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

El interés por el presente tema radicó en el h~ 

cho de detectar las relaciones entre la Organización Social 

del Estado Posrevolucionario y la Televisión Mexicana (pri

vada y esLatal) en cuanto a las funciones y disfunciones en 

el rol económico, social y político. Para ello se plantea-

ron en principio, los siguientes objetivos e hipótesis. 

Objetivos: 

Hipótesis: 

1. Identificar las estructuras y fu~ 

cienes sociales que se relacionan 

con las estructuras y funciones -

sociales y comunicativas de la t_!. 

levisión mexicana. 

2. Identificar las funciones socia-

les y comunicativas que ha cubie.r. 

to la televisión mexicana en las 

estructuras sociales. 

3. Identificar las posibles disfun-

ciones comunicativas que ha gene

rado la televisión mexicana en -

las estructuras sociales. 

Son las relaciones de la estruct,!!_ 

ra social nacional las que deter

minan las funciones y disfuncio-

nes de la televisión mexicana, -

las que a su vez son interdepen--
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dientes con las funcjones ·Y dis-

funciones comunicativas de la te

levisi6n privada y estatal. 

Ahora bien, la importancia social de dicho tema 

consistió en dar a conocer los avances y logros de las -

investigaciones en materia de comunicación social, a ni

vel universitario; las aportaciones metodolóqicas y la -

ut11idad de las mismas ?ara los estudiantes o personas -

interesadas en el estudio. 

Por otra parte, esta tesis utiliza una de las -

teorías de análisis de la sociología y la comunicación 

masiva para identificar el tipo de relación que se esta

blece entre la estructura social y la estructura comuni

cativa. De ahí que fue necesario hacer una re\•isión teó

rica de algunas constantes que se pudiesen identificar -

en ambos sístemas como: estructuras, funciones y disfun

ciones .. 

Con estas categorías de análisis se hi:o una iE 

terpret3cíón de la estructura social del Estado a partir 

de 1940 a mayo de 1985, dividiéndose para su análisis en 

roles: el económico, el social, el político del Estado 

j' el politico del PRI. Para una me)or comprensión los r2_ 

les mencionados se dividieron en sexenios. 

Obtenidas las funciones y disfunciones de los -

diferentes roles de la estructura social, se procedió a 

estudiar a los mismos roles en dos períodos: 1950 a mayo 

de 1985 (Tv privada) y 1959 a mayo de 1985 (Tv estatal), 
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con la finalidad de obtener las funciones y disfunciones -

de la televisión mexicana. 

Posteriormente, se compararon los resultados 

de ambas estructuras, tomando como punto de partida 1940 -

para detectar el antecedente de dicha relac1ón estructural. 

Delimitado lo anterior, se identificaron las funciones y -

disfunciones de la televisión, enfocándolas desde el punto 

de v1std comunicac1vo: funciones y d1sf~nc1ones. 

Entre las primeras: supervisión del ambiente, 

respuesta a ese ambiente, transmisión de la herencia soci

al, entret~nimiento, otorgamiento de status, moralización, 

canalización y complementación. Las segundas: narcotizante; 

monopolización, repliegue sobre sí mismo e inmunización. -

Por último, se concluye en una interrelación entre los 3 -

vértices del trabajo: funciones y disfunciones del Estado 

Posrevoluc1onario, las de la televis1ón mexicana y las co

municativas de la Tv. 

Las conclusiones más importantes se pueden -

enumerar de la siguiente manera: 

a) El desarrollo de la televisión en ~éxico -

no se originó directamente de las funcio-

nes del Estado. 

bl El Estado no ha fungido como el rector de 

las funciones y disfunciones de la televi

& ión mexicana. sino como " un regulador -

aposteriori .. ante los hechos de la telev,!. 

sión. 
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d) La televisión ha tenido un desarrollo pro

pio, independiente y autónomo del Estado, 

en el rol económico y social. 

e) Las relaciones de causa-efecto entre el E~ 

tado y televisión no se pueden determinar 

de manera mecánica, dado que los hechos -

del Estado se retoman a veces antes y a v~ 

ces después de los hechos de la televisión 

mexicana. 

!) Tanto la televisión estatal como la televi 

sión privada parecen tener un desarrollo -

paralelo (guardando las distancias tempor~ 

les) tanto en el rol económico, social y -

político. 

g) La metodología seguida en este trabajo es 

útil para el estudio comparativo a lo lar

go de la historia, en el caso de la televi 

sión y sus relaciones con la estructura 5.2_ 

cial. 

Dado lo anterior, la estructura de este trab~ 

jo t.iene ·partes sustanciales: un marco teórico, funciones 

y disfun~iones de la estructura social, funciones y disfun

ciones sociales y comunicativas de la televisión y 4 análi

sis comµarativos de la estructura social con la televisión. 

Es importante mencionar que se anexan dos apéndices: 

Una breve revisión histórica del Estado Posr.!. 

volucionario ll940 a mayo de 1985) y una revisión histórica 
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de la telev.isión mexicana (1950 a mayo de 1985). Estos apé_!! 

dices se constituyen como los datos documentales básicos a 

partir de los cuales se obtuvieron las [unciones sociales -

comunicativas, tanto del Estado como de la televisión. 

Como se puede ver hasta el momento la meto

dología con la que se procedió, consistió fundamentalmente 

en revisiones hjstór1cas y aplicación de categorías de aná-

l 1s1 s =un la fina:idad d~ otserv3r el tipo de rela~1ones 

entre Estado y televisión y el efecto en la estructura so-

cial: interdependencia, dependencia, independencia, corres

pondencia y relación directa e indirecta. Por lo tanto, un 

método general consistió en la deducción. 

Por otro lado, es importante mencionar que 

se eligió hasta mayo de 1985 como fecha última para los an! 

lisis porqlH~ fue cuando la telev1síón privada ya se encon-

traba co11solidada y la estatal apenas lo hacia, a trav~s -

del Sistema Imevisión. A pesar de que algunos hechos poste

riores fueran de suma lmportancia en el Estado. en la ~ele

visi6n, como en la teoria, dado que la consulta de materia

les diversus no lle~aron inclusive a tr3tar de hacer dife-

rentes replanteamientos, fue necesario en algún momento ce-

1 rar :a investigación. 

También habrá que aclarar que se seleccionó 

una teoría que permitiera interpretar las relaciones del E~ 

tado con la televisión, considerando como constantes los 

conceptos funciones y disfunciones como si ambos estableci~ 

ran un cor1tinuo no contradictorio ni antagónico. Crei al --
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inicio de esta investigación que optar sólo por el funcio

nalismo no sería de utilidad, dado el carácter pragmático 

y poca solidez de sus argumentos para ~xplicar por sí mis

mo un acontecimiento histórico.Se pensó en buscar interpr~ 

tac1ones a partir de la corriente mdrx1sta. Sin embargo, -

ya desde entonces ese enfoque estaba en crisis por su vis~ 

ón desde lo ideológico y no estrictamente comunicativo. 

Así pues se recurrió a la búsqueda de lo signi 

ficat1vo (de las relaciones entre vida social y el fenóme

no comunicación-televisión) a partir del funcional estruc

turalismo, es decir, me interesaba identificar la estruct~ 

ra y lo que ella podría expresar acerca del tema de esta -

tesis. 

Hoy se pueden reconocer teorias de la comunic~ 

ción que interpretan o explican las interrelaciones entre 

lo social y comunicativo, desde lo comunicacional y a par

tir de un tratamiento dialéctico. Creo de antemano que de 

haberlo conocido antes se hubiera elegido. So obstante, es 

la diversidad y pluralidad lo que hace del trabajo teórico, 

el punto inicial de la discusión y de la construcción del 

conoc1mi~nto. Esta es, espero, una contribución a ello. 



Capítulo !.~ARCO TEOR!CO. 

El presente capitulo contiene tres partes: l). 

fundamentos Socíológicos de la Teoria de la Comunicación, 

2). Def1n1ción de las Constantes Sociológicas y 3). Oefini 

ción de las funciones y Disfunciones de la Comonicación M~ 

siva. La primera parte incluyó la evolución histórica del 

concepto sociedad, desde su acepción armónica hasta su ex

pre:Hón ¿jn6mica i' los pr1nc.t?a!es ~eÓrlC::)S ;::\.:e la s~s:ent~ 

ron. 

La segunda, expuso las constantes socioló9icas 

que se consideraron importantes para el estudio, así como 

el uso y significado que los diversos autores han dado a -

las mism~s a través del tiempo. Entre esos tirminos se en

contraron: organismo, estructura, función manifiesta, fun

ción latente, disfunción, institución y rol. 

Por último, se abordaron las 12 constantes co

municativas teóricas (8 funciones y 4 disfunciones} que se 

utilizarán en el posterior '' anilisis de la televisión me

xicana '', específicamente en el rol social y en el rol po

litico como apoyo al gobiecno, apoyo al Estado y como poll 

tica de empresa (no se incluyó el rol económico porque los 

otros dos tienen su fundamento en este ~ltimo). 

Las funciones fueron: 1) supervisión del ambi

ente# 21 respuesta a ese ambiente, 3) transmisión de la he 

rencia social, 4) entretenimiento, S} otorgamiento de sta

tus, 6) n1oralización, 7} canalización y 8} complementación. 
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Como disfunciones: 9) narco~1zante, 10) monopolización, -

11) repliegue sobre si mismo fprivatizac16n) y 12) inmun! 

zación. 
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1.1. fundamen~os Sociológicos de la Teoría de la C~ 

municación. 

Se han expuesto, a través del tiempo diversas 

teorías, supuestos e hipótesis sobre las consecuencias 

que provocan los medios de comunicación en el público. 

Críticos y estudiosos, infl~enciados por las.concepciones 

sociológicas de su época, abordaron las repercusiones de 

los mdd1~~ a f1n je c~mprende: =5~c actGa~ es:os sobre 

los mienbros de la sociedad y sobre el proceso social. 

Sin embar90, cuando se intenta investigar la -

in!luenc~a sociológica en las teorías de la comunicación, 

se presentan dos problemas. Primero, que las teorías de 

la naturaleza y la sociedad, sobre las cuales se basa la 

comunicdcJón por ser un fenómeno social, no han sido las 

nusmas dadas las diferentes posturas de los sociólogos. -

En segundo lugar, no existe realmente un conjunto articu

lado de teorías de la comunicación de masas: sólo datos -

empíricos sobre procesos y efectos especif icos de la com~ 

nicación :nasiva,no un sistema de hipótesis o una estruct~ 

ra ttxplí1.:ile1.. 

Esta !altd de coordinación dificulta rastrear 

hist6ri~&mente las propuestas sociológicas que sirvieron 

para el µoster1or estudio de la comunicación y sus reper

cus1one~. Dado que la comunicación se manifiesta en todo 

ámbito social. se parte del estud10 de la sociedad para -

comprender el tema en su totalidad. La sociedad así como 

su naturaleza, sus cambios y el camino a seguir para mej2 
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rarla ya fue tratado por los filósofos desde tiempos remo-

tos. Pero fue Augusto Comte, quien en el siglo XIX la estu

dió en particular(l) debido a la preocupación que tenía por 

transformar a la sociedad industrial de su tiempo, la cual 

se encontraba en crisis. Se presentaban desórdenes sociales 

aquí y allá, seguidos de conflictos políticos que los gobi

ernos con un sistema feudal caduco, eran incapaces de afro~ 

tar. 

Por ese motive ín•.-estigó a la socie:3ad en fer-

ma positiva 1
' científica " y al hacerlo rompió con las con

cepciones epistemológicas del orden anterior, implantando -

otro nuevo tipo científico y técnico. A través de esta co-

rriente1 las teorías cualquiera que fuera el orden de ideas, 

se dirigieron a la coordinación de hechos observados. Asf-

mismo, con el estudio de los fenómenos sociales se designó 

un modo uniforme de razonar aplicable a cualquier tema so-

bre el que pudo ejercitarse el espíritu humano. 

Ahora bien, los principios que tomó en cuenta 

Comte para estudiar la sociedad fueron dos: orden y progr~ 

so. El primero permitió la armonía de las diversas condici~ 

nes de existencia de las soci~dades hu~anas. El segundo, --

constituyó la doctrina del progreso del organismo social.(Zl 

Por medio de este concepto concibió a la sociedad como un -

organismo propio con estructura y partes especializadas que 

funcionan conjur.tamcnte ~ además está sujeta a cambios evo~ 

lutivos; pese a que los individuos y grupos persiguen sus -

objetivos, el resultado es un sistema que funciona armónic~ 
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mente. ( J) 

Un sistema social esté hecho por un puñado de -

hombres o por varios millones, tiene por ob:;et.o dirigir ha

cia un [1n general de actividad todas las fuerzas part.icul! 

res. Porque no hay soc1edad más que allá donde se ejerce -

una acción general y combinada. En la actividad se presen-

tan dos f1nes. Uno, la acción violenta sobre el resto de la 

especie humana y otro, la conquista y la acción sobre la º! 

turale;:a. p3ra m0Cl.:1carla a ~avo:: j,'2} hombre:> la pro¿•Jc--

ción.(4) 

Por su parte, Ourkheim influenciado por Comte, 

e~plica que en toda sociedad la vida social mana de dos -

fuentes: la semeJanza de las conciencias y la división del 

t.rabajo tiOcial. En el primer caso, el individ'Jo es sociali 

zado porque no teniendo individualidad propia, se confunCe 

con sus semejantes en el seno de un mismo tipo colectivo. 

Aun teniendo una fisonomía y una actividad personales que 

lo distinguen de los demas, depende de ellos en la misma -

medida y, por consiguiente, de esta sociedad resulta su -

unión. 

La división del trabajo social tiene como fun

ción, cra~r entre dos o más personas un sentimiento de so

lidaridad. Aproxima a los hombres, los pone ~n cont3:to, -

multiplica las ocasiones que tienen que encon~rarse. As1g

oa cada función que han de dese~peñar tanto en el trabajo 

como en lo intelect·.Jal. El trabajo permite desarrollar la 

habiliddd del trabajador y por lo tanto, aumentar la fuer-
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~a productiva. En cambio la div1sibn del trabaJO intclec-

tual constituye la base fundamental de la organ1zac1ón del 

conjunto del saber.( 5 ) 

Existen dos tipos de solidaridad: la solidar~ 

dad mecánica y la solidaridad orgánica. La primera une a -

personas semejantes. Gracias a su vida en común y en pre-

sencia de una división del trabajo sólo rudimentaria, los 

mienbr?s de una población Cet:orminada el3boran •Jr. conj•Jnto 

de creencias, valores y otras orientaciones a las que se -

adhieren en común de manera uniforme. La gente piensa ;• -

siente de modo semejante. En este tipo de sociedad la soli 

daridad tiene su base en la homcgeneidad.( 6 } La solidar1-

dad orgánica tiene por fundamento la heterogeneidad.Lstá -

constituida por un sistema de órganos diferentes, cada uno 

con su función especial y formados ellos mismos de partes 

diferenciadas. A la vez l~s elementos sociales no son de -

la misma forma; se encuentran coordinados y subordinados -

unos a otros, alrededor de un mismo órgano central que --

ejerce sobre el resto del organismo, una acción moderada. 

En este tipo de solidaridad, los individuos -

se agrupan en el vrgan!5~o no según sus relaciones de de--

pendencia, s1no con arreglos a la naturaleza par:icular de 

la actividad socia) a la cual se consa9ran. Su medio no es 

natal sino profesional. No es la consanguineidad real o 

íicLicia la que señala el lu9ar de cada uno, sino la fun--

ción que desempeñan de acuerdo a su especialidad.(?) Por -

otra parte, la persona altamente especializada se encuen--
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tra atrapdda en una telaraña de dependencia funcional hacia 

los demás y se halla al mismo tiempo a1slada en sentido s1-

cológ1co, dado que su especialización le permite desarro--

llar una ind1v1dual1dad cada vez mayor. La división del tr! 

bajo produce en este caso, no sólo el aumento de la hetero-

geneidad, sino también un mayor número de relaciones más --

formales y fragmentarias entre las personas.(S) 

~vhre la especiali=3c1ón del trabajo intelec--

tual, Cumte expresa los inccnven1entes que engendra ésce --

por el excesivo particularismo de las ideas que ocupa a ca-

da inteJigencia individual. Tal resultado es inevitable co-

mo inherente al principio mismo de la división, es decir, -

que de ninguna manera se puede equiparar en este sentido a 

las soc1~dades antiguas, en las que semejante superioridad 

se debía al desarrollo de sus conocimientos. Se puede evi-

t'1r con medios adecuados los efectos de la especialización 

e~agerada sin lnterponer la influencia de la separación de 

de las 1r1~Pst19ac1ones. 

Unos científicos deben ocuparse, considerando 

el estad.:. actual de las ciencias positivas, en determinar -

el espir1tu de cada una de ellas. descubrir sus relaciones 

y enton1.:-:s, resu::nr los principios sin descuidar el método 

cientif 1c~. Otros investigadores se capacitarán científica-

mente para aprovechar los conocimientos de otros para com--

pensar y ratificar resultados. Cuando se satisfagan estas -

dos cond1c1ones, la división del trabajo de la ciencia lle

gará leju!5. (g) 
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En consecuencia, la división del trabajo tanto 

org~n1ca como intelectual puede dar lugar, en ciertas cir-

cunstancias, a formas patológicas. Aunque la división del -

traba)O engendra la solidaridad social, a veces sus efectos 

son d1fererltes e incluso opuestos. 51 las funciones socJa-

les, las partes de la estructura orgánica, no están bien -

articuladas entre sl, la solidar1dad puede jtrrumbarse. Las 

crisis cornerc1ales, disturbios, manifestaciones y protestas 

son ~JempJo de esa anomalia. Asi la d1v1s16n de; :rabaJo --

que den~ro de ciertos limites es factor de armonía, cuando 

sobrepasa los mismos conduce a la desarmonia social. Este -

estado de desarmonía se llama anomia. 

La anom1a es una enfermedad del organismo so-

cial que sobreviene cuando la división del trabajo se acen

túa a un punto tal que los individuos resultan incapaces de 

relacionarse entre si debido a una falta de reglamentación 

que los regula.(lO) Esta falta de reglamentación no permite 

regular la armonía de las func1ones. La armonía se restabl~ 

ce después de alteraciones de equilibrio y de pertubac1ones 

más o menos prolongadas. Esas perturbaciones son más frecu-

entes cuanto más especializadds son son funciones y cuanto 

m~s comple)a es una organización. mis se hace sentir la ne-

cesidad de una reglamentación. 

En efecto, los individuos por la necesidad que 

tienen unos de otros de relacionarse y estar en mutua depe!!. 

dencia, se regulan ellos mismos a través de reglas morales 

y jurídicas .. a priori " que conjuntamente establecen~ Las 
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ro9las qu~ así se forman, prevén y fijan condiciones de 

equil1brJo. Si por el contrario, se lnterpone algun medio 

opaco sólo las excitaciones de una cJerta intensidad pue-

den comunJcarse de un órgano a otro.(ll) 

Merton por su parte, agrega que cuando Durk---

heim hablaba de anemia se referia a la falta relativa de -

normas de una sociedad o de un grupo. Hizo ver que el con

cepto aludía a una propiedad de la estructura social y cul 

tural y n~ a una propiedad de :os ind1v1duos ~oní=~n~a~cs 

con dict1~ estructura. Este concepto de caricter sociológi-

co, presu?cne ~ue puede ccnceb1rse el amo1ente más destac~ 

do de los individuos envuelve la estructura cultural. por 

una parte y la estructura social por otra. Supone que por 

Intimamente que estén conectados en realidad, pueden mant!, 

nerse seFarados para fines de análisis antes Ce que vuel--

van a unirse de nuevo. A este respecto, la estructura cul-

tural se define como el cuerpo organizado de valores norm~ 

tivos que gobiernan la conducta comGn a los individuos de 

determlnddá sociedad o grupo. 

Por estructura social se ent1ende el cuerpo º! 

gani~~do ae relaciones sociales que mantienen entre sí los 

ind1v1dovs de la sociedad o grupo. La anemia es concebida 

entonces cvmo la quiebra de la estr~ctura cultural, que --

tiene lugdr cuando hay una disyunci6n aguda entre las nor

mas y lc.•s obje~i'.'CS cultura les y las Célpacidades socialrne!!. 

te estructuradas de los individuos del grupo para obrar de 

acuerdo con aquellos. En este concepto, los valores cu!tu-
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rales pueden ayudar a producir una conducta que se contr~ 

pon~ a los mandatos de los valeres mismos. 

Según esta opinión. la estructura social extr!_ 

ma los valores culturales, haciendo posible y ricil la a~ 

c1ón de acuerdo con ellos para los que tienen ~iertas po

s1c1ones denr.ro :'la ~a 5oc1edad ¡difícil ~ .mposible para 

los demás. La estructura social actúa como una barrera o 

c~mo ur.a ?Uerta 3bie:-t~ para la acc1ón dictada por los 

mandatos cul:.u:-a1es. Cuando la estri..;·=tura cultural y l.s. -

social están mal unificadas, exigiendo la primera una co~ 

ducta y unas actitudes que la segunda impide, hay una te~ 

dencia al qu~brantamiento de las normas hacia la falta de 

ellas.
1121 
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1.2. !>-ef1nic1ón de las Cons:antes Soc1o!óg1cas. 

t:na vez hecho el plante.ar.iieni:.o !""1!Stórico .de 

las pr1nc1?ales cor.ce~c1ones socio!ó~icas que funda~ent~ 

ron a !a d1sc1?lina e~ la comun1caci6n. se procedió a e~ 

?Oner !as cor.s:~r:tes socic!ógo1cas consi.:!er-aC:as !"?'le ... ·an--

tes para e! estudio. Fueron: orgar.is~. estr~c:ura, !un-

ción Jl':;.ttnlfiesta. función latente, C1s!'cnción, inst.it:u---

Cocte fue uno ¿e los teóricos que al estudiar 

a la sociedad e!:!?leó las ... ·oces: organismo, es:ruct.ura y 

función. Ccncib1ó a la so!:ie.:!.:d co:.o un organ!s:?",o que ?2_· 

seía ur.a ~structura, que sus ~artes funcionaban jun~as. 

que el ~vnjun:o era algo ~3s q~e la s~~4 de sus par~es y 

que esta.b..i sujeta a car.-.bios e•:olut1\•os. Tales caracterl.! 

t1cas s~n prop1~s de :O.Cos los organ1s~ns, Ce ~oeo que -

!a soc1ed:iC pc.Cia ser c!as1fli:a¿.a co[!'!o t.al. sin prejui--

de-s de c-rganisr.'IOS, ir.cl1Jso ¿e l~s ?lano;.as o anir,-.z,!es"{l
3

) 

Poster1ormence, Radcl1ffe Bro~n ta~bi~n usó --

los conc~?~Os organis=o. estrucLura y función. !nicial--

mente, cudndo explicó la analogía entre !a vida orgánica. 

y la vtd.? social. ?art.1ó Ce la conc-e?c1ón de ..Jrgan:.srno, 

el cual lv entendió co~o en conjun~o de células y fluí-

dos ord~nddos unos con otros no co~o un agregado sino e~ 

t!\O un to-J.;, inteqrado. De ah! que el organi.soo sea no só

lo la estructura, sino la colección de unidades orCena--

das en una estructura, en un conjunto de relaciones. ---
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La unidad funcional se define como una s1tua-

ción en la que todas las partes del sistema social fun-

cionan 3untas con un grado suficiente de armonía o de -

congruencia interna, sin produc1r conf l1ctos persisten-

tes que n~ puedan resolverse ni reglamentarse. A este s~ 

puesto se le agrega otro que supone que las prdct1cas y 

creencias son también funcionales para todo individuo de 

lJ. soc it.!a:!. 

LOs otros dos postu!ados suscritos por los te~ 

ricos tradicionales, el del funcionalismo universal y el 

de la lndispensabilidad, incluyen el vocablo función. El 

primero afirma que todas las formas sociales o cultura-

les est.andarizadas tienen funciones vitales; el postula

do de la 1nd1spensabilidad señala dos situaciones. Una, 

que hay ciertas funciones que son indispensables en el -

sentido de que si no se realízan, no persistirá la soci~ 

dad lo e! grupo o el individuo). La otra supone que cie.::, 

tdS formas culturales o sociales son indispensables para 

la real1Lac1ón de cada una de sus funciones. 

Respecto a los tres postulados Merton observa 

lo sígu1~nte. El primero, de la unidad funcional que co~ 

tiene un doble supuesto. el de las partidas culturales -

funcionales y el de las prict1cas funcionales para el iE 

dividuo dice, si un solo supuesto es discutible, este d2 

ble supuesto es doblemente discutible. El que las práctl 

cas culturales desempeñen uniformemente funciones para -

la soci~dad considerada como un sistema y para todos los 
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individuos de la sociedad orobablemente es una cuestión de 

hecho v no un axioma. 

La idea de unidad funcional no es un oostulado 

aue esté fuera del alcance de la comDrobación emoír1ca. T.2_ 

to lo contrario. El arado de unificación es una variable -

emolr1ca oue cami·ia oara la misma sociedad de t1emoo en -

tJemoo v oue d1f iere en sociedades d1ferentes. Oue todas -

las sociedades humanas deban tener alaún arado de un1fica

c16n es c~es~JSn ~e def1n1c!6n v es ~na Det1ci6n de orine~ 

pio. Pero no todas las sociedades tienen ese alto arado de 

unficación en oue toda actividad o creencia culturalmente 

estandarizada es funcional oara la oente oue vive en ella. 

Por último aareaa oue no hav aue ir muv leios oara demos-

trar oue el suouesto de la unidad funcional de la sociedad 

es contrario a la realidad. Los usos o sentimientos socia

les oueden ser funcionales oara unos cruoos v disfunc1ona

les oara otros de la misma sociedad. 

En lo concerniente al oostulado de la unirlad -

funcional ~erton aclara oue aunaue toda manifestación de -

culturd o estructura social ouede tener funciones. es ore

maturo af1r~ar yue todas esas mani!es~aciones tienen aue -

ser funcionales. Es oor esto oue oro:::ione un sucuesto orov1_ 

sio~al oue exoresa cue las formas culturales oersistentes 

tienen un saldo liauido de consecuencias funcionales tanto 

oara la sociedad considerada como una unidad cuanto cara -

subaruoos lo suf ic1entem~nte Poderosos como cara conser---
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var intactas esas formas por medio de la creación o de la 

persuación indirecta. 

El postulado de la indispensabilidad de ciertas 

funciones da origen al concepto de requisitos previos fu~ 

cionales, o de condicíones previas funcionalmente necesa

rias para una sociedad. Esto implica el concepto de es--

tructuras especializadas e irremplazables dando origen a 

dificultades teóricas. Porque no sólo puede demostrarse -

que es ~;·ncrar10 3 la real1d3d sino que con:iene algJnos 

supuestos secundarios. Asimismo, aparta la atención del -

hecho d~ que diferentes estructuras sociales (formas cul-

turalesl realizan funciones necesarias para la persisten-

cía de los grupos. En contraste con este concepto de for

mas culturales indispensables (instituciones,prácticas e~ 

tandar11~das) se da el concepto de alternativas funciona

les o de equivalentes o sustitutos funcionales.(lS) 

En forma concreta, el término estructura se r_!. 

fiere a la sociedad global o totalidad de las partes vin-

culadas •:>ntre sí con varios tipos de grupos sociales. Me.E 

ton formula dos supuestos: a) que la sociedad se conside-

ra comp11esta por " partes sectores y unidades sucepti 

bles de análisis separado de d1ferenc1dc1ón empírica: b) 

que dich~:is "partes .. se hallan presumiblemente en condi 

cienes Je recíproca dependencia, pudiend~ variar desde un 

mínimo de independencia hasta un máximo de interdependen-

También la estructura social se ,le concibe como 
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como un comple30 conjunto de papeles y status gue def1nen 

la conducta de los individuos y las relaciones entre ---

ellos. C l 7) Piaget identifica en la estructura 4 caracte-

rjst1cas: 1) totalidad, 2) sjstematjcidad, J) transforma

ción y 4l autoregulac1ón. La totalidad indica que la es--

tructura esti formada por elen1entos, pero estos se encue~ 

tran subordinados a leyes que caracterizan al sistema co-

mo tal y d1chas leyes, llamadas de composici6ri, no se C.!:, 

todo prop1edades de conjunto distintas de los elementos. 

Sin embargo, el carácter de totalidad plantea 

numerosos problemas y sólo recordaremos dos. Uno, su nat~ 

raleza. Otro, su formación o performación. Seria falso -

creer que en todos los domjnios las actitudes epistemoló-

se reducen a una alternativa o el reconocimiento de las -

totalldddes con sus leyes estructurales. Se trata de tot~ 

lidades socjales (clases sociales o socjedadesl se com---

prueba que a las presuposiciones ind1viduales para la so

c1ologia se han opuesto en la historia de las 1deas dos -

tipos de concepcjones. 

La primera, consiste en formular las totalida

des desde el comienzo mismo, según una especie de emerge~ 

cia considerada como una ley de la naturaleza. M~s allá -

de las totaljdades emergentes, existen los estructuralis

mos operatorios, que adopta desde el comienzo una actitud 

relacional según la cual lo que importa no es el elemento, 

ni el todo que se impongo como tal :s.in que sea posible --
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precisar de aué manera se in1oone. sino las relaciones en 

tre Jos elementos. proced1m1entos o orocesos de comoosic.:, 

ón, siendo el todo la resultante de esas relaciones o co~ 

posic.10111!5 cuvas leves son las del sistema. 

Entonces suroe un secundo oroblema oue es el -

oroblerna central de todo estructuralismo: las totalidades 

oor comuosición ¿ están comouestas desde siemore?. ¿ cómo 

v dónde estuviera el comienzo ?, ¿ las estructuras imoli

:an und formac16n, o s6Jo conocen una oerforma::5n mis o 

menos eterna ?, La estructura tiene orooiedades estructu

rantes v estructuradas. La eslructurante consiste en un -

sistema de transformaciones. Entonces se olantea el oro-

blema de la fuente de esas transformaciones v cor lo tan

to de sus relaciones con una " formaci6n " lisa v llana. 

Hav oue distinouir en una estructura los ele-

mentes oue se encuentran sometidos a tales transformacio

nes, v las leves oue r1qen a éstas: tales leves oueden -

ser concebidas como inmutables. aun en estructuralismos -

no estrictamente !orn1ales. El tercer caricter de las es-

tructurds consiste en recularse oor si misma v esta auto

reoulac1ón imolica su conservación v su cierre. 

El cierre no sionifica oue la estructura no ou~ 

da entrar en calidad de subestructura, en una estructura 

m~s orande. Tal mod1f1caci6n de las fronteras oenerales -

no elimina a los orimeros, no hav anexión sino confedera

ción v Jas leves de la subestructura no se alteran va, --
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sJno oue se conservan \' el cambio oroducido es su enriou~ 

cimiento. 

Estos caracteres de conservación con estabili-

l idad de las fronteras suoonen una autoreaulación ñe las 

estructuras v esta orooiedad es Ja aue aseoura la irnoor-

tancia de la nación. oues cuando se loara reducir cierto 

camoo de conocimiento a una estructura autoreouladora, se 

tiene Ja imoresión de entrar en oosición del motor intimo 

de! sis~ema~ Esta autoreoullc1én se efec~~~ se~ún orocedi 

mientes v orocesos diversos, la cual introduce la consid~ 

ración de un orden de comoleiidarl creciente v retroae a -

los orobJemas de construcción v. en definitiva. de forma

ción. 

Las reaulaciones carecen oroceder de mecanis-

mos estructurales más simoles aún a los oue resultan imo~ 

sibles neqarles el derecho de acceso al dominio de las e~ 

tructuras en qeneral; se trata de mecnismos de ritmos aue 

se encuentran en todas las escalas biolóaicas v humanas. 

El ritmo aseoura su autoreaulación oor los medios más el! 

vados en la simetría \' en las reoeticiones. 

Ritmos. reoulaciones v aceraciones son los or~ 

cedimientos de autoreaulación v autoconstrucción de las -

estructuras. En la construcci5n de lds nuevas estructuras, 

se dlst1nauen dos olanos de reouJaciones. Unas siauen 

siendo internas de la estructura va construida o casi ac! 

bada v constituven :ambiin así su a~toreaulaci6n en es---
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tados de equilibrio, desemboca en su autoordenamiento y, 

otros irltervienen en la construcción de nuevas estructu

ras, qu~ engloban a las prec~dentes y las integran en -

forma de subestructuras dentro de estructuras más am----

plias. 11 ~ 1 
Por otro lado, también en el lenguaje popular 

como en las diferentes disciplinas se emplea la palabra 

función. En ~l pri~er caso se denomina 3SÍ a todo tipo -

de reuniones públicas, festividades, ocupac1ones, cargos 

y diversas actividades. Asimismo, se utiliza como sinónl 

mo de utilidad, propósito, motivo, intención finalidad y 

consecuencias (disposiciones subjetivas manifiestas por 

razones personales de la gente). Entre las disciplinas -

que incluyen igualmente el término función está la cien

cia po~itica la cual asigna este sentido al que ocupa 

una sjtuación social y más en particular al que ocupa un 

rango o puesto político ya sea de empleado o de funcion~ 

rio. En la sociología y la antropología el significado -

es más amplio porque no sólo los ocupantes de determina

dos puestos desempeñan funciones sino también un amplio 

iliargen de actividades estandarizadas, de procesos socia-

les, de tipos de cultura y de sistemas de creencias que 

se encuentran en la sociedad. 

En las ciencias biológicas el concepto función 

alude a los procesos vitales u orgánicas considerados en 

el aspecto en que contribuyen al sostenimiento del orga

nismo. Este modelo de tipo biológico ha sido empleado --
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estudio de las funciones de la sociedad humana. Por lo -

tanto, las funciones son producto de las consecuencias -

obJetivas observables y no resultado de las disciplinas 

sub)etivas (motivos, finalidades, etc). 

Ahora bien, hay funciones manifiestas y late~ 

tes. Las manifiestas son las consecuencias objetivas que 

contribuyen al ajuste o adaptación del sistema y son bu~ 

cadas y reconoc1das por los part1ci~antes en el mismo. -

Las funciones latentes a veces no son buscadas ni recen~ 

cidas por los participantes en el sistema. Sin embargo.

mediante el concepto función latente se descubre a veces, 

que la conducta manifiesta en apariencia irracional es -

funcional para el grupo que la persigue. 

Asimismo, las funciones latentes no son del -

conocimiento común porque sus consecuencias sociales y 

psicológicas son inesperadas y por lo general no recono

cidas. Como estas funciones se apartan de las funciones 

m3n!!i€'st3:s ·1'::"<:l~r~da~. producen resultados paradó9icos. 

La parado3a nace de la modificación de un prejuício pop~ 

lar que vé una práctica o una creencia únicamente por -

sus func1ones manifiestas, ind1cando algunas de sus fun

ciones latentes subsidiarias o colaterales. 

La introducción de dicho concepto en la inve~ 

t1gac16n social lleva a conclusiones que revelan que la 

vida social no es tan sencilla como aparece a primera -

vista. porque mientras la gente se limi~a a ciertas con-
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den a po!4r1z.arse en térn.::'lOS :!.bsc.!~t.cs ·=e b!a:;co e neg:o 

bra !unción !atente. El pro?5s1to man1f iesto Ce conprar -

bienes de consun10 es 1a sat.isfacc!Ón Ce neces1daCes (cott.l.. 

ner placer, 11no también ele\•ar o afianzar la pos1c1ón s~ 

cial. 1 l9l 

Por otra parte, las !~nciones latentes pueden 

originar disfunciones, pero no necesariamente. Las disfun 

cienes surgen de la ines~ab1liCad de 1a estructura social. 

Las ~oc.iedades no est.án perfectamente integradas y cont.1!_ 

nen siempre elementos con!lict1vos que tienden a modi!i-

car lbs estructuras existentes. Estos elementos atentan -

contra la es:ab1l1dad del sistema. Cuando esto llega a s_=. 

c~der algunas sociedades emplean medios de control social 

con d.i!i:'r.?ntes grades de e!e::ti\·1::a.::. para ccn~rolar las -

'tensiones )' los e!ementos dis!unc1onales. <iOl 

~al1nosky ?Dr su parte, definió !unción como -

la sat1sfccc1ón de necesidades ?Or medio ~e una ac~ividaC. 

en la ~úal los seres humanos cooperan, usan u~ensilios y 

consumén mercancías. t:st.a Si:t'.ple definición incluye o~ro 

principio con el cual se integra cualquier comportamien~o 

cultural. Ese príncipio es el de organización que expone 
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que expone que con el propósito de lograr cualquier obj~ 

t.ívo, los hombres se organizan. 

La or9anizac1ón implica un esquema o estructu

ra definida, ~uyos factores son aplicables a grupos org! 

nizados, los cuales en su turno son unJversales. Tales -

unidades de la organización se llaman institución. La --

unidad funcional " institución M es concreta, puede ser 

observada como un agrupamiento soc1al definido. Tiene -

una est.ructura universalmente válida para t;:)dO t1po de -

unidades aislables que no sólo enumera sus elementos si

no traza una ljnea a su alrededor.( 2l) 

Para Francisco Bedolla, institución es un con-

Junto de normas y valores que constituyen una unidad por 

re9ular un segmento diferenciado funcionalmente de la ªE. 

c16n social (p.eJem. la familia, la empresa, el estado,

la iglesia, la escuela, etc). Lógicamente, en toda instl 

tución, considerada en su realidad concreta es posible -

encontrar aspectos correspondientes a más de uno de los 

4 subsJstemas que se mencionan en las referencias bibli~ 

gráf 1cas, pero con las funciones correspondientes a alg~ 

no de ellos los que le confieren su orientac1ón fundamerr 

Ld palabra rol fue empleada por Ralph Linton y 

Talcott ?arsons quienes dijeron que los individuos en la 

sociedad ocupaban posiciones y jugaban papeles. Poste---

r1ormente, Merton estudió la diferenciación de las posi

c1ones, los papeles y su articulación sistemática en se-
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cuencias típicas de comportamiento social. Primero, el -

conjunto de papel•s se refiere a ~ ese conjunto de rela

ciones, de papeles que las personas tienen en virtud de 

ocupar una situación social particular ". 

Por el hecho de ser estudiante de medicina se 

establecen relaciones no solo con profesores, sino tam-

bién con compañeros, enfermeras, técnicos, etc. Ocupar -

una situación social no siqni!ica desempeñar un papel -

asociado, sino un conjunto de papeles diversos, y en 

principio por los mismos, probablemente conflictivos en

tre sí. 

Segundo, que los conJuntos de papeles poseen 

diferentes tamaños y niveles de diversidad; 2. diferen-

tes grados de claridad y ambiguedad: J. diferentes jeraE 

quizac~ones de Ja importancia relativa de los papeles -

asociados, tanto por parte del ocupante de la posición -

como por parte de los mienbros de los papeles asociados; 

4. diferentes niveles de compatibilidad entre los pape-

les del conjunto de papeles: S. diferentes niveles de vl 
sibilidad u ocultamiento en el desempeño de los mismos; 

6. diferentes niveles de poder para irr.poner a los ocupa~ 

tes de las posiciones, de comportamiento diverso y 7. m~ 

canismos socialmente ~stipulados para evitar el conflic

to y art1cular los papeles, en el conjunto de papeles. 

Sl de lo anterior se desta~a el primer punto 

(que los conjuntos de papeles :.engan diferentes :.amaños 

y que se µuede jerarquizar la importancia de los papeles 



en forrr.as distint.as) se obtendrá lo siguiente. Hay ind,i 

v1duos que tienen papeles mayare& o menores, dependiendo 

del• po&ic1ón que ocupan ~n la est.ructur~ eocial. El 

presidente de la nación o el gerente de banco. tienen 

más responsab1lidades t9rupos con los que establ~cen re

laciones y que les demandan comportam1entos especif1cos1 

que una sirvienta u obrero.( 23 , 

Por otra p!!'t.e. rranc1sc.o Bedolla con::-ib-e c;-..ie 

el indivJduo representa el aspecto .. cooductual .. del Sl!_ 

tema 1ocial. kspecto que se organiza en términos de ro-

le&, de pautas reguladoras de acción individual, especí-

fJcos para cada posición-status- ocupado por los indivi-

duos de las distintas esferas de la sociedad. En el ni--

vel más global, el sistema social, redu~tible en los ni

veles menos generales a un conjunto de status y roles se 

encuentra orientado por los valores de más alto grado de 

generalJdad, que son los que conf 1eren a una 6ociedad de 

terminada sus caracteristicas propias. 

Asimismo, dado el carácter funcional de los ro

les y las posiciones, estos se hayan jerarquizados de -

acuerdo con la impor~ancia funcional relativa que poseen 

paia 1r.. rc?ro~u:-c16n del sistema. Esta jerarqui:z.ación d!_ 

termina gue a cada posición le corresponde una valora--

ción social diferenciada según su importancia. Valora--

ción que implica una recompensa social expresada en el -

otorgamiento de recursos, los que además son controlados 

dif erencialmente y también de acuerdo con los regueri--
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mientes materiales o técnicos propios del desempeño de la 

función. 

De este modo, la desigual importancia de las P2 

siciones sociales implica a la vez una valoración social 

diferencjada, en un control de recursos también diferen-

ciados. r.stos recursos- bienes y derechos constituyen a -

eu vez medios para planes ulteriores (bienestar material, 

autosatisfacción, desempeño de la posición)~ {24 ) 
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l.3. Definición de las Funciones y Disfuncioes de 

la Comun1cac1ón Masiva. 

Otros conceptos que servirán para fundamentar 

e interpretar el análisis de la televisión mexicana en -

cuanto a las !unciones y disfunc1ones comunicativas, co!!. 

cretamente en el rol social y el rol político como apoyo 

al gobierno, apoyo al Estado y como poljt1ca de empresa; 

son las funciones y disfunciones de la comunicación de -

masas. 

Las primeras: l. supervisión del ambiente, 2. 

concordancia de la& partes de la sociedad en respuesta a 

ese ambiente, 3. transmisión de la herencia social de --

una gener~ción a otra, 4. entretenimiento,(lS) 5. otorg~ 

miento de status, 6. moralización, 7. complementación y 

8 .. canal1zac1ón. 

Las disfunciones: l. narcotizante, 2. replie

gue sobre si mismo (privatizaci6n), 3. monopolización y 

4. efecto de inmunización.( 26 ) 

La supervisión del ambiente se refiere a la -

recole ce i ón distribución de la información sobre los -

sucesos del ambiente a la vez interno y externo, de toda 

sociedad partJcular. La segunda función alude a la inte~ 

pretac1ón de la información acerca del ambiente y la 

prescri~ción de la forma como reaccionar ante dich~s su-

cesos. 

La transmisi6n de la cultura o actividad edu-

cacional radica en la comunicación de la informacion, V!_ 



-27-

lores y normas sociales de una generación a otra. El en

tretenimiento son actos de comunicación entendidos como 

divers1ones. 

Por otro lado, como lo indican Lazarfed y Mer

ton, los medios masivos pueden conferir status a asuntos, 

personas, organizaciones y movimientos sociales al consi 

derarlos dignos de atención. Si es realmente importante, 

se atraerá la atención de los medíos y se atrae la aten

ción de los medios se debe ser importante. La función de 

moralización enuncia que los medios masivos refuerzan 

las normas sociales existentes, las pautas grupales, co~ 

tumbres y leyes y por lo tanto, propenden a una morali-

dad única. 

La complementación, según Berelson y Stainer, 

es la acción recíproca de refuerzo entre los medios masi 

vos y otras fuentes de información en especial interper

sonales. Se considera que más que una fuente dtcecta de 

formación o cambio de actitud o de opinión, los medios -

desempeñan un papel auxiliar al complementar el empleo -

de otras fuentes organizadas de comunicación. 

La canalización (Lazarfed y Merton) reside en 

la capacidad de los medios para encauzar pautas de con-

ducta o act1t.udes de un individiJo, ya sea desarrollando 

tendencias favorables o contrarias a la acción de un in

dividuo u orientando la actitud en varias direcciones. 

Disfunción narcotizante. El contacto con !os -

medios m.Jsívos transforma a un individuo en un ciudadano 



-28-

informado como si estuviera baJO los efectos de un narc§ 

tJco dándole la sensación de falsa s~gur~dad. 

El repliegue sobre si mjsmo (privatizaciónl ha

ce que en cierto momento, algunas personas se sientan -

abrumadas por la información que los medios les propor-

c1onan. Al parecer la capacidad de maneJarla en forma 

conven1ente dedican &U tiempo y su atencjón a los asun-

tos personales sobre los que tienen un cierto grado de -

control. 

Existe monopolización (Berelson y Stainer} cua~ 

do hay un control de los actos comunicativos de modo tal 

que el individuo no tiene oportunidad de sopesar altern~ 

tivas. Esto se da cuando en los medios masivos hay poca 

o ninguna oposición a difundir ciertos valores, politi-

ca& o imágenes públicasf es decir cuando no hay contra-

propaganda. 

El efecto de inmunización tiene lugar cuando un 

grupo es eKpuesto a una cantidad debilitada de contrapr~ 

paganda posterior y más fuerte. Para proteger al indivi

duo de la propaganda hay que favorecer la actitud propo! 

cionando inlormaci6r1 y órgumentos que la apoyen. También 

inmunizar las actitudes otorgando propaganda contrariaf 

pero debilitada. 
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Para concluir con esta revisión teórica se Pr~ 

ponen entonces los siouientes olanteamientos -

oue deberán someterse a orueba en los CbOÍtu-

los subsiauientes: 

al. Los medios de comunicación masiva Cen este 

caso. la televisión) son una subestructura 

de la estructura social. 

bl. Los medios de comuni~ación masiv~ rleben s~ 

quir la misma travectcr1a en cuanto a la -

evolución v transformación oue la estruct~ 

ra social. 

e). Los medios de comunicación masiva tienen -

oautas de autoreaulación orooias oue co--

rresoonden a un ritmo de crecimiento v de 

transformación internas. 

d). No se ouede establecer si los medios d3 e~ 

municación son indeoend1entes. deoendien-

tes o interdeoendientes de la estructura -

social. 

Dado lo anterior. se estudiará una determinada 

estructura social. sus !unciones. sus ñisfun-

ciones ·,· ro!es a tra.v~s de un oeríodo temooral 

oara establecer sus características v si estas 

Quardan alcuna relación con los medios de com~ 

nicación masiva. 
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Capítulo 11. ANALJSIS DE LA ORGANIZACION SOCIAL 

NACIONAL. 

Para la consecusión de esta parte, se llevó a -

cabo lo siguiente. En primer lugar, se vaciaron en d1fe--

rentes cuadros los datos del Marco Histórico del México -

Posrevolucionario (véase apéndice 1), desde 1940 a mayo -

de 1985 (fecha de restructurac1ón y consolidación de los 

medios de difusión del Estado Mexicano). Los cuadros fue-

ro~ div1d1dos eq periodos s~xenales, a excepc1ón de la --

etapa de Miguel de la Madrid que sólo abarcó 2 años y 5 -

meses. 

2.1. Período de Manuel Avila camacho (!940-1946J. 

2.2. Período de Miguel Alemán V. (1946-1952). 

2.J. Periodo de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). 

2. 4. Período de Adolfo López Mateas (1958-1962). 

2.5. Período de Gustavo Díaz ordaz (1964-1970). 

2.6. Periodo de Luis Echeverría A. l 1970-1976). 

2.7. Período de José t.ópez Portillo (1976-1982). 

2.8. Período de Miguel de Ja Madrid l 1982-198f). 

Posteriormente, se incluyeron en cada periodo,; a 

manera de temas y subtemas las constantes sociológicas es-

pecificadas y def1nid~s de antemano en el marco te6rico ~ 

que la autora consideró importantes para el análisis. fue-

ron: 

l. Estructura. 

2. Institución. 

3. Rol Social. 
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.c. Funciones. 

5. Disfunciones. 

La estructura u organización social es el COE 

plejo conJunt.o de papeles y sta~us que def 1nen la cond~s 

t.a de los individuos y las relaciones entre ellos.( 27 } -

L:as estructuras abordadas fu~ron: la del Estado ?osre"·~ 

lucionbtio y la de la Televisi6n ~exicana (privada y es-

tatel} tper!odo de 1940 a mayo de 1965!. 

niz.acionDl de:!in1Ca y secuencia!, aplicable a grupos O,! 

ganizados.tiB) DenLro de este ruoro gu&C.aron incluidos -

el sect.or pri\lado, el 5ect.or ?C:blico. e! Estado y el Pr:1. 

Por rol social se entiende a las pautas regu

ladoras de la acción ind1v.:.dual especifica para cada po-

sición-stat.us. oci..:pado por los individuos de las dis!.!n-

tas esferas de la sociedad.( 29 } Los roles fueron: 

1. Rcl económ!co del sect~:r p:n.vado. 

2 .. Rol económ!co .del sec!.or p¿:blico. 

3. Rol Social del !:s":.ajo y Ce Algunos Secto--

res Sociales. 

4. Rol político de~ ~stado. 

S. Fol politice de! ??!. 

Otros conce?!.OS se re!irieron ~ las funciones 

y d1sf un:iones. Las primeras fue=on las consecuencias o~ 

je~ivas que cont..rib'..ly~ron al ajust.e, la adaptación del -

sist.ereo y sen buscadas y reconocidas por los part.icipan-

tes en el mismo. Las disfunciones son las consecuencias 
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observadas que aminoran la adaptac1ón o ajuste del sjste

ma. 1 JO) 

Las funciones como las disfunciones se desglo

saron en forma de enunciados en cada uno de los ~uadros, 

conforme al periodo y rol tratado. Luego se les integró, 

por separado, en una redaccjón. Por último, se elaboró -

una síntesis de las funcjones y disfunciones. Los cuadros 

quedaron conformados de la siguiente manera: 
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2.1. Período de Manuel Avila Camacho (1940-1946). 

Rol económico del sector privado. 

FUNCIONES DISFUNCIONES ----------------··-----. 
-contribución con inversiones 
el PlB, 

-ubicación y especialización 
de productos agrícolas en la 
economía. 

-empleo de créditos y agua 
proporcJonados por el gobieE 
no. 

-uso del apoyo del gobierno -
por parte de instJtucíones -
bancarias. 

-~os1ción prem1nente del sec
tor privado en la manufact~
ra. 

-tener supremacía en la 
economía. 

-protección del sector agrl 
cola particular, desaten-~ 
diendo al campesino. 

-favorecer al agricultor -
privado. 

-realizar ~ransacc1ones co~ 
forme a sus intereses. 

-protecciones y garantías -
otorgadas por el gobierno. 

-inicio de empresas sustituti -producir más y controlar -
vas de importaciones. - el mercado interno. 

-demanda en las exportaciones. -desabastecimiento del mer
cado interno. 

-concesiones fiscales en el -
pago d~ impuestos a empresas 
nuevas y necesarias. 

-reducc.tón de gravámenes para 
la importaci6n de materias -
primas r equipos. 

-aumento ~n los precios. 

-elevación del inqreso real -
de los empresariOs 

-protecciones :ributarias a 
empresarios. 

-conformar su prop1a infra
estructura y aumentar la -
produccJ.ón. 

-productos no sujetos a con 
trol oficial. -

-políticas proteccionistas 
logradas de antemano. 
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Del cuadro anterior se obtuvieron estas !unciones: CCJ!!. 

tribución con inversiones al PIB, ubicación y especialización de -

pro::luctos a9rícolas en la econania, empleo de créditos y agua pro

p::>rcionados por el gobierno, uso del apoyo del gobierno por parte 

de instjtuc.iones bancarias, ~ición preni.nente del sector privado 

en la manufac:t.ura, Jnicio de errpc-esas sustitutivas de in¡Jortacio-

nes, dsnanda en las exp:irt.aciooes, concesiones fiscales en el pago 

de i.ntJuestos a et'qlresas nuevas y ~sacias, reducción de 9rav3nE

nes para la imp)rta.Clón de :Mt~r.ias prunas y equ1f05, ai.mento en -

los precios y elevación del ingreso real de los ~cesa.dos. 

L.as disfunciones fueron: tener suprenacia en la eeono

núa, protecdón del sector agrícola particular, desatendiendo al -

canir.esino, ft:1vorecer al agricultor privado, realizar transacciones 

conforme a sus intereses, protecciones y garantías otorgadas p:ir -

el gobierno, prcrludr más y controlar el J?Ercado interno, desabas

tecimiento del nercado interno, protecciones tributarias a etpre~ 

nos, confonnar su propia infraestructura y at.nentar Ja prOOucción, 

prcductos no su1etos a control oficial y FQliticas proteccionistas 

logradas de antemano. 

1...3 síntesis de las funciones y djsfunciones fue: 

aJ. Funciones. 

U. imciati\"a prü·ada obtuvo diversas protecciones 

y estímulos econánicos. 

bJ. Di sfuncione!o. 

El StX"tor cc:nercial~esarial logró canonjías P! 

ra desarrollarse. 
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2.1. Pedo:lo de Manuel P.vila Cam•cho ll940-l946}. 

Rol ecooánico del seet.or p1.blico. 

-cont.rit-11.r1ón al PlB con inversio
nes públlC'.as. 

DISIUCIO-."ES 

-aut.of inanciarse rocrllb.nte presu 
pues1:.0 pj.blico. -

-w ... ·ers1ones en propiedades rercien -u:rnar etpresas renca.bles a lar 
tanent.e nac1criallzadas. - qo plazo. -

-inversi~ en la industria r-ural. -mint.ener S(lC't.Ores productivos 
energia e1€-ct.ri<::.i y ferro:::arr1les. bajo C'altroL 

-í1na.nc1am:.ent.o ~ la ~c;.onal f1-
nanc1era a 1ndust.nas sust.1 t.uti-
vas de ~naciones. 

-inversíones de la Ndcional finan
ciera en el desarrollo rural de -
!"é.J<.ico. 

"""Créd.l tes .a largo plazo e mtr 
reses t:iajos a áreas pr-cducu-
vas privadas. 

-infraestructura pre!e!'encial -
para el sector agrícola priva
do, desci.lldando el de subsis-
tencia. 

-fdrtiC1J..dC'lón de la t~ciOlal F1-- -a~nto del 9asto en pa.raesta
nanc1era ffl industrias del acero. ta1es. 

-hnanci.=:un1ento a inversiones pi-- -usufructo con dinero vía-i.~ 
blicas (.'Oíl a.."1orros del gobierno. est.os. 

Las funciones descacadas consistieron en: contribucién -

al PIB con Lnversiones públlca.s, in\•ersiones en propiedades recien-

gía eléctrica y fecrocarri!es; fir.anciamiento de la ~cional Finan-

ciera a rndust..rias sustit.utivas de i.rrp::iri:.ac:1ones, inversiones de la 

?~cional fina.n:-iera en el desarrollo rural de México, pan:1c1pac100 

de la td .• :ic.r.al Fin.."!..~cio?ra en industrias del acero y f inanciarr.iento 
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a inversiones públicas con ahorros del oobierno. 

Como disfunciones: autof inanciarse mediante or~ 

supuesto Público. tomar emoresas rentables a larao olazo. 

mantener sectores productivos baio control, créditos a -

larqo olazo e intereses ba;os a áreas oroductiva& oriva

das: infraestructura oreferencial oara el sector aarico

la orivado, descuidando el de subsistencia: aumento del 

casto en oaraestatales v usufructo con el dinero via-im

ouestos. 

De lo mencionado se extraio: 

al Funciones. 

El aobierno oatentizó, aunaue en menor ara

do su intervención económica v una de sus -

instituciones financieras aoovó a la inici~ 

tiva como al carneo. Asimismo. se aorovecha

ron recursos económicos oficiales. 

b) Disfunciones. 

El aruoo oficial también tuvo inierencia en 

áreas redituables a futuro. A la vez, oro-

oorcionó infraestructura v financiamiento -

al inversionista Privado, marainando al ca~ 

pesino. se filtró en neaocios de su interés 

v exolotó en beneficio orooio el tributo. 
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2.1. Pericdo de "'inue! Av1la can-.. c:ro (19~()-19~6). 

Rol SXial del Esudo y de Al<¡Ur>:>S ~es Sx1ales. 

-elevación del cost.o de la vida del -de-:.er1oro ecoo3r.!CO !.amiliar. 
trab:9 J:t-:br •.:-otdoo ?='!" reu.g_--s sal.:. 
ria!es. 

-ofe...rt.a de nano de obra en la ind~ -depreciación de la d1 .. ·is1óo -
tria. socia! óel Ua!lraJO. 

-absorc? 5c de mi grant.es en l! indu,! 
tria. 

-fart.alecer la olanta orOOtJC't.1 
~-,¡a_. .a c::i-st.a de la ~"?!O"""...a= 
"" 5n del canpes1no. 

-salarios u.rbilnos elevad:is respect.O -r~-ene!' µa.ne de la fuerza de 
o lcis cie i .sect.oc rural. craoa JO. 

-est.abla:imiento del seguro SXial. -obligar o!icialme:it.e a pat.ro
nes a prot.&ger al sec-...or pro
d.J.:-t.1 vo. 

-not..ines ent.re cbreros y pa.t.rooes - -lnsat.1s!ac=1ór. de int.ereses -
p::ir el est .. ablecimient.o del Seg-.1ro de gru?=>. 
Social. 

-fimo dl:-1 ?a~o ax-ero 1rrlust..rial -lirrJur la l..C..a FO!" el ?Xer. 
ent.re or:;ar.1snDS obreros y pa::.ro--
rales. 

-nedidas cootra el al za de l:i: vida 
(~nsac.i&i de salarios, ~ 
lación do? renus, c:-ea=1óo de l.a -
CT!.''5Al. 

-plan de const..rU>--C!.ÓCl de :os;::i t.ales 
ru!'.'a!.es 'i ;;;.-Jlda:.es~ e>--uelas, et.e. 

-s~~ defen::!a del de:.erio
rado !'l.l\"el ~J.CC de la ~ 
blac:100. 

-J.:..s:t.1f1cac1ón de la ;:olítica 
~.3 r.o=icr.a.l C':IO';.!"a el :&."13.lfa- social del gobierno .. 

.bet.ÍSl'D .. 
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Las funciones relevantes del cuadro anterior aludieron 

a: elevac1ón del costo de la vida del trabajador urbano por reza905 

salaríales, ofert.a de mano de obra en la industria, salarios urba-

nos elevados respecto a los del sector rural, establecimiento del -

Seguro Social, not.ines entre obreoros y pat..rones p:>r el est.ableci-

miento del Seguro Social, fitma del Pacw ~rero lnclustrial entre -

organisnos obreros y patronales; medidas contra el alza de la vida 

(~:soción de salarios, conge]a.ción de rent.3s. creación de la -

CEJ...MSA.); plan de consu-ucción de hospitales rurales y eJHiales, es

cuelas, et.e: y canpiña nacional contra el analfabet1sno. 

Dltre las disfWlciones se encontraron: deterioro econó 

mico famillar, depreciación de la división social del trabajo; for

talecer la planta prcrlu-....~iva, a costa de la explotación del carrpesl_ 

no; retener pané de la fuerza de trabajo, obligar oLtcialnente a -

proteger al sector prod•.JCt1vo, insat;Js!acción de intereses de grupo, 

limit.ar la lucha tor el p:der, supuesta defensa del deteriorado ni

vel econérn.ico de la población y JUSt.ificación de la p:ilítica social 

del gobierno. 

Lo sobresaliente de lo rrencíona.do arriba fue: 

aJ Punciones. 

Al principio el salario la.toral se vio afectado p::>r 

repercusiones ecoróTUcas de la ép:ca. Luego meJOró. 

Huto apertura de t.ra.bajo urbano, medidas que provo

ca.ron anemias y acciones sociales. 

b) Disfunciones. 

Desequilibrio estructural p::ir desajustes ecooérricos, 

anan.i.as, control oficial ~· gasto plablico "~1al ... 
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.2. !. ?e..río:i::. de ~'l:.iel A.\rila Ca,r,-o:-:-0 U94G-l.S.;6 J .. 

ro! Pc·l i :.ico del ts+....!ldo. 

-consol.Hbc1ón del p::~.anc=. OE!l r/! 
qUE~) an~enor l re:-..cL..-t.ic1ón de .::: 
t.1en:as. ex;copie1~100 ~_ro!era.
etc; .. 

-apl Íe.!iciÓO de p::il Í t..!COS 1'!1:.0E:"t..a

Cla.s y fiscales restrw9lda.s. 

-o:Jfl\."e:s1-:r., de !a .:~:.:-al ~ !..'T'.!

s!:ne.s .J'·3 !:lan::':) 0e- ~X.:=-:;. ~I ::.a 
ins-:.1t.\J':'lÓO o!ic1a.! ca~z Oe sa.'1-

c1ooa.r !a f0lít.1c= ~Hl. 

-¡Dlit1cc de U".J.ó.!ad Nac1or.!:l (9""...
b.le.rn:i fCl!li t.::J:X::is). 

-?rCJ;raitd óe estlnulos a la url~
t.ri.:1 JZ4n00. 

-p~ra.'ril de l1~ias car.a el ccn 
t...ro! .:\e ~.-rp:t..-rua=1ooes. - -

-redl.CC100 ,je gr;rvá..~s ;:era i..
p:"r....:t.·:'lÓr, de ma:.er-1.::s ?r!maS y -
eq1.U;cs. 

-r-oll tl :::il de ccn=es1~ f l.SC.ales 
en ~! .;.;a~:; 1e L.~t..:ts. 

-efec"':OS ~ la ;ol1~1ca l..":pJSitlva 
en el in:;r~so r.¿,~1cr.a.!. 

-reforma e1K"'t.Dral. r..:C.ian:.e 1..C1 -

~lu.r>!J Jin) de ?1rtld.."""5. 

-re!omo .3.l a....rt.. 3° ~tituc1cnal 
y S".J a.prc.t.Qc.lóo en la CiMa..r-a ~ -
Dipw-ad:..s y Ser~dores. 

DlSf'U'CICJl!:S 

-el!..'T..i.rdcióo ~la ;:oH.~ 
caróer..is~. 

-r~rt:rl'.C'C.!.Ón e'l la prá...-tica -
de.! c:ap1 tal pn vado y q..oe..._"11,! 
~t.!.l. 

-a~ente =or.t..:-o.:. sXi.re el -:.;
?=" >e ;'.:iinO.:.O. 

-o:r:t..eneiOO de L"lC'OO!ilrn:i~5es 
~3r.icas }' fOl!ticas. 

-orO'"_ecciones ec:xxin.icas pia._r-u 

Cu1ares. sa::ri!!c.aróo a! ca;;= 
?O· 

-!a.vorecer al ind~-r!a.1 en 13 
p:XU-"'C!ón. 

-ad.::rJ.lrir e inp..!lsar Lrrl~-
uus. 

-cen:xi3!.as ~iX-....ar!.as enpr~ 
rl.a.'..es. 

-~rrl-.ida del con.trol del gobi
er!l~ en la ec.:n:r..!a. 

-con~ol de oa.nidos rolít.icos 
~a !a ;.a::· s.::c.:a!. · 

-r~ ~os XCltl!.1s~s oa 
ra €-stabl~er ~ ?rivado {~ 
pi~lG·..a}. 
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Las principales funciones cont.enidas en el cuadro men

c1onado fueron: consol!dac1ón óel prograrM del régunen ant.enor (r~ 

part.lción de t.ierras, expropiación petrolera, et.e), aplicación de -

poliuc:as nonet..anas y fiscales restring1das, conversión de la Cen

tretl de flnls1ones del Banco dE.- Méx.ioo en una insutución oflc1al ~ 

paz de sancionar la ¡:oliuc.a ITO:'let.aria, ¡x:>lít.ica. de Unldad Nacional 

(gobierno pera t.o::iosl. programa de est.í.Jnulos a la industr1ah:.a:lón. 

pr.:.."M.s r eq.:ip::!S, ¡x::il!tic:i dt- con....--es1ones fiscales en el pago de ~ 

puest.oS, efectos óe la polit.1ca iJtiosit.1va en el lfi9reso nacional: 

reforma electoral, mediante ll!l pl uralism:> de part.id::.s y refol."TICi al 

art. 3° OJflStit.ucional y su aprobación en la Cánara de Oip.It3idos y 

~na;iores. 

C:r.o d.isfWlC!ooes se e!'K"".JOt..raron: elimina::1óo óe la ~ 

lit.lea ca...--1en.1sta, repro:iu=ción en la pr.á~ca del capital priva.±> 

A...-,:1ones hvor.:a.Dl-cs a 1.5 I.P. e int.e-;r3-:-ioo eco

ról"..ica, ?'li 1:.lca z· social. 

b) • Oisf une tones. 

r.-.-. ......... 1 "'""~;"""_..' .-.f;,-;.-.1 _ ~a diric;1da. 
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2.2. Periodo de M.tguel Alemán Valdés (194&-19~2). 

Rol econémico del sector privado. 

l'IJOCJONES DISl'UOC!ONES 

-m:tyor protección de los industria- -consolidación del grufQ en;:ire 
les tm lo ~co. sa.nal. -

-utl 11 d.:. des en cont.ratos de cons--- -apertura en obras del 9obier
t.ruee1ón y siinln1st..ro con el 90--- no si.n scrneterse a concurso. 
bierno. 

-acceso a créd..itos de Nafinsa y a}'U -financiar negocios mal planea 
da del gobierno catO fiador si laS dos a futuro. -
cosas S.il t:m m:il. 

-protecc1ur.es contra la devaluac.lón. -<;arantla óe la ina!t.erabili-
é<ld de la deuda. 

-cont.nbuc1ón al auntento de precios. -pn:xiuttos no sujetos a con--
~'"O!. 

-retorno de capitales. -fo~...alecimiento econánico por 
la seguridad que ofrecía de -
nuevo Alemin. 

De lo espec1ficado arriba. se obtuvo: 1Ti3.yor pro~ección 

de los inJ:.istriales en lo ~jco, ut.ilidades en contrat.oS y suaj_ 

nist..ro C0."1 el 9\)bierno, acceso a créditos de Nafinsa y ayu:ia del 92 

biern-' s1 las cosas salían tMl, prote-....---ciones cont=a la de\·aluac1ón, 

cont.r1buc1~10. al ai .. rnento de precios y retorno de cap1 :..a.les. 

De l.3.s disfur1c1CX"tes. consol!Caci6n del g:rup:> en-presa-

ria!, apertu.r-a en obras Cel gobierno sin ~terse a conc-:so, fi--

lidad de ia de<.rla, prodlJCt:.05 no suje~os a control y !or..a!ecinü.ent.0 

econát'.ico ;..or la segurid:1d q\Jle ofrecía de nuevo Aler.á.n. 
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El extracto de esto fue: 

a) • Funciones. 

Se acrecentaron pr1vi legios particulares, a pesar 

de fenérrenos econán.icos inflacionarios. 

b). Disfunciones. 

La p:>lítica econúnica alananista permitió mayor -

injerencia al capital que a la F05tre adoptó una 

actitud antinacionalista. 

2.2. Periodo de Mlguel Alen.in Valdes <!946-1952!. 

Rol econánico del sector público. 

F'UICICM:s 

-inversión en la agricultura. 

-inversiones en caminos rurales y 
obras de irrigación. 

-inversiones en presas y obras ~ 
blicas en el norte de la repúblI 
ca. 

-inversiones en Pemex, ferroca.rri 
les y energía eléct.nca. -

-utihución de créditos del Ban
co de E>cp:irt.ación e ~nación 
a través de Nafinsa. 

DISF'UICICM:s 

-articulación del mercado in-
terno caner~iel . 

-infraestructura favorable a -
la agricultura canercial, en -
lugar de la de subsistencia. 

-desarrollar infraest.rUCt.ura co 
nercial de exp:>rtación. -

-manejar sectores rentables a -
largo plazo. 

-generar m3.s deuda pública. 

La tabla incluyó estas funciones: inversión en la agr.!. 

cultura, inversiones en caminos rurales y obras de irrigación, in--

versk~1es en presas y obras públicas en el norte de la república; -

inversiones en Penex, ferrocarriles y energía eléctrica: y utiliza-

ción de créditos del Banco de Exportación e !Itp:>rtación a través de 

Nafinsa. 
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us c!1s!unc1.011eS ref1neron: art.iculo.ciOO del irer:::ajo 

interno ccrrerc:ial; i.nfraest:rUCt.ura favora.ble a la agricult.ura co--

-.cial, en lug:ar de la de subsist.encia, desarrollar infraes~~ 

ra o:nercial de exp:>rtación, manejar sectores rentables a la.!"90 --

plazo y generar más de<.Jda pública. 

Oe lo mene iooado se derivó: 

a). runciones. 

a.provecha.ron los créditoS del exterior. 

b). Disfunciones. 

La política robusteció al caiercio priv~ que al 

sector público. se obt.IJ\•ieron ganancias de secto-

res prOOu...""t..ivos y agudizó el gasto oficial. 

2.2. Periodo de Miguel Alar.in Voldés (1948-19521. 

Rol social del F.stado y de algunos sectores sociales. 

-preo.:up:iicJOO px el México Rural. 

-elen.·ac1ón del n.n1el de viddi del -
?Jeblo 3ll1tí:nundo sueldos en rela 
c1ón a los pr~1os. -

-a=cesibJ J id.ad del sector rural y 
urbano :ti artículos de COflSt.l?I) p:r 
pular. 

-at.rtento de f3TPle-:>s, en especifico 
para la lllljer: 

-canpafus semi ta.r ias. 

-cons~tOO de viviera:ias de int.e 
rés· sodal, de escuelas superio-= 
res. 

0151'.Kl".MS 

-ut.epia p:>litica debido a la -
rrarg1r.acíón del ~ino. 

-SUP'.>eSt.a ccr.p;msación a la -
pérdida del ~ ad...i-uisitivo. 

-subsldios en det..r~to de la 
e:-oncm.ia. 

-abara ta.r rreno de obra. 

ijustificación de la ~liti.ca 
1 soc1a!, 3 costa del pr-esu~ 
,t.o. 



-44-

Las funciones ínp::irtantes de-1 perícdo r~icaroo en: --

prEO:upac1ón P=Jr el México Rural, elevac1ón del n1•.:e! de vida del -

pueblo at.anent.ando los sueldos en relación a los precios, accesibili

dad del 5E"Ct.Or rural y urbano a artículos de consta:> pcp.ila..r; aiiren

tD de Slfll~, en espec:Hico paca la TrlJjer; carrpañas sanitarias y -

consuucción de viviendas de interés social, de escuelas superiores. 

Ccn:i disfunciones se manifesta.roo: ut~ía política debi, 

do a la tr.a.rgH.ación del ~s1no,sup..egu ~nsaciOO a la pérdida 

del peder adqu1slt.1vo, subs1d1os en detrl.l?l?nto de la ecoocmía, a.bar! 

ta.r m!lflO de obra y justificación de la pal í tica social, a costa del 

presupuesto. 

Lc>s result.ados obtenidos fueron~ 

a) funciones. 

Se ejecutaron diversas acciones econánica-sociales -

de tipo rural y urbano. 

b) Disfunciones. 

Se dio sup.iesta atención a se...--i.ores desprotegidos ~ 

ra contrarrest.ar su deteriorada foI'JYS1 de vida. 
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2.2. Periodo de Miguel Alemán Váldes 11948-1952). 

Rol político del Estado. 

FUNCIONES 

-mayor disposición para utilizar 
los poderes con la clase comer
cia 1 en ascenso. 

-socio y protector de la inicia
t í va privada. 

-impulso a la industrialización. 

-amplia protección arancelaria. 

-devaluacíón de la moneda. 

-establecimiento de la libertad 
de cambios. 

-préstamos del FMl para sostener 
el valor del peso. 

-aumento del costo de artículos 
importados y elevación de sala
rios. 

-reglas estables a inversionis-
tas privados. 

-medidas económicas aparentes -
contra intereses ,1rivados. 

-expedición de leyes electorales, 
municipales y de radio y telev~ 
siOn. 

-promulgación de l~?yes de activi 
dades y servicios del Estado. -

-creación de instituciones y or
ganismos del Estado (Instituto 
Indigenista, Cinematografía y -
Bellas Artes). 

DISFUNCIONES 

-vincularse con el grupo 
fuerte. 

-consolidar a un sector -
privilegiado. 

-sobreproteger a un nú--
c leo particular. 

-continu1Cad en el impul
so de empresas expor:ad~ 
ras. 

-incapacidad del gobierno 
para sostener el valor -
del peso. 

-mantener el peso en f lo
tación. 

-búsqueda de alicientes -
externos para el déficit 
económico. 

-supuestas medidas oficia 
les para compensar la -~ 
crisis. 

~preferencia ganada en la 
¡práctica. 
1 

:control sobre diversos -
ordenamientos oficiales. 

-justificación presupues
tal de sectores s:Jpe::-vi
zados a futuro. 
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El cuadro nost.ró las siguientes funciones: m:iyor dísf'.2 

sición para utilizar los p::deres con la clase cooercial en ascenso, 

socio y protector de la iniciativa privada, inp.J.lso a la industria

lización, ~ha protecciOO arencelaria, devaluación de la m::ineda, 

establecimiento de la libertad de catri:lios, préstannS del fM1 p:sra -

sostener el valor del pe-so, atitento del costo de artículos i.nµ>rta

dos y elevación de salarios, reglas estables a inversionistas priv.!. 

dos, medidas econémicas aparentes contra int.ereses privaóos, e>CpE!di. 

ClÓO de :eyes elE-....~orales l'!IJ1llClteles y de radio r telev1s1:Xl, pr:r-

n.JlqaciÓO de leyes de actividades y servicios del Estado y creación 

de institociones y orga.ni!ITDS del Estado li.nstituto Indigenista, e! 

nernatogra!ia y Bellas Artes. 

En cuanto a las disfunciones: vincularse con el grupo 

fuerte, consolidar a W"I sector privilegiado, sobreproteqer a un nú

cleo pdrticular, continuidad en el inpllso de ~resas ex¡:ortodoras, 

incapacidAd del 90bierno para sostener el valor del peso, I1Wltener 

el peso en flotacién, titsqueda de alicientes externos para ei défi

cit eccoánicc, supuestas medidas oficiales para ccrrp:nsar la crisis, 

preferencia ganada en la práctica, control sobre diversos ordena-

mientes oficiales y justific.ación presupuestal de sectores supervi

sados a fu tu.ro. 

Ls síntesis fue: 

al. f\.lnciones. 

Elevación de estimJlos de la 1.P. y acciones not1t'!, 

ti vas. 

b). Disfunciones. 

Consolidación pch:ada. deuda externa y control ~ 

nánico y de funcionamiento oficiaL 
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2.3. Perio:lo de Adolfo Ruíz Cortines <1952-1958). 

Rol econánico del sector privado. 

-----'-~_¡om;s 0151'\JtCIONES 

-interrupción del crecimiento pro-- -estancamiento econánico. 
ductivo. 

-contribución a la devaluación -desencadenam.iento de fenátenos -

-crecimiento sostenido del PIB. 

-indL!Btr1alJzación const.ante. 

-ganancias para anpresarios. 

-inversión extranjera en sectores -
clave de la et."Oncrnia 

-disminución en el crecimiento eco
nánico. 

inflacionarios. 

í 1 - . . . ron.a e<::.Jl'~en~o UrlüatC:>"· 

-increnento de la penetración --
transnacional. 

-desarrollo incipiente a futuro. 

El cuadro incluyó: interrupción del crecimiento pro:Juct.l 

vo, contribución a la devaluación, crecimiento sostenido del PIS, in--

dustrial izac1ón constante, 9anancias para ~resarios, inversión ex---

tranjera en sectores clave de la econcrnia y disminución en el creci---

miento econáiuco. 

Las disfunciones radicaron en: estancamiento econánico,-

desencadenanuento de fenémenos inflacionarios, fonalecim.iento unilat!_ 

ral, incrl?fll?J1to de la penetración transnacional y desarrollo incipien-

te a futuro. 

l.D m3.s .lJlp:lrt.ant.e de lo anterior !ue: 

a) F\lnciones. 

Aprovechamiento de la p:>lítica econéinica y baja pro--

ductiva. 

b) Inestabilidad estructural y antinacionaliSl?I) de la I.P. 
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2.J. Periodo de Adolfo Rujz Cortines (1952-1958). 

Rol econánico del sector p(l.bl ico. 

!"U!CJCM:S DlSfUOCJCM:S 

-rnversjones ¡:iibl icas r!E'diante re-- -a~nto de la deuda. 
cursos nacionales }' mpréstitos --
del Banco de E.U. 

-restricciones a inversiones públi- -desatención a áreas prOOucti--
cas. ti vas 

-dec:.incicJón de ac:-tividades públi-- -des~ns.aclón funcJonal. 
cos en r~lac1?n a; sect.:ir pn\.·ado. 

-ínverskines en ferrocarriles, ener -prioridad del gasto público en 
gía eléctrica y ?Bnex. - inversiones prcductivas. 

-fínanciam.iento de inversiones p.j-
blic.as en el exuanJero. 

-real.izadón de obras de riego. 

-búsqueda de nue\'OS can;:cs p.u-a in
crmentar 1m·ers1ones indusu-iales 
nativas. 

-búsqueda de mercados externos 
para captar divisas. 

-política benéfica al sector -
agrícola privado. 

-supuesta protección a indus-
trias incipientes. 

Pu.rante esta et.apa. se detectaron estas funciones: inve.E_ 

siones públicas mediante recursos nacionales y erprésti tos del Banco 

de E.U , restricciones a inversiones públicas, declinación de activ.!_ 

dades ~licas en relación al sector privado; inversiones en ferro:'!. 

rdles, energía eléctrica y Pemex: financiamiento de inversiones pú-

blicas en el extranjero, realización de obras de riego y búsqueda de 

nuevos carr;::cs pura increrenta.r in\·ersiones industriales ruth•as. 
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Las disfunciones consistieron en: aumento de 

la deuda, d·•sa ten e i ón a áreas productivas, descomp~n-

sación funcional, prioridad del gasto público en in--

versiones productivas, búsqueda de mercados externos 

para capt.ar divisas, política benéfica al s.!ctor agri 

cola privado y supuesta protección a industrias inci-

pi entes. 
De lo men.~ionado se desprendió: 

a) Funci•.,nes. 

Mayor intervención del gobierno en activ_! 

dades p1·oductivas y en empresas de su CO!!!, 

petencia y limitación del gastD público. 

b: Disfunciones. 

Aceleración de la deuda externa, continui 

dad de los beneficios privados y mínima -

atención artesanal. 

2.J. Período de Adolfo Ruiz Cortine• (1952-1958). 

Rol Social del Estado y de Algunos Sectores Soc1ale! 

FUNCIONES 

-protección a sectores po-
bres urbanos. 

-reparto de tierras a camp~ 
¡..~sinos. 

-protección a pequeños pro
piet.u ios. 

-respeto ~ peticiones de -
organ1zac1ones obreras. 

-aumentos bíanuales a traba 
jadores del Estado. -

-fórmulas concilíator13s en 
tre s1nd1catos y patrones~ 

-resolución de conflictos -
laborales 

DJSFUNC!ONES 

j-supu. esta preocup~c i ón del 
gobierno por el oieneotor 
soc1al. 

-contención de demandas sal~ 
ria les. 

-protección del aparato bur~ 
crático. 

j-contener demandas sociales. 
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-enigración tMsiva de trabajado-- -explotación de m:mo de obra ne--
res a E. u. xi cana. 

-convenios entre E.U. y México so -condicionar la circulación mi-
bre tratos denigrantes 4 traba":' gratona. 
jadores. 

-e.rtcns16n del Seguro social a la -ccintrol laOOral y tributario. 
RepúbUCd :-'exicana. 

El cuadro concentró: protección a sectores p::ibres urb!_ 

nos, reparto de tierras a carrpesinos, protección a pequeños propie-

t.anos, respeto a ;:e-:.icJones :::ioreras, ai.r.Ent.os bianuales a trd.ba:a-

dores del F.stado, fórmulas conciliatorias entre sindicatos y pa;t.ro-

nes, soluc1ón de conflictos lab:>rales, ern.igre:ación masiva de trabaj!_ 

dores a E.U., convem.os entre E.U. y México sobre tratos denigran-

tes a trabajadores y extensión del seguro social a la República ~ 

xicana. 

En relación a las disfunciones: supuesta preocupación 

social del <}Obierno, contención de dertandas salariales, protección 

del aparat.o b.Jrccrático, control salarial y de anemia social. expl,E. 

t.ación de TMOO de obra rrexicana., condicionar la circulación migrat2 

ria y conuol laboral y trib.Jtario. 

O resultado ant.erior fue: 

a) Funciones. 

Atención al canpesino, trabajador y burc:-=racia, --

braet>ros y aC"..>erdcs sobre los mi:rros; seguridad 52. 

cial. 

b) Disfunciones. ,. 

Desatenc1ón ca."?pesina, control latx:iral y deprecia-

ción ecootmica, social, migratoria. 
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2.3. Pericó:> de J...'i:>lfo Ruíz C.Oni:les l!9S2-19S8). 

FDl p:¡l i tico de! f..st.ado. 

-¡:nlít..lca de Umficac1ór. Nac1onaL -cait.ral ei........::o:r..J.co, social y ~ 
Huco. 

-ar_irust.ri!lc1én ccnservaOOra. -el!J'T'.lMCléri de la ;.oliuca al,.! 

-=eación del Sl<q.ie de Un1ci>d -
~era. 

-a~¡OO a l.ai prOOu..-c¡OO oe .. cam 
FO para generar .al iment.OS ')' at;a":. 
rat.ar el COS':.O de la vida. 

-expcq;,.i.:a.:.:-~1 .je lau!~os ~ -
el ron.e del pois. 

-~--""eSO de las ins~1tu.:-1ooes P-Í
bl!c:i..s de cr~it.0 a re-:-..lrsos. del 
Ba.n.:o de ~ co. 

-prést.!AOCJS del Banco !'t.lrrl1.a! para 
f i.r.anciar al sa..~or p:lbllco. 

-oolitica e-:::c.rióT.ica ~ Desarrollo 
Coo :.Subil.id3d. 

-;olitica ?lid e\'!':.ar !.a infl:t~1ón. 
y 3t.rEnt.ar el ~r ~1sit..l\'O -
del ':...r at::.:! j¿d:)r. 

-?Jlit..ica de est.ini!os el:minan'.b 
resu-ic::iones al c.:-~w pn\·::a:i:-i. 

-ley de exeo.=100 de ~toS ::r. i.n
dl.!St.rias nuevas y necesarias. 

-v1gil3..'1Cla de a:t.l\'!d3-~ priva-
e.as ;.or el 9::bi e.m:>. 

-cont.r0l de crédit.os pn·.,-.a&:is. 

-ttn:fi!icac100 al regla..~t.a de ra
dlcrlifusiérl y ~irnenución. 

rron1s":..a. 

-a:xi:rcl óe cen:..rales y ilrrliC;! 
:.~ .>e- :.ra:.O.}a.:bres. 

~ré:ll t..OS preferen=iales. 

-a;:c.rente su:-...ie-rac1ón de la cr i
s1s. 

-fun~:¿.,,:-c:r ?r.:.!.i?.:".:!.:;.-,es a.-:!.e-
ric·res. 
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Las funciones inport.antes de este periodo consistieron 

en: p::ilítica de -.mjf1cación nacional, admirusuación conserJadora, 

creación del Bloque de Unidad Ctrrera, atención a la pro:lucción del 

C.d1Tp.) para ')et'lerar alirrentoS y abaratar el costo de la vida, expro

piación de latifundios en el norte del país, acceso de las institu

ciones públicas de crédito a recursos del Banco de México, prés:..3-

nos del Banco M.md1al para fl.nanciar al sect.or pj.blico. 

También, p:>l í ti ca ~ca de Desarrollo con Est.abili 

daC, :r:.h . .:..:::¡ ~a ev1t.ar La inflac1ór: y ai.l'!lent.a.r el p:der ~s1-

tivo del u-abajador, ¡:olítica de est.ím.ilos eliminando restricciones 

al créd1 Lo privado, ley de exención de l.lTp.leStos a industr!as nue-

vas y necesarias, vigilancia de acuv1dades privadas px el gobier

np, cont.rol de créditos privados, m:mteni.Jtüento de precios t.epe y -

ncrlificación al regld.mt?nt.o de radlo:llfusión y experimentación. 

Entre las disfunciones se detectaron: cont...rol e..."'Orlán.i

co, social y p:>litico; eliminación de la polit.ica alemanista, con-

trol de c.~ntrales )' sindicatos de t:a.ba Jadores, p::>?JliSllD aparente, 

t:enefic1ar al .:acique, créditos preferenc1a1es, incr~to de deuda 

exterr.a, control econánico, aparente svpe_r3ción de la crisis, U\te,r. 

dependenc-1a de intereses, fortalecer prot.ecciones anteriores, con

trol :t?3-rcnte ~ la inic1ativa privada y S!J?.leSt.3. regulación a los 

nEdlos ¡.,;.!"! v:i.d.:>S~ 

El extract.o precedente radico en: 

a} f\J..~.tones4 

Integración del nuevo gobierno y del t.rabaJador ,a~ 

yo al canp::i, nueva p:>li t1ca econémica, snedida.s con

t.ra la crisis, restitución de estimulos privados y 
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norm:1tividad radiofónica. 

b) Disfunciones. 

Control y dcrninio estructural del país, ecooan1a di-

dg.ida,conquista de intereses privados y supuestas presiones a los -

mf!djos. 

2.4. Periodo de hlolfo l.Dpez Mateas (1958-1964). 

Rol ecooánico del sector privado. 

DISFUICIOO&S 

-neqoci0& lentos sin señales de r!. -contracción productiva. 
cu~ración. 

-fuga de capH.ales por no::Hficacio -interpretación errónea de la --
nes en leyes i.np:>sitivas. - ley. 

-creencia de que ciertas acciones -justificación de la negligencia 
oficiales perjucUcaba.n al sector econémica. 
nac1onal en Jugar del extranjero. 

-contribución al estancamiento ~ -disminución en la producción. 
nánico. 

-aceleración de la fuga de fondos. -declinación en la econcrnia. 

-tendencia ascendente en las e>q:Xl! -acaparamiento de divisas. 
tac iones agregadas. -

I..:ts fW'lciones de la tabla estribaron en: negocios 

lentos sin señales de r~peración, fuga da capí tales ¡:.or m::difica-

c1ones en leyes i.npJsitivas, creencia de que cien.as acciones ofici_! 

les perjudicaban al sector naclonal en lugar del extranjero, contri

bución al estancamiento econánico, aceleración de la fuga de fondos 

';' tendencia a~"endente en las exportaciones agregadas. 

Respecto a las disfunciones se localizaron: con---
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tracción productiva, error en la interpretación de la -

.ley, justificación de la negligencia económica, dismin~ 

ción en la producción, declinación en la economía y ac~ 

para.miento de divisas. 

De lo precedente emanó: 

a) f'unciones. 

Baja productiva por desacuerdos con la poli 

tica económica y posterior desarrollo. 

b) Disfunciones. 

Oesequlibrio económico estructural. 

2.4. Periodo de Adolfo López Matees (1958-1964). 

Rol económico del sector público. 

PUNCIONES• OISfUNCIONES 

-gasto deliberado por depen- -déficit público. 
dencias gubernamentales. 

-elevada inversión en rela-~ -incremento del déficit. 
ción a la producción bruta 
(CF'E. Pemex, etc}. 

-invereión en servicios &o-- -desatención de áreas prio
ciales y de educación del - ritarias. 
régimen anterior. 

-compra de empresas privadas 
con intereses extranjeros -
(enerQia eléctrica. cinema
tografía, etc) 

-compra de compañia siderúr· 
gica en manos extranjeras. 

1 

l
Lincremento 
les. 

de paraestata--
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El cuadro ilustró las siguientPS funciones: gas

to deliberado por dependencias gubernamentales, elevada -

inversión en relación a la producción bruta {CFE, Pemex. 

etc), inversión en servicios sociales y de educaCión Cel · 

régimen anterior¡ compra de e11pcesa& privadas eon··intere

ses extranjeros (energía eléctrica, cine~atografia,etc) y 

co~pra de co~pañía siderúrgica en ·manos extranjeras. 

Las disfunciones aiudieron a: déficit público, -

incremento del déficit, desatención de áreas prioritarias 

e incremento de paraestatales. 

La síntesis precedente fue: 

a) Funciones. 

Abuso del presupuesto, adquisición de corpor~ 

raciones extranjeras. 

b) Disfunciones. 

Descontrol de gasto público y estatización de 

t::(T'1presas. 
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2.4. Perjodo de Adolfo López Mateos (1958-1964). 

Rol social del Estado y Ce algunos sectore~ sociales. 

FUNCIONES DISFUNCJONES 

-atención sanitar~a y ~sisten
cial. 

-construcción de obras asiste~ -política social dirigida 
ciales. 

-construcción de escuelas vi 
viendas. 

-creación del ISSSTE. -control de remuneraciones de 
la burocracia. 

-distribución gratuita de li-~ 
bros de texto. 

-disminución del analfabetismo. -política de interés sexenal. 
-lncr~mento de subsidios a uni 
vers i dades. 

El cuadro incluyó las funciones relativas a: atención -

sanitaria y asi6tencial, construcciOn de obras asistenciales~ -

construcclén de escuelas } viviendas; creacióñ del !SSSTE Y dii 

tribución gratuita de libros de texto, disminución del analfab! 

tismo e incremento de subsidios a universidades. 

Las disfunciones fueron: poljtic~ social dirigida, con-

trol de remuneraciones de la burocracia y política de interés -

sexenal. 

De los datos especificados se extrajo: 

a) funciones. 

Se ejecutaron divers3s obras sociales. 

bl Disfuncjcnes. 

Politica social deliberada. 
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CatD funciones se nanifestaron: atención al servicio san.!. 

tario y asistencial, construcción de obras asistenciales, construc--

ción de escuelas y viviendas, creación del lSSSI'E, distribución gra-

tuita de libros de texto, disminución del a.nalfabetisno y subsidio a 

universidades. 

JdS disfunciones aludieron a: justificación del presupue.!_ 

to gubernamental; captación de reruneraciones de la burocracia, so -

pretexto de beneficiarlos y satisfacción de intereses de grup::>. 

De los datos se extrajo: 

a) FUnciones. 

Se realizaron diversas obras scciales. 

bl Disfunciones. 

Poli ti ca social dirigida. 

2.4. Perío:lo de Adolfo López Hateos (1958-1964). 

Rol Político del Estado. 

:::::::::::f~I~::::::::::::::::::::::::!?rn~.l~=::::::=::: 
-politica de apertura de 11>pez Ma- -indefinición del ejecutivo con -

teos hacia la izquierda. grupos de interés. 

-acción cont.ra ferrocarrileros. -reprimir a sectores con salarios 
desvalorizados. 

-control de la ;:olít.ica econér.Jc.a -contención del despilfMro ofi-
por la oficina del presidente y - cial. 
Hacierrla. 

-canisión Asesora Pennanente para -control y dirección de la econo-
estudiar programas del gobierno. mía. 

-Canité de lnµ:>rtaciooes para con· -controlar desequilibrios exter-
trolar Lransacciones del c;?Obierno. nos. 
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-Ef!lJréstit.os externos, incluyendo 
Sl.IMS de bancos privados y~ 
ñias de seiguros. -

-créditos del Banco de Exporta--
ción e lnµ'>rtación para salvar -
al peso de otra deval wciái. 

-CCSl'pra de erll>CeSds privadits cai 

intereses extranjeros (energía -
el éct..r i e.a ). 

-reformas a la constitución para 
la naciooalización eJéct.r1ca, el 
daninio de la nación sobre la -
PJatafonM Continental. 

-Ley feóeral de Radlo y 1'elev1--
sión. 

-creación de F1deicaniso para ex
plotar asbesto y evitar .inp:>rta
cú:1nes. 

-insuficiencia en la gerieración 
de divisas. 

• 
-eubs3na.r 1!rrores de l• rol i ti_ 
ca~ca. 

-justificación de la tenencia -
de Btpresas clave por el Esta
do e I.P. 

-legalizar posesiones del 90--
bierno y el (Xlder de recursos 
nacionales. 

-aparente reglamentación oflci
al scbre uso de medios masivos. 

-proliferación de paraestatales. 

EJ presente rubro incluyo: p:ilitica de apertura de ló-

pez Mateas hacia la izquierda, acción contra ferrocarrileros, con--

trol de la política econánica ?'='r la oficina del presidente y Haci-

enda, canisiál Asesora Pernwlente para estudiar prograrras del gobi-

erno, Canl. té de ln'p:>rtaciones para controlar transacciones del go--

biemo; errq::iréstitos enemas, incluyendo slm3s de l:anC'OS privados y 

CattMtñias de seguros¡ créditos del Banco de Ex¡x>rtación e ~rt.a-

ción pa..ra salvar al peso de otra devaluación, carpra de enpresas --

prh•adas con int.ereses extranjeros (energía eléctrica) , : refonras a 
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la constitución para la nacionalización eléctrica, el daninio de la 

nación sobre la Platafonna continental, Ley Federal de Radio y Tel.!!, 

visión y creación de Fideicaniso para explotar asbesto y evitar i.m

p:>rtaciones. 

D1 relacióii a las disfunciones: indefinición del ej~ 

tivo con grup:>S de interés, reprimir a sectores con salarios desva

lorizados, contención del despilfarro oficial 1 control y dirección 

de la econcrnia, controlar desequilibrios externos, insuficiencia en 

la generac.1:.-.n d€' dJvisas, subsa!'lar errores de la tx:ilítica econáru.ca, 

justificación de la tenencia de ~resas clave por el Estado e !.P., 

legalizar ¡:osesiones del gobierno y el poder de recursos nacionales, 

aparente reglanentación oficial sobre uso de medios masivos y prolJ:. 

feración de piaraest.atales. 

lD expuesto originó: 

a) F\lnciones. 

S.inp3tia presidencial con Cuba, rteiidas contra tra

tajadores, supervisión de actividades financieras -

públicas, créditos externos, adquisición de ~resas 

extranjeras y legislacíón en díversas áreas. 

b) Disfuncíones. 

contradicción p::ilitica presidencial, restricción -

econérnica oficial, deuda externa, estatízación y s~ 

puesto control de ITEdios.ma.sivos. 
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2. 5. Periodo de Gustavo Díaz Ordaz ( 1964-19701 • 

Rol econéinico del sector privado. 

FUOCI ONES DISru<J CM:.s 

-concentración y centralización - -recuperaición del cont.rol econó
de capitales en la industria. ~ mico. 
rrerc10 y servjcios. 

-uso de créditos refacc.ionarios -
p:ir el sector agrícola. 

-canaliz.ación de recursos banca-
rios al ~tor .?i':Jropecuario de -
subsistenc 1 a. 

-entradas por exportaciones. 

-caida de la pro::lucción agrícola 
con productos caros y escasos. 

-caida de precios de pro:1uctos de 
expxtación en el mercado inter
nacional. 

-balanza de pc:igos con déficit per 
mél.J'lellte. -

-elevación de exportaciones. 

-asegurar el desarrollo privado. 

-supuesta revitalización de wia 

área desca?italizada. 

-colocar ~oductos canerciales -
en mercados internacionales. 

superavit para el sector privado. 

En este sexenio se manifestaron varias funciones: con-

cent.ración y centralizadón de capitales en la industria, canercio y 

servicios; uso de créditos refa.cc1onarios por el sector :1grícola, C,! 

nalización de recursos bancarios al sector agrícola de subsistencia, 

entra.das ~or ex¡-..ortaciooes, caida de la prcducci.ón agrícola con pro-

duetos caros ¡· escasos, caida de precios de productos de exportación 
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en el nercado internacional, balanza de pagos con déficit permanen

te y elevación de exp.:irt.aciooes. 

Dl consecuencia las disfunciones radicaron en: recuper.!. 

ción del control econáruco, asegurar el desarrollo privado, supues-

ta revitalización de una áre.a descapiuliz.ada, colocar prcrluct.os c:s!. 

nErciales en nercados J.nt.ernacionales, retroceso econánico y supe-

ravit para el sector privado. 

De lo mencionado .., desglosó: 

al fUnc1:ines. 

Part.icipaciOO activa del capital privado JXJr recu¡::e-

ración de prestaciones econán.icas, int.erna.s y exter-

nas. 

b) Disfunciones. 

F.concmia privada dirigida y disfunciones de la !.P. 

en la prc.Cuct.ividad. 

2.5. Periodo de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). 

Rol econánico del sector público. 

fU~let-IES DISFUOC!Cf-IES 

-inversiones en indust.rialiiación. --decrecimiento del presupuesto. 
in!raest.rUctura, bienestar social, 
defensa y aclninist.ración. 

-in-.•ersiones en actividades exparl9i -fort.alecimi.Emto de sectores ~ 
sivas. !el~"'tric1dad y manufactu-=- blicos rentables. -
ra}. 

-in\'ersiooes en empresas estatales -subsidiar paraest..atales. 
{C'.coasufO, Prcduc:t.os forestales). 
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-i.np.llso a sectores agropecuarios -prote<Jer a sectores prcrlucti--
e industria eléctrica. vos oficiales. 

-colocación de tonos en D.lropa -- ·autofinancia."tñento de recursos 
p:>r la C.f'.E. inte..mos. 

-adquisición de ferrocarriles del -vinculación con el nercado ---
norte. fronterizo. 

-explotación, perforación y reha- -derrama econánica. 
bilitación de p:izos petroleros. 

-caida de Ja producción de la -- -encarecimiento de productos. 
agricultura de subsistencia. 

-déficn ~n !.a balanza de pagos -inc:r~t.o de la deuc!a pública. 
oficial. 

Las principales funciones consistieren en: inversiones 

en industrialización, infraestructura, bienestar social, defensa y 

administración; inversiones en .:actividades expansivas (electrici--

dad y CMnufactura) ; inversiones en paraestatales (Conasu¡:o, Pro--

duetos forestales), inp.ilso a sectores agropecuarios e industria -

eléctrica, colccación de tx:Jnos en Europa por la c.F.E, adquisición 

de ferrocarriles del norte; explotación, perforación y rehabilita

ción de p:izcs petroleros, caída de la prcrlucción de la agricultura 

de subsistencia y déficit en la balanza de pagos oficial. 

Las disfunciones se refirieron a: decrecimiento del --

presupuesto, fortalecimiento de sectores públicos rentables, subs,!. 

diar pa.raesutales, prot~r a sectores productivos oficiales, ---

autofinanc1amiento de recursos internos, vinculación con el merca-

do fronterizo, derrama econánica, encarecimiento de productos e i!!, 

crB110nto el<? la deuda pública. 
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De lo abordado se logr6: 

a} f\Jnciones. 

Aplicación del presupuesto en obras públicas, parae~ 

tatales e infraest.ruetura y generación de diversas -

disfunciones. 

b) Oisfwiciones. 

Gasto~lic:o en programas de interés sexenal e iq)r.2 

ductividad y contribución al deterioro econánico. 

2.5. Pericdo ::ie Gustavo Oiaz. )rdaz. :19€14-19701. 

Rol social del Estado y de algunos sectores sociales. 

- escase¡ je viviendas. 

-dotación de tierras a cantesi
nos, an¡:iarados p::>r concesiones 
de inafectabilidad gaMdera. 

-~ contra enfermedades di 
versas. 

-construcción de obras de asis-
tencia infantil. 

-a\.ITl!f\tO de derechohabientes en 
centros de salud. 

-actualiz.ac1ón de la Ley Federal 
del Trabajo. 

-establecimiento de salarios mi
ninos profesionales. 

-a\.ITe!\to de trabajadores sindica 
!izados. -

-rrov lmientos de protesta en el -
eacrp:>. 

-actos Je rebeldía estudiantil. 

-deprec1aciOO del habit.at y tarento 
de asentamientos irregulares. 

-desarrollo del sector agropecuario 
privado. 

-vigencia jurídica del control lalxi 
~- -

-devaluación de la división del tra 
baJo sccial. -

-mayor cent.rol de la burocracia. 

-reprimir dE!Mndas de can¡;esinos i!!, 
dependientes . 

-des\•alorización de la escuela tra
dicional. 
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tas funciones sobresalien~cs del sexenio nost.raror. esto: 

escasez de viviendas¡ dotación de tierras a. canpesinos, arrp:!rados -

por concesic•nes de inafectabilidad ganadera¡ ~ can:ra enferne

dades diversas, construcción de obras de asistencia infantil, a1.JTen

to de derechohabientes en centros de salud, actualizaC'ión de la Ley 

Federal del TrabaJo, est.a.blecim..iento de salarios ndninDs profesiCJn!. 

les, alltl?nto de trabajadores sindicalizados, novi.mientos de prote::i

t.a en el ~ y 3ct.cS de rebeldia estudiantil. 

Entre las disfunciones de este apartado estuvieron: de

preciac100 del habit.at y !anento de asentamientos irregulares, de5!, 

rrollo del sector agropecuario privado, acciones de interés sexenal, 

vigencia jurídica del control lalx>ral, devaluación de la di visión -

del trahajo social, mayor control de la burocracia, reprimir derrwl

das de ca.'lfesinos independientes y des\'aloriz.ación de la escuela -

tradicional. 

lo anterior dio lugar a 

a) F\lncÍQleS. 

Acciones asistenciales y lab:>rales, así CCITO anan.ias 

sociales. 

b) Disfunciones. 

Alteraciones en la estruct.ura social y política prcr

teccianista de gruros de interés. 
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2.5. Pericdo de Gustavo Ola: Ordaz (1964-1970). 

Rol político del Estado. 

-pr09rarM de inversión y íinancia
m.lento del SE'C'tor agropecuario en 
el ne:iio rural. 

-Canisión lntersecret.arial para el 
desarrollo eoconátU.co del país. 

-creic:im.iento del 6 \ anual. 
-prioridad del sector pri.Mrio pa-

ra for-_ale.:er el mercado interno. 
-.utf'ClSO a la i:idust.r1allzac.ión. 
-eficienc1a product.iva en la .:.ndll!_ 
tria. 

-distribución equitativa del ingr~ 
so nacionail ,_ 

-Plan nacional agrícola. 

-m:idificación al i.nµlesto sobre la 
renta. 

-réqimen de &.~ucciones para el -
contribuyente. 

-creación del rondo de Prcmxión -
de lnfraest.rUCtura 'I'\lristica. 

-inclusión en la ley de presup.les
to, gastos e ingresos de organis
m:is descentralizados y ~resas -
del gobierno. 

-poli tic.a f.dCa que la banca canali 
ce cecw.~ del .sector agropccu.l:" 
rio. 

-m.::dificación de instituciones de 
crédito para mexicani-:ar la banca. 

-disposición p>ra que la banca cal< 
te recursos t-n canpetencia de ner 
cado. -

-penniso para expedir tarjetaS de 
crédito bancario PJC institucio-
nes de crédito y ahorro. 

-acciOO tura detener el m::wimiento 
estu:iianti l. 

-reformas a la ley de radio y tv. 

1 

DI Sf\JICIOOE.S 

-i.rtp:)Sición de un m:rlelo econó
mico acorde a intereses sexena 
les. -

L¡x>litica econánica favorable a 
} los paniculares. 

\ 

\-corrección de errores de acci.E, 
j nes gubernamentales. 

l-moyor control ilrp>sitivo. 

-increnento de pa.raestatales. 

-supuesto control econánico de 
?M'aestatales. 

-beneficiar al sector -privado. 

-p:>lítica sin resultados nega
t.ivos. 

-acrecentar el µ:rler de la ha!!, 
ca. 

-ingresos rred.iante réditoS al 
cliente. 

-pérdida del control polltico -
del sistana.. 

-aparente \tigilancia a los me
dios. 
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Las funciones derivadas fueron: programa de inversión 

y financiamiento del sector agropecuario en el medio rural; ccrni

misión intersecretarial para el desarrollo econánieo del país, -

crecimiento del 6 \ anual. prioridad del sector primario para fo!. 

talecer el nercado interno, i.npllso a la industrialiiación y efi

ciencia prcrluctiva en la industria¡ distribución equitativa del i!!, 

greso nacional y plan nacional agrícola; n1xh.ficación al inpuesto 

sobre la renta y régimen de Oed1J1...-ciones para '::l contribtlyen'te: -

.:-reacLón del Fondo de PrCJ:U.:'.ICión de lniraestructura Turística; i.n-

clus1ón en la ley de presupuesto, gastos e ingresos de organiSl'TOS 

descentralizados y ~esas del 90bierno. 

Manás, ¡:olí t.ica para que la banca canalice recursos -

del sector agropecuario, no:tificaciái de instituciones de crédito 

para nexicaniz.ar la b:mca, disp:>Sición para que la banca capte re

cursos en caipetencia de nerc.ado, penniso para expedir tarjetas de 

crédito bancario por instituciones de crédito y ahorro, acción pa

ra coot.ener el novimiento estudiantil y refOnMs a la ley de radio 

y tv. 

1.As disfunciones aost.raron: i.np:>sición de un ncdelo -

econánico acorde a intereses sexenales, política econé:rnica favora

ble a los particulares, corrección de errores de acciones gut:erna

nentales, mayor control .inp:lsitivo, incretento de paraestatales, -

supuesto control econánico de paraest.atales, beneficiar al sector 

privado, ;nlitica sin resultados Jle9ativos, acrecentar el p:de.r' de 

la banca, ingresos mediante réditos al cliente, ~d.ida del coo--

trol p:>litico del sistema y aparente vigilancia a los nroios. 
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Ej€cus1ón de di versos pro;ramas eco:lár.icos, est.ínu-

m:Jlos indusulales, ;¿rtlcipaciOO de la t.a.n::a en e! 

canpo )' !uncionarr.:.ent.0 de la mi~.a. con:enciéri al -

bl Disfunc1or.es. 

p.:> fi.r..ci.nciero pnv&do, reorienuciOO de la p:>lit.ica 

de. desarrollo y supuesta re...-i..oría del !.sudo en los 

medios. 

2.6. Perícrlo óe lAlls r.ctoeverría hlvare= (1970-1976). 

Rol e....."'OOÓ'tlico del sect.Or privado. 

-elevación de precios. 

-d.ism.i.nociOO de la inversiOO priv!_ 
da. 

-reducc1ón del ntJtO de creci.mien
to óe vent.as al e>.'terior. 

~ de maquinaria y equ.if.05 -
~cbs. 

-acelert:1:ci&1 Ce la deuda externa. 

-o:intrib.l=1ón a la de...-aluación. 

-incremento en E!Xp:)rtaciones. 

DI Stv.CI Ct.'ES 

-pr~iOO de intereses pri\·a
dos, so pretexto de !enánenos 
int.ernacicn!les. 

-cc.fitracción en la prcdu.:ción. 

-incafGCÍdod para afrontar repe;: 
cus1ones externas. -

-prot.eiqer e inp.Jlsar la planta -
pr:..1u...-t.1va. 

-déficit. en la ba.lan:.a de pagos. 

-desest.a.bi lización de la estruc
tura ecorirnic.a. 

-!al ta de cont.rol en la dar anda. 
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Dl la achinist.ración de Echeverría el sector privado IT!. 

nifestó estas funciones: elevación de precios, disminución de la -

inversión privada, reducciOO del rit'Jfl:) de crec.im.iento de ventas al 

exterior, delianda de naquinaria y equip:lS inp:irt.ados, aceleración 

de la deuda externa, contribución a la devaluación e incrE!leflto en 

exporuc iones. 

Las disfWl<:iones refirieron: protección de intereses -

privados, so prtext.o de fenénenos internacionales; contracción en 

:.!I pr'X5ucci6r.: inc;,apac1dad para afrontar repercusiones externas. -

proteger e .inpulsar la planta prod'.lctiva, déficit en la l»lanz.a de 

pa9os, desestabilización de la estructura ecoocinica y falta de CC!!_ 

t.rol en la clooanda. 

La sintesis de lo precedente fue: 

a} f'Unciones. 

Al inicio del sexenio la I.P. se mantuvo al narqen -

del crecimiento. Más adelante 9N1eró disfunciones -

ecooérni.cas. 

b) 01sfunciones. 

HukJ:) decadencia y antinaciona.liSZ'ID privado en la PC2, 

ductividad. 
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2.6. Período de Luis F.ctieverda Alvarez (1970-1976). 

Rol econárnico del sector público. 

~~~~~FU!'C.---1~~"-"''--~~~~~~~~~-=º~l-Sf'J!C'-"'""-IONES~=-~~~ 
-elevación del gasto público. -créditos preferenciales pira 

-presupuesto a sectores estrat.égi 
cos (petróleo, enerqéticos y __ 7: 
acero). 

-défJ.c1t del gobierno 31 gasear e 
invert.1.r nás para equ1librar la 
balanza canercial. 

-cootribución a la aceleración de 
la deuda externa. 

aminorar el retroceso econó-
mico. 

-incrEl!ellto del gasto público. 

-coouibución a :a reo...-esión -
econtanica. 

-desest..rutturación econánica. 

Entre las funciooes destacaclas del rol precedente se -

encontraron: ele\'ación del gasto público, presup.JeSto a sectores -

estratégicos (petróleo, energéticos y acero), déficit del gobierno 

a gastar e invertir rM.s para equilibrar la b&lanza caiercial y ~ 

tril:>.Jci&i a la deuda externa. 

Las disfunciones fueron: créditos pre!erenciales para 

aminorar el retroceso econéinico, incrmento del C}élSto público, CC!!. 

tribución a la recesión eccnéJnica y desest.ructuración ec:ooánic:a. 

l..!s constantes obtenidas radicaroo en: 

a) F'unc iones. 

Aplicación del presupuesto en áreas de interés sex.! 

nal. 

bJ Disfunciones. 

Oescontrol econánico y cootril:>.Jciái al atraso del -

país. 
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2.6. Pericdo de Luis Echeverria Alvarez 11970-1976). 

Rol social del Estado y algunos sectores sociales .. 

-incrmento en el presupuesto edu 
cativo. -

-construcción de centros educati
vos superiores y cineteca. 

-inversión en obras de bienestar 
.socia!, protec::-iór, cor.t.ra !'leS-
9os :ie crAbaJO, at.enc1ón CC'~ 
sina, ere.ación de huenos. 

-plan nacional de salud. 

-establecimiento de cent.ros de -
distrihlc.ión de COOasup::>. 

-cré.:!i tos para familias de trabil 
jadores. -

-ca'lSt.rucción de vi vierrlas p:ir -
organisnDS oficiales. 

-creaciOO de la Procuraduría del 
C.OOs!.11\.idor. 

-nov.i.miento aJ:"4rW!ldo en el F.stado 
de Guerrero. 

-enfrentamiento de los " halco-
nes " contra una rrwüfestación 
estudiantil . 

-secuestros de funcionarios e in 
dustriales en el r-aís. -

-f rice iones \'erbales entre estu
diantes y el presidente. 

DI SF\.ltcl CM:s 

-conc1 liación de intereses de -
gru¡x>. 

-oongratulac ión con un sector -
reprimido en el 68. 

-supuesta Justificación de erro
res ;x:ilit.1.:os y de ?Qlítica so
cial. 

-corregir deficiencias de bienes 
ta.r so:::iaL -

-mayor i.njerencia de la paraesta 
tal en Ja CCJ?ercialización. -

J beneficiar a un sector pri vilef giado. 

-simulacíón de protecciones al -
~rador y vendedor. 

)-represión a los derechos h"""'105. 

1-falt.a de credibilidad de la opi
} nión pública. 
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Las funciones lcx:alizadas en est.a &dministración con-

cernieron a: increnento en el presupuesto educativo, const.rucción 

de centro educa ti vos superiores y cineteca; inversión en obras de 

bienestar social, protección cont.ra ries905 de trabajo, atención -

canpesina, creación de huertos; plan nacional de salud, estableci

miento de centros de distribución de c.onasupo, créditos para fami

lias de trabajadores, construcciOO de viviendas por organisros ofi 

ciales. 

Asi.misno, creación de la ?t·Ol..~aduria del Consl.m1ldor, 

novimiento a.rmado en el Estado de Guerrero, enfrentaJTU.ento de los 

.. halcoles • cont.ca ima. IMnifestación estudiantil, secuestros de -

fW>Cionarjos e industriales en el país y fricciones verba.les entre 

estudiantes y el presidente. 

Por consiguiente, las disfunciones rrostraron: concili!_ 

ciéwt de int.ereses de 9rtlfD• congratulación con un sect.or reprimido 

en el 68, supuesta justificación de errores FDlíticos y de políti

ca social, corregir deficiencias de bienestar social, mayor inje-

rencia de la pa.raestat.al en la canercialización, beneficiar a un -

sector privilegiado, si.mJlación de protecciones al CQll:lrador y ven, 

&:Jor, represión a les d4?r~hos hll'tianOS y falta de credibilidad de 

la opinión pública. 

l.D expJest.o se sintetizó de esu manera: 

al !'Unciones. 

Accicoes SCIC.iales de tipo urbano y rural y genera-

ción de fenárenos a.nétnicos. 
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b) Disfunciones. 

Aparente atención a sectores desprotegidos e incoo-

gruencia de la politica social echeverrista. 

2.6, Período de Luis Fcheverria Alvarez (1970-1976), 

~ol político del Estado. 

-p:¡l íüca de apertura datlxráti-
ca. 

-culminación del Oesarrol lo F.sta 
bil i zador. -

-distribución del ingreso nacio 
Ml. -

-acabil.r con la bancarrota del -
sector público. 

-reducir la dependencia externa. 
-diversificar ex¡:ortaciooes. 
-inpulsar la colectivización ej_!, 
dal. 

-a<l!Eflto del gasto público. 

-gasto p.u-a subsanar el bajo di-
nAm.i!llTD eeonánico privado. 

-reforma electoral para otorgar 
igualdad jurídica a la n'IJjer r -

y di\o'ersas iniciativas y decre 
tos. -

-ley de reform:l agraria, accio-
nes de repartición de tierras y 
latifundios. 

-devaluación del peso. 

-disminución del gasto público, 
control de precios y tarifas -
del sector público. 

DISfUCICMS 

-~ición de int.ereses sexe
nales. 

-eliminación de planes econáni. 
cos anteriores. -

-p:>lítica ecooánica dirigida. 

-incrmento de deuda interna. 

-actualización de controles -
jurídicos. 

-aparente p:ipulism:> en el Cal! 
po. 

-pérdida del control de la P2 
lítica m:::inetaria y antinacio 
naliS?D privado. -

~idas defensivas contra ex 
cesos del sector público y --
privado. 
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Las funciones generadas durante este período fueron: -

p::ilitjca de apertura dBOOCrática, culminación del Desarrollo Esta

bi 1 izador, distribución del ingreso nacional, acabar con la banca

rota del sc...oct.or público., reducir la dependencia externa, di versi

ficar exportaciones, irrpu.lsar la colectivización ejidal, al.lteflto -

del gasto público, gasto para subsanar el baijo dinamism:> econémico 

privado. 

A la vez., re!Oll'niS electoral para otorgar igualdad jur! 

dJca a la mi.:Jer, y diversas i.nic1at.i·:as y jecret.os; ley de reforma. 

agraria, acciones de repartición de tierras y latifundios; devalll!. 

cián del peso; disminución del gasto público, control de precios y 

tarifas del sector público. 

los disfunciones corres~dientes consistieron en: im

posición de intereses sexenales, eliminación de planes econánicos 

anteriores, p::ilítica econérnica dirigida, incrmento de deuda int~ 

na, actualización de cootroles jurídicos, aparente p:p.llisno en el 

can¡:io, pérdida del control de la p:>lítica nc>netaria y antinaciona

llSltO privado y nedidas defensivas cootra excesos del sector públi 

co y privado. 

El resultado anterior fue: 

a) F\Jnciooes. 

Diversas no:tificadones de tipo econánico y pollt.i

co, ne:iidas financieras, inversión p:iblica en apoyo 

al sect.or privado, aJustes nonM.tivos y restriccio

nes financieras al concluir la administración. 

b) Disfunciooes. 

Preponderancia de intereses privados y públicos. 
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2.7. Periodo de José Lópe: Portillo tl97ó-1982). 

Rol econémico del sector privado. 

é'UOC!OllES D!Sf"UOC!OllES 

-inversiones en petrcquímica,rnaquila, -recuperación del poder econétnico. 
turisnc, etc, 

-ofrecimiento de a.rt.Iculos a bajo ces -fanento del cons\J'tli.Sl'TO de mercan-
to. - cías rezagadas. 

-colaboración del sector industrial -
en el desarrollo del país. 

-uso de i.ru;.uiros in¡:ortados y poca ca
pacj dad para exportar. 

-déficit externo del sec:t.or privado. 
-decaunitnoo del P!B. 
-inflación del 100 \. 
-re:iucc1ón de la prcducción tranufact;:_ 
rera. 

-falt.!1 de capital y de divisas para -
invertir. 

-ascenso de cuentas bancarias en el -
extet.ior. 

""tnl!yor productividad sacrificando 
salarios obreros. 

-pr.ivi!eg.ios de- impo~..ación y fal
ta de ~titividad en paises -
que no ~raron CCIJD C111tes. 

~sest.ai;>j!ización de la estruct_!C 
( ra econaruca nacional. 

-aceleración de la devaluación RDrle~ -debil i tam.ient.o de reservas del -
ria. Banco de México, inp:>sibilítando 

el pa90 de ccirpranisos externos. 

Dl el régimen huto estas funciones: inversiones en petra-

quí.nuca, maquila, turiSllD, etc; ofrecimiento de artlculos a bajo costo, 
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colaboración del sector industrial en el desarrollo del país, uso -

de inst.JtOs inpJrtados y ?Xª capacidad para exportar; déficit ext.~ 

no del sector privado, decaimiento del PlB, inflación del 100 \, C_! 

ducción de la pro:lucción manufacturera, falta de capital y de div,! 

sas para invertir, ascenso de cuentas en el exterior y aceleración 

de la devaluación rt1:1netaria. 

Dl lo concerniente a las disfunciones: recuperación del 

pxier econánico, fe11ento del cons~sno de mercancías re~agadas. "!. 

yor pro:luct1v1dad sacr1hcando salarios obreros, privilegios de .im

¡xu-t.ación y falta de catpeti ti vi dad en paises que no catpraron caro 

antes, desestabilización de la estructura econérnica nacional; debi

litamiento de reservas del Banco de México, imposibilitando el pago 

de canpran.i sos ext.ernos. 

De lo precedente se obtuvo: 

a) F'unciones. 

Participación en la prcductividad y p:>Sterior baja -

en la miSITWl. 

b) Disfunciones. 

Recuperaición de beneficios y antinacionalisrrD econó-

mico. 
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2.7. Pería:lo de Jasé lhpez Port:illo 11976-1982). 

Rol ecooánico del sect.or púl>lico. 

-pro:iucc1ón óe alimentos, fert.ll.,!. -favorecer a la I.P. 
zantes y acero. 

-creac1ón del Banco ct>rero. -satisfacc1ón de intereses sin
dicales. 

-deterioro en la cotiiación de -- -falta de carpetit.i\'idad en el 
pr:xi~ básicos y clás1.cos de mercado. 
ex;;-::r-...a=1ón. 

-dism.ina=ión de inversiones públ~ -p::>llt.ica e<:onánlca recesi.va, -
cas. acordddo COí.i el fl"'.!. 

-deterioro del ahorro público. -decreci.nüento del PlB. 

-ingresos tributarios p:ir pet.rér- -usufructo de recursos .aprove--
leo. .::tlando el Boan petrolero. 

-reO!ago en precí06 dE bienes y -- -desequilibrio econémico p:>r la 
servicios de mpresits del Estado. política de subsuilos. 

-défic1t públi~ del 15 \, ahorro -deterioro del gasto p:¡r falta 
interno insuficiente. de planeación a futoro. 

En el gobíern:J lopezp:>rt.illist.a las ftmCiones destaca--

das del rol E!COOérnico del sector público, refineron: producción de 

alimentos, ferti.lizantes y aicero; creación del Banco Obrero, deten.o-

ro en la cotización de productos básicos y clásiceis óe exp:in:ación, -

disminución de inversiones públicas, deterioro del ahorro público, i,.!! 

gresos t.ribu':M.105 p:ir petróleo, rezago en precios de tu.enes y serv1-

cios de a:npresas del Estado y déficit público del 15 \, anor-ro inter-

no insuf icient.e. 
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caro disfunciones estuvieron: favorecer a la I.P., sa-

tisfacción de intereses sindicales, falta de caTI??titividad en el -

neceado; pJlitica econémica recesiva, acordada con el U"M, decreci-

miento del PlB, usufructo de recursos aprovechando el Bcan petrole

ro, des~uj} ibrio econéJnico p:>r la p:ilític.a de subsidios y deterio

ro del gasto fi'r falta de planeación a futuro. 

to in;iortante de esto fue: 

a) Funciones. 

Cont.n.buc1án al desarrollo y posterior declinación 

del mis:no. 

bJ Disfunciones. 

Injerencia del sector público en la econanía, défi 

cit presupuestario, colatx.>ración en la caida de -

la producción y usufructo pet.rolero. 

2.7. Periodo de José Ll>pez Portillo (1976-1982). 

Rol social del Estado ~· de algunos sectores sociales. 

-realudones de tierras para ~ 
sinos. -

-cre.sc:1ón de arpleos y protecd ones 
al misno. 

-prestac1ones en salud, recrezsc1ón, 
capacitación. 

-presup..est.o para alU1~nws, só!ud. 
y VlVieoda. 

-igualación d<:> salarios mini.nos pa
ra traba jodores del canp:>. 

-i.mpulso a organi:il105 sindicales de 
canerciall02ción para abaratar pro 
duetos. -

-presupuesto ¡ara educación pública. 

-desarrollo del sisteM Nacional de 
vacunac1ÓQ. 

D!SruNC!rnES 

\ . 
rsupuestas protecciones a se:s 

( 

t.ores m:s.rgllld.dos y repriJrJ.-
dos de anta:na.no. 

-subsidiar a intenrediarios -
sindicales. 

~justificación de la política 
i sexenal. 
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tas funciones sobresalientes de este mandato concernie-

ron a: resoluciones de tierras para ~sinos, creación de ~leos 

y protecciones al misroo, protecciones en salud, recreación, capa.el 

t.ación, presupuesto para ali.ment.as, salud y vivienda e i'3lJalación de 

salarios mln.irtPs pua trabajadores del can;:io: iqx.rlso a organism:>s 

sindicales de ccrnerc1alización para abaratar prOOuctos, presupuesto 

para educación pública y desarrollo del Sistana Nacional de Vacuna

ción. 

Por ende, las disfunc1ones radicaron en: supuesus prc-

tec:c1ones a sectores TMrg1Mdos y repriml.das de ant~, subsidiar 

a intermediarios sindicales y justificación de la p.:>litica sexenal. 

De lo anterior se nost.ró: 

a) f\&nciooes. 

El gobierno se concretó a acciones del c:anp:l. asist~ 

cia social ,educación y seguridad social. 

b) Disfunciones. 

orientación dirigida de la ¡;olitica social. 
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SALIR 

TESIS NO DEBE 
DE LA Bllh.IOíECA 

2.7. Periodo de José r.b¡:ez Portillo (1976-1982). 

Rol econánico del sector privado. 

-platafonM econánica de Alianza 
para la prOOucc1ón. 

-progratM de inversión y gasto pQ 
blico ...,-a 1977. -

-prograna nacional de productos -
básicos. 

-leyes fiscales ?U";i elevar ~í
C\Jlos de lujo y estimular nuevos 
inversionistas. 

-fijación de precios :Mxir.os a -
productos básicos. 

-creación del SA.Jitll para el abasto 
de prcductos básicos. 

-establecimiento de organisnDs -
sindicales de canercializaciOO. 

-acelerac1ón del gasto y crédito 
externo. 

-devaluación de la noneda. 

-disminución del gasto público. 
-re~lantación de cent.roles a --
i.rrp:>rtac 1 enes. 

-precios y tarifas del sector pú
blico para sanear finanzas. 

-elevación de tasas de interés oa 
ra defender el ahorro. · -

-aLJnento salarial. 

-uso de recursos p.:>r la venta de 
petróleo y de financiamiento ~ 
hlico. -

-acuerdo para impedir la transfe-
rencia de dólares al exterior. 

-nacionalización de bancos priva
dos y control de carrbios. 

-protección a servicios afectados 
por la nacionalización bancaria. 

DISFUNCIOOES 

-interdependencia p::>lítica-eco 
nánica con grup:is de interés:-

-prioridades para satisfacer a 
gru¡xis de ¡xxier (privado y es 
tatall. -

-sufragar errores de la p::iliti 
ca econán.ica. -

-cubn.r déf i e i ts con más Lip;
estos a futuro. 

-control de canercialización -
para subsidiar <>"!presas públi 
cas y privadas. -

-incapacidad gubernarrental pa
ra evitar el inteonediarisrro 
y la especulación. 

-paralelisrrc carercial con el 
sector privado. 

-deuda interna y externa. 

-sistema cambiario favorable a 
la J.P. 

f contención de errores de ins
t.nnentación de política eco
nánica. 

-cubrir pagos del servicio de 
Ja deuda. 

-recaudar divisas para la deu
da. 

-déficit público por Bfi:iresas 
en bancarrota. 

-supuesta garantía a la crisis 
de con! ianza 
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-refo[lli!; p::Jlitica para la part.ici 
pa.ción de sectores de ~ición
al sistena. 

-apertura de los nedios de canu-
nic.aciál a partidos p::>lí tices de 
op:nnción. 

-realización de obras públicas -
(ferrocarriles, telecanunicaicio-
nes, educación, tv rural). 

-dem:xracia unilateral. 

-a(X'l•O a la " apertura dmo:ráti 
ca " del gobierno en agradecí-~ 
miento a la recuperación de c.a
non)ias del gri..rp:> privado. 

-objetivos sexenales pranediu-
dos. 

El cuadro anterior concentró las funciooes siguientes: 

plataforma eca-.ánica 6e Alianza pars la ?reducción, progr:trl'iS de in-

versión y gasto público ¡>tra 1977, program> nacional de proouct:os -

básicos, leyes fiscales para elevar artículos de lujo y estim.Jlar -

nuevos inversiooistas, fijación de precios máxin"os a prOOuctos b.i-

sicos, creación del SN4 para el abasto de productos bisicos, esta-

blecimient.o de organism:is sindicales de canercialización, acelera-

ción del gasto y crédito externo. 

P.. la vez, devaluación de la roneda; disminución del --

gasto público, re~lant.ación de controles a i.np:lrtaciooes, pre---

cios y tarifas del sector público para sanear finanzas, elevación 

de tasas de interés para defender el ahorro, aumento salarial, uso 

de recursos por la venta de petról~ y financiamiento público, 

acuerdo pa.ra inpedir la transferencia de dólares al exterior, na--

cionalizac1ón de bancos privados y cc.int.rol de cambios, protección 

a servicios afectados pJr la nacionali:iación bancaria; reforma p::>

lítíca para la participación de sectores de QfOSición al sistema, 
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apertura de los medios de carunic.ación a partidos }X)liticos de ~ 

sición y realización de obras públic.as (ferrocarriles, telecaruni

caciones, educación, tv rural). 

Referente a las disfunciones: interdependencia p::>líti

ca-econém1ca con grupos de interés, prioridades para satisfacer a 

grup::is de p::der (privado y estatal), sufragar errores de la p:ilíti 

tica econánica, cubrir déficits con mis inp.>estos a futuro, con--

trol de canercialización para subsidiar ~cesas públicas y priva

das, incapacidad .;uoerr.~nt.al para ev1tar el lnt.enned1ar1STD y la 

especulación. 

Tanbién, paralelisrro canercial con el sector privado, 

deuda interna y externa, sistBM cantiiario favorable a la I.P, CCJ!!. 

tención de errores de inst.runentación de política econánica, cu--

brir pagos del servicio de la deuda, recaudar divisas para la deu

da, déficit público por ~resas en t:w'lcarrota, supuesta garantía a 

la crisis de confianza, dE!l'llX'racia unilateral, apoyo a la " apert~ 

ra demx:rática " del gobierno en agradecinúento a la recuperación 

de canonjias del grupo privado y objetivos sexenales preneditados. 

De lo mencionado se desprendió: 

al Punciones. 

Apl1cac1ón de un nuevo plan econérnico, protecciones 

privadas, recesión econérnica y acciones para amino

rarla. oportunidad a pa.nidcs p:ilíticos y obras pú

blicas. 

b) Disfunciones. 

Reorientación oficial de la econanía, de la politica 

financiera, del pluripa.rt.idism::> ) de funcionamiento 

interno. 
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2.8. Período de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-198S •• 

Aol, económico del sector privado. 

PUNClONES 

-contracción agricola y manu-
facturera. 

-caida de la construcción. 
-contribución a la inflación. 
-suspensión de pagos al exte-
rior. 

-crédito& para financiar acti 
vidades comerciales. 

-ingreso de divisas. 

-superavít en la cuenta comer 
cial con crecimiento en ex-~ 
portaciones mayor a las im-
portaciones. 

-solicitud de comerciantes pa 
ra corregir la politica fis= 
cal. reformar disposiciones 
comerciales. 

-compromiso para mantener la 
producción, niveles de em--
pleo y superar la crisis. 

-esfuerzo de los industriales 
para proteger la planta pro
ductiva. 

OJSfUNC!ONES 

¡ruptura estructural por -
efectos del antinaciona-
lismo privado de fines de 
sexenio. 

-cubrir necesidades de la 
producción privada, a -
cos~a je ?res~amos of i=1a 
les. -

-fortalecimiento comercíal. 

-restitución de canonjías -
económicas a través de la 
política de MMH. 

-perpetuación de intereses 
de grupo. 
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En esta fase se presentaron las siguientes fu~ 

ciones: contracción agricola y manufacturera, caida de la 

construcción, contribución a la inflación y suspensión de 

pagos al exte1·ior; créditos para financiar actividades c2 

merciales, ingreso de divisas; superavit en la cuenta co

mercial con crecimiento en exportaciones mayor a las im-

portaciones, solicitud de comerciantes para corregir la -

politica fiscal, reformar disposiciones comerciales; com

prom1so para ~antener la producción, niveles óe empleo y 

superar la crisis y esfuerzo de los industriales para ma~ 

tener la planta productiva. 

Las disfunciones derivadas consistieron en; -

ruptura estructural por efectos del antinacíonalismo pri

vado de fines de sexenio; cubrir necesidades de la produE 

ción privada, a costa de préstamos oficiales; fortaleci-

miento comercial, ordenamientos favorables, restitución -

de canonjías económicas a través de la política de MMH y 

perpetuación de intereses de grupo. 

El resumen precedente fue: 

a) Funciones. 

Generación de disfunciones del sector priv~ 

do y activación del mismo en el desarrollo. 

b) Desequilibrio estructural del país y recup! 

ración del poder financiero particular. 
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2.8. Periodo de Miguel de la Madrid Hurtado !1982-19es,. 

Rol económico del sector público. 

FUNCIONES 

-déficit público superior al 
15\. 

-contracción del ingreso na
cional. 

-disminución de recursos pa
ra financiar la inversión. 

-contribución a la inflac1ón. 

-susoensión de paaos al ext~ 
rior. 

-inc~emen:o de r~=ursos d~ -
la banca nacionalizada para 
satisfacer crédilos. 

-fideicomiso del Banco de Mé 
xico para la cobertura de ~ 
riesgos cambiarios. 

-canalización de recursos mo 
netarios por UAFINSA. para :
apoyar la planta productiva 
y el empleo del sector pú-
bli co. 

-exportación de productos d~ 
rivados del petróleo. 

-pago de Pemex a la Federa-
ción por concepto de impue~ 
tos y derechos. 

DISFUNCIONES 

lcontinuidad de la crisis 
económica. 

~r~=u?erac1ón ~úbl1ca y -

1 
priv~da.a través de fi-
nanc1am1ento. 

-apoyo al sector oficial 
y privado en transaccio
nes en moneda extranjera. 

-protecciones de planes y 
programas de empresas y 
organismos de interés. 

-cubrir déficits presupu
estarios a través de di
visas. 

-usufructo del patrimonio 
financiero. 
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En los tres años y medio del gobierno de MMH, 

se detectaron estas funciones: deficit p~blíco superior 

al lS\, contracción del ingreso nacional, disminución -

de recursos para financiar la inversión, contribución a 

la inlación; suspensión de pagcs al exterior, incremen

to de recursos de la banca nac1onal1zada para satísfa-

cer créditos, fideicomiso del Banco de México para la ... 

cobertura de riesgos cambiarios~ 

A51m1smo, canal1:ación de recursos mone~ar1os 

por NAFlNSA para apo;•ar la planta productiva r el em--

pleo del sector público, exportación de prodoctos deri

vados del petróleo y pago de Pemex a la federación por 

concepto de impuestos y derechos. 

Como disfunciones: continuidad de la crisis -

económica, recuperac16n pública y prívada a través de -

financiamiento, apoyo del sector oficial y privado en -

transacciones de moneda extranjera, protecciones de pl~ 

nes y programas de empresas y organismos de interés, e~ 

b:i~ d~f icits presupuestarios a través óe divisas y us~ 

fructo del patrimonio financiero. 

La síntesis de ello radicó en: 

al Fonciones. 

Contribución al atraso del país, utíliza--

ción de financiam1entos,creación de or9a-

nismos y apoyos bancarios: continuación de 

actividades comerciales y tributarias. 
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b) Di1funciones. 

Control de la economía pública y correcti--

vos para remediar la crisis. 

2.8. Periodo de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1985). 

Rol social del Estado y de algunos sectores sociale 

F'UNCIONt:S DISFUNCIONES 

-duplicación del desempleo. 
-deterioro económ1co en el ·- -anemias sociales por des· 

merca¿o laboral. =onten~o. 

-respeto a derechos de obre- ~ 
ros y campesinos. 

-programa de emergencia para aparente política social. 
protección del empleo. 

-programa de fomento, abasto -incremento de subsidios. 
y control del paquete bási-
co de consumo popular. 

-desgravación del impuesto - t 
sobre la renta para prote--
ger el poder adquisitivo a populismo aparente. 
los de menor ingreso. 

-incremento del 15\ al sala
rio de la burocracia. 

-incremento del 57' al sala
rio mínimo para la pérdida 
del poder adquisitivo. 

-protección al empleo y aju~ 
te a precios y productos -
del campo. 

-presupuesto para el sistema 
de comerciali1ación oficial. 

-aplicación del programa 
lMSS-Coplamar. 

-campañas de vacunación. 
-impulso a programas de pla-

neación familiar. 
-programas de salud pública. 

1 .,, .. uo>óo r c1on. 
de la infla--

1 
~ocultamiento de condicio-
j nes higiénicas precarias 
derivadas de un ingreso in 
suficiente e inadecuada -= 
educación. 
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Entre las funciones relevantes de esta admini~ 

tración estuvieron: duplicación del desempleo. deterioro 

económico en el mercado laboral; respeto a derechos de -

obreros y campesinos, programa de emergencia para protef 

cíón del empleo; programa de fomento,abasto y control -

del paquete básico de consumo popular: desgravación del" 

impue1to sobre la renta para proteger el poder adquisiti 

vo ~ los de menor ingreso. 

Además, incremento del 15\ al salario de la b~ 

rocracia, incremento del 57\ al salario mínimo para la -

pérdida del poder adquisiti\'o; protección al empleo y -

ajuste a precios y productos del campo, presupuesto para 

el sistema de comercialización oficial, aplicación del -

programa IHSS-Coplamar y campañas de vacunación, impulso 

a programas de planeación familiar, programas de salud -

pública. 

Las disfunciones principales fueron: anemias -

sociales por descontento, aparente pol!tica social, in-

cremento de subsidios, populismo aparente, agudización -

de la inflación y ocultamiento de condiciones higiéni

cas precarias derivadas de un ingrésO insuf icie~~~ ~ i~a 

decuada educación. 

El resultado anterior fue: 

a) Funcione.!. 

~ani!est3ción de disfunciones económico-so 

ciales y diversas acciones sociales. 

b) Disfunciones. 

Descontrol de la polltica 9ocial. 
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2.8. Periodo de Miguel de lo Modrid Hurtodo (1982-198$). 

Rol político del Estado. 

~~~~~-'-ru~N~C~l~O~N=EÉ~~~- -~~~--'º~l~S~r~u~N~C~I~O~N~E~S'--~~~ 
-politica de Unidad Nacional. -control estructural. 

-creación de los rores de Con 
aulta Popular. 

-plan nacional de desarrollo 
para reordenar la economía. 

-disciplina y aus:e~1dad del 
gasto ?Úblico. 

-fortalecimiento de ingresos, 
moderación de utilídades y -
••larios, fomento al ahorro. 

-nuevo esquema cambiario y de 
comercio exterior. 

-restructuración de la admi-
nistración pública. 

-prioridades del gasto e in-
versión pública. 

-ref~rma tributar~a. protec-
ción al abasto popular y 
plan~a productiva. 

-fideicomiso del Banco de Mé
xico para la cobertura de -
ries9os cambiarías. 

-apoyo a actividades de parti 
dos politices .. 

-acceso de partid=s pol!:ic~s 
a la radio y tv. 

-reorganización de los medios 
de difusión estatal. 

-reformas para delegar a Go-
bernación la política de co
municación social .. 

-incremento en servicios y ta 
rifaa públicas para disminu7 
ir déficit del gobierno .. 

-imposición de la políti
ca sexenal. 

-control y dirección de -
la economía. 

' ' 

i
relativo cumplimiento de 
la utopia económica sexe 
nal. -

-apoyo al sector privado 
con divisas preferencia
les. 

-beneficiar sl PRI er. la 
práctica .. 

-dlfus1ón propaganóís~ica 
del partido en el poder .. 

-centralización y control 
gubernamenta 1 .. 

-supervisión y orienta--
ción de la información -
oficial. 

-subsanar el gasto dispeE 
dioso .. 
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-saneamiento de finanzas pú
blicas mediante contención 
del gasto corriente adminis 
trativo.. -

-tasa tributaria para contri 
buyent.es mayores y desgrava 
ción a los de menor ingresO. 

-aumento del 10 ' al IVA. 

-exclusión de impuestos a la 
canasta básica y rentas de 
casa-habitación. 

-modificación je impuestos a 
servic1os pac11:cs. 

-marco ;:iurldico y adm1nistr.!_. 
tivo de la banca nacionali
zada. 

-indenminización por accio-
nes expedidas en 1983. 

-registro del PARM y del par 
tído de los trabajadores. = 

-procuración de justicia por 
organismos policíacos. 

-lucha contra el narcotráfi
co. 

-venta de acciones de empre
sas privadas. 

-cancelación de programas y 
proyectos no estratégicos 
ni prioritarios. 

-reducción y control de gas
tos de representación of i-
ci al. 

-autorización a empresas pr.!. 
vadas a pagar adeudos exte~ 
nos. 

-registro de partidos para -
elecciones de diputados. 

-creación del Sistem~ Esta-
tal de Televisión (lmevisi
ónl. 

-supuesto control para en 
cauzarlo a áreas de int~ 
res oficial .. 

-mayor interdepend~cia de 
la relación hacend•ri•: 
percepción-impuestos .. 

-carga tributaria para el 
consumidor final. 

lsubsidios y mayores car! gas ~ributarias. 

-vigilancia y control del 
sistema conforme a oOJe
tivos del gabinete. 

-retribución económica a 
es?ec~ladores bancarios. 

-política pluripartidista 
aparente. 

treorganización teórica -
de or~anismos de seguri
dad pública y del siste-
ma judicial .. 

-cubrir déficits del go-
bierno. 

-satisfacción de intere-
ses de grupos. 

-supuesto control oficial. 

-mecauismos oficiales pa
ra facilitar a particula 
res el pa~o de déficits7 

-supuesto pluripartidismo. 

-mediatización de organis 
mes y medios de Tv guber 
namentales. -
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Las fun~ianes identificadas en este periodo -

consistieron en: politica de Unidad Nacional, creación 

de los Foros de Consulta Popular, plan nacional de de--

sarrollo para reordenar la economía: disciplina y auste 

ridad del gasto público, fortalecimiento de ingresos, -

moderación de utilidades y salarios, fomento al ahorro: 

nuevo esquema cambiario y de comercio exterior, restru~ 

turación de la administración pública, prioridades del 

gasto e invers1ón p_ública; reforma t.r1but.ar1a protec=1-

ón al abasto popular y planta productiva. 

Igualmente, fideicomiso del Banco de México -

para la cobertura de riesgos cambiarías, apoyo a activl 

dades de partidos políticos, acceso de partidos políti-

cos a la radio y Tv, reorganización de los medios de di 

fusión estatal, reformas para delegar a Gobernación la 

política de comunicación social, incremento en servici-

os y tarifas públicas para disminuir déficit del gobie~ 

no: saneamiento de finanzas públicas mediante contenci

ón del gasto corriente administrativo , tasa tributaria 

para contribuyentes meyores y desgravación a los de me-

nor ingreso, aumento del 10 al IVA, exclusión de imp~ 

estos a la canasta básica y rentas de casa-habitación.

modificación de impuestos a servicios públicos, marco -

jurídico y administrativo de la banca nacionalizada,in-

denminización por acciones expedidas en 1983. 

Así, registro del PA~M y del partido de los 

trabajadores, procuración de justicia por organismos po_ 
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liclacos. lucha contra el narcotráfico; venta de accio-

nes de empresas privadas, cancelación de pr09racas y pr~ 

yectos no estratégicos ni prioritarios. reducción y con

trol de gastos de representación oficial, autorización a 

empresas privadas a pagar adeudos externos, registro de 

partidos para elecciones de diputa~os )' creación d~l Si,! 

tema Estatal de Televisión tl~evis1ón). 

Las consecuentes disfunciones concernieron a: 

control estructura!.. i::.;>0s:.~:.6n ~e la ?Olit1:::a sexenal, .. 

control y dirección de la economía, relativo cumplimien· 

to de la utopl~ económica sexenal, apoyo al sector priv~ 

do con divisas preferenciales, beneficiar al PRI en la -

práctica, difusión propagandística del partido en el ;>o

der. centralización y control gubernamental. supervisión 

y orientación de la información oficia!, subsanar el ga~ 

to dispendioso. 

A la vez, supuesto control para encauzarlo a -

jreas de interés oficial, ~ayer interCep~ndencia de la 

relación hacendaria percepción-i~puestos, carga tributa

tar1a par.31 el consu:riídor fíni1!, subsidios y ir.ayeres car-

935 tributarias, vigilancia y con~ro! del sis~e~3 co~fo! 

me a objetivos del gabinete. retribución econó~ica a es

peculadores bancarios. política pluripartidista a?arente, 

reorgani~ación teórica de orqanismos de seguridad públi

ca y del sistel!.A judicial, cubrir déficits del gobier!'lo. 

Por último, saitisfacción de intereses de gr1'

pos, supuesto control oficial, ~ecanismos oficiales para 
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facilitar a particulares el pa90 de déficits, supuesto -

pluripartidismo y mediatización de organismos y medios -

de Tv gubernamentales. 

El producto de lo citado fue: 

a) Funciones. 

Nuevos planes y programas económicos, pol! 

t.icos, de C·•mun1cación est.at.al, de parti--

dos y procesos electorales. 

Control y delineación estructural del pais 

pcr el gobierno en turno y continuismo de 

privilegio& privados. 

2.9 Fol político del PRI (sincronismo). 

FUNCIONES 

-problema de subordinar las -
fuerzas sociales a una ins 
tituc1ón polltica eficaz. 

-incorporación del sector -
agrario a la CNC. 

-unificación del sector obr~ 
ro a la CTM. 

-or9an1zac1ón del sector po
pular a través de la CNOP. 

-denominaciones utópicas de 
candidatos para puestos pú 
blicos, desde el presidente 
hasta consejales. 

DISFUNCIONES 

-inestabilidad estructu
ral. 

-concentración y control 
del campesinado por una 
entidad del corporati-
vismo oficial .. 

-realinear a la mano de 
obra mexicana. 

-sup~r~i~~r y man:ener -
bajo control a sectores 
pr i \•i legiados. 

-supuesta democracia de 
elecciOn popular .. 
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-utopia en el control de los 
trea sectores por afiliados 
al PRl. 

-designación utópica de pues 
toa de decisión por lo& 3 = 
sectores. 

-nombramientos utópico& de -
puestos públicos por orga-
n1zaciones nacionales, esta 
tales, locales y municipa-= 
les. 

-en l• práctica el candidato 
llega a ser el presidente -
de México. 

-incomoe~encia de otros par
tidos con el ?Rl en elecci~ 
presidenciales. 

-selección del candidato por 
el presidente saliente. 

-desconocimiento de la opini 
ón pública 1obre la élite~ 
revolucionaria. 

-desconocimiento sobre las -
personas, ajenas a la élite, 
que son consultadas para el 
sucesor presidencial. 

-desconocimiento de presio--
nes en el presidente para -
elegir a su sucesor. 

-el candidato puede salir -
del circulo cercano al pre
sidente, en especifico de -
la Secretaria de Gobernaci
ón. 

-hermetismo de los Secreta-
ríos de Estado el día de su 
nombramiento. 

-destape del candidato por -
el presidente saliente. 

-democracia dirigida. 

-unilateralidad deliberada. 

-presidencialismo intencio
nado. 

-continuidad del presiden-
cislismo 

-supremacía en la política 
mexicana. 

-mantener el control políti 
=· 

-subjetividad funcional. 

-hermetismo políticco. 

-poder otorgado por las le
yes y el partido. 

-fuerza y poder institucio-
nal. 

-presidencialismo a futuro. 

-aparente auscultación dem2 
crática. 
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-desconocimiento público de - -desinformación. 
los mér1tos o habilidades --
del tapado. 

-actitud leal del tapado al - -fidelidad y obedienc1a 
presidente. inicial. 

-actitud correcta y conducta -alineación politica. 
accesible del candijato. 

-apovo sectorial al candidato -continuidad del presi
y su aprobación por el parti dencial1smo. 
do. 

-características • nacionalis -proyección política pa 
tas " del cand1da~o. ra qanarse !~ con!1an~ 

:a del ?Ueolo. 

-contrad1cción en la práctica -impos1c1ón politica. 
de la nominación del candid~ 
to por los tres sectores. 

-nominación de gobernadores - -poder en la toma de d~ 
por el pres1dente de la repú cisiones. 
blica. -

-selecc1ón de candidatos del -decisión unilateral. 
P~l a puestos de elección -
por mandos superiores y gru
pos de interés. 

-"nominación " de sectores -- -apoyo a la élite políti 
del PRI en las convenciones. ca .. 

-sello de •legitimidad demo-- -aparente principio de -
crática • a los candidatos - nominación democrática. 
del PRI. 

-selección d~ miéril>rva de vpo -si.;?¡,¡est.a ape:-t.:.;.r3 ~on=.i 
sic1ón para pu~stos de elec7 dicionada. 
c.lón popular por la élite re 
volucionaria como recompensd 
a su "leal oposición •• 

-insuficiencia :emocrática de 
procedimientos electorales -
del partido. 

-justificación de la nominaci 
ón de candidatos ante la opT 
nión pública por no ser figÜ 
ras ident1ficables. -

-falta de credibilidad de la 
opinión pública en procesos 
electorales. 

-perpetuar el control P2. 
lit1co. 

-vacío poli tico con efe.E, 
tos negat1\•os. 

-abstencionismo político. 
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Las funciones trascendentes de este rol refiri~ 

ron: problema de subordinar las fuerzas socia!es a une -

institución política eficaz, incorporación del sector --

agrario a la CNC, unificación del sector obrero a la CTM, 

organización del sector popular a través de la CNOP; den~ 

minaciones utópicas de candidatos para puestos públicos, 

desde el presidente hasta consejales; utopía en el con--

trol de los tres sectores por afiliados del PRI, designa

ción ucópica de puestos de decisión por los tres sectores; 

nombramientos utópicos de puestos públicos por organiza-

cienes nacionales, estatales, locales y municipales. 

Además, en la práctica el candidato llega a ser 

el presidente de México, incompetencia de otros partidos 

con el PRI en elecciones presidenciales, selección del -

candidato por el pre&idente saliente, desconocimiento de 

le opinión pública sobre la élite revolucionaria; descon2 

cimiento sobre las personas, ajenae a la élite, que son -

consultadas para el sucesor presidencial: desconocimiento 

de presiones en el presidente para elegir a su sucesor; -

el candidato puede salir del circulo cercano al presiden

te, en especifico de la Secretaria de Gobernación, herme

tismo de los Secretarios de Estado el día de su nombrami

ento, destape del candidato por el presidente saliente. 

Así, desconocimiento público de los méritos o 

habilidades del tapado, actitud leal del tapado al presi

dente, actitud correcta y conducta accesible del candida

to, apoyo sectorial al candidato y su aprobación por el -
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partido, caracteristicas "nacionalistas " del c~ndidato. 

contradicción en la práctica de la nominación del candid~ 

to por los tres sectores, nominación de gobernadores por 

el presidente de la república, selección de candidatos -

del PRI a puestos de elección por mandos superiores y gru 

pos de interés, " nominación " de sectores del PRI en las 

convenciones, sello de " legitimidad democrática " a los 

candidatos del PRI, selección de mienbros de oposición p~ 

ra puestos de elección popular por la élite revoluciona-

ria como recompensa a &U " leal oposición ''. insuficien-

cia democritica de procedimiento& electorales del partido, 

justificación de la nominación de candidatos ante la opi

nión pública por no ser figuras identificables y falta de 

credibilidad de la opinión pública en procesos electora-

les. 

Las correspondientes disfunciones redicaron en: 

inestabilidad estructural, concentración y control del 

campesinado por una entidad del corporativismo oficial, -

realinear a la mano de obra mexicana, supervisar y mante

ner bajo control a sectores privilegi~dos, supuesta demo

cracia de elección popular, democracia dirigida, unilate

ralidad deliberada, presidencialismo intencional, conti-

nuidad del presidencialismo, supremacía en la política m~ 

xicana 1 mantener el control político, 51.lbjeti'\'.idad funci_2 

nal, hermetismo político, poder otorgado por las leyes y 

el partido, fuerza y poder institucional. presidencialis

mo a futuro y aparente auscultación democrática. 
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deain!ormación, fidelidad y obediencia inicial, alineaci-. 

ón política. continuidad del presidencialismo, proyección 

política para ganarse la confianza del pueblo, imposición 

política , poder en la toma de decisiones, decisión unil~ 

teral, apoyo a la élite politica, aparente principio de -

nominación democrática, supuesta apertura condicionada, -

perpetuar el control polltico, vacío polltico con efectos 

negativos y abstencionismo político. 

La resultante fue: 

al Funciones~ 

Funciones y disfunciones del rol del PRI en 

la política y rol del ejecutivo en la toma 

de decisiones~ 

b) Disfunciones. 

Es~ructuración dirigida del partido instit~ 

cional al corporativismo oficial e injeren

cia y continuidad del presidencialismo en -

el sistema político mexicano. 
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La& conclusiones más importantes de este capl 

tulo fueron: 

l) Oialécticamente el sector privado debe su 

desarrollo a: 

a) protecciones económicas y políticas de 

los diferentes gobiernos. 

b) La interdependencia económica y tecnoló 

gica con subestructuras transnaciona-

les. 

el Al avance económico de la población que 

amplió el mercado y número de consumid2 

res, reciclando el proceso económico, -

que dio mayores rendimientos al empres~ 

rio y comerciante. 

d) A la propia autoregulación, conservaci

ón y cierre de la estructura económica 

privada¡ independientemente de las dis

funciones a que dio lugar en el sistema 

y de las funciones del Estado, que la -

convirtieron en subestructura. 

2) El Estado, por su parte: 

a) Posee diferentes jer~rquias en ~l ~ol -

desempeñado. 

b) La estructura oficial se sobrepone a -

las funciones y disfunciones de la so-

ciedad. 
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CAPITULO 111. INTERPRETACION DEL ANALISIS DE LA 

ORGANIZACION SOCIAL DE LA TELEVI

SION MEXICANA (PRIVADA Y ESTATAL). 

una vez realizado el análisis de la Organizaci

ón Social Nacional en el capitulo anterior, se procedió a 

hacer lo mismo con los datos de la Organización Social de 

la Televisión Mexicana a fin de establecer posteriormente, 

las relaciones entre ambas estructuras en cuanto a las 

!unciones y d1sfunc1ones en el rol económico, social y ?~ 

lítico. Para ello, se elaboraron d1versos cuadros en los 

que se vertió la información del Marco Histórico de la Te 

levisi6n Mexicana (ver ap~nd1ce Jll. 

Los cuadros se presentaron en dos formas. Unos, 

aludieron a la televisión privada y otros, a la televisi

ón estatal en sus períodos correspondientes. 1950 a mayo 

de 1985, la primera, y 1959 a mayo de 1985, la segunda. -

Asimismo, en ambos sistemas se incluyeron las constantes 

sociológicas manejadas en el análisis precedente: estruc

tura, rol, funciones y disfunciones. 

Los roles fueron: económico. social y politice. 

El rol económico se abordó: a} corno apoyo a la propia in

\l'Cl'slón y b} como fuente de 1ngreso. El rol político: a) 

como apoyo al gobierno, b) como apoyo al Estado y e) co

mo política de empresa. 

finalmente, al igual que en el apartado ante--

rior, se expusieron las funciones y disfunciones a manera 

de enunciados y luego se redactó una síntesis de las mis

mas. Los cuadros quedaron así: 
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3.1. Funciones y d1sfunc1ones de la televisión 

privada .. 

Rol económico, como aporo a la propia in-

versión (periodo de 1950 a mayo de 1985). 

ft:NCIONES 

-aparición del primer canal -
comercíal: XHTV- C4 (1950). 

-aparición del segundo canal 
comercial: XEWTV- CZ (1951). 

-aFarici6n dei tercer c~nal -
comercx.;i!: XHGC- =s \13521. 

-aportación del 50 \ de capi
tal de cada grupo para inte-
9rar Telesistema Mexic~no. 

-instalación de canales provi 
sionales en provincia (1955) 

-obras para nuevos canales en 
Monterrey y Guadala)ara --
( 1956). 

-adquisición de la primera má 
quina de video tape por la ~ 
f i 1 ia l de TSM en Monterrey -
(1958). 

-instalación de ~n canal en -
Ti JU a na ( 1960). 

-inversión de 12 millones de 
pesos para instalar una to-
r re en televicentro y aumen
tar la ?Oten:ia de los J ca
nales (1963). 

DISfUNCIONES 

•inversión en áreas renta 
bles por grupos económi= 
c~mente fuer~es. 

-amortización a futuro. 

1 - -

Í
penetrac1on economica r~ 
ral. 

-redituación económica -
con tecnología transna-
cional. 

-filtración en la econo-
mia fronteriza. 

-plusvalía para el nego-
cio televisivo. 
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-aparición de XHTIM- CS (1968). 
-aparición del e 13 (1968). 

-aportación del 70 \ de cuotas 
de TSM y televisoras latinas -
para sostener la OTI (1971). 

-contraLación de servicios de -
Intel•at por la OTI 11971). 

-fusión de los c~nales 2, 4, 
y 8 para originar Televisa --
( 1973). 

-instalación de 50 estaciones 
repetidoras en el país y 2 ca
nales en E.U. (1973). 

-compra del 49 \ de acciones pa 
rA !und~r Satetal con el gobi~ 
erno (1974J. 

-adquisición del 20 \ de accio
ne& de la Spanish lnternatio-
nal Comunication para fundar -
Univisión (1976). 

-instalación de una filial en -
Madrid tl977). 

-contratación del satélite Wes
tar 111 mediante la autorizaci 
ón de la SCT (1980). -

+explotación económica -
1 paralela. 

-protegerse de cadenas -
nort~americanas como -
grupo opos lt.or. 

-usufructo del grupo la
linoamer icano. 

-concentración financie
ra e infraestructura! -
por A~cárraga, Alemán y 
O' rarril. 

-transnac1onal 1:ación fl. 
nanciera. 

-injerencia en el nego-
cio de telecomunicacio
nes. 

-transnacionalización 
del capital privado mexi 
cano. 

-fi~tración a la economía 
europea. 

-participación económica 
en las telecomunicaciones. 
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-adquisición del 75 \ de ac
ciones de Spanísh ln~ernatio 
nal Network (SIN) y 100 est~ 
cíones afiliadas !19BO!. 

-financiamiento de 120 millo
nes de pesos para instalar -
46 estaciones terrenas de co 
municación por sa~élite ---
( 1980). 

-posesión de SIN de 39 siste
mas por cable en E.U. y del 
C22 del Paso, Texas 11985). 

-1ns:~lae!ón de sistemas por 
cable en 9 estados de la Uní 
ón Americana, conectados a = 
Calaxy {1985). 

-dominio económico futuro. 

-garantizar la inversión -
sin cooperar con el gobi
erno. 

-falta de participación de 
México en obligaciones -
fiscales, beneficiándose 
~levisa. 

-benef1c10 privado s1n ga
nancias para el pais. 

De lo mencionado se desprendió: 

a) Funciones. 

lnversiOn privada en la conformación de infr~ 

estructura, tecnolo9ía y telecomunicaciOn te-

levisiva. 

b} Disfunciones. 

Predo~inic Y.transnacionalización del capital 

financiero del grupo TSM-Televisa. 
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3.2. funciones y disfunciones de la televisión 

estatal. 

Rol económico como apoyo a la prop1a in--

versión (período de 1959 a mayo de (1985). 

FUSCIONE.S 

-creación de XEIPN- Cll (1959). 

-cre~ción del Consejo Nacional 
de Padio y Telev1sión (1960). 

-inversión de 10 millones de -
pesos para el funcionamiento -
formal de Cll(l969). 

-creación de la Comisión de Ra
diodifusión para utilizar el -
12.5 \. 

-creación de la Subsecretaría -
de Rad1odifus1ón y alquiler -
del Cll para producir (1970-
1972). 

-creación de TCM (1972). 

-compra de C13 por el gobierno 
a través de Somex (1972). 

-intearación de 20 canales inde 
pendÍéntes, a cadena nac1onal
l3 (1972). 

-construcción de la red nacio-
nal 13 (1974). 

-compra de 51 \ de acciones de 
Satelat por el gobierno (1974). 

-inaguración de las nuevas ins
talaciones de Cl3 (1976). 

DISFUNCIONES 

-incremento del gasto p~ 
bl1co. 

-desviación de presupues 
~o en áreas de in~erés7 

ldesatender áreas 
¡micas vitales. 

econó-

laceleración del gasto -
j público. 

1 
-distracción de medios -

económicos para supervi 
vencia del canal. -

' ~disoendio presupuestal. 
1 . 

-oartidas oficiales en -
beneficio porterior de 
Televisa. 

-incremento de la eroga
ción gubernamental. 
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-creación de RTC 11977). 
-c~eac1ón de Pronarte (1971). 

-mayor potencia de Cll emple
ando técnicos franceses y me 
xicanos !1978). -

-instalación de e transmiso-
res de alta potencia de la -
Red 1'RM 11980). 

-instalación de la estación -
terrena Tulancingo 11 (1980). 

-financiamiento de 70 millo-
~es de ?esos de la SCT para 
instalar J~ ~stac1ones de ce 
municac1ón por satélite -
11980). 

-infraestructura técnica y de 
Telecomunicac1ones para 
transmitir la reunión Norte
Sur de can Cún 11981). 

-instalación del C22 de TRM -
(1982). 

-inversión en el satélite me
xicano para reemplazar la -
red de microondas tl9B2). 

-creación de los institutos -
de Nad10, Tv y Cine (1983}. 

-1ntegrac1ón del oatrimonio -
del IMT con bienes, lnmue--
bles y valores asignados 
11983). 

-integración de lmevisión 
(1985). 

tdéficit presupuestario. 

-sangría económica. 

-inversión no redituable 
a futuro. 

•infraestructura estatal 
· en pr~vecno eccnónu.co -

de Telev1sa. 

-aplicación de créditos -
externos a favor de la -
imagen presidencial. 

-egoración favorable a i~ 
tereses políticos. 

-duplicación del gasto, 
desatendiendo ramas pro
ductivas. 

! 
1 

r
distracción 
públicos. 

de recursos 

-desplazamiento presupues 
tal en un nuevo proyectO 
sexenal. 
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Lo sobresaliente de esto fue: 

a} Funciones. 

Inversión pública en la creación de orga-

nismos, canales, infraestructura y tecnolo

gía estatal. 

b) Disfunciones. 

Gasto desproporcionado, durante 26 años 

en la conso~idación Ce méd1os de difusión 

oficial. 
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3.3. Funciones y disfunciones de la televisión 

privada. 

Rol económico como fuente de ingreso (pe-

ríodo de 1950 a mayo de 1985). 

FUNCJONES 

-ingreso por patrocinio comeE 
cial de C4 (1950). 

-ingreso por publicidad del -
C2 ( 1951 l. 

-ingreso por publicidad del -
es ¡19:.2 .. 

-ingreso de Telesistema Mexi
cano por publicidad (1955). 

-ingreso de es por programas 
a bajo costo ( 1956). 

-ingreso por publicidad del -
canal de TSM de Tijuana --
( 1960). 

-percepciones por exportación 
de programas filmados y gra
bados a Centroamerica {1963) 

-ingreso por publicidad del -
nuevo canal B (1968~. 

-ingreso por publicidad del -
Cl3 (1968), 

-ingreso de TSM por programas, 
o l1c:111~~ dt:= lc:a OTI 1 t'fll!E: -
América y España {1971). 

-ingresos por publicidad de -
Televisa (1973). 

-producción, distribución, 
compra, venta y comercio a -
través de Satelat (1974). 

-percepciones de Televisa a -
través de Univisión (1976). 

-ingresos de Televisa median
te afiliados a SIN y Univísl 
ón (1985). 

DISFUNCJONES 

i 
tgeneración de mayores di ! videndos. 

-cen~ralización de u~1l1-
dades por Azcárraga y -
O' Farril. 

-incremento de ganancias 
empresariales. 

-ganancias en pesos y dó
lares. 

-rendimientos a través ~ 
del mercado la~ino. 

¡ participación paralela -
.del mercado televisivo. 

-exclusividad en rendímí 
entes de la corporacióñ 
latina de T\'. 

r
control de dividendos 
del mercado comercial. 

1 

1 

1 ganancias internas y exT ternas, no causantes de 
impuestos, favorables al 
consorcio. 
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Lo expuesto se concentró en: 

a) Funciones. 

Comercialización televisiva privada a ni-

vel nacional e in~ernacional, a lo largo -

de 35 años. 

bl Disfunciones. 

Ganancias por explotación de publicidad y 

mercados intercontinentales. 
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3.4. Funciones y disfunciones de la televisión 

estatal. 

Rol económico como fuente de ingreso (pe-

riodo de 1959 a mayo de 1985). 

FUNCIONES 

-asignAc1ón de presupuesto al 
Cll por Ja subd1recc1ón admi 
nistrativa del mismo tl959J7 

-asignación de presupuesto al 
Consejo Nacional de Rad10 y 
Teie~1s15n t!360l. 

-asignación de presupuesto al 
Cll (1969). 

-as19nación de presupuesto a 
la Comisión de Radiodifusión 
( 1969). 

-asignación de presupuesto a 
la Subsecretaría de Radiodi
fusión (1970). 

-asignación de presupuesto a 
TCM 11972). 

-as1gnac1ón de presupuesto a 
C13 paraestatal (1972J. 

-ingreso por publicidad del -
ClJ (1972). 

-prohibición de Cl3 de anun-
c1os de vinos, cervezas, li
cores y cervezas (1972). 

-polít1cas de comercializac1-
ón de Cl3 para el outofinan
ciamiento 11974). 

-3signación de pre~upuesto a 
RTC (1977). 

-asignación de presupuesto a 
Pronarte (1977). 

-transmisión de mensajes de -
TRM sin comerciales (1979). 

DISFUNCIONES 

-desequilibrio en ?arti
das presupuestales. 

-desatencíón de áreas 
pr1orit.~rias. 

-combinación de subsidio 
con donativo de empre-
sas y funcionarios pú-
bl 1cos. 

1 

+déficit presupuestario. 

¡ 
-dlspendio gubernamental. 

-au~osuficiencia relativa, 
sin desaparecer el subsi 
d10. 

-cerrar fuentes de ingre
so. 

-sangrar la economía para 
invértir en programas 
mercadotécnicos. 

rdescontrol del gasto. 

-preferencia ganada en la 
práctica por Televisa. 
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-asignación de presupuesto a 
los in~litutos de radio, tv 
y e ine 119 B 3) • 

-as1gnac1ón de un millón de 
dólares al nuevo C7 (1985). 

-ingreso por publicidad de -
lmevis1ón (1985). 

-deterioro en el erario g~ 
gernamental. 

-incremento de deuda inte~ 
na. 

-fragmentación de gananci
as de cada canal redundan 
do en beneficio de l.a di": 
rectiva. 

Le más :mportan:e de l~ preceden~e !~e: 

a) Funciones. 

~ecursos públicos de los distintos gobiernos, 

al sostenimiento de proyectos, organismos y 

de canales de televisión. A partir de 1972 y 

hasta la fecha ha combinado comercialización 

con presupuesto. 

bl Disfunciones. 

Subsidio permanente sin utilidades, durante 

los primeros 13 años y posteriores gan~nc1as 

para grupos directivos oficiales y para Tel~ 

visa. 
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3.5. funciones y disfunciones de ld televisión 

privada. 

Rol social (periodo de 1950 a mayo de 198Sl. 

FUNCIONES 

-difusión de la programación -
de XHTV-C4 ( 1950). 

-difusión de la programación -
de XEW1'V-C2 ( l 9511. 

-difus1ón de la programación -
de XHGC TV-C5 (19521. 

-dlf~~16n ~e :elenovelas ?Or -
el :2 : l953J. 

-difusión de la programación -
de TSM ( l 9 5 5) • 

-difusión de programas de TS~ 
a pro\•incia a tra\•és de repe
tidor•s de C4 (1955). 

-retransmisión de la progr~ma
ción de los canales 2 y 4 a -
travis de los canales 3, 6, 7 
y 9 de provincia. (1956). 

-difusión de programas filma-
dos y grabados mexicanos a -
centroarnirica (1963). 

-difusión de la primera ser:e 
norteamericana en color por -
C4 (1966). 

-difus1ón de la serie inglesa 
• color t 1967). 

-1ntercamb10 de programación -
en:re TSM y televisaras de 
A:n~r1ca y Es?aña a tra\•és ce 
satélite. 

DISFUNCIONES 

1 
! p • •estructura programat1ca 

1
1 or1entada conforme a inte
reses comerciales. 

-1ndus~r1al1~ación ~elev1s~ 
va de ccnt~n1dos d~1~i:1-~ 
cos. 

-minimización de la función 
social. 

~preminencia comunicativa -
' foránea. 

-entretenimiento dirigido. 

~ transcu 1 tura.e ión. 

~on:en1dos d1r1qidos con-
forre a la política. empre
sa.e ial. 
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-difusión de contenidos de ce 
(1968). 

-difusión de contenidos de 
Cll (1968). 

-difusión de contenidos de T~ 
levisa conforme a informar, 
entretener y educar (1973). 

-transmisión de contenidos de 
Televisa por el C6 de E.U. -
ll973J. 

-repetición de la programaci
ón del C2 a trav~s de Cl2 de 
E. L'. i ~ 1- .;. l. 

-recepción de programac1ón de 
Univis1ón por 18 millones de 
hispanos de 52 núcleos de ?2 
blación, incluyendo E.U. 
(1976). 

-exportación de programas de 
Te!ev1sa a travis de Univisi 
ón (19761. -

-difusión de contenidos de Te 
levisa 3 travis de la f1liaT 
de ~sp3ña ll977). 

-transm1s1ón de programas rne
x1canos en 63 estaciones de! 
americano a travis de Univ1-
v 1sión {1977). 

-convenio de Televisa con RTC 
para la produce ión i' transmi 
sión de la - Universiada ~é
x1co l~i~~ tl919l. 

-anuncio de la restructuraci-
5n de la programación de Te
levisa 11953). 

-difusión de nuevos conteni-
Cos cu!~ur3les Ce CS {19S~). 

-difusión de 
de Televisa 
afiliados 
(1985). 

la programación 
a través de 328 
SIN por cable --

[

refrito del modelo co-
mercial manejado por -
TSM. 

-estructuración unilate
ral de mensajes. 

lindu.stri.a cu.ltural tel~ 
Tvlsiva dirigida entre -
1 auditorio hispano. 

-dominio del auditorio -
de habla hispana. 

tma1·or. penetración comu
¡ nicat1va pt"b:ada. 

-acaparamiento de la co
bertura latina. 

-favorecer la irnaqen de 
Televisa, a costá de e~ 
fuerzo oficiaL 

-supuestos contenidos di 
versificados, impuestos 
de acuerdo a criterios 
pri .. ·actos. 

-mensaJes elitistas acor 
des a la política empr~ 
sarial. 

-hegemonía programática 
de la transnaciona! me
xicana. 
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Las funciones y disfunciones relevantes fueron: 

a) funciones. 

D1fusi6n de mensajes de la Tv privada, a ni

vel nacional e internacional, a lo largo de 

35 años. 

b) Disfunciones. 

Interdependencia de intereses pollt1cos en

tre el ejecutivo, gobierno y empresarios 
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3.6. Funciones y disfunciones de la televisión 

estatal. 

Rol soc1al (periodo de 1959 a mayo de 1985). 

fl'NCIONES OlSFUNClONE5 

-d1fosión de la programación -deficiente producción tel~ 
experimental de Cll (}959}. v1s1va. 

-d1fus1611 de temas educati-- -sobreponer lntereses socia 
vos, culturales y de orien- les a la función social. 
tación social, coordinados 
oor el Conse;Q Nac1on3~ de 
~aj10 y r~:~~!s15n ,ry;J;. 

-difusión de la programación 
formal de Cll del lPN (1969) 

-difusión de mensajes del --
12.S \ del tiempo estatal, 
supervisados por la Com1s1-
ón de R~diodifusión (1969). 

-difusión de contenidos de -
la Subsecretaría de Rad1od1 
d1fus.l.Z..o {1970J. -

-difusión de contenidos de -
Cl3 paraestatal con series 
extranJeras (1972). 

-producc16n del 47 \ por Cl3 
( 1972). 

-ini=~~ 1~ 13 p~~gr3~~ci6n 
cultural de TC~ \1972). 

-orientación el1t1sta ofl-
cial. 

-verticalidad en los conte
nídos oficiales. 

-exaltación de intereses p~ 
liticos vigentes. 

-imponer el modelo transna
cional de Tv para no per-
der el atractivo. 

-usufructuar 13 experiencia 
de la Tv comercial. 

-saturación de contenidos -
o!ici3les. 
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-dlfusJÓn de mensajes del Es 
~ado, ba)o la dirección de
RTC (1977). 

-difusión de contenidos del 
Estado, producidos por Pr~ 
narte (1977). 

-colaborsción de RTC al Cll 
con 949 horas de transmisi
ón al año (1978). 

-reducción de la programaci
ón de Cl3 para ahorrar 42 
horas de transmisión a la -
serr.ana (J983!. 

-difusión de contenidos del 
Estado, coordinados por el 
Instituto Mexicano de Tele
visión (1983). 

-plan para producir temas so 
ciales: Pablo Marentes ---
l 198 3). 

-utilización del C22 para te 
leprimaria y telesecundarii 
!1983). 

-difusión de la barra matuti 
na de Cl3 (1983). 

-en estudlo la progra~ación 
del C7 y Cl3 (1984). 

-características de la pro-
gramación de los canales 7, 
13 y 22 de lmevisi6n (!!85). 

-apología de intereses po-
1 íticos del grupo en el -
poder. 

-1mpos1c16n de políticas -
de programación oficial. 

-fragmentación de la es--
tructura programática en 
apoyo a la polit1ca de 
aho~ro de ene~g~~1cos. 

-control del nuevo régimen 
sobre mensajes gubername~ 
tales televisivos. 

-reducir ante la opinión -
pública la detentación -
del gobierno a problemáti 
cas de ese tipo. -

-programación estructurada 
hacia un público, def ini
do por la SEP. 

-penetración paralela a T~ 
lev1sa. 

-fragmentación de las car
tas de tiempo de la pro-
gr~m3ción, ~e ~cuerCo o -
criterios políticos. 
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De lo antes mecionado se desprendió: 

a) Funciones. 

Creación de organismos y canales de Tv para 

producir y difundir d1versos mensajes del -

Estado. A partir de 1972 se incluyó el en-

tretenimiento en el Cl3, el cual se conti-

nuó manejando en !me\•isión. 

b1 Confor~ac15n estructural conforme in te re-

ses sexenales y al modelo comercial privado. 



-116-

J.7. Funciones y disfunciones de ló telev1s16n 

privada. 

P.ol político como apoyo al 9ob1erno {pe--

riodo de 1950 a inayo de 19851. 

rUNClONES OISE"UNClONES 

-transmisión de la inagurac1 -continuidad de la interde
ón del C4 con asistencia - pendencia de intereses P2 
del Secretario de la SCT y líticos. 
de func1onar1os públicos y 
emp~~i~r1~s (l95Cl. 

-transm1s10n del 40 informe -concesiones 
de gobierno de Miguel Ale-- futuros. 

pr1vileg1os 

inán 119!>0). 

-d1tus1ón del grito del lS -
de septiembre por C4 (1951) 

-cadena nacional de TS~ con 
rad1odifusoras ~el país pa
ra em1t1r el le informe de 
Puíz Cort.ines (1955), 

-coord1nación }' supervisión 
de TSM del informe presiden 
Clal \19!>5). -

-d1fus1ón Ce 13 toma de pose 
slón de Lópe: Matees en el-

~~t ~~ ~Te!~ªi~5 f~o~~:r~e==~ 
11958 l. 

-transm1s1ón del 40 informe 
de gobierno de Dlaz OrCaz -
por es (19681. 

-inicio de transmisiones de 
ClJ con lv:. xn: Jue-~os Olí~ 
p1cos !19681. 

-!avorecer eventos oficia-
les. 

-favorecer la lmagen del -
ejecutivo. 

-amplia cobertura del pre
sidencialismo. 

-establec1m1ento de compro 
miso polit1co futuro. -

-encubr1m1en~o de la repr~ 
sión del 68. 
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-transmisión en cadena nacio 
nal de TSM sobre la reun1óñ 
de Echeverría con diferen-
tes presidentes latinoameri 
canos (JY7ll. -

-control remoto del Oía de -
la Libertad de Prensa (1971) 

-d1fus1ón de la c1ra de Eche 
verría por E. u:, a través
de C2 y CB y rep~tidoras -
(1971). 

-difusi:r. del 1: 1nforme de 
9001erno de Echeverría en -
red nacjonal y a ~ravés de 
C2 (19751. 

-transmisión del 3er informe 
de Echeverria en red nacio
nal y a través de algunas -
emisor.:ts de E.U. (1973). 

-difusión de la gira de LEA 
por el tercer mundo a tra-
vés de C2 (1975). 

-transmis16n de la llegada -
de LEA d Cuba y arr1bo del 
mismo al D.F. por Televisa 
( 1975). 

-transmis1ón de la postula-
ción de JLP como candidato 
a la pres1denc1a de la repú 
blica 1 l\>761. -

-transm151ón en cadena nacio 
na! de l~ sall!a de JLP a ~ 
España y lle>:Jdda del mismo 
a ~éxi.:u <19771. 

-difusión del programa " Mé
xico pregunta señor presi-
dente " por el C2 en prO\.'ec 
c1ón n3cional (1977). - -

-transmJs1ón del 11 informe 
de JL? en red nacional y a 
travis de Uni~is1ón (1978). 

-entregismo definido con an
t.eriortdad. 

-marcarada ante la op1n1ón -
pública de la libertad de -
expresión. 

-continuidad de reglas pree~ 
tablee idas. 

-exaltación de actos presi-
denciales a pesar de afren
tas verbales del ejecu~ivo 
con concesionar1os. 

-co~gr~tul~cl&n con 1~ nue
va figura presidencial, 

-apología presidencial de -
Televisa y erogaciór, públi 
ca para alquilar Unj\•isióñ 
y difundir el acto oficial. 

..;: 
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-transmisión de programas y -
plataformas de partidos po -
llticos 119791. 

-promoción de Televisa a las 
campañas del voto (1981). 

-d1fus16n de Televisa de la -
campaña política de MMH ---
{ 1982 1. 

-transmisión del cambio de po 
deres presidenciales por Te= 
levisa !19821. 

-difusión en red nacional del 
JJ informe de MMH v a través 
de 1! es:3d~s 6e i; Unión -
Americana (1984). 

-difusión del programa ~ La -
crisis, dos afios de lucha -
dl:l pueblo de México ", con
ducido por Jacobo Zabludows
ky y Ricardo Rocha y elabora 
do por R1'C { 19 8 4 J • -

-supuesta apertura contra 
lada por el gobierno. -

-comprometer al nuevo ré
gimen para obtener cano!!. 
jías futuras. 

-asegurar la imagen presi 
denc1al a cambio de co-7 
bro ?O! !a ~m~s1ón. 

-simular efectos de la -
cr isi!:i, o través de lid,!;_ 
res de opinión. 

Las constantes de lo expresado fueron: 

a) funciones. 

Difusión de diferentes informes de gobierno, 

eventos especiales y mensajes of 1ciales. 

b) D1sfunc1ones. 

Corr
0

elación Ce intereses presidenciales-eftt -

presariales para beneficio propio. 



-119-

3.8. funciones y disfunciones de la televisión 

estatal. 

Rol po!it1co como apoyo al gobierno (pe--

riodo de 1959 a mayo de 1985). 

FUNCIONES 

-transmis1ón exper1ment.al de -
Cll por el gobierno (1959). 

-realizaci&n de programas del 
Cll por la SE? y operación -
del nusm.:.: ?.Jt :.a ~C'!' ,· :9i.i9t. 

-cadena de Cll con la tv me>:i
cana para transmitir reunio
nes de Echeverría con presi-
dentes centroamericanos, coor 
dinada por la Subsecretaria ~ 
de Radiodifusión (1971). 

-declarac1ón de Mendez DocJrro 
sobre ld \Jig1lanc10 y medidas 
de Gobernación cont.ra produc
tores co~erciales tl911). 

-declar~~1ón de Mendez Docurro 
sobre el funcionam!ento for-
mal de la Subsecret.aria de Ra 
d1odifusión 11971). -

-inagur~~ión de la primera es
tación de TCM de Oaxaca. por 
Echeverría (1912). 

DISFUNCIONES 

-delim1tac1ón de control 
directivo. 

-exolo~ación de medios of i 
cidles para fines polít1~ 
C0:5. 

-depreciación en la econo
m!~ a causa de apoyo a in 
conformidades verb~les de 
Echeverr!a con medios ma
sivos. 

-justificación del supues
~o freno oficial, hasta -
cierto punto, a Televisa. 

-ciemo~tcación de la tenen
cia del gobierno sobre -
los ~edios para logro de 
sus fines. 
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-producc1ón de la Com1s1ón -
de Fadiodifusión de la Gira 
de Echeverria por E.U. ---
11972). 

-cuestionamiento de Mendez -
Docurro a conc~sionarios de 
radio y Tv 11972). 

-declarac1ón de P-'1oya Palen-
cia sobre la Tv comercial -
comercial 11972). 

-posición de Echeverría so-
bre la Tv comercial en el -
JI informe de gobierno 
tl9:r2l. 

-transmisión de la llegada -
de LEA a Cuba y arribo del 
mismo al D.F., a través de 
la red Cl3 y bajo la coordi 
nación de la Subsecretaría
de Radiodifusión y Comisión 
de Radiodifusión (1975). 

-difusión de la postulación 
de JLP para presidPnte de -
la Repübl1ca (1975). 

-posición de JLP sobre medi
os privados en la reuni6n -
del lEPES (1976). 

-inaguraci6n de nuevas insta 
laéiones de .el 3 por Echeve-:
rria, Mendez Oocurro y Moya 
Palencia 11976). 

-trans~isión de RTC de la sa 
!ida Ce JLP a Esp~ña y lle= 
gada del mismo a ~éxico 
(1977). 

-difusión del lI informe de 
JL? por el siste~a RTC, a -
través de microondas de la 
SCT 11978). 

-convenio de RTC con Televi
sa para que ésta transmita 
la • Universiada México 
1979 • (1979). 

-acaparamiento oficial de -
la imagen presidencial. 

-deslindar la responsabili
dad polémica iniciada por 
Echeverria. 

-manejo amañado de la obser 
vancia del derecho inhereñ 
te al Estado sobre medios
de =omuni:.ac1ón. 

-legitimarse ante el pueblo 
buscando proyección inter
nacional. 

-usufructo de medios oficia 
les con fines políticos. -

-ambiguedad política para -
lograr apertura de Televi
sa a fin de proyectar su -
imagen y enterrar polémi-
cas echeverristas. 

-infraestructura comunicati 
va al servicio de un grupO 
político. 

-explotación de medios of i
ci ales con fines persona-
les. 

-regalo oficial de cobertu
ra y audit.orio. 



-12 l-

-preparativos de RTC para -
transm1Lir la reunión Norte 
Sur de Cán Cún (1979). 

-anuncio de la SCT sobre la 
autorj1ac1ón de JLP oara el 
satélite meK1cano Cl9Bl). 

-convenio en Gue la SCT se -
obljga a proporcionar a Te
lev1 sa serv1c1os de conduc
ción de señales (1981). 

-uso de Jntelsat. lV-~I por -
te!ecomun1ca=~ones =~r3 ---
1 =~3 ! ar la rec~oc1S~ de les 
6°ca.nales de tv. \l9ó2J. 

-inaguración de la estación 
térrena " Cha?ult~oec 1~ -
por JL? 11982) 

-t.ransm1s1ón de qTC de las -
ca~pafias al voto (1982}. 

-transm1s1ón del cambio de -
poderes por RTC 119821. 

-información de la SCT sobre 
las características del sa
télite .. Múrelos " (1983). 

-apertura de la nueva progra 
mac1ón de Cl3 con el primer 
informe de MMH (19831. 

-difusión del programa de -
RTC " l.a crisis, dos afias -
de 1 u cha de 1 pueblo de Méxi 
co w , a travis de Cll y -= 
Cl3, conducido por José Cár 
d~n~:,Y Adriana Cafiedo ---
{ J_90'1 1. 

-anuncio de Manuel Sart!ett 
sobre el funcionamiento del 
nuevo C7 en febrero de 1985 
11984). 

-exaltación de JLP con fi
nes propagandísticos. 

-o=ultar una f1nal1dad per 
sonal a travfs del aval = 
autorizado de la comunica 
c1ón por satélite. -

-contubernio que benefició 
a la postre al consorcio. 

-comprar favores a través 
de c:>:-:.·=esiones. 'oer;éf Jea:; 
a ?ª!-:1=ulares. 

-exclusivid~C de los medi
es paco logros políticos. 

-magnificar su adquisición 
y uso. 

-explo~ac1ón de la divisi
ón del trabajo para la -
apología presidencial. 

-encubrir la ver¿adera cri 
sis a través de líderes~ 
de op1n1ón utili~ados por 
la tv oficial. 

-mayor injerencia con f i-
ne5 políticos. 
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Generación de canales. organisnos, lnf raes-

tructura y telecomunicación de tv estatal p~ 

ca la emisión de diferentes informes y even

tos presidenciales; act1tuó de LE.A, JL? y 

funcionarios p~bl1cos !nte la tv ?Clvada; 

1n~gorac1ón de inf raestruc~ura televisiva 

por los manCatEsr1.:is .:i.ntcri~:~s y :!.1!us1ón de 

un programa especial sobre la crisis económl 

ca. 

bl DisfUnciones. 

Exclusiv1dad del presidenc1al1smo en los me

dios of1c1ales, beneficios de Televi~a por -

su interdependencia politica sexen3l y pro-

yecc1ón intencionada je funcionarios de la -

comunicación of ic1al del periodo de LEA. 
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3.9. Funciones y disfunciones de lü televisión 

privada. 

Rol político como apoyo al Estado (perío

do de 1950 a mayo de 1985). 

FUNCIONES 

-decreto aprobado por Alemán, 
que fijó normas y funciona
miento de estaciones de tv 
( 1950). 

-reglam~n:o de aptitud para 
el mane)o de estac1ones ra
díodifusoras !1953), 

-decreto que reformo el re-
glamento de estaciones co-
merciales, culturales y de 
experimentación para mayor 
control de emisiones a tra
vés de intervención <19SS}. 

-ley federal de radio y tel~ 
visión (1960), 

-fijaci6n del 25 \ sobre in
gceaos de empresas de ra-
dio y tv (1968). 

-disposición que modifica el 
pago del impuesto de radio 
y tv comerciales (19691. 

-reglamento a la ley federal 
de radio y televisión (1973) 

-1n1c1at1va presidencial pa
ra reformar arts. de la ley 
de radío y tv a fin de regu 
lar el uso de los servicíoi 
de radiodifusión (1980). 

DISFUNCIONES 

-beneficios jurídicos a fu
turo. 

-continuar favoreciendo 3 -

conces1~nar1os pr1vados. 

-vetar la vioilanci4 esta-
tal que el éJecutivo esta
bleció en 14 programación 
de la recíen fusionada TSM. 

-desacuerdo a la ley y modi 
ficaciones a la misma pari 
favorecer al consorcio~ 

-presión política para evi• 
tar que la norma lesione -
interese$ privados 

-predominio de la fuerza -
real de radiodi!usores so
bre el poder formal del 90 
bíerno. -

-desechar la observancia ju 
ridica oficial en esta ma~ 
teria. 

-disposiciones que a!ectan 
sólo a nuevas concesiones. 
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Lo derivado de lo anterior fue: 

a) Punciones. 

Ordenamientos jurídicos para el funcionami

:nto y operación de la televisión privada; 

tributo y mod1f1cación del mismo en tiempo 

para el Estado. 

b) Disfunciones. 

Estruc.ur~c~5n y restr~ctaraci5n normativa. 

acorde a intereses privados. 
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J.10. Funciones y disfunciones de la televisión 

estatal. 

Rol político como apoyo al Estado (perío-

do de 1959 a mayo de 19851. 

!'UNCIONES 

-arts. 59, 60 y 62 de la ley 
federal de radio y t\• que -
posibilitaron al Estado em
plea: tiempo e"' estaciones 
comerc¡ales (l960l~ 

-disposición que establece -
el empleo del 12.5 \ de ti
empo de transmisión por el 
Estado ( 1969). 

-decreto que dispuso que Cll 
se utilizaría para emis10-
nes educativas, culturales 
y de orientación {1969). 

-facultad para que la Comi-
sión de Radiodifusión use -
el tiempo del 12.5 \ (19691 

-acuerdo que crea TCM ll972). 
-acuerdo que f 1jó el marco -

jurídico de operación de la 
nueva Subsecretaria de Ra-
diodi fusión (1972). 

-ley orgánica de la adminis
tración púb; ica que crea -
RTC 11977). 

-decreto que crea Pronarte -
(1977). 

-decreto por el que la SCT -
intervendría en la instala
ción y operación del satéli 
te mexicano (1981). -

-decreto que creó al Insti
tuto Mexicano de Televisión 
( 1983). 

DISl'UNCION~E~S~~~~~ 

-reducir al mínimo el tiempo 
dedicado al Estado. 

-incapacidad del gobierno en 
la asimilación impositiva. 

-imposición institucional -
sin libertad de expresión. 

-centralización y control -
del tiempo fiscal a futuro. 

-imposición institucional p~ 
ra el logro de objetivos s~ 
xenales. 

-control a través de un erg~ 
nismo rec~or oficial. 

-oculto aparente del usufruc 
to tecnológico por los par7 
eiculares. 

-legalización del control t~ 
levisivo oficial. 
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Los datos dieron lugar a 

a) Funciones. 

Diversos ordenamientos para el funcionamie~ 

to de organismos y canales de televisión -

del Estado. 

b) Oisf unciones. 

Legitimación oficial del sistema televisivo 

gubernamental para el logro de ODJe~ivos s~ 

xenales. 
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3.11. funcJones y disfunclones de la telev1s!6n 

Rol polit1co como polit.ica de empresa (?!. 

riodo de 1950 a m~yo de 1985). 

F'UNCI·JNES 

-creac1ón de XHT\~-c~ \ 1950 i .. 
-creacié.n de XEWll'TV-C2 l 1951 l. 
-creación de XHGCT\1-CS {)952). 

-despl~z=ml~nto ~e ~écn::os -
de C4 y de la radio al nuevo 
C2 (19511. 

-deli~icaci6n de la estructu
ra ~écnica y de producción -
de e;: {!9511. 

-existencia óe equJ?O técnico 
del es }' JJtill~~ción d.el co~ 
~~ol remoto de C2 por el pr.! 
mero tl952l. 

-creación de la dirección de 
eventos espec1~les de C2 
11953 l. 

-proyecto para ex-:..ander la te 
1evis1ón a provi~=1a (195417 

-contrato de Azc~rra;a y O' -
Forril con Internatlonal --
Standar Electric CO~?Oration. 
asociada a la 11"'!' ~ara insta 
lar ~n transmisor en el ?asO 
de Cortés {1355). 

:>! SFU!llCl :.!\ES 

-extensión del dom1n10 em
oresaria! a un nuevo me-
dl o de comun1=ación. 

-:ont1~ui~a~ de la exolo~a 
c1ón de la espec1ali;ac1~-
6n de !a ~ivisl5n del tra 
bajo. -

-orientar !a división del 
tn1bajo social co:'lforn.e a 
intereses empresariales. 

-!or:alecimient.o del .rr.a:ndo 
Ce la direc:1va privada. 

-:ayer deoendencia tecnoló 
gica trañsna:clonal. -
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-unión de los canales 2, 4 y 
5 para or1ginar TSM (1955). 

-integración del ConseJo de 
TSM (1955). 

-estructurar bajo el poder -
de AzcArrga y O' Farril la 
?T.archa de la em?resa. 

-plan para inst~lar una re?e -continuidad de fines ex?a~ 
tidora en el sureste {l9S6Í. sionistas. 

-apertura ~e un estudio de -
doblaJe (1958). 

-recepción de 1a señal de tv 
comercial en provincia, a -
ex.:-epc1ón t!e 6 e~:.1dades -
t ¡:tf»)l. 

-instalación de un canal de 
TSM en Tijuana (19601. 

-distr1buc1ón de 22 canales 
de TSM en la república mexi 
cana (1963). 

-in1cio de tr3nsmisiones de 
tv a colores (1966). 

-transferencia de C8 de Mon
terrey al D.F. para conver
tirse en es (1968). 

-es~ablec1m1ento de Cl3 co-
mercial. 

-instalación de es en lo• es 
tudios San Angel, dirigido
por Flores Isita 11968). 

-constitución de la OTI tor
ganízación de Tv Iberoameri 
cana) ~-or TSM y televisoraS 
de habla hispa~• (1971). 

-contratación de servicios -
de lntelsat por la OTI ---
( 19711. 

-forr.en~ar áreas con fines -
pr1 ... ·ados. 

-concecus1ón de obJet1vos -
eKpans1on1stas empresar1a
:es. 

-trampolín para penetrar a 
E.U. 

-acaparamiento tele~isivo. 

-interdependencia tecnológi 
ca fa\lorable a la corpora
c1ón. 

-concentración televisiva -
urbana. 

-acaparamiento empresarial 
por un grupo paralelamente 
poderoso. 

-privilegiar al grupo de i~ 
terés. 
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-fusión de TSM y C8 para ori
ginar Televisa (1973). 

-integración del Consejo de -
televisa por Azcárraga, --
O' farril y Alemán {1973). 

-objetivos de la nueva empre
sa: programtir, producir y -
coordinar actividades de los 
can•les 2, 4, 5 y B 11973). 

-inv1tac16n de Jacobo Zablu-
dowsky a ¡os detractores de 
la tv para exponer la censu
ra a la misma, a través de -
C2 (1976). 

-transmisión del programa ma
ratónico de Televisa sobre -
la censura a la tv. 

-instalación de 3 canales de 
Univisión en 3 estados de -

habla hispana en E. u. 11976) 

-objetivos de Univisión: 
transmisión de Tv entre Amé
rica y Europa 11976). 

-manejo de la producción de -
Univisión por Teleproductora, 
S.A. 11977). 

-utilización de Intelsat para 
el cambio inst.:..ntÓ(1eo de pr~ 
gramos de tv 11977). 

-detentación benéfica a -
la triada Azcárraga, 
O' farril y Alemán. 

-centrtilización de poder 
televisivo en el grupo -
heredero , incorporando 
a un descendiente políti 
co. 

-orientación de la empre
sa conforme a intereses 
?articulares. 

-evidenciar ante la opin! 
ón públicas a intelectua 
les no acordes a intere7 
ses empresariales 

-incremento de la penetra 
ción en el país vecino.-

-hegemonía de intereses -
privados. 

-orientación y control de 
la política programática 
en español, a través de 
una compañia de Televisa 
instalada en México. 

-usufructo tecnológico s2 
fistlcado para mayor pe
ne't.ración .. 
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-utilización de Intelsat IV -
para hacer llegar la señal de 
Televisa a 84 repetidoras en 
la República Mexicana (1977}. 

-cobertura total de Telev1sa -
a través de contratación del 
Westar I!I y transmís1ón di-
recta a E. U. por medio de -
SIN 119501. 

-convenio de Televisa y la SCT 
para instalar conJuntamente -
80 estaciones terrenas de co
municación por satélite (1980} 

-pr1orid~j ?ara ~rar.sm1t1r !a -
señal ~e Televisa en un solo 
canal y derechos de emisión -
por medio de la red durante 9 
años (1980 l. 

-cambio del CB comercial en -
cultural !1983). 

-incremento de afiliados en la 
red Univisión y SIN 11984). 

Lo import3nte fue: 

a) Funciones. 

-acaparamiento definitivo 
de la señal nac1onal. 

-dominio nacional y tran~ 
nacional. 

-pol!tica de Televisa pa
ra el logro de objetivos, 

-=~otro: ~ecnol6g1co ?~e
meditado. 

-continuidad del predomi
nio de intereses priva-
dos. 

-hegemonía transnac1onal. 

Creación ¡· estructuración de la televisión --

pri\·ada durante 35 años y políticas itt-<;lli-!as 

en la marcha de la empresa; beneficios ~ecn2 

lógicos y del uso de satélite. 

b) Nacionali~ación y transnacionalización de la 

subestructura te~e1;i si ·:a ?~i vada. 
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J.12. Funciones y disfunciones ~e la televisión 

estatal. 

Rol poljtico como política de empresa (p~ 

ríodo de 1959 a mayo de 1985). 

FUNCIONES 

-creación del Cll-XEIPN (1959) 

-pruebas de funcionamiento de 
Cll durante 10 años (195~J. 

-creación del Consejo Nacional 
de Radio y Televisión (1960). 

-funcionamiento formal de Cll 
( l 969). 

-creación de la Comisión de R! 
dioditusión (1969). 

-funciones de Ja Comisión de -
Radiodifusión (1969). 

-creac1ón de la subsecretaria 
de Radiodifusión, dependiente 
de Ja SCT !1970). 

-designación del director de -
la Subsecretaria, Enrique He
rrera (1970). 

-funciones de la Subsecretaría 
de Radiodifusión (]970). 

DISF'UNCIONES 

-enmascarar la lesionada 
imagen presidencial. 

-indefiniciones politi=as 
de la di=ecti~3. 

-avalar la propaganda ofi 
cial en la tv privada. -

-reinvindicación de la de 
teriorada pol!tica diaz= 
ardocista. 

-debilidad del gobierno -
frente a los radiodifus2 
res privados. 

-centralizar en un or9a-
nismo oficial la distri
bución del tiempo fiscal. 

-explotación a futuro de 
un organismo oficial para 
proyección política. 

-control de la dependen-
cía. 

-orientación conforme a -
intereses sexenales. 
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-recursos técnicos de la SCT 
y Gobernación para la Subse
cretaría ( 1971 l. 

-utilización de Cll, sin pago, 
para la Subsecretaría (1971). 

-creación de un Fideicomiso -
por la SHCP, administr3do -
por somex paro Cl3 !1972). 

-obJetivos de Cl3 (1972). 

-utilización de la red de mi
cr.:>ondas de la SCT por ClJ 
( 19~2). 

-dirección de Cl3 por Antonio 
Menéndez y restrueturacíón -
de la empresa (1972). 

-delimitación de objetivos 
TCM l 1972 l. 

-integración del Consejo de -
programación de TCM por re
presentantes de la tv esta-
tal y la Subsecretaría de Ra 
diodifusi5n (19721. -

-creación del Patronato TCM -
(1972). 

-incremento de la cobertura -
de Cll (1973). 

-beneficiar al organismo 
de exaltación política. 

-control administrativo 
del canal adquirido. 

-control de decisiones y 
funcionamiento interno. 

-explotación de infraes
truc~ura nacional sin -
remi.rne:-acién. 

-continuidad de patrones 
de la tv comercial, cam 
biando sólo la estructÜ 
ra administrativa -

-somet.er ó la vigilancia .• 
decisiones del subsecre 
t.ario y del ejecutivo.-

-impedir el uso del me-
d10 a grupos poli~icos 
para fines personales. 

-saturación de zonas ale 
dañas por el canal eli~ 
tista. 
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-toma de posesión de Cl3 por 
Enrique Conzález Pedrero y 
replanteamiento de objeti-
vos de la empresa dentro -
del régimen de economía mi~ 
u (1974). 

-ampliacJón de la cobertura 
de Cl 3 !19 74 ) • 

-fundación de Satelat con el 
Cll, ClJ, Sanco Cinematográ 
fico. Notimex y Televlsa _7 
1197.,. 

-designación de Abel Quezada 
como director de Cl3 !1976). 

-creación de RTC (1977). 

-objetivos de RTC (1977). 

-transferencia de instalacio 
nes de ls Subsecretaria y~ 
de Cobern~ción para incorpo 
rarlas a RTC 0 977). -

-reorientación de la pollti 
ca del canal de acuerdo a
intereses sexenales y con
tener las criticas priva-
das haciendo creer que el 
Cl3 no era una carga. 

-el Estado no renuncia a su 
posibilidad de usufructuar 
infraestructura nacional. 

-subsidio disfrazado que b~ 
neficio a Televisa. 

-integración de grupos de -
poder dentro del canal im
posibilitando el funcion~
miento del mismo. 

-finiquitar la política de 
comunicación anterior e i~ 
posición del nepotismo. 

-acapararuiento de medios 
oficiales con fines pollti 
cos. 

-control de recursos técni
cos y humanos, pon1éndolos 
a disposición presidencial. 
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-integración del Consejo de 
Pronarte por funcionarios -
públicos (1977). 

-centralización de la po
lítica de comunicación -
oficial, inflando nómi-
nas y controlando recur-
sos monetarios por con-
cepto de producción. 

-obJetivos de Pronarte (1977). -funcionamiento dirigido. 

-nombramiento de Pablo Maren
tes como director de Cll y -
objetivos del canal (1977). 

-incorporación de radio y te
levisión de la presidencia a 

' RTC (1977). 

-renuncia de la doctora Mi--
llán y de6ignación del Dr. -
Cardiel Reyes (1978). 

-renuncia de Cardiel Reyes y 
designación de Alejandro Pal 
ma (1978). 

-designación del director de 
noticieros y de producción -
de Cl3 (1978). 

-renuncia de Alejandro Palma 
y designación de vela•co --
Ocampo (1979). 

-acabar con privilegios -
sindicales de la emisora 
y mantener un control c2 
mo en la iniciativa pri
vada. 

-mayor control de informa 
c1ón presidencial, ev1-= 
tanda filtraciones en la 
misma. 

-dar mayor poder directi
vo a RTC. 

-inestabilidad estructu-
ral de Cl3 debido a la -
corrupción e inadecuado 
manejo administrativo. 

-incapacidad para contro
lar intereses políticos. 

-proli!eraci6n de mafias 
políticas oficiales y de 
la iniciativa privada. 

-continuidad del fracaso 
directivo. 
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-•eft•l "e TCM a 11 ~stados de 
la República !1979). 

-renuncia de Velasco Ocampo y 
designación de Cuete García 
(19801. 

-renuncia de Cueto García y -
designación de Pedro Ferríz 
(1980). 

-renunc10 de ?edro Ferríz y -
designación de Claudio Fari
os ( 1981). 

-inaguración de C22 de TRM y 
de cursos televisados para -
profesionales de Puebla --
( 1982). 

-C22 de RTM a cargo de la SEP 
( 1982). 

-des1gndción de Pablo Mareo-
tes como director de Cl3 y -
redefinic1ón de objetivos -
( 1983). 

-política de Cl3 para reducir 
horarios de transmisión ---
( 1983). 

-~L~dc..·.íón del lnstltut.o de Te 
levisión 11983). -

-funciones del lHT (1983). 
-incorporación de entidades y 

organismos de 'l'v al lMT ---
11993). 

-contratación de transnaciona 
les norteamericanas para --~ 
construir el satélite • More 
los • (1983). -

-cumplimiento de intere
ses de Margarita López 
Portillo. 

-encubrir el caos y de-
sorganización de la te
levisara. 

-desestabilización que -
alejó de la finalidad -
inicial y adquirió una 
orientación comercial. 

-dese=~ructurac1ón del -
canal. 

-justificación de la in
capacidad del gobierno 
en la directiva televi
siva. 

-institucionalización -
del canal conforme a -
criterios unilaterales. 

-control del canal por -
la nueva administración, 
evitando dispersión de 
intereses. 

-congraciarse con la po
lítica de austeridad de 
MMH. 

-control definitivo de -
medios oficiales. 

-enmascarar que el Esta
do iba a beneficiarse -
con el sa~élite. 
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-plan para ofrecer el servicio 
de C22 a través de suscripci~ 
nes 11983). 

-integración administrativa -
del nuevo esquema orgánico de 
la tv estatal, mediante direc 
ciones de área y no de direc7 
cienes generales, coordinado 
por Pablo Marentes (1984). 

-política del lMT sobre Cll y 
Cl3 (1984). 

-declaraciones de Marentes so
bre el nuevo C7 (1984). 

-producción de programa& de C7 
en colaboración con el IMT y 
de la unid..:id de producción de 
la SEP 11984). 

-anuncio oficial del C7 denomi 
nado Imevisión y política a = 
seguir ( 1984). 

-funcionamiento de Imevisión y 
susc.ripción de conveni.os con 
or3anismos de tv estatales -
( 1985). 

-supuestamente igualarse 
a Cablevisión. 

-unilateralidad en las -
decisiones y pol!ticas 
de Cl3. 

-subordinación adminis-
trati va. 

-supuestamente lograr -
equ1l ibrio y control de 
los medios oficiales. 

-privilegiar a futuro el 
sistema rector oficial. 

-patentización de la pre 
sencia oficial en los ~ 
medios. 

-lograr un paralelismo -
hegemónico con Televisa. 

-objetivos de Imevisión (1985). -unificar la marcha de -
organismos y entidades 
estatales de tv en un -
solo mando. 
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Lo expuesto permitió: 

al Funciones. 

Integración de organismos, canales e infra

est~uctura tecomunica:1va, disfunciones 

en la directiva de Cl3 durante 3 años y 

presencia de Marentes en la administración 

televisiva estatal. 

b) Disfunciones. 

Estructuración televisiva sexenal,indefini

ción de intereses en la política de comuni

cación oficial y control definitivo del si! 

tema por Pablo Marentes. 
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Las conclusiones del tercer capl~ulo fueron: 

a) La televisión privada se desarrollo debi

do a las d1versas protecciones económicas 

sexenales,a los gru?OS empresariales; no 

hay que olvidar que la tv prh:ada en ~éxi 

co surge como empresa. 

b) Asimismo, a los .avances tecnológicos con 

repercusión en la tele,risión que se orig,!. 

nan por la mayor reinversión de la empre

sa televisivA en áreas estratégicas como 

infraestructura, video-tape, color, etc. 

e) También debe su progreso al avance econó

mico de la sociedad en general que origi

nó un mayor número de consumidores, redu.!l 

dando en el proceso económico y por ende, 

cn!s anunciantes por ~v, lo que generó 

nuevamente rentabilidad a la empresa. 

dJ L.a televisión estatal sigue la misma tra

yectoria que la :v comercial en cuanto al 

rol ecor~~ico y social. 

e) La tv estatal se :Mntiene en estructura. 

mientras que la p!'ivada se transforma en 

subest:ructura. 
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CAPITULO IV. RELACION ENTRE LA ORGANIZACION -

SOCIAL DEL ESTADO Y LA ORGANIZA

C!ON SOCIAL DE LA TELEVISION ME

XIC1'NA (PRIVADA Y EST1'TAL), EN -

CUANTO A LAS FUNCIONES Y DISFUN

CIONES EN EL ROL ECONOMICO, SO-

CIAL Y POLITICO. 

El presente capítulo tuvo como propósito in-~ 

t~relac1onar, a t:3vis de una re~a=c16n, los datos ~e -

los cuadros de los capítulos ll y 111 a fin de detectar 

el tipo de relación que se estableció entre ambas estruE 

turas; int.erdependencia_, dependencia, independencia, co

rrespondencia y relación directa e indirecta. 

Aunque hubo una diferencia temporal de 10 --

años de la televisión privada respecto a la organización 

del Estado y de 19 años de la televisión estatal en rel.,! 

ción a d1cha organiz.ación, se tomó como punto de partida 

1940 ?ara la televisión mexicana, con el objeto de cono

cer el antecedente de la misma y el efecto en la estruc

tur3 social y televisiva. 

Los puntos abordados fueron: 

4.1. Felación entre el sector privado y la t.! 

televisión privada en cuanto a las fun-

ciones, en el rol económico como apoyo a 

la propia inversión y como fuente de in

greso. 
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4.2. Relación entre el Estado y Algunos Sect~ 

res Sociales y la televisión privada en 

cuanto a las funciones, en el rol social. 

4.3. Relación entre el Estado y el PRI y la -

televisión privada en cuanto a las fun-

ciones, en el rol político como apoyo al 

gobierno, como apoyo al Estado y como P.E. 

lítica de empresa. 

4.4. Relación en~re el sec:or p:ivado y la te 

levísión privada en cuanto a las disfun

ciones, en el rol económico como apoyo a 

¡a propia inversión y como fuente de in

greso. 

4.5. Relación entre el Estado y Algunos Sect2 

res Sociales y la televisión privada en 

cuanto a las disfunciones, en el rol so

cial. 

4.6. Relación entre el Estado y el PRI y la -

televisión privada en cuanto a las dis-

funciones, en el rol político como apoyo 

al gobierno, como apoyo al Estado y como 

política de empresa. 

4.7. Relación entre el sector público y la t~ 

levisión estatal en cuanto a las f uncio

nes, en el rol económico como apoyo a la 

propia inversión y como fuente de ingreso. 
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4.8. Relación entre el Estado y Algunos Sect~ 

res Soc1ales y la televisión estatal en 

cuanto a las funciones, en el rol social. 

4.9. Relación entre el Estado y la televisión 

estatal en cuanto a las funcíones, en el 

rol político. como apoyo al gobierno, e~ 

mo apoyo al Estado y como política de e!!!. 

prese.. 

4.10. Relación entre el sector público y la ~~ 

levisi6n estatal en cuanto a las disfun

ciones, en el rol económico como apoyo a 

la propia inversión y como fuente de in

greso. 

4.11. Relación entre el Estado y ~lgunos Sect~ 

res Sociales y la televisión estatal en 

cuanto a las disfunciones, en el rol so

cial. 

4~12. Relación entre el Estado y la televisión 

estar.al +•n cuanto A las disfunciones, en 

el rol politico-como apoyo al gobierno, 

como apoyo al Estado y como política de 

empresa. 
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4.1. Relación entre el sector privado y la te

televisión privada en cuanto a las funci~ 

nes, en el rol económico como apoyo a la 

propia inversión y como fuente de ingreso. 

En la época de Av1la Camacho, la iniciati 

va privada obtuvo diversas prestaciones en lo agrícola, -

comercial e industrial. Esto permitió a los industriales 

~e la radiod1fus1ón instalar un mayor nGmer~ de emisoras 

en el pais con el consecuente ingreso por venta de tiempo. 

A la vez empezaron a introducirse en una nueva actividad 

económica: la televisión. Atraídos por incipientes experi 

mentas de transmisión y recepción de televisión, canaliz~ 

ron recursos financieros a este campo y prepararon la co

mercialización del mismo. 

Con Miguel Alemán, los inversionistas 

acrecentaron sus prestaciones económicas posibilitando al 

ingeniero González Camar~na, a Emilio Azcárraga y a Rómu

lo O' Farril adquirir equipo, aparatos y asesoría técnica 

de },, CBS y NBC. Fue en este Gltimo en quien recayó ini-

cialmente la concesión y echó a andar el negocio de la -

imagen y el sonido. Un año después, Azcárraga. y al año -

sigu1ente, González Camarena. 

Paralelamente, comercializaron el tiempo 

en pantalla, atrayendo clientes y anunciantes que de ant~ 

mano se anunciaban en prensa y radio. Asimismo, promocio

naron sus propios productos y servicios. Rómulo O' Farril, 

a través del canal 4: el periódico • Novedades ", Autos -
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,. Packard " y "Distribuidora de Autos ... Azcárraga por -

el canal 2: "Autos f'ord .. , " Radio Música " y " Discos -

RCA Victor 

Por otro lado, el gobierno de Ruiz Cortines -

restringió en un principio la inversión comercial. Luego 

la estimuló a través del Desarrollo Estabilizador que peL 

mitió a la vez una mayor inversión extranjera en la econ2 

mía. Esta situación benefició al grupo privado que en ---

1955 se in~egró en Teles1s~e~d ~ex1=ano con el corres

pondiente caplt4l. hsimismo, adquirieron un transmisor de 

la International Standard Electric (asociada a la ITT) 

con el fin de extender la televisión a provincia. Después. 

Azcárraga,compró 20 máquinas de video-tape " Ampex ". 

Además, al constituirse en Telesistema Mexica

no varió la modalidad de anurtc1arse y la captación de in

gresos. A partir de entonces, la empresa concentró a los 

clientes en una sola cartera, sugiriéndoles la estación y 

el tiempo convenientes. Las percepciones no sólo se obtu

vi1~ron por publicidad, sino ta.,bién por producción de pr_2 

gramas lteleteatros y emisiones rn~sicales ~. El monto por 

comercialización se dis~ribuyó aritméticamente entre las 

tres es~aciones, conforme a la que más entradas tuvo. 

En el sexenio de López Mateo&, caracterizado -

inicialmente por la mínima inversión privada que provocó 

decrecimiento económico, y luego por una lenta recupera-

ción en el desarrollo; Telesistema Mexicano llevó a cabo 

a fines de sexenio dos actividades financieras. Una, la -
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la 1nstalación de u~a sucursal en TiJuana. Otra, una in

versión por 12 ~lllones de pesos en la in5ta!c1ón de la 

torre transmisión de Televicentro a fin de aumentar la -

potencie de sus estaciones. 

En cuanto a las percepciones, se cont1nuaron 

captando por publ1c1dad y por filrr~ción y grabación de 

programes. Muchos de estos eran ya vendidos en mercados 

de Costa Rica, Honduras y Nicaragua. 

Con Díaz orda:, el se=tor fr1vado recu?eró -

de nuevo privilegios económicos y al final de la década 

de los sesentas contribuyó a la declinación del Oesarr~ 

lle Estabilizador. Sin embargo, la oportunidad que obt~ 

vo al principio permitió en 1968 a otros grupos finan-

c1ero& invertir para lanzar al aire dos canales más: -

XHTIM, CB y XEOf, Cl3. El primero quedó a cargo de la -

empresa Fomento de Televisión, S.A. de C.V., filial de 

Televisión Independiente de México, adscrita al grupo -

industrial Alfa de la ciudad de Mont~rrey. La segunda -

emisora, al empresario rranc1sco Ag~irre, accionista tTl,! 

yorítario de la Cadena Organización Radio Centro, depe.,!l 

diente dt Corpvra~~ó~ ~eY.i~3na de Radiodifusión, S.A. 

En consecuencia, las dos estaciones transf i

rieron y ampliaron a este medio los mecanismos de come~ 

cialización aplicados de antemano en áreas de la radío

d~fusión. El canal 8, antes canal 6 de Monterrey, absor 

vió a clientes y anunciantes de esta emisora y a los -·

del Sis~ema TlM (canales 2 de Puebla y 2 de Veracruz). 
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A la vez formuló nuevas técnicas publicitarias para atra

er a los patrocinadores de Telesistema. 

En el caso del canal 13 la transacción publici

taria se efectuó con los clientes de la Cadena Radio Cen

tro, interesados en difundir sus productos también por m~ 

dio de la televisión. 

En el régimen echeverrísta la iniciativa priva

da colaboró en la desarticulación económica y posterior-

mente a la crisis. Sin embargo, es~o no fue obs~áculo pa

ra que los propietarios de TSM y los de Televisión Jode-

pendiente de México unificaran sus capitales y crearan T~ 

levisa. Una de las primeras actividades que llevó a cabo 

fue la de canalizar recursos económicos para obtener in-

f raestructura tecnológica y ampliar la cobertura a nivel 

nacional y a la instalación de dos canales de televisión 

en E.U. En 1974 televisa participó económicamente en Sat! 

lat y dos años después compró acciones de la corporación 

norteamericana SIN dando origen así a UnivisiOn. 

En lo referente al ingreso, las percepciones de 

Tele\'isa se distribuyeron a partir de entonces, entre las 

4 estaciones conforme a las entradas de cada una. Además, 

al desaparecer l•>galmente el canal 8, los contratos esta

bl~cidos con los clientes y anunciantes de TIM pasaron -

automáticamente a Televisa. Asimismo, aumentaron a la po~ 

tre las entradas con el negocio del satélite y Univisión. 

Con López Portillo, los particulares apoyaron -

la política económica del gobierno e impulsarOn más ade--
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lante impulsaron la producción. Sin embargo, iego declin:ron 

en el ritmo del crecimiento hasta provocar en lo& últimos -

años desequilibrios en la economía. Por· su parte Televisa se 

dedicó a invertir en la apertura de una sucursal en Europa, 

en la contratación del servicio del satélite, en la adquisi

ción mayorltaría de la empresa SIN en español en E.U. y fi-

nanciando infraestructura en México para uso futuro. Asimis

mo, siguió captando doblemente ingresos tanto del mercado n~ 

cional como del resto de habla hispana. 

En lo& primeros años del mandato de MMH el sector 

privado consiguió de nuevo políticas económica& favorables y 

la vez se comprometió a desarrollar el país. Para entonces -

!a red Univisión de Televisa en E. U., con la cadena Spanish 

lnternational Network, había incrementado a 230 el número de 

afiliados con el fin de cubrir más hogares en el país vecino, 

por ende, ascendió el número de anunciantes y las divisas. 
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4.2. Relación entre el Estado y Algunos Secta-

res Sociales y la televisión privada en -

cuanto a las funciones, en el ro1 social. 

En la década anterior a la televísión co-

mercial, el trabajador de la ciudad con respecto al cam-

pe&ino, adquirió beneficios económicos y sociales y ade

más se suscitaron fenómenos anémicos por la aplicación 

del Seguro Soci•l y por la ley de educación. Mientra&, -

la radio estaba en su apogeo ofrecí.3. ?rogra.mas inform!_ 

tivos, deportivos, musicales y de concurso. También se -

hjcieron varios experimentos de transmi&ión y recepción 

de televisión con resultados satisfactorios. Mis adelan-

te se hicieron demostraciones públicas en circuito cerr~ 

do que empezaron a ser el común denominador en MéKico. 

En la etapa de Miguel Alemán se igualaron 

las condiciones sociales del obrero y campesino encuanto 

a salario mínimo y se realizaron diversas obras públicas. 

Para entonces, el público asisten~e a algunas salas cin~ 

matográf icas presenciaba transmisiones de televisión en 

blanco y negro~ Después, un número mayor de espectadores 

v10 en ~l estadio nacional y en 4 almacenes. a control -

remo~o, los resultados del primer año de gobierno del --

ejecutivo. 

A fines de julio y en agosto de 1950 el -

C4 llevó a cabo diversas emisiones experimentales y en -

el último se ina9ur6 a base de cancion:•s y números musi

cales. A partir del iº de septiembre con el li informe -
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d• .. gobierno comenzó normalmente a difundir la programación. 

Más adelante incluyó las fiestas patrias, deportes, progr~ 

mas musicales, conciertos, informativos periodísticos, etc. 

A finales de 1950 otro canal, XEWTV-C2, en 

fase experimental realizó demostraciones deportivas e in-

format1vas y en 1951 salió de manera oficial al aire a tr~ 

vés de un control remoto deportivo. La programación la in

tegró en un principio con telete•tro&, emisiones musicales, 

lectura de noticias. ?a=a 1952 se encontraba en prueba --

XHGC-CS )' 4 meses después se inaguró con un control remoto 

de un festival público, al igual que las otras dos estaci~ 

nes, integró sus mensaJeS de acuerdo a gustos prevalecien

tes en aquel entonces. 

Cuando Ruíz Cortínes gobernó obrero& y bu

rócratas obtuvieron mayores prestaciones y a la vez se dio 

resolución a las huelga&. Entretanto, en 1955, Telsistema 

comenzó a ~ransmitir la nueva programación. Cada canal es

tructuró sus propios contenidos. La mayoría de ellos se -

constituyó por emisiones en vivo, teleteatros, deportes, -

noticieros, concursos, etc. Más adelante se difundieron -

también entre el auditorio de provincia, al extenderse la 

televisión y por los adelantos técnicos. 

En el periodo de López Matees se reali;a-

ron obras sanitarias-asistenciales y de tipo educativo. P~ 

ra entonce&, la programación de Tele&istema seguía difun-

diéndose en la república, a través de "'·arias repetidoras. 

Asimismo, el televid~nte latinoamericano e hispano radica-



-149-

do Estados Unidos, comenzó a ver programas mexicanos en V.!_ 

deo-tape. El público de Tijuana también contó con un canal 

de TSM. 

Posteriormente, de 1964 a 1970 se protegió al -

campesino, se ejecutaron diversas obras públicas asisten-

ciales y al finalizar el régimen se manifestaron actos an2 

micos en la ciudad y el campo. Antes en 1966, la audiencia 

capt6 mensajes y series extranjeras a color, debido a la -

introducción de este sistema al pa!s. Dos años después el 

público pudo seleccionar otro tipo de mensajes con los nu.!,_ 

vos canales 8 y 13 que se ina;~raron el pri•ero, con la -

transmisión del informe presidencial y el segundo, con la 

inaguración de los Juegos Olímpicos de México. 

con Echeverría el presupuesto fue destinado a -

obras educativas, bienestar urbano-rural y tarebién se gen,!. 

naron fenómenos anémicos sociales. En 1973, la población -

recibió mensajes de Televisa que en ese mismo año llegó a 

más audiencia por medio de SO estaciones terrestres y 2 e~ 

nales en el sur de E.U. Después a latinoamérica, al conti

nente americano y Europa p·1r medio de Satet.al. 

Entre 1977 y 1982, aumentaron las p:est~ciones 

del obrero y campesino, se realizaron varias obras públi-

cas y se eje:utaron acciones populares económico-sociales. 

En 1977 Televisa extendió su F:eñal a gran pa•·te del mundo 

mediante Univisión e In:e!sat !V. permitiendo intercambio 

instantáneo de mensajes. Dos años más tarde, estableció -

un convenii' pr1:-a tronsmitir la • Universi..tda México 1979•. 
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Durante los primeros años de M..~H se desarroll~ 

ron programas económ1co- sociales. En 1963 el canal 8 ca~ 

bió su programación, de comercial a cultural. Para 1985 -

los mensajes de Televisa eran vistos en la mayor parte de 

E.U., a travis de Uni~isión y SIN. 

4.3. Relación entre el Estado y el PRI y la te

levisión privada en cuanto a las funciones, 

en el rol político como apoyo al 9obierno, 

como dpoyo al Es-;.ado y =om:.:i ?Dlitica de e~ 

presa. 

En la primera etapa de los cuarentas el 9~ 

bierno ejecu~ó actividades de índole económico, político 

y normativo. Las primeras fa1torecieron en l"!'•.:IYO! grado a -

los industriales pri\."Ados. Las segundas, integraron soci

almente a la nación. Las últimas, formalizaron legalmente 

a la educación y electoral. Por su parte, el ?~I organizó 

a los tres sectores sociales dentro del ?Artido que desde 

entonces y hasta la fecha han Cesem?eñado funciones utópl. 

casen la nominación de candidatos, desde el presidente -

de México hasta consejale& municipales. Además, se mani-

festó el rol en la práctica por el ejecutivo y la élite -

del partido en tales decisiones y la falta de credibili-

dad ~e la opinión pública en los mismos. 

La radio, que en aquel momento era la ---

atracción de los mexicanos y de mayor penetración, trans

mitió los diversos informes de gobierno del presidente -

Avila Camacho. A la vez se sujetó al reglamento de Esta--
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clones Radio ... ·léctrieas co .. 1e1·ciales, Culturales y de Exp_! 

rimentac1ón C1entifica y de Aficionados expedido en 1936 

por L~zaro Cárdenas. ~ás adelante dos cadenas de radio, -

la XEW y XEO dejaron de fundar estaciones y se prepararon 

para instalar emisoras de televisión ante la posibilidad 

de la concesión de las mismas. Los interesados en estas -

últimas fueron Emilio Azcárraga y Rómulo O' Farril, due--

ños de la& cadenas anteriores y el ingeniero Conzález Ca-

marena. 

Po&teriormente1 el gobierno de Miguel Alemán --

tendió d incrementar prestaciones económicas del inversiE 

nista privado, a establecer asociaciones financieras con 

este grupo y a perjudicarlo solo en apariencia. También -

aplicó diferentes acciones para conir,rrestar la devalua-

ción. Por último, desbrrolló tareas normativas en lo ele~ 

toral, en la radiodifusión y además creó instituciones --

culturales. 

Entretanto, la radio '~omercial emitió durant.e -

los tres prirneros aZlo& los informes del p1·imer mandat.arlo. 

En 1948 cuando alguno& técnicos y radiodifusores realiza-

ban experimentalmente demostraci•1ne;, públicas dt'• t.ele\'is.!, 

ón, se transm1t1ó a control remoto desde el Palacio de -

los Deportes la Exposición Objetiva Presidencial que mos

tró los resultados del 2° año administrativo de Miguel 

Alemán. 

Dos años más tarde, el 31 de agosto el primer -

canal XHTV-C4 de l• empresa Televisión de México, s. A., 
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propiedad de Rómuln O' farril djfund1ó la inaguración de 

la estación por el Secretario de Comunicaclones. As1sti~ 

ron también funcionarios públicos y empresarios. Al día 

siguij=-nte el nuevo medio dio a conocer al· pueblo de Méxl.. 

ca el ·•º informe de g"bierno. Al mismo tiempo que empezó 

a funcionar el canal, este tuvo que ajustarse a las nue

vas disposiciones de televisión aprobadas de antemano, -

en febrero de 1950, por Alemán bajo el titulo: "Decreto 

qué ftJÓ las normas a las que se SUJe~arian en su inst.!, 

!ación y funcionamiento las estaciones de televisión '' 

Más adelante, el conces1onario radiofónico Em~ 

lio Azcárraga Vidaurreta y el ingeniero Enrique González 

Camarena, interesados al igual que Rómulo O' Farril des

de años atrás en la industria de la televisión, obtuvie-

ron sucesivamente permiso del gobierno para salir al ---

aire con sus respectivas emisoras. Entre las primeras P2 

líticas que llevó a cabo cada uno fue la de integrar in

fraestructura técnica. El C2 por su parte, absorbió téc

nicos del C4. 

Ruíz cortines integró políticamente a su gabi

nete y a los obreros, estimuló más la inversión pública 

·1ue la priva da, adoptó un nuevo modelo económico y di ver. 

sas medidas ~ara superar la crisis, Por último, legisló 

en materia de radiodifusión. Mientras, el C4 cubrió el -

primero y segundo informes presidenciales en el D.F. Lu~ 

go, integrado con el C2 y C5 en telesistema Mexicano, -

transmitieron los informes restantes no sólo en la capi-
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tal sino taml·iin en distintas localidad~·s donde se insta

loron repetidoras del C2 y :4. 

Por otro lado,con Rufz cortínes en 1953, los -

3 canales independientes, ~e ajust~ron ~l Reglamento de -

los Certjficados de Aptitud para el Manejo de Estaciones 

~adiodlfusoras. En l9SS, ya constituidos como Telesistema, 

al Decreto que reformó los ~rtículos 32 y 33 del Re9lame~ 

to de tstac¡ones Rad10!6n1cas Com~re!ales, Cultu1·ales y • 

de Experimentac1ón Científica y de Aftcionados. 

El canal 2 apoyó técnicamente al es y a la vez 

generó 01tevas áreas de producción. Más adelante se planeó 

extender la televisión al medio rural. A raiz de ello, se 

unieron los 3 canales en TSM, bajo un Consejo Administra

tivo integrado por d11eños y accionistas de Cbda canal. A 

la vez estableció convenios con una empresa de comunica-

ción extranjera a fin de instalar ínfraestructura en pro

vincia. Un año después, se amplió al sureste y empezó a -

realizar pro9ramas de televisión. 

A la postre, López Mateos simpatizó con el so

cialismo cubano, limitó el gasto público, confisc& inver

siones ex~ranjeras, nac1onaliz! la industria eléctrica y 

legisló en diversas activ1d~des. Cuando este presidente -

tornó posesión. TSM difundió el evento tanto en el D.F. c2 

mo en el no~te del país. Dos años después la empresa tuvo 

que ajustarse a las nuevas disposiciones de televisión 

conten1das en la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Entre las medídas que adopt6 en este período -
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TSM fueron: ampliac1ón de la cobertura, lnstalac1ón de --

una sucursal en la frontera norte e incremento de estacjo 

nes locales. 

En la s19u1ente etapa, en la admin1stración --

llevó a cabo tareas económicas, sociales y políticas. Du-

cante este tiempo TSM emitió 6 informes presidenciales . 

El lo de sept.iembre de 1968 ot.ro nuevo canal: XHTIM, ca--

nal B, JUOto con TSM cubrieron el informe de Oiaz Ordaz. 

vía saLélite la Olimpiada de 1968. 

A fin de año se publicó la Ley de Ingresos de 

la Fedreación para 1969 que estableció el im?uest.o a las 

empresas rad1od1fusoras. En el articulo 9º f l)Ó un grava-

meo del 2S\ sobre loe pagos por servicios de empresas que 

funcionen al amparo de concesiones. El impuesto entraría 

en vigor el 1° de julio de 1969. Se dispuso que dicho gr~ 

vamen podia pagarse con el 12.5 \ de tiempo de transmisi-

5n de l~s estaciones comerciales. 

For Qtro lado, los ~uevos :a~~!es =~~ccsiona--

dos estuvieron, el pr-.imero en manos. in1:ia.!:nente, del e~ 

bano Raül D. Brewell y luego a cargo del grupo industrial 

Alfa Monterrey que posteriormente sollc1tó permiso para -

la instalación del canal en el D.F., autorizánCosele la -

transferencia del C6 con el número B para no interferir -

la frecuencia en el área metropolitana. 

El segundo canal perteneció a fr."'nc isco Agui--

~re, director y accionista mayoritario de Corporación Me-
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xi.cana de Radio y Televisión, S.A., el cual se mostró in

teresado en participar de antemano en la radiodifusión e~ 

mercial. En los setenta e gobierno adoptó la polit.ica 

de apertura democrát1ca 1 el modelo económico denominado -

Desarrollo Compartido. Después llevó a cabo inversiones a 

f•n de financiar al sector público y el poco dinamismo -

privado, legisló sobre diw:rsos temas. Ante la devaluaci

ón implementó medidas para reducirla. 

Entre~~nto, Te:es1stema d1fund16 los pr1nc1pa

¡,.. eventos nacionales e internacionales del presidente -

Echeverria así como los t.res primeros informes de gobier

no, el último de estos con cobertura nacional e interna-

cional fE.U.). Como TeJev1sa, transmitió las tres restan

tes. Al finalizar el sexenio, difundió la postulación del 

licenciado José López Portilln como candidato del PRI a -

la presidencia de la República. En 1973 la empresa se 

ajustó a; Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televi

sión que es~ipuló la vigilancia de los contenidos de la 

programación y el tiempo limite de transmisión de anunci

os comerc1ales. 

As1m1smo, al pr1nc1p10 de los setenta TSM ya -

se h:bia asociado con televisoras de latinoamér1ca 1 Port..!:!. 

gal y España con el objeto de originar la OTI (Organizaci 

ón de Televisión Latinoamericana) y por ende, contrató -

servicios de Intelsat para la comunicación por satélite. 

Al constituirse con Televisión Independiente de México en 

Televisa (televisión por satélite} se integró administra-
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tivamente con ejecutivos de ex-T~lesistema. A la vez, se 

delimitaron los obJetivo& a seguir. 

Tres años después, ante las constantes crit1-

cas a la televisión comercial por diferentes jntelectua

les en una reunión del IEPES, en Mérida a finales de ---

1976, Jacobo Zabludowsky los invitó a través del C2 a e~ 

poner sus d1ferenc1as sobre la televisión. Se dedicó un 

dí3 completo (21 Ce marzo de 1976l a la transmisión de -

dicho programa. En ese mismo año la empresa ya había co~ 

venido hacer funcionar los primeros canales en la Unión 

Americana, a través de Univisión, estableciendo los obj~ 

tivos de la organización. 

En el mandato Lópezportillista, se implementó 

un nue\'O programa económico llamado Plataforma OemocrátJ. 

ca de Alianza para la Producción.se ejecutaron programas 

y acciones financieras y comerciales, actividades para -

contrarrestar la crisis económica, se nacionalizó la ba~ 

ca privada, se realizaron obras públicas, se legi5l6 en 

diversos temas y los partidos políticos tuvieron acceso 

a los medios de difus1ón . 

Por su parte, Televisa transm1t1ó a pr1nc1pio 

de sexenio la Gira de JLP a España. En diciembre, una 

entrevista al pres~dente sobre la política tomada por el 

gobierno para superar la crisis. En septiembre de 1978, 

emitió en cadena nacional, junto con RTC, el 2° informe 

presidencial. Dos años después firmó un convenio con SCT 

para instalar conjuntamente 80 estaciones terrestres pa-
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ra comun1cac1ón por satélite. A mediadsos de 1982 invitó 

a JLP a la inaguración de la .•stación terrena "Chapulte

pec 1 ". En diciembre cubrió el cambio de poderes presi

denciales. 

Entre las actividades que realizó en apoyo al 

Estado fue la transmisión de las Pl~taformas de los Par

tido& Políticos. En 1480 apoyó la iniciativa pres1den--

cial que reformó la Ley de Radio ! Televisión para los -

solicitantes :::ie serv1c1os. :>peraciór. 7 exp~otación de r_! 

dio y televisión. En octubre de 1981, se expi•l.i.ó un de-

creta qué facultó a la STC la regulación de los servici

os de telecomunicaciones por satélite y la operación de 

antenas domésticas, a las cuales se sujetaría Televisa. 

En este sexenio, la política de la empresa fue 

la de ampliar su cobertura no sólo en el país, sino tam

bién en E.U. y América Latina por medio de Univisión; la 

de inte1cambiar pro~r•mación con el resto del mundo me-

diante satélite, a ~btener eiclusividad en la transmisi

ón de ~ventes internacionales, a contratar ser~icios de 

satélite para SIN {lnternationa! System Network}, a la -

instalación de infraestruc~ura tecr~na. 

Durante los pnmeros dos .:años y 5 meses del r.§. 

gimen M..~H se integró políticamente a la nación, se im--

plantó un nuevo plan económico, se atendió el pluralismo 

político 1 se estructuraron los medios de difusión estata

les y la política de comunicación social~ Más adelante -

se realizaron programa& para el sector público y privado 
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a fin de reactivar la productividad, hubo procesos electo

rales y se dio a conocer el nuevo canal 7 del Estado. 

F1nalmente, Televisa difundió el 11 informe en 

red nacional y Univisión. Entre las políticas llevadas a -

cabo por la corpor•ción estuvieron las de transformar la -

programación de C8 y captar mayor auditorio en E.U. a tra

vés de Univisión y cadena SJN. 

4.4. Relación entre el sector privado y la tel~ 

visión privada en cuant~ a las disfuncio-

nes, en el rol económico como apoyo a la -

propia inversión y como fuente de ingreso. 

En la primera etapa de los cuarenta el ca-

pital privado goió de privilegios económicos que le permi

tieron mayor injerencia en actividades productivas. Entre 

ellas: la explotación comercial radiofónica. Por 

trario, se desprotegió al campesino financieramente. ~hora 

bien, los grupos que penetraron en la industria de la ra-

dio fueron los Azcártqd y Serr.a Martínez que controlaron -

aproximadamente más de 125 estaciones en la república y 90 

en el D.F. 

Sin embargo, cuando Azcárraga y otro empr~ 

sario, ~ómulo o• farril se consolidaron económicamente de

cidieron emprender junto con González Camarena otra activl 

dad altamente rentable a futuro en vez de hacer radio ru-

ral: televisión urbana. Para ello importaron equipo técni

co de compañías transnacionales como la NBC, subsidiaria -

de la ~CA. que desde los años veinte acapararon la radio -
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en México y latinoamérica. 

Al mismo tiempo, empezaron a comercializar el -

espacio por televisión en contubernio con multinacionales -

publicitarias Me. Ann Erickson y Walter Thompson que en la 

época de la radio obtuvieron conjuntamente jugosos divide~ 

dos. 

Durante el régimen de Alemán, dado e1 período 

precedente, favorable de Avila camacho, el sector privado -

se fortaiec1ó en lo económico y ob\'1amen-ce encon":.r6 más CD,! 

teable invertir en ¡reas urbanas donde obtuvieran utilidad, 

amortización y consolidación comercial e industria~. A pe-

sar de la devaluación el gobierno amparó a este sector, pr~ 

vacando deterioro en el bienestar económico de la población 

y por ende, en el desarrollo. 

En consecuencia, al fortalecerse el capital prl. 

Vf 10 se robusteció tambiin la naciente industria televisiva. 

En primer término porque desde un principio contó con el -

apoyo de la política económica de Alemán en cuanto a exen-

ciones f 1scales en el pago de impuestos, por tratarse de -

una empresa; y permisos de libre lmportac1ón de equipo que 

contribuyó a incrementar más la dependencia económica y te~ 

nológica con E.U. 

Segundo, porque encontró las condiciones para -

el controJ publicitario televisivo. Entre ellas: patrocinio 

y mercados potenciales abiertos por la precedente industr~a 

radiofónica, los lineamientos mercadotécnicos-mercantilis-

tas, la difusión de anuncios comerciales con caracteristi--
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cas similares a los de la televisión norteamericana y a la 

atracción del nuevo medio que por la demanda que originó, 

encareció costos en relación a la tarifa radiofónica prov2 

cando al mismo tiempo alza en precios de productos anunci~ 

dos. 

En la etapa de Ruiz Cortínes la iniciativa pri

vada mostró inestabilidad económica. Al principio decayó -

en el desarrollo a causa del incumplimiento de sus expect~ 

tivas comer;::·iales anteriores. Ante la :1evaluación protegió 

sus capitales en el extranjero~esencadenando una crisis m! 

yor. A pesar de ello la política económica la favoreció 

mis, al igual que el capital transnacional. Sin embar~o, -

no pudo sostener el crecimiento al final de la administra

ción. 

Los empresarios televisivos aprovecharon la ape~ 

tura económica del gobierno, pues no conformes con las ga-

nancias que cada canal obtenía de manera individual !>e afi

liaron para elevar conjuntamente la costeabilidad del nego

cio. Primero, a través de la radio con el fin de controlar 

el mercado de la XEW, XEQ y KEX. Luego por medio de los --

tres canales de televisión ?ar;i originar el consorcio Tele

sistema Mexicano que unificó el poder financiero de Azcárr~ 

gay 0 1 Farril. 

Dicho poder lo empezaron a aplicar en la forma -

siguiente. Primero, incrementando la importación de tecnol_2 
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gla mul~inacional (ITT y Ampex que penetraron al país gr! 

cia• a la anuencia de diferentes 9obiernos) con el el fin 

de empezar a conformar la inf rbestructura de la nueva cor 

potación y poder iniciar otro comercio lucrativo: produc

ción de programas para consumo nacional. Segundo, establ~ 

clendo un órgano central publicitario que permitiera lle

var a la postre los índices de percepciones de la empresa. 

Durante el mandato de Lópe: Matees, los -

.i.nversionistas declinaron en la productividad debido a l.=1 

baja capacidad de exportación, a su pesimismo ante la po-

1 itica económica y a la relación indefinida del presiden

t~ de la república con el grupo privado. Má6 adelante ob

tuvieron parte de las empresas en manos extranjeras. 

Por otra parte, Azcárrga y O' farril dis

frutaban de los fondos invertidos en los años cincuenta. 

Algunas utilidades las canalizaron, junto con los crédi-

tos de instituciones oficiales ¡· empré-stitos externos (P..:!,. 

esto que era una sociedad solvente) a la propagación del 

tr&fico televisivo fronterizo {dominado por Emilio Azca-

rraga Vidaurreta desde los treinta) y la adquisición de -

mas tecnología sof 1sticada para ampliar la zona de influ

encia a nivel nacional e iniciar la transnac1onalizaci5n 

al país vecino. 

También buscó extenderse a los mercados -

latinoamericanos con recursos financieros y técnicos inf~ 

rieres a los de TSM. Para ello se alió con la A.rner;can -

Broadcasting Comapany {ASC), acaparando el 7S \de accio-
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nes y el resto quedó en poder de la transnacional; no sólo 

por el control que podían ejercer juntas en la región lati 

na, sino además por el prestigio económ1co que le daba és

ta a la asociación mexicana. 

con Diaz Ordaz el c•pital pirticular encon~ró -

le coyuntura económica par• continuar acaparando y dirigi

endo el crecimiento nacional. Sin embargo, al concluir el 

sexen1~ no pudo sostener el ritmo del progreso debido a la 

declinación en la producción tanto en lo lnterno como en -

lo externo. Esta coyuntura fue aprovechada por otros dos -

con•orcio& de la radiodifuaión: Alfa Monterrey y Francisco 

Aguirre que penetraron al medio con móviles similares a -

los de Azcirraga y O' rarril en el inicio de la televisión: 

el lucro para engrandecer su fortuna. 

Los concesionarsios de los canales S y 13 empe

zaron a explotar rneccados que ellos mismos habían abierto 

en el campo radiofónico. A la vet. A la vez intentron usu-

f ructuar los de Telesistema Mexicano. Para esta empresa la 

maniobra resultó poco eficaz ya que adoptó una actitud 

• flexible~ en cuan~o a las tarifas que ofreció con el ob

jeto de evitar desplazamiento de sus clier.~es a los cana-

les 8 y 13 {sobretodo al primero por la competencia que s~ 

puestamente podia representar). proporcionando rebajas a -

todos aquellos anunciantes que no lo fuesen en TlM: lograE 

do con ello un control de la comercialización al condicio

nar su funcionamiento. 

La retracción financiera empresarial suscitada 
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en las postrimerias del gobierno de Diaz Ordaz repercutió 

en la administración de Echeverria originando mayor ines

tabilidad debido a lo improductivo del sector y a su acti 

tud antinacionalista. Esta transición no dañó la solidez 

financiera de TSM. Por el contrario, posibilitó durante -

la etapa intermedia del sexenio, una superioridad económ~ 

ca sobre TIM que tal vez presionado por la lenta recuper~ 

ción de qastos de inversión y ofertas económicas de TIM,

acced1ó .:onfor••1ar Televisa. 

En la integracil\n del nuevo mando el 75 ' de laa 

acciones quedaron bajo el control de los dos magnates y -

ei incorporado capitalista Miguel Alemán hijo, el resto 

al grupo Monterrey. Esta coinversión se echó a andar lle

vando a cabo proyectos expansivos económico-tecnológico -

de ex Telesistema y la detentación y explotación del sat! 

lite. En lo foráneo siguió incrementando la captación en

dólares. 

con López Portillo los particulares afianzaron 

de nuevo su posición en la economia. Sin embargo, despué• 

sacrificaron la producción al salvaguardar sus capitales 

~n el e~terior. Para Televisa la coyuntura inicial signi

ficó una mayor intromisión en el mercado mexicano, estad2 

unidense y europeo: c.::insol¡:.:ándose en el primero, mante-

niendo su predominio en otros dos ~arantizando por tanto, 

el tráfico publici~ario entre América y el Viejo Contine~ 

te. 

Finalmente, la administración MMH resintió al -
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principio la actitud expectante y antieconómica de los i~ 

versionistas, 1u~·uestamente afectados en el per;odo ante

rior. A la postre sacaron provecho en la politica actual 

•1ue facilitó el cumplimiento de las expectativa& de Tele

visa como grupo de presión económico, manteniendo su con

tinuidad y superioridad en la estructura económica social 

y mayor perpetuidad a nivel mundial. 

4.5. Relación entre el Estado y Algunos Secto-

res Sociales la telev1s1ón privada en -

cuanto a las disfunciones, en el rol so-

cial. 

El campesino, despojado de la tierra por 

el gobierno avilacamachista y atraído por la imagen urba

na, emigró masivamente • las fábricas donde pauperizó la 

mano de obra y fortaleció la planta productiva privada. -

El obrero también devaluó su economía familiar debi\to a -

la inflación precedente. Además se le impuso una legisla

ción de seguridad aparente que desencadenó en actos anómi 

co• y se controlaron oficialmente las luchas por el poder 

laboral. Por último, la administración ejecutó la políti

c~ social conforme a intereses sexenales. 

La transición fue aprovec~·•da paralelame,n. 

te por la industria radiofónica que ofreció a la crecien

te población: diversión, música e ídolos prefabricados 

por ella misma: bondardeos constantes de publicidad de 

acuerdo a modelos norteamericanos. Asimismo, orientó sus 

estructuras para apropiarse de esquemas ideológicos de la 
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incipiente televisión estadounidense que eran ajenos a la 

idiosincracia mexicana. 

con Alemán las condiciones del jornalero y del -

trabajador del campo supuestamente mejoraron ya que conta

ron con menos tierras y prestaciones, en relación a la et! 

pa anterior. Además hubo mayor control de mano de obra fe

menina y el presupuesto se canalizó a obras de interés po

lítico. Entretanto, los 3 canales comerciales, manejaron -

la comunicación con base a conveniencias empresariales y -

a compromisos políticos. 

En la administración de Oíaz Ordaz se manifesta

ron más claramente la& desigualdades sociales. Se siguió -

protegiendo más al latifundista que al campesino. lo que -

provocó más adelante un desencadenamiento de fenómenos an2 

micos. Las medidas económicas, juridicas y sirjicales con

tinuaron lesionando al trabajador y el estudiantado pu9nó 

por su reinvindicación siendo reprimido, a cambio. Las ac

ciones asistenciales favorecieron más a grupos dirigentes. 

Por su parte, TSM y los dos nuevos canales se mantuvieron 

al margen de los hechos, orientando la información de ac~ 

erdo al sistema social vigente. El resto de la programacl 

ón se constituyó de mensajes triviales y reiterativos. 

Asimismo, los contenidos presentaron similitud 

entre sí. Algunos mensajes del Cl3 eran copia de Telesis

tema. El CS registró pequeños cambios en cuanto a conteni 

dos específicos con duración y horarios especiales, pero 

no ofrecieron una alternativa en estructuras informativas 
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y narrativas. 

Para tratar de ocultar la desconfianza del pue

blo mexicano hacia las instutuciones por los hechos del -

68, las presiones económicas y represiones políticas del 

mandato de Echeverría, el gobierno dispuso del erario con 

fines populistas aparentes. Esta táctica no aportó los -

efecto• deseados porque •floraron de nuevo actos anémicos 

urbano1 y rurales •• coerciones por la indefinición políti 

ca del ejecutivo hacia determinados grupos sociales. Para 

recuperar credibilidad, el mandatario armó una farsa poli 

tica orquestada por los medios de comunicación comercia-

les y oficialea. 

Cuando la tv privada se e ·nstituyó en Televisa, 

se mantuvo a la expectativa de los acontecimienios anémi

cos enfocándolos conforme a cánones establecidos por Azc! 

rraga y O' Parril, cuya tarea se concretó a seguir dando 

una tendencia comercial a a la programación de cada canal, 

supuestamente acorde a gustos y preferencias de la audie.2. 

cia. También la distribuyó en forma estratégica a fin de 

que no representara competencia entre sí y se aprovecha-

ran los contenidos como en el ce, desechando los de menor 

impacto y tomando en cuenta su cobertura y tipo de audit,2. 

rio. 

En la gestión Lópezportillista se recrudecieron 

las coerciones económicas y políticas, reprimiendo toda -

protesta o demanda salarial. A la vez restableció la con

cordia con la inicaitiva privada, rota por la indef inici 
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ón de Echeverría. Para encubrir la represión se ejecuta-

r•1n accjones de presunto beneficio social. Televisa, por 

su parte, siguió manteniendo la pasividad del público an

te la realidad nacional, a tarvés de entretenimiento e i~ 

formación dirigida. 

En MMH el deterioro económico se aceleró más, 

no sólo por efectos de la inflación gestada a partir de -

1981, sino también por las restricciones actuales. Aunque 

se impus;eron diversos paquetes oficiales para tratar de 

compensar errores de la politica económica, pasada y vi-

gente, las posibilidades de recuperación social se encon

traron todavía abajo de los niveles mínimos de bienestar · 

común. 

Estas disfunciones Televisa las encubrió por -

conevn1r a la política empresarial. En 1983, reorientó su 

estructura programática dosificando mensajkes de los 4 e~ 

nales evitando repetirlos en 2 canales simultáneamente ya 

que s1gnificaria una competencia entre sí. El es concret~ 

mente lo conformó de acuer•~o a requerimientos de extensi

ón y ¡:..enetración ;deológica de la UNAM o para demostrar -

en apariencia que la empresa cumplía con su función soci

ol. 
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4.6. Relación entre el Estado, el PRI y la tele

visión privada en cuanto a las disfunciones, 

en el rol político como apoyo al gobierno, -

como apoyo al Estado y como política de em

presa. 

El gobierno de Avila camacho f•niquitó la -

&upue&t• política nacionaliat• de Cárdenas, garantizó la 

industrailizaci6n privada, mantuvo la paz social mediante 

controles ?Olíticos y electorales; sa:ís:1zó in:2reses de 

grupos de pre•ión. El PRI consolidó el dominio electoral -

del partido iniciado por Cirdenas. Además afloraron las d~ 

cesiones ocultas del ejecutivo en la designación de su su

cesor y políticos menores: la orientación prem@ditada que 

se le ha dado a dicho proceso ante la opinión pública a -

tra~~s de 101 a~os. 

Mientras tanio, la radio comercial, enal-

teció y apoyó en forma especial la imagen presidencial, a~ 

tos políticos. A la vez patentizó la colaboración de las -

e~isoras con la dis?~Sición jurídica exiatente puesto que 

favoreció su funcionamiento y el interés por los mismos -

por continuar fortaleciéndose, explotar infraestructura -

técnica nacional para el logro de objetivos inmediatos y -

avizorar la penetración comercial televi_siva. 

Cuando Miguel Alemán rue presidente, esta

bleció una alianza política y económica con el capital pr! 

vado que redundó en beneficio mutuo. Sin embargo, fue inc~ 

paz de canalizar la crisis coyuntural debido a la inadecu~ 
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da orientación de la política financiera: mantuvo control 

jurídico sobre algunas actividades gubernamentales y sa-

cri f icó el presupuesto en aras de intereses sexenales. 

Por su parte, los empresarios radiof óniccos es

tablecieron con funcionarios del nuevo régimen una relac! 

ón interdependiente. Sobretodo con aquellos que de antem~ 

no se encontraban comprometidos con Miguel Alemán a quien 

le brindaron apoyo " incondicional "' a la mayor parte de 

actos oficiales, posiblemente por prtebendas protecionis

tas del ejecutivo hacia la empresa y por ser socio de la 

misma. En consecuencia, los tres canales s.• solidarizaron 

con la legislación reciente porque sólo li'S normó en lo -

administrativo y en lo técnico, conservando inalterable -

su estructura empresarial. 

Asimismo, el canal 2 comenzó a explotar la esp~ 

cialización de la división social del trabajo conforme a 

expectativas comerciales. El es incrementó su estructura 

tecnológica con el mismo fin. Por último, los tres direc

tivos ya estaban previendo, por su relación empresarial -

comercial anterior, la conformación de una sociedad que -

!os beneficiaría ecOnómica y políticamente. 

A mediados de los cincuenta la nación aparentó 

vivir en paz. El nuevo presidente se enfrentó a la co--

rrupción política del mandato precedente, a anomias lab.2, 

rales y a la inflación. Para superar esto, impuso contro

les en estas materias. Al mismo tiempo restituyó poder a 
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la inversión privada y extranjera, se valió de tecnócra

tas para perjudicar en apariencia a la iniciativa privada 

y extremó su vigilancia en materia radiofónica. 

Posteriormente el ejecutivo trató de controlar 

en forma legal a TSM que no conforme con la intromisióne~ 

tatal, presionó para que la ley se modificara oficialmen

te a favor de la recién conformada corporación. También, 

al consolidarse como TSM, centralizó la admini1tración, -

la política interna, los recursos humanos y tecnológicos 

y la marcha de la empresa conforme a la jerarquía Azcárr~ 

ga y O' Farril. 

El siguiente período se caracterizó por la ind~ 

finición política de López Mateo5. Por un lado, imitó un 

socialismo utóoico. En la práctica, reprimió a quienes hi 
cieron valer asl sus derecbos ei:onómicos y sociales. 

Además &e reorientó la política financiera a fin de corr~ 

gir fallas en la aplicación de la misma y se aparentó 

presionar jurídicamente a los medios de difusión privados. 

Desde un principio TSM favoreció la imagen pre

sidencial. Aunque el ejecutivo simpatizaba con Fidel Cas

tro, los empresarios televisivos sabían que era amigo fi

el de la corporación. Por eso se apegaron en el momento -

oportuno a la política antiobrerista del régimen, descali 

ficando la autenticidad de la lucha ante la opinión públi 

ca. A la vez se simuló regular el contenido de la televi

sión a través de la Ley Federal de Radio y Televisión as~ 

gurindo tiempo para fines propagandi1ticos. 
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Para TSM esta etapa resultó benéfica porque pudo 

fortalecerse estructuralmente en lo interno y traspalar su 

influencia en el extranjero en paises y regiones donde lo

gró penetrar con facilidad, sin competencia alguna. 

Durante la gestión de Díaz ordaz la politica 

fortaleció aún más al capital privado, enmedar deficienci

as de programas y accione& económicos. Se reprimió el mo

vimiento estudiantil para legitimar la autoridad institu-

cional y ~rató de inmiscuirse tr1butáreamente en la radio

dif u•ión privada. 

Por su parte, TSM continuó exaltando la imagen 

presidencial. El CB, coincidiendo como el C4 hace 18 años, 

colaboró en la orientación del informe de gobierno. El Cl3 

también se anexó a la labor propagandística. En relación -

al gravamen que trató de imponer este mandatario A empre-

sas radiofónicas fue rechazado por los concesionarios que 

lo coaccionaron para que reformara la ley a favor de los -

mismos. 

Los canales B y 13 también se interesaron por -

compartir junto con TSM la corporación televisiva. Como -

parte de la libre empresa, participaron en el medio a fin 

de obtener presencia social e ideológica. 

El gobierno de Eche\•erría impuso un modelo ec~ 

nómico propio que trató de sufragar errores y def icienci

as del sector privado y público. En lo político, pret.en-

dió recuperar de nuevo el consenso de los intelectuales, 

roto en el 68 por represiones oficiales y que se prolong! 
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ron todavía • lo largo de au mand•to, llevó a cabo diver

sos controles jurídicos, supuestamente para renovar y re

vitalizar la vida nacional. Por último, se externó la in

definición del presidente con grupos de interés oficiales 

y privados. 

La televisión privada, primero como TSM y lue ... 

90 como Televisa se propuso lo ai9uiente. Inicialmente, -

mantener el predominio televisivo mundial mediante la ex

plotación del satélite, consolidarse =~mo grupc de poder 

empre&arial. orientando el consorcio conforme a intereses 

particulares. Segundo, continuar con la apología preaiden 

cialista, protegerse de las afrentas verbales del ejecuti 

vo y de algunos funcionarios ante la opinión pública, su

puestamente sacrificando tiempo de tran1misión. Tercero, 

ejerciendo presión • través de l• Cámara de Radio y Tele

visión para que el reglamento 1e orientara conforme a la 

politica empresarial. 

Una de las primeras ~edidas que impuso López -

Portillo fue la de •recuperar la confianza• del inversio

nis~a privado perdida por tensiones de Echeverria con ese 

sector. También orientó la política financiera y la comef 

cialización sexenal. Más adelante implementó acciones --

emergentes para contener la crisis. En apariencia dismin~ 

yó el pod~r bancario retomando la política cambiaria . -

Por último, controló la política electoral y aceptó para 

la difusión de la misma, parte de tiempo que por ley a -

cambio de impuestos correspondia al Estado. El presupuea-
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to lo canalizó a áreas de interés oficial. 

Por otro lado, cuando JLP fue destapado como -

candidato a la presidencia, televisa realizó una coproduc

ción con el PRl. También en respuesta a la política alent~ 

dora del ejecutivo, dio qran apertura a la imagen preside~ 

cial valiéndose del usufructo de las telecomunicaciones 

estatales. Ante l• estatización bancaria publicitó bien la 

medida presidencial sin antagonizar públicamente con el 

fin de no perder las preferencias aseguradas con el gobie~ 

no. En relación a la nueva regulación 1obre el uso de la -

radiodifusión, no perjudicó a Televisa ya que sólo vigila

ría a concesionarios de reciente lncorporación. 

El régimen MMH aparentó restablecer la averiada 

situación económica, polltica y de comunicación oficial -

del periodo precedente. Para ello estableció diversas res

tricciones para el sector público. Además, simuló aplicar 

una política econ.ómica popular que en la práctica benefi-

c1ó al im.·ersionista privado. En lo político restructuró 

teóricamente las fuerzas represivas gubernamentales y al -

pluripatidismo. En lo comunicativo, controló y centralízó 

~edios e instituciones a su cargo. explotando otro canal -

para fines propaqandisticos. 

Desde que M.~H era candidato a la presidencia -

T1~lev1sa lo apoyó act1 .. ·amente en colaboración amañada del 

PRI, con programas y spots especiales pagados con presupu

esto público. La toma de posesión la enfatizó por varias -

horas dándole cobertura internacional. En consecuencia Te-
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levis• se cohsolidó en lo político, y empresarial. 

4.7. Relación entre el sector público y la tel~ 

visión estatal en cuanto a las funciones, 

en el rol económico como apoyo a la propia 

inversión y CDlf•O fuente de ingreso. 

El gobierno de Avila Camacho y Miguel Ale

mán canalizaron presupuesto a infrae1tructura rural y urb~ 

na, al financiamiento de paraestatales. Además, la admini~ 

traci6n se vali5 de crédito externo. H3sta 1946 continuó -

sosteniendo a la emisora del PNR, XEFO inagurada en 1930. 

L., concesión fue otorgada a los radiodifu1ores privados. 

En el mandato de Ruiz cortínes el sector -

público contó con más recurso& nacionales y extranjeros p~ 

ra seguir desarrollando en el campo, programas económico -

sociales y limitó sus inversiones por fenómenos inflacion!. 

rios. Luego destinó partidas al IPN para echar a a andar -

el primer canal de televisión solicitado de antemano por -

autoridades politécnicas. Por ello adquirió equipo e infr~ 

estructuro telcvisi .... a 'i contrató personal administrativo y 

técnico del IPN. 

El gabinete de López Mateas, respecto al -

anterior, gastó e invirtió más primero, a desajustes admi

nistrativos. a la adquisición de empresas extranjeras, a -

mantenimiento de paraestatales y a la conclusión de progr!. 

mas sociales y educativos precedentes. Segundo, a manteni

miento administrativo del nuevo organismo de radiodifusión 

est•t•l, producto de l• Ley Federal de 1960 y del Cll exp~ 
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rimental. 

El régimen diazardocist• estimuló a la vez in

versiones en los tres sectores básicos de la economía 

(agricultura, industria y servicios) y en me~or grado a -

programas sociales. Al finalizar el sexenio desestimuló -

al campo e incrementó la deuda externa. En materia de ra

diodifusión a&i•tió económicamente· al Cll y a un nuevo -

org•niamo je radio y televisión. El primero a través de 

la SEP, por medio de la subdirección administrativa del -

IPN y el segundo por la SHCP. 

Respecto a la administración anterio~. la de -

Echeverría contó con presupuesto elevado para diferentes 

programas y acciones. Entre ellos: industriales, energéti 

cos y radiodifusión. Más adelante solventó la baja de la 

inversión privada, ocasionando mayor endeudamiento públi 

co. En radiodifusión, canalizó recursos a fin de incremeE 

tar tecnología e infraestructura comunicativa y el soste

nimiento de la misma. El Cl3 contó a la vez con financia

miento gubernamental e ingreso por venta de tiempo y res

tructuró sus políticas de mercado. 

Con L6pez Portillo, la inversión públ1ca dism1 

nuyó y sólo se aplicó a actividades básicas. Asimismo, d! 

clinó el comercio exterior y los ingresos de paraestata-

les: se asignó presupuesto a la restructuración adminis-

trativa y técnica de radio y televisión estatal. a mejo-

ras infraestructurales de la misma y a un evento preside~ 

cial mundial. Pronarte generó ingresos a la Federación --
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por producción de radio y televiaión. 

En la etapa de MMH •e contr•jo la participación 

del aector público en el desarrolle SP- adoptaron medidas 

para incentivar el financiamiento, !~ producción nacio-

nal y la politica monetaria. El petr6leo siguió siendo -

elemento de tributación. En la comunicación, el 9ast,o se 

orientó a la conformación y so&tenimiento de nuevo& orga

ni•mos, canal•• e infrae•tructura gubernamental y la re-

cién conformada lmevisión obtuvo 9anancias por publicidad. 

4.8. Relación entre el Estado y ~lguno& Secto-

res Sociales y la televi&i6n estatal en -

cu1nto a las !unciones, en el rol social. 

El Mé•ico de 1940 • 1946 pasó por !enóme--

noa migratorio• urbanos industriales, poi· anemias y reor--

9•niz•c:iones laborales l la •plicación de programas soci! 

les. En la época de ~lelllán la polttica social tuvo una ·~ 

peración económica en lo urbano y rural y además hubo ser 

vicios asistenciales. Con Ruíz cortínes se protegió al 

campesino, al obrero y al burócrata. Ante la miqración se 

establecieron acuerdos bilaterales entre México y E.U. 

Por otro lado. la XEUZ y XEFO transmitieron mensajes de -

arte y lit.eratura y la XEFX de la SEP, temas educati· .. ·os. 

En comparación con los gobiernos precedentes, 

el de López Matees llevó a cabo mayor número de obras ed~ 

cativas-asistencia~es. También logró que temas sociales, 

culturales y de orientación fueran difundidos por el pri_ 

mer organismo oficial de radio y televisión, a través de 
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la televisión comercial. Mlentra1, el canal 11 en sus --

tran&misiones experimentales presentó clases de ciencias 

naturales y exactas. 

con Oíaz Ordaz los programas y acciones del Es-

tado siguieron proporcionando asistencia social a los -

mexicanos, pro~egíendo al trabajador y burocracia. En gr~ 

do menor aplicó la reforma agraria. ~simismo, se genera-

ron fenómenos anómicos en el campo y la ciudad de México. 

~n~es de concluir e! sexenio se transmitió la labor so--

cial, educativa y cultural del gobierno mediante el 12.S,. 

El Cll estructuró la programación con temas humanísticos, 

Sellas ~rtes y Lenguas EKtranjeras. 

En los setenta se impulsó económica e infraes-

tructuralmente a la educación, al campesino y trabajador. 

oe nuevo, como en el sexenio anterior, se generaron situ~ 

ciones anómicas rurale& y urbanas. Para entonces, los me

dios creados y adquiridos por el Estado, emitieron su 

respec~1va programación. La Subsecretaria: noticias, co-

mentarios, deportes, cultura, orientación e información -

de actividades gubernamentales. La red TCM, una selección 

d~ ~!osramas de la televisión comercial, del Cll, Cl\ y -

de la Subsecretaria de Radiodifusión. 

El Cll continuó proyectando ciencia y tenología, 

idiomas, arte, música y literatura. El Cl3 en un pr~nc~-

pio utilizó material extranjero producido anteriormente. 

Luego bajo la dirección de Gonzilez Pedrero, realizó noti 

cieros, análisis, deportes, teleteatros, musicales y cul-
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turales e incorporó pelicula• nacionales e internaciona-

les. 

Por otra parte, la política S·•Cial de JLP t.en·

dió a proteger al campesino y al trabajador en 9enera1. -

Las condicione& de los ciudadanos mejoraron en lo educati 

vo y en la salud. Entretanto, RTC restructuró au política 

comunicativa de radio y televisión. Luego delegó a Prona~ 

te la producción de programas del Estado p•ra las estaci~ 

nes deJ pajs como para el extranjero. A la vez apoyó pro

gramáticamente al Cll. 

En el siguiente periodo la situación económica 

del pueblo mexicano se tornó critica por lo que se adopt~ 

ron medidas financiera&, salariales, tributarias y comer

ciales para aminorarla. Además, se impulsaron programas -

asistenciales y de salud. A 1u vez el Cl3 redujo tiempo -

de programación para apoyar la política de ahorro de ene~ 

géticos. El lMT produjo contenidos oficiales. El C22, --

creado en el sexenio pasado, realizó tópicos educativos. 

Finalmente, se restructuró la programación de -

la televisión estatal cou información, cultura, ed .. cación 

y entretenimiento. 
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4.9. ~elación entre el Estado y la televisión -

estatal en cuanto a las funciones, en el -

rol politice, como apoyo al gobierno, como 

apoyo al E1t1do y como política de empresa. 

La política económica de los gobiernos de 

Avila Camacho y Alemán estimularon y protegieron a la ini 

ciativa priv.•,d• y establecieron diversas medidas moneta•

riaa para controlar la crisi1 económica de la& pasadas d~ 

valuaciones. En lo politice, el prim•-ro integró a las d1-

ferente1 fuerzas en el PNR y legisló en lo educativo y -

electoral. Alemin se asoció financieramente con la inici~ 

tiva privada, legisló en diversas ramas y creó instituci2 

nes y organismo& públicos. 

La XEFX de la SEP; la XEUZ y XEFO del PRI, 

que difundia la doctrina del partido, actos oficiales del 

ejecutivo y de gobernantes y la XEKA del Departamento Au

tónom•.:> de Prensa y Publicidad (organismo creado para ce!!. 

tralizar, procesar y emitir propaganda estatal a travé& -

de 101 medios de difusión) se encadenaron a la radio co-

mercial durante el sexenio de Avila Camacho y •n el ini-

cio de Alemán para difundir los respectivