrolla y continúa con sus -

caracter!sticas generales, Sólo se abre parcialmente a las expresi2 

nea pol!ticas opuestas pero con el control gubernamental, La apert~ 

ra democrática fue limitada; la reforma política se concretó a una

reforma electoral donde la cámara de diputados albergó a lae demáe

corrien tes pol!ticaa mediante un aiatema de elección mixta que ase

gura la presencia de un sector mayoritario dominante y una bancada

minori taria para loe partidos de oposición, 

La prensa nacional también observó cambios de acuerdo con el

movimiento paulatino del sistema político, Durante el cardenismo los 

medios masivos de comunicación existentes (la radio con mayor énf! 

sis) fueron vehículo para la difusión de la ideolog!a revoluciona-

ria, El alemanismo marcó la pauta de la uniformidad en la informa-

ciÓn oficial, a través de la inauguración de las oficinas guberna-

mentales de prensa y de los boletines oficiales. Da inicio a los e~ 

t!culoe económicos a los periodistas como una forma de comienzo de

la corrupción en la prensa para el control de la misma. Se aproxima 

a un modelo mercantil de la prensa, entendida como la difusión in-

forma ti va en letras impresas, imágenes televisivas y ondas radiofó

nicas (el proyecto de la televisión fue canalizado hacia la comer-

cialización y ee eliminó una posible apertura a una estructura cul

tural del medio). 

De eata manera la prensa, al obtener la versión uniforme del

acontecimiento gubernamental, genera sua propias noticias med!ante

la promoción de declaraciones, Las informaciones de ocho columnas -

en loa medios ·impresos no coinciden. Se trata, ahora, de buscar no

ticias exclusivas para caracterizar particularmente a cada medio de 

comunicación. 
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Ahora bien, la aparición de las formas represivas del Estado

ª finales de la década de los sesenta~ no logra controlar toda la -

información. El diario Excélsior durante esa época es un caso típi

co de esa situación. Su espacio edito:ial dio cabida a expresionea

cr!ticas del sector intelectual progresista y evidenció el atrevi-

miento. Don Daniel Cos!o Villegas ea el ejemplo del análiaia críti

co de la institución presidencial, 

El alejamiento entre sociedad política del Estado y sociedad-

civil incide en el ejercicio de la prensa, Se promueve un acerca--

miento dentro de la apertura democrática, Excélnior, como foro que

sintetiza el planteamiento, observa esa búsqueda de legitimidad, -

Tal es así que el diario es conocido en ese momento como "el porta. 

voz de la apertura", 

La semicorporativización del Estado abarca también al ámbito

infcrmativo. Se requiere el apoyo y el control. Loe festejos anuales 

de la libertad de prensa se encaminan hacia ese sentido. Sin embar

go, el control no es efectivo en la realidad, ya que los organismos 

de base de la prensa no pertenecen ni pe~tenec!an al Est~do mexicano. 

Se da un acercamiento, mediante un compromiso tácito y mutuo, que -

asegura apoyo: la permanencia del medio y la preponderancia para i~ 

formar de los asuntos del Estado. 

El Estado abarca su administración hacia el control de los me 

dios informativos: es el que administra el papel, a través de la em 

presa PIPSA1 ol qua promueva difusión propagandística la llamada -

publicidad estatal (bien se sabe quo en México difícilmente un medio 

puede subsistir económicamente sin la venta de su espacio para la -

difusión de organismos)1 ol que entrega loa incentivos económicos a 

los informadores y el que puede apoyar más a otroa ~edios que le o
frezcan beneficio. 
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Con la apertura demoor,tica. que da pauta para la participa-

ción política legal de la disidencia, se da un nuevo, aunque no ra

dical, cambio en la relación entre la prensa y el Estado. Se posib! 

lita una raquítica independencia de criterloe de le prensa pera in

formar y en lo posible analizar críticamente las estructuras estat! 

lee. Le independencia 0conómica es difícil de logr~r en tanto que -

la simple venta de ejemplares no permite la sola existencia y la c2 

bertura de gastos económicos de los medios. 

El marco de la apertura, que no fue producto de un otorgamie~ 

to estatal gratuito, sino de la necesidad para el acercamiento de -

las sociedades política y civil, invade a la prensa. 

Se da un fenómeno de aparición de nuevos medios que buscan la 

independencia de lineamientos para informar. La independencia en 

los Órganos informativos es entendida en este aspecto, no en el ec2 

nómico. Puede comprenderse que la dependencia económica posibilita

una dependencia en la manera de informar. Sin embargo dentro de -

las circunetancias nacionales de la existencia de un Estado legiti

mado pn el consenso, con las facultades constitucionales para la l! 

bre expresión e información, con el sustento de las finanzas públi· 

cae e base de la ~ed~udación fiscal social, y dentro de la apertu. 

ra de espacios a los diferentes grupos sociales, la independencia • 

puede ser encontrada en medios informativos, aún de que institucio• 

nes privadas o pÚbliceo se difundan en ellos. 

La prensa marginal tambi'n apareció. Múltiples publicaciones. 

con un universo lector reducido, surgieron bajo el argumento de la. 

multiplicación de foros para todo el espectro ideológico. Esta pre9 

sa vio pronto que su espacio de influencia y acoi6n rue limitada y, 

por lo tanto. inaccesible para grandes sectores. como es la preten* 

sión de los medios masivos. 
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Se conjugan en ese momento los proyectos mercantil, ideológico 

y democr•tico de los medios, Todos tienen una base de producción, -

distribución y consumo dentro de las leyes capitalista~ en tanto la 

forma de la sociedad mexicana se construye en dichas normas socia-

les. Aparecen numerosas revistas políticas en los Últimos añoo, a -

ra!z del aprovechamiento do la opción flexible del sistema mexicano 

(entre dichas publicaciones ae encuentra Proceso). Se evidencia la

nueva etapa política do México y su arraigo en los medios informat! 

vos1 éstos forman parte de la sociedad civil de participación, y del 

sector comercial. 

Los proyectos democrático e ideológico cubren diversas facetas: 

desde la transmisión de las ideas de sectores carentes de foros de

expresión hasta loa eminentemente construidos para la difusión de -

los planteamientos pol!ticos de los ~rganisrnos. Se inician con ma-

yor nitidez los medios de información partidista dentro del postul! 

do constitucional que incluye a los partidos políticos como instit~ 

ciones de interés social y la ley electoral estipula mecanismos 

para las difusiones de los planteamientos políticos. 

La prensa camina paralelamente al poder pol!tico. Este es su

jeto y objeto de generación noticiosa, el que determina la mutación 

de las esferas políticas, El sistema político del país, con su Est~ 

do y su gobierno, continúa legitimado a través de varias v!as, des-

' de el desarrollo coclci~l! hasta la presencia de informaciones crf 

ticas¡ pero también permanecen los mecanismos de control de la prensa. 

Los medios toman las facultadee realee contenidas en estipul~ 

ciones legales y las aplican en la práctica, Y llega el oaso nueva

~ente de.que la permisión de la disidencia tiene límites, que sólo

se ampliarán de acuerdo con las nuevae condiciones del pa!e. En mo-
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mentoa críticos para la econom!a mexicana, y cuando se defiende un• 

proyecto económico, analizado y cue~tionado por un sector de la pre~ 

aa, ae da una nueva fisura en la relación entre ambos frentes. Laa

medidaa de consenso pueden ser afectadas y aparecen las de autori-

dad real, como el retiro de publicidad oficial a lae publicaciones. 

La relación se torna diferente, pero la existencia de loe medios, -

con la búsqueda de sua propios recursos, permite observar el equil! 

brio del sistema pol!tico y la determinación para aceptar la críti

ca; en tanto existe, legitima la argumentación del respeto a la pl~ 

ralidad y a las distintas vocea sociales. 

Las nuevas demandas en la década de loa ochentas, por parte de 

un sector de la prensa, es la ampliación de la reforma pol!tica co~ 

cabida como una democratización de todos loa espacios que permitan

la pluralidad. El marco legal del derecho a la información, en tan

to iniciativa legal y pauta de camb~o, ea una propuesta buscada am

pliamente. Loa organismos pol!ticos solicitan el pluralismo en los

medios informativos y la práctica de esos postulados se ejerce con

tinuamente dentro de la estructura social que existe en México. 



CAPITULO SEGUNDO: Surgimiento de Proceso 
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UBICACION HISTORICA DE PROCESO 

El movimiento estudiantil popular de 1968 marca una nueva et! 

pa en la vida pol!tica mexicana porque a partir de esa fecha han a~ 

cedido cambios importantes en nuestro pa!s, como la reforma políti

ca y su marco antecesor de apertura, los cuales han influido en la

situaciÓn a~tual. 

Para la ubicación del semanario Proceso es necesario recordar 

su antecedente inmediato, que se encuentra en el diario Excélsior -

do esa época, donde colaboraron el director general e integrantes -

de la revista citada, 

El periodista Julio Scherer parc!a era director general de E~ 

célsior, y la plana editorial, considerada una parte importante de

la labor poriod!stioa dol diario, estaba integrada por algunos de -

los actuales colaboradores de Proceso, 

El diario Excélsior, según nos cuenta Vicente Leñero en su n2 

vela "Los Periodistas", la cual narra el trabajo en ese periódico • 

y el nacimiento de Proceso, era considerado como uno de los periÓd! 

coa más importantes e influyentes do todo ol mundo, 

Excélsior daba cabida a las expresiones progresistas y de crf 

tica social, las cuales no eran divulgadas por los demás periódicos 

del pa!s, Durante el movimiento estudiantil de 1968 ese diario in·· 

formó sobre lo~ sucesos y la plana editorial apoyaba las demandas y 

el diálogo propuestos por loa estudiantes, 

Además, el periódico publicaba art!culow y editoriales cr!ti

coa del Gobierno de Gustavo D!az Ordaz, el cual finalizó en 1970. 

Esa posición informativa del diario trajo a consecuencia un • 

boicot de anunciantes desde el primer semestre de 1972 hasta 1975 -

y una campaña acusatoria de la televisión privada.' El boicot cimbró 
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la econom!a de Excélsior, 

Scherer se vio obligado a denunciar la situación ante el pre

sidente Luis Echeverr!a y el secretario de Patrimonio Nacional, lio

racio Flores de la Peña, El primer mandatario ordenó a las empresas 

del sector público cubrir con nus anuncios las páginas publicita--

rias restadas a Excélaior por la iniciativa privada. 

De esta manera se da un acercamiento entre el diario y el ti

tular del eJecutivo federal, El marco fue la base de la apertura d2 

mocrática iniciada por el presidente Echeverr!a como un v!nculo con 

las bases sociales y la sociedad civil para subsanar la brecha oca

sionada a ra!z de la represión a loa movimientos estudiantiles en -

1968 y 1971, 

La independencia económica que logró E.xcélsior durante algún

tiempo frente a los anunciantes~privados cambió para estar sujeto a -

la decisión gubernamental de promover sus difusiones propagand!st1-

cas, 

Existió ol razonamiento de que anunciar al Estado no era de -

ninguna manera abandonarlo como objeto de difusión period!stica, do 

tal forma que ee también foco de atención al ser uno de los princi

pales generadores de noticias, 

Sin embargo, existieron diferencias entre el presidente Luis

Echeverr!a y el diario, el cual empleó argumentos para defender su

labor al mencionar que ésta estaba basada en preceptos constitucio

nales y dentro de lineamientos democráticos defendidos con una ac•

ción práctica. 

Los ·diferendos entre Echeverr!a y Excélsior solamente muestran 

la actitud real del Presidente ante el marco de acción desarrollado 
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por él mismo, que se caracterizó por un intento de recuperación y -

saneamiento de la crisis de legitimidad que padec!a el gobierno me-

xicano, 

La respuesta del Presidente Echeverría al diario Excélsior -

por au trabajo periodístico fue directa, Leñero narra en la novela

el enfrentamiento directo entre el Presidente Luis Echeverr!a y Ju. 

lio Scherer García, como director general del p~riÓdico, y ubicado. 

como representante del modelo informativo del mismo, 

La cooperativa de Excélsior fue intervenida indirectamente por 

la acción del Presidente Luis Echeverría al realizar maniobras de ~ 

taque y expulsión del grupo periodístico encabezado por Scherer, 

La medida tomada fue la búsqueda de la salida de Scherer y el 

equipo editorial del diario, quienes se habían caracterizado por cr! 

ticar al Presidente Luis Echeverría, 

~n julio de 1976 fue cuando en la asamblea extraordinaria de

los cooperativistas de Excélsior, y después de maniobras acusatorias 

contra el director general en el sentido de malos manejos del peri2 

dico, salieron del diario Julio Scherer y aproximadamente un grupo

de JOO personas que laboraban en ese medio informativo. 

Sin embargo el trabajo period!atico realizado en Excélsior • 

debía continuar. Para ello, el grupo salido del periódico se avocó

ª planear la publicación de un nuevo medio informativo, el cual de

b!a estar caracterizado por una labor informativa de orientación. 

El deseo fue que la publicación apareciera antes de que fini

quitara, en 1976, el sexenio del presidente Luis Echeverría, 

La situación económica y política del país en ·esa época era • 

considerada como crítica, la cual ea visualizada como el marco en -
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el que apareció el semanario Proceso, 

Finalmente, el semanario Proceso apareció en noviembre de ---

1976, dentro de una crisis oconómica ~roducida por el desgaste y a

bandono del modelo económico de desarrollo estabilizador surgido en 

la década de los cincuenta y que vivió su fase aguda entre 1968 y -

1971, 

El punto culminante de la fase cr!tica de ese modelo de desa

rrollo ocurrió durante 1976 y 1977, En México fueron observadas una 

recesión económica y la desarticulación del modelo de desarrollo y

en el ámbito internacional fue observada una crisis estructural del 

capitalismo, 

El resultado del derrumbe del modelo económico llevó a: 1) Un 

desequilibrio externo, 2) El debilitamiento de un ciclo largo de a

cumulación industrial oligopólica, 3) Una devaluación del peso en -

100 por ciento, 4) La sujeción del pa!s a las normas convenidas con 

el Fondo Monetario Internacional, 

En 1976 la inversión bruta disminuyó 5.6% por la contracción

de la inversión pública y la pasividad de la privada; la tasa de -

crecimiento económico bajó 4.2%; el gasto público fue reducido en -

4%; los precios aumentaron en 15,8% y la deuda externa aumen~Ó 37.4% 

por el incremento en las tasas de interés. Fueron caracter!sticas -

notables en ese añu la reducción del presupuesto público y el des-

censo de la inversión privada, 1 

La fuga de capitales tuvo, además, un aumento irrefrenable, -

la cual hab!a sido promovida desde 1973, El Gobierno de Luis Eche--

1 José Ayala, José Blanco, Rolando Cordera, Guillermo Knochenhauer 
y Ar~ando Labra, "La crisis económica: Evolución y Porspectivas",
en Mé~ico, Hoy, Edit. siglo XXI, México, 1982, 
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verría cesó el esfuerzo por mantener el ritmo. de la actividad econ2 

mica y renunció al sostenimiento del tipo.de cambio para concluir -

con la devaluación del peso en 100%, el 31 de agosto de 1976. 

La crisis económica de 1976 provocó una crisis de legitimidad 

en el Gobierno mexicano, Las respuestas de la población fueron dadas 

en diversos sentidos: desde el aumento de los rumores ejemplificados 

en un supuesto golpe de Estado hasta emplazamientos de huelga como

l ü ~lanteada por ln Tendencia Democrática del Sindicato Unico de Tr! 

bajadores Electricistas de la República Mexicana. 2 

El surgimiento de Proceso se inscribe dentro de este contexto 

de crisis económica y de una pérdida de credibilidad del Gobierno.

La creación de la revista estuvo orientada a objetivoa de servicio

con ayuda de la actividad period!atica y en ese momento fue contes

tación al titular del Ejecutivo de l.a acción independiente de una -

parte de la sociedad civil que promueve la difusión informativa. 

La creación del semanario fue una demostración de.un grupo 

interesado en la iníormación como un trabajo social orientador, el

cual hab!a trabajado anteriormente durante su estancia en el diario 

Excélsior. 

La crisis económica de 1976 enmarcó el nacimiento de Proceso, 

semanas antes de que cambiara el poder presidencial de Luis Echeve

rr!a a José LÓpez Portillo. Existía en ese momento el enfrentamien

to entre el titular del Ejecutivo y el grupo creador de la revista, 

Comenzaba, además, un nuevo sexenio, presidido por José López Por--

tillo. 

iLa tesis de la crisis de legitimidad del Gobierno de Luis Echeverr!a 
en 1976 es planteada por Carlos Monsiv~is en el ensayo "LA ofensiva 
l~~~:Ógica de la derecha" en México, Hoy. Edtt. Siglo XXI, México,-
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Al inicio del siguiente sexenio! en 1976, los problemas econ2 

micos a los que se enfrentó la nueva administración fueron: a) La -

escalada inflacionaria, b) Las presiones sociales por aumento sala

rial, e) La necesidad de conseguir créditos externos para compensar 

el desequilibrio exterior, d) La fuga de capitales, y e) La urgen-

cia de dar impulso a la reinversión. El pago de la creciente deuda

externa y el fuerte déficit presupuesta! fueron los principales pre 

blemas enfrentados,3 

Para oolucionar la crisis económica mexicana, en 1976, fue i~ 

pulsado un proyecto de desarrollo. Para ello fueron buscados perío

dos menores dentro del sexenio lopezportillista. El modelo económi

co estuvo basado fundamentalmente en el Plan Global de Desarrollo -

(PGD), el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI), el Plan del 

Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y el Programa de Energía (PE), 4 

Los proyectoo fueron formulados a mediadoo del sexenio como -

una modalidad de planeación del mismo, Todos se relacionan entre s! 

en el nuevo modelo económico definido como "modelo de desarrollo 

compartido" por Juan José Hinojosa, articulista de las revistas Sie~ 

pre y Proceso, por la estrategia denominada "Alianza para la produc

cióntt, 

El Plan Global de Desarrollo plantea que la economía mexicana 

debía tener un crecimiento sostenido del 8% para los siguientes 20-

años, a partir de 1980, con el uso del 68% de loe recursos deriva-

dos del petróleo, 

3 Jos& Ayala, Et, al,, Íbidem, 
4 Ignacio Cabrera, "Crisis económica y estrategia petrolera" ~n Cua 

dernos Polítioos, Núm, 28, Revista trimestral, Edit, Era, Méx, -
abril-Junio de 1981, 
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El PNDI, surgido en 1979, fue elaboradq para dar respuesta a

la necesidad de nacionalizar y llevar adelante la industrialización. 

El petróleo fue el elemento considerado como sustancial para la co~ 

sumación del Plan, 

El SAM pretendió la autosuficiencia alimentaria de México y • 

el PE proyecta la satisfacción de la demanda interna, racionalizar

la producción y el consumo, integrar dl sector energético a la eco

nomía mexicana y fortalecer la estructura científica y tecnolÓgica

de ose sector. 

Las etapas del desarrollo económico a partir de la crisis fi· 

nanciera de 1976 fueron determinadas en bienios. De 1976 a 1978 se

superaría la crisis económica¡ de 1978 a 1980 comenzarían el avance 

y desarrollo económicos¡ y de 1980 a 1982 se crecería paulatinamente 

a un promedio no menor del 8%. 

Correspondió al petróleo ser la base de las estrategias para

las metas planteadas en los planes. Además, ese energético tuvo fu~ 

clones diferentes en cada una do las etapas del sexenio. En la pri

mera fue instrumento financiero para cubrir déficits en la balanza

dc pagos y en cuentas del sector público. En las etapas siguientes 

se convirtió en instrumento del proceso de transformación estructu

ral de la economía. 

El petróleo representó el pivote para el logro de los planes

Y programas elaborados para el modelo económico del sexenio de José 

LÓpez Portillo. El petróleo fue exportado como medida de financia-

miento nacional, Do menos de mil millones de dólares anuales que r~ 

gistraban las exportaciones petroleras en los años de 1974 .a 1976,

comenzaron a elevarse en 1977, alcanzando 2 mil millones en 1978, -
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5 mil millones en 1979 y 12 mil millones en .1980. México ocupó el -

cuarto lugar en el mundo como pa!s productor petrolero. 

Dentro del desarrollo industrial mexicano crecieron, ademls -

de la producción petrolera, las industrias petroqu!mica, de la con~ 

trucción y la automotriz, las cuales fueron lógicamente las más afe2 

tadas por la crisis económica de 198~. 

Dentro de las etapas vislumbradas para el desarrollo económico 

del sexenio de 1976-1982, la crisis económica fue superada en 1978-

en sus aspectos más agudos. 

Para la superación de la crisis, como se apunta en el PGD "El 
Estado aplicó medidas pol!ticas para: a) Estimular la produc
ción, la inversión y el empleo, b) avanzar en el saneamiento
de las finanzas públicas, c) iniciar la reconstrucción del -
sistema financiero, d) mejorar el perfil de la deuda, e) ade
cuar el patrón de estímulos a las nuevas condiciones, y f) 
racionalizar el esquema del proteccionismo". 5 

Se da en México un incremento en el Producto Interno Bruto al 

8,5% entre 1978 y 1981, uno de los más altos del mundo en ese año.

El crecimiento alto y sostenido fue el recurso argumental del Gobie~ 

no para refrendar la estrategia de desarrollo, 

La economía meY.icana fue petrolizada en el sexenio lopezport! 

llista, El mercado interno fue saturado de productos importados, se 

dio una tasa inflacionaria alta y las exportaciones estuvieron bas! 

das fundamentalmente en loa hidrocarburos, Para la creación de la i~ 

fraestructura necesaria para la exportación petrolera, México recu

rrió al prestamismo internacional, 

El crecimiento rápido logrado en 1981 (tal oomo no se hab!a -

alcanzado en la historia mexicana) se frenó a mediados de ese año.

Influyeron la recesión internacional del capitalismo, perfilado en

el bienio S0-811 el auoento de las tasas de interés en la banca in-

3 lgnac~o Ca6rera, e~. cit. pp, 4J-61, 



- 37 -

t~rnacional y la ca!da de los precios del petróleo en el mundo por

la sobresaturación del me .. cado. Tales fueron las causas extornas -

que empujaron la crisis e•:onÓmica mexicana. Esta crisis ha sido la

más grande y profunda en :.a historia econó~i ca de México. 

"En México, la con ti•acción de la demanda petrolera y la deci
ci sión de bajar en cuatro dólares el precio por barril, pro
vocaron inclusive a renuncia del director de PEMEX, Jorge -
D!az Serrano. Una \BZ renunciado en junio 1981, las autorida 
des aumentaron en julio los precios en dos dólares. Pr.ovocó: 
reacciones inmediatas en los clientes: Francia y compañ!as -
estadounidenses suspendieron sus compras, El 5 de julio, el
secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Ma--
drid Hurtado, anunció una disminución del 4% en los gastos -
del Estado, lo que equivale a 90 mil millones de pesoc, ci-
fra equivalente a lo que dejara de ingresar al país por con
cepto de exportacioíles petroleras", 6 

A partir de junio de 1981 y hasta diciembre de 1982, el pa!s

fue hundiéndose poco a poc> en la crisis económica. El fenómeno se

a~udJzÓ con la baja de los ingresos por venta del petróleo, Como r2 

s•1l tacto se dieron: a) una ilaj a del Producto In terno Bruto del 8, 5% 

al 11 en 1982, bl un aumen•o en la deuda externa por el incremento

de intereses y por las doviluaciones del peso, c) una inflación que 

alcanzó el 100% en 1982, mjentras que en 1980 y 1981 fue del 25~. • 

d) pérdida del poder adqui itivo del salario en relación con el po~ 

centaje alcanzado por la inflación, e) cierre de pequefias y media-

nas industrias, y f) aumento del desemple' en 900 mil personas de -

3.5 millones de empleos generados durante el sexenio, 7 

En febrero de 1982, con sustancial déficit en la balanza de -

pabos, ampliado por la espo~ulaciÓn en contra del peso y por la fu

ga de capitales, una deuda ,1lta y un mercado petrolero d&bil, M&xico 

6 Arturo Guillén, "La econom:'.&iiiexicana: 1911 El gozo al pozo?, en re 
vista Estrategia, Núm. 41 Sep-Oct, de 1981, pp. 11-19, -

7 fuentes: Carlos Ram!rez ~ Juan A, ZÚfiiga, "La devaluación del sexe 
nio", en Proceso, semanar .. o, Núm. 277, 22-II-82, pp. 6-12. • 
HebertQ Castillo, "Cr6nicL de una devaluaci&n esperada", Ibid., • 
PP• 3-J2, 
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devaluó su moneda en 70%. 

En agosto de ese año se dieron fugas adicionales del capital 

y congelamiento del crédito externo. El Gobierno decretó el cierre 

temporal del mercado cambiario y estableció dos sistemas de cambio: 

uno preferencial y otro libre, 

Como resultado final, el Gobierno anunció el primero d~ sep-

tiembre de 1982 (durante el Último informe presidencial de José Ló

pez Portillo) el control generalizado de cambios y la nacionaliza-

ci Ón bancaria como medidas para controlar el desorden económico y -

la fuga de capitales, intensificadaL a raíz de la segunda devalua-

oión, en agosto de 1982, cuando se dio una nueva paridad del peso -

frente al dÓlar. 8 

México incrementó su deuda externa a 83 mil millones de dóla

res con 600 bancos: 58 mil fueron del sector público y 25 mil del -

privado. Las empresas paraestatales mayormente endeudas fueron la -

Comisión Federal de Electricidad con 20 mil millones de dólares y -

PEMEX con 25 mil millones, que representaron el 76% del total de la 

deuda del sector público. 

Ante tal situación, México firmó oon el Fondo Monetario Inte~ 

nacional una Carta de Intención y un Convenio en los cuales se com

prometía a resolyer su crisis económica con las propuestas del or-

ganismo interna~ional a cambio de un préstamo de 5 mil millones de

dÓlares. 

Heberto Castillo, «ta salida de la trampa", en Proceso, semanario, 
núm. 273~ 25-I-82, P• 29. 
Juan José Hinojosa, "Rutinas turbulentas", Ibid, PP• 30-31. 

8 Terry Barker l Vladimir Braivlovaky, "Recuento de la quiebra. La
política ,eoon~mica on México, 1976-1982", en Nexos, revista men-
sual, N~m. 71, Noviembre de 1982, PP• 13-24. 
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1982 concluyó con una crisis económica.Jamás imaginada. La -

nacionalización bancaria, como Última posib!lidad del Estado mexic! 

no para sortear la crisis económica, resultó una medida enfrentada

ª la alta deuda externa y a la inflación del 100%, que minaba la -

comprensión de la sociedad civil al Gobierno de México. 

Esta crisis económica volvió a cubrir la existencia del sema

nario Proceso al igual que en 1976, cuando comenzó eu publicación.

En 1982 la revista padeció también un enfrentamiento con el titular 

del Ejecutivo ( en este caso con José LÓpez Portillo), Cómo parte -

do esa controversia, le fue ~etirada a la revista la propaganda of! 

clal pagada por el Estado, como una presión por su trabajo informa

tivo (Vid. I~fra. cap!tulos III y V~). 

La actividad periodística de Proceso se caracterizó a nivel g~ 

neral por un cuestionamiento a la pol!tica petrolera del sexenio lo

pezportillista y al modelo económico llamado "monoexportador", al -

realizar señalamientos de que otros sectores de la.econom!a eran de2 

cuidados por atender solamente al petróleo, Fue evidente también 

dentro de las informaciones los peligros que acarreaba la petroliz! 

ción de la economía mexicana, 

La revista Proceso apareció cuando fµe abandonado el modelo 

económico del desarrollo estabilizador, dentro de una crisis econó

mica y con el inicio de un nuevo proyecto de desarrollo, 

Este proyecto, analizado y difundido en las informaciones de

la publicación, a través de juicios críticos, caracter!stica de ese 

medio de comunicación, se desarrolló paralelamente a la existencia

de la revista en sus primeros seis años, los cuales coincidieron 

con~ el por!odo sexenal del presidente L6pez Portillo, 

Además, la creación de Proceso durante el Último mes del sex! 
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nio echeverrista coincide con la tesis de la ºconstante histórica de 
' 

la aparición de medios informativos en México. La tesis, planteada-

por Tatiana Galván Haro, indica que en México, loa medios periodís

ticos aparecen aproximadamente.dos años antes o dos años despuée de 

cada sexenio gubernamental. Esa constante histórica está· fundamenta 

da en el nuevo reordenamiento de las fuerzaa aocialee promovido por 

el reacomodo de la clase política y de aus relaciones con la socie

dad divil ante la proximidad del nuevo cambio de Gobierno, 9 

En este caso, Proceso fue publicado por el deseo de un sector 

de la sociedad civil, el cual estuvo enfrentado con una parte de. la 

claee pol!tica -la dominante- ante los diferendos existentes de 

crear un medio informativo que difundiera hechos noticiosos que no

eran publicados en otros canalee, y análisis críticos como el ofre

cimiento de opiniones ante un eetado de cosas. 

El enfrentamiento entre el presidente Luie Echeverría y el -

grupo creador de Proceso durante 1976, cuando se acercaba el nuevo

cambio presidencial, coincide con el planteamiento de la constante

histórica de la aparición de medios informativos en México, aporta

da por Tatiana Calván. 

La oposición entre Proceso y loa titularee del Ejecutivo en -

México parece una relación mecánica y de enfrentamiento entre hom-

brea, Sin embargo, el hecho representa.una diferencia en dos proye~ 

9 Tatlana Galviin Raro, lita legitimación del sistema político mexioa 
no a través de la pren9a nacional: el caso de la campaña de Luis: 
Echeverr!a Alvarez". Tesis de Maestría¡ Universidad de Stanford,
California, USA, 1976. 



- 41 -

toa informativos diferentes y opuestos entre sí, loa cuales son apo! 

tadoa por el titular del Ejecutivo, como representante del sector -

presidencialista, y Proceso, como parte de la sociedad civil. 

El presente estudio está ubicado en el período lopezportilli2 

ta, lo'cual permitirá comprender el tipo de información publicada -

en torno de la situación de la comunicación social de ose sexenio y 

loa matices otorgados a la misma dentro del semanario como forma ar 

gumontal do la existencia del semanario Proceso. 

2 PRii1ERAS INFORMACIONES 

El primer ejemplar de la revista Proceso se distribuyó el 6 de 

noviembre de 1976 (tres semanas antes del cambio presidencial). Fue 

el deseo de su director general, Julio Scherer Garc!a. que se publ! 

cara en osa fecha, antes de que finiquitara el sexenio echeverriata 

(como demostración do un trabajo periodístico independiente). lO 

El contenido de la publicación estuvo formado por una parte -

informativa y otra do análisis. La primera fue responsabilidad to-

tal de la revista y la segunda fue aportada por articulistas, ensa

yistas y columnistas, aunque fue respaldada y avalada por el seman! 

ria. De ahí que el nombre de Proceso fue acompañado por el título -

de "semanario de información y análisis". 

Los editores de Proceso plantean la posición del mismo ante -

·1oa hechos noticiosos. Además, las informaciones publicadas muestran 

lo que la revista considera como más relevante e importante del aco~ 

tecor nacional durante una semana. Las primeras informaciones de Pr2 

ceso (un poco antes de que concluyera el sexenio echeverrista y un

poco después de iniciado el de José LÓpez Portillo) muestran el pla~ 

10 Vicente Leñero, "Los Periodiatas", Ed. Joaquín Mortiz, M'xico, 1981, 
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~aamiento ofrecido por la publicación ante 1as noticias difundidas; 

Por lo tanto, es necesaria una abstracción de las primeras PV 
~licaciones de Proceso como demostración y justificación de lo pu-• 

Ll1cado, Sin embargo, es necesario reconocer que Proceso ha ten1do

variaciones en sus informaciones de acuerdo con el desarrollo de su 

existencia, Existen cambios notables entre lo publicado durante su

uparición y lo difundido al término del sexenio lopezportillista. -

Sin embargo, existe una l!nea general que la revista adopta y que • 

lleva a su práctica informativa, Ese planteamiento general es el -

rescatado en esto estudio para elaborar un perfil de Proceso a par

tir de las difusiones ofrecidas acerca de la.situación comunicacio

nal durante el Gobierno de José López Portillo. 

Para el primer ejemplar se acordó publicar -como narra Vicen

te Leñero en su novela testimonio "Los Periodistas", que describe -

la situación de Excélsior durante el sexenio echeverrista y el nao! 

miento y primer año de existencia de Proceso- un amplio reportaje

sobre el per!odo presidencial de Luis Echeverr!a, un anticipo de las 

memorias de Daniel Cos!o Villegas y en la portada una gran foto de

Echeverr!a en quien caía sobre su frente el logotipo Proceso. Sin -

embargo, en la portada aparecieron solamente los títulos anunciado~ 

res del contenido interior desistiéndose del gran plano del expres! 

dente. 

Apareció, además, un informe del grupo creador de Proceso de~ 

de su salida del diario Excélaior el 8 de julio de 1976 hasta la -

primera publicación. Ese informe describía las actividades de quie

nes crearon el semanario. Dentro, se difundió el apoyo económico de 

un grupo de la población mexicana a través de la compra de acciones, 

los problemae enfrentados para elaborar la revista y las acciones -
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del presidente Echeverr!a como boicot para la revista, 

El editorial de ese primer número incluyó que Proceso: 

"no sería un semanario del despecho y del resentimiento, Prime 
ro porque los miembros del grupo comprenden la naturaleza po: 
lítica de los hechos en que se les ha involucrado, Y en segun 
do lugar, y sobre todo, porque los conforta y obliga la gene: 
rosa solidaridad de un vasto número de mexicanos, dedicidos • 
a que el silencio no cubra por completo a esta nación''· 10 

Con el primar ejemplar se just1ficó la existencia de Proceso 

como una creación periodística, la cual no motivaron intereses ind! 

viduales, sino de equipo colectivoJ con una visión de colaborar en·· 

la información como una actividad social de servicio a los lectores, 

El segundo número del semanario, además de la amplia sección

de análisis, se presentó un reportaje sobre las causas y consecuen

cias de la devaluación del peso en agosto de 1976 y otro sobre el -

conflicto agrario en el noroeste del país, caando la burguesía agr~ 

ria tuvo un enfrentamiento con el gobernador sonorense y con el pr2 

sidente mexicano. 

