
VÑM~ NAQIONAl 
Nlr0l\l~ DlE l'11Exn~0 

_,_· I 

UNIVERSIDAD NACION; 
AUTONOMA DE ~.'1EXICO ······ ·---

Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

CANAL 13: una PolHica· de Comuriicación · 

Social lncondusa. y Contradictoria 
( 1976-1982) 

TESIS 
Que para obterier. el. título 

·· · Lice(nciado en Ciencias .de la Comunicac.ión. 

PRESENTA 
SALVADOR CASTILLO PAD!LLÁ • 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



CANAL 13, 

UNA POLITICA OE COMUNICACION SOCIAL INCONCLUSA Y 

CONTRADICTORIA 
.. ( 1976-1982) 

\. 



1 N D I C E 

CANAL 13, UNA POLITICA DE COMUNICACION SOCIAL INCONCLUSA 
Y CONTRADICTORIA, (1976-1982) 

Pr6logo 
Dos precisiones conceptuales 

l. Antecedentes de la televisión en México 
I.1 Orfgenes de la radiodifusión en el México revolucionarlo 
1.2 Lázaro Cárdenas,•la vuelta a la calma y la radiodifusión 
1.3 Puertas abiertas a los radiodifusores con Avila Camacho 
1.4 Consolidación de la televisión privada con Miguel Alemán 
1.5 Adolfo Ruiz Cortines y el rompimiento del romance 
1.6 Adolfo López Mateas y. la Ley Federal de Radio y Televisión 
1.7 Qué pasó con Gustavo Dfaz Ordaz 

1.7.1 Primer proyecto estatal educativo 
1.7.2 Aparición del videotape 
1.7.3 Televisión a color 
1.7.4 Nace el canal 8 
1.7.5 Telesecundaria, proyecto gubernamental 
1.7 .6 Oiaz Ordaz y el impuesto del 12.5% 
1.7.7 Creación de la Comisión Intersecretarial de Radiodifusi6n 

l.8 Luis Echeverrfa Alvarez, el presidente 1'sui generis'' 
1.8.l Origen de la subsecretarfa de Radiodifusión. 
1.8.2 Nacimiento del Centro de Estudios de Medios Y.Procedimien~ 

tos Avanzados de la Educación 
1.8.3 Compra el gobierno Canal 13 
1.8.4 Televisión Rural de México 
1.8~5 Surgimiento de Televisa S.A. 
1.8.6 ·El Reglamento de le Ley Federal de Radio y Televisió"n 

2.-Pol ftica de. Comunic.ación ·Social de· José L6pez Portillo 
2.1 Crisis y medios de .difusión 
2,2 José Lópei Portillo y el Plan Básico de Gobierno 
2.3 Mérida, ~1 derecho de oposición de las minorfas 
2.4 López Portillo recibe el poder, pla~es y proyectos 

2.4.J·La Reforma:Administrativa · · · 
2.4.2 La Reforma. Administrativ~ y la radiodifusión estatal 

·2.4.3 Creación y organización .de la DGRTyC 
2.5 El derecho a la Información y la Reforma Polltica 

2.5.1 El derec,ho a la informaci6n como.·derecho de partido. no 
individual. 

2.5.2 Consejo Nacional de Comunicacidn, se patentiza 1~ inde
finición 

2.5.3 Impulso del derecho a la informaci6n, preparación del 
terreno pol ftico 

2.5.4 2° Informe de .Gobierno, ahora si viene el derecho ª· la 
informaci6n 

2.5.5 Respuesta de l~s concesionarios 
2.5 .. 6 -Primera. convocatoria para audiencias pGblic~s sobre el 

derecho a la inforina.ción 
.. 2.5.7. 1979, .un paso hac.ia atrás y dos más 



2. 5 .8 

2.5.9 

2.5.10 

2.5.11 

2.5.12 
2.5.13 
2.5.14 

2.5.15 

Tercer Informe de Gobierno, el tercer paso hacia atrás. 
Reivindicación de los radiodifuscres ' 
Luis Javier Solana a la Coordinación General de Comuni
cación Social 
Los vaivenes de Luis M. Farías 
Algunas conclusiones preliminares 
"Bases Estratégicas para la Construcci6n de un Sistema 
Nacional de Comunicación Soc"ial", el hijo sin padre 
El círculo se volvió cuadrado para Luis M. Farfas 
Francisco Gal indo Ochoa, el quinto del sexenio 
El descargo del presidente, de 1 a incertidumbre de los 
más a la certidumbre de l~s menos 
Creación del Foro Permanente de Comunicación Popular, 
respuesta de los grupos independientes al gobierno 
Derecho a la información, balance de una adm1nistraci6n 
errática (conclusiones) 

3. Reorganización del sector de los medios de difusi6n gubernamentales. 
Ahora sí la vamos a hacer 
3.1 Los hombres de la directora 
3.2 El Plan Maestro de RTC 

3.2.l Creación de PRONARTE 
3.3 Televisión Rural de México. Es decir, tú ponesel programa ~ yo 

pongo ·el nombre 
3.4 Expansión de la.radiodifusión estatal 
3.5 Programa 1979-1982, de Televisión Rural de México a·Televisión 

de la República Mexicana 
3.6 Convenio SCT-Televisa. O sea. la carne para los concesionarios 

y los huesos para los canales oficiales 
3.7 La educaci6n y el uso de los medios de difusión 
3.8 1982, culminaci6n de la debacle 

3.8.1 estación terrena "Chapultepec I" 

4. Canal 13, estudio de una administración errática 
4.1 Francisco Aguirre, primeros pasos 

.4.2 A~tonio Menéndez, primer director de Canal 13 
4.2.1 Resultados de la administrac1ón de Menéndez un primer. 

ácercamiento 
4.3 Enrique González Pedrero, rectificación del camino o "el nuevo 

estilo del 13" 
4.4 Abe) Quezada, lego en la materia, anarquista e iróni~o 
4.5 Maria del Carmen Millán, estallamiento de la crfsfs 

4.5.1 Luis de Llano contra Pablo Marentes: incapacidad.de Car-
. men M11lán . . 
4.5.2 Pablo Marentes y la reorientaci6n del 13· 
4.5.3 La justificación de Luis de Llano Macedo 

4.5.3.l Guerra de guerrillas . . 
4.5.3.2 Joe Cocker, la manzana de la discordia 

4.5.4 Nuevos cambios en el cabaTfstico 13 
4.5.5 Los resultados de la administraci6n de Carmen Mil.lán 



4.6 El paso fugaz de Raúl Cardlel Reyes 
4.7 Alejandro Palma Arguelles y los amigos de Televisa 

4.7.1 Nace 11 Siete Dfas'' y con ~1 "Trecevisa 11 

4.7.2 Elena Ponlatowska, Renato Leduc y Guillermo Jordán, a la 
calle --~ 

4.8 Jorge Velasco Ocampo y el manijb de las empresas paraestatales 
4.8.1 Programa de reestructuraci6. el ''nuevo estilo" 
4.8.2 La salida de Jorge Velasco Ocampo 

4.9 Jorge Cuete Garcfa y "el canal del pueblo'' 
4.9.1 La "India Marfa", el "polivoz 1

' y Angel Fernandez, porta-
dores de la cultura 

4.9.2 Margarita L6pez Portillo, salud por Televisa 
4.9.3 La m1metizaci6n de ''trecevisa" 
4.9.4 1980, inicio de la pro9ramaci6n matutina y llega el bran

dy de "La Pantera•• 
4.9.5 La salida de Jorge Cueto Garcfa, un secreto a voces 

4.10 Pedro Ferriz Santacruz o "el s@pt1mo de la jornada'' 
4.10.l Desplazamiento de José Ram6n Fernández, el desacato a la 

señora 
4.10.2 José Ram6n Fernández contra Joaquín López Dóriga, la lu

cha se reinicia 
4.10.2.1 López Dóriga y el "Canal 14" o el poder dentro 

del poder 
4.10.2.2 Los últimos 16 dfas de L6pez Dóriga en el 13 
4.10.2.3 El preludio del fin 

4.10.3 Francisco Ignacio Taibo asume la dirección de noticieros 
4.10.4 La salida de Pedro Ferriz y los malos manejos 

4.11 Claudio Farias, octavo y último del sexenio 
4.11,1 Qué hizo Claudia Fartas 
4.11.2 La adquisición de Fernando Marcos 
4.11.3 La programación de Farfas y la comercialización 
4.11.4 Sfntesis de los problemas 
4.11.5 La salida de Farfas 

5. En dónde quedó el Canal J3, un acercamiento integral 

... •, 



IV 

IN T Ro D u e e 1 D·N 

El trabajo aquf presentado es el producto de una investigación 

bibliqgráfica y hemerográfica dividida en 3 grandes rubros. ·La inves

tigación en sí es extensa y se tuvo que hacer la lectura y análisis 

de gran cantidad de libros y documentos asf como de la revista Proceso 

·y del diario Cine Mundial. Sobre estos dos se hizo la ré~'-isi6n de los 

númei:o·s aparecidos de 1976 a 1982. 

Debido a la dificultad para manejar la información recolectada 

y por cuestiones de método los materiales se organizaron cronológica~ 

mente, para hacer el análisis de los diversos aspectos que integran 

nuestro objeto de estudio, empero en ocasiones fue necesarJo hacer una 

visión retrospectiva a fin de estudiar cada una de las etapas de la 

comunicación social en nuestro país y del Canal 13. 

En una apretada síntesis, el primer capitulo -Antecedentes de 

la Televisión en M~xico- no pretende otra cosa más que ubicar los 

acontecimientos que precedieron el desarrollo de la televisión en nuis

tro pafs y de ahf partir al. análisis. De hecho, y de eso estamos cori

cientes, no se·desi:ubre "el hilo negro" de la televisión privada; hay 

algunos especiaJistas que han incursionado sobre el particular.Y ·10 ha~ 

hecho con certeza. En algunos momentos se .·dap elementos-_de. ant!lisis 

"propios" empero el alcance que pretende tener el primer capitulo no es 

otro qu~ dar sólo una introducción que nos permita comprender y ti~icir 

adecuadamente el tema central de nuestro trabajo: el Canal 13. 

A nuestro.juicio el estudio del Canal 13, por. consecu.encia; re

sultarfa incompleto-si no es visto en relación al desarrollo que ha~~ 

,, __ ,, 
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tenido la televisi6n comercial en nuestro ~afs. pues en ültima ins

tancia el alto grado de mercantilizaci6n propici6, entre otras causas, 

q~e el gobierno decidiera adquirir un medio de difusi6n a través del 

cual difundir sus mensajes. 

Para llegar a explicar el funcionamiento y desarrollo de la te

lev1sora oficial consideramos pertinente~ por otra parte, vincular és

te con los dtversos ~contecimientos y disprisiciones que dieron forma 

a "lapolftica.de comun1caci6n social de José L6pez Portillo", la cual 

se d1vidi6 fundamentalmente en tres partes: hechos y declaraciones vfa 

direcci6n general de Comunicaci6n Social de la Presidencia; polftica 

de comun1cac16n social instrumentada por medio de la direcci6n general.· 

dé Radio,Televis16n y Cfnematograffa y, en tercera instancia, la rela

ci6n que el presidente tuvo con los dirigentes de los medios de di~u

si6n mas1va. Mas la comunicaci6n social 16pezportillista abarc6 tam~ 

bién el &rea educativa y la teledifusi6n rural, cuestiones que de 

igual manera son analizadas en este trabajo. 

Po~ consecuencia, estos tres.elementos serian la columna ver

tebral de la comunicaci6n social con L6pez Portillo y a partir de ésta 

se explicartan los conflictos, avances, retrocesos y contradicciones 

que. se d1eron al interior del Canal 13. 

Luego entoces, desde esta perspectiva se parte para ir al es

tddio de las dtfer~ntes ~tapas por las que atravez6 la emisora guber

.nameotal, to111ando c'omo punto de referencia el periodo de cada uno de 

los directores que pasaron durante el sexenio pasado. 

Por otro lado tenemos que el Cana 1 13 no .era -ni es- un orga

nismo aut6nomp; su estructura organizativa se encuentra estrechamente 

vinculada con div.ersas dependencias gubernamentales. La actividad Y 

disposiciones de éstas fue lo que dio lugar a la mal llamada polftica 



de comunicaci6n social. En la medida en que Canal 13, como 6rgano difu

sor dil ·gobierno, de hecho formaba y forma parte de dicha estructura su . 
funcionamiento no le podfa ser ajeno. Por tal situact6n es que conside-

ramos pertinente analizarlo en ese contexto. 

Las páginas presentadas. a continuación, pues, han sido el resul

tado de una fatigosa investigaci6n e incluyen las observaciones y algu

nas modificaciones sugeridas por los profesores Froyl4n L6pez Narváez y 

Guillermina Baena Paz. 
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Dos precisiones conceptual es 

Entrar en el ·terreno del análisis de la comunicaci6n social ·implica 

•eterse en un embrollo debido a la complejidad y multiplicidad de-.facto

res que integran º·se relacionan ·con este fen6meno. La comunicaci6n social 

tiene tantos ángulos como un poliedro y nos puede conducir a darle una in-
·~ 

terpretaci6n err6nea si no se estudia corree ta mente. 

La intenci6n de estas lfneas es, justamente, precisar qué es"~a comu

nicaci6n social, c6mo debe entenderse y c6mo se interpret6 durante los di

versos momentos en que Esta fue retomada con José L6pez Portillo. Asimismo,· 

pretendemos aclarar qué es el derechó a la informaci6n y. c6nio fue interpre

.tado en el sexenio anterior a fin de llegar a su explicaci6n. 

Por u~ lado tenemos que la comunicaci6n social debemos entenderla 

como la conc~pci6n global de una serie de fenómenos de cómunicáci6n huma~ 

na, que en su conjunto se les denomina comunicaci6n social. El mismo con

cepto implica tanto la comunicaci6n interpersonal, intergrupal, intragru

pal; masiva etc •• , como un proceso aglutinador d~ la sociedád. Es decir, 

la éo11uni.cacHin social est! relacionada -vista en el sentido ni's amplio 

de su valor sem!ntico- con todas las actividades que se desempeftan en un 

grupo social determinado. Pero además, valga el énfasis, en la comunica-

cf6n social se requiere:un cambio de roles entre los diferentes miembros 

.integrantes de ese conglomerado social. O sea, los miembros de este grupo 

deberi 
0

encontraise v.inculados y además se deben encontrar emitiendo y rec1-. 

b1endo informaci6n con cierta frecuencia. 

Sin embargo~esulta menester precisa~ que, por un lado, con.el paso· 

del tiempo ·este significado ha perdido su valor original·. En la· .. actualidad· 

la comunfcaci6n social es relacionada con la llamada sociedad de masas. ·p~r 
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otra parte tenemos que la comunicaci6n social ·también, y por consecuencia, 

ha sido estrechamente vinculada con el avance y evolución de los medios de 

difusión masiva (prensa, ci~e.radio y televisión). De tal suerte que, en

tonces, a la gran diversidad de manifestaciones y fen6menos comunicativos 

e informativos que se dan entre los gobet·nant·es, dueños de medios de difu

sión, población, grupos polfticos, asociaciones culturales y académicas 

etc .. , ~e han identificado con la ~omunicación social. 

Ahora bien, lo anterior nos lleva a precisar si, en efecto, toda 

manifestación de una idea es, por consecuencia, comunicación. Según los 

teóricos que se han encargado de estudiarla para que ésta pueda darse es 

~equ1sft~ indispensable,"sine qua non", la respuesta por parte del emisor 

o la retroalimentación. En caso de que el mensaje inicial no obtenga res

puesta se' convierte en un proceso meramente informativo, que no comunic~-

tivo. 

&Po~ qué estas precisiones? Los encargados de la difusión en el 

sexenio anterior siempre se encargaron de ensalzar la "polftfca de comu

nicactór social" 'del presidente.José López Portillo~ siendo qiie ésta que

d~ba'circunscrita no a impulsar la comunicación entre los ciudadados y los 

gobernantes,. sino, más bien, ~ ~o que se llegaba era a informar. Vea~os 

por qué. 

Utlllzando como portavoz a la Coordlnaci6n de Comunicac16n Soclal 

de la· Presidencia era señalado que "con la. bGsqueda de nuevos modelos de 

comun,caci6n en,el ~mbito nacional .... Se trata, decfan, de busc~r el acceso 

del pueblo a la 1nformac1 ón. a una información s 1 n d l_stors iones, de ~

'tu1 r i· las mayorfas el uso de su prop1a·voz 11
• De tal suer~e que, se~an los 

voceros ofici~les, c~n s~ ~proyecto de comunicación social el gobierno pre

tende, evitar que los ~eceptores de la informaci~n sean meramente destinata

rios pasivos del proces_o de información. Propiciando .ast u11a -comunicacjón 
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horizo'ntal (lla coniu.n'it;\ción puede ser vertkal.?, creo que·''no) para· generar 

una retrofnformaci6n que fuera de los receptores a los emisores y viceversa". 

Desde esta perspectiva una real comunicación social implicarla el 

poner a disposición de la sociedad civil los medios de difusión para que 

sus miembros puedan expresarse y llevar a cabo 1~ comunicación, cosa que no 

acontectó ni ha sucedido. en nuestro pals porque hay un inconveniente de 

fondo: mientras la estructura actual de los medios de difusión en México no 

sea cambiado en su esencia diffcilmente podrá llegarse a resultados efecti-

vos. 

Armand Mattelart plantea que "paralelamente a esta devolución del 

habla al pueblo ••• es preciso afianzar el frente de lucha para arrebatar a 

la burguesfa y al imperialismo el control de los medios de comunicación 

masfva 11
• 

lEs posible, como pretendfan los gobernantes del sexenio.anterior, 

impulsar una política de comunicación social con la actual organización de 

los medios de difusión -privados y oficiales- en nuestro pals? La· respuesta 

categ~'r"tc~---es--negativa porque el generar una retroinformaci6n de la pobla

ción 1mplicarfa, por fuerza, alterar el control y manejó de los medios mas1-

vos de difusión, situación que nunca estuvo dentro del campo de acción gu

berncimenta 1. 

En realidad, fuera de los discursos, ta "comunicaci6n horizontal 11 

se quedó en el papel y su llamada polltlca de comunicación social corres~ 

pondtó más bien·a una política de difusión spcial, pues salvo en contadas 

ocasiones no se permitió un flujo libre de ideas y, sobre todo, la. sefialada 

retroinformación. Más bien López Portillo se distinguió por frenar fodd in

tento por impulsar la comunicact6n, com~ lo v!remo~ con poster1or~dad. 

Por consecUencia. y para .evitar confusiones al lector .• el signific~':'· 

do que le daremos a la polltica de •iifust6n" del gobierno de L6pez Portillo· 



será política de comunicación social. Es importante, asimismo, definir el 

valor real que tiene el derecho a la informaci6n y el uso que a éste le 

daban los voceros gubernamentales. 

En primera i~stancia el derecho a la información es retomado, ya 

como un elemento medular de la política lópezportillista, del Plan Básico 

de Gobierno 1976-1982 del PRI. En dicho documento queda establecido que 

11 el derecho a la información significa superar la concepci5n exclusivamen

te mercantilista de los medios de comunicaci6n; significa renovar la idea 

tradicional, que entiende el derecho a la información como equivalente a 

la libertad de expresión; es decir, libertad para el que produce y emite, 

pero que, se reducirfa si se ignora el derecho que tienen los hombres como 

receptores de información .•. implica el derecho a la información que todas 

las personas tienen ••• 11 

Por principio de cuentas se seílala ~ue no deberfa confundirse.el 

der~cho a la inform~ción con la libertad de expresión, aunque en repetidas 

ocasiones se ca fa en el garlito de_ identificar uno con el otro. Mientras 

que el primero est~ .relacionado con quien e~ite y recibe informaci6n, el 

segundo se deriva fundamentalemnte de la posibilidad que todo individuo 

debe tener para manifes.tar sus ideas con absoluta 1 fbertad. De ahí se de

riv~ que, segGn Luis M. Farfas, no se haya· legislado el· derecho· a ·la in

formacl6n porque se lesionaba la libertad de expresión. Más bien no se le~ 

s1onaba la libertad de expresión. sino qúe con el derecho a la informa

ción se abrfa la posib~lidad de disminuir el control de los concesion'arios 

sobre los medios de difusión masiva, cuesti6~ bien distinta a lim{tar ~a 

libertad de expresión; sin embargo, decfamos, se identifi.caba unO'''con 
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iRealmente :·Se 11 confundfa 11 derecho a la informaci6n con 1 iber.t~d .. d,~.;..,.;''.·:.-.· ... 
expresión? En los hechos era la justificación para eliminarlo aunque la 

cuesti6n era .de por sf transparente, pues inclusive con posterioridad 

Luis M. Farfas enriquecerfa la concepción gubernamental sobre el derecho 

a la información: de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

firmada en 1978 en Paris, retoma los 7 aspecto medulares que debfan dar 

forma al derecho a al información: 1.-No ser molestado a causa de sus opi

niones; 2.-Jnvestigar, recabar informaci6n; 3.-Investigar opiniones; 

4.-Recibir informaciones: 5.-Recibir opiniones: 6.-Difundir información y 

7.-Difundir opiniones. 

Estos 7 aspectos, podemos ver, enriquecen la concepción del dere

cho a la información, sin embargo se le pretendfa identificar -aan cuando 

se dclaraba lo contrario- con la libertad de expresión. 

Por otra parte, tenemos que si bien con la modificación ~articulo 

6° 'de la Constitución y la Reforma Polftica se legisla el derecho a la in

formación, éste se convierte en una garantla de los partidos polfticos, 

pero no de los ciudadanos como entes ••individuales''. Dicha caracterizaci6n 

le restarla a la población la posibilidad, por un lado, de exi~ir "su" de

recho a la info~mación y, por otra parte,contradicirfa la visi6n que los 

gobernantes .ten-fan en el sentido de haber impulsado el derecho a la infor

mación, sobre todo porque la inexistencia de una ley reglamentaria del 

articulo se~to constitucional echaba por tierra la intención de hacer valer 

"el derecho a la informaci6n que ~·1as personas tienen ... 11 y no. sólo los 

pa~tidos pollticos. 

oe· aquf podemos entonces ~oncluir que: 

a)El derecho a la información! can la modificación del artfculo 6º 

, de nuestra carta magna y con la legislación de la Reforma Pol ltica, es .con:_ 

vertido en un derecho de partido, no en una garantfa individual como era 
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terpretado por los funcionarios del gobierno •. 

b)Una cosa es el derecho a la información y otra muy distinta la 

libertad de expresión; 

·c)A pesar de que se modifica el articulo 6º(el gobierno garanti

zarfa el derecho a 1~ información} esto no modifica en nada la situaci6n 

pues no queda establecido el c6mo y en qué condiciones. debe ser garantiza-

do el derecho a la información. por la falta de una ley reglamentaria en 

la cual se harfan dichas delimitaciones. 

En este contexto es que vamos a entender la llamada polftica de 

comun1~aci6n social· de Jos~ L6pez Portillo. 
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da la fusión de la Liga N•rional de Radio con el Club Central Mexi

cano de Radio y el Centro de Ingenieros. La fus16n de las tres da 

or~gen a la liga Central Mexicana de Radio. primer antecedente de 

lo que es ahora la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Tele

visi6n. Según nos dice la investigadora antes sefialada, ''las actua

ciones iniciales de esta liga -presentaci6n y proposicio~es detall~ 

das para re91amentar jur.ídicamente la radiodifusión- parecen dejar 

establecido el carácter comercial que las emisoras privádas deciden 

implantar en la industria''. (2) 

Lo anterior parece corroborar la actitud de los industriales 

de este ramo cuando, por su conveniencia, a través de la LCMR .se di

rigen a la ~residencia de la repüblica pidiendo facilidades para 

impulsar la radiotelefonfa en México. Asf fue como la LCMR present6 

al presidente -a petición de éste- un proyecto de reglamento para 

regir el funcionamiento de las estaciones de radio.º 

Todavía cuando para la primera parte de los aHos veinte es

ta actividad habia cobrado un gran auge (en el D.F. en 1923 opera

ban las estaciones JH, IJ, El Mundo y El Universal· Ilustrado, la 

Casa del Rac!io, la XEB, El Buen Tono; en 1925 se funda, por Ta Gene

ra·l EleCtric. la CVJ. Al finalizar e'Sta década funcionaba la· XEFE. 

en Nuevo Laredo; la XES, en Tampico; la XEU. en Cd. Juárez;" Y. por 

últ;mo la XEH y la XET, en Monterrey), en el segundo lustro de esta 

década hubo un descenso de tal actividad. A decir de Jorge Mejia 

Prieto "en· México y todo el mundo deCayó Ta radi.nmitr\'t.J\. ·Muchos empe

za~on a opinar que To recibido en ios medios receptores eri tan solo 

mescolanza de ruidos. Adern~s,_1.as radiodifusoras sufrian a cada rato 

deScornposturas y afrontaban problemas técnicos, como el que una es

tación invadía frecuentemente la frecuencia de otra. por no utili

zarse todavia cristales de control 11
• (3) 
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Además. si se suma que has~a 1925 las estaciones radi9fónicas tr"a

bajaban orácticamente si~_ estar sujetas a ninauna disposición ju

rldica, debidO a la tradici6n de no intervenci6n estatal. Corno re

sultado de esta situaci6n se 11ec6 al caos. 

Lo anterior resulta significativo, pues si bien de 1923 a 1926 se 

crearon 16 estaciones, de 1927 a 1929 se encontraban en actividad 

19 emisoras• es decir. en 3 aftas sólo se crearon 3 radiodifusoras. 

La industria de las ondas hertzianas. de hecho, ya habta 

sentado sus bases v confiquraba~ de facto, su carácter comercial. 

Al inicio de la.dt'.!cada de los treinta, entonces. se contempla una em::

pres~ ·con rasQos sumamente peculiares, Patrici~ Arriaqa menciona 

al ~esoecto que son 3 es~as cualidades: 

•1.-La radiodifusi6n era utilizada como un medio para ven

der aparatos de radio al público consumidor (La Casa del Radio. 

General Electric); 

•2.-Las empresas Que deseaban hacer publicidad debían.mon

tar su propia estaci6n transmisora (El Buen Tono, High Life) que. 

recordemos7 fue et plan de la RCA en E.U.~ 

•3~-Los periódicos se.vincularon a la radiodifusi6n. entre 

otr~s razones. para p~oteqerse en caso de q~e ~l nuevo medi~ de. co

mUnicaci6n se estableciera como un fuerte competidor en 1~ trans

misi6n de noticias (El Universal, Excé1sior). 

"A Partir de la década de 1930. continúa Patri_cia Ar~iaga. 

la difusión masiva en México se estableci6 como un neqocio lucrati

v·o .. s·iquiendo lo propuesto en 1922 por la AíT en E.U.: dejar la pro

gramaci6n en manos de los anunciantes y venderles a .éstos el ti.~mpo. 

de transmisi6n para sus programas y sus anuncios comerciales. 

ºA partir de 1930.el público receotor. asi como el número de 

estaciones, se multiplicó (XEL. XEJP, XELZ en la capital; XEJ .en 
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Cd. Juárez .. XET en Monterrey- v otras), y surqió la estación trans

misora más importante de todas, la XEW, propiedad de la México Mu

sic Co .• subsidiaria de la RCA v de Emilio Azcárraga. 

•
11 Azcárraga implantó. dice finalmente la investiqadora. tomada 

de E.U., esta fórmula: la radiodifusión al servicio de la publici

dad, en toda una serie de estaciones que oartir de 1930 inauguró 

en toda la república. En 1941 Azcárraqa fundó Radioprogramas de 

México, una cadena de estaciones transmisoras que inició sus ope

raciones encadenando sus estaciones y aue al poco tiempo, tenía ya 

80 estaciones afiliadas •.. • (4) 

Después de una de las más qraves crisis del sistema capita

lista, en ~u más nftida manifestac16n como lo fue la llamada "cri

sis del 29" en E. U., y después que el nuevo grupo en el poder ti ene 

su period~ de reacomodo y consolid~ción, cuando ya han pasado las 

convulsiones sociales y, por ende económicas. la radiodifusión 

tiene su "segundo aire". A partir de la década de los treintas se 

observan avances importantes en este campo. Vemos que pcir un lado 

se va fortalecinedo la unidad de los emisores, pues para 1932 ya 

·existen la Liga N3cional de Radia y el Club"Central Mexicano de 

~Ra~io; estos organis~os, ~egan palabras de Fitima .Fcrn5ndez, ser§n 

el primer antecedente de la actual c·ámara Nacional de le! Industrra

de Radio y Televtsi6n. Es por ello, dice la investigadora, a~e 

"las actuaciones iniciales de esta liga -presentaci6n de proposi

ci~nes detalladas para reglamentar jurídicamente la radiodifusi6n

paracen dejar establecido el car§cter comercial que las emisoras 

privadas de~i~en implanta~ en la industria". 

Por otra ~a:te. se vislumbra oue e~ esa década la participa

Ci6n estatal en los medios de difusión se hace más abiertamente. 
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Por ejemplo, el 31 de dic~embre de 1930 se declara inaugurada, por 

Pasc1Jal Ortiz Rubio, la XEFO, emisora oficial del PNR. No obsta!!. 

te, su intervención no quedó ahí; durante el ~uinquenio 1929-1934 

el Estado reforz6 su control polftfco sob~e la radiodifusiónt ''es 

tableció un conjunto de medidas que prohibfan explicita~ente a -

los particulares t;acer ool.itfca ... ".teniendo Hta posibilidad sólo 

el Estado. Asimismo, se estableció la obligación para las radiO

difusoras comerciales de transmitir gratuitamente mensajes o bol~ 

tinQS emitidos por ~as Secretarfas de Estado. '1Tambiªn se esta-

bleció un marco jurídico que, a pesar de las limitaciones de ti

po polftico que oponta a los concesionarios de las ~st~ciones de 

radio comercial, era sumamente benéfico para éstas en la medida 

en que regularizó y estabilizó el funcionamiento de la radiodifu

sión comercial y facilitó la rápida acumulación ~e capital en es

ta actividad". (5) 

La citada reglamentación se refiere a la Ley de Vias Gen~

rales de Comunicación expedida en 1931, derogada'por la 2a. ley 

del mismo nombre el 28 de septiembre de 1932, reguladora de todo 

tipo de comunic~ción. Asi fue que en medio de canvulsi,ones,. cri

s'i_s_ económicas,- después - de haber enfrentad0 las repercusiones 

de la Revolución Mexicana y en sf· las recomposiciones de los gru

pos gobernantes, la sociedad mexicana ve los primeros pasos de la 

industria radiofónica 

Enfr.cntáldo los avatares pol iticos ·Y- técnicos_ que .s·e 1 e ·p·,;.~. 

seotab~n,· la radiodifusión· fue ganando terreno. en men¿s de dos 

d~cadas en el país ya se contaba en 1934 · Con un total de 52 est.!!. 

.clones comercialeLy 5 estaciones oficieles. (6)' 
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1.2 LAZARO CAROENAS, LA VUELTA A LA CALHA Y LA RADIODIFUSION. 

Lázaro Cárdenas. pensó y de hecho intentó multiplicar la 

participación estatal en la radiodifusión ai autorizar el desa-

.rrollo de la televisión comercial.· El nuevo grupo en el Pc;>der 

entraba en- la calma después del largo periodo de la revoluci6n. 

Apr0vechan'1o esta calma en noviembre de 1936 Cárdenas pidió al 

General Francisco Mújica Montoya,secretario de la SCOP. que es

tudiara la forma más adecuada de que el Estado controlara las 

actividades de la radio. La respuest• a dicha solicitud fue un 

documento ("La Radiodifusión y el Estado") donde se propon'ia el 

control estatal de dicha industria; se sugerían medidas radica--. 

les, el control absoluto, una nueva estructura radi.ofónica~ En 

·virtud de que tal sugerencia no tenfa un apoya social consisten-

te y enfrentaba un bloque de poder suma~ente unido.:.Como eraO Tos 

redrodifusores- no prosper6.., .todo s·e quedó en mero proyecto.. Fi 

nalmente esto da como producto un proyecto de ley de vfas gene~~ 

les de comunicaci6n, en 1937, el cual se pasa 2 ailos en archivo 

y se di.scute en 1939~ fecha en que ya no estaba. Francisco'Múji.ca r-t. 

en su lugar. quedó el lng. Melquiades Angulo G.·quien· nombró 

subsecretario al Sef'lor Modesfo C. Rolland, 11 cuya •vinculac16n con 

los radiodifusores era tan estrecha que habla sido ~undador y 

·presidente de, las primeras Organ.izaciones gréint~les de las .radi.Q. 

difusor"~s mexican!Jsº. 

Finalmenteen elproyecto Mujiquista se suprinle 11 el dei:-echo. 

de recepci6n 11 ~ se crea una cOmisión Consultiva ~Radio Compues

. ta por una mayorfa de representante~ de la. secr~tarfa de.Comuni

caciones y a cuyo cargo quedar~ el estudio de ·todos los proble~ 

mas de la radiod{fusi~n comercial,_ así como la debida mar.cha de 
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las estaciones. con esta medida los industriales formartan un o.r 

ganismo donde podrfan negociar con mayor libertad con la certeza 

de que las decisiones que ahf se tomaran, siempre tendrtan que -

ser aprobadas por ellos mismos". {7) 

De esta manera el proyecto original de Müjica quedaba se

pultado, En esta ley sin embargo, se incluyeron nuevas disposi

ciones que otorgarlan a los radiodifusores privados grandes ven

tajas para expander su industria. 

Durante el régimen de Cárdenas se instrumentaron medidas 

importantes. RaGl Cremo 0 x, en su investigación sobre "ia legis-

laci6n mexicana en radio y televisi6n 11
1 explica que el 30 de di

ciembre de 1936 se estatuye el ''Reglamento de Estaciones Radioe-

1 éctricas. Comerciales, Culturales, de Exper1mentac16n, Cienttfl. 

cas y d~ Aficionados'', el cual en cierta medida puede ser consi

derado como el antecedente direc~o de la Ley Federal de Radio y 

Jelevisi6n de 1960. 

En el campo de la radiofonía la principal aportación de 

C6rdenas estriba eri cohesionar a los empresa~ios de esta indu; __ 

tria en una cámara de su ramo, para pas~r a ser órganos de cola

.borciC:ióñ·-del EStado • ., Esto acontece ·can la promulgación, el 18 

de agosto de 1936, de la Ley de C~maras de Comercio ~ Industria. 

Al respecto Patricio Marcos, especialista en la·materia, 

seílala que· esta fecha es importante pues .como en otras áreas-

del_ aparato estatal, fue durante el gobierno del divisionario ·de 

Jiquilpan, y con independencia de la "significición polltica "de -

la ruHtura de éste con el jefe •§ximo (Plutarco Ellas Calles), 

cuando se institucionalizaron Jos intereses de las corpora~iones 

privadas en México. 18) 
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Con todo y sus limitaciones. el General Lázarc Cárdenas 

pretendió tomar un control más directo de la radio; dicha in1ciª-. 

tiva fue el resultado de la constante violación por parte de los 

concesionarios a la Legislación. Ello lo llev6. a pretender -co

mo se vi6 anteriormente con el proyecto encargado a Franci·sco 

Mújica Montoya, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

la estatfzación de la radiodifusión. Desde luego por diversos 

motivos y debido al cambio de la correlación de fuerzas en el 

"grupo en el poder, .eso no fue posible. Al contrario. con la 11~ 

gada de Avila Camacho ~e da un viraje de 360 grados acerca de li 

concepci6n estatal en cuanto al manejo de la ya prometedora· in-

dustria de las ondas hertzianas. 

Pero con todo y lo anterior, a nivel mundial la televisión 

ya se habla gestado. Entre 1928 y 1935, dice Jean Cazeneuve, se 

iniciarOn las primeras emisiones experimentales de televisión y 

entre 1935 y·l940 se efectuaron en varios paises las primer~s d! 

'fusiones de pr~gramas regulares. (9) 

En el caso de "ªxico también se daba este fenómeno en 1934 

co~o González .Camarena iniciaba experiMen~os y reali!"ó vari~s 

pro.grama.s.·de T-.v .. -.. logr.ó desarrollar en 1939, bajo el patroci

nio de una compaftfa vinicola de Chihuahua, un sistema de televi-· 

sión a colores. Este fue patentado en M6xico y en el extranjero 

Y estuvo en uso en E.U. por varios años hasta que fue sustituido 

pa·r el sistema· 'Bicolor Simplificado'. El inv·ento~sirvió dt! ba

se para los posteriores sistemas de T.V. a color. (10) 

~¿, tenemo~ que, durante la década de ·1930 a 1940, simul

~-tiineamente a 10s _avances en la industria radiofó'nica a nivel mu!!.. 

dial, en el interior de nuestrp pafs también acontecen hechos de 
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trascendencia para su desarrollo: En junio de 1937 se' 

crea la Asociaci6n Mexicana de Radiodifusores Comerciales (AMERC). 

bicha institución viene a ser una respuesta a la monopolizac16n 

de empresas poderosas encontradas en el centro del país, el fun

cionamiento de las cuales comenzaba a afectar los intereses de 

las difusoras de provincia ya que las empezaba a desplazar ... Pot" 

esa razón en la organfzaci6n de la AMERC se establecla c'omo ob

jetivo fundamental el "defender los intereses comunes de las ra

diodifusoras (y) hacer frent·e común en todos los casos en que 

puedan resultar afectadas sus actividades .•. 11 (11) 

A la convención nacianal acudieron represent~ntes de 20 

·estaciones del pafs (10 del D.F. y 10 de provincia), lo cual re

fleja por un lado ·~a preocupaci6n por el desplazamiento a que e~ 

taban siendo sujetos los difusores de provincia; por otra part_e. 

se .manifiesta la enorme concentración y centralización d~ la in

dustria radrof6nica en el centro económico y polftico de ~éxic~. 

{; final es de 1940. la radio ya reflejaba su avance, el so~ .. 
tenimienio de ~~ta se daba a base de la "venta de tiem~o'' de 

gramac.ión q.ue las emisoras hacían a diferentes_ anunéiantes.; 

su programación se incluia a personajes, orquestas y grupos 

mosos. 
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J.JPUERTAS ABIERTAS A LOS RAOIODIFUSORES co~ MANUEL AV!LA CAMACHO. 

Manuel Avila Ca~acho ya encuentra un sector consolidadci y 

con cierta experiencia en el ramo. De tal forma que contrariameu 

te a 1a polític.a de su antec·esor~ la política del General Avila 

Camacho se distinguió por hacer a un lado y restarle importancia 

a la oarticipación del Estado en este terreno. Asimismo,contri-

• buyó a facilitar al sector "privado su e .... pansión. 

Dicha pol 'itica resulta consecuente con la postura de Avi

la Camacho, pues para él -como representante del grupo goberna:i

te- la iniciativa privada era el factor para impulsar el progr~ 

so de México; además consideraba que la imágen y difusión de las 

ideas y sus 'proyectos podrían hacerse a través de las· estaciones 

comerciales ~a que éstas· ten•an la obligaci5n, segGn las leyes ~ 

reglamentos relativos, de transmitir prioritariamente los mensa

jes de carácter oficial cuando el gobierno lo solicitara. 

A lo largo del periodo presidencial de Hanuel Avila Cama

cho también-se dan algunos hechos trascedentales que dejan marc~ 

do el desarrollo de la radiodifusión. Entre otros tene~os_la 

creación ~e la Cámara Hacional de la Industria de la .Radiqdifu~

s~6n; el 15 de diciembre de ·este a~o la Oirecci6n Gen~ral de Co

mercio e Indus·tria, sub~ordinada a la Secretar1'a de Economía Na-

c1ona·l, autorizó y aprobó la constitución de la CNIR., (La CNIR 

se presenta·, entonces, como· el resultado de su antecesOra, .la P-. 

sociación Mexicana de Empresas Radiodifusoras (AHER}, -la cual t~ 

nfa la idea básica de formar una unión de las "estaciones de los 

estados. (y) ''luchar por la superaci6n de éstos! coordinar un -

·intercambio técnico. creativo y comercial. (12) 
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Con dicho organismo qued6 constituida, de hecho. el arma 

con la cual los empr~sar1os de dicha industria enfrentarian -y 

enfrentan hasta la fecha- los golpes que petendiera darles el 

gobierno. 

Para estas fechas Emilio·Azcárraga Vi<laurreta ya mantenía 

una posición de fortaleza como para consolidar, posteriormente. 

la empresa televisiva en nuestro país .. Prueba de ello era el 

lograr la presidencia áe la recién fundada CNIR; igualme~te, con 

él se consolidaban &n el Consejo Directivo Luis de la Rosa, José 

Luis Fernández, Juan Cross Buch~nan etc~. todos ellos después;~ 

portantes person~jes de la televisi6n mexicana. 

Este mi~mo año, 1941, también nace Radio Programas de Mé

xiCó fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta y Clemente Serna 

Martínez ~PM_ era controlada, en ese entonces. por el grupo de -

XEW Y. XE O. Tal fue el control de RPM que de J941 a 1950, además 

de encargars.e de la producción de programas para la indust1'oia, n~ 

cio.nal. logró exportar material a Centro y Sudamérica. En esta· d_! 

cada tamb1én se puede contemplar el crecimiento de RPM: en 1941 

tenla s6lo 6'afiliados\ para 1945 logró 78, tres aftos después 

congregó 89 y al finalizar este decenio tuvo 92 .•. ':En 1944 y 

1945 el Seftor Clemente Serna Marttnez realizó dos viajes de 3 m~ 

·ses Cada uno. a Centro y Sudamérica par~ i nC.·orporar estaciones dé 

dichos' pa1ses a RPM. esto le permitió expander su é:a-mpo de acción. 

para_. exportar programas radiofónic'os _elaborados en Méxic;:o: 11 (13) 

Si se suma la cobertura que logr6 consolidar ~ste sector 

é.n~-el espectro político de México, con la ayuda ofrE~cida por el 

p_rop1o Estado -como fue él poner a ·_disposi.c1ónde_ aquél la -infra

estructura y sin costo la· red de telecomunicaciones estatales; 
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también se prestó apoyo en las convenciones y reuniones de carás 

ter internacional que se realizarnnen ese entoncei- veremos que 

a final de cuentas- todo ello sirvi6 par~ ganar terreno y confor

mar un organismo que ha sabido aprovechar la coyunturi y, final

mente, ser un grupo que proponfa modificaciones a la legislacidn 

a lo cual el anbierno únicamente se ha limitado a. ejecutar y legi 

timar tales medidas al modificar la legislación de acuerdo a los 

intereses de los empresarios de la radio. 

Durante la década de los 40 la industria radiofónica ob

serva úna expansión acelerada: en 1941 la inversi6n en este rubro 

fue de 11,550,685.72; para 1950 aumentó a 42,5]0~473.85. Dicho 

incremento se dio por el aumento de capital fijo provocado po,r -

la compra de equipo y por la construcciOn de nuevas instalaci o-

nes ... las localidades, por consecuencia, aumentaron de 126 en -

~941 a 195 en 1950. No digamos que también los propietarios de -

las diferentes estaciones adquirieron equipo más moderno, como 

fuera equipo de teletipo y grabación, la ac!quisici .. ón de un~ "an

tena un~.direccion·a1 11 por la XEF _etc. 

La siguiente tabla evi,dencfo el desarrollo y lo,s' 

de esta industria: 
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De~rollo de la Radiodifusi6n 1941-1950 (14) 

Año flo. de lnversi6n Ingresos Egresos Utilidades 
EstaciQ_ (pesos) Brutos (pesos) Netas 
nes (pesos) (pesos) 

1941 126 11 5501685. 72 7 005 709. 78 5 705 849. 77 l 299 860.01 

1942 132 13 000 000.00 g 279 331.83 7 272 889.76 2 006 644.07 
1943 138 15 245 148.47 10 962 862.45 9 881 ll9.79 l.ll81,742.66 

1944 137 16 829 756.00 14 415 176.03 12 654 953.42 2 295 655.97 

1945 147 15 697 653.62 18 809 238.60 15 835 939.24 3 421 260.09 

1946 151 19 706 110.78 24 332 211. 54 20 401 851. 37 4 375 427 .33 
1947 167 28 610 533.25 27 535 168.75 23 984 079.01 4 500 095.47 

1948 165 29 767 756.45 28 298 094.00 24 342 983 .80 4 592 543.69 

1949 166 40 836 260. 08 36 558 609.69 '.33 954 306. 51 5 462 210.50 

1950 195 42 510 473 .85 49 943 095.60 45 919 410.74 6 792 676.88 

"'.:'• 
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Mientr~slo anterior acontecía,en el mismo ramo también se 
dejaba ~entir la llegada de capital· extranjero .. Subsidiarios de 
empresas extranjeras, fundamentalmente norteamericanas, iniciaron 
su integraci6n al inicio de los cuarentas: "RCA Victor Mexicana, 
en 1935; Industria Ellctrica de México, S.A. (Westinhouse) en --
1945; Phill1)ls de México, S.A., en 1946; General Electric, S.A.de 
C.V., en 1948". 

A11nque y justo es hacerlo notar, dicha penetración conti-
nu6 acelerada~ent~ hasta 1967. En 1950 se estableció la Phi leo, 

S.A. de c:v.; Admiral de México, S.A., en 1954; rtanufactureras E
l ectr6nicas SIM, S.11., en 1956; Industria de Tefecomunicaciones. 
S.A. de C.V. en 1967. 

Asimismo, Magnavox y Radson distribuyen sus productos en -
México desde 1949 a tráves de Construcciones Electrónicas, S.A.- (16) 

Por otra parte es un dato curioso que para 1945 ya se pen
saba en la instalación de satélites. Arthur C. Clarke propuso por 

primera vez,. en octubre de ese año, la utilización. de sate1ites -
artificiales para lograr una red mundial de T.V. (17) 

En otras palabras, al desarrollo de la radio siguió inmedi'· 
tamente el auge y desarrollo de la televisión. 

Es preciso volver la vista atrás y hacer no~ar que en 1944 
Cecilid Oc6n, industrial mexicano vinculado al inventor norteame
ricano del bU,,."""' eléctrico y quien .descubrió,.,el electrón, Lee de 
·Fores~, trataron de obtener del pre~idente Avila Camacho la conc~ 
_sión para explotar comercialmente la televisiórl. 

Sin embargo, aün cuando se seftalaba que el ~jefe del ejecu
tivo 1'ofreci6 una amplia colaboraci6n 1

', no hubo resultados 'hala-
güeftos para -los ~ndustriales, entre ot~as cosas por la legisla--

ción que prohibta otorgar concesiones a ~xtranjeros. 

El tiempo siguió su curso y ª.pesar de los intentos por -

ech~r a andar la televisión no fue ~ino hasta el 1 de septiembre 
de 1946, cuando se inauguró la primera estación de televis16n ex

·perfmental en México. En esa fecha nace XHIGC, en la Ciudad de·
Méx leo. 

A decir de los enterados el primer programa fue artfstico. 
y de entrevistas. "En 1948 se realizaron varios programa~ cotidift

nos con lo que Se llamó primera exposición obj.etiva 'presidencial', 
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del entonces presidente Miguel Alemán''. ( 18) 

Varios fueron los intentos para .lograr que la televisión 

fuera conces·ionada a particulares. En el año de 1946 Emilio Az

cárraga, a través de un telegrama, solicitó al president·e Manuel 

Avila Garnacha el permiso para operar estaciones comerciales de te

levisiór.; después de una consulta con el secretario de la SCOP, el 

primer magistrado respondió negativamente (es necesario aclarar que 

el régimen de Avila Camacho fenecía en 19 dtas más) por dos razones: 

el nuevo gobierno podría impugnar la decisión y, por otra parte, 

conceder el permiso en esas circunstancias podrfa despertar dudas 

sobre la han radez del gobierno. 

Manuel Avila Camacho terminó su periodo y con él dejó, .de hecho, 

fortalecidos a los industriales de la radiodifusión; desde luego que 

todo ello fue gracias a los vínculos y lazos que el sector empresa

rial estableció con el grupo gobernante; aquéllos, con Azcárraga a .la 

cabeza, apoYaron la candidatura ~e MAC: Alonso Sordo Noriega, ·locutor 

de ·la XEW, participó en la campaña electoral ••. además de. ello las 

:c!denas radiodifusoras siguieron creciendo. 
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1.4 CONSOLIDACION DE LA TELEVISION DURANTE EL PERIODO 

DE MIGUEL ALEMAN 

Con Miguel Alemán en la presidencia la televisión comercial 

1rrumpi6. A iniciativa de intelectuales y artistas vinculados con 

el INBA se pidió al presidente, en 1947, utilizar la telovisión 

con fines sociales y culturales, por otra parte se incrementó la 

solicitud ~e concesiones. El resultado fue que Miguel Alemán en

cargó_ a Carlos Chávez, director del INBA, el análisis de todo lo 

que se refiriera al uso y manejo de la televisión. 

Lo anterior dio como resultado la formación de una comisión, 

encabezada por Salvador Novo ptentendo como 11 a$esor t~cnico 11 a 

Guillermo Gonzáléz Camarena, la cual se avocó·al estudio. El resul

tado fue que, a _fin de ~uentas, se recomendaba el permitir la ex

plotación mercantil de la televisión y también el "informe técnico" 

de González r.amarena sugerfa la adopción del modelo norteamericano. 

Conforme pasaba el tiempo seguían las solicitudes para obte

ner una concesión. Inclusive en el namero 36 del boletln radiofó~ 

ntc¿ de noviembre.de 1947 era se~alado ~ue Emilio Az;~rraga te~f~~-

la intención de adaptar los estudios de la XEW y la XEQ para l~ 

televisión. 

Mientras inquietudes y declaraciones iban y venían el gobier

no mexicano emitfa un decreto de ~diocomunicaciones.A través del 

Diario Oficial, el lºde febrero de 1948 se publica el "Decreto que 

aprueba la Conveción Internacional de Radiocomunicaciones, firmada 

en Rfo de Janeiro, el 27 de septiembre de 1945".(19) 

Por fin ya hacia 1949 el gobierno de Miguel Alemán Valdés 

'concedió la primera concesión a "Televisión de Méxicó S.A.~ de Ró-
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Mulo O'Farril, dicha estación -canal 4- quedó establecida en el 

D.F., en lo que ahora es el edificio de la Loteria Nacional. 

Frente a este h~cho consumado el gobierno manifestó su voluntad de 

usar la televisión con fines sociales y culturales además de reco

nocer que su uso seria Comercial. (20) 

Por su parte, los concesionarios seílalaban que ''por ventura 

frente a esa muralla de impedimentos, se levantó nuestra fe inque

brantable y todas las facilidades que gentilmente nos brindaron ... • 

Lo anterior fue expresado hasta que se dio la inauguración oficial, 

el 31 de agosto de 1950, con una transmisión de Jockey Club en el 

Hipódromo de las Américas, a la cual asisitieron Agustfn Garcla Ló

pez, secretario de la SCOP, en representación de Miguel Alemán 

Valdés; Walte¡Thurston, embajada, de E.U. en México; Meadi Brun~t, 

vicepresidente de RCA en E.U. y otros funcionarios. (21) 

De otro lado, en febrero de 1950, Higuel Alemán ~aprueba el 

decreto por el cual quedaron normadas las estaciono• rle T.V., ln 

cual de hecho deja asentada, a decir de Fátima Fernández Christlieb la 

regulación Jurfdica que fija las normas par·a la· insta·1ación y fun

cionamiento de estaciones radiodifusoras de tel~visión. 

Todas las p~rsonas que se han encargado de es~udiar este pe

~iodo coinciden, ·Y estamos de acuerdo, que con Miguel Alemán la 

televisión en México quedó sellada,. lo cual marcará su cu~so neta~ 

mente _comercial y alejada completamente de los. intereses de la sa·.:: 

ciedad. Característica que ha tenido hasta la fecha. 

Al respecto Migu~l Angel Granados Chapa sefi~la 'que "el enton~ 

ces pr~sidente Alemán determinó en 1950 que_ la televisi~n *uera 

ge~tionada privada y, por lo tanto, mercantilmentec Abdicó ~si ~el 

1. 
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ejercicio de la soberanla estatal, pues ni siquiera reguÍó la ma-

nera en que los particulares desarrollarían la nueva, potente, 

colosal industria. Haber resuelto que la televisión fuera un ser

vicio público, prestado por organismos de derecho público. no hu

biese sido una decisión totalitaria, leviatanesca •.. " (22) 

A la apertura de canal 4, concesionado ~ O'Farril, le sigue 

el canal 2, cedido a Emilio Azcárraga Vidaurreta en octubre de 1950. 

Sin embargo sus transmis.iones regulares las inició' hasta el 21 de 

mayo de 1951 con la emisión de un juego de beisbol. (23) 

Inicialmente el canal 2 transmitía en los estudios de la XEW, 

en tanto se acondicionaban sus instalaciones en Av. C~apultepec, con 

lo c~al entraba a la competencia con el canai 4. 

Hasta aquf hemos abordado una somera cronología del desarrollo 

de la televisión en el periodo de Miguel Alemán, vamos a detenernos 

un poco para hacer algunas precisiones en cuanto a 1as diversas con-. 

diciones en que la televisión mexicana se desarrolló. 

Una de las ¿ondiciones óbjetivas que dan lugar a este hecho es 

nada menos que la expansión del mercado norteamerican·o; no olvidemos 

que , .tal como señala Fátima Fernández, para 1950 en E.U. existen ya 

i~ millories 500 mil receptores de televisión, fabricados por las mis

mas corporaciones que controlan la radiodifusión, tanto ·en México co~. 

mo en. otros paises latinoamericanos. Por otr~ parte, y retomando~ 

Raúl Cremoux, es tangible observar que 11 s·~ nacimien~.o (de la tele-

visión) obedece concret;:.,,ente a un plano en el que el pleno ejerci

cio del dominio es· la resultante natural de lós años de la posguerra. 

En una situación semejante, agrega, de clara y desproporcionada in

fluencia del capital privado en los ~anejo de mayor· trascendencia 

pública, la televisión ha sido parida bajo la benlvola mirada pa-

..... 
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triarcal y autoritaria del 'buen vecino' anglosajón ••. " (24) 

lo anterior se corrobora fácilmente con algunos datos reve

ladores acerca de la inversión extranjera en nuestro pais hacia los 

aílos cincuenta Patricia Arriaga, en su librp "Publicidad, economia 

y medios de comunicación" (p. 190) nos indica que "con respecto a 

la nacionalidad del capital extranjero invertido en Mªx~co, encon

tramos que si en 1950 60% era de origen norteamericano~ para 1970 

el porcentaje se habla elevado al 85% •.• " e esto es del 100% del ca

pital extranjero invertido en nuestro pafs). 

Aunado a lo expresado con antelación, y de acuerdo al enfoque 

de Patricia Arriaga. tenemos otras condiciones de igual importancia 

que explican la estructura y desarrollo del sistema mexicano de di-

fusión masiva: 

"l.-L.a industria electrónica e_xtranjera Interesada en ampliar el 

mercado de los aparatos relacionados con la radio y, poste-

~iormeñte. con la televisión. 

"2.-las empresas del sector de bienes de consumo, especialmente 

las extranjeras, dispu~stas a financiar un sfstem.a de __ difu

sión masiva que, al igual que el norteameric_ano, atendiera 

las necesidades de comercialización de sus productos. 

"3.~Los empresarios. nacionales interesad¿s en hacer de la difu

sión masiva un negocio lucrativo. 

"4.-Las empresas vinculadas a la .difusión masi~a. agencias ~e· 

publicidad, productoras fflmi~as etc •. , interesadas también 

en ampliar el mercado para sus servicios". (25) 

la investigadora concluye que la conjugación de estos factores. 

permitió que el sistema mexicano de difusión masiva, po_r la ·rela:-. 

ci6n que guarda con el sector de bienes de. consumo.· se integrara a 
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la dinámica económica del país. Pero además la razón principal por 

la cual el sistema mexicano de comunicación masiva fue estructura

do tomando como modelo el operante en E.U. fue el gran peso que tie-

ne el ca pi tal norteame.ricano en la economía nacional y el hecho de 

haber demostrado ser un negocio altamente lucrativo. 

Si a esas condiciones que dieron lugar al desarrollo de la te-· 

levisión comercial en México sumamos las facilidades que dio Miguel 

Alemán a los concesionarios (se dieron excenciones de pagos fiscales, 

perfuisos de libre importación de equipos y materiales para las empre

sas radiofónicas y una legislación acorde a sus intereses: es decir, 

una legislación que cedía a los empresarios de la televisión todo el 

derecho sobre su explotación .•. ) tenemos que a los concesionantes se 

les puso en bandeja de plata la televisión y dejó a otros el derecho 

que el Estado tenia para explotar esta industria. 

El. 18 de agosto de lg52 nace' el tercer ~anal,cel 5, pro~ied~d 

'de Guillermo González Camarena. Viejo promotor de la televisión en 

México, final:nente a González Camarena se le hace realidad la adqui

sición de una concesión. Desde tiempo atrás éste se había dedicado a 

promocionar l~ comercialización de aquella, a tal grado que llegó a 

.instalar circuitos cerrados de televisión en los más prestigiosos 

.centros comerciales y cines del D.F. 

El sexenio de Alemán Valdés se mantuvo Invariable: ~fempre hu

bo una política favorable a los radlodifusores. En su último año a

probó un decreto que reformaba los artículos 121 y 142 del Reglamen

to relativo a la materia. Tiempo atrás se establecia q.ue el concesio

nario se responsabilizalia de todo cuanto dijeran quienes hablaran~en· 

pant~lla, cori la refor~~ se les eximia ~e dicha responsabilidad a los 

concesionarios. Así finaliza el periodo alemanista. 
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1.5 ADOLFO RUIZ CORTINES Y EL ROMPIMIENTO DEL ROMANCE 

El tiempo del romance habla terminado, Con ttiyuel Alemán tam~ 

bién se fueron los días en que juntos, empresarios~ gobierno, camina

ban tomados de la mano. 

El régimen de Miguel Alemán, como es sabido, se había carac

terizado por ser el más corrupto hasta ese entonces. Ruiz Cortines se 

interesó por controlar el contenido de las transmisiones y de hecho or~ 

ganizó un programa para mejorar la imagen del nuevo gobierno por medio 

de radio y televisión. 

Los primeros choques empezaron a darse, la XEX y el canal 4 

de televisión dirigían una campaña patrocinada por empresas comercia

les, de' ataques a funcionarios públicos. Finalmente la Secretaria de 

Comunicaciones y Obras Públicas nombró interventores en las estaciones 

que reforzaron la vigilancia sobre el contenido de los programas que se 

tranasmitian. De antemano se puede expresar que esta medid~. la cual 

se da por medfo de. la expedición de un decreto, es la medida de mayor 

trascendencia del régimen de Ruiz Cortines, pues además del decreto se 

~•tablecl~-que To~ gasios resultantes de la supervisión deberl~~ ser 

cubiertos por los concesionarios. 

'El control genera descontentos, Adolfo Ruiz Cortines es re

ceptor de las .protestas de los presidentes de la Camara de Radio y Te

levisión por la vigilancia del gobierno. No se hace esperar la respuesta. 

Sin embargo vayamos a un acontecimiento muy sintomático que se da des

pués de las medidas instrumentadas· por el gobierno. 

CREACION DE TELESISTEMA MEXICANO 

lQué ·había atrás de la .decisión de unificar los tres can·ales 

que habían transmitido su señal cada uno por separado? En mat·e~ia de 

meidos de difusión masiva este es, quizás, el acontecimiento· de; mayor 
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trascendencia en ~ste sexenio. 

A decir de sus dueños, de los canales 2,4 y 5, el objetivo 

era "crear una estructura más s61ida, benéfica para la industria y con 

mayores posibilidades de éxito y expans16n", 

Desde finales de 1953 ya se corrfa el rumor de la unión entre 

O'Farril, Azcárraga y Camarena, pero no fue sino hasta el 16 de septiem

bre de 1954 que transmitieron juntos por vez primera los canales 2 y 5, 

Canal 4 lo hizo hasta después de un año que se integró a TSM. 

Aparentemente la fusi6n de los tres canales existentes hasta 

1g54 se daba "como un medio de defensa de tres empresas que estaban per

diendo muchos millones de pesos" (segan palabras de Emilio Azcárraga, 

principal a~ionista). Empero todo indica que además del objetivo antes 

serialado habia dos más: por un lado eliminar la competencia y constituir 

.un monopolio que controlara y penetrara su imagen a todo el pais. Sobre 

este punto los datos lo demuestran fehacientemente: en 1954 se insta16 

la primera retransmisora de TSM, en Cd, Juárez, con el nombre de Tele

;,c¡¡¡:t;fo de la Frontera S.A., 'en 195.8 aparecieron otras instalaciones 
.',~. •.· 

~~c:afiÍiadH: Cadena Tel evisora del Norte s;A., Canal 3 de Monterrey, Nuev.o· 

León, y Televi~rira del Golfo S.A.; Canal 7 de Tamptco, Tamaulipas, Coh 

estas y ot~as estaciones, en 1967 ya existían 17 empresas televisivas 

con 23 canales en total. Cuatro en el D.F.,Jalisco, Nuevo Le6n, Chihuahua 

i Baja.California norte contaban con tres cada uno¡ Sonora y Ta~i~lipa~. 

:con 2 y Colima y Coa huila con uno .•. " (27) 

Además de cumplir con los objetivos señalados con anteriortdad, 

a mi parecer en el fondo de la creación de TSM había, de una manera implf

cita, una respuesta polftici d~ los concesionarios a la actitud que habfj 

asumido-el gobierno de Ruiz Cortines. al inicio de su gestión, cuando tra• 

·to·de'stÍPervisar los mensajes que·se emitían en radio y televisión. 
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O sea, era más facil hacer ~rente a los embates gubernamentales si lo~ 

concesionarios mantenian su unidad y solidez como una industria única, 

además que con ello controlaban y monopolizaban el mercado, de un solo 

golpe resolvfan varios problemas. 

De esa manera, entonces, el 26 de marzo de 1955 quedó consti

tuido formalmente Telesistema Mexicano S.A., con una manifestación de 

10 millones de pesos por 10 mil acciones de $1000.00 c/u divididas en 

2 series, repartidas de la siguiente forma: 

En 1~ serie A acciones nominati~as .que debl~nestar en pode~ de 

mexicanos, ~ste 51% del total de acciones: 

Emilio Azcárraga V • _________ 2600 :acciones 

Rómulo O'Farril Sr. _________ 2500 

Serie B, accciones al portador con el 49% del total: 

Em11 io Azcárraga. V. 1400 acciones 

Rómulo O' Farril Sr. 1500 

Rómulo O'Farril Jr. 500 

Emilio Azcárraga M. 

Ernesto Barrientos R. 

Fernando Oiaz " (ZB) 
.. 

Barroso 

Todavia cuando los industriales de la ;adiodifusión consiguie

ron que se les dieran puertas abiertas en la industria televisiva los 

~h~ques con Rufz Cortines, con su~ altibajos, fue~on mis o meno; cons~ 
tan tes. 

A un a~o de la fusión de TSM, Guillermo González Camarena •. pre

s(dente de la Cámara de la Industria del Radio y la Televisión ataca en 

1956: " •• ;las autoridades com.ienza a :~lfunazarnos y en la a7tualidad ~nues

tra cámara libra la más tremenda batalla.para que se respete la Ley ~ene-· 

;~ : -.. -:~ 
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ral de Vías de Comunicación, donde se expresa con absoluta claridad 

que las radioemisoras eitln E~ENTAS DEL PAGO OEllMPUESTO LOCAL ... 

la SCOP con sus circulares, decretos y proyectos, nos h~:r~ado una 

situación critica para la existencia y desarrollo de nuestros nego-

c.ios".(29) 

Es decir, pedían todas las facilidades. En 1957 proseguían 

los contraataques: Por medio de Fernando Sánc~z Ayala, en repre

sentación de la ClRT, pedían al presidente Adolfo Ruiz Cortines : 

" ... que la ley General de Vías Generales de Comunicación fuera modi

fi~ada y puesta en forma adaptable para que sea posible que 1~ in

dustria se éxtienda hasta donde le pe1·mitan los compromi•sos comer

ciales,para que de esta 'forma se pueda satisfacer el incontenible 

deseo de muchos hombres de empresas que desean invertir capitales 

en instalación y operación de estaciones de radio y televis1ón en 

todo.el pa1s". (30) o.sea, sólo se pedfa la comercialización de· 

este medio al cien por ciento. 

El Estado, por su cuenta, en tlrminos reales tenía una 

influencia y poder sumamente relativos, pues como se· h• demostrado 

sú papel se ha 1 imitado a ser "administrador jur1dico" de los me-· 

dios: De una u otra forma loi concesionarios siempre hi~ sabid~ 

imppner su voluntad. Fátima Fernández expresa que st bien ·"todos 

los g.obiernos que han sucedido al de Carranza se han preocupado, 

de una u otra forma,p~r la radiodifusión, la participación del Es

tado se redujo, hasta 1960, a la .administración jurídica .de una 

industria en la que las de¿isiones sobre operación y contenido han 

correspondido al capital· monopolista internacional". Ese, ento.nces, 

tambiln fue el papel de Adolfo Rulz•Cortines. 

. ' 



-24 -

Por parte de los duenos de TSM los objetivos habfanse cum

plfdo al pie de la letra, para ~1 año de 1959 TSM erogó 21 millones_ 

de pesos para c~ear una "red nacfonal 11 de televisióri. En 1959 cubrfa 

20 estados de la República, y en 1960 ya poseia 20 estaciones que le 

aseguraban la cobertura nacional. 

1.5.l°CREACION DE CANAL ll DEL IP~ 

Aunque de hecho el canal 11 no ha presentado, por muchas y 

justific~das razones si se quiere, un dique al de~arrollo de la te-
• levisfón comercial y sin querer entrar al análisis y polémica sobre 

la creación de este canal, pues cons1tutrta una investigación apar

~e. Onicamente lo mencionamos como un acontecimtento tmportante y 

se destaca por haber ocurrido en el periodo que estamos analfzando. 

De tal forma, ténemos que el canal Jl, según Granados Chapa, 

se crea el 15 de diciembre de 1958, con lo cual se "inicia la par

ticipación del Estado en"el manejo de su propfa televisión ... Dota

dO•de una señal débil. continúa, esta primera dif"usora de televisión esta

tal ha tenido que ~desenvolverse en uri niVel artesanai. en contraste 

cnn la televisión comercial. 

"La actual situación jurídica del canal 11 se funda en el 

decreto que establece que el canal 11 se utiliza~~ para la transmi

sión_ de programas educativos, culturales y de"orientación social. 

publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto _de 1969. En ·él_ se e·s-_ 

tablece que la operación de dicha emisrira co~ra a cargo de la SCT, 



mientras que la programación corresponde a la SEP. Esta ejerce di

cha función por medio de la Comisión de Operacfón y Fomento de Acti

vidades Acad~micas [COFAA) del IPN. creada por decreto el 2 de mar

zo dp 1976". (31) 
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1.6 ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION 

De hecho el nacimiento del canal JI se da con el ascenso 

de Adolfo López Mateos a la presidencia y aün con todo el d~creto 

girado por Ruiz Cortines los concesionarios de· radio y televisión 

en un corto tiempo lograron crear un grupo demasiado poderoso, po-

1 ltica y económicamente; sobre todo porque los mismos concesionarios 

ocupan puestos importantes en otros sectores de la economfa. 

EJ régimen de Adolfo López Mateos s~ignificó precisamente 

por promulgar la primera Ley Federal de Radio y Televisión, medida 

que provocó un gran revuelo. 

En su parte medular la nueva ley estableció que el espacio 

donde se porpagan las ondas sonoras y electromagnéticas pertenecen 

a la nación y el Estado es el único con capacidad para concestonar

lo o explotarlo. En ésta además son señalados los lineamientos gene-

. rales que deberán seguir las programaciones .•. dando un duro golpe 

a las prerrogativas de los industriales de radio y televisión. 

La respuesta a dicha legislación fue terminante.- Los indus-

triales expresaron su desacuerdo y presionaron en el ~enado, 

con lo cual lograron la modificación de los ~rtfculos a su favor de 

los artículos de la ley, ya habiendo"estado aprobada por la Cámara 

de Diputados. 

Es preciso destacar que el Estado en ese entonces •antfes

tó su deseo de intervenir como emisor en 'la i:elevisi6n, sól_o,. que a 

través de los canales privados. 

El Decreto de la L ~ Federal de R'dio y Televisión ·fue ex-. 

p·edido el 8 de enP.ro de 1960 y pu bl !cado en el Diario Oficial _el 19 

de. enero del mismo año. 
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Curiosamente, aunque la nueva ley viene a ser un ''golpe". 

·a los concesionarios, se observan diversas caracteristicas: la ra

diodifusi6n pasa a ser una actividad de "tnter~s público" {no de 

"servicio .púb.lico"\ el Estado dará facilidades para que las esta

ciones sean susceptibles de ser capatadas en el extranjero; en la 

LFRyT se habla de que el Estado fijorfa las tarifas mfnimas ... 

Ly las máximas?; en esa fecha no se fijan el número máximo de anun

cios permitidos {lo cual fue hecho hasta 1973) en cada programa y 

.entre uno y ·otro; se crea la Comisión Nocional de Radio y Televi

sión, .dependiente de la Secretarta de Gobernación, a la cua) se 

le-as~gnan funciones de "coordinación'' y 11 vigilancia" y es~ es jus~ 

tamente el papel que ha adoptado el Estado. Es decir, se ha dedica

do a "adminfstrar juridicamente", .Y de aht que cuando ha querido 

retomar el terreno perdido se encuentre incapacitado jurfdica y 

po.mti camente para hacerlo. 

Se olvidaba mencionar que en los pianteamjentos teóricos 

_para crear la LFRyT de. 1960 intervinieron gentes estrechamente re

Jacionadas con al medio de los concesionarios, como Jos~ Luis 

Fernández y LJis de la Rosa, entre otros, quienes buscaron por todos 

los ~edios dé eliminar la definición de "servicio público" que afec-

t~ba la esencia, ~l contenido, manejo y control de la radio y·la 

televisión. (Sobre este tema se encuentran diversos estudios.que 

tratan a fondo el problema, como es el texto de Raúl Cremoux sobre 

·•La Legislaci6n"Mexicana en Radio y Televisión"). 

No obstante. en su parte medular diremos que "la figura ju

ridica ·de servicio de inter~s públicef.reunla un conjunto de venta-
. . 

jas para. los industriales de la radiodÜusi6n. Al sustituir a la de 

·ser_vlcii> público eliminaba la· ingerencia del Estado ·en ·1a determina-
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ción de las tarifas y, además, suprimfa también cualquier compromi

so ·legal de los radiodifusores con el público". (32) 

A final de cuentas resulta muy casual que' los concesiona

rios siempre han mostrado, como señala Granados Chapa, su compla

cencia por la LFRyT. Además, según Cremoux, es"una ley cuyo conteni

do refleja el trato preferencial ~ue tendrán los radiodifusores" du

rante el periodo de Adolfo López Mateas. 

De la LFRyT de 1960 se sacan varias conclusiones, de entre 

ellas una de las más importantes es la que Fátima Fernández Chris

tl ieb señala pues, dice, "con la LFRyT de 1960, se intentó limitar 

el poderfo económico.de los industriales, mediante la reduccéi6n de 

propaganda comercial; medida que a nuestro juicio, aclara, buscó ~na 

legitimación del poder pal ftico del Estado frent.e a los concesion11.

rlos. y frente a ~etermlnados grupos sociales. 

nla LFRyT de 1960, continúa la investigadora, surge en el 

contexto de las luchas de 1958 de ferrocarrileros, telegrafistas, 

petroleros. Estos hechos plantean al Estado la necesidad de buscar 

medidas que a la vez que controlen a los grupos disidentes, reivin

dique la lesionada imágen gubernamental". (3:i) 

Con la citada ley se trató de"limitar el poderlo económtco 

de los 't,ndustriales", pero en la práctica los concesfpnarios goza

ban de ia misma salud que antes; en otras palabras, la· ~üeva (FRyT 

~n realidad sólo venia a legitimar "su actividad" y a legaltz•r l~ 

explotac~ón com~rciai _de ~adlo y televisión. lAcaso no lo demuestra· 

la declaración de Gulller~o González Blumenkron -preside~te de la 

CIRT- el lº de octubre de 1961, aurarit~-1a··se•an• Nacional¡de ta 

RAdfod~fuslón? En dicho evento tal personaje exaltó la "noble com

prensión de Adolfo López Mateas ... qu. ien .nos concedió su determf-
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nante conc~rso para materializar vigorosamente nuestros prop6sttos, 

que han cristalizado én una ley (la de 1960) ... que garantiza am-

pl iam·ente el ejercicio de nu-setros prop6sitos ... " 

Del período de Adolfo López Mateas se destaca tambien la 

implantación de una Ley de Impuestos que gravaba a las empresas ex

plotadoras de estaciones de radio, pero el gravámen sólo comprendfa 

al 1.25 % sobre los Ingresos brutos. Esto sucedió el 21 de dic1•mbre 

de lg61. 

Un poco al margen tambi~n es Importante destacar que mien

tras las a ctivldades en radio y televisión segufan su ·;curso norm.al~ 

"en julio de 1962 se lanzó el satélite Telstar I, consfderado el 

primer satélite de t~lecomunlcaciones .•• en julio de 1963 ~l ~at&l~

te_ SYNCOM .•. • es lanzado también. (34) Todo.ello revoluciona'la co

mun~caclón, a lo cual México no ha podido escapar, En 1964 se funda 

la Intelsalt (Consorc~o Internacional de Telecomunicaclonesl, órgano 

que controla los satélites, formado por 106 pa1se.s, entre ellos Mé_

xico, actualmente tienen una red de 17 satélites ..• (35) El sistema 

de ~at~lites permitió comunicar a cualquier parte del mundo. 

A dos aHos de finalizar su m.andato López Mateas, en el o;F. 

el 8 de noviembre de 1962 hace del conocimiento de l~s concesiona

rios su regocijo porque, dice, "nos es grato reconocer que esa in

dustria ha dado muestras de un alto sentido de responsabilidad, al 

hacer us~ de la libertad trrestricta que les fue otorgada ... El go

bierno como invariable norma de su conducta, respeta el derecho a 

todas las libertades que las leyes otorgan, y confla, una vez más, 

en todos los que intervienen en esa industria .•. • 

Adulaciones de un la.do .y de otro, los concesionarios siem;. 

.pre mostraron ~l reconocimiento .al presidente.Adolfo López Mateos 
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por su esttmulo, quien con "su empefto tenaz promulgó la Ley Federal· 

de Radio y Televisión que hoy nos rige ... • Esto ocurrió a escasos 2 

meses de dejar el poder~ diicurso pronunciado por Rafael Rivapalacio en 

La Semana de la Radiodifusión. 

Asi pasó el sexenio de Lópe1 Mateos~ las aguas turbulentas le

vant~das ¿on Ruti Cortines volvi~ron a su cauce y una remarcada_tran

_quiltdad imperó en el ambiente de los medios de difusión. 
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1.7 QUE PASO CON GUSTAVO OIAZ ORDAZ 

En realidad, a mi juicio, en materia de medios de difusión 

el sexenfo de Gustavo Oíaz Ordaz se distinguió por el establecimien--

to del impuesto del J.2-5% del tiempo de programación. resulta-

do de un estira y afloja caracterizado por una de las etapas en que 

las relaciones entre concesionarios y Estado cayeron a sus niveles 

más bajos. 

Pero antes de iniciar el análisis de ese período veamos, de 

pasada, en orden cronológico, algunos de los hechos más significati

vos y trascendentes. 

1.7.I PRIMER PROVECTO ESTATAL EDUCATIVO 

El 16 de agosto de 1965 el gobierno de Gustavo Diaz Ordaz, a 

parti~ de los 30 minutos a que tenía derecho el Estada, previstos en 

el artículo 59 de la LFRyT, lleva a cabo un proyecto estatal educa

tivo. En la fecha mencionada se inici• en circuito cerrado y en un 

año se lanzan en circuito abierto por medio de 9 emisoras~ De los 

resultados se obtuvo que el índice de deserción fue alto pero.qute~ 

nes terminaron fueron alfabetizados. 

En el Diario Oficial el 18 de. noviembre de 19.65 se publica 

el Reglamento de Radiocomunicaciones ·suscrito por M~xi~o en Ginebra· 

en 1959. 

1 .7.2 APARICION DEL VIDEOTAPE 

Para estas ~echas ta~~ién aparaece el ''yideotape". lo cual 

-"_'Pr.o·voca cambios importantes en el uso de la televisión. A.hora ·se 

pod'la grabar -previamente, las grabaciones en viv.o pasa.ron a segundo. 

término. 
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1.7.3 TELEVISION A COLOR 

El lºde septiembre de 1967 se da la televfsión a color en 

nuestro pafs. La transmisión cromática se hizo simultanelmente por 

los canales 2, 4, 5, 7 y 9 de TSH. (37} 

J•.7,4NACE CANAL 8 

Otro nuevo canal ve la luz, XHTM canal 8, conceslonado a 

inversionistas.del grupo Monterrey inicia con la transmisión, desde 

Washington y Nueva York, de las :elecciones presidenciales de.e.u; 

Segün Patricia Arrfaga, el canal 8,"estaba destinado hacia la pro-

. gramacfón espectacular para captar el mayor püblico posible y atra

er a los anunciantes que durante años hablan destinado su gasto pti

bl ici tarfa a TSM". 

Casi al mismo tiempo se le otorga licencia a Francisco Agui

rre para ·1a creación de XHDF canal 13, en el que el gobierno conser

vó una participación. (38} El análisis de este canal de televisión . 

. ~ es motivo de un capitulo aparte, valga la mención para ubicarlo cro

noló'gicamente. 

~.7:5TELESECUNOARIA, PROYECTO GUBERNAMENTAL 

Por acuerdo del secretario de la SEP se llevó a cabo, a par

tir del 2 de enero de 1!!68, .el programa del Sistema Nacional de Eri"." 

señan~a de Secundaria por Televisión, despu~s de una ex~erimentación 

.de año y me.dio. 

En la fecha antes señalada se inicfáron los cursos d~ tele-· 

secundaria en circuito abierto con 6569 alumnos ... En 1970~a:habla. 

49,~62 alumnos en el D.F. y siete unidades mis, (39) 
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EN 1968 MEXICO SE INICIA CON LOS SATEL!TES 

Ya para termfnar de enumerar los acontect•ientos de mayor 

relevancia diremos que desde 1968 México tuvo la posibilidad de .te

ner acceso a los satélites artificiales. En esa fecha operb· la esta

ción terrena de Tulancingo l. la cual permite unirse a América, -Asia 

.Y Africa. En 1980 se inauguró la estación Tulancingo Ir. Y todo pa

rece indicar que para 1984 ponga en funcionamiento una estación si

milar por la Ciudad de Hermosillo.(40) 

l .7 .6 GUST_AVO OIAZ ORDAZ Y EL IMPUESTO DEL l 2. 5% 

Las acciones de Oiaz Ordaz dejan entrever la importancia que 

éste le da i los medios de difusi6n. Por un lado, durante su mandato 

se autorizan dos nuevos· canales -8 y 13- • Hipotéticamente se podría 

_plantear que lo hace con el fin, 1 imitado si _se quiere. de romper el 

monopolio televisivo imperante en esa época. A largo plazo hemos vis

to, sin embargo, que dicho monopolio se ha fortalecido. 

De otro· lado, F~tima furnSndez Christlieb considera que 

"el fin real -de .. Jas di<;posicioncs del gobierno de Diaz Ordaz -parti-· 

~clapr en la t~lev~sión con el imp~esto del 12.5% del tiempo- (hecho 

~ue desarrollaremos en seguida) pudo haber sido no el dominio de los 

medios sino una reivind!cac{ón püblica del r~gimen diazordacista~ 

Por tanto, la investigadora concluye que GDO no quiso participar en -

la televisión sino reivindicar su régimen. 

Aunque tiene razón. en parte. deSde mi perspectiva me parece 

que el· Estado si tuvo la intención de- participar, no obstante su. 
11 i~ten~i6n'' se veia l~mitada por una serie de circunstancias: 
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12 El Estado, desde el punto de vista juridico, prácticamen

te se hab1a hecho a un lado, aunque la legislación reconocia la au

toridad del Estado para explotar la industria de las ondas electro

magnéticas, todas \as manifestaciones de los funcionarios y los h~

chos le dieron al Estado s6lo un papel de supervisor y vigilante de 

esta actividad. 

22 El Estado no contaba con una infraestructura que hiciera 

posible, en ese momento, su intervención como productor. 

32 El gobierno no tenfa 'experiencia' de cómo hacer televi

si6n, al mismo nivel de lo que era TSH. 

Empero, y aOn con todo y sus limitaciones, Diaz ordaz "trata 1
' 

al menos de p_art1cipar en la televisión. Finalmente no logra ·hacerlo, 

pero eso· ya es otra situación. Este, desde mi perspectiva, tiene el 

mérito de haberlo intentado. 

-Pero vayamos al conocido conflicto del 12.5% del tiempo de 

programación que el Estado arranca a los concesionarios. 

El 31 de diciembre de 1968 en el Diario oficia_l de la Fede

. ración ·aparece la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposi

ciones Relativas a Diverso~ Impuestos Federales .••. donde queda esta

blecido que ios concesionarios que explotan empresas de radio y te

levis16n debertan de pagar un impuesto del 25% sobre sus ingresos 

brutos. (41) 

Obviamente qúe esto era un golpe .sfn precedent~s a los ·dol!

nos de estaciones. Estos, por supuesto, dieron la cara: ·pcr medio 

de una campana propagandistlca, la cual manejaba que el impuesto ~el 

25% ericarecerta, por consec~enc~a. los servicto~·de r~~io y telev1-

si6n¡ _adem.s, seflalaban· q~e los fabricantes de bienes -de.consumo que e 

··no soportaran el impuesto iban a cerrar. Firialmente argument~ban 
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que el Estado. a .través de sub\erfugios fiscales. establecfa una in

quisición y censura, lo cual limitaba el derecho de la libre infor

maci6n y atentaba contra la constitución y la LFRyT. 

Entre otras acciones, el gremio de los radiodifusores, uni

dos en. la Cámara de la lndustri~ de la Radiodifusi6n, organizó asam

bleas para presionar y dar una respuesta a las medidas gubernamenta

l es. 

La estrategia dio resultado y para mayo de 1969 se entrevis

taban conel Ing. José Antonio Padilla Segura, secretario de Comuni

caciones.y Obras Públicas. el cual propuso 3 puntos: 

.a)Pidi6 a los concesionarios un mayor tiempo de programaci6n 

gratuito para que el Estado cumpliera sus funciones. 

b)Se solicita que.los radiodifusores garanticen la "efectiva 

superación de los programas". ·n Estado se reservará el derecho de 

revi~ar cada 5 anos si el concesionario ha cumplido con sus obliga-

ciones .•. 

c)Cuando el ejecutivo considere que algún asunto o tema_pue

de perturbar la paz ••. ~odrá hacer al concesi~nario las obi~rvacio" 

nes ••. en cas~ de reincidencia se revocar'• la concesi6n. 

Ante esta proposición los ~oncesionarios aceptan "siempre y 

cuando sjmultaneámente quede sin efecto, por cualquier pr6cedimiento 

legal válido, el -impuesto del 25% causante del problema"(42) 

El p·roblema llegó a un "fi.nal feliz". El peso y fuerza po

lítica de los radiodifusores hizo ·acto· de presencia Y. fina\ine"nte el 

lºde julio de _¡g5g, es decir, 6 meses después, se llega al" acuerdo 

de. que ltis concesionarios pagarán un impueito, "el cual pod~án so~ 

licitar se les ~dmita el pago de su importe con el doce y ~edio por 
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ciento del tiempo diario de transmlsi6n de cada estación". (43) 

En dicho acuerdo se dejaba clara~ente asentado. que e_l ·Esta

do no harta "una competencia a ~as actividades inherentes a la radio

~ifusi6n co~ercial". Asimismo, se aclaraba que con este impuesto se 

cubría el decretado el 31 de diciembre de 1968. 

Además, en el considerando XI se indica que se eséuchará 

"los concesiona-rios" para fijar los horarios del tiempo correspondien

te al Estado. 

lPor qué raz6n el Estado terminaba en recibir el 12.5% del 

tiempo de programaci6n? &Acaso el gobierno no tenla ya 30 minutos 

diarios para sus actividades? IV, sobre todo, por que se llega a tal 

resultado cuando los hechos demostraron que, en realidad, e1 ·gobier-. 

no adolecla de la_ capacida~ para explotar el 12.SX del total del tiem

po de programacf6n en radio y televisi6n? 

.De un estudio re_al izado por Raúl Cremoux concluy·e en los· si• 

guientes datos: En 1969 el Esfbado ten.la 200 horas dtaria·s de trans

misión, no alcanzaba a explotar más del SX de este tiempo. l44) 

Con todo y los contras que se le puedan ver, esta medida vie

·ne·a ·ser de ·suma -importancia pues abr_e la puerta al Estado_· para'-tener

u~~ Intervención más directa en la televtsi6n y de hecho e~to consti

-tuye uno de los primeros pasos q~e configuran un sistema estatal de 

comunicación [tema que desarrollaremos en un tercer c~pitulo)• 

En esta etapa~ valga la redundancia, es donde las relaciones 

entr.e concesionarios y gobierno toman· su nivel. niás ba.Ío, · -v.Jniendo a 

ser el má~ c~tttco en la histo~ia de la radiodifusi6n mexica~~-
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1.7.7 CREACION DE LA COMISION INTERSECRETARIAL DE RADID
DIFUSION 

El Estado ya tenia derecho a explotar el 12.5% del tiempo de 

transmisión, pero hacfa falta el órgano que ayudara a concretar tal 

medida. Para conseguirlo se creó la Comisión lntersecretarial de Ra

diodifusión el 21 de agosto de 1969, ésta dispondrfa del tiempo de 

programación de todas y cada una de las concesiones del pais. 

Dicho acuerdo, publicado en el Diario Oficial, establece que 

la Comisión Intersecretarial será integrada por "dos representantes 

de cada una de las secretarfas de Gobernación, Hacienda y Crédito 

Público y de Comunicac,iones y Transportes •.. • A excepción de los 

de Gobernación, sólo serian citados los otros en·:casos especiales. 

En el acuerdo se le concedian todas las prerrogativas a dicha comi

sión para que aprovechara el tiempo de que disponfa el Estado, sien

do el único conducto para autorizar las transmisiones. 

De la efectlvJdad de la Comisión de Radiodifusión-es menes-

ter resaltar algunos aspectos que la reflejan. En primer lugar, has

ta ·e1 año dé 1976, según consigna Jorge Lozoya:.·1a falta .de coordinación 

en· los trámites de apertura ha permitido_ que las radiodifusoras co

merciales no cumplan cabalmente con la aplicación del tiempo que le 

corresponde. En segundo lugar, los concesionarios, en aquel tiempo, 

eran quienes.decidlan a su libre albedrlo cómo~ cuándo "no se ponia 

en peligro su estabilidad económica". Los mensajes eran transmitidos 

a las horas más bajas dé auditoriti. (45) 

Ffnalmente diremos que otro de Jos factore·s· a los cuales se 

enfrentó el Estado para explotar adecuadamente el tiempo a que tenla 

derecho ~ue la falta de capacidad·~e ~ecursos humanos·para cubrir 
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"todas• o ~l menos el mayor número de estaciones de radio y televi

si6n; esto aunado, desde lueyo, a la falta·de experiencia. 

Mientras ello acontecla al interior del aparato gubernamen

tal; no olvidemos que el pals acababa de pasar oor la más ~rave 

crisis pol ltica de los últimos años: como fue el movimténto 

estudiantil de 1968. En alguna forma el gobierno pretend~a cambiar 

su ~an deteriorada imagen y el uso de los medios de difus16n podrla 

ser un arma eficaz. 

De otro lado vemos que'GDO entraba en la recta final y fal

taba escazamente un año tres nieses 1>.arac dejar el poder; El fen6meno 

de.1~·•asignacf6n del candidato" a ]a(primefa magt~tratura,~il&mese 
"nuevo presidente", estaba en pJena. car1denc.ia. Se da el "destapé.• y 

se de,;'igna a Luis Echeverrla Alvarez,./eó'tonces secretario de Gob. Cuando el lo 

sucede los empresarios -entre ellos loi radiodifusores- trataron 

de establece~ vinculas cordiales con él; 

El conflicto del 12.5% del tiempo habla quedado ~trás. En 

una palabra, los radlodifuso~es colaboraron estrechamente con la 

camp~ña del candidato, a tal grado qü~ a finales de junio el cierre 

de ·ésta se-hizo con un pl'"ogr.ama,_t-elevi_sado por' el canal 2. 

Todavla cuando el- .Esta,d(,,,g~r~i:~~rreno en el campo de la ra-. 

diodifusión la reconciltaci6n ~~ tli·o·;''if·'enfrenta.mtento quedó atrás. 

Finalmente también Diaz Ordaz realza de los .. concesionarios ei "sen

tido de responsabilidad" y "su aporte y contribución" al. desarrollo 

económico del pals. 

·La década de los sesentas emp!!zaba a cerrarse paralelamente 

.a los avatares polltlcos a que se enfrentaban los concesionarios de 

radio y televisión. Las nuevas circunstacias exiglan el cambio de 
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estructuras. En ese sentido, Emilio Azcárraga inicia una nueva etapa 

en la industria de las ondas electromagnéticas. 

Con el fin de lograr mayores ganancias y "mayor control de

cidió manejar la programación televisiva, de tal suerte que televi

centro decidir1a.el contenido de sus transmisiones y, posteriormente, 

ofrecerla a los anunciantes e.l tiempo disponible para sus anuncios 

comerciales " . .Esta medida inquietó tanto a las agencias de publicidad 

como a sus clientes, pero ante la alternativa de tomar lo ofrecido o 

·no realiz~r publicidad en ese medio no les quedó más que aceptar la 

nueva disposición. 

Baste mencionar algunas otras medidas que adoptaron los 

concesionarios para enfrenta~ las criticas a la radiodifusión y ce

rrar filas frente al "embate estatal" atentatorio de la "libertad de 

expresión" {de los concesionarios, desde luego) y pretendfa afectar 

sus int~reses: En noviembre de lg69 se crea la Dirección General 

de Noticieros, dirigida por Miguel Alemán Velase~. Esta fue la res

puesta a las criticas que se h~clan a la comercialización de radio 

y televisión, pues con la nueva dirección se pretendfa expresar 

fielmente las posiciones políticas de los concesionarios. En 1970 

hay una trans~ormacfón interna de la Camara de Industria-de la Radiri• 

difusión en Cám~ra Nacional de la Industri~ de Radio y Televisi6n. Se 

cambiaron sus estatutos; el Consejo Directivo y el Presidente de este 

organismo eran fortalecidos. La nueva CfRT estudia _métodos para cui

dar los intereses de Jos radlodifusores, aunque desp~és eflos mismos 

tratan de estrechar lazos con el Estado nuevamente. 

Organizada por iniciativa de los dueños de la radiodi-

fusión, con Clemente Serna Martlnez a la cabeza, la Unión Social d~· 

Empr"esarios Mexicanos organiza el f Foro Nacional de Comunicación So-
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cial con el fin, según sus organi7.adores, de pronun~farse 

de manera conjunta contra la pretensión que, a decir de los radio~ 

difusores, tenia el gobierno de ejercer un mayor control s6bre la 

radiodifusión. (47) 

Con todo y sus altibajos el sexenio diazordacista, a excep~ 

ci6n de la disposición del impuesto "en especie" del 12.5% del 

tiempo de programación para el Estado, a final de cuentas, como se

ñalamos anteriormente, en el fondo las relaciones concesionarios-" 

Estado se mantuvieron inalterables. 



-41-

1.8 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, EL PRESIDENTE "SUI GENERIS" 

Con antelación hablamos i~dicado que los empresario~ de las 

ondas electromagnéticas desde la campaña de Luis Echeverria Alvarez· 

quisieron congraciarse con él. Sin embargo.- desde la campaña de·és-

te su posición -aunque en ese momento no de una forma· tan abierta

siempre fue "critica" hacia los radiodifusores .. Segün algunos es

pecialistas en la materia él ha sido el único que ha impugnado la 

labor de quienes hacen radio y televisión en nuestro país. 

No es gratuito, por ejemplo, que el segundo dta de su man

dato, el 2 de diciembre de 197~. de origen a la Subsecretaria de 

·Radiodifusión. (48) Lo cual refleja su interés por este sector. 

Pero no podemos dejar de lado el contexto donde se iniciaba 

el periodo ~cheverrista. A pricipios de la década de los 10•• el go

bierno de E=heverria encontró los vestigios del movimiento del '68: 

gran cantidad de estudiantes, al no encontrar respuesta a sus recla

mos y necesidades pol iticas y frente al recrudecimiento· de la crisis 

econó~ica optan por replegarse en la clandestinidad para ~ar la_ 

lucha desde. ahi, esto da paso a la guerrilla. Por otra parte la si

tuación económica del pals dfa con d'ia se hada mis crítica, ·eí in

dfc~ de la Inflación crecía sin control. Amén de que la dependencia 

ecó_nómica era más _que evidente_, todo ello con sus costo·s sociale·s 

y _poltticos. 

La respuesta oficial a la. crisis pol ftica fue lo que el _pre

sidente ~fo en llamar la "apertura democrática"¡ es decir: abrir una 

_válvula de escape por los "cauces le.gales" a la disiden.eta. Por su 

lado los grupos sociales organizados respondieron co·n el .levanta

miento' y la disidencfii: recordemos que al inicio de la· aecadá ·de los 
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setentas se da el auge de los sindicatos independ.ientes, tendiendo a 

la cabeza a los trabajadores electricistas con la Tendencia Democrá

tica; los trabajadores universitarios cada vez cobraban más presen

cia en el espectro polftico del país; los sindicatos oficiales empie.: 

zan a tener serios grupos disidentes con gran fuerza política: es Ja 

situación de los telefonistas, trabajadores de la SSA y, desde luego, 

los del m~gisterio. Además de todos ellos tenem6s los sindicatos obre

ros que tratan de sacudirse del control de organismos como la CTM. 

A la crisis económica el Estado la ~nfrentb" con el llamado 

"desarrollo compartido•. El enfoque tradicional de la economla era 

cambiado: control de precios y salarios; rompimiento de la excención 

de subiidios; revisiones anuales y extraordinarias de salarios; ade

má~ la diversificación del comercio exterior para menguar la dependen

cia económica con E.U. etc.:. éstas y otras medidas causaron descon

fianza entre los empresarios a tal grado de que el. enfrentamiento a lo 

largo de todo el sexenio fue permanente. La fuga de capitales hizo 

acto de presencia. 

Ese fue el contexto en el cual se desarrollaron los medios de 

difusión y-obviamente que éstos no pudieron escapar a sus efectos e 

in.fluencias. 

En ese mismo sentido, la posición de Echeverrla· en cuanto 

radio y televisi6ñ fue de un enfrentamiento -más demagógico que real-
. ' . . .. 

··Incesante c.on los conceslona·rios. Ello por varias razones: El tiempo 

.demost~6 que LEA nunca quiso tomar el control de los medios •. sólo. li

mitar· privilegios a los concesionario, como lo patentiza una, de sus. 

declaraciones cuando se le interrog6 acerca de nacionalizar radio y 

~e"lev;i-sión. dijo: '.!no,me parece que la burocratizació.n seria t.erri~le,:_" 

~orno la de los perlódic~s lno? •.. " e~os eran los 1imties"de Echev~rrJa 
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criticaba y usaba un lenguaje en algunos casos llegando al radicalis1110 

pero con el fin de tener elementos o armas para negociar, no jba más 

allá de las declaraciones. 

Desde dicha perspectiva el régimen echeverrista, entonces, 

preveía 2 rasgos fundamentales: 

a)Aumentar el peso real del Estado en Jos medios; por con se

cuencia, influir en el contenido de los mensajes. 

b)Por otro lado, la apertura de espacios, limitados y contro

lados, para la expresión de algunas corrientes de opinión con posi

ciones más o menos divergentes con el propio proyecto del Estado. 

Esas dos posiciones se reflejaban de las acciones que había asumido 

el gob.ierno. 

Luego entonces, el aHo de 1970 marca el inicio de la parti

cipación del Estado en la televisión y para lograrlo eficazmente se 

requerta un organismo que coordinara, de ahí la explicación del na

cimiento de la Subsecretaria de Radiodifusión. 

1.8.l CREACION DE LA SUBSECRETARIA DE RADIOOIFUSION 

A la subsecretarfa de Radiodifusión se le asign'aron las. fun-

· ciones· de producción en radio .y televisión. Este organismo quedó di~ 

vidido en 5 direcciones:. 

1.-Dirección General de Concesiones y Permisos. 

2.-Direcc,ón General Técnica. 

3.-Dirección General de Investigación y Desarrollo. 

4.-Dirección General Ae Producción y Desarrollo y 

5.-Dirección GenEiral de.Televisión Cult.ural de Méxi.co. (49) 

(Esta última nació por·Decreto Presidencial el.19 de abril de .. 1972' y 

se. verá con mayor detalle en. páginas posteriores) 
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1971, primer año de Echeverría Alvarez, transurre entre los 

primeros enfrentamientos. La creación de la Subsecretaria de Radio

difusión es la primera disposición del presidente que pone en estado 

de. alerta a los concesionarios, entre abril y mayo el presidente con

mina y exhorta a " ... industriales y comerci~ntes, a contribuir a es

coger con mayor cuidado los materiales que llegan a los hogares por 

m~dio de ~a te1evfsi6n ..• '' y continGa con otra arenga: " ..•. necesita

mos ~ue quienes dirijen los medios de difusión e~tiendan que el pro

pio porvenir de la economta·está vinculada en las concepciones d~l 

pueblo .•• tendremos que hacer una iabor de armenia para que la edu

cación escolar y educación extraescolar encuentren el camino de la 

armonización ••• " {50) 

1.8.2 CREACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS 

AVANZADOS DE LA EDUCACION 

Mie~tras de un lado el gobierno haclft criticas constantes a 

l~s emisiones televisivas, por el otro emitla un decreto oficial, el 

31 de agosto de 1971. a fin de lograr la llamada armenia entre escue

la y medios de comunicación. por el cual cr.eaba el Centro· de Estudios 

Medios y Proce.dimi en tos Avanz.ados de 1 a Educación {or.gani smo .Público ·-. .. 

descentralizado}. 

Los ob·jetivos de este centro vienen a ser el fomento, planea

ción .Y control de la educación extraescolar; además se pretendía. pro

g~amar la investigación y experimentación edugacional del pats. {51) 

Para cumplir con .estos cometidosLEA había pe.dido la ayuda de 

lcis conce~ionarios pues sin el· apoyo de los.medios de·difusión no·ten~ 

drlan éxito. A mi criterio todo .fiJe ech·ado en saco roto. 

Según el gobierno de echeverrla, se,bus~aba. lo ~de tres 'eses 

an.tes se habia pedido a los concesionarios: "armon'ia para que .la edu-. 
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cación extraescolar·y escolar encuentren el camino de la armonización". 

Finalmente el resultado de este decreto se conoció: no hubo, en st, 

resultados visibles. 

Si bien la creación de la Subsecretaria de Radiodifusión fue 

una llamada de atención para los concesionarios, la creación del Cen

tro de Estudios •.. no tuvo mayor tra;cendencia, pero si provocó cues-

tionamientos. La andanada de declaraciones oficiales se dieron los 

primeros dfas del mes de noviembre; lstas fueron del secretario d~ la 

SEP y del Secretario General del SNTE: el primero declara que "h.abr& 

una revisión minuciosa de los programas de televisión", el segundo 

dice que: •ya basta ~on dar manga ancha a la televisión". 

Se llegó Al extremo de que un consejero de la secretarla "de la 

presidencia pide la nacionalización de radio y televisión para que el 

Estado ~jerza estricto control" y "sirvan para mejorar los sistemas 

educativos ..• 11
• 

Hasta ese momento, nos indica Alberto Lozoya, estaba claro que 

el gobierno emprender1a acciones para reducir el poder .~el monopolio 

televisivo. Las preguntas serian: ¿qué se afectaría?. ¿cómo se haria 

la.afectación? llos concesionarios· estarían dispuestos a aceptarlo? 

desde luego que lno: 

La CIRT inmediatamente·dio la respuesta, Carlos Flores, pre~ 

sidente de ésta, en carta a los afiliados contraataca y plantea que 

"personas con intereses no definidos pretendierrin crear confusión ~ntre 

el. sector oficial y el público.en general, al reclamar.la.nacionali

zación de nuestra industria ... lo que es nacional no es posible nacio

nalizarlo, operamos al amparo de una concesión federal'' en este comu

nicado también se critican los ataques que han sido dirigidos por 

miembros del .gabinete; "Vivimos,' agrega, un régimen de derecho •.. el 
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gobierno federal no alienta interés alguno en afectar el justo equi~ 

librio que establecen las leyes que norman las relaciones entre go

bernantes y gobernados".(52) 

A LEA los radiodifusores también le hicieron saber, personal

mente. su inconformidad en cuanto a las crfticas oficial es por el al -

to gr·ado de comercialización de Ja televisión, en una comida ofrecida 

a éste durante Ja Semana de la Radiodifusión. Joaquín Vargas fue el 

encargado de hacerlo: " ... s~ que nuestras empresas est§n demasiado 

comercializadas y que se abusa .del anuncio comercial. Lo cierto es 

que el volumen de anuncios es variable y sus curvas de ascenso o 

descenso corresponden a las curvas de la actividad económica en el 

mercado nacional •.. Pero olvidan también que nuestras industrias de 

la radio y la televisión son posibles, gracias al patrocinio comer

cial! que en base a tarifas controladas por el Estado •.• • (53) 

No hubo respuesta oficial en el momento, pero si fue dada en 

febrero de 1972, cuando el. jefe del ejecutivo impugnó nuevamente y 

seijaló que los medios de difusión contaminan las mentes de los jóvec 

nes. de los ntños y aún de ·Jos adultos. Por nueva cuenta los conce

sionarios responden que ·~e ha culpado irreflexivamente al radio y .a 

la televisión como Jos contribuyentes a lograr la enajenació~. de las 

mentes~: Carlos Flores, presidente de la CIR~. 

Frente a esta situación el Estado mantuv.o inalter.able .su po

sición. Las declaradones continuaban en el mismo .tono. inclusive .. se 

Ílegó .a plantear -sólo se quedó en eso- la elaboración de una nueva 

Ley Federal de Radio y Televisiiln. Las declaraciones sal ian desde. 

las ~ecretartas de Gobernación, Salubridad y Asistencl~. Comunicacio

nes y Educación Pública hasta las de los lideres de las cámaras de 

diputados y senadores: .tal "pareciera" qu.e ~e preparaba el ambiente 
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para un golpe fuerte contra los concesionarios, pero como dice el 

adagio popular: 11 mucho ruido y pocas nueces''. Permi~asenos, antes de 

cont{nuar, para facilitar el desarrollo de este análisis, hacer men

ción de varios hechos que se dieron simult~neámente al enfrentamien

to concesionarios-Estado. 

1.8.3 COMPRA EL ESTADC AL CANAL 13 

Paralelamente al_ conflicto entre los radiodifusores y el go

bierno pasan 2 acont~cimientos de trascefidencia para el desarrollo de 

la televisión. El primero de ellos es la compra de canal 13 por pa.rt"e 

del Estado (este rubro lo tocaremos ampliamente en otro apartado. pe

r_o es importante mencionarlo en este momento para -ubicarlo contextual

mente). Es adquirido el 15 de marzo de 1972, tres meses antes se habian 

adquirido, a través de SOMEX (Sociedad Mexicana de Crédito Industrial), 

el 72i de las acciones que estaban en posesión de particulares, el is 
de marzo recibió el restante. (54) 

E~te acontecimiento marca 'la ~uptura" del monopolio comercial, 

aunque en-realidad ya como propiedad estatal nunca ha sido compet~~~

vo fr~rite-á la- tele~isión merca~til. 

l.3.4 TELEVISION RURAL DE MEXICO 

El seg_undo ·suceso es la_ puesta en marcha de Televisión Rural 

de México (TRM) a partir de un decreto presidencial. publicado en el 

diario oficial el 29 de abril de 1972. Este plan tenia 'la intenc_ión de 

c'onquistar el mer_cado de televid.entes .de la frontera; para lograrlo se 

util iiariá' el 12.5% de tiempo a que tiene ·derecho el Estado p.°r ley. 

Adem.ás, a través de Eugenio Ménd_ez Oocurro, secretario de Comunicacio-
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nes y Transportes. se anuncia que el proyecto de TRM utilizarfa los 

canales 11 y 13 como canales "piloto". 

En apretado resumen baste decir que para junio de ese. mismo 

año TRM se 'transforma" en Televisión Cultural de México. No obstante. 

Ra01 Cremoux, en su texto sobre ~a Legislaci6n Mexicana ... '' nos da una 

visión acerca de lo que realmente significó TCM. dice que: "Televisión 

Rural de México, pomposamente llamada Televisión Cultural. se.conver

tirá en una red de ampliación comercial para los anunciantes y conce

sionarios de televisión. 

"Lo anterior significa, prosigue, que los programas de la te

levisión comercial venturosamente seleccionados por las autoridades 

federales para ser insertados en la llamada Televisión Cultural-Rural, 

ganarán en auditorio y esto se traduce en una mayor tarifa para los 

anunciantes. Como se ve. Televisión Cultural-Rural de México sirve 

para ampliar los propósitos mercantiles de los multiprivilegiados con

cesionarios de latelevisión de México". 

Finalmente Televisión Cultural de México se· convirtió en Tele-

visión de la República Mexicana. 

Estas dos medidas marca-n el inicio "abierto" de la· ·1nterv-en- -

ción_estatal en los medios de difusión masiva. 

Pero volviendo al enfrentamiento gobierno-empresarios- de la 

radiodifusión. diremos que los choques continuaron a lo largo de todo 

·-1972 y, como en el conflicto del 12.5% del tiempo en 1968 Y 1969. la , 

CIRT, .empleando su cf!1ano oficial "Antena" del 12 de ·julio de 1g12. li'a

ma a "dar una respuesta, con virilidad y energ'ia" para no permitir que· 

se le "a_taque 1mpunemen_te 11 con "afirmaciones peregrinas contra._radi·O-:: 

y televisión que no aportan un solo dato concreto :(y) son n.ociirns .•• •· .. 

El 29 de junio de 1972 -se convocó a los miembros de-la CIRT .pa

ra "anal izar la situación que prevalece, relacionada con, las declara-



-49-

clones de funcionarios públitos sobre radio y televisi6n ... "·2 meses 

después, en septiembre del mismo aHo, el presidente de la CIRT en el 

mismo 6rgano ofici,al llama a los agremiados a "cerrar filas_ y presentar 

ante la opinión pública nacional en todos sus sectores, la imagen diá~, 

fana de una industria 1.ndisolublemente unida, lista para continuar con 

su marcha hacia adelante, .para el bien de México". (55) 

Es de mencionarse que la respuesta de los industria-

les del ramo no fue s6lo declarativa, también fueron a las acciones 

concretas: en junio de 1972 desataron una campaña a fin de contrarres

tar las declaraciones gubernamentales en contra de 1 a comercial izaci6n 

y violencia en la -radiodifusi6n. 

La campaña se dio en radio y televisión con "spots" que decfan: 

"La radio ·y la televisión están siempres presentes en el progreso so. 

clal, industrial y comercial de México, transmitiendo mensajes comer

ciales que crean ventas, ~roducci6n y fuentes de trabajo, Radio y Te

levist6n, confiable comunicación instantánea". "Radio y Televisión co

laboran con la administración y el orden público difundi~ndo la voz 

--gub-ernaÍnental a-toda la república. Radio y·Televisión, confiable·co--

municaci6n humana". 

Dicha campaña iba _aunada con "declaraciones de los concesiona

rios, entre ellos Miguel Alrimán Velasco, vicepresidente de la CIRT, el 

cual. s~ftalaba que se '~menazaba la libertad'ª~ en otros momentos busc~ba 

el equilibrio pu·es, decia, "vivimos, por fortuna, bajo un régimen ·de

moirático de Derecho, que permite la colaboración entre el Estado y 

los medios de comunicación". 

Frente a la .. avalancha declarativa el gobierno pasa a la pr_ic 

mera medida concreta: el _15 de ago_sto .de 1972 se ord;,-na, por .via de la 

·secre.t~rfa·-de Gobern;ción, que la televisión anuncie la clasifi,cación 
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oficial de los programas (para niños, adolescentes y adultos: A, B y 

C, respectivamente), medida que entrarfa en vigor a partir del 1° de 

septiembre. (56) 

' En términos reales todo quedaba. a decir verdad, en alharaca 

y retórica. Objetivamente dicha clasificación no alteraba en sf el 

contenido de los mensajes, mucho menos las actividades y ganancias 

de los concesio~arios. Más bien, desde mi punto de vista, era una me

dida con la cual se querfa imponer la "voluntad"del Estado. 

Entre septiembre y noviembre de Jg72 las declaraciones son me

nos pero se dan hechos más concretos: el 29 de septiembre se hace del 

conocimiento público que el Consejo Nacional ·de Radio y Televisión se 

reunirla a fin de analizar los programas de radio y televisión; el 4. 

de octubre se da a conocer que se e.1itirá no una nueva .ley de radio y 

televisión sino un reglamento ; el 5 de noviembre se da a conocer que 

ya está en elaboración un proyecto de Reglamento de la citada ley; 

posteriormente, según versión de Fátima Fern&ndez Christlieb, los abo

gados del monopolio televisivo tienen un (o mejor dicho "su") proye¿to 

d.e reglamento. 

De todo lo anterior se de.sprenden algunas hipótesis· que pueden· 

ófrecer· una explicación in1cia1. A mt juicio el Estado, _apoyado en los' 

miembros del gabinete y en algunos medios de dHusión pretendió prepa

rar. vla legislación. a los concesionarios Y. procurar ·su iY.rupcJóh. de 

esa forma, en radio y televisión. Sin embargo, consid~ro, se dio.el 

efecto del 11 boomerang 11
; o .sea,· la medida se le revirtió. ·l~o~.q~~? pue~ 

na~a menos que en última instancia los ataques y enfrentamientoi fue

ron más est~riles que efectivos. Los· concesiona~ios' m~dieron los ries~ 

gos y ~omprendieron el alcance que podfan tener las declaraciones del 

gobie~no. en caso de no -~er-rársele e1 ·paso·; "ante el~lo no habla· má.s 'al~-
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ternativa que h•cerle frente al Estado y no dejar que sus discursos 

fueran a las accion~s concretas. La medida mas effcaz fue la respues

ta de unificar Telesistema Mexicano (canales 2, 4 y SJ y Televisi6n 

Independiente de México (carial 8), medida que da lugar a TELEVtSA. 

(Televisión Vta Satélite). No quiere decir que el resultado de los 

ataquesfue el factor determinante que llevó a los concesfonartos a 

fusionarse. Hubo otros factores que dieron lugar a Televtsa, y que 

~nalizaremos inmediatamente, pero en principio esa fue la respuesta 

a las constantes declaraciones y ~cciones oficiales sobre el uso y 

manejo de la televisión comercial·. Con eso quedó demostrado, en ¿ter-· 

ta medida, la falta de capacidad polltica "real" de-la cual el Esta

do siempre ha adolecido para hacer frente a una de las empresas 

más fuertes de nuestro pats. 

1.8.5 SURGIMIENTO DE TELEVISA S.A. 

En. la revista Tiempo del 26 de febrero de 19.73 Fátima Per-
- - . ' 

nández Ch~stlieb consigna que los primeros intentos para fusionar 

los canales 2, 4 y 5. (.TSM) con ·el canal 8 lTIMl· se dieron desde me

dtados de 1972, cuando las relaciones concestonartos-gobtern·o se en

con·traban tensas. Oficialmente. la fusi6Ó no se dfo .sino .hasta dtctem..: 

bre de 1972 cuando se da a conocer la fusión de TSH y TIM. 

Sobre. el nacimiento de Televisa hay diversas versiones, cada· 

·una cori cierta dósis de ~az6n: la primera de ellas senalaba que el 

grupo~onterrey, propietario de canal 8, se habla ~legado a las pre

.. ~·siones del .g~upo Azcárraga-Alemán-O'Farril; la segunda de ell.as de-
···-?·,,-· - ·- -· - - ' 

cía: que este último grupo .había consolidado SU hegemonía al frente de 

la industria de. la. radio.difusión "tras de. inflfngir una derrota .a los. 

'iriatistr.iales regiomontanos" C.57) 
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La última versl6n, sostenida por Raúl Cremoux, dice que "la competen

cia en el terreno comercial era materialmente lmpos ble al estar con

trolados todos los contactos, todas las relaciones, acumulada toda la 

experiencia, los créditos y los recursos humanos."(58) Finalmente la 

última versión se~ala que Televisa viene a ser la respuesta que dan 

los concesionarios al gobierno echeverrfsta para no permitir que el 

Estado afectara sus intereses que por a~os habla· conseguido. De esa 

manera era más fácil enfrentar la avalancha gubernamental, a tomar 

medidas cada quien por su lado. 

En esencia se puede pensar que cada uno de dichos plantea

mientos están en lo cierto. No obstante, por las mismas exigencias del 

mercado y como resultjnte del desarrollo del propio ilstema capitali~

ta, el monopolio televisivo de TSM tendi6 a Absorber a Televisión In

dependiente de México, canal B. Preciso es destacar, empero, que en 

última. instancia las tres primeras versiones sobre el origen de Tele~ 

·visa son la ~onsecuen-cia directa de la decisión de hacer frente común 

al Estado para no dejar que éste interviniera en dicha industria. 

Todo ello entendido también en el sentido, como seftala Guf. 

llermo Té~orio, de ~ue "los empresarios d~ la televisión se agruparon 

para responder a cualquier intento del Estado por revocar las conce

siones o, por lo menos, resistirse a entregar cierto porcentaje.de. 

acciones que le permitieran al mismo Estado decidir, en el Consejo de 

Administración de las empresas televiifvas, las particularidades ~e 

los contenidos de ·la programación" (59) 

Como se observa; entonces, ·1a fusión de Televisa respo.nde a 

l~s. condi¿iones pollticas y económfcas .del momento. 
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En esas condiciones Televisa S.A. se constituye formal mente, 

con un capital social de un mill6n, representado por mfl acciones de 

$ 1.000.00 cada ~na, an 2 series: 

Telesistema Mexicano (canales 2,4 y 5} 147 acciones serie "A" 

Miguel Alemán Velasco 

Victor Hugo O'~arril A 

Osear Gutiérrez V. 

Televisión Independiente de México 
(cana 1 Bl 

acción serie 11 A 11 

250 acciones serie 11 B" 

Como consejeros de la se-rie "A" quedaron: Laura Milmo de A., 

Rómulo O'Farril y E.millo Azc.!rraga; como consejeros de la serte "B":' 

Bernardo Garza Sada y de comisario, Jesús Guzmán Sepúlveda. (60) 

Por otra parte, en el Registro Público de la Propiedad Tele

visa S.A. manifie•ta poseer u~ capital social de 203 millones de pe

sos (61J,.y una inverstón en instalaciones de 2mil millones de pesos 

(junto ·con las demás que operan en la República) (62}. 

·Le.. industria ·de las .o.nda·s electromagnéticas,· ya en l973; mar

ca entonces con la constitución de televisa el periodo de su consoli

dación pol ttica y econóniica, lo cual es demostrado fehacientemente 

con los .gastos de publicidad durante 1973. 

Santiago Sánchez Herrero nos da cifras signtitcattvas: "sobre 

un gasto total efectuado en publicidad de 4500 millones de pesos en 

1973, el 44% fue invertido en televisión. E~ta cifra es superior al 

presupuesto de todas las universidades públicas del pais y más .de 6 

veces 1 a tnvcrstón que el gobterno federal .ded.tcó af ·fomento de las· 

actlv~dades ganaderas". (63) 
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Los más altos índices de ganancias de la televisión se re

gistran justamente durante el periodo echeverrista, todavfa cuando 

en éste lis pugnas entre Estado y dueños de medios de difusión estu

vieron en los puntos más álgidos, después del conflicto del famoso 

impuesto de 12.5% del tiempo de programación cedido al primero. Este 

es otro indicador que nos muestra el alto grado de desarrollo y con

solidación de la te_levisión para el año de lgJ3. 

1.8.6 REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO V TELEVISION 

Jg73 fuen un ~ño rico en acontecimientos. El 4 de abril se 

expide -13 años después de la ley- el ·oecreto del Reglamento de la 

Ley Federal de Radio y Televisi6n, en 1!1 queda establecido el regla-. 

mento sobre el contenido de las emisiones de los medios de difusión 

concesionados por el Estado a particulares. 

Dicho reglamento comprueba la afirmación de que el Estado no 

ha tenido la capacidad política necesaria para exigir a los empre

sarios del ramo a:nteponer el interés social al comercial. 

Para Raú 1 Cre111oux ¡,e 1 Reg 1 amento· (sólo) ·va a formal fú r y a 

lejttlmar situaciones de hecho ••• desde•sus inicios el reglamento. se 

·verS ante obstáculos insalvables en el supuesto y utópico caso en que· 

buscara ortentar las transmisiones de radio y televisión hacia los 

"legítimos. intereses populares•, 

Luego entonces, el llamado reglamento (no debemos olvidar lo· 

4üe ha pa~ado desde el principio en materia de legislación en este 

•edlo: los empresarios son los ~ue han elaborado "sus" propias leyes 

y los cuerpos :legislativos se han encargado ·de aprobarlos .•• ; ademSs".· 

en páginas antertores •e pla~teaba que según la investigadora P§tf~a 
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FernSndez, los ~bogados de los concesionarios ya tenia~ preparada "su" 

_propuesta de reglamento .•. ) estuvo confeccionado al gusto.y medida de 

los dueños de radio y televisión. Tal pareciera que el gobierno dio 

marcha atrás a su "posici6~ cr!tica". &Por qué razón los empresarios 

"agradecen" a LEA la expedición del Reglamento de la LFRyT? Lo adulan: 

" ..• con pensamiento de estadista proyectó su idea constructiva genera

dora del bien social •.. " En fin, el antes transgresor de las leyes re

sultaba ser ahora un paladfn de la justicia. La desfach~tez no tuvo 

limttes. 

En la XV Semana de la Radiodifusión, octubre de 1g73, Arturo 

Zorrtlla Mart1nez ~xpres6 al presidente que " ••• a nombre de l~s radto

~tfusor~s queremos ratiftcarle •.• nuestra permanente solidaridad con 

~1 pueblo y el_gobterno constitucional ••• " 

Del 2ºtnforme presidenci~l en 4onde el tono del presidente fue 

de exigir que "los servicios de difusión deben ser m~s nacionales en 

su contenido", al pá.so del tercer Informe, donde el E_stado "se preo

cupa por los efectos sociales de los medios masivos de comunicactón ••• 

se exptdi6_un reglamento que establece normas para el uso adecuado de 

- estas concesiones federales-de -'-interés público·••. Osea; _se pasa __ de l_a 

exigencta al golapamiettto. Como en el caso de televisa, se dio el mis

mo efecto del "boomerang" pues, en boca de Fernández Christlieb, "el 

gobierno queda vencido con la misma arma que pensaba emplear: la ley 

de radio y televisión". 

Vayamos rápidamente al contenido del reglamento, lo cual de

muestra· las -afirmaciones hechas con anterioridad: 

Entre otras deficiencias de ªste no se considera ~1 uso exce

Sivo de comerciales; quéda ambiguo el "pr,ud~nte e(¡Uilibrio'.~ entre co-·· 
. merctal~s y--t'tempo -d_e progra~acion; el "servicio públ ico"c queda rele

gado por el ''inter~s pGblico'1
; no hay regla~e~taci6n:~e las secrefa-
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rlas sobre su intervenc;ón en radio y televisión. En una palabrá, 

el reglamento sólo sirvió para legitimar un uso que ya se había dado 

pues, como dice Cremoux. tampoco aliera ''de manera sustancia_l el 

procedimiento utfl izado para el uso de las concesiones". 

En ese mismo año de 1973 queda establecido, el 23 de julio, 

la formalización de tareas de la Subsecretarfa de Radfodtfusi6n. Por 

medio de tal disposición se descargan facultades de la SCT y se le 

asignan a la Subsecretaria: " ..• aparte de las facultades regulato

rias que por ley corresponden a esa dependencia, la subs~cretarla 

tiene a su cargo tareas de producción. Con objeto de mejorarlas .•. "(64) 

Como podemos ver, el inicio del sexenio ec heverrtsta se ca

racterizó por pretender afectar los intereses ~e los difusores: de u~~ 

lucha verbal, declarativa. se p.asa a la ·legislación juridica que, en 

última instancia, demuestra la incapacidad política gubernamental pa

ra hacer valer 'su· posición. El resultado fue, del lado pol'itico. la 

frustaclón de proyectos que pretendlan llevarse a cabo· con el uso y 

apoyo de los medios de difusión. Por otra parte, desde la perspecti

va juridtca, el Reglamento .•. no hacia más que legitimar una prácttca 

continúa de esta industria. En realidad "todo se habla cambiado para 

no cambiar. nada 1
'. 

Esa se~te •e medidas instrumentadas para facilitar el aume~to 

<!el peso del Estado en la radiodifusión intentó fortalecer.·al. sector 

estatal en el terreno de los medios de dlfusi.ón. 

Por otra parte tenemos que las mismas disposiciones juridicas 

se afectaban entre st. Por ejemplo. seílala Cremoux, la actividad del 

r.onsejo N•cional de Radio y Televisión quedó muy limitada cuando fue 

~reada la Subsecretaria de Radiodifusió y la Comisión lntersecreta

rial de Aadlodlfusi6n. De hecho aquel organismo se ·limit6 a p~omover 
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concursos de programas, fomentar festivales y realizar algunos tra

bajos sobre diferentes tipos de pr.ogramas. 

Oespuls de un a~o de tranquilidad relativa, entre agos· to 

de 1973 y septiembre de 1974 vuelve otra vez la pelea. En su 4° In

forme de gobierno Echeverrta anuncia la cancelación de varias series 

de televisión por su alto contenido de violencia y por serperjudi

ciales para la salud mental del pueblo. Dicha disposición se .l.levó 

a efecto con la prohibición de 37 series, las cuales· fu·eron sustitui

das rápidamente por otras de igual o mayor violencia. 

La contestación de la CIRT se dio en la celebración de la 

XVI Asamblea Nacional de Radio y Televisión, en octubre de 1974, don

de Impugnan la medida en los siguientes tlrmtnos: ·.~. est~ demostra

do que esos contenidos.por st mismos, no son creadores de las mani

festaciones violentas de algunos indivtduos o grupos.sociales .•. si 

se coincide en que alguno de estos medios estimulan la violencia en 

la medida en que los receptores presentan altos g~ados de predispo

sición a ella •. , los programas de contenido violento deben ser 

·transmitidos proliferamente,., lstos deben ser transmitidos en· forma 

dosif'(ca.d.a y en horarios ·poco accesibles para los menores de edad ••• " 

Como se puede observar, la respuesta a la disposici6n de Eche

verrta no tiene parang6n con las respuestas y el enfr~ntamlento cuando 

el conflicto de l972 •. La disposici6n, de hecho, fue neutralf2ada: 

un ·Kojak fue suplido por un Mannix. 

Como quien dfce, los empresarios de la televfsf6n le "hallaron 

el modo" al prestdente. Aquellos comprendieron que la lucha frontal 

era estéril. En el Primer Encuentro de la Comunicaci6n,· organizado por 

.Televisa, Echeverr1a expre~ó: ·"Creo que la. televisión ha contribuido 

a romper la rilacf6n fntt~rslqutca que es ca~acterlstfca de la tele-
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visión •.. quizás no son malos los programaS de violencia, sino que 

toda la televisi6n en si". 

En la Revista Antena (# 39, de octubre de 1974) los .conce

sionarios encuentran el modo :" ... honrosa la participación del se

ñor presidente Luis Ecvev.errla, quien en un franco diálogo con los 

ponentes ~e·este encuentro ... ~ (64) As! de simple, para qu~ pravo-· 

car más enfrentamientcs. 

Durante los 2 meses restantes continúan las declaraciones: 

Luis tcheverrla y Fausto Zapata, en el Primer Congreso Mundial de 

la .Comunicación, en Acapulco, se refieren a los me<tos de comunicacón· 

uttlizando los t~rminos ~man1pulaci6n", los medios "actQan a favor 

de un sistema injusto","finalidad utilitarsita","actividad fundame~~ 

talmente lucrativa" etc ..... , 

En lo~ primeros dtas del mes de noviembre y diciembre el sub

secretario de Radiodifusién· expresa que serán sancionadas las empre

sas de radio y televisión que nieguen al Estado el tiempo de trans

misión que le corresponde. 

Y asl hasta el 20 de di.ciembre de 1974 en que se emite un .de

creto.para el cobro de derechos a la industria cinematográfica y los 

relativos ~ la transmisión en televisión, esto es "considerando que 

el desafrollo de la industria ci~ematográfica y de televisión,. han 

incorporado nuevos materiales que debe sup~rvisarse ~ que n~ se en

cueritran com~rendldos en tarifas de derechos vlgentes~.[65) 

.Arites de finalizar el análisis del 4ºa~o de~gobierno echeve

rrista quisiéramos· presentar algunas cifras sobre el tiempo de pro

gramación que.le correspondl6 al Estado hasta 1~74. 

Para .1974· las esta¿lones televisaras transmitieron 26.581:86.· 

horas; el 12.5% correspondiente al Estado equiv~lla a 3.308.95'horas,. 
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de las cuales se explotaron 156.15 horas, o sea un 291 del 12.53 

del tiempo que le correspondfa. (66) En otras palabras, el Estado 

·ocup6 menos de la tercera parte del 12.51 del tiempo a que tenta de

recho. 

De otro lado, según datos del subsecretario de Radiodifu

si6n dados en conferencia resaltan los siguientes resuitados: 

A canal 2 le correspondi6 entregar 19776 min. sólo entregó 5828 min. 

4 " 

5 " 

8 .. 

total. 

13104 

1·6640 

~ 

63944 min. total 

1301 

3061 

1683 

11873 min{67) 

Los datos anteriores quieren decir que al Estado. le corres-. 

pondia ·un tiempo de transmisión de 63.944 minutos, de los cuales 

sólo utilÍzó, por diversos motivos, ll,873; es decir un 18.41 del 

tiempo total que le correspo.ndh ·por ley. 

Lo precedente refleja, por lo menos, 2 aspectos: el primero 

de ellós es ~ue hasta 1974 el gobierno no tenla los suficientes re-

cursos t~¿~icos y humanos para explotar todo el tiempo que teóri-

camente podrta explotar. D~ otra parte, ·se hacia •anifie~ta una in

capacidad pol'itica· para hacer que se cumpliera el pago del 12.51 del 

tiempo, pties muchas veces ~ste era escatimado o los mismos concesio~ 

narios trataban de evadirlo pÓrque el tiempo. ya podta.:e.sta.r;vend.ido 

o porque se dallaba· la. continuidad de la estación. (GB) Por tanto;. 

con todo y legtsl~clón el Estado carecta de la_suficient~ fuerza 

pol'itica para hacer valer sus ,derechos. 
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Pari el afio de 1974 era mSs que clara la intención est~tal de 

crear una te·levisión que corrigiera Y equilibrara el alto grado de co

mercialización de la televisión privada, no olvidemos la creación de 

Televisión Rural de México. convertida luego en Televisión Cultural ••. 

y finalmente en Televisión de la República Mexicana; tenemos también 

la creación de la subsecretaría de Radiodifusión; la adquisición del 

canal 13. ·el cual sería el principal bastión para presentar "la_ otra 

alternativa de la televisión ••• " etc •.• de una u otra forma. con to

do y sus limitaciones. es evidente que durante el sexenio de Echeve

rrfa éste tenía entre sus planes dar una orientación a sus propios 

medios de difusión. No resultó por muchas razones. entre otras tene

mos que fundamentalmente la no existenci~ de un ~plan~ guberna~ental 

propició que los empresarios a final de cuentas ganaran la batalla, 

la pol'itica informativa de LEA fue delineada sobre la marcha. Los 

ataques continuos de Echeverrf a obedec'ia.n mSs a .impulsos y aprecia

ciones ~ubjetivas que a una postira polfticad~strfctamente definida". 

Si a esas deficiencias sumamos que la industria de la radio

difusión controlaba, en 1975, el 96% .de las estaciones de radio y te

l~visión en el_ país, frente al 4%·de las estaciones que posera· ~l 

Estado (69) ·vemos que la competencia era en clara desproporción y 

desventaja .• 

De 'igual forma. otros factores influian para que el .. Est_ado tu

·'viera infinidad de "piedra_s en el camino", lo cual le impedh cumplir 

.su cometi.do .. La duplicidad de funci.ones de los organismos creados, 

amén d• su. burocratiza¿ión (Subsecretaria de Radiodifusión, Comisión 

Intersecretarial. Consejo Nacional de Radio y Televisión ... ) bloquea

ban el funcionamiento más que darle fluidez a ·todos .los funcionarios 

_encarga.dos de_ regu}ar. administrar o 'vigilar los medios de dffusión. 
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El Consejo Nacional de Radio y Televisión, por ejemplo, nos dice 

Raúl Cremoux, de 1970 a 197"6 se reunió en 6 aftos sólo 17 veces .•• 

imposible que con esa raquítica dedicación, el Consejo como tal 

"pudiese tomar las decisiones que su tarea requerta•. 

Sin embargo, así como titulamos este apartado, la polftica 

·de LEA hacia la radiodifusión fue "sui generis" y se caracterizó 

por el enfrentamiento verbal constante. Con todo y ello una de las 

mejores épocas de la radiodifusión se dio durante el régimen de 

Echeverria: en 197~ las ganancias de la radiodifusión ascendieron a 

· 1,754,164,759.00, de los cuales a la televisión le corre~pond1an 

1~179,771,000.00 (70) 

Antes del fin de este periodo, para el ano de 1975, se lan

za la candidatura de José López portillo a quien los radiodifusores 

le expresaron que podla contar con ellos·y sus "medios para ayudar

lo en lo que considere conveniente". López Portillo respondi6: 

"con la misma sencillez ··•acepto este ofrecimiento •.. " 

Ya como presidente, José López Portillo crea nuevos organis

moa y su gestión va·a tener algunos cambios importahtes en relación 

con los medios de difusión. No obstante esto lo dejaremos para el 

a·nálisis en otro apartado. 

L;;is. Echeverria llegaba a final de su mandato, los tiempos 

turbulentos habían terminado. Oel fin de su gestión destacan una se 

rie de datos que nos permiten ver la "e.fectividad" .de las medida·s 

que instrumentó a lo largo de su ~exenio. 

Así tenemos que de acuerdo a estudios realizados por la SCT 

el Estado sólo explotó el 3.7% del tiempo total de transmisión anual 

de programas.de orientación cultural y.cfvica • 

. El Director de .la· Comisión de Radiodifusión concluye que·: 
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"del tiempo total que tiene destinado (12.5:1:) el gobierno, ha logra,. 

do ocupar el 2~.13 por ciento de ese tiempo". En términos reales 

sólo se explotaba on 5.62 % del tiempo "en el aire". 

De un tiempo total de transmisión por las estaciones de tele

visión en el D.F. de 26,581.86. horas, el Estado tenia un tiempo dis

ponible de 3 mil 308.95 horas, de las cuales el Estado aprovecho la 

r"isible cantidad. de "156.14" horas. Valgan estos datos para vaHdar 

las aseveraciones hechas en. paginas antecedentes. 

En el período ig10-1g75 el desarrollo de la radiodifusión se 

_dio en los siguientes términos: 

ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIUN l97D-1g75 

TIPO DE ESTACfONES 

Radio Televisión Total 
·Ano comerc .. culturales Comerc. Culturales 

197.D 579 24 77 2 682 

Í97l 600 24 77 2 703 

1972 618 26 85 5. 734 

1973 670 26 79 5 780 

'l9i'4 642 28 B6 5 761 

1975 668 28 79 3 778 

1976 68g 33 85 4 811 (721 

En el. ~ismo periodo las tarifas de televisión aumenta.ron 11 

.veces sin niriguna expl. i cae ión. El mismo reglamento de lil ley_asf lo' 

· autoriZ:a, el gobierno establece las tarifas mínimas Pt?rO no las 

máximas, además que no se 1 e da facultades para aprobar o disprobar. 
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Para 1976 cinco or9anizaciones controlaba·n el 46.84~ de las conc~sio

nes de todo el pafs. De acuerdo a la tabla que se presenta en la páoina 68 

de este trabajo en 1976 Televisa se encontraba en 2~1ugar. sin embar90 

para 1982 saltaría al primero. 

Si vemos también los gastos Que en 10 años se hicieron oor publicidad 

también llegaremos a la conclusión que los concesionarios hicieron oinQ~es 

negocius. tal como nos lo indican los siguientes datos: 

1966 

$ 2,466 millones de pesos 

64. 7~ para radio y televisión 

1976 

$ 7.000 millo~~5 de pesos 

86.5% para _radio y televisión 

$908.5 millones a publicidad $3.719 millones en televisi6nl74) 
en televisi6n 

En diez aftas el gasto publicitario en televisión aument6 

en 409.3%. Como podemos ver, la importancia de la publicidad en el 

proceso de la producción ha llegado a ocupar un lugar de suma im

portancia. 

De todo lo expuesto a lo largo de este somero y apretado aná

lisis, del per~odo de Luis Echeverrta podemos concluir que en reali

dad el gobierno de éste no significó un peligro 11 real" para los ra

diodifusores, todo se quedó el alharaca y demagogia. Só~o un Qlti~o 

ejemplo :que lo corrobora: d_e 1970 a 1976 la Red Nacio.nal de Teleco-

:municactones ·de Tulancingo fue practicamente un instrumentoi ~n e~

ce·so .. barato, de los radiodif~sores., tal corito lo indican. las 11 tarf:.. 

·fas de_ promóci6n" que el Est_ado pone a disposici6n de los ~adio.di.

.f~sores para que )os· servicios de televis~ón sean··dirigidos a :las 

zonas de -pOco.s r .. ecursos ec·~nómtcos .. 
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2.1 CRISIS Y MEDIOS DE DIFUSION 

La situación predominante en 1982 era convulsiva y critica. ras~os 

que permitirlan entender y se manifestartan como una consecuencia del 

manejo tan inadecuado que se hizo de la economfa. Estas anomalfas, re-

sulta incuestionable, se reflejarfan en el sector de los medios de di

fusión. Sin embargo. es menester retomar algunos aspectos de carácter 

estructural que nos perm.1 tan ubicarnos adecuadamente eri el contexto de 

los setenta para entender la polft1ca llevada a cabo por el sucesor ie 

Luis Echeverrfa. 

Si partimos desde 1a perspectiva económica tenemos que para 

reanimnT el estancamiento en el cual se encontraba la economía se 
hizo necesaria la participaci6n del gobierno en cst~ rubro, con lo 

cual, seglln Carlos Tello, se buscaba "satisfacer la demanda de mer

cancias b5sicas para el desarrollo nacional; atender zonas de menor 

desarrollo relativo o grupos de productores desprotegidos; incorpo

rar al sector pGblico actividades clave para el pais y promover 
otras que el desarrollo económico alcanzaba". ( 1) 

Desde luego que el incremento de la actividad estatal pTodujo 
irrttaci6n en los empresarios, amén de las políticas 18boral, sala

rial, del gastó público y el fin3.nciamieato etc ... 1 medidas que, por 

consecuencia, repercutieron en las relaciones entre el gobierno y la 
iniciativa privada. 

Pero hay un hechc· interesante : la política de Bcheverrra tuvo 

rasgos fundamentalmente contradictorios. Por un lado a~acaba al sec
tor ~pri.vado y por el otro 'ias medidas de carácter econ6mico ::idoptS;

das por el régimen bc~eficiaron a los emprcsaTios; en páginas ante

riores .d4ba.mos como ejemplo que en esta etapa fue cuando las ganan

cias de los radiodifusores habían alcanzado sus máximos_ niveles, 
esto es s61o por mencionaT uno de tantos casos. 

Los enfrentamientos .llegaron.a su punto culminante.en 1976, 
cu8ndo se presentó ·la llamada· "crísis de confianza". Por supuesto 
que __ ésta fue el resultado o mani:festaci6n concreta de los desajus

tes cstrocturales de· la economía mexicana .. Retomando el análisis 
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económico de Carlos Tello, éste plantea que "el estancamiento ·de la 

inversión privada, la especulación, las fugas de capital·y lo que 

se dio en llamar la •p~rdida de confian:a' se pretende explicar en 

función de esas tirantes relaciones entre el Estado y la iniciativa 

p1·ivaday se llega inclusive a argumentar que la crisis de 1976 se 

dcbi6 en buena medida al tono y naturaleza de esas relaciones.Ade

más, agrega, el Estado contin116 desempcnaudo el papel doblemente 

clave para la reproducción del sistema .•• creando las condiciones 

favorables para la acumulaci6n privada; por otra parte, intervinien

do directamente en el proceso de desarrollo de capital cuando ello 

era necesario ••• (por otro lado señala que) Roberto Ju:írcz Guajardo.; 

presidente de la COPARMEX. por muchos afios scii.alaba que. 'puede afir

marse que pocos rcgimcnes, como el presente~( de LEA) se han prea-· 

cupado m:is Je la promoci6n y el estfmuJ.o a la iniciati"\la privada' .. 

En sólo· tres al'ios se han dictado más decretos. lc)•es y ~ispos,iciq- · 

n~s diversas, promotoras del ~ector empresarial, que durnn:te todo 

el sexenio anterior". (Z) 

~ue·go entonces. tenemos que tres fueron los fact:ores ·fundo.

rl'!~_nt.aies de la cri"s~is económica y p01{1:fca de 1976: por un iadO ·se

tuv-o la crisis estructural de la .economfa mexicana; en segundo tér..: 

·ffi~~o una polrtica monetari"a r restrictiva y, finalmente,. la cr-isis 

pro-~unda del capitalismo a nivel mun'di;,i~ .. 

Ahora' bien, dii:.c Carlos Tcillo, la-pOlitica econ6mica·del go-'" 

• bicrno estuvo mal cimentada pues •"si lo que se ·buscaba ~~a sustitu

ir en definitiva el esquema del desarroll<?. cstabjlizndor, hit4ieri;i 

sido necesario entrar de lleno a reorientar el sistema financiero 

'.dei ·desai'ro110 para supeditarlo a la política nacional .. ci.·no ha·_ 
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berlo hecho result6 en un desarrollo estabilizador vergonzante. Es 

ahí donde quizá resida la verdadera crítica a la políticS econ6mi• 

ca de este perfodo. F.l no haber entrado a reformar lo que consti

tuye el sistema de privilegios y de protección desmedida al sis

tema de financiamiento, es decir, el no haber tocado el capital 

financiero (junto con los problemas estructurales y de coyuntura) 

F~e lo que provoc6 en realidad tB llamada crisis del 76". (3) 

Además, se tiene que en 1976 sa recrudeci6 la crisis, lo cual 

dio como resultado que el crecimiento econ6mico de ~exico fuera de 

2. n (4) 

De otro, lado tenemos que entre 1976 y 1979 la deuda externa . 

del sector p!iblico aument6 de $302.70? millones a $624.159 millones, 

lo cual implica (ba) un aumento en el gasto pOhlico canalizado en 

gram medida al sector emprcsarial ••• (S) Recuérdese que en el caso 

de los radiodifusores el· gobierno t:ambién ha puesto a disposicidn de 

quienes explotan est~ medio .todo el :;is tema nacioilal de microondas. 

Hasta el momento hemos pretendido Jnr un panorama de la·si

tuaci6n económica prevaleciente en nuestro p~ís hasta finales del 

• sexenio echeverrista la cunl será detcreminante 

para marcar, en cierta· medida, el desarrollo que seguir§ la_ indus-. 

tria radiofónica en M~Áico. 

Bs ·decir, el d~sarrollo econ6mico de nuest:ro país, consecuen· .. 

cía del modelo econ6mico implcmen.tado po'r el gobierno, a partir del 

cual éste prete!ldía, entre otrns medidas, promover la· partici,paci~n 

del Estado· en Ciertas ramas de ia economía·p'ara sustiturr el· esquema 

del desarrollo estabilizador, tuvo .sus repercllsiones en -los -·~errCn<?s 

del radio y la televisión* 
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A mi juicio, toda la problemática econ6mica que en renglones 

atrás hemos rese"ñado se refleja de una manera muy clara y palpable 

en el sistema de rediadifusi6n. Las pugnas y los enfrentamientos 

verbales · t:ambién se dieron entre el gobierno y los comerciantes de 

radio y televisi6n: recordemos las constantes críticas ddl propio 

presidente al contenido de los medios de difusión, la prohibición 

de los programas con exceso de violencia (desde luego que fueron su

pl.idos por otros), hasta las declaraciones de algunos miembros de 

la buroc.racia para nacionalizar radio y televisi6n. 

¿Qué pasó finalmente? Los propios dirigentes del sector em

presarial, como la COPARMEX, claramerite afirmaban que pocos regíme

nes los habían beneficiado tantó como el de Echeverría. Esas mismas 

circunstancias se reflejaron en la industria radiofónica: durante 

el sexenio ~cheverrista el Indice de sus ganancias ha sido el ~ayor 

de todos los tiempos. En este mismo período los incrementos en tari

fas para la publicidad televisiva fueron alterados en 11 ocasiones. 

Ratíl Cremoux sefial~ que : "nadie se dignó ofrecer ninguna explicación 

-ni se mostraron documentos en donde se j_u_sti~ic':lran tales ___ inc_t_"ementos·"-· (6) 

~os datos qu~ presentamos en _la siguie,nt:e página _re.r:lcjan tam~ 

biét:t, contradictoriamente, el proceso de pro~ucci6~ y reproducci6n· 

del ·rñismci sistema a ~que contribuy6 el Estado y se -·~re·· reflejado en. 

1~· radiodifusión. 
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DISTRI8UCJDN NACIONAL DEL SECTOR CONCESIONADO 

1 9 7 6 

ESTACIONES RADIO RADIO ,. 
DRGANIZAC!ON TOTAL A M F M TELEVJSION 

RUMSA !14 13.18% 86 91.49 15. 69 8 8.51 10. l3 
TELEVISA S.A. 79 11. 08% 78 98. 73 91. 76 
P ROMO RP.D 1 D RPM 63 8.83% 62 98. 41 11. 31 l. 59 l. 27 
RASA 52 7. 29% 52 100.00 !1.49 
RAVEPSA 46 6.45% 41 89, 13 7.49 10.87 6.33 

Subtotal 

(5 primeros) 334 46.84% 241 72.16 43.98 14 4 .19 .17 .72 78 23,35 91,76 

SOMER 35 4.91% 32 91.43 5,84 2 5.71 2.53 .l 2,86 l.18 

RCN 32 4.49% 32 100.00 5.84 
ACIR 30 4 .21% 29 96.67 5.29 3.33 l. 26 

CORP, M.R. 30 4.21% 30 100.00 5.48 
RAD IORAMA 23 3.22% 22 95.65 4. 01 4.35 l. 26 

SUB TOTAL ( 1 O) 484 67.88% 386 79 '7 5 70.44 18 3.72 22.78 79 16 .32 9~.94 

ARTSA 19 2.66% 10 52.63 1,82 9 47,37 11. 39 

OIR 19 2.66% 19 100.00 3.48 
CEP 16 l. 96% 16 100.00 2.92 
ORMA 14 l.96% 11 78.57 2.00 21.43 3.80 

FMM 9 1.26% 100.00 11. 39 

SUBTOTAL ( 15) 561 78.65% 442 78.79 80.66 39 6.95 49.37 79 14.08 92.94 

OTRAS 152 21. 35% 106 69.74 19.34 40 26.32 50.64 3.94 7.08 

TOTAL NACIONAL 713 100.00% 548 76.86 100.00 79 11. 00 100.00 83 11 . 92 100.00 (6') 
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Para 1976, como pudimo~ observar. los medios estaban centra

lizados en cinco organizaciones comerciales; éstas controlaban el 

46.84\ de las concesiones de todo el pafs. (7) Resulta significa

tivo el crecimiento de esta industria: en 1979 los grupos menciona

dos controlaban el 49. 3'f. de las concesiones. Para 1982- llegó al 

53.11 \. De lo anterior se deriva que el gobierno de Luis Echeve

rría no afectó al capital; por el contrario, lo fortaleció. 

Del lado de los medios de difusi6n tenc~os que Echeverría 

termina su manrlato con acciones ampliamente contrarias y opuestas 

a sus pro~esas y declaraciones sobre radio y televisión. De tal 

suerte que .el Estado mismo ha realizaclo "intentos desesperados· co

mo inútiles para contrarrestar la influencia ideológica del capi• 

tal privado. La legislaci6n dictada en materia de radio y televi

sión es producto apresurado de situaciones coyunturales, .que han 

originado la creación de organismos gubernamentales conduplicidad 

de funciones, no s6lo desarticulados unos de otros, sino que com~ 

pi ten entre sí". ( 8) 

Ese mismo desorden se contempló en los plonos politice y 

econ6mic:o, -lo cual finalmente se manifest!5 con la dcvnluación .de 

la moneda el 30 de agosto de 1976, 3 meses antes de finalizar 

periodo presidencial .. 

Sobre la devaluación Javier. Rosas Sá.nchez indi_ca que "pue_de 

scfialarse el pasado 30 de agosto de 1976 como "feaha límite al ava"n- .·

ce de la pol ftfca cchever:tS:ta en las esferas de go~'.ierno .. La deVa.'.... 

luaci6n oficial· de la moneda mexicana se interpret6 como una acep_

taci6n explic_ita .. por parte del gobierno que acaba de concluir, .de_ 

los ·crrorCs que en el planO de su política ccon6mica mantuvo du.; 
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ran te 6 afíos 4 

"Sin embargo. continúa el investigador, el descrédito públi

co en que cay6 la polftica.del régimen pnsado, no s6lo ticne·caffio 

causa los efectos ne~ntivos que produjo la devaluación monetaria, ta

les- como el mejoTamicnto en los precios de las mercancías, sino otros 

fnctoreSecon6micos y po!ftiCOS CUYO oriPen SC ~emonta a los afiOS del 

sexenio echeverrista. Entre oLros la po!ftica de LEA fue de oponerse 

a financi3r con el presu:mcsto pl1blico el crecimiento de las. empre

sas industriales y de servicios 4 Reformas fiscales para al_legarse 

nuevos y cuantiosos recursos fisca1cs para llevar a cabo su costosa 

política de inversiones. La excenci6n de impuestos a grandes empre-

sas {CEDIS) en detrimento de las pequcf\as ••• " (9) 

2. 2 JOSE LOPEZ PORTILLO Y EL PLAN BASICO DE GOB IER.''10 

En estos marcos el nuevo presid~ntc, José L6pez Pqrtillo, retoma 

el poder y re~ibe nl pnts en una de las crisis ·cíclicas quc11an a·cosa'dO 

a México en los últimos años. En dichas circuns.tancias, y es preci'So 

enfatizar!!', es donde deben ubicarse_ los lineamientos que seguirá 

L6pez Portillo en relaci6n a los medios electr6nicos de difusi6n. 

Sin embargo, para entender la. política de coffiuñicación social 

es .necesario retomar algunos postulados que desde la for_mulac1.lin del 

Plan Básico de Gobierno 19·76-1982 van· a marcar el punto de partida~ * 

AAunque L6pez Portillo no habla, al iniciar ~u gobierno, abier
ta y claramente de una .política _cie comun~caci6n social _hay algunos in-

dic~os que dejan entreve::r cuál será. sU políti"ca sobre este· ru~ro. 
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En tal sentido, en el Plan Bdsico de Gohierno 1976~1982 (PBG) 

se plantea ·un!1 revisi6n "a fondo dr;: la función social de la infor

maci6n escrita y la que genera la radio, la televisi6n y el cinc; 

aS! como una evaluación de los procedimientos y formas de organiza

ci6il de las empresas públicas y privadas que la producen-, para que 

al mismo tiempo que se esfuerce y garantice la libertad o el dere

cho de expresi6n de los profesionales de la informµci6n, se fomente 

también la expresi6n auténtica, la confrontación ?e opiniones, cri

terios y programas entre los partidos políticos, los sindicatos, 

las"" asociaciones d? ,cientifico!i, profesionales y de arti~t'l~. 1-l~ 

agrupaciones ~oci~lcs, y, en general, entre todos los mexicanos. 

"La acci6n_ pública, se agrega, de los pr6ximos afias deberá 

orientarse a ensanchar la comunicación con la poblaci6.n :i fin. ñf"' 

hacer de est~actividad un auténtico instrumento de contacto popu~ 

lar y dcmocrát±co. 

"Un derecho a la Í.nformaci,6n así conccbido,evitará, tnnto el 

monopolio mercantilista como la informaci6n manipulada y coadyu-

vará •• '.'( 10) 

Es decir, se comienza a hablar-y criticar-~! carácter. mer

cantil de los medios de difusi6n ·en nuestro pafs; por o_tra parte 

queda eStablecido que la punta de lanza será el discutido ºderecho 

a la infor~aci6n"; y por otro· lado hay un pronunciamiento por una 

"evaluaci6n de los .procedimientos y formas de-Organización de la? 

entidades p6blicas y priva~as que la producen" (a la inforJflacJ6n) .. 

Coino veremos m:is adelante, se llevará a cabo una re.forma 
. . ~. -. . 

administr_ativa y s~ abrirti., una discusi6n para legisl-ar_:e1:,deTe.cJ:to 

a la informaci6n. A este tlltimo el proyecto sc.)e en"t;endíri como·· 
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"una nueva dimensi6n de la democracia .... esto es ,la divcrs idad y la 

riqueza en la expresión de ideas, opiniones y convicciones". 

"El derecho a la informaci6n, continOa el PBG, significa su

perar la concepciOn exclusivamente mercantilista de los medios .de 

c~municaci6n, significn rcno~nr la idea tradicional, que entiende 

el derecho a la inFormaci6n como equivalente a la libertad de cxpre

si6n; es decir, libertad para el que produce y emite pero que se 

re3uciría si se .igilora el derecho que tienen los hombres como re

c~ptores de infor~aci6n". ( 11) 

(Antes de continuar quisiéramos dejar es tab lccido ·que se fía-· 

lamas en este momento ln pronllnciaci6n del derecho a la infprmaci6n 

para darle un orden c!onol6gico a las diferentes manifestaciones 

que sobre la materia se hicieron de manera oficial,. el nnálisis de 

este rUbro se realiza en un apartado posterior). 

Ahor? bien, en el mismo PBG se propone la creación de· "un con

sejo con la jerarquía "adecuada, cncargad!J de definir, coordinar y 

prom~ver las funciones peiblicas_-que en la actualidad son cumplidas 

por'-diferentcs entidades del sector estatal- en matc~ia. d~ comunica

C:i.6n social" ( 12) Eri es.te mismo proyecto se plan1'.ea tambi(;n un pro

ceso de·reforma de la.Administraci6n Pública con· el fin de hacer de 

ella "un inStrumento que respoÍlda·con.eficiencia a loS· fi~es del de

sarrollo econ6mico y soci~l. (l.a cual} i::endrá. por· objc;:to ade.cuar el 

. funcionamiento .:!e todas las entidades del sector ·pGblico, ·para ·ele

var su~eficiericia y ip.ejor0:r sus sistemas' de ejecuci6n; mádernizar 

su técnica, estructura, mcdi·ant.e unn m§.s _conveniente distri~uci6n 

de ?US , funciones y facultades, . dentr~ del marco ins ti t.uc.ional". ·e 13) 
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En este con~exto se ubicaría también la política de comuni

caci6n socinl del régimen de Jasó L6pcz Portillo, pues viene ·a ser, 

de antemano, una parte de la nplicaCi6n de la Reforma Administrati

va, medida que vendría a aplicarse luego de iniciado el sexenio del 

sucesor de Echevcrría. 

2. 3 'IERIDA, EL DERECHO DE OPOSICION DE LAS ~IINORIAS 

Previamente hubo, también, otro acontecimiento que marcó la 

líaca a seguir durante el per!odo 16pczportillista. 

Así tenemos que dentro de los organismos que se relacionaban 

de alguna forma con los medios de radiodifusión, el IEPES (Instituto 

tlc Estudios Polfticos, Económicos y Sociales) del PRI convoco a una 

0 reuni6n.,consu_ltiv.a" para analizar ~a situaci6n de ln radio y la.te-· 

Ievisi6n por ser, a decir del TEPES, un tema de an~lisis para el 

próximo presidente. 

Dicha reuni6n se llev6 a cabo en ~1érida, Yuca~án, en marzo 

de 1976, a ella asistieron especialistas ~e radio y televisi~n~ Bn 

ésta el mayor nGmero de planteamientos cstuVierOn porque_ el Estado 

incrementara el control s·obre radio· y televisión y_ se re~¡ijera er · 

a·lto gr8.do de comercial'iznci6n que' e_stos medios habían adquirido~ 

Inclusive se llega .a Plantear la nacionalización: "la .t.elevisi6n me· 

xi cana, se dice, es de tal modo ins ;lubre (s'oéial y cui turalmente 

hablando) que ni siquiera los más torpes admi~istradores-del Estad~ 

serían ca.paces de producir una televisión p·eor •.• la ·télevisión-· co

rnercial11 por otro !ado, ha Jesplazado con natural .·e inÍ'aliblC ins";" 

tinto a los colaboradores de h·acer un_a _labor artístiCa· y cultural 

1nás decorosa''. (14) 
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De este corte -y otros fueron los pronunciamientos: se pedía 

que el gobierno tomara el control sobre los medios; evitar la inde

bida explotaci6n de un patrimonio de la nación, como son "las ondas 

electromagnéticas; reglamentaci6n del régimen de concesiones; poner 

al servicio de la sociedad los medios de difusi6n y darles un ca

rácter social etc ••• 

En dicha reunión, como represen tan te del gobierno, acu.di6 

Rosa Luz ~legría (posteriormente secretaria de Turismo), quien dej6 

bien establecido cuál sería la posición del próximo presidente· so

bre los medios de radiodifusión. Por principio de cuentas ésta se

fia16 que sobre la manipulaci6n de la opinión pfiblica por los medios, 

tal no era el problema, pues en México no había comunicacidn social, 

ya que ést:a implicaba "un flujo bilateral de cmisi6n y re.spuesta" 

En relaci6n a las diferentes proposjciones que se presentaron, cada 

una de ellas fue "rebatida" y las descart6 de un plumazo. Al res ... 

pecto Patricio Marcos y Fátima Fernández sefialan que ."fue de esta 

forma como el_enfoque de los ··p<?nen tes sobre. comunicación fue de

clarado como un enfoque que s61o~ve.fa los síntomas y no las causas 

metafísicas- aportadas p~r la Dra. Alegría, y c6mo las medidas de p9 ... 

líticá propuestas en materia de cornunicaci6n social se desvanecie~ 

ron frente al imper3.tivo categ6rico por el que 'la soluci6n somos 

todos' los mexicanos y sólo a través de. egregios programas peda

gógicos se podría .operar e~ verdadero, el auténtico cambio social:· 

popular y revolucionario". ( 1 S) 

En estas primeras declaraciones, podrfamos decir de Jos~ L6-

pez Portíllo.vía Rosa Lu~ Alegría, se ~anifiéstari ya las primeras 
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'contradicciones entre· lo que se dijo y lo que se hizo..,En el 

PBG se plantea el alto grado de comercializaci6n de los medios, 

la necesidad del derecho a la informaci6n y, sobre todo, el cam

biar la oricnt:aci.6n de radio y telcvisi6n, fundamen.talmente. 

No obstante, en la pr~ctica, desde un principio no se hace 

riada; es más, los hechos se contradicen. La posición n.- L6pez Por~_ 

tillo fue muy clarn e ilustrativa: los int•estir:adores antes men~ 

cionados scflalan que el futuro presidente dio la "embestida fi-

nal y optó por no o~tar (on relaci6n a la reunión de ~férida en mar

zo de 1976). Agradeció In voz a la Dra. Alegria ••• y confesó con 

una sinceridad que pronto se' convertirá en sello guher~amental, que 

el tratamiento que se había dado al proh1ema abordado había distor

sionado toda la cuesti6n. Denunci6, continúan los investigadores, 

las salidas que ~l calificó como tecnocráticas o dictatoriale~, y 

preguntándose sobre el verdadero sentido de la democracia en M6xi-• 

co, consagr6, n pesar d~ sus tremendos riesgos, el sacrosanto dc

re-cho de oposici6n de las minorí::is". ( 16) 

En una· palabra, tal parecia que ci:-a neceSario (con la Retor

ma Administrativa) cñmbiBr todo para no· cambiar nada. López Porti

llo se "inclin6 .mejo~ por resanar las heridas y -~iscrepancias .c~n 

los empresarios de los medios electrónicos ~e difusi6n. La _escena, 

cc;>mo al final. <le todos los sexenios, se volvía a repetir: durante 

la Semana de la Radiodifusi"ón, realizada en octubre de 1976, el ya 

para ese entonces presidente .electo hizo un C·xhaltadó rcconoc:imicn .. 

to .de la l~bor de los radiodifusores privados., JUir.-t:o- con una peti

ci6n de colaboración con el nuevo gobierna·. 
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2.4 JOSE LOPEZ PORTILLO RECIBE EL PODER, PLA.'IES Y 

PROYECTÓS ••• 

Y'a era la víspera del cambio de poderes¡ faltaban menos de 

dos meses para que.Lópcz Portillo asumiera en poder. Hagamos otro 

breve paréntesis para ubicar la situación en la cual se daba aste 

acontecimiento. 

Como ya vimos anteriormente, era indudable que al iniciar 

el sexenio 16pozportillista éste recibía al país casi en la banca

rrota: entraba con una devaluación del peso frente al d61ar esta

dunid~_nsc; políticamente el país se encontraba con los ái1imos ·cal

deados; .las válvulas cle escape para evitar que detonara él des con-

tento social • eran ya insuficientes -recuérdese l~ gran can-

tidad de rumores que se generaron acerca de un supuesto golpe de 

estado, cuando Scheverria estaba por finalizar su período~ por con

secuencia, era necesario reforzar los mecanismos,· de .control pare. 

evitar el estallido. La respuesta ·de L6pcz Portillo se dio a'dife-

rentes ni ve les. 

En el plano econ6m~co ei gobiernoinici6 la formulaci6n. de 

programas o planes nacionales de Desarrollo Industrial, del Sector. 

Comercio, de Desarrollo Urbano,· Plan Global de Desarrollo'eic .• , 

todo· ello con el fin de "reordenar lá economía".-

En el marco político la respues.ta se dio. con la Reforma Po-

lítica. Con ésta, entre otras cosas se buscó la renovación del sis-· 

tema elector.fil, una recomp~sicf6n de la Cámara de Diputados, ~l re.

conciCimien to de diversos partidos políticos· dé oposici6n y la am

nlstfa a di versos miembros" de la ·disidencia que en affos 'anteriorcS 

habían actuado fuera de los marcos de las leyes mexicanas. 
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2. 4 .1 LA REFORMA. ADMINISTRA.TI VA 

En ese mismo contexto se dio lugar a la llamada Refor~a Ad~ 

ministrativa, medida que buscaba hacer operativo$ y 'ficientes 

los cambios dentro del sector público, ya que con eila se buscaba· 

·redefinir el papel de la burocracia a trav6s de. tres etapas me'du

lares: 

1~ Reubicación de los 800 mil empleados del Gobierno Fede.

ral y 120 mil empleados. de empresas paraestatales. 

2!- 89.8 entidades paraestat.ales se integrarran en 12 sectore~. 

l~ Articulación de los proyectos en un plan total que -para 

finos de anllisis- los t6cnicos gubernamentales hab{an 

venido c18.sificando por áreas, pero que en realidad se 

encuentran articulados. (17) 

En tales t6rminos L6pez Portillo planteaba quo "la Reformá 

P_Ól[tica, la Reforma Fiscal, la Reforma Administrativa .Y la Alian

za para la. Producción, son la respuesta completa a la crisis por la 

que atravezamos". (18) 

·As[ es que en diciembre de 1976 y con la refonaa .a la Ley 

Orglnica de la Administración Pública (aparecida·en el Diario Ofi

cial) se empiezan a dar los primeros .cambios • 

. Bn cuanto- a .la Reforma Administrativa -uno de los principa

les .cambios que afectarán la política de comunicación social con

cretamente- yemas que se vio seriamente obstaculiZada. Grupos de 

poder- conservadores formaron di"ques (recordemos el caso de- Alfonso, 

Marttnez Domínguez, ,gqbernador del est."ado de NUe"vo Ledn, quien se 

neglíoa, de hecho, a poner en práctica la Reforma PolítiG'a én dicha· 

es~ado). SegO.-n José: Carreno Cari6n· "lo q1:1e parece , oC~tri ~. eS qUe e1 
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sistema está pagando con creces las deformaciones que impuso a 

sus cuadros en la larga época que va del relativo auge de la pos

guerra al desarrollo cstabilizad?r· Al vicio tradic.ional, continúa, 

de asumir las po~iciones administrativas y políticas como pat!imo

nio y ksunto particular, esas.generaciones sumaron fuertes· tenden

cias a-la inmovilidad derivada de la consolidación de intereses. 

Bn esta imbricada red de complicidades. lo· que menos ha contado es 

·el manejo de ideas y proyectos políticos y toda proposicidn de sa- . 

lidas diferentes a las establecidas ha sido considerada como una 

heterodoxia". (19) 

La$ obstaculizaciones, pues, se dieron a diferentes niveles 

lo cual hacía que las posibilidades reales de la Reforma Achlinistra

tiva se vieran limitadas. Ante esto Xavier Gamboa indica que "la Re

forma Administrativa no tiene reales.posibilidades de c0111batir la 

acci6n de las camarillas que se oncuent~an incrustadas·en el propio 

_interior ·de la mAquina del gobierno. Bn·general, la accidn de.esta• 

camarillas agudiZ-an el tor·tugu.ismo burocr:itico,. fo11ent~n la corrup .. 

ci6n y ovi tan la coordinacidn requerida para· la implan.tsci6n de los 

planes _gube.rnamétlta1es .... " 

Por consecuencia, afta de Xavier Ga.mboa, ·1a Reforma Adminis .... 

trativa tiene dos obstáculos fundamentales: 

"1 º Al pasar por una etapa de aj.uste, la Reforma Administra

tiva será más un obstáculo que una ayuda para la procla.

mada organización interna. 

z•.El feudalismo administrativo (as{ lo llam6 J.L.P.) .•• 

acci6n de camarillas, ubicadas al interio~ 

gubernamental, de diversa magnitud .y fU.er.za,. con ,·mayOr o· 

·~ : ;-
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menor grado de vinculaci6n con fuerzas externas a la burocracia .•• 

obstaculizan la fluidez de las decisiones jerárquicas ••• este es 

el principal problema a que se enfrenta la Reforma .•• el llamado 

'feuda1ismo administrativo' también dificulta la real coordinaci6n 

ent.re 1as instancias gubernamentales ... " Por consecuencia, el in

vestigador concluye que {los tecn6cratas) "han planteado bastante 

en abstracto las reubicaciones, ajustes 7 desajustes, tareas comu· 

nes y tareas individuales de las diversas dependencias gubernamen

tales .•. " Todo ello, finalmente 7 se revierte contra la Reforma Ad

ministrativa pues ella misma propicia la corrupción (y) en la rea: 

lidad no plantea mecanismos para desterrarla. (20) 

2. 4. 2 LA REFORMA ADMUllSTRATil'A Y .LA RADIODIFUSION 

Ahora bien, veAmos cuAlcs fueron las repercusiones que tuvo 

laReformS. Administrativa en los medios de radiodifusi6n. 

Cuando Jcisé L6pez Portillo toma el poder se encuentra con que · 

seis eran· la_s. :Secretarias de esta.do qu~_ interven:ran c!e alguna forma 

en rádio y televisión: 

1.- Gobernación, encargada d~ supervisar el Contenido de las 

transmisiones· comerciales y de coordinát la Programaci6n. 

estatal. 

2 .. - Comunicaciones y Transpo.rtcs, autori zad"a para otorgar con

cesiones a particulnreS y para producir y ·difundir las. 

transmiSiOn~s gubernamentales. 

3 .. - Hacienda y Crédito ~úbl.i~o, dedicada -a <;obrar div.ersos im·, 

,puestos a los concesionarios, pagad_eros en .dinero o ·en 

-,,;_ 
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tiempo de transmisiOn. 

4.- Educaci6n Pública, capacitada para extender certifiéa

dOs de aptitud a locutores. para manejar las escuelas 

rndiofOnicas, el canal_ 11 y Radio Educación. 

s.- ~alubridad y Asistencia, dedicada a autorizar la propa

ganda comercial ••• y a participar en la Comisi6n de Ra

diodifusión, creada para aprovechar el tiempo del gobier

no en los canales privados. 

6.- Trabajo y Previsión Social, como productora de programas 

de televisión a través del CONACURT en asociaci6n con ei 
Consejo N'acional Mixto de Protccci6n al Salario, depen

diente del Congreso del Trabajo. (21) 

Al respecto, como veremos m~s adelante, ta orientaci6n del 

control de los medios será muy distinta. 

La situaci6n del radio, el cine y la televisión llev~n. en

~onces, a tomar una serie de medidas que cambiarári la organización 

(m~s que orientaci6n) de éstos. Aquí es· donde se comienzan a vislwn

-·\~- ~;_rar _las bases del, proyecto de comunica~i6n ~ocial de L6pez Portillo. 

La Reforma AdministraLiva planteaba que las entidades de ad

ministraci6n pública paraestatal deberían agruparse por sectpres 

con el ·ohjetívo de que .se vinculen can· el ejecutivo por medio de 

u~n. Secretaria de. gobierno. Esta medida es adoptada y los medios de 

.difusión con que cuenta el Estado se agrupan en uno solo, de tal 

suerte que la Cineteca nacía.na 1 11 .Compaf\[a Operadora de Teatros ~ .. A.,, 

Continental de Pcltculas S.A. 11 Corporaci6n Mexicana de Radio y Te

levisi6ri S.A. de C.V.(Canal 13), Conacine, Conacite I y II, PIPSA, 

Talléres Gr.3.ficos .de 1a Nacidn (22) tentre otros,. se integran en, la·--
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Dirección General de Radio, Televisión y Cinemntograffa, organis

mo que sustituye a la subseCretar-~a de Radiodifusión. Como pode

mos ver, todo"cl sector estatal relacionado con la difusi6n masiva 

fue colocado bajo la coordinaci6n y dependencia de la secretaria 

de Gobernación. 

Con la nueva r~glamentaci6n se tenía un mejor control: ahora 

serían cuatro las secretarías relacionadas con los medios de infor-

maci6n masiva, Z de ellos con funciones de control: Gobernaci6n.y 

Programación y Presupuesto. La primera se encargaría de vigilar 

el contenido de las transmisiones y de administrar las estaciones 

radiodifusoras y t.elcvisoras pertenecientes a.l gobierno. (23) .La se

gunda qued6 asignada para vigilar "financiera y administrntivamentett 

1a operaci6n de 1os organismos d~scentralizados, instituciones .•• 

(que) posean o exploten bienes y recursos de la nación •. La secre

taría de Educaci6n Pública y la de Comunicaciones y Transportes 

quedan en planos sccundarios.(24) 

Este rasgo será característico de todo e1 sexenio, ahora 1os 

medios de difusi6n del gobierno tendrían un uso má.s de control -po

lítico que educativo. Las funciones educativa y cultural quedaban 

subordinadas a la secretaría de Gobcrnaci6n-. Asimismo, toda produc

cí6n de cualquier dependencia gubernamental qudaba supeditada a la 

reci6n creada nGRTyC. 

Hay un dato significativo que pone en entredicho y muestra 

claramente las contradicciones del régimen de L6pez. Portillo en 

relación con los medios de difusi6n: el 21 de abril de 1977 n ia · 
SEP le es rcti rada la facultad de- exnininar lns. public'acioncs ·y, re-
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vistas ilustradas y considerar su licitud o ilicitud; a partir de 

tal fecha el control corrió a cargo de la secretaría de Gobcrnaci6n. 

Es decir, observa Fátima Fernlindcz Christlicb, "las histori~tns y 

revistas antes consideradas vehículos educntiyos. son ahora objeto 

de ipterés de la secretar fa de Gobernaciónº. 

Desde mi punto de vista este hecho demuestra por qué el go

bierno, durante el período 1976-1982, nunca pudo instrumentar una 

polltica de comunicaci6n social coherente y racional. Esta puede 

ser una respuesta hipotética al fracaso rotundo de la "nueva alter

nativa" de canal 13 frente a la televisión comercial. En el último· 

capí~ulo veremos esto con mayor detalle. 

Pero volviendo a la Reforma .·Administrativa en los medios de 

difusi6n estatales, el go~ierno tenf a fundamentalmente 2 

objetivos: 

~)Por un lado v·emos que el gobierno anterior había trabajado 

mal. pues se tiene e1 caso que había más de 2 orgnni5mos para dcsem-

pefiar una misma actividad, lo cual había que .solucio'narlo; 

b)Dc otra parte. y ~strechamente·lig<'ldo :l lo ant3rior, se 

bu.s_caba ~Cestructurar y coordinar todaS las·· dependencias que ·de: 

alguna forma participaban en la radiodifusión, para que permitiera 

"presentar una alternativa ante la difusión comercial". 

De acuerdo a las medidas instrumentadas por L6pez Po!tillO, 

centralizar todas las actividades del ramo era la solución más in-

dicada.,Sin embargo hab!a un problema fundamental y no fue atacado 

de .raiz .. "La Refo_rma ·Administrativa ••• intenta corregir la situa

ción sin cuestionar las estructuras qUC1e dieron origen ••• en e1 

marco de dicha reforma se incorpora formalmente a los medi.os de. di-
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fusi6n en un programa global de gobierno esto. inclus.i6n debi6 te

ner pres_ente el Tescate histórico de su verdadera funci~n"s (25) 

Desde luego que la postura del nue':o p,rcsidente ya estaba 

bien fijada, acordémonos de su opinión sobre la reunión del IEPES, 

en marzo de 1976, cuan40 expresó su reprobación. n las propuestas 

"t:ecnocráticas" y 11 dictatorialcs" de quienes pcdran que el Estado 

s61o control~ra los contenidos de la telcvisi6n cornercial.'o sea, 

de hecho López Portillo nunca estuvo interesado en controlar y, 

mucho menos, tifectar los intereses de Televisa y asociadas·s 

2.4.3 CREACION DE LA DllUlCCION GENERAL DE RADIO TELEVISION 

Y CINEMATOGRAFIA 

Finalmente vemos que ln y.·efonna en el 5.rea cristalizó en 

la creación de la Dirección Ge3eral de Radio. Televisión y Cin.erna

tografía, ésta sustituía en todos sus aspectos a la ·comisi6~ de 

Radio~i.fusi6n, la subsecretaría de Radiodifusión y 8. la Dirccci6n. 

de Informaci6n de la secretaría de Gobernación. 

De· tal suerte que ahora to4a la política de comunicaci6n 

social sería dirigida por la secretaría de Gohernaci6n; vía riG_RTyC. 

"Quiz.l'i -ri.ie porque la antigua· sec'retarf.a de la Presidencia,, dado 

~ue ahí se encuentran les direcciqnes y coordinaciones -capaci'ta·das 

intelectual y legalmen.te para toma.r decis·foncs y coordinar_ a su ·vez 

a la Oire.cci6n General de Radio, Televisión y Cinematogfafra·. Est~ 

dependencia de ~obernaci6n garantizar~, por su parte,.que la pro-· 

ducci6n· de la programaci~n estat31 se realice exclusivamente en su 

seno~ climinañdo as! el yn mencionado pToblcma de ia multiplicid,ad., 
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de organismos relacionados c~n radio y televis i6n, que se inició 

con la ddministraci6n de Josl! L6pez Portillo". (26) 

Ahora la DGRTyC tenía entre otras furiciones: 

- Ejercer las atribuciones que confiere a la secretaría 

en materia de radio, televisión y cinematografía los leyes, regla

mentos ••• 

Conceder autorización ••. para exhibir p6blicnmente o 

transmitir por televisión películas, series .fi Imadas .... publicidad 

filmada cte •• , 

- Planear, organizar y coordinar los progrnmas y nctivida:.. 

des que permitan fomentar el empleo del cinc, la radio y la talcvi

si6n,. como medios de educación y de difusi6n cultural. 

- Autorizar permisos para pelí~tilns ••• series filmadas •.•• 

- Hacer uso del tiempo que corresponde al Estado de ias es-

taciones de radio y televisión. 

- Planear, organizar y dirigir los servicios de Televisi_6n 

Rura1 de ~léxico (TR.'D • 

- Dpe?"ar la estación radiodifusora. Radio México .. 

- Coordinar el funcionamiento de las estaciones de radio 

y televisión pertenecientes .nl gohieTno federal y cuy~ manejo ..... 

-cuidar que las estaciones de radio y televisi6n cumpl~n 

con las proporciones ·del tiempo destinado·. cil á.nunCio ·comercial .... 

de ·acuerdo con lo que establecen las leyes y reglnmen~os rela.tiyos 

a la: materia .. 

.. 
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2. 4: 4 ORGA.'1 I ZAC IO.'I DE LA D G R T y C 

Con las nuevas disposiciones ya legisladas el organismo en

cargado de coordinar la iilformaci6n provenicn~e <le las dependencias 

gubernamentales Se estructuraba de la siguiente forma:. 

Dirccci6n de Planeaci6n. Entre otras funciones le fueron 

asignadas el establecimiento "de las políticas directrices en los 

sectores de cine, radio Y. tclevisi6n ... llevar el 'control' de la 

informaci6n y estadisticas en ·materia de radio Y. televisión". 

Dirección de ~adio y Televisi6n. (Posteriormente se dividi

ría en dos direcciones: Radio y Televisión) Esta se encarg6 de 

11 coordinar 11
, regular y autorizar las transmisiones de los. prO-

gramas de radio, televisi6n ••• organizar y coordinar los progra

mas que pcrmi tnn ·fomentar el empleo del· radio y la televis;6n como 

medios de difusión cultural ••• Resulta menester enfatizar que este 

fue uno de los principales escollos con el cual constantemente en-

traba en contradicci6n la política que quiso instrumentar el go~ 

bierno durante este sexenio. 

Ffnalmente Se formó la DirCCci6n de Divurgaci6n -Presiden·--

cial, encargada de distribuír toda la· información presidencial así 

como la vigilancia y el control de la difusi6n de las áctivida.des·· 

preside11ciales. (27) 

Co_mo podemos observar, a la DGRTyC se le adjudicaba 

gran capacidad para tomar dectstones dentro de su ra~o Y ~ada que-

daba fuera de su Control 

Por ~upuesto que dicha estructura finalmente también de{in~~---:" 

tr6- sus _desavenencias. No podemos ·dejar de tomar en cuentá que e'~ 

poder_ de la toma d~ dccisiories mucha!_5 veces se encontraba· ~n- iC~tc 
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que no tenía la suficiente experfencia: el nepotismo fue· una de 

las características del sexenio de L6pcz Portillo. 

Al frente de la OGRTyc· quedaba la hcrman·a del _i;cñor pre .. 

sidente, ~argarita L6pcz Portillo, la poetiza desconocida hasta 

que su hermano llegó al poder. 

¿Sin embargo, en el fondo qué significaba descentralizar 

las ·decisiones y cederlas a un grupo excesivamente reducido? Des

de luego que tenía sus vcnZajas. De un lado ~e evitaba la dupli~ 

cidad de funciones, características del período ccheverrista. 

Por otra parte estas medidas también tenían sus bemoles. 

Veamos unos datos ilustra ti vos; durante el mandato I6pczportillis

ta el canal 13 -la televisara oficial- tuvo el mayor nfimero de 

cambios de direcci6n en toda su historia; los responsables de di

rigir la comunicación social del gobierno fu~ron removidos, tam

bién, constantemente; lo~ c~cargados de dirigir NOTIMEX -agencia 

oficial de noticias-· fueron cambiados continuamente; Todo ello. 

a~~ jui~i~ demuestra una incoherent6 e irracional política-guber-~ 

namental para dirigir sus propios medios de difusi6n. por la fal-' 

' ta ·de líneas adecuada.s que marquen la ruta a seguirse con los me-

dios eiectr6nicos de difusi6n. · 

Si a e~;t:o sumamOs la falta de capacidad p~ra dirigir. las 

difc~entes instituciones gubernamentales, el resultado lo hemos 

de ver tal cual sucedi6 al final de e5te sexenio. Volvamos a re-

cordnr los ucaprichos" de Margarita L6pcz PoTtillo cuando· se emp~

cin6 ;;~ llevar a la pantalla "T0fia Machet.,es". producci6n super.cos

tosfsima que finalmente no se realizó sino has.ta 1984 y el uobiern_o tuvo que na-
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gar por incumplimiento de contrato. Otra cosa también~ ¿qué 

pas6 cuando en la reuni6n de los cineastas Ma~garita L6pez Porti

llo les reclam6 a éstos la baja calidad:del cin~ mexicano. todavía 

cuando los propios responsables de la DGRTyC estuvieron autorizan

do el cine de ficheras? Los productores de cinc· scftalnron que el 

mismo gobierno dio su aval y, en ~ltima instancia, era responsa

bilidad del Estado mismo la situación actual (1982) d~l cine en 

México .. 

Pero vayamos un poco mfis. al. fondo del problema y veamos 

cu§Ies fueron los lineamientos de la co"'!unicaci6n social que mar

caron el rumbo del sexenio de José L6pcz Portillo .. Si ha habido 

un presidente que ha teni~o constantes tropiezos y cont:1·adicciones 

en su política de comunicación social ése ha sido precisamente 

éste. 

Antes de continuar es necesario dejar establecido que 

el problema de la comunicación social es excesivamente general, 

pues en su sentid.o m:'is amplio "es el resultado de una cadena de 

intcraccio_ncs-,. entre la educación,. la industria, la ui:bB~~zaC~6n·,_ 

-·-1a._ Teñ.fa nacional, la participaci6n· política y. los med~os de ma-

sas que han avanzado todos juntos, esti,muHíndose el uno al otro"(28f· 

Eri. d_icho sentido tenemos que la comunicaci6n Social n·o in.~ 

cluye tínica y exc1u~ivamente a los. medios de difusión (o camun~_

caci~~, segGn se les quiera llam3r,. por el momento eso no nos 

importa], sino que eS el conjunto de acciones que se rcatiz~~ en 

una s.ocfedad de~erminada. 
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Desde tal perspectiva, como podemos ver, se torna en esa 

~'aul.a sin murosº, como dijera en alS:una ocasi6n !-otig~el Angel Gra

nados Chapa, lo cual· dificulta en grBn medida el análisis. 

Luego ento~ces, por comunicaci6n social aquí nos cefiiremos y 

entenderemos -ex'clusivamente- el conjunto ·de acciones y fen6menoS 

informativos y/o comunicativos que se dan tanto a nivel de los me

dios de difusi6n privados, como de los propios medios de difusión 

gubernamentales, consider~ndo los vínculos que mantienen éstos y 

aquéllos ·entre sí y las relaciones que se establecen con el conjunto 

de la sociedad. De tal manera que el concepto de comunicnci6n social 

no es más que el término abstracto que engloba todo lo que de dichas 

re1aciones resulta. 

Visto el. fenómeno desde ese 5ngulo tenemos que al iniciarse 

el periodo de L6pez Portillo no tenía bien definido cu41 iba a ser' 

su· política de .c.omunic~ci6n soci~~, esto·. viene a clarificarse hasta 

.con el ··~.'Derecho a la informa~i6n" (e,l cual analizaremos ·con detalle. 

·en el s'iguiente apartado). 

De ant~mano podemos viSlumbrar que no hay un plant~amiento 

·c~nceptual claro, el interés ~el p~esidente se limitaba al menciona

dO d~recho a ·1a informaci6n, todavia cuando no lo era todo. Desde 

luego que dicha posici6n es muy clara, desde antes que. se· iniciara 

~andato· dio ·pruebas que no lo intercs·aba .establecer Una política 

comunicaci6n social m~s o menos consecuente y racional de acuerdo 

ri.ece.sida~es· e intex:eses de las mayor.ras, lo. cual puede compro

con su respuesta a la reuni6n del IEPES en Mérida, en marzo de 

donde expresa_su desacuerdo en contrOlar el excesiVo comercia-

1ismo de la industria de la radiodifusi6n Y se manifieSta.como uri 

antCcedente de que la Reforma Administra_tiva buscaba ~o .tanto lleg~r. 
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nl fondo del problema, sino mantener cierto ''control político" de los 

mensajes. 

Fuera de los postulados plasmados en el Plan Básico de Gobier

no i976-l982, donde ntás o rñenos so stablece qué debe ser la comuntca·-

ci6n y se toma como punt~ de lanza el Derecho a la Información, las 

decl'araciones y la posicidn del gobierno eg contradictoria entre lo 

que se decía y lo~ hcthos,. ¿por qué? 

En una alocuci6n a :'ios pobl~dorcs de Tantoyuca el presidente 

critica y reclarnafcl olvido que los medios de •comunicación' 

han hecho de las culturas " ••. que constituyen la cantera fundamental 

de nuestra nacionalidad"; \manifiesta su desacuerdo, en cierta me~id~, 
t 

con el -uso in~dccuado que ~e ha hecho de la radio y la televisi6n. 

En realidad pocas f~eron las de.claraciones que el presidente 

hizo en alusión dir~cta a ~os medios de difusión. A falta de ello 

veamos c6mo planteaban la .\olftica 'oficial del gobierno. l~s v_ocero~ 

del mismo. 

No se trataba. decían>· de 11 cmpTcn<l8r acciones cont:e's.tatárias 
\. -

C.~mpugnadoras) que cierren y ~'?t;>_rten fas p_osibilldades- dé negocia-

ción. T~nipoco de implementar el~-~royecto reformista, que: .remodela sin' 

·~ransformar, que diseña desde JjJ. perspectiva de la domiÍlaci6Íl, sin to"".: 
. ~- ' 

mar en cuenta los más elementá.ib.S derechos de las mayorías.
\ 

"(s:e trata de) constrüir ~µn sistema de comuni"c1tci6n que supere . 
._ 

las ~eficic_ncias del vigentt; sin~t-propiciar un cambio viole_nto ·y .~&~.e-

sivo. :~ino entendiendo que lri .tr*1sforrnaci6n de las relaciones ~omu_ .. 
--

nicacionalcs. y a· un fil timo niveit:·de ·las re~aciones ~oci~l,es, en un· 
;:,' 

r 
'.i 
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proceso que requiere de planeaci6n y diagn6stico, de programaci6n y 

claridad en los objetivos. Nuest.ro primer paso, entonces, debe gi-

rar en torno al cuestionamiento, no ya s61o de la estructura de la 

comunicaci6n sino de los elementos de cambio". (29) 

Palabras y palabras. ¿En la prdctica qué se hizo? ¿Cudl fue 

la posición del gobierno de Lópcz Portillo frent.c a los concesiona

rios de radio y televisión? Darles infinidad de prerrogativas· y fa

cilidades para explotar al m~ximo º'~u'' industria. ¿Cuál fue su po· 

lítica con el canal 13 de televisi6n, el canal oficial? Contradic

ciones e indefinición absoluta. En fín, mucho se decía, poco o ca

si nada se hacía. 

ne tal forma que, según la Coordinaci6n General de Comunica

ción Social de la Presidencia, se pretendía la. "búsqueda de un pro-

yecto nacional que impulse la participaci6n conciente de las masas, 

intenta proporcionar un modelo de comunicación social que sup~r~ 

las concepciones basadas en la fórmula centro-emisor y gr,upo-recep-

tor. Para ello es necesario, enfatizaban, concienti=ar acerca del 

papel que desempeña la comunicación cuando se pone al _servicio po

pul-ar .. Frante a la comercializaci6n de los medios •1a_ irltenéi6n-' es 

propiciar un pensamiento nacional, que valore la cultura mexicana y 

resc:ite los patrob.es de conducta de su prop_ia historia". (30) 

Aquí se puede ver plasmado e1. discurso, en cierta medida, 

del Presidente. Pero no s61o eso, contradictoriamente era sefialado 

que el gobierno dcbí_a inte\~enir para regular (subraya<:Io n_ues~roJ.0 

la actividad de los comunicadóres de la libre empresa. Impidiendo 

acciones que lesionen los intereses nacionales y proporcion·arido a 

las masas la opción de reci.bir y participar en la informaéidn, den 7 
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tro de su significado real, que por sobre todas las· cosas no es 

una mercanc!a, como se ha pretendido, sino un bien· de característi

cas· soC.i"ale·s. l31) 

Al respecto detengámonos un momento a hacer algunas preci: 

siones .. 

Segan los responsables de la comunicaci6n oficial, la infor

mación "no es una mercancía". Dentro del marco teórico de este tra-

bajo habíamos establecido que la informnci6n, asf como todo artícu

lo de consUmo, dentro de una estructura capitalista por sus leyes y 

funcionamiento del mismo régimen econ6mico', se convierte en un oh-. 

jeto mercantil y, por consecuencia, en una mercancía. El af~rmar 

que en M~xico la informaci~n no es una mercnncia, sabiendo sobre 

todo de antemano que la estructura de los medios de difusi6n en 

nuestro país es netamente comercial, resulta-más que un absurdo. 

Si tomamos como verdaderos los argumentos que acabamos de 

exponer esto nos lleva a deducir que se reconoce la necesidad de 

instrumentar una polftica de comunicaci6n so~ial; pero sucede que 

.o· bien no t~nran claridad 'has~a d_6n_~e_ q~eri'0:n_ llegar_, o el gobierno __ 

ado.lt?cí_~ de una falta de poder político real para imponerse.· a los· 

Comerc1ant~s de la información. A mi parecer estos dos factores se 

combinaban. 

El alto grado de comercializaci6n, seftalaba la Coordinaci6n 

GCneral de ComunicBci6n Socinl (y encontraba el _hil~ negro), -Oa 

como restiltado que "un sol!l banquero o una corporación trsn~cional 

productora de cigarros ocupan ui:i lugar más amplio en nuestro·-sis

tema nacional de información• que todos los c~mpe.Sinos juntos~ ••. 

esto.es el resultado, Tepetian, de ia ·falta de un proYecto naci0-

~-a1 'de comurli~aCi6n social'' (suhraY,ado nu-cstrp) Se rcconoc[a el 
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problema pero en los hechos no se hacra nada por resolverlo. 

Dicha postura tiene su cxplicaci6n. En realidad nj L6p~~ 

Po?"tillo ni, mucho .menes, los rcspo·~s.ablcs de dirigir la comunica

ci6n estuvieron interesados en el nUclco del problema. ~o era ni 

es posible querer cambiar la orientaci6n ideológica de los medios 

de difusi6n si antes no se afecta a los concesionarios. 

Los voceros del gobierno rcconoc!an que se debía "interve

nir" sin nlesionar los intereses nacionales". ¿En realidad se afee-

tartan los intereses nacionales o de los concesionarios? Más bien 

Se afectartan, en caso de que sucediera, a los segundos. 

Pero la comun~caci6n social todavra tiene más fondo. Javier 

Wimmer,.. subsecretario de Gobernaci6n con Miguel de la Madrid' hasta 

mediados de 1984, se acerca más a la soluci6n. En cuanto al "pro'."' 

blema" de 1a comunicación social sef'i.ala que: "los propios términos 

de esta polGmica'se refieren a la oposici6n que surge entre la pro

piedad ~ e1 uso de 1os medios, por un lado, y, por el otro, los de

rechos de 1a sociedad y los ciudadanos. Asf :=-e p·lnnten el problema 

de la lihertad de expresión y la libertad empresarial, él problemn 

de 1a so.b3ranía y de la transnacionalizaci6n creciente de· los medios·~ 

el proolema de la educaci6n cl:isica y d".! la .~ducaci6n para el some-

tim~eato, el .problema de-1 poder de los .emisores· y la ·indefensi6n de 

laS comunidades receptoras, el problema.del centralismo y de la Pár~·' 

ticipación democrática 11
• (32) Ah!. esta el pro.blema, una política d~ 

comll!liCaci6n _social implica, necesariamente, una definici.ón Y •. ade

más, toaar par~ido. 

<' 
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En .la medida en que vivimos en una sociedad capitalista sub

desarrollada el problema estriba en definir y redefinir a· qui6n se 

bencficja y a quién se perjudica. José l6poz Portillo, en este as

pecto, creo fue m5s que claro; con su polftjca de comunicaci6n So

cial opt6 por beneficiar ~t los menos y perjudicar a los más, de 

tal' forma que ni fue al fondo del problema ni le interesó ir. 
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2.5 EL DERECHO A LA INFORMACION LA REFORMA POLITICA 

Uno de los pilares de la polftlca de comunicac16n social de Jos~ 

L6pez Portfl lo, dijimos, se basaba esencialmente en el derec,ho a la 

fnformacf6n; pero éste es sólo un aspecto dé la referida Reforma Po-

1 ftica la cual se manifestó como una respuesta a la crisis polftica 

que en su momento debía atacar el presidente, siendo ºel reajuste en 

el sistema polftico como a la necesidad de detener el peligro del cam

bio" (Luis Villoro). Esta misma exigencia obligaba a que el gobierno 

tomara cartas en el asunto de Ta información.y de los medios de di

fusi6n, de tal suerte que uno se desprendfa del otro. 

El derecho a la informaci6n.(conceptos que son retomad~s de la 

carta de la Declaración -Universal de los Derechos Humanos, pr·omulgados 

por la ONU en 1948), comienza a ser citado desde la elaboraci6n del· 

Plan B~sico de Gobierno (PBG) 1976-1982, del PRI. En ~ste se propone 

por primera vez en el sexenio de Echeverrfa también se aludf6 a él) 

que sea elevado a rango constitucional. 

L6pez Portillo, inclusive,. le concede gran importancia cuando .en su 

mensaje de toma de posesi6n de la presidencia manifiesta qu~_"es precis~ 

otorgar vigencia plena al ejercicio de nuestro derecho a la información 

donde los medios de comunicación social .tienen el deber de merecer su li . ..: 

bertad de expresf6n, expresando su libertad y haciéndolo can.respori~~bf~

ltdad, respeto y oportünidad". (33) 

Pero el problema era c6mo implementarlo; es decir, c6mo lleva~lo a 

.cabo. Para salvar tal sit~aci6n se pens6 que la forma más fd6nea podrfa 

ser. incluirlo en la Reforma Polftica, lo· cual acarrearfa sus implic~ciones •. 
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A inicios d.e 1977 Jesús Reyes Heroles, entonces secrl'.'!·+.~rio de Go

bernaci6n, en un discurso pronunciado en Chilpancingo,r,uerrero , el lº 

de abril manifiesta el interés gubernamental por enfrentar el d!ffcil 

momento que ~travfeza México y responde a ''quienes pretenden un endure

cimiento del gobierno, que lo conducirfa a la rigidez. Tal rigidez im

pedjrfa la aceptación de nuestro sistema polftico a nuevas tendencias y 

a nuevas realidades. 

'
1 
••• endurecernos y caer en la rigidez, agreg6, ·es suponernos. el fá

cil rompimiento del ord·en esta.tal y del orden polft_ico nacional. Frente 

a es.ta pretensi6n el presidente L6pez Portillo está e~peílado en qu~ 

el Estado ensanche las oportunidades de representaci6n polftica de tal 

manera que se pueda captar en los 6rganos de representaci~n el complicad~ 

mosaico ideológico nacional de una corriente may~ritaria, y en pequeñas 

corrientes que, difiriendo en mucho de la mayorit~ria, forman parte de 

la nación ..• " (34) Asf quedaba expresada la Reforma Polfti~a. 

Cuatro semanas despu~s de la alocución de Reyes Heroles, entre el 2 

de abril y el 21 de julio de 1977, se realizan doce audiencias públicas 

de la Comisión Federal Electoral, con participaci6n de partidos y grupos 

polfticos, instituciones académicas y ciudadanos comunes, quienes expre

san sus puntos de vista sobre la Reforma Política. 

Para el 7 de octubre del mismo año se envfa el proyecto de la Ley 
. ' 

Federal de Organizaciones Polfticas y Procesos Electorales (LOPPE) a la~. 

Cámaras, donde es aprobado y cob~a vigencia a partir del 7 de diciembre 

de ·¡977. 

Cinco rubros son ~os aspectos de mayor importancia qu~ trata la LOPPE: 

a)"da mayor rango a los partidos polfticoi: 

b) se renueva el sistema de representación p~oporcional; 

c.) da mayor aut.enticidad en la calificaci6n de las elecciones; 
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d) se incluye el derecho a la informaci6n (los ?U'tfd= ya tienen de

recho al uso de los medios de difusi6n) y 

e) queda suscrito el referlfndum e iniciativa popular p•r.a el D.F.(35) 

De tal forma que por lo referido al punto d), con base en la LDPPE, 

se modifica el artfcu10 41 constitucional y se asienta que ''los partidos

po1 fticos_ tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicacit'Sn 

social., de acuerdo con las formas y procedimien~os que establezca la leyu. 

Pero además la nueva LOPPE obliga al gobierno a otorgar, a cada uno de 

los partidos polfticos, medios e~on6micos para editar una revista y man

tener un cuer"po de redact.ores, locales y recursos limitados para reali-

zar sus campa~as electorales, excncidn de i~puest~s y franquicias pos-

. ta'¡ es. 
Por supuesto que las. r~~orm~~- ~71a ·~;~·~~~¿~1-~ri;Y·t~r:~:~Y~!S ·~::~~~?:t .. : 

toral no serfan una acci6n suicida del grUpo en el poder. Si' muchos es-· 

peraban el partO de los montes sencillamente se equivocaron. Es cierto 

que las modificaciones introducen cambios para !)J!rmit.ir'el ac.ceso·de . .Jos''"··::",,_ 
• • ' •" "• '"·.'. (·:·r·'.~·;: •·,~·.!.'.,.- ;_:.:.,:: .. , __ ,::.:~:·" •.,.r .. ·:.~:·:.··; 

partidos de oposición a la Cámara de Diptf:ados, pero a cuentagotas. El · 

~mi ~mo Re_yes H~ro_J_ e_~~'.-~"- a 1 gún momento 

suicidarfancon la Reforma Polftica . 

sefta16 _que ''el gobierno ·no se 

. Nadle po~e ~n t~~a de .Juicio' que ésta debi6 habe~ ldo m!s lejos, 

. o ·.se'a propiciar una .. d_emo·cracia pluripartidfsta. No obstante, como lo 
. . . ' 

· s~llala Lui~ Villor'o, dlcho:oiodelo i.mplicarfa una democratizaci6n en· t~-

das las esferas de la·: vida pú,bl ir.a donde todos los partfdos·'tuvieran. las 

mis.mas prerrog_atfv'as Y. derechos. Pero, dice Vil loro, esto ~upondrfa'dos .. 

co~as: l• La d~sapa~ici6n del PRI como coalición de grupos o~ganizados 

verticalmente por el gobierno' 2• La ind~pendinci~ del pode~.legisl~t!vo· 

respecto del ejecutivo ... .(36) Por estas .rázones Reyes Herciles bien 

·.cJO que .el gob.iernC!_.n.~nc~~,'_\b_~·-~-ª.·suiCidarse. 

,-~~· •;: 
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De tal ~uerte que con la Reforma Polftica se reducfa el marco elec

toral y sigue siendo muy diffcil obte~er el registro definiti~o, entre 

otras iimitaciones. Pero lo más gl'"ave estribe en que los partidos con 

regi~tro condicionado no tienen voto en la romisi6n Federal Electoral, 

a la vez que este organismo tiene la posibilidad, por la gran cantidad 

de votos c::tn qu~ cuenta, de inclinar la balanza hacia donde mejor le con-· 

venga. Esto se vio claramente cuando se cambiaron las circunscripciones 

(para las elecciones de julio de 1985) en que se divide la República Me

xicana lo cual posibi'lita restar poder a la oposición e incrementar el 

control prifsta y, por antonomasia, del gobierno. 

2.5.1 EL DERECHO A LA INFORMACION, COMO DERECHO DE PARTID~ Y NO 
INDIVIDUAL 

En el conte~to de la Reforma Po1ftica el derecho a la información-

· ·aueda·excesivamente restringido a ser s6lo 11 un derecho de.partido" 

y na· un "derecho individual",fl pesar de que el secretario de Goberna

ción lo h~bia interpretado como una garantfa individ1.1al. 

Si nos ·atenemos al texto presidencia 1 v_eremos -que el derec.ho- a 

información, por e1 contrario, .est-á c~mpletado como--~ri· derechá de 

luego entonces, cuestiona F~tlma fernández Christl.ieb, en 

~~- que· el cerecho a la informaci6n no sea prerrogativa d~ 

que obtengan r-egistro -sino garantla individual-, con la 'a'c,tu,al es~r:u_:;:.

tura nacional de los med"'os de difusión ¿córno pueGe- .. e.1 éiudadano 

cer su derecho a emitir y recibir información veraz? (37) . 
Dicha cnntradicción se centra fundamentalmente porqu~ la Refo~ma 

_ Pol-it.ica no fue oensada para alterar en fcir~a, alguna la estruct-urá de 

oo?er Q).Je priva en .los medios de difusi6n,masiv3.. (38) 
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Por otra parte vemos que el gobierno se limit6 a modificar el arti

culo 6• constitucional (inalterable desde la constituci6n de 1857) para 

dejar asentado que 11 El derecho a la información serS garantizado por el 

Estado 11
• 

La intenci6n de tal reforma, según la exposici6n de motivos de la 

Cámara de Diputados, busca 11 el mejoramiento de una conciencia ciudadana". 

Asimismo, se traducirá en un mayor "respeto al pluralismo ideol6gico y 

cobrarfa plenitud la libertad de expresi6n y su c<irrelativo derecb·o a la 

informaci6n". (39) 

En términos reales el hecho de introducir el derecho~ la informaci6n 

-vfa Reforma Polftica- y la adici6n al artfculo sexto de la constituci6n 

no modific6 e.n nada el campo de la informac16n porque de hecho el gobier,

no siempre ha garantizado el derecho a la 1nformac16n "pero salo el de 

las minorfas". De tal suerte que, senala José Pao11, las mayorTas han.es

tado y seguirán marginadas porque el problema está en el cambio,de la es

tructura info.rmat1va de nuestro pafs; por otra parte, ·la mod1fic4c16n del· 
,,. 

articulo sexto sin ley·reglamentaria viene siendo una ley que no se·sabr! 

.. c6mo debe ejecibarse. Nuestras leyes establecen los derecho$ de la edúca

ci6n, al trabajo, a la vivienda, de reuni6n, de salud etc .. , ly_ son, llevao. 

dos a .la pr§ctica? Con .regularidad éstos se han visto quebranfados:· 

Empero, la Reforma Plfti¿a era una medida irrevers~ble para superar 

la ~ri~i~ polftica que se venia arrastrando desde, inclusive, el movimi~n

to estudiantil. de 1968. 

Mientras los cambios en la legislact6n sucedfan,. en el terreno.de 

~omunicac16n social ligada al gobierno ocurrfan hechos trascende~tes. 

gamos una vis16n retrospectiva. 

El encargado de dlrlgir lo que posteriormente ~e transformarla en 

Coordiriaci6ñ Gener~l de Comun1caci6n Social de la Presidencia dur6 es-
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casamente tres meses en el puesto. El entonces senador y con posterio

ridad gobernador de Aguascalientes, Rodolfa· Landeros, recién estrenado 

en diciembre de 1976, se despidiria tres meses desp~és. Según la versiór 

extraoficial la renuncia obedeció a1 quebranto ºen la salud, oero tam!:iién 

a las divergencias sobre el verdadero alcance del comunicador en los me-' 

dios de difusión, ocasionaron la terr:prana renuncia de Landeros". (40) 

Al paso de Landeros siguió Jos~ Luis Cecerra L6pez, exdirector de 

11 La Repúbl ica 11 y también de la Agencia Mexicana de Información. En marzo 

de 1977, pues, se encontraba estrenandn 011esto. 

José Luis Becerra pronto forma ria equipo: inició cambios e; 

la dirección, de Relaciones PiJblicas. Peniche 61anco; en la subdirección de 

fnformaci6n, Pedro Alv~rez del Villar y en el departamento de Servicio~ 

Gráficos también hizo cambios para integrar su equipo de trabajo. 

Un hecho marc6 el paso de 9ecerra: ahora la dirección de Relaciones 

Pablicas de la Presidencia se encargarfa de coo~dinar la informaci6n, di

fusi6n y relaciones públicas del "todas" las dependencias del ejec~tivo 

y encauzar la publicidad del sector público. (41) Con base en el acuerdo 

pe la secretaria de Gobernación, publ.icado en el Diario Ofic;.a1, ahora 

José Luis Recer!"'a López ahora serta el ancargado de ."encauzar y hacer 

-cori9ruerite-S los mecanisritos de información del Estado· a fin de evitar 

plicidad~ contradicciones y desperdicios p9r los recursos que a .~11~ 

destinara 11
• 

En apariencia era una medida loable la que se. pens~ba instrument.~r·, 

sin emb·argo de 'inmediato t~asluci6 el objet1,vo r:-ea1: ~~nt'ra·l izar el ·c.9n

tro1 de la información emanada de las dependencias oficiales. todo 

de acuerdo a~los cambios realizadas·. por la,Refor_ma Adminfstrat_iv.~. la 

perm1tfa que .la info~~aci6n fuera más controlada $uridamental~erit~·ppr 

secretarfa de G?bern'aci6n .--
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Mientras tanto~se reflejaba una indefinici6n en las declaraciones, 

contradicciones en la orientaci6n de los medios de informaci6n oficiales. 

la imagen del presidente estaba deterfbrada etc .. , Este problema serfa 

la constante a lo largo de todo el sexenio y se comienza a evidenciar la 

falta de un plan de comunicaci6n social del gobierno. 

El 10 de agosto de lg77 la Presidencia estrena a otro director de 

Relaciones POblfcas. Es designado, ahora, Fernando M. Garza, por segunda 

ocasión se encontraba en el mismo puesto. La primera fue con Ofaz Ordaz, 

de lg64 a 1g10. Es incuestionable que se requerfa experiencia para corre

gir el rumbo. Tres directores de Comunfcaci6n Social en menos de un año. 

2.5.2 CONSEJO NACIONAL DE COMUNICACION, SE PATENTIZA LA INOEFl~ICION 

No ~as6 mucho tiempo, pues, para que el gobierno definiera su pjrftl 

de lo que era la comunicac16n y c6mo debfa manej&rsele. A principios de 

lg77 se forma el Consejo Nacional de Comunicacf6n Social, integrado por 

las. secretarfas de Gobernacf6n, Educaci6n. Programaci6n y Presupuesto, la 

direcci6n de RTC y la Coordinación de Estudios Administrativos. Lo extra

fto ~s que a dfcho Cons"eJo-se Je encomienda, como_ pr1m_era tarea, _la _d.if.u-: 

si6n del segundo informe de gobierno (un año después. de su fundaci6n). _con· 

loS'slogans: "El informe habla de ti", 11 lOué hemos hecho todos?~' y ºPala·{ 

'bra Cumplida". Pero el hecho !'láS significativo de este Consejo, dice Mi

g~el l6p~z.Azuara, "~s la repetida recomendaciBn de qu~. nadie se~a ·que 

existe,· ni cuá_les son su~ proplisitos, ni qui~nes lo fntegran,. ni qué ha·ce._ 

(todo esto) al estilo de la sui generis polftica nacional". (42) 

Los primeros brotes de lo que podrfamos llamar la polltica_d~ comu

nicaci6n social de José López Portillo tuvieroi escasa relevancia. Mas una 

constante habfa en quienes la dirigían: cuando se llevaba ·a cabo un eve·n-. 

.. to.'r.e,lacionádo co.n .la comunicaci6n se ·lan.iaba.n 11 buscapies 11 ~·y luego· un--si-
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silencio tota1. Quizás era para mantener la coherencia con los postulados 

del Consejo Nacional de Comunicaci6n. De ello tenemos diversos 'ejemplos: 

a) El 12 de mayo de 1977 las diferentes comisiones de la Cámara de 

Diputados rinden su informe al presidente l6pez Portillo sobre la inicia

tiva de reformas a Ta Ley de Radio yTelevisi6n. Despues, silencio. 

b) Rosa Luz Alegría. en la segunda sesión ordinaria de la CNIRT, se

~ala que ''la concepción que tenemos de una polftfca de comunicación es 

" aquell• que permite a todos los mexicanos participar (¿c6mo7 lquien,sabe!) 

decisivamente en el logro que traducen los grandes propósitos nacio~il.les 11 • 
Oespu~s. ya no se habló nada sobre el asunto. 

c) De una reunión del presidente con los dirigentes de cine, rad'io y 

televisi6n no se informa de qu~ se habló. Según los periodistas que re

portaron el suceso se trataba la creación de -una productora parae~tatal 

de radio y televisi6n. Completo silencio después. 

Es decir, los postulados que. planteaba el PAr,, adoptado por L6pez. 

Portillo, sobre el derecho a la informacf6n, desde el princ1pio .quedan 

sepultados con las pr~cticas del gobierno. 

, basó 

P_~!"O también- hay otros sucesos que nos ,permiten definir en q~-~- se, · 

l~ polftica de comunicatf6n social durante este sexenio. Ve~mos 

el caso de CENCOS (centro Nacional de Comunicación Social). En JuÚo: de 

1977. a rcliz. de la huelga univer.sitaria, 1a Universidad N:a.cional es· to

mada por la .. policfa . Sobre este acontecimiento CENCOS ·afr.ec.erfa una 

conferencia de prensa en su sede, ffnalme.nte su local es allanado- por·. 

,la ~olicfa del ,o.F~ CENCOS dirundfa fnformacl6n de diversos tipos, so, 

bre todo aquella que. afectaba a los -sectores de esca sos recursos. El 

dfa del asalto CEiiCOS sufr16 el secuestro de 'documentos, mÍ!quinas e.:im

prenta. los cuales- aparec_ier~n 35 dfas después. 
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Ade~ás sefialarfamos el manejo que se hace de la información cuando 

renuncian Julio Rodolfo Mocte~uma Cid y Carlos Tello, secretarlos de Ha

cienda y Programación y Presupuesto, respectivamente. Las renuncias -se 

debieron a la~ divergencias y contradicciones ·en cuanto al enfoque para 

dirigir la economfa del pafs. De los despidos se desprendi6 informaci6n 

confusa, contradictoria, falta de claridad, verdades a medias- etc .. , el 

debido reflejo de la indefinici6n e incongruencia entre lo dicho y la 

realidad. Al principio del sexenio se prometla claridad, transparencia 

y, sobre todo, congruencia. Los resultados fueron totalme!n_te opuestos. 

Sin embargo, de los pocos aciertos ona cosa sf quedaba clara: 

el gobierno pensaba utilizar la televisi6n para impulsar la educaci6n. 

El enton~es secretario del ramo, Porfirio Munoz Ledo, reconoció la ~o

tencial idad de los medios de comunicación para la tarea educativa y pa

ra el cumplimiento del Plan Nacional de Comunicaci6n Social. (43) 

2.5.3 IMPULSO DEL DERECHO A LA INFORMACION,PREPAR~CION DEL 
TERRENO POLITICO 

_para finalizar el primer año do gobierno 16pezpor.tlllista se vue_lve 

a tomar la reforma a-la Ley de Radio y Te-levisi6n, provocancÍÓ-de -nueva 

cuentacla turbulencia. Se toma como punta de lanza a la CTM y el 19 de 

agosto.de 1g77 el diputado por Nuevo Le6n, Ra01 Caballero, inform6 que 

Fidel_Veli'izquéz giró lnstr_ucciones a los legislador_es representantes: de 

los tr~bajad~re~ quienes debian hacer 1•todo lo ~umaname~te po~1ble para 

~ue ~a citada .le~ sea discutida en· el pr6ximo periodo de· sesiones:'. 

Para noviembre de ese a~o el diputado Carlos Ortiz Tejeda tdel PRll 

·_vuelve·~ tomar_ el tema y, ante el alarmanté predominio de la televisi6n 

comercial, pide sea reglamentado el derecho a la info~maci6n y modifi~•~: 

la liy de r~dio·y televisión. Sobre el primer punto .afirma que -es fals~ 
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la afirmacf6n de ••que el Estado pretenda establecer un sistema de cen

sura o de intervencf6n en los contenidos •.• se debe 1egf1sar para Vigi

lar los mensajes que entran a Tos hogares por medio de la televfsión 11 ,(44) 

Lo mismo hizo el PPS, además propuso nacionalizar radio y televi-_ 

sf6n y un proyecto de ley que controlara la calidad de las emisiones te

levisivas y el alto grado de comercialización de la misma. 

Se atiza Ta hoguera. El secretario de Gobernaci6n, Jesús ReyeS He

roles. en la XIX Semana dela RadiodHusl6n el 3 de octubre de 1977 dijo 

que la radio y la televisf6n deben contribuir ••a que cada vez m~s sea 

efectivo el derecho del pueblo mexicano a la información. a la cultura 

y a la sana diversión". (45) 

Res'ulta sintomcftico que de un momento a otro el derecho :.t la fnfor

maci6n vuelva a cobrar presencia. Todo parecfa indicar que el propio go

bierno preparaba el terreno polftico para impulsar tanto los cambioS a 

la ley de televisión como a la reglamentaci6n del derecho a la informa

ción. 

Por otra parte,el go~iernolanz~ la primera 11 ofensiva'':a orfncipios 

de. noviembre la Comisi6n de Rad1odifus16n retira vürios programas 
. . ... 

_de.radio- que~ por su temas. se consideraban ofensivOs a 

"la .. mo.ral y .tas buenas costumbres ••• 11 (46) Aunque final~ente dicha ~·e:.:. 

dida no tuvo repercusiones trascendentes . 

. ·con todo y .tas presiones ~ara no permitir que se legisla~a ~~ dere~ 

cho a. la fJlfOrmaci6~, el presidente retom6 el tema el 4 de enero de 1978~ 

durante. el desa,Yuno del· LV aniverasrio del Sindicato _de Rec!act,0;res ~e la 

Prensa y dijo que '1 pobre es la libertad si carece de las medfo~ ~ara ~'je~

ci t~rse. Enriquecer la libertad poniendo al alcance. los medios de •u ex-·· 

presi6n. es el derecho social a la informacf6n .• derecho a fnforma.r .y ser 

informa dos. Lo v~ ñcul ap1os co.n 1 a Reforma Po 1 'f ti ca porque .es· fundamenta 1. 
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Si queremos hacer más participativo al pueblo de México ••. debemos fn

formarló respecto de las opciones polftfcas que tfen'e; pero pobre serla 

el empefto si al abrir las opciones no ponemos a su alcance los medios 

de difusi6n". (47) (Subrayado nuestro) 

El discurso del presidente era ambiguo y falto de precisiBn. am~n 

que reflejaba, por igual, la indefinición f la falta de una polftica 

de comunicación coherente. Entrevistado por el periodista José Luis Me

j!as el presidente L6pez Portillo manifestaba que habfa dejado que las 

cosas, en una sociedad como la nuestra, "sucedan y se informen" (l?). 

Fue más preciso: ••creo que obltoados a escoger entre crear un instru

mento de comunfcacf6n con los riesgos de la manfpulacf6n. y la libertad 

con los riesgos de la deformacf6n, prefiero este altimo,camino~·-

Luego entonces, la pregunta obligada: lse optarfa por legislar el 

de~echo a la información? Según Miguel Angel Granados Chapa no hay po

lftfcas e instrumentos de comunicacf6n y tal vez 11 los haya pronto, pues 

el presidente se encuentra meditando'' esta cuesti6n·. 

Todo parece señalar que la meditaci6n llevó al presidente a la som

nolencia, primero, y al olvido, después. 

Mientras tanto las "'cápsulas 11 ant1televis1\1n comercial segu,fa~"· L.o~ 

funcionarios continuaban con sus crfticas para que radio y televisión 

no le distorsionaran al mexicano ''su propia realidad y la del pafs". 

Vaya pues, hasta los mismos funcionarios no sabfan qu~ sucedfa re

almente. El derecho a la información era la bolitá de p1ng-pong que ines

per~damente ~altaba de un lado al otro de la mesa para volver, después, 

a Jos labios del primer mandatario. 

En otra ocasi6n este último volvfa con el tema, aprovechando el foro 

del dfa de la libertad de pransa (7 de junio), con su perorata acostum

brada indicaba: 11 
••• para que una democracia seanlena y funcional, la 
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]a igualdad de oportunidades debe expresarse con una Igualdad de opor

tunidades. 
11 Y esta es la gra.~ tarea lagfsla~iva que tenemos frente a ni;>sotrOs: 

hacer efectivo el derecho social a la informaci6n. convertir _la oportu

nidad democrática en certidumbre cperativa. Y debemos empezar por 1os 

propios partidos polfticos; debemos, consfderll, garantizar a 1os parti

dos polfticos su acceso a los medios de fnformaci6n 11
• 

"No obstante también expres6 que debemos hacer efectivo el derecho 

a la informacf6n pero tambi~n no podemos sentirnos satisfechos de la li

bertad de expresión cuando no tenemos comida, educacidn y vestido sufi-

ciente". (48) 

2.5.4 2• INFORME DE GOBIERNO, AHORA SI VIENE EL DERECHO A LA INFORMACION 

En su 2• Informe de gobierna· José L6pez Portillo da a conocer que 

turnará a la Cámara de Diputados la discutida ley reglamentaria del ar

ticulo sexto constitucional. A decir de los observadores parecfa que 

"ahora sf" la cosa iba en serio y, ademas, se pensaba afectar "seriamente 11 

la -estructura de los medios de difus16n masiva· en -nuestro pafs~-

Oecfa el presidente en su informe de gobierno: " ••. nuestro orden 

jurfdico deberá hacer de la energfa de la informacf6n una fuerza democr!

tica, ~n cuy¿ ejercicio participe~ las diversas corrientes de·opini6n y. 

pensamiento, las agrupac.iones y los individuos {para sustentar) una vi

gorosa opin16n pablica apropiada ~l cambio y a las transformactones so

cia 1 es 11
• 

Del informe se ·depre.ndieron, como es obvio_, diversas re'aC~io_nes .. 

. JesGs Reyes Heroles, secretario de Gobernación, al final del informe de-· 
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clara a los periodistas que • ••• en esta iniciativa de ley se define al 

derecho a la. informaci6n como un derecho fundamental al servicio de la 

dignidad y de la integridad de la persona hujmana ••• nuestro orden jurf

dico deberá hacer de la información una fuerz~ democrdtfca, en cuyo e

jercicio participen las diversas corrientes de opini6n y pensamiento, 

las agrupaciones y los individuos". (49) 

Empero, el derecho a la información iba más allá. Reyes Heroles en 

ocasi6n de la comida de la CNIRT ofrecida a L6pez Portillo el 3 de oc~ 

tubre de lg78, dijo a los afiliados de ésta que la ley que reglamentará 

el derecho a la informac16n "contempla tamb1~n a la informaci6n persu~

siva {en agosto de este aílo la secretarfa de Comercio anuncia la elabo

raci6n de un proyecto para fijar las normas de la difusi6n de los pro

ductos que .se publicitaban (50) ) ... que implica a la publicidad y a la 

propaganda, la cual tiene como objeto convencer a un pObllco determinado 

acerca de las bondades y calidades de ciertos productos. doctrinas, ac

t.fvidades o serviciosº. Además se.ña16 que hacen falta gafas nuevas, las 

gafas. de cada época, dec'fa Goethe. Estoy seguro que los mexicanos sa

bremos .usar las nuevas gafas que exige nuestra s~ciedad, que sufre _e_or _ 

igual los males del subdesarrollo y del desarrollo, pues ambos coexis

ten •. (51) 

'El secretarlo de Gobernación fue Preciso; 11 nadie tiene 

derecho en una sociedad plural a imporier dictados sobre ·1a conciencia, 

ni el gobierno, nf ningún grupo o poder sea éste éconc5mico, sc:>cia1 . .. " 

Del anteproyecto dio uria_ probadita: "se establecerán los ·peberes 

(de quienes) detentan y operan los medios de comunicación so-

cial ••• se comprenden {en el anteproyecto) diferentes tipos ·de .informa-. 

ci6n: noticias, informaci6n _de opin16n, persuasiva, cientffica, juicios. 

comentarios. críticas que expresan los 1lidividuos etc .. ," 
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En conclusi6n vemos que se retoman los lineamientos señalados en el 

PBG 1976-1982 y se refleja un efectivo interés por legislar. 

2.5.5 RESPUESTA DE LOS CONCESIONARIOS 

Las respuestas a las declaraciones oficiales sobre el derecho a la 

informaci6n no se hicieron esperar. En un primer momento, contradictoria

mente, José Luis fernández, presidente del_Consejo Directivo de la CNIRT 

en la XX Asamblea de dicha cámara se elogia la medida y declara que 
11 

••• en especial tendremos la oportunidad de comentar detalladamente el 

profundo sentido de la reforma constitucional, que garantiza 1~ libertad 

de informac16n y a la que reconocemos (subrayado nuestro), junto con la 

ley reglamentaria a la que dar~ origen, como un avance sustancial de la 

democracia en nuestro pals". (52) 

Sin embargo no todos pensaban como él e iniciaron el contraataque 

con el viejo argumento de que se limitarla la libertad de expresi6n. 

Para noviembre de ese año Migue1 Alem&n Velasco, v1cepresid~nt~ de 

Televisa, desenvaina la espada y se pregunta: la quién puede beneficiar 

el cambio de economfa mixta de la televisi6n mexicana? y advierte en se

guida: '1 el dfa en que el Estado· sea due~o de todo~ los medios de comu

n1cac10n social, como algunos lo p~etenden, habremos colocado a la de

mocracia, por simple novelerfa, al borde de los mayores riesgos. Todo 

~onopolio desemboca en totalitarismo; de aquf que la Constituci6n lo 

prohfba. De esa regla no escapa el Estado". (53) 

El presidente del Comite Coordinador Empresarial. Jorge Sánchez Me

jorada, fue más tajante cuando, en una reuni6n empresarial rea~i~~~a.er 

Hermosillo se opuso terminantemente a la reglamentaci6n del derech6, a ~a:· 

informacf6n con estas palabras: "vamos a luchar porque persi~ta la sele~

tividad y ~o se implante ningan ti~~ de censor gubernamental, p~incip¡l.-· 
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mente a la televfsi6n, que es por donde va la tirada ••• es mejor -dijo

un poco de exceso de libertad en el manejo de la fnformacf6n y no que 

haya un censOr que decida lo que se dice y lo que no se dice .•• •• 

Se manifest6 porque los partidos polfticos tengan acceso a los di

versos medios de información. pero los empresarios se opondrán a cual

quier control en los programas y en la publicidad. 

Para finalizar plante6 que "muchas personas y funcionarios piensan 

que los medios de informaci6n y en especial la televisHln •.• fomentan 

el consumo que est~ fuera ,dél alcance de muchas personas. Pero, si no 

hay publicidad, muc~as personas quedarfan sin trabajo. porque es una de 

las fuerzas para la venta''. 

El esquema del sexenio echeverrista se volvfa a repetir. Funciona

rios de diversas secretarfas de Estado hacfan declaraciones. las más de 

la.s veces irrespon~ables 1 que ni se iban a llevar a c~bo ni se~vfan pa

. ra reglamentar la informaci6n. 

En apariencia 1a reglamentaeJOn Iba a darse y el sector privado se. 

encontraba a la expec~attva; pero no paso mucho t lempo - cuando 

estaca dando la lucha para enfrentar cualquier legislaci6n que lesionara 

sus intereses. Fueron inteligentes •. Hasta e~te mome~to .no pr_efiriC't:o'n 

enfrentar directam~nte al gobierno y optaron por tinir esfuerzos. Recor-

. demos que en abril de 1977. los radiodifusores mexicanos p;opusieron re

organizar su industria "de acuerdo a las. necesidades del pafs Y los pro~ 

yectos coordinados con el sector_pOblico ... 11 adem&s _de su es.trecha cola

borac16n con RTC. 

Por otra parte vemos que el gobierno no rebasaba laS declaraciones 

pues, ante ·el ambate de la· lnlciativ·a privada, le interesaba más, sobre_ 

todo, "rest~blecer la confianza'' y 11 r~parar los malos entendidos~. 
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Por otro lado, vemos que continuaba la avalancha declarativa. Ahora 

tocaba a1 secretario de Comunicaciones y Transportes anunciar que, como 

una medida gubernamental, se reformarfa la Ley Federal de Radio y Tele

visi6n para restituir al gobierno la facultad discrecional en ·cuanto al 

otor'gamiento de concesiones.· {54) 

2.5. 6 1~ CONVOCATORIA PARA AUOIENCIAS PUBLICAS SOBRE EL DERECHO A LA 
!NFORMAC!ON 

Como remate a las declaraciones oficiales, el entoncei mi~1stro de 

Gobernacidn da a conocer que con base en el anuncio hecho por el pr~siden

te en su 2~ informe de gobierno, sobre su voluntad de reglamentar el artt

culo sexto de _la Constituc16n y hacer efectivo el derecho a la informaci6n 

'
1 en primerfsimo lug~r'', se convoca a los partidos polfticos. asociaciones 

profesionales e instituciones relacionadas con los medios de comunicac16n 

social y dem&s ·intere~ados para que expresen sus puntos de vista sobre el· 

tema. De tal forma que el 21 de diciembre de 1978 se publica la convoca to'-·. 

"ria oficial para que ºcon absoluta libertad expresen (los gr:upos convoca

dos) sus opiniones, puntos de v1sta e ideas en las audiencias públicas que 

celebr-ar4 la Comisión Federal Electoral 11
• 

Un dfa antes ·R"eyes Heroles, .ante las crft1cas y utemOreS 11 p-or 

·tenc16n de legisiar, senala un error de apreciac16n: 

err6neamente que este derecho a la informaci6n supone. cargas y 

para los 6rganos o medios de_ 

ga, la primera obl1gaci6n, es para el Estado, que debe esta·r,obl_igado·a_. 

formar correctamente de las acciones pr_oplas del Estado". (55) 

na16 que co~1frecuenc1a sabemos que "se practica el mal derecho 

del derecho a la desinformaci6n o a la mala informaci6n. Lograr un 

social a la informaci.6n, sano, sal,udable, fortalecerá, sin lugar a 

la libertad de expres16n de las ideas,.··." (56) 
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De lo señalado hasta el momento se desprenden algunas cuestiones 

• significativas: la polémfca desatada a lo largo de dos meses llega a un 

sflencfo repentino: en apariencia, hasta 1978, todo parecfa fnd~car que 

se afectarfa a Tos concesfonarfos; la respuesta del sector Privado, hasta 

1978, habla sido un tanto ''tfbia 1
', pero no serfa sino hasta 1979 cuando 

dejarfa sentir toda su presión para evitar cualquier intento legislativo. 

El curso que tomaron las audiencias pObl feas también hicieron patente la 

existencia de dos tendencias sobre la legislaci6n del derecho a la infor

macf6n: una de ellas propugnaba por afectar los intereses de los empresa

dos de los medios de difusión; la otra planteaba que el derecho a la in

formación s61o se cediera a los partidos polfticos. Finalmente los segun

dos lograron su objetivo. 

De una forma tentativa podemos adelantar algunas conclusiones pre

vias sobre lo que se-Jogr6 hasta 1978: 

Uno. Habfa condiciones y un clima polftico adecuados para que el 

gobierno impulsara su "proyecto". de tal forma que se pudo haber legislado, 

en ese momento, sin mayores costos Polfticos a largo plazo.· 

Dos. Faltó un compromiso "real 11 de parte del presidente y el grupo 

que impulsaba el derecho a la fnformacid'n como una garantfa social. 

Tre~. ~l gobierno cedió a las presiones por no arriesgarse_~ enfren; 

· tar las con:;¡ecuenc'fas polfticas inmediates que se hubieran acarreado si el 

derecho a la infor~acf6n hubi~rase legislado. Por tanto, las presiones ~el 

sector pr1vcs.do. f1:1eron méfs fuert.eS que la voluntad ·gubernamental. 

cuatro. L6pez Portillo y su gabinete no supieron apro~echar el apoyo 

que diversos sectores de la poblaci6n, sobr_e todo de la clase· med.ia, le da~ 

'ban para que impulsase los cambios legislativos 7 
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2.5.7 1979, UN PASO HACIA ATRAS Y DOS MAS 

1979 fue una fecha fatldica para el derecho a la informaci6n. Pode

mos decir que por estas fechas se dieron los antecedentes de sus exequias. 

Apenas iniciado el ano se dej6 sentir el contrapeso del sector 

empresarial y de los radiodifusores: por principio de cuentas vemos que 

él vicepresidente de Televisa, Miguel Alemán Velasco, junto con los diri

gentes de Excélsfor y El Heraldo rechazan el derecho a la información por

que supone "en principio mediatizar un ejercicio". (57) La medida surtió 

sus efectos y durante varios meses se canceló la discusión propiciada por 

el gobierno. Inclusive son suspendidas las audiencias públicas. 

Por consecuencia 11 enero de 1979 marca el inicio del retroceso en 

las proposiciones del mismo gobierno. El capital monop6lico nacional e in

ternacional que detenta las concesiones de los medios de difusi6n e1ectr6-

nica presiona para que·no se legisle sobre el de~echo a la información. 

Prensa conservadora y consorcio televisivo logran el objetivo: hacer si

lencio total en torno a la legislaci6n pendiente y aplazar las audiencias 

públicas .solicitadas expresamente por el presidente de la RepObltca. 

"La coyuntura favor~ble para la democratizaci6n de la radio y la te-

1evisf6n. abierta en la mftad del sex~nio. comenz6 a cerrarse. El- Estado 

mexicano vu~lve a ser la ~fcttma de su propia polltica de informaci6n ma

siva instrumentada desde 1940•. (58) 

Si a esto agregamos otros acontecimientos vamos a -~~r que. efecti~ 

vamente. nos encontrábamos en vfsperas de los funeral~s d~l-·dereiho-a la 

informaci6n. 

El 16 de mayo de 1979 renuncian a sus puestos Jesús Reyes Heroles Y 

con ~l se va la posibilidad de la legi~laci6n. Su lugar serla ocupado por 

Enrique ~i·tvares Sa~tana. Adem~s los secretario~· de Relaciones Exteriores 
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Y de Programación y Presupuesto, Santiago Roel y Ricardo Garcfa Safnz, 

respectfvamente, fueron sustftufdos por Jorge Castafteda y Mfguel de la 

Madrfd. 

Es importante destacar ·esta circunstancia porque en Z anos del pe

riodo de L6pez Portfllo casf ·1a mitad de los miembros de su aabinete ha

bfan· sido removidos. Esto es un indicador de cómo se encontraban las cosas 

al interior del 90bferno. Mas también es un reflejo de la des-

organf zacf6n y anarqufa imperantes en los organismos donde se dah las to

mas de decisiones. Y esto es tan cierto qÚet por ejemplo, en el sector· co

munfcacfón a dos anos de dfstancla -junio de 1978- el primer mandatarfo 

ha tenfdo tres directores de fnformación de la presidencia de la Repübllca~ 

R9do]fo Landeros, Jos~ Luis Becerra y Fernando Garza. 

En este contexto -el 4 de junio de 1979- Pablo Marentes, director -de 

Canal 11. piQe a sus colaboradores que se modere el "tono·-crftico" en el 

~rea informativa, con el fin de "conservar el medio 11
• SegQn las justifica

ciones. se tocaron algunos temas que molestaron a ••varios secretarios de 

Estado,". Todo ello con ;as debidas reµercu·siones a pesar que la imagen lo 

grada p_or el canal del Politécnico S•' debfa a su manejo de notlcfas y co

mentarios. 

Si volteamos la vista al terreno de la planificaci6n vamos a caer 

en Ta cuenta que, para el afio de 1979, las cosas tambf~n andaban de cabe-

z'a •. Dice jasé Luis Ceceffa que 11 se comete el-errara 'únicamente explicable 

en t~rminos e intereses sexenales, d~ planificar a corto' plazo: 5 afiQS, 

pero con una agravante: se elaboran planes para 1 ay~r 1 • En efec~o -agrega

hoy, abril de 1979~ se está elaborando el Plan Global Qufnquenal 1978-19-82". 

Cecefia concluye: ••en sfntesis. en Pléxico ie confunde la planffica

cf6n econ6mica nac-ional con la carabina de ambrosfo"; (59) 

Podemos ver que el sexenio 16pezportillista fue el d-e los_ planes, 

para-todo habfa uno aunque· la utilidad fuera nula. 
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oebi6 haber pasado casi medio año para que el gobierno retomara, 

por nueva cuenta, la peloti.ta. Tocaba el turno, otra vez, al secretario de 

Goberna~i6n, en este caso el recién estrenado Enrique Olivares Santana. En 

la comida para festejar el dla de la libertad de prensa -7 de juriio de 

¡97g_ record6. la intenci6n gubernamental de legislar sobre el. derecho a 

la i.nformaci6n. 

En esa ocasión expuso: "La reglamentación que se haga ~eberá asegu

rar que la información aproveche y beneficie fundamentalmente a la colec

tividad y que en ningún momento ponga en peligro la seguridad y la paz so-

ciales". (60) Asimismo señal6 que tan grave es el ocultamiento de 1a in-

formación 11 como su distorsi6n, amp~taci6n Q disfra~amiento'1 • 

Sobre la ~cgu~da parte de su -intervención Juan Jos~ Hinojosa señala 

que "el dfa de la libertad de prensa, con sus épicas referencias al dere

cho a la información. exhibe, otra vez, la incongruencia del sistema que· 

en la teorfa se ~ustenta como un fiero paladfn y protector -de-la verdad 

de la informac16n y en la práctica, rutina de todos los días, oculta. dis

torsiona, amputa, tripula y disfraza su propia información". (61) 

lPor qué volver sobre el mismo téma si. en apariencia, el gobierno 

habfa sido derrotado por los concesionarios? 

SecjQn Carlos Pereyra 11 las autoridades mantienen la fnfencHfn de re

glamentar ese derecho. no obstante que la resistencia empresarial dej6 la 

impresl6n de que el proyecto habla sido derrotado en definitiv~. E.sa im

pres16n. agrega, se fortalece en virtud de los sucesivos fracasos -cd~ el 

pfop6sito de reformar la ley de radio y televisi6n". (62) 

Sin.embargo, cuidado, eso nos puede llevar a conclusiones falsas, 

_pues Ílunca fue sei'\alado, por los voceros oficiales. qué caractert~"tiCá.s'Cft: 

bla t~ner la reglamentácl6n del derecho a la informaci6n. Los recursos re· 

t6dcos, indica Raúl Treja Delarbre, han sustituido a los eroyectos .defi

nidos. 
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3~~ INFORME DE GOBIERNO, El TERCER PASO HACIA ATRAS 

REIVINDICACION DE LOS RADIODIFUSORES 

José L6pez Portillo fue muy claro en su tercer informe de gobierno: 

el derecho a ta informacf6n. en la medida en que no es nombrado. pasa al 

ostr~cismo. Eso st. atendi6 el reclamo de los empresarios de los medios de 

difusión. Fue m~s que claro. 

gi 12 de septiembre convoca a los dirigentes de los medios masivos de 

dffus16n para celebrar una "alianza para la comunicaci6n 1
' en la que na· se 

admitan censuras (ldel gobierno?) ni de agresión o insulto. En realidad 

quien sabe qu~ haya pasado por debajo de la mesa, pero lo cierto es que los 

hechos son contradictorios: se decfa una cosa y ~e hacia totalmente lo con~ 

trario. 

Fátima Fernández, sin indicar su fuente, afirma que ••en una entrevista 

solicitada por los dirigentes del consorcio televisivo privado el jefe del 

eje_7utivo prometi6 no continuar con el proceso de reglamentaci6n dl!l dere

cho a la información. Y lo cumplió. el tercer informe de gobierno olvida la 

promesa~del segundo. 

Simultáneamente hay un silencio absoluto sobre un prvYecto guberna

mental que intentaba pluralizar la radio y la televisi6n. Ruidosa condena,• 

los espacios crfticos (recordemos el caso de Canal 11 en junio de este año). 

Nn quedaron atr~s las indefiniciones de los primeros años: 5 directores 

diferentes en el canal paraestatal; tres al frente de la dependencia encar

gada de la informaci6n e imagen presidencial; diversas ofici~as gubernam~n

tales para centralizar el manejo de los medios informativos: Programación, 

Gobernación, a~ora la Presidencia a trav~s de la· recf~n est~enada· Coordfna

¿1ón de Comunicación Social. 

Es falso que las i.ndeflniclones hayan quedado atr§s, la .indefinii:ió.n 

y· la. inc.ongrueneia ·rueron las constantes en este sexenio. (63) 
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2.5.9 LUIS JAVIER SOLANA A LA COORDINACION GENERAL DE 

COMUNICACION SOCIAL 

Viene el cuarto del sexenio, Luis Javier Solana, quiensustituye 

Fernando Garza. Es nombrado por el presidente José L6pez Portillo respon

sable de la Coordinaci6n General de Comunicación Social de la Presidencia¡ 

~ste tendrfa la misión de''armonizar los planes y la a~ci6n de todos los me 7 

dios de cornunicacfón de que dispone el gobierno federal" (64) 

Lusf Javier Solana inclufa en su curriculum las direcciones de 

El Universal, El Universal Gr~fico y de la revista Manana y, entre otros 

cargos, exvicepresidente de la Asociaci6n de Per16dicos Diarios. 

Es importante destacar que bajo la direcci6n de Solana se llevó' a 

cabo un estudio -nunca reconocido oficialmente por el gobierno, del cual 

hablaremos con posterioridad- para implementar una ley de Comun1caci6n 

Social y también pretendió impulsar el derecho a la información. 

Empero, su nombramiento obedecfa, m!s que nada, a una medida para 

recomponer la maltrecha imagen que del presidente se tenfa y~ ~si~ismo, 

darle coherencia a toda la información emanada de la Presidencia, asf como 

evi.tar la anarqufa en e~ inanej·o de .la in.formac_i6n. 

Mientras se daba la reor.fentaci6n en las oficinas de la i>r.esfdencta 

se cita, por segunda ocasi6n y en el c~ntexto del mes de la pa~ria, e~ 12 

de septiembre, a organismos polfticos, periodista·s, escritores, colegios dé 

profesionales_ y "población en general~ a vertir sus opiniones sobre el de

recho a la informaci6n 1 nada más que ya no ser~a en el seno de ~a Comisi.6n 

Federal Electoral, ahora la convocan te es la Comisión de Plintos ConstituciÓ

nales de la Cámara de Diputados. 

La fecha de audiencias serfa, supuestamente,del 2.4 de septiembre al.-

16 de oc-tu~re" de 1979. aunque este último día fue cuando se· cerraron la 

crip¿iones para las audiencias püblicas, con ~oci inscritos; 
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Las reacciones no se hicieron esperar e inmediatamente se manifest·a

ron en contra los partidos Acci6n Nacional, Demócrata Mexicano y, vaya con

tradiccfón, el Comunfsta Mexicano pues coincidfan en que sobre la informa

ci6n no podrfa ejercerse ningún control. {65) 

las imprecisiones del gobierno tampoco se hicieron esperar. Si ·bien 

se hacfa la convocatoria en ningan momento se indicaba la mec~nica de las 

audiencias ni bajo qué términos se recogerían o desecharfan las propuestas 

que hfcferan los expositores. 

Perorata y "voluntad 11 gubernamental para impulsar el dere.E_ho a la in

formación se repiten. Enrique Olivares Santana al inaugurar la Semana de la 

Radlod!fuslón el l6 de octubre senala: "el poder público es el principal 

obligado a informar. Vale la pena reiterar, de manera rotunda.ooe ninguna 

reglamentación en esta materia se puede concebir como un _dique para limitar 

el ejercicio de libertad para opinar y analizar los hechos y los fen6merios 

sociales, econ6mtcos y polftfcos del pals". (66) 

Por su parte Rodolfo González Guevara~ subsecreta-~io de Gobernaci6n~ 

también aportó lo suyo y, un dfa después, en la comida an.ual de .la CNlRT, .da. 

a conocer el u estudio" de una ley sobre el derecho a la información. ·Además, 

i~d_i_ca qúe " •.• •no.existe Un anteproyecto' para el derecho a la informacf6.n 

pero la ley secundaria (de éste) deberá tomar en cuenta: 

"a) la obl1gaci6n de proporcionar Ja 1nformac16n está constitucional

mente a cargo del Estado ••• 

"b)· hay. ele~entos o datos del conocimiento exclusivo de los funciona

rios p6bllcos·que no pueden darse a conocer porque pondrlan en peligro la 

seguridad general ..• la lej tendrá que prever estos casos. 

"c) libertad de Jos medios para la lnformai:t6n bajo una estricta res

ponsab1·1 ida d. Es esta un área que tendrá que ponerse absolutamente fuera de 

:1a ley por·exped1rse. 



- J 17 -

'
1 d) los rebases y abusos de libertad de expresión, finalmente, son 

temas que competen a la ley· de imprenta 11
• (67) 

Una semana antes Reyes Heroles habfa dicho que la ley que "reglamen~a

rá11 el derecho a la información "contempla también a la fnformaci6n 'peJ.'sua

siva .•• " lPor fin, hubo o no proyecto para legislar el derecl10 a la infor

mación? lFalta absoluta de coherencia~ 

Volviendo a lo dicho por González Guevara, ~ste señaló que la comunf-

cacf6n social se encuentra en estructuración, apegada en gran fuerza con 

la Reforma Polftica. 

De su declaración se destaca un aspecto antagónico y .jemuestra lo irra

cional e irresponsable en las declaraciones. Se enfatiza que no se tiene un 

anteproyecto del derecho a la informaci6n pero se plantean cuatro aspectos 

que posteriormente se integrar~an, con ~tras, en el anteproyecto de comun1-

caci6n social impulsada par Luis Javier Solana, director de la Coordinaci6n 

General de Comunicaci6n Social. 

Luego entonces. se derivarían dos explicaciones: 

l! Todo parece indicar que el gobierno si tenla un "as'' en la manga 

pe~o se vio imposibilitado a sacarlo porque no tuvo el súficiente interés y 

compromiso con quienes i1npulsaban los cambios legislati~os. Ello, en cierta 

medida¡ _también fue propiciado por las presiones_~el ~apital ~?nop6lico 

''qui~n abandonó las páginas de los diarios para actuar en las··ofic1nas guber

namentales de alto nivel y salir de ellas saboreando el triunfo de una vic

toria pr~li..,inar". (68) 

A esto ta~biin debemos sumar· la acc16n de los funcionarios que no es

taban de acuerdo por las modificaciones y, de alguna forma, intervinieron 

para que se bloqueara toda reforma ·a cualqui~r intento legislativo (valga. re

cordar el papel de Lu1s M. Farfos, lider de los prHstas en la C-~mará- de D_i-_. 

putado_s y encargado del control de la misma). 
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2~ De otro lado,· lpor ~u~ se decfa que se iba a legislar y no se 

ha~ia nada? Probablemente hubo el compromiso con Tos empresa~ios de la ra

diridifusi6n de no legislar pero mantener '1 viva" la llama del derecho a Ta 

1nformaci6n. y dejar que uel pueblo discutiera~ y se enfrascara en una polé

mica sin fondo. Es decir. les dejaron la pelot~ para que jugaran con ella 

un rato y posteriormente se abandon6 toda la discusi6n. De tal forma que 

el centro de atracción, en 1979, era el derecho a Ta información a pesar de 

los graves problemas econ6micos. 

Quizás parezca exagerado aventurar dicha hipótesis, pero si hacemos 

memoria y vamos a las fuentes veremos que para 1979 la crisis se agravaba. 

El fndice de inflac;6n llegaba al 58.2%, un punto m~s en relación con el ano 

anterior y con la tendencia a incrementarse en 1980. esto con las debidas 

consecuencias negativas para los sectores sociales de menores recursos~ los 

datos chocaban con el nuevo México y la bonanza pregonados por el pres~dente 

de la Repablica. 
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2.5.10 LOS VAIVENES DE LUIS M, FARIAS 

Ser1a hasta el 21 de sepfiembre de 1980 cºuando se abren los 
debates sobre el derecho a la i_nformación. Al frente de la poH
mica queda Luis M. Farhs*, lfder de la CSmara de Diputados.(el 
hecho de que sea accionista explica por qué su constante. negati
va para legislar sobre la materia, a pesar de que su actuac~6n 

lo llevó a innumerables contradicciones). 

El 21 de febr_ero, al declarar abiertos los debates, este per
sonaje manifiesta que para ''el Estado mexicano el derecho a la in
formaci6n no ~onsiste en establec~r limitaciones a la libre mani
festación de las ideas. sino en asegurar una garantfa social de 
que todos estén oportunamente informados para conocer a;tfempo 
las actividades del gobierno ..• • además seftal6 que la Comisian de 
Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados 
no tiene elaborado un programa; no existP. elaborado un proyecto 
de ley, que no debe resolverse (pero s1) queremos escuch~r los 
diferentes puntos de vista, queremos que esta audiencia permita 
conocer las op1niones y los argumentos de qutenes más han medita
do sob.re e1 tema,. 1 de quienes tienen m!s c.xper1enci a para llegar, 
primero, a decidir se es necesaria la r~lamcntac16n y, segundo,' de 
considerarse ast, cómo debe instrumentarse tal reglamentación. 

Hubo sesiones en la capital de la república y en el int_erior 
del país (audiencias regionales) para recoger el sen·tir de "todos 
los mexicanosº, las cuales se llevaron a lo largo de seis meses 
en 18 sesiones realizadas en el D.F. y 6 audiencias .regionales en 
va~ias partes del. pa1s. 

c·amo era de esperarse, las posi~ioneS g1raba-n ·desde 1a: cºcúii:le-· 
na a la industria de la rad~odifusi6n electrónica, hasta ·1a soli
citud de reglamenter sobre el derecho a la iriformac16n·, pasarido por 

*Pol Tt i co COnservador, di putlido,. se"ñador ·Y f!oher.ltado·r ·s·ús't1·.;. 
tute de Nuevo León, Siendo diputado, en 1968 organtza a éstos para 
adherirse .a la polltica de Dtaz Ordaz cuando .los sucesos 
del movimiento estudiantil de ese a~o. V~ejo accionista de dtversas 
estaciones radiofónicas como la XEBS (Rad1o Sfnfonola}; XEOY :R:>dio 
~11) etc .. , además de soc.i:o de algunos empres.arios como Adrián La.·' 
~cus y Francisco Flores ~lvarez,entre ritros. 
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la petición de no legislar nad~ por el''exceso de leyes''. 

De un estudio realizado en ese ano se desprendieron los si

guientes datos: 

Se registraron 137 ponencias. Estas carecieron de temario 

''fijo", lo cual no permiti6 construir ''bloques cerrados a favor o ~n 

contra de puntos que no fueran en la realidad abordados de idéntico 

modo''. Sin embargo. dice la fnvestigac16n, "a favor de reglameritar 

el derecho a la informaci6n se pronunciaron directamente 45 ponentesü. 

Hubo otros participantes que se manifestaron por cuestione~ como las 

siguientes: medidas an~fmonop6ltcas para frenar el ''coloniaje infor

mati~o11; revis16n exahustiva de leyes¡ acceso de organfzacf·ones so

ciales a los medios masivos, etc,., En total fueron 107 los exposi .. 

tares que sostuvieron estas posiciones, 

Por el contrario, en contra del derecho a la fnformación de 

manera tajante se incltnaron 22 ponentes~ Otros expresaron que no 

era viable la legislación por dtverso!i motivos, Algunos más seftala

roo la coartactón de las libertades lndlvlduales ('sector privado); 

hay suficientes leyes, reg1amentos y limitaciones (.Televtsa)_; la ley 

del derecho a la información era a1nbigua etc .•• en total 54 personas 

estuvieron en contra de c.ualqu1er medtd·a legtslat"ivá. ( 59) 

Como se.puede observar, pues, el doble de oradore~ se expre~ 

sarla por alguna v1a para contener al monopolio 1nformati~o, 

Ahora bien, es preciso_ aclarar que la respuesta- de.1 sector 

".Pri:vado, ·TeleV1sa y l~s grupos :más conserVadores ño c'ejaron en su 

1ucha por détener todo intento para 1eg1.s1ar el derecho a la t11for.

mación. 
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Luis M. Far1as, por su parte, continu6 con mOltiples con

tradicciones. A nueve audiencias pGblicas de distancia señalaba la 

disposfc16n de legislar pero sin afectar ''por n1ng0n motivo la 11-

b,ertad de expresión" y en caso de no lograrse el respeto de ésta. 

dijo. es preferible no reglamentar,., pues serfa basurdo que una ley 

re91amentoria de la Constitución afectara una garantfa constitucio

nal. Pero. y he aquf la contradicci6n, senalaba que sf 11 ser1a nece

sario reglamentar el derecho a la informac16n, a fin de que pueda 

ser operativo y eficaz''· lEn qu~ podrfa consistir el lesionar la li

bertad de expresión? No lo aclaraba. Si vemos entre 1 'fneas era la 

negativa contundente a cualquier modificac16n a las leyes, de tal 

forma que Far1as actu6 como dique para detener la avalancha a favor 

del impulso al derecho a la 1nformacl6n. 

De otro lado. continuando con el esquema seguido en los 3 

anos anteriores, el gobierno segu1a dando a conocer ''su posici6n 11 

ya que, se dec1a, s1 se 1egis1ar3, AOo cuando esto se contradecia 

con 1 os hechos. 

Por vta del Coordinador Genera1 de Comunicación Social, 

Luis Javier Sol~na, en la XXX Conferencta Anual de ·1a Asociación de 

Comunicacl6~ Internacional, celebrada en Acapu1co e~ 20 de ~ayo de. 

1980, se dijo que )\léxico no pretendh u11a··e.Stat1zact6n !f ofici'ali·

zación informativa, .. lo que busca, senalO el Coordtnador, es el ac• 

ce~o de las grandes ~ayortas a la informaci·6n, rest1tu1éndolPs el 

uso de su propia voz perdida, Aspira nu.estro pais a· que el de.recito 

a la fnformaci6n sea un~ garantla internactonal, nt)rque, está conven'.-. 

cido de que es un bien eminentemente soci.al,). 70) 
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Esa misma situaci~n era manifiesta en la Cámara de Diputados. 

la ret6rica se sobreponfa a los hechos, Marcelino Farfasseguh co~n su 

pietensión de evitar que se reglamentara la 1nformaci6n. Las accio

nes lo hac1an más que evidente. pero a pesar de ello ~ste 1ns1stfa 

en él 1'deseo 11 gubernamental de 11 legislar 11 y aclarar que no existe 
11 ningOn bloqueo". Mi'is bien, decfa, esta-mos en busca del equilibrio 

quP. permita establecer las reglas del ~uego,,, Se busca reglamentar 
11 no limita·r ni impedir 11

, sino encontrar los cauces para que el fe ... 

n6meno informativo se dé en libertad, con effcfencfa •. , 

De tal suerte que Fartas resumta en 7 los aspectos que de

bla co~prender el derecho a la informaci6n: 1,4" no ser mOlestado a 

causa de sus opiniones; 2.-investigar, recabar 1nformaci6n; 3.-in

vestigar opiniones; 4.-recibir informaciones¡ st~recibir opiniones; 

6.~difundir Informaciones y 7,~difundir opiniones. (7¡) 

El hept~logo de Farías no es otra cosa que el desglose del 

artfculo 19 de la Declarac16n Universal de ·los. Derechos ·del Hombre, 

firmada en Par·is··.en 19.78 .. 

Las audiencias llegan a su fin e1 10 de agosto de l9BO, en 

1 a clausura el 1 fder de 1 a Cámara de Diputados, Far fas 1 condend' •l 

fracaso el derecho a la información, El re-sultado fue que la Comi

si'6n de Gobernac18n y Puntos Const1'tuciona1es del referido c12e.rpo 

legi~la~ivo, se reunirfa en "fecha pr6xi~a 11 -para 1ntegr~r una s~bc~~ 

mtsi6n engargada de estudiar 1as l40 ponencias present~~as a·io lar. 

go de las reuniones de trabajo, Esa Comis1ón d~r1a u~ ~1ctamen so~ 

bre la viabilidad de legis1_ar en torno a·l derech:o~a 1a i~formació!l, 

"para que sea la propia comis18n la que decida si_ se. presenta o no 

un proyecto de ley regl'amentaria del. articulo 6; consti'tuci·onalu 

.\·'· 
~ ·-
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Con esto se enterraba, finalmenfe, el derecho_ a la -1nforma

ct6n en aras de la "libertad de exprestOn~[de l~s mtnorfas).· 
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ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES 

De lo analizado hista el momento podemos llegar a ciertas 

conclusiones previas. Si bien el gobierno de L6pez Portillo preten 

'dfa tomar como 11 eje" de su po11tica de comunicac16n social el dere

cho a la informaci6n. con los result3dos yn señalados todo llev6 a 

demostrar un evidente fracaso en la organizaci6n,orientaci6n 

y manejo de los medios de difusi6n, privados y estatales. Aun-

que constantemente, y todavfa después que se dio por enterrado_ el 

derecho a la informacf6n, los mismos dirigentes gobernamentales a

polaba~opr'ª obligaci6n del Estado para promover la vigencia del 

derecho a la informac16n ( Rodolfo González Guevara, subsecretario 

de Gobernacf6n, en Cocoyoc, a ffnes de octubre de 1980). Fernando 

Solana, secretario de Educación PUblfca, también volvía a la pero

rata e indicaba que "en radio y televlsi6n el Estado debe interve

nir." Incluso Jós~ L6pez Portillo igualmente planteaba la articu

lac16n· de una 11 filosoffa de comunicaciOn participativa.". 

Por otra· parte vemos que ta polªmica llev6 a ''confundir" 

constantemente la libertad de expresión con el derecho a la .informa~ 

ci6na ·siendo que son dos cosas diferentes. No obstante quienes m§s 

cayeron en la confus16n eran los ,u~ se oponfan a cualqu~er cambio. 

El resultado final, un triunfQ rotundo de los empresarlol de la 

1ndustria de difusi6n electrónica, esto por partida doble tomando 

en cuenta que Luis M. Farfas result6 ser el mejor defensor de éstos 

al interior del gobierno. 

De tal suerte que en el fondo se reflejaba una indefinición 

ab_soluta. En virtud de·1a renuncia de Vlrgilio Caballero -ex.director de. 

noticieros- Y .. 21 de sus colaboradores de canal .11 por 
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que Virgil lo Caballero y su equipo daban al programa. Para el' antes 

director de noticieros el fondo del problema era que"nadie sabe ni 
dice qué hacer con los medios del Estado o cuál es, en def1n1tiva, 

la relaci6n de éste con todos los medios y la sociedad civil. Ex•s

te una indefinici6n de fondo que, para mi, et el ~tobleronhsubst4n• 

cial. Como no la hay, quienes estamos en los medios del Estado nos 

vemos obligados a interpretar dfa con dfa. No ha habido la voluntad 

polltica de estructurar un sistema de comunicación que le permita 

al Estado esclarecer ante la sociedad, sus propios rumbos. Obvia ... 

mente, no es un problema de individuos, es un problema del sistema 

.mexicano". ( 72) 

Ese, en Ultima instancia, era el contexto en el cual se des

envolvla el embrollo del derecho a la informactOn y eso fue precisa

mente lo que.permitió que éste no fuera incluido en la legislact6n. 

Si el gobierno no sabia qué quer1a con sus pro~los medios 

para difundir sus proyec.tos, planes, avances_ etcétera, mu-

cho menos iba a poder ioS.trumentar· una po11ti·ca de comi.anicación so

cial de acuerdo a las necesidad~s-de ~uienes no tienen mod~ de hace~ 

oir su voz. 
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2.5.11 "BASES ESTRATEGICAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN 

SISTEMA DE COHUNICACION SOCIAL", EL HIJO SIN 

PADRE 

Antes de finalizar 1980 y frente a la imposibilidad y des

inter~s por impulsar el derecho a 1a 1nformac16n, tomandO en cuenta 

la incapacidad del Congreso y la renuencia de ¡.uisH. Farfas pÓr sa

car adelante la reglamentación, L6pez Portillo pide a Luis Javier 

Solana, Co~rdinador de Comunicación Social de la Presidencia, un 

estudio para instrumentar un Plan NAcional de Comunicación Social y 

un proyecto del ley reglamentaria del derecho• a la informaci6n. 

La investigaci6n se lleva 7 meses con la participaci6n de 40 

expertos. quienes, como resultado. entregan 6500 cuartillas reparti

das en 30 tomos y se entregan al presidente en v1speras de su Sª-1n

forme de gobierno, Aunque el proyecto se ''congela", primero, y pos

teriormente muere antes de salir del Otero estatal ve4mos en qué con

s1stta. No obstante, a pesar de ser un secreto a voc~s.resulta sin

tomático oue el gobierno se niegue a reconocer l~ existencia de di

cho estudio. 

El anteproyecto de ley ( 424 arttculos mas transitorios} _pro- ___ _ 

ponfa el"reordenamiento de Ía legtslac16n actual, en las dtversas 

!reas de la comunicaci6n, asf como la creaci6n de diferentes instt~ 

tuciones capaces de articular una estrategia•nacional, trnplementar 

polfticas especHicas y vigilar el cumpl lmiento de las leyes, Un sts~ 

tema de comun1cacHin plural, participativo y democrátic», en el que 

~unto con e~ respeto a la infdiativa individual y colectiva fuera'~l 

Estado el que garantizara la 1gualdad de oportunidades•:, 

En el documento tamb1~n se pro~on~a que ~quienes tienen el 

poder_ de i_nformar~· no r:-_inden cuentas a nadie, pero el drama _se 
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en una frase: nadie les pide cuentas tampoco". Por lo tanto, la 

dire~ci6n polftica de un proyecto ordenativo "s61o puede estar 

a cargo del Estado ... " ( 73) 

Ahora bien, lcómo se pensaba cumplir con tales cometidos? 

En un apretado resumen diremos que el gobierno se proponfa hacerlo 

con las siguientes medidas: 
11 

• •• part1cipac16n popular en el manejo de los medios; me

didas para que el Estado intervenga de una manera más directa en el 

uso, manejo ,y· co"'trol de la comun1caci6n social en todos sus ámbi

tos. Todo lo relacionado con comunicaci6n queda contemplado ..• re

glamentado en abundantes disposiciones legales en los que imbrican 

el control y la democrat1zaci6n de los medios". 

Se propone, por ejemplo, "la creaci6n de 5 organismos insti

tucionales, dependtentes del Gobierno Federal, que intervendrá en 

el manejo de los medios de comunicaci6n (.por medio de) Coordinaci.6n 

General de Comunicaci6n Social; Com1tª Coordinador de las Actividades 

~e Comunicacf6n Social del Gobierno F~deral; Comisión Intersecreta

rlal para coordinar las acciones Informativas de la Adm1nistracl6n 

Pilbl ica Federal; Consejo Nacional· de Comunlcaci6n Sotial y Procura-: 

durfa Federar de Com~nic~ci6n Social. 

'Ahf se obliga a los concesionarios a cumplir con una fun-

ci6n social. Desde.estos organismos el anteproyecto pl~ntea abrir 

los medios de comun1cac16n para promover la. partfc1paci6n activa Y 

e1 acceso masivo a· la información de todos los sectores. 

'ns·e prevee ·la suspe~sf6n de 1~ televisi·~n por cable. 

"Las concesfone!: se dar8.n por un plazo má.xfmo de .10 anos. 

que podrá renovarse. Los permisos plazo .limitado de 20 aftos. Ambos 

odrán ser renovados c~ando el ejecutivo lo co~sidere pertinente. 

./ 
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" .•. autor1zaci6n para retransmitir se~al llegada del exte

rior del pafs. 

" ••• adem&s se prevee, entre otras cosas. la creación de una 

serie de mecanismos de participación popular en el área de comunica

ci6n. Es decir, el anteproyecto plantea todo lo que se pueda referir 

al ~ontrol de todos los espacios que contemplan comunicaci6n en 

cualqu1era de sus facetas". (74) Lo reseñado hasta aqu! es s61o una 

mfnima parte de tas medfdaS que se plantean en el anter:iroyecto. 

Lejos de asumir su responsab11.1dad, el qobferno opt6 por ca

llar y conti-adecfr lo que se dec'fa·en l·as 11 Bases Estratégicas .•. " 

Asf la obligatoriedad de informar a la sociedad civil se dilufa. 

Fernando Solana (SE~): 11 00 puedo dar una entrevista de un proyecto 

que desconozco". Luis javier Solana, por su parte, se limitaba a ne

gar la existencia del estudio (en noviembre de 1981, su enfrenta

miento con luis M. Farfas lo 11evar1a a reconocer que "se ha estado 

trabajando, el~borando borradores y anál~sis ••• 11 esto·:es, sobre el 

proyecto a que se hace referencia). 

Aunque, como señala Carlos Mar1n, 

las fotograffas de los preparativos del 5~ informe 

gubernamental muestran sobre el escritorio del presidente -tr~s de' 

los treinta tomos del Plan Nacional ~e C6municaci6n Social. 

Es obvio que .si bien el proyecto no prevefa un cambio ra-

dical en la estructura de los medjos de difusión en nuestro 

·pafs, st pre~endfa eje~cer· un mayor control sobre .esta indus~ria. 

por tal motivo el re~~nocimiento de éste hubiera provocado una 

reacci6n en ca~ena ·-por ~art'e de empresarios y conc_esionarios-

de graves consecuencias polfticas,como pudo haber sido un distan" 

¿iamiento jntre las re~aciones gobterno-secior priv~do. A ello de-~ 
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be adjudicarse. en Oltima instancia, la expl1caci6n de porqué 

el Estado prefirió no correr el riesgo de informar a la pobla

cf6n y reconocer la exfstencia del Plan de Comunicación Social. 

De To anterior también surgirfa una interrogante: lpor 

qu~ se 1'ffltr6 11 la informaci6n de la existencia del llamado ante

proyecto si de antemano se sabrfa la respuesta de los sectores m~s 

conservadores? (Esta indiscreción fue adjudicada a luis M Farfas). 

A mi Juicio esta fue una medida para. en un primer momento, 

levantar Tas manifestaciones en contra del mismo (de •1 proyecto 

fascista" lo calificabJ1los consorcios perlodfstfcos*) y, poste

riormente, hacerlo abortar. 

Resulta 11 extraño 11 que Federico· Bracamontes, presidente de 

la Asociación de Editores y Peri6dicos Diarios, dé a conocer que 

11 versfones dignas de crédito nos han informado que existe un nuevo 

estudio ap~ndfce de la ley reglament~rta''~· 

Es probable que a estas alturas todo intento por contro

lar la actividad de los concesionarios de los medios de difusi6n 

haya quedado debidamente controlado, Con lo .cual el mismo 9ob1erno 

perdfa Ja batalla que habfa tntctado, Los primeros vol.vieron a poner 

de rodillas al segundo, 

*Sólo El Un1versa·1 rec'onoció,. en -!9-Bl, la necesidad de re

~lamentar el derecho a la 1nformacióO. 
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2.5.12 EL CIRCULO SE VOLVW 

CUADRADO 

l'ARA LUrs M. FARIAS 

Las declaraciones oficiales sobro el derecho a la información 

deben o pueden entenderse ornó s1 fuera una barra de diferentes toe 

nalfdades: del ºimpulso" continuo que se le dio en los 4 'primeros 

anos se pasó, gradualmente , a poner en entredicho lo efectividad 

de la legislac16n: Farfas, para entonces Ífder de la C3mara de Of· 

putados, en mayo de 1981 apuntaba que era "muy diffcil precisar el 

eJercicfo del derecho a la informaci6n sin afectar la libertad de 

expresfón{lde quién?).Hemos hecho el intento y no hemos encontra

do. por decirlo f1Sf, la cuadratura del cfrculoº, a pesar que fue..: 

ron escu~hados diferentes anteproyectos que "no dieron el ancho" y 

por alterar el derecho de expresión. 

De la negativa velada a legislar el presidente pasó al "silen

cio total. En su 52 informe de gobierno nada dijo que hiciera re

ferencia a la ·fnformac16n, La puntilla la sumiría mes y medto des

pués. 

Mientras tanto, Federico Bracamontes segufa cultivando el te-· 

rreno para sepultar en lo m~s profundo_ el derecho a la informa-

cj6n. En la primera qulnceni de octubre de 1981 dice estar en con~ 

dicfones·de afirmar, porque as1 nos lo hanexpresado oficialmente el 

Poder Ejecutivo y el Leqislailvo federal (SIC), que durante el pe- o 

rfodo de ~esfones no se abordar& proyecto alguno que ..• pretenda 

·coartar o restringir Jos caminos de informaci6n que el pu~blo re-

cibe" .. 

A 43 dfas del informe LópezPortfllo dio.el golpe final y daba 

por concluida toda legt~laclón relacionada con el derecho a la in~ 

formación, En una reun16n con estudian.tes de periodismo en Ver·acruz 
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sef'ia1_6 que la libertad 11 debe contemplarse ... como problema y pro

yectarse como· pos1bflidad de obligarse, para que los pares. esto 

es, los iguales(•?), establezcan sus PROPIAS REGLAS y asuman sus 

propios comprom1sos 11 (75) De tal forma que el gob~erno se desen

tendi6 ... dej6 manos lfbres a los concesfoná~ios y_renuncl6 a su 

facultad legislativa. 

Lufs M. Farias empujó, todavfa más, el estoque, Al preguntár

sele sobre la necesidad de la reglamentación categ6ricamente dijo: 

"Yo no creo que sea indispensable, pero es materia de opf~i6n 11 • 

5 anos de discusi6n, una investigact6n ~xahusttva, el antepro

yecto de
0 

comuntcaci6n social y todo un trabajo debidamente prepa

rado· (6500 cuartillas,, .30 tomosl con el obJet1vo de beneficiar a 

amplios sectores de la poblaci6n ~ran echados al cesto de la basu-

ra.. Una de 1 as mejores oportunidades para afectar a los concesionarios 

se frustraba por la falta de interés gubernamental. 

Sobre los polvos de la dlscusi6n Carlos Monsivil1s seílala acer

tadamente que "el derecho a 1~ tnformactdn termtna ste~do el juego 

del teléfono descompuesto .•. el senttdo de la fabula esta.tal· <¡ue in-· 

ve_nta un t@rmfno, lo 1n~orpora abstractamente a la Constituc.1Ón, lo 

deja a la disposictan del pQblfco unos meses y se lo lleva Ju~go a 

su casa para forrarlo de peluche, S1, conttnüa Monsfva.h, como ·~e 

advierte tan drásticamente, el E¡stado no ·se sui_cida .. cierta111ente 

rodea de verdugos involuntarios que demuestran la cris.is· de ·su's. 

fuentes de aprovtstonamlento lider(l". 
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Asl como había. los verdugos involuntarios también la contra

parte no se d.aba por vencida, La divisiOn al interior del gobierno 

volvfa a dar muestras de vida: el subsecretario de Gobernac16n. 

José Rivera P@rez, dice -3-XI-l981- que es conveniente y recomen

d~ble reglamentar el derecho a la 1nformact6n,· Posteriormente Luis 

Javier. Solana -15-XI-1931- vuelve a insistir sobre los mismo pues, 

aclara. de no ser asf 11 el articulo 6~ constitucional no es m~s que 

letra muerta 11
• Y f.ue más preciso: "el derec.h.o a la información no 

es ni ha sido enterrado, como se ha dicho por ah1. Lo que falta es 

la definición. La Dirección General de Comunicación Social ha es·-· 

tado tralla.iando ... elaborando borradores (r.e refer'fa, inferimos, a las 

ºBases Estratégicas ... 11 

proponiendo 

constitucional". ( 76) 

} y an&lisis que aün no ha completado, 

bases para cump11r el mandato 

Adeñlás critica a quienes se negaban a aceptar la legislación·. 

Ata~6 a la ~minorfa" que se 1ncl1n6 por deja~ las ~osas como·esta: 

ban.(La pugna era m&s que evidente~ reflejaba los dos grupos ~n~ 

tag6rilcos que, al interior del goble~no,trataban de~ sacar adelante. 

so~•plantdami~~tosl. 

Del otro lado Luts M, fartas abiertamente ya declaralia la in• 

convenenc>a de legislar. pues se atentar-ta contra la .1 ibertad. Ha~ 

c1endo a un .lado el planteamtento de Solan·a; referia: 11 ¿y a mi_qué 

me preocupa lo qu~ ªl piense?~. Adem&s, ~~ra seguro que-en ~st~ pe~ 

riodo legislativo- {1.e,i .último del sexeniof no se reglamentará tal 

derécho .. ~:· 

En la Cámara de Diputados se hacia alarde del consenso de los 
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diputados prifstas p~ra reglamentarlo, incJusive "si ahora mismo se 

presentara contarfa con la aprobac16n de la mayor-fa". Es s·1ntomáti

co que se vertieran declaraciones totalmente opuestas a la vertida 

por el l lder de los legisladores. Se vislumbra la pol ftica de dejar 

hacer dejar pasar declaraciones para que, al final, se llegara a no 

alterar la legislación. Esto es el reflejo del triunfo del grupo_ 

conservador por sobre quienes impulsaban el derecho a la informa

ción. 

El gobierno no quiso, por su parte~ correr el riesgo del 11 1n

tentar1' la modif1cac16n porque su postura siempre estuvo b~en de

f1n1da: con los intereses de los empresarios de radio y telev1si6n. 

Para Miguel de la Madrid Hurtado, candidato prifsto·.a la pre

sidencia, la s1tuac16n era otra: 11 
••• si Luis Farfas no quiere ha

cerlo porque va de sal ida, yo sl lo quiero hacer C.reglamentarl por

que voy .de entrada ... es necesarip hacer un replanteainien'to de los 

medios de comunic·ación". (77) 

2.5.13 GALINDO OCHOA¡ EL QUINTO DEL SEXENIO 

El triunfo de quienes obstaculizaban y frenaban el .derecho a· 

1 a 1 nformaci6n trajo sus consecuencias mfis inmediatas. La primera 

de ellas fue la remoción del Coordinador de Comunicac16n Socfal, 

Lujs Javier Solana (anunciada tl 22 de febrero de 1982),por~ran: 

cisco Gal indo Ochoa~ esto, s1n embargo. hace patente la pugn~ 1n

tergubernamental y la debilidad de quienes promovfan modifl·caciones, 
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Pero 1~ mAs relevante de esta pugna es que con ella se muestra 

la incoherencia de la polftica de comunicación social del gobierno 

16pezportillista y ·su clara tendencia a fortalecer lo grandes con

sorcios periodfsticos y a Televisa, 

En cuanto a la renuncia de Solana, éste egrirne motivos de sa

lud; el presidente L6pez Portillo. segfin Froy14n L6pez Naryáez, ar

gumenta que es necesar1o el cambio para que haya una pol ft1ca,a~en• 

ci6n 
,.. 
a ciertos tipos de programas m4s especlf1cos, m§s amplios, 

más claros y mas 1 impios". ( 78) 

Otra versión señalaba que la renuncia de Solana se deb1a a fa

llas en el manejo de la imagen presidencial y maltrato a los ~erio

distas. Una cuarta afil'lllaba que la remoct6n habh sido por las ·ac

tividades que desempeñaba la Direcct6n de Planeac1on de -la Coord1-

naci6n de Comunicación Social (de ésta hablaremos con mayor amp11. 

tud en páginas posteriores). 

Muchas eran las versiones: contradictoria~. ambiguas, Empero, 

los hechos demuestran que h~b1a que ·poner las cosas en su lu~~r. 

'hacer -a- un lado las indefiniclones y tomar postción,, Luego entonces,

como el derecho a la información hab1a quedado relegado' y la con

_signa éra ftniquitar una po.lémtca que dur6 5 a_ños, era menester 

hacer a un lado al o los principales impulsores de la legtslactan, 

De tal forma que S~lana ya no era Otil al sistema, 

Francisco Galindo Ochoa, luego de l\aber tomado posestan·• qui• 

so ~stablecer una po11t1ca de. puertas abtertas ''para todos, sin 

distinc16n". Prometfa, a los periodistas, oportunas not1c1as "para 

que puedan 1nformar a. la opinión pOblica de lo relac{ona_do con la 

Presidencia de .la RepOblica y.el Gobterno .federal". Í79.l. 
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Su po11t1ca de "puertas abiertas" rápidamente se vino al sue

lo .Y lo primero que hizo fue desmantelar la Coordinaci6n que lle

gaba a dirigir. Como primer medida borr6 del mapa a la Dirección 

de Planeac16n: jefes de 5.ecc16n., investigadores., secretarias·y per

sonal de vigilancia fueron despedidos. Asimismo, otro~ 50 inves

tigadores y asesores que participaban con trabajos de la Dirección 

de Planeaclón. Federico Fasano era el encargado del organismo, 

Beatriz Solts, presidenta_ de la AHIC(Asociac16n Hexicana de lnvestlg¡idol"'es 

de ta Comunlcac.16n) ~ quien se encontraba entre los cesados, dtjo que representa el incum-

pl imlento 11deftntt1vo del compromiso gubernamental de reordenar la situación de los me-

dios de comuntcacl6n1~.Fue el triunfo de la Incoherencia -agregó- lo que molestó fue lo· 

que se estaba haciendo. 

Galintlo Ocho~ cance16 33 progr11111as de investigación que coor

dinaba la Dirccci6n de Planeactón, entre otros -estaba la "Historia 

de la Pren~a en M~xico",'dirigida por Granados Chapa, esta D1recc16n 

fue la encargada de elaborar las "Bases Estratl!gicas para la Es

Trüctura del Sistema de Comuntcaci6n Soctal", 

Además, segOn Beatr1z Solts, el asunto del derecho a la infor

mación y su impensable reglamento "erecto demastado y el gobierno 

.

1

no supo qu~ hacer con l!l•, de tal forma que ahora,. ~efia\aba Galtndo 

Ochoa 3 semanas antes de ftnal tzar el sexenio, •estamos .bten como· 

estaraos.,. (_puesl la lió,ertad necesita mantenerse tnc61ume> no ne. 

cesit·a reglamentarse•, (80) 

Como puede apreciarse, el paso de Farntt~cc G~1.1ndo por 1a Coor

d.1nact6n de Comuntcaci6n Soctal se caracter1zél por trtlncar toda lnt

etativa que, en su momen~o, propugnaba por ~acer efectivo el d•re~ 

cho a la informac16n. Este, finalmente, s6lo lleg6 a st\enctar la po• 
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lémica que durante los 5 afios anteriores hab1ase desatado; Resulta 

s1gntffcatfvo que cuando Javier Solan~ daba sus·1 Oltfmas declara

ciones en la segunda quincena de noviembre de 1981 afirmaba que sin 

1 a debida reglamentación del artTculo 6ºde Ja Constitución el de

recho a la 1nformac16n serf3 letra muerta. esto a pesar de que su 

9estión también fue caracterizada como tibia y falta ·de un compro

miso real. Ahora bfen, despu.:!s de la polvareda levantada por Galfndo 

Ochoa se cae por nueva cuenta en el silencio absoluto y nada vuel-

ve a decirse sobre el ya señalado dereclto a la informacfón, Además 

no debemos olvidar, como fue seflalado en páginas anteriores, que al 

Cooratttador de Comunfcac1ón Soc1al se debe la suspensión de la publl· 

cidad a revistas prestigiadas por su cr1tlca constante al gobierno, 

como fueron Proceso y CrTtlca Polftfca. De la misma ~orma se dio la 

suspensi6n deJ programa rad1of6nico uapin16n POblfca 11
, de francis

co Huerta. Esa. podemos decir, fue la constante con Francisco Galfn

do Ochoa,junto con la marginación y los 11 regaños 11 a los per1od1stas 

que mostraban otra visión de la problemltica nacional ·que no fuera la 

oficfal. 

2.5.14 EL_OESCARGO DEL PRESIDENTE. DE LA tBCERHJDU8BRE DE LOS 
MAS A LA CERTIDUMBRE DE LOS MENOS 

Antes de abandonar ~ú aposento y marcharse al retiro, Jose López 

Port111o justificó su pol ttica en el .campo de la comunic.aci~n· ·Y "pre. 

c1s6: el derecho a la fñformacian no se legisló por Ja 1ncert1dum!lre,: 

se optó· por la l 1bertad cuando no habla la certidumb·re de que el pro

pósito (ba a causar el bfen general~ y no me arrepiento de haber op~ 

ta do "por ésta .. ( 81 )• 
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Ninguno de los que trabajan dentro de eitos medios, sefia16, podr!· 

reprocharme el Impedimento del ejercicio legftimo de su· actividad, 

pues a ninguno se forz6 a que hicieran o dejaran de hacer lo que a 

sus derechos competTa. 

Pewo los hechos eran m~s evidentes que las palabras. S61o 

por mencionar algunos acontecimientos que echaban por tierra las 

palabras del presidente señalaremos la negativa a conces1onar a las 

universidades de Guerrero y Puebla estaciones de radio; los boicots 

publicitarios a Proceso y Cr,tica Po11t1ca¡ el .cierre de Opinión PG

bltca etc .• , 

Todavfa no acababan de ser digeridas las palabras del presiden

te cuando, o:.t eséa~os 4 d1as de final izar el sexenio. se aprobaba el 

decreto o 11 Reglamento de P~b11cac1ones y_Objetos Obsc~nos". En ~ste 

se promovfa la sanc16n para toda aquella pub11caci6n que atentara 

contra la moral .. , Aunque serfa bizantino detenernos a analizarlo 

baste decir que la reacci6n generalizada fue condena~o por "inquist

ior1a1'ª, 11 atentatorio ~e la libertad· de expresi6n 1
', nantil.ibe~at.»y 

otros calificativos que le adjudicaron, 

15 dlás más tarde el decreto era derogado por el nuevo mandata

rio, Miguel de la Madrid Hurtado, Extrafiamente a las siguientes 2 

semanaj €ste impul~arta la llamada "Ley Moral", que pretendfa ser un 

veto a las ~ctfvtdades periodfst1cas y, por consecuencia, promovta 

el encarcelamiento para todo pertodista' que diera a conocer informa. 

ci6n .oficial sin previa autortzac16n; en otros término~ significaba. 

ejercer un mayor control so6re la informac16n. Por último se hicie

ron algunas reformas y frustraban el prop~sito delamadr.idlsta,. 
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No obstante, volviendo al Reglamento de Publicaciones y .Objetos 

Obsceno& quedarfa una pregunta inquietante: lpor qué este decreto a 

fin del sexenio y en los primeros quince dfas del siguiente se anu

la? Resulta signif1catl.vo que esta pretensión, condenada al fracaso 

desde 1uego, fuera exped1do a escasos 4 d1as de que se da e1 cambio 

de poderes~ Aunque nunca se sabrán con toda certeza las razones de 

su expedic16n,h1potéticamente se podr!a afirmar que s61o fue un re

curso para desviar a la op1ni6n p0bl1ca y a· quienes la g~neran con 

el fin .de distraerlos de los problemas medulares por los que atrave

zaba en ese entonces nuestro pafs, entre ellos tenemos la grave crf

sis económico, Es sintomático el despliegue informativo desatado por 

todos los medios condenando y exfg1endo la derogact6n de dicha lev. 

&Acaso no pudo haber s~do toda una campafia financiada por el gobierno 

para desviar la atenc16n de la cr1s1s económica y pol ftfca Y procu

rar estabfl 1dad al momento del caml>io de poderes? ~hly diffctl com

probarlo, pero dentro del esquema de nuestro pafs pudo haber sucedido, 

de esa forma. 

:;."' 
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2.5.15 CREACION DEL FORO PERMANENTE DE COMUNICACION POPULAR, RESPUESTA DE 

LOS GRUPOS INDEPENDIENTES 

A finales del sexenio 16pezportillista y como resultado del mal

trato a los medios de difusión y periodistas independientes, ast como de 

los fracasos y la poca disposici6n gubernamental para legislar sobre el 

derecho J la información, se fue creando un grupo que, de alguna forma. 

cohesionaba las inquietudes de quienes buscaban un cambio en la estruc

tura de la industria informativa en nuestro pafs. 

Las resuniones convocadas por el propio gobierno a fin de discutir 

la viabilidad de reglamentar o no el derecho a la información. sacaron a 

flote la multiplicidad de violaciones y vicios que imperaban tanto en los 

medios de difusi6m gubernamentales como estatales, de tal forma que gran 

cantidad de los impugnadores del alto fndice de comercializacian a las 

inft·acciones a Ja Ley federal de Radio y Televisión y al manipul~o de la 

informaci6n se sumaron al Foro Permanente de Comunicaci6n Popular. 

Dicho organismo tuvo como antecedente el Primer Foro Nacional en 

Defensa de la Libertad de Exprest6n, realizado en Acapulco .en noviembre 

de 1982. En éste partic1parfan alrededor de 250 organizaciones d_e todo 

el pah. 

En su primera presentaci6n, como agrupaci6n independie~te y a·pe

sar de su incipiente estructura, tiene 6xito pues a través de él se expre-. 

san voces que de hecho no tenfan mayor eco ni influencia alguna en las de

cisi.ones del gobierno. Esta circunstancia llevt5 al Foro a 'cobrar una ima

gen e 1mporianc1a dentro del ~rea informativa de México. de tal sue~te 

que 4 meses después, abril de_ 1983, decide .hacer permanente su actuación 

por medio de ·un secretariado ejecutivo el cual se encargarfa de ~arle ~i-
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da al Foro Permanente de Comunicaci6n Popular. Ya con esta estructura el 

Foro aglutin6 a partidos polftlcos de Izquierda {PSUM, PRT y PMT); orga

nizaciones independientes como el Frente Nacional Contra la Represi6n. 

encabezado por Rosario Ibarra de Piedra; sindicatos independientes. sobre 

todo universitarios {SITUAM y STUNAMJ y del sector prensa {Uno más Uno) 

y ra~io {Radio Educ~ci6n); quedaron inclufdos tambien los rectores de las 

universidades de Puebla. Guerrero, Zacatecas y Si~aloa; también diversos 

profesionales de la informaci~n {AMIC) y otras Órganizaciones. 

Como se puede observar, la composición del FPCP era heterog~nea 

.pues integraba personajes de diversos sectores interesados en el manejo de. 

la informaci6n y la comunicación. Desde el nacimiento del Foro hace su..1. 

yas las demandas de intelectuales y profesiona1es y periodistas ~obre lo 

relacionado a la libertad de expresi6n y al uso y manejo de los medios de 

difusión. 

En el Primer Foro Nacional en Defensa de la Libertad de Expresión. 

antecedente del FPCP, los pronunciamientos iban desde las manifestaciones 

de solidaridad a Nicaragua. El Salvador. Granada, Cuba etc .... hasta la 

denuncia y censUra de la polftica norteamericana hacia México y los paf-

ses centro y sudamericanos. Se criticaban también las posturas asumidas 

pór el gobierno de L6pez Portillo en cuanto a su act~t~d represiva en 

.contra de organismos periodfsticos independientes {Proceso y Crltica~Po-

1 ltica) y de periodistas crfticos con cierta influencia ~n la poblaciOn 

(francisco Jlernández Huerta). Esto lo lleva a rebasar el marco estricta

mente informativo ·para adoptar posiciones polft~cas sobre los diY~rsos 

problemas que ya en 1982 se habhn agravado. 

Aunque la organización del FPCP era incipiente es importante des

tacar el rol que jug6. Era la primera ·ocasión en uestro pats que se daba 

un fen6meno·.de tal naturaleza. A las inconformid~des que __ c~n anterioiida~. 
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se daban de una manera espor4dfca e individual ahora eran expresadas al 

unósono; de hecho el FPCP troto de hacer eco de las inconformidades· y 

pretende influir para generar cambios en la estructura de los medios de 

difusión. 

La trascendencia del FPCP estriba en que en los diversos eventos 

realizados por ~ste -uno on Acapulco (1982) y otro en Zacatecas (1983)

los planteamientos que se hacen son de avanzada. Se va desde la exigencia 

de pedir otra orientac\6n e"n los mensajes hasta la nacionalización de r~-

dio y televisión. Las ponencias presentadas reflejan un amplio conoci

miento de causa: ast como se habla de un club de radioescuchas para pro

testar por el excesivo comercialismo en los programas· radiof6nicos. se 

habla de cómo elaborar una producción alternativa para contrarrestar a 

lo~ concesionarios. Las ponenctas tambi@n versan sobre qu~ es y c6mo de

be llevarse a cabo la comunicaciDn popular etc .. , Es decir, se presenta 

un unfoque distinto a ~·o que son actualmente el radio y la televisión 

privados. 

Por medio del FPCP también se expresan otros ~roblema 'de carácter 

polttico y económico. Es menester recordar que ya en 1982 México se en~ 

cuentra inmerso ·en la peor crisis económica de los últimos 50 anos: el 

.~~nos atr4s_ M~x1co 1'pr6~pero" se convierte en pobre. la inf~~ci6n toma 

·Ja .delantera, la inestabilidad gana terreno en gran medida por el rompi

miento entre el presidente y el sector privado. Se da una acelerada fuga: 

de capitales (poco tiempo despu~s -septiembre de 1982- se darfa la nacio

nalización de la banca.). Junto a los problemas internos se dan los de·l ex 

terior:· la guerra de precios en el mercado ·Pe:.t_rp1ero mund~al se increment 

y, con ella, éstos tienden a reducirse; la ha.nea internacional ini.cia la 

ofensiva por medio de] alZa a las tazas de inter~s a los pafses deudores, 
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entre ellos se encontraba México; la balanza de pagos, tambi~n. se torna 

en exceso deficitaria. 

la agudizaci6n de los conflictos. entonces, es grave.y sin duda 

el FPCP habfa logrado conjuntar a importantes sectore• de la pdblación 

y es de las pocas organizaciones que tratan de responder a los problemas 

que en 1982 y 1983 se presentaron. De alguna forroa el FPCP se convertía 

en un grupo contestatario que habfa logrado centrar la atenci6n. Sin em

bargo su actividad, después de 1983, fue reduciéndose y resulta probable. 

que por la influencia adquirida el gobierno delamadridista haya deci

dico cancelar todo permiso y posibilidad para que el FPCP siguiera expre

sándose. 

.• 
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DERECHO A LA INFORMACION, BALANCE DE UNA ADMINISTRACION 
ERRATICA (CONCLUSIONES) 

De 10 •nalizadohasta el momento ya podemos establecer, con 

cierta exactitud, la d1mensi6n del problema y asentar algunns con

clustones previas sobre el curso que tomó el fenOmeno del derecho 

a la información a lo largo del sexenio de L6pez Portillo, 

Por principio de cuentas vemos que a pesar de toda la alhara~ 

ca oficial el derecho a la 1nformac16n no quedó m§s que en el es

trecho marco de lA ,referida Reforma Pólftica (lo cual implicó, por 

consecuencia, que éste quedara establecido como un derecho de par

tido y no individual), el haberlo hecho extensivo a "toda·la socie~ 

dad" impl icaria el rompfm1ento del monopolio y control de la infor

mac16n en nuestro pa'is, el cual, desde luego, no se logra con la 

expedición de un decreto: 

Aunque la s1tuacf6n era muy clara, la 11 confust6n 1
' muchas veces 

se gener6 concientemente, Sin embargo, el 9obferno no tuvo el 1nte .. 

rés y compromiso social suficientes para hacer valer su pap_el y a

fectar a los concesionarios. Opt6 por la solución mds fdcil para 

evitarse problemas a largo pla"zoi es decir, no lestonar .Y seguir 

ben~ffciando a los dueftos de las estaciones de radio y televlstón 

(recuérdese también el convento entre SCT y te1evtsa por medi~ del 

cual a ésta se le concestonan 46 estaciones terrenas "de gratis"L; 

La soberanfa se pone en juego y queda a dtspoitct6n del consorcio 

telev1s1vo un servlcto que deberTa ser explótado exclusivamente por. 

el Estado, 

.. 
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El periodo 10pezport11 lista tambi.en se caracterlzO por las 

lndeclsione~, contradicciones y mucha promociOn del derecho a la 

informaci6n, pero nada de acciones concretas, A lo mas que se 11e

g6 fue a difundir diversos textos que hablaban so~re la necesidad 

Y ''voluntad gubernamental'' para llevar a buen t~rm1no la legisla

ción de todo lo que lmpl lcaba· la actividad informativa, no obs. 

tante todo se quedO en el papel. 

De la.s diversas declaraciones oficiales vemos que por medio de 

éstas se hacen cr1t1cas, algunas exacerbadas, en contra de la co

merc1alizac16n de radio y telev1si6n, Empero, el problema de mayor 

gravedad estriba es que no se vts l umbra un plan previo de comun l -

cac16n social, Con lnslstencta se dice que se llevara adelante la 

leg1slacl6n del derecho 11 la tnformacl6n y despu@s se da marcha 

atr&s: unos hablan clel ''carpetazo", ot~os que ~pronto se producir~ 

la dec1sl6n final" etc,., Se prendTa el carro, se calentaba el 

motoft, ya caliente se apagaba la pol@mtca y volv{a el silencio ofl· 

clal. 

Por otra parte vemos que tambtén se convoca a audlenc(as pO

bl 1 cas ( 2 .vece si con el fin de "d1scut1.r" 1 a vtabU (dad .de lnte. 

·grar en ·ias leyes. el derecho a la tnformact6n, .De estos. hecnos se 

desprende 1 a ~oluntad de Impulsarlo~ pesar de las pretensiones. 

para que no se hiciera fueron fuertes,.pero talt6 voluntad polt~ 

t1c_a del goblern o para ·legislar¡ ademas que al lntertor .del propio 

aparato. gubernamental Jtaflta 2 grupos; q~tenes l111pulsal>•n la regla• 

mentaci6n y quienes estañan en contra, El ttempo demostr6 que ·los 

segundos triunfartan sobre los prtmeros, tent,,ndo a la cabeza 3' 

L~ts Mi fartas, ltde~ de la C4mara de Diputados, aunque era a qut~n 

menos le interesaoa alguna reforma leg1slattva 1 
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En apariencia se tenfa la intenciOn de modificar las cosas 

(tenemos el estúdfo de 30 tomos de la Coordinaci6n de Comunicaci6n 

Social -"Bases Estratl!gicas ... " sobre el llamado Plan Nacional de 

Comun1caci6n), pero las presiones de Televisa , el sector privado 

Y. los funcionarios mas conservadores lograron imponer su posic16n, 

la lucha del, reduc1dogrupo que buscaba el derecho a la información 

se daba en desventaja, lo cua) determinó su derrota. 

Ahora bien. ,lqué relaci6n tenla todo este problema dél dere

cho a ia 1nformacf6n con el futuro presidente • Miguel De la Ma'P 

drid Hurtado? Aunque es arriesgado aventurar esta h1p6tesfs ·se 

podria creer en la posib111dad de que ~ste haya frenado el referf

do anteproyecto de ley de Comunicact6n Social y con ésta el dere

cho a la información por todos los riesgos que ·ello implicaba; 

vemos lo que pasó con la nacionalizac16n de la banca (despuh 

se les reintegró a los banqueros el 341 de las ooctones nacionali

zadas, ya siendo mandatario MMH) no es· dificil creer que él mismo 

haya echado para a tras lo que se hab1a avanzado co.n el Plan Nacio~ 

nal de Comunicaci6n Social. 

Si analizamos el problema desde otro ~ngulo queda-rfan algunas 

interrogantes que pondrfan en entredicho la efectividad de la re

glamentación del de~echo a la 1nformaci6n dentro de la estructura 

~con6m1ca en que se desarrolla Mªxico, Esto nos lle~a a· p~antearno~ 

si de haber .prosperado la infciat1Va, co_n la estructura actual de 

los medfos de ,difusión, hubiera habido cambios s1gniftcat1vos, 

A mi juicio una legislación de la informactan en aquellas 

(y en las act~ales, desde luego) circunstancias no cumpliPtan otro 
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papel que los cumplidos por los derechos a la vivienda, el traba

jo, la sal~d pOblica, viviendo etc,,, IPor qu@? Pues n~~a menos 

porque el gobierno careci6 del "poder real" suftciente para ins

trumentar una medida de esa naturaleza (los cambios 1'por ~ecreto" 

las más de las veces no funcionan} en virtud de que sus actos y 

su polftica estuvo cond1c1onoda a los tntereses de los sectores 

de mayores recursos econ0m1cos, Esto nos lleva a ·pensatt que m1en~ . . 
rtas los go6ernantes'no se apoyen en los sectores mayor1tar1os no 

podrfo llevar a buen término medidus como· el derecl\o a la informa

ción; no digamos, como plantean los sectores m4s liberales y al

gunos partidos de izquierda, la nacionaltzac16n de radio y te1e

visi6n. 

Por otra parte, el derecho a la tnformact6n tendrta tmplfca. 

cienes serias en el aparato producttvo y, en cierta medida, @s-

tas pondrfan en entredicho una legtstaci6n de tal envergadura, En 

otras nalabras, elderecho a la 1nformac16n tendrTa que prev~er, 

necesariamente , el aspecto de la publicidad: si en la .televisión se 

reduce el nOmero de c_om~rcfales, enton~es ~a cantidad de 1ng_resos_ 

sufre una' merma y, p~r consecuencia, se reducen las ganancias. De 

otra parte v~mos que el mayor nOmero de entradas a los medios de. 

difusión prcwiene de la p·ublicidad (base econ6mica· de la r.adio y 

~elevisi6n en M~xico}. Si en un momento dado la publicfd~d se limita 

.lesto podrfa provee.ar desempleo y desestabilización en las agencias 

publicitarias y en la industria de la teleradiodffusf6n? Los probl~

mas aquf planteados son cuestiones que tendrfan implicaciones serias 

en la ·estructura econ6mi.c.a de nuestro paf s. Desde mi punto de vista 

dichas condiciones pondrfan en duda la viabflidad y apl.icaci6n •r.e.al" 
. . 

del ~erecho a la lnfo~maci6n. 

'-· 



-!47 ... 
J. REORGANIZACION DEL SECTOR DE LOS MEDIOS DE DIFUSJnu GUREQN4ME~TPLF• 

AHORA SI LA VAMOS A HACER 

Las relaciones entre los concesionarios y el 'pi-esidente José 

L6pez Portillo tuvieron uNa constante, fuera de los supuestos 

choques y "enfrentami~ntos~ entre ~ste y aqu~llos: por parte del 

gobierno se mantuvo el dejar hacer, el respeto, la confianza etc ..• 

De su lado los concesfonarfos -con Azcárraga. a la cabeia- se decla

raban soldados del presidente, alfados de los planes del gobierno 

Y voceros de su polftfca. Todo eJ!lo a pesar:·de ijut!, por mo1nentos 

esta relacf6n se vefa empañada4 Los resultados de lo que no era, 

p_or supuesto. ninguna 11 !"~1~c15;; pt:rversa", fueron que el qoblerno por 

sl mismo se amarraba las manos y se imposfbflitaba para frenar el 

desarrollo y ampl;acion del monopolio televisivo, a quien permitió 

usufructuar libremente al maximo la industria de las ondas electre-

magnéticas. En 1982 Televisa Se erige como una de las 10 empresas 

informativas más i~portantes de todo el orbe, con influencia en 

ciertas regiones de E.U. y cas~ todo el territorio de latfnóamérica. 

Ahora bien, ~por quª es importante seílalar los vfnculos que des: 

de el principio estrecharon el gobierno y los empresarios de la in

dustria de la radfodifusl6n? Nada menos porque ªstos vetan que era 

m§s f&cfl ser alfado del prfmero para enfrentar, sobre· todo, a loi 

sectores que desde el interior del gobterno promovfan cambios en_ la 

ley Federal de Radio y Televt;ian y el impulso del derech~ a la. fn

formacf6n. 

A largo plazo, ~omo lo demuestran los hechos, esto les dio exce

len~es resultados. Empero, antes de iniciar el aná~fsfs de este ru~ro 

veamos en qué condfcfones se encontraba el e~porfo televisivo a prf.n

cfpios del mandato de L6pez Porttll~. 
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En el terreno de·los medios de difus16n comerciales al prin

cipio del sexenio sus dirigentes señalaban: "en Televisa estamos 

viviendo una nueva ~poca" (plana en.tera en Excl!lsfor, 21-1-77). La 

imagen del emporio televlsfvo llegaba a Colombia, Venezuela y Brasil. 

Con esto Televisa lograba una cobertura de 40 millones de hogares. 

Igualmente, dice la CNIRT, esta cadena plantea incrementar su mer

cado internacional con una f11fal en Madrid, Por medio de Univisi6n 

Televisa éxporta programas mexicanos a 20 esta~iones de telev1s16n 

de E.U.; en 8 telev1soras del Caribe; en 15 cadenas de Centroamérica 

y en 20 de Sudaml!rica, 

Ahora bien, en el contexto nacional Televisa tiene -en abril 

de 1977- una producción de 20689 horas de programacidn anual, Por 

medio de sus 4 canales cubre 52 ciudades y 927 poblaciones e~ todo 

el paTs. Cuenta, igualmente, con 83 estaciones repetidoras o re

transmisoras en Mllxico. Cobertura: 43,4X del total de viviendas de 

toda la repOblica; 25 millones de teleaud1torio ... (82) 

Además, el presidente de la CNIRT, Clemente Semna Mart1nez, en 

su reuni6n del 15 y 16 de abril da a conocer que dtcho organismo há

rá una reestructuración de la radiodifusi6n mexicana acorde con las 

. necesidad.es del pa1s y los proyectos coordt~ados con el sector p·a. 

blico ... "a fin de lograr una mayor partt.ct-padón· en las grandes 

tareas nacionales, entre ~stas las de la a11anza para la Prod.uccitÍn~ {83) 

Una cosa es clara: el romance entre gobierno ... concesionarios, ca ... -

racte~1stico en nuestro pats, vuelve a refrendarse: la CNlRJ,r~spon

diendo al llamado de Josil López Porttllo realizará conjuntamen,te 

con ·RTC la campafla "Todo· hay que hacerlo bien", Vfa: 750 estaciones 

de todo Méxtco, Promotores: gobferno-conces1o·narios. JesOs Ter&n, su[j

director de RTC. alaba el ac1e~to de los. rad1odHusores,· pues co.n 

esto la campañ&· -dice- llegará al 95~ de la población. ca41 
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Pero también hay 2 aspectos Importantes a destacár de estos 

datos: por un lado vemos el acelerado crec1mient~ del mayor con

sorcio informativo 1at1noamer1cano. Su expans10n corresponde a la 

acelerada y excesiva concentrac16n de capital que ha 1o9rado a 

partir de su expansi6n -en la década de los 70-~ primero a nivel 

nacio¿al y luego en el plano internacional, además del gran poder 

polftlco adquirido. En segunda instancia Televisa rebasa en mucho 

a la estructura de difusHln gubernamental, lo cual muestra feha

cientemente la desventaja cuantitativa a que se enfrenta el Es

tado para impulsar un proyecto de comunlcac16n. QulzSs esta deba 

ser, hipotéticamente, la raz6n por la cual el gobierno decide fi

nalmente 11 altarse 1
' con los empresar1os de la rad1od1fus16n que en

frentarlos .. 

En estas condiciones es que LOpez Portillo tendrfa que fijar 

su postura en su rel~ci6n con aq~éllos a pesar de la grave crisis 

eco116mica . De tal suerte que en su primer ailo de gob1e'rn0 decide 

"cicatrizar las heridas que habla dejado su antecesor lLEAl; era el 

t1empo de la ~r~paraci6n de los malos entend1dos 11
1 habfa que res~ 

,.tablecer"la confianza del __ sector privado"_; todo esto lleva_ al __ grupo 

·en ·el poder a ponerse a la defensiva cubri~ndose de lo~ emb~tes de 

la burguesta mexicana, tendiente a obligar al gobierno mexicano a 

dese~har cu~lqu1er tendencia reformista, logrando ~xitos 1ncues_

tlonados como los llamados al restablecimiento dé .. l~. con.f.1anza, [85) 

En dichas condicjones.declamos, entonces el gob1ern6 ti~drla 

que restablecer sus vfnculos con los dirigentes de la difustB~'•o• 

mer~ial y en esos marcos tambi~n tendrla que Ir abriénd~se 
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para llevar a la práctica sus primeros cambios en la difusión es

tatal.· En apariencia n~ tiene nada que ver lo seílalado con ante

lación pero esto va a dete"rminar -en cierta medfda- el derrotero 

a seguir por el gof>ferno. como lo veremos mlis adelan'te. 

3.J LOS HOMBRES DE LA DIRECTORA 

La Reforma Admi

nistrativa era el punto de par:tida de los cambios que se reallza

rlan dentro del sector televis16n para darle la orientaci6n a los 

mensajes que emanarTan de las instituciones estatales. En este sen• 

tido, quedaba reestructurada el §rea de fnfonnaci6n y d1fusi6n y, 

por consecuencia, las instalaciones y oficinas de la SCT depen-. 

dientes de la subsecretar1a de la Radlodffus16n pasan a ser con.

troladas por la secretada de Go6ernacf6n, incorporándose por 01-

timo a la Dirección General de Radio, Telev1st6n y CinematografTa 

(RTC), cuya titular ser1a Margarita López Portillo, 

Con la reestructuración se deja venir la avalancha de nuevos 

nombram1en tos: 

Carlos Loret de Mola, obsesionado antiecheverr1sta, es ·nom

brado .coordinador General de RTC, ·el Z de· fellrero ·de J977 .• ~35) ·t1 

17 del mismo mes el licencjado César l!ecker ~a posesiOn .a dlver~ 

SQS funcfona~tosr, Dtr. ie Plaoeactan. eah Fausto G6mez y Yega¡ 

Dir. Técnico y de Producct6n, Dr, Carlos Ramfrez Sandoval ¡ Dfr', de 

Cinematograffa, Jos@ Mar1• Sbert; D1rc de Radto y T,V,, Luts Reye~ 

de 1a Mjza; jefe de Información y Relaciones P0o11cas, Eduardo Ma• 

cfas; ~oordfnador de Asesorfa·General, Ltc, Antonio Trejo¡ Coor

d1nact6n Adm1n1strat1Ya, Al fo ns o o• Ajurta ¡. como .SuGdtrectores. T.@c.• 

nfcos y de ProduccHln Man·uel Carrillo e Iv!n Oenegrt, r~spectt·vamente, 



-151-

los hombres ya estaban. al igual que- los 1'linealnfentos". 

Luis Reyes de la Masa, Director de Radio y Televisi6n, conocido 

como productor de telenovelas para la televisión comercial, afir

maba que 11 estamos comprometidos en hacer cultura en la radio y 

la televisión estatal~ sin solemnidades. sin cortinas de nopales 

mex1can1stas, sin chauy1ntsmo trasn~chado" 

"Realizaremos los libretos de programas que se determinen pa .. 

ra la radio o la televisión estatales, con tendencia a informar y 

orfentar sobre asuntos como: productividad nacional, planeación 

familiar, lo salud y la alimentación", 

Este departamento de radiodifusi6n, dccfa por Oltimo, entre

garS .JOn programas lradfonovelas con temus históricos), todo esto· 

tratando de explotar la "creattv1dad y el talento" al servicio de 

h produccttln, stn trat11r de un1formar al radio, la televtsión o 

el cine, (87) 

No obstante, comtenzan las c~ntradfcc1one~, Los responsables 

da la producctBn dan rienda suelta a su •tmagjnación y creatividad" 

procurando la tncor~oractón de yentes ligadas a la difusión comer~ 

cto.l} "Te.adoro Re.nterTa; ex•Otrector de ttottc1as del Núcleo Radio· 

i<ltl, es nombrado Dtr, de DtvulgacNn de RTC, Esta dirección se en~ 

carg11rS de captar:¡ d1·strib1Jlr la información generada en la Pre. 

stdencta de la RepObltca para radto ctne :¡ tele.vtst6n, 

St 1 o que pretendfa la l)GRTyC era crear una programación •·y 

encauz~r- ésta fuera de los marcos de la comercial, a 

mt Juicio la 111eJ<>r manera no. fue dotarse de ·profestonales que se 

h.M formado en el si;.no de la rae .'Odt·fusiiln mercanti:l, contrápues. 

ta, completamente a la producc"ión cultural'' que se proponta .RTC, 

El mtsmo ~aso suced16 con otro exm1embro de Televisa: Luts 

de llano Plamer (5 de julio de 1977), Su~d~rector de Producción Y 
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Programacfón de Canal 13, al ser nombrado Director ae PRONAÚE, 

Luis de Llano se caracterfz6, en la televisora estatal, por fm

pulsar la ·programac16n comercial, antag6ntca a los-plant~amientos 

originales. de ~roduccf5n. Esta polftfca contradfctorfa, con pos-
se 

tertorfdad 1 reflejarfa eri la conducci6n del canal l3. 

3.2 EL PLAN MAESTRO DE RTC 

En la segunda qufncena de junio de 1917 se daba f1n a Ja pri

mera etapa del plan maestro de RTC, De acuerdo a un boletfo offc1a1-

de este organismo el plan tenfa como objetivo et mejor aprovecha

miento de los recursos para radio y televisión. La etapa fnfc1al. 

entonces, contemplaba el fnventarto de recursos en radfo y teleyf

sfOn, instalaciones, cobertura, t'.'ecursos humanos, t~cnfcos. capac1-

dad in'st:alada, empleo geñeral, pobtacf6n receptora, conten1do de 

programación y valor de la industrfa, 

La segunda etapa, decfa el boletfn, serf4 investigación, con

teñtdo y análisis de receotores, cddfgos de co~untcacf6n. posib1-

l idades de ~ultirnedia y coordfnacf6n de los med1os 1 e~ la rercera 

etapa se comprendia Ja determinación de la Tnf"raestructura naCf.Or:al 

pa~a lograr el más eficaz .aprovechamfento ~e J~s posibflfd~des que 

en mat.ert'a de comunfcacidn sea consecuente en Jos medios nacionales. 

La fnfraescruciura resultante d~l Plan Maestro de qrc. compren

derfa: prog~amación ,,acfonaT, establecimiento dela red infOrmat1.va 

y de espa.rc{mten'to. as1 como· la C'Jlturización ~el pueb10 re'_ceptor,._ 

consecuer.t.e J: Ja eta,,a de desarrollo del país y la elaboracfdn de 

las norma$ nece.s•rias para lograr un?J: f11 1 nr,..acf6n adecaada para los 

df'ferentes estratos poZ)Jacfonales. (2.3~ 
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El Plan Maestro inclula cambios en La Hora Nacional, se trata

~1an ''temas h1st6r1cos, c1entf~1cos, cul~urales y de orientac16n 

sexual". 

Por otra parte, y como re~ultado de los estudios que se rea

lizaban, a fin de lograr la opt1mizaci6n de los mecanismos de in

formaci6n audiovisual para las tareas presidenciales, el 17 de 

junio de 1977 RTC absorbe la radio y televisi6n de la presidencia 

a trav@s de sus direcciones de Planeaci6n, Radio y Televisión y la 

de lnformaci6n y Relaciones PGblicas a.•cargo de los l icenclados 

Fausto vega, Luis Reyes de la Maza y Eduardo Mac.1as, respectiv;i

mente. 

La Dirección de Planeaci6n se har1a cargo de los análisis, 

programac16n y evalu~:ión de resultados, La Dirección de ~adio y 

Telev1si6n cubrirta las tareas de producc16n, transmist6n y su

pervisión. Por su parte Ta Dirección de Información y Relaciones 

Públ 1cas coordinarta los servicios administrati.vos, (89) 

J.2.1 CREACION DE PRODUCTORA NACIONAL 
DE RADIO Y TELEVISIOH (PRONARTE) 

·objettv~: producción de programas de radto y televisi5~ para 

las estaciones del pa1s, ~el extranjero y, si lo solicttan, tam; 

b1@n se daba servtcto al sector privado, Tendrá tambi~n a su res

ponsabt11dad la explotación del lZ,si q~e le corresponde al goMerno 

Caractertsticas: 6rgantsmo pOblico descentralizado, por decr~~·· 

to prestdenctal se crea el 5 de jul 1o de -1977, Como presiden_te· 

del Consejo quedar1a al -frente el secretari·a de Gobernaci¡'in,Jesüs· 

Reyes Kerol es, 

Estructura organizattva; 

Dirección General. secretaria de Gobernación; un v1cepresi-
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dente. la directora de RTC; un vocal representante de cada una de 

las dependencias y secretartas de Educaci6n. Comercio y Comunica

ciones; un representante de la D1recci6n General de Oifusi6n y Re

lacfones Públicas de ·la•Presidencia, otro de la DGRTyC y uno de 

Corporaci6n Mexicana de Rodio y Televisión t canal l3). 

Habrfa, as·imfsmo. un director general, designado por el pre

sidente de la república y un secretario del Consejo, a éste lo de

signarTa el propio consejo. Los órganos de gobierno serfan el Con

sejo "y la Dirección General. PRONARTE fungirfa como -6rgano de 

consulta y asesorTa del sector público o privado en materia téc~ 

n1ca de producc16n de radio y televisiOn. 

Como ya habtamos señalado, Lul~ de Llano quedarTa como D1~ec

tcr de PRONARTE, a su vez ~ste se apoyarfa en Luis Cuete -otro de 

los acarreados del emporio televisivo• a quien le darta la Con

tralorta General, 

La creación da PRONARTE fue plausible. Desde este organismo. 

se pretendta_ aprovechar efectivamente. el tiempo que le correspon

_dta al gobierno de programación, racional izar y, en ·conclusflln·; 

optimizar los recursos de la prc:>ducc16n informativa oficial, _pero 

los resultados no stempre fueron tan halagüeños como los deseos, 

con posterioridad lo demostraremos, 

Ademas de. PRONARTE _se crearon otros organismos "que permtti• 

rTan impulsar e_l desarrollo del proyecto de comunicac11ln social, 

entre e_llos encontramos a Televisión Rural de M~xt~o, princi_pal 

bastión de los medios de d1f_usi6n gubernamentales y punta de lanza 

-creada el 29. de abril de .1972- con la cual se marca el ·1ntcio de 

la tntervenct6n estatal en la industria de la radiodtfosi6n. 
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Con.. pocos aciertos en su haber, a 5 años de ~aberse creado. 

ahora se pretend1a explotar debidamente TRH. para dar otra alter

nativa a la producci6n televisiva corr.ercíal. Aunque la m1sMa te

levisión estatal co:nenzó a verse inundada por p1?rsor.al ~rover.ien .. 

te de Televisa. con todo y sus debidas consecuencias. 

Pronto empezaron a aflorar algunos vicios y, entr~ ellos, el 

dispendio y la ter.dencia de la directora de RTC por hacer conti

nuos y suntuosos viajes al exterior para establecer convenios de 

coproducc10n e intercambio de programas artísticos y cu1turales. 

Sólo en 1!177 hizo viajes a España, Israel, Italia y Polanda. 

Es claro que hubo aciertos en algunos intercambios y adqui~ 

sic1ones lªYo Claudia": por ejemplo)_. sin embargo son limitados y 

no justift'i:aron el gasto oneroso en transportación, estancia, 

alimentos etc .... las comitivas siempre eran numerosils .• 

3.3 TRM, ES DECIR, TU PONES EL PROGRAMA Y YO PONGO EL 
MOKBRE 

Hacia 1977, en los diversos medios ir.fon;:.ativos ... sobre todo: la 

prensa. se ha eta alarde de.l al canee que -en 1977~ fl-abta fo9r-ado 

Telev1s16n Rural de M~x1co: •TRM, más que un canal es-~º sistema 

nervioso que cubre 2 millones d~ km 2•, usamos un excelente compa

ñero de v1~je. Viajamos por nuestra cuetita. pero podemos encont-raY.

nos en cu-alquier sitio•, 11 Partfc1pan en esta labor {de TRM} ·1os 

principales canales del nafs fcomerCiales, por ~~puestol oero en 

el futuro,,," (la vamos a hacer). •tos canales más importantes de 

México contribuyen con·sus !!!~ORES pl'og"oes para que sea trans-·. 

mltlda esta red". (90) 

Es decir, tú pones el programa. y. yo po_ngo el nombre. Esa 
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la Tf!M de 1977. 

De tal forma que, como es señalado por Francisco Ortfz P!n

chetf ~ en México no hay una televfsi6n rural. lo que hay es una 

extensa red de 94 estaciones hoy dedicadas, en un 60% de su pro

gramac16n, a retransmitir con todo y anuncios comerciales emisio

nes de los canales de Televisa. 

Mientras, agrega Pfncheti, lo utilizado de los canales es

tatales l3 y ll, juntos, no representa siquiera el 25% de su pro

gramaci6n. 

En octubre de ese año luis Reyes de la Maza, director de Ra

dio y Televfsi6n de RTC, en tono triunfalista daba a conocer las 

activ_idades realizadas por TRM, Hasta esta fecha, dijo, se habfan 

realizado programas artfsticos, educativos, cicntfficos, deporti

vos y mensajes de interés soc1al "con más de 80 mil (SIC] horas 

de transmisi6n en 700 estaciones de radio y 1500 horas en trans

misiones de televis16n", Señaló que los programas producidos por 

RTC son difundidos por la "red de 120 estaciones repetidoras de 

TRM, en zonas más distantes del pafs, donde la imagen de la tele

visi6n comercial no es recibida" e indic6 que muchos mexicanos 

que viven en localidad.es de .JO mil habitantes "ya .tJenen la post

bil idad de recibir una orogramoclón diseñada al más alto nlvel 

técnfCO·Y estético", ( 91) 

Es Importante enfatizar que, en efecto, TRM transmitfa pero 

con programas de 1.a televfsfón mercantil e, 1nclustve, la i:ondi

c1on era que tamó!én fos mensajes comerciales deberfan sal ir 

11 al aire". De esa forma que-daba manif'iesta la creativi-dad .'j el 

talento ex19idos, Debe considerarse, por Igual, que 'OS muy cues•. 
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tionable la af1rmaci6n de que TRM cubrfa "Zmillones de km 2•, por 

varias. razones: 

a)gran cantidad de las poblaciones carecfan de luz electrfca. 

Es casual que 2 afios después la Com1s10n Federal !le Electricidac! y'TRM es

tablezcan un convenio para hacer llegar luz el~ctrica a las zonas 

mhª alejadas del paf s. 

b)lcuánta gente de dichas zonas cuenta con televisión? El 

número es muy redücido. Si no se peseta luz menos iban a pensar en 

comprar un televisor, y 

c)a una gran cantidad de estas reglones s61o sé llegaba con 

vtdeocasetera. El nGmerode recaptores que se puede explotar se re

duce. ~onsiderablemente, .por lás mi.smas cara¡:terh.t1.cas d.., e~te 

medio de difus16n. 

Ahora bien, sobre lo dicho por Reyes de la Maza en apariencia 

l5s cifras que dan son estratosfªricas y ''reflejan" la "gran pro

ducct6n11 de RTC. pero si lo vemos desde otro ángülo caeremos en -la 

realidad, En 10 meses se transm1t1eron 80 mil noras (stc); dividi

das entre 700 estaciones de radio y 1500 horas en transmisiones de 

telev1si6n, 

.. ·Televisa producta, anualmente, en-l977, 20 mil horas. TRM 
.. . 

80.mil, o sea más del 300%,Falso de. toda falsedad, 

Vayamos a los cálcul~s. En promedio cada estac16n de radio 

transmite, consérvadoramente, 12 horas diar1as, las cuales mult1-

Plicadas por joa estaciones nos da ~n total de 8400 ho~as diarias; 

mult1.pl1cadas por 10 meses nos da un tot~l-de·2 millones 520 mil 

hor~s. Si con esto nacemos .u·na regla de.tres para sa~a.:-,el._por< 

centaje ~e las"80 mil" floras transmit1da• por RTC ten~mos ~ue.·no~ 

da un total de 3,lX •. Y esta cifra es co,nslderando oue ~n misíno·men7 
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saje se transmite por 700 canale!'> diferentes, siendo que cada canal 

tiene "su prop1a 11 programación. Por lo tanto, entonces resulta ab

su,.do e irrisorio el manipuleo de las cifras cuando en realidad la 

producción fue demasiado pobre, si no es que casi nula. 

Se hada ostentac16n del gran esfuerzo de PROflARTE, sin em

bargo para los conces1onar1os esto no valfa, de tal forma que aún 

no terminaba 1977 (.29-X!I-77) cuando se dan las primeras pugnas 

porque la televisión privada no transmitfa los mensajes de PRONARTE 

deb~do, argumentaban, a la ''baja calidad" de los programas y p~rque 

eran "del todqted-:osos, aburridos y no gustan al pObl ico". (9'.2:} 

¿y la ley de radio y televisf6n?,en el archivo, 

No obstante, las relaciones entre los duenos de los medios de 

difusHln y el gobierno eran más que satisfactortas, Clemente Serna 

Alvear, prestdente de la CNIRT, en la Semana de la Radiodlfusi6n 

expresaba a los aststentes que 11 el llamado a la concordia., a la 

cordura y a la fe en el desttno de nuestra naci6n rest•bleci6 en 

nosotros los m~tcanos la confianza, el antmo y el deseo de luchar 

untdos por Méxtco". 

Serna Alvear htzo hincapié en que los radiodifusores naciona

les trabajaban en colaboración con el gobterno, para lograr un ma

yor desarrollo del pafs,,, JHeJor no pOdfan estar: 

De tal forma que no teniendo la posibilidad de que .los medios 

de dtfust6n comerctales transmitieran los mensajes gubernamentale~. 

las dtvers~s tnstttuctones se ven en la necesidad di gastar sumas 

estratosf~rtcas en tnforlJ)ac15.n,publi.c1dad, propaganda y otros as

pectos llegando a Invertir -por ejemplo en 1977- •s m11 millones de 

-·pesos", C:93} .Esto además qúe-Televisa stl!mpre ha· regateado el tiem

po de transm1st6n que, ·de acuerdo a la LOPPE, .le corresponde a los 

partidos pollticos y cambiando horarios .de em1sfón de dÍcnos pro. 
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ramas a horas donde hay menor audiencia( como sucedió en 1982, 

cuando trasladaron las emisiones de las 19:00 a las 14:00 horas, 

por "problemas técnicos"}, no dejándoles ningOn viso de to1uc.i6n 

a los partidos polfticos porque la misma ley no puede obligar a 

los concesionarios a transmitir en horas cuando el rat1ng es más 

elevado. 

Del balance del primer año de gestión de Margarita L6pez 

Portillo se obtiene que las primeras medidas resultaron errattcas 

y contradictorias pues se pretend18 hacer una producc16n no comer

cial y de beneficio social dentro de los marcos de la telev1si6n 

privada. Recuérdese que los puestos de direcc16n fueron ocupados 

por exempleados de Televisa, 

Si bien RTC da a conocer que realiz6 programas culturales en 

diferentes idiomas y exportados a Centroamérica, El Caribe, Am~r.1ca 

del Sur y Canadá, no plantea a cuánto asciende el total de horas 

producidas, dejando una impresi6n vaga de "la calidad lograda 

con esta producción queda patente en series como •Los dtas de Mé-

x 1 co' y • En un d 1 a como hoy 1 11 , Inclusive en marzo de 1979 se 

muestran contradicciones, pues de la gran cantidad de progra~as 

producidos, segün Luis Reyes de la Maza, •aunque·ol Estado le co

rresponde 12.5% del tiempo, actualmente. s61o utiliza el 7,5 y 8%' 

por fa~ta de capacidad para producir,,.• Con todo y eso MéxtcQ . 

se podla dar el lujo de exportar ''.programac\6n a 30 paTses por 

dio de 5 frecuencias de radio, po~ lo que cubren una cobertura 

70% del mundo"ls1c), (94} 
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Cons1d~rese que, desde luego. TRM 11 transporta una 1 seleccf6n 1 

de programas de los 6 .canales ·cap1t~linos, 60% de la cobertura na-· 

ciona1 ta cubren los canales 2 y 13. Buena parte del res~o lo cu

bre TRM a través de las estaciones de microondas y 29 de video

cassetes .•. " ( 95) 

Aunque es diftctl comprobarlo s1 es muy discutible que TRM haya 

alcanzado a llenar los requer1mtentos del espacio a donde no llegaba 

la televisión mercantil y el canal of1cial, sobre todo si conside~a

mos la ''real efectividad'' del uso de las v1deocasseteras con todo 

y_ sus 6 mil emisarios que viajan "por el pa1s'1
, aunque RTC se plan-

teaba, demag6gicamente, "el Imprescindible efecto de la retroali• 

mentac10n". 

3.4 EXPANS!ON DE LA RADIODIFUSION G1Jl?ERNAMENTAL 

Si bien debe hacerse un reconoc1mtento a algunos ~ciertos lo-

9 rados po'r RTC -como fue la elaborac16n de programas d1rtg1dos a los 

campesinos, el uso de la televtsi6n para impulsar campanas de dtver. 

sas secretar1as de Estado y en el desarroll·o de ~a educac16n etc~,,. 

las cifras en el ~ayor nOmero de casos son infladas con exageract~n, 

Tenemos,por citar otro ejemplo, la propagand<1 que hacia insertar RTC 

en Jos diversos 6rganos periodfsticos donde se aftrmaba que RTC 

ºparticipa con lQ horas d1arfas de prc;gramaci.ón en las act\vi-da,des 

del. campo;,." Si a TRM le descoritamos los programas aportados por lils 

canales comerciales veremos la redúcción obvi.a de. la producctdn ne"" 

tamente gubernamental. 

1978 fue un año d.e bonanza para los dueños de los medtos de di-., 

fusi6n mercantlles. En ~ste radio y telev1st6n tóv1ePon una acelera-
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da expans16n., sobre t~do en las ciudades con mayor ~población. De tal 

forma que " •.• para el 31 de jul 1o de 1978, existfan en México 793 

estaciones comerciales, y s6lo 36 de las llamadas CULTURALES, •. "m& 

Aunque 1978 tambii~ signific6 un ''avance•• para los medios ofi

ciales, pues en este afio 3 estaciones rad1of6n1cas del grupo Radio 

Fórraula pasan a manos del gobierno porque los concesionarios no qui

sieron renovar el contrato. 

Sin embargo, Lu1s Reyes de la Maza, director de Radio de RTC, 

exfunc1onario de Televisa, se ade~anta a aclarar que 1'en ningGn· mo

mento se piensa tomar en manos del Estado 1 a radiodifusión,~, Por 

lo menos en este sexenio ••• la 11bre empresa seguirá funcionando en 

el pats ... " insistió en la co ... merc1a11zac16n de las emisoras· po!'.!=ser 

"la Gnica manera de vivir .•. " Este dice una cosa y Margarita López 

Porti 11 o otra. 

Pero as1 como' el gobierno part1ctpit.ba con 3 estaciones radtales 

m¡s también la s1tuaci6n de los cuadros directivos de.los medios de 

difusi6n estatales era tmprecisa y a~bigua. a tal grado que la pro~ 

pía directora de RTC tiene que reconocer esta situac1ón. A 2 aftos de 

haber asum1 do su cargo reconoce qUe "estamo~ tra1'.-~ndo de ordenar el , .. 

deso·rden" pues no sab1amos d6nde tentamos los p1es; ahora lo. sa.beTilos_ 

y estamos tomando medid~s .serias. un· mes despuEs re~onac1a lo que a 

todai luces era vislble: "el Estado no ha podido ~nstrumentar polf-

t1cas permanentes de comun1cac16n, que le den la .solidez que desea-

mos. Este es mi reto y lo afronto cori decis16n''. Va más ~1 1on~o_de 

los hechos y como en pocas oca~iones da una~ expl icac_ión más o menos 

objetiva del sector de televisi6n. 
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Para ella "el manejo de los medfos por parte del Estado no se ha 

considerado globalmente. puest~ que hasta ahora han funcionado como 

cana'les aislados. y por ello no han cumplido ef1ctentemente con el 

servicio que se les ha asignado.(lcuál?) 

uEsta dispersión~ agreg4,trae como consecuencia 1nef1ctenc1as e 

incongruencias como la 1nex1stencta de una continuidad y de tonos de 

los canales oficiales y consiguientemente se ha logrado una audien

cia mezquina e intermitente. es por lo que respecta a radto y telev1-

sión. 

"En general, finalizó, la falla pr1nctpal radica en el desapro• 

vechamiento de los recursos tanto privados como públicos para tns-

trumentar la comunicación con sentido social y entiendo por esto úl

timo el beneficio formativo e informatho que le pueda sobrevenir. 

ln población con estos instrumentos, Se p'ractlcan aud1tor1as en to

das· las áreas de comunicac16n en que tte~e1nter~s el Estado,. De ellas 

..-esultará la responsab11idad de qui-enes han 111anejado las empresas es· 

tatales". (97) 

Como podemos observar, el discurso de ~orgarita L6pez Port111o 

es totalmente opuesto al de Reyes de la ~aza, mtentras para la prtme~ 

ra ·lo importante es impulsar la comunfcact-ón con sentf·do soc1al,. paril. 

-el segundo. lo esencial es la comerclaltzac16n de los medtos de dtfu• 

si6n. 

As1 como en su momento analfz&bamos· las contradf·cciones en los 

hechos y en las declaraciones cuando se dfo la polªmt~a sobre la vi

bilfda'd ·a -no de legislar sobre el derecho l\ la información, e:sa. inis

ma co-ntrad1cc16n se trasladó al campo de la d1recc1-ón de .los medtos 

de d1fusi6n,todo ~llo por la care~c1a de~~. po11t1c~ de comunic~ci6~ 
social .. Se navegó, siempre·, _en la imprecfsic'5n, ambtgu~dades. y cont_r.a-

d1 cc,iones. 
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Dicha situaci6n, desde luego, se vio reflejada en la programa

ción televisiva de RTC. Del informe de activfdades de este organis

mo. dado a conocer el 28 de septtembre de 1978 a la prensa.se ob

tienen los siguientes datos: 

40% de programaci6n de entretenimtento, 35% cultural y 25~ in

formativa. 

La programaci6n, se explfcaba en el boletTn de prensa, ha sido· 

estructurada, revisada y refinada para cubrir los huecos y carencias 

~Ss evidentes en la televis18n comercial: 1nformaclón cTvtc~ lprogra

ma "Expresión .. } y c1ent1f1ca (_''Ciencia y Desarrollo"), Otras series 

complementan su contenido 1nformattvo con aventuras ('1ffuestro Amigo 

el Mar•) o espectáculos de aceptac10n popular ("FtlmografTasL 

La alta cultura, segOn RTC, es llevada con éxito al gran pObltco: 

"Poes1a Viva". "Leyendas de México". "Cartas Para Recordar''• PTeatro 

Breve•. 111 Trova Lat1.nCE1mertcana 11 y otros-, 

Además, "La Voz de México" a través de Radio Mblco (onda corta1, 

difusión en el paf s y el extranjero de transmtsttln semanal de 38 ho

ras con 5 minutos. 

Se informaba tamofén que RTC irtegralia 3 estactones mas <le radio, 

sobre éstas ya hablamos en pSrrafos antertores, 

Por otra parte era seHalado que Televtstan Rur~l de 1'Jl!x1co h~cta. 

llegar mensajes al paTs por medfo de J55 rep.e:tfdoros ¿on producct(!n 

proveniente de_ PRONARTE. Por Olttmo se expltca6a que dentro de la 

producción se tenta"TRH Informa•, conjunto de .JQO capsulas para ia·· 

provincia que se repetfan hasta 4 85 veces dtartas con co~ertura na

cional. 
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Hay un problema de fondo, la programacl6n oficial estaba hecha 

para "cubrir los huecos y carencias dE: la televisión c~mercial 11 .No 

es posible partir de lo que hace el otro para hacer lo mio. G' decir, 

la programacl6n de RTC estaba fundamentada en lo que hacTa Televisa y 

no en lo que debfa ser su propio proyecto, de ah1 a los saltos cons

tantes en la programaci6n, a ]a proyecc16n de programas desarticula• 

dos uno del otro y sjn ningún lineamiento claro, de tal forma que se 

pasaba de los programas formativos, de opfnt&n, a los de car4cter 

clentlflco, aterrizando en los de entreten1mtento para llegar final

mente a la "alta cultura llevada con éxito al gran pOblico", 

A mi juicio por ello es que el Estado no pudo Instrumentar una 

polttica certera y de. 11 benef1"cfo social", quedando en el suelci la 

"otra alternativa" que se pretendt6 con canal J3, 

No obstante, de otro lado era loable la polltica de campañas que 

se impulsa ron en colabora el ón con SSA, SARH, Turismo, Asentamlen.tos 

Humanos. Instituto· del Consumidor, FONAPAS etc,.,· qntenes realizaron,_ 

entre otras cosas, ctmpañas de vaconac16n infant11, el Código del 

Ciudadano, Ahorro del Agua, Preservact6n de la Fauna, Métodos para 

combatir Plagas.y demás. 

Ahora bien, veamos algunos datos, En el ~ampo de la producct6n 

de. RTC se tienen los.siguientes datos: 

En 1978 se"produjeron" 147,480 horas par~ rad1o y 1877 ·[stcl 

para televisi6n; én 1977 fue de 80 mil y JJ,500, respectivillJlente, 

Durante el primer trimestre de 1979 el Estado emple6 26,029 horas en 

radio y 472 (s1cl en telev1s16n, t1empo que representa el 29% del 

total disponible en radio y 68,S:i: en telev1sl·6n. 
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Primero. Estos datos reflejan una diferencia abismal entre la 

produccf6n de radio y la de televisi6n. 

Segundo. Se habla de que se 11 produ.jeron 11 147.480 horas para ra

dio, sin embargo el mismo Reyes de la Maza afirmaba que se·ut111zaba 

entre el 7.5 y 8% del 12.5% que podfa explotarse. Ahora bien, si nos 

atenemos a que en México hab1a -en l978- 793 estaciones comerciales 

las cuales en promedio transmitfan 18 horas diarias, esto nos da una 

suma diaria de 14,274 horas diarias de programación, de tal suerte 

que la producción de RTC en 1978 es proporcional a 10.3 dfas anuales 

en relacf6n con las horas elaboradas por las estaclones comercta1es 

en todo el paTs. Luego entonces, lcómo es postble qoe st nada mas se 

explota del 7.5 al B%(del correspondiente 12,S:Z:} se. plantee que .se 
11 produjeron" 147,4BQ horas, cosa que es completamente falsa pues el 
11 verbo" que le corresponder1a es "transmttt-r 11 .,.,y no "producir 11

, como_ 

podemos darnos cuenta, el mal empleo de una palabra llev6 a. tergtver

sar completamente la realidad, 

De otro lado tenemos, tambien, que según las cifras ~e PRONARTE; 

dadas a conocer por su director Luis de Llano en J~78 "el total de 

horas proporcionadas a RTC para cubrir transmisiones fue. de 2!i hor.as 

y 45 minutos a 1 a semana ( ?) , lo que eqotvale a -102 horas 20 mfoutos 

mensuales y 1228 horas al añQ y a esto hay que aHadt·r los ser.v1ctos· 

prestados a las dependenc1as ofictales, programas espectales y caro• 

pañas. ( 98) 

Siendo PRONARTE la única ·1nstituctón oftc1al que se dedtcaóa a 

-como su nombre lo dec1a- producc16n de radto y televfstón, lddnde 

quedaban las 147,480 horas productdas en 1978? ·¿sólo u~ mal ~anejo de 

conceptos? lSe confunde .producir con transm1ttr ? 
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3.5 PROGRAMA 1979-1982 DE TELEVISION RURAL DE MEXICO 
A TELEVISION DE LA REPUBLICA MEXICANA 

De los saltos y contradicciones en que se cata constantemente y 

a 3 alios. de iniciado el periodo 16pezporti111sta, la Direcci6n Gene-· 

ral de Radio Televisl6n y Clnematograffa se propone la elaboraci6n 

de .su "Proyecto de TRM 1979-1982", presentado el 19 de junio de 197°9 

al presidente José Liipez Portillo, quien 21 d1as despu~s oficial.men

te lo pone en marcha. 

Cuatro serian los objetivos del llamado plan 79-82: 

a)educación popular; b)capacltaci6n para la producci6n y comer

cial izaci6n; c)orientaci6n sobre salud y demograf!a y dlinformaci6n. 

y entretenimiento, (99) 

Antjs de co~tlnuar veamos cu61 era la situact6n.de TRM, Po~ 

principio de cuentas tenemos que TRM, aún cuando era una instituci6n 

gubernamental, desde 19J7 Integra en su Conse.jo de Programaci6n a un 

representante de Televisa, lo cual es un indicador de por qué la 

orientación del contenido de la televisldn o·ftcial. En ese mismo año 

la direcct6n de TRM estuv~ a cargo de Arturo Shoenlng, con toda su 

expertencta fincada en Televisa, Esto, con todo lo anterior, explf

·ca po~ qu@ el gobterno no pudo f~strumentar una polfttia tele~isiva 

fuera de los marcos del eníporfo comercfa1. 

De un estudto realizpdO por Francisco OrtTz Pinchetl, reportero 

de. la revtsta Proceso se deprenden algunos datos que comprueban lo 

dicho con antelact6n: de una muest~a de una •emana (60 ·horas) tomado 

de la programación de TRM se obtiene que el 58,3% corresponde a los 

programas de T~levlsa. La producct6n de RTC absorbió 10 horas [16.6%: 

canal ll,8,5 ñoras·(J4,1%l¡ canal .13,6,5 horas .ll0,8%},(lOO) 
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Además, de un total de 44 programas de Televisa transmitidos por 

TRM, 33 son extranjeros. De tal suerte, dice Ortiz Pincheti ,. que la 

televis16n del Estado llev6 a los habitantes de apartadas rancherfas 

para su "formación11 t:ducaci6n y sano esp.arc1m1ento 11 programas como 

11 Skippy el canguro 11
, 

11 Emergencfa 11
, ºLos nuevos vengadores,.,i·1 El retor-

no del Santoº y otros;. o :sea. Jpura cultura! 

Los mismos funcionarios reconocen la fncoherencta, Frank Fayad 

Zellek, gerente de Comercializaci6n y Ventas de:canal 13, reconoce. 

que "TRM no cumple con ninguno de los objetivos pa~a los que fue 

creada 11
• 

No obstante, i:oncluye Francisco Ortlz Pincheti, lo m8s;grave 

es que esta situacidn delata la ausencia de una pol1t1ca definida 

por parte del Estado en materia de comunicaciCin masiva. 

Esa era la situac16n de TRM en 1979 y por· ello se planteaban 

los cambios, aunque los resultados no fueran tan satisfactorios co

mo se esperaban, Regresemos a lo que se pretendta con el proyecto 

oficfal. 

Siendo uno d~ los programas prioritarios de la nact6n (MLP}, 

el pro,vecto contemplaba la instalaci6n "estratégica'' de 8 transm'iso

. res de alta potencta, antes del .lºde septtembre de _1980 (es decir, 

un afto despué.s de anunctado el pro9r4ma},. Para h dtrectora de RTC 

"los planes ya est~n en marcha•, pues "a partir del J2 de.octu6re 

(l97~J TRM entregar! a todo el pueblo de Mhico una televtsi6n· 'de 

contenido Ot11 'y ·stn mensajes comerciales_' ·Porque el educar y capa. 

citar por medtos audiovisuales no es para fl@xico .un. snobtsmo t~cnl

co sino una alternativa,.," a ffn de superar lo que· puede ser.una 

sfrople transmisora •• , ,) 
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Se contemplaba llevar a cabo la reestructuraci6n de TRM en un 

proyecto ;nterlnstitucional para contar con la partic1pac16n de las 

diferentes secretar1as de Estado y 1 levar a cabo el diseño de los con .. 

te,idos de sus emisiones. Igualmente, se dec1d16 descentralizar la 

producci5n y re~lizar en cada localidad los programas de acuerdo con 

un público y los requerimentos de cada lugar. 

Pór otro lado. el pr.oyecto contemplaba,también 1 una etapa de 

evaluación de· los programa.s de TRM, para "determinar sl cada barra de 

la prograrn~ci6n se adecaa al receptor .•• detectar fallas de transm1-

si6n ..• y controlar la marcha y evoluci6n de la pol Ttica de conte

n.ido ... " {101) 

La cosa iba en serio, en el programa se iricluta la 1nvestiga ... 

c16n ºde los caminos posibles para el desarrollo de una televtsióºn 

educativa popular•¡ hasta era senalado que estaban pr6xlmas a finali

zarse las investigaciones: TRM como televisi6n de Estado¡ Estudio 

sobre el receptor Infantil de te1eyisHln y Estudios sobre el proceso 

de regionalizoci6n de TRM. 

Por lo que toca a la infraestructura, TRM contaba con ~el mayor 

número. de estaciones _transmis_oras en el pats, pero {.su) r-educ:J:'da __ po~_ 

tencfa Impide tener una lleg·ada ampl ta,,, con una cobertura del .lCl% 

de la.p_oP1ac16n, pr1ncipa1mente en zonas rurale·s .. ~. 11 

Para .1982 TRM pretendía llegar .al "80% del ter.rttorio nactonal'', 

haciendo a º" lado la 1nf0rmación comercial y priorizar los prograMas 

de contenido social y popular. Par~ ello se tomó.(sic) contacto con 

las instituciones vinculadas con la salud, educación, nutr~ci6n, ' 

bienesta.r social y productividad,,, 

Por tanto. si ''la otra•• televisf6n les habia cambiado su'mod~ de 

vestir, d' hablar, d~ divertirse, también p~dfa._(ahora TRM) ense~a~-
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les a escrib1~, a hervir el agua (?},a pla»1f1car su familia, a. oro

ducir más y mejor. Se trata de dar una educación popular· (102) 

Hasta aquf el bosquejo de 1 o que se pretendfa con el "proyecto 

79-82". Resulta necesario hacer un balance de lo r!!al1zado y lo que 

se dejó de hacer. 

Por p~inc1pio de cuentas señalaremos ~ue si bien hubo aciertos 

··en algun.os aspectos,. en otros los resul'tados illeron ·frustradas.Nada menos por

que el meollo del problema siguió existiendo en virtud de que la co

mercial1zac16n no se h.izo a un lado, fue una constante a ·10 larg'o de 

todo el sexenio, a pesar de las crfticas.y repetidas 

buscar Pla otr~ alternativa 11
• 

referencias a 

Entre los aciertos tenemos.la.descentralización para que cada 

gobierno estatal elaborara su propto materiál, aunque lo acompañaba 

su inconventenf:e: pocos gobernadores se interesab&n por impul sa.r y, 

sobre todo, apoyar economicamente el desarrollo de producci6.n de ma-

terhl televisivo, además que la responsabil 1dad se dilufa, Los con~ 

venios de esta naturaleza con los estados del interior de la repúbli• 

ca fueron pocos y todavfa más pocos fueron quienes en realidad h1cie-. 

ron algo. 

De esto podemos dar con.ttancia con el acuerdo que. el secretario 

de Gobernación , Enrtque 01 tvares Santana, establ.ecid con J2 estados 

~l 4.de febrero de J98Q en Veracruz¡ con aste se proponf~· "pro~ramar 

y planear acciones que hagan posible la captbcl6n de las t~animts1o

nes de TRB ••• " 

El secretarlo de Gobernaci6n se adelanto s.eña h r que se ·trata 

de conjugar ,·no entrar en competenct~ fr~nte a las estaciones pr1· 

vadas, en materfa de ... comu"!tcación $OC:fal, 
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Los planes anunciados, dlrfa Margarita López Portillo en esa 

mfsma fecha, se encuentranen preparac115n y estarán a dfsposicHin 

de los gobernadores de los estados para ser CONSIDERADOS dentro de. 

los planes de trabajo. 

Por ende, no se oblfgaba, s61o se ponfa a "su 
0

consfderac1ón" 

por s1 les llegasen a fnteresar. 

En la presente fnvest1gaci6n sólo se pudieron corroborar los 

diferentes acuerdos, pero nunca es señalado qu! material elaboraron· 

los suscriptores, salvo los programas h.echos ya fuera por TRM o 

PRONARTE, en colaboración con otras lnstttucjones, pero no oe prue

ba que se hizo al tnterfor del pafs, 

Ade~as, TRH se enfrentaba al problema de s(empre: lcómo llegar 

a las poblaciones donde no hay luz el~ctrlca? En el proyecto se re

conoce el caso de Campeche, donde habfa "980J receptores en total, 

La población rural beneflclada es muy pequefia, desproporcionada a 

los esfuerzos de una red como la de TRHtt, V h~sta la fecha no creo 

que el conflicto hayastdo resuelto. 

Sin embargo, el principal. escollo que siempre ha existido es 

cómo llegar a.un aud1tor1o acostumbrado a consumir meneajes de•~ 

cuerdo a .. los. marcos dtseñados por Televtsa y la radfodifust6n comer~· 

chl. Creo que aqut es donde se encuentra el verdadero probiema, An• 

tes de "ensenar" a flervtr el agua se de6e· empezar por mod~fi'car for-

~as de cónducta, mensaje~ etcétera, lo cual ya. de por st ~esulta una 

labor t ft&n tea, 

Todo lo antertor dio.como resultado que la produccidn telev1~t

va ofictal ~n M@x1co tuv1era dlferenctas muy notables comparada con 

la real1zada JO affos atrh, motivo que propicf6 ademh el cam51o de 

nombre .. 
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El fmpulso del "Proyecto TRM 1979-1982" lle96 a la conclu.sf6n 

de que l~ antes Televtst6n Rural de M@xfco abora cambiaba el nombre 

por el de Televisi6n de la RepUb11ca. Mexican~; las ci'rcunstancias fia

blan cambiado y "por la razón de que en nuestro pai's la pob.lac16n-au

dfencia de esta televtsilln no vive exclusfvamente en el campo".(103) 

El resultado fue que Televisi6n Rural de ~rnxtco ahora serta Televf-

si6n de la República Mexicana. 

Junto con los l ineamfentos del "Proyecto,., 79.-82" RTC firm6 

convenios con la Comisi6n Federal de Electricjdad, en ~l se estable

cfa que ésta se encargarta de electrificar aquellas zonas donde se 

careciera de este servicio (!04) 

Los primeros frutos de Telev~stlln de la RepOblica Mexicana ~e 

vieron matertal fzados ya en la primera quincena de abril de 1980, 

Entre los programas que se el abOraron y fueron transmit'fdos destacan 

"Camin1to"; "Al salir el sol"lproducido por CONASUPOl; "Programas 

M~dfcos" en colaboración con la SSA; "Masica de M~xtco"i 11 Rehflete'', 

con la SEP; "Espacios libres", con el CREA; "Nuestro cineº; "Juan 

sin miedo''• "La semilla de la vida'1
, en colaboraci(5n con el Institu

to de Nutrición; "Oficiosº. con la secretar'fa del Trabajo; 11 Teleca

pacltaci6n rural" elaborado junto ca~ Re~orma Agraria, SARH, CONASU-

PO y BANRURAL. (105) 

Df cha programa ci 6n fue el abo rada, segQn Marga rita L(lpez' Port i -

llo, directora de RTC, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo del 

Gobierno Federal para ver las operaciones con cada área y su fnter

rel ac16n entre el las,,, 

Entre Julio y agosto se·abre, primero, la posfb11idad de crear 

un noticiero latfnoamericano para transmitir en esta regTlln y a ~e -

si dentes latinos en E.U., por medio de los canales 47 de Nueva York 
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Y 52 de Los Angeles, En segunda instancia se inaugura la red de Alta 

Potencia de RTC para cubrir 13 estados, de acuerdo a la información 

que se dio en la 48 Reunión de Evaluación de los coordinadores de 

TRM, presidida por Luis Cuete Garcfa, director de ésta. 

En agosto y octubre salen al aire diversas series producidas 

por PRONARTE: "01vers16n a su alcance", "El jazz, los jazzistas y 

usted 1
', "Mesa de redacci6n 11

,; para nifios se producen "Cuentos y 

poemas para ti 11
,

11 El viento" y ''Las abejas'' (.poemas) y otros temas de 

interés general. Igualmente TRM lanza al aire, en octubre. programas 

para orientar y capacitar a los c~mpesinos con la serie "Telecap~cf

taci6n agropecuaria", en la cual intervinieron SARH, SRA, CONASUPO, 

BAN RURAL y RT C, 

Al paso de un año los resul·tados son pobres como podemos darnos 

cuenta. 

En junio de 1!180 se reúne el secretario de Gobernaci6n con el 

cuerpo directiv~ de iRH para evaluar los avances y a lo más que lle

gan es a la retórica oficial de hablar mucho pero no decir nada, Se 

refieren a ''los proyectos para septfembre de 1980''• pero no se dice 

qué cantidad de tiempo fue utilizado en el año transcurrido, la dt~. 

rectora de RTC se limitó a señalar que "si no exfst un impulso .per., 

manente" de los gobiernos estatales TRM'no podrá ver crtstallzado sti 

trabajo, 

Constantino Pérez Vega. subdirector t~cnfco de RTC, sc51o anun

ci6 que para septiembre de 1980 se Integrará una red .que ~ubr1rá 14 

est4dos del paTs, con 40:1: de la. poblac.fón total, al ponerse en mar

cha las 86 retransraisoras que se conectarán con el satéll_te nortea

mericano •• , (106) 
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Pocos son los datos offcfal2s que nos muestran· el desarrollo que 

ha tenido TRM a lo largo de 10 años. Entre ellos tenemos que en 1972 

"la red de 80 estaciones de BAJA POTENCIA (subrayado nuestro) ~e TkM 

cubria aproximadamente unas 600 comunidades en todo el pafs~ poco me

nos del 10% de la poblac16n total", 

En 1980 la expansión consiste en la "instalación de 8 estaciones 

transmisoras de ALTA POTENCIA.,. entre julio y octubre ~e-ese año au

menta del 10% de la población a mas del 45% y las comun1dades benefl· 

c1adas (con el servicfol aumentan de 600 a 12 mil, .• A fines de 1980 

se i~ic1a la segunda ampl 1aci6n de la red,,, incluye la instalac16n 

de 8 estaciones transm1soras conjuntamente con la SAHOP,,. seis de 

ellas INICIARON (&despu~s de 2 años?l paulatinamente sus funciones d~

rante 1982,,," Esto da como resultado, segan el documento de RTC, que 

en 1982 la cobertura de TRM llega al 72%•de la poblac16n del pafs y. la 

convierte en la segunda red de teleyisi6n MAS. I.l!PORTANTE de México, (J07l 

En otras palabras, a TRM s6lo le faltarta un"poqu1to" para estar a la 

par con Televisa. 

Es la misma v1si6n del vaso medto lleno o medio vacfo, todo de

pender1a de c6mo se le viera, Empero, y como lo·he~os abordado: en otro 
- .. . ,- -- ,~ . --

mOme nt o. es e.1 balance de las 11 cuenta$ alegres" donde los·'éfatos, vf,s-

tos desde la 6pttca oft~fal. •muestran• el ~van¿e de la ·penetracf6n 

de los medtos de difusión gubernamentales, pero que no soportan la m~s 

elemental coteJact6n con la realidad, 

&Es verdadero el 2º lugar.de TRH? lSu nivel de penetractón .co

rresponde. a lo vertido por los funci.onartos? &Cuánta gente ve l.os ca~ 

nales 13 y l.l, no ·dtgamos el canal 22? De acuerdo ·a un.a invest_fgacMn:. 

canal 22 cubr,a, en 1982, a"514 personas''•c redl)cjén.dose a un canal ·de 

éfrcu tt·o cerrado. {!08) 
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3.6 CONVEtllO SCT-TELEVISA, ES DECIR, L~ CARNE PAR~ LOS 
CONCESIONARIOS Y LOS HUESOS PARA LOS CANALES OFICIALES 

Antes de concluir con el análisis de las actividades realizadas 

por RTC, es necesario retomar un acontecimiento de gran importancia 

tanto para la televis16n pr1vadn como para el sector de medios de di

fus16n oficiales. Este hecho fue el convenio suscrito entre la secre

tarfa de Comun1cac1ones y Transportes y Televisa, por medio del cual 

se le concesionan a ésta 46 estaciones terrenas. Por consecuencia, 

dicha medida significaba, en los hechos, la pérdida del terreno de 

acc.i6n de la televisi6n estatal pues todo el apoyo lo recibe la pri

vada. 

Luego entonces, 1980 es, a nuestro juicio, un año de gran tras

cendencia por los diversos acontecimientos que se dieron dentro del 

área de la info~maci6n y las implicaciones que éstas tendr1an a lar

go plazo. Entre ellas. tenemos la tnaugurac16n de la estaci6n-terrena 

~e telecomunicaciones vfa satélite "Tulancingo Il", la cual operarfa 

en forma simultánea y a nivel nacional 520 canales telefónicos y 4 

para env1o y.recepci?n de televisión entre México, Américo, Europa y 

Afrtca; 

De otro lado vemos que en 1980 se proponen reformas a la Ley 

de· Radio y Telev1st6n, entre otras se en.cuentran la. "prohibición de 

transmisiones con gran cantidad de públ icidad o mensajes sobre b.eb1 das 

embr1~gantes .•. ", de las reformas se prevee qu~ los concesionarios 

~umplan con las d1spos1c1ones legales o, en caso contrario, suspen~ 

der. las conces1ories (agosto-octubre de .1980}, De tal forma que para 

octubre dél mismo afto se aprueban las modificaciones a la 1egislaci6n. 

Telev1sa'responde y se 11 ade1anta" con la reducc16n ~e anuncios sobre 

bebidas alcoh61icas "en beneficio de su.auditorio" (17-XtI-1980). 
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Empero, el suceso di mayor trascendencia estrf ba en 2 convenio~ 

suscritos entre SCT y Televisa, ••en comunidad de prop6sftos y esfuer

zos•• En el primer acuerdo Televisa instalarfa 46 estaciones terrenas 

como ya se~alamos con antelac16n. Esto implic6 el gasto de 200 millo

nes de pesos financiados por Televisa. Comunicaciones y Trarisportes 

fnstalar1a por su parte 34 estaciones terrenas en el primer semestre 

de 1980, con un costo aproximado de 30 millones. 

En el segundo convenio SCT otorga permiso a Cablevisi6n para 

transmitir programact6n por aire lsin anuncios comerciales}, inicial

mente en el D.F.(109) 

Con estos tratados se obtenta una 11 meta coman, la cobertura por 

televisfón de todo el territorio nacional", 

Inmediatamente Televtsa pudo "hacer uso" del pdbltco cautivo· 

-15 millones de. mexicanos- utilizando el canal 2 que empezada en 17 

estados, 

SegOn palabras del secretario de. Comuntcactones y Transportes, 

Em1lto Mlljtca Mon.toya, por jndlcact6n clara y precisa del prestdente 

L6pez Portillo, cuya meta es cubrir antes de finalizar su mandato to

do el terrttorio nacional lean señales de telev1Sión, se. procedió a la 

---Tiniiade los c1tados conventos con una empresa QUE HA 1-lANIEESTP,DO ESTAR 

DISPUESTA A DAR AMPLIA COOPERACION A ESTE OBJETIYO GUBERNAMENTAL"· 

Agrega: • ••• los concestonarios, obviamente,. tienen interés en exten

der sus servtctos, pero no se concretan solamente a hacer ~et1c~on~s 

·o solfcttu.des, stno que ofrecen tlgrat1s?l. su pÍeno apoyo para coope

rar en el desarrollo de esta infraestructura que s~guirS: siendo. mane ... 

jada -~or.la .secretarTa de Comuntcaciones 11
• 

En nfngOn momento el convenio Mee referencta a: la parttctpac1~n 

d~ TRM o de los canales ll y 13, con esto se demuestrll que. el gob;erno 

•iempre relegó, por cuenta propfa, sus propios medtos para dar la· prfo-.·.-.. 

rfdad a la telev'1s1ón comercial. 
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Apenas se habfa acabado de firmar el acuerdo cuan~o el mono~o-

1 io televisivo ya ~o habfa violado: el trato era que Cablevisi6n 

utilizaría tiempo de transm1sf6n pero sin mensajes comerciales, no 

se respet6 dicha disposición, Miguel Alemán Valdez, vicepresidente de 

Televisa, habla señalado que no le fallaría al gobierno ni al público, 

pero en las primeras falló. 

A esta empresa se le ponfa todo en bandeja de plata. Ahor~ su co

bertura se extendfa a todo el país y esto implicaba, ne'cesariamente, 

la expans16n de su poder e influencia y, por tal motivo. las reaccio

nes en contra del convenio fueron múltiples y variadas. 

lDónde quedaba la inquietud de e~~rcer un m~yor control de la 

1nformac16n? los hechos contradecTan, por nueva cuenta, a las pala

bras. Con la firma de estos pactos el gobierno se .dej6 arrebatar de 

las manos sin plefto ni discusión el control de la informaci6n por 

sus propios adversarios. 

De las inconformidades más airadas se destacan la del PPS, or

gan1zacfón que pidi6 la comparecencia del secretarto de Comu'nicac.io

·nes, pues ''el Estado ha dado un paso atrás muy grave y ~eligroso" al 

permitir que Televisa opere 45 estaciones terrenas para enlace .con 

satl!l ite. (110) 

IC6mo ·podrta llegar a buen t•rmtno el derecho.a la informactón 

si los tiros que el gobierno disparaba iban dirigidos hacia éÍ mismo? 

De tal ~uerte que pa~a 1980 92 canale~, cerca del 72% del total, 

ya transmitfan· o repetTan programas de Telev1sa-Telesistema Mexicano 

(Federico Campbell, ponencia en el foro de consulta popular.Suple

.mento de Uno m~s Uno 13-V-85 p. VI) 

De acuerdo a los concesionarios su auditorio ascendfa a 28Jl7~75 
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televidentes y 44,741,196 radioescuchas, equivalente al 75%·de lapo

blac16n nacional, 

Vamos, pues, la expiotaci6n de la industria de las ondas electro

magnéticas, un servicio que por ley debfa explotarlo el Estado, se po

nla a disposición de uno de los mayores consorcios del mundo, De tal 

formo que el control de los difusor~s privados, la reglamentación del 

derecho a la información y la expansl6n de los medios de difusión es

tatales quedaban relegados y con ello se desvanecfan los propósitos de 

L6pezPortillo de Impulsar su Plan Nacional de Comunlcaci6n Social. 

Las prácticas que llevaba a cabo el gobierno contradecfan ro

tundamente las constantes afirmaciones sobre el tmpulso del derecho a 

la información, las crftfcas exacerbadas en contra del mercantilismo 

de la televfst6n ~r1vada y demás arengas que con el correr de los años 

se desgast~ron y volvteron lugares comunes, 

La antertor qued6 mas que transparente con los acontecimientos de 

:198-1. En enero de ese año se da a conocer que Televisa cubrirfa la Reu

nt6n de la Rep6bltca en Hermosfllo, Sonora, Un evento oficial se difun

dfrfa por la televtstón privada, haci&ndose a un lado a los medfos de 

dtfust6n estatales. En fellrero de 198.l el gobierno le pagó,,al ,consorcio 

$..l46,47:1,UUO por uso de ttempo de pantalla, lPor. qu~ no ustl todo el 12,5% .. : .. ' 

de ttempo de pr~gramactón a que ttene derecho? De ~os 6 canales contra-. 

tados por la SCT del satéltte Intelsalt IV-A F-3,DOS fueron para Televi

.sa; a .la SEP, TRM, canales J3 y lJ.se les adjudic6 .. UNO por cabeza. 

JQué tal: Dos por uno, En esas condiciones se daban las relacfones entre 

·el monopolio tnformat1Yo, el gobierno y los órganos de dffusi6n estata

les. 

Por. lo anterior se puede afirmar queen elsexenfo lópez~ortflltSta 

m4s que lesionar a los concesionarios se ~es ~eneffc16 como pocas veces;~-· 
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Volviendo al estúdto del papel desempeHado por TRM de 1976 a 1980 

tenemos que una de las primeras consecuencias del convenio SCT-Te1evi

sa serTa, justamente, el de•plazam1ento de la televfsf6n oficial, Sfn 

embargo es importante destocar que en el sexenio ~e L6pez Portillo fue 

cuando mSs se hizo un maryor uso de radio y televfsi6n, 

En este periodo TR~ creci6 más que en toda su existencia, para 

este aHo ya tenTa 36 repetidoras y 23 estaciones que funcionaban con 

videocasseteras. La sei'lal cubr'ia todo el territorio nacional, un !rea 

equivalente a la de Televisa con sus cuatró canales, (111) 

De acuerdo a los datos que nos da el 1'Proyecto, .. 79-82 11
, la 11a~ 

mada segunda etapa de expansi6n anunctada para Julio de 1980 no es 

inaugurada stno hasta la mitad de 1981, Empero, con todo y esto TRM 

usó con mas frecuencia el l2,5~ del tiempo, lo cual se materializó' en 

el incremento del 46% en la dtfustón de la teleseqq~darfa¡ se ftntJ•• 

ron acuerdos con 8 gobernadores (Baja Caltfornt~ Sur, Chihuahua, Col1· 

mo, Veracruz, Sonora, Jalisco, YucatSri:1y Quintana Rool el o:r; y ~AN~ 
RURAL. Con este Oltimo se acord6 colaborar para ofrecer cap~cttaci6n 

agropecuaria a los campesinos, (112) De h 111tsma forma, ppodujo y trans• 

mitt6 emis~ones de orientación sexual y, a dectr de Florence Toussatnt, 

ensay6 con Troptdanza, un esti.1o que combtna lo ameno con-1<> formatfVo, 

Ahora bfen, de acuerdo a lo producido hasta .19.Sl Margartt~ L!lpez 

Portillo da los s1gufentes datos: 

150 horas en programas de capac1taci6n ~echos por TRM, Junto con 

1a· secretarfasde la Reforma Agraria, Comercio '¡· Salubrtdad y· B'ANRURAL,_ 

·De 1980 a 1981 se ten fa la transm1s1~n del noth:1ero agrfcola, .lQ me

ses de c~mpaHas contra el uso del alcohol, ·a travi!s de 2 millones lsic) 

de _.mensajes cortos, (113) 

Por su ~art~'Roger Dfaz de Cossfo informa que con el uso de los 

canales ll, l3 y 8 se difund1an de lOO a ·ll5. (s1cl horas a la semana de 
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programas culturales, lo cual represen~ 

ta que el gobierno "hace 2;5 veces mS.s televls16n cultural que los con

cesionarios". En 1~ mese~ se transmitieron por RTC 12 millones de 

mensajes apoyando "a la salud para contribuir a la educación, la ca-

pac1tac16n, seguridad y alimentaci6n" • En junio de 

·1981 TJa.xcala se une al convenio que expande la red de TRH. Ya para 

finalizar señalaremos que TRM también 1lev6 a cabo 2 convenios más en 

1981: el primero entre SECOH, PRONARTE y RTC, .con el cual se daba 

rir1gen al programa: "Oifu~i6n de precios reales del mercado al mayoreo", 

El segundo establecfa la elaboracl6n de programas ·de "Planiflcaci6n 

familiar•, a difundirse en Pueb~a. En estas actividades participaban 

Salubridad y Asistencia, el Consejo Nacional de la Poblacl6n y RTC, 

En esencia estos fueron algunos de los re.sultados que se pueden 

ver del uso de la industr.1a electromagnéttca por el gi>ll4ernQ, 

De los escazas logros que se tienen está el del otorgamiento de 

la medalla de oro que otorga la FAO a RTC, como un reconocimiento al 

programa "La semtlla de la vida", coproducct6n del. Instituto Nacional 

.de.Nu.tricl6n y TRM, D1ch.o programa ten11i como objettvo central el. 

"· mejorar, por 111edio de ·1os mensajes, la dieta de la poblaci.6n mextcana, 

Ahora üten, a un añG de finalizar el sexenio, la dlrecclon gene. 

ral de ·.Telecomunicaciones por medto de su dtrector, Clemente P!!rez 

Correa, daba a conocer que en lSBl functonaban 36 estaciones terrenas 

diseminadas en la rep0b11ca.mexicana, lo cu<1l ubicaba a M~x1co entre 

los "5 me-jores. comunicados por vfa sat~l tte a nivel mundial Y pri111ero 

en AméricQ L8.ttna 11
, 

Para enero de l982 se ten1a prev1st<1 la instalación de "3B'esta~ 

ciones terrenas mas cuatro para f1nes ldel sexent<>l' se habi'ta alean~ 

zado la cifra de l73",(l14) 
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La cuesti6n c"ntral quedaba en el aireo la quién beneficiaba la 

am~lia cobe~ura de TRM. a Televisa o a la teledifusl6n gubernamental? 

Ent~e las Oltimas acctones que se llevaron a cabo dentro de este 

terreno tenemos.la producci6n del noticiero rad1of6nico: "RTC·presenta,.

Notlmex informa", dirigido al interior del pafs y 18 estaciones cultu

rales de Radio rducaci6n, con transmisiones a ~40 pafses por medio 

de Radio México y sus repetidoras de onda corta y por estaciones co

merciales a gran parte de Centroamértca y el sur de Canad~",(115) 

De los re~ultados RTC en agosto de J982 afirma que a lo largo de 

todo el sexenio se dedtcaron 90 mil horas al sector obrero (!16) 

lcuales? lqut~n sa~e~ De los pocos que se recuerdan tenemo~ las cam

panas sobre el reparto de utilidades y la del aprovechamiento del s.a• 

larlo y del aguinaldo, 

En el sector radio los datos alcanzan cifras estratosfér1cas: 

José 
1
Luls Gutiérrez Anaya, director de Radio, Informa que la radio 

oficiál aprovech6 en un "640%" el tiempo del Estado para cumplir con 

los objetivos de la comunlcaci6n social, El uso se hizo de la stgulen

te forma: se monltorearon 67,484 horas-hombre¡ se formularon J509 off. 

dos de extrañamiento por infracctoncs a la ley de radio y televtsión; 

se ·tmplementO la· dffust6n de 4238 campañas y 648 pro~ramas·· d.e d1versas 

dependencias¡ el tiempo total utilizado fue de J,648,599 horas con un 

costo de 15 ,500 millones de pesos,(JJ7) 
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3.7 LA EDUCACION Y EL USO DE LOS MEDIOS DE DIFUS!ON 

. A lo largo de esta fnvesttgacH!n .hemos _abordado d1yersos campos 

que abarcaron la llamada poltt1ca de comunicaci6n social de L6pez 

Portillo; empero, ha faltada uno de suma tmportancia y ·que se refie

re al uso que el Estado hizo de los medios de dtfust6n para enfren

tar uno de los prolilemas· fundamentales de Ml!J<tcoi sattsfacer la· de

manda educativa. 

Las primeras medtdas concretas del prestdente en esta 3rea se 

verhn hasta 18 meses despul!s de tntctada su mandato, En l!l.79 e·s 

cuando se hara mantftesta la tntenct5n de ut1ltzar el medio televi

sivo en su proyecto educattvo, tomando como liase las experienctos 

de los dos prestdentes anteriores, 

Aunque desde el tntcto de su gestt6n LOpez Portillo alud1a al 

uso de la televtst6n para impulsar su labor educattva no es stno has: 

ta 1979. cuando se deftne, 

L...¡s primeros antecedentes del uso de los medios de difusión para cubfir 

1 a demanda educattYa del pa h se remonta a 1!158, Nace de una expe

rtenc1a italiana, Se pone a funcionar ~n Veracruz, Tlaxc~la, PÜe~la, 

Htdal90 1 San Luis Poto~t¡ Oaxaca, Morelos y la zona ~~tropolitana~ 

Se tnicia con· 6569 alumnos, repartidos. en 300 aulas, De .i.968 a 1979 

uh total de 100. m11 alumnos estuvieron inscr1tos y en este úl t.imo 

año egresartan 11 ,181 estudiantes, (118) 

Aunque resu~ta muy discutible la ca~idad con que egresan los e~ 

ducandos,debtdo en gran medida al mal funcionamiento y falta de.apo

yo a la telesecundaria, st pudo haber stdo uná alternativa viable 

que permitiera resolver la carencia de escuelas. a pesar de que n~ 
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es explotado como es deóldo: prueba de ello la dieron los miembros 

del Comité Organizador del Primer Encuentro Latinoamericano para la 

Enseñanza de la Comunicaci6n, pues del total del tiempo que el go; 

blerno mexicano puede utilizar de la programaci6n (l2.5S), dicen, 

s6lo explota un 0,8% , 

Desde la 1nstaurac16n de la telesecundaria se .ha reclamado el 

uso de radio y televisl6n para impulsar la escolaridad,los avances 

han resultado·, las m!s de las veces, 1nfructuosos e insuficientes, 

con todo y que TRM en 1979 establec1a como uno de sus objetivos fun

damentales "luchar por aumentar la callt$dad de los educandos y la 

calidad de la educacl6n que éstos reciben,.," 

Para este año se Informaba, en reunl6n de 9 secretarios, la di

rectora de RTC y el presidente, que la red de TRM se transformarla 

en un sistema educattvo y de capacftact.ón, 

Asimismo Margarita L6pez Portillo señalaba que· el 21 de noviem

bre se compraron "B ~f5ores de alt11. potencia, que aumentaron la 

cobertura y 1 a cal tdad de 1 a imagen en. la red", (119) 

Igualmente, Enrtque Olivares Santana, secretarlo de Gobernac16n, 

señalaba que se aprovecharSn los productos audiovisuales de educa

c16n y _cápac1tact6n _en los sistemas penlte~ci_arlos del pafs, (120) · 

De tal forma que el gobierno par~tctpaba con varias modal,fdades 

de educact6n por televls16ni telesecundaria, secundarla 1ntenstva'd~ 

veran·o, secundorta.1nte.ns1va para adultos, alfabettz•c16n y prlmar1a. 

Todo ello dentro del marco de reestructurac16n de TRM a part{r del 

pro.)l_ect_o de 1979, donde se preveTa la educaci6n como uno de sus ob

jetivos fundament~les, ademSs de_ la capacltact6n y la 1~formact6n. 
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Entre los hechos m~s significativos tenemos la concepci6n que el 

entonces secretario de Educac16n PObltca, Fernando Solana, tenfa so

bre el uso de la televisi6n, Para ~ste con la avuda de la telesecun

daria se resol veda el problema educativo, (121) ¡ en 1981 el secreta

rio de Comunicaciones y Transportes, Emilio MOjica, seílalaba que para 

1982 se alcanzarfa la meta de cubrir la totalidod del territorio na

ctonal con seHal ltbre de televtsf6n "con la franca cooperación de 

Televisa" (3-IV-811; por su parte Enrique Olivares Santana expresaba 

que a fines de 1981 casi s61o el 80% de la población total tendrla 

acceso a ~a televfs1an educativa, "cuando hace 3 aílos ·no era mayor al 

20%" (19-V-811. Un mes despu!!s, junto, se tnicta la secundaria inten

siva a tr;iv!!s de TRM y el uso del canal 4 en uso de tiempos oficiales, 

En su 5º1nforme de go6ierrio el presidente seHala los resultados obte

nfdos y da a conocer que el 90% de la produccian de TRM son programas 

educattvos, Hasta aquT le paramos, Vayamos, por consiguiente, al ba

lance que se hacta de las actividades desarrolladas hasta septiembre 

de 1981, 

El 3 de septtembre de este aHo,durante la reunión de trabajo 
11 Educaci6n- a través -de TRM", el pr-imer mandatario mostraba su_ compla· 

·.:encta pues se ha.lita encontrado "el camino~ se rompi6 ·la iñerc1a 

podemos recorres confhdos et sendero con eftctencta'', Margartta L6-

. p.ez Portfll·o, por su lado, se ufanaba de haber cumplido los objetivos' 

de TR".•s61o resta incrementarlos", 

Ya para ftnal tzar· Roger Dfaz de Coss1o, subsecretarto 

llega al "fondo del plan•¡ haor-ra telesecondar1a para todo alumno en 

edad escolar de 8 a 34 horas por medto de canal 4 y TRM, Secu~darra 

1ritens1va para adultos con dos hor.as dtarills, ·de 9 a 31 de la. noche 
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por TRH y·de S a 7 de la mai!ana (.sicl por canal .l.l, (122) 

Hasta aquT la vers16n· offcfal, no obstante h real !dad· era otra, 

Démosle la palabra a la contraparte para ver co81 era, en realidad, el 

papel desempei!ado por la telesecundarfa, 

José Salyador Mesa Lara, Secretarto General de Telesecundarias 

del D.F. del SNTE,pone en entredicho 1n vers16n Oficial pues, segOn 

él, tan s6lo en el D,F,, donde aproximadamente 54 telesecundarias ope

ran únicamente siete de ellas estaban apoyadas por la SEP, en tanto 

que el resto eran subsidiadas por los padres de familia y p~tronatos 

prfvados·. 

Lo más grave, agrega, es que los métodos con que se ha impuesto 

el sistema de telesecundartas tendrfancomo consecuencta la degrada

c16n de la educac16n, la reducci6n de los contenidos programSttcos 

ademas de qu~ se brfndalia una educact6n "al vapor•, 

Miguel Bartoltnt, secretario de Trabajo y Confltctos de la re

ferid_• secc16n del SNTE explica que se pretendfa estandarizar la edu

caci6n, que todo mundo saliera con un papel sin importar la capacfdad · 

de los estudiantes, Esto se traducfa en 1a generacidn de manó de obra 

barata p1tra ser tncorporada de inmedtato al sis.tema productivo, 

"La SEP, finaltz6, mediante Us te.le.secundarias, pretendta -sos-

layar su 1ncapac1dad para proporctonar educact6n escolarizada a 2Q 

mtll ones de "Zlle:xtcanos,.," (123) 

Todav1a hay otros factores que se deben valorar para entender, 

en su"justa medfda, el manejo de la telev1s\6n ~ara Impulsar las' a~. 

·t"fvldades_ educathas, 

Aunque se pret~nd1a darle un manejo ~acional a la elaboración de 

:;irogramas educatfvos cast siempre predominaba la_. anorquh y de ello 

los "temas de prtmarta 11 eran una ·muestra pues estaban hechos ºpara 

los profesores.QUE LOS QUIERAN UTILIZAR". Por consecuencia; parte del 
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material que se producta no se elaboraba con base en un plan, no ha

b,a lineamientos, 

Se habla, tambt~n. de que los objetivos fueron cumplidos pero no 

se dan las cifras que demuestren objetivamente dichas afirmaciones. 

Por otro lado, Roger Dfaz de Cossio plantea, asf como el se,. 

cretarto de Educac16n Púólica, que la telesecundarla resolverla el 

problema de la educaci6n con horarios de 9 a ll de la noche y de 5 a 

7 de la mañanil. A nuestro jutCio resulta abs_urdo impulsar un pro

yecto ed~cattvo que se trans~ftirfa en ese horario, pues viene a ser 

completamente antipedagógico y con pocas posibilidades de hacerlo 

realldad.Adem&s que no se consideraron las deficiencias de los pro• 

fesores que se encargartan üe dirigir los llamados grupos piloto; de 

telesecundar1a. 

lUn profesor normalista tendrfa los conocimtentos necesarios pa

ra aclarar todas las dudas de un estudiante? Quizás si aqu~l tiene 

especialidad en Historia podr1a resolver los problemas de su especia~ 

l ldad, pero cuando no le quedó claro al teleestudiante el despeje de 

una ecuac16n matemática segura~,ente el historiador no podr4. resolver 

el conflicto. 

Las conclusiones de Salvador Meza Lara y Miguel Bartolinl son 

m5s que ilustrativas, 

V6lvamos nuevamente a los hechos para finalizar con esta "unidad, 

El 5 de noviembr·e de ..1981 la SCT y el gobierno de Sonora 

un convento para instalar 31 estaciones terrenas Para comunicacf ón 

v,a satªlite con servicios de educación primaria y secund~rfa, 

3 meses después. febrero de J9.B2, el secretario de Educac16n 

PGbl1ca daba a conocer que ~hoy todos los n1Hos de México tienen la 

posibilidad de recibir enseñanza pritTiaTia en todo el país'', 
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La matricula de telesecunda~ia se 1ncrement6. para 1982, en 46% 

según Flo.rence Toussaint; pero de acuerdo a la Unidad de Telesecún

darias de la SEP ésta se duplic6: en 1981 se inscribieron 94,934 

alumnos, en 1982 fueron 200,000. (124) 

Canal 22 serta dedicado, igualmente, a impulsar la educación 

por tele~1si6n y como una "alternativa'' para la clase marginada es

to es de acuerdo a los lineamientos de Margarita L6pez Portillo, 

directora de RTC, 

Roger DTaz de Cossto, subsecretario de Cultura de la SEP da a 

conocer que a lo largo de 1982 se elaboraron 6060 programas educati

vos: 3200 dedicados a la telesecundaria para j6venes y 900 de tele

secundarta dirigidos a los adultosi los dem4s fueron de difusi6n 

cultural y de primaria para adultos, 

Los planes iniciales, dados a conocer en noviembre de J98J, 

preveTan la producct6n de 3811 programas de apoyo a la educact6n nor~ 

m.al y tecnol6gica con el fin de ser transll\1tidos por TRM y los cana, 

les ll y 13,,, el programa de dtfust6n cultural ten ta ·entre' sus me

tas alcanzar una producct6n semanal de 160 horas de prógramas de te

levist6n y 100 horas de programas de radio, (125) 

Aunque .re.su_lta muy dff1cil corroborar e·stos datos cuando no-se 

tienen las programaciones oftctales,.de un calculo se pujde aprectar 

que 1 a producct6n .de JS.82 ·estuvo po~ aóaJo de 1 os planes trázados 

pues st tomamos el dato que plantea llegar a .una meta de 160 horos. 

semanales y calculandolo. por 52 semanas da un resultado do 8300, 

horas anüale.s. luego entonc2s, la meta erao eSÍ.as 8300 horas, ·sin 

embirgo, &por qu~ en luga~ de hablar de "programas" no se hab16 de· 

~ftempo" de transmfs~an? Puede ser, como ocurre, .que se elaboren 

programas de 3 a 5 minutos- y, entonces~ las cifras en aparfenc~a 

son altas pero en realidad no corresponden a los re~ursos y posi~~~ 

1 i d.tdes de pro.duc.ci ón de TRM. 
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No es el caso de adoptar una .actitud de rechazo a todo lo que 

propone y hace el gobierno, indudablemente que hubo avan~E7s y el im

pulso de la ~ducac16n a través de la televisi6n ·-con t~do y sus tro

piezos- fue urio de ellos. Podemos afirmar que ~sta fue, justamente, 

una de las po11t1cas de comun·icac16n mSs consistente, aunque no pu

do cristalizarse como debió haber sido por la falta de una polftlca 

de comunicación social "coherente", en este campo también se reflej6 

de la misma forma que se dio con los vaivenes de la reg1amentaci6n 

del derecho a la información. Aunque en el rubro educativo s, hubo 

una vis16n más o menos clara, sin embargo la falta de interés de las 

diversas secretarTas de estado y la falta de solidez en los planes 

propiciaron que la te1ev1s16n no fuera aprovechada totalmente como 

Un instrumento que impulsara y aprovechara, con efectividad, la edu

caci6n primaria y secundarla. 

Hasta el momento s6lo hemos vaciado los datos oficiales obteni-

dos en la 1nvestigaci6n, antes de finalizar resulta menest~r algunas 

precisiones sobre la actividad que desempeñó. la Dirección General de 

RTC, materializada en el uso de la red de TRM. 

En definitiva, el se~enio lópezportillista se caracterizó por ha

cer un uso m.5.s amp·Íio de los diversos -medios de cornu':licac161:", .t~ne~oS, 

por ejemplo, el manejo de la televlsiOn para impulsar y solucionar ~ 

el problema educativo. El hecho de q~e el uso~ en mychos casos, haya 

sido ~rrado es otra cosa. Asimismo, se impulsan progra~as dirfgidos 

a diversos e~tratos sociales_, del campo y la _ciudad, aunque las~~~ 

de las veces los diferentes pro.gramas o "spotS-" ado,1ecian de coh.eren.-·· 

cia y continuidad, Se reflejaba una falta :de .vinculación entre uno 

otro programa, 



-188-

Por otra parte, el comercfalismo en el uso de TRM fue tan exce

sivo como el de la telev1s16n comercial¡ si b1en'hubo algunos momen

tos en que se pretendió hacerlo a un lado ·-sobre todo al finalizar 

el sexenio- casi siempre persi sti6. 

Ademh de lo anterior, hay una impl'ecisi6n absoluta e incompati

bilidad en el manejo que algunas dependencias hacen de los datos. 

Veamos una muestra: sobre la cobertura de la cadena de TRH se vertfan 

. oficialmente estas cifras: TRM cubre el 60% de la población del 

pah (MLP, Cine Mundfal 6-II-82) ¡ TRM cubre 80% del territorio ... 

· (. El provecto de ••• p.p. 74-75, 1979.}; 1981, TRM cubre todo el terri

torio nacional ... (.Proceso /J 250}¡ 1980, 45 % del territorio •.• etc .. , 

LA qui~n creerle? N1 siquiera los encargados de la d1fusi6n se ponfan 

de acuerdo, nuevamente sobresalen las contradicciones producto de la 

falta de un proyecto de comunicación social, 

De la misma forma que se cay6 en antagonismos, el gobierno no ha

cTa una d1ferenciaci6n clara y precisa de lo que era una estac16n te

rrena, retransmtsora o repettdora, de tal forma que se generaba con~ 

fusión y se reflejaba que n1 los m"\sm_os funcionarios del· ramo sab!an 

a c1encta cierta qué avances técntcos habfa y c6mo se iban dando. 

A lo largo de la htstor1a de la. telev1stón en nuestro pafs, ofi

cial y privada~ el tiempo nos ha ensefiado que el papel del Estado se· 

ha limttado mas a ser espectador que participante, Bien es cierto que 

cori Jos~ L6pez Porttllo el uso de los medtos de dtfust6n se ha incre

mentado en relaci6n a sus antecesores. empero tal participac16n ha si

do excesivamente 1 imitada y con muy pocos aciertos. cu.ando éstos·,.¡,. 

han dado el gobierno se ha encargado de difundir por todas las vtas 

sus avances, llevandolo a caer en la exageract6n o en el manipuleo de 

la inform.act6n, como en su momento hemos puntualizado, 

Cuando el gobierno ha hecho uso del radio o la teÍevfsi6n; dice 
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-acertadamente Carlos Monsiváis. le bastan los temas superficiales, e1 

dilatado clase up durante la lectura del discurso, los panning que in

cursionan en recepciones multitudinarias. el sombrero campesi~o que 

denota pueblo .•• sin intentar aprovechar a los medios con la ciudada

nía. Todo ello no con el fin de presentar un proyecto diferente a la 

televisión comercial sino únicamente como una mera actitud donde aquél 

cobre acto de presencia y no se olviden de él. Esto serla lo que, en 

última instancia, ha permitido las incoherencias y los tropiezos por 

la falta de un proyecto que permita diseñar qué hacer, cómo hacer •. 

hasta dónde llegar. 
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J.8 1982, CULMINACION DE LA DEBACLE 

Las cfrcunstacfas reseñadas en los reng~ones anteriores no eran 

otra cosa más que el reflejo de la 1ncoherenc1a del sexenio de L6pez 

Portillo. De hecho la misma situación que Monsivafs ;.estaca en el contexto d~ 

loS medios de difusfOn es ur. ffel reflejo de la manera tan errada como 

José López Portillo y su equipo dirigieron al pafs. A los pregonados 

años de bonanza. ahora, erier'o de 1982. se comenzaba a vislumbrar la 

hecatombe; entre otras razones porque la fuga de cap~tales afectaba 

la estructura econ6m1ca de M!xico, 

Empero, y a pesar de ello, el presidente se limitaba a decir 

que "nos estamos endeudando mucho, pero no estamos en crisis ..• evi

temos las trampas y las especulaciones,,: (5-II-1982) 

La catda es tnev\table y dos semanas despu!s el gob1erno·anuncia 

se retiro del mercado cambiario para contribuir a que el peso adquie

ra el valor real en su paridad frente al dólar. Dedteron haber pasado 

104 dTas para que la secretarta de l:lacienda decidiera· reingresar al 

mercado cambiario y lograr la estabilización del peso, Antes de que 

esto sucediera López Portillo imploraba a los sacadólares ya no ~de 

~uirir· m~s ~oneda norteamericana pues se perjudfcaba la economfa, con

trad1ctor1~mente afirmaba que el futuro estaba asegurado, 

JesOs Silva herzog, ministro de Hacienda, tamb1é.n se apresuraba 

a expresar que la crists econ~mlca estaba"controlada"(2~-VI-l9B2l 

Los banqueros, por su parte,. patentizaban su apoyo al primer manda: 

tario "por .los avance.s logrados durante su sexenio'". (13-VII-1982) 

Al paso de. tres semanas la crisis se encontraba en su apogeo: 

·el gobierno establece dos tipos de cambio -preferencial y libre-; 

se infcia la quiebra de empresas, dfce Manuel Cloutltter, presidente 

del· C_oO"sejo Coor.dinadof.. Empresarial, y otras trabajan con n·ume·ros 

rojos; el presidente solicita el. apoyo y sol fdarldad de los sectores 

.. _. 
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obrero y prlv~do para sacar al pa!s de la crisis pues "ya pas6 el 

tiempo de dispendios y de permitir la especulac16n"; la economh 

mexicana se enfrenta a un problema de "liquidez" por la cafda de los 

precios y de las exportaciones, aunado a los déficit de la balanza 

de pagos y del sector pQblico, adem§s del acelerado proceso 1nfljcto

nar1o etc •• , En una palabra, la euforia petrolera se viene al suelo, 

poco tiempo dur6 el gusto de "administrar la riqueza•'. 

La cr1sts econOmica trajo sus consecuencias y, sintom4tfcamente, 

se rep1te el fen6meno ocurrido a finales del sexento echeverrista; 

se lntcio una campa~a de rumore¿ en vlsperas del 6º1nforme presiden• 

c1al, Se d1str1buyen volantes an6ntmos donde se llama a protestar por 

la s1tuac16n 11 tan alarmante que extste en el pa1S.,, no· comprando na,.. 

da ... el dta martes3J de agosto, procurando tambtl!n no sal Ir de su ca_ 

sa eSe dta 11
• 

La respuesta fue contundente y aunque óo se caractertz6 prectsa

mente por una postura consecuente del rdgtmen st fue.un golpe certero 

paro el sector ftn4ncteto del pals, este hecho se tradujo en la na

ci.onallzacl6n de la banca y el control de cambios para frenar la es. 

peculaci6n y fuga de capitales, 

Desde luego que la nactonalizact6n no fue recibida con beneplS• 

ctto. por los banqueros, qutenes. mostraron su desconf1.anza. Stn embargo, 

segQn declaract6n a la prensa los empresartos "apoyaron'.' la naclonalt

zacl6n y· le mantfestarol) a L6pcz Portillo lcomo en las negociac1.ones 

entre las mafias stc.11 ianasl "es hora de que se detengan las .luchas 

y los enfrentamtentos''• 

Para el presidente s61o hab.la dos opciones: con los "apátridas" 

0 con la nactan; y, dijo, les daremos la oportunidad la los sacad6la.

res) de mostrar su solidaridad con el pafs, para lo cual les dio un 

plazo perentorio a un mes: Al término. de l!ste habran de tomarse. dos 



-192-

medidas: una de estimulas y otra de desalientos. {l26) 

Por su parte el presidente electo, Miguel de la Madrid Hurtado, 

reconocfa lo gravedad de la situaci6n pero, aptirofsta, affrmaba 

que "vamos a converttr las dfftcul ta des en nuevos triunfos ••. 11 

La crfsts econ6mfca lleg6 a su punto mSs candente con la nac1o

naltzac16n de la banca, No obstante resulta·muy stgnfftcattvo que una 

roedfda de esta naturaleza se aplique a s6lo tres meses del cambio de 

poderes, por las tmpltcactones polfttcas y econ6mjcas que tendrfan ta

les medtdás a corto y mediano plazos, 

Aunque resultarfa dlffctl probar en qué condtctones se htzo la ne

goctacf6n de ta nactonaltzacfon de la banca entre el rnandatarto que es

taba por saltr y quten lo suceder1a, es probable qifé para resarctr las 

consecuenctas rnSs inmediatas, se haya llegado, entre Mtguel de la Ma· 

drtd y López. Porttllo, a tomar tal dectst6n con el ftn de regresar, 

a un co'rto plazo, parte de las acctones que fueron exproptadas a los 

banqueros, como sucedtó ya siendo presidente Mtguel de la Madrid quf~n 

retntegr6 a lo'i' banquero:¡- 341 de hs acctories que les habtan stdo fn· 

demntáadas. Ademas, no olvidemos que el monto de las 1ndernn.!¡¡;ax:tones 

fueron elevadas y en condfctones Yentajosas para los expropiados, 

NO es nuestro interl!.s hacer un analtsts econ6_mic_o de. la stt~ac16n 

prev.a-fec tent.e en ,igaz, p.ero . es conven tente ub1 car 1 as condtct.onu en 

que se desarro116 por las indudables repercuston~s que·tendrfa en la 

estructura de los medtos de dtfus16n mextcanos, 

-Una de l'as· prtnctpales repercustones de la cris1s se v1o mater1a

lizada en marzo de 1982, fecha en que el grupo Alfa se vfo en la nece

stdad de vender el 25$ de sus acciones que poseía en .Televisa para en• 

frentar sus graves problemas ftnancieros, A reserva de lo que se deci• 

dtera despues de tnventarfar las repetidoras, pertenencias, lnrnueol es 

y terrenos de canal 8 inicialmente se hab16 de un pago de 100 ~1llo~es 



-193-

de dólares al grupo Alfa. (127) 

De esta forma ~l control del monopolio de radlodlfusi6n más 

fuerte de América Latina. Televisa. quedaba más centra_l1zado. t.mén 

del incremento de las estaciones concesionadas a los empresarios de 

los medios de difusión en julio del fat!dico 1982. 

3.B.1 ESTACION TERRENA "CHAPUL TEPEC I" 

1982 fue rico en acontecimientos. Entre otros tenemos la aper

tura de comun1cacl6n v!a satélite por López Portillo, en junio, por 

medio de la estac16n terrena Chapulte~ec !. Con ello se abrlan 5 ca

nales de comun1caclón telefónica vla satélite, Los 6 canales televi

sivos del D.F. podr1an enviar su senal a provincfa, Asimismo, la Di

recc16n General de Te1ecomun1cac1ones estaba· en condiciones de hacer 

uso del satélite con la debida ompllaci6n d~ los servicios de tele

fonfa, enseHanza, telex. Además se Informaba que la Dirección de Te

lecomunicaci'!nes reemplazada a la red Nacional de Microondas., ·(128) 

Televisa, por supuesto, no iba a quedar fuera de:la Jugada: A 

la inaug~ra~fón asistte~on, como representantes del monopolio, Emi

lio Azc~rraga y Mtguel Alemán , · 

Junto con la Estactón Terrena "Chapultepec !" quedarlan 1nsta-. 

ladas otras 7.J; estaciones terrenas, de_ las cuales 33 fueron hechas. 

por Televisa, segOn el.cohven16 SCT-Telavtsa de 1980, 

La d1strtóuct6n de dichas estaciones quedó de' la siguiente for

ma: por parte de Te.1ev1sa, 3 en Sonora, 4 en Mfchoacá'.n, .1 en Jaltsco, 

2 en Saja California Sur, en Coahuila; 7 en thihtiahua; l en ca•pe-

che, J en· Tamaulipas, 2 en San Luis Potosi, l en Zacatecas, 2 'en 

Guerrero y 4- en Oa~aca, 

la SCT instaléi: 2 en Guerret"o; 2 en el estado de México; 3 en 
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Coahufla; ·5 en Chiapas¡ 2 en Campeche; 4 en Sonora; 3 en Veracruz; 

2 en Jalisco; 2 en Colima; 4 en Oaxaca; 1 en Nuevo león; 1 en Quin

tana Roo; 7 en Baja Ca11~ornfa Sur; l en Nayarit; 1 en Tamaulfpas; 

1 en San Luis Potosf; 1 en Tlaxcala, asf como' en Mfchoacán Yucatán y 

Tabasco. 

Actualmente M~xlco renta parte de 3 satélites para la transmi

sf6n de este tipo ~e seftales; éstos a su vez eran subarrendados por 

Televisa. Ya cuando quede en servicio el sat~lite J11cahua, recién 

lanzado al espacio, sustituirá a los que se alquilan. 

El acuerdo entre Televisa y SCT serfa firmado hasta el 5 de ju

lfo de 1982, quedaba establecida ta obligaci6n de aqu~lla para apoyar 

logTstica y financieramente el programa, además de pagar cuotas por 

concepto de util lzac16n del espacio aereo mexicano. A cambio r·elevisa 

reclblrfa un 'trato preferencial y la concesi6n del uso del satélite; 

ventajas que, por otra parte, no se. le conceden a la telev·fsión es

tatal. aquf es donde está, justamente, la critica que se harfa sobre 

la •efecilvidad" que logra el sistema de TRM frente a Televisa, como 

ya analizamos con an~elacf6n, 

Pero, además, lqui! trascendencia tiene un convenio de esta na

turaleza?· Por princfplo de cuenhs vemos que la expansi6n de la te

t'evis1iSn .pr·lvada se da a pasos agigantados y. por ende, ~e1 contror y 

penetracf6n es· lncom.paralile frente a la cobertura lograda por la te

lev1s1011 of1c1al. 

No o6stante ·10 mas grave es que no se vislumbra voluntad poll

ttca alg.una para asumir la respons.abfl idad que al Estado compete en 

materiadé comunfcacf6n. Se actaa, dfce la expresfdenta de la AMIC .. 

Beatriz Solfs, sobre pautas comerciales, de fnver~fón y, a lo mucho,, 

tecnoliSglca. Se van tomando medidas sobre la marcha,,, pero en el 

caso de los satélites de comunicación directa, el avan~e de la tec~ 
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nologfa es tan acelerado que va a rebasar cualquier intento posterior 

de correcc16n ... es necesario legislarse, finaliza Beatriz Solfs. 

La·mod1ficact6n en la constituci6n [articulo 28) se hace· hasta 

diciembre de 1982, ya con Miguel de la Madrid en el poder y se re

forma el articulo 28 para fijar un conjunto de áreas estratégicas 

en las cuales s61o el Estado puede intervenir. entre esos campos se 

encuentra la comunicaci6n vfa satélite, (129) 

Mejor no podfan estar los concesionartos. Emilio Azc§rraga lo 

reconocta a viva voz: nunca antes habfa existido una colaboracf6n 

tan estrecha entre el gobierno y Televisa como la registrada en la 

adm1nistraci6n de José López. Portillo. 

Empero Televisa no se conformaba con lo que ya habla logrado. 

Sets dTas antes de concluir su mandato, L6pez Portillo cr"ce"ion6 a 

Televisa 95 estaciones más en 23 entidades federativas, (130) Estas 

vendrfan a sumarse a las 6J repetfdoras y 67 transmisoras de baja 

potencia. El gobierno de Miguel de la Madrid, hasta 1983, se habla 

negado a entregarlas a pesar de las presiones del consorcio televfsi·vo. 

La situación era en exceso transparente. se puso en manos del 

sector privado el uso y explotaci6n del espacfo cuando sólo al· Es

tado 'le ·compete. Ante las cr1ttcas por la entrega a manos aj.e,nas de 

la~ comunicac16n por Jatélite, el entonces secretario de Comunicacio

nes y Transportes, Emilio Mújlca Montoya, se ~delantaba a seftalar 

que ºse ha contado con el apoyo financiero de la 1n1c1ativa privada 

para salvar transitorio obstáculo de orden f.inanciero ... y, a ftn de 

cuentas, dijo. el satélite es propiedad exclusiva de Mé?.:1co11
-

En la prSctica'Televisa se fortalecfa, se relegaba a los medios 

de difusión gubernamentales pues la. parte del 1.eón era para los con~ 

cesionarios. Por consecuencia, frente a 'esta situación .de por_ sf des-
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ventajosa poco futuro puede tener cualquier proyecto dtferente al de 

la televisi6n comercial. 

Es probable que esta situactOn tamotén haya sido propictada por 

la crisis que, como reseftamos en pagtn~s anteriores, se vtvta a f1· 

nes del sexenio 16pezportillista, Esto es en el sentido de que, para 

evitar "las luchas y los enfrentamtentos•, ~l gobierno cedta al sec

tor privado espacios en los que ~ste podrta explotar a camDio de re. 

conocimiento y •soltdartdad" en las medtdas que ad9ptara el go5terno 

en otros campos. No olvidemos, entonces, que a pesar de haber nacio· 

nalizado y criticar constantemente la comerctaltzaciOn de la televt~ 

·stón privada, a 7 dtas de entregar la presidencta L6pez Portfllo con• 

ceslona, a Televisa, 95 estaciones.mas, Este se d1stingu16, como los 

dem&s presidentes, por reconocer la aportactón y •nacionaltsmo• de 

.los empresarias de la dtfustón comercial, A lo m§s que llegO fue á tm

plementar medtdas que, en 1os hechos, no afectaba sus Intereses, Por 

lo tanto, en pocas palabras se podrtandeftntr las medtdas adoptadas 

por Jos~ LOpez Portillo: entrega, apoyo y fortalecfmtento de los due• 

ños de la industri'a de las ondas electromagnéticas, 

De tal suerte que todo lo antertor nos lleva a verlo en el st

guiente cuadro, donde se observa el acelerado crecimiento· de lásc~on

.cestones otrogadas de .l9J6 a .1982, .lo cual se ve todavta mS~ claro. 

st lo comparamos con el cuadro (de 1976} que presentamos en la página. 

5 de este capHulo. 
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QUIEN POSEIA LAS CONCESIONES EN !982 

ORGANI ZACION TOTAL RADIO MI RADIO FM TE!,EVISION 
CONC. T\ CONC, T\ HORIZ. CONC. T\ HORIZ. CONC. Tt HORIZ. 

TELEVISA; S.A. 136 14.56 3 5.1 o 2. 21 3 2.04 2. 21 130 63.72 95.58 

ACIR 119 12.74 96 16.46 80.67 23 15 .64 19.33 

RAVEPSA 90 9.63 82 14.06 91 .1 o 8 5.44 8,90 

RADIO RAMA 78 8.35 66 11.32 84. 61 12 8.16 15.39 

RASA 73 7.81 70 12.00 95.89 3 2.04 4.11 

SUB TOTAL 
(5 pTimeros) 496 53. 11 317 53. 4 7 63, 91 49 33.33 9.88 130 63.72 26.21 

RADIO,S.A. 60 6.42 44 7.54 73.33 16 1o.88 26.66 

~1- FIRMESA 44 4.71 43 7.38 97. 72 .68 2. 28 .~· .. ·--~-.-•:-: 

SOMER 43 4. 60 25 4.28 58. 13 1 2 8 .16 27.90 6 2.94 13.96 

RCN 42 4.49 38 6.52 90.47 2.72 9.53 

PROMORADIO RPM 42 4.49 38 6.52 90.47 2. 72 9.53 

SUB TOTAL ( 1 O) 727 77,83 sos 86.62 69.46 116 58.50 11. 8 2 136 66.66 18.70 

C.M.R.S.A. 37 3.96 27 4.63 72 .97 1 o 6.80 27.03 

PROMEDIOS,S.A. 27 2. 89 21 3.60 77.77 6 4.08 22. 23 

FMM 23 2.46 23 15.64 100.00 

SUB TOTAL 
(13 primeros) 814 87. 14 553 94.85 67.93 125 85.03 15.35 136 66.66 16. 70. 

OTRAS 120 12.85 30 5. 1 5 24.00 22 14.96 18.33 68 33.33 56.67 

TOTAL NACIONAL 934 1OO.00 583 100.00 62.42 147 100.00 15. 74 204 lOO .·oo 21 .S•l (131) 

Nota: Obs6rvese C¡ue entre el cuadro de di.stribuci6r~ ·de 1976 y el de 1982, la tendencia en l~ conccntraci6n de las 
conccs~ones se ha acentuado en fonna clara. Mientras que en 1976 cinco de lns razones sociales controlaban 
344 estaciones para llegar n tener W1 46.64 por ciento del total, en 1982 cinco empresas han llegado n te -
ner 496 emisoras para alcanzar el 51.11 por ciento de todas lus estaciones de radio y televisión en el pn.i..s. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta investigación hemos est~blecido algunas con

clusi~nes preliminares sobre la polftica de comunicacl6n social im

plementada durante el sexenio de L6pez Portillo. sin embargo no está 

por demás retomar los aspectos más importantes de ésta para dar una 

visión de co~junto, lo cual nos permita explicar, en un primer mo~ 

men~o, las condfcfones en que se desarrol)aron los planes guberna

mentales en eSta área. Por otra parte, esto nos servfr4 para com

prender con mayor claridad las innumerilbles contradicciones e incon·· 

secuencias de qutenes se encargaron y tuvieron la responsabilidad de 

encauzar y llevar a la práctica las medidas que de algún modo afee-. 

taban la estructura y funcionamiento de los medios de difusión. tan~ 

to gubernamentales como· privados, 

Por principio de cuentas podemos observar que la polftica de 

comu~1ca~i6n scicial en dicho periodo se puede ubicar en 3 grandes 

campos: la Dtrecctón General de Radio Telev1si6n y Cinematograffa. 

primero; Te1evtst6n Rural de M~xico, segundo, y por último él uso 

que se hace de la televisión para impulsar la educación primaria y 

securidarla. Dentro de este contexto se dar,a la polémtca so6re el, 

derec'b~s~e1 ~~\"af'P~~~it~'ltva vemos que,, entonces, si bien López Por

ttllo retoma. intctalmen,te. el derecho a la informacf6n en el Plan 

Bhtco de Gobierno 1976~l!IBZ (del PRI l. con posterfori,dad éste será 

hecho a un lado. A lo más que se llega es a modificar el articulo 

6ºde la constituct6n para que el Estado ~garantice• su aplicación.y . 

a incluirlo en la Reforma Polftlca, pero solo como un derecho 'partl-· 

darlo y no como una garantfa individual, Eri conclujlón,,dichas dts~ 

posiciones no sarantlzar~n el efectivo derecho a la .lnformaci6n. 

Con López i>ort11 lo la comunicación pasa a ser de Interés de la se-

(' 

_,_,__-'. 
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cretar1a de "Gobernaci6n y no de Educaci6n POblica, esto serla un in

dicador del rumbo que siguieron los proyectos gubernamentales con sus 

respectivas repercusiones, algunas de ellas de suma gravedad. Prueba 

de ello fueron las constantes contradicc~ori~s i el caos en que se en·

c~ntraban los diversos organismos oficiales encarga~os~de lcis medios 

de difus16n masiva estatales. Está el caso, tambi~n. de los vaivenes 

en las declaraciones de funcionarios sobre la reglamentaci6n del de

recho a la información~ nt ellos mismos.se ponfan de acuerdo. 

Otra prueba evidente del desorden fue lh remoción constante 

de los cuerpos directivos como la Coordinación General de Comun1ca

ci6n Social, antes Direcct6n de Relaciones POblicas, estuvo dirigida 

por 5 diferentes functonari~s en el siguiente orden: Rodolfo Landeros, 

José Luis Becerra. Fernando Garza, Luis javier Solana y Francisco· Ga-

lindo Ochoa. 

El canal 13 tampoco escap6 a este fen6meno, m§s bien fu~ su re

flejo. Al cabalTstico 13 se encargaron de dirigirlo 7 personas dife

rentes, en promedio menos de ~n director por afio. 

Los cambios y la falta de rumbo ·-ocasionado por la.carencia de un 

proyecto de comunicact6n social- fueron la constante a lo largo da to

do el .s~xenio •. Aunque, y valga decirlo. esto no s61o ~cu~~J~ en el 

sector·comunicaci6n·, vemos que para el primer ·trien-io casi la mitad_ de 

los miembros que componfan el gabiiete presidencial habfan deja~o· i~ 

puesto. En este as~ecto el periodo 16pezportillista fue de los ·m§s" 

convulsivos. . . 
Esta es una de 1~~ explicaciones m&s ra~ionales. a .. la car~nci·a ~e 

objetivos, la falta de planes y las contradiccibnes que se_ trad~jéron 

en 1ncapactdad para establece_r pol1t1cas adecuadas a los neces,·dades 

de las mayorfas, lo cual a su vez se tradujo en beneftclos pat'a lo_s 

.co.nces1onar·ios, a pesar de las 11 cr'iticas 11 de los di'ferentes secreta 
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rios y el propio presidente a la excesiva comercia11zac16n de la ra 

.dlod~fusl6n privada. Este vacfo conftrmarla la aseverac16n de Froy

l~n L6pezNarv~ez en el sentido de que el llamado "vac1o de poder• ge

nerado por el constante cambio de funcionarios -en los diferentes 

sectores- "en el fondo no era sino poder vacfo, sin brújula". 

Empero. si bien el sexenio se caracter1i6 por las contradiccio

nes y la anarquia hubo algunos aciertos, aunque no los necesarios. 

Entre ellos tenamos la expansi6n del radio de penetracl6n de la te

levlsl6n oficial, la ampl 1acl6n del uso del medio telev1Sl,vo para Im

pulsar el alfabetlsmo ast como la educacl6n primaria y secundarla. 

-Si bien la cobertura alcanzada por TRM no puede compararse' con la pri-

vada resulta stgnlftcattvo que, com~ en ntngan gobierno anterior, se 

haya dado un Impulso sin.precedentes, Lamentablemente los errores 

fueron mayores que los aciertos, 

De otro lado nos damos cuenta que. los concestonartos pud1eron 

salir victoriosos después de los oonstantes enfrentamientos con gra~ 

cantidad de grupos que propontan, por ejemplo, la reglame~tact6n del 

derecho a la tnformac1'6n, la nactonaltzac16n de. radio y .televlsi6n, 

la crttlca a la comerctaltzact6n de la radio y televtst6n mexicana 

.•te .. , Aunque en un prlnctpto el gobterno mostr6 la dtspostcl6n de le~ 

stonar la estructura de i"os ·Jlledtos de dtfust6n y -beneftchr a 'las má

yorhs, al final rest.ilt6 lo contrarto, Esto· es e./tdenctado por los 

conventos celebrados (1gau y 39821 entre la SCT y Televtsa,. por me, 

d1o de los cuales se ampl hba el nümero de concesiones y,. por ende, 

la co6ertura y penetrac16n de la telev1st6n privada, 

En.1982. con el"apoyo financiero" de Televisa, se 1mpuls~ la 

creac16n de un saté11te (llicahual, con ello e1 gobierno se ata de ma• 

nos .para enfrentar el poderto y la hegemonfa del .monopolio televisivo, 

cuando aqul!l pretenda impulsar un proyecto de dtfnsi6n mast'va dtfe·- .. 
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rente al de la televisi6n comercial. 

Si a lo anterior sumamos la cancelación de llevar adelante un_ pro

yecto televisivo diferente al comercial (Canal 13) y la clausura de es

paci_os crfticos, como fueron los despidos del periodistas del Canal ll, 

los resultad0s vienen a ser elocuentes: el fortalecimiento absoluto del 

monopolio de difusi?n• Televisa. 

En última instancia podemos decir que el gobierno se preocup6 más 

por irnpulsár la televis16n privada que por abrir espacios propios y, por 

otro lado, atacar a lo:: medios periodfsticos.que hac.1an critica a las 

disposiciones gubernamentales. 

Con Miguel de la Madrid tal pareciera que se tenfa la pretens16n 'de 

sacar adelante los prganos informativos oficiales para hacer un mejor uso 

dee11os e impedir el crecimiento de los privados, por medio del Instituto 

Mexicano de la TeJevisión (IMEVISION), pero en el mismo contexto y con 

lós mismos vicios de la televisión comercial. 

Es contradictorio que primero el gobierno diseñe su Sistema Nacio-

nal de Comunicación Social, despu~s crea organismos para poner en práctica 

sus·pl~nes {tal como es el caso de los Institutos de Radio y Televisi6n) Y•. 

f~nalmen.te, conv~que a una consulta popular después qu_e las decisiones 

trascende~tales ya están tomadas en la capula. De hecho el actual presi

dente también está;&ctuando com~ su antecesor poniendo en práctica decisio

nes verticales que contradicirfan la decisión oficial de ' 1 r~sponder a los 

planteami~ntos .de la voz de la nación 11 (Pablo Marentes el 5 de, mayo de 

1983) 

Apenas terminado el Foro de Comunicación Social c~nvocado por 1~ 

secretada de Gobernación la postura del régimen de Miguel. de la Madrid 

ya se encuentra definida: se niega a concesionar estacion~s radio~ifusora~ 

·a la-s universidades _d_e Guerrero y Puebla;- es impulsada un~· inici-ativa d·~ ,· 
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ley para modfffcar los c6dfgos cfvfl y penal; además queda establecido 

el Sistema Nacional de Noticieros, medida que permitirfa a la secretarfa 

de Gobernacf6n apmlfar el control y la censura¡ antes del primer medfo 

ano de su gobierno los horarios de transmisi6n de los partidos polftlcos 

son cambiados a horas de menor audf~orfo; con Hfguel de la Madrid e1 

nombra fento del director de Radlo Educacl6n se harfa por medio de Gober

nación. 

Por dichas razones. entonces, nos podemos explicar por qué el suce

sor de l6pez Portillo en realidad dejaba las cosas tocadas en· su esencia 

pues no habfa mayor compromiso por afectar los intereses de los concesio

narios, de tal suerte que la estructura de los medios de dffusf6n comer .. 

cfales sigui6 intocable e Inalterado, asf como el régimen de concesiones 

y la Ley Federal de Radio y Telev1si6n .. 

El gobierno delamadridlsta continu6 con la misma tónica de su an

tecesor y por ahf podemos entender cómo es que Joaqufn L6pez D6riga 

· (exdfrector de Noticieros y Eventos Especiales de Canal 13, quien fuera 

expulsado por indisciplina en el periodo de Pedro Ferriz Sántacruz) es 

reintegrado como directór del Sistema Nacional de Noticieros de IMEV·ISION, 

además que se le brindan espacios diarios de una hora pa~a realizar' entr~_: 

vjstas ~obre diversos -temas. 

Luego entonces, asf como el proyecto de José L6pez Portillo sobre 

comunicaci6n social fracas6, sucede lo mismo con Mljuel de la Madrid por

que en ningan momento se prevee la deflnici6n para el otorgamiento de con

cesiones, mucho menos el cambio de la ley d~. radio y telev1sf6n. 

Los amplios sectores de la población quedaron fuera del Plan Nacio

nal de Comunicaci6n Social, sObre todo porque no se consideraron. opcio-nes· 

de polftf~a cultural para las ·grandes masas y s6ló se )fmlt6 a redefinir 
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la organ1zac16n y el uso de los recursos y tiempos oficiales en la ra~io 

y televisi6n privadas. 

En otras palabras, no ha pretendido tocar a los difusores privados 

y desde ahí se inicia el fracaso pues mientras éstos sigan teni~ndo el 

control absoluto de la informaci6n p~co o nada podrl! hacerse por resol

ver los conflictos que de ahf se derivan. 

A manera de epflogo diremos qu~ en algunas ocasiones la carencia 

de un proyecto de comunicac16n social-como sucedt6 con L6p~z Portillo

puede ser la manifestaci6n de una polftica bien definida de encauzar la 

informaci6n; es decfr, la mejor forma de poner en pr&ctica un proyecto 

es no llevando a cabo ninguno., .. Quiz.lls esa pudo haber sido la orientación 

en el sexenio anterior. Descabella.eta p·ero ·pasible •• 
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4.J FRANCISCO AGUlRRE, PRIMEROS PASOS 

El surgimiento de lo que con oosterioridad serfa la teleVisora off-

cial se da cuando nuestro pai's a.traviesa ·1or una de las crisis más qraves 

del México contemporáneo. Oicha convulsión (movimiento estudiantil de l96S) 

se da Junto con el rompimiento del modelo ccon6mico (des~:nrollo estabili

zador) seguido por lo~ g~biernos posrevolucionarios. 

Sin embargo, la crisis también se comienza a manifRstar en el cam

po econ6m~co¡ los largos años de estabilidad comienzan a verse convul

s·:o11ados y sus manifestaciones r.iif:; claras se darfün cuando Luis Echeve

rrfa· Alvarez es presidente. En el periodo de ~ste se pudo ver la ~ugna 

y enfrentamiento del sector privado y el gobierno. Aunado a ello también 

se visualiza que. el pafs inicia· un acelerado endeudamiento y el fndice 

fnflacfonarfo toma .Ta delantera. todo esto con sus debidas fmplfcacJone~ 

en los terrenos polftfco y económico. 

De hecho est~ situaci6n refleja contradf~~i9nes entre_ lo ~ue se de

cfa Y. las· medidas que el gobierno ponfa en pr~ctica. Dichos aspectos. 

pues. Serfan el ·marco en el cual se desenvolvfa nuestro pafs y en dicho 

·contexto quedarfa cfrcunscrit~ el nacimiento del que 4 afios mSs ta~de pa

_sarfa a ser 1 a Bn'l-isora gubernamental.: Canal 13~ 

Estableciendo un parangó~ se ,puede pensar, entonces. 9ue la s.itua

·ci6n predomfriante cuando surge el Canal 13 se vP-rá reflejad·a en· el desa-

rrollo de éste; ·'.1 manejo del 

•canal del pueblo" durante el régimen de José L6pez.Portillo h~ sido 

marCado por. la anarqufa y la inestabilidad, signos .que To identificarfan 

lo larg~ ·de_.6. años: Empero es necesarfO actidir ·a sus ante.ceden tes -

,_ . ...._. 
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pesar de que el material es E::;.caso y. en algunos cas·os, adolece de 

excesiva superficialidad. 

Canal 13 nace legalmente a partir del 12 de octubre de 1968, "té

niendo como propietario a ~ralicisco Agu1rre (concesionar-io del Núcleo 

Radio Mil y, segan Miguel Angel Granados Chapa, conocido por su modo 

de operar centros nocturnos). es cons~itufdo como Sociedad Anónima de 

acuerdo a lÍ~Ley General de Sociedades Mercantiles. 

El riuevo canal quedaba .instalado en la torre Latinoamericana, 

con estudios de grabación en el primer cuadro del D.F., en )as. calles 

de M.ina; el alcance de su antena se limitaba.e.scasamente al Valle de 

México. 

Francisco Aguirre, emprendedor y empecinado,.pretendfa entrar en 

el terreno de la competencia y la~go tiempo trabaja con pérdidas cuan

tiosas, a fin de penetrar en el público televidente y arrebatarle au

ditorio a Telesistema Mexicano (canales 2, 4 y 5) y Televisi6n Ind~

pendiente de M~xico (canal 8), organismos que en ese ~ntonce~ .cont~o-

laban los medios de difusi6n en __ el paf_s_. Desde luego, la situaci6n de· ~-· 

Car:aal-13 .era·muy dif-fcil pues no posefa .. los recurso_s _econ_6micos de_ las 

otras- emisoras; a pesar de ello y para a"tráer al públi_cc;> la telev.~:;ora 

bas6 el mayor tiempo de su programaci6n en _series y pelfculas extran-

ras, Sobre todo de una compañfa llamada EUrovisi6n. 

Canal 13 veget~ba, no adqutrfa solidez_ pues ello implicaba la· in

vers16n de cuantios,as sumas de dinero _para ser colnpetitiv_o co·n las"' 

otras estaciones, empero se mantuvo 3 aftas y 3 meses, hasta llegad~ el' 

momento en que se ~olvi6 insostenible. Los pr~ble~!S econ6micos ~ de· 

pr6~ramac16n lo abru~aron, a tal grado qu~ Francisco Aguirre se vi~ en 

la .necesidad de venderlo por no ser rentable, no haciendo oficial di

cha iransfere~cia hasta marzo de· 1972. 
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Mientras tanto el gobierno se mantenfa expectante. Si bien en un 

principio no tuvo el interés en adquirfr un canal 1 con e1 paso del 

tiempo fue adquiriéndolo. Hacfa poco tiempo que empezaba a incursionar 

-aunque no de una forma sistemática- en los med1os e1ectr6nlcos de difusión (recuér-

dese que en 1968 queda legislado el 12 .. 5% que en tiempo de prn9ramaci6n 

deben pagar los concesionarios de radio y televisión; adem4s de sus ex

periencias en el impulso de la telesecundaria, iniciada el 2 de marzo 

de 1968. Esto es por mencionar los hechos de mayor trascendericia). 

Poco a poco fue cre~ndose la atmósfera para dar a conocer las· in

tenciones gubernamentales por adquirir este canal. Para enero de 1972 

se dan las primeras versiones de que el gobierno habla adquirido el 72% 

de las acciones de Canal 13, versión de un funcionario de la UNAM. Al 

dfa siguiente el du~ño de .canal 13, por boca de su hijo. francisco 

Aguirre Jr., niega la informaci6n por carecer de fundamento y no haber 

nada formal. ( l) 

Mas·entre lfneas señalaba que a partir de marzo, 2 ~eses despu~s, 

el canal serfa reestructurado y'se emiti~fan programas especiales subven

cioTiados por el gobierno con la ut~l izac16n del-12.5% del tiempo de 

tranSmis16n que le correspondfa. Posteriormente la venta se ·haría- Ó.f·iCia}. 

De tal "forma, asienta Jorge LC?ZDya, 11 el 15 de marzo de· 19!2 e1 9<?-, 

bierno. mexicano adquirió ·el Canal 13 de la televisi6n capitalina. Unos 

meses antes la financiera estatal, Sociedad Mexicana de ·cr~dito Indus

trial (SOMEX) habfa comprado ·el· 72% de las accciones ~~ la televi~~ra, 

entonc•s en mano~ particulares. El 15 de marzo recibió el- 283 r~stan~e 

y con ello se inauguró una nueva etapa de la telev1s16ri en t1~xico~•.-

Oe .tal suerte que se_consituye, de acu~rdo a la Ley General ,de ·sociedades· ~er

ctinti les, como Soci eda-d- Anónima por escritura pública N!! q~66~ otcirga~~· por. e1 

rio Público# l del D.F. ( 2J 
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Con esta obtención de hecho se inicia la intervención del gobier

no en el terreno de los medios de difusión ya como productor de su pro

pio material. Esta modifica~i6n en la polftica de los medios de comuni

cación, dice Lozoya. se vio precedida de una movilizaci6n de la opini6n 

pública en la que participaron funcionarios, intelectuales, periodistas 

e incluso el presidente de la República. * 
Para Jorge Lozoya tenla dos vertientes la compra del Canal ¡3; Por 

un lado se tratarfa de enfrentar un segmenta de los problemas de la eco

nomfa mexicana, los causados por la distors16n de la estructura de pro

ducción nacfda del consumismo provocada por la publicidad televisiva; 

por ot~a parte, agrega, el gobierno emprenderfa acciones concretas 

orientadas a reducir, de alguna forma, el poder del monopolio que ejer

cfa un grupo financiero sobre la televisi6n mexicana. 

Desde esta 6ptica, el gobierno pretendfa romper el monopolio de 

las ondas electromagn~ticas. asf como contrarrestar la mala programa

ci6n y la desorientaci6n generada en los televidentes. No debemo~ ~er-· 

der de ~ista que también se querfa impulsar la educaci6n ~xtra~s~olar. 

*Esta llamada movilización de la .opinión. ·públ.ica se dá con. la crí.~ .· 
tfca exacerbada a ·1a -orientación de la telev1sf6n comercial; motfvo-.que·
ProVo.c6 serios enirentami-entos entre ·los concesiOnarfos y··el gobfer.no
echeverrista (una mayor y más profunda visualizact6n de esta situaiióri · 
puede ob~ervarse con ~ayor detalle en la última parte d~l p~ime~ ca~I-

. : . 
·tulo de este trabajo: "Antecedentes de la televisi6n en México".) 
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Es importanti destacar que. cuando se adquiere el Canal 13 las re

laciones entre el gobierno y el sector privado eran demasiado tirante~. 

prácticamente se daba una guerra de declaraciones entre el presidente 

Echeverrfa y los representantes del sector privado, por lo tanto no 

es gratuito que a med;ados de 1972 se inicien las negociaciones para 

la creaci6n de Televisa, medida que vendrfa a materializarse ya en 1973. 

ffo Se podrfa pensar que l• fusi6n de Teleiistema Mexicano y Tele

visi6n Independiente de H~xico en Televisa ·responde Qnicamente a )a 

adquisici6n gubernamental de la emisora, con la fusi6n se trata de 

hacer frente a las declaraciones del presidente y su grupo a fin de evi

tar la intervenci6n del gobierno en dicha industria. Sin embargo este 

hecho reflejaba la actitud de todo el sector privado, el cual en esen

cia consideraba que el ·gobierno no debfa intervenir en sectores de ·la 

economfa (la televisi6n era s61o uno de'ellos} "que no le competfan". 
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4.2 ANTONIO MENENDEZ, PRIMER DIRECTOR DE CANAL 13 

Establecida legalmente como Corporación Mexicana de Radio y Te

levisión S.A. de C.V. (Canal 13).y ya con el rango de empresa paraes

tatal, Antonfo Ment!ndez serfa el primer director encar~ado de encauzar 

la televfsora de acuerdo a los objetivos gubernamentales._ 

Las primeras declaraciones sobre la nueva orientac16n de Canal 

13 se dan -Ocspu§s que Antonio Men~ndez toma poses16n de su cargo. En 

1972 comienza a definirse el camino que habrá de tomar en el futuro, 

los lineamientos son ~eílalados en la Carta Mensual de "Trecev1sf6n· 

Activa'', de acuerdo a los nOmeros de junio~ agosto de 1972 el canal 

oficial serfa 1'un vehfculo de comunicac16n social con programas que 

eleven el rlivel cultural de los nfi'5os. jóvenes y adultos, a la vez que 

los entretienen y les crean conciencia del mu~do en que vivimos•• (des

tinado a ha.cer que el televidente) 11 no siga siendo un receptor pasivo •.. 

el ideal es que la imagen de la televis16n provoque siempre una reac

ción, una actitud critica, pa~~ lograr que este medio de difusi6n-ma-

siva sea efectiva comunicaci6n 11 
.. { 3) 

La-nueva dirección se proponfa también 'ªrespetar al pQblico, no· 

~nterrumpi~ndo la programaci6n y su en~retenimiento con Ta· inclusión 

frectiente de mensajes publicitarios. En su caso, Canal 13 s61o pasar& 

publicfdad antes o despué5 de ~ada programa". 

Los prciyectos eran certeros, sin embargo el problema era, ahora sf, 

11 c6mo 11 llevarlos a la práctica. El c6mo hacer que esos programas de un. 

mayor "nivel cultural 11 fueran vistos por los televidentes; habfa un 

hecho real: cómo hacer que el público de la televisión comercial con 

marcos de referencia apoyados en el merc~ntilismo y el consumo de men-

_.sajes .descontextu~li~ados y, sob~~ todo, u~ pOblico no acostumbrado a 
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digerir otro tipo de televisi6n que no fuera la comercial. Este era el 

verdadero embrollo. 

Habfa 2 alternativas para resolverlo: La primera planteaba que la 

pr0ducci6n de "Trecev1s16n 11 deberfa dirigirse 11 al crec"iente por:centaje 

de televidentes inconformes con la t~lrivisi6n comercial.", quienes te

nfan interés por "ver mejor televisi6n 11
• La segunda soluc16n cons1s

tfa en hacer una producci6n "similar a la de la telev1s16n comjrcial 

para, una vez obtenida su atención, mejorar el contenido 11 
.{ 4 

Las 2 opciones tenfan sus bemoles: la primera tmpl icaba cerrarse 

a un público reducido con una Programac16n elitista. Por su parte, la 

segunda suponfa entrar en franca competencia con los conc~sionarios, 

además de gastos onerosos y, por consecuencia, también habrfa que en

frentar su experiencia de 25 a~os en el med1o. 

Dicha situaci6n llev6 al gobierno a optar por una soluci6n inter

media que. como señala Lozoya, puso a la televisión estatal entre la 

esp~da y la pared. La soluci6n fue hacer telev1si6n cultural s1n caer 

en el elitismo; dirigirla a las masas populares sin contar con'1os re

cursos de la telev1si6n comercial. Por consecuencia. se decidi6 

~que __ nos vea el pablico y después elevamos el costo y la ~alidad de ·1a 

programaci6n". ( 5 ) 

En conclusi6n, la ruta fue seguir el rumbo de Televisa, aunque se 

dieron algunos cambios significa~ivos. Los resultados fueron m&~ o menos 

visibles a un mes de distancia: en febrero· de 1972,seHalaba Antonfo ·Me

néndez, 97.5% de la programación era extranjera. Un mes y medio después 

(30 de abril de .1972), se producía .el 47.5% del tiempo de pantalla. Oe 

los p~simos comerci'ales ••. indica Lozoya, se pas6 a las series con uni~ 

dad móvil, controles re~otos, filmac16n y transmlsi6n en color. El 



equipo técnico constaba de 2 estudios, una editora de videotape y un 

cuerpo t~cnico con promedio escolar de primaria. 

A los 6 meses ya estaban integrados una gran cantidad de inte

lectuales, lo cual también corroboraba, sin duda, una elevaci6n del 

nivel de la programación. 

Para noviembre de 1972 habla avances notables. El director de 

Trecevfsi6n ~ctiva, Antonio Menéndez, hacfa un balance de los logros 

obtenidos en 8 meses y daba a conocer que ya se contaba con el_ 11 60% 

de la programaci6n viva'', el resto de la programación inclufa sólo 3 

programas extranjeros. La cobertura se ampliaba, 2 redes se integra

ban, éstas harfan llegar la señal a el Bajfo y la zona del Golfo de 

México. La producci6n llegaba a 12 horas .(6) 

Canal 13 no podfa escapar a los problemas que generaba la es

tructura jurfdica yadministrativa. Por un lado habfa lineamientos ge

nerales sobre la ruta a seguirse en cuanto.al contenido de los pro-· 

gramas. No obstante, por otro lado la intervenci6n de los diferentes 

6rganos que tenfan alguna relaci6n con la emisora complica~an en gran 

.medida su funcionamiento. 

Jorge Hernández Campos, colaborador.del Can~l 13 en lg72~ ofrece 

un panorama explicativo. Para él la 'cuesti6n central se daba 

por ·dos pr.oblemas medulares. El primero de ellos era la anárqufa que 

11 reina sobre todo en el terreno administrativo. Entre la subs~cretarfa 

de Radiodifusi6n, la Comis16n Nacional de Radiodifusi6n, una s~bsecre

tarfa de G~bernaci6n, una parte de la SEP y para las 2 subsecretarias 

de la Presidencia nos hallamos ante una proliferaci6n ~e ·centros para. 

la toma ·de decisiones en materia televisiva que paree.en decidir poca 

cosa y esa poca cosa atomfsticamente''· El segundo confl~cto··consistfa 

en que 11 la actual confusi6n es administrativ~. Pues bien, enfati~a Her-
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n!ndez Campos. antes que administrativa es de -~deas. obedece a la au

sencia de un criterio orgánico, unificador y nuevo .... cuando a alguno 

de nosotros se nos ha consultado (extraoficialmente) generalemente se 

nos_ han pedid.o cosas concretas, recetas inmediatas. Con esto se nos 

ha querido decir una cosa: que la televisi6n como está ya existe, 

ya está hecha y que venir con filosoffas es una p~rdida de tiempo".(7) 

Además de los 2 factores señalados, la direcci6n de la televisara 

gubernamental, con Antonio Menéndez, _enfrent6 gr"'an multiplicidad de 

dificultades: todo avance se querfa ver en.términos de "rating''. 

Se ca1á, por nueva cuenta, en considerar al televidente s61o un objeto 

de co~sumo. Para dotar "a la televisara de estudios ade~uados, red na

cional y mayor presupuesto de producción y publicidad, el gobierno 

exigfa que se elevara primero el rating, lo que s61o podfa lograrse 

ª~~entando el presupuesto de producci6n y publicidad. Empezó asf~ 

indica Jorge _Lozoya, a girarse en un cfrculo vicioso de' graves con

secuencias; la falta de personalidad jurfdica y financiamiento lnde

pendie~te de Canal 13 lo 11ev6 a caer en presiones directas de ugrupo~ 

~-~ersonajes polfticos de la administración pOblica. Las pugnas de in~ 

'tereSes, continua -LOzoya, se re.flejaron_ en las decisiones del alt~ 

~ando del canal. De una t~levisión de Estado se empezó a pasar ~~n~. 

televisi6n gobiernista ••. se 11eg6 al punto de que diversos funciona

_r.ios ·imponfan no s6lo su·s criterios de producci6n para la .transmisi6n 

d~ ·su~ mensajes-sino que pretendfan, logr~ndolo con frecuencia, ~edi

ficar ·lose horarios y las rutas crfticas de la programacidn''. Esta ~i

t~ación la siguió reconociendo Pablo ~arentes en 1983, 11 anos después 

de que PS adquirida la televisi6n oficial.* 

Laauna1nistraci6n de Men~ndez. ademas, se vio limitada a supedf-

·• Infra. Ultima parte de este capítulo. 
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tarse a Notimex. neganj6sele la autorización de establecer contacto 

directo con agencias internacionales de noticias; no tu~o la cap~

cidad de es~ructurar una Cirecci6r. a~t6noma de informaci6n y noticie-

ros. 

Frente a la adversidad Can~l 13 querfa seguir el rumbo -aunque 

imcrecfso- marcado en 1972. El 10 de ~nero de 1973 su director da a 

conocer ·que " ... en lo sucesivo esa empresa no pasar§ anuncios· de be

bi~as a1cd~6lica! ni de cigarros. Se han iniciado estudios para rea-

1 izar campañas contra el alconolismo y el tabaquis~o que en breve 

emprenderá Canal 13. Todo ello, seftala Menªndez, mediante un nuevo 

sistema y ritmo en que los cortes entre programa y programa se ocupa

rSn con series de minicápsulas ·de diversas informaciones como. notas 

culturales~ servicios sociales, buen humor y anuncios comerciales 

aos~~icados: con todo lo cual se espera conquistar más televidintesu.(3) 

Con Antonio Henéndez el contenido de ia programación siguió los 

marcos oe la ''objetividad sensacionalista que la televisi6n comercial· 

e..:?lo~;. ... " E1 canal no fut: caraz de t.omar oosici6n pues se man"tuvo 

al 9arere. 

•.Z.I RE!JLT~OOS JE ~A ADM!NISTRACIO~ DE MENENDEZ, UN PRIMER 
ACERCAMIENTO 

C=mo ~u~de versei Jues, desde e1 ir.i:::io del Canal l3 Y a P:~ar ~e 

~xis~ir cier~cs l~~e~mi~~~os que oodfan ser Jna ooc16n para intentar 

uri ca~~io e~ ~a ~i~6~~s4e~ ~e~~cana todo fue ca~endo oor la _borda. 

Las contradicc~ones, ias inc:r.sec~encias y ei segwi~~ent~ ~e 1a som-

bra de i~ __ )evisión cc~erc•el ~uero~ pe~ertes. 

Es más~ ni si:::~~e ... ~ E-1 ~ro::ic ;:-bierr,o le :l'a:a a 1a emisora 1·a 

tancia que merecía. ·:_.a ... :::io ic ;~ ... a Je ~: ... ,e\'err~a ;>ar Eurci:1a, -:iiiri! ~I' la 
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URSS se excluyó de la comitiva presidencial al director y equipo del 

Canal 13. 

De esta primera etapa, ya como un 6rgano más del gobierno. se 

desprenden cuestiones que van a explicar, a largo plazo. por qué la 

televisara offcfal no ha perdido Ta brüjula sino que m~s bien sigue 

bajo la orientación ¿e la brGjula de Televisa llegando incluso, en 

ocasiones, a ser m'1:s papista que el papa, más comercfalfsta que Te

levisa. 

La primera raz6n que puede explicar dicha sftuaci6n es que no hubo, 

en el periodo de Antonio Menéndez, objetivos· claros y preC:1sos sobre 

lo que se persegufa ~n Ja televfsfdn gubernamental. Se tenfan, sf, 

. ideas "generales" sobre lo que se persegufa pero nunca fue· estableci

do el "c6mo 11 se cumplfrf~n Jos objetivos. En segunda instancia semos

tr6 Ja incapacidad para impulsar un proyecto "propio" y se dio paso a. 

las presiones y, por consecuencia, a los saltos constantes ·entre una. 

programaci6n cultural (mini teatro, obras en 15 minutos •• .) y los pro-

gramas escasos de contenido, copia de los producidos por 

los conce~ionarios. Esta sftuaci6n se vefa agravada por la fa~ta de 

experiencia gubernamental en el uso de los medios de difusidn. 

De. la administrac16n de Menéndez también. puede. afirmarse qu~ al 

9obierno en realidad nunca -1e interesó imPulsar realmente una telev·1-

si6n diferente a la comercial (el tipo de programación era •im11ar a la 

·que se emitfa en los canales pi-lvados, m~s bien la ut11iz6 para legi-, 

timarse* y divulgar la imagen que a ·los funcionarios les interesaba 

*Es importante recordar que el gobierno de LEA arrastraba la imagen de un gobierno 
autoritario y desp6tfco. Habfa una falta de credfb11idad de la poblaci6n hacia los 
gobernantes y a travé~ de su· discurso Echeverrfa siempre quiso congraciarse con 1 a 
poblaci6n ,y con el Canal 13, en cfer.ta medida, se pretendfa restablecer .esa credi
b11idad. Inclusive L6pez Port111o con posterioridad harfa alusi6n a la crisis de 
"credibilidad", sobre todo por las repercusiones del movimiento estudiantil de 1968., 
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difundir. haciendo a un lado lo~ obje~ivos, orientac16n y desarrollo. 

del canal. La prueba 111Ss eviJente fue que con el tiempo Canal 13 se_ 

convirti6 en botín de funcionarios que la han utilizado para difun

dir sólo la informaci6n de su inte~~s.• 

otro de los rasgos de la etapa en que Men~ndez presjdi6 la di

recci6n fue su "zigzagueo 1
' constante en la orientaci6n que le dio a 

la emisora. Aunque en un principio plante6 un reencauzamitnto de su 

programaci6n no supo definir con precisión ei rumbo a seguirse. E1 

objetivo era elaborar una programación con~rastante con la de la teie

visi6n comercial y se prohibi6. entre otras cosas, la publici~ad de 

vinos, licores y cigarros. Pero muchas veces se volv16 a 1a copia 

~e lo que hac1an las estaciones comerciales por la ~alta ·de planes 

bien definidos acerca de qué se pretend~a lograr y c6mo llevar a 

cabo tales cambios. 

' ', ·. ' 

·~·Pablo 'Marente's. ·Luis de Llano, José Ram6n' Fernández •. Ma1:'9ari.~a· López. ~~1:tin0/··· 
·J~aqu1~· l6pez !lóf.iga·y otr~·s· personajes que han es~ad·o- rel~cio~á"dos co~··~l Canci}::l~. 
han rec~~o~i-do dicha anona1ía. A. lo lar~o de esta 1f'!vest~c~c.ión·.se.t;.a::;seña1·a'.1o'~et\.'·' 
?US _d_iferentes~mOfT'entos, la~ apreciaciones respeC.tivas. Véase captt~lOs 4 .. 5.~ v.··, 

s. 
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4.3 ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO, RECTIFICACION DEL CAMINO 
O "EL NUEVO ESTILO DEL 13" 

lo que podrfa calificarse co~o la primera etapa de la televfs16n 

paraestataf termina con la muerte de su primer director, Antonio Menéndez. 

sucedida el 29 de octubre de 1973. 2 meses despu~s toma las riendas del 

cana.l el senador Enrique Gonz~lez Pedrero, el 10 de e,nero de 1974. 

De hecho ya se vislumbraban cambios trscendentes en el Canal 13 

debido, en gran medida, a la imprecfsf6n y los saltosconstantes de 

Menéndez; los problemas inter.nos se acrecentaban, tfe tal suerte que 

era necesaria una modificación en la organización interna del caba-

1 fstfco 13. En estas condiciones Gonz~lez Pedrero asume el puesto. 

Exdlrector de la Facultad de C1enc1a~ Polfticas y Sociales de la 

UNAtt y con reconocido prestigio acad~mico, Gonz~lez Pedrero es consi

derado en ese tiempo una buena elecci6n para reencauzar las activi

dades del Canal 13, prueba de ello es que recién nombrado se dedica a 

redefinir la polftica a seguirse e inicia cambios con repercusfpnes en 

el corto y largo plazo. 

Resulta menester analiza~ con detalle las modiffcaciones_.puestas 

en' práctica por el segundo director de la televisara· oficial. Este se

fiala que como primer medida habfa que hacer un replanteamiento di los 

objetivos de Ta »polftica de la empresa dentro del r~gfmcn de ~c~~6~fa 

mixta, a la luz de las condiciones de la telévfsl6n nacional ,Y'de la's 

experiencias acumuladas. 

«prir lo tanto. indica Pedrero, Ta funcfdn de Canal 13 .no serfa Ta 

~btenci6n de utilidades sino la rea11zaci6n de objettvos polfticos, 

n6micos y culturales ... De ahf que hayamos entendido al' Canal 13_ comó 
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una empresa responsable de informar. entre~ener y dffundfr la cultu

ra para influir. complementar y promover un Sistema Nacional de Tele-

vf sfón". (9) 

la redefin1ci6n del canal implicaba. por fuerza. cambios en la 

estructUra interna. por tal motivo Enrique Gon%ález Pedero fnfcfa mo

dificaciones que permitieran el cumplimiento de sus metas. Fueron es

tablecidas •dos Subdirecciones, con sus respecticas Gerencias. Depar

tamentos y Secciones. Se crearon ... el Consejo de Investigaci6n, el 

Departamento Jurfdfco y el de.Asuntos Int~rnacio~ales. ast como la 

Gerencia de Informacf6n y Relaciones" .. 

Con las innovaciones en la estructura administrativa y la reorf~n

tac16n en la polftica~del canal se inicfa "el nuevo estilo de la tele

vfsf6n". cuyo objetivo central serfa "cumplir de una manera progresiva 

como te1evfsf6n de ~ervicio. no de lucro. y hacerlo sin ~lvidar que la 

·televisi6n es un espect&culo, qu~ puede y debe sensibilizar al pGblico, 

.pero de ninguna manera abur.rirlo". (lO) 

El •nuevo estiloº, sei'lalaba Gonz.flez Pedrero. implicaba por con

secuencia un cambio paulatino en cuanto a la calidad de la prog~amaci6n, 

·de modo que "el pGblico pueda llenar ••• los vacfos que.le ·deja J'.tele~ 

vf~~6ri =tradicfpnal y vaya fdentffic&ndose progresivftmenta con 'su canal'~. 

E1 director de Canal 13 se ·encargó de c:ilsef'iar todo un pf.oyr~ma para r.c::~rlentar 

las actividades del canal, el cual fue desaprovechado. En su· referfdo 

11 pro9rama de desarrollo" .h~ce un planteamiento explf_cito de los "P.~~~eS:~ 

objetivos, polftf~as y metas". El programa conte~~l~ba fun~ame~talmentew 

4· aspectos: 1. Reorganfzaci6n; 2. Infraestructura:· 2.1 Ampliacf6n de 

cobertura. 2.2 Mejoramiento de Instalaciones y facilidades técnicas, 

2.3 c'apacitaci6n y formaci6n de recur~os· h~mano.s, 2.4. Informaci6n e in-
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vest1gaci6n; 3. Programaci6n ascendente y 4. Comercializaci6n fincada 

en el interés social. Cada una de las 4 etapas era complementada con 

objetivos y las metas a cumplir. de tal suerte que la cuest16n se vefa 

que prometfa el desarrollo del Sistema Nacional de Televisi6n. 

Mas el problema central donde chocaban todos los planes era el 
1'c6mo 11 llegar al pQblico. Dentro de sus planes Pedrero proponfa que 

'&sin dejar de satisfacer a las mayorfas es necesario ... propiciar la se

lectividad del auditorio y no adaptarse pasivamente al gusto medio del 

pQblico. Sin actuar en forma coercitiva sobre el espectador hay que 

despertarle la conciencia del significado del mundo en el cual le ha 

tocado vivir ••• "· Esa debla ser la incansable batalla por conquistar 

teleauditorio. 

El conflicto que se le present6 a Men~ndez sobre la elaboraci6n 

de una televisión elitista o dentro de los marcos de la comercial segufa 

persistiendo. La solución de Enrique González se asemejaba en mucho a 

la de su antecesor. O sea. habr1a que crimbfnar una programación mixta. 

De tal suerte que para ~ste 10· más adecuado era combinar una progra~~

cidn con cultura universal y proqramas al estilo que el ~Qblico-estaba' 

acos 1:ur11brado, "pero incorporando a 1 o conoc f do, nuevos"""' y enrf quecedores

el ementos de inform~cidn y cultura••. 

Aquf es donde, justamente, se daban las vaivenes y las "vueltas"-· 

al manejo de la programación comercial. Era. muy dificil cerrarse a pre-

. sentar. un contenido totalmente ajeno al que es taha acostumbrado el p·ú

blfco. La medida, c6nsidero, era acertada aunque segufan arrastr~ndose 

los vicios de la televisión mercantil. Sin embargo el proyecto de Gon

zález Pedrero estaba contemplado para realizarse en·un plazo medfato. 

A pesar d~ e~to hubo avances notables. 
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Con todo y los escollos que salvaba Canal 13, en julio de 1974 

lograba llegar al exterior, sobre todo a ciertas ·ciudades de E.U. 

con poblac16n de origen mexicano: California, Nueva York y San Fran

cisco, por los canales 22, 47 y 20, respectivamente. 

Antes de 1974 el aléance de la televisora gubernamental era 

en exceso limitado: en 1970 llegaba a 70% del !rea metropolitana. 

Recordemos que el segundo plan de Gonz~lez Pedrero coris1stfa en am

pliar la cobertura, para ello fueron fijadas 3 etapas: Ta prfme~a de 

lg74 a noviembre de 1975; la segunda hasta julio de 1976 y la tercera 

ini~larfa en julio y rinalizarfa en un plazo mediato {en realidad rue· 

concluida por Harfa del Carmen Millán, sustituta de Pedrero). 

En la primera etapa. a fines de agosto de 1974, Canal JJ llegaba, 

con la instalación de una retransmisora, a toda la zona del Valle de 

México, Hidalgo, pUebla· y Horelos. Se instalaron, tambi~n. repetidoras 

en los estados de Jalisco, Mfchoacán, Veracruz, Tabasco, Sfnaloa, Chi

huahua, Yucatán, Nuevo Le6n, Oaxaca y Chiapas. En una· palabra, la ex

pansión de Canal 13 alcanz6 gran parte del. territorio nacional. Con 

la primera etapa de expansi6n se anexaron. por·ordPn.de 1a SCT, 8 esta· 

c~ones que eran propf~dad de TeTecadena· Mexicana S.A .. , las c~~ale.s lle.:. 

gaban·a Torre6n 1 Parral, Tepfc, Culiac~n. Los Mochfs, Hermosillo, 

Nogales y Querétaro. 

La segunda etapa tenfa como meta penetrar en Campeche, Guanajuato, . . . 
Guerrero, e~te de Jalisco, Morelos y _San L~is Potosf. Con la ~ercer~' y 

Gltima etapa, programada a un plazo m4s largo, el objetivo E!ra llega'.· 

a Durango. Tamaul fpas, Puebla, Baja Cal lfornfa Norte y Sur,. Quintana 

Roo, Za ca tecas y Coahuil a. Con esta ampliación se. alcanzaba la caber-

tura nacional. El objetivo: captar un auditorio de 4 millones de 

Según datos ofi ci a·1 es, hasta el 6 de octubre de 1976 Canal IJ.lle-



gaba a "26 mtllones 11 de televidentes potenciales y 3.49-millones de te

lehogares. (JI) 

Retrocedamos un poco para ubicarnos adecuadamente en el periodo 

que analizamos. Hacia fines de 1974 (6 de dtiembre), a casi un-affo de 

~niciada su gesti6n, Enrique González Pedrero en conferencia de pren

sa vuelve I redefinir los objetivos de la televisara y define con ma

yor precisión qué ·se persigue, aprovecha el espacio para enfatizar que 

»la televis16n debe ser un instrumento de transformacf6n que tienda 

hacia Ta integración n~cional ... La televisión del Estado ha de tener 

la capacidad de 1nnovac16n y de ir m&s allá del refor~amiento d~ los 

valores tradicionales. Sin olvidar la importancia de la magnitud del 

auditorio -aspecto cuantitativo- tampoco ha de ignorar los valores 

artfsticos y culturales -aspecto cualitativo- •.• Entendemos. continua

ba el director. al Canal 13 como una empresa resoonsable de informar, 

divertir y difundir la cultura para regular. comple~entar y promover 

el Sistema Nacional de Televisión mediante la emulación y el ejempl'o· 

con la finalidad de contribuir al~ integrac16n nacio~al, a lamo

dernizacjón y el tjes_arrollo independiente de México_". 

Va de los aspectt?s te6ricos al balance de lo_ .. real.izado en un año 

de trabajo. Sobre la comercializaci6n -punto nudal de su desarrollo-· 

indicó que no se ha permitido la publicidad de vinos licores· o cerve~ 

zas ni cigarrillos y al mismo tiemoo se ha otorgad_o pr~ferencia a_ la 

publicidad de empresas mexicanas productoras de bienes y servicios 

a~ecuado al gasto familiar. Esto. finalizd, a pesar de jugar en _con

tra de las reglas del mercado publicitario. ha llevado a elevar en un 

120 ~~ las vel"!tas en efectivo de Canal 13. 



-221-

En su an&lisis Gonzilez Pedrero hacfa un balance de la cobertura 

lograda a partir de las 3 etapas de expansi6n que se tenfan planea

das. En 1974, decta. se alcanzaba una cobertura del 64% del auditorio 

del pais. con la puesta en marcha de la P.rimera etapa .. 

Por otra parte vemos que el cambio de orientaci6n -con todo y sus 

deficiencias- reflejaba cambios significativos. La producción. de 349 

horas mensuales. según GonzElez Pedrero. •era ya en 62% producida en 

el pafs. el 38% restante provenfa de Inglaterra. Venezuela. España. 

Estados Unidos y Franela. De la producci6n local. el 41% fue grabada y 

el otro 21% fue realizada en vfvo•. (12) 

Ahora bien. visto el problema desde otro fngulo hay deficiencia~ 

que no pe
0

rmitfr.in la cristalización de los objetivos. De acuerdo a 

Raúl Cre•oux la programaci6n de Canal 13 se asemeja a la de inter~s 

comercial tradicional en la constante interrupci6n para insertar avisos 

publicitarios. promociones de la misma televisora y mensajes de fnvita

ci6n a festividades varias. la progra.macflin infantil es pobre y no se 

ha realizado ningún esfuerzo serio en producci6n de calidad para el uni~ 

verso de los pequeños. 

las p~oducciones teatrales, conti~úa Cremoux. las tel~novelas com~ 

pradas- en e~ extranjero,. y las ~erfes epis6d1caS sOn el atra-ct.ivo Tñ~j-Or 

de sus e..iSiones. Los servicios noticiosos acusan gran dependenc~a de 

Notimex. lo cual se tradu~e en constantes noticias de interés muy re

lati~o. No existen programas que ~uspicien generosamente el ~n~lfsis 

econ6mfco. socfal. cultural y pol ftico. los as~ectos· deportivos ~o 

cuentan-con· apoyo técnico.·--
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Resulta incuestionable el ~lanteawiento hecho por Cremoux, emper~ 

hay determinados avances que le dan otra fisonomfa al canal oficial. 

entre ellos tenemos que se adaptan a la programaci6n textos litera

rios, teleteatros series con reconocido nivel etc .•• aunque r.o se 

llega -en 1975- a cumplir cabalmen~e los objetivos definidos un afto 

atrás. 

De tal suerte que la pantalla del 13 se ve invadida de obras de 

teatro y literatura adaptada a televisi6n (Canasta de Cuentos). se 

realzan los valores nacionales (Este H~iico Nuestro) con la partici

pación de grupos individuales del folcklor mexicano. Las series ex

tranjeras de buena calidad ocupan espacio (las Seis F~?~sas~de En

rique VIII. la Guerra y la Paz, Ana Karenina etc •.• }. 

las producciones· nacionales con obras literarias representadas 

Por actores. mexicanos y financiadas por la televisara .gube-rnarnental es 

otro intento del "nuevo estilo". 

Por consecuenda, la participaci6n del Canal 13 dentro del lla

mado Sistema .Nacional de Televisión cobra importancia. En el trans

cursó de un año. de abril de 1975 a marzo de 1976. de las 25.416 horas 

transmitidas .a travl!s del SNT, Canal 13 participa con 16.33~. est.o es 

·41s2 horas al aire. (13) 

En esa misma etapa la dirección de Canal 13 registra que del 

total de su producci6n 53.2f % es local; 70.19: es nacional; 45.09: 

en vivo; al Estado se dedicó" 8.1% del tiempo de transmisi6n y única

mente 3.11~ de comerciales: "como u~a muestra de re~pet~ al ieleesp~c

ta~~~11. Ya para ~9~o la emisora oficial ve ampliada su 1nf~uencfa ~ac~a 

otros pafses: proporciona materiil para la televisi6n iranf; se fir-

man· convenios de intercambio con Cuba Bulgaria, Hungrfa y Alemania 

. f-~pderal). aparte del mater~al ~'ue ya desde 19.74 enviaba ...a cfertas Po~ 

... , .. 
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blaciones de Estados Unidos, sobre todo en donde vivfan residentes 

de origen mexicano. 

Asimismo. después de 4 años de experiencia. en 1976 ya se tenfa 

más o menos definida una barra de programacf6n. ~sta se compdnfa de 

9 secciones: informativa (Mnotitrece 1' en tres horarios y "la noticia 

esta semana"}; pelfculas nacionales y extranjeras ("nuestro cine". 
1'Qltfma funcf6n", 11 hfstoria del cine mexicano", "cine juvenfl 11

,· 

11 cfnelandia" y "cinema 13ªentre otros) ¡musicales; deportes ("deportv", 

nacido en 1973 y uno de los .rincipales bastiones para atrae~ pQblico)¡ 

teleteatros (ya senaladcs); mesas redondas {entrevistas y comentarios)¡ 

ciencia, arte, educación y cultura: sección de eventos públicos y por. 

último la sección de variedades. 

Las barras de programación, de acuerdo a los objetivos delineados 

por Enrique González Pedrero. condicionaban la comercialfzacldn d~l 

tiempo de pantalla: "la publicidad {quedaba) sujeta ~l carácter del 

programa y al respeto que se le debe al teleespectador•. 

La publicidad era el punto de mayor conflicto donde ~hocaban los 

buenos propósitos, ahf Pedrero cafa en lo que serfa su más grave con-. 

tradicci6n. E~te pensaba que "si Canal 13 aceptara las ~eglas del 

-mercado publidtar!o, la televisi6n estat.al, a largo plazo, i:ergiver

sarfa sus obJet.ivos que constituyen su razón .de ser. PerO r·enunc_far a 

la publicidad como fuente de financiamiento implicarfa automáticamente. 

condenar a la empresa a la d~pendencia definitiva del subsidio y a Ja· 

pr1vac16n. "a priori 11 de posibles ut-ilidades. ... . era necesario el- e S.:.."~· 

tablecfmfento ~e polftic~s de comercfaljzación ~~~. sin crear relacionds 

de subord~nacfón ... permitieran el ~utofinancfamiento._ 

.. •_ 

,. 
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El ex-senador cons.fderaba que "la comercfn.1izac16n del tiempo de 

pantalla tiene dos objetivos claros: (l~)generar recursos. o bien, 

el intercambio de bienes o servicios necesarioS para el desempeño 

de sus .operaciones;(22) ... c~adyuvar a la promoción comercial de las 

empresas del sector pQblico y apoyar el crecimiento de las empresas .•. 

de artfculos ~ecesarios para el consumo familiar". 

La televisión oficial se inclinaba por hacer una televfsión 

fuera.d~ las direc~rices de la hecha por los concesionarios, sfn em

bargo no podfa escapar a las reglas del juego y de alguna forma tuvo 

que sortear dicho esc011o~ Pero se presentaba otro problema: la in

fluencia de los anunciantes (patrocinadores) en la programacl6n. La 

solución fue separar la gerencia de Comercialización de las activi

dades de programaci6n, de tal manera, expresa Pedrero. la selecc16n de 

pr.ogramas se alejó de la mecánica de la televis;6n privada.• 

Hasta aquf nos hemos dedicado a retomar el informe de activi

dades de Enrique González Pedrero con el fin de dar una explicac16n 

sobre el desarrollo del Canal 13. No obstante surge una cuestión que, 

considero, es el talón de Aquiles de la televisora: lEs posible hacer 

una televisión no comer.cial dentro de_ una estructur.a cap.ftalista y~ 

.. sobre todo, cu.ando existe el control hegem.6nlco p~>r· los medjos de di." 

fus16n privadoS? lPodrfa Canal 13, realmente, ir en contra de las re

gla-s del mercado? o'ecfa Pedrero que 11 
...... si se acePtaran las reglas 

del mercado publicitario ••• (se) terglversarfan los objetivos .•• " 

*Dfiis má:s .tarde, como se verá- en fechas posteriores, esta situaci6n inffuy6_.de
termlnantemente en la orientación del .canal. 
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4.3.I UN BALANCE PRELIMINAR DE LA ADMINISTRAC!ON DE ENRIQUE 

GONZALEZ PEDRERO 

Resulta indudable que el paso de González Pedrero por el Canal 13 

trajo cambios notables en la orientación de la emisora, sin embargo fi

nalmente se impuso el comercialismo. Es necesario precisar que la emi

sora gubernamental no podfa pretender manejarse al margen de la estruc

tura donde realizaba su actividad. En primer lugar porque s61o era on 

organismo con reducida influencia y µenetraci6n; en segunda instancia 

la emisora estatal funcionaba dentro de una estructura donde los medios 

de difusión privados tienen su predominancia y el suficiente poder como 

para imponer las reglas del juego. 

O en el último de los casos Canal 13 no podfa ir en contra de las 

leyeS del sistema, sobre todo que éste es quien lo sustenta. La emisora 

oficial es una empresa y ahi González Pedrero estaba equivocado pues 

implicitamente consideraba lo contrario. 

Ahora bien? esto no indica que no hubiera podido hacerse una tele

visión más digna y con una orientación distinta a la del consorcio pri

vado. En las' condiciones de 1974-1976, y en la ~ctualidad, se. dificul

taba sobremanera "jugar" fuera de l~s reglas ya e_S~a~ie~·1d~~·:·J-ª-s.;~cua~.-

les 'basan su funcionamiento en Ta comercia.lizacidn y el .lucro s'1n<im- , .. : 

portar el contenido de los productos consumidos .en el mercado de la.in

formación. 

Canal 13 puede y deberia superar -cual itativameñte- los mt:nsaje_s 

que produce y hacerlos distintos a los de Televisa, _empero la ~-~si~ten-·· 

cia es en el sentido de que no es ~~sihl.e -como plan.teaba Pe~re~o~ 

••no aceptar las reglas del mercado publicitario 11 ·y decir no los vamos 

a tomar en cuenta y trabajaremos como. si fuesemos independient~s Y au

tosuficientes. 
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4.3.2 LA ULTIMA ETAPA DE GONZALEZ PEDRERO 

Volviendo ya a la eta~a final del periodo de Enrique González 

Pedrero hemos de recordar que se encuentra ya a la puerta el fin del 

!iexenio echeverrista, Canal 13 comienza a tomar un perfil m'ás o menos 

definido; es meritorio reconocer que ya se tiene una idea aproximada 

de qué se persigue {aunque el problema fue que no·se estableci6 el 

c6mo lograrlo)), por consecuencia se buscaba al público con un nivel 

de preparación arriba de la secundaria (recordemos el tipo de progra

maci6n: teleteatros, series, 1 i.etratura llevada a la televisi6n etc .. ,) 

Hay avances ,aunque no los deseados. La cobertura, para 1g76, es de 

"3.8 millones de telehogares, distribuidos en más de 383 localidades 

de 26 estados de la República a través de 25 estaciones repetidoras", . 
según el informe de Pedrero. 

Por otro lado vemos que ie daban problemas que se habrfan de 

arrastrar con López Portillo. Parte de los conflictos sé resolverfan, 

pensaba Enrique González, con las nuevas instalaciones• inauguradas en 

julio de 1g16. Del modesto canal se pasó a los dispendiosos estudios 

construfdos en Periférico Sur. Calificados como los mejores y más 

grandes de América Latina (a pesar de que ccintradictoriamente se af1rma 

que las instalaciones son·más propias para hacer cine). 

El Canal 13 qued6 ubicado en 18200 met~os cuadrados, con la si

guiente distribución: •¿inco estudios y un estudio de grabación; edifi

cio de técnica; área de servicios generales y talleres; edificio de ofi-

cinas; almacenes, salas de ensayo, . maquillaje y vestuarfos 11 etc .. , 

Oesde luego que las instplacio~es fueron instaladas con monitores 

cámaras, swi~cher, dimer ~ara iluminaci6n, tornamesas, grabador~s. car

tuchera, máquinas de·.vtdeotape ••. Es decir, un canal a todo. lujo. 

Los antiguos estudios de Mina 24 fueron convertidos en Centro de 
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Capacitaci6n par~ el personal de la televisora y con ello se garanti" 

zaba su profesionalizaci6n efectiva. 

Como vemos, pues, en cuanto a infraestructura el problema .queda-

ba resuelto pero persistfan los conflictos internos. Para agosto de 1976 

en la emisora estatal laboraban 1139 trabajadores (700 sindicalizados, P.1 

resto de confianza o Free Lancers), los cuales representaban en mucho un 

gasto excesivo, sobre todo por los pagos por desplazamiento de personal 

que se hacfan al sindicato, con sus respectivas sangrfas para las finan

zas del canal.* 

De otra parte canal 13 se conv~rti6 en el ring donde los funcionario 

sostenfan sus encuentros para implantar un determinado proyecto de tele-

visión estatal. (14) 

Este ha sido, scg~n Fatlma Fernández, uno de los problemas que no 

le han permitido al gobierno enfrentar al el!U!Qrio televisivo y ser un 

eficaz adversario. Pablo Marentes, director del sistema IMEVISION y 

exdirecto'r del Canal 13, a más de 10 años de que se dieran dichos con-

. f°lictos,Jos sigue considerando actuales pues s,iguen r.epitii!ndose .• 

Canal 13 se enfre~taba también a otro tipo de dificultades~ Su.di

rector consideraba que se deberla partir de la simplificaci6n de los 6~

ganos de gobierno que i~tervienen en los medios~de radiodiiu~i6n Y cu

yas funciones pu~den traslaparse, duplicarse o no cumplirse debida~~nte~ 

*Este problema es reconocido por González Pedéro sin embargo ·~1. tampoco· tuvo 
empacho en gastar· el presupuesto de un año y dejar una deuda de 180 millones de pesos, 
a sabiendas .de las condici.ones económicas de este organismo, .actitud que contradice su 
intenci6n de· pretender hacer funcionar el canal de acuerdo a "costos bajos" ·por la es
cacez de dinero. 
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De acuerdo a los lineamientos del ex-senador habrfa que establecer una 

cabeza de sector a fin de lograr una mayor coordinación y consistencia 

" en las polfticas y mayor aprovechamiento de los recursos. 

Dicha problemática, empero, obedece a un factor de mayor importancia. 

El problema era de fondo pues "el sistema estatal de televisión se ha ido 

formando de manera coyuntural, sin obediencia aun plan maestro. De ahf que 

los propósitos buscados en cada oportunidad, los que animan a cada órgano 

que al efecto se crea, no estén coordinados, y a menudo se contradigan y 

hasta anulen .... se nota la ausencia de un gran proyecto con arreglo al 

cual operar la televisi6n estatal, se echa de menos la existencia ·de una 

teorfa general sobre el asunto ... las formulaciones planteadas en el 

Plan Bá~ico de Gobierno aprobado por la VIII asamblea nacional del PRI, 

sobre el derecho a la información y la funci6n social de la información 

encajarfa en la visión teórica necesaria para presidir la operación del 

sistema de televisi6n estatal". (15) 

En cuanto al funcionamiento interno del canal se presentaban difi

cultades, pues éste no habla logrado aun plasmar una ima~en definitiva 

a un pOblico real y potencial: "problemas técnic~s e~ vlas de 

resolverse con los nuevos estudios .•. una orientación en algunas ocasio

~es erráti~a y, en o~ras, francamente desacertada (inclusión en sus pro

~ramaci6nes de, series y pelfculas es~ogidas arbitrariamente, eventos de

portivos de. discutible significaci6n para nuestr~ sociedad, horarios su

peditados a transmisión o repetición de actos oficiales- , material infor

mativo vertido· acrlticamente, desorganización y fali• de complementaci6n 

entre los organismos productores de programas etc •• ,) a lo que se suma 

~u desventaja en el sentido de mera competencia ••. han conspirado contr~ 

el logro d.e éxitos importantes". (16) 



4.3.3. IMPOSIBILIDAD DE LOS CAMBIOS 

Sfn duda hubo avances sfgnfffcatfvos con Enrique Gonz4Jez Pedrérd. 

Con todo y sus deffciencfas tuvo el tino de senalar cuáles deb~rfan ser 

las pautas para la producción televisiva gubernamental. Amp116, también, 

el campo de penetracl6n de Canal 13. Sin embargo no se podfa esperar 

que fa te1evlsi0n guebrnamental tuviera cambios radicales~ totalmente 

distintos de la producci6n comerelal. 

lEra posible llevar a buen fin un cambio profundo en la televisara 

oficial? ICon una programaci6n totalmente distinta a la de Televisa se 

hubieran tenfdo aciertos? Quizás el fracaso hubiera sido más rotundo. 

Fátima Fernández seffala que la televis16n oficial se encuentra en ·des

ventaja frente a la comercial pues los televidentes ya tenfan marcas de 

referencia y conducta basados en las normas dictadas por el consorcio 

televisivo; los programas a que está acostumbrado el público eran los 

elaborados por Televisa. Ahora bien, no podemos pensar que no habfa po

sibilidades de ganar público. Sf existfa la probabilidad. de hacerlo 

pero esto se lograrfa progresfvamente. 

Yo no creo, co~o Ricardo Gartbay (Gonz~lez. Pedrero mantuvo i Canal 

13 como lo recfbi6: invisible y perdidoso) que el canal de éste 'fue.el 

mismo que el Canal 13 de Antonio Menéndez. A lo largo de lp ~dmfntstra

ci6n de aquél se dieron aciertos y también e~rores. Pero res~Jti men~ste~ 

tndtcar que Pedrero tuvo la certeza de sefialar qué rumbo debfa seguir 

la televisara oficial, aunque el erro~ fueel no haber definido con pre-. . 
c~si6n el "c6mo" y, sobre todo, llevar a buen término los planes. 

Por Gltfmo es importante sefialar ~ue a GonzáJez Pedrero se le cri

ticaba el haber aceptado las presiones para terminar la construcci6n de 

·1as Instalaciones de Periférico Sur, a fin de .que fueran inauguradas por 
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el presidente Echeverrfa (en julio de 1g75, fecha de la inauguración, 

estaba a 5 meses de concluir su maridato). Enrique González Pedrero usó 

todo el presupuesto de 1g75 y deja una deuda de 200 millones de pesos, a 

tal grado de que en diciembre de ese afto no habfa· dinero para liquidar 

salarios y aguinaldos al personal del Canal 13. (17} 

En descargo el director argumentó que no fue presionado para ter

minar las instalaciones; en cuanto al presupuesto seftala que ttno se de

dic6 a los gastos de construcci6n 'todo el capital del ejercicio de 

1976' pero~ s'i una proporci6n considerable .de esos recursos ... porque el 

gobierno Federal no otorgó presupuesto de 1nversi6n en 1976 11 .Por conse

cuencia, la alt~rnativa era dejar las construcciones sin concluir, o 

culminarlas ... como una 11 decisión mia", se optó por la segunda. (18) 

Sobre la deuda de los 200 millones que hered6 afirma ,que es el 

"resultado de insuficientes recursos ... de la necesidad de terminar 

las obras en proceso, de la devalu.aci6n de la moneda y de la contrata

cion del material televisivo". 

Oe una u otra forma el canal, hacia fines de 1976, se encontraba 

prácticdmente en quiebra; no habfa dinero en· efectivo y contra las 

afirmaciones ·de· su director (sf tenlamos di.nerO- para fa ··oper-cici6n--·de 

la transmisora y para cubrir sala~ios) en sus_finanzas predom1~aban los· 

:nQmeros rojos, como lo dem~str6 posteriormente la auditorfa pract~cada 

pór 1a·extinta secretarfa del ~atrimonio Nacional. En sus resültados se 

hacJa constar que los saldos (de Canal 13) con los bancos eran def1ci-

tarios por l mi116n 300 m11 pesos. Las deudas globales aseen.-

. dfan a 180 millones de pesos. Fue 1a herencia de Pedrero. 
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En el paso de Pedrero por el 13 hubo avances. pero los errores 

fueron demasiados y opacan en mucho los progresos de la televisara 

oficial. Mal que bien éste habla adquirido una imagen; su p~ogramaci6n, 

aunque vfcfada, fue depurada y se pretendió darle una orientac16n dis

tinta ala de la televisi6n comercial. No obstante canal 13 campe6 en 

la incertidumbre lo cual provoc6 un relativo avance. empe~o el liuro

cratismo y el exceso de personal contibuyeron a la liquidacf6n del 

"nuevo estflo 11
• La autosuffcfencta administrativa prógramada _para 1976 

y pregon"~" ~or Enrique Gonz&lez Pedrero se fue por 1~ bo~da. En lugar 

de la autosuficiencia el Canal 13 se perfilaba hacia 'una crisis en to

dos los campos:admfnfstratfvo, econ6mfco, programacf6n~·~tc~tera .. 



4.4 ABEL QUEZADA, LEGO EN MATERIA TELEVISIVA. ANARQUISTA 
E !RONICO 

El inicio del periodo 16pezportllllsta se inicia con una grave 

crisis que se verfa agravada con el paso del tiempo. la devaluacl6r\ del 

peso resulta inminente y la infJac.f6n cobra auge, la sftuacf6n econó-

mica del pafs da visos de empeoramiento a pesar de que con insistencia 

es seftalado que el pivote del desarrollo serfa el petr61eo. 

Tan luego asume el poder l6pez Portillo se encargarfa de di-

fund~r la imagen de un pafs en bonanza; ahora M~xfco se enco~traba fr~n

te a la abun·dancia y debíamos enseftarnos a ºadministrar la rfqueza 11
, 

de repente nos hablamos vuelt~ ricos y la crisis por que se atravezaba 

en poco tiempo-segCrn Jos voceros de1 gobl!!rno- qÚedarfa atr-'s .. 

La 1o~al~zaci6n de nuevos pozos petroleros y el aumento de las re

servas energéticas ubicaban a Méxfco entre los lP pafses m4s ricos po~ 

la cantidad de petróleo que constantemente se des~ubrfa. Junto con ello 

se dio un acelerado endeudamiento pues nuestro pafs ya posefa~garantfas 

para respal·dar los pr~stamos del exterior para consolidar su d~sarrollo. 

Sin embargo poco durarfa el gusto pues del México pr6spero y .rico· 

se pasó al Méxfco de los pobres. Cont_radicciones entre el discurso-·'t:te 

los gbbernantes y las medidas adoptadas pondrfan a la .luz la incongruen

cfa en ·1a polftica econdmica junto con las repercusione~ que ésta tuvo 

desde el punto.de vista polftico y social. 

Dicha situaci6n de hecho se verfa reflejada con el manejo que se 

hizo del derecho a la informacf6n y de los constantes cambios e inesta

bilidad del Canal 13, como veremos más adelante. 

Ahora bien, desde el punto de vista político José l6pez Portillo 

se. enfrentaba a lo que él 11am6 .»crisis de cr~dfbilfdad" de la pob1a

cf6n en sus gobernantes~ por lo tanto se debfa recuperarla para evi~•r 
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la cont1nuaci6n del deterioro moral. Justamente L6pez Portillo trata

rfa de ut1lizar los medios de difusi6n gubernamentales p~ra recuperar 

esa confianza el impulsar su polftica econ6m1ca y difundir sus men~ajes, 

aunque las más de las veces se dio el fracaso por la falta de una polf

tfca de comunfcaci6n social que '1e permitiera definir el "c6mo 11 llevar~ 

la a cabo. 

En este contexto, pues, se dan los primeros cambios en los 

diferentes organismos· gubernamentales dedicados a la fnformacf6n y en 

dichas circunstancias Abel Quezada, reconocido caricaturista. es nombrado 

director de Canal 13. 

El cambio de poderes implicaba, como es costumbre, modificaciones 

en los planes y formas de organizac16n. por consecuencia la emisora es

tatal se verfa envuelta en las modificaciones legislativas que L6pez 

Portillo impulsarfa. 

El nuevo mandatario. entonces. ~nicia su periodo tlan la 1mp1.ementa

ci6n de la Reforma Administrativa, la cual pretende reorganizar las ac

tividades de los organismos inteirantes del sector püblico,. a fin de 

hacer más expedito su funcionamiento. 

Con las modificaciones_ se bus<;ab~s en el sector de los me4ios de 

difusi6n gubernamentales -entre el los el cabal fstico. 13-•. por un lado, 

centralizar y tener un mayor control de la informacf6n generada en·las 

oficinas del go~ierno~ por otra parte se deseaba una reor1entaci6n en 

el manejo de la informaci6n: ahora lo• medios de difu~i6n·man~jados Pº! 

ei se.ctor oficial tendrfan un uso m&s pol ftico que educativo. * 

*Vid. "Polftica de Comun1caci6n Social de J.L.P.", 2• capftulo de este trabajo. 
P.- l~ y. subsec. 

:. 
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Las nuevas disposiciones dan lugar a la creacf6n de la Dfrecci6n 

General de Radio y Televisión (RTC), órgano que sustituye a la Comisión 

de Radiodifusión, subsecretarfa de Radiodifusión y a la dirección de 

Información de la secretarfa de Gobernación. Al frente de RTC queda Mar

garita López Port_;Jlo, hermana del presidente. 

En estas circunstancias se inicia la.administración de Abel Quezada 

al frente del 13, el 3 de diciembre de 1976. Un le~o-en materia televisi~ 

va. por tal motivo su nombramiento causo extrafteza. aunque más sorpresiva 

fue su renuncia una semana después. el JO de diciembre. 

Según las versiones extraoficiales su renuncia se debió a su dis

curso de toma de poses16n .• donde romp16 las formas protocolarias y el 

buen comportamiento. contraviniendo las costumbres establecidas. 

1ronfa. jocosidad y locuacidad, caracterfsticas en Quezada, fueron 

el motivo de su salida. En su discurso de ~oma de posesión afirmaba: 

"Ahora que el destino~ el senor presidente Jos~ López Portillo 

me han puesto al frente de la televisara nacional, no resulta no~edad que 

yo no sepa nada.de televisión. Pero tengan la seguridad de que lograré 

mayor auditorio ... " 
11 
••• Fuera de esta bromita .(hizo alus16n a que cuando construían 

.. el edificio de Canal 13 llegó con su hija y les dijo a los·aJbaHlles .. que .. 

ésas serfan sus oficinas) les aseguró que no volvf adar el golpe para 

llegar a la· dirección. H~s bien me lo dieron a mf ••• Para terminar sólo 

qul~ro decirles ••• Yo creo en la gente. H1 ·idea dil jefe no es del que 

m~nda sino la ~el qüe hace posibles las cosas.;. Ideológicamente soy 

anarquista. Entiendo la anarqufa como ~l orde~ sin gobierno. lo entiendo 

como un estado donde todos cumplen sin necesidad de ser forzados a ello.11 .(19_> 

Fuera de las anécdotas y de su lronfa Abel Quezada cometió Z erro

res ·graves: el primero fue declararse ,ignorante de la actividad QU"e le· 
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ra encomendada: el segundo error fue declararse anarquista. 

,Resulta probable que a1 presidente y a los dtrectlvos de 

los medios. de difusión 6f1c1ates no les hayan agradado tos t~rmlnos con 

que se e~pres6 Quezada. Sin entrar en poJ6mlco sobre la capactdad o 1n

c~pactdad del cartonlsta no es admlslble que a una persona a ~uten se 

le asigna un puesto dlrectlvo.se declare Ignorante; en sagund~ Jnstan

cla el anarquismo (orden sin gobterno-,seg6n Abel Q.oe~~ada) no es una 

corriente con 1a cual comulguen quienes en ese entonces se encargaban 

de dlriglr a nuestro pafs. ~hora bien, lo que se buscaba no era un 

anarquista sino quien corrigiera y pusiera en oeden una lnstftuc16n 

qu~ habla empe~odo nuevamente a perder el rumbo. 

be_ tal forma que s~\o 7 dtas d~spués de asumtr·el mando 

Abe~- Quezada es removido de su puesto. No tuvo tiempo de hacer nada 

en \.a em l sora .. 
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4.5 MARIA DEL CARMEN MILLAN, ESTALLAMIENTO DE LA CRISIS 

Abel Quezada fue sustituido por Marfa del Carmen Mi11an, a par

tir del 17 de diciembre de 1976. El periodo de ésta, como veremos m4s 

adelante, se caracteriz6 pof' la. comercialización de Canal 13, con 

ello se daba un giro de 180°en su orientación y los constantes en

frentamientos por imponer 2 proyectos antagónicos sobre cómo debfa 

trabajar 1..a televisara. 

Carmen Millán, hasta un dfa antes de su nombramiento fungfa como 

directora de Educación Audiovisual y Difusión, de la SEP. Era egresada 

de la Facultad de. Filosoffa y Letras de la UNAM y doctora en Letras. 

Su curriculum la ubicaba como una intelectual con cierto reconoc1~ 

miento, sin embargo su experiencia dentro de la industria televisiva 

era deficiente, si no es que nula. 

El mismo dfa que toma posesión establece cuál debfa ser la fun

ción de la emisora estatal. Para ella el 13 debfa ser un canal in

formativo de servicio. difusi6n. cultura y entretenimiento; esas 

funciones -agregaba- no debfan estar reílidas unas con otras. Ademá~ 

·c~nsideraba que no se buscaba una canal 11 que aburra o fastidii:_ 11
." (20) 

A partir de aquf la sutituta de Quezada, de hecho. patentizaba 

su decisi6n de hacer rentable el canal, sobre todo por Ta grave si

tuación financiera en que lo·recibfa (una deuda de 200 millones"de 

pesos heredada por Pedrero). 

Luego entoces, ~1 primer problema a enfrentar era. econ6~ico. 

Del presupuesto solicitado para 1977, informa Millán, s6lo es autori

zado el 58%, lo cual orillar~ a comprar material de baja"calidad •. La 

1nsuf1c1encta de recursos· se· manifestaba en ·todos los departamentos 
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En ese entonces el acervo musical consfstfa en s61o 3 mil discos pa

ra musfcalizar los programas. Esto hacta necesario que los produc

tores de diversos programas tenfan que trabajar con excesivas li

mitaciones. 

A pesar de la gran cantidad de conflictos la directora es optf

. mista y senala que Mpor lo pronto trataremos de encontrar un estilo 

especial siempre en busca de que la gente que ve televisión sepa lo 

que es bueno y. sobre todo. los que estamos en este negocio •.• " 

Hasta marzo de 1977 no había una definici6n precisa del qué se 

pretendía y c6mo lograrlo. Las alusiones sobre los objetivos del ca

nal eran vagas e imprecisas. A pesar de ~llo y motivada por las cir

cuns~ancias monetari~s se hacen presentes las primeras medidas: en mar

zo de 1978 se fnfcfan los recortes de programas de alto costo por 

falta de presupuesto (sale. por ejemplo. "Esta noche con Fábregas"). 

LÓs cambiQS de personal. ta'mbfl!n se inician: el 15 de marzo Guillermo 

Jord~n sustituye a Jos~ Antonio Alvarez Lima en la Coordinaci6n Gene

ral de Noticieros, la cual tendrfa a su cargo todos los programas in

formativos de Canal 13. Guillermo Jordári se distinguirfa por darle una 

nueva orfentaci6n a todo el .material de carlcter noticioso o informa

tivo, esto reflejarfa cambios de matiz en la orientación de éanal 13.* 

Cuatro meses después se anuncia el fortalecimiento de su c~~r~o 
--

de reporte~os, teniendo como productor ejecutivo" de los notici-eros a 

Fernando Helauera Villa y la "vital producci6n creativa" de Luis ~e 

Llano ?ahicr. éstos se encargarian de iniciar la- "nueva producci6n de 

*Gui11enno Jordc1:n, posterfonnente, serfa reconocido por el manejo de la in,formac16n 
internacional. sobre todo por la serie de reportajes sobre la ~a1'd4 de somo,za Y Cen
troam~rica, además de los reportajes sobre "Las· Malvinas". 
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noticieros de Canal i3 1
' (Luis de Llano, como veremos más adelante, era 

un viejo lobo de mar de la televisión privada, lleg6 al canal oficial 

con González Pedrero. Este serfa uno de los personajes que-marcarfan 

la administración de Marfa del Carmen Millán). 

La televisara gubernamental pretendfa una reorientaci6n del espacio 

que dedicaba a la 1nformac16n, a pesar de que cafa en contradicciones. 

Por un lado encarga esta labor a Luis de Llano y la conducción de 

''not1trece" queda a cargo de Servando Gonz&lez (con experiencia de más 

de 5 años en Televisa). Por otra parte permite el ingreso de informa

dores que poseen otro enfoque de cómo debe manejarse la informaci6n, , 

como Martha de la Lama, periodista formada en ·1as medios ofic.iales, en

tre ellos Canal JI. 

La situación es que Canal 13 pretende modificar su estructura no~ 

ticiosa y de hecho lo hace, adem&s que aumenta el tiempo de programa

ción de la barra informativa: en octubre de 1977 ya le dedica 3 hora-

rios: matutino, vespertino y nocturno. 

De otro lado, en julio del mismo año es anunciada unarestructura~ 

ci6n de las barras de programaci6n, entre ellas la infantil. Con dicha 

modificaci6n ("La Canica Azul" se pretendfa que el teleauditorio infan

til recibiera m~nsajes que le ayudaran. a 11 desarrollar la capacidad de 

imaginación y actitud reflexiva frente a los aipectos de la .vlda".(21). 

Con "Bozo 11
, el payaso de los niños, se buscaba desarrollar esa 

"capacidad de imag1nacf6n•. Por- nueva cuenta dentro de los cambios se 

pretendla continuar con la lfnea de la televisión privada. 

Desde luego, h~bo.modificaciones que sf resultaron ser acertadas, 

a pesar de las falla~ propias de adaptaci6n. Tenemos ei caso de ~La 

novela Semanal 11
,- obr~s literarias. elaboradas en series de 5 programas ... 

aqul la limitante era el ti.empo pues en 5 horas (una por dfa) no se 

explotaba la esencia de los textos literarios, lo cual constantemente 
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llevaba a la mutilacf6n de las obras con el respectivo detrimento en 

su calidad.ºSin embargo el enfoque que se pretendfa imprimir a la 

programaci6n era otro y eso era lo más signff1cat;vo. 

Si vemos a la programación de 1977 tenemos que importantes tele

series- invaden la pantalla oficial (•Hn!:lbrerfco. hombre pobre•); Canal 

13 dlfundirfa, a partir de abril, los eventos del IHBA y aportarfa a la 

semana tres horas de estudio. incluyendo equipo t€cnico·y ~ersonal pa

ra la producci6n de mensajes cortos a fin de promover las act1vfdades 

de Bellas Artes (convenio IHBA-Canall3). Los teleteatros tambi~n se 

integraron. 

El caracterfstico estilo del 13 incluf~ a escritores como Ricardo 

Garibay ("Con el libro en la mano"), programa donde analizaba y comeri

taba las obras m&s importantes de la literatura universal. Con esta 

programac16n -segGn las inserciones pagadas por Canal 13 en la prensa~ 

se cumplfa una neces1dad cultur-al para los televidentes del país .. 

Como un dato al margen es_ 1mportante destacar que para el 22 de 

julio de 1977 se pone en marcha 1a tercera etapa de expansi6n ~el ca

nal .oficial (iniciadas las dos anteriores con Gonz!lez Pedrero), con 

la construcci6n de una repetid~ra en el estado de Ourango asf como su 
·-. . 

-expansi6n por otroS estados del noreste del pa1s. Con esa ampliacf6n 

se pretendfa llegar a m!s·de 5 millones de telehogares, equivalentes 

m!s de 27 millones de habitantes. (22) 

La televi~ora oiicial~ empero, c~1a en. la dispersi6n-y en ~~s gol~ 

pes bajos. Golpes que no se conocerian hasta septiembre de ese año. 

Los ·encargados de la próduCci6n y administración pretend1_an .ganar t_e..: 

rreno. el cobrar presencia en pantalla o en los peri6dicos. era u.~ª for~~,·

de hacerlo. 
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Frente a las pugnas internas, desconocidas, Carlos Alazraki 

(otr~ de los protagonistas de la lucha por imponer su program&ci6n}, 

subgere~te de Programación, se adelantaba a enfrentar las críticas que 

se hacfan a los cambios de programación. 

En cuanto a los programas de la televisrira gubernamental éste se

fialaba que pretendfan compiementar y esti1nular al individuo para que 

incrementara tales conocimientos. Por otra parte precisaba que las 

series infantiles, en contra de lo que se creía, no eran didácticas, 

·pues dicha actividad la real~zaba la escuela. En su alusi6n resaltaba 

también que la funci6n de Canal 13 debfa contribuir a acrecentar en 

el televidente sus conocimientos. Por lo tanto concl ufa que en el 

Canal 13 no se harfan experimentos de una manera dispersa. Las diver

sas programaciones estaban fundamentadas y de acuerdo con un sistema 

perfectamente organizado. (23) 

No es casual que constantemente aparecfan inserciones pagadas 

de los diferentes grupos que luchaban al interior del canal.· Con 'el 

paso 'del tiempo esos confltctos tenderfan a agravarse, dan~o como re

sultado los enfrentamientos y la inestabilidad de la emisdra oficial~ 

Las confrontaciones se derivaban de la falta de ori.entaci6n y de la 

incapacidad para poner orden y esto explicaria, después, lós cambios 

constantes y la. anarqufa imperante. 

Las declaraciones de Alazraki - miembro del equipo de Luis de 

Llano Macedo ~ de hecho contradecian muchas de las ~rácticas que se 

daban con la progr~maci6n. de hecho éste siempre estuvo por la comer

cial izacidn, antes que hacer una televisión de beneficio social. 

Ahora bien, Marfa del Carmen Millán desde el foicio de su gesti6n 

·~ropugn6 por la explotaciOn comercial dj la televisara,~ esto lo 

prueba la lucha entre Televisa y Canal 13 por lograr los derechos 
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del mundial, el cual representaba ingresos econ6micos considerables. 

Adem&s, Carmen Mill&n busc6 apoyarse de la baira de deportei para 

atraer auditorio Y~ por ~onsecuencia, patrocinadores que también 

podrfan contribuir para sanear las finanzas. 

A pesar de que habfa modificaciones importantes (cambios de pro

gramaci6n, m&s tiempo al espacio noticioso etc.,,) una t6nic~ empez6 

a distinguir al canal: a las declaraciones de hacer una televisi6n 

de servicio social se imponTa la comercializac16n y la búsqueda de 

clientes para la venta de espacios en pantalla. El número de mensajes 

,Publicitarios por hora de programaci6n comienza a tener incrementos 

-~otables; de tal suerte que a estas alturas, agosto de 1977, ya se 

.manffiesta con hechos ei aumento de la comercializacian. 

La disparidad_ de la programaci6n reflejaba también la pugna 

abierta de ros Z grupos que contendfan: unos por conseguir el ingre

so d€ recursos econ6micos en· base a la comerc1alizaci6n y otros por 

darle ~-Ta programaci6n un enfoque de ~ar&cter social y de beneficio 

aLte_leilidente, de:Íando er, un segundo término la adquisici6n de ga-: 

nanc1'4S .. 

[· 
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4.5.J LUIS" DE LLANO VS PABLO MARENTES: INCAPACIOAO OE 
MARIA OEL CARMEN MILLAN 

Frente al grupo encabezado por Luis de Llanc, enea rgado 

de Ta producci6n, se ~ncontraba Pablo Marentes, promotor de una televf

sión de beneficio social. Este hacfa esfuerzos por evitar la comercia

¡;zaci6n de la televisara oficial. Aprovechando Ja presentaci6n del 

lfcencfado Francisco Hinojosa sanchez, como coordinador general de Ven

tas,, exhort6 al equipo de ventas del canal para reforzar- aquellas ac

tividades que permitieran obtener patrocinios y exclusividad para Ja 

programaci6n de la emisora gubernamental. De hecho era la manifesta

ci6n de la lucha para contrarrestar el terreno que habfa ganado su 

oponente. A .partir de aquf la lucha se agudizarfa. Al ffnal de su fn

ter·venc16_n Pablo Marentes enfat1z6 que Canal 13 no fue creada para rea .. 

Tizar "ventas duras'' y ttcumpliremos ampliamente los objetivos de· 

servicios, informaci6n, difusi6n de la cultura y e~tretenlmiento•, (24) 

Marentes salió al frente como una medida polftfca para frenar 

Ta comercial;zac16n y redefinir la polftica de ventas del tiempo de 

pantalla. Sin embargo los problemas ya estaban a flor de- piel. 

2 dfas· antes, !1 4 de juli~. recibe una carta del sindicato de la 

televfsora, ff~ma~a por los secretarios General y del Trabajo. sena

d~r Rafae1·camacho Guzmán y Nezabdalc6yotl de la Vega, respectlvamenie. 

En dicha carta sol fcitan que 11 
•• • de una vez por todas se .corrfJan .una 

ser fe de irregular"idades que se han venido suscitando, en contra de 

la economfa de los trabajadores del canal (desplazamient'o de empleados) 

pues hay personal que realiza labores de Directores de Cámaras y co

bran honorarios por cantidades que resultan insfgnfficanteS en compara~ 

ci6n con los salarios asignados a la misma especialidad en el .Contrato, 

·Colectivo, otros que se dicen ASISTENTES OE PROOUCC!ON, que se' supone 
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asesoran a los Directores de CSml'\ras ... y que cobran honar~·rios que 

encarecen la producci6n en mayor grado •.• Canal 13 no debe ser mo

tivo de 1 botfn • para unos y falta de trabajo para otros con el pre

texto del ºtalento". No podemos permitir que Canal 13 sea el recurso 

final de algunas personas que desplazando a los trabajadores, hacen 

de la fuente de trabajo su negocio personal ••. '' (25) 

Es decir, a los problemas de organizaci6n interna ... se sumabán 

las dificultades laborales y el man~jo inadecuado de los recursos 

econ6micos, situación que vino a desbordarse con la lucha entre los 

grupos antag6nicos encabezados por Luis de tlano - ~- y Pablo Ma-

rentes, subdirectores de Producci6n y Administración y Finanzas. 

respec ti vamen te. 

La indefinici6ri e incapacidad de Marfa del Carmen Millán cobr6 

su punto más candente con la lucha abierta entre estos dos per~onajes. 

De hecho esta pugna dio luz sobre el estado en que se encontraba el 

canal oficial. lQuiénes eran los que buscaban la controlar la orien

tación del canal? lqu~ persegufo cada uno de ellos? 

.Por principio de cuentas tenemos que Pablo Marcntes tCpfa amplia 

experiencia dentro del medio televisivo.su formaC16ñ estaba fincada, 

sobre todo, en los medios de d~fusi6n gubernamentales. Pará ~ste la 

televisora. estatal debla dar prioridad a la •informaci6n, difusi6ri 

ClJ~iu.ra:··" servicios y entretenimiento 11·~Canal 13. por lo tanto,- debe-

. rfa de cumplir una funci6n distinta a la de la televisi6n comercial; 

crear su. propia 1magen institucional y no caer en la lucha ~oo la te

levisi6n privada" porque su inter~s era ofrecer un servicio pablico.(26) 
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Ahora bien, Luis de Llano 

·campo de los medios de difusión 

fincaba su experiencia en el 

comerciales. Por su calidad de 

excombat.lente (33 meses) de la guer'ra civil española, lleg6 al' pals 

como refugiado polltlco¡ en· menos de medio año ingresaba ·a la XEQ 

como libretista del ''Monje Loco'', a él se debe 1~ creacf6n de "la 

d~ctora coraz6n" y en su haber también se incluye la direcc16n de 

casi todas las telenovelas realizadas en 22 años. 

Por consecuencia, la visi6n de Luis de Llano sobre lo que debfa 

ser e1 Canal 13 chocaba con el enfoque de Pablo Marentes. Aquél sos

tenh que la televiSlón deberfa de ser un medio de dlstracci6n y entre

tenimiento, fundamentalmente. El canal oficial, entonces deberfa de 

competir.con la televfs16n comercial a través de un~ •guerra de guerri

llas". Segan Luis de Llano la televisión oficial también deberla co

mercializarse con "dfscrecf6n ... con buen gusto ... con dignidad o se 

convierte en un circuito cerrado .que s61o vean los amigos de los ami

gos .de los amfgos". (27) 

Para evitar la comercializaci6n excesiva proponla: 

a)Selección de anunciantes con "preferencia de las enticlades del 

Estadon .. 

b)Reducción de anuncios por corte y producir en el mismo canal 

los· anun_cfos para _que tengan 11 buen gusto". "arte si es pOsib~e. y es 

posfb~eº. affrm~ba .. 

El subdirector de·Produtci6ri consideraba que Canal 13 Gnlcamente 

deberla l'lenar el espacio de'jado por la televisión comercial. sobre to~ 

do pe~sando qu~ se caminaba rodeado de ·ésta. Por lo tanto •. conclu~e. 

nos·otr:os en~ontr~mos el ·camino: 11 
•• _.pud.imos h·acer televisión de.E'sta~~º 

que dif~nda cultura y divierta 11
• 

Hasta aquf queda defi!l-ida cuál era la orientación pretendida .por 

L~i~ ~e Llano y Marentes. Sin embargo es meneste~·dar una visi~n re

trospecilva.a fin de expltc~~ objetivamente el desario11o del canal· 

-- ''• 
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oficial oues el conflicto tenfa también otras causas. 

4.5.2 PABLO MARENTES Y LA REORIENTACION DEL 13 

para el subdirector ~e Ad~1nistraci6n y Finanzas los orfgenes de 

la pugna se remont:an a la situación económica de1 canal en 1976: ha-

bfa una :ruda de 200 ~i1lones ~e ~esos y no habfa para pagar sueldos 

atr3sados, ello determinó que los f~ncionarios de la secretarfa de 

Yacienda o~orgara~ un préstamo por 20 millones de pesos a liquidarse 

"'er. 90 dfas; imporrogables. 

Con la precaria situación económica, señala Marentes, se descubren 

las irregularidades administrativas: exceso de personal Free lancers y 

sindical izado; fuga de dinero por pago excesivo a los primeros; ausencia 

absoluta de control .administrativo de gastos de operación y producci.~n; 

los comerciales no estaban debidamente supervisada~. algunos funciona

rios inclufan "spots'' y los cobraban por su cuenta~ las llam~das tele_ 

f6nicas a larga distancia no estaban·contro1adas y se hacfa un mal uso de 

este servicio; e1 dinero de la "caja chica'' en muchas ocasiones se 

util~zaba ::~a hacer prést.anos personales a rédi~o. En una palabra, el 

aesarden er~ total en todas las ~reas·. 

Ante dicha situaci~n Pablo Marentes decide instrumentar medidas 

frenar las. irreguliridades. En primer.lugar ordena un inventari~ de m~

teriales, pues ho se sabfa con q~é recursos materiales se contaba~ manda._ 

colocar cand!~os en 1,s :eléfoncs; d1c~a ~e~o~ándu~s para esoecificar 

ob1i;a:iones y funciones de cada uno de los directivos del canal. En 

s1"tesi~, establ~ce siste~~s ae control y· 1igilancia oara dar un uso ra

cional a los recursos econ6~i=~s. ~ateriales y humanos. ?or ·otra parte 

también se decide hacer autosuficiente a la e~isora con la venta del 

tiempo de pantall~. Con.ese objetivo ta-bién fue creada la Coordina

ci5n Genera1 ce Ventas, cara ter-i~ar ccn la anarou~a en el Manejo· de 
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los anuncios comerciales y en la programación del 13, a· travl!s de 2 

g~rencias se aplicarla el nuevo sistema comercial. En el fondo el ob-
. . 

jetivo era "buscar.que los anuncios comerciales~ la pub11~fdad trans-

m_ftfda por la emisora tuvieran un contenido acorde con (su) orienta·.:.. 

cfón polftfca". (28) 

La orfentaci6n administrativa, dictada en junio de· lg77, tuvo 

sus repercusiones inmediatas. A partir de aquf los choques y enfrenta

mientos de Marentes y de Llano se hacen.manifiestos. en la medida en 

q~e las disposiciones lesionab~n al segundo, pues le restaban -control~ 

Como los recursos fueron controlados y de Llano·r~clamaba. a ~a-. 

rentes su desacuerdo ya que 61. como subdirector de Producc16n, era 

''.la imagen del Canal 13 11 y no deb1an escatimarse· r~~ursos para cumplir 

su función (se habfa vuelto costum.bre que Lui.s de Llano manejara los 

Ingresos y el personal a su antojo). Como el subdirector Administra.-

tfvo no cedfa de Llano Macedo se dirigfa auton6mamente, saltandose 

instancias a pesa~ que la reestructuraci6n administrativa (sobre todo 

con la creación de la Coordinac16n General de Ventas) le restaba el 

contrQl a la transmisi6n de comerciales. Por consecuencia. tres fueron. 

las ~edfda~ que_ propiciaron los choques: )a reorganizaci6n_administra

tiva: la creación de la Co~rdinaci6n de Ventas y la reorientac~6n de· la 

programaci6n. 

La prepotencia del subdirector de P~ograrnación se dejaba sentir: 

3 meses despu~s d~ la aprobación de Marfa del Carmen Mill~n de los 

acuerdo~ para la reord~nacf6n de la televf s~ra estatal Lu~s de Llano 

se negaba a hacerlos cumplir, lo cual propició que Luis Alf~edo Saloma 

Robles, ·gerente general de Compras y Controles, di~igfera un mem~r~n

dum a la directora general para h~cerle saber que a tres meses de las 

modificaciones ordenadas para instaur~r los sistemas de control de co~ 



-247-

merci·ales los propósitos no se habfan cumplido pues ·el subdirector 

de Programación, de.Llano. se negaba a colaborar. Los enfrentamientos. 

a pesar de todo,siguieron dándose por la ~arencia de una definición 

nreal" de los objetivos de la televisara. 

4.5.3 LA JUSTIFICACIOH or LUIS DE LLANO PALHER 

En descargo Luis de Llano rechazaba ser e1 promotor de la comer

cialización: "Soy el autor de la programac16n de Canal 13" pero siem

pre la puse -con 4 semanas de ~nti~ipaci6n- a consideración de quien 

fuera.director del canal •.• " No obstante reconoce que se recomendó. la 

comercialización "para que (el canal 13) no fuera una carga demasiado_ 

pesada para el Estado ... " (29) 

Sobre su indisciplina por negarse a obedecer las medidas de re

~structuración nada dice. del manejo de los comerciales tampoco. Su oa

r!~etro para medir los resultados en la programación se finca en los 

ingresos económicos: " •.. en 6 meses Canal 13 facturó 85 mil\ones; ~n 

igual periodo de 1976 vendi6 35 millones. Además, agr~ga~ los anunci~n

tes buscaban un espacio en los horari~s de -canal para pre~ender in

fluir en su orientación". 

Por consecuencia, concluye, hoy (1977) la programaci6n de Cana~ 13 

es digna. tiene una variedad artfstica que no han logrado las televi• 

soras de Estado en otros pafses AY que además permi~e ingresos". A lo 

·largo de su periodo cerno subgerente de Producci6n resume que se pu

sieron en pantalla 11 270 obras de teatro y 300 cuentos- de autores mexi

canos .•. Textos de grandes autores internacionales entre los que citó 

a·_sh~kespeare. Moliere. Vfctor Hugo, Wilde. Programas period1sticos 

como 'tas entrevistas a Richard Nixon y a Fidel Castro. 'rogramas mu-
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si cales como el de Mercedes Sosa o el de Alfredo Zitarrosa 11 etc ... .,(30) 

4.5.3.l "GUERRA DE GUERRI(LAS" 

La programación impulsada por de Llano tuvo como objetivo ganar 

auditorio a partir de una estrategia llamada ''guerra de guerrillas 1i 1 

consistente en cambios sorpresivos en el horario de la programaci6n 

para "atacar"los programas del monopolio comercial •.• según el encar-

gado de la programación ,de Llano Macedo, siempre tu110 11la bendición 

de los directores del canal"y esto fue lo que le permitió a Canal 13 

figurar en el mapa., competir con la televisión comercial, alcanzar 

un rating de 8 a 10 puntos. 

De lo anterior se desprenden 2 cuestiones: por un lado la postura 

del subdirector de Produccj6n se ante~onfa a la orf entacf6n de Haren

tes. Mientras para el primero lo esencial era competir con l_a televisf6n 

privada, el segundo sostenfa que las preocupaciones del canal oficial 

debfan estar alejadas de una lucha frontal por los sitios del rating y 

por crear.al contrario.su· propia imagen. De otro lado tenemos que la 

llamada ''guerra de guerrillas" era producto -segQn palabr~s del .mismo 

Marentcs- mis de la ausencia de una polftica coherente. Al. no exis~i~ 

_ésta. pre~i.sa Pablo Marcntes, ocurría frecuentemente que el auditorio 

de Canal 13 se desorien~ara con los horarios de las transmisiones ya 

.que mientras los horarios publicados en los per16dicos indicaban de

terminado· program~ en la realidad· se pasaba otro diferente. 

De ·hecho Ta pugna Marentes-de Llano ponen de manifiesto la impre

cisión de los objetivos que eran pregonados por Maria del Carmeo Mil~4n 

y demuestran la indefinici6n y las contradicciones internas. lo cual 

echaba ·-orla borda la.supuesta orfentact6n social que debla tener 

Canal 13 y. además, patentizaba la incapacidad de su directora por 

impulsa~ un proyecto propio, alejado de un inter~s mera~en~e- comercia~ 

1 i Se ta. 
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4.5.3.2 JOE. COCKER, LA MANZANA DE LA DISCORDIA 

La indisciplina, la lucha antag6nica -ya abierta-, llegó a su 

desenlace. El motivo. ahora, fue el desacuerdo sobre la filmación de 

un concierto de rock que darfa Joe Cocker en el Toreo de Cuatro Ca

minos. El evento no fue autorizado por Pablo Marentes porque propi

ciarfa "maniobras irregulares", adem~s por el costo elevado y la po

ca probabilidad de recuperar la tnversi6n. 

A pesar de ello Luis de Llano P."a1r.11uit insistió en su realizaci6n 

(su hijo,, Luis de Llano ff>tti::re.Jtb", era uno de los promotores del evento). 

pero la respuesta de Harentes fue cancelar definitivamente la graba

ción. Acto seguido, el subdirector de Administraci6ri y Finanzas or

dena a los vigilantes del .canal no dejar salir ningün equipo. 

El festival de rock terminó en violencia y hubo detenciones. Co

mo la organización del evento se adjudicaba a Canal 13, en boletin de 

prensa Pablo Harentes desmiente la versión y acla!'"a que la televisa

ra 11 jam&s ser~ promotor de .espectáculos que no considere adecuadas pa

ra el. televidente. mucho menos que se forme una imagen negativa .de lo 

que estamos realizando". (31) 

·~ hecho trascendió y Miguel Angel Granados c&apa, e~ 1~ revista 

"Sie~pre", tácitamente deja entrever que el grupo encabezado por Luis 

de Llano trataba de imponer los criterios de la televisió~ privada. 

Según de Llano, Xavier Labrada (gerente de Programacflln) yCa~los Al'az

rakf. (asesor de Producción), el artfculo de Granados Chapa se debe a 

-~ las influencias de Pablo Marentes con éste. 

Por último Luis de Llana. Labrada y Alazraki. molestos por laS 

2 informaciones periodfsticas. acuden con Marentes para éx1gir una ex

Pl 1caci6n. Como el subdirector de Administraci6n no estab~ se presen-
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taran en la oficina del jefe de Informacl6n y Relaciones Pfibllcas, 

Rafael Enrfquez Lizaloa, colaborador de Pablo Marentes, al cual re

clamaron airadamente quien responde en los mismos t~rmfnos. 

Como resultadO, los involucrados presentan su renuncia. Oespuás. 

de un "impase" Luis de Llano es liquidado oor 700 mil pesos y luego 

le dan la dirección de PRONARTE. Pablo "larentes , por su parte, de mo

mento queda en una situaci6n indefinida para luego asumir la direc

ción de Canal 11. 

Para Luis de Llano el fondo del conflicto estriba en que &l go

bierno designa a sus funcionarios con criterio polftico y no por sus 

aptitudes: " .. . n~ conocen televisi6n ... cuando estos funcionarios lle;; 

gan tantean el terreno, echan a perder y aprenden. Pero cuando em

piezan a dominar la tierra de conquista, una nueva designación los 

pone fuera y el ciclo se inicia una vez más". Por consecuencia, ~on

cluye, ·"los politices en la televisi6n de Estado cuidan m~s, en o¿asio

nes, su imagen personal que la del propio canal". 

Por su parte Carlos alazraki, asesor de producci6n, finalmente 

sostiene que la lucha registrada en el seno de la emisora oficial se 

o~igln~ por su· creciente "importancia polltica y'admi,is~ratlva•,a~e~ 

mas ~ue las defici~ncias de la televfsora se deben a que-en varios 

,pu.;;st~~ dlrect'lvos han sido desig·nados pollticos que "quiz& tambH!n 

p~dleron haber sido mandados a Guanos y Fertilizantes•. 

Pablo Marentes 1 ta contraparte. concluye que en realidad el nú

cleo del problema fue la afectacf6n de"inter~ses creados"a Luis de 

Llano j la confrontación de 2 orientaciones para ha¿e~ televis16n. 

M&s que una lucha por el poder se registró una pugna por la or1ent.a

ción y el contenido de la programacl6n. 

El p~norama generál desarrollad~ hasta et momento nos lleva a 

afirmar que la anarqufa del canal gubernament"a.1 no ·s61o obe-df;ce a 
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los problemas internos. De hecho -y .Marentes lo reconoce- se adolecfa 

de una polftica estatal que permitiera orientar la actividad de sus 

medios de difusión. 

Luego entonces, en este momento podemos establecer un parang~n 

entre las medidas dictadas por el r~gimen de L6pez Portillo en cuanto 

a su politica- de comunicaci6n social. sobre todo la orfentac16n que se 

da en los primeros nueve meses de gobierno al derecho a la informaci6n· 

y el rumbo que se le dio al Canal 13. 

El derecho a la información, como senalamos en el capftulo ante

rior, estuvo latente, se tenfa la "firme intenci6n" de legfslarlo. 

Todas las manifestaciones del presidente, funcionarios y miembros 

del partido en el poder pugnaban por su leglslac16n, sin embargo las 

contradicciones fueron muchas. Una situaci6n similar se presentaba 

en el Canal 13': las declaraciones eran a favor de hacer una televf

s16n diferente a la comercial, mas en la práctica se hacfa lo con

trario: Marentes trataba de impulsar su proyecto y de ganar terreno. 

Luis de Llano, al frente de la programac16n, hacfa lo contrario y·dc 

hecho logró imponer su estilo hasta que salió. 

El problema central es y seguir~ siendo, justamente, conse.gu1r. 

la congruencia entre el q.ué se prete.nde en "el térr_eno .de.-la difus·i"6_n 

gubernamental y c6mo lograrlo. Con Ha ria del Carmen Millón los hechos· 

·r~basaron las declaraciones y ponfan de manifle~to la lmprecfsi6~ Y 

las contradicciones. 
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4.5.4 NUEVOS CAMBIOS EN EL CABALIST!CO 13 

Después de la salida de Luis de Llano y de Pablo Marentes la 

emis9ra estatal entra en un vacío. La indefinfcidn y la incertfdu~bre 

persisten y no serfa sino· hasta principios de noviembre cuando seco-

rre el rumor de que Armando Cuspfnera sustituirla a Luis de Llano en 

la subdirección de Pr:oducci6n, l~ versión se confirmarfa oficialmente 

hasta el 7 de noviembre. dos meses despu~s de que el Canal 13 se en

contraba descabezado. 

De acuerdo a las informaciones perfodfsticas Armando Cuspfnera 

pasarfa a ocupar 1 a gerencia gener'al de Producción, hasta el 6 de no

viembre era director de Oifusl6n y Relaciones Públicas de Bellas Artes. 

En ese momento tambi~n es nombrado Roberto Suárez Arguello, en la ge

rencia general de Programaci6n. 

Cuspfnera, por su parte, .habla colaborado un aijo con Lufs· de lla

no Macedo ; fue el primer director de Cámaras de canal 8, durante 10 

a~o~ gerente de Produccl6n de Canal 11 y de 1973 a 1974· estuvo en _la 

ger~ncia· de produccf6n de Canal 13. 

Con el asee nso de Armando" Cuspfnera se confirman los problemas 

del canal oficial. Este reconoce que la televisl6n mexicana co'pl6 

s~stemas de pr~ducc16n que le resul~aron ajenos ... todó se hizo con 

excesiva improvisaci6n. Hay que fr~nar dicha f6rmula. Por Oltimo se

~ala ~ue~no se trata de hacer .tantas horas de televfsf6~, sino pocas 

·pero buenas. (32)' 

En este sentido e1 gerente de Producci6n pretendfa lograr ~na 

imagen ''m~~ definida''~ con m~s información y no~icfas con interpreta~ 

c16"n de los hechos. la cultura etc."., pues ºla func16n.de Canal 13 
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debe estar en niveles de calidad y esto se puede lograr uaediante ·1a 

producci6n de buenos programas teatrales, musicales. controles remo

tos y buena fn~ormacfán. No se trata de comp~tfr con la televf sf6n 

comercial en su propfo terreno .. En el terreno comercfal la televisión 

estatal no tienr.nada que hace~ ... se necesita una continuidad de es

tflos y de pretensfón artfstica ••• • (33) 

·Además consideraba que 1a televisara no debía pretender la co

mercialfzación. En determinado momento. argumentaba cuspfnera,se pue

de transmitir el mismo programa de las emisoras ·comerciales. s61o que 

la fntención es· o't:ra. •se debe bus_car la colocaci6n de pr~gramas en 

su marco cultural. no pretender vender nada y esa es ya una diferencia 

··uy grande•.< 

Empero el cu•pliniento de los objetivos no era tan sencillo. los 

problemas econ6•fcos eran su orincipal problema. El gobierno de l6pez 

Portillo de hecho se negaba a seguir subsidiándolo. la salida más 

viable. entonces. era la comercfalfzacidn y ese rue el ca~fno que se 

sigúf6 a pesar de los propósitos de Cuspfnera. 

Ahora bien. todo nos parece indicar que a Marta del Carmen.Hf

ll~n le interesaba la rentabflfdad del canal. pero.no tenfa bien cla~ 

rf~icado hasta dónde podfa ser adecuada la comercializacf6n, de hecho 

era el resultado de su "Inexperiencia en el &rea_. 

El caos y la incertidumbre persf sti6 a pesar de que habfa fun

cionarios como Armando Cuspfnera. o en su momento Harentes que sa

b~an a donde que~fan llegar. pero se debfan sacrificar parte de los 

ingresos econ6micos para no permitir la excesiva comercfa11Zacf6n; 

no se quf so adoptar esta medida y el costo. a largo plazo. fue m4s 

alto. 
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A juicio personal los cambios en. el canal 13 debfan· ser progre

s f vos, pero éstos 'impl i e aban el sacri f1 cfo econ6mi co. La tel evf sora 

gubernamental no tiene ni tenla otra alternativa si pretendfa ·hacer 

una televisi6n fuera de los marcos de la comercial. El hecho de op

ta~ por el llamado ••saneamiento de las finanzas• 1 es lo que finalmente 

llev6 al Canal 13 a la p~rdida de su imagen y a su identificaci6n con 

Televisa. 

El canal del Ajusco llega al fin de 1977 con nuevos cambios e ines

tabl I idad lnterncipu;s la subQerencia de Admin1strac16n y·Finanzas, 

puesto dejado por Marentes*. permaneció vacant'e 3 meses hasta que· 

en diciembre de este ai'io se reestructura el organigrama, lo cual trae 

como resultado que la subgerencia de Admin1~traci6~ es sustitufda por· 

la ,geren~ia general de Administraci6n y queda en el cargo Juan Sal

dafta Rosell, exdirector de Canal 11. A pesar de los esfuerzos por re

ordenar la·s actividades y reorientar la programaci6n del canal los· 

acfert~s eran pocos. Hasta octu~re de 1978, cuando sale Carmen M111Sn, 

se recobra una est~bilidad relativa; la salida de los grupos en pugna y 

la supuesta reordenacidn permiten ~se momento de calma. 
. ' 

Con 'las remociones -se tenfan la inten~i6~, aparente, de reo-· 

r;entar las actividades de la televisara pero los intentos fueron más 

bien fallidos porque no se podfa cambiar la orientac15n del 13 si an-. 

tes no se reducfa su comercializaci4n. no era posibl~"hacer una su-

*En diciembre de 1977 Marentes· ya era director de Canal. JJ. Ahora bien, se
gan MiQuel Angel Granados Chapa ,Saldana Rosell, como exdir~ct!'r de Canal 11 tuvo 
un paso trascendente porque en un ai1o aumentó el auditorio e ·f~pul sti programas 
independientes, con caHdad y libertad. 



, -25!1-

puesta televisi6n de servicio social con los mismos esquemas de la 

industria televisiva mercantil. De ahf que a pesar de •u~ el .cuerpo 

_dfrect1vo se reforzaba con funcionarios con amplio reconocimiento 

las más de las.veces fracasaban. 

·Resulta significativo seftalar que en 1978 Televisa se comenzaba 

a preocupar por la programación del canal estatalporel namero de horas 

que ya -en 1978- dedica para •sal ir al aire". E"s probable que esto 

se haya debido a la "apertura de una programacidn m~s atractiva para 

un mayor namero de televidentes~ pero de menor contenfdo cultural".(34} 

Ello tmplfcaba •. por consecuencia, su comercialfzac16n. 

Vemos que si ~len el Canal 13 no producl~ e1 mismo nGmero de ho

ras que Canal 5 ya tenla Ún promedio de 11 horas 13 minutos d1ar1os 

de producci6n, ocupa.ndo el 5º. de 621ugares, despufs de canal 8 y antes 

del 11. El 5 producfa 17 horas 18. mtnutos y el 11, JO horas 28 minu

tos". (35) 01cha competencia ·se veda reflejada en el .irea ·Informativa, 

frente a la ampliación de noticieros de.Canal 13 Televiso le .antepone .. 

los suyos (»~ntena 5Y y "En contacto Directo"}. 

"En el terreno del futbol tambi<'!n se da la contienda. La prueba 

más palpable. fue la lucha por lograr los derechos para transmitir 

el encuentro Stuttgart-México. El 13 obtiene los derechos y la Federá

ci6n Mexlc~na de Futbol presiona diciendo que sf Televisa no transmite 

el partido el equipo mexicano se negarfa a jugar; p¿r ültfmo Canal 13 

transmite pero no se le da cabina ni audfo en el estadio alemán. 

Del mundial de Argentina Televisa dffundirfa ~todos los encuen

tros, Canal 13 s6lo.Z9. A tal situación llegan lo enfrentamientos.que 

Juan Saldana Rosell se ve en \a necesidad de seHalar que la televi

sión privada no sólo ejerce mayo~ control del ttempo, sino que dispo

ne de las.microondas -propiedad de la nación- para boicotear al canal 
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televisivo del Estado •.• " (36) 

El problema real estribaba en que el gobierno daba y ha d·ado 

mayor importancia a Televisa y deja de lado a sus propios medios de 

difusión, las evidencias sobran: en 1977 la única entrevista exclu

siva que concede L6pez Porti11o es a Te1evis~, la gira presidencial 

a la URSS y Bulgaria s61o es difundida por el consorcio televisivo. 

A lo másº que se ha llegad.o es a •repartir equitativamente•.los e

.ventas oficiales. pero la supremacfa ha sido par.a Televisa~ Esto 

es por no seguir haciendo un recuento de los eventos en que cons-

tantemente son desplazados los periodistas de los medios 

les por los de la radio y televis16n comerc~ales. 

oficia-

LoS hechos demuestran, entonces, que al gobierno no le ha impar-

tado apoyarse en sus propios medios, más bien ha llevado a cabo una 

polftica de ''buena ·vecindad• con los concesionarios, explo~ando 1a 

amplia cobertura adquirida en largos aftos de experiencia y restándole 

(al Canal 13) la importancia que deberh tener. Por otro lado vemos que 

la com~~tencia en que entraron Televisa y .1~ emisora gubernamental. 

llevaron· a ésta a una excesiva comercializaci6n en ~etrimento de sus 

contenidos. La preocupaci6n de los concesionarios por reo~ientar su 

progri~a¿i6n para reconquistar el pGblico perdido lo prueban. 

La' competencia entre Televisa y ~ana1 13 junto con el relego 

de éste de los eventos oficiales evidencfa los an~ag6nf smos en que 

cayeron los funcionarios y explican. la carencia de_ un proyecto orien

tador de las actividades de los diversos organismos de d1fUsi6n gu

bernamentales ... 

En este contexto llega 1978 y, luego de. persistentes rumore~, se 

da a con~cer la renuncia de Carmen Millln, situación Que llevó ~or 

nueva ·c.uenta a la- anarqufa e· inestabilidad. Extraoficiálmente .se ~e-
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cfa que la doctora Mil Un habfa sol icltado su renunc·ia, la cual no 

fue aceptada porque no habfa sustituto. Sin embargo el 16 de octubre 

de 1978 se darfa el cambto por Raul Cardiel Reyes. 

4.5.SLOS RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION DE CARMEN MILLAN 

Es importante hacer algunas precisiones sobre el periodo de 

Marfa del Carmen MilUn, lo cual nos permita explicar la problematica 

de la emisora gubernamental .. 

De los 22 m~ses que duró en el carao (diciembr~. de 1976 a oc~ 

tÚbre de 197B)la administraci6n de aquella s~ caracterizó por ·c1 in•· 

greso definitivo a la comercialización del canal, a pesar de las pre

tensiones de hacer una televisi6n de servicio social. Es incuestio

nable la existencia de cambios en la programación 1teleteatros, te

lenovelas, series importadas de buena calidad etc •• ,) pero tambi~n. 

se inundó de programación similar a la de televisa: al programa .de 

"Fiebre nel sábado por el 2" se le anteponfa su similar por el 13, el 

travo)tismo era igua.lmente impulsado por Televi.sa que por. la televi-

. sora oficial,. A la saturacilin d.el futbol soccer en el Azteca .el Canal·· 

13 se suma con el convenio para tan-sm-itir to·dos los parti_dos del equipO-_ 
.:· 

·UNAM (3-Vll-1977). Lo mismo pasli con el futbol ·americano. Medidas. que. 

ten~an la finalidad de· ganar auditorio. 

'El egre_so 'de los recursos econ6~ico~ tambil!n .era al to pues con 

Carmen Millán se adquirieron derechos para tra~smiiir programas como 

: "Los MUppets"s- los especiales de Bing CrÓsby·. _fluke Ell.ington Y ~tras. 

Los." programas espectaculares. como en los del 13, volvfan .a 

cObrar presencia, pero la espectacularidad tenfa un·al't-!J casto econ6· .. 

. mico:. Como vemos la programaci6n del canal. del Ajusco inclufa ya 
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gran cantidad de programas que servfan de "ga~chos" para atraer pQ

bl lco Y lo que interesaba era m&s su valor comercial que ei educjtfvo 

o cultural. 

Por otrolado se tiene que aunque el Canal 13.con insistencia era 

relegado de los eventos oficiales tambl~n se le utiliz6 como un.medio 

para legitimar e impulsar la polltlca petrolera de. L6pez Portillo 

~"Pemex y su gasoducto". Jorge SaldaHa en jurado popular). Igual

mente se utilizaba la pantalla del Ajusco para difundir y mejorar la 

fmage~ moralizadora del gobierno. Canal 13,- entonces, fue el esc~pa-

' rate para demostrar la culpabilidad de Félix Barra Garcfa, Alfredo 

Rios Camarena y Félix Héttdez Docurro, entre otros (todos detenidos 

por acciones fraudulentas en el periodo. echeverrfsta). 

Los buenos .propósitos de la doctora HilUn se vinieron por tferl'a 

porque su visf6n encerraba· una contradicción esencial: no er.a posi

ble hacer rentable al canal ·~nmediatamente~ y dar una orferitacf6n no 

come~cia~ a la programacf6n. Lograr Jas_ dos cosas aJ'..mismo tiempo en~· 

·.un plazo Inmediato era imposible pr~ctlc~mente. De este antagonismo 

deriVan o·,tros ·que ya se_i'ialiúi1Gs, "una de sus manifestaciones m4s con-· 

cretas se v1o_-cr1staltzada en la lucha ·11brada por Luis de Llano y 

Ha rentes. 

Si~ emb~rgo. también deben considerarse.las .pugnas 9ue se daban 

entre diversos ..... funcionarios que tenfan alguna ingerencia en la em.iso

ra oficial (varios secretarlos de Estado tenfan capacidad declsorl~· 

sobre las actividad.es del '13), los cuales. trataban de Imponer su ·crl-

. terlo·~ ganar posiciones en ~l terreno polftlco*, ello propiciaba que . . 

·*En· múltiples ocasiones fue sena lado que diversos· secretarlos trataban de. u
tilizar al canal para que se difundiera infonnaclón de su particular lnterh. Por la 
1mportanc1a polftlca de la. emlsÓra esto les slanlflcaba _cobr~r nresencla a través ·de 
l~s ffied!-os de ·~if_,~Si6n ofjr:i;,le5, Pa._hln M.ltrente?' a~f lo rer:nnnc~!"fit 1111~00. 



-Z:9-

el director j'=l canal final;r.e'nte care::iera de un 
11

poder l'"e,a1" para 

11evar a cabo sus ¡::ilanes. 
Sí a lo anterior sumamos la care'l"lcia de una polftica oficial de 

cor,1unicaci~n social el desgstre es t'1éS que pre~ísible y las._ca·nseCuen-

:ies _fueron más q.Je 1ar·e ... -o;?tles. 



-260-

4.6 EL PASO FUGAZ OE RAUL CARDIEL REYES 

Después de que se daban traspies sobre la salida de Marfa del 

Car~en Millan, la remoción oficial no serfa sino hasta el 16 de no

viembre de 1978. Un día después es nombrado Reúl Cardiel Reyes como 

nuevo director del Canal J3. 

Las· causas de la renuncia nunca son sei'laladas .. las virtudes de 

la doctora Mfllán es lo que se destaca. Tal pareciera que en la te

levfsora de periférico sur no habfa problemas. Las versiones perfo

dfstfcas se limitaban a señalar el acuerdo del secretario de Gober-

nación, Jesús Reyes Heroles. y de Margarita López Portillo, direc

tora de RTC, para dar posesión a Cardiel Reyes . La ironfa no podfa 

faltar pues -decfa el boletín- los cambios deben interpretarse en el 

contexto de las tareas program§ticas que en materia de comunfcacio~ 

se ha fijado (SIC) el Gobiern.o ·FedP.ral •.. {37) 

Raúl Cardle.l Reyes tenfa un amplio currfculum en el área 'acadé

mica: abogado, egresado de la Universidad de S.L.P., con publicacfo~ 

nes sobre fflosoffa y estudios de posgrado· en Inglaterra. fundador ·de 

la ANtJ.IES, ·fue secretario particular de Vfctor Bravo Ahu'ja (1X-secreta

rio de Edücacidn POblicil de Lui~ _E~h~verrta Alvare~. Emper~: ·su· for

ma-Cióñ- reffeJa su nula partfcipaci6n en el sector televi.Sivo. ·10. 

cual implicaba la falta de experiencia. 

A 12 dfas de tomar posesión Cardiel Reyes da a conocer su plan dec 

trabajo con lacmeta de hacer un canal informativo y cultural, bajo el 

entendido de que 11 
••• impartfr cultura no quiere decir que sea .abu

rrido .... (se programarán) diversión y entretenimiento ... 11
• Desde" 

luego •. precisa Cardiel Rey~s. ca'nal 1.3 no serfa complement9 de la te

levisión comeroial pues tiene una función completamente distinta. 
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Su proyecto abarca cuatro campos: 

a)Canal 13 ampliará los programas producidos en sus estudios de 

televisión lo cual implica más empleo •.• Actualmente (se) tienen 71 

horas ..• 41 horas se produceri en sus estudios~ se planea aumentar la 

producción. 

b)Se estudia la producción de programas especiales para trans

mttirse en E.U. dirigidos a los chicanos, con el objetivo de que se 

integren a nuestro pafs ... 

c)Se irá sutituyendo la publicidad comercial por la oficial y 

d)Entrarán en servicio nuevas repetidoras en el interior del 

pafs, en el siguiente orden: Puebla; Torreón, Baja California, Mon

terrey, Zacatecas, Jalisco y Chihuahua. (38) 

Apenas iba a poner en pr&ctica sus planes cuando se da a conocer 

su renuncia. Los funcionarios encargados de los medios de difusión· 

nada saben sobre sus causas, pero los rumores adjudicaban la 

dimi.sión a la imposibilidad de manejar el canal por "los desacuerdos 

sobre la verdadera naturaleza de su tarea" 

Sobre la gestión de Carmen Millán· asentábamos que·, entre o'i:r:o_s · 

p~oblemas·. se le enfrentaban adversidad~s p6r~ue en 1~ pr&cti~a 

-debido a· la estructura orgánica de Ja emisora- carecfa de un "pode'r 

real" el cual le permlticra cumplir sus objetivos. 

Esta situación se repite· con Raúl Cardiel Reyes y, según los 

pocos datos existentes sobre su periodo, es el motivo.:de su rRn11ncfa. 

Miguel Angel Granados Chapa en su columna "Plaza Pública" ·sugerfa · 

·esta explicación': la peculiaridad de la situaci6n administrativa 

muchas decisiones del director general, incluidos los nombramientos 

de altos ~uncionarios que debfan secu~darl.o en su tarea, quedaban 

condicionado~ a factores externris fuera del alcance del propio d~-. 
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rector general. Este quedaba reducido ... a quien tiene la responsa

bilid~d pero no la autoridad, pues ésta se le regatea o se reparte 

en instancias que le son ajenas •.. " (3g) 

~-las dificultades internas se sumaba otra que, en ultima ins

tancia, iba a dificultar el desarrollo de la emisora del Ajusco. 

Los nombramientos impuestos al director y su falta de poder serfan -

la manffestac16n de ·las fuerzas que se imponían por sobre todas las 

cosas y aun a pesar del desarrollo de ~sta. 

Raúl Cardiel Reyes quedaba fuera de la jugada 

y_ a menos de 2 anos de iniciado el sexenio,el Canal 13 se habfa en-

cargado de estrenar directores y mandarlos a la banca. 

No es casual que los cambios se dieran en dfversOs organiSmos 

relacionados con la difusi6n gubernamental. la Coordfnacf6n General 

de Comunfcaci6n social también se anotaba varios triunfos pues por su. 

direcci6n general ya también hablan desfilado.diversos funcionarios, 

tal y como lo seftalamos en el capftulo anterior, 

La anarqufa imperante en la emisora del Ajusco entonces, no set_:"fa 

m4s que-un r~flejo ~e l~s inconsecuencias y contradi~cfones -en que 

_cafan los encargadas· de la mal llamada· polftica·de~ comuntcaci6n- so

cial. 
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4.7 ALEJANDRO PALMA ARGUELLES Y LOS AMIGOS OE TELEVISA 

Los c~nstantes cambios de director en el 11 canal del pu~blo" 
1
ha-

bfanse vuelto uria práctica coman. En un periodo .de 2 años Palma Ar

guelles se convertía en el cuarto encargado de dirigirlo sustituyen

do a Raúl Cardiel Reyes a partir del 16 de noviembre de 1978. 

Alejandro Palma Arguelles habfa trabajado en la· televisf6n pri

vada. En el efímero paso de Abel Quezada ocupcr, asimismo, la subdirec

ci6n de Adm1nlstraci6n y Finanzas. Hasta antes de su desi 0 naci6n era 

Contralor de PRONARTE (con Luis de Llano.Palmeo ) y colaborador cer

cano de Margarita L6pez Portillo, directora de RTC. 

Al darle poses16n, por acuerdo de Jesas Reyes Heroles, secreta~ 

rfo de Gobernaci6n, y de Margarita L6pez Portillo, ~sta declara que: 

"Con el nombramiento del Lic. Palma Arguelles •.. se responder4 a las 

finalidades de fnformaci6n, orientacf6n y recreaci6n que dfgnffiquen 

la· comu·nicaci'6n social". (40) 

De hecho se reconocfd la excesiva comercia11zaci6n de la emfso~ 

ra. Los cambios reflejaban la crisis a causa de los vaivenes entre la 

elaboraci6n de una programacf6n de car~cter social y otra comercial. 

Por su parte Alejandro Plama se limitaba a señalar que su in-

- tencidn de dirigir ·el Canar 13 "como corresponde-a una empresa-esta--' 

tal, tanto desde el. punto de vista de organlzacf6n como el finan-

c f ero •.. " ( 41) 

La supuesta "dfgnificac16.n" señalada por la directora ·de RTC· fn

med1aiamente se vendría al suelo pues la administraci6n de-Arguelles 

se caracterizarfa por 2 rasgos! 
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.. 
J• Se inicia la llegada de personal que laboraba en Televisa, 

con Joaqufn L6pez D6riga a la cabeza. 

22 Hay un desplazamiento de intelectuales de reconocido presti

gio, 'entre ellos se tenfan a Elena Ponfatowska. 

Los cambios iniciados por Alejandro Pal~a tan luego toma la di

rección, trae implfcita una contradicci6n: se pretendfa dignificar 

lo excesiva comercializaci6n y darle otra orientaci6n al Canal 13, 

pero los encarg'ados de esto eran gente formados en los medios de di

fus16n comerciales o en el peor de los casos algunos directivos te

nfan una visi6n m~s comercial que los propios directivos de Televisa. 

lo anterior se demostrarfa posteriormente por los constantes. enfren-· 

taminetos ·de Palma Arguelles y las teorfas comercialistas del Dr. 

Jorge Cuete Garcfa, d1rector~de· Promociones, Comercfalizaci6n y Ven

tas (hijo del general Jorge Cueto Garcfa, jefe de la Policfa con Gus

tavo Dfaz Ordaz). 

La 'reorganizaci6n de la televisara es encabezada por Joaqufn Ló

pez D6riga, quien es nombrado director general de Noticieros y Even

tos ·Especiales: las direcciones de Producci6n, Administración y .Fi

nanzas,-Promoción,Comercfalfzaci6n y Ventas son dirigidas Por·Juari

Saldafta, Alberto Velasco y Jorge Cuet~ Garcfa, respectivamente,. Luis 

Cueto Gorcfa es nombrado asesor de la dirección General para Asuntos 

_Cientfficos y Culturales: Alberto Viloria Reyes, Asesor Jurfdico de.· 

ja. dirección General; Francisco Ignacio Taib~, gerente de Not1even~os·~ 

Rai:il Martfnez ostos, gerente Artfstico: Enrique Strauss, gerente de 

ProdÚcci6n y Guillermo Roserizweig 

General. (42) 

secretario particular del dlrec-
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4.7.J NACE "SIETE' DIAS" Y CON El "TRECEVISA" 

Es evidente que habfa una firme lntenc16n de inyectarle recur

sos al canal para reorientarlo. A la dfrecc16n de tloticieros y Even

tos Especiales se le asfgna un presupuesto de 130 millones de pesos. 

El primer resultado se manifiesta con la salida del noticiario ••s1ete 

9ras", el 20 de diciembre de 1978. 

11 No se trata, seílalaba ldpez 06riga. de competir con Jacobo Za

bludovskl (24 horas) con quien guardo excelentes relaciones •.. sino 

con nosotros mismos.,. el noticiero -agregaba- no tendr& ninguna lf

nea (lasepsia? lobjetivismo puro?), sino que se abordar§ la noticia 

en su dfmensi6n exacta, sin limitaciones de~expresión, pues 1os fun

cionarios no van a andar por aquf •.• 11 (43} 

Se buscaba corregir la deficiente labor informativa del Canal 13, 

como et hecho de que se perdfan noticias y a los pocos minutos eran· 

difundidas en los noticieros del monopolio televisivo. 

La cuestión era presenta~ otra alternativa más al área informa

tiva de Televisa; uno de los objetivos era ganar aud1torio y., a pesar 

.de las .crft:i.cas., se debfa entrar en el terren~ de_ l_a -<~mpetenc-~a. 
11 Siete~pfas 11 ··.se ·caracferizárfa por cederle Ja-mayor cantidad ··de 

csu tie~~o·a su estrella llpez 06riga. La ineficiencia de las lectoras 

de noticias tambf~n ·era ~fsible y se fncrementarfa exce~fvamente ·el 

nam.é.ro·. de anuncios c.omer-cfale.s .• caracterfstfca esta ú1t~~a .Que: .. de"· 

· ·:a·quf- ~n·_adelante marcarfa 1a escandales., comercfalizacfdn de'· .. 1a emiSora 

-Qffcial .. luego. entonces, Palma Arguelles se encarga~fa.de da~ paso a· 

1o que con ironfa se calificaba como ~Trecev1sa". 

A pesar de l~s baChes y errores enfrentados por el notfciarto 

1o9ra P,enetrar e_n el auditorio y si bien su .estructura en su. inicio 
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corresponde a la del noticiero estelar de Televisa ("24 HORA~"), 

con el p~so del tiempo adquiere rasgos que elevan su calidad, so

bre todo por el manejo que hacfade la informaci6n internacional 

aunque, por ejemplo, su secci6n nacional se encnntraba atihnrr~rla de 

noticias of1cia11stas y, la mas de las veces se· daba prioridad a la informa

ci6n de boletfn que a los problemas de interés de la comunidad. 

La llegada del personal del consorcio televisivo privado a1 

Canal 13 para muchas personas significó un triunfo de aquél sobre 

~ste. Nada m~s falso. Televisa no va a pensar en c~mpetir "dentro'' 

de la telev~sora gubernamental. Los concesionarios tenfan {y tie11en)• 

recursos humanos,: materiales, experiencia y una cobertura incompa

rables con los del Canal 13, nada les puede perjudicar más que en 

realidad se les haga una efectiva competencia. Por lo tanto, no se 

puede pensar que Televisa haya ganado con la salida de su personal •. · 

Los du cños del monopolio no pensaban en funci (in de las actividades 

que se-hacfan dentro del canal del Ajusco, ellos parten m~s bien de 

los programas ~ue puedan ser más atractivos para su püblico y de los 

dividendos que· les reditúan. En ese ,sentido, la salida del 

Te~~~v1 sa ,_ con L6pez 06ri ga a 1 a cabeza., más que. un tri u.~fo." 

viene a ser una derrota. 
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4.7.2 ELENA PONIATOWSKA, RENATO LEDUC Y GU!LLERHO JORDAN 
A LA CALLE 

Si por una lado Alejandro Palma se ca~acteriz6 por permitir el 
,,..;• 

ingreso de técnicos y periodistas de Televisa, por el otro ,lado también 

se encargó de echar a la calle a un equipo de intelectuales que colabo

raban con ef Canal 13.* 

la administraci6n de ArgÜelles se vio fracturada. empero, en el 

altimo mes de 1978. Hacia la tercera semana de diciembre se vefa verifr 

la cafda del cuarto del sexenio, pues era un nsecreto a voces" que Ale~ 

Jandro Palma pretendía renunciar porque ••se intentaba asumirlo como un 

simple parapeto y no como el director general de a deveras".(44) 

Finalmente se le convenció de que guardara compos~ura a fin de 

no evidenciar el deterioro del canal gubernamental~ 

Por nueva cuenta se reflejaba el caos y el vacfo de poder. Las 

luchas internas se agudizaron -entre ellas la pugna entre el.director 

General y el de Comercial fzaci6n y Ventas, Jorge Cu,eto Garcfa- cada 

quien trataba de fmponer ••su proyecto 11
, era la lucha manifiesta por 

lograr el control de la emisora. 

En .. ~ste contexto se da el despido ~e 3 premios nacionales de' -

periodismo< 'Elena Poni~towska, Renato Leduc y Guillermo Jordán. lgual

mente.·son renunciados Nieves ~are.fa Sela, subgerente, y lo,s comeÍltarf.s~ 

·tas J~rge IbargGengott1a, Antonio Rodrfguez~ Cristina· Pacheco •. Juan .~el

guera~ Luisa Josefina He~nández y Emilio Carballido. 

*Con posterioridad José Ram6n Fernlindez, desplazado de su puesto en la ,ge
rencia ,de Eventos Deportivos y enfrentado a L6péz Dóriga, declararfa que la salida de 
poniatowska, Leduc y otros intelectuales obedecfa a la lucha por"el control del canal 
y a l~s presiones ejercidas por D6rlga y Jorge Cueto Garcfa sobre Palma ,Arguelles. , 
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Los.despidos serfan una de las primeras repercusiones que ten

drfa el nombramiento de los directivos que sostenfan y promovían la 

orientación seguida por Televisa. Ello implicaba el hecho de· que el 

gobierno iba dejando gradualmente al Canal 13 en manos privadas. 

Sobre la salida de Poniatowska la misma protagonista hace del 

conocimiento público los motivos de su salida y destapa los problemas 

.internos de la televisora estatal. Por principio de cuentas seftala que 

no renunció. m!s ~ien. con un dfa de antfcipaci6n. •Guillermo Jordán .•• 

me av1s6 que el del m'artes 26 (de diciembre) era mi ~ltimo programa •.• 

Canal 13 está cancelando la alternativa que debfa enfrentar frente.a 

la televisión comercial .•• únicamente brilla quienes vienen de esos me

dios ••. todo es una grilla.• (45) 

Martha de la Lama. otra de las implfc~das. va un poco m4s al 

fondo del problema. oues los despidos demuestran que el gobierno desa

provecha ªla infraestructura humana que con muchos trabajos y pocos re

cursos se ha~fa ido formando en la teievisión estatal. 

"No se terminGn proyectos. subraya de la Lama. ni se persigue 

la formaci6n de la gente. Pesan más las preocupaciones polft~cas que 

las televisivas ... ª 

El desplazamiento. el mal uso de los recursos. la cancelaci6n . . 
de una alternativa diferente a la de Televisa son un reflejo fiel de 

qui~n iba ganando la b&talla. Aunque la lucha en apariencia era interna· 

tos conflictos~ por nueva cuenta,. comenzaban a rebasar el ~ecf~to de 

la emisora y la;lucha se abrfa; trascendfan las confrontaciones. sobre 

todo la pugna entre Arguelles y Cueto: el primero consideraba que el 

Canal 13 deberfa de mantener un cierto nivel en su programacf6n, aun. 

cuando esto significara una baja en las ventas comerciales. Para el se-
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gundo era necesario ofrecer una programación que resultara atractiva pa~ 

ra los anunciantes. 

El resultado: gana el segundo. Y para que no hubiera la menor 

duda se reintegra Luis de Llano a las actfv1dades del Canal 

13. De Lano Palmer sustituye, dentro del clima de anarqufa y confusi6n, a 

Juan Saldaña Rosell en la dirección de Producci6n ttquien tal vez lo ig ... 

nore porque· está cte·vacaciones 11
• Y así continuaba la avalancha de cam-

bios y la comerc1alizac1ón. (46) 

La situaci6n era insostenible, alguien debía ceder ya fuera por 

la fuerza o por v'oluntad prop1a. El clima de inestabilidad y la falta de 

un poder real que le permitieran a Palma Arguelles llevar a cabo sus ob

jetivos lo orillaron~ presentar ante el.Consejo de Administrac16n -un 

documento (el 26 de febrero de 1979) donde expon!a sus puntos de v1sta 

sobre lo que debfa ser la televisara gubernamental. 

En el documento def1nfa una telev1s16n esenc1~1mente d1st1nta a 

la comercial y precisaba que "la telev1si6n estatal no debe ser un ins

trumento para fomentar el consumo indiscriminado o para vulgar~zar los 

patr6nes culturales nacion~lest ni para ofrecer una vi~i6~ s1mp1ist~ y 

~eforma~a de. lo~ problemas de Hªxico y sus soluciones'1
• 

Palma Arguelles fue explicito en su argumentaciór:i: ··Para eval.uar 

las distintas posibilidades de pr.ogramac16n de Canal 13es necesa'l"1o par-. 

t1r del seftalamlento y jerarqu1zac16n de los .objetivos del canal, y de 

c6mo estos. a su vez, se iñscribe-n en los objetivos· generales' de comun_ica

cfón social del Estado. De no ser asf ,es casi in/evitable el ca.er en una 

visión puramente competitiva con la televisión. comercialt ya sea a .tra

vés de medida• como los 'ratings' o de las ut111dades que se puedan ob-. 

tener a través ·de· la_ venta de tiempo de transmisfo~es·. 
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"Esto Oltimo. agregaba en el documento. fmplfcarfa- que al.acep

tar como referencia bSsfca la competencia c~n los éanales comerCiales. 

renunciando a establecer los propios.~. la televisl6n estatal puede 

actuar como un vocero explfcito de la sociedad entera. que ·se_exprésa 

a trav~s de su más legítimo representante: el Gobierno de la Repablica, 

que utiliza este medfo para convertfrse en gufa que trata de fnducfr 

el paso de lo trfv;a1 a lo profundo y de estimular el anSl~ls actfvo, 

la participaci6n popular consciente, en vez de condicionar y aprovechar· 

mercantilmente la respuesta pasiva~ 

''lo anterior no debe confundirse. contfnuaba 1 de ninguna ma~era 

,con un mecanismo de simple propaganda gubernamental, que no funcfonarfa 

por la previsible reacci6n de desinter~s del pabllco televidente.• 

En su escrf to conclufa que "Es posible difundir cultura popular 

sin caer en el extremo de una programacidn que sólo interesara a redu

cidos ~rupos intelectuales, ni en el otro extremo de produt1r lo que se 

venda en forma más fácil, aunque ello Implique una programaci6n vulgar 

'llo fnsulsa,o una manipulaci6n de los sentimientos de los espectado~es".(47) 

La entrega del informe buscaba, lmpl fclta y expl fcitamente, el 

apoyo de los miembros del Consejo de Administración (en ise momento'for-. 

mado por Jesas Reyes Heroles. Ricardo ~arcfa Safnz. Fernando Solana y 

José Andr~s de Oteyza, secretarios de Gobernacl6n, Programaci6n y ~re

supuesto, Educación Pública y de Patrimonio, respectivamente. AdemSs de 

lá di.rectora de RTC, Margarita L6pez Portillo) a ffn .de contrarrestar al._ 

·grupo que promovfa la comercialfzaci6n del canal, sin embargo el efecto. 

se le invirtió pues a los tres dfas tuvo que presentar 1U renuncia •. 

Su dimisión, por supuésto. Q.Uerfa decir que las cosas no. coY.res.

pondfan a los requerimientos. del gobierno, aunque la renuncia haga ma~ 

nifiestos ~os.diversos antag~nismos de lo que se pedfa del canal oficial 
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Y las medidas puestas en pr&ctica. La "dfgnfffcaci6n'' exigida por Mar

garita L6pez Portillo era un lugar coman, la emisora iba por nueva 

cuenta a la deriva, en realidad no se le ponfa ·el interés que en las 

declaraciones se afirmaba: dos semanas antes de la renuncia de Palma 

Arguelles. Jesús Reyes Heroles :: .. Por ser el secretario de Gobernación 

le correspondía. nresfdir el Consejo de Adm1nistraci6n del Canal 13- se 

habfa ~lvidado1'de presidir las reuniones del Consejo. nf siquiera man

daba representante~ 

Arguelles habfa logrado reestructurar el ~rea Informativa (con ~1 

nació 11 Siete Dfas"), pero en los hechos no tuvo el aval para continuar 

con más cambios. La falta de capacidad para tomar decisiones era m!s 

que patente, las luchas por el control de la telev1sora no lo permftfa~. 

Ante la diversidad de opiniones imperaba la anarqufa, prueba de esto 

son los nombramientos de Joaqufn L6pez n6r1ga. Jorge Cueto Garcfa y. 

posteriormente. el de Luis de Llano ~acedo • quienes sostenfan 10 con

trario de Palma Arguelles. La influencia de diversos funcionarios en la 

orientación del canal se habfa vuelto el problema fundamental y esto 

explicaba el vacfo de poder que los directores tenfan desde Marfa del 

Carmen Mi 11 án. 

La diversidad de crl.terios .• la imposic16n de funcionarios, el._es-: 

caso ·interés gubernamental, la falta de una orientación del canal ofi

¿ial en base a· objetivos claros y definidos asf como la falta de. una ca

pa~idad real del df~ector para llevar a cabo sus "planes marcarfan· el 

pu-nto de partida .de lo que _con posterioridad serfa la etapa má's comer

cfalizada de .la emisora del Ajusco. TambH!n es el resultado de la ln

con~ruencia y la falta,de una polftica definida del gribierno para diri

gir sus propios medios de difusión. 
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En ei documento lefdo por Alejandro Palma Arguell~s al Consejo 

de Admln1stracl6n fincaba su futuro, mas éste se volvi6 contra aquél 

l·levSndolo a presentar· su renuncia a 3 meses de ocupar el puesto. el 

12. de mar"" de 1979. 

Con la· renuncia se· habfa decidido el ·destino de la emisora d·el 

Ajuscoi la comercializacl6n. 
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4.8 JORGE VELASCO OCAMPO Y EL MANEJO DE LAS EMPRESAS 
ESTATALES 

Jorge Velasco Ocampo, experto en el manejo de empresas paraesta

tales, contador, coahuilense, 45 años de edad, pasarla a ser el s~ di

·rector a menos de la mitad del periodo de Jos~ López Portillo, a par

tir del 2 de marzo de 1979. 

Su experiencia era basta, pero no en la industria televisiva.Di

rector General de la Coordinación de la subsecretaria del Ambiente, 

jefe de la delegación mexicana a la Conferencia Mundial de Desertifi

cación (1977), también fue jefe de la delegación mexicana en el Pro

grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre otros cargos. 

Ahora sf dimos en el clavo, tal pareciera decir la directora ~e 

RTC cuando da posesión (2-!!1~979) a Jorge Velasco Ocampo. Margarita 

López Portillo es explfcita: "Hace meses hice declaraciones eri el sé.n

tido de que de ser necesario.habrla cambios en l~ dirección del canal, 

hasta encontrar al hombre adecuado ya que el Canal 13 está en plena re

estructuración y arrastra un tremendo déficit. Necesitamos un adminis

trador- con gran visión.,. ~se entere de las tareas pol.Jticas; .un, 

hombre ejecutivo, práctico, con los pies en el suelo y vocación de ser

!icio, .un funcionario que forme s611do e~uipo con mano firme~ st, me 

equivon'ué cuando se me dio la oportunidad de designar al ante.rior d.i-· 

rector del Canal 13: todos Jl,Odemos equivocarnos. Los otros di·r~c-

tores no los nombré yo". 
11 Espero y deseo, finalizaba, que Jorge Velasco, asesor de· RTC en 

las áreas de ra~io y televisión desde hace 2 años, sea el dire¿tor defic 

nitivo ••. Conflo en que hayamos dado con el profesional idóneo". (48) 

1 
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Inmediatamente Velasco Ocampo se da a la tarea de definir cu!l 

será el rumbo a· seguirse. El esquema de los directores que· lo prece

dieron se repite. Ante la situaci6n ca6tica y las crfticas sobre c6mo 

se ha dirigido al canal se adelanta a seílalar que "el verdadero proble

mas es que no se han encontrado los mecanfsmos para ejecutar y conse

guir el objetivo principal: captar un auditorio más numeroso a fin de 

llevar a más telespectadores el mensaje del Estado que tiene que ser 

eminentemente social". (49) 

Entre las primeras medidas para ordenar el desorden decide ha

cer una auditorfa a fin de lograr "una redlstribucl6n de la eficien

cia (y) desaparecer la lneficlen_cla ••• (para) hacer' un manejo_ 6ptl

mo de los recursos ... el 13 no competirS con ningQn otro canal porque 

su -~bjetivo es muy distinto al enfoque de la televlsl6n comercial y 

lucrativa". 

Las polltlcas y los programas, segan Velasco, serfan defi~ldas por 

su Consejo de Administración, y sobre los planes no podrlan decidir el 

Comit~ EJecutlvo de la emisora ni el director cfP.· PRONARTE ni el de Pro

duce i 6n de la eml sora, Luis de L1 ano . 

El .e-xperiiñentado dir~ctor dé empresas paraestatales,. no obstitnte·,-

se volvla a enfreri~ar al problema de siempret: lpodrla h~cer efectiva 

una televisl6n no comérclal- cu~hdo quien fnt~rviene en su·produccf6n 

tr.ae ese enfoque?· En el cuerpo directivo se mantenfan Jorge Cueto Y 

Luis de Llano, principales promotores _del comerclallsmo. Adem4s, López 

Dórlga ya habfa sentado sus reales y se afianza en la dirección de No-. 

tlc.Je_ros-~ Con esto se observa que las lntencfones de Velasco se 

·ver,fan frustradas. 
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4.B.l PROGRAMA DE REESTRUCTURACION DE JORGE VELASCD DCAMPO 
"EL NUEVO ESTILO" 

45 d!as después de asumir la dirección Jorge Velasco Ocampo 

por medio de diversos voceros da a conocer su programa de reestruc

turaci6n, cambios que se darfan a partir del 30 de abril. Las medi

das incluyen tres barras: musical, infantil y series extranjeras. 

Sóbre la primera Antonio Fernández, director de Pr:ogramaclón, e1 24 

de abrl 1 informa que el 01 rector General de Canal 13 pretende que el canten ido 

de la televlsora oficial responda a las inquietudes de los televidentesr yst co-

mo proporcionar orientación ~ultural, educaci6n, entretenimiento y 

recreación. Los cambios en la barra ~usf.cal in~lu1rfan, entonces, 

un p'resupuesto de 2,200.000 pesos mensuales; nuevos programas musi

cales, entrevistas etc .. , los programas son s1ntom4t1cos~ "Arturo 

Castro presenta", "Los grandes de la mQsica popular'', Roberto y 

Hitztiko (bailarines de ,"Siempre en Domingo") sedan el ballet "de 

planta", 11 Corridos me·xicanos"ª ·Esto sería el 11 nuevo estilo", muy se-

mejante al de Televisa. 

En cuanto a la barra infantil José Luis Calderón, productor de, Canal 13,, 

señal6 que. para 11 1ntegrar a la familia" se produjo· 11 un mundo pequeñito", .. Condu~ 

cido por -HÚda Agufrre y Ana Lilia Tóvar. Se crearfa, igualmente, una compaft1a 

infantil ,i>ara impulsar a los niilos que tengan aptitudes para actuar, cantar o 

recitar ••• a fin de estimular una nueva generaci6n con interés por el téat~o Y 

arte escénico. (50) 
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Por Gltfmo, el gerente de Programación, Manuel Morales de la ~arra, precfsab~ 

que para buscar la autosufiCiencia econ6mfca se inclufrfan"ser.ies extranjeras", 

"no se trata, señalaba, de imponer nuevos estilos o 'modelos de fm1tacf6n, sino de 

presentar al teleauditorio producciones de Inglaterra, Japón, Francia y otros pafses". 

Del 30 de abril en adelante la producción nacional alcanzarfa el 65%, a los contenidos 

extranjeros les corresponderta el 35% restante. 

En conferencia· de prensa celebrada el 2 de marzo de 1979 Jorge Velasco con

sideraba 'que ·su programa serfa llevado a cabo porque "cuento con toda la libertad d~l 

g~bierno, dentro del reglamento, para llevar adelante al Canal 13 en materia de pro

duccf6n". 

Dentro de los planes -segufan anuncUndose entre abril y mayo del mismo a~o

se. buscaha integrar telenovelas "de las obras ~s ·escogidas de la literatura" (Duelo 

de am_or y muerte, de George Ohnet; El demonio del medfodfa, de Paul Bowget; Angel de· 

Gue~ra, Benito Pérez Gald6s; Bodas de sangre. Federico Garcla Larca y otros). 

A los programas culturales se integrarfa "Las 13 preguntas del 1311
1 conducido 

por ·Pedro Ferrfz. La secci6n fnfonnativa se verfa enriquecida con 2 nuevos noticieros. 

En conclusi6n, Velasco Ocampo reestructuraba el canal oficial "pensando en to

dos los sectores" y. para rematar. anunciaba la reducc16n de la comercializaci6n: 

11 duran~e un programa de una hora solamente habrá 8 minutos. de anuncios" (51) 

Siguiendo en su etapa de reordenacilin;en julio de .1979 se anunciaba ·también 

el aumento del número de horas de transm1s16n¡ el nuevo horario se inicia~fa ·a las· 

7 de la manana para conclufr _hasta las 2 horas_ d~l otro dfa para "llevar al televi

dente un mayof. número de horas de diversión y educación para los' niños sin olvid~r 

a las··amas de casa (aunque) ·no pretendemos competir con otras emisoras al aumerltar. el 

número de horas de transmisi6n 11
• 

De sus. 4 meses .de gesti6n Ve lasco Ocarr,po hacfa un balance: " ••• ·se han visto 

los cambios radicalmente; muestra' de ello es el 752: de la pro_gramaci6n local y el .25% 

extrarlJ.erf:i" .. 
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Fue~a de los errores cometidos en la administración del experto 

en ~1 manejo de empresas paraestatales una cosa resulta clara: el con

traataque de la emisora oficial es visto con preocupaci6n por los con-. . 
cesionarios. De hP.cho ciertas series importadas como 11 Holocausto 11 le 

arrebatan auditorio al emporio privado e1 cual decide, P!Jr diferentes 

vfas 1 lanzarse a la contraofensiva. 

Revisando las fuentes hemerográficas vemos que Televisa presiona 

para que sea ella quien transmita los X Juegos Mundiales Universitarios 

(Universiada). En un convenio celebrado entre el Comit~ OrganJzador del 

evento, RTC y Televisa se asentaba que la Oltima se encargarfa de la 

emisión. (52) Los concesionarios habían ganado, sin embargo cuando el 

acuerdo se hace público RTC es obligada a autorizar que los canales 13 

y 11 también puedan difundir la Universiada. Como señalaba Manuel Buen

dfa en 1977 "el gobierno no s6lo concede ventajas sino que por sus pro

pios medios parece esforzarse en reservar(se) la parte más angosta del 

embudo ... " 

En segunda instancia tenemos que en 1979, precisamente con Jorge 

Velasco, Televisa incrementa el bloqueo y la coerc16n hacia los· artistas 

que laboraban para el canal estatal. Los casos son muchos: Marco Antonio 

Mufliz, ya en 1982, se negaria a trabajar en Canal 13 hasta no habla·r -co·n· 

Emilio Azcárragai Guillermo Rivas el gran ausente de las pantallas de. 

Televisa por haber trabajado con el 13: Lucfa M~ndez ("soy exclusiva de 

Televisa'') etc .. , A pesar de las presiones se daban hechos aislados q~e 

reflejaban la lucha entre el monopol~o de las ondas electromagn~tftis ~: 

la televisora oficial, ésta absorberla a Chucho Salinas y H~ct¿r Lech~g~ 

con 11 Cotorreando la noticia: 1 programa que,no está ~cir dem~s ~ecfrlo, 

redituó ganancias al Canal 13 y una buena cantidad de televidentes. 
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La televisara gubernament~l, hacia fines de 1979, h•bfa .adquirido 

un rumbo ma~ o m·enos definido y quizá por ello se inicia la 

contraofensiva de 1~ televisi6n comercial (en 1979 nace"Antena 5 11 co-

mo una medida para contrarrestar la ampliact6n de la sección informa

tiva del Canal 13). Simultaneámente se continuaba la expansión en el nor·

te del pafs; el 10 de julio de 1979 Jorge Velasco Ocampo firma un con

venio con el gobernador de Dur.ango, Héctor Mayagoitia, para ampliar la 

cobertura del canal oficial en una basta ·zona entre los ·estados .de Du

rango y Coahufl~. El acuerdo inclufa la fnstal~ción de una retransmi

sora;en G6mez· Pa1ac1o: la cual cubrirfa una zona de 120 km con un ·al..; 

canee de un millón 200 mil habitantes. (53). 

Antes de finalizar 1979 Velasco Ocampo ya tenfa ~n balan~e de s~ 

gesti6n de 9 meses: las metas a cubrir eran lograr el autoabastecimfen

to. aumento de calidad en la programaci6n. incremento de la cobertura' 

asf como el de las horas de.transmisión. Empero el director incurre ·en 

el mi~mo error de sus antecesores: ver el avance en funci6n de los in~ 

gresos econ6mi~os. 

De tal suerte que. decfa. "se~s meses antes habf~ un ingréso men-. 

sual ~e 7 millones de pesos. actualmente se reciben 70 m11lo~es-por con

cepto de publicidad (la excesiva comercializaci6n p~rsistla) lo que 

nifica un .notable incremento ••• en:b~nefic1o de la sana ecnno~fa del 

caTial. ,·• L~ .programac16n se invirti6. ahora el 75% es netamente Íll!:!Xi;. 

cana y el resto extranjera". (54) 

Margarita L6pez Portillo, por su parte, ofrecla la misma visión: 

~can~l 13 ha podido comercializar ~u programac{6ri gen~rando recursos 

propios. En 1979 factur6 cerca de 600 millones, o sea; más'de. los 2oó 
millones que se habfan ~estimado •. , Hemo.s podido negociar .el pago· de 

qr~~des pasivos mediante intercambios. Po~ primera vez .se han ~ealizad~ 

· ~entas al e·~tranjero ·de material _a_lmacenado, por cerca de 2 millo·nes 11
_". 
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Además de su balance, por demás limitado al aspecto econ6m1co, 

la directora de RTC daba· a conocer los planes de la emisora de.Ajusco 

para 1980. Entre ~stos se encontraba el mejoramiento de los servicios 

de producc16n, porgramaci6n y promoc16n, fundamentalmente a ni~el del 

sector público federal; se prducir1an series teatrales y documentales 

de _gran valor hist6rico. de los cuales ya se habfan iniciado "Zapata" 

y "Sor Juana Inés de 1 a Cruz.". 

En enero de 1980, indicaba la señora L6pez Portillo, Canal 13 

iniciará su programación matutina, cuyo presupuesto por programa ya ha 

sido aprobado por una hora y media diariamente. Dicha programaci6n 

tendrfa como objetivos únicos el producir y difundir programas de be

neficio sl'>o;"' :11.l. 

4.8.2 'LA SALIDA DE JORGE VELASCO OCAMPO 

El rumbo,como decfamos, comenzaba a rectificarse. Jorge Velasco 

habfa puesto en práctica cambios trascendentes, se daban avances dentro 

de la convulsi6n y la competencia empezaba a observar en serio lo que 

se hacfa en el Canal 13. Inclusive sus propios voce~os reconocen los 

cambios: Refael Martfnez, columnista de Teleguf~. señala que Velisco. 

11 r·e~onstruy6 partes ·muy detericradas de sus horar1:os· de· apoyo. intent.ó 

Una barra infclntil" muy défectuo-sa, pero 'Cuando· rrienos-·con· idea-••• --Proctl- -

r6 1a'.creaci6n .de programas femeninos; elev6 la calidad de producci6n 

en series y teleteatros; ampli6 los horarios nocturnos .•• Estableció la 

barra matutina. Competencia abierta •.• emisiones· ~giles, los cambios 

permitfrfan al canal entrar en franca mejorfa ••• 11 

Es sintom~tico que la propia competencia reconozc~ los·avances 

ldgrados pdr Yelasco Ocampo. De su administraci6n se obtienen algunos 

result.ados halagUeños. aunque se incurre en el CálculO de los _logros 

s61o por los resultados econ6micos. 
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Jorge Velasco presenta una competencia a la telev1si6n comercial·. 

se iba consolidando con el paso del tiempo, de hecho puso en ma~cha los 

planes para am~liar.el horario y arrebatarle al consorcio televisivo 

su a~ditorio; 11ev6 adelante .importantes cambios en diversas barras: 

informativa. cultural musical. infantil etc ..• 

No podemos decir que la programaci6n de Canal 13 haya puesto. en 

aprietos a los productores de la'televisi6n comercial, o que les rob6 

"su pab11co", sin embargo Jorge Velascd tiene el m~rito de haber puesto 

a pensar a aquellos para no permitir que la televisara oficial siguiera 

avanzando en un terreno que cr_efan s61o correspondta a ellos. Fuera 

de este periodo "el nuevo estilo dei 13 11 no ha vuelto a representar 

una alternativa diferentl! en el sector de los medios de difusi6n audi.o" 

visuáles. 

No obstante esto :• durarfa poco, pues el· 14 de enero de 1980 

·Jorge Velasco presenta su renuncia y, por nueva cuenha, la tele~fsora 

oflclal queda en ta lndefinlct6n. Velasco pasarta a oc~par la dlre!(:cfOn .de Pro

c~nemex 11 por su probada ~apacidad adm1nis~rativa". y lo sustituirt• el 

doctor .Jorge Cueto.Garcfa, " quien se encarga de hundir y echár para 

a~ajo lo poco que se habfa l~grado con Jorge VeJasco Ocampo • 

. / 
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4.9 JORGE CUETO GARCIA Y "EL CANAL DEL PUEBLO" 

Hacia fines de 1979 Y principios de 1980 el México de los ricos 

ya se habta tornado, de repente, en el México de los pobres. La pollti~ 

ca pe~rolera del pafs es cuestionada seriamente por la ''petro11zaci6n" 

de la economfa. Los tiempos de bonanza, de un momento a otro, desapa

recieron. 

También la fuga de capitales comienza a tomar niveles alarmantes, 

sin embargo los voceros del gobierno difundfan la idea de que la si

tuación no era grave. Otro hecho significativo es vislumbrado: a medio 

sexenio casi la mitad de los secretarios de Estado han sido removidos 

de sus puestos • 

. En definitiva esta situaci6n serta un reflejo de la polttica de

sarrollada por José L6pez Portillo y su equipo. Las inconsecuencias y 

contradicciones se daban a diferentes niveles t~ntn ~n el campo econ6-

mico como el polftico. De hecho estas circunstancias .explicarfan tam

bién por qué dicha problemática se vio reflejada en el sector de los 

medios de difusión gubernamentales, y eso explica por ~ué continuamen

te se hacia referencia a la producción de una te1evis16n de beneficio 

scici~l siendo que la producción televisiva del gobierno est~~~ -s~lvo 

contadas eicepciones- de~tro de los marcos de la mercantil. En una -pa~· 

labra, los hechos contradectan el discurso de los funcionarios pübli

cos y esa era la situacidn cori Jorge Cueto Garcfa~ sucesor de ~elasco 

~campo. 

"Ei° canal del pueblo". Nada más alejado de la realidad, Con Jorge 

Cueto Garcfa Canal 13 entrarfa en una de las peores etap·as de su. his .. 

toria •. La caracterfstica en su periodo serta una ex~esi~a com~rcialis

mo en comparación 'con las anteriores dtreccloncs. 
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Hédico de profesión; su curricutum lo habfa hecho en el sector 

público: primero jefe de Servicios Médicos y luego Gerente General 

de Seguridad Industrial y Servicios Médicos de la CFE¡ Sub~irector 

General Médico del IMSS¡ Asesor de la Presidencia de la República Y. 

de la Dirección General de RTC. 

Jor.ge Cueto Garcfa ya tenfa buen tiempo incursionando en las ac

tividades de la emisora estatal, al momento de su destgnaci6n era 

director general de Comercialfzac16n. Promocidn y Ven~es. Su concepto 

de lo que debfa ser el Canal 13 distaba en mucho de los· objetivos per

seguidos en la institución a su cargo, cuestfon que pondrfa en entredt

cho su eficacia como director general de la 1!"11sora del Ajusco. 

Al tomar posesión de su cargo declara su dis~osic1ón de conti

nuar con los planes de su ~·ntecesor s-0steniendo e incrementando· la 1 f

nea de actividades culturales, mediante la producción y programás de 

alta calidad como 6peras, conciertos y series especiales. Las barras 

femenina e infantil se reforzarfan para que cumpli~ran su funcfdn de 

orientación y servicio. c_ss¡-

Es decir. con el 1~canal del puebla" se darfa cultura a ést·e 

"mediante una .sana diversión (destacando) los valores pr_opios y ajenos.· 

de la cultura universal". 

En poco tiempo se demostró lo contrario. En marzo de 1980 Cueto 

Garcfa inicia una campaña para depurar al personal de la televisara 

· 
11 con el prop6sfto de sanear la economfa ... alcanzar la autonomfa y 

no ser una ~arga para el erario ... •• {56) 

Según el ex-director de Comercial izaci6n la revisi6n de la_s n6minas 

co~prueban el exceso de personal que no tenfa funciones espe¿fficas. 

Esta ser·ra la punta de lanza para justHicar, de un lado, el cese a 
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diversos trabajadores y, por el otro. reiniciar la contrataci6n de 

artistas y personal proveniente de Televisa. 

La perorata de Margarita L6pez Portillo y Jorge Cueto, empero, 

segufa siendo la misma. Para la primera Canal 13 ~ha intensificado las 

horas de producción tanto infantil como juvenil q~e además de servir 

de entretenimiento coadyuvarán a la educaci6n y la cultura .•• " La di-

rectora de RTC tfene repar.os y con firmeza se atreve a profeti-

zar que ·el canal serfa autosuf1ciente a "principios de 1982 11 pues "se 

hangenerado recursos propios en una proporci6n tal que nos permiten pre

ver que una vez consol fdada nuestra expansión de la red nacional" se lo

grarfa el trabajar con números rojos. {57) 

Al siguiente dfa, Cueto Garcfa, en resonancia a lo dicho por la 

seftóra López Portillo, manifiesta que Canal 13 proporciona oportunida

des de ~ducacf6n (series nacionales y extranjeras, ballet, concfert~s. 

6pera. mesas redondas). En el aspecto noticioso también, seftala, se gana 

terreryo ("Primera Edfcf6n 11
, 

11 Sfete Dfasº., "Al Cierreº.• 11 Comentarios a la 

Noticia" -negocio de López D6riga- y las "Cápsulas Informativas"). Ade

m~s que se le da atenci6n, fina1iz6. a los programas de interés social 

(''La Hora 25 11 , "De Cara al PGblico".~"Trfbuna PQblica" etc ..• ). 

Como un dato anexo es im~ortante sefta1ar ~ue ante la decisf6n de 

Jorge Cuete de lanzar al aire "Al Cierre". estando Pedro Ferrfz de C6n 

a la cabeza, los directivos de Televisa déciden repetfr el notici~ro 

"24 Hor~s 11 después de "Cine del 2 11
, para "noquear"a"Al Cierre". 

Lo~ fun¿fonarios de la emisora gubernamental sena}aban una ~ara· 

de la moneda. No se mencionaba nada de la otra cara~ Vayamos por partes. 
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4.9.1 LA INDJA MARIA, EL "PPLIVDZ" Y ANGEL FERNANDEZ PORTA
VOCES DE LA CULTURA 

El supuesto sanem1ento de las finanzas, en t@rm1nos re~les,era 

falso. La televisi6n cultural, de otro lado, perdfa terreno. Los prego

·nados objetivos se diseminaban y. otra vez, se volvfa a la copia de la 

televisi6n coemrcial. 

Tenemos tres hechos GUe demuestran.lo anterior: 

1• El 26 de marzo de 1980 se anun~la la contratacian de Enrique 

Cuenca, "El Polivoz'' (habfa que anteponerlo a 11 El Show de Eduardo 11" 

de Televisa). El "artista'' trabajaria en una serie de programas sobre 

sus personajes tradicionales. Su libretista, Mauricio Kleiff, tambi~n 

es contratado. De su salida el "Polivoi" se justifica: en Televisa ro

botizan •.. hay muchas limitaciones ••. no se puede hablar de pol1tic.a 

uque no se burlen de los comercialesº ... 

22 Mar fa Elena Vela seo, "La India Mar1a", recibe -de Canal 13 una 

oferta, igualmente, para integrarse a la televisora .. Por cue_st1ones 

~ue nun~a fueron aclaradas a '1 La India Mar1a" se le terminaron los 

contra~os en· Televisa 11 por indicaciones de Gobernación ..• " (58) 

Televisa comienza a invadir Canal 13 con sus vicios y deformaciones. Ese 

-~eria el ~uevo estilo del "canal del pu~bl 0 11
• 

3s Angel Fern&~dez se 1ntegr~rfa -en mayci d~ 1980- como "narr~dor 

del parti~o:Guadalajar~-Camoteros del Puebla". Su. antes en~migo. José 

Ram6n Fernández. se encargaría de recibirlo. Angel fern~ndez. perio

dista formado en Ja televisi6n comercial y con ZO años de antiguedad. 

Locutor.ex-subjefe de Deportes de Excélsior. ~e acuerdo a su versi6n 

sal16 de Televisa po~ un enfrentamiento .con "el gor~o" Alcall. ~Mi. pa~~ 
ticipaci6n en un noticiero de Televisa rAntena 5", conducldocpor Fer

nando .Alcalá) fue 'ignorada. trataron de daf"iar _mi imagen. de 'quem~rme• 
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Alcalá comenzó a reducir el tiempo de mi participacfon en el programa 

cada vez más, por eso tenfa que irme {no dice a qu~ s~ deb16 ese blo

queo). En Canal J3, agrega, se .habla un lenguaje diferente, te consi

deran un ser humano. Haré FJrogramas de concursos, los hare distintos 

a los de Televisa ... en el 13 preguntar~ sobre la vida de Zapata, Reva-

1uci6n-, historia de México ... " 

El saneamiento de las finanzas de Jorge Cueto, entonces, se quedó 

en el aire al contratar al comentarista estrella de TeleYfsa. De acuerdo 

a la versi6n de Jos~ Ram6n Fernández, 11 fue firmado por l millón de pe

sos y sueldo de 250 mil pesos (mensu~les) más 4 mil diarios por proryra

ma, cuando Raúl Orvaiianos, Carlos Albert y yo recfbfamos un sa-lario 20 

veces menor 11
• (59) 

A pesar de las convu1siones que atravezd el canal. Angel Fern&ndez 

se mantuvo hasta que ffnalizó el sexenio -después de 3 anos de contrato-. 

(En realidad labor6 sólo 2 años 8 meses, aproximadamente). 

Sobre su salida del 13 dice Fernández: " .•• ·después ya no quise se

guir por el clima de intranquilidad que se respiraba. Se termin6 el sexe

nio de López Portillo y doña Margarita dej6 RTC en manos de Pablo Maren

tes. a quien le entregué las llaves de mi· oficina y sali' de la empresa.· 

Todavfa el nuevo director, continúa. Martfnez Ostos,rrre habld p~_r:'a_que 

.s.f9Uiera pero ya no quise ••. " 

La austeridad reinaba a finales del sexenio en la televisara ofi~ 

cial: Angel Fer~ández salió ganando 800 mil pesos mensuales. 

Mas la avalancha no quedó ahf. También ll~garon otras persorialidades 

del mon~polio informativo: J9aqufn Sal~ido y José Morris, productores, se 

integraron también. Para Salcido su salida obed~ce a la excesiva exp_lota

ci6n de T«¡!levisa; en cambio Morris precisaba que· "Televisa me de.··spfdió 

de~pués de 30 ·afias. No le parecfa que yo_fuara creativo, de ahf q~e su_ 
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programaci6n sea la inercia". (60) 3 meses más tarde se anexarfa Raf~el 

Almazán, pronosticador del tiempo en "Hoy Mismo". 

La respuesta del consorcio televisivo no se hizo esperar y los.ac

tores y locutores que antes eran sus estrellas ya en Canal 13 eran "noci~ 

vos Y limitados-º. Rafael Martfnez, director de la revista.Telegu1'a, es el 

vocero y critica el hecho de que Angel f='ernández "cambiaba de chaquetfnº. 

Los cambios de programación, la anexi6n de actores de Televisa y 

el aumento de los cortes comerciales en cada programa son las pruebas.del 

retroceso que 'la televisara oficial tiene con Jorge Cuete Garc1'a, todavfa 

cuando ~ste no reparaba en declarar lo contrario. 

Ahora bien, el "robo" de perfodtstas. actores, locutores etc .. -, no 

era otra cosa que la manifestaci6n de la competencia franca y abierta de 

Canal 13 para conquistar auditorio. a pesar de que ello implicaba ia co

mercializaci6n y degradaci6n de su imagen. 

4.9.2 MARGARITA LOPEZ PORTILLO, SALUD POR TELEVISA 

Los cambios de chaquetfn, como seftalaba Rafael Martfnez en relación 

a la salida de Angel Fernández, se daban tambie~ en los propios funciona~. 

rios gubern~mentales. Margarita L6pez Portillo, ~and~ marcha atr§s .a ~us: 

anterióres declaraciones sobre lo que debía·:ser la televis.i6n estatal y 

aprovechando el foro que lP ~<'Mcfa un coctel del Instituto Mexicano. de 

Cultura •. presidido por el ex-presidente Miguel Alemán Valdl!s, ofre~ido_ pa

ra festejar al director del Canal 13 como miemb~o de este organtsmo, Se

ñal aba que '1as empresas -Televisa y Canal 13- deber.fan unificarse y.for'~ 

mar la televisi6n mexicana porque asf estaremos en posfbil1dades de cum

plir.eficazmente nuestra tarea" (lcuál?) Continu6: " ••• Quisiéramos. que 

_Televisa participara más en la televisión rural, ya que este medio es .la 
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salvación cultural del pafs ••. (subrayado nuestro) Entonces, podemos fn

tegrarnos en forma amistosa para cumplir esta tarea. No veo porque di

vidirnos yo creo que hay que sumar y no restarª. Finalmente señaló que 

"Televisa cumple con sus funcfones y las cumple b1en y no está en compe-· 

tencia con nosotros, entre ellos y nosotros hay una amable amistad".(61) 

Resultaban inverosfmiles sus palabras. Sin embargo en el fondo 

Canal 13 trataba de atraerse actores. que te redituaran ganancias y un mcl

yor auditorio, todavi'a cuando las formas guardadas por la directora de 

RTC: trataban de esconder esa lucha, aunque ~sta no se. diera frontalmente 

por una carencia de poder y control sobre los concesionarios. 

Las declaraciones pretendian restañar las heridas, aunque a Televisa 

era lo que menos le preocupaba, pues posee los recursos humanos sufici~ntes 

como para sustituir a cualquier personaje, sea conductor o artista. 

Por otra parte vemos que la comercialización de Canal 13 es expli

cable en función de los nexos que mantenfa Jorge Cueto con los dueños del 

monopo11o televisivo. Con la tom~rciallzacl6n se identificaban ambos. 

En el d'!rector de Canal 13 habla un "aparente11 antagonismo. Sus pa-

1 abras, empero. contradecfan sus hechos. Ma~ al antagon~smo no era ·tal 

dice un ada~io popular que el prometer no empobrece. Era su est-ilo. 

-Cueto-no tenía reparos en su dfcharacherfa, en el mismo evento del Insti

tÚto Mexicano de Cultura de hecho contradecfa las palabras de su jefa y 

hacfa una crftlca a la televisión comercial. En relación a las modlfl-

caciones que 1!1 pretendfa en el Canal 13 consideraba que "el pro-

p~slto de hacer una programación infantil dentro ~e un marco axtológlco 

propio' de México, no es fácil ya que están arraigados en la conci~nc,ia 

de los niños y de los j6venes los estereotipos creadores de conceptos 

sub1imados, respecto a los superhéroes que, como modelo de imitación, 

h~mos soportado por tanto tiempo en las pantallas mexicanasu. 
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lEntonces d6nde quedaba el buen comportamiento de la televfsf6n 

comercial. como señalaba Margarita L6pez Portillo? La Incoherencia abso

luta. 

Para evitar la comercial lzacl6n y no caer en lo "el jtfsta ni lo po

pulachero''• en su trabajo presentado para ser miembro de nOmero del ins

tituto referido ("La Televisión en la Comunicación Social en Méxlco"r. 

precisaba que se debfa~buscar un balanceo adecuado en la programac16n de 

Canal 13. Por consecuencfa, enfatizaba. los objetivos de la telev1si6n 

deben ser div~rtf r, educar y elevar la cultura de los mexfcanos en todos 

los niveles, con base en nuestra propia idlosincracia. Es ~ás, señaló 

que los co-merciales en Canal 13 ºson examinados y sólo son aceptados aqul?-· 

T los que no se aparten de la cultura nacional". (62) 

En tal sentido, la programación, a partir de jul1o de 1980, ten-
1 

drfa cambios: J• Se lmpulsarfa la orientación para mejorar la ~gricul- · 

tura e incrementar la producción; 22 Se pondrfa .en marcha la programación 

matutina a fin de orientar a los campesinos sobre la planificación famf-

1 far y J• Más tiempo de emisión para difundir Tas actividades de la .CSma~ 

ra de Oiputados.' (63) 

4.9.J LA MIMETIZACION DE TRECEVISA 

Después de 6 meses de la gestión de Jorge Gueto ya se·tenlan·ele-· 

mentos de .. Juicio para. hacer un balance de su primera etapa como dir~c-

~or .d.el canal oficial. Como señalamos al princjpio. el rasgo car·acterrs·

tico de la administración de Cueto Garcfa fue la· excesiva comercializa-

Cf Ón. 

Desde lue9o que esto tiene- su explicación. Entre las razones· más 

importantes para expl.icarla tenemos que .la comercia_lizaci6n se d~b~, eri 
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principio. a la carencia de recursos para desarrollar su tarea.·En vfr

t~d de que. los fng•esos eran reducidos habta que buscar la reritabtlldad 

del can.al y esto s61o se podh hacer con la venta del t;empo de ponta11a. 

En segunda instancia Jorge Cueto consideraba que la televfsf6n de

bTa competir con la privada para ganar audftorto y para contender con 

ella •e debfa tener un• producci6n similar a fin de quitarle auditorio 

{en realidad esto fue lo que sucedi6 a pesar d~ sus constantes afirmacio

nes sobre una telev!sf6n de servicio social). 

Por otra parte vemos que los risult~dos se rnedf~n por el "ratfng" 

logrado y no por la calidad de la programac!6n. Los hechos demuestran, 

ademSs. que Jorge Cueto no se interesó por Impulsar contenidos formatf~ 

vo~y orientadores. pues ello Implicaba el sacrificio de una gran can

tidad de Ingresos. 

De otro lado, Canal 13 debfa hacer frente a la experiencia y eft

eacla de Televisa, lograda en aílos de trabajo. Tambl~n vemos que los re

cursos de la televlsora oficial eran muy limitados en comparacl6n con 

los del monooolio televisivo. 

Dichas circunstancias son las que permitieron que Jorge Cue._to se. 

inclinara pór hacer un·sfmn de lo que era la televisión.comercial. 

_ '•;:P.orque en alt'ima. instancfa, según Raúl 'cremoux, la est~uctura de los 

.:;,·edfos-de dlfusi6n en nuestro pafs ~olledece a la (lecestdad de apuntalar 

el esq~ema de ·desarrollo 'mal llamado mtxto' en el que la tntctattva 

pdvada participa con un SOS de las lnvesriones productivas y el go

bierno s61o con el 20%". (64) 

De ta) suerte que. en conclusión.hacia fln•s de agosto de 1980 la 

producc16n de Canal 13 era sinónima de l~ de Televisa: 
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TELEVISA 

Plaza Sésamo, Burbujas, Supermán 
La Pantera Rosa, El Corre Caminos 
etc .. , 

CANAL ·g 

Pap'alote, El Duende Bubulfn, Sally 
la Princesa, Candy, La Canica Azul 
Las Mil y Una Tardes etc •• , 

En la fr.anca competencia vemos que a los programas de Televisa 

con un gran auditorio se anteponfa su contrincante 

El Show de Eduardo 11---------------------El Show de Enrique Polivoz 

Futbol en el Estadio Azteca---------------Futbol en Ciudad Universitaria 

Fiebre del 2------------------------------------Disco 13 

24 Horas------------------------------------------Siete Dfas etc~·· 

Televisa, caso opuesto, también hizo lo mismo, cuando sale~ "Al 

Cierre 11
, de Canal 13, repetfa, en el mfsmo horario,ttz4 Hora~ 

para contrarr.estar la competencia en el área informativa.• 

El resultado es que la administración de Jorge Cueto· tomab~ como 

punto de partida la medición de los resultados a partir· de los ingresos 

económicos que se obtenfan y de la competencia qÚe podta establecerse 

con los concesionarios a fin de captar audttorio y lograr el autofi

nanciamiento, en detrimento y sacrificio de la fQnción social que debfa 

cumplir el canal 13, l lendo l!ste a ser una copia de Televisa, haciendo 

a un lado un proyecto propio porque lo que se hizo fue (desde el presi

·dente, secretarios de Estado y funclonartos de los medios de difusión 

estatales) repetir conceptos aislados e 1~conexoi, p~o~~amas -cuando 

se llega a éstos- que se quedan en el atre ~or la carencia de un p~a~ 

que pe~mita definir con precisión qu~. cómo y qui~n debe impulsar la 

comun1caci6n social en ·nuestro pafs. 
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4.9.4 1980 INICIO DE LA PROGRAMACION HATUTIHA 
INCREHENTU DE LOS ANUNCIOS COHERCIALES 

En agosto de 1980 se inicia la programaci6n matutina, se incre

menta el nOmero de noticieros y se persig~e producir programas d~ 1nte

rl!s familiar, educativo y de entre·tenfmtento para el pObl ico. 

"Esta Mafiana'' estrena la· programacf6n matutina. En su ortgen. 

seftala Marta L lobet Mal donado, fue conducido por Jos! C6rdenas (ex-con

ductor de noticieros de Televisa} quien intentó ·desplazar el programa 

de Guillermo Ochoa "Hoy Mismo", pero el Ontco .desplazado fue él cuando 

lo sustituye Sergio Romano. 

Sobre "Esta Maftana" Marfa Llobet dtce que a.pesar de ser un espa

cio 1b.mb1c·1oso. miscelá.neo. sus partes no ama1gaman nt con.forman un todo. 

Descuartizado entre noticias, el tiempo, Cotorreando.,. y 1a gimnasta el 

programa se pierde". 

La ampliación de las actividades al horarto matuttno trajo como 

consecuencia un incremento en la comerc1a1izactón de la emisora. De al

gún lado tenian que salir los ingreso·s pal'a cubrtr 1os gastos, En la se

gunda mitad d~ 1980 se nota un creciente aumento de publicidad. comer

cia.1; los anuncios de cigarros y bebidas a1.coh611cas~ en ese en.tonces 

lnúy limita-dos-, -comienzan a pr01.1ferar: los a_nunC.~o~ det __ ~~andy de ~!J.a 

r!'lntera" t.oman,la vanguardia. 

El exceso, con Jorge cueto, llega a tal grado que el SéCl'.'etar1o 

de Go~ér~aci6n, Enrique Olivares Santana, se ve en la'neceS1dad ~e a~ 

nunciar que "los medios de d1fusi6n oftc,ales. 

nales estatales. empiecen a ... · erradi'car. (anunc_iarl. bebidas alcohiilf

ca.s". Inmediatamente Canal 13 reduce a 12 (SIC) los· anuncios por cadá 

media hora de programaci6n~. 
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De un anSlisis de "Cotorreando la Noticia'', en horario triple A, 

en 30 minutos se hacfan 14 cortes comerciales de bebidas alcoh61icas: 

La Pantera, Chivas Reagal, Vodka Nfcolaf, V1nos.Urb1n6n y Cerveza XXX.(65) 

La medida de la secretarfa_de Gobernacl6n surtlrfa sus efectos 

hasta el 23 de "enero. de 1981 cuando se anuncia el retfro de los anuncios 

de bebi_das alcoh61 icas "de al ta graduación", los de "poca graduaci.Sn" 

no se retirarfan. 2 dfas antes Jorge Cueto anuncia .que en 4~ f\oras se 

pondrfan en práctica tal di~pos1ct6n pues "las medidas son un obst§culo 

para la realización (de los planes emprendidos por) el gobi"erno de José 

L6pez Portfllo, en aras de la educaci6n, la capacitacian y el Ststema 

Alimentario Mexicano•. 

Es más, el dfrector_del Ca_nal 13 encontraba el hilo negro ya qui! 

"dicha publicidad tiene ciertas caracterfstfcas que pudteran afectar la 

-vida de nuestros j6venes, de nuestros trabajadores y la tntegración de 

sus nacl~os familiares". La prohibictan se da con la instalacian del 

Comité Mixto Consultivo de Publicidad de Altmentos, Bebidas y Medicamen

tos de la SSA. 

El cambio de orlentac16n logrado por Jorge Vclasco Ocampo. ante-

cesor de Cueto,, s,f no er'a radl·ca1 st era slgnlffcatlvo., empero quedaba en 

el recuei-do'. Canal .13, 19.El_Oi:.estabe· ~n sus peores momentos. su exceslva come.~:-

cialfzacidn llevaba a .la ironta-.de calificarlo como "trecevtsa". Su pro-. 

gramacidn se encontraba inundad~'de~~rogramas de "entretenimiento•, los 

tele teatros y "el otro <!stn o" .habtan sido relegados a segundo plano; 

los buenos propósitos por cambtar su: orientaciOn se habfan dilutdo. 

La brQjula se habfa perdido nuevamente, el caos reinaba en la te-

1 evis16n estatal (Florence Toussaint). 
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En opinión de Jorge Cueto las cosas marchaban sobre ruedas: 

habrfa cambios en los horarios de la programación (por la distribución 

de los anuncios de bebidas alcoh61icas) mas no un cambio de programas que 

dentro de la barra ya estaban consolidados. El responsable de la emisora 

era enfático: las series que transmite Canal 13 no fomentan el coi:isumismo 

ya que son pr~gramas "cultura les" oue a la vez entretienen y educan al te

leyidente. Los hechos demostrarían lo contrario. 

Es justo reconocer que Jorge Cuete atin6 al darle impulso a los es

pacios noticiosos en el Canal 13 ("Al Cierreº y "Esta ~anana 11 1 el segundo 

aunque heterogéneo pretendfa dar buena parte de su tiempo a la sección 

informativa)~ sin embargo sus pretensiones se vieron obstaculizadas por

que se adolecfa de un problema de fondo: Canal 13, como todos 1os medios 

de informaci6n gubernamental, no se encontraban bajo· la coordinaci6n de 

un criterio único, cada quien se iba por su lado. Esta. situación 11ev6 a 

que en e1 campo informativo Canal 13 confundiera la notic1a c-on la adula

ción y la información general con el panegfrico de los acontecimientos 

nacionales. 

Existfa la serial de crear una ce.ntral de informaci6~.' La multiplici

dad de cobertura de eventos por parte.de las diversas dependencias, la 

innecesaria repetición de hechos, que só]o cho e~ y co_nfu.nd.e_ al ·~público, 

-y otros vicios informativos, quedarfan curados si una c_entral generado.ra 

los manejara en todos sus aspectos. (66) 

Este problema con Miguel de la Madrid fue resuelto en parte con-.la 

creación de IMEVISION. 

E.n conciusi~n. Jorge Cueto se enc.arg6 de mantener en el s6t~r.o a la· 

televisor-a gubernamental, su programa·ci6n se belanceaba entre los me.nsajes 

de· las empresas par~estatales, el "Show de la Mujer Maravilla'' y los pro

;ramas infantileS como "Rehi.lete", "Caminito" y otros·. 
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4.9.5 SALIDA DE JORGE CUETO GARCIA, UN "SECRETO A VOCES" 

Al paso de 19SJ las cfrcunstanclas fueron cambiando para Jorge 

Cueto. las luchas internas se recrudecieron, lo cual dto lugar a los ru

mores sabre la renunciü del director desde los. prime'r-os meses _de ,eSte 

año. 

El nombre de Pedro Fe:rriz Santacruz e1•a nomnrado co'n 1nststencia. 

Unos decfan que serfa el .sustituto, otros que sdlo se tntegra~fa como 

Coordinador General. pero con plenos poderes ejecutt~os, (67) 

También se baraja el nombré de Lufs Cueto Garcfa, dfrector de Televi-. 

sf6n de la República Mexicana (TRM). 

El 27 de abril de 1981, la dtrectora de RTC, M11r9artta L6paz. Portf

llo, tendrfa un desayuno. en la residencta L&zaro t4r<lenas. de Los· Ptnos• 

con Jorge Cueto Garcfa, Joaqufn L6pez D6rtga y Pedro ferriz Santacruz. 

La situaci6n parecfa muy evidente, además que la presencia de Ldpez Dórlga 

tambt~n podrfa interpretarse como una muestra del poder que aste habfa 

logrado en el canal y su tnfluencia en la toma de decisiones. 

Torpe e ingenuamente Margarita L6pez Portillo pretendfa poner fin a 

la ola de rumores sobre los cambios y en boletTn ofichLexpl tcab• ~que 

-el desaytino se d~bfa a· tres cosas:· "onom~siicou de Cueto Garcfq; rest~61~

clmie nto de·L6pez· D6riga y su vuelta al mando de "Stéte Ofas" y a la vieja 

amistad de la directora de RTC CDn Pedro Ferriz, (681 Los hechos demostr.a

rfan lo contrario. 

El periodo de Jorge Cueto. para el 20 de Julio de 1981, llegaba a 

su fin~ Las cartas, con seguridad, desde dos meses atras se ~abfan puesto 

en la mesa y el cambio ya estaba previsto. ~e ponfa fina a una ~poca más 

del dispendio, del derroche irracional de recursos, 

A manera de s{ntes !s Rafael Martfnez nos ofrece una con~ 

clust6n muy ~recisal 
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Aprovech6 todas las ideas deja1as por Velasco en el caj6n del escrito

rio, para ponerlas en práctica. pero con tan poca fmagin~ci6n oue~ se 

hizo una revoltura de ideas, t;re!ndose una tncongruencJ.a peor .. · Se perdió. 

entonces, toda capacidad de balance; el arte fue mezclado con el futbol; 

y las emisiones de cá1idad arrimadas junto a los restos de viejos pro

gramas.que parchaban aquel trabajo que habfa costado meses de estudios. 

Ese fue el canal que dej6 el que fuera hijo del director de Poli

cfa y Tránsito con Gustavo Dfaz Ordaz. 



-296-

4.10 PEDRO FERRIZ EN EL 13 

El cambio de director .en el canal 13, ya con Pedro Ferrtz a la 

cabeza y quien sustituirfa a Jorge Cueto Garcfa. en lugar· de resolver 

los problemas que había sirvi6 para ventilar los con~lictos que se ve

nfan arrastrando desde administraciones a~teriores: fraudes, disp~ndios 

de presupuestos, pugn·as internas y caos administrativo a todos los niveles·. 

Los hombres cambiaban -en 4 años 8 meses iban 6 d1rectores- pero 

en e\ fondo la administración del canal habfa sido la misma, con algunas 

variantes. 

A pesar de que el periodo de Ferrtz Santacruz fue corto -escasa

mente 4 meses- ofrece gran cantidad de material de an!lisis, por la a9u-· 
dización de los conflictos y porque con él se desboradaron las luchas in

testinas que se librab·a.n en el interior de la emisora oficial: López 06~ 

rfga, José Ramdn Fernández, Jorge Cuete, Jorge Berry, Angel FernSndez. 

Pedro Ferriz de C6n etc .• , 

Director de Notimex, Pedro Ferriz Santacruz asume tam~ién la· di

rección del Canal 13 sin abandonar la primera. Su larga experiencia la ad

quiere en los medios de difusi6n privados desde 1940 (XELA,_ XEX, XEQ. y 

XEW, entre otras emisoras). Locutor oficial del Canal 4, a·unque. tambi.E!n 

habfa incursionado· en los medios de d1fusi6n· gubernamen~ales. 

Cuando asume el puesto en su discurso de, toma de posesiBn manifies

ta que ha llegado a Canal 13 para 11 cont1nuar la labor que en -est.a empresa 

se ~a venido real.izando durante Sanos ••• •• Los cam61os no se hic1~ran· es

perar: Cla~dio .. Farfas· es nombrado Coordinador Ge.neral EJecuti.vC "."'por_ 

"indicac.ión" de Margarita L6pez Portillo-, el contador .público Fernando 

Hernández Velázquez irfa a la dirección de Administ':ación y Finanzas. 
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La tarea no era nada fácil, sino al contrario. Sin embargo Pedro 

Ferriz tendria que enfrentar los problemas heredados de Jorge Cueto 

Tan luego asumió la direcci6n enfrentó sus dos primeros problemas: 

a) La Organización de Tel ev1si6n Independiente (OTI) pretendfa 

dcscono~er un contrato firmado ·con Canal 13 para que éste no transmi

tiera el Mundia 1 de Futbol España 82. y conceder fa los derechos a Te

levisa. El contrato había sido firmado el 4 de septiembre de 1980 entre 

Amaury Oaumas, secretario general de la OTI, y Canal 13, los derechos 

de tf"'ansmfsión ascendían a 1 mi116n 200 mil francos suizos, de los 

cuales se habfa pagado el 66~. 

Guillermo Ca~edo, presidente de la OT!. orden6 al secretario ge

neral la cancelación del acuerdo. En el fondo se manifestaba la com

petencia televisiva (el monopolio de Ta informac16n estaba inconform·e 

porque Canal 13 había obtenido ~1os derechos y transmitido el "Mundla

lito• de Uruguay 1980). 

b) Jorge Cueto habfa firmado un contrato con Televisa. el cual 

consistfa. en que Canal 13 adqufrfa los derechos sobre una repetidora en 

Ciudad Victoria, pero cuando fallara algún. canal de Televisa harfa uso. 

de la repetidora. "Pero si las microondas son del Estado Y. el Canal 13 

es del Estadoº. dijo Ferriz. 

La decisidn del director fue llacer valer la condici6n del canal 

oficial a fin de consegu.ir prioridad en la explotaci6n de las concest~

nes y microondas, antes de los particulares. 7 dfas .désput'!s Pedro ferriz 

daba a conocer los cambios que realizaria: no habr:-fa modiffcacio·nes. s'.Us

t~nciales en la programaci6n, _se defenderfan los valores-mexicanos y los 

intereses del pdblico televidente, se harfan programas con conte~ido 

soc.ial y cultural. Especialmente programas contra las campañas pu~licf .. 

tar1as consumistas y fraudulentas. La reestructuraci6n se in1ciarfa con 

un estudio y ~uditorfa para 11 encauzar•1 la economfa del canal. 
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Las actividades, de acuerdo a \os planes de Pedro Ferriz, se ini

ciarfan a partir de los siguientes aspectos: 

a) Preferencia a la producción del canal y de NOTIMEX. 

b) Sólo se contratarían series extranjeras que 

nido universal. 

tengan un cante-

c) Se platicarfa con Emilio Azclrraga (TELEVISA) para ver la forma 

de transmitir en forma directa el mundial de Espana (!982). 

d) Emisi6n de progr~mas especíales de la NASA etc •• , 

No se har-fa, señalaba· el director, una televisi6n ofic1alista ni 

demag6gica, "no vamos a hacer una hora nacional grandota". 

Con dichos 1ineamientos Fer.riz comienza a hacer cambios en la te

levisara, el que más repercusiones trajo fue la remoci6n de Jos~ Ram6n 

Fernández por Jorge Berry. Empero lo analizaremos ampliamente en el si~ 

guiente apartado. 02 los otros cambios tenemos el de Emilio Gar~ta Riera,· 

uno de los mSs rec~nocidos crfticos de cine en México. 

Por otra parte Pedro Ferr1z hizo desaparecer varios programas: 

uno musical matutino, otro llamado.ucanto. Cuento y Color", dejando de 

lado los eitudios o ruta critica~ "Red de actividades para la presenta

ción de nuevos programas". procedimiento exigido por Margarita L6pez Por

tillo para _cualquier cambio de programas. 

En cuanto al personal, también pas~ por alto la~.ind1cac1ones de, 

la directora de RTC para que no se cámbiara a nadie sincausa justificada. 

y menos si era de administraciones anteriores. Era· de suponerse que: tal 

medida era para evitar que continuara el deterioro de la -i~agen de Ca~al. 

13. El director hizo caso omts·o y coloc6 en los· puestos de-direcci6n. a 

personal de su confianza, haciendo a un lado a quienes laboraban .en la 

emisora desde aftos atr§s: nombr~ ~ontralor a Alejandr~ Luis Castillo, 



administrador de Notimex. Manuel Morales de la Parra y Manuel "Diaz Frago

so fueron no~brados gerentes de Programaci6n y Administrativo de Noticie

ros. respectivamente. Arend A. Olvera fu~ asignado su secretario parti

cular. (69) 

Los malos manejos desde un principio se hiceron visibles, según la 

revista Proceso ºA su secretaria Luz Maria Blendo y a un capitán de ape

llido Romero les dio tarjeta de crédito con cargo a Corporaci6n Mexica

na de Radio y Televisión". {Proceso I 254 14 de sept .. 1981 ·p.7) 

Además, precisa la publicación, ºsu compaftfa de publicidad Nasca .•• 

tambi~n result6 beneficiada: por ~n proyecto_especial dedicado al "Voya

gerII" pagó 365 mil pesos en lugar de los 687,900 que marcaban las ta

rifas. 

4.10.l DESPLAZAMIENTO DE JOSE RAMON FERNANDEZ, EL DESACATO A LA SEÑORA 

- ~1 ~ese.de José Ramón Fernández serfa uno de los acontecimientos 

que con el pasa del tiempo traer fa s·us secuelas. Este fue sus ti tui do por 

Jorge Berry (periodista estrella de Televisa y con 8 años de experíenci~. 

sobre todo en el ár~a ~eportiva) en la ger~ncia de Eve~tos Deportivo~. 

A Jorge Berry y Pedro Ferriz Santacruz los unfan lazos de ami~tad 

desde qu~ el ~rimero era infante.- Al momento que Berry toma posesió~ 

Berry reconocfa. la oportunidad 11 para desarrollarme un poco más a fondo 

en los aspectos administrativos y de contratación de .eventos ... 11
· 

Resulta' sintomático que, pasando en contra de la voluntad del di

recto·r, José Ramón Fernández es reinstalado en su puesto y, lo que é.s 

má's,- se haya sostenido en Canal 13 desde la administración de Enriqlle 

González Pedrero (1973) hasta la fecha. 
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,El ingreso de José Ram6n Fern&ndez al canal estatal se remonta a 

1973. Siendo Administrador de Empresas. egresado de la Univ~rsldad de 

Puebla. se integra a un canal televisivo ~e lo q~e ant~s era Tel~vfsi6n 

Independiente de Mé•ico (TIM).· 

. Para Miguel Angel Granados Chapa, Ram6n Fernández dista mucho de 

«ser un enemigo de los intereses en la televisión y en el futbol. Oes

pu~s de ser uno de los más militantes miembros del Frente Un1versitari0 

Anticomunista. la versi6n del MURO (grupo estudiantil de ultraderecha) 

en la Universidad de Puebla. Fernández trabaJ6.enJ973 en Televisa y lue

go pasó al trece, donde llegó a ser Gerente de Eventos Deportivos. Des

plazado por la nueva' organización· informativa del canal gubernamental, ~o. 

tard6 en acomodarse a ta nueva situación. aunque ello hubiera implicado 

una disminución de su rango ..• • (70) 
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4.J0.2 ~OAQU!N LOPEZ OOR!GA VS JOSE RAMON FERNANDEZ 
LA LUCHA SE REINICIA 

En 1973 José Ramón Fernández es contratado por el Canal 13 con un 

sueldo de B mil pesos para octpar la Gerencia de Eventos Deportivos. 

En diciembre de 1979 deja el puesto y ocupa la jefatura de Noticias De-

portivas~ ya en 1980 vuelve a ocucar la Gerencia de Eventos Deportivos. 

Sus conflictos en la emisora~ seqún Fernández, se remontan a la 

época de Alejandro Palma Arguelles, ouien Jleva consigo a Joaqufn López 

Oóriga y Jorge Cueto Garcfa.* 

El gerente de Eventos Deportivos es explfcito: "A su llegada al 

canal López D6riga me dice: 'mira José Ram6n,unas declaraciones tuyas a 

P~oceso molestaron mucho y no es conveniente'. Efectivamente, habfa crf-. 

ticado a la selección de futbol y habfa mencionado que no era justo que 

la imagen del Presidente fuera diriiida desde Televisa, con Aurelfo P~

rez 1 Villamel6n .. al frente. Incluso·, Luis de Llano t.ambién me dijo; 'Oye 

tus d.eclaraciones sonaron de la fregada en RTC .• ten cuidado'' .Fue la pr.i-

mera advertencia••. 

Sin embargo las divergencias no eran personales sino de.fondo~ De

bajo de todo estaba 1~ competencia entre la televisora oficial y la co-

mercial por ganar los· mejores eventos deportivos y, por consecuencia, 

conquistar más auqitorfo. 

Los ejemplos son varios, pero hay uno con el cual se da un marcado 

dfsta.nciamiento entre Fernández y López 06riga. El primero explica, que 

para las Olimpiadas de MoscQ fue a ese pafs a arreglar los trámites c~

rrespondientes, porque para L6pez Dóriga·era más fácil contratar la señal 

*fuera de sus antecedentes José Ram6n ferrlández se ha. caracte~izado por ºcomen
tar con-indicaci.ones de fndole soc.ial-polftica las tran'smisiones. impide que se caiga 
pennanentPmPri,tr> ~n "!l '"r 1 · .:~1 Je que el deporte es inocuo o tal como se Te maneja en ,Te
levisa, c.:0•110 el nuevo opio del pueblo 11

• (Froylán lópez Narváez, ~ #247) 
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de la NBC. como lo hacfa Televisa. pero entablamos pláticas con cana

dien~es y soviéticos ... En una reunión con los directivos informé de 

-todos los trámites, reunión a la que no asistió Joaqufn. Luego me lla- · 

m6 Y me dijo que era un tal por cual. qu·e era a ~1, antes que 

a quien tenfa que informar. 

nadie, 

Los enfrentamientos se recrudecieron todavfa m~s cuando a Ramón 

Fernández lo responsabilizaron de contratar eventos deportivos, con el 

fin de utilizar éstos para aumentar el incremento del raiting. La dupli

cidad de funciones, además, propiciaba el enfrentamiento pues Ldpes 06-

rfga siempre trataba de imponerse. 

La situación era alarmante ya en esta época~ya que por otra parte 

la cor.rupc16n habfa invadido el canal, vra .''embute" a los reporteros~ 

"el jefe de deportes de Canal 13 est8 en la n6mina de la Confederacl6n 

Deportiva Mexicana con un sueldo de 25.000 pasos, y antes lo estuvo en 

la del INOE ... " (71) 

La situación es que el 3 de agosto de 1981 se da a conocer la decf-

- sf6n de sustituir a ~os~ Ram6n Fernández por Jorge Berry en 1~ gerencia 

de Eventos Deportivo~. Al primero se le da a .conocer que 11 por instruc

ciones de la seHora Hargarlta L6pez Portillo .•• (ya sólo) formar8. parte 

de_l_ 9'.UPO de comen-taristas 11
• 

El desplazamiento, para el afectado, es otr.a de las consec_uenciaS 

de las presiones de Televisa para extender su monopolio, aprov~chandO la 

designacl6n de Pedro Ferrlz, con el apoyo 
0

de Joaqufn L6pez 06riga. Oichá 

situaci6n, a~rega. tambi~n obedece a mi negativa 11 a pesar de los ofreci-. · 

mf~ntos· de los directivos del equipo de futbol para hablar· de acuerdo 

con sus fntere$es". 
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De acuerdo a la versi6n del e'x-serente de Noticias y Eventos ESpe

cfales su salida se debf6 a una revancha mal intencionada~ debido al 

.auto~itartsmo y despotismo de L6pez D6rtga que no deja de actuar de 

acuer~o a los intereses de Televisa. Finalmente justifica su actitud a 

partir de que ''traté de crear un estilo diferente. de ser un crftico 

social, más real de lo que pasa en la vida. que no todo es deporte ni 

darle de golpes al pueblo". 

Sobre la crftica por haber autorizado la adquisicidn_ de programas 

extranjeros a un costo excesivo~ argumenta que "la intenci6n era qui

társelos a Televisa. Creo que lo Qnico r~ntable en el Canal 13 son las 

series extranjeras .•. y los deportes ••. " 

Hay otras versiones sobre la actuacfdn de Jos~ Ramón Fern.&ndez en 

la televisara oficial .. Angel Ferná'ndez, por su parte, seiíala que "mien

tras organizaba los eventos deportivos del Canal ·comencé a darme cuenta 

que .... · el entonces director -Jorge Cuete- en combfnaci6n con el maquia

vélico Josi Ram6n, ·compraban los derechos de transmis16n de peleas impar-· 

tantes o de juegos de beisbol a un costo de 5 millones de pesos o más, 

mientras que ellos apenas habfan comercializado el tiempo por s61o un . 

mi116n de pesos~ •• 11 

El desplazam~en ta de rern.1'ndez, com9 quiera que sea. p~nfa en ~1 

pin~culo la fnestabilidai del canal, de principio podr,a pensarse que 

~on la salida de éste se resolvfa la pugna a favor de Pedro Ferriz S•n

tacruz y. por consecuencia, de Joaqufn L~pez D~~iga. No obstant~ la re

moción leva!"tarfa miJs polvo: la anarqufa e inestabilidad volvfan· o'tra 
. . . 

ve_z, sobre todo porq~ue tres semanas despu~s (el 2:5. de agoSto) Jos·é Ra-
md:n -F_ernindez, por 6rdenes de Margari.ta L6pez Portill.o, s.erfa 

do.~en su pues.to_ haciendo a un lado, práctica~ente, la autoridad que po-

~ drfa tener Pedro Ferr1z,- pues quien lo reinstala es Claudia Fal"-ias, 

Coordinador Ge~eral Ejecutivo de la· emisora del Ajusco. 
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El boletfn de prensa no podrfa ser más preciso para desconocer 

la jerarqufa del director del Canal 13: "Por instrucciones de la señora 

Margarita L6pez· Portillo, directora general de RTC. el comentarista de

portivo José Ram6n Fernández se hará cargo nuevamente de su programa 

·Oeportv". V la puntilla para Ferriz Santacruz: 11 Para ratificarlo en su 

pues.to .•• fue designado el licenciado Claudia Farfas, Coordinador Ge

neral Ejectutivo ... " (72) 

El reinstalado, por su parte, se limitaba a señalar que "no vuel

vo condicionado. sino con las mismas libertades •.• mis enfrentamientos 

con la competencia (es de suponerse que se referta a Televisa y L6pez 

D6riga) son puramente profesionales y nada m~~·· (73) 

La jugada reversible protagoniijlda por Jos~ Ram6n Fern&ndez creo-· 

rfa un vacfo de poder en la televisora gubernamental y, s'Obre todo. de

mostrarfa la carencia de una polftica a seguirse en Canal 13; las lu

~has internas y los golpes bajos repercutirlan en la programacf6n y en 

la calidad de sus mensajes, amén de que el comercialfsmo habfa invadido 

su pantalh. 

Los enfrentamientos internos no quedaban ahf, los golpes b~jo ~1 

agua continuaban-y cada quien tratarfa de ganar terreno.- tanto desde el 

interior de la emisora como del exterior. El 30 de agosto, cuando Jose 

Ram6n quiso reintegrarse al programa Dep9rtv, Joaqufn L6pez D6ri9,t~' Pe

dro Ferriz de C6n (hijo del director) y Jorge Derry le impidieron la 

entrada al estudio. La lucha entonces ya se volvfn frontal y abierta.: 

De. alguna manera L6pez D6riga logr6 crearle el hueco a su rival: 

a· pesar de que se refosta16 al comentarista las presiones internas no de

jaban de surtir sus efectos; segGn el mismo Fern&ndez. en noviembre (1981) 

ya no se me invitaba a jun_tas. 11 se le restaba importancia a los eventos 

deportivo~; cuando llegaba a una re~nf6n de improvis~. ~uienes estaban. ~e 
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callaban la boca". (74) 

Las coacciones también provenfan del exterior, como se dio con 

lo del mundial de España: :una condición para que el canal volviera a 

obtener los derechos, señala José Ramón Fernández, era mi saÍida del 

canal •.• El mismo rumor indicaba que la sugerencia pertenecia a Tel~~ 

Era un hecho que Ram6n Fernández ya se había vuelto un estorbo 

para sus contrincantes y las presiones nunca dejar~n de ejercerse, El 

disctitid6 cronista estaba en la mira y sólo esperaban un error parj 

sancionarlo. 

El traspies de Fernández dio lugar a Ja zancadilla. Hacia fines 

de 1981 sería-sustituido definitivamente de la Gerencia de Eventos De

portivos. El motivo: falta de un día a sus labores (se le adjudicaban 3). 

La raz6n de su inasistencia fue que Tere Vale, comentarista del 

canal, lo habia invitado a Chiapas para hacer un conjunto de entrevis" 

tas en ~orno a la gira p~esidencial.de Miguel de la Madrid. 

Su destitución implicaba, también su eliminación para ·~ubrir~ el. 

mund 1a1 de España. aunque cO'nti nuaba en Dep.ÍJrtv. 

. . *Ya cuando-. Angel Fernández deja Canal 13 señal arfa, sobre el mundial,· que ·¡,·or" 
u·n·efror .de José, Ramón Fernández el Canal' 13 tuvo que pagar.200 in.il .dólares. para'-traris-· 
m1tirlo. Este comentarista, a·grega Angel Fernández, quiso ignorar ·a. la OTI y difundir~._ 
lo por sus. propias pistolas. · · 
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JOAQUIN LOPEZ DORIGA Y "EL CANAL 14" O EL PODER 
DENTRO DEL PODER 

Como ya habf amos asentado anteriormente, la estancio de L6pez 00-

rlga en 1a televlsora estatal se lnicla con el arribo de Alejandro Palmo ·Ar." 

guelles. Con la llegada de aqufl se inicia la avala"ncha del perso_nal de.1. 

monopollo televlslvo, lo cua.l influlrfa en la orientaci6n comerciallsta 

de la emisora oficial. 

Con Jooqufn L6pez D6riga, como director· General de Notlcferos, die· 

Guillermo Tenorio, se derechiza el tratamiento de la informoci6n. Con 

este ingresari tambi~n Pedro Ferriz de C6n y Jos~ C~rden~s Cruz. 

Desde el principio de su gesti6n Joaqufn L6pez o·iSrjga 'trat6 de im

ponerse a costa de lo que fuera. Directores fueron y vinleron·y DOr1ga 

se mantenfa inamovible. Sus enfrentamientos con diversos directores.fue-·· 

ron notorios, tal como sucedió con Jorge Cuete Garcfa. 

En el semanario Proceso se da una visi6n sobre el papel que juga~a 

en la. emisora: " ••• de acuerdo con informes recfbidos~de los seis prime

ros directores que pasaron por el e.anal _13, cuatro deben sus·_.!"~nun_ci~-~ .. a. 
'ns~rucciones_ pr_ovenientes de altos funcionarfos de ._la_secre-tArT_~-de_.:Ga-· __ 

berriaci6n y los dos Gltimos (Jorge Cueto Garcf~ y Jorge Velasco óc~m~~¡·· 

a los enfrentamientos que tuvieron .con Joequfn L6pez DOrfga".Incluslve; 

sus enfrenta~fentos con Claudfo Farias, ento~ces Coordinador Ej~cut1~~ 

Pedro ferrlz. serfan el motivo de su despido. ·como veremo.s m~s'· adelanfÍi'; ... 

Era una reálfda'd que al dfrector genera.1 de Noticieros se. le -habfá 

dado manga ancha en el canai, sus relaciones con Jos~ L6pez Po~ti~l~ 

b~erias.y eso le permftfa, en cierta medida, mani~brar a su gusto~ El 

d_er adqÚirido lo 11ev6 a dictar órdenes -y hacerlas cumplir- que· s6l_o SO·, 

rrespondfan al dl~ector. Tanta era su influencia que a la 

,_( 
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ral de Noticieros era calificada como el "Canal 14". 

SegOn Miguel Angel Granados Chapa con la designaci6n de Pedro Fe

rriz se resolvfa "as1 una lucha interna en que habfan tenido severos en

frentamientos el doctor Cuete Garcfa~ durante año y medio. y Joaqufn L6-

pez D6riga ..• • (75) 

L6pez D6riga trat6 de mantener el control de todas las activida-

des y a todos los niveles: en el aspecto administrativo las consecuen

cias fueron los enfrentamientos con Jorge Velasco y Jorge Cuete Garcfa, 

posteriormente serían con Claudio Farfas y en el campo de la programa

ci6n están las pugnas con José Ramón Fernández. 

Sin embargo L6pez Dóriga también se distingui6 por el dispendio. 

En virtud de que se le habfa dado amplio poder para tomar decisiones 

se hizo ·construir una oficina con una valor de 8 millones de pesos, in

cluyendo teléfonos digitales y aparatos eléctricos. Percibla un salario 

mensual de z7g mil pesos, en el cual se inclufa: 4 mil pesos por cada 

noticiero de 11 Siete Ofas 11 y 7 mil pesos por cada programa noe Cara al 

Pilblico" y su salario como director de Noti~ieros. (76) 

En septiembre de 1981 Canal 13 contaba con 6 estudios, por deci

si6n de Joaqufn López Dóriga se destinaron 2 "exclusivamente" para 4 

~-:· programa.s: 11 Siete A.M. 11
1 

11 Primera Edici6n 11
• 

11 Siete Olas_'~ .Y •tAl Cier~e 11 
.• 

La demás· prodtici::i ón de 1 a tel evf sora debí a hacerse en '.los 4 .. restantes. 

Por lo tanto los estudios resultaban insuficientes y obligaban·~ hacer 

el pago de. horas extraordinarias. 

En 1981 bien que m.al .Canal 13 ya habfa adqufrfdo -aunque limitada-· 

. cierta presencia en el sector de los medfos de dÚusión; de alguna forma. 

era ~ornado e_n cuenta .. SUS mensajes eran vi!!"tos por un amPlio sec:tor de 
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la pobla~i6n y eso implicaba que habta cobrado cierta importancia. 

Justamente por esa importancia polftica que adqu1ri6 se generaron otros 

problemas: a L6pez D6riga se le acusaba de corrupc16n por vend~r "pro

tecc16n'' a la imagen de ciertos funcionarios, cobros especiales a los 

invitados a "De Cara al Pfiblico" y tambi~n se le adjudicaban alianzas 

con secretarios de Estado para promoverlos como presidenciables.(77) 

Resulta incuestionable senalar que dichas anomalfas eran posibles 

gracias a la falta de orientaci6n y de un director co~ un "poder real" 

para decidir los destinos de qué y cómo se producirian los mensajes de 

la televisi6n oficial. 

Los malos manejos tambi~n se daban en el uso del tiempo de pan

talla. Para ese entonces se habfa vuelto un buen negocio comprar el 

tiempo de transmfsf6n en la emisora del Ajusco. LÓpez D6rfga creO 11 Co

mentarios a la Notici·a" -cSpsulas de 30 segundos aproximadamente- y 

transmitfa 7 por dfas el costo de éstas ascendfa a 35 mil pesos. cargado 

obviamente al Canal 13 puesto que eran hechos con su equipo. Después 

com~raba "tiempo disponible 11 a 11 mil pesos el minuto (horario A) pero 

ordenaba su inserción en tiempo más caro {Triple A) cuyo costo por minu

to ascendfa a 108 mi·l pesos. 

De -tal forma~ que Sus ingresos rebasaban e1 rnedü) mill6n -de pe"sos 

frente a los 1250 pesos que percibtan sus compañeras de pantalla: Patri

cia Eugenia Gútiérrez, Adriana Pérez Cañedo y Amaya Escudera. 

Poco antes de que Joaqufn L6pez 06riga fuera echado a la calle se 

rumo~aba que éste habfa partido a Houston para someterse a una op~ración. 

Con posterioridad se sabrfa que el Canal 13 cubri6 los gastos de inter

ven¿i6n (40 mil dólares), y la presidencia faci11tarta un avión fletado 

para su traslado. 
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Podemos ver) pues, que el director de Noticieros y Eventos Espe

clal~s hobfa establ~cido su "bunker", por momentos su poder rebasabi al 

del director y esto lo llev6.a cometer infinidad de anomalfas que, fi

nalmente, servirían para cavar su propia tumba. HacTa y deshacía a su 

antojo, con él la situación se había vuelto insotenible pues se habia 

erigido en u~ poder dentro del poder. 

LOS ULTIHOS .16 DIAS DE LOPEZ DORIGA EN EL 13 

Resulta menester dar una visión retrospectiva de los acontecimien

tos que se daban en el 13 para explicar las circunstancias que dieron 

lugar a la caída de López Dóriga. 

A causa de los desplazamientos que Pedro Ferriz Santacruz estaba 

llevando a cabo, contraviniendo las 6rdenes de Margarita L6pez Portil)o 

en el sentido de no despedir a nadie, y por las c~ntrataciones de perso

nal proven~ente de Televisa, el 18.de agosto de 1981 la directora de 

RTC gira instrucciones para que no se contratara~ nadie si no era con 

la autorización del Coordinador General Claudia Farfas (primera desau

torización de la seílora López Portillo a Pedro Ferriz). 

La ·medida molestó sobremanera a López Oórlga y se lanza _a ·la _o.fen_~_ · 

stv~. junto con sus seguidores: el 23 de agosto -supuesto ardid de Dóri~ 

ga y de Ferriz de Con, hijo del director- se cita a una conferenci~ d~ 

pren_sa a los reporteros pará dar· a conocer Ta- •irenuncfa" del Co~?_rdina.;. 

dor General. 

Claudi o Fa rías, indignado informa del hecho a Margarita L6péz 
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taba a la puerta se decide posponer la medida hasta despu~s de éste. 

(Valga recordar que por estas fechas, el 25 de agosto, José Ram6n ·fer

nández es reinstalado y viene a ser otro factor que cald~a el ambiente. 

Esta medida puede interpretarse como la segunda deautorizaci6n de Mar

garita L6pez Portillo a Pedro Ferriz Santacruz). 

Empero el_ mismo 25 de agosto se vuelve a mencionar la renuncia de 

L6pez 06riga y Ferriz de Con, el primero amenaza con no hacer el noti-

ciario "Siete Dfas" .. Por su parte el director del Canal 13 ore-

tendfa hacer creer que no habfa problemas, mucho menos cambios en los 

puestos directivos pues s6lo eran"rumores fnfundados •. p~opfcfados por 

los espfritus chocarreros". 

Para el 27 de agosto los rumores ºsobre el viaje de Joaqufn L6pez 

Oóriga. aHouston serfan desmentidoi por él mismo en el noticiario, como 

un abierto desaffo a la medida acordada por Margartta L6pez Portillo y 

el presidente de la Repúblfca en el sentido de que debh renunciar. 

En franco reto se~alaba que no vfajarfa ~orque s~ lugar 

frente de la dirección de Noticias. 

Tres df ~s después se darfa el enfrentamiento entre L6peZ 

Ferrfz de Con y Jorge Berry por no dejar que José Ramón Fern4ndez· 

ma~~- s~_puesta_en el programa Oeportv. 

- - -..t':~· 
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4.10.2.3 EL PRELUDIO DEL FIN 

El principio del fin ya se habfa iniciado. La autoridad del· di

rector tenfa tiempo que no se vefa. Dentro del canal cada quien trataba 

de imponer su ley a como diera lugar. Én pocas ocasiones la situaci6n 

se habfa vuelto desastrosa. 

Por Oltimo se llega al acuerdo de convocar al Consejo de Adminis

tración del Canal 13, el cual se reunirfa el 4 de septiembre en la re

sidencia oficial de Los Pinos. Asistieron Margarita L6pez Portillo, pre

sidente del Consejo; Vfctor Fuentes y Fuentes, secretario; Alberto de 

la Llave Fernández, comisario y los consejeros Luis Javier Solana, Rey

naldo Jaúregui y Roger Dfaz de Cossfo, entre otros. 

En la reuni6n se informa de las actividades del director de Noti

cieros y deciden pedir su renuncia, informaci6n que se hace del conoci

miento del presidente José López Portillo ese mismo dfa ante lo cual da 

su aprobaci6n, siendo Luis Javier Solana el comisionado para informarle· 

a López Dóriga la decisi6n tomada. 

Esta situación prueba fehacientemente hasta dónde.habla llegado el 

poder de Joaqufn L6pez D6riga. Su renuncia bien pudo. habérsela pedido el 

director del canal o, en su defecto, la directora.de RTC, sin embargo 

hasta que no se dio la aprobaci6n del presidente fue su~tit~fd~. Ef 

dentro del poder se habfa desmoronado. 

El vacfo de poder dejado por el director -propiciado por la 

de directri¿es, por la disputa del canal oficial, por el juego de 

reses·etc •. ,- ponfa por enési~a vez en la cúspid~ de la crisis a la 

emisora gubernamental. 
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El viernes 4 de septiembre a las 11 de la noche Luis Javier Solana, 

director de Comunlcacl6n Social de la Presidencia, Informa a L6pez D6riga 

la .decisi6n, antes lo habfa invitado a salir de las instalaciones y en el 

camino lo pone al tanto de la decisi6n. En la madrugada el ya ex-director 

de Noticieros pretendi6 entrar al canal a recoger sus pertenencias. sin 

embargo habfa la orden de' no dejarlo entrar.* 

Lópe z D6rlga prácticamente estaba 1 lquidado, por su sal ida pudieron 

conocerse conflictos que,- en otras cfrcunstancfas. no hubieran salido a 

la luz pu~llca. No obstante otro hecho que tuvo peso en su destitución 

fue· su estrecha relaci6n con Miguel Lerma Candelaria -Diputada Federai 

por Ciudad Juárez- quien era buscado por fraude al BANRURAL. Lerma Can

delaria. seftalaba Jos@ Luis Hejfas en su ~alumna ••tos Intocables" de 

Excl!lSfor, meti6 a Joaqufn L6pez D6riga en el negocio de los subsuelos y 

desm~ntes, en .calidad de contratista. 

Dos dias despul!s que L6pez D6riga y Ferriz de Con son expulsados 

de la televisara, Jacobo Morett, director de Relaciones Públicas, en con

ferencia de prensa informa que "Hemos recibido amenazas de muerte .•• 

L6pez D6riga, Ferriz de Con y sus segui~ores pretendieron toma~ por 

asalto el estudia de grabacf6n de 'Siete Días', utilizando tnclu.si\re_ el 

nombre del g•residente. Tambil!n trataron de sabotear la transmisión cortan

do el servicio de t~lex de informact6n nacional, pero se pudo_ salir .al 

aire" (Cine Mundial 8 de septiembre de 1981). 

*El sexenio de L6pez Portillo, en el sector de los medios de dlfus16n guberna
mentales. se caracteriz6 por las fnnurnerables contradicciones .Que se dieron. El. caso 
del actual régimen tampoco escapa a el 1 o. Ya ·con Miguel de la Madr1d Hurtada; ·López 
D6rfga. a pesar de su vergonzosa salida. es reintegrado en el Instituto .Mexfcan.o. de la 
Televisión (IMEVISION). Vuelve por sus propias huestes y aan en contra de quienes ·no 
se identifican con él, reingreso que pone en tela de' juicio los criterios para selec
cionar a quienes dirigen los medios de difUslón oficiales. 
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Junto con López Dóriga se fueron 15 reporteros. Segan Morett sólo 

se esperarfan ''los 3 dfas que marca la ley para levantar el acta de aban

dono de empleo". Ferriz de Con, por su parte, no se habfa presentado ·des

de el jueves 3 de septiembre. El director de Relaciones POblicas acla

raba q~e finalmente los ceses se dieron 11 por desacato al Consejo de Admi

nistración, al no aceptar la reinstalación de José Ram6n Fern~ndez orde

nada por la directora general de RTC y presidente del Consejo Margarita 

L6pez Portillo". (78) 

4.J0.3 FRANCISCO IGNACIO TAIBO ASUME LA DIRECCION DE NOTICIEROS 

Con la destitución de L6pez Oóriga la dirección general de ~oticie

ros pasa a manos de Francisco Ignacio Taibo. El 5 de septiembre, fecha .en 

que asume el cargo, casi todo el equipo de reporteros y redactores del 

canal se encontraban en casa del primero, por consecuencia era insufi

ciente el personal para sacar al aire· "Siete Dfas", empero entre 15 col~

boradores y "voluntarios'' sale el noticiario, encabezado por ·serg1o Roma

no, José Cárdenas Cruz y José Ram6n Fernández. El domingo 6 de septiemc 

bre el noticte~o aparece sin créditos. 

El mismo de· septiembre son selladas las oficinas. de 3oaqufn L6pez 

Dóriga y hasta el medio dfa del 7 de septiembre 2 de sus encargados las 

recogerfan, cada papel serfa revisado minuciosamente. 

La verSi6n de l"os seguidores del ex-director de Noticieros señá·la 

que fueron invitados a salir del canal entre e~pujones, gritos· y cateo~. 

"Fue como un golpe de Estado, (Francisco) Taibo e .(Javier) Ibarrola se 

apoderaron de la redacc16n a la fuerza". 
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La expl lcaclón offc.1a·1 'es dffe~ente: "Con el fin de boicotear el 

noticiarlo, López Dórlga mandó llamar a todas Jos reporteras -que se 

defron ·cita en su casa- para esperar Ja llÍlmada del Presidente de Ja 

RepÓ~i~ca, quien devolverfa su cargo al conductor''. 

Es crefble que López Dórlga haya esperado que José López Portillo 

Te devolviera su puesto. sobre todo porque siempre se sfnti6 extremada

mente p~otegido y de h~cho lo estuvo, su actuacf~n en el cana1 es más 

~ue expJicativa: la prepotencia y el autoritarismo fueron sus caracte

rfstl~as, en diversas situaciones rebasaba la propia autoridad del 

propia director general. 

La cu.cstfón es que, independientemente de las dos versiones sobre 

···1á salida de Dó.rfga, éste era expulsada junto con Jorge Berry y Pedro 

Ferriz de Can. Desde ese momento Ja situación de Pedro Ferlz Santacruz 

quedaba definida: debfa dejar la dlretcfón. 

, La· puntilla se clavada el 7 de septiembre: Mario G. Farr.ow, jefe 

de asesores Jurfdlcos del Consejo de Administración de CanaJ. 13, reinte~ 

gra sus puestos a los funcionarios que Ferrfz Santacrul habfa rele.gado·: 

Federico Ross Rosillo, Contralor General; José ·Luf.s ·ca-no, .dff.ec-tOr de 
. . ~ 

Pl'.omocl6n,Con1erclalizaclón y Ventas; Ricardo Rodrfguez, gerente de Pro-

ducción y José .Ramón Fernández. gerente de Eventos Depor_tlvos. Se.dieron 

2 nombramientos más a Francisco Taibo y Javier fbarrola, director de Es

'trategia, Programaci6n y Noticieros el primero, y gerente de Noticias el 

se_gundó. -E:n e1 pr~grama "O~ Cara al PQb11co 11 quedaban· asign-ados Jua':". 

lbarrola j Vlrgfllo Caballero, comentaristas sustitutos de L6pez.D6riga. 

.. 
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4.10.4 LA SALIDA DE PEDRO FERRIZ SANTACRUZ Y LOS MALOS MANEJOS 

La hernia del Canal 13 habfa estallado. Con la pugna de Joaqufn 

L6pez D6riga y José Ram6n Fernández, inicialmente, salieron a relucir 

los enfrentamientos que venfan arrastrándose desde anos atrás. 

Al séptimo del ruedo, como el propio Ferrlz se calific6, le cla

varon banderillas que no le correspondfan; cometió errores, pero él vino 

a cargar con otros conflictos. 

De tal suerte que al paso de 49 dfas Ferriz Santacruz es dado de 

baja por haber abandonado el puesto. En la sesión que habfa tenido el 

Consejo de Administración el 4 de septiembre se denunciaron las anoma1fas 

en que habfa incurrido, de las cuales hablaremos con posterioridad, pero 

·1a decisión ya e~taba tomada. 

En realidad el paso del séptimo director de la emi-

sora gu~ernamental no tuvo mayor trascendencia a no ser por el esclare

cimiento de los manejos oscuros y el relucimiento de la corrupción, pro

blemas que fueron el resultado más que de Ferriz de administraciones an

teriores. 

Froylán L6pez Narváez da una semblan\a de la situación ·pr:evale

ci~nte e~ Canal 13 hasta juriio de 1981, un mes antes de qu~ F~rrii Sin~ 

tacruz asumiera la dirección: "Varios de los directores -seffala el pro

fesor. Narváez- han renunciado, dicen, por su excesiva dependen_cia de la_ 

jefatura central. No se les dejó hacer televisión popular ni crftica. 

Se les obligaba, dicen, a pagar emolumentos (retribuci6n) a medfoéres, 

a 'aviadorti!s', a lfderes sindicales charros, a comprar series ex~ranje.:

ras ajenas a las necesidades de una televisión lriteligente y Otil; 

.e incluso algunos _de ellos afirman que se les pedfa cuenta.:.•(7~} 
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De "ahf··que la""situaci6n de".C_anal 13~con Jorge Cueto Garcfa sé 

deba:tfa entre un presupuesto agota"do y _horar.1os desiertos de patro

c·inadores •. A ello--dobemos·agregarle la falto de autonomfa del director. 

para.-, 11 ev.ar. ·a· cabo· medidas. que,-remedi aran· 1 ~ · sftuacltln; 1 a é::ombi na-

c i6n·· de estos factores. ·entre· otros, determfoaron. la nu"11ffcacf6n de. 

Pedro· Feri-fz pues en 1Htfma· 1nstancla su pap"el 'se_ \lefa; Mducfdo a una 

caricatura ya que realmente no tenfa poder para hacer_ curnplt r .. ··~us 

6rdenes·.;Lo úriico. que·hfzo··.fue.ro'n· 3-6 4 movimientos de .horar.ios y la_· 

terminación -de. aJguno~s· programas·. 

can ·Ja adnHnistracf6n de Pedro Ferriz tambij!n. se ventf16 ei uso. 

inadecuado de 1 os,.recursos .- se. Je culpa ha de haber comprado programas 

·a-·bajo ·precio y factur·ados· a un costo mlfs elevado • ••• se aviaron pro-

gramas-y •producciones. con-bienes y servicios· de costo exhorbftante des-

pf·l.farrador¡ ·se han ·pagado~ nd'mfna·s con ·remuneraciones cuantiosas., e fnme

recfda.s;· se- han 'hecho·-.negocios-.de publ.fcfdad combinando compradores. y 

'vendedores; el--·nepoti_smo'sobrevino·_'sf"IÍ' reboso _alguno ••• • (80) 

En cuanto.al nepotfsmo··del director de,Can·al 13.setienen-2 nom-· 

bramientos que otorga a 2 de sus hijos: 

¡i A su hfja, Gabrtela Ferriz, Ja nombra colaborad~ra 'de ·Jorge 

_Saldalia, o!ista ademis ya tenfa partfcfpacf6n en "las 13 P~eg,untas. del 

- · 13".· 

2• A su hijo,· Pedro .Ferrfz·d~ Con. Jo nombra director del noti

~iarfo··"7 A.M.",· con un salario mensual aproximado de 200 m11 p~~os; . . . . -

Como el_ notfcfero duraba 4'horas s_e _tuv"o que sacrff_fc·ar _el _programa 

"E~,ta ·Maftan·á-'!·. 'ilirigido_ p~r ser,gi_o Romano •. Esta ·s.ftuaci6n modf.f.fcaba · 

todc la barra matutina•:. lo· cual tam!,>fén fmpi"icaba el desplaz~mfen_to de 
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30 personas y la contratación de otras sesenta sin tomar en cuenta al 

sindicato. 

El manejo Inadecuado rebasaba el aspecto administrativo y orga

nlzatfvo para llegar a las ffn~nzas. Fue acus~~o de autorizar rec~r

sos de la televlsora a fin de beneficiar a terceras personas y a él 

mismo: 

a) Al inicio de su gestión autoriza a su secretarla y a un capf

tan de apellido Romero tarjeta de crédito con cargo al canal oficial. 

b) Su compaftfa de publicidad (Nasca) se vio beneficiada por un 

programa ("Voyager II") transmitido por la televfsora: pagó 365 mil 

pesos en lugar de los 687,900 que correspondfan. 

c) En su periodo también autorizó un cheque de 500 mil. pesos 

para comprar un automovfl marca Caprice, facturado a nombre d~ Arned 

Olvera, su secretario particular. 

d) Realizó viajes a Mérida (por"cuestiones de trabajo",fuera de 

sus labores como df rector) en avión rentado a ·cargo de Canal 13 y 

e) Utilizó. el 4 de. septiembre. siete canales y 2 unidades mó

vfles de la difusora para filmar Ja boda de su hija, haciendo a un 

lado la filmación de "La Vida es sueno•. (81) 

Teniendo como marco las anomalfas y en medio del cimpo ~e batalla 

en que se habfa convertfdo la televisor• gubernamental es como Pedro 
-

Ferrfz es despedido, que no renunció, por abandono de emµJeo. 

S~s hombres· le habfan fallado a Ja directora. "No quiero haNar 

del pasado", se limftaba a contestar cuando era cuestionada .sobre Ja 

salida de López Dóriga y de Ferrfz. Tal parecfa que ahora sf Jos hombres 

·~apaces se habf~n terminado y, como ya no se podfa confiar en ·nadie~ 
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~la di_rectora de RTC ~,~:·encargp.d'.a·,,de asumir"<lil-'direcci6n del·«l3 para 

"meterlo en cintura".· 

Enfi!ittcamente declara que'; "'To:s·<;ceses ·oc_urridoscen>Canii·Fl3 ·.sori-. 

para: mantener· la disciplina y ha'n-·obe_dec.ido:.a·cque-los desfgnádo·s-. se. 

han dedicado m&s a la pofttica qu.ei;a<.la'.·adm·1n·t·straci6n·:·de··1<>s ··int"ere-·· 
. ·. ' 

ses de canal 13" ·y por ello existe la pos-i_bil"fdad':de•.que. el Ta se ·haga 

cargo ~ersonalmente · de la televisora. 

Un par .de dfas m&s tarde la director.a ·cie ·lifc:asumir.fa::1a:·di;..ec~ 
ci6n (por las·tardes en tanal 1j, por ]~s·maftarias·en·~TC~v~.fiw~~: 

s~perarlo y evitar la competencia con Televisa. No tenfa empacho·~n 

evidenciar la inconse.cuencia de su··d.isc_urso· y la realidad, tal par_e'-

ciera que en la emisora del Ajusco no pasara·.-nada. la ambiguedad, por , ... 

~~tra parte, evider'c1aba su .confusi.6n. Cuando da a· conoce.rse 18. decf-

··~· sión·de que ella.asumirta el mande afir:rna que la programaci<ln tete

v1siv~ oficial no es mala "creo. decfa, que hemos estado a un niyel 

bastante decoroso {L?). ·Muchas veces me han dic!lo .que se defina ]a.pr9'

gramacidn, que se defii1a el 13, pero yo me pregun'to: Lc6mo se va-_a· de~·· 

finir un canal? Si Este tiene que ofrecer diversi6n, c~·ltura y ~duc~~--
. ció.rÍ por eso hay que· encontrar. entre esas. forma~, la pr.ogramaci'6n 

adecuada ••• " ( 8 2) 

Al mismo tiempo s~ da a conticer que -el ia de septfembre de 1981~ 

13 Preguntas del 13" sertan conducidas prir Jorge SaldaHa en ~ust1~· 

tuc16n de Pedro Ferriz. De su lado empleados, funcionarios y re~resen-

•. tantes sindical~s solicitaban "una•democratizac16n en·el reparto del 

trabajo" para ·que a todos se les die_r~· la oportunidad de d~mostrar su 

f~pac1dad ~ buena voluntad hacia la empresa. la effmeri, fugaz, ~~mi

¡~nis_t_ració~. de Pedro F•¡n·riz San,:t:a.<:r.fz· 1-legaba a su fi!.J'. 



Los pocos avances logrados por Jorge Velasco Ocampo se encarg6 de 

eliminarlos Jorge cueto Garcfa -suces~r de aquél-. lleva al 13 a su 

máxima comercia11zaci6n y lo sumió en una de sus más graves crisis. 

la cual, con Pedro Ferriz. vino a estallar junto con otro tipo de ano

malfas en que éste cay6. 

Sin embargo en el fondo -y este es un problema que estuvo presen

te- en todas las admtnfstracfones del Canal 13 con Jos~-l6~ez Porttllo

es la manifestacf6n de la carencia de directrices que señalaran qué 

rumbo debfa seguirse en la administraci6n y programacf6n del -canal ofi

cial. Dicha situaci6n,como señala Florence Toussaint. "sin programas. 

polfticas. concepciones claras. la joven televisi6n del Estado se de

bate en una ~lternativa absurda: dedicarse a educar segan un patr6n li

mitado ·y escolar para evitar convertirse en una opc~6n cultural. o ser 

la segunda voz de la televisi6n comercial .•• • 

En 1981 Ca"al 13. contradictoriamente. habta logrado su expan

si6n a 26 estados de la Repüblica con 38 repetidoras, un alcance muy 

significativo pero que en la práctica se vefa eliminado por la falta de 
una- buena barra de programas con capacidad para arrebatarle su audito

rio a la televisi6n -~ercantil. 
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4.ll CLAUDIO FARIAS, 8• Y ULTIMO DEL SEXEflIO 

El ascenso de Claudia Farias a la dirección de Canal 13 se da justa

mente cuando el Mªxico de los ricos de hecho ~e ha desvanecido, de ·un mo

mento a·.otro la bonanza habfa terminado; si en un princip~o L6pez Portillo 

llam6 a 11 saber administrar. la riqueza", ahora la sftuaci6rr era totalmente 

contraria: la crisis económica. en apariencia superada a principios del 

sexenio, vuelve a manifestarse a través de la incesante fuga de capita]es. 

El desast~e se ayecinaba. 

Las posturas contradictorias se manifestaban a diferentes niveles y 

Ponfan a relucir la incoherencia entre lo que se decfa y las medidas lle

·vada~ a cabo por el _gobierno. Resulta menester recardar_que cuándo C}audio 

Farias asume la dfrecci6n coincide con el entierro del proyecto de ley de 

comunicación social encargado a Luis Javier Solana, director de Comunica

ción Social hasta febre~o de 1982. Dicho proyecto pretendla cambios sus

tanciales a la estructura de los medios de difusión privados Y gubernamen

tales; a pesar de ·que era un estudio serio y exahustivo se declina la vo

luntad de )levarlo a cabo. Paralelamente se da también la sustitución de 

Solana por Francisco Gal indo Ochoa, quien se caracterfzar~a por endurecer 

la ~ostura guberriamental frente a los crfticos del gobierno. (se dio-~1 re-. 

tiro de la licencia a Francisco Huerta~ la suspensi6n de las inserciones 

pagadas a revistas como Proceso y Polftica, además de su constante nega

t1vaa c'onceder autorizaci6n para instalar radiodifusoras en-·las universi

dades de Guerreroy Puebla ast como la interferencia de Radio Juchitán). 

Inclusive la postura de Galindo Ochoa tendrfa repercusiones direc~ 

tas al interlo.r del Canal 13: en julio de ,1982 por órdenes de éste. Rogelio 

Hern§ndez Huerta .es cesado de su puesto por seHalar fallas de la su~secre

tarfa del Deporte, a cargo del Dr. Manuel Mondrag6n y Kalb. A.ngel .Fernán·-'· 
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dez, en aquel entonces funcionario~ habfa se~alado a los reporteros: 

..... este es un canal del gobierno y tenemos que alabar el trabajo de 

los funcionario y no hacer p~blicos sus errores''. 

De otra parte tenemos también que con Francisco Gal indo se cancela 

deffnitiYamente la 1egislaci6n sbbre el derecho a la información y no 

habría después ninguna posibilidad de rescatarlo. 

Con estos acontecimientos de hecho se marca el pa-pel que jugarfa 

e1 gobierno frente a sus medios de difusi6n, a pesar de que las decla

raciones oficiales siempre se hacfan en el sentido de utilizar éstos 

para dar una información veraz y eficiente, de acuerdo a los intere

ses y necesidades de la poblaci6n. 

Dichas caracterfsticas permftirfan definir en qu~ tªrminos se dab~ 

el proyecto gubernamental de comunicación social y en ese contexto, en

tonces. se da la remoción· de Pedro Ferriz Santacruz quie es sustitufdo 

·por Claudia Farras. 

Los conflictos que hemos senalado en líneas anterio~es se ~~rfan re-. 

flej~dos en el desarrollo de la televisara gubernamental. El alto grado 

de crisis y anarqufa prevalecientes en· el. Canal 13 cuando Pedro Ferriz. 

deja la direcci6n de hecho se expresaríancomo un reflejo de las con

trad1cc.1one.s en ·que incurrían los encargados de la difusi6n estatal. 

Claudia Farfas asume el mando de Canal _13 después de 18 días que es

tuvo a cargo de Margarita López Portillo. direc~ora d~ RTC •. sfn embargo 

seria el "Coordinador" mas no el director, lo cual implicaba restarl~ 

poder y autorización para ha¿er cambios si no era con el debido reco

~oc~~iento del Consejo de Administración. 

El "Coordinador" ya tenía tiempo trabajando en e·1 canal oficial, no . 

obstante los puestos que había desempeñado era~ meramente administrati-
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vos y. como él reconocfa, no tenfa un amplio conocimiento de la indus:_ 

tria televisiva. 

Su primer objetivo es sanear la econornfa de la difusora y entregarlo 

trabajando con nameros negros. Un año y 3 tres meses Te quedarfan para 

demostrarlb. 

oe··1a entera confianza de Margarita ldpez Portillo, Claudia Farfas 

le es impuesto a Pedro Ferriz y no es gratuito que durante la gesti6n 

de éste haya tenido serios enfrentamientos con Joaqufn L6pez D6rfga, a 

tal grado que Dóriga presion6 para que fuera sustitufdo. 

4.1J.1 QUE HIZO CLAUO!O FARIAS 

Los cambios no se hicieron esperar, tan luego toma el puesto inicia 

cambios en la programaci6n. La primera barra alterada es la matutina 

pues se inicia con la sustituci6n del programa "7 A.M." por otro. El no

ticiario serfa dirigido por Tere Vale y ya no por Sergio Romano. SegQn 

Rafae1 Ma.rtfnez. editor de Telegufa, a los 30 dfas los "nómeros fnforman 

que el p"rog.rama alcanza la mitad del auditorio de "Hoy_Mismo"-

las modificaciones incluian ,también la eliminación del noticiero·-~ 

"Al Cierre 11 y el cambio de horario de 11 Siete Dfas 11
• El primero se hizo-, 

el segundo se mantuvo en su horario de transmisi6n original. 

Francisco Ignacio Taibo. director de ES:trate9ia, Program~ciGn y No-. 

·ticias, se ve precisado a renunci~r en virtud de que no fue info~ma~o 

de los cambios por Claudia Farlas, apenas 32 dfas después de asumi.r el 

pu•sto, lo sustituye Javier lbarrola el ·7 de octub.re de 1981. Es.te. ·a la 

vez~ serfa remplazado en abril de 1982, ~parentemente por los cambios de 

programaci6~ instrumeritados por Claudio Farlas. 
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Oetr!s de los cambios se encontraba por nueva cuenta la inestabilidad 

y serfan indicativos de los "cambios de or1entac16n", tal com·o lo prue

ban sus declaraciones a la prensa el 5 de diciembre de 1981: 

Además de los cambios anterfo.res la barra infantil se modfficarfa y se 

-eliminaban actores como 11 Bubulfn 11 pues "nada tienen que ofrecer al públi

co infantil''. En tanto "El Chapul fn Coloradoº es el mejor programa para 

niños, según Farfas. Por otra parte señalaba que la rrogramaci6n serfa 

nacionalizada 1'sin bailar todos los dias el jarabe tapatfo 11 

Según Claudio Farfas en dos meses se habian liquidado deudas anterio

res por 400 millones de pesos, adem~s del pago de 50 millones en agui

naldos. 

Con Claudia Farfas se fntegrirta Fernando Marco~, cronista de la 

televisión privada. Igualmente se incrementa la comercialización e, in

tempestivamente en abril de 1982 Claudio Farfas presenta su renuncia~ 

pe~o no le es aceptada. El rasgo que distingui6 su administraci6n 

fueron los cambios de programación a lo largo de 1982. 

La renuncia de Farfas, a 5 meses de su nombramiento, aunque no es 

r~conocida oficialmente, pone en evideOcia la autoridad del d.irector pa

ra .llevar .a cabo las modificaciones que consi.der_aba pertinentes¡ la· li-

bertad que éste tenia era. pue~. en exceso lfmftada. A nuestro juicio 

efta serfa una explicacf6n de la ingobernabilidad de la televisara ofi

cial, en virtud de que· un gran ~Omero ·de funcionarios•tenfan ingerenc~a 

en la toma de decisiones (la misma' organizaci6n del Co~sejo de-Adminis

tración daba lugar a ello) y el director se vefa limitado a ser s6lo un 

fn~trumen~o para poner en práctic~ tales decisiones. 
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4.11.2 LA ADQUISICION DE FERNANDO MARCOS 

De narrador de eventos deportivos hasta comentarista de problemas 

sociale~ (La Contami.naci6n) Fernando Marcos pasó a la lista df'!l personal 

de Televisa que se integraba a las actividades del canal oficial. Si 

bien la competencia entre éste y la televisión privada entraba en un 

estado de pasividad esporádicamente se escuchaba la noticia de algún 

cambio. El caso de Fernando Marcos ponfa en el pin8cu1o. por nueva cuen

ta. la rivalidad para conquistar el mayor número de televidentes y. por 

consecuencia. hacer mSs rentable la televisara. 

De su salida Fernando Marcos se~ala que se debe a diversos facto

res, entre las cuales destaca el hecho de que en el Mundial de España 

fue mandado bajo las órdenes de Carlos Reynoso ex-jugador del equipo 

América,. 

to para él. 

lo cual implicaba una falta de respe-

Otro problema que se agud1z6, precis6. fue el manejo de la informa

ci6n: ''Yo no estoy de acuerdo con que a la gente se le engafle. se lema

nip~le en un partido de futbol, oblig~ndolo a oir 90 minutos de verborrea. 

Eso qu_fere decir que es la -Polftica de la empresa .... yo dentro- de eso-~~-

encajo •.• " (83) 

La salida de Fernando Marcos, indica, fue en la medida en que·mi 

presencia sancionarla un sistema de transm1si6ti con el que no estoy de 

acuerdo y s1 no estoy_dc acuerdo lo mejor es que cambie de ~ires, además 

que ''resulta un honor que la seftora L6pez Portill~ (Margarita) me hav~ 

llamado a ·trabajar con ella''. 

Fuera de las anécdotas y de las justificaciones la explicación a los 

cambtos obedecfa m&s a un p~oblema de car~~ter competttivo,_entre las te]e

visi ones oficial y privada. Y esta competencia.no sólo se darfa con el 

"rr.ib-0 11 dfll oer.sonal de Televisa, tambf~n incluirla la programación .. 



4 .11. 3 ·LA PROGRAMACION DE FARIAS Y LA COME~CIALIZACI0N 

A fuerza de querer un saneamiento de las finanzas, la programa

ci6n sufrió cambios notables. No obstante muchas modificaciones ·se da

ban sin coherencia alguna,_- la ''revoltura 1
' y falta de relaci6n entre cad~ 

uno de los programas era visible. El equilibrio se habfa roto por com-

pleto: "a la semana se transmitían 81 series diferentes, la mayor can-

tidad de corte periodistico y reportajes. Los niños son atendidos pro

fusamente, con 12 programas. Los deportivos de han reducido a 4 espa

cios: futbol. tenis, box y Oeportv". (84) 

Las novelas vuelven después de estar ausentes: 7 en total. No hay 

programas cientfficos pero s1 d~ concursos. 

Los cambios, segQn Florence Toussaint, no denotan renovaci6n, m~s 

bien parecieran evidenciar el caos que puede crear la carencia de un 

proyecto coherente e institucional. 

oentro de los cambios de programaci6n se tenfa el tino de inclufr 

horóscopos. lo cual ponfa de manifiesto la incertidumbre y la falta de 

criterios para la seleccion de los programas. Los saltos de programación 

d_ejeban en_trever la fal:ta de capacidad de~-- d~rector:, a- ta_l grado !t~-~ en 

abril de 1982 éste se ve precisado a renunciar.· 

Resulta probable que no se le haya aceptado la renuncia para no con

tinuar con el descrédito del canal del Ajusco, aunque para equilibrar 

esa falta de ~oherencJa en la programaci6n es nombrado Coordinador Gene

ral Santiago M:i:rugán. quien tenfa un cargo semejaOte en RTC. De cualquier 

forma, pues~ el cambio ponfa en entredicho la ~ctividad de Claudio Farfas. 

Los cambios de programación persistieron desde septi~mbre de 1981 hasta 

su salida. 
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Se llevaron a cabo. por ejemplo. cambios en el mes de mayo para 

ajustar el presupuesto del canal y se anuncia que se volverfa~ a trans

mi tf r algunos conciertos que han sido de gran aceptaci6n por el aud1to

ri o. 

Dos meses después, julio,~ se anuncia la ampliaci6n de º7A.M.", 

el corrimiento de horario de "Cotorreando la Noticia'' y"Paralelo Cero 11
; 

se elimina el noticiero ''Seis Treinta'' y en el área de noticias se ln
cluye "Desde la Redacci6n 11

• "La Bella Epoca del Cine Nacional"se limi

tarfa a los s~bados y se eliminaba "Ultima Función" y 11 Cine Club del 13''. 

los cambios no pararon ahí. En septiembre se modificó la barra noc

turna·: se inician los célebres 1'miércoles de etiqueta•• a las 22 horas 

bajo- el patrocinio de "el brandy de la pantera". Franca era la compe

tencia con las pelfculas que en el mismo horario transmitfa Televisa. 

Junto con el programa de reordenaci6n se daba un incremento exa

gerado de _la comercialización; los vinos 1 licores, cigarros y cerveza 

habfan invadido por completo la pantalla oficial. 

El nivel de comercialización llegó a tal grado que el Congreso del 

Trabajo se vio ·precisado a cuestionar el papel del gobierno y de Canal 13: 

11 No hace mu.cho tiempo, decia el CT en su comunicado,-- que··las pro

pias autoridades del Canal 13 anunciaron, con bombo y platillo, que redu

.éirfa~ publicidad de bebidas alcoh611cas, ante el grave problema que re

presenta dicha enfermedad en nuestra sociedad. 

11 Sin embargo, agrega, el Campeonato Mundial de Futbol sirv16 para 

hacer evidente que ni a los directivos de ese Canal, y menos aún a los 

concesiona·rios prfvados parece importarles los fines que, en cuanto a in

tegración nacional y educación, debe cumplir cualquier medio de· comunica~ 

ción masiva. 
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"Resulta ilógico, finaliza el ·documento, que el Estado marque nor

mas de conducta para la actividad televisiva y sus propias. emisoras sean 

las primeras en pasarlas por alto, por un af&n meramente mercantilista". (85) 

El alto Indice de comercializaci6n cxplicarfa las co1\Stantes d~

claraciones sobre el saneamiento de las finanzas de la televis~ra.\Emper~ 

resulta sintomático que gradualmente se olviddn las declaraciones sobre 

la producción de una televisi6n distinta cualitativamente: ya no se ha

cían alusiones a la televisi6n de servicio social porque Canal 13 ya 

habia definido plena y totalmente su carácter comercial y mercantilista, 

poco a poco fue acoplándose. Su programaci6n y el tipo de mensajes comer

ciales. como lo hemos seíl&lado, lo demuestran. 

En junio de 1982 podfa, ya, darse el lujo de comprar equipo por 

23 millones de pesos. A pesar de la crisis econ6mica del pafs, senalaba 

Claudia Farfas, se harán esfuerzos por sacar adelante el barco desma-nte

lado que me entregaron. (86) 

El costo era demasiado alto: la funCi6n social que en sus albores 

s_e Je hab_fa adjudic_ado quedaba suprimida por. completo, a pesar· de que, 

como señalaba el director de Adminfstraci6n y Finanzas, Manuel Jiménez 

San Pedro, el equilibrio se lograba ~sin perjui6io o menoscabo de sus li

neamientos encaminados a servir· al teleauditorfo 11
• Es m&s. 15 dfas antes 

habfa declarado que el 80% de la deuda estaba cubierta y 2 meses despu~s' 

su economfa serfa saneada: completamente". (87) 

Pablo Marentes, sucesor de Claudia Farfas. desmentirla tales versio

nes y echaba _por la borda las declaraciones ya cuando es director del Ca

nal 13. En enero de 1983, de acuerdo a los datos de una auditorfa llega.a 

la conclusi6n de qué en la administraci6n de Farfas se erogaron mi 1 dos-

cie~tos millones de-pesos. Los ingresos efectivos -sin tomar en cuenta los. 
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intercambios- ascendieron a 900 millones. Es decir, resultaba un défi

cit-de 2 mil 300 millones de pesos que en ese momento no. supo explicar 

(M_arentes) c6mo fue cubierto. (88) 

Son elocuentes las cifras, ~stas evidencian la manipulac16n de los 

datos por p~~te del equipo de Farías para difundir una 1magen que no co

rrespondfa con la realidad. 

Esta situaci6n se explica en funci6n de que los administradores 

del Canal 13 se vefan en la necesidad de mejorar la imagen de.esta emi

sora a costa de lo que fuera y. en última instancia, justificar su paso 

por ella. Su descrédito era mayúsculo. 

La admlnlstraci6n de Claudia Farfas permitl6 darle a la emisora del 

Ajusco una estabilidad relativa, lo cual no quiere decir que los proble-. 

mas se hayan resuelto¡, por último se decidió el camino mtis 'f!cfl: dejar 

hacer y dejar pasar4 

Después de abril de 1982, cuando el último director del sexenio 

16pezportillista quiso presentar su renuncia a la direcci6n y ante la f1-

nalizac16n de éste, se puede inf.erir que µara frenar el deterioro de la 

·1magen del Canal 13 y evitar las convulsiones se permit16 a Claudia Fa• 

rfas continuar con su tendencfa a sanear 1a· economfa de ·la televisora a 

costa del sacrificio de los contenidos que se difundlan. 

Antes de entrar en el cierre de este perfodo es necesario hacer un 

an&lisis"del informe de Claud1o Farfas presentado al Consejo de Adminis

tración, donde se seftalaban los avances logrados en 11 -meses de gest16n~ 

En primer t~rmino sefia16 la reducción de la as1gnaci6~ presupues

taria mensual (19 millones de pesos), sin que ello fuera en detrimento 

de la calidad de los programas; en 1982 Canal 13 ya alcanzaba, segcrn 

Claudia Farfas, una cobertura. del 80% de la población del territorio- na

cional. i~ualmente-el nOmero de repetidora~ crecfa a 42; se hizo un~ re-. 
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ducci6n de 222 (sic) plazas de trabajado~es eventuales, Con Pablo Mareo• 

tes, ~uando era subdirector de Administraci6n y Finanzas, este.era un 

conflicto coyuntural. lquiere esto decir que 5 a~os después persistla?; 

por otra parte Claudia Farfas seftalaba la cancclaci6n de orogramas "que 

no constitufan calidad superior en pantalla". (89) 

En efecto, se habtan imp.lementado medidas de austeridad para ahorrar 

recursos, ~iversos programas fueron sustitufdos~ en otros fueron elimina

dos conductores. Se creó el departamento de doblaje par~ evitar la fuga 

de divisas por el pago de servicios contratados de doblaje y titulaci6n. 

Sin embargo los resultados eran demasiado insuficientes y nada halagÜe~os. 

El alcance y penetraci6n ae Canal 13 no justificaba el alto costo 

económico de su funcionamiento. Un documento interno de Canal 13 (ªCofiSi

deractones al estarlo de costo-beneficio de la programación del mes de 

agosto") (90 ) sefiala con precisl6n el fndice de costos y pérdidas de la 

programación. 

La investigaci6n toma como referencia el mes de agosto de 1982. 

IndiCa qUe en este mes se transmitieron 80 programas diferentes •.• con 

un. costo total ·de 195.l millones de pesos y vent.as por 120.5 millones 

•arrojando una pérdida bruta de 74.5 millones de _oesos". 

En el an~lisis de la programaci6n se establece que "los programas 

que arrojan utilidades son 11 los cuales en su conjunto generarón 34.5 

millones de beneficio. Los programas que tuvieron mayores _ventas ion 11 

•también. ingresando 77.5· millones de pesos por cconc'epto dé v-entas, los 

cuales representan 64S_~el total de las generadas en el mismo mes.· Ast 

pues. el 111 de los programas en pantalla c~mercializaron 641 del total 

de las ventas realizadas en el mes ••• 

ªEst~diando el costo-beneficio por género. conttnaa 1~ i~vestiga~ 
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ci6n, la barra d~ programas ¿ulturales y la barra de programas depor.ti

vos son los que operan en su conjunto con ~tilidad. Las barras de pro~ra

maci6n que operan con p~rdida son: la infantil, los programa~ noticiosos, 

la barra de entretenimientos. la de capacitaci6n y la de intcr·~-i;.:'.'~o.ciál". 

Que un 11% de la programaci6n -ubicándonos en los marcos de .comer-

cializaci6n de Claudia Farfas- genere el 64% de los ingresos quiere decir 

cjue el otro 89% es de escaso inter~s para el público y, por lo tanto 

es programaci6n que no justificarla su razón de ser. El balance (de un mes) 

que se hace en el documento es en exceso grave pues 1 as pérdidas son al

tas: '1Siete A.M." producfa una merma econ6mica mensual de 16.3 millones 

de pesos; ''Sábados del 13'1
1 7·.28 millones; ''Par~lelo Cero", 5.11 .mJllones; 

''Panorama Agropecuario'' y "T.V. Capacitaci6n Agropecuaria'', 5 millones ca~ 

da uno; "Disco Gimnasia 1
', 3.1 millones etc •. , La danza de los millones. 

En el polo opuesto, segQn el informe interno, se encuentran los pro

gramas que redft_úan beneficios econ6mi~os a la emisora oficial: 

''Cotorreando la "No~i~ii11 le dejaba al canal una utilidad mensual de 8.16 

··millónes de pesosi ''L~ Hora de las Bellas Artesn, 3.44-millones; el fut

bol americano profesi~nal, 5.8 millones. 

En pocas palabras, los programas que en agosto de 1982 represeñtaron 

mayor utilidad econamfca fueron, además de los señalados en el párrafo an

terior, "Cine de los Oom1ngos 1
', "Algo Especfal","Deportv", 1'las ·13 pre-~ 

gunt"as del 13 11
, "Grandes series 11 y otros . 

. Aan cuando Farfas se ha~la decidido por la comercialización de la 

televisora oficial su actuación dejó mucho. qu~ desear. Si la cues.tión era 

:hacer re~table .a la emisora al menos debió habers~ hecho adecuadamente. 



-331-

En las conclusiones del estudio queda establecido que las deficien

cias se encuentran en el sistema de ventas "pues se carece de una po-

1 ftfca de prectos. tarifas y descuentos para organismos y empresas pú

blicas y privadas·~ y que. por otra parte, es necesario apoyar y iortale

cer 1 a est'!"uctura propia del área de ventas". 

Como se puede observar, entonces. el panorama ofrecido por Claudio 

Farfas se contradice con los hechos. La supuesta reorganfzaci6n de las 

finanzas siempre fue unconcepto abstracto; la programaci6n 5e mantuvo 

con muchas de las caracterfsticas de los mensajes transmitidos por la 

televi~i6n comercial y el caos no se termin6, s61o fue acallado. 

El desorden y la inestabilidad de hecho persistieron a lo largo de 

t~do el sexenio, con Claudia Farfas se entr6 en un receso breve pero ~os 

conflictos persistfan, tal como lo seíla16 en su momento Pablo Marentes. 

4,11.4 COHPLICACION DE LOS PROBLEMAS CON CL~.UOIO F~RIAS 

Los problemas de Canal 13 c.on Claudio Farias eran de todo tipo: 

admini.Strativos, la'borales, técnicos, de programaci6n, .econ9micos ... 

casi en todas _las áreas habfa deficiencias. Al asumi~ Marente~ la di~ec

~i6n ·del 13, ya con Miguel de la Madrid Hurtado como presidente, destapa 

·nuevamente las insuficiencias. 

Desde el punto de vista econ6mico Farfas deja un déficit de 2 mil 

_100 millon~s de pesos. Se tenfa una deuda de compensaci6n de servicios, 

obligaciones fiscales y patronales. 4 meses atr~s Farfas señalaba que 

~a se_ trabajaba con nameros negros •. Se debfan,tambi~n, 9 millone~ de d6-

.. lares, obtenidos a t~av~s del Ban~o de Comercio Exterior para ser empleado 

:·~~·eq~ipo. y ~antenimiento, p~ro ~se usó para gasto~ de o~eraci6n'' ·s~fia

la~a Marentes en enero d~ 1983. 
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En el aspecto laboral Canal 13 se enfrentaba a una sobrepoblaci6n 

de trabajadores "free lance~. lo cual elevaba el costo salarial 5 veces 

más de lo deb~do. En lügar d~ pagar un"piso" de salarios debfan de pa-

· garse cinco_. La explicaci6n de Marentes es que en- la emisora crecf6 una 

planta no sindicalizada de enorm~s proporciones: Habfa que pagar el suel

do a los sindical izados aunque no se les diera trabajo, pago al sindica

to por desplazamiento de personal de base, pago del sueldo al eventua.1, 
. . 

horas extras de éste y la cuota de desplazamié~to por ho~as extras. Una 

sangrfa extrema. En 1982 Canal 13 tenla 2900 trabajadores, cuando podfa 

cumplir su función con 1600, máximo 1700. El personal, por lo- tanto, se 

excedfa er. un 70%. 

Los problemas técnicos dejados por Claudia Farfas también fueron 

malt1ples: se encuentra una planta deteriorada por fal_ta de mantenimiento 

y refacciones adquiribles con dólares*. 

En 1983 se requerfa rehabilitar el equipo técnico y faltaban 54 

millones de pesos para tubos de cámaras y 65 6 70 millones para reponer 

cabezas de video. Ahora bien. estos factores incidfan en la pro9ramaci6n. 

La comercializaci6n, aunque no tan excesiva com~ con Jorge Cuet~ Garcfa,. 

sf era il~vada. Los principales anunciadores provenfan de l~s co~paftJ~s 

de v1 nos y 1 te ores. 1 o cu a 1 implicaba, a decir de Ma rentes, una programa~ 

ci6r determ·irleda1 desde fuera por los patrocinadores. 

Los contenidos que se manejaban eran disfmbolos: series importa

das· de· gran calidad al lado de producciones p~simas. Bue~as pe~fculas 

destrozadas con tantos cortes comerciales .•• Noticieros a los que se -iba 

mucha 1nformaci6n trascendente. (91 ) 

*Para 1982 la crisis económica toma un cariz alannante, la fuga de capit~le's ·está ·pre
sente, se da la nacionalizaci6n de la banca, no hay fondos econ6micos para cubrir.Jas 
necesidades por la carencia de d6lares y la Inestabilidad en los terrenos. poljtico Y 
eci:m6mico dlflcul µ. el funcionamiento del 13. · 
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En esencia esos eran los problemas de mayor gravedad. La cues

tión estriba en precisar oor qué llegó a tal grado la anarqufa y el caos 

en la d1reccidn de la emisora oficial. Por principio de cuentas tenemos 

que después del periodo de Marfa del Carmen MillSn (diciembre d~ 1976 a 

octubre de 1978) el destino del Canal 13 explfcitamente quedó definido: 

se funcionaria.en base a la comercializaci6n del tiempo de pantalla_ para 

hacer" autofinanciahle a la televisora. 

El Canal 13 de Claudio Farfases muy diferente al Canal 13 de 1976. 

En 1982 ya no se habla de una televisión de beneficio social; los obje

tivos iniciales, de hecho, fueron abando~ados. La "otra alternativa" 

quedó sepultada y m4s bien Canal 13 llegó a identificar 

programación con la de la televisión comercial. 

en ·mucho su 

La competencia con Televisa era abierta: al cine de los miérco-

les ;>or el Canal 5 se anteponfan los 11 miércoles de Etiqueta Negra" .. 

En dicho sentido, la inclusi6n indiscriminada de anuncios comer

ciales se pretende justificar con los progresos de la televisara Quber

nament•l. avances que se ven sólo desde el punto de vista econ6mico. 

La explicación a lo anterior se debe a que, oor último. el_ g~

bferno se decidi6 por la comercialización de la emisora dficfal para e

vitarse el subsidio pues de facto se habfa convertido en un elefante 

blanco. El camino más fScil fue. e:ntonces .. permitir que la televisara 

bu~cara su ingreso ·aan a costa de los objetivos iniciales por los que s~ 

habfa adquirido e impulsado la televisara gubernilme_ntal. 

Es cierto que también Canal 13 se enfrentaba a oroblemas de ca

rácter econ6mico y ello lo llevó a la renta de .su tiempo pero la mercan

t~lizaci6n pudo haber sido gradual. De hecho la cri.sis econ6mica, agudi

zada en 19&1 y 1982. igualmente influyó oara que se .op~ara por es.ta medida. 
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Con todo y li estrategia comerc1al1sta para ganar auditarlo 

Claud1o Farfas no v1o cristalizados sus obtettvos, tal y como lo demues-

tra el documento interno seftalado con antelación en el cual se indica que 

del. total de la programac16n s61o el JU gener6 el 64% de los -recursos 

totales (en agosto de 1982): 

Esta es una prueba fehaciente de la falta de capacidad t~cnica y 

econ6mica para enfrentar a la televisión privada. A falta de impulsar un 

proyecto pr~pio se decide por presentar una programación simflar a la del 

consorcio privado,s6lo que mal copiada y eso propició, en cierta medida, 

el fracaso. 

El desacierto en la programación fue provocado, también, por el 

af~n de Claudia Farfas por cambiar su programación sin consultar a los 

responsables de,~sta. Las Renuncias de Francisco Taibo y .,Javier Ibarrola. 

directores de Estrategia y Programación, fueron justamente una respuesta 

al autoritarismo de Farfas. Sin embargo los cambios de programación más ... 

que ayudar a generar recursos propiciaron parte de los fracasos. ·pues en 

la programaci6.n pred.ominaba Ta incoherencia y la revoltura. pruebas evi

dentes de la tne_xp~riencia e ineptitud de éste. 

Como sus antecesores, Farfas tuvo que enfrentar los embates de 

fui1c-ionarios que lo presionaban para encauzar la tel.eviSora de _acue.rdo·a 

sus intereses. Su primer intento de renunciar -en abril de 1982. no hecha 

oficial y mucho menos ~ceptada- puso nuevamente en tela de juicio la ·auto~·:· 

!"'idad del director para poner en prifctica sus plane's;' a ffnal de cuentas 

se opt6 por dejarlo actuar no tanto porque el proyecto fuera acorde con 

los planes del gobierno, sino en virtud de que en 1982 se entraba en 1a 

recta final pues el sexenio de López Portillo terminaba y lo que m·enos in

teresaba era _continuar el deterioro de la imagen del c~nal oficial .. P~r el 

¿ontrario; habrfa que mantener la estabilidad y por esa raz6n durantt 



-335-

el per1odo de Farfas m&s que resolverse loS" problemas se silenciaron. Ese 

acollamfento hizo posible lo relativa es%obllfdad del ultimo director de 

la administración del sexenfo posado. 

El Canal 13 termi.nó 1982 en lo onorqufa y el desorden. Los con

flictos eran en las áreas administrativa y téc~ica; problemas de programa

ción, laborales,econ6micos. En fin, los rasgos que se dieron a fines 

de .1976 y princfplos de 1977 perduraban 6 aílos después. Lo m!s grave fue 

que· la televfsora oficial enfrentaba los embates de la crisis econ6mica y 

política dejada por el gobierno de López Portillo, sobre todo la secuela 

que dej6 la nacionalización de la banca, manifestada como el rompimiento 

(aunque no manifiesto). entre las relaciones del sector privado y el pre

sfdente,sobre todo. 

A todo lo anterior resulta necesario sumar la carencia de una vo

luntad gubernamental real por resolver los problemas de Canal 13. El pro

yecto de comunicaci6n social que desde las mismas oficinas del gobierno 

fue lmpulsad6 murió por fnanfcfón, se le dejó al abandono e Inclusive en 

su momento gran parte de funcionarios que le dieron vida al pa~o del 

t{empo renegaron de in y lo desconocieron. Con el e.anal 13 pasó.algo st-. . : ·--·;c 0
: 

- m.:flar: pi-ime-ro te inyectaran recursos y 11 voluntad", .al fi'"na_l 

navegando a fa deriva, quizá como un mal necesarfo. 

·...,-·--. 
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4.11.5 LA ,SALIDA DE CLAUDIO FARIAS* 

Claudlo Farfas dejarla la dirección de Canal 13, ya con Miguel de 

la Madrid como presidente, a Pablo Marentes ex-director de Canal 11 y e~

subdirect~r administrativo de Canal 13 con Maria del Carmen Killán,Cde 

1976 ~ 1977),quien pondrla en evidencia los problemas analizados en lo~ 

párraf.os anteriores. 

Pablo Marentes da a conocer los conflictos a que s~ enfrenta la 

telv1sora estatal en 1983, entre los cuales d~stacan las deuda~ económi

cas, la falta de mantenimiento, el exceso de personitl, la comercializaci6n 

de la programaci6n, entre otros. 

La alternativa, segan el nuevo director, serfa atacar los proble

mas por diversos frentes: por una parte debfan racionalizarse los recursos 

de la televisara para bajar la cantidad de anuncios. De. otro lado se elf

minarfa la importaci6n de series.extranjeras, los productores indepe

ndientes tendrfan·acceso a Canal 13 etc .. , de tal suerte que. según Ma

rentes. en 1983 se podrfa operar "con menos de lo gastado en 1982~. 

Otro de los flancos por atacar serfa l_a programacf6n: primero se 

reencauzarfa la orientacfdn de las no-ticias- para presentar ·1os ac·onte~-f

mientos con una v1si6n de conjunto y no aisladamente. En la medida en 

que la secc16~ deportiva se encontraba saturada se proponfa moderar la 

em1si6n y ~eorientarla. 

, , .*El análisis del periodo de Miguel de la Haddd impllca un estudio aparte, se 
incluye una breve precis16n de é6mo recibe de la Madrid Canal 13 y las medidas más inme
diatas que implementó, s61o para cerrar nuestra investigación y,· de alguna manera. se
~alar en qué contexto termina el sexenio 16pezportillista para tener una comprens16n in
tegral, de nuestro objeto de ,estudio. 
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Pablo Harentes se encarga de dlrlgfrel canal gubernamental de diclem-

bre de 1982 a marzo de 1984, después renunclarfa para dirigir el lnstrtuto Mexi-

cano de la Tel~visidn. En ese t_iempo11 no obstante, hubo cambios notables 

así como el hecho de que se siguieron arrastrand.o vicfos aflejos11 tal es 

el caso de los gastos excesiV?S y onerosos en programas con escaso in

terés general como 11 Sí vale ... " de Raúl Vale y los programas especiales 

para "la novia de México". Angélica Mar1'a, y su hija, Angélica Val~. 

después que la primera fue vetada para trabajar en Televisa. Con. todo y 

los gastos para atraer público es preciso hacer notar que la. penetra

c16n de Canal 13 no es comparable, todavfa, con el de la televisión pri

·vada. 

El sexenio de Miguel de la Madrid ya sobrepas6 su media vida y 

hasta el momento (1986) la emisora del Ajusco-ha tenido algunos cambios 

-sobre todo en la publicidad que transmite, el mayor espacio es dedicado 

a información de .bancos y dependencias oficiales- pero no ha adquirido 

una imagen bien def1'1ida en cuanto a qu~ se pretende y cómo cumplirlo. 

El periodo delamadridista hereda tambián, junto con la crisis 

económica y -polftica en que recibe a.l pafs, un conjunto de organismos 

(Canales 11 y 13, estac-iones -de radio adquiridas por López Partil lo, No

timex, además de sus propios medios de difusi6n) desorganizados y a,fsla

dos uno del otro a pesar de· que estaban controlado.s por la di rece i.ón ge

neral de RTC. Dicha estructura propiciarla parte de los conflictos y 

anarqufa en el Canal 13 1 de tal suerte que entre una de las primeras me

didas impul~ada~ con Miguel de la Madrid es coñvocar a un Foro de _r.Omunf-

cac16n Social para recoger opiniones que aporten ideas a fin de 

los medios de ~ifusión en nuestro pais. 

ordenar / 

Como sucedió con las audiencias para legislar el derecho á la in

formac16n, todo fue echado en saco .roto pues a pesa~ .de que en· di~ho foro 

el mayor número de ponen.cias se manifestó porqu~ se modificara la ley de 



-338-

Radio y Te.levisión a fin de hacer una democratizaci6n de los medios de 

difusión privados, la estructura de éstos siguió Inamovible, De tal suer

te ~ue sólci se despertó el Snimo y se ap•gó poco t1empo después. 

Los resultados más significativos de estos encuentros fueron la 

creación de los Institutos de· Radio y Televisión, medida que tenla como 

finalidad reorganizar la estructura de los organismos difusore~ del go-

bierno. 

La estructura de Canal 13 se verfa afectada pues pasarfa a for

mar parte del Instituto Mexicano de la Televisión (IMEVISION), junto 

con el Canal 22; además que se crea el Canal 7 y se ampl fa el ·ni canee de 

este.sistema a través de dos canales más: uno en Chihuahua y otro en Mon

terrey. 

la creaci6n de estos nuevos organismos elimin6 conflictos de ca
rácter organizativo~ el sistema de televisión oficial qued6 centralizado. 

Con la ·nueva estructura la toma· ·de deci'siones en las áreas administra-

tiva y de programación quedarla encargada a los directivos de IMEVISION~ 

cada uno de ·los organismos (canales. 22, 13, 7 y los de provincia) ya no 

tomarfan decisiones aisladas, éstas debfan surgir del cuerpo re~tor: 

!MEV!S!ON. 

Aunque el s-istema IMEVIS!ON resolvió en parte los problemas de._ los 

medios de difusi6n oficiales, .no sucedió asf con los pr1v~dos y es ahf 

~onde se encuentra el µUnto nodal. 

El réglm&n de Miguel _de la Madrid no hizo nada cuando abrl6 el 

cauce· para afectar los intereses de ·los concesionarios. Luego entonces, 

en la medida en que .~1 propio gob~erno no siente lis_ bases para iniciar la 

mod.1ficaci6n de la .. leglslaclón y, sobré todo, no se apoye en los sectores 

~opulares para llevarlos a cabo las medid~s colat~rales-no tendr~n mayor 

.repercusión.· 
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S. EN DONDE QUEDO El CANAL 13, ~N ACERCAMIENTO INTEGRAL 

Lograr reconstruir un fentimeno para explicarlo sfe una forma inte

gral es una de las actividades más diffciles del quehacer clentffico, 

e esta parte es obligatorio explicar las vinculaciones entre. cada uno de 

los compo~entes del objeto de estudio. Destacar lo esencial de lo a~ceso

rio, ir de lo genérico a Jo particular. en fin" explicar y desenredar la 

maraña que nos permita encontrar el significado real de lo investigado es 

Ta labor m~s ardua y complicada. justamente porque aquf se pone en juego 

la capacidad para dar una respuesta objetiva al prob1ema analizado. 

En es~as condiciones se busca, entonces, la explicaci6n al estado 

en que se dej6 al Canal 13 cuando termina el periodo de Jos~ L6pez Portillo 

en virtud de que su comprensi6n ne se da solamente por las medidas aue se 

llevaron al interior de la emisora gubernamental. 

Muchos de sus acf~r"tt?5. Y.., fracasos tambi~n tuvieron sus causas en fac·

tores externos que de alguna manera incidfan en sus actividades. Si hace

mos una reconstruccidn integrad~ra vamos a.caer en la cuenta de que, por 

ejemplo, 1.a Reforma Administrativa 1 levada a cabo en los 2. primeros años 

_tendrfa repercusio~es directas sobre la conducción del Ca'nal 13, sObre to

do-·porque su estructura organizativa sufrfrfa cambios. 

Ahora bien, por otro lado tene.mos que dentro de lo que en un pr.fn

cipto 11ev6 el calificativo de polftica de co~unicaci6n social qued6 clr

cUnscrita la emisora gubernamental, el derecho· a la información y lcl Refor-.:' 

nia Pol ftfca. 

Por principio de cuentas, entonces, la Reforma·· Administrativa alt~

r6 la estructura organizativa de Jos medios de·difusi6n gubernamentales, Jo 

'cual dio Jugar a modificaciones en el org.anigrama administy'ativo 'de la te

levisora oficia] en la.medida en ·que Ja Direccf6n.General de Radi~Télevf-



-340-

sfón y Cinematograffa aglutinarfa y serfa ~l órgano rector de aquellos. 

Con dfcha medida se pretendió evitar la duplicidad de funciones entre 

los diferentes órganos y dependencias informativas del gobierno, lo 

cual en cierta medida se logr6, pero tambfªn tuvo sus bemoles. 

Por lo que toca al Canal 13 con la nueva estructura administ~at1va 

se creaba un Consejo de Administración como mSxima autoridad, integrado 

por diversos secretarios· de Estado a quienes se les adjudicaba poder pa

ra tomar las decisiones m8s importantes. A largo plazo se demostrarfa que 

dicha orga~ización se convirti6.en fuente de conflic-

tos pues cada quien trataba de imponer sus propios puntos da vista en las 

actividades de la televisara, como veremos con posterioridad. 

De tal suerte que la Reforma Adminfstrativa en el sector de los 

medios de difusión resolvió en gran medida la duplicidad de funciones, 

empero trajo tambi~n su"S consecuencias negativas: si el objetivo era te

ner un mayor control se propici6 lo contrario y la prueba m~s evidente 

fue el desconcierto permariente en que a lo largo de 6 afias se; desempeRaron 

las actividades en el canal del AJusco. Los cambios de .director y de pro-

-- gr~!ll_ación fueron _la constante. 

Ahora bien, por lo que ~oca a la Reforma Polftfca tenemos que con 

ella se fnici6 la discusidn del derechri a la fnformaci6n, inmediata_:. 

mente' puso en entredicho la disposici6n gubernamental para afectar los 

intereses de los concesionarios. De los resultados de esta. discusi6n 

tenemos que si bien se tenfa la pretensi6n de impulsar el· derecho~ la 

fnformaci6n ~or Qltfmo los resultados fueron nimios, cuando más se 1ogr6 

legislar el derecho a la informac16n como un derecho de partido, mas -no 

como una garantfa individual; ello propiciaba, entre otras cosas, qu~ 

eri· la pr§ctica diffcilmente se p~dfa hacer efectivo tal derecho. 

cional 

De otra pa~te tenemos que la modificacf6n del artfculo 6ºconstftu

(Jg77) tampoco garantizaba en nada el derecho a _la informac_;ón 
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porque no habfa una ley reglamentaria que explicara c6mo debfa apli-

ca rse. 

Resulta sintomiitfco que el propio gobierno impu·lse el .derecho a. 

la 1nformacfón como un punto colateral de la Reforma Polftfca, cite 

a audiencias. propicie la discusión y luego ponga ofdos sordos a los 

reclamos de los grupos independientes que pedfan cambios en la estrUc

tura de los medios de difusiOn del pafs para hacer efectivo el derecho 

a la información, lo cual finalmente se tradujo en su negativa a po

ner en prictica las modifi~aciones legislativas. 

De aquf se desprenden varias cuestiones trascendentes. El gobier

no se vio en la necesidad de ceder a las presiones del sector privado y 

los concesionarios de radio y televfsi6n por no arriesgarse a enfrentar 

los reclamos y las consecuencias polfticas inmediatas si el derecho a 

la tnformaci6n hubi~rase legislado; pudieron más las presiones de la . 

in1ciat1va privada que la voluntad del gobierno. Por otra parte vemos. 

que faltó un compromiso real del presidente y del grupo promotor ·del 

derecho a la informacidn a pesar de que en 1978 ·existfan las condiciones 

y el "cl.ima polftico adecuados para incluir en las leyes er derecho a la 

información. 

Estas coñdicion.es predominaban· en el ·smbito poli't1co nacional y 

~n es~e contexto se.da~a el desempeHo de la primera directora d~ Canal.'13, 

Maria del Carmen Millln*, y tendrfan sus repercusiones en su gestt6n. 

El signo que caracterizó a la televisara gubernamental fue el caos. 

La respuesta al por qúé de la inestabilidad en el Canal 13, a .sus. cam-

bias constantes de directivos y, por consecuencia, de .Programación se 

*En realidad el primer director en el sexenio 16pezportillista .fue Abel Ouezada, 
sin embargo no estuvo más que 7 dfas en el puesto y en la' práctica no tuvo siquiera 
tiempo de poner en marcha ningún proyec~o. 

_._-.... 
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encuentra en la falta de una poHtica de comun1caci6n socfal definida y explt

ctta. 

A pesar de que con L6pez Portillo se abre la oportunidad para que 

el gobierno adquier~ presencia dentro de la industria de las ondas electro

magnéticas es desaprovechada pues se acude al camino m8s f§ctl de seguir 

el mismo derrotero de la televfsi6n comercial, porque los encargados de di

rigir-los medios de difusi6n y la informaci6n·gubernamental no tenfan cla

ro cómo enfrentar -ubic!ndonos única y exclusivamente en el sector televi

sivo- una produ~c16n con más de 30 aílos de e~periencia en el ramo y una 

vasta experiencia, am~n de que contaba con un numeroso auditorio. 

S~ nos remontamos,_por ejemplo, a la época de Marfa del Carmen 

M111án en su gesti6n se observa claramente el problema. La supuesta "otra 

alternativa" se ve frustrada, entre otras razones. porque su directora no 

ten1a la claridad suficiente para, en efecto. dar "otra alternatfva 11 .al 

público televidente. Su administración se vio marcada por las dos tenden

cias que d~seaban predominar: Pablo Marentes, con su deseo de crear una 

televfsf6n de servicio social, no lucrativa; y Luis de Llano Palmer, im

pulsor de la tendencia comercialista. 

A la ret6r"ica oficial de propiciar la comunicación .Y ,"devo~verl4 .~ 
al pu~blo''~u rol activo. participante, a trav~s del ca~al. oficial, se:cae 

en la indefinici6n y en la lucha por imponer -los do~ grupos anteriores

su posición. 

En realidad no habla proyectos a largo plazo, parte de lo que hu-, 

biese sido la polftica de comunicaci6n social, donde quedara es~a~lecid6. 

qué tipo de programaci6n debla elaborarse y cómo tendrfa qué hacersé_ 

Maria d~l Carmen M111án, y los demás directores de la televisara oficijl; 

· ·t~abajaban como e~los crefan pertinente, pero ~o. en base a ·un··p~an de 90-

biero_o. _co_mo debió haber sido; 



-343-

·Sin· embargo, esa falta de orientaci6n tambi@n es propiciada pór 

la estructura organizativa del canal de Ajusco, Con 1a Reforma Administra~ 

·tiva se formarla un Consejo de Administract6n integrado por diferentes · 

secretarios de Estado, quienes tratar1an de inf1uir en ·1a toma de decisio

nes de tal suerte que el director verta menguada su capacidad para impul

sar sus propios proyectos. Dichas circunstancias se reflejaron en la lu

cha presentada entre Marentes y de Llano. situaci6n que de hecho persis

ti6 en gran parte del sexenio 16pezportillista. Los mismos functonarios 

asf 1o reconocerfan con posterioridad, como fueron los casos de Pablo Ma

rentes, Margarita l6pez Portillo yLuis de Llano. Inclusive algunos perio

distas colaboradores también coincidfan con esta apreciación, entre ellos 

Virgilio Caballero, Elena Poniatowska y Guillermo Jordán. 

lPor qué afirmamos que la supuesta "otra alternativa" de la televi

si6n se perdió? Además de lo anterior, que daba al traste con la intenc16n 

original* la comerc1alizaci6n fue de menos a m&s con Marta del Carmen Mi

llán. Apesar de sus constantes declaraciones sobre e1 fin social y no lu

crat1vo de Canal 13, en éste la programaci6n iba siendo muy· parecida a la 

de Te1evisa· y los comerciales se incrementan en la pantalla, ~odo·el1o como· 

resultado de una falta de directrices. Sintomáticamente· ·e·n este pe'fiodo tam

bién' el derecho a la informaci6n, punta de lanza de la polttica de comuni

cac16n·social, .ie vio frustrado. 

Asimismo. no podemos dejar de señalar que la administi-aci6n. de'. Car

men Millán no hizo el menor caso por disminuir su planta de personal, lo 

*Enrique González Pedrero. director de Cánal 13 con Luis Echevarr1a. Alvare.z, 
pretendfa una televisión con un objetivo social,. no lucrativa, sin un carEcter mercan
tilista como la privada. De hecho esa intencic5n persist16 con Marta del Carm'en Mlllán 
y sucesores -al menos los voceros gubernamentales asl 'declaraban-. Es más. en los ,ob ... 
jetlvos Iniciales se asentaba que el Canal 13 pretendfa contrarrestar el comercialísmo de 

_ la· televisión comercial. 
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cual propiciaba una sangrfa econ6mfca vfa s~larfos pues, como lo referfa 

Matentes, se debfan pagar u5 pisos de salarfosu por el desp1azam1neto de 

personal sindfcalizado y la fnclusi6n de Tos llamados "free lancer", esto 

tnflutrla para propiciar la comerclallzaci6n del tiempo de pantalla. 

Eso fue lo que impidi6 ~gresar a la ºotra alternativa 11 y, al 

contrario, se fue de fracaso en fracaso, sobre todo por la falta de pla

nes y programas que definieran qu~ se ~speraba del canal oficial y c6mo 

debfa 1 ograrse. 

A nuestro jufcfo, no obstante, serla el reflejo de la falta de 

claridad sobre lo que se esperaba de los medios de difusi6n gubernamen

tales. Además, las contradicciones y vaivenes en las declaraciones de los 

funcionarios y las prácticas. Esto nos lleva a enfatizar que en el perio

do de Maria del Carmen Mfl14n tambl~n comienza a tener sus primeros tras

ptii el derecho a la fnformact6n y en sf todo intento por afectar los in

tereses de los concesionarios, de la mfsma forma que los primeros intentes: 

para cambiar la orientaci6n de la televisi6n oficial fracasaron. 

La constante de1 sexenio fue esa, de ahf que el Ca~al 13 se _déba

tte~a entre ·1os constantes cambios de director, los saltos de prográñ1itci6n -· 

y la falta ~e directrices pues aurique casi todos los directores cotnci

dfan en hacer una televisión no lucrativa se cala en lo opuesto. 

Despu~s de Maria del· Carmen Mlll~n. en un periodo de 13 meses, de 

octubre d~ 1978 a enero de 1980, los· hechos .evfdencfaron las ano~ 

malias· y demostraron lo señalado lfMeas arrlbd. En dicho lapso 3 directores 

pasirfan por el Canal 13: Rafil Cardlel Reye~, Al~Jandro Palma ArgUelles y· 

.Jorge Velasco Ocamp~. 
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Con el ·primero se entra en la indefinici6n completa a pesar de 

que se proponfa sustituir gradualmente la publicidad y hacer un canal in

formativo y cultural. Su renuncia, al poco tiempo de asumir la direccwi6n, 

se dijo extraoficialmente. obedecía a no aceptar ser un director sin ca

pacidad para tomar decisiones por venir éstas desde fuera. 

Hay aspectos oscuros de e.anal 13 diffciles de comprobar, pero hay 

indicadores que dan algunas pistas. Cuando Cardiel Reyes renuncia se afir

maba que se eJercfan presiones para evitar que el director de la televi

sara oficial tomara decisiones por cuenta prop~a a fin de imponerle tal o 

cual proyecto. fra un secreto a voces y la inestabilidad de la emisora 

le dan validez a dichas afirmaciones, 

inclusive algunos funcionarios han reconocido la existencia de coacciones. 

(Pablo Marentes ~Margarita L6pez Portillo entre ellos). En tal sentido, 

este problema serfa una de las causas propiciadoras de· la anarqufa y falta 

de estabilidad que se requería para adquirir un ·perfil en el sector de los 

medios de difusión. 

Con Alejandro Palma Arguelles se llevó a la televisara oficial a 

ser un simil·de la comercial, e1 acceso de periodist.as y .actores formadOs 

en Televisa se hace a granel, además que son des-Plaza.dos intelec,tuales 

que colaboraban en Carial 13. La dlgnificaci6n ~olt~itada por Ma~garita 

. L6pez Portillo, directora de RTC, no es más que ret6rica. 

Ahora bien, en té.rminos reales el ingreso del personal de Televisa 

a Canal 13 no es otra cosa m~s que la manifestac16n de la campet~ncia qu~ 

se daba por ganar auditorio y arrcbatiÍf.selo, lo cual traer1a por conse

cuencia el resquebrajamiento de "ios ilvances obten ido':i co11 Goi1z~lez Pedre_ro 

y la esc-asez de aciertos con Carmen !-'ill~n. 



-346-

Sin embargo, y como los intelectuales desplazados lo se~alaron, 

los cam9ios se debfan a la carencia de una definición gubernamental acerca 

de To que se pretendfa con su difusora. La raiz del problema, como con 

Cardiel Reyes, fue la falta de autoirdad ~el director para impulsar· sus 

propios planes •. además de la lucha de los diferentes grupos· que trataban 

de controlar la dirección. 

Es sfntOm~ticO que antes de darse a conocer la renuncia de Palma 

Arguelles éste lea ante el Consejo de Adminfstraci6~ un documento donde 

expon fa sus puntos de vista sobre cómo deber fa de trabajar el Canal _13, 

en el cual ~e manejaba una concepción muy distinta a las medidas adoptadas 

por ."él mismo" en su administraci6n. Es decir, critaicaba la come~cializa-
• ci6n y consideraba pertinente que.la televfsora oficial difundiera cultura 

popular; por otra parte su enfrentamiento con Jorge Cueto Garcfa lo llevd 

a abandonar el puesto. En el fon~o el gobierno se habfa decidido por el 

comerc1alismo y su salida es el resultado del triunfo de Cueto García. 

Con Alejandro Palma ArgÜelles se manifiestan una diversidad de· 

criterios, imposición de funcionarios y habfa un visible desfnter~s gu

.b.ernamental por impulsar al Canal 13 (Jesús Reyes Heroles, secretario de 

Gobernaci6n, ya no iba a la-s reUniones del Consejo de Adminfstt-aci6.n, tam

poco· mandaba· representante). La causa de Tas anomal fas no era m({S que la 

falta de ortenta6ión de acuerdo .a objetivos claros y definidos asl como 

a la carencia de una capacidad real d~l director para tomar decisiones, 

stendo·esto un reflejo de la incongruencia y la carencia de una polftica 

defin~da del gobierno en la conducción de sus propios medios de difusf6n. 

No es gratuito que a inicios de 1979 también se de marcha atr({s 

con el derecho a la informaci6n. De ·1a polémica de l 978 sobre este tema 

se pasa __ al silencio_ a causa de .las presiones del sector empresarial y 1.os 

-~oncesionarios. 

-' 
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Resu.ltit significativo. pues, que en 1979 se acelere la comercfa-

1 izaci6n de la televisora del AJusco, se silencie la opci6n de' Arguelles 

por hac~r una televis16n popular y también se acalle toda polémica sobre 

el derecho a la información. Asimismo. la ~nueva alternativa•• se diluye 

con las contradicciones entre el discurso oficial y las prácticas coti

dianas de los funcionarios pGblicos encargados de los medi~s de difusf6n 

gubernamentales y de los directores que hasta 1979 llevaba en su haber 

el Canal 13. 

Retomando ~el an.il is is podemos afirmar que en la adminiStracic5n de 

Enrique Gonzalez Pedrero -en el sexenio echeverrista- se encar.ga. con _to

do y l~s deficiencias a considerarse, de construir los cimientos y linea

mfentós sobre los cuales debfa de"funcionar la emisora _estatal. Con Harfa 

del Ca~men Mlllá" se manifiestan los dos grupos antag6nlcos que pretenden 

imponer su estilo y se cae en la confusión de los objetivos iniciales. 

Esto en muchos casos lleva a su redefinici6n par~ establecer c6mo debe 

trabajarse y a partir de aqui se da una reorientación a los contenidos de 

la programación con lo cual se .Inicia la pérdida de los objetivos· inicia

les, de tal suerte que de ahf hasta con Palma Argu~lles la comercializa

ción va de menos a más. Pero también sus f.inanzas se van a ver marc_ada_:: 

·mente -me-rmadas y mal administradas. -A estas alturas Ta imagen de Canal -13· 

ya se encontraba en un alto grado deteriorada y se buscab~ el recomponer 

esa imagen maltrecha además de reorientar sus actividades. 

A 3 años de iniciado el periodo 16pezportllllsta el canal 

habfa tenido 4 directores:" Abel Quezada, Marfa del Carmen Millán,· Raúl 

Cardiel Reyes y Alejandro Pal.ma Arguelles. 
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Las remociones fueron permanentes en el sector de los medios de 

difusi6n gubernamentales, no sólo en la televisara oficial. En la Coordi

naci6n General de Col'lunica.ción Social de la Presfdencia ya se habfan dado 

4 cambios: Rodolfo Landeros, Jos~ Luis Becerra, Fernando M. Garza~ Luis 

.Javier Solana. 

Los cambios constantes reflejan, entonces, que el mal funciona

miento se daban desde la ca pula porque cada quien trafa sus ideas y pro

yectOs y no se funcionaba con base en un programa general de gobierno, sino 

de acuerdo a lo que a cada quien le interesaba, de ahf que el Canal 13 

como la Coordinación de Com.unfcaci6n Social nunca pudieron definir con 

precisfón qué se persegufa con los medios de difusión oficiales. 

Hubo una sola excepc16n cuando a Luis Javier Solana, por encargo 

presfdenc'fal, se le pide elaborar un proyecto de comunicaci6n soéfal. el 

cual finalmente es abandonado porque los sectores m&s conservadores pusie

ron en práctfca sus medidas de presión. Además que el gobierno cedió a las 

coacciones para evitarse- enfrentamientos con el sector privado. 

Dicho proyecto pudo haber sido. efectivamente. una soluci6rr para 

meter en carril al Canal 13 y los órganos y dependencias informativas del 

gobie.rno, pues además propon fa un cambio .en toda la estructura fnf.orma.tiva · 

del pafs.* 

Pocos ~on los periodos de estabilidad en la convulsiva historia 

de la televisión gubernamental en el mandato de L6pez Portillo. Quizá el 

más tranquilo fue el de Jorge Velasco Ocampo. Después de 2 •Mes de movtli-' 

dad interna en los pu\sto•s directivos y en la programación se lleqa a .una 

calina relativa. 

*Vid supra. 2.5.ll "Bases Estratégicas ••• " p.126 Y subsec. 
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A pesar de que segufa acarreando vicios de administraciones pasa

das, Velasco Ocampo tuvo el mérito de reencauzar y ordenar las actividades 

internas-de Cañal 13. Aunque no se dieron camb .. ios radicales se eliminaron 

vicios heredados de Palma Arguelles, como fue el darle mayor cohere~cia a 

la programación. Los resultados se verian en un corto plazo y P.n la tele-

visión comercia] se observan ciertos cambios para contrarrestar los cam

bios de programación. Igualmente. se amplfa el horario de transmisión y se 

dedica mayor tiempo a la informaci6n. 

Por el otro lado tenemos que Televisa contraataca a diferentes ni

veles (con Jorge Velasco se integran r.hucho Salinas y Héctor lechuga con 

''Cotorreando la Noticia'') y, entre otras cosas, presiona a sus actores para 

que no se integren ni participen en producciones del Canal 13. Por otra 

parte Televisa también amplfa sus espacios informativos y presiona a RTC 

para adquirir prioridad en la transmisión de diversos eventos. 

En el fondo se reflejaba la lucha y competencia por evitar la pér

dida Hel teleauditorio y por conquistar mercado. 

Mientras Jorge Velasco Ocampo es ~emovido para irse a administrar 

PROC!NEMEX -a principios de 1980- se libraba una lucha abierta entre el 

grupo encabezado por Luis M. Farias, lider de la Cámara de Diputados, y 

el grupo ·representado por Luis Javier Solana. El primero. enterrador ~el 

derecho a la 1 nformaci6n y el segundo su promotor. 

De una forma contradictoria unos funcionarios consideraban perti

nenete la legislación y otros no, de tal ,forma. que el discurso oficial e.r,a. 

oscuro .·e impreciso. Er·a la indefinici6n abso.luta ·µ~es, como Señaló Virgi

lio Caballero en agosto de 1980* •1 nadie saba ni di~e qué h~cer con los me-

•nuien $,alf6•·junto con su ·equipo de Canal 11 por Ja· orientación que daba a· la in. 
formación. 
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dios del Estado o cu~l es la relaci6n de éste con todos los medios y la 

sociedad civil. Existe una indefinic16n de fondo ••• como no la hay quie

nes estamos en los medios del Estado nos vemos obligados a interpretar 

dfa a dfa· .•. No ha habido la voluntad polftfca de estructurar un sistema 

de comunicación que le permita al Estado esclarecer .••. sus propios rumbos'1 • 

La analogfa no puede ser más precisa para comprender por qué en 

Canal 13 no se tenfa un rumbo ,definido •. el problema era de fondo y su 

rafz se encontraba fuera del recinto televisivo. 

Sin emhargo, volviendo con Velasco Ocampo, asf como sus a~teceso

res, no puso ofdos sordos al canto de las sirenas y cay6 en el mismo 

error de todos: considerar· los avances. s61o en funci6n de los_ ingresos 

econ6m1cos obtenidos, ello trafa 1mplfc1ta la comercial1zac16n. 

A excepci6n del periodo de Jorge Velasco, el cual reorienta la 

programación y logr~ algunos aciertos, los demás directores 

de crisis en crisis a la televisora. 

llevarfan 

Si con Jorge Velasco Ocampo se logrd cierta estabilidad interna 

en sus 10 meses de gestión (marzo de 1979 a enero de 1980) después de éste 

se entra en otr~ periodo de excesiva comerciftlizaci6n .con Jorge_Cueto 

Garcia. Resulta sintom~tico que gradualmente se vayan haciendo de lado 

los pronunciamientos sob~e una televisi6n de servicio social. 

Los enfrentamientos de Jorge Cueto Garefa con Alejandro Palma ya 

evi1denciaban la postura que ado-ptarfa en la conducci6n de la _emisora del 

Ajusco, a pesar de que el ~logan distintivo de su administracf6n ·serfa 

identificarla ~on ''el canal del pueblo". 

Los avances logr~dos por Jorge Velasco r&pidamente fueron ~limi

nados por Cuete Garcfa pues entre s~s primeras.medidaS, con el pretexto 

~e depurar las~ffnanzas, desplaza personal· y se in~egran pe~iodistas. y 
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actores de 1a televisi6n privada: Angel Fern4ndez y Enrique ''po1.1voz~ 

éntre ellos. 

En un viraje contradi~torio y ante la evidente competencia entre 

Canal 13 y Televisa Margarita l4pez Portillo, qulzS comi una medida para 

no continuar con el enfrentamiento, manifiesta que 11 Televfsa cumple con 

sus funciones y las cumple bien y no est~ e~ competencia con nosotros ••• " 

No obstante la programaci6n reflejaba lo contrario: al 11 Show de Eduardti 11" 

(de Televisa) se le enfrentaba "El Show de Enr~que Polfvoz~,'Ffebre del 

Sábado por el 2" competfa con"Oisco 13'',~4 Horas 11 con"7 Ofas" y al futbol 

del Estadio Azteca se ant~ponfa el futbol en e.u. 
La rivalidad traerfa. por consecuencia, la comerc1alizaci6n y se 

verfa reflejada eff el incremento de los mensajes comerciales. sobre todo -

los relacionados con las bebidas alcoh61icas. Inclusive la misma secreta-

- rfa de Gobernacl6n se vio en la necesidad de girar Instrucciones para eli

minarlos. 

Es• indudable que Canal 13 requerfa de reclLrsos econ6micos para sos

.tenerse, empero la comercializaci6n se llevó a grados extremos:. 

Mundial de Futbol de 1982 la televlsi6n oficial ya rebasaba a la 

_e~_el gOmero de ~nserciones ·publicitarias en cada partidd. 

Ahora bien, es conveniente seílalar que la comercia1iza~16n--de 
- . 

- televtsora oficial con Cueto Garcla fue propiciada también por la-decl-

st6n gubernamental de redu~lrle el presupuesto J en gran medida también· 

por la crisis econ~mi~a que ya se agravaba en 1981. De u~ mome~to a otro 

México pasaha de la bonanza a la carencia. De hecho en 1981 l~ sttuacl6n 

econ6m1ca del pafs da un viraje de lBOªy se perfila a uno de los momentos~ 

m4s dlffclles del M~xico contemporSneo. 

No es casual que en 1981 tambit!n ya las referencias sobre ·una. 

lev1s~6n d~ utilidad social y·de servicio_~- la poblaci6n va~an siendo 
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eltminadas del lenguaje oficial. En ese affo tambi~n. sintomSticamente, 

queda sepultado el derecho a la informaci6n asf como el proyecto de co

mun~cact6n social encargado a luis Javier Solana. El gobierno se ve de

rro~ado por Televisa , el sector privado y por tos mismos funcionarios 

y legisladores conservadores (entre ellos luis M. Farfas, lfder de la 

Cámara de Diputados en 1981) que presionaban para no permitir cambios a 

la leg1slaci6n. 

luego ento~ces, la emisor~ oficial no podfa escapar a las reper

cusiones que acarre~ba la crisis econ6mtca y las disposiciones guberna

mentales referidas, lo cual fnfluirfa en el desarrollo ca6tico y comer

c1alizac16n de Canal 13. 

Además hay otros factores que explicarfan tambi~n el fracaso de 

la administraci6n de Jorge Cueto Garcfa. Por otra parte vemos que si 

bien ·la prepotencia fue un rasgo distintivo de ~ste y logr6 imponer su 

.. estflo poco a poco· fue minándose su poder de decisi6n. Como en años an

teriores, la lucha entre los diferentes grupos que pretendfan controlar 

el ·canal cobr6 auge a tal grado que 3 meses. de su renuncia oficial se co

mt~nza a difundir su remoci6n. El tiempo demostr6 que, en efect~. 1~ decl-

·~ si6n de cambiar al director se habfa tomado con 3 meses de anticipaci6n. 

En los últimos meses de Cueto Garcfa de hecho el proceso de des-

6omposoci6n de los objetivos por los cuales se habla adquirido la emisora 

~staba finiquitado; En 1981 prácticamente ya no quedaba nada· del susterito 

.que-le dio vida; por el contrario, su perfil estaba ya muy bien de.ffnfdo: 

el funcionamiento del canal en base a la comercialización.de su tiempo· 

de.pantalla. 

Por otra parte vemos que con Cueto Garcfa se consolJda el g~upo 

encabezado por Joaquln López D6rfga ya que, en los hechos, éste pudo re-
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orientar la secci6n informativa y disponfa de los recursos .a su libre al

bedrfo a tal grado que la secr.i6n informativa, bajo el mando de L6pez 

06r1ga. se le conocfa como el ºCanal 14". El autoritarismo y prepotencia 

de Ddr1ga también lo ·11evarfa a ser su propio enterrador en el periodo 

de Pedro Ferriz Sontacruz. 

El papel jugado por Joaquín L6pez 06rlga fue una de las manifes

taciones m~s claras de la falta de autoridad del encargado de esta em

presa paraestatal y fue un reflejo de la falta de directrices y planes 

que definieran las funciones de quienes los medios de difusi6n oficia

les, en virtud de que 06rfga en muchos casos rebasaba la autoridad del 

director. 

De la adminstraci6n de Cuete Garcfa, entonces, tenemos que llevó 

a 1 a fosa 1 a reestructuraci6n lograda por su antecesor, si bien con sus 

fallas Jorge Velasco Ocampo le habfa dado cierta coherencia a las activi

dades y programaci6n del Canal 13. Cuete Garcfa mezcl6 programas depor

t~vos con artisticos la barra de programas cayó en la anarqufa absoluta. 

con el fin de lograr la: rentabilidad de la emisora gubernamental·. 

No podfa sei de otra forma, segGn Cueto Garcfa se debfa competi~ 

con la tel~visión privada- a fin -de ganar auditorio y ~o se podf~ lbgrar 

sin una producción televisiva "atractiva" para el televidente._ de ah_f 

que los pr·ogramas de la emisora ~statal fueran muy similares a los pr~

dur.idos por la televisión privada. 

·Esta situación, sin embargo, no harfa crisis sino hast~ que Peñro 

Ferriz asume el mando. Su nombramierito, más que resolver los problemas, 

sirvió p_ara sacar a la luz Tas irregularidades que, aunque múéhas ve·ce_s 

no ·se conoci'an_ Se reflejaban. 
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Con Pedro Ferrfz Santacruz de hecho,estallan las hernias que 

se habfan dejado desarrollar. Los avances logrados por Jorge Velasco ~e' 

enterraron con Cueto Garcfa pero la crisis ~enerada por la errónea ad

mintstraci6n de éste vinieron a relucir en su mayor esplendor con Ferri2. 

El fnvestigador. de los Ovnis se mantiene en la direcctdn escasa

mente dós meses, pero los acontecimfentos suscitados en su periodo .l~ 

ccnv!erten en uno de los más trascendentes. 

Si con Jorge Cueto apenas se vefa la punta del iceberg, con Pedro 

Ferriz ya se descubre por completo: los problemas iban desde la errática 

programación. el comercialismo, hasta el mal manejo de los recursos eco

n6mi cas y 1 as pugnas internas. 

Pedro Ferriz carg6 con culpas ajenas (se encontr~ con el presupues

to casi agotado y horarios desiertos de patroctnadores}, pero también fue 

responsable de serlas irregularidades. De acuerdo con Froylán Lapez Nar

v~ez 1
' ••• se aviaron programas y producciones con bienes y servicios de 

Costo exhorbitante, despilfarrador; se han pagado nóminas con remunera

ciones cuantiosas e inm~recidas; se han hecho negocios de publicidad caro-

biando compradores y vendedores, el nep6tismo sobrevino 

Algu.no .. • "* 
Adem§s del tna~ecuado manejo de recursos Ferrtz cay6 en errores 

~ue lo lleva~on a dimitir con posterioridad. ,Pretendf6'p~sar ,por alto la 

autoridad de Margarita L6pez Portillo al cambiar'la program~ct6n s~n res

pet~r ,los proce~dentos exigidos para hacerlo y cambi6 personal, en con-

*Vid supra cap .. 4.lO 
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tra de la voluntad de la .directora de RTC. 

Es probable que estas situaciones hayan obligado a Margarita L6-

pez Portill_o a ''nombrarleº Coordinador General a Claudio Far1'as. En los 

hechos era 1a manifestación del desconocimiento de su 'autoridad; lo cual 

generar1a un ''v~cfo de poder" a tal grado que de julio a septiembre de 

1981 se entraria en un periodo en exceso convulsivo. Pedro Ferriz pri

mero desplazó arb1 trariamente a José Ram6n Fer-nández y luego 1 en ·contra 

de su voluntad, tuvo que ser reinstalado. 

En virtud de que en los hechos el director no tenfa autoridad. es

to propició que las luch~s internas. sobre todo la enfrentada por Jos~ 

Ramón Fernánd~z y Joaquln L6pez D6riga, se desbordaron y rebasiron il 

recinto del canal. Este enfrentamiento sirve tambi~n de marco para de

mostrar el poder que 06riga fue acumulando y ademas evidenc~an la falta 

de autoridad del director. factor que serfa la causa de muchos de sos 

males. 

Sin embargo las pugnas, falta de autoridad, malos manejos, cam

bios de programaéi6n y personal se deben a la falta de un P.lan a largo 

plazo en el cual se debfa quedar establecido cómo.y bajo qué condicio

nes de~i'a hacerse la producc·16n tcl evisiv!l ·fJficia1. En otras palabras, 

s-~ .ca-r.ec1a _de -un ·proyecto de coinuOicacidri Social que perm1t1era 0 la_-co-_

herencia .entr~ el discurso oficial y las acciones. 

Ahora bien. a partir de julio de 1981, fecha de la remoti6n d• 

Ferri.z. el "gobierno mejor opt6 por el abandono definitivo de uua progra

. mación dé- benE!ficio social. La e~pl icaci.ón a· es~_a_·postura, .empero, obe-.,. 

deceno s61o a una decisión de las autoridades .. dire~tas .. de la televisara 

oficial, responde mSs bien al triunfo de la televisión 

,dos sob~e ~l gobierno en la medida en que el d~recho a la información 
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-pivote del proyecto de comunicación social- es eliminado; no digamos 

que el proyecto de la Ley de Comun.icaci6n Social (Bases Estratl!gicas ... ) 

ni siquiera tuvo el reconocimiento oficial. Las presiones fueron más 

fuertes que la voluntad gubernamental para enfrentarlas y con esto lo_s 

concesionarios y los sectores más conservadores ganaba~ la batall~. 

Luego entonces, si el gobierno e11min6 el derecho a la informa

ci6n Y con ello tiecha por la borda la posibilidad de afectar los inte

reses de los dueílos de los medios de difusión, no pod1a esperarse que· 

impulsara.-un proyecto definido en el canal del Ajusco. más bie11 la in

estabilidad y las crisis en que se vio inmerso es una de sus resultantes 

y efectos más directos. 

Una de las repercusiones de la apatfa oficial se tradujo en el 

vac1o de poder imperante en la televisara ofj.cial. Al 11 abandonar 11 Pedro 

Ferriz la dirección Margarita L6pez Portillo, directora de RoC, asume 

el mando durante 18 dfas para. finalmente. nombrar 11 Coordinador" a Clau

dia Farfas. quien se distinguirla por su falta de dXperiencia, sobre toda 

en las áreas de producci6n y pro9ramaci6n. 

El vac1o de poder característico de Canal 13 en la práctica seria 

·1a ma-n1f.astac16n de esa fal,ta de un poder real del· que. no gozaban quienes 

se habfan •ncargado d dirigirlo. Asf lo demastrarian las renun¿ias d¡ 

·R~Ol Cardiel Reyes, Alejandro Palma Arguelles y la sarpresiv~ dimisión 

-no iceptada oficialmente- de Claudio Farfas a 4 meses de su nombramiento. 

:Ademas que resulta significativo que en lugar d~ ser nombrado director, 

far1as s6lo se convierta en el "Coordinador 11
• 

No obsta_nte, a Far fas se le permitió, con sus 1 imitaciones, impul

sar una pol1tica autoritaria y vertical aaq a sabiendas del deteri~ro de 

la imagen de la televisora. 
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Si establecemos un parangón de lo que acontecía en la Coordina

ci6n General de Comunicaci6n Social de la Presidencia ylo sucedido al 

interior del Canal 13 veremos que habrfa un rasgo de identidad: hay una 

profunda contradicción entre las declaraciones del gobierno sobre el uso 

de los medios de difusión y las pr!cticas llevadas a cabo, 

Por un 1 ado tenemos que ya en octubre de 1981, fecha de la sal ida 

de Ferriz, Lui.s Javier Solana, Coordinador de Comuntcación Social, hace 

sus últfmos esfuerzos por rescatar el proyecto de ley de Comunfcac16n 

Social. De la disponibilidad para legislar el derecho a la información 

se da la voltereta y los antes defensores de i!ste pasan al silencio para 

despui!s negarlo, sobre todo ya cuando se dio/la renuncia de L·uis Javier 

Solana -en f~bre~o de 1982- y el ascenso de Francisco Galindo Ochoa a 

la Coordinación de Comunicación Social. Es decir, las declaraciones eran 

total mente opuestas a los hechos, no habfa claridad ni precisi6n. 

De otra parte tenemos que mientras Claudio Farfas pretendfa los 

cambios de programaci6n ''sin perjuicio o menoscabo de sus lineamientos 

encaminados a servir al auditorio", uno de los rasgos fue, justamenie, 

consolidar la comercfalizaci6n. En otras palabras, en uno y otro caso)os 

hechos eran distintos al discurso oficial. Una misma f6rmula: .las decfsio-·J·. 

nes, v~rti ca 1 es. 

De la tolerancta·gubernamental se pas6 a la intolerancia yá con 

Francisco•Gal1ndo Ochoa al frente de la dependencia encargada de ·la•co

munfcacf6n social. De las afirmaciones sobre· una te1eYis.ión de.·.serv,.i_C:1~ 

social se pasó a la consolidación del mercantilismo en. la telev1sf~n 

·of1c1al. 

As-f como no es casual. entonces, que en 1982 se el 1m1ne del cam1:. 

no a Lu1s Javier Solana, tampoco es gratuito que con Claud1o Farfas se 

pase a ··1as decisiones verticales al' cambiar la program~cidn sin consultar_ 
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a los responsables de ésta. 

Ahora bien, es importante destacar que en 1982 de hecho se en

traba en la recta final con el pafs inmerso en una de sus peores crisis 

econ6micas. La situaCi6n se tornaba en exceso grave por todas sus ifflp~i

caciones polfticas y econ6m1cas. 

Hipotéticamente podemos afirmar que el autoritarismo que carac

teriz~ al último año del gobierno lópezportilllsta es consécuenc;a, en 

cierta medida, de Ja crisis económica. Ante Ja imposibilid•d del conven

cimiento por medio del discurso.oficial, sobre todo por Ja pérdida de 

credibilidad en los gobernantes y funcionarios, no habfa otra medida 

que imponer las decisiones (valga 1•ecordar el boicot publicitario a las 

revistas Proceso y Crftlca Polftica; el cierre del programa radiof6nico 

Optnt6n Pública y la negativa a conceslonar estaciones de radio a las 

. pnfveritdades de Puebla y Guerrero). 

Las decisiones de cúpula en las diferentes Sreas gubernamentales 

también se verfan reflejadas en la emisora oficial. Debemos de conside

rar que con el Oltimo director de Canal 13 en el ·sexenio ~el presidente 

López Portillo de hecho está por concluir él periodo de. éste .y, por ·co_n:: 

secuenci~. s~ infiere- que al gobierno le interesaba sobremanera evitar 

6bnvulsfones y presentar ·una emisora estable, al menos. en aparienifi. 

Esta situación 11ev6 entonces a Farfas a realizar cambios cons-

tantes en la programación, pasando por alto la opinión y autoridad _de 

los enéargados de hacerlo. El resultado fue que ios programas culturales' 

y educativos no estaban debidamente organizados pues se transmitfan com~ 

bin~dos con Tos deportivos lo cual ·restaba coherencia y continuidad entre 

programa y programa. La falta de capacidad y conocimiento de Farfas de

mostraron al poco tiempo la falta de coherencia e irracf6naJidad ~n sus 

_ disposi_ciones. 
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Los cambios de programaci6n estaban estrechamente vinculado$ 

con. el deseo de sanear las finanzas del canal y su consecuente comercia-

1 izaci6n. Si en 1981 se decide no transmitir anuncios de cigarros y be

bidas alcoh61ocas, con Farfas se vuelven a emitir y
1 se traduce en una 

marcada tendencia a dotarse de recursos econ6micos haciendo de lado la 

calidad y el servicio social que debfa ofrecer la televisora. 

Luego entonces, .la marcada comerc1al1zn~t6n imp~lsada por Clau

.dfo Farfas nos explica por qu!! los objetivos iniciales de Canal 13 se 

qu~daron diseminados en el camino y por qu! ya no se hacfa referencia 

a la telev1si6n de servicio comunitario. Ese fue el sello del filtimo 

director del cabalfstico 13 en el sexenio pasado. 

la imagen difundida por Claudio Farfas sobre el funcionamiento 

del Canal 13 era.muy distinta, Desde noviembre de 1981 hasta diciembre· 

de :1982. segGn l.os voceros de Farfas. se habfan saneado las _finanzas: 

a los 2 meses de iniciada su. gesti6n se habfan saldado 400 millones de 

deuda. Pero cuando Pablo.Marentes asume la direcci6n, en diciembre de 

1982, se demuestra lo contrario: con una auditorfa se comprob6 que la 

emisora: del Aj~sco tenla un.d~ficit de Z.300 millones de pesos. Un docu

mento interno de Canal 13 ("Consideraciones al estado ••• "*} pone al ·des: 

:Cubi.erto el fndice de costos y p!!rdidas de los programas de mayor ·fm'

portancia,. el cual arroja -de un mes- una º¡i@rdfda bruta de 74.S mi-

llones". 

Por el contrario Claudio Farras no se cansaba de repetir-que el 

~aneam1ento del canal era un hecho. Contrario a lo que pudiera pensarse. 

ef caos con este director no se termfn6. la care11c_fa 'de. información en 

lo~ 6rganos periodfsticos consultados no~ permite inferir que l~s erro-

*.Véase pSginas 329 y 330 para ampHar la informaci6n. 
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.. 
res sólo fueron acallad~s y se mantenfa un hermetismo sobre las medidas 

implementadas y sus resultados, Con Claudia Farfas culminó la debacle. 

El sexenio de· José L6pez Partil lo final iz6 dejando establecido 

que el derecho a la informaci6n no se habfa legislado por la incertidum

bre y se optarfa por la ·libertad [de los concesionarios, por supuesto), 

dejándolo ceñido al reducido campo de la Reforma Po1Tt1ca. 

La cuestión era bien clara, no se legls16 el derecho a la in

formación porque esto implicaba. necesariamente. ~aber afectado a l~s 

duei'los de radio y televisión. Estos. primero, y el gobierno, después, 

argumentarfan que se hubiera afectado la libertad de expresión. En el 

fondo se tiene que se opt6 por no lesionar y seguir beneficiando a los 

concesionarios asf lo demuestra, tambi@n. la concesión otorgada a 

la televisión privada de 46 estaciones terrenas ya para finalizar 1982. 

Tales decisiones son las pruebas niás evidentes del fracaso .gu

bernamental por impulsar una pal Ttica de comunicación social en be.nefi

cio de las mayorfas y el triunfo, en t.odos los campos. de los d"uei'los 

de la industria de las ondas ele~tromagnéticas, 

Los concesionarios lograron imponer su voluntad aún a costa de 

los amplios sectores de la población que exig!a un cambio favorable .a 

ésta. 

De hecho el gobierno .nunca tuvo la c~pacidad nece~~ria para en

frentar a la televisión privada en su área, a lo mh que llegó fue· a re

organizar su sistema de Televisi6n (Televfsión Rural de Mexico y Canal 

13)- p~ro fuera de esto se fue de fracaso en fracaso y en pocas ocas1onés 

se pu~o sa~ar prov~cho de las em.isoras de radio. y .tele-visión en manos 

del gobierno. 
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• 
Ese fue el caso de Canal 13 y su prueba son los cons'tantes 

cambios de directores, personal, programaci6n a lo largo de 1976 a 1982. 

En suma, 8 directores para un sexenio. 

Cuando Marentes recibe las instalaciones, en diciembre de 1982, 

los supuestos logros pregonados por la administrac16n de Claudia Far.fas 

se vienen por tierrá' y, de nueva cuenta, salen a relucir los conflictos·: 

laborales, de programaci6n, administrativos, en el area técnica etc .. , 

De todo había un poco. 

La relativa calma durante el periodo de Farfas obedecía m&s al 

silenc1amineto que a la resolución de los problemas. Si canal 13 en 1982 

arrojaba una p~rdida de 2300 millones de pesos no podía pensarse que 

trabajó adecuadamente. Claudia FarTas se incltnd por la comercialización 

pero ni siquiera supo administrar y manejar el canal bajo esa perspecti

va, de ahf que en la televisara gubernamental. se haya visto-materializada 

una política de comunicaci6n social inconclusa y contradictoria. 

lHacia d6nde va Canal 13? Esta pregunta s6lo la poÚemos respon-· 

der con base en el rumbo escogido por el gobierno delamadridista para 

organizar los medios de difusión estatales. 

Miguel de la Madrid empez6 por el ·lado opuesto: prime~o r~est~u~

tura el sistema de la difusi6n gubernamental y decide.la creaci6n del 

sistema IMEVISION. Luego convoca al Foro de Comunlcact6n Popular para 

' 1 e~cuchar" las proposiciones. Es decir, en la toma de decisiones sigue 

el ~ismo procedimiento que su antecesor: primero decide y luego esc~~h~. 

Inclusive hay una respuesta inmediata a las posiciones contrarias y se: 

decide cerrar todo espacio a los grupos que de alguna manera pedfan la 

afectación de los ~oncesionarios de radio y telev1si6n privada. De ~al 

tal suerte ,que el Foro _Permanente de Comunicaclón Popular (organismo 
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creado por partidos polfticos de izquierda y organizaciones populares 

a finales del sexenio 16pezportillista,como una respuesta a la pasivi

dad gubernamental para Impulsar el derecho a la informaci6n y la demo

cratizacidn d~ los medios de comunicaci6n} es condenado a mantenerlo 

en el silencio y no permitirle ninguna posibilidad de que pueda tener 

una participaci6n activa. 

La medida adoptada por el gobierno del presidente Miguel de la 

Madrid.acarrea un vicio de Fondo pues las disposiciones oficiales rela

cionadas con los medios de dffusf6n no afectan los intereses y estructura 

del radio y la televisi6n privada, no hay una reestructuracf6n de 

fondo en virtud de que l!stos perman.ecen intocados y los medios de difu

sfon guberna~entales s61o son reorganizados. 

En cuanto al rumbo seguido por el Canal 13 son notorios algunos 

cambios, pero no los necesarios. En el actual sexenio se da más tiempo 

de pantalla a .los funcionarios, la televisara difunde el 'mensaje ofi

cial. Además es notoria la reduccf6n de los mensajes._publicftarfos. se 

reducen tos comerciales y ~1 mayor nOmero de patrocinadores· p~san a ser 

_·las dependencias gubernamentales,-pe~o no hay-u~ cambio de fondo. 

Como consecuencfa, en la medida en que el gobierno no.siente las 

·bases para alterar la legislaci6n relacionada con los medios de dffusfón 

e impulse un proyecto que beneficie a la poblacfcln todo cambio legisla:'.' 

tivo pierde su efectividad. 



-363-

CONCLUSIONES 

En el plan de trabajo de esta investigaci6n quedaron estableci-

das tres hip6tcsis en las cuales olantcamos los aspectos medulares po-:-

comprobar. En la primera de ellas qued6 establecido que ''El proyecto de 

comunicaci6n social de José Ldpez Portillo cayó en innumerables contra

dicciones (derecho a la información, incapacidad para hacer frente a la 

televisión comercial, cierri? del programa Opini6n Pública etc-•. ,) _por

que el Estado no ha tenido el interés y la capacidad necesarias para 

llevar a cabo una efectiva comunicación social 1
', 

Tomando como base la investigación bibliográfica y hemerogra~i

ca nos hemos dado cuenta que, en efecto, a pesar de que en lOs inicios 

del sexenio 16pezportillista se vislumbra la intención de llevar a ca~o 

todo un proyecto de comunicación social~ el cual se inició con el im

pulso de la Reforma Polftl~a y a travls de lsta quedab~ legislado el de

recho a la informaci6n -aunque s61o como un derecho de partido~ no una 

garantfa individual- sin embargo sólo hasta ahí se_ ll~gó, no hu~o ~.~~~r 

ava~ce, justamente porque el gobierno tuvo que enfrentar -1os embates- de 

concesionarios y sector privado quienes se oponfan ª~~µa1q~1er intento: 

legislativo, tal como dejamos establecido en el capitulo 2.5 

Dichas posiciones, junto con la falta de capacidad para sacar 

adelante la legislación no hicieron posible que el g'obierno de José Ló

pez Portillo hiciera efectiva la pal ftica de comunicación social. Esto 

lo llevó a caer en contradicciones y negar, incluso, todo ,intento Je

g1slat1vo. La postura inicial cayó por tierra con las mismas acciones 

gube~name~tales pues la tónica en este sexenio terminó 
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to de las voces disidente~ (secuestro de los archivos de CENCOS, el 

cier-re del programa de radio Op1nl6n PC.bl Jea, la negativa a conce

slonar r~d.1odifusoras a las universidades de Guerrero y Puebla), por 

tanto lo anterior nos lleva a demostrar la Incapacidad gubernament~l 

para desarrollar su po11tlc~ de comunteacl6n socta1. 

Retomando e1 Informe de la Comlsl6:t Internacional par.!I el Es

tudio de los Problemas de la Comunlcac16n vemos que en el caso de 

nuestro pafs, cOn Josá L6pez Portillo los Intentos inlciales de su 

gobierno se vieron frustrados para Impulsar un proyecto de comunica-

cl6n soctal porque no se hizo la rc1vindlcac16n ad3cuada de la 11 de

mocratlzacl6n de la comunicación pues ello 1mpltca (ba) un acceSo 

mayor. del pObltco a los medios de comuntcac16n. (lo cual) Significa 

también unas posibilidades mayores de Intercambiar lnformactOn en un~ 

plano mayor de igualdad ••• sin una participación mayor de los lec-

tores, los espectadores, y los oyentes en la adopción de las decl-

s·iones y en la const1tuc16n de programas de los medlos de comuni~a-

ci6n social, la verdadera democratización no llegar4 a ser una ver-

dadera real ldad".* 

Por otra parte hemos de se~alar que hobo otros factores, 

se~alados en las hlp6tesls. -que influyeron para hacer-manifiesta la 

fncapacfdad del gobierno para llevar a buen fin lo que fue su pro

y~cto de comuntcaclOn social. De esta forma tenemos que al mismo In

terior del gobierno habta functonarlos en contra del tn_tento reno

yador, quienes sirvieron de saboteadores y propi~iaron· el silencia-

*Para una mayor 
mundo. voces m01ttp1es 

información a1 respecto consOltese Un solo 

varios autores p. 178 
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miento de 1as discusiones referidas al derecho a la 1nformac16n. 

Aunque primero se convoca (en 2 ocasiones) a las audiencias p0b1tcas 

con el paso det tiempo se elimina toda declaración al respecto y se 

pasa al silencio total. La mlsmil indefinición oficial hac1a caer a 

1os funcionarios en el gar11to y los llevaba a contradecirse unos a 

otros, como fue con el caso de las posiciones cncontra~as de Luis 

H. Farfas, lfder de la C~mara de Diputados. y R.odolfo González Gue-

vara, subsecretario de Gobern~clón. 

En apariencia hasta 1980 se tuvo la pretensión de legislar 

una ley de Comunicación Social, el proyecto encargado a Luts Javier 

Solana ast lo prueba; sin embargo_ to fundamental es que nunca se 11ev6 

a cabo. 

En ta segunda hipótesis afirmamos que ''Al Estado le faltó 

capacidad polftica para modificar muchas de las prácticas de la te-

1evist6n comercial, porque no mantenfa el control de los medios de 

comunlcaci6n 11 .. Esta falta de capacidad para controlar tos contenidos 

de la televisión comercial se debe, en clerta medida. al alto grado 

de concentración de capital logrado por la televisión privada. Si 

en 1~76 ~1 46.84% de las concesiones~ eran conLroiadas por cinco or

ganlzac:iones y Televisa en segundo lugar. para 198.2 -pas.arta al prt-

mero. Adem~s, es conveniente r~constderar que los accionistas del 

~*Vld supra cap .. 1 .9.6 p .. 63 
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emporio televisivo ti~nen altas Inversiones en otras áreas produc

tivas. Lueqo entonces, con el poderlo económico y el elevado con• 

trol que los concesionarios tentan (y tienen) sobre radio y televi

sión, Incapacitaba al gobierno para modificar la comercializacl6n 

de la industria de las ondas electromagnéticas, en Ja misma medida 

en que aq1.1él no ha tenido ni tiene el control de los medios de di-

fusión. Todavfa al contrario, esa falta de poder le ha permitldo a 

los concesionarios actuar como t1an querido aGn cuando· la violac16n 

a la Ley Federal de Radio y Te1evlsl6n ha sido constante. El nGmc-

ro de comerclal.es transmitido por radio y_ televlst6n, por ejemplo, 

ha rebasado el máximo permitido por dicha reglamencaciOn. 

Todav1a más qrave es que el qobierno ha pcrm1tldo el expan-• 

sionismo de la telev1sf6n prfvada: al finalizar c1 periodo de L6pez 

Portillo se otorg6 permiso para explotar 95 estaciones*. Es decfr_ 

en 1u9ar de que se hayan lmpl-ementado medidas para controlar a los 

concesioanrlos, se les permitió rxpandcrse. adquirir una mayor pe

netración y controlar la industria televisiva a costa de la priori-

dad que deber1a tener et Estado en esta actividad. 

Te·rcera hlp6tesls: "El Canal 13 se ha vrsto iniposibifita.dO 

a funcionar en base a la rea! lzac16n de una te1evtst6n de beneficio 

social ~orque el Estado no tiene proyectos precisos sobre pro-

duccl6n. televl·slva. Esto ha llevado a 1 canal gubcrnarnencal a la tn

."deffniciÓn y la anarqufa en la elaboración de sus mensajes 11 • 

*ConsOltese P·P~ ,,5-196 y subsecuentes 
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En el cuarto y ültimo .capitulo hicimos un an§lisis detallado 

de las disposiciones que se llavaron a cabo a lo largo de 6 anos en la 

vida azarosa del Canal 13 y consideramos haber confirmado la hipótesis 

de trabajo. Ciertamente la carencia de un proyecto donde se definiera 

qué se esperaba de la emisora oficial y cómo lograrlo propfciaron los 

vaivenes y desorden en las actividades de la teledifusora. 

Cada uno de los directores quiso poner en pr~ctica sus "proyec

tos''• pero ninguno sustentaba su actividad en un programa emanado de la 

Dirección General de Radio Televisión y Cinematograffa, órgano que de

bla ser quien indicara las directrices. Todos los dlrector~s del 13 

cwincidfan -des.i.e Meda del .iaora<?n lli-1Hn hasta Claudfo Ji:~rfas.- ., .. ~"'" 

el objetivo era presentar una alternativa diferente a la ielevisidn co

mercial. sin embargo sólo eran conceptos vagos e imprecisos. Nunca fue 

senalado cómo se lograrfa cumplir con ese objetivo, justamente porque 

no hab1'a programas y proyectos a ºlargo plazo 11
• Cada quien trabajab·a en 

función de su propio punto de vista, de tal forma que las metas inicia-· 

les de la televf~ora gubernamental se desvanecferon y se cay6 en lo que 

no. Se pretendfa: la comercial izacidn. 

Ya en este momento lo anterior nos permite llegar a un· acercamiento·~

integral para explicar laproblemática del Canal 13, c~nsiderando la mul

tipl icfdad de factores que lo componen y que no fueron considerados en 

las hipótesis. 

Podemos establecer que la comercializacidn fue decidida desde 

~a administración de Marfa del Carmen Mill~n; s6lo tuvo sus altibajos y, 

sobre todo, periodos en los que se remarcó not~blemente como con~Alej~n

dro Palma Arguellés. Jorge Cuete Garcfa y Claudia Farias. 

Por consecuencia, 2 fueron los factores principales de ello: 

a)Se careci6, en todo el sexenio. de una pol_ft.i'Ca de com~ni.~a-. 
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ci6n social que permitiera definir c6mo debfan funcionar y bajo qué 

principios·se llevarfan a cabo los planes de trabajo en los diferen

tes medios de difusi6n gubernamentales y entre ellos el Canal 13. 

b)El gobierno decidió la comercialización de la emisora de Ajus

co para evitarse el subsidio, pues su mantenimiento implicaba un alto 

costo económico. Por consecuencia, la ruta que se encontró más eficaz 

fue la comercialización, aQn a costa de los objetivos que dieron lu-

gar a su adquisición. 

El régimen encabezado por· el presidente José L6pez Portillo en 

realidad no tuvo la capacidad necesaria para impulsar un proyecto de 

televisión diferente a la mercantil, entre otras cosas porque tenfa 

que enfrentar la experiencia y control que el monopolio de Televisa 

ejerce sobre la informaci6n en nuestro pafsª 

Adem~s vemos que la mayorfa de quienes se encargaron de diri

gir al Canal 13 adolecfan del conocimiento necesario (Carmen Mill~n. 

doctora en Letras; Raúl Cardiel Reyes, doctor en Filosoffa; Jorge Ve

lasco, administrador; Jorge Cueto Garcfa, m~dico; Claudio Farfas, ad

ministrador). O sea, de los 7 directores (Abel Quezada no está conSi

derado pues de hecho no puso en practica ninguna me~ida) 5 de ell~s 

car"ecían- de experiencia en la industria televisiva: En el caso de 
Caludlo Farfas, por ejemplo, antes de ser director su attividad se ha~ 

bfa desarrollado en el sector administrativo, él mismo reconocería ~u 

falta de conocimiento en las áreas de program'l.ción ·y producci6n, qu.fzá 

por ello sus avances los veía sólo en términos de ingresos económicos. 

El úni~o que tenfa conocfmft!!nto y una larga experiencia fue 

~edr~ Ferriz, pero tuvo una -estanci~ demasiado corta_y en los. dos me

ses .de su gestión s6_1o afloraron los problemas. 
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La falta de experiencia y capacidad de quienes dirigieron la 

~elev1sora gubernamental detrminó. en primera instancla, que el gobier

no echara mano del personal formado.efi la telev1si6n privada y. por 

consecuencia. influy6 determinantemente para que la programación de 

la teledifusora oficial en muchas ocasiones se viera identificada con 

la de Televisa. 

De otro lado tenemos que la emisora del Ajusco tenia que en

frentar una estructura televisiva que la superaba demasiado en recur

sos t~cnicos y econ6micos, lo cual dificultaba su funcionamiento. Por 

ello a pesar de que Canal 13 sigui6 el camino de la comercializacl6n 

lo ~izo mal. pues no.t~vo la capacidad de generar sus propios cuadros 

y acudi6 a lo~ de la televisi6n comercial (Angel Fern¡ndez, Eorique 

Cuenca "polivoz•. Jos@ Cárdenas. Joaqufn López 06riga. luis de Llano 

Pedro Ferriz etc •. ,) en su afan por conquistar el mayor número de au~ 

di~orio a través de la competencia con la televisi6n privada. 

La conjugaci6n de dichas circunstancias dio lugar, entonces, 

a -la incong~uen¿ia entre los objetivos de hacer una televisidn dife

rente a la comercia~ y lo que sucedi6 por.Oltimo. El discurso oficiil 

contradecfa las prácticas· del goblern~ en el Canal 13 y en el sector 

de los medios de difusi6n. No es casual que la·Coordinaci6n de Comúnt

caci6n Social haya tenido 5 directores y Canal 13, B. Tampoco es acci

dental que el gobie~no incurriera en innumerables contradicciones so~ 

bre su posici6n acerca del derecho a la informaci6n. 

Por lo tanto, si el gobierno cotidianamente contradecfa ~u 

propio discurso con los hechos y no tuvo la capacidad Polftica necesa

r.ia para impulsar un proyecto propio de una televisi6n de beneficio 

social_, ·menos iba a sacar avante el .derecho a la iriformaci6n. no d_igam.os 
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su proyecto de comunicación social. La situaci6n imperante eó el sector 

de los medios de difusión gubernamentales s~ vio reflejada, sln duda. 

en el Canal 13. 

En 1986 la emisora del Ajusco no es muy diferente a la de ha

ce 10 affos. Ciertamente ha habido reorganizaciones pero no se podrla 

considerar que presente una alternativa real frente a la televisión co

mercial. Es frecuente el cambio de personal ida des (López Dódoa acaba de 

ser despedido por segunda ocasión, José Cárdenas se fue y regresó 

y asf van y vienen .•• ) pero no hay cambios sustanciales en cuanto a la 

orientación del canal. 

Se han dado algunas modificacione, sobre todo en la sustitución 

de la publicidad por anuncios de empresas paraestatales y se da mayor 

voz a los funcionarios gubernamentales para difundir las ideas de quie

nes dirigen la~ diferentes secretarlas de Estado. Sin embargo vemos q~e 

también se ha incrementado 1.a compra de series extranjeras y la difu

sión· de programas. excesivam~nte caros (Blanco y Negro de Raal Vale) que 

·no justifican ni. mucho menos, alcanzan a reponer la inversión. 

Con todo y la r~ordenaci6n ~el sistema de televisión-oficial a 

· t·ravés· de, IMEV!SIÓN la penetración sigue siendo escasa y el Interés 

oficial por Impulsarlo es discutible. En 1985 la banca .nacionalizada 

~torgatia·-de su presupueito para publicidad un 14% al Canal 13 y 861 a 

Televisa, de ahf la importancia que las mismas oficinas estatales dan 

a' la terevisora oficial ·y puede dar una idea del valor que el propio 

gobierno da a su televisión. 

A 14 años de haber sfdo adquirida no hay cambios nota~les que 

muestren un avance significativo. Nada meno~, el nivel de penetraci~n 

de.Canal 13~ con todo y su amplia red nacional, es demasiado bajo en 

comparación con el alcanzado por ·Televisa. 
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La experiencia ha demostrado que el derrotero .s~guldo en. la 

emisora estatal no es el adecuado, su inestabll idad en el sexenio.an

terior es un Indicador. SI en realidad se pretende hacerle funcionar 

como corresponde el gobierno debe primero ordenar el desorden, defi

niendo qué se pretende con el canal de Ajusco y puntualizando pautas 

para saber c6mo cumplir con su cometido • 

. Lo anterior implica, por fuerza, elaborar programas di traba~ 
jo a corto, mediano y largo plazos (el único que tuvo una idea más o 

menos precisa fue Enrique Gonz&lez Pedrero, director en el sexeni~ 

del presidente Lufs Echeverfa ALvarez). 

Puede resultar desastroso llevar a cabo cambios radicales, lo 

más indicado es ir haciéndolos gradualmente pero con objetivos y lf

neas bfen definidos No olvidemos que el televidente mexicano ha es

.tado acostumbrado a digerir los mensajes de la ~elevisi6n Privad~ y 

resultarfa dificil conquistarlo sin antes haber un proceso de cambios 

de conducta y de mensajes; para ello se requiere analizar la estruc

tura de los destinatarios a fin de lograr cambios efica¿es. 

Desde 1 u ego que una modificación ien la m-ientact6n. ·del .Canal .13 

no: ser&-pos1~1e si· no es eliminado el crf~erio de· considerar 

-vid.ente· sólo .como u·n consumidor.-- Dicha me-dida,- por -fuerza. de'be· .tener 

como base .una disposlci6n gubernamental para sacrificar .1.ngreso·~·' '~c,~~· 

n6~1cos y darle. otro g1ro a .los contenidos de su pr¿efr~m~~l6n. En 

d-e no Suceder a~f continua~án los· mfsm9s vicios:,' -el -mismo· canal·. 
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Por altimo quer~mos dejar precisado que la invest1gaci6n, es In

dudable, presenta limitaciones pues el periodo seleccionado ~ue•muy am

plio. A pesar de ello se pretendi6 probar las hip6tesls y cumplir los 

·objetivos que nos establecimos en el proyecto de tesis. 

Este trabajo, pues, no responde en su totalidad al conjunt~: de 

conflictos que vlvi6 la televisara gubernamental en los seis anos estu

diados, sin embargo pretende dar un acercamiento para continuar con fu

turos trabajos que ~ermltan explicar la .vida azarosa del caballstlco 13. 
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