En el editorial de ese ejemplar se consignó críticamente la -

disminución del gasto público y las formas en que es obtenido y ca

nalizado. Además, se difundió que el uso del gasto público debe ser 

debatido, 

"si no queremos resignarnos a que la forma democrática a cuya 
sustancia aspiramos se quede en puro proyecto, Importa, sin
embargo, que el juicio que se formule sobre el gasto público 
parta de criterios políticos fundados en el interés de la ma 
yor!a nacional, Hemos de afanarnos por hacer que los medios: 
de fiscalización y vigilancia del gasto gubernamental cum--
plan verdaderamente su función y de propiciar el clima polí
tico por medio del cual ese gasto sea ejercido por un Estado 
que en verdad respondo al interés popular~.11 

'0 Editorial, En Proceso,-Semanario, Núm. 1, 6-XI-1976, 
11 Editorial, En· Proceso, semanario, Núm. 2, 13-XI-19?6, 
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Las opiniones vertidas muestran la inc¡inación del grupo peri2 

dístico hacia el encuentro con un Estado orientado al beneficio de

las mayorías y respetuoso de sus necesidades y reclamos, 

Los dos primeros ejemplares de Proceso incluyeron un examen -

periodístico de la política interior y de la economía del sexenio -

echeverrista, el cual fue visto como un proyecto económico errónso

y que condujo a una crisis económica. 

La política exterior llevada a cabo por Luis Echeverría fue ! 

nalizada en el tercer número de la revista, Las opiniones vertidas

concluyeron que esa política fue positiva, puesto que se manifestó. 

una apertura y una ayuda a lns relaciones internacionales. Sin em-

bargo, se le ubicó su objetivo: coadyuvar al consenso interno del -

país porque la política exterior distrajo a la población mexicana de 

los graves problemas económicos internos, 

En esa tercera edición fue publicado un amplio reportaje ao-

bre el empleo y el desempleo durante el sexenio echeverriata, 

El editorial trató sobre los aumentos en los precios de los -

artículos básicos, durante noviembre de 1976. Proceso criticó esa m2 

dida por considerarla que no rindió los frutos socialmente benéfiOos. 

Cuatro días antes de que se realizara el cambio preaidencial

-27 de noviembre do 1976- Proceso publicó el ndmero cuatro de su od! 

ción, en la cual el editorial trató nuevamente el tema de la situa

ción económica y política del período echeverrista. 

El sexenio había sido analizado en loa tres ejemplaras anteri2 

res. Sin embargo, en el cuatro el editorial publicó: "la administra

ción encabezada por Luis Echeverría termina sus días en horas oscu

ras para la nación, Se tiene un conocimiento aproximado de cuánta -

responsabilidad personal le cabo, así como a aua colaboradores, en-
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la creación del clima en qua hoy nos encontr~mos. En consonancia con 

tal situación, corresponderá a José Lópoz Portillo emprender tareas 

políticas, económicas y sociales. que no sólo reparen la descarada·· 

y aún fracturada estructura del país sino que le permitan retomar el 

rumbo del que se ha alejado, Estrechez económica y desconcierto ante 

111 ineptitud gubernamental frente a ella; conflictos sociales deriv~ 

dos de la demagogia agraria: con estos sombríos rasgos concluye la

adminiatración echeverrista~. 1 ~ 

La visión de Proceso sobre el período de Luis Echeverr!a fue· 

crítica y severa, Se comparó al sexenio con una bomba de tiempo, la 

cual ser!a entregada a José López Portillo, La postura de la revis

ta ante tal situación fue r!gida, áspera y consignadora de la situa 

ción prevaleciente, 

Proceso tomó los argumentos de la necesidad de una expresión

li bre y una opinión de la sociedad civil para ejercer su trabajo -· 

periodístico. Desde que éste comenzó fue caracter!stica notable la

l!nea crítica de la revista como un medio informativo que aporta -

una visión diferente de la mayoría de los demás, 

El semanario inició su actividad con una perspectiva analíti

ca, crítica y de libre expresión, la cual ha perdurado siempre, du

rante su existencia y, particularmente, durante el .sexenio lopezpo~ 

tilliata, el cual ea tratado en este estudio. 

As! como el sexenio echeverrista fue analizado, continuó la -

misma actividad al inicio del periodo de José López Portillo, como

una coherencia en los postulados prácticos de la revista Prooeso, -

12 Editorial, en Proceso, semanario, Núm. 4, 27-XI-1976, 
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Las primeras medidas tomadas en el Gobierno de LÓpez Portillo, 

los nombramientos de sus colaboradores y las tareas a seguir ante la 

situación crítica del país fueron hechos noticiosos difundidos por-

el semanario, 

"Restaurar la confianza y reestructurar la economía son las -
grandes laborales de urgente realización. Inclinarse ante in 
teresas minoritarios y otorgar excesiva importancia a la ad: 
ministración frente a la política son loa ~eligroa".13 ,,, -

"El ejercicio de la soberanía se dificultar¡ si se utilizan -
instrumentos mellados, La preocupación pública, por la desig 
nación de algunos funcionarios, crece en vez de disminuir". 14 

Las primeras informaciones de Proceso muestran a eaa reviata

como un modio que disiente de la información publicada en otros, que 

tiene una tarea contrainformadora, porque a una información dominan

te y Única opone difusiones que completan la idea acerca de un hecho 

y que publica aquellas situaciones que muchas de laa veces represen

ta una oposición a la versión común, 

Además, las informaciones muestran al semanario como un apoyo 

a los sectores mayoritarios y de aspiraciones democráticas, puesto

que la posición informativa cuestionadora representa una opinión de 

una parte de la sociedad civil, pero que coincide con grupos socia

les con una misma perspectiva democrática, 

La revista Proceso surgió para hacer de las libertades de ex

presión y opinión prácticas reales, Además, fue creada por un grupo 

social que coincide con la tesis del periodismo como una actividad

de participación social con la aportación de formas orientadoras, -
~ 
¡. Sus primeras informaciones se inclinaron a ese objetivo: la orient!! 
¡ 
r ción respecto a los sucesos de la realidad mexicana. 
r 

1J Editorial, en Proceso, semanario, Núm. 5, 4-XII-1976. 
14 Editorial, en Proceso, semanario, Núm. 6, 11-XII-1976, 
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El proyecto informativo de colaboració~ grupal coincide con la 

opinión que emitió Julio Scherer García, director general de Proceso, 

cuando la revista Atlas World Presa Review lo designó en 1977 él pe

riodista del año al considerarlo: "un símbolo de la lucha por la li

bertad de prensa en el mundo"; Scherer contestó: 

"Merecedores del premio son mis compañeros que hasta el 8 de 
julio en Excélaior y después en diversos frentes han luchado 
por la li berte,d de expresión, Entre ellos soy sólo uno, de -
suerte que mi testimonio de gratitud es, de muchas maneras, 
colectivo", 15 

La visión periodística de Proceso y su orientación democrática 

coincide también con Elena Poniatowska, periodista cercana al grupo 

creador de Proceso, quien dice: 

"habría sido una gran aatisfacci&n, un orgullo, participar -
desde el principio en la defensa de Proceso, una revista que 
oxigena la vida de nuestro pa!s como también lo hace Crítica 
Política, las cuales se atreven a hacer planteamientos muy -
distintoa a los de la prensa que en México depende tanto del' 
Gobierno como de la iniciativa privada", 16 

De tal manera, las primeras informaciones muestran a Proceso

como un medio informativo orientador, crítico y luchador por el eje~ 

cicio de las libertades constitucionales de expresión y opinión, Es

ta perspectiva permaneció durante el sexenio lopezportillista, lo -

cual ha permitido ubicar a la revista en un sentido democrático, 

13 En Procaso, semanario, Num. 28, 16-V-1977, p. 21, 
16 Elena Poniatowaka, "Domingo Siete", Ed, Océano, M&xico, 1983, p. 149. 
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CAPitULO III: PROCESO Y PRENSA ESCRITA 

1 CONCEPCION DEL PERIODISMO 

1,1 Función de la prensa 

"La prensa debe tener una función social: ser vocero de 
loa oprimidos y encontrar al Estado como objeto de valora
ci6n cr!tica, Nunca debe abandonar su labor esencial. La -
prensa debe gritar la protesta de que la Constituci6n ha -
sido violada, pero se queda callada: por increíble pruden
cia o silenciada por imprudente gesto de arbitrario temor. 
Tampoco se trata de una oposición radical en la cr!tica -
como lo hacen los empresarios, Es necesaria la expresión -
de la insuficiencia, aun de que el Estado posea virtudes.
Se necesita la cr!tica," 1 

Las afirmaciones y concepciones planteadas por la revista han 

sido expresadas desde su aparici6n. Se concibe a la prensa como una 

actividad participante dentro de la sociedad con la ayuda de infor

maciones portadoras de una realidad ocultada u olvidada en otros m2 

dios de comunicación en los cuales no se ha reparado o, cuando aa!

ocurre, no se han difundido. 

El periodiSffiO entendido en el semanario es una actividad, un

oficio, con fines sociales desligados de un inter&s individual y con 

la difusión de lo ocurrido y que afecta en la sociedad. Se convier

te as! en labor educativa que muestra y enseña lo sucedido con ayu

da de orientaciones (Proceso se convierte en semanario educativo -

dentro del concepto de educación informal que indica a la realidad

y sus instrumentos como elementos pedagógicos y orientador con lae

señalaciones difundidas, convertidas en instrumentos de análisis),. 

El tipo de periodismo emprendido realiza la función de servir 

Genero Mar!a González, "Prensa y Constitución" en Proceso, semana 
rio, H~m. 1, Dir. Julio Scherer G,, H&xico, D.F., 6-XI-1976, P• • 
38. 



- 50 -

como portavoz de quienes carecen del medio para transmitir su pen-

oamionto y opinión. La revista informa basada en criterios sustent~ 

doroo do que el conocimiento do loa aeuntoo del momento lleva a una 

reflexión y a una concepción do la realidad, La información no es -

gratuita; respondo a la ventilación do los acontocimientoo para es

clarecer las dudas habidas en loe aectoreo interosadoo en los hechos 

sucedidoo, 

No so trata do difundir lao parteo superficiales, sino las tra~ 

condontales para el acontecer social; aquello que señala errores co 

metidos y que permito la formación do una opinión do lo ocurrido. -

aun do parecer radicales, pero noceoarios para el reflejo do lo rea! 

mente importante. 

En referencia, el articulista Genaro Garc!a González escribo: 

"Por dos o tres razones diferentes he llegado a escuchar la 
crítica: Proceso sólo publica información pesimista, nega
tiva quizá amargada, y, desde luego, condicionada. no pue
do negarse que en México, loe hechos, los actos, los tomas, 
los datos, y a mayor abundamiento, los problemas, son con
flictivos. El periodismo no puede renunciar a esa realidad. 
Renunciar implicar!a cobard!a culpable o impotencia acopt~ 
da, So puede escribir deliciosas recetas de cocina, Fr!vo
les o inútiles p&ginas sociales, Enajenantes y extons!si
mas crónicas deportivas. Pero al correr do los años la tras 
candencia de ose "género amable" do periodismo habr& dosa-· 
parecido, si es que alguna voz se tuvo, Por qué tenor mie
do a decir que nuestra época es eminentemente conflictiva?, 
Cómo se puede dar una noticia optimista ante tal situación? 

. El verdadero periodismo es valiente y hasta tumultuoso, En 
eso sentido el comentario que parece más pesimista es en -
verdad e! más sereno y el más confiado, Señala lo que no -
está bien para que sea corregido. La utop!a se hace así:
anuncio de los tiempos nuevos y denuncia de lo que está -
mal, en los actuales," 2 

La difusión do informaciones en el semanario ea el ejercicio 

2 Genaro Mar!a González, "Periodismo, Denuncia y Utopía", en Proceoo, 
semanario, Núm. 175, México, D,F,, 10-III-1980, pp. J6-J7, 
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y la práctica do una libertad garantizada co~stitucionalmente: la -

expresión tenida en torno de los hechos. Procoso se encuentra en me 

dio de la legalidad porque su actividad está basada en la Constitu

ción Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

La revista posee la concepción de periodismo como una forma -

democrática a la cual equivale una participación para un bienestar

colectivo y la oposición a un manejo lucrativo. Re~liza su activi-

dad en torno de una labor informativa para que los participantes s2 

ciales estén enterados de los sucosos. Su concepción del periodismo 

lo realiza en la práctica y lo reafirma con su ejercicio. 

Los integrantes de la revista ejecutan en su concepción y op! 

nan sobre su trabajo, como Froylán M, LÓpez Narváez, coordinador e

ditorial y vocal del Consejo de Administración: 

"Desde su primer ejemplar hasta el do esta semana, el número 
293, miles de mexicanos y de otros hombres ávidos de verdad 
y compromiso con las luchas y las bellezas de su mundo, es
peran y conf!an en que una centuria de profesionales de la
comunicación rinda cuentas y ventile los acontecimientos y
sentidos, informe y analice, a México y a las demás nacio-
nes, Saben que se les ofrecerá un trabajo compartible, no -
una mercancía para el luéro, Proceso no pertenece a ningún
partido pol!tico, y por supuesto, no es un partido. Ha dado 
voz y tribuna a todos aquellos ciudadanos que pugnan por re 
laciones sociales. justas y amables, sea cual fuere su polI 
tica y su ideología. Esta revista se sabe parte de la opi-: 
nión pública mexicana y de las vicisitudes contemporáneas.
El trabajador de CISA aeume y defiende sus derechos y los -
ajenos,principalmente· aquel que es, en estricto sentido, -
su razoon de ser, el ejercicio de su libertad de expresión."3 

Por tanto, la libertad de expresión es la función Única e in

divisible pugnada por el semanario¡ aquella que engloba a la expre

sión como posición orientadora y crítica y no la que so escuda de--

J Froylán M. López Narváez, "Nuestro Proceso", en Proceso, semanario, 
n~m. 293, 14-VI-1983, p. 19. 
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trás de ella para hacer un negocio lucrativo .• Libertad de expreeión

no otorgada para s! misma solamente, sino extendida a quienes tienen 

algo para decir, gritar o protestar acerca de la realidad vivida. 

1.2 La crítica en la prensa 

La cr!tica, entendida como la contribución al mejoramiento de

la sociedad con base en las observaciones sobre los errores cometi-

dos, ha sido el lineamiento seguido por el semanario desdo au ápari· 

ción, 

Convoncidoa do la crítica legalmente constituida, los roaliza

dorea y colaboradores do la publicación lo han impregnado eae rasgo, 

de tal manera que eate medio se coloca en un ámbito progresista. 

Al efectuar la crítica desde la revista se croan elementos an~ 

líticos, necesarios para adoptar una Óptica sobro la realidad. La -

crítica no se efectúa por la posesión de un canal do comunicación, -

aino que éate existe por la misma crítica1 éata ea la que le da el -

contenido. 

La labor periodíatica realizada en Proceso se limita a infor-

mar en la parte correspondiente, y a efectuar el análisis, con la -

crítica inserta, en su espacio. La mayoría de las observacionea pu-

blicadas se limitan a la difusión de errores sin plantear alternati

vas o eolucionea (sólo en una parte mínima se realiza). 

Sin embargo, a la información aobre un caso existente -y vari~ 

ble para aer criticado- se le enfrenta otra información de algún se~ 

tor aooial y que critíca o se opone a la primera situación. Caeos o2 

servadoa en el semanario permiten vislumbrar las técnicas utilizadas 
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en la información efectuada. Se efectúa una contextualización sobre-

un caso, o el enfrentamiento de opiniones contrapuestas sobre un mis 

mo hecho, los cuales ampl!an la pe~spectiva sobre la sociedad. 

Un ejemplo es al siguiente: una cr!tica realizada por el Insti 

tuto Nacional del Consumidor (INCO) a la concesión mantenida por Te

levisa para el uso de la televisión se le opone una declaración emi

tida por ol Congreso del Trabajo donde se afir~a que debe retirarse

(Procesos, Núm. 20, 18-I-81).+++ 

Con el prucedimiento anterior el semanario ofrece alguna solu

ción manifestada por algún sector, porque, como arriba se anunció, -

no se ha interpretado oomo partido político, sino co.mo· Órgano de in

formación y an&lisis. 

De esta manera en las dos vertientes se va reflejada una cr!t! 

ca. En la anal!tica es directa; el enjuiciamiento es de la misma ma

nera: los· argumentos, las opiniones, los juicios llevan a un diagnó2 

tico del tema tratado. 

En la parte informativa se publican declaraciones, reportajes, 

puntos de vista de las tuerzas sociales, etc&tera, las cuales poseen 

una Óptica sobre los sucesos. As!, el semanario difunde or!ticas de

otros sectores y se convierte en tribuna de quienes carecen de ella, 

y ofrece -publicadas- las alternativas de las mismas. 

La cr!tica puede orientarse a un sector. En el medio de comun! 

cación analizado se enfoca hacia lo~ sectores gubernamental y pri

vado (aunquo ésto, Rostonido por el Estado, so critica al mismo tie! 

po que el p&blico¡ el.caso se tratará en un capítulo posterior. De -

t++ Todos los ejemplares que se usarán para ejemplificar los casos • 
concretos aludidos, serán tomados del semanario Proceso y harán
referqncia a la perspectiva sobro comunioaci~n1aocial que desa-
rrolló 14 revista durante el goblerno ne Joai· Opez Portillo. 
(1976-1982). . 
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entre las informaciones se plantea la neces~dad de la existencia de 

un Estado democrático -como expresión y representante real de la so 

ciedad civil- capaz de ofrecer las libertades necesarias por los 1~ 

tegrantes de la sociedad, 

En esta perspectiva, el articulista Carlos Ram!rez escribió: 

"Sin embargo, para la política de comunicación oocial del go
bierno la crítica no parece ser una reflexión social, sino -
una simple oposición a las decisiones del Estado. Nada más -
superficial: le crítica en loa Qedios es, por a! misma, re-
flojo de la sociedad civil. Nadie puede criticar en abstrac
to, como nadie puede garantizar que la información no tenga
ideología, Visto en este espacio, la crítica tiene una fun-
ción social: contrapeear la gestión autónoma del gobierno y
del Eetado, ante la incapacidad de los otros poderes. Nada -
rula aberrante para un país que querer convertir a la prenaa
en lo que hoy son propiedad del Estado: El Nacional y el Ca
nal 13, donde no hay críticas, ni análisis, ni aperturas, ei 
no simulaciones, complicidade~, silenciosos ominosos, para!: 
sos terrenales, Si la prensa critica y denuncia desviaciones, 
corruptelas, e incapacidades, la política oficial desea apo
yo, precisa de simpatías a ciegas."4 

Loa articulistas, quienes opinan sobre la realidad y loa he---

chos noticiosos, son apoyados por la revista, El semanario apoya las 

Ópticas presentadas por los escritores dentro de él. Este medio se -

convierte en tribuna libre para manifestar las ideas de quienes as!-

lo hacen. 

El semanario promueve su existencia como un canal convertido en 

tribuna, respetuoso de la posición ideológica y pol!tica de sus col! 

boradores. Sin embargo, éstos se encuentran en un sector, el que con 

cibe su actividad social como una participación para el cambio y la

democratización. De ah! que las publicaciones coincidan en la cr!ti

ca practicada. La declaración de la pluralidad dentro del medio se -

limita para ofrecer su espacio solamente a quienes coinciden con la-

4 Carlos Ram!rez, "Estado y gobierno", en Proceso, semanario, Núm. 
293, 14-VI-1982, P• 20. 
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postura de la revista. 

No obstante, la publieaoi&n difunde correspondencia -cuando de 

esta manera sucede-, canalizada a las observaciones sobre las intor· 

maciones difundidas. Pero, paralelamente, se publican las contesta-· 

oionoa de los responsables de la redacción de los géneros presenta-

dos. Sin embargo, esta manera de realizar su actividad es una oblig! 

oi~n para llevar a cabo. Solamente es cumplir con sus funciones y -· 

completar totalmente una labor period!stica. De esta manera el medio 

se convierte en disidente por las oaracter!sticas del discurso pre-

sentado, 

La cr!tioa concebida est' enmarcada en una labor de participa

ci&n eocial1 no ae abandona a la or!tica visceral o gratuita de re-- 1 

sentimiento oomo lo expresaron en el editorial de su primer ejemplar. 

Ac.tualmente, Prooaao es una publicación cr!tioa, convertida en 

disidente de la adulación oficial para encaminarse en analista y en

j uiciadora de las decisiones estatales tomadas. 

"Es inviolable la libertad de escribir y publioar escritos ao• 
bre cualquier ma~eria. Ninguna ley ni autoridad puede eatabl2 
cer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impr2 
sores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más • 
l!mitds que el respeto a la vida privada, a la moral y a la -
paz pública. En ningún oaso podrá secuestrarse la imprenta ·
como instrumento de delito," (Const. Pol. M,x., art. 7o}. 

"La Constitución ha sido violada en su art!culo 7o. que consa
gra el derecho a la escritura y publicación de art!oulos de • 
cualquier materia. Y la prensa no ha protestado ante esa vio
lación. "S. 

La reviata protesta ante la violación de las garantías oonati• 

tuoionales, dentro de las cuales ao encuentra la de prensa, compren• 

dida como el abandono de la sujeción para lograr la creación sin tr~ 

~ lleberto Castillo, "libertad de expresión" en Proceso, semanario, Nlfm. 
&·XI-1976. PP• 35·36. 
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bas. 

La libertad de prensa es también la libertad de expresión susten

tada constitucionalmente en el artículo 60 -en tanto manifestación de 

lea ideas, No se entiende a la libertad de prensa como la concepción 

manejada por los grupos que la utilizan con objetivos lucrativos y -

con argumentaciones de que au actividad está fundamentada dentro de-

la misma Constitución, 

La prensa debe efectuarse libremente, ain restricciones de ni~ 

guna !ndole para que se pueda hablar de una forma democrática, a la

cual aspiran los creadores del semanario y vislumbrada en las publi

caciones y perspectivas tomadas. La libertad debe incluir la creación 

de grupos disidentes que manifiestan una opinión sobre la realidad, 

Su concepción de lib~rtad se ha manejado en su práctica y la ha 

sustentado con declaraciones de eruditos del periodismo y de la acti

vidad comunicativa1 además de entrevistas a los mismos, quienes con

signan la necesidad de una libertad vigilada y resguardada por el Es

tado mexicano, como en el ejemplar número 214 (8-12-1980) donde se -

difundieron declaraciones del Premio Nacional de Periodismo y críti

co del sistema, don Francisco Mart!nez de la Vega, quien afirmó que

" sin libertad", el periodismo pierde función, 

La libertad es considerada colectiva, desechando la práctica -

contraria, aquélla que beneficia económicamente. Debe vigilarse su -

reopeto y existencia y denunciar cuando se llegue a la alteración, -

Ya citado, desde su primer ejemplar el semanario hace la referencia, 

Do los articulistas colaboradores de Proceso, escribió Fátima 

Fernández Chrietlieb (presidenta -en 1979- de la Asociación Mexi-

cana de Investigadores de la Comunicación): 

"Pese a ser garantía constitucional, la libertad de prensa se 
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reduce, en la práctica, a la facultad ,que tienen aquellos emi
sores facultados -favorecidos- por las fuerzas reales del po-
der para difundir los mensajes que el Estado considere oportu
no proporcionar a la opinión pública, presentados con la inter 
pretaciÓn que más conviene al grupo que sostiene al periÓdico:"6 

Ea así quo, al mismo tiempo, ol semanario concibe que la prensa 

debe realizarse con libertad y busca la libertad con su trabajo y crf 

tica a quienes la utilizan para enmascarar utilidades privadas. Aa!,

contribuye al enriquecimiento de un manejo libertario en la prensa y

aefiala cuando 6ata no se usa debidamente para un beneficio social. 

Defiende la libertad como un derecho social, desechando el ar

bumento de su existencia como obsequio y dádiva con sentidos legiti

mador y paternalista, Al respecto, el articulista Juan José Hinojosa 

afirma: 

"en las democracias, el gobernante no "echa en cara" la libertad 
otorgada para el ejercicio porque al fin de cuentas, el derecho 
a la información y a la discrepancia, no es relaci5n precaria -
entre sefior que tolera y siervo que agradece, 
La libertad para expresarse, pensamiento que toma forma en el -
milarrro de la palabra que se dice o se escribe, no ea merced ni 
tolerancia ni dádiva. Es derecho consubstancial a la dignidad • 
del hombre sin más límite para su recto ejercicio, que las nor
mas esenciales para promover la tranquila y ordenada conviven
cia de los hombrea en el prodigio del peregrinar para la reali· 
zación del destino."7 

La libertad buscada y promovida se une a la búsqueda del camino 

democrático, entendido como la satisfacción de las necesidades humanas 

y la participación de los sectores sociales a las que acude el semana

rio como demostración de un trabajo dirigido a una labor social, 

6 Fátima Fernández Ch, "Monopolio del podsr, monopolio de la informa. 
mación" en Proceso, semanario Núm, 135, 4-VI-1979, PP• 6-9. 

7 Juan Uosé Hinojosa, "Derecho a la libertad" en Proceso, semanario 
Núm, 149, IX-1979, p. 31, 
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2 SITUACION DE LA PRENSA MEXICANA 

2.1 D!a de la libertad de prensa 

El semanario desea el sustento real y el apoyo para la existe~ 

cia de la libertad de prensa, no un ~!a para demostrar con discursos 

retóricos que de verdad se encuentra en México, As! se demostró en -

las publicaciones durante los seis años de la admiúistración presid! 

da por el expresidente José L6pez Portillo, 

Según transcurría el tiempo y la existencia del semanario oe -

solidificaba, la crítica fue haciéndooe más directa, Eh loo primeros 

ejemplares se vislumbró más una actividad informativa y la cr!tica -

se enfocó a otros sectores, como el análisis al sexenio echeverrista. 

As!, en 1977 sólo informó sobre las declaraciones del expresi

dente José López Portillo en torno de la libertad de prensa en el d!a 

de au celebración (el 7 de Junio), donde hizo un llamamiento para la 

realización de un periodismo democrático y la expresión del gobierno 

sobre el apoyo a la libertad de expresión. Lo mismo sucedió al año -

siguiente -19781 volvió a informar solamente sobre las declaraciones 

y los premiados con el galardón otorgado a lo más sobresaliente del

periodismo. 

En 1979. se difundió un amplio reportaje, anunciado en la por

tada, titulado: "7 de Junio, D!a de la libertad de Prensa, Retórica

para convencer que hay algo digno de celebrar," (Proceso, Núm. 135,-

4-VI-79). En este ejemplar escribieron dos articulistas: la comuni-

cóloga Fátima Fernández Ch. y el ensayista Enrique Maza, Se observa

olaramente la posición del semanario y su visualización sobre la ce

lebraai&n de la libertad de prensa, 
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Fátima Fernández se cuestionó: 

"Si la libertad de prensa se diera en M~xico como caracter!ati 
ca innata de un régimen democrático. para quó festejarla. • 
Y concluyó: 
Este 7 de junio sólo puede ser festejado por quienes creen que 
a base de retórica el país puede llegar a convencerse de que
la libertad de prensa es un hecho, 11 8 . 

A su vez Enrique Maza escribió: 

"Celebramos la libertad de prensa que no tiene patria. La li-· 
bertad de prensa que es solidaridad imperialista, invasión 
cultural, quiebra sicológica, información con dueño. entrete
nimiento envasado, Libertad de prensa cuya patria es el capi
tal, es la patria de su capital, Gracias a la libertad sin pa 
tria unos medios de comunicación se convierten en vehículo de 
intereses, modelos, valores, patrones y penetración extranje
ros en loa que el pueblo y su cultura no tienen nada que de-
cir, Comuniéación vertical, desde arriba; libertad de la pro
piedad y de la dominación, libertad sin patria, expresión de
intereses particulares: dirección unilineal impuesta desde -
arriba por loa dueños de la comunicación; ideologización para 
la gobernabilidad y para la expansión económica¡ esa es la l! 
bertad de prensa que entre nosotros prevalece y que celebra-
mos, 119 

El rechazo del semanario a la celebración del día de la liber

tad de prensa es manifiesto, por el hecho y manejo de la celebración. 

aun de considerarlo importante por el reconocimiento a quienes se -

lea valora su trabajo periodístico, Se vislumbra la oposición al fes 

tejo no otorgado a todos, 

1980, siguiente año de la existencia de la revista, se volvió

ª inquirir sobre la misma situación, publicándose otro reportaje am

plio sobre la celebración de la libsrtad de prensa, Se hizo memoria

sobre la creación e institucionalidad del 7 de junio. en 1952 (per!g 

do alemanista), pasando por los demás sexenios hasta llegar al de •• 

1976 - 1982, extrayendo las posiciones de los diversos jefes del Ej2 

8. Fátima Fernández Ch., op, cit. pp. 6:-9• 
9 Enrique Haza. "Libertad de prensa: robo del alma de. un pueblo"• Ibid., 

PP• 12-13, 
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cutivo. 

El reportaje se anunció en la portada con el título siguiente; 

"D!a de la libertad de prensa, Ayer: adulaciones y simulación, Hoy:

Contradicciones e ~ncertidumbre" (lo Último por la observación hecha 

y manifestada por la revista sobro lo que llamó el desorden informa

tivo existente en el sexenio) - Proceso, Núm. 187, 2-VI-80, 

En el análisis histórico presentado a partir de la institucio

nalidad del 7 de junio la revista publicó: 

"A partir de ese año, con algunas excepciones, la celebración
ha contenido la misma carga de elogios incondicionales, acrí
ticos y desmedidos; protestas de fidelidad eterna y amor a -
ocho columnas para el gobernante en turno de parte del auto-
nombrado "cuarto poder"," 10 

El análisis se tituló: 11 El 7 de Junio, renovador de la sumisión, 

28 años de agradecer un derecho que el Presidente en turno refrenda-

como gracia," 

Con las señalaciones, el semanario reafirma au cuestionamiento 

a la celebración de la libertad de prensa, 

Dos años después, el Último del período Lopezportillista, no -

se habló sobre el d!a de la libertad de prensa como tal, sino que se 

dio un enfrentamiento directo entre el semanario y el expresidente -

López Portillo, al cual se le cueetionó, polemizando directamente -

con él. 

El momento - 1982 - fue crítico en lá relación entre la publi

cación y el jefe del Ejecutivo, La polémica surgió por la suspensión 

de la publicidad oficial a la revista como presión a au labor perio

dística y al enfoque manejado1 la decisión fue tct::ada por el titular 

de la Coordinación General do Comunicación Social de la Presidencia-

10 Carlos Mar!n, "28 aftos de agradecer un derecho cue el Pr~sidente 
en turno refrenda como gracia", ~n Proceso, se~anar10, num, 187, 
2-VI-80, PP• 6 • 11, 
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de la República, Francisco Galindo Ochoa, Sin embargo, fue observada 

claramente la intromisión directa del Presidente López Portillo, 

(Vid •• Infra, Capítulo VI "Proceso y el Poder Ejecutivo Federal). 

El resumen de las publicaciones del semanario durante loa Beis 

años de BU existencia, coincidentes con la duración del sexenio Lope! 

portilliBta, muestra m'a claramente BU posición acal!tica - en el ca

so concreto de la celebración de la libertad de prensa - la cual se -

manifestó directamente en los Últimos años del sexenio tratado, En -

loa primeros la cr!tica no fue directa, tanto como en loa posteriores, 

La postura de la revista, apoyada por loo artículos y ensayos -

de sus colaboradores. quienes analizan con base en sus opiniones, se

coloca de frente a loa hechos noticiosos del 'mbito period!stico y de 

interés general con postulados racionales, 

2,2 Loa premios nacionales de periodiam~, 

La información sobre los premios nacionales da periodismo en el 

sexenio tratado fue escueta y escasa, Sólo se refirió a los premios -

otorgados en cuanto a información se refiere, Y se le dio mayor difu

sión cuando los galardonados fueron: Rogelio Naranjo -caricaturista-, 

Carlos Mon~iv~i• -ensayista y cronista- y Jos' Emilio Pachaco -colum

nista cultural-, colaboradores del semanario. 

La fecha de entrega de los premios es la misma que la celebra

ción del d!a de la libertad de prensa, el 7 de junio de cada año, y. 

se le dio énfasis en el análisis a este hecho -citado anteriormente

y no tanto a los premios de periodismo, 

Sin embargo, fue el año siguiente de la aparición de Proceso,

en 1977, cuando apareoi6·un an,lisis sobre el papel desempeñado por• 
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eatos premios en el periodismo mexicano. La visión estuvo relaciona

da con la situación existente en la comunicación social en el perio

dismo echeverriata. 

Se habló de la contradicción en el período de ·1970 a 1976, en-

cuanto a la apertura democrática -enfocada a la libertad de expresión

y las trabas a ésta, manifestando el uuceso de los impedimentos a la 

labor emprendida en el diario Excélsior, 

A loa premios de periodismo se les calificó como simulación de 

respeto a una actividad informática y analítica, 

"Un premio de esos sirve no sólo para significar obras en ver
dad distinguidas, sino para favorecer a favoritos del régimen, 
mostrándolos como si fuesen P.rofeaionalea de la información, -
merecedores de recompensas públicas." 11 

Proceso plantea que los premios no se ofrecen racionalmente, -

sino que también funcionan como pa5os a quienes se muestran solícitos 

con el régimen existente y como formas de control para los que disie2 

ten de las actividades estatales. 

Además, se cuestionó sobre los criterios seguidos para definir 

su otorgamiento: 

"Siendo los lectores, y no el gobierno, los destinatarios Últi 
moa del servicio periodístico, cumple a ellos, y no a los re: 
presentantes gubernamentales, discernir los premios que el p~ 
riodismo merezca. La solidaridad que los usuarios de los me-
dios mueatren hacia éstos ea la más alta recompensa a la que
pueden aspirar los profesionales de la prensa." 12 

Los premios de periodismo se observan como medios de compromi

so para un mejor contrato entre los practicantes de ase oficio y el

gobierno, de acuerdo con loa criterios seguidos para la aelAAci6n de 

loa premiados, 

11 Proceso, semanario NJm. JO, JO~V-1977. 

12 Ibídem. 
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Pero el jurado se compone de aquellos que tiene un conocimiento 

sobre la actividad y que demuestran madurez en su dictamen. En el se

manario solamente se adjudican como representantes del gobierno, sin 

observar que éstos también constituyen un criterio amplio para deci

dir. La revista propone que por la mera distribución de los premios

por parte del jefe del Ejecutivo, los premiados son vejados, sin an~ 

lizar que quienes deciden son profesionales de la actividad period!~ 

tica y que varios son analistas y críticos (caso concreto es el pre

mio nacional de periodismo, Manuel Buendía, caracterizado por su an~ 

lisie sobre el sistema político), 

Sin embargo, con el análisis presentado en la publicación se -

realiza un enjuiciamiento a los objetivos que cubren o que se les -

han adjuntado a los premios nacionales de periodismo. 

2.3 La corrupción en la prensa, 

Uno de loe problemas fundamentales de la sociedad mexicana que 

más ha suscitado análisis y obse'rvaciones es el de 111. corrupción. En 

Proceso, a nivel partia~lar -reepecto a la prensa- fue analizado --

siendo ubicado en una causa social, 

Un ensayo de Carlos Monsiváia, poco tiempo después de la cele

bración del día de prensa, en 1979, resume la posición de triuuna -

que ha sido Proceso, respecto a la libertad de expresión que ha sido 

practicada por los integrantes del semanario. 

Al "embuto" -como se le conoce a la forma concreta de la prác;:. 

tica de la corrupción en la prensa- se le observa como un medio para 

controlar la informaoión. 

"Al embute· le correeponde una tarea muy circunscrita: vincular 
al lector con las reaoclonee que de él eaperan las clases do
minantes, o m~s específicamente, al embute le toca clarificar 
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las relaciones reales e ilusorias de la_prensa con el Gobierno 
y la iniciativa privada y le toca colaborar en el intercambio
de noticias cifradas en el seno de la oligarqu!a."13 

La corrupción tiene una función social y ésta fue descubierta

en la información citada: 

"Además, la utilidad del embute ha sido generalizar el oscep• 
ticismo, lograr internalizar la desconfianza ante las actitu 
des independientes. El poderoso desde su 6xtasis sabe el el¡ 
ro orir,en de los diluvios encomiásticos: quien paga ordena y 
exige la cuantía adjetival," 14, 

Proceso rechazó en sus informaciones el empleo do la corrup--

ción, la cual' obstaculiza la limpieza y honestidad en el oficio pori2 

dístico, Al mismo tiempo que criticaba el embute, como forma particu

lar, describía a la corrupción general. 

"Si la corruEciÓn correspondiente al sistema socioeconómico im
puesto en M~xico es atroz en los medios de comunicación social 
lleba a manudo a la infamia, Gran parte de la prensa corrupta 
se debe a la oferta estatal. Las jefaturas de prensa son epi
centro de dádivas y controles para defender a secretarios de 
istado, Pero, claro está, las ofertas surgen porque hay deman
das, exigencias, corruptelas de los informadores pdblicos."15 

Se ubicó claramente el origen de la corrupción, la cual se con

vierte en un contrato entre corrupto y corruptor¡ el primero para a

callar y el segundo para formar y difundir imágenes, 

Las formas corruptas se oponen a Proceso, que tiene que apar-

tarse de ellas para realizar un trabajo informativo independiente, -

Las informaciones sobre el te~a demuestran el rechazo a esa práctica 

y difunden su ubicación social. 

De ah! que para enfrentar posiciones respecto a la corrupci6n-

13 Carlos Monsiváia, "El embute o la libertad de sumisi6n, en Proceso, 
semanario, Ndm. 135, 4-VI-79, PP• 11-14. 

14 Ibidem. 
15 Froylán M, L6pez, "Responsabilidades en la informaci6n pÚblica 11 , 

Proceso, semanario, Núm. 27, 9-V-77, pp. JJ-34. 
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el semanario polemizó directamente con el expresidente LÓpez Porti

llo, cuando éste tocó el tema en su tercer informe de Gobierno en -

1979. 

LÓpez Portillo criticó en esa ocasión a los periodistas, a ~-

quienes calificó como "atildados del escritorio", 

"Se aturde con el esc,ndalo, se azora con el sensacionalismo,
se provoca con el morbo, se vende el temor como noticia, se -
extorsiona con el chantaje, se afama por difamar, se presti-
gia por desprestigiar, se calla por cobrar, se miente para ar 
gumentar y se calumnia para vivir," 16, • 

A las declaraciones le contestaron en la revista: Francisco 

GÓmez i1aza, Juan José llinoj osa, Froylán M, López Narváez y Fát!ma 

Fern,ndez Christlieb (articulistas que tuvieron amplio. cabida en el

o.nálisis de la comunicación social en ese sexenio), 

El primer escritor (Gómez Maza) argumentó con declaraciones de 

c~nocedores del tema - entre ellos Francisco Martínez de la Vega y -

Renato Leduc, premios nacionales de periodismo, quienes mencionaron

que la corrupción comienza en las capas de Gobierno, Los demás eser! 

tares citados mencionaron que la crítica es necesaria en una socio-

dad democrática, Con dichas declaraciones fueron enfrentadas las op! 

niones del expresidente, 

Juan José Hipojosa y Froylán M, López plantearon que la liber

tad de expresión no os un discurso sin fundamentos, sino un derecho

neoesario. Dijeron que los conceptee vertidos sobre la corrupción P2 

r.iod!stioa les tocaba a: 

"mercenarios y usurpadores del periodismo mexicano. Farisaicos 
que expresaron su tragicómica autoabsolución, atragantados de 

'chayotes' y vilezas de traiciones profesionales y de ambicio-

16 Tercer Informe Gubernamental, Primero de septiembre de 1979, 
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neo impaaienteo e inmereaidao,n 17 

En lao publicaciones en que se eocribi6 sobre el fen6meno tra

tado fue concluido que es un padecimiento, el cual debe ser elimina

do porque es un obstáculo para la información libre, Se insistió que 

la corrupción es una forma social extra!da de la realidad mexicana. 

Existe en Proceso una propuesta y una alternativa de que ese -

hecho debe desaparecer para que el flujo informativo no s~ encuentre 

con cortapizas y para que los lectores obtengan datos period!sticos

sin que medie algún hecho en el proceso, 

La corrupción, como varios de los elementos citados, también • 

fue observado por la revista como una de las partes integrantes de -

la comunicación social, 

3 RELACI01~ GOBIERNO PRENSA I!lDEPENDIENTE 

3.1 El ABC do Tifuana., B. C. N, 

Proceso, al publicar lo sucedido al diario ABO de Tijuana, Ba

ja California, dio a conocer el caso parecido en que se hizo desapa

recer a Excélsior en 1976, antecedente de la revista, 

Cuatro ejemplares -incluidos-: una crónica de Carlos Monsiváis 

y tres notas informativas- bastaron para conocer la "maquinación del 

gobierno local contra el diario ABC de Tijuana" (como se tituló la -

primera información, en agosto de 1979), 

Los hechos referidos son los siguientes, extraídos de la misma 

revista: el ABC naci6 el 10 de enero de 1977 para sumarse a la camp! 

ña de repudio a la gubernatura de Hermenegildo Cuenca D!az. Contó -

con el apoyo del posteriormente electo gobernador, Roberto de Lama--

17 Juan José Hinojosa, Et. Al,, "Derecho a la libertad", en Proceso 
semanario, Ndm. 149, 10-XI·79, pp. 26-34. 
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drid, Desde un principio se fijó la±mención de seguir una l!nea 

cr!tica para señalar los errores del nuevo gobierno. Dos años de vi

da bastaron para luego recibir los ataques: la compra del edificio -

rentado por ABC por personas allegadas al gobernador De Lamadrid1 la 

campaña en contra promovida por el diario gubernamental "El Mexica-

no" 1 la colusión de dos cooperatitistas con personas alejadas del -

diario para retirar a quienes afectaban con sus comentarios y repo~ 

tajes al exgobernador estatal· y al procurador de justicia de la ent! 

dad, Uno do los socios, Francisco Ram!rez, demandó jurídicamente la

realización de una asamblea para elegir nuevo consejo, Esta se rea-

lizÓ, y el director del diario, Jesús Blancornelaa -y un grupo de re 

porteros y trabajadores fueron expulsados en la asamblea de acciooi~ 

tas, realizada oo el estacionamiento del diario, Reuniones posterio

res entre el director destituido y el gobernador¡ éste ofreció la • 

reinstalación a cambio de la destitución del articulista Héctor Fé-

lix Miranda, Claramente, Proceso publicó la intromisión directa de • 

Roberto de Lamadrid. Proceso, al publicar, además de ser hecho noti• 

cioso para difundirse, lo hace para mostrar las limitaciones a la l! 

bertad de informar y el castigo del gobierno estatal a la cr!tica P2 

riod!stica, Además, refiere el caso a la forma similar en que fueron 

destituidos Julio Scherer García y un grupo de accionistas en la co2 

perativa Excélsior el 8 de julio de 1976, La revista semeja el caso

del diario ABC al suyo. 

El análisis sobro la situación vivida permite ubicar al diario 

y a la situación vivida en la región: 

"La tuerza del ABC no radica en su excelencia sino en la au---
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sencia de alternativas y en la abundapcia de tropiezos del -
gobernador. Al periódico llegan cont!nuame11te inmigrantes a -
orientarse, a pedir ayuda y eso contribuye a la afluencia de
colaboradores de oposición: artículos de militantes de Acción 
Nacional,del Partido Comunista, del Partido Mexicano de los -
Trabajadores",18 

Situación semejante mantiene Proceso, A él llegan articulistas 

críticos de partidos de oposición sirviendo como tribuna de quienes· 

carecen del medio para expresarse, 

La relación del gobierno -en este caso estatal- con la prensa

llamada independiente por ser manejada por un grupo unido en cooper! 

tiva para realizar una función periodística, ea importante para Pro

ceso, Conocer las limitaciones en la relación o el respeto buscado,-

se transfiere para el semanario en el asentamiento de las bases, ca-

paces de mostrar el trabajo colectivo y organizado con miras de bene 

ficio social. 

No se concibe al diario ABC como fenómeno autónomo, sino como

parte de una situación general existente: las trabas para el ejerci

cio period!stico libre, Y la defensa de éste en la extensión del --

pa!s con el fin de acabar con impedimentos que lo contengan, 

Aparto de la difusión de este periodismo, sobresale en Proceso 

la situación vivida en el pa!s: 

"La verdad os que en todas partea se manifiesta el deseo do 
cambio y muchos periodistas quieren captar y transmitir la a
gitación innegable del pa!a que en provincia se manifiesta en 
forma m'a brutal y desnuda," 19 

La publicación elaborada por la revista en esta relación pren

sa-gobierno es la manifestación de la forma de existencia de ella 

18 Monsiv,ia,Carlos, Qué impora la transformación de un diario osean 
daloso en sumiso?, Proceso Núm. 164, pp. 18, 191 24-XII-1979. -

19 Ibidem. 
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misma; es reflejo; es postura; es su situación que tiene que escla-

recerse como forma demostrativa de los sucesos que acometen on el P! 

riodismo ináependiente, 

3.2 Represión a Proceso. 

Proceso, como meáio de comunicación independiente, también pa

deció la contención venida directamente del gobierno federal. Fue la 

respuesta a su actitud en cuanto a la manera de manejar y difundir -

ln información, El grupo de personas tuvo experiencias presionantos

tiempo atrás, cuando se encontraba en Excélsior; loa empresarios re

tiraron la publicidad al diario para acallar su l!nea pderiod!sticaa 

La misma medida fue tomada por el gobierno federal en abril de 

1982 (Último año de la administración lopezportilliata), 

La revista conoc!a los métodos de control a la prensa qua se 2 

jerce sobre el derecho libertario de la expresión. En 1979 publicó -. 

por medio de Fátima Fernández Chistlieb: 

"Lo anterior puede darse paulatinamente a trav&s de boicots p~ 
blicitarios -modalidad de muerte lenta- pués si un periÓdico
no es mero apéndice do un grupo pol!tico· o económico, no vive 
de la venta de sus ejemplares sino de sus espacios para anun
cios". 20 

El titular de la Coordinación de Comunicación de la Presidencia 

de la República, Francisco Galindo Ochoa, ordenó a todas las depende~ 

cias del Estado -incluidas federales y estatales- suspender el contr! 

to publicitario a Proceso. El hecho ocurrió en abril de 1982; semanas_ 

antes hab!an excluido a los reporteros de la rev1st1u Manuel Robles -

Estrada, Har!a Cortina y Sonia Morales de las actividades del Presi-· 

dente y del Festival Cervantino en Guanajuato, respectivamente. 

Las decioiones del representante del Presidente hicieron a la -

20 Fernlndoz Christlieb, Fá~ima1 "~ongpQlio del poder, monopolio de la 
intormaoi~n", Proceso, Num. 135, -~ PP•• 4-VI-1979. 
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revista áenunciar los hechos. El 3 de wayo d~ 1982 anunciaron en !a

portada: "Proceso ante el boicot publicitario"¡ y en las primeras pf 

sinas, además de un cartón del caricaturista Naranjo (una canasta de 

florea con un recado: De Naranjo para Galindo Ochoa): 

"Transcurridas cinco semanas del boicot y una vez evaluada con 
serenidad esta circunstancia crítica, los miembros del Conae
jo de Administración de CISA decidieron salvaguardar a Proce
so, plenamente convencidos de que la presencia del aemanario
en la vida pública del país implica el ejercicio de un dere-
cho y la impartici6n de un servicio a la comunidad", 

"Proceso continúa, Su línea periodística se mantiene inaltera
ble", 21 

Lo efectuado por el semanario fue una actividad informativa, Se 

limitó a dar a conocer los hechos sabiendo que con la medida enteraba 

a la comunidad lectora del semanario, ln páginas interiores publicó -

las declaraciones del coordinador general de Comunicación Social de -

la !residencia de la República, quien aceptaba el cargo de la orden -

dictada en contra de la revista, calificándola como: "irrespetuosa, -

malintencionada, subjetiva, injuriosa y negativaq, Al lado de la nota 

citada se ~~b~¡~~ u~r~: una declaración del candidato priísta a la Pr2 

sidencia de la Repablica, ~igual de la Madrid, quien dijo: "No hay mor 

daza a la prensa ni a los medios de co~unicación", 

La forma presentada de la información es característica de Pro

ceso¡ al lado de una declaraci6n coloca otra opuesta, Con ello reali

za una contextualización con el objetivo de conocer las opiniones de

las diversas fuerzas integrantes de la sociedad, 

La medida tomada en contra de Proceso refleja la relación man

tenida por el gobierno con la prensa; si bien el semanario siguió no 

fue con el apoyo publicitario -necesario para la existencia de un me 

dio impreso, el cual no puedo mantenerse con la venta de loa ejempl! 

roa- sino con sus medioo propios y con la ayuda de aquelloo anuncian-

21 Proceso~ "Proceso ante el boicot publicitario", ndm. 291, 6-7 PP• 
J-V-198~. 



- 71 -

tes solidarios con Proceeo, 

La decieión que afectó a Proceso desenmaecaró las trabas pro-

venientee del gobierno contra un periodismo que utiliza la cr!tica -

como marco de acción. A su vez planteó a la revista como un medio d! 

Bidente que, con suB informaciones y análisis, construye un modelo -

periodístico basado en la independencia, El retiro de la publicidad

lo hará más independiente¡ no necesita saber que el Estado Be anuncia 

en él y que debe cuidar la información para no lastimar a quienes se 

molestan por lo difundido, 

Proceso siguió con la publicación de las declaraciones de Fra~ 

cisco Galindo Ochoa sobre el caso, quien siempre aceptó la responsa

bilidad del castiGo a Proceso. Además de aceptarlo, enunciaba direc 

tamente con adjetivos al semanario, tales como: desinfor~ador, desvir 

tuador de las acciones del gobierno, etc, 

La tensión vivida por las circunstancias seguidas concluyó el-

7 de junio de 1982, d!a de la celebración de la libertad de prensa,

cuando el periodista y ~r!tico Francisco Mart!nez de la Vega increpó 

al expresidente José López Portillo, a quien reclamó la medida toma

da y le cuestionó sobre el malestar ocasiJn~do, 

En el momento preciso el expresidente LÓpez Portillo argumentó 

en favor de la decisión y no dejó dudae sobre su origen. Al dar ree

puesta a don Francisco Mart!nez dijo que la libertad de prensa esta

ba garantizada y que el gobierno se reserva el derecho de manejar su 

publicidad como mejor convenga, Y centró su discurso en• el fenómeno 

gobierno-medios-publicidad, basándose en premisas directamente alus! 

vas a Proceso. 

Proceso contestó con tres art!oulos (firmados por Froylán M. -
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Lópoz Nlirviez, Carlos Ram!rez y Heberto Castillo), un ensayo (por -

Enrique ~aza) y una nota informativa, 

Ln la ool&mica Enrique Haza afirm6: "El Presidente dio una ex
pl !caci6n psicopatol6gica a un proseso sociopol~tico, Dar pu-
blicidad estatal a ~n ~odio sistematicarnente critico 1 ea una -
relación perversa, morbosa, sadomasoquista: te pago para que me 
pe?ues'. Lo contr&rio os: te pago para que no me pegues, o te
;·r;,;o para que me h~lagues, o t~ pago porque no !I'e pe1jaS, En -
torminos psicoanal1ticoa se podría calificar como una relación 
autocor~placiente, narcisista, lo que también es una perversión 
psicolócica, ~n términos morales podría calificarse como sobor 
no, Pero so trata de un problema de comunicación ·social, al .: 
qua no se le pueden a~licar esos términos, prestados de otra -
ciencia que aquí no tienen nada que ver". "ílubo una gran ausen 
cia en el discurso del presidente, que plantea sólo la rela--: 
ción bilateral entre ~stado-publicistas y prensa sin analizar
e! interés pdblico". "Eterna Lentación de los que dan publici
daa, en cuanto son los que tienen el dinero y el poder y, por 
tanto, intereses particular~s que defender, como mostró el ale 
Gato del presidente, que convirtió la relación social y comer: 
cial publicitaria en una relación bilateral e ideológica, al -
rnar~en de los intereses del ~úblico, Es decir, el gobierno es
dueño particular de los dineros y de los intereses del pueblo-
y actúa como tal".22 

La extensa polémica suscitada demuestra mis claramente la pos

tura de Proceso, el cual se enfrentó directamente al Presidente de -

~'xico, aspecto t•cito no comdn en el país. Los demia medios no sos

tienen un enfrentamiento directo, excepto los m9dios de oposición. -

Fue una respuesta-defensa de la libertad ganada en la expresión lle

vada en el semanario y atacada por el boicot publicitario. También -

fue una demostración del poco apoyo al periodismo crítico, partici-

pante dentro de la sociedad y con un derecho gozado constitucional--

mente. 

Ueberto Castillo, dirigente del Partido Uexicano do los Traba

jadores, quien ha escrito en la revista desde que ésta apareció, a-

firmó: "Conociendo los puntos de vista gubernamentales se entiende el 

22 Maza, Enrique, "El Poder y su imagentt, Proceso ndm,, 29J, 29-32 PP• 
14-VI-1982, 
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malestar del gobierno con Proceso, En estas páginas se tra-
ta de informar a la opinión pública de lo que ocurre en el
pa!s, no de lo que el gobierno quiere que ocurra, Se defien 
den los intereses del pueblo, no los de la clase dominante".23 

Sin embargo, la crítica y los análisis en torno del dicurao del 

expresidente José LÓpez Portillo formaron solamente una parte de la

totalidad del ejemplar. No se apartó del objetivo de información tra 

zado y que marca la existencia de Proceso, 

La medida tomada en contra de Proceso causó irritación en la -

opinión pública. No se vio como una decisión autónoma, sino como una 

traba en contra de la libertad de expresión y de prensa pues el mismo 

boicot publicitario se cometió en contra de otra revista con propósi

tos de brindar información política. "Crítica Política" -la reviata

sufrió la misma presió~ 

La revista explicó la determinación y protestó en el editorial 

del ejemplar NÚnero 49, en cu1a portada apareció una ~aricatura del

dibuj ante Naranjo, quien fue señalado como uno de loa motivoa para t~ 

mar la medida, ya que sus imágenes deterioraban la imagen del preai

dente José LÓpez Portillo: 

"POR LA LIBERTAD DE EXPRESION, A menos de seis meses de termi
nar el presente sexenio, la política de respeto a la libertad 
de expresión que venía caracterizándolo, se ha quebrado, El -
gobierno de la República giró la orden de cancelar toda publi 
cidad de organismos y empresas del Estado a las.revistas Pro: 
ceso y Crítica Política. Esta medida significa un viraje hacia 
una política de censura y represión, que manifiestamente lesie 
na~loa derechos a la información tan pregonados en el actual -
régimen, El intento es ahogar por la v!a económica Y. silenciar 
dos publicaciones que han mantenido actitudes de analisis y -
crítica hacia el Gobierno. "A ustedes -declaró Francisco Galin 
do Ochoa, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia 
da la República- por publicar una caricatura que deteriora la 
imagen del Presidente, les va a pasar lo mismo que ~ Proceso. 
Ho recibirán ni una línea de QUblicidad del Gobierno. Si quia 
rsn criticar al presidente, haganlo, pero no con nuestro din~ 

23 Castillo, Heberto, "Libertad de Prensa~, Proceso Ndm, 29J, 33-34 

PP• 14-VI-1982, 



ro, Se les pide tan Eººº y ni eso hac~n. Yo soy el encargado -
do aplicar dicha política', Protestamos enérgicamente, desde -
esta tribuna censurada y ahora r~primida, contra la sanción i~ 
puesta por el gobierno de la Republica, cuya nueva divisa to-
talitaria es: 1 nada contra el Estado, todo dentro del Estado
y nada fuera del Estado." 24, 

La extensión del caso fue difundido ampliamente a nivel informa

tivo, La agencia internacional de noticias UPI envió el martes prime

ro de junio de 1982 un despacho a sus suscriptores que decía: 

flEl más importante semanario mexicano acusó al vocero del pre
sidente de aplicar un boicot en su contra, Proceso, considera 
do el principal semanario del país, afirmó en dos artículos : 
que el vocero presidencial, Francisco Galindo Ochoa, ordenó a 
veinte secretarios de Estado y dependencias oficiales cancelar 
la publicida~ que les otorgaba, con el propósito de estrangular 
la publicacion con el boicot iniciado el 19 de abril, La re-
vista,. de 50 mil ejemplares de circulación, se vio obligada a 
cerrar su agencia noticiosa nacional de rápido crecimiento, -
Cisa-Proceso, la dnica del pa!s no vinculada al gobierno",25 

Las informaciones publicadas y la represión a Proceso respondi~ 

ron a la relación establecida entre el gobierno y Proceso, un semana

rio que toma el oficio del periodismo como una actividad con perspec

tiva a la orientación y analista de los errores cometidos en las deo! 

siones estatales, como formas de participación social. Ea la existen

cia de un periodismo independiente que efectúa y lleva a la práctica 

al derecho~a expresarse, 

24 Editorial, "Crítica Pol!tica", revista de información y análisis 
político, Dir, Otal, Carlos Perzabal, Núm. 49, 15 de mayo de 1982, 
p. 7, 

25 Carlos Marín, "Crecientes reclamaciones de aut&ntica libertad de 
información, Prooeso Núm. 292, 24-26 pp, 7·de junio de 1982, 
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IV PROCRSO Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

RADIO 

1,1 Radio Estatal 

El tema de la radio Estatal no ocupó espacio amplio dentro de

las publicaciones del semanario, Contrasta el hecho con el tratamie~ 

to dado a los demás medios sudiovisuales (cine y televisión) de com~ 

nicación colectiva. Solamente se difundió una nota informativa en ma 

yo de 1980, referida a Radio Educación. La información tratada fue -

en torno de los despidos habidos en la radiodifusora porque los tra

bajadores objetaron cambios hechos en la programación. 

La información mencionada se estructuró con base en entrevis-

taa a los despedidos y al director general de la estación, José Anto 

nio Alvarez Lima. 

Director y despedidos hablaron sobre la programación desde án

gulos opuestos. El primero Justificó los despidos y argumentó la n2 

cesidad
0

de una convivencia para el logro de los objetivos do la est! 

ción; los Últimos denunciaron au inconformidad por la marginación p~ 

decida en la ingerencia dentro de los lineamientos seguidos para los 

programas. 

La publicación le dio énfasis a las declaraciones de los cinco 

trabajadores despedidos -representantes de otros ochenta y dos, qui2 

nea objetaron cambios en la programación; sus afirmaciones fueron e~ 

critas al principio de la nota informativa y abarcaron un 60% aprox! 

madamente del total de la información. 

El señalamiento anterior no pretende inferir una realización -

crítica, Sin embargo, sobresale la observación en la forma usada pa

ra difundir el contenido. La confrontación de opiniones sobro un he-
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cho y la narración de áste en el tiempo. 

"Proceso" publicó, además, tiempo despuls (junio y septiembre

de 1980) dos declaraciones: una del jefe del Departamento Editorial

de Radio Educación, Mario Leyva Escalante, y otra del director gene

ral, José Antonio Alvarez Lima (Proc. números 194 y 202). 

El primero analizó la política comunicacional del Estado mexi

cano, "la cual no se ha preocupado por el control de los medios de -

comunicación", afirmó. Dijo también que las estaciones radiales están 

~al distribuidas y existe un creciente poder económico en la mayoría, 

l~s cuales se rigen por el comercialismo. 

En al mismo sentido, el director general de Radio Educación a-

firmó la existencia de una radiodifusión "privatizante, mercantiliza!_! 

te y enajenadora frente al gobierno -carente de un plan de co
~unicacion social- quien ha tenido una presencia tímida y des
p1·eocupada en el cuadrante radiofónico nacional." Y "la pre-
sencia de la radiodifusión cultural como un reto a un cuadrante 
saturado por la desinformación comercial".1 

El carácter de los hechos noticiosos publicados por la revista 

3e refleja claramente en los ejemplos descritos anteriormente. Un caso 

~recuente es la difusión de opiniones y declaraciones de quienes tie

~en una visión sobre los medios do comunicación. Constantemente aflo

ra la confrontación de ideas extraídas de los sectores qua las pronuu 

ciaron. 

En al caso de la radio Estatal, la revista informó solamente en 

· forma escasa. Adn así, es necesario enunciar cómo se difundió para -

ubicar la informaaión publicada. 

1.i Radios universitarias 

Las universidades autónomas de Puebla Y. Guerrero pidieron aut2 

María Esther Ibarra, "La radipdi fusión cultural, reto en u11 cuadrante 
te aa tura<io de des1nformaci6n 1r, en Proceso, semanario Nllm. 202, p ,25. 
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rización para el funcionamiento de radiodifusoras -en 197J y 1978 -

respectivamente- y el permiso les fue segado. Siguió un proceso de

gestiones para lograr su objetivo y en 1982 se amplió la difusión a 

la opinión pública del transcurso de los sucesos. En ese año la Un! 

versidad Autónoma de Guerrero comenzó a operar, amparada legalmente, 

una radiodifusora, El hecho sucedió al finalizar el sexenio lopezpo~ 

tillista y se dio al mismo tiempo en que fue suspendida la publicidad 

oficial a las revistas Crítica Política y Proceso; se suspendió el -

pro~rama radiofónico Opinión P~blica, dirigido por Francisco Huerta, 

la policía registró el local del Centro Nacional de Comunicación So

cial ( CENCOS), se abandonó el proyecto de reglamentación del derecho 

a la información y se eliminó el Departamento de Planeación y la Coo~ 

dinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la Rep~ 

blica. Las universidades citadas difundieron ampliamente su situación, 

y sus desplegados se publicaron -en su mayoría- dentro de la revista 

"Proceso". 

La situación existente en la UAP y en la UAG (la negación a ~

los permisos solicitados para operar radiodifuaoras con carácter cu! 

tural) se informó en el semanario en cuatro notas informativas entre 

abril y noviembre de 1982. 

La primera información trató sobre la síntesis de un desplegado 

periodístico publicado por la Universidad Autónoma de Puebla -y apa

recido una semana después dentro de la revista- on el cual se mani-

festó "la obstinación del gobierno federal en negar la autoriiación-

para el funcionamiento de una radiodifusora, mientras se otor
gan nuevas concesiones a particulares con fines de lucro." 2 

2 Voz y silencio, en Proceso, semanario, Nqm. 285, 19-IV-1982, p. JO. 
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Un mes después (mayo de 1982) aparec~ó otra información reape2 

to a la UAG, con una perspectiva cr!tica al plasmarse un rechazo a -

las decisiones tomadas. Se publicó: 

"sin argumentos válidos, la Secretar!a do Comunicaciones y --
Transportes negó a la Universidad Autónoma de Guerrero la con 
cesión para operar una radiodifusora, con lo que el caso de : 
la Universidad Autónoma de Puebla se repite aqu!. Pero Emilio 
MÚjica Montoya no advirtió, en este caso, una situación: la -
UAG recurrió al amparo de la justicia federal, y do todas for 
mas su estación "entró al aire". 3 -

El hecho no fue presentado en forma aislada. Lo explicó con b~ 

se en informaciones sobre la detención del subsidio a la UAG por par 

te de la Secretar!a de Educación Pública, Los dos hechos fueron ubi-

cados como partes del trato dado a la universidad. Respecto a la si

tuación se difundió: 

"Pero la UAG no sólo tiene problemas con la Secretaría de Co-
municacionea y Transportes, Igualmente, por razones que se ig 
noran, Educación Pública retiene ol subsidio desde 1982",4 

La revista, con la suspensión de la propaganda Estatal en 1982, 

fue utilizada, además, por la UAG y la UAP para difundir loa sucesos 

acontecidos. Sirvió como el foro para dar a conocer aua planteamien

tos. Uno de los objetivos fue vender espacio como forma de aoateni-

miento, pero otro fue el ofrecimiento para que las universidades pu

blicaran su planteamiento. 

Ocho fueron los desplegados aparecidos, de una página entera y 

en las primeras hojas de la revista. En éstos se ofreció detallada-

mente el desarr~llo de los hechos y ae plasmaron las protestas, Apa

recieron firmados por cada una de las universidades, haciendo refo--

J Andrés Campuzano, "Amparada contra la negativa de la SCT, opera ya 
la UAG una radiodifusora", en Proceso, semnnario, Nam. 288, 10-V-82 p., 

4 Andr$a Campuzano y Mar!a Esther Ibarra, "La radiodifuaora bloqueada y 
la SEP no entrega el subsidio", en Proceso, oemanario, Ndm, 29J, -

'14.VI-82, 25-26 PP• 
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rancia a la situación de las mismas. 

Paralelamente a su difusión en "Proceso", algunos se acompaña

ron con una caricatura de Rogelio Naranjo -colaborador del semanario

donde se grabó la imagen del secretario de Comunicaciones y Transpor

tes, Emilio Mdjica Montoya, destrozando una radio con una hacha. Otro, 

fue un art!culo de Heberto Castillo -articulista del semanario- quien 

escribió una crítica al manejo de la comunicación social por parto del 

gobierno mexicano, en particular sobre la radio y citando los casos -

de las universidades referidas. 

A tr~v's de loF daoplP;ndos p8r!o~!sticca publicudos fue evidA~ 1 

te la colaboración de "Proceso" para la publicación de los mismos, 

lo cual no se observó en ia misma proporción dentro de los demás me

dios impre~os. Su postura se avocó a una actividad informativa, 

Ocho d!as antes do finalizar el sexenio tratado fue difundida

en el semanario una síntesis de la ponencia estructurada por la UAP

para presentarse en el "Primer foro en defensa de la libertad de ex

presión o información popular" (realizado en noviembre de 1982, como 

producto de la protesta por los hechos sucedidos en el aspecto comu

nicacional y apoyado por más de 300 organizaciones), La ponencia an~ 

lizó cr!ticameute la parte de comunicación social del sexenio que f! 
nalizabn y las principales ideas se publicaron. 

La impresión de este documento le sirvió al semanario como arg~ 

mentó cr!tico y elemento analítico para la consignación del sexenio 

terminado. 

De los Últimos desplegados sobre la situaci6n existente en las 

radios universitarias algunos se utilizaron para convocar la realiz! 

ción del Primer foro sobre la comunicación popular, citado anterior

mente. Dentro de los argumentos que sustentaron la organización se -
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citó el caso de la suspensión publicitaria a. la revista, 

La difusión del evento sirvió para dar a conocer la necesidad 

de una organización con objetivos encaminados a la recuperación y -

cumplimiento de un derecho constitucional. 

La totalidad de difusiones -cuatro notas informativas, ocho -

desplegados y un art!culo de la comunicÓloga Florence tousaaint (quien 

informó del desarrollo de Radio Universidad - Pueblo de la UAG hasta 

la interferencia de su programación con ayuda do un an,lisis) - perm¡ 

ten observar la disponibilidad e interés de la revista para publicar 

los casos concretos donde ae manifestó la responsabilidad del Estado 

en una intervención directa o indirecta, Además, las difueionea so-

bre lns radios universitarias se ofrecieron en el Último año del se

xenio terminado, mostrando directamente la responsabilidad del gobie~ 

no mexicano en los hechos. El manejo de la información en 1982 fue el 

producto del enfrentamiento habido entre el gobierno y la revista. -

Vid infra, Pg. 146, 

El semanario cubrió de esta forma dos objetivos: realizar su -

trabajo period!Btico encaminado a la difusión informativa, acompaña

da de un an€lisis de los hechos noticiosos y crear una labor crítica 

y enjuiciadora que tuvo su punto más alto en el Último año del peri2 

do analizado, 

El tratamiento de la radio sólo fue parte de la totalidad in-

formativa pero que permite inferir la postura utilizada pnra el enr2 

que existente sobre los fenómenos reales canalizados como hechos no

ticiosos. 

1.3 Suspensión de programas 

El 2J do agósto de 1982 el semanario publicó lo acontecido al· 
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programa radiofónico nopinión PÚblican, cond~cido por Francisco Hue~ 

ta en la estación ABC. El género period!stico usado fue una oonJun-

ción de nota informativa y crónica, y permitió conocer lo ocurrido al 

citado programa. 

De la información se extrae lo siguiente: nOpinión PÚblican n~ 

ció en los Últimos y turbulentos meses del gobierno echeverrista co~ 

tra el que se dirigieron las críticas iniciales. "Opinión Pdblica" -

se elevó a la denuncia política contra el sistema de poder a la mex! 

cana y la crítica se centró sobre el nctual sexenio. "Cada vez mejo

res articuladas, las intervenciones de loa radioescuchas fueron res-

petuosas de los gobernantes y de las instituciones. El contenido de

las mismas, inevitablemente, daba lugar a distintas interpretaciones 

y en muchas ocasiones, según cada destinatario, pudo parecer injuri2 

"Un día de la semana anterior a la salida de Huerta, una seño
ra afirmó que el gobernador de querétaro, Rafael Camacho Guz
mán, exsecretario general del Sindicato ~acional de Trabajado 
res de la Radiodifusión, había regalado un rancho al candida: 
to presidencial Miguel de la Madrid. "Por esos d!aa, Galindo
Ochoa le reclamó una referencia de otro radioescucha a la ex
hibición en público de las Joyas de las esooaas de·altos fun
cionarios, "Después de la Última emisión d~l programa, el ge
rente de ABC informó a Huerta que un oficio firmado por el s~ 
cretario general del sindicato, llezahualcóyptl de la Vega, le 
impedía reaparecer al día siguiente,"5 

El género periodístico utilizado fue informativo y no se plan

teó ningún análisis. Sin embargo, la manera en que se redactó permite 

observar el uso de los datos para encaminarse a mencionar la partici

pación del coordinador de Comunicación Social, Francisco Galindo Ochoa, 

en la desaparición del programa radiofónico. 

5 Carlos Marín, "El sindicato de la radio cumplió amenazas de Galindo 
Ochoa y Acalló "Opinión Pública", en Proceso, semanario, Núm. JOJ, 
23-VIII-82, 24-25 PP• 
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Este funcionario tuvo un enfrentamient~ directo con la revista, 

meses antes, al ordenar el retiro de la publicidad oficial a esta Úl

tima. 

Es por ello, que -al mismo tiempo- se informó sobre un hecho r~ 

ferido al aspecto comunicacional y se mencionó a Francisco Galindo c2 

mo responsable directo en la decisión tomada sobre "Opinión Pública", 

a través del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores 

da la Radiodifusión, Nezahualcóyotl de la Vega por orden del exsecre

tario del gremio -y gobernador de Querétaro-, Rafael Camacho Guzmán. 

La información publicada, si bien refería acontecimientos rea

les, no englobó el fenómeno a una causa social general y como produ= 

to de una política emprendida por el gobierno, sino que se buscó au

origen en la decisión de personas vinculadas a una función pública. 

La publicación fue hecha cuatro meses después del momento crí

tico vivido por "Proceso" en su aspecto financiero, pró~ucto de la -

suspensión publicitaria, y más de tres meses antes de finalizar el -

sexenio. Su postura como medio de comunicación tuvo una variación r~ 

dical en su trabajo·.period!stico, sustentado en una existencia inde

pendiente, en este tiempo, y demostrado con la crítica hacia el go-

bierno mexicano. 

As!, la información citada se difundió al mismo tiempo que los. 

desplegados period!sticoe de las universidades de Puebla y Guerrero, 

quienes reclamaban permiso para el funcionamiento de estaciones ra-

diales, Incluso, la suspensión do "Opinión Pública" fue, también, ªt 

gumento para la organización del Primer Foro en defenaa de la libet 

tad de expresión y la comunicación popular, 

La información del semanario, aqu! tratada, formó parte mínima 

de la totalidad informativa y analítica respecto a la política comu-
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~icacional del sexenio lopezportillista, y que si bien se caracteri

z6 por una postura informativa, no apareció como autónoma, sino lig! 

da a los demás hechos referidos en esta investigación. 

2 TELEVISION 

2.1 Televisión Estatal 

2.1.A Grupos internos 

Dentro del canal 13 (uno de los integrantes de la televisión -

Estatal; los otros: canal 11 y TRM) surgieron grupos con proyectos -

comunicativos diferentes, quienes se enfrentaron entre s! en el sex~ 

nio 76-82, También, aparecieron enfrentamientos de personas al inte

rior del canal. 

Para el semanario, las oposiciones no representaron las contr! 

dicciones surgidas en el seno como producto de la apertura existente 

para las decisiones en torno a la política de difusión mantenida en

cana! 13, sino que formaron la expresión de una crisis adherida a la 

estructura y funcionamiento del canal. 

La primera pugna observada fue diez meses después del comienzo 

del sexenio tratados en el semanario se publicó un reportaje-

(titul~do: "La imagen del canal 13¡ crisis económica, desorganización 

administrativa, riñas internas) en el cual se dejó entrever la opos! 

ción entre Luis de Llano Palmar y Pablo F. Marentes, subdirectores -

de Producción, y de Administración y Finanzas, respectivamente. {~¿oc. 

rtdw. 4b, 19-IA·'l?). 

En este ejemplar se difundió: 

"La pugna entre los grupos ~ue luchan por su control dejó al 
desoubierto la crisis economlca y la d&sorganización admi-
nistra tiva que privan en el canal del Estado, Desde el prin 
cipio de la actual administración los dos grupos encabezado3 
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por Luia de Llano y Pablo F. Marentes han t~atado de hacer 
prevalecer sus posiciones y sus criterios para la conduc-
ción de la televisora, Mientras que De Llano concibe el mo 
do de hacer telov~sión como un medio de distracción y do en 
tretenimionto, Marontes sostiene que so debe dar prioridad. 
informativa a la difusión cultural y do servicios y entre
tenimiento." 6 

El hecho fue significativo para "Proceso", y representó para -

él la situación vivida por el canal 13; varias veces repitió esta i2 

formación dentro do otras que hacían referencia sobre el canal, 

Todavía después, un poco más de un año (noviembre de 1978), el 

semanario citó el hecho, consignándolo y refiriéndose a él como un r~ 

fleje de la crisis al interior del canal 1J. En esta fecha se publi

có una información sobre el cuarto cambio on la dirección del canal

en el sexenio; en olla, so recordó lo sucedido: 

"Esta crisis tuvo su cl!~ax en septiembre de 1977, cuando 
una pugna entro diversos grupos.que operaban canal 1J dejó -
al descubierto su desorganizacion administrativa y la falta. 
de timón, "De Llano saldría de inmediato a diri~ir•Pronarte, 
dependiente do Radio, Televisión Y. Cinomatoeraf~a de Gober
nación y Marentes dojar!a meses mas tarde pu cargo para ocu
par el do director general de canal 11." 7 

Loe dos proyectos emanados de los grupos enfrontados (comercial 

y orientación social) no representaron para la revista mas que la ex

presión de la carencia do una dirección firme y de una política defi

nida para conducir ol funcionamiento del canal. 

Los adjetivo~ usados para difundir ol fenómeno acontecido (es

cándalo, riña, pugna, oposición, etc,) demuestran la tónica manifes

tada por elsemanario: un hecho que no fue afalado, sin~ que roapon-

dió a una crisis on esta parte do la televisión Estatal, a prinoipios 

6 Roberto Vizca!no, "La imagen del canal 1J", on Proceso, semanario, 
Ndm, 46, 19-XI-77, PP• 6-9, 

7 "Cuarto director del 13 on dos aftos", on Proceso, semanario, Ndm, 
107, .20-XI-78, pp. 26-27, 
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el sexenio lopezportillista, En estos comienzos, la publicación afl~ 

ra su perspectiva en el trabajo periodístico: iaformar y analizar lo 

u~ se encuentra detrás de laa apariencias observables. 

La palabra "esc~ndalo" fue sugerida por el semanario debido -

(después de enunciar el significado de los dos proyectos exis

tentes: social y comercial) 11 el conflicto ae agudizó y culminó cuan

do De Llano y algunos de su grupo agredieron físicamente a Ra
fael Enr!quez Lizaola, persona ligada a Marentea y entonces je 
fe de Información de canal 13, 11 8 -

La segunda oposición -ahora entre personas- se dio en el segun-

semastre de 1981. Joaquín López Dóriga y José Ramón Fernández tu-

vieron enfrentamientos anteriormente, loa cuales culminaron cuando -

Ferriz Santa Cruz asumió la dirección del canal. · 

José Ramón Fernández salió del canal y después fue reinstalado 

directamente por la titular de Radio, Televisión y Cinematografía, -

dargarita LÓpez Portillo, 

El semanario informó: 

"Hostigado por Joaquín LÓpez DÓriga desde que éste entró al ca 
nal, Fernández se sostuvo hasta la llegada de Pedro Ferriz, : 
quien le aseguró no hacer una cacería de brujas, No obstante, 
menos de quince días después fue sustituido en la gerencia de 
Eventos Deportivos." 9 

El lenguaje u~ado en la escritura de la nota anterior -y en v~ 

riaa informaciones dentro del sexenio utilizado- permiten observar la 

descripción hecha al pensamiento y acción de loa integrantes del ca

;:nal 13. A Joaquín LÓpez Dóriga se le añadió siempre i¡u extracción: la 

~experiencia tenida en su t.rabaj o anterior dentro de Televisa, contr~ 

;puesta a su actividad en el canal Estatal. 

"El canal 13 en la confusión", en Proceso, semanario, .~r1m • .251, --
31- VIII -81 • 



• 87 -

Así, a Dóriga se le analizó con una postura de hostigamiento, 

entendida como una acción competitiva con fines privados y de bene

ficio personal, y en este caso, enfrentado a Jos& Ra~ón Fern~ndez -

(ligado a la directora general de RTC, Margarita López Portillo). 

Por Último, en la revista se citó el caso de censura habida en 

contra de un periodista de deportes cuando éste hizo una crítica a -

la Subsecretaría del Deporte. 

"El periodista Rogelio Hernández Huerta, jefe de Deportes del
canal 13, fue despedido el jueves 22 (julio de 1982) por "se
ñalar fallas de la Subsecretaría del Deporte, a cargo del doc 
Manuel Mondragón y Kalb. Angel Fernández dio la noticia y di: 
Jo: Les recuerdo, señaló, que este es un canal del gobierno y 
tenemos que abalar el trabajo do los funcionarios y no hacer
pdblicos sus errores. "Federico Barra Fuentes, director de No 
ticieros, se mostró inflexible y recalcó que por Órdenes de : 
Francisco Galindo Ochoa, quedaba prohibido lanzar ataques en
los noticieros a funcionarios públicos o privados." 10 

Se permite extraer la existencia de representantes del Estado 

al interior del canal y su respeto y acatamiento a las Órdenes dict~ 

das desde afuera, aunque aquéllos provengan de una empresa privada,

como el caso del locutor de deportes, Angel Fernández. 

Además, la mención hecha en referencia a Francisco Galindo Ochoa 

muestra al semanario como insistente en el señalamiento de la fuente 

de donde sale el lineamiento en comunicación social en el dltimo año 

del sexenio analizado. El hecho fue repetido constantemente por "~

~" durante 1982, 

Los tres casos anteriores sintetizan la comprensi6n de la re-

vista acerca de los grupos, aun en oposición, encontrados al interior 

del canal 1J y que fueron observados como un producto de la crisis • 

organizativa existente y de la carencia de una dirección: firme y 16g! 

10 Emilio Hern,ndez, "En el 13, s6lo complicidades1 cesan a un funcio
nario por hacer crítica", en Proceso, semanario, Nam. 299, 26-VII-82, 
P• 31. 
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permitieran una conducción al canal de orientación social. 

2.1.B Comerrialización 

Para "Proceso" fue una afirmación y un hecho la actitud come! 

ializadora del canal 13 y la retransmisión de programas comerciales 

con la inclusión de anuncios) en Televisión Rural de México (TRM);-

1 canal 11 no fue visto de la misma manera que loa dos primeros. La 

ituación· está oomprenaiu~ en el periodo presidencial extraído. 

Algunas veces como información, otras comocuestionamiento diro~ 

01 fue constante el anuncio de la comercialización en el canal 13. 

Desda el momento en que se vislumbró la oposición entre Luis de 

lano y Pablo Marantes, respecto al funcionamiento del canal 13 en -

977, al primero se le describió como el promotor del comercialismo

entro de la institución, Se le entrevistó una semana después de pu~ 

licar el ~eportaje: "La imagen del canal 1J", y se le increpó sobre 

u injerencia, quien aceptó que la medida fue decisión del Consejo -

e Administración de Somex, 

La revista hizo hinc~pié en los lineamientos comercialiatas -

doptados: la estrategia "guerra de guerrillas", consistente en el -

ambio sorpresivo del horario de la programación para atacar progra

as de Televisa, la recomendación de Somex en la decisión comercial! 

.adora "para que no fuera una carga demasiado pesada para el Estado"¡ 

la aceptación de Luis de Llano -promovida por la inclinación de la 

trevista en este sentido- de su participación directa en la comer

alización: "Decidir si México, un país con graves carencias socia

s puede darse el 11 lujo", un "caro lujo", el de la televisión subve!J 

· onada totalmente con los impuestos "es algo que hay que debatir la! 
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gamente", Y que puede pasar un período de transición en el --
que la televisión oficial adopte patrones comerciales en tanto 
se encuentra un adecuado sistema de financlamiento."11 

La tlcnica de la aplicación de entrevistas a los directamente

vinculados con los hechos noticiosos publicados ha sido caracter!sti 

ca sobresaliente en la labor period!stica emprendida por la revista, 

Las preguntas se dirigen de acuerdo con el esquema y perspectiva que 

esto medio tiene de la realidad. En esta parte se deja ver claramente 

su objetivo: conducir la entrevista a donde se desea y publicarla en 

forma exclusiva corno forme de competencia para ser atractiva, vendi

ble y leída y as! llegar a los receptores. 

El caso de la entrevista a Luis de Llano, subdirector de pro-

ducción, a quien se le preguntó sobre la comercialización como hecho 

dentro del canal -adem's de su enfrentamiento con Pablo F. Marentes-

lo prueba directamente, 

La información fue repetida por el semanario tiempo despuls¡ -

muoatra su concepción concluyente de la posición adoptada por el ca

nal 13 en este plano, 

La política comercial fue tema permanente y vuelve a informar

SA sobre ésta en 103 primeros meses de 1979, cuando el director gen2 

ral del canal, Alejandro Palma, renuncia a su cargo, por su enfrent! 

miento al doctor Jorge Gueto García, director de Promociones, Comer

cialización y Ventas, 

"Palma sostuvo la teor!a de que el canal 13 debería de mantener 
un cierto nivel en su programación, aun cuando esto signific~ 
ra una baja en las ventas do comerciales, Por su parte el De
partamento de Ventas entendía que era necesario, de inmediato, 
poder ofrecer una progra~ación que resultara atractiva para -
anunciantes, La causa de la renuncia de Palma parte de un do-

11 Rodolfo Guzm,n, "Luis de Llano: La comercialización del canal 13, 
decisión do SOHEX", en Proceso, semanario, n~m. 47, 26-IX-77, -
18-21 pp. 
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cumento que presentó al Consejo de Administración de Corpora-
ción Mexicana de Radio y Televisión, canal 13, en el cual ex-
pon!a sus teorías aobre una televisión esencialmente distinta
de la comercial en México. El documento del licenciado Palma 
fue entregado a los miembros del Consejo y tres d!ae después -
hubo de presentar su renuncia." 12 

Se entresqca la conclusión de que la comercialización del ca-

al 13 no proviene de los directores generales, sino de los Consejos 

e Adminiotrnción del canal y de Somex, En "Proceso" se da también -

µna explicación de los suceoos y los relaciona para ofrecer una orie~ 
i 

tación de lo realmente sucedido, como en el caso anterior: la prese~ 

iación de un documento que incluye una opción a la forma comercial!~ 

ta de la televisión y la renuncia de eu creador quien hubo de apoya~ 

la. 

Sin embargo, con la dirección de Palma en el canl ingresa Joa

~u!n LÓpez DÓriga y "eu modelo noticioso proveniente del monopolio -

comercial" (Proc. Udm, 123, 12-III-79). Al periodista siempre se le

acompañó ~cuando de él se informaba o era incluido en las informaci2 

.nea- con el señalamiento de su extracción: la experiencia tenida an

tes en Televisa. 

Con la exposición de su origen se bac!a énfasis en la forma de 

su trabajo periodístico y su coincidencia con el lineamiento comer-

, cial seguido por el canal 13. 

La s!ntesis y conclusión de este planteamiento comercial obse~ 

'.vado y señalado constantemente por el semanario se reflejó cuando se 

, pubiicó, a mediados de 1980: 

"Sin definir abierta y claramente su política de comunicación 
social, el gobierno mexicano, en la ~ráctica, la ha delinea
do al pretender hacer de la televisi6n estatal una copia de-

12 "Palma también deja el canal 1.3", en Proceso, semanario, Núm. 122, 

5-III-79, 25-26 PP• 
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la privada",13 

La opinión emitida surgió ante las declaraciones dG Margarita

L&pez Portillo de que "Televisa y canal 13 deberían unificarse". Se

clarificó la situación existente: la comercialización del canal 13 -

como práctica gubernamental, 

Las declaraciones de la titular de RTC fueron enfrentadas a --

otras, provenientes de una posición opuesta: la de Raúl Cremoux, in

vestigador, cr!tico de la política comunicacional del sexenio visto. 

"La mimetización de los canales Estatales con los de Televisa obedece 

a la necesidad de apuntalar el esquema de desarrollo "mal llamado -

mixto", en el que la iniciativa privada participa con el 80 por ele~ 

to de las inversiones productivas y sl gobierno sólo con el 20 por -

ciento, "La televisión estatal -13 y 11- en su inter&s por lograr la 

autosuficiencia económica ha sacrificado su función social, al buscar 

que sus emisiones sean rentables o comerciales. ttDe existir una polí

tica de difusión, los canales estatales no se ve;!an diatorsionados -

por el patrocinio comercial." 14 

Otro instrumento del modelo period!stico de la !evista es el en 

frentamiento de opiniones, provenientes de sectores opuestos en el a

banico ideolÓ&ico; ello permite conocer los diferentes planteamientos 

sobre un hecho. En el semanario siempre se dio esta presentación sin 

eludir a concepciones provenientes de círculos y grupos críticos, As!, 

el diagnóstico de una situación se acompañó de una perspectiva opos! 

tora que, aun nombrada por "Proceso", la declaración no la dictaba por 

a! mioma, sino que era producto de la fuente originaria. 

iJ Esiher !barra y Fernando Ortega, "Televisa, el modelo de comunica
ción para el Estado, dice Cramoux, Podemos integrarnoa con pr~gra
maa parecidoa1 la directora de RTC", en Proceso, aemanario, Bum.189, 
16-vr-80, 44-47 PP· 

14 Ibidem. 
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Con la Última información se extrae el tratamiento dado por el 

~anario al canal 13, al cual se le encontró manifiesta tn a comercia 

zación, no acorde con un canal estatal ubicado para una orientación 

cial, 

En el caso de Televisión Rural de México (TRM) se le ubicó en-

revista como medio al servicio de Televisa al servir como recipien 

de la programación de esta Última. 

Además, se le observó como institución separada de los objeti

s que fundamentaron su creación: integrar a las comunidades caren-

3 de imagen televisiva en un sistema nacional de comunicación que

globara contenidos educativos, formativos, de esparcim,iento y di-

rsión. 

La conclusión es extraída dél contenido de la información pu-

icada sobre el caso y con base en el análisis, hecho por el seman~ 

io, de una programación semanal de TR.M, 

"Y más: de un total de 44 programas de Televisa transmitidos -
por TRM durante la semana que analizamos -2 a B de julio de -
1979- 33 son extranjeros: caricaturas, series policiacas y de 
aventuras, comedias: todas estadunidenses, Mire usted lo que
la televisión del Estado llevó entre otras cosas a los habi-
tantes de apartadas rencher!as y pequeñas ciudades de todos -
los confines de la patriar lo que entreeó, para su "formación, 
educación y sano esparcimiento" a los campesinos de México: -
Skippy el canguro, Emergencia, Mandibul!n, El crucero del amor, 
Disneylandia, Los ángeles de Charlie, Intriga misteriosa, Los 
nuevos vengadores, El retorno del Santo, Helicóptero ••• --
Pura cultura 1 , Y, claro, TRH retransmite todos esos programas 
con sus respectivos anuncios comerciales, As!. en las zonas -
más apartadas del país, en las lejanas islas, en las costas y 
montañas, en el campo paupérrimo, el teleauditorio es invitado 
a consumir desde culei y gansitos hasta cosméticos y ropa de
Liverpool; a adquirir una residencia por sólo 12,800 pesos ~e~ 
suales o, de plano, a pasearse con una rubia despampanante a
bordo de un Lebarón 79. 1 a beber, a fumar, a gastar. A consu
mir, pues", 15 

15 Francisco Ortiz Pinchetti, "Red nacional de ganancias. Televisión 
Rural del Estado, al servicio de Televisa", en Proceso, semanario, 
:iúm, 141, 16-VII-79, 13-15 PP• 
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Con la cr!tica anterior se observa el planteamiento manejado-

por 11 P l'oceso" re a pecto a TPJ:: n;edio apartado de sus objetivos; adop

ción del comercialismo¡ soporte de Televisa; ap6yo del Estado a Te-

levisa. Además, en la totalidad de la información se extrae la cr!t! 

ca planteada a TRM por la programación llevada a cabo, 

Para la realización de la crítica el semanario aportó una bre

ve semblanza histórica de los antecedentes del medio, el cual se de

nominó Televisión Cultural de México en sus or!genes dentro del pe-

r!odo echeverrista,JY el cambio padecido en su programaoión, al mis

~º tiempo que adoptó el nombre de TRM en el per!odo lopezportillista, 

Con este hecho se enjuiciaba una medida tomada en esta administración 

y que cambió la perspectiva de Tfü1. 

La información apareció junto a las declaraciones del Congreso 

del Trabajo sobre los medios masivos de comunicación a los que deno

minó: "prensa, radio y TV, medios masivos de enajenación" (Proc, 3dm, 

141, 16-VII-79, 12-13 pp,), 

Con esta confrontación, la revista planteó el fenómeno, criti

cado por uno de los sectores sociales; además de incluirse una crít! 

ca, directa y propia del medio tratado, 

Con estas informaciones queda planteada la perspectiva que "f.1:!l· 

~tuvo sobre la televisión estatal (excepción hecha del canal 11) 

en la cual observó la directriz comercialista, apartada de objetivos 

orientadores que posibilitaran una información a la sociedad, 

2,1,C Cambios en la dirección del canal 13. 

Los nueve directores del canal 13 que se enmarcan en el sexenio 

~el expresidente José LÓpez Portillo representaron para 11 ?roceso" la 

~xpresión de un período caracterizado por la inestabilidad y la ine-



- 94 -

xiatencia de una coherente política de comunicación social. Los 

conatantea cambios en la dirección del canal reflejaron la crisis 

existente dentro, según se extrae de lo publicado en la revista. 

Laa veces en que ae dieron loa cambios en la institución se 

reflejaron en la revista y s~empre hicieron mención de los anterio-

res directores, remarcando el cambio constante. 

Una nota aparecida casi al finalizar el sexenio tratado -y cuan 

do se dio la separación Estado, Proceso (noviembre, 1976)- donde se

analizaba el oambio constante de funcionarios en la administración -

pública, sintetiza la posición expuesta: 

"Canal lJ, finalmente, constituye la viñeta de la,administra-
ción. Bueno, de la pésima administración: como en la historia 
de la cadena que va de Adán a Jesúa, la genealo~Ía del 13 va
de A bel Quezada a María del Carmen Hillán, a Raul Cardiel Re
yes, a Alejandro Palma, a Jorge Velasco, a Jorge Cueto a Pe
dro Ferriz, a Margarita López Portillo y a Claudia Farlas, -
hasta el viernes de la semana pasada." 16 

Después de mencionar brevemente lo sucedido en el canal con -

cada uno do loa directores, concluye la nota con la cita de una par

te del discurso pronunciado por Abel Quezada al inicio de su trabajo 

en el canal. El discurso fue repetido por lo menoa cuatro veces du-

ran te los seis años de la revista. 

Con la información de cada uno de los cambios habidos se pro-

porcionó al semanario su conceptualización del canal. Se reiteró el

caso de los cuatro días que·duró Abel Quezada en la dirección del o~ 

nal y su tesis de que él era "anarquista" porque confiaba en el "or

den sin gobierno", También el diagnóstico de "crisis económica, de-

sorganización administrativa y riñas internas" en los casi dos años-

1Ó Carlos 
viñeta 
J14, 

Har!n, "Los innumerable.a cambios 
de un aexenio de inestabilidad", 

XI-83, 10·11 PP• 

en el área de comunicación, 
en Proceso, semanario., Núm. 
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que María del Carmen Millán dirigió el canal¡ y el mínimo tiempo de

un mes de la estancia de Raúl Cardiel Reyes en noviembre de 1978. 

Ademls, la mención hooha del cambio oonstante en la dirección

del canal representa la concepción de la carencia de una directriz -

comunicacional con la trayectoria ben6fica para la televisión comer

cial: "Los ca~bios de dirección reflejan en s! la crisis que vive la 

televisión estatal y que la lleva de un lado hacia otro, del 
servicio social y comercial, ante la complacencia del fuerte 
consorcio televisivo privado." 17 "En el actual sexenio, con 
seis cambios en la dirección del canal -en el dltimo dofia Mar 
garita dijo habev encontrado "despu&s de una larga lucha", aI 
hombre adecuado-, las cosas parecen ser de otro modo: el mime 
tismo con la televisión comercial, lo cual, para el gobierno; 
significa un &xito." 18 

Los extractos provienen de informaciones aceptadas como hechos 

por la revista¡ se diferencian de loa criterios plasmados por loa ar

ticulistas y analistas. Lo anterior da una respuesta: la información 

dada acerca de los cambios en la dirección del canal 13 fue el seña

lamionto de un hecho sucedido en el transcurso de la administración-

tratada. 

Conociendo la línea del semanario: informar de lo que pasa des~ . 

percibido para· otros madioa o a lo que no se le ha dado su importancia, 

resulta un indicador de la óptica utilizada respecto al canal, el he

cho de haber informado constantemente del cambio constante en la di

rección del canal. Este punto fue emergente en las publicaciones orr2 

cidas cuando del canal 13 se trató, incluyendo en forma reiterada la 

duración de cada uno de los directores dentro del canal. 

El hecho no fue observado en forma aislada, sino como reflejo

de las características dal período presidencial: "Un sobierno que e~ 

18·.Esther !barra y Fernando Ortega,"Televisa, el modelo de comunica

ci5n", op. cit. 
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pira. La obsesiva remoción de funcionarios, reflejo de un sexenio sin 

brújula." (Proa. Núm. 314, Portada), 

As!, este apartado representa la visión que del canal difundió 

"Proceso", la cual fue permanente en su trabajo periodístico, 

2.1,D Publicación de textos inéditos, 

El periodismo impreso mexicano posee la oaraoter!atioa de la -

búsqueda de la exclusividad: esto es, la publicación de informacio-

nes no difundidas en loa demás medios periodísticos, ya sea porque -

pasaron desapercibidos por éstos o porque el medio que ganó la exclu 

sividad fue el primero en descubrirlos. La exclusividad responde a -

dos búsquedas: una, su publicación para hacer más atractiva la info~ 

maciÓn ofrecida y aumentar su venta; otra, su publicación para hacer 

más comprensible un hecho no~ioioso. 

Cuando la primera búsqueda existe, la información se anuncia -

en la portada o primera plana del medio; y cuando sucede como en la

segunda búsqueda, solamente se publica la información sin hacerle -

una difusión preliminar, 

La información exclusiva puede presentarse por alguna de las ~ 

bÚaquodas enunciadas o por las dos en un mismo momento, En el semana 

rio "Proceso" ocurre de las dos maneras en todo su trabajo informador. 

Sin embargo, refiriéndose al caso de la televisión estatal (co~ 

cretando solamente al canal 13) la publicación de textos inéditos re~ 

pande al ofrecimiento dado para la comprensión de los hechos noticio-

sos. 

Los textos exclusivos fueron inéditos por no presentarse en o

tros medios impresos periodísticos y por no conocerse hasta el momeu 

to de su publicación on la revista, 
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Loa documentos presentados fueron tres: la alocusión de Abel-

Quezada al tomar posesión como director del canal (diciembre de 1976), 

las palabr~s de despedida al canal por Elena Poniatowska (enero de • 

1979) y el documento presentado al Consejo de Administración del ca

nal por el director de éste, Alejandro Palma ArgÜelles (26 de fe··· 

brero de 1979). 

Las palabras de Abel Quezade se publicaron casi dos años dea-

puás de haberse pronunciado junt~ a la noticia del nombramiento del

cuarto director del canal. Sin embargo, la duración de ~uezada en la 

dirección dol canal (menos de una semana) fue repetida varias veces 

en la revista cuando de éste se informaba, 

Es as! que la publicación de lo pronunciado por Quezada raspo~ 

de al señalamiento hecho respecto al CRmbio constante en la dirección 

del canal y al contenido del discurso improvisado, titulado· por el • 

ser:,anario: "La e!'!mera primavera de A bel ~uezada en el 13 11 • En él ae 

dijo: "Yo creo en la gante. Mi idea del jefe no es la del que manda, 

sino la del que hace posibles las cosas. IdeolÓ¡icamente soy anar~ui2 

ta, Entiendo la anarquía como el orden sin gobierno. La entiendo co

mo un estado donde todos cumplen con su deber, sin necesidad de ser

forzados a ello." 19 

Ya en diciembre de 197ó el semanario hab!a opinado sobre la r2 

mooión de ~uezada en el canal: "Aparentemente, la agudeza y la iro-

nía del notable caricaturista y periodista no se avienen oon las for 

malidades de una funci6n p4blica. 11 20 

Por ello, la publicación del discurso ayuda para un aoeroamien-

19 Discurso de Abel Quezada al toQar poseai6n del canal 13 en diciembre 
de 1976, en Proceso, semanario, ddm. 107, 20-XI-78, p. 26. 

20 "Abel Quezada renunció al 13", en Proceso, se.inanario, Núm. 7, 18-XII-
76, p. 29. 
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to en la comprensión del cambio de directores en el canal 13. 

Respecto a las palabras pronunciadas por la escritora Elena 

Poniatowaka, el semanario las publicó una semana despu&a de informar 

de su separación del canal junto con otros dos premios nacionales de 

periodismo (Guillermo Jordán y Renato Leduc), la subgerente Nieves -

Garc!a Sela y loa come~taristaa Jorge IbargÜengoitia, Antonio Rodrí

guez, Cristina Pachaco, Juan Helguera, Luisa Josefina Hernández y -

Emilio Carballido, 

En la intervención de la periodista ae analizaba au programa -

"Colorea y Colorines": 

"••• se ocupó sobre todo de los exiliados en nuestro propio -
pa!s: los pobres, los mexicanos P.Obres, los que son carde de
cañóu , , , "Los programas sobre Mexico, Concreto Federal, no -
han de haber sido del agrado de Hank González, as! como loa de 
Jorge Ibar~Üengoitia sobre el supuesto remozamiento de Coyoa
cán,no lo fueron de Sánchez Duarte, Si Sánchez Duarte posa i
natiles y tontas fuertes de ornato en la avenida Miguel Angel 
de Quevedo, Carlos Hank Gon~ález se empeña en convertir la -
ciudad en una inmensa plataforma de concreto, un comal cnlien 
te en la cual correremos la misma suerte que loa perritos ba! 
larines, Varios "Colorea y Colorines" se dedicaron a los perie 
guidos pol!ticos en Am&rica Latina ,,, "Un mes antes de que -
el presidente LÓoez Portillo concediera la amnistía a loa pre 
sos políticos, s~ vieron en "Colores y Colorines" los rostroi 
de los desaparecidos políticos en M&xico; y la lucha admira-
ble y conmovedora de Rosario !barra de Piedra, As! ea que no
todo fue triste ni todo fue denuncia, aunque pienso que un P2 
riodista sólo lo es en la medida en que denuncia, en que pro
testa, en que participa con su pluma-fusil en una lucha libe~ 
tadora," 21 

La intervención de la periodista cuestionó duramente la pol!t! 

ca existente an el canal. Al plasmarse en el semanario, &ate aporta

espacio para que se publique lo no publicado y otorga el medio para

que emisores comuniquen su pensamiento, Además de que la revista cu-

brió su labor periodística al difundir un discurso en torno del canal 

13. 

21 Discurso de despedida del canal 13 pronunciado por Elena Poniatows
ka, en Proceso, semanario, Nltm. 115, 15-I-79, p. 31. 
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Por otra parte, la dirusión del~documento presentado por Ale

jandro Palma al Consejo de Administración de Corporación Mexicana -

de Radio y Televisión, canal 13, permite conocer su concepción sobre 

la actividad televisiva en el Estado y la posición del Consejo: .. :-::-. 

"La televisión estatal no debe ser un instrumento para fomen-
tar el consumo indiscriminado o para vulgarizar los patronea
cul turalea, ni para ofrecer una visión simplista y deformadora 
de loa problemas de México y sus soluciones. En lugar de esto, 
la televiáión estatal puede actuar como un vocero expl!cito de 
la sociedad entera, que se expresa a través de su m's leg!timo 
representante: el gobierno de la RepÚblica."22 

Tres d!as después de presentado el documento, renunció Alejandro 

Palma a la dirección del canal 13, 

Los tres textos aqu! presentados loe publicó "Proceso" para una 

confrontación de declaraciones y una ampliación en el conocimiento de 

los hechos sucedidos alrededor del canal. 

Un elemento común en los textos: una participación para una o

rientación social o un elemento de trabaJo colectivo como propuestas 

para las actividades televisivas en ol canal, 

El semanario dio respuesta a uu vacío existente respecto a los 

sucesos, La publicación de los textos cubrió el desconocimiento del

pensar de los integrantes de los hechos y participó con la búaqueda

de una ori~ntación para los lectores de la revista, 

2,2 Televisión privada 

2.2.A Conceptualización. 

El monopolio de la televisión comorciall frase usada por el s~ 

manariQ para referirse a Televisa en los 31 ejemplares, aproximada--

22 Documento del Lic, Alejandro Palma ArgUellea presentado al Consejo 
de Administraoión de Corporación Hexicana de Radio y Televisión, 
canal 13, en Proceso, semn;iario, i/Úm. 123, 12-II!-79, p. 25,' 



- 100 -

mente, publicados durante la administ;ación lopezportilliata, donde 

se reaeñÓ sobre la televisión privada. 

Aunado al sustantivo de monopolio apareció el adjetivo de co-

mercial y las directrices exiatentea en laa doa palabras usadas para 

definir a Televisa: el acaparamiento de loa canales televisivos (cu~ 

tro en la motrópoli, setenta y uno en el in~erior ae ~a república) y 

la práctica publicitaria desembocada en el comercialiamo. 

Loa informadores de la revista ae formaron homogJneamente on -

la concepción de la televisión privada, definiéndola uomo la empresa 

morcar.til avalada por su práctica comercializadora. Los diversos as

pectos ocurridos en Televisa ( sobre todo P-~ eventos y participación 

en los debates para legislar sobre el derecho a la información ) se

publicaron alrededor de la conceptualización manifiesta de la eopresa. 

La confrontación de planteamientos e informaciones opuestas, -

característica usada constantemente por el semanarro, permitió cono

cer, también, las posturas de otros organismos y líderes de opinión, 

contrarios al planteamiento hecho por la empresa, quienes opinaron -

con igual conclusión: Televisa es el monopolio de la televisión co-

mercial. 

Loa organismos citados en mayor parte fueron· el Congreso del -

Trabajo (CT) y el Instituto Nacional del Consumidor (INCO). El pri-

mero, la organización obrera mayoritaria de México¡ el segundo, una

institución ori~ntadora del consumo y enjuiciadora del comunismo. Los 

dos organismos, opositores de la práctica comercialista de Televisa. 

Los líderes de opinión fueron representantes de partidos de oposic.ión 

e~ el sistema político mexicano, e investigadores en comunicación y 
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conocedores del tema. 

Respecto al análisis planteado por los articulistas del sema-

nario se observó la conclusión citada: el monopolio y comercializa-

ción de la televisión privada son lineamientos constantes, 

Si bien existieron diversos enfoques sobre la empresa televi-

siva, se acarearon los juicios en torno a la cr!tica, clara y mabi-

fiesta, respecto a Televisa. Los analistas ubicaron a la empresa como 

la buscadora de beneficios privados con la utilización de los recep

tores como depositarios de un contenido que posibilita actitudes co~ 

sumistas. 

Enrique Maza, ensayista, ehjuició a Televisa: 

"Su objeto, ahora, es el hombre y el hombre colectivo, Única-
mente como depositario, como receptor, como masa, no como inE 
pirador, como actor, como participante y como pueblo. Por más 
que se intente, no es posible negar la vulgaridad 1 la vulga
rización, cuyo resultado es el consumidor inerte y no el suje 
to consciente. Es la representación del Palacio Colosal, en el 
que el pueblo sólo ocupa la perrera sin poder ocupar siquiera 
~ya no la alcoba- sino su propio cuerpo, su propio espíritu.
Sobre estos espacios sin gozo, sobre este destino que escapa, 
sobre este sentimiento de una inmensa manipulación, se perfi
la siempre, vigilante ~ alerta, la sombra omnipresente de las 
antenas de la television, 11 .23 

A su vez, Ricardo Garibay, también ubicó a la empresa en la lf 

nea marcada anteriormente: 

"Televisa es el monopolio de la televisión comercial en México, 
monopolio al servicio del capital, de espaldas a los intereses 
populares, a los de la nación, a los de el Estado, en busca -
sólo de consumidores de productos raramente satisfactores de
verdaderas necesidades, raramente útiles o beneficiosos y mo
nopolio tan fuerte que anula por completo a su subsidiario -
canal 13. una empresa cuyo Único fin es aumentar a diario sus 
ganancias, 11 .24 

• 23 Enriq~e Maza, «comunicación y Poder«, en Proceso, semanario, Núm. 52, 
¿ 26-!X.-77, 35-36 pp. ó f. 24 Ricardo Garibay, 1111 II encuentro mundial de la oomunicaci n", en Pro-
. ceso, jÚm, 143, VII-79, 22-24 PP• 
1 
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Y el articulista y coordinador editorial de "Proceso", Froyl'n 

M. LÓpez Narv,ez, describió la actividad de Televisa: "Ea ya vieja -

e insufrible la tarea depredadora de la cultura y de loa inte
rsaes nacionalistas ~exicanos. Televisa ha venido cometiendo -
el crimen social de envenenar las mentes, la conducta, la ideo 
logia nacional, imprimiendo patronea y seudovnlores, principal 
mente norteamericanos". (Televisa emprendi& una camparla promo: 
tora P.ara que el público manifestara, tocando los claxones del 
automóvil en la calle, su rechazo a las manifestaciones calle
jeras de oposición en octubre de 1982). "Televisa tiene dere-
cho a externar sus inconformidades, su propia protesta. A lo -
que no tiene derecho es a la incitación a la violencia enmas-
carada, a la confrontación airada entre ciudadanos, Esta orovo 
cación ampara no;sÓlo la utilidad, sino la necesidad de q~e, : 
como la banca, entos servicios deben estar en las manos y en -
los corazones, en la inteligencia y buena voluntad de la cr!ti 
ca abierta, sincera y no de loa caceroloa hipÓcritaa."25 -

Las posturas anteriores muestran la actitud de los colaborado-

res de "Proceso", manifestada sobre Televisa, Los enfoques son diveE 

sos, pero siempre se enmarcaron dentro de una conceptualización he-

cha, con la crítica, clara y manifiesta, de qua la empresa promueve

finea comercialistas, ajenos a una orientación social, y con la uti

lizaci~n de los receptores, interpretados como seres inamovibles. 

2,2.B Relación con el gobiarno mexicano, 

El Estado mexicano (durante el gobierno de José L&pez Portillo) 

no tuvo un control social en el rubro comunicacional, pero s! se dio 

un apoyo y colaboración a las actividades de Televisa demostrándose 

la pasividad oficial y el poder!o de la empresa televisiva en su•tr~ 

bajo comercial. La afirmación se desprende textual de las informaci~ 

nes publicadas por "Proceso" en referencia al trabajo realizado por-

Televisa durante el gobierno citado. 

El Estado mexicano apoyó de varias formas a Televisa (dos con-

t . ., ?roylin ~. L&paz ~arv&ez, 
:; ú :1 , 31 O, l 1 - X - 1 8 2 • 

"Televisa exhibida" en Proooso, semanario 
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veníos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la em-

en 1980 para la creación de 46 eataciones terrenas

receptoras de la señal del satélite y que alcanzará a 15 millones de 

y la concesión en 198< para que la corporación usara -

satélite "Ilio~ua" -señor de los cielos- adquirido por el gobier 

mexicano). 

La tesis del medio periodístico tratado consignó la relación -

el gobierno y la empresa¡ relación cercana, estrecha, de cola

y ayuda, que dejó atr&s el apoyo a la televisión estatal, -

Como contraparte de la situación, se hizo el señalamiento de la in~

existencia regulativa legal sobre el uso d~ la televisión con objet! 

de beneficio social, 

Las informaciones existentes cuestionaron los dos polos de la

colaboración convenida: Televisa y el gobierno mexicano, La primera, 

búsquedas comercialistas para .un logro privado: el -

ayuda ofrecida a una empresa lucrativa. 

Además, surgió una demostración del poderío real de la corpor~ 

frente al Estado, quien sólo mostró una actitud pasiva. El pod2 

por el semanario tuvo consecuencias: el ofrecimiento dado 

Televisa para el manejo de ámbitos comunicacionales -los cuales de 

manos del Estado mexicano- y su postura opuesta a 

a reglamentación al derecho a la información, durante los debates

ievados a cabo en el país.+ 

Cuando la empresa organizó un evento internacional de interca~ 

:as afirmaciones enunciadas -como todas las que aparecen en este -
:~abajo- son extraídas totalmente del planteamiento aportado por al 

s~~anario durante su trabajo periodístico durante los años de 1976 
a 1982, 
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bio de experiencias en materia televisiva en Julio de 1976 en Aca

pulco, Guerrero la revista publicó: "Un espect&culo estelar, muy al 

estilo;de !alevisa, fue montado en este puerto por el monopo
lio de la televisión comercial mexicana para acrecentar, con
el aval de un encuentro internacional, su poderío frente al -
Estado, Para ello hechÓ mano de todas sus argucias y recursos 
-manipulación, desinformación, mediocridad maquillada de ,ran 
deza a fin de proyectar la imagen rosa de una televisión comer 
cial din&mica y eficiente."26 -

Respecto a los convenios citados para que Televisa operara 46 

estaciones terrenas, la información fue confrontada: al hecho suce--

dido se le enfrentó una declaración del Congreso del Trabajo, quien 

afirmó que "la revolución mexicana se dejó arrebatar de las manos, -

~in pleito y sin discusión, el control de la información por sus pr~ 

pioa adversarios"; y el semanario completó: "En el acto, realizado en 

la Secretaría d& Comunicaciones y Transportes quedó de manifiesto el 

espíritu de armonía entre funcionarios gubernamentales y Televisa,"27 

El hecho se reiteró varias veces después cuando de la empresa

.; 1;olevisiva se escribía o cuando de comunicación social se hablaba 

sucedió ó meses después de firmados los convenios, en enero de 

~ 1981, cuando se difundió el planteamiento de la directora de RTC, 
:e 

~Margarita LÓpez Portillo, quien pedía apoyo oficial para la Televi-
>r 
~ si6n Rural de Hlxico; la solicitud se contraponía al recordatorio he 

l·.~.:ncheos ~obre el beneficio otorgado a Televisa con el uso de las estacio 

, terrenas). 
f t· Lo más repetido, del cual se hizo un seguimiento en la infor--
·~J 

[maci5n, fue lo referente a la concesidn para el uso del sat,lite "Il! 
' ~cahua". Tres veces ocup& la portada para anunciar la información (en 
" 

'.26 Francisco Ortiz Pinchetty y Francisco Ponce, "El encuentro de Tele 
visa. Sólo asuntos de interés para el negocio", en Proceso, sem&nª 
rio, Núm. 143, VII-79, 22-24 PP• 
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aquélla se difunden las informaciones situadas como las más sobresa

lientes). 

Además, loa ~!tulos existentes, sintetizadores del contenido -

informativo, fueron directos y ofrecieron al lector el planteamiento 

propuesto: "Con un sat&lite se estrecha más la sociedad Televisa-go

bierno" (Proc. 297, 12-VII-82): "Hermandad con el gobierno, Vía sa-

tálite, todo bajo el influjo de Televisa, La hermandad del Lstado y

Televisa se estrecha" (Proc, 299, 26-VII-82). 

De estas informaciones se extrae: 

"Un nuevo proyecto tecnológico entre la empresa privada Televi 
sa y el gobierno federal está ya en carcha. Nunca hab!a 'exia: 
tido tanta colaboración entre el gobierno y Televisa como en-
la administración de LÓpez Portillo." 28 · 

"Con total imprevisión jurídica sobre una tecnología que puede 
lesionar la soberanía del pa!s, sin discusión en el Congreso-
y sin legislación espec!fica, Televisa y el eob~erno se han -
hermandado, como nunca, para hacer ingresar a Mexica en la era 
de los satélites de comunicación, El monopolio recibe el tra
to .preferencial y la concesión del uso del satélite en una me 
dida que ni en sueños aspira la televisión comercial. En el : 
estratégico rubro de las comunicaciones no existe, por ahora, 
en México, un control social, El Estado mantiene una postura
concesionaria de las telecomunicaciones que le iopide regula~ 
la en bien social. Y es muy significativo que el Estado se a
líe tan estrechamente con una organización empresarial que, en 
los contenidos de su programaci6n r de noticieros informativos, 
contradice muy frecuentemente las tesis formalmente sustenta
das por el gobierno. Es precisamente esa regulación la que ~~ 
rece estar ausente en los más recientes pasos dados en mate-
ria de comunicación espacial, conj un tainen te por empresarios y 
Estado, Se ha dicho que la comunicaci6n es poder. Aqu~ apare
ce obvio quienes comparten el poder". 29 

La postura de la publicación se mantuvo inflexible respecto a

!elevisa durante el.período tratado (en otros rubros de la comunica

ción social emprendida ae observó un enjuiciamiento más directo dura~ 

te los dos Últimos años del sexenio, respecto a los cuatro primeros-

2a :r.anuel Robles, "Con un satélite se estrecha más la sociedad Tele
visa-Gobierno", en Proceso, semanario, Ndm. 297, 12-VI!-82, 27-29 PP• 

29 José Reveles, ~La hermandad del Estado y Televisa se e~trecha. M'xico 
e.bre su espacio !llos satélites, sin auidar su soberanía", en Proceso. 
semanario, Nam. 499, 26-VII-82, 50-5J PP• 
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añoa). 

Solamente en los dos Últimos años ~~ canalizaron las obaerva-

ciones hacia las medidac tomaJes por e~ Estado respecto a Televiaa¡

eata empresa recibió más análisis que el propio Zstado en la relaci6n 

establecida, excepción hecha durante los dos Últimos años. 

Sin embargo, se extrae de las publicaciones la visión tenida -

respecto a la relación existente: El Estado apoyó a Televisa -sin -

darse algún ordenamiento legal para regular la comunicación social

y la empresa gozó de libertades para el uso de la televisión con li

neamientos comercialistaa, apartándose de un apoyo oficial a la tel~ 

visión estatal en la misma magnitud. 

2.~.C Las alternativas. 

Con la conceptualización dada por el semanario sobre el carác~ 

ter comercialista y lucrativo de la televisión privada se plantearon 

diversas soluciones emanadas de dos niveles: el planteaciento de loa 

articulistas de la revista y el de loa grupos e instituciones entre

vistados, quienes fueron utilizados para la realización de reportajes 

o la presentación del eénero informativo de la entrevista. 

De entre los articulistas sobresalieron, Heherto Castillo (di

rigente del Partido Mexicano de los Trabajadores) y Fática Fernández 

Christlieb (comunicóloga y presidenta de la Asociación Mexicana de • 

Investigadores de la Comunicación). Loa dos presentaron la alternat! 

va con base en el conocimiento tenido sobre Televisa: si ésta respo~ 

Je a objetivos privados es necesario retirar la concesi&n para el uao 

le la televisión, que el Estado uexicano ha proporcionado. ~a ar~ur.tl~ 

•ación hecha respondió, también (en 1979), n la poatura opositora de 

la em~resa para reJlnmentar el derecho a la información. (?roe, 135, 
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Los articulistas plantearon sus propuestas· a nivel individual 

como representantes de sus organizaciones. El semanario existió -

como aval de las declaraciones al permitir la pub¡icación de las po~ 

turas, las cuales fueron ~compaaadas de argumentos provenientes de -

los planteamientos de las organizaciones puesto que as! se manifestó 

los al't!culos. 

11Pl'OCeso" Be convirtió en tribun& de los planteamientos oposi• 

a una situación existente, la cual fue informada en 31 números 

n el transcurso de la administración del expresidente José LÓpez Por 

Si bien las alternativas fueron planteadas como responsabilidad 

irecta de los escritores y sus organizaciones, y el semanario sólo

portó el espacio para su inserción, no puede observarse la posición 

e éste en.forma autónoma. El espacio ofrecido, precisamente a dos -

epresentantes de organizaciones opositoras (un partido político de

zquierda y una asociación que plantea en sus objetivos "alcanzar -

na autonomía nacional respecto al estado de dependencia cultural-o~ 

unicativa que vive la nación"), muestra el planteamiento de la pu-

licación: el apoyo brindado a quienes poseen una posición or!tioa -' 

l gobierno mexicano como demostración de su ejercicio periodístico

ue también difunde una posición crítica y que demanda, al igual que 

us colaboradores, un cambio en la relación dada entre aquél y Tele

iaa. 

La revista aceptó publicar el planteamiento del retiro de la -

oncesión a Televisa, la apoyó, y la introd•Jjo dentro de SU"postura1 

demás, fue acompañada do las numerosas observaciones a travt(s de' 11 
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reportajes, 14 géneros i~furmativos y 8 art!aulos opinativos, aprox! 

madamento, dentro del período seleccionado para el análisis de la in 

formación publicada sobre comunicación social. 

Otras alternativas fueron responsabilidad del Congreso del Tr~ 

bajo (CT) y el Instituto Nacional del Consumidor (IUCU). Se publica

ron en reportajes elaborados para ofrecer un diagnóstico de la si tu& 

ción prevaleciente en la existencia de Televisa. 

Del Congreso del Trabajo se difundieron dos reportajes, basados 

Únicamente en sus planteamientos (Proc. 141, 1ó-VII-79; 201, 8-IV-80), 

y algunas declaraciones acompañaron a otras dentro de investigaciones 

elaboradas. 

Sobre el INCO fueron publicados análisis y una entrevista a su 

director general, Enrique Rubio Lara, donde planteó una propuesta p~ 

ra la modificación de la existencia de la empresa televisiva (Proc.-

307, 20-IX-8.2). 

La difusión de las declaraciones se hizo como reportajes en -

las primeras páginas de la revista; ese espacio existe para las in-

formaciones consideradas sobresalientes o importantes. 

El Congreso del Trabajo planteó la necesidad de la participa-

ción de los trabajadores en la elaboración de programas televisivos; 

' el dictamen para la bGsqueda de objetivos satisfactorestde las mayo

rías; programación con uso social, para una orientación1 y la vigi-

lancia del Estado para el respeto de los programas. La información -

reiterada en la revista concernió a la participación de los trabaja

dores y la vigilancia del Estado. 

A su.vez, el director general del IJCO declaró en la entrevista 

formulada por el ,semanario: se necesita la participación de los sec-
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torea social, obrero y campesino en los Consejos directivos de la -

televisión; debe reglamentarse la publicidad; ser!a Útil la naciona

lización de Televisa, Las medidas sirvieron para una orientación so

cial y un ataque al comercialismo que promueve el crecimiento del -

consumismo, 

Las opiniones de los sectores citados tuvieron npoyo de la re~ 

vista, para su publicación, por la coincidencia de-planteamientos e~ 

tre éste y loa primeros, 

Además, las publicaciones fueron tituladas con las opiniones -

existentes, De todas las declaraciones algunns titularon la informa

ción: "Derecho a la información, nacionalizar la TV" (Proc, 135, 4-

VI-79); "Nacionalizar la TV, atil para racionalizar el ~onaumo" (?roe, 

307, 20-IX-82), 

Las alternativas ofrecidas para la modificación de la existencia 

de una empresa privada de la televisión fueron difundidas en la revi~ 

ta. Si bien no se plantearon en editoriales, donde se encuentra la -

postura real del medio period!stico, (sólo los 10 prioeros ejemplares 

publicaron editoriales), las soluciones las brindó a través de las d~ 

claraciones de otros grupos o articuliataa. 

Es evidente que "Proceso" coincide con loa planteamientos ofr~ 

cidos como propuestas de solución, reiterados y anunciados con decla

raciones importantes. 

En este caso, puede afirmarse que la revista no sólo cubrió ob

jetivos de información, sino que aportó alternativas planteadas por 

g:upos sociales, personas e inatituciones (incluso estatales). En -

c;ras difusiones fue claro el trabajo periodístico co~o mera activi

d~d informativa sin el acercamiento do proposiciones. 

Respecto al trato dado a Televisa, dentro de sus páginas, con-
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a 1nformaci6n amplia, dio -al mismo tiempo- caminos a seguir, que 

bien fueron muy g~nerales, representaron una opinión positiva. 

CIN'E 

J.1 El cine privado 

Radio, Televisión y Cinematograf!a {RTC) acusó de fraude, ante la 

ocuradur!a General de la República, a veinte funcionarios públicos re 

cionados con el quehacer cinematográfico el 26 de julio de 1979. La -

usación culminó con la consignación de Carlos Vela y Bosco Arochi, e~ 

rector de cortometrajes de loa Estudios Churubusco, y director de los 

amos, respectivamente, en esa fecha, La suma inicial de la acusación-

fraude fue de 5 mil millones de pesos, luego por 500 millones hasta

ncluir con 4 millones, 900 mil pesos, 

»Proceso" publicó la información el 6 de agosto de 1979, una serna 

despu&s de ocurrido el hecho, Utilizó el g&nero informativo del re-

rtaj e, basándose en entrevistas a: Claudia Obregón, actor; Carlos ür

z Tejada, director de Conacite¡ Sergio Olovich, director cinematográ

co; Gonzalo Mart!nez, guionista; Emilio, el "Indio Fernández 11 , direc

r cinematográfico; Xavier Robles, guionista; Sergio Vájar, secretario 

neral del Sindicato de Trabajadores de producción cinematográfica 

PG- Carlos Belaunzarán, director de cine; Julián Pastor, director de

ne y secretario del Interior del STPC; Eduardo Lizalde, guionista; y 

Úl Jardón, vocero del entonces Partido Comunista Mexicano - PCM. 

Las once personas entrevistadas coincidieron en protestar por la

U3aciÓn hecha y por la relación que haya existido con la iniclativa -

i?ada cinematográfica. 

Sobresalieron las interpretaciones acerca de loa sucesos, orient! 
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a "desmantelar al Estado para beneficiar a la iniciativa privada";

objetivos do la detención fueron 11 m6viles y forcejeos políticos; de~ 

stiglo del "cine e~tatal para cerrarlo"; "retorno ti·iunfal de produ!: 

s privados" ante la detenci6n de un gran ndmero de funcionarios ci

tográficos, 

La s!ntesis del planteamiento sobre la acusaci6n se orient6 al b~ 

cio obtenido por el cine privado al consignar la actividad estatal. 

Quien estuvo detrás de la acusaci6n fue Ram6n Charles Perles, di-

ar adjunto de la exhibidora Operadora de Teatros y asesor general de 

irecci6n general de RTC. Se le acus6 de beneficiar al cine privado

ealizar la acusaci6n. 

La informaci6n fue repetida casi dos años después, el 1ó de febr~ 

e 1981, cuando renuncié. Ramón Charles, Al recordar lo sucedido, se 

m6: "Antes de estos acontecimientos Charles era un oscuro funciona-

rio, que se perd!a en labores burocráticas; entre las acciones -
que realiz6 después del escándalo, se encuentran sus ?,ostiones -
para cerrar el Centro de Capacitaci6n Cinematogr~fica (CCC). 11 JO 

La difusi6n hecha sobre el cine privado fue mínima; so limit6 a -

sos señalamientos en la información dedicada exclusivamente al sec-

Sin embargo, el tema fue aludido colateralmente co~o sucedi6 en la 

rmaci6n citada antes. Además, en la secci6n de cine, dentro del apaE 

de "espectáculos", fue señalado el carácter "comercial y el benefi

Frivado del cine de empresarios, La observación elaborada sobre el

cter usado para la reseña de este apartado muestra el trato dado: el 

estatal, como partícipe de un lineamiento seguido en la comunica-

social a través dol Estado, fue mayormente observado respecto al e! 

:•jandro Hermida, "Acusar a trabajadores del STIC, perdici6n de ChnE 
es~, en Proceso, semanario, Ndm, 224, 16-II-81, p. 23. 



- 11:? -

privado, 

En este planteamiento ae encuentra la elaboración de un reportaje 

al contrato sustraído en el sexenio echeverrista entre Gabriel 

rcón Chargoy, empresario, y Rodolfo Echeverría Alvarez, representan

de la Compañía Operadora de Teatros (COTSA), El contrato, firmado ol 

de agosto de 1973, buscó el uso de 55 salas cinematográficas, propi2 

de Gabriel Alarcón por parte de COTSA, El contrato convenía remune

económicamente al dueño para el uso de los cines, 

La revista reseftó el contrato y manifestó: "Convenio ilegal con -

olfo Echeverría, Loa cines, abusivo imperio de Gabriel Alarcón. Un -

trato.que exhibe al negocio de la exhibición" (Proc, 145, 13-VII-79). 

frases anteriores fueron los títulos sintetizadores della informa-

publicada, 

Las referencias sobre el cine privado fueron relacionadas al apoyo 

atal emprendido, Se trató de verificar los límites o acerca~ientos -

re el manejo de los cines estatal y privado, Imperó esta base para -

ener el conocimiento requerido, 

La observación extraída muestra informaciones publicadas sobre ci 

en varias vertien tea¡ respecto al cine privado, con breve información, 

encaminó al descubrimiento que poseyó su apoyo del cine estatal; el

che se cuestionó con los recursos periodísticos usados: declaraciones 

involucrados y críticos de la situación, y reproducción de textos e

forcacionea, como sucedió en la información citada (consignación, por 

aude, a funcionarios del cino, y contrato sustraído entre el Estada y 

s ei::.preaarios), 

3.2 Crisis del cine estatal 

:a consignación al ·proyecto cinematográfico del sexenio lopezpor-
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liata ocurrió el Último año, al término del periodo. Antes, aolamen-

se hicieron aeñalamientos generalea al cine eatatal en toda su exia

cia y en particular a la actividad cinematográfica durante el gobie~ 

de Luis Echeverría Alvarez. 

Dos afios tenía de vida la revista cuando habló del cine nacional: 

cuenta años de crisis¡ cine estereotipado con personajes mitificados; 

e fat!dico¡ cine echeverrista para legitimación personal y con pro-

to incoherente. 

Sin embargo, planteó excepciones con el cine documental y algunos 

mes históricos¡ además de enunciar alternativas do solución: desarr~ 

del cine documental con la creación de público; y el abandono de re 

sos tradicionales, criticados en las informaciones pubiicadas, (Proc. 

, 4-XII-78; 110, 11-XII-78). 

En este tiewpo (1978) se dejó entrever el diagnóstico preliminar 

os linea~~entos seguidos en el cine del sexenio: Al no serle ya ren

table económicamente al gobierno de José López Portillo la propa
ganda fílmica y al convenirle más la desmovilización, el ~atado se 
encontró una vez más, sin proyecto y con un cine comercial que, ~l 
irse rehaciendo aprovechó lecciones¡ nada de incorporarse a la -
modernidad, nada de ritmo de los tiempos," J1 

Sin embargo, a pesar del breve señalamiento hecho, no se trató el 

a, sino hasta cuatro años después (198~), cuando ocurrió el incendio 

la Cineteca Racional, poco antes de la suspensión publicitaria oficial 

a revista, Cuando el hecho se informó, el semanario efectuaba direct~ 

ta las críticas habidas en sus publ~caciones, contrapuestas a los pr! 

os años de existencia donde loa señalamientos hechos figuraban con un 

o más bajo en sus observaciones • 

. Carlos Monaiv~is, "Cine nacional (1), "La crisis, de la industria a 

'la C!"iais", en Proceso, semanario, Núm. 109, 4-XII-72, 20-22 PP• 
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Respecto al incendio de la Cirieteca Nacional se anunció en la Pºt 
da: "Desastres del cine estatal. La tragedia de la cineteca incendia

" 1 y se tituló a la información: "Tres años de descuidos. La neglige!! 

a consumió la Cineteca Nacional". (Proc. 282, 29-III-82), 

La noticia sirvió de recurso para hacer un severo análisis al ci

esta tal, A través del hecho sucedido y dado a conocer con un report~ 

en el semanario, se encontró la causa general: 

"Algo peor que películas inflamables y explosivos aaabó el miér• 
coles 24 de marzo, con el acervo cinematogrifico de Héxico, Im
previsión y negligencia son algunas de las causas fundamentales 
del desastre, y los hechos que conducen a esos adjetivos avivan 
las cenizas de la Cineteca Nacional." 32 

Dentro del anilisis y bdsqueda histórica de la Cineteca Jacional 

integró el hecho a la situación general de la comunicación social én 

país, perspectiva constante en el diagnóstico hecho por el secanario, 

a Cineteca Uacional, a partir de 1976, no escapó a loa vaivenes de la 
política de comunicación social del actual gobierno. A la decena 
de cambios de dirección en el canal estatal, y Conacyt, rronarte 
y la Coordinación General de Comunicación Social de la Presiden
cia, se suman cuatro directores de Cinematografía en poco más de 
cinco años." 33 

Los casos concretos señalados en la revista sobre la situación crf 

ca del cine se dieron con base en loa análisis elaborados Robre loa -

lmes producidos, 

Por otra parte, casi al finalizar el sexenio -ocho días antes-, -

publicó qomo exclusiva una entrevista al fotógraro Gabriel Figueroa, 

en analizó el sexenio en materia cinematográfica~ La información anu~ 

.ada en la. portada sintetizó el planteamiento del entrevistado: "Ga--

lel Figueroa: Esta fue el peor sexenio para el cine mexicano" (Proc. 

, Carloa Harín, "Tres años de descuidos, La negligencia consumió la Ci-
: r.eteca 11acional 11 , en Proceso, semanario, Núm. 282, 29-III-82, 44-46 pp. ,, 
''. !bidem. 
l 
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, 22-XI-82). La entreviata füe completada con declaraciones de ere~ 

ea cinematográficos, quienes criticaron las medidas estatales, empre~ 

as para la elaboración de cine. 

Con base en la información anterior puede observarse un recurso -

iodístico usado constantemente por 11P~11 : la presentación de en

vistas exclusivas de quienes poseen un planteaciento crítico sobre -

sociedad, y el ofrecimiento de reportajes construidos en su mayor 

te con las declaraciones de personas enjuiciadoras de la mis~a. 

También, suele ocurrir que se publiquen las opiniones de las re-

sentantes estatales cuando aceptan errores o situaciones anómalas -

tro de sus funciones, Son los casos de la presentación de la declar~ 

n crítica de Gabriel Figueroa sobre el cine y la de Margarita LÓpez

tillo, quien afirmó que "El Estado no ha podido crear políticas de -

unicación~. (Proc, 110, 11-XII-78), 

La visión tenida por el semanario sobre los criterios en el cine, 

tro de la comunicación social emprendida por el gobierno, tuvo pre-

(ación breve en referencia a loa demás componentes de la nateria-

Sin embareo, a pesar de la brevedad, el contenido fue enjuiciador, 

~festado··claramente en el Último afio del sexenio tratado. !n este afio 

dio la separación entre la revista y el gobierno federal; loa Últimos 

as de la relación conflictiva plasmaron el trabajo periodístico de -

~ con observaciones más directas sobre la situación existente, 

J,J Filmes estatales 

~campanas Rojas", "Tofta Machetes" y "La Cabra": tres películas que 

raron como tema central en amplios reportajes. Las tres paaaron por 

nioque analítico y un enfoque cronológico de su desarrollo en el s~ 
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nario "Proceso". También sirvieron para aumentar la concepción de la 

nexistencia do un proyecto" e "incongruencia cinematográfica" en el -

riodo 1976-1982, como fue señalado en las informaciones referidas a -

s filmes. 

"Campanas Rojas" (coproducción Héxico-URSS) se estrenó en nuestro 

!s la semana en que se incendió la Cinoteca Nacional (marzo de 1982). 

pués se publicó su análisis junto a la consignación del incendio. El 

'curso period!stico usado: entrevistas a cinco críticos cinematográfi

s: José de la Cdlina, Tomás Pérez Turrent, Gustavo Garc!a, Francisco-

nchez y Jorbe A~ala Blanco, de quienes se resumió su planteamiento en 

titular de la información: "Ostentosa y mediocre. Los críticos impl~ 

bles contra "Campanas Rojas". (Proc, 282, 29-III-82). 

El filme fue un recurso para la consignación del lineamiento cin! 

tográfico estatal usado. Además, no sólo se abarcó el juicio al Esta

mexicano, .sino al director de "Campanas Rojas", Sereei Bondarchuk, a 

ien se encominó una visión "realista fetichista y fan~ochista", Y, al 

ntenido de la cinta: 

"Campanas Rojas quedará como el cinematográfico monumento sexenal 
al dispendio con su épica reduccionista, especie de texto biográ 
fico sin bio~rafiados, especie de western vacío, alegato bélico· 
sin memoria, historia sin ra!ces,u, 11 34 

De los entrevistados se entrezacaron aquellas opiniones con más -

mtenido crítico. As!, "Proceso" ofreció al lector una visión cr!tica

.n entablar otra función que la de un medio de comunicación. Sin emba~ 

'• los criterios seguidos para esa selección raspondieron a la posición 

1 seQanario con su trabajo crítico, opuesto a otros medios impresos, y 

ofrecimiento de una opinión sobre la realidad: aquélla que es conai

rada como analítica, 

~ictor Rivera, "Realismo fetichista de Bondarchuk", en Proceso, sema
n~r!o, N~m. 282, 29~III-~2, p. 46. 
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La ontrada de la información (primer o primeros párrafos donde se 

sintetiza al planteamiento) sobre el filme citó: 

"La cr!tica especializada no perdona a "Campanas Rojas", estrenada 
hace una semana en 25 cines de la capital, ~i como proyecto ni 
como realización. Por au grandiosidad hueca, su tergiversación 
histórica de la Revolución y bibliográfica de John Reed, su dis
curso incoherente, dirección mediocre y actuación superficial -
no hay hondura en las caracterizaciones-, la pel!cula mexicano-
soviética, dirigida por Sergei Bondarchuck es también un despre
cio a los ~ealizadores nacionales y un menosprecio a "Raed: ~éxi 
Insurgente" de Paul Leduc", 35 -

Y, las declaraciones de los cr!ticos: película que demuestra "la 

anera de concebir el cine que se debe hacar en México" e "incongruencia 

·inematográfica" del Estado mexicano, 

Por otra parte, "Toña Machetes" (película no realizada, basada en 

na novela de Margarita López Portillo, directora de RTC, con la propue! 

a de Nar!a Félix como actriz central) se anunció en portada de la revis 

como "película velada", 

En el interior se armó la historia sucedida en torno al filme, des

e su planteamiento hasta su cancelación donde se ubicaron a :1ar!a Félix 

~argarita López Portillo como integrantes del proyecto a filmar pero 

on planteamientos subjetivos y personales: "El sueño de Margarita LÓpez 

ortillo y Mar!a Félix quedó en papel, El ahorro, hechos ya los sastos, 

a "Toña Machetes". (Proc. 297, 12-VII-82). 

Por i1ltimo, "La Cabra" (filme obtenido con la coproducción ;{éxico

rancia) fue presentada en la revista con la Óptica tenida por la prensa 

rancesa. El semanario reprodujo informaciones cr!ticaa publicadas en -

rancia sobra el filme,. y la observación de la difusi&n prelicinar sin 

legar a la exhibici&n en México: 

Arcando Ponce, "Ostentosa y mediocre. Los críticos i~plac~bles contra 
"Ca~panas Rojas", en Proceso, semanario, 3ac. 282, 29-III-!2, 47-48 ~P· 
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"Sin embargo; las cuatro publicaciones especializadas más impor-
tantes de Francia, coinciden: "La Cabra" es una mala pel!cula",J6 

Las consignas para "La Cabra" fueron: multimillonaria coproducción: 

rédito para el director francés; e interés para la contratación de di-

extranjeros. 

La información se presentó con la confrontación de afirmaciones -

polÓgicas de Margarita LÓpez Portillo, manifeatadas en desplegados pe

iodísticos y publicados en el mismo semanario, meso3 antes, So recurrió 

la confrontación de informaciones con ayuda de la reproducción textual: 

as, enunciadas por la crítica francesa1 otras, provenientes do la figu

a oficial, manifestadas por Marnarita López Portillo, directora de RTC, 

"Proceso" utilizó un recurso periodístico, citado anteriormente, 

cual acude frecuentemente: el enfrentamiento do opinione~, incluso con 

a reproducción textual, 

Las cintas tratadas fueron argumentos periodísticos de la revista 

ara proporcionar las informaciones hechas al cine nacional en el á:nbi to 

statal, Se evidenció: en la información, la idea de la inexistencia de· 

proyecto organizado con orientación social masiva¡ existencia de cr! 

arios personales para la producción cinematográfica; y·un desorden den 

ro de la actividad del cine, 

La información referida fue breve frente a los demás ámbitos comu

icativos tratados, En materia do cine se publicó dentro de 11 ejemplares 

onde se ofrecieron 9 reportajes, 4 informaciones y 2 análisis -propia

ente dichos- aproximadamente. Sin embargo, las publicaciones fueron pr~ 

~ntadas en la perspectiva reseñada antes. 

6 Háctor Rivera, "La Cabra" nunca llegó a liáxicoi Francia acaparó el eré 
dito¡ inexplicado destino de los millones recaudados", en Proceso, se
manario, Húrn, 316, 22-XI-82, 50-51 PP• 
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PROCESO Y EL MARCO JORIDICO 

LEGISLACIO~ AL DERECHO A LA INFORMACION 

1.1 Política comunicacional, 

El gobierno de José LÓpez Portillo se caracterizó por la caren-

a de una política comunicacional social, estructurada, y coherente, 

ntrapuesta a la concentración de loa medios de comunicación por pa~ 

de los particulares. La característica ocasionó contradicciones en 

seno del gobierno federal y adopción de beneficios privados, sin un 

terés social, extraídos con la posesión de los medios de comunicación. 

En estas vertientes desembocaron las afirmaciones publicadas en -

receso" cuando de la situación existente en materia de comunicación -

cial se trató. De esas afirmaciones generales se desprenden otras, ca 

!izadas y convertidas a señalamientos concretos y que describieron las 

rtes integrantes de la forma llevada sobre comunicación social. 

El semanario acudió a loa recursos y géneros periodísticos acoatu~ 

ados en su trabajo informativ<>'.. Las secciones incluyeron artículos y 

áliaia integrados con las opiniones de sus escritores, quienes forma

n parte de los colaboradores en la revista; otros participantes fue-

n los mismos creadores del semanario, quienes ocuparon puestos en la

tructura organizativa del mismo, La observación es importante porque 

opinión de los articulistas sustentan la posición de la revista, re~ 

cto a los hechos sucedidos; asimismo, la revista apoya loa textos de

s creadores, 

Si bien los artículos son géneros periodísticos de opinión y en

os se encuentra la postura tenida frente a una situación dada, las -

'tis informativas y reportajes, donde no son vilidos los juicios de V! 

r y opiniones por diferenciación entre géneros period!sticos, usados 
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la revista, indican también la posición de ésta frente a la reali-

Para la reseña sobre comunicación social, elaborada dentro del

anario en el sexenio lopezportillista, se ayudó de notas informat! 

y reportajes, aparte de los artículos citados, 

Dentro de esos ,;éneros periodísticos la publicaciÓil. lo dio iopor 

cia a las partes entrevistadas, caracterizada1 por la elaboración -

una cr!tica y consignación al estado de cosas existente. Se les o-

ció mayor espacio dentro de la redacción, los parlamentos aperecie-

al principio ~ sirvieron da contraposición a declaraciones oficia

defensoras de una situación existente, 

Dentro de esos géneros periodísticos, la totalidad emanada sinte

ó una cr!tica a ln situación comunicacional, Si bien las afir~aci0-

fueron de sectores sociales ajenos al semanario convertido en xedio 

comunicación, y ofrecieron opiniones de cuestionaniento, la revista

colocó como una publicación crítica y apoyadora de esas poaiciones.

eció el espacio necesitado para la opinión de grupos despose!dos de

medio do comunicación y se convirtió en la tribuna par<J. la expresión 

aquéllos. 

De los entrevistados, quienes aparecieron con sus o~iniones dentro 

ias notas informativas y reportajes en mayor espacio, se ~ncontraron 

críticos, investigadores, intelectuales y representantes da organl

ones, asociaciones y grupos políticos; todos, caracterizados por una 

ción liberal, de cuestionamiento y como alternativa de car.bio. 

Ss así que en los recursos periodísticos, aun de .. los e'neroa infor 

vc3 carentes de juicios y opiniones extraídas del redactor o creador 

,: o:: ::ismos, se encuentra la posición de la revista, J.>Uosto que de las 
~. 
~i=~ciones surge l& síntesis y el plante&miento general existente. 
p· 
1, 
¡;· 
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De esas redacciones se desprenden las líneas por donde avanzó el 

manario respecto a la comunicación social: carencia de unA política 

comunicación y existencia de un monopolio privado, poseedor de la -

formación al erigirse dueño de los medios de comunicación. 

La crítica avanzó paulatinamente. En los primeros ejemplares fue 

que en los posteriores; fue en 1982 cuando se dio en forma dire~ 

descubrieron las situaciones reales y las múltiples co~exiones -

del ámbito. 

As!, por ejemplo, se dijeron los privilegios ~ozados por Televisa 

el Estado mexicano; 

Después do que el presidente José LÓpez Portillo anu.nciÓ en su s~ 

informe presidencial (1o, de septiembre de 1978) la reglacentaciÓn 

derecho a la información, la revista publicó: 

"No existe un sistema de comunicación social respetable, fuerte, 
mexicano, nacionalista, democrático, eficaz. Zl ofrecimiento cons 
titucional, se¡dn adición propuesta por la Cámara de Diputados, -
por supuesto a instancia constitucional, mal recoge o reconoce -
esta necesidad. Lo cierto es que ahora no se ejercita el derecho 
a informar y a ser informado, La concientización de los medios de 
comunicación social, la censura y la exclusividad, impiden que se 
acceda a las estaciones televisoras, a las calles y paredes, a 
los mítines y manifestaciones. El gobierno federal re~arca la ial
dad cuando entrega y se sujeta a los duefios y empleados de los mo
nopolios de la difusión de los sucesos ofichlos, En el gobierno 
de J.L.P, las cosas se han agravado por la injerencia de 5ente de 
mucho afecto y vecindad con el Presidente de la Repdblica, "Zl 
ciudadano, frente a la comunicación de esta sociedad, es iopoteu
te, que1a dividido, permanece incierto, s~gue solo." 1 "La 4esin
formacion nacional abarca la cinematografia, la radiodifusion, la 
prensa oficial, los periódicos, tiempo atrds autónomos, M&xico -
trastabilla ciego, sordo y mudo." 2 

El hecho es referido directamente al derecho a la información. Bl 

fue el mayor reseñado dentro del semanario respecto a laa demás par-

roy !..án ~;. LÓpez Narváez, "La información derecha", en Proceso, sema
r! J, Jam. 5i, 31-XI-?7, 34-35 PP• 
ri:ue Maza, "Comunicación y Poder", en Proceso, semanario, ~am. 52, 

1-I:~-17, 35-36 PP• 
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constituyentes de comunicación. En los seis años seleccionados pa

analizar la información referida al tema anterior, "Proceso" utili-. 

120 ejemplares aproximadamente de los 320 números aparecidos, repr2 

tación hecha en un 37,5% de todas las publicaciones. De Íos 120 eje~ 

res, donde se trataron aspectos de comunicación, el 29,16~ de ellos 

irieron al tema del derecho a la información, su situación y su po"

le legislación, El porcentaje es proporcionalmente mayor a los demás 

respecto al núnero de ejemplares donde se habló sobre la situación 

unicacional, concretada al derecho informativo. 

~l tema respectivo (iniciativa presidencial para legislar el der2 

a la información y la inclusión en el artículo sexto constitucional 

frase: "El derecho a la información ser& ¡arantizado p;r dl 3stado". 

nEl gobierno mexicano es un experto en la distorsión, aMputación, 
o disfrazamiento de la información. Ir.curre en tan graves peca
dos cuando se niega mañosa y sistemática~ente a proporcionar al 
pueblo la información oportuna, verídica y completa sobra su ac 
tuación como administrador da las empresas que maneja. Exhibe : 
la inc~ngruencie del sistema que en la teoría se sustenta como 
fiero paladín y protector de l~ verdad de la información y en -
la práctica, rutina de todos los días, oculta, distorsiona, a~
puta, tripula y disfraza su propia información."3 

La publicación amplia acerca del derecho a la información y la s! 

ciÓn comunicativa en el pa!s surgió al plantearse el deseo de legis-

sobre la materia como producto de la ampliación en la reforma poll

a promovida por el Presidente José López Portillo, La información e

el reclamo y el señalamiento sobre lo existente: desinterés del E~ 

realizar un proyec:t o de comunicación benéfico para las mayo--

Carlos ;.rar!n, actual coordinador de producción del semanario, cue~ 

el agregado constitucional al artículo 3exto y sintetizó la pera-

.uan José Hinojosa, Quién es el que oculta, distorsiona, amputa y dia
raza la informaciónr, en Proceso, semanario, Udm, 137, 18-VII-790 10-
•1 ;>p. 
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ctiva de "Proceso": 

"Expectación primero, contradicciones después y finalmente incer
tidumbre, son los signos de la política informativa del gobierno 
de José López ?ortillo. En concreto, hasta ahora, una vaea frase 
adicionada al articulo sexto de la constitución, el relativo a -
la libre expresión do las ideas. Cuándo¡ cómo, de quién y para -
quién? son pre¿untas y respuestas desde octubre do 1977. 
Cowo ~1 resto de su política dual, van5uardista hacia afuera, -
tímida hacia adentro, el récimen de adhiere al viejo proyecto de 
agencias de información tercermundistas que a otro ~royecto si~i 
lar promovido por la U~ESCO, o &1 de corte latinoamericaniata .: 
que impulsa Venezuela, mientras en el interior ~antiene estáticos 
las ro~los del jue~o de p~ense, radio y televisión y Eediatiza -
los medios de comunicacion que pertenecen al Estado, 
Fronte a los inforr.adores, José LÓpez Portillo ha ido r.ersonal-
mente, desde el discurso conc~ptual al regafio, lue~o al silencio 
y hasta ahora a l• indefinicion, ~in~una informacion verdadera-
Eente sólida para iniciar, en serio,ula discusión de un~ necesa
ria ley reGla~entarla del preconizado e incierto derecho a la in 
fOrLiación." 4 

Y, en declaraciones de Fátima Fernández Christieb (quien tuvo n~

cobertura en el semanario, como articulista y entrevistada) Pre.si 

nte de la Asociación ~exicana de Investigadores de la Comunicación --

re se dijo: 

"El Estado carente de una pol!tica de comunicación, deja ün manos 
de empresas transnacionales la información en nuestro país y las 
interrogantes sobre el derecho a ln información," 5 

Al mismo tiempo en que fue señalada la situación on la comunica-

:Ón social se acompañó la cr!tica a la concentración privada de los m!! 

os de comunicación. La forma presentada fue la concentración de decl~ 

clones f hechos, A una reseña publicada de una audiencia sobre el de

:te público habido para re~lamentar el derecho a la información se le 

. sentaba una declaración del congreso del trabajo enjuiciando el uso 

y político de los medios de comunicación, Dentro de los repor-

<ca::- los ;.Jarín, "Una vaguedad l Derecho a la in.form:ición expresión de la 
: .. Pº~í tic a actual del 5obier110", en Proceso, se:nanario /IÚai, 187, .2-VI-1980, 
·6-: pp. 
~fjer;?.rdo Román, "El Estado sin voluntad de quitar a transnacionales el 
~~~~i~ de la comunicacióntt, en Proceso, se~anario Jdm. 204, 29-IX-1980, 
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jea, se presentaron declaraciones cr!ticaa concretadas a la existen-

a de TELEVISA y su negativa para leg!elar el derecho a la información, 

Es as! como la ~ituación comunicacional en un nivel general y co~ 

etado al derecho informativo, informaron oayorreente en "Proceso" con

a lineamientos seleccionados y transmitidos: señalamiento sobre la i~ 

herencia de un proyecto de comunicación social y consignación de los

seedoree de loa medios de comunicación, 

1,2 Reglamentación Necesaria 

"Proceso" se incorporó al grupo que estuvo a favor de la regla-

ntaciÓ11 del derecho a la información cuando se promovió en el sexenio 

l presidente Jos& LÓpez Portillo, 

Utilizó sus plginaa para difundir la propuesta a favor y realizó 

a labor period!stica de apoyo para que fuera afectiva la legislaciÓn-

respecto •. DefendiÓ, asimismo, a quienes coincidieron en la postura -

fueron participantes durante los debates públicos habidos al res

y orientó su info~maciÓn nl señalamiento hecho de que televisa fue 

de los más constantes opositores a la medida necesitada. 

Aún antes de que el presidente López Portillo enviara a la eámara 

e Diputados la iniciativa de ley para introducir en el artículo sexto

onstitucional lu elevación a rango constitucional el derecho a la infor

aciÓn (octubre de 1977) y apenas a 6 meses de existencia de la revista, 

ata opinó sobre: 

"La concentración informativa en el inicio del ¿obierno": "Ur5e 
la tarea informativa estatal. La crisis de Mlxico no se resol
verá con mentiras, ocultamientos, sigilos, indisposición a la
cr!tica, con miedo a opositores y disidentes, al derecho a la
informaciÓn corresponde la obligación de inforcar. Las acciones 
estatales son como públicos, no secreto de conspiradores, de ---
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mafias o de grupos de poder".6 

Las primeras opiniones en referencia a la necesidad del reglamen

el derecho a la información fueron antecedentes del seguimiento he

por el semanario sobre las audiencias públicas y regionales para -

si ora conveniente la reglamentación, 

La publicación informó de 20 audiencias dadas entre el 21 de febr2 

el 6 de agosto do 1981, La cobertura informativa del pÚblioo mostró 

nterés tenido para la difusión de los sucesos en torno a las opinio

vertidas sobre la reglamentacióu. 

Para el seguimiento informativo se reseñaron los planteamientos de 

Fonencias presentadas. Se les dio énfasis a quienes estuvieron en fa 

legislación y las informaciones fueron empezadas con las ideas 

Fueron respetadas las palabras pronunciadas por aquéllos y se 

aentaron intactas en los géneros informativos ofrecidos, 

Asimis;;io., la revista se ayudó de la publicación íntegra de comen

·ºª elaborados por expertos en comunicación referidos al proyecto de 

amantar el derecho a la información quienes apoyaron la medida, como 

Galván y Pablo Marentes, Coordinadora del Departamento 

~e la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y -

la UNAN, 1 director del canal 11 respectivamente, 

También se valió de entrevistas a quienes estuvieron de acuerdo en 

'e;:lamentación y se permitió la publicación de artículos period!sti

:en favor del proyecto, 

3obresalieron las ideas en pro de la legislaci&n puesto que es nne 

ian y "ben&fica", la democratización de la comunicación, además de 

Zztado debe garantizar quo los medios de comunicación contribu-

'~y l='.n H. LÓpez 1larváez, "Responsabilidades en la información pÚblican, 
1Proceso, semanario, uam. 27, 9-V-1977, P• JJ, 
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al derecho de la inforcaciónn, 

El semanario hizo referencia siempre a las dos fuerzas existentes 

os debates públicos: una, a favor de la re~lamentación; otra; en co~ 

tra, "Adem~s de la confusión natural en algunos, intencionada en 
otros-en ls mayor!a de las audiencias prevalecieron dos actitu--
dos: por un lado, la de los dueños beneficiados con los medios do 
comunicación colectiva que con la ~osiblo reglamentación ven ame
nazados sus intereses, y ~or otro, la de la ~ran mayor!a de loa -
mexicanos-obreros, cacpesinos, profesionales, periodistas auténti 
cos, etc, enajenados por el manejo arbitrbrio de la información,n7 

La observación anterior fue repetida constante~eute co~o constancia 

o ocurrido, aparte de enfatizar que la mayor!a de los ~onentes estu

e acuerdo en la reglamentación l sólo el 17% se opuso, 

Después del debate público en torno a la reglamentación ll9gÓ el 

ncio y no se habló del tema, Sin embarco, el semanario hizo un cons

e recordatorio, Se basó en entrevistas con presuntas anticipadas r~ 

das al proyecto, reseñas de escasas declaraciones sobre el mis~o, l 

éimpresión. de informaciones que ya habían sido publicadas, 

A la declaración manifestada por el l!der de la Gran Comisión de 

lmara de Diputados Luis ~. Far!as sobre el abandono del pro¡ecto -

ue "no se le encontró la cu~dratura al c!raulo la revista la repi-

aonstantemente e hizo también frecuentemente, el señalamiento sobre 

silencio oficial, 

Bajo el t!tulo "Derecho pendiente",:se publicó: ttttasta ahora los 
diputados no han podidD encontrar la "cuadratura al c!raulo" y por 
ello está pendiente la reglamentación del derecho a la información, 
elevado a rango constitucional por la LI Legislatura. Luis I!, Fa
r!aa, eresidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, -
explico el jueves 29: "es muy difícil precisar el ejercicio del -
derecho a la información sin ~rectar la libertad de expresión. He
mos hecho intentos y no hemos encontrado, por decirlo as!, "la cu~ 
dratura al c!rculo"."8 

"~er~inS el Uillo~o de 3ordosn en ?rocasc, se1anario ~ag, 197, 11-YIII
'80. 

Derecho pendiente", en Proceso, semanario, Jdm, 2]9, l-VI-1981, P• 29. 
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Más aún¡ el recordatorio siguió, incluso, con la relación hecha 

informaciones sobre su abandono y la recuperación en el aexenio -

sente (1982-1988 de Miguel de la Madrid Hurtado}, Semanas antes de 

finiquitara el sexenio de José LÓpez Portillo se habló de la regl~ 

tación: "tal compromiso requiere de una aalid~una le1islación que 

gure el própósito y, por lo visto, si no se da curso oficial al pro

to existente, el próximo aobierno lo recibirá como herencia." (?roe. 

, 258, 12-X-81, 16-17 pp). Y ae vaticinó sobre su solución: "algunos 

orteroa insistieron en que Luis M, Farbs, l:Íder de la mayoría pri!s

de la Cámara de Diputados sepultó ya la reglamentación del derecho a 

informaci Ón. 

Salinas de Gortari, reiteró que se re5lamentará en el próximo sex~ 

• (Proc. aúm. 261, 2-XI-1981, p. 28). Todavía una semana antes de f! 

izar el sexenio se tituló una información anunciada en l~ portada: -

presidente de la Comisión de Radio, Cine y TV: consenso de di;utados 

iÍstas para re¡;la;i:entar el derecho a la información" (Proc, :1úo, 264, 

-l:I-81). 

Sin embargo, quienes afirmaron la necesidad de reglamentar el de

cho a la información fueron los articulistas. Los recursos anteriores 

lamente fueron utilizados como medios para difundir el interés por la 

glamentación, hecho por el semanario. Fátima Fernández escribió: 

"Es hora do tocar decisiones. El pueblo de i·:éxico lleva cuatro s.
fios oyendo hablar del derecho a la información sin que se opere 
ningan cambio, La escasa credibilidad está a punto de perderse".9 

Y refiriéndose al abregado hecho al artículo sexto constitucional 

~ derscho a la información será 5arantizado por el Estado) se escribió 

itt;i:a ?ernández Christlieb, "televisa dijo no al reelamento sobre el 

J;lerscho a la informaci6n,y.'SU voz predordna" en Proceso, secanario, :rú:n, 
~06, lJ-X-1980, 8-10 pp. 
F: 
" 1• 
!j 
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ré la necesidad de un reglamento: 

"Ea derecho a la información se había incorporado al art!culo sex 
to constitucional en 1977. Derecho abstracto sin realización po: 
siblo, mientra~ no se concretara en una ley reglamentaria que lo 
hiciera factible. Pero la libertad siempre tiene un límite y eae 
l!mite es la libertad de los demás. Si el derecho a la informa
ción no es universal, no ea derecho, ea privilebio. Zra indispen 
sable democratizar la comunicación, hacer viable el derecho de : 
todos." 10 

Al mismo tiempo en que "Proceso" apoyó la difusión do las posturas 

avor de la re5lamentaciÓn al derecho a la información y promovió la

ma a trav6s del contenido informativo, se realizó una crítica mani--

sta a Televisa, considerada la principal opositora del proyecto, 

Ro sólo se le consignó por su actitud con adjetivos ya se6alados

es (monopolio de televisión comercial, empresa lucrativa, empresa f~ 

ia, etc.)¡ ae le descubrió su posición como beneficiada con los inte 

es poseídos. Se criticó lo favorable de su desaparición, puesto qua

enes apoyaron la creación del reglamento fueron diracta~ante contra

empresa, dentro de las ponenciao aportadas. 

Fueron constantes las declaraciones reproducidas en las notas in

ma tivaa de quienes criticaron a Televisa y la confrontación hecha en 

intervenciones, A la opinión de Televisa se le enfrentaron los pla~ 

mientas da críticos, investigadores y organizaciones y asociaciones

Íticas quienes cuestionaron su existencia y partici~ación, 

Desde la primera audiencia pública sobre la reglamentación, el 21 

~obrero de 1980, se enfrent5 a Televisa 1~ propuesta del Congreso del 
,, 
'bajo sobre los medios de comunicación convertidos en instrumentos po-

fn:ique ~aza, "Derecho a la información contra el derecho a la concul
,:CaciÓn" en Proceso, semanario, lJÚm. 257, 5-X-1981, 20-21 pp. 
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coa y la difusión de mensajes manipulados. 

La observación sobre Televisa fue constante em los géneros infor

vos; y en los géne~os de opinión la crítica se dio directamente, -

en tres referencias fara mostrar la perspectiva que planteó el sem~ 

o cuando se refirió a Televisa dentro de los debates a~teriores a la 

ble re~lamentación: 

"Televisa ha encabezado una.campafta para evitar la regl~ment~ción 
del Derecho a la Informacion, que podr!a afectar sus intereses -
comerciales. Durante las audiencias, sin embarzo, diversos espe
cialistas han insistido en la necesidad de una auténtica reglamen 
tación de la televisión cooercial, actualmente en canos de un mo: 
nopolio rec!do por intereses mercantilistas que manipula informa
ciones, fo~entn el consumismo y lleva a su auditorio a la identi
ficación con patrones de conducta ajenos n la realidad nacional,
mediante ln creciente pro~ramaciÓn de series estadounidenses y la 
publicidad," 11 

"Terminado el debat&. formal sobro el derecho a la informaci5n, Te
levisa no ha descansado políticamente, Jo lo ba techo nunca, 2ara 
el monoiolio de la información no hay tr,nsitó entre la discusión 
y el que hacer, aa hecho política activa ininterrumpida;eente du
rante los Gltimos veinte aftos, Desde hace afios el ~onopolio radio
fónico y televisivo defiende el modelo trasnacional de infor~ación. 
Defenderlo es mantener la acelerada acumulación que se,Lenera al 
acortar -merced a la publicidad- el ciclo de circulacion de ce;i
tal, Para ello cuenta ya con sólido fronte enpresarial, un pr9ca
rio frente académico y un cada vez menos disimulado frer.te ~uber
namen tal, 11 12 

"El debate sobre la reglamentación revela sólo la realidad y los -
intereses subyacentes, La realidad es la monopolización privada 
de los medioo de comunJcaciÓ9, principalmente audiovisuales, el 
derecho de unos pocos, la libertad de unos pocos, los dueP.os de 
la palabra y de la infor~aciÓn en la sociedad, Est& es la posi-
bilidad como sucede en ~exico, de ideologizar, de aculturizar, de 
extranjerizar, de proponer valores sociales, de manipular, de con
trolar la informaci6n. Controlar la información es la oosibilidad 
de influir e~ las decisiones de los der.ás. Y ésta es la.libertad 
que reclaman ¡os pocoa que tienen el deracho de ~ablar en la so
ciedad," 13 

'á:ima !i'ernández Christlieb, "Al defenderse, Televisa, confiesa ser, 
de~is de manipuladora, ~onopolista", en Proceso, semanario, ~a~. 190, 
4-IV-8G, P• 27. 
&~~ma ?ernández Christlieb, "Televiaa dijo no al re~laroento sobre el 
erecho a la información y su voz predomina", en ?ro~eso, semanario, 
~=· 206, 13-X-BO, S-10 cp, 
n:;~~ue _::aza, "Derecho a· la in~~ra:aciÓn contra derec'lo a la conculca
lo .. , "º .?roce so, semanario, ¡¡um, 257, 5-X-81, 20-21 PP• 
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Las impugnaciones dirigidas a Televisa forman parte de un pro¡ec

qua pretende la desarticulación de la primera. Es la respuesta alter

tiva para su desaparición y el roacomodo de los intereses para la sa

afacción do una necesidad social con el cambio en una situación exis-

nte. Además, las señalaciones hechas en el momento en que fue realiz~ 

el foro para l~ conclu~iÓn'de laa posibilidades tenidas para una le

slación cocunicativa es la tome de una posición: la favorecedora para 

a reglamentación con ayuda de las informaciones que orientaron para -

Jtrar la existencia de opositores como Televisa. 

"Proceso" no present5 una imparcialidad, Mostró claramente el in

r4s y simpnt!a para un orden comunicacional puesto que representa,un

dio de comunicación convertido en equipo, presente dentro de la reali 

j y con una búsqueda en las posiciones dentro de la sociedad: a4u~lla 

e busca un ca=bio y que se establece a lado de una labor social, 

3 Anteproyecto de Ley General de Comunic~ciÓn Social 

1.3.A La reproducción, 

11 Proceso 11 fue el Único medio informativo que dio a conocer, media;¡ 

su publicación, el Anteproyecto de Ley General de Co~unicación Social 

aborado en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presi

ncia de la República, a iniciativa del expresidente José López Portillo, 

te el silencio oficial sobre el asunto, el semanario reiteró varias ve

.~ GU existencia con un apoyo e interés para que se hiciera público y 

el deseo de su realización legal. Con la defensa del Anteproyecto, 

~ r~vista descubrió las relaciones enc~ntradas detrás, como fueron la 

; aición de Luis ~arcelino Farlas (jefe del control pri!sta en la Cima

' do !.liputados) y su a.poyo a propietarios de los medios de comunicación. 
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Las publicaciones enfrentaron a las fuerzas en torno al antepro

tn legislativo: a favor, la Asociación Mexicana de Investigadores de 

Comunicación, y al~unos periodistas y articulistas; en contra, Luis 

~ar!as y los propietarios y concesionarios de los medios de comuni

ión. 

La defensa que "Proceso" hizo del anteproyecto mostró su deseo de 

•lamentar el derecho a la información, el cual fue expuesto a lo lar~o 

sus publicaciones acerca del hecho. 

El anteproyecto aludido fue elaborado en la Dirección de Planeación 

la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de 

República, Estuvo a cargo ·al comunicÓlogo uruguayc Federico Fasano, 

sor de la UNESCO y miembro del Consejo Directivo de la FSLAP (Fede

iÓn Latinoamericana de Periodistas), quion coordinó al equipo de 40 

sonas que elaboraron los documentos (6,500 páginas en JO to~os, dos 

éstos dedicados al proyecto legislativo, los demás referidos a una -

eatigación sobre comunicación social). 

El estudio fue encargado por el expresidente José LÓpez Portillo

ines de 1980, cuando Luis Javier Solana se encontraba al frente de la 

rdinación General de Comunicación Social, La investigación se inició 

1o, de enero de 1981 y se concluyó siete meses despu,s; fue entregada 

~residente mexicano 15 días antes del ~uinto Informe de Gobierno, 

El. tomo 21, dedicado al Anteproyecto, fue alntetizado por "~-

! se publicó el 28 de septiembre de 1981, Durante cinco meses fue -

e~ida la información para mostrar su existencia puesto que de él no 

h~~laba en los c!rouloa oficialas; incluso, se le negó cuando la re

-~ e~trevistó a los responsables de su creación. 

31 texto fue difundido después de realizada la consulta sobre la 

. :~::r;,ntación al derecho a la información, garantizado por el Eotado de 
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con el agregado al ariiculo aexto de la Constitución. El evento 

.fue organizado por la Cámara de Diputados. El 70 por ciento de 

~articipantes se pronunció a favor de elaborar el reglamento de dicha 

ro&ativa como parte de la reforma política iniciada en 1977 y con el 

de que los espacios informativos y de expreoión fuesen cubiertos 

variadas voces que integran la composición plural del pa!s. 

De tal manera que la publicación del documento se localiza en el 

informativo de un periodo amplio en el cual el tema en ese mo

fue el derecho a la información, 

Sl aspecto particular de la ubicación de esa iniciativa se encuen

·: la coordinación general de comunicación eocial de la presidencia. 

Javier Solana fue forjador de un proyecto comunicativo que tuvo co

·~eto concretar las ideas planteadas en torno a una necesidad colee

• Sl &rUpo creador de dicho propuesta, entre quienes se encontraban 

sentantes de investigadores de la co~unicaciÓn y de periodistas co

entes con una ampliación de los espacios infor~ativos, fue conside-

como abierto al cambio. 

ln este sentido los constructores de dicha iniciativa se vieron en

ados a decisiones de una parte de la clase pol!tica opositora a di

r prerrogativas, oomo el coordinador de la fracción parlamentaria -

ta en la C~mara de Diputados, 

Proceso publicó el texto en el sentido creativo de informar, hacer 

ico su planteamiento del derecho constitucional y como parte coinci

con un grupo creador que sintetizaba clamorea ciudadanos, 

3e dio el interés de mostrar a la opinión pública el documento ne~ 

y prohibido para su conocimiento. Se recurrió a los recursos perie

cos; entrevistas y versiones gráficas, para ofrecer teatimonios de 

.i3tencia. El resumen publicado produjo en tres meses l medio 476 -
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acciones periodísticas, entre notas informativas, reportajes, artícu

s y ~ditoriales, Muchos de ellos fueron de crítica al semanario al con 

derársele "saboteador" del Anteproyecto por la publicación hecha, Sin 

bargo, la acción correspondió a un deseo contrario: la realización de 

reglamentación y de un trabajo informativo, 

Además de la reiteración de su existencia cooo forma de apoyo, -

roceso" entrevistó y reprodujo versiones e informaciones de quienes -

tuvieron a favor. Un ejemplo lo constituye la entreviata a Beatriz S2 

s ("positiva, la Ley de Comunicación Social, Cada vez º'ª medios en -

nos manos: Beatriz Sol!s", Proc. 257, 5-X-81), quien opinó que debe -

robarse el Anteproyecto, Tambi~n. se reprodujeron los editoriales pu

icados en el Órgano informativo de la AMIC, organización presidida ¡:or 

la (Proc, 275, febrero de 1982), 

A su vez, Enrique Maza apoyó directamente: 

"Con todos los defectos ~ue tiene, es finalmente -en la coyuntura 
actual de la nación y solo en ella- un intento serio de poner lí
mite al monopolio, de hacer posible, al menos en una medida ini
cial, la participación popular en la comunicación, de hacer rea
lidad el derecho de todos a informar, no silo a escuchar y a estu
pidizarse, Finalmente se abre la posibilidad de que la comunica
ción sea verdaderamente social -de la sociedad-, en vez de ser -
un monólogo manipulante. Por fin cabría cancelar la propiedad mo
nopólica de la ·información y de la libertad y habría instancias 
jurídicas para hacer valer el derecho universal. Es cierto que sólo 
el Estado tiene la fuerza para cortarle los tentáculos al pul~c, · 
y eso es lo más positivo de la ley." 14 

Y cuando del Anteproyecto se habló, se dijo: "Un sistema de co~uni

ciÓn plural, participativo y democrático, en e+. que junto con el res

to a la iniciativa individual y colectiva, fuera el E3tado que garanti

r~ la igualdad de oportunidades• (Proc, 275, febrero de 1982), 

~vnstantemente se efectuó la referencia al resumen y contenido del 

~~ri~ue ~aza, "Derecho a la información contra el derecho a la concul
C"-Cién '', en Proceso, semanario, Núrn, 257, 5-X-81, 20-21 pp. 
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pusieron la reglamentación al derecho informativo. Con su publicación, 

ntrevistas frecuentes a personas relacionadas directamente a la situ~ 

n comunicacional, la revista incidía en el derecho reclamado. 

El Anteproyecto habló totalmente del derecho a la información, d~ 

ido largamente durante el gobierno de José LÓpez Portillo. Del pro-

to, vino la investi&ación y búsqueda de relaciones alrededor. Al efe~ 

emergió el papel seGuido por Luis M, Farías (responsable de la coor

ación priísta en la Cámara de Diputados). 

A él se le refirió siempre. Se le criticó. Se le orilló p~ra enju! 

rlo. Se le calificó coa;o .el responsable de la negativa para legislar, 

él se dijo: "negligente", "respaldo a personeros de los oligopolios 

Radio y Televisión", "satisfactor de represent9.ntes, propietarios y 

cesionarios do medios oligopólico~, quienes ven una aoenaza real a -

intereses~, "diputado antile¡islador", "opositor al reglamento", "e~ 

en una marafia". Lo m&s descubierto fue: "enfrentamiento a funcio-

ios simpatizant!s del proyecto" y 11 nulificador del enunciado presi-

cial de que el agregado constitucional (Artículo sexto) no es efecti

sin reglamento". Las observaciones se traduje ron: 11 Falta de criterio 

forme entre los poderes ejecutivo (Luis Javier Solana, coordinador -

eral de Comunicación Social, y Enrique Olivares Santana y Rodolfo •

zález Guevara, secretario y subsecretario generales de Gobernación,

enea estuvieron a favor) y legislativo" {Luis i~. Farías, en contra). 

Luis M. Far!as, identificado por el semanario como el principal -

s!tor a la reglamentación, quien argumentó: 11 no le henos encontrado

icuadratura al círculo" (como se le refirió constante~onte en la re-

' tu). se evidenció como sujeto a crítica al mismo nivel que a los po-
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dores de los medios comunicativos. 

A ellos se les úbservó como opositores al Anteproyecto para legi~ 

el derecho a la información: "El más vehemente expositor do la ce-

ente contraria fue Hieuel Alemán Velazco, vioepresidente de Televi--

quien no tuvo reparos para afirmar: "la mayoría de loa mexicanos ve 

recelos la posible reglamentación del Artículo sexto constitucional" 

oc. 258, 12-X-81). "Los voceros de los consorcios period!sticos cen

ron sus críticas en calificar el Anteproyecto de "fascista" y en tra

da desprnRtigiar al titular de la Dirección do Planeación, da la co-

ineción de Solana, Federico Fasano, sobre el cual lanzaron "cargos"-

es como el de "uruguayo". y "comunista". (Proc. 275, febrero de 1982). 

Los hechos referidos: publicación y reiteración informativa de la 

stencia del Anteproyecto, reportajes con posicionas enfrentadas sobre 

m4rco le¡al comunicativo y las críticas a los medios privados de co

"caciÓn y a Luis M. Far!as, muestran al semanario como simpatizante-

una reglamentación sobre la materia. 

Aproximadamente en ocho ejemplares trató el tema del Anteproyecto. 

alió de amplios reportajes anunciados en la portada. El hecho permi

a observación de que el semanario poseyó un amplio interés sobre el 

Esto involucraba directamente el trabajo periodístico del medio.

' ás, el contenido publicado viró sobre una posición favorecedora a la 

a~entación y apoyadora del Anteproyecto como primicia de un avance-

slativo al respecto. 

Con la publicación exclusiva, ~anejó el propósito de la contribu

~ira ~ue la opinión pública estuviese informada y comenzó su labor 

al Anteproyecto elaborado a iniciativa del Jefe del ejecutivo. 
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1.J.B Loa resultados. 

Finalmente, el gobierno mexicano abandonó el propósito de legis-

r sobre el ~erecho a la información. Para "Proceso", el abandono re-

rcutiría en dos hechos: el beneficio para los poseedores de los medios 

Bl desfavorecimiento a quienes carecen de ellos. Se dio, asimismo, el 

lencio sobre el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Social. -

lo, por el poco respaldo de quienea estuvieron a favor. También, fue

estra de la ausencia de una política oficial en la w~teria y de las -

ntradiccicnes en el seno del gobierno. Tal fue la perspectiva plantea-

por el semanario. 

~A diez meses de concluir el sexenio y a pesar de la reiterada pro
mesa de dotar a la soci~dad de,un~ legislación que la proteja, los 
vicios de la comunicacion en Mexico, denunciados como nunca duran
te el actual gobierno, peroanecen incólumes y al~unos de ellos, i~ 
elusivo, se consolidaron e~ este sexenio, Los resultados de la in
quietud presidencial por el desorden i~parante en el manejo de los 
medios de comunicación, manifiesta desde la ca~paña electoral de -
José LÓpez Por~illo, son los siguientes: Incorporación gel derecho 
a la informacion como garant!a constitucional; debate publico en -
la Cá;nara de Diputados sobre derecho a la información, con una ma
yoría en favor de que se legisle; incapacidad del Congreso para e
laborar una iniciativa de ley reglamentaria con la renuencia de -
Luis M, Farías para promover esa iniciativa; elaboración por la -
Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, de 
la investigación mis exhaustiva jamás realizada al respecto, inclu 
ida la propuesta de un Anteproyecto de Ley General de Comunicació~ 
Social¡ silencio oficial ante la noticia de la existencia del An
teproyecto. Lejos de promover la legislación, el gobierno-.adoptó 
medidas que fortalecieron a los ~randas consorcios periodísticos
y, en particular, al oli6opolio Televisa. Treo años después del 
compromiso, y a sólo diez meses de concluir el sexenio, el derecho 
a la información no h!! pasado de ser un epitafio de sí mismo en el 
Artículo sexto de la Constitución."15 

La información anterinr sintetiza el planteamiento del sAmanario, 

blicado en febrero de 1982, cuando Francisco Galindo Ochoa sustituyó-

:L;i;¡ Javier Solana en la Coordinación Qenen.l de Comunicación Social-

:~ Presidencia de la República, Dos meses despuás (abril de 1982), se 

·~rlos ~ar n,Rsfael Hodr guez Castañeda, "Al abandonar el gobierno la 
• :E,islación, fortalece a los consorcios. La sociedad, m!s indefensa • 

:ue nunca ante sus manipuladores", en Proceso, semanario, Húm. 275, II 
::::. 6-11 pp. 
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tir6 la publicidad oficial á la revista. 

La crítica elaborada por la publicación fúe directa en este Últi

año del gobierno de José López Portillo. En ella se evidenció su Óp

ca sobre las formas gubernamentales adoptadas y su posición como medio 

formativo, caracterizado por su labor cr!tica. 

La información referida induce a la preocupación que posee el sama

rio sobre la legislación informativa, a la que apoyó constantemente y 

e se sumó a quienes estuvieron a favor, 

Además, permiti6 observar claramente su posición: 

"Entre los extremos -un sistema de comunicación desordenado y an
tidemocrático, y un Estado que no asume lo que pregonan sus conduc 
torea Luis Javier Solana- que hab!a dado la cara desde el bobierno 
en la lucha ~or modificar el estado de cosas -optó ~or el silencio. 
Y desde el silencio perdió. El silencio de los funcionarios d~Jó 
en el aire a Fasano, quien no fue defendido públicamente, ni si
quiera por su jefe inmediato, Luis Javier Solana. El gobierno o~
tó, pues, por desentenderse del problema y dejar manos libres a 
los empresarios y concesionarios de los medios con lo que renun
ció a su facultad legislativa." 16 

Ante es'ta situación, "Proceso'' trabajó. Fue constante su inforn:a

Ón sobre esta materia. La refirió como prioritaria, Consignó lo exis

nte, pero propuso su cambio, aun de los planteamientos de otros secto

s que el semanario adoptó como suyos. Promovió la legislación a través 

su espacio y los articulistas emergieron como portavoces directos de 

enes estuvieron de acuerdo, Y, al final, difundió la decisión: el a

' dono de la legislaclÓn y el entierro del Anteproyecto elaborado, 
¡ 

Con au información, se planteó como sector integrante de la sooi~. 

civil, poseedor de un canal comunicativo, y favorecedor de que un -

' ·echo se ampliara a quienes no lo gozan¡ el derec~o a la información. 

Carloa Mar!n y Rafael Rodríguez Castaftoda, El derecho•a la informa-
ci5~. bello enunciado, destinado a no ser ley y desechado sin defensa 
desde su etapa de Anteproyecton, en Proceso, semanario, Ndm. 275, II-
82, 6-8 pp. 
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LEGISLACION A LA PUBLICID!Q 

El aemanario "Proceso" dio importancia al señalamiento de la exi~ 

ncia de ln publicidad televisiva, y ofreció a aus lectores el deseo -

ciertos sectores sociales e integrantes del Estado mexicano para pr~ 

ver una legislación al respecto, A la publicidad, como mensaje. se le 

sentrañó p~re publicar los hábitos causados y la promoción del consu

smo ocasionado. Al mismo tiempo, se contempló a Televisa como emisor

z:ercial responsable de lu producción publici tarifi, a la que se le re';! 

zÓ una crítica por su existencia y actividad. Y surgió la alternativa 

xtra!da de los entrevistados por la reirista): U.!!a legislación para li 

tar el falseo real producido por la publicidad, 

Seis ejemplos bastaron para conocer la orientación dada por la r2 

a su información, Dos de ellos, para hacer un análisis de la publ~ 

dad en su forma y contenido, con base en dos entrevistas: una a Juan-

oav!a; director del Ibstituto Latinoamericano de Estudios Trasnacion! 

s (ILET); otra a Salvador Pliego Montos, director general de la Pro-

radur!a Federal del Consumidor (PFC), 

Las informaciones fueron tituladas por lo más significativo, se

n los criterios de "Proceso" (aquellos elementos sintetizadores de una 

!tica u observación sobre anomal!as sociales beneficiadoras de la in! 
I 

ativa privada y limitantes de una satisfacción social): "La publicidad 

mercial, elitista e inmoral: Pliego Montes, Publicidad mentirosa y co~ 

· mi.s;z.o, ·propieiados por ausencia de le;¡es". (Proc, 272, 18-I-82), "La 

·blicidad en TV deforma desde la infancia". (Proc. 206,13-X-80), 

Adomñs, la información publicada en 1980 apareció Junto a otras -

'lacionadas con la reglamentncidn al derecho a la información, y a los 

n~e=ios entre Televisa y la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-

~B (3aT) para que la empresa operara con instala~i6n de estaciones su~ 
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rJneaa. Kl an~lisia publicitario fue utilizado para completar la im~ 

difundida aobre Televisa: empresa beneficiada y apoyada estatalmente 

una injerencia ps~a el convencimiento de los receptores. 

Loa cuatro ejewplabea dedicaron su difusión a las diacuaiones en 

Cámara de Diputados para legislar la publicidad sobre bebidas alcohg 

as a principios de 1981, Sobresalen generalidadea: señalamiento de -

relación directa entre publicidad de bebidas eibria¡antes y alcoholi~ 

; reaponaabilidad de Televisa en BU difusión: y necesidad de una reel~ 

taciÓn para su disminución o desaparición. 

La información aportó sus objetivos: mostrar el daño provocado por 

publicidad de alcoholes y formular una ley para prohib~rla o contro-

la en general, 

Además, las informaciones se publicaron después de que Televisa -

ujo en 50% suB anuncios comerciales sobre bebidas alcohólicas. Y el

anario realizó un seguimiento en la información e icsistió en ese as 

entrevistaa a personas relacionadas con el marco le~ul e in-

ucradas con organizaciones sociales se formularon las informaciones¡ 

difundieron estudios del Instituto ~acional del Consumidor (IJCO) J-

1 Congreso del Trabajo (CT) y se aportaron opiniones de los response

es de la elaboración de los géneros period!sticos. 

En referencia se publicó: 
n1a promesa de Televisa de reducir el naruero de anuncios de bebi
bidaa alcohólicas transmitidos por sus canales, leJos de ser una 
graciosa concesión obedece a una razón de mucho peso: tratar de 
detener una lesislación -propuesta por diputados del PAJ, PRI, -
PPS y la Coalición de Isquierda que prohibía definitivamente eae 
tipo de publicidad ••• que en 1980 significó para el monopolio -
privado de la televisión inJreaos por m~s de mil millones de'"pe-
soa. "El caráater multimillonario del negocio licorero y su derra 
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ma publicitaria en televisión explican la "generosidad" de Tele-
visa al decidir, en enero, una reducción de sus anuncios de babi
.das alcohólicas, El monopolio, as!, "se cura de salud" para impe
dir que legalmente se limite o se suprima esa publicidad, de la -
cual es con mucho la principal beneficiada," 17 

Poco después de la decisión de Televisa para reducir el promedio 

sus comerciales sobre alcoholes, el canal 13 lo hizo totalmente an -

bidas de alta graduación, 

Para el semanario, el tema de la publicidad y su control no ~uedó 

lamente en esas publicaciones. Se habló de la ~ublicidad en general -

n base en s!ntesis de una investigación del INCO- con la conclusión de 

e la "TV torpedea al SAN" puesto que la Canasta Blsica recomendada.por 

a programa oficial era co.ntrapuesto a los ¡:reductos mayorr;ente anun-

iados en el aparato electrónico, También, se conclu!a: "~s urgente le

islar adecuadamente para lograr una regulación de la publicidad" coro 

ropuesta del IHCO, (?roe. 225, 23-II-81), 

Las acciones tendientes a li~itar la publicidad en los primeros -

eses de 1981, mediante una le6islación, fueron recibidas en el espacio 

e la revista con una apertura aprobatoria. Sobresalió el deseo para 11~ 

ar a efecto la cedida, al mismo tiempo que se aplicaron las observacio

es de su origen, encontrado con la existencia de Televisa. Las entrevis 

as aplicadas prueban el interés de la publicación para hablar del te:na, 

ero con una manera analítica, aportadera de una visión real y enseñante 

'a sus efectos en la población. Paralelacente a la decostración, se e-

·ectuaba la propuesta para controlarla, aun de que ésta fuera de los --
¡, 

'actores o individuos declarantes, 

7 !~ancisco Ortiz Pinchetti, "A la defensa social en la Cámara, Televisa 
lpone el engaño, Reducción de anunc~os de alcohol, para evitar que los 
n·ohÍban", en Proceso, semanario, Num. 220, 19-I-81, pp. 8-11, 
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DECRETO SOBRE PUBLICACIONES Y OBJETOS OBSCE~OS, 

Impugnaciones, por parte del semanario "Proceso", sufrió el Decr2 

o sobre Publicaciones y Objetos Obscenos expedido por el expresidente

osé López Portillo el 26 de noviembre de 1982, cuatro días antes de f! 

alizar su mandato. Al rechazo, acompafiÓ el reclamo pura su inmediata -

esaparición. Y la resefia y el análisis sobre el Decreto incidieron di

ectarr.ente en la sociedad civil pera su pronta derogación, el 10 de di-

iembre de 1982, 

Los responsables de su inclusión en las páginas de la revista re

rodujeron el texto del Decreto para repartirlo a quienes entrevist~r~~n 

osteriormente a su lectura, La acción fue darlo a conocer -ingdvertidc 

n los primeros días de su existencia- para despuJs recoger declaraciones 

eferidas a aquél, Con base en las opiniones recolectadas, con ayuda de 

na encuesta, fue rechazado el reglamento, Todas coincidieron en un& v!

i5n general: era arbitrario y limitante, y se re~uer!a la dusaparici~n. 

La revista enjuició directamente en los dos ejemplares utilizaJos 

ara informar sobre su existencia, En el primero aparecieren, ade~ás, ar

!culos de los escritores Octavio Paz, Carlos Monsiváis ¡ David Huerta, 

uienes demandaron la prohibición del Decreto, 

"Proceso" ofreció espacio para publicar la denanda se~alada, Con! 

ruyó el reportaje con las declaraciones de los escritores Juan Carc!a

once y Eraclio Zepeda, la cr!tica de arte Raquel Tibol, el pintor José 

:uis Cuevas, el fotógrafo ?edro Néyer, los sociólogos llariclaire Acoata 

·;osé María Calderón, la COQUnicÓlo¡a Irene Herner, el presidente y el 

~icepresidente de la Cámara de la Industria Editorial, José Luis Ramírez 

:orge Velasco, y el abo~ado Ignacio Bur¡oa, quienes decandaron la de

:c~~ción, Y publicó ínte~ramer:te el Decreto, extraído del Diario Oficial. 

La información fue publicada el 6 de diciembre de 1982, diez días 
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espuéa de la aprobación del reglamento. En ese tiempo, el semanario lo 

ifundiÓ entre loa entrevistados para conocer su opinión. Posibilitó la 

rganización y protesta de los mismos. Después de la publicación en la

eviata, las intormaciones aumentaron en loa demás medios inpresos, deman 

ando también su derogación. Con la información y actividad del semana

io se dio a conocer el Decreto e influyó en los demandantes y receptores 

ara solicitar y promover su eliminación. 

El Decreto sobre Publicaciones y Objetos Obscenos desplazó a otro, 

xpedido el 21 de abril de 1977, llamado nReglaoento sobre Fublicacio~es 

Revistas Ilustradas". Fue firmado por el entonces presidente José LÓ

ez Portillo y los secretarios de Gobernación, Hacienda y Crédito PÚbli

o, y Comunicaciones y Transportes, El nuevo Decreto fue encomendado pa

a su elaboración a la Secretaria de Gobernación desplazando a la de ~

ucación Pdblica, Y en sus Artículos sexto -con 12 incisos- y séptimo, 

intetizÓ la intención: prohibir y censurar publicaciones y objetos con-

ideradoa como obscenos. 

En las críticas plasmadas en los artículos publicados se consigna: 

ctavio Paz, "adem~s, el Articulo 60. del regla~ento contiene disposicio

nes que no tienen nada que ver con la pornografía y que son absur
d~s (opinión hecha después,de impugnar cada inciso del citado Ar
ticulo), Zl reglamento esta mnl pensado y peor escrito." 18 

"Carlos Honsivlis: "Seg~n el Decreto, en efecto todo o casi todo 
es susceptible de considerarse obsceno, porque, típico texto repro
sivo, ordena sus va5uedades seudo jurídicos, de acuerdo a la tácti
ca de jamis definir, remitiendo las palabras cruciales a la tradi
ción, la memoria social o cual~uier otra bru~~ pertinente. Zn la -
apariencia, esta~os ante una mas de las batallas de la sociedad -
civil contra la censura. DiKo "en la apariencia", porque el Decre
to, en su perfecta ridiculez, se presenta como el enemigo id~al, -

Octavio Paz , "!l Decreto esti ~al pensado y peor escrito", en Proce
so, semanario, Jdm. 318, 6-III-81, 50-51 PP• 
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sin defensas, sin recursos, al margen de la historia y de la si
colog!a, ~s simple~ente una apuosta burocrática, un anhelo inde
ciso de controles que corresponden a la imagen clerical del Est! 
do fuerte. ~s tan sólo la extensión de la antigua hipocres!a -
porfiriata que 0 .nhela todavía la controversia iracunda para cer
ciorarse de que sigue viva y de que sigue siendo un instrumento
del poder. La Única respuesta que carece el Decreto sobro Publi
caciones y Ob;etos Obscenos, es la exigencia de su desaparición-·. 
inmediata," 19 

David Huerta: "El Decreto aparecido en el Diario Oficial el 26 de 
noviembre pasado vuelve a la vida en ~éxico todavía mis difícil. 
Significa ur. retroceso incalificable, aunque huya que tratar de 
describirlo con las palabras adecuadas, que deben ser éstas: es
túpido, reaccionario, hipócrita e ignorante. Hay que combatirlo 
por todos los medios a nuestro alcance para que desaparezca o se 
anule, pues limita gravísimsmente la li~ertad de expresión y re
prime derechos elementales de los habitantes de este pa!s, Los -
anteriores reglamentos de esta Índole eran hasta pudibundos, pe~o 
éste es desecbozadamente mojigato e idiota,» 20 

La posición del semanario fue claraa:ente manifiesta,·· Como cedio -

iod!stico infor~ó y dio a conocer declaraciones coincidentes en una

tica, y ofreció espacio para plasmar las opiniones de escritores. Pero, 

~ás, emergió coco grupo partícipe dentro de ia sociedad civil, expre-

o a través de su trabajo informativo, Se conjugaron los dos elementos 

a evidenciar una postura, la que tiene una opinión y que üa a conocer. 

la conjugación, se extrae del semanario su participación, a través 

informaciones anal!ticas-cr!ticas que pueden dereandar y proponer un 

ho, Su información mantiene una posición y ésta es demostrada dentro 

sus páginas, coco cuestionante y observadora. Tal posición es vislum

da cuando a través de su ejercicio periodístico critica al Decreto y 

anda, también, su derogación, 

Car los !1osi váis, nun !lec reto qué pareoe irreal", Ibidem. 

Ja?id Huerta, "Los verdaderos objetos obscenos", Ibidem. 
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ROCESO Y EL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

PODER Y PRENSA. 

La revista Procqso culminó en una abrupta separación y un directo 

rentarniento con el titular del Ejecutivo. Fue el desarrollo de su a~ 

ica~ periodística el que promovió la oposición. Sl trabajo fue paul~ 

~. La crítina manejada recibió varios tonos dependiendo de las cond! 

.s~ existentes en el país manejadas en la información publicada, 

Cuatro años de existencia del semanario vieron ?asar por sus pá~i-

un intento de pluralidad en las opiniones vertidas, Al5unas eran de 

aición, otras de simpatía, ~os dos ~ltimos atlos se caracterizaron por 

cr!tica que fue convirtiéndose en directa a la persona úel ~jecutivo, 

La crítica del semanario no fue lineal, ni avanzó en un mismo p:a-

Varió de acuerdo a las circunstancias, Sin embar~o, fue constant8 al 

pol&mico trazado en el semanario el que fiGuró a lo larca del 

3ste anllisis se generó en la concepción de que la información 

servir de contrapeso a las decisiones institucionales parg obser

se como hechos que abarcan a la Foblación oexicana. 

El trabajo de la revista no es autónooo de las relaciones socio-

tÓricas que se dieron en el sexenio lopezportillista, El tipo de in

oación oanejada respondió directaoente a la situación que privó en el 

!odo y a la part~cular Óptica del medio periodístico, 

Y la información publicada sobre él titular del Ejecutivo respecto 

a comunicación social refleja la posición ideolÓ~ica de "?rocoso": 

~idera que dentro del rggicen presidencialista que ri~i el aspecto -
~ 
'tico del pa!s las decisiones •ls importantes para la conducción del 
t 

o son responsabilidad:jel titular del Ejecutivo, 

~ Incluso, los proyectos sociales dados provienen por el dict~men -
t 
t 
~ 

t 
~ 
~. 
~· 
r 
i 
~ 

~ 
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Ejecutivo. Las decisiones tomadas para el manejo de la comunicación 

al·, en el aspecto general, fueron encontradas en el mismo origen que 

emanario vio: el presidente de la República como depositario y ejecu

del poder ejecutivo. 

Además de la información vertida sobre comunicación social donde 

é una observación anal!tica al jefe del Ejecutivo, se publicaron po

ones de organizaciones y partidos pol!ticaa de oposición, Estas fue

reaponsabilidad de quienes las plantearon pero fueron avalad~s por-

Dentro de las posiciones partidistas figuraron aquellas que funcio 

juicios al presidente del pa!s, Sin embargo, éstas variaron -

a los cambios en la realidad de Héxi co. 

Las informaciones publicadas empujaron al propio presidente de la 

blica para que pronunciara observaciones de queja como respuestas a 

primeras •. Varias veces los discursos presidenciales se dirigieron -

.ctamente a la revista, aun s1n mencionar su nombre ni su existencia. 

enguaJe del discurso político encubrió los datos concretos que se r~ 

,an al trabajo de "Proceso", ~os discursos jamás aportaron nombres que 

'ncontraban dent~o del mismo y que respondieron a lo_pronunciado por 

residente. Tal fue el caso de la revista que contestó a al~unos plan-

:ientos por sentirse afectada en lo expuesto. 
~; 

~os discursos pol!ticoe de los Informes Presidenciales en 19q9 y-

reririeron un cuestionaciento a la cr!tica period!stica o partid!~ 

~alizada en el país. Si bien no se mencionaron los datos reales a -

.n se dirig!an las palabras, el semanario conteat6 como intesrante de 

'l'lectores mencionados en la oratoria oficial, La respuesta fue el mo

para defender a la cr!tica como parte de la comunicación necesaria 

Jociedad. 
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Loa aspectos de comunicación social encontrados en loa doa infor 

citados fueron aprehendidos como argumentos para la protección de

xistencia del periodismo independiente que realiza su quehacer ba-

en el enjuiciamiento de las decisiones políticas. 

El Ejecutivo Federal rechazó a la crítica en loa comentos en que 

observada la situación petrolera del país. En el seranario se -

icÓ siempre a la mis~a. Fue el ingeniaron Reberto Castillo, dirigeg 

el Partido Mexicano de los Trabajadores, quien acusó constantemente. 

xplotación del petróleo fue eje central de la economla del país en

exenio lopozportillista. Y ésta ruo cuestionada por el articulista 

r las inforcaciones de la revista. 

Se concibió que el juebo económico alrededor del petróleo y el -

i=iento acelerado de la economía eran peligrosos para el país. Se -

ía en el abandono de otras fuentes económicas para su explotación. 

perspectiva se extrae de laa publicaciones ofrecidas. 

As!, el regaño dado a la crítica en el Informe Presider.cial de --

• ~fectó directamente al semanario. Detrás se encontraba la política 

~lera y el incendió del pozo Ixtoc I en Ciudad del Carmen, Ca~peche, 

~vados en la revista como errores en la conducción econ6mica del --

~l regafio repercuti6 en el trabajo de "Proceso", A 11 tocaron las 

;rvaciones del discurso oficial, Y, por tanto, respondió directamente 

:~esidente de México, con la defensa de la cr!tica periodística y -

~a polémica directa a las tasia aoetenidaa, 

~n el Inforue Presidencial de 1979 el expresidente José LÓpez Por-

:o afirr!lÓ: 

~ "~a habido ·y hay funcionarios que emplean la influencia o loa recu! 
~· sos a su cargo, para solventar querellas, desahogar sus rencores, 
~. ~limentar su vanidad o apoyar su ambición, a travéa del manejo de 
~· ~ 
~·. 

t: 
t 
! 
r 



- 149 -

información y de medios de comunicación. "Se aturde con el escán• 
dalo1 ae qzora con el aenaacionalismo¡ se provooa con el morbo¡ • 
se vende el temor como noticia; se extorsiona con el ~hantaje: se 
afama por difamar; se prestigia por desprestieiar¡ se calla por -
cobrar¡ so miente para arguxentar y se calumnia para vivir." 1 

Además del rechazo a la crítica, el expresidente cuestionó la co-

pciÓn en el periodismo y solicitó una alianza para la co~unicación -

a la protección de la imaeen estatal. 

"froceso" es un medio periodístico crítico. Por tanta los eefala-

ntos del Informe se dirigieron a &ste y fueron adoptados por el ffii! 

para la contestación directa, Utilizó cinco artículos óe los nueve -

licados para polemizar con la tesis presidencial referida a la crÍt! 

Defendió a lata, rechazó la alianza para la comunicación y cuestio

el origen de la corrupción period.ÍstJca, en con trándoli{ en las insq 

ionee privadas y públicas como recurso para la edificación do irna~en, 

Heberto Castillo contestó: 

"Zl texto leído por i:il presidente José LÓpez Portillo el pri:llero 
de septiembre se caracterizó por el tono pollrnico y la califica
ción peyorativa que hizo de todos los que se han exFresado contrs 
rios e su política. En especial mostró indignación contra quiene5 
han sefialado el derrB~e del Ixtoc I co~o consecuencia de la equi
vocada política petrolera y de los malos manejos en Pe~ez. 11 2 

Froylán Vi, LÓpez ;1arváez dijo: "En varios párrafos del Informe ;. 
Presidencial contiene graves errores y desafortunadas actitudes. 
Corno si se tratara de distraer la atención sobre asuntos de mayor 
importancia, LÓpez Portillo perdió el tono e increpó a los lnfor 
madores consentidores~y pe~vertidos, En el Informe hubo otras c§ 
sas atractivas y no solo parrafos en los cuales las vísceras in
feriores trabajaron más que el corazón y la lucidez. Las alfan-
zas de la comunicación, para ser respetables, !iabriin de ser entre 
comunicadores '/ pueblo, entre sus gobernantes y 11. Cada quien su 
trabajo." 3 

In:orme Presidencial del Lic. José López Portillo rendido el 1o. de 
se~tieobre de 1979. 
lieJe~to Castillo, "Irrenunciablet el derecho a lR crítica", en Proceso, 
se::a:::ario Núm. 1/,9, 10-IX-79, 26-27 pp. 

!"':i;¡lán M. López llarváez, "Aliados de la desinformación", en Proceso, 
'.3e::s.::;s.rio liÚm. 149, 10-IX-79, 26-27 pp. 
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Las respuestas se dieron para proseguir su labor critica. Pero -

~bién se encontraron como defensa propia y justificación de su labor. 

formación que ea vá:ida racionalQente al constituirse collio medio que 

asma una posición ante la sociedad. 

A au vez, en el Inforoe se cituron los juicios sobre la co~unica-

6n critica porque en ese mocento se deseó la constitución de una ica

n de eficiencia y corrección, producto del desarrollo petrolero, Esta 

agen no fue elaborad~ por el semanario, Por lo contrario, reRlizÓ el

llisis, molesto para el titular del Ejecutivo, quien tuvo que enfrentar 

rectamente a un meddo informativo como demostración de la polaridad de 

rsiones. 

Se realizó un enfrentamiefito entre poder y grupo periodístico. 

Un año después se dio el caso parecido, En el Cuarto ¡nforme ?re

dencial de 1980 el presidente LÓpez Portillo rechazó a la crítica. -

anteó la necesidad de enunciar alternativas. Afirmó que las observuci2 

s al poder político se basaban en "estadísticas ima~inativas o inexis

stt, que se requerían "remedios y trapitos" y que se necesitaba el invo

craruiento de los críticos a las soluciones necesitadas. 

Realiz& un autoanllisis donde vislumbró el incumplimiento a las -

tas trazadas para la conducción del pa!s durante los cuatro años de -

candato. Y refirió el uso de la crítica como mero sef.alamiento no~a-

vo. 

Afirmó: 

nconvirtamos la denuncia en medida de superación. :10 levante~os el 
dedo flamígero de la condana para adquirir prestigio apostólico, 
7 neguooos la mano para el esfuerzo solidario. Dia¡nósticos crí
ticos sí; pero también re~edios y trapitos. "Por ex~licables para 
iojas ideolÓ¿icas o defor~aciones intelectuales ha¡ quienes cuea: 
tionan y critican el crecimiento económico logrado cowo si fuera 
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un crimen, DejÓmoslos hirviendo en su morbo, Con frecuencia caemos 
en frustraciones porque artificialmente se trastoc~n avances en -
retrocesos y porque nega~os los resultados de nuestros propios es 
fuerzos, 11 4 

En la revista se realizaron seftalamientos críticos respecto al ere 

!miento econ6rnico del país, Sie~pre cuestion6 lo quo llam6 "modelo mon~ 

portador" por la explotación del petróleo para su venta al exterior, -

n torno al petróleo fue centrada la observación del semanario, Los ar

ículos period!sticos de Heberto Caatillo se dirigieron a este oefiala~le~ 

o, Desde la sección de análisis se cuestionó frecuante~ente la ~olÍtica 

etrolera. 

Y el sexenio lopezportillista se basó en la explotación de este r~ 

para exportarlo. Por tanto, la defensa hecha a este ·proyecto fuP. 

o que significó lo plasmado en los infoornes presidenciales de 1979 ¡ -

980, Las alusiones a las críticas se dirieieron a orbanizaciones polí

ica3 que se opusieron y criticaron estas decisiones, ?ero tarnbiÓn, el 

amanario se· vio involucrado en la recri;:iinación hecha, Ile ar.! que l& 

avista haya contestado con la justificación de su ima~en en 1979 y 1930, 

as alusiones a las críticas se diri5ieron a organizaciones políticas ~ue 

e opusieron y criticaron estas decisiones, Pero también, el se~anario 

e vio involucrado en la recriminación hecha. De ahí ~ue la revista ha¡a 

entestado con la justificación de su ima¡en en 1979, y en 1930 en forza 

reve, En este año se dio otra caracter!stica: la defensa de su activi-

ad crítica, pero la dotación del señalamiento de que tambiln se propo

en alternativas de solución. 

"Proceso" sintió que el reclamo presidencial abarcaba su lmbito.-

In::'orme i'ra.;idencial del Lic, José LÓpez Portillo rendido al 1o., de -
se;tiambre da 1980, 



- 152 -

n ofecto, el discurso oficial hacía referencia a él• aun sin mencionar 

o, sino con el señalamiento a au forma de trabajo. 

Loa señalamientos presidenciales significaron la argumentación en 

aminada al convencimiento de lo positivo de lus decisiones tocadas. Y, 

aralelamente, se hizo la observación de la crítica como oposición esta 

lecida, pero sin buscar un camino a seguir. 

La realización de la crítica como parte de la comunicación estable-

ida en el semanario, y su defensa en el enfrentamiento con las tesis del 

residente de X'xico, evidenció la perspectiva: el medio ~eriodístico -

xiste como parte del desarrollo de una comunicación eficaz. 

Eota forma de trabajo no impide para la revista el enfrenta~iento 

ua pudo haber significado la pollmica con el titular del ?oder Ejecuti

o Federal. El enfrenta;;dento de opiniones y tesis reflaja el deseo del 

emanario de señalar errores como forma de expresión orientadora. 

3ste enfrentamiento y pollmica, dados en 1979 y 1980 -cuando se -

' ecesitaba apoyo a la política petrolera del país-, dota del caso real 

~cedido: no importa cuestionar al jefe del Gobierno Mexicano, si las o

iniones sustentan un trabajo periodístico cr!tico, 

El punto culminante en la relación entre el semanario l el presi

~nte de H&xico fue el enfrentamiento directo en el primer sewestre de 

·982. En abril de ese año se suspendió la publicidad oficial dentro de 

revista. Quien dio la orden fue Francisco Galindo Ochoa, coordinador 

:oounicación Social de la Presidencia de la República. 3i bien éste 

: ir:i:Ó c;.ue la decisión fue su¡a, no quedaron dudas de ln responsabilidad 

l jefe del 3jecutivo, Estas se despejaron el 7 de junio óel mismo año, 
t 
·1a~jo se celebr6 el d!a de la libertad de prensa, 
·;, 

i, 2.n la ceremonia, el periodista Francisco :1art!nez de la Vega recl~ 
¡; 
l• 

f 
¡. 
i 

i' 
L 
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on su discurso diri¿ido al presidente de M&xico sobre el castigo da

ª 11.?roceso", 'Habló de ln satanizaciÓn de los medios de comunicación 

del solo hecho de q~e al Presidente le desaGradara alguno.par~ que su 

istencia se hiciera !~posible, Sin mencionar el nombre del semanario, 

confrontación de discuroos versaron sobre el miaillo. 

Siete d!as antes, el 31 de mayo, "Proceso" había dado a conocer l~ 

tuación problemJtica por la que atravezaba al desaparecer el indreeo 

onÓmico por concepto de venta de espacio para la propaJanda estatal, 

ñaló responsable directo a Francisco Gnlindo Ochoa y denunció, adec&s, 

boicot hecho a algunos de sus reporteros en la basquedn de infor~ació~ 

icial, 

Sin ombargo, esos meses mostraron la diferencia existente entre el 

~anario y el presidente de la Repablica y la cr!tica mutuu, 

A la contestación hecha por la revista a lo pronunciado por José 

~ez Portillo el 7 de junio, quien defendió y justificó la decisión to

da, dejó entrevor la oposición existente entre el medio periodístico y 

Presidente, 

"Proceso" refutó los argumentos presidenci&lds, Defendió su labor 

riod!stica, Criticó asimismo la decisión tomada y enjuició al Fresi-

nte de W'xico. Y mostró que su trabajo quedó por encima del apo10 esta 

1, el cual demandó sieopre corno forma de participación legitimada le

l::iente. 

El desao presijancial fue acabar totalEente con la revista, Es sa

do ~ue un medio periodístico le es io?osible existir sin la venta de 

·F~cio para publicidad ?Uesto que no puede trabajar sólo con la venta

c~ publicación. Si la publicidad se retiraba, la agonía del semanario 
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e realizaría paulatinamente. 

El deseo de suspender la existencia de la revista responde a la -

ituación real del país en esos momentos. Además, no está desligada de-

ª suspensión publicitaria hecha, también, a la revista Crítica Política; 

e. suspensión del programa radiofónico Opinión PúbÍica 11 ; la intromisión 

" la polic!a al local del Centro Nacional de Col'lunicaciÓn Social (CENCOS) 

la ne6ativa para que se dieran permisos para el funcionamiento en las 

adios de las universidades de Guerrero y Puebla, 

El Gobierno Federal limitó la crítica periodística y cuestionó a 

a partidista a lo largo de su mandato. Sin embargo en el primer sem~a

re de 1982 se necesitaba apoyo a las decisiones políticas tomadas. El 

aís hab!a entrado en la crisis económica más ~rande de au historia. Ya 

esde el año anterior se hab!a disminuido el precio del petróleo mexicano 

or la misma situación a nivel mundial, El petróleo había sido el produc

o mayor de e~portación (ocupó el 80% de todas las exportaciones) en el 

eríodo sexenal. Comenzó la reducción delgasto público en 1981, Y en fa

rero de 1982 México se había retirado del mercado internacional cambia-

io para dejar flotar al peso y posteriormente devaluar en un 50~ • .1982 

ue el año en que comenzaron a observarse los efectos de la crisis econ€ 

ica y las medidas posdevaluatorias sintetizadas en .un plan de austeridad 

un decremento del Prod~cto Interno Bruto (de 8,5% a 1;,). 

La situación económica ura ~ealmente crítica. Uecesitaba darse una 

.magen de tranquilidad, encontrada en los discursos verbales del Preside~ 

e la República, Este llamaba siempre a la confianza y el apoyo. Síntesis 

el planteamiento fue lo dicho en la V Reunión de la República en Tabasco, 

ÍEs antes de que se dejara flotar el peso para que encontrara su nivel 

e;~ecto al dólar. EnJuiciÓ nuevamente a sus críticos y afirmó que se ne· 

e~:. taba ayuda par.9. la orient.!!ciÓn en la conducción del país, 
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La situación económica fue buscada en dos causas: en el ámbito ofi· 

se hablaba ·de la recesión internacional y de la elovec1Ór. de las -

nsas de inter,s¡ en •l semanario, adernia de este origen, se habló de la 

ituación interna con el crecigiento acelerado basado FrinciFalaente ec 

explotación petrolera y de la ineficiente conducción eccnó~ica (co~o 

• sofialt frecuente~ente en sus artículos ~eriod!sticos). 

Al Gobierno ~federal le estorbaba esta i~a¿en suscrita an el sema

rio, Si bien había aceptado la oxiste~cia de la revista en loe cinco 

imeros afios de su ~andato, en este 6ltimo la desfavorecía pues busca

legltimación y justificación ante la población mexicana, De ah! la -

cisión tomada para eliminar a la revista, junto a los demás casos de

~unicación social tratados anteriormente, 

La crisis en la relación entre le revista y al Gobierno federal se 

.cuentra enmarcada dentro de el colapso económico, Si lcte no se huhie-

dado, ta~poco el casti~o a "Pr~ceao" hubiere sucedido pcrqu~, ~~~ de sv 

istencia, el Gobierno hablaba del crecimiento econówico, reflejado al 

5Z, uno de los mls ~randas del mundo. 

El presidente de la República se caracterizó por polemizar frocuen-

3ente a sus cr!ticos, La pollmica e3tuvo enmarcada dentro de la apertur& 

oocrática llevada a cabo con la Reforma ?olítica. Dio un cariz de .que 

crítica podía aceptarse, Sin embargo, en los Últimos comentos del pe

odo presidencial tuvo que destruir parte de lo que él mismo'hab!a edi

cado y de ah! el trato dado a "Proceso", 

El semanario se vislumbró corno parte da la sociedad civil que pdsee 

a opiniQn y la da a conocer detris de sus géneros period!~ticon pnhli

dos. Considera que el enjuiciamiento de la3 tesis presidenciales forma 

rte de su labor informativa, Y, por tanto, defendió la crítica y el -

~Úliai~ como partes de la comunicación libre que desea, 
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La polémica presentada en este apartado responde solacente al exi~ 

ente en al ácbito comunicacional. Sin embargo, este aspecto no se encuen 

ra desligado de los demás, cuostionados, también, por la revista, 

81 reclamo y el cuestionamiento referido al respeto a la crítica, 

olicitados por el semanario, lo llevaron a enfrentarse directa~ente con 

1 responsable de las decisiones tomadas en el país: el titular del Ej~ 

utivo, quien goza de amplias facultades constitucionales para decidir 

conduoci6n de Klxico, 

RESPUESTA A LA SI'.I'UAC!Oii CO~W!HCACIOi/AL. 

La crisis econ6~ica, manifestada en el a1tiruo ato de~ per!odo tr! 

do, se palp6, ta=biln en la comunicaci6n social, Se dieron restriccie 

es a la libertad de expresión co~o forma de acallar las canifestacio-

es críticas encaminadas a cuestion~r la situación pol!tica, económica 

social, Ant~ laa presiones oficiales para li~itar esa libertad, la s~ 

!edad civil respondió con la organizaci6n defensiva a trnvls del "Pri

er foro en defensa de la libertad de expresión y comunicación popular", 

ra!z de la suspensión publicitaria a la revista "Proceso". Este ~edio 

ue, indirectamente, uno de los pilares vara la organización del foro,

tilizado para hacer un severo examen cueationante al período sexenal • 

el presidente LÓpez Portillo en materia de comunicación social. 

Durante los Últimos meses del mandato preaidencial 3Uced!eron una 

erie de actos relacion.1doa con la comunicación social y la libertad de 

xpresión. Todos se caracterizaron por tener detrás de sí una presión ~ 

ar su labor, Entre ellos ae encuentra la suspensión de publicidad ofi

ial a las revistas Proceso y Crítica Pol!ticq; la clausura del programa 

~diofÓnico Opini6n Pública, conducido por el periodista Francisco Huer

a; el allanamiento del local del Centro Racional de Comunicación Social 
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CE;JCOS), institución encargada de difundir información democrática; y 

a neGativa para que las universidades autónomas de Guerrero y Puebla

peraran radiodifusoras, 

Todos los hechos fueron vistos en una misma relación: la presión 

ara acallar voces cr!ticas en un momento en que el pa!s se encontraba 

n el centro de la crisis más grande de su historia, 

Ante la situación, cuatro universidades del país (de Guerrero, de 

uebla, de Sinaloa y de Zacatecas) y el CERCOS organizaron con apoyo de 

tras JOO organizaciones políticas -entre partidos pol!ticoe e institu

iones dedicadas a la comunicación- el 2rimer Foro Nacional de. la Liber 

ad de Expresión e Información Popular, El evento se celebró ocho d!as

ntes de finalizar el sexenio como demostración del juicio a este per!~ 

o en &l momento de sus postrimerías, 

La convocatoria al Foro arGu~entó: 

"La situación de la comunicación colectiva en hlxico se caracteri 
za, e~tre otroa aspectos, por el predominio del criterio lliercan: 
til y la imposición de modelos y contenidos que responden a los 
intereses da los propietarios de los medios y finalmente de la ~ 
clase dominante, Paralelamente, los intentos por desarrollar pro 
yectos da comunicación que de una u otra formP. se distin¿uén de· 
los dominantes, se han enfrentado a reacciones de diversa ~tura 
laza, quo sin emb~rJO tienen un común denominador: el intento por 
acallar o inhibir la expresión popular. Teles han sido los casos 
del uso selectivo y discriminatorio de la publicidad oficial en 
perjuicio de lRs revistas Proceso CISA y Cr!tica Pol!tica1 la ma 
niobra si~dical que significó la auspensién del pro~ramn radial· 
Opinión Publica, de Francisco Huerta¡ el allanamie~to policial del 
Centro 3acional de Comunicación Social (CERCOS)¡ la sisteEltica 
hostilización contra el equipo "Los Chidos de CL!TA"¡ la persist~5 
te neeativa de las autoridades pera el fur.cionamiento normal de -
las radiodifusoras universitarias de Puebla, Sinaloa y Guerrero; 
el ataque físico a las oficinas del diario El Día en Ciudad Jui
reü; y las frecuentes a~enazas y sanciones de dirigentes ewpresa
riales contra periodistas." 5 

~onvocatoria al Primer Foro Jacional en Defensa de la ~ibertad de ex
cresión e Información Popular, realizado el 22, 23 y 24 de noviembre 
i~ 1982, en Acapulco, Guerrero. 
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Los orga~izadorea, afectados por las decisiones sobre la comuni

ación, dieron prioridad a lo sucedido a "Proceso" como desmostrnciór. 

e la presión ejercida sobre el medio por su trabajo period!stico. Fue 

r.a respuesta do la sociedad civil como protesta por la licitación ha

lda, Sl argumento para la formación del Foro vislucbrÓ claramente ln 

ituación de la revista, y en una forma se dio su defensa y se protestó 

'Or la decisión tomada para presionarla. 

A su vez, el semanario se limitó a informar la organización del 

en tres notad informativas. ~o se inscribió como participante en la 

r~anización del Foro, sino como grupo informativo que vio al primero -

como acto de noticia. Su trabajo ~a orientó a demostrar que la existen

del mismo se debe solamentP para realizar un trabajo informativo. Y 

ue con su actividad se da a conocer el interés fundamental: informar y 

los sucesos considerados noticias. 

El resvltado del Foro fue la concresión para hacerlo pernanente • 

el objetivo da apoyar las manifestaciones de coMUnlcaciÓn alterna

dofenderlas en caso de limitaciones. Al evento asistieron 700 pe~ 

~uchas de ellas como representantes de or~anizaciones existentes 

en el pa!s. El comdn denominador fue el an&lisis y crítica a la comuni

social del sexenio de José LÓ~ez Portillo como manifestación de 

que la libertad de expresión se realiza y defiende practicándola, como 

consiGnaron frecuentemente los ponentes. 

El Foro fuo también un respaldo a la existencia del semanario. Y 

~ue el resultado a las limitaciones a la expresión sn el m~rco de unQ 
1 

~rieis económica que, desde el Gobierno Federal, se buscaba el convAn• 
~ 

i8iento de que ésta no se daba en las ~a;nitudes como algunas informa-

~iones lo afirmaban. 
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e o N e L u s I o ll E s 

El análisis de la información publicada ~or la revista Proceso d~ 

ante seis años (de 1976 a 1982) respecto a las formas de comunicación 

ek ~obierno de José LÓpez Portillo conduce a una serie de aseveracio-

e 3 referidas Únicamente a ese periodo sexen~l. 

La ~ublicaciÓn observó cambios, Las características representadas 

n ese tiempo son diferentes a las que e~iaten actualmente, 1o debe ser 

ensado que las particularidades de lq revista durante ese sexenio son-

&~alas a las de ahora, Las diferencias estriban de acuerdo con el me~~~ 

e concreto en que aparecieron las diversas opiniones. 

Las conclusiones presentes son extraídas de la descripción reali~~ 

a sobre las diferentes publicaciones de Proceso y del an&lisis de las -

isoas. 

El cambio paulatino, 

A pesar de lb crisis econÓ~ica y de una ll~era p~rdida de confía~ 

a de la sociedad civil res~ecto de 1~ clase política &obernante en 1976, 

º revista sur~ió dentro de un periodo de estabilidad política y social. 

pareció dentro del marco de 1~ apertura dernocrética iniciada en 1970 por 

uis Echeverr!a y continuada por Jos' L&pez Portillo con lR reforma po

Ítica do 1977. 

El nacimiento del soaanario observó co~n acontecimiento el ccnflic 

o generado entre la directiva del anticuo Excálsior y el titular del ej~ 

utivo federal, Luis Echeverr!a. El peri&dico hab!a emprendido corno pro

acto un trabajo period!stlco crítico, y dentro del marco de l~ mfertura, 

su inicial ac~rcami~nto con el presidente de la ka~dblica, sa le defi

incluso, como el portavoz de la apertura. Tal ubicación lo marcó c~ 

o ele~ento leg!ti~ador dsl sistema político, el cual aceptaba la cr!ti-
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como parte de la recuperación de la confianza, afectada a finales -\. 

la ~écada de los sesentas y principioe de los setentas por la repre

én al movimiento e&tudiantil popular de 1968, los acontecimientos estu 

antiles de 1971 y la crisis económica de 1970. 

Tal situación permitía una dependencia del periódico al primer ~a~ 

t~rio, quien hubÍa apoyado eccnÓmicamente a Excélsior, al haber deter

nudo que los or~unismos estatales se anunciaran en la~ páginas del di! 

o, después del boicot realizado por la iniciativa privada en 1972 co~o 

a presión por la crítica difundida en la publicación. 

El modelo de periodismo crítico prosiguió en el diario. La consid! 

ción de excesos en esa forilla po3ibilitÓ que el conflict~ con el presi

nte ~cheverría se ampliara, El alejamiento entre medio informativo y -

titular del gobjerno federal posibilitó una crisi en la relación. Las 

jerencias del pri~er mandatario en la cooperetjva impulsó la salida de 

lio Scherer y más de JOO periodistas del periódico, entro ellos todos 

_s articulistas y elaboradores de.la pigina editorial. 

El grupo de informadores se avocó a crear Proceso como un ÓrJa• 

independiente en su economía y acción respecto del ~obierno. El priEer 

~ecto es difícil de lograr en tanto que un medio difícilmente existe 

n la sola venta de sus ejemplares, de tal manera que al inicio de la 

b:icaciÓu, nu&vam&nte fue apoyada por el gobierno¡ en ese tiewpo inl-

a ba el sexenio lopezportillista, La dependencia económica no necesari! 

nte incide en la dependencia de criterios para publicar. Proceso cent! 

ó con el modelo informativo cr!tico desarrollado anteriormente en el 

a=io Excélsior, 3u independencia, si bie~ con el apoyo indirecto del -

t~do, en tanto lnatituci&r. que se anunció en las pleinas de la revista, 

:rientó a detinir que la inforzaci&n crítica es parte necesaria de un 

e:. e:::to :lomocrático, 
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Los priceros ejemplares del semanario evidenciaron un análisis -

ítico sobre el sexenio echeverrista. La crítica existente en esas pu

icaciones fue nenor que la mostrada en las publicaciones de finales -

1 sexenio lopezportillista. Las informaciones trataron más, al inicio 

1 trabajo de la revista, sobre el período presidencial de Luis Echeve 

!a, que el que iniciaba. Posteriormente ol cambio fue dado por el tr! 

miento del sexenio lopozportillistn ya que las acciones cotidianas del 

ís son noticias valoradas periodísticamente por las características de 

vedad, actualidad y de interés colectivo, 

Loo cambios mostrados en el semanario durante el sexenio tratado 

cluyeron aspectos de contenido y forma. 

2G el periodo analizado fue observado que el bienio 1979-1980 oar

una l!nea más crítica resFecto a los dos prineroa años de existencia 

la revista. 

En ese· bienio, Proceso polemiz& directamente lo pronunciado por el 

tular del ejecutivo federal en los informes presidenciales. Fue una -

ntrontaci&n de directiva gubernamental y grupo periodístico. Los arg~ 

ntos expresados en los textos citaron la necesidad de la crítica peri~ 

stica como demostración de la existencia de una estructura democr~tica. 

Finalmente, la revista radicalizó su trabajo en los Últi~os años, 

concretamente en los Últimos meses del sexenio lopezportillista. Las 

usas fueron sociales: la continuaci&n en 1976 de la crisis econ&~ica 

s s9vera en la historia del pa!s, y el reacomodo de rr~cciones de la 

t~ burocracia en el seno de la clase política do~inante, Proceso ob

rv6 nuevamente al retiro del apoye ~ubernaffiental. El retiro de la pre 

,;:~ja estatal an las páginas de la revista n ~rincipioa de 1976 se d~ 

·¿ • una for:a de fractura en la relaci6n entre el semanario y al go--

9~=0. ?roces~ ha~~a difundido una aorie de documentos e informaciones 
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cuestionaban cr!ticamente laa medidas gubernamentales. En momentos 

crisis eoon6~ica, el aparato estatal difunde versiones optimistas -

justifican y le~~tiwan una situación del estado de la realidad, --

ceso, por el contrario, dentro de eoa coyuntura económica de ~6xico, 

ifestaba en ous pá&inas editoriales y en sus reportajes dos cuostio 

entoa básicos: la política petrolera, u la que defini6 co~o modelo 

exportador de la economía nacional, y la co~uuicacicnal, que caras 

· zÓ co1::0 un ,Jroyecto desordenado y sin dirección coherente. 

Esas confrontacion~s erun Jifundidas en el preci20 mom&uto de la 

ización de la fase cr!tica de la economía iniciada en 1982 coco evi 

!a jel desgaste del modelo de desarrollo compartido, ~ del retiro de 

anuncios del Zstado en la revista. 

La publicaci6n reiteró que existía una carencia de política cocu

cionel estructurada y coherente, contrapuesta a la concentreci6n y 

de los medios masivos de co~unicaci6n en poder del sector privado. 

El semanario consign6 una tesis: El Estado mexicano no controló 

oounicaci6n social y apoy6 a la empresa Televisiva en su avance y -

rrollo comunicativo, Propuso ur.a organización plural de co~unicacién 

un contenido orientador de la sociedad y ubicada en un camino demo-

ico, 

El cambio paulatino de la revista se caracteriz6 siempre por una 

a cuestionadora y crltica de la situación de la cual se informaba. 

:L E:3'!'II.O 

~ojos los ~odios periodísticos poseen caracter!st!oas de forma r 

te~~º ~ue les diferencian unos de otros. Ssas formas concretan el -

1:. n?roc,so" c~enta con el suyo y lo aplica si,~pre en su trabajo, 

l 
~· 

l 
f 
~ 
! ,, 
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:1 hucho sobros&liante en ~: tr!l.ba~o del sewanario es el enfra~ 

e~t~ de Oflniones o~uestas J ¿enoraJas por sectores diveraos acerca 

& hec~o. De asta ~anere &s observable una difer~ncio entre la re--

¡ otros ~edic& do co~unic~ción ~exicanoc, los cuales solaoente di

s:; al,c¡une. declu.r:iciÓn de una sola persor.a, or5anización o voceros au 

iz~dos de nl~dn organismo, 

Eaa caracterÍ3tice constRnte en la Rctividad del semanario permi

ococer diversas posturas sobre a13an hecho y evidencia un deseo de

ti vidad mostrado en la presencia de l~s reacciones de diversos sec-

a sociales, 

Las posturas analíticas que publica "Proceso" son pronunciadas por 

"itos de un tema, o reFresentantes de organizaciones de la sociedud 

l. Incluso, son prese~tudas declaraciones de funcionarios ~dblicos 

1'ceptan errores en b estructura cie 1& coi.:unicacióa svcial. 

Otra párte del estilo del seaanario es l~ publicación de investi

~ones sobre a1,an hecho de la comunicación social durante el sexenio. 

'.,estudios c;uestran conclusionlls analítica:i de l'l realidad. Varias ve-, 
~los anllisis insertan linea¡:¡ientos críticos. 

Los difere~tes g&neros periodísticos son e~pleRdos en formo hÍbri

¡ A~arecen sintetizados de tal ~anera que son usadas licencias que no 

~v~lidas dentro de la estructura formal de la presect~c!Ón de las 

· rr'-ciones, 

Los juicios de valor, no uaados en una nota inforr.ative, son reto

;or la revista en sus g~neroa del periodis~o. 

~arios de los rDFortujes de la revista secejan verdaderas investi 

aportan criterios, tesis, posturas i una argumen tac iÓn

= ~!~ina las conclusiones respecto de al¿an hecho. 
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ün factor más de la revista es la reiteración de lea noticias y 

usi~nea críticas. Cor.stantemente se h~cía referencia a hechos pasa-

, les cuales, roa~ble~er.te, eran olvidados por lof lectores, 

~n el semanario aparec!an informaciones exclusivas que oran reto

as por otros sectores sociales para indagar y cuestionar sobre lo --

licado. 

Las partes de inform~ción y análisis, que estipulan el trabajo de 

oceso", inte¡;raror. la estructura de la publicación, Por una parte 

recieron informacionRs, basadas en los @is variados ~Jneros del ~e-

Jismo de ir.formación y por otra, los análisis cor. el empleo de art!

os de opinión, 

Sin embar¿o, ade~ás de loa artículos, loa reportajes del semanario 

den ser considerados como glneros de opinión, ya que aportaron ele-

tos anal!.ticos acompaña¿os de juicios de valor, 

En su planta de articulistas, "Proceson intentó inicialmente la -

aci&n de una estructura plural, que reflejara puntos de vista perte

ientes a sectores sociales opuestos, Posteriormente, en forna perenne~ 

la características más notable del semanario fue la inserción de ar-

ulos elaborados por autores fertenecientea a organizaciones indepen

ntes y opositoras al sisteca político mexicano dominante. 

Gran cabida tuvieron: Froyl&n H. LÓpez Narvlez (del cuerpo direc

o de la revista)¡ Fátima Fernández Christlieb (investigadora en cocu 

aci&~)¡ Heberto Castillo (diri¡ente del Partido Mexicano de los Tra

a~o~es); Carlos ~onsivlis (ensayista y cr!tico)¡ Enri~ue M~za (ensa

t3 • integrante del cuerpo directivo del semanario); Juan Josl Hino

~ (~epresentanto del Partido Acción ~acional)1 Ricardo Garibay (eser& 

}: ?lorence Tousaaint (co~unicóloga y especialista en investigación -
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cativa).- Todos ellos mencionados aquí por haber realizado análisis 

política comunicacional. 

El estilo de "Proceso" se basa en formas y contenidos; en maneras 

presentar su información y el enfoque dado a sus publicaciones, Ese 

ilo define la diferencia con otros Órganos periodísticos y la exie-

parti cular del semanario, 

La búsqueda de Proceso, 

La revista forr:ia parte de la sociedad civil en tanto es un proye:; 

organizado que realiza un trabajo práctico y tiene incidencia en el 

redor social a nivel de promoción de polémica y partici~ación dentro 

la sociedad mexicana. Como aporte informativo, ?roceso es un Órgano 

servicio real. Todos los medios son frentes de servicio~ al ofrecer 

receptor un contenido plasmado en la difusión noticiosa, Basados en 

ar¡umento. preJonan que su actividad es servicial1 sin embargo, dicha 

1Ón puede ser la justific
0

ación para proyectos mercantil e ideolÓi:ico 

os existentes en los medios masivos, En Proceso, el ~odelo de servicio 

se comprueba con la propuesta de medidas de beneficio, como el pro

~º de reglamentación del derecho a la informa·ciÓn¡ difusión de noti-
¡ 

s no dadas a conocer en otros espacios y la cabida de expresiones de 

torea sociales marginados que carecen de foros para ~anifestarse, 

El semanario basa su trabajo en un discurso crítico y se ofrece -

~rihunn para difundir posturas de sectores organ!zndos d~ la socia

< c.'..vil. 

~a expresión libre es la característica de su discurso, el cual se 

¡1arto en democr~tico al plnaEnr la opinión de varias organls~oa 80Ci! 

~: 
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, Sobre la comunicación a,iortó posturas coincidentes con un sistema 

ocr.ático. 

Fue notorio ext~nsanente au apoyo a la legislación al derecho a la 

ormación en el marco de la reforma política del gobierno de José Ló

Portillo. Los arGumentos principales fueron orientados a demostrar 

ese derecho es parte de una ampliación de la democracia, 

Las aspiraciones de la revista fueron ejecutadas en la práctica, 

ejercicio lib1·e de los derechos de expresiÓ11 y opinión existió en el 

rcicio period!stico, 

Sl espacio de Proceso estuvo a favor de la normntividad d~ dicha 

rro~ativa constitucional, Criticó ampliamente los priv~le~ios de la 

~visión comercial y apoyó la reelamentación citada, Estos aspectos son 

que más fueron difundidos respecto de los lineamientos de conunica

socinl durante el gobierno de José LÓpez Portillo, 

Lua informaciones de la reviEta han sido contempladas como caracte 

icas del amarillisr.o, de la tergiversación y descontextualizaciór de 

voceros que hacen declaraciones, aa! oo~o de versiones inco~plet~s. 

El primer aspecto no es referido a los planteamientos de la co~un! 

ón social ni fue cont&mplado durante los seis años en que es anali:a 

1 semanario. Fue aituado posteriormente desde que dio co•iaczo a la 

rmaciÓn sobro las caract1;Jr!stic11s de lua construcciones do las fami

:6pez ?ortillo, ffauk Gonzllez y Durazo ~oreno, as! como las activi-

s del exdirector de la policía capitalina de la ciudad de .:~xico re

c~adas con la corrupci&n, extorsión y trlfico de e3tupefaci~nt9s, 31 

!:lismo esti vinculalo con una forma y un contenido de las notici!s • 

. r=~eso, lo diacutibla en ese sentido ~u' la for~n, ya que ql conten! 

! :~cesarlo conocerlo, en tanto son elemento~ que forman parta del -
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r pdblioo, de la clase política zubernanental y de persor.ercs del 

emn pol!tico del pa!s, Las infor~acionos son v'lidas periodÍsticane~ 

1 contener las características de novedad, uctualidad e interés, y 

necesarias cuando reflejan las formas dol quehacer pblÍtico y pdblico. 

Las dos oaracterístic~a do terJiVersaclÓn y descontextualizaciÓn 

~s inforffiantes fueron manifestadas en al~unos uo~entos del ejercicio 

odÍstico do Proceso. Cuando así ocurría, el espacio dol lector, din~ 

do con la polémica de aclaraciones, era abierta para difundir las ig 

ormidades con el tratnmiento de la infQrmación. Vari11s veces, las 

uestas de los informantes eran difundidas en recuadros, y en lugares 

rios, de tal manera que la polémica fue posible en la revieta durar.-

1 periodo lopezportillistn, 

Finalmente, la característica de incompleta no es coincidente con 

características del estilo de Proceso; la realización de diversos 

rtajes, elaborados con base en varios puntos de vista y datos, se 

caron varias oclsiones a verdaderos trabajos de investi,aciÓL. 

Las expresio1;es críticas muestran lu totalidl<d del trabajo t-erio~ 

ico del semanario. Aportaron propuestas de caxbio dentro de una so

ad que aspira al avance y la modernizaci5n y rec~aza el estancamier.-

el conservadurismo, 

Si bien la revista se encuentra dentro de la búsqueda derr.ocrática 

plantea el respeto a los derechos constitucionales y el avanc~.del 

f!cio colectivo, el concepto amplio de la demo~racia (el cace de se

acciones para les mayorías reales y el respeto a las opiniones de to

)03 aoctores iute;rantes de la sociedad) y el pluralisrr.o pre;::on~do 
'· 
"x!co parecen truncados en Procaao, El inclinamlento hacia una po~-

~un de que en los primeros aaos de existencia del semanario ruaron 
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undidas las vision9a de varias perspectivas opuestas dentro del aba

º social, evidencia que la publicaci6n coincide más con un sector que 

ca cambios estructv~alea en l~ realidad mexicana. 

~s más certero ubicar la búsqueda de la revista en el marco de un 

tor de avanzada, pero que coincide con dicho grupo social. En este -

tido, la postura de ?receso se coloca al lado de quienes defienden 

existencia y búsqueda de un car.bio dinámico, Se rechaza la divulJaciÓn 

ca de ideas de sectores privilesiadoa que cozan de cobertura amplia 

los demás medios masivos de comunicación, como sectores guberna~enta-

y el partido dominante, aunque en la revista son difundidas cr!tica

:a las prerro~ativas de esas instituciones, 

~odelo de •rensa, 

Máximo Sirnpson eefiala en el libro "Comunicación Alternativa y cac

social en.Amsrica Latina" que lo alternativo en la comunicación es 

tible en diferentes formas y contenidos en relación con alaún proyec-

concreto, 

a: 

Al describir una expresión de comunicación masiva alternativa, se-

"El mensajo es elaborado por un grupo reducido de personas que po
see la propiedad y ejerce el control del medio; en este caso (su
pon¿amos un periódico semanal), la comunicación es unidireccional 
debido a la propia estructura del medio, pero el cnrJcter ant ou
tcritario de los textos iEolics una ODciÓn real, s~brayaao A.~.) 

En el ~isr.o texto el investi~ador Fernando Reyes ~atta estipula 1ue 

co~unicación altornativa ~uede ser expresadu en diversos medios. Y -

r.¡;lific:i.: 

1 • .. ! :!.:;;son Laximo, "Cor.unicadc:i. .\lt13rnfltiva: Dbenelonesi L.:dtes, 
i:!iadas", en Co~unicaciÓG Alternativ~ y Ca~bio Socia , Amlrica 
:i, editado por fJi:A:l, :·Iihico, D.F., 1981, 

Posl
L11ti-
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;: reviste.o, pro,J\1cidas dAntro de las normes de ti~.o !n-
~Jf :=-~ril:u_i~~') J(•.t.r'.1 ,~P. ~:s*e 'nAr~o, pero cuyos CC'.'nten1 .. 

f_!,·.:: .· 1 l'i :r; Jr.i61: crHicr¡ 1tl "crlP.]o de .iesarrol~e
r~.~.ciM; . El ,·run e:i soc ,ores soc n es cons: 
(3uhruyudo X. ~.) 2 

~ ~- r.:2t .. .ir!.:L:~ri l~ : 
~i~t:t0s ~ i~~0r.~:l~os. 11 

~b ulLarn&tivu dentro de lo5 ~edios du co•unicación aocial, sean 

.~Jivos o rentrinhidoa, es uno o~cl5n vara preferir lo opuesto a lo do

foante, sea cou:eircis.l o ideolÓt:lco, ccwo fue descrito er, el primer ca

Í&ulo de este tr~bajo, y dentro dd una 1Ó5ica de cambie social. 

Para conocEir la alternativid~d, ~demás de las opiniones de los eu

ores anteriores, ea posible ayudarse a trav&s de las partes interrantes 

el proceso si~ple de co~unicación: emisor, mensaje y receptor, Las nlte~ 

ativas pueden existir en nlcuno de esos corponentes o en el proceso c~z-

le to. 

rn el caso concreto del se~anurio analizado es observable el t.i~c 

e ~enssje (un discurso crítico coc propuestas de c~cbio social), L~s ce

acterísticns de ese aspecto, enunciadas en el ~partado del estilo, se 

ncifiestan oc tec~os críticos, basados en un anllisis con plentea~ien-

e¿ de avance. 

Las public&ciones difundidas sobre los parámetros de co~unicación 

·oclal, ubican a ?receso coL10 el creador ;¡ difusor de un discurso der.;o

r~tico, elaborado por un grupo soci6l or3anizado en torno de un proyecto 

.or.unicativo. 

La existencia del sereanario se encuentra en el circuito industrial · 

·n :os ámbitos de producción; distribución y consumo. Su objetivo primor-

isl no es el fin lucrativo en sí ~is~o de la información. Los objetivos 

·s:cos soc de orientación social. 

La rev!ata for~a parte de los Iedios ~aricd!sticos de información 

~:!tica. ~ue2tra y da a conocer, can ayuda de un an&lisis, una zorie de 

'··"es .. tta Fernand.:>, "La co·uoi i' T :;~::a.Úv~"• Ibide1:1, 'ª cae on rasnacional l la rea¡;uesta al-
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ticias que ataften directamente ¡ son ~roducidas ¡or la sociedad. 5u 

sarrollo, er. tanto medio infor~otivo, manifiest& un servicio colee-

vo, Señala errores ec la crbanlzacióc social con los dictéwe~es para 

r co1übatidos. 

Ante esta situación, en l! revi9tn pueden encontrarse elementos 

ternativos de ac 1.1erdo con los pntulndos teóricor. de la con:u?:?ic'lciór. 

ternntiva y con base en su prlcttca real puesto que recupera valores 

:ocrSticos para sor realizado3 ec la prictica y ampliarse en la rea•. 
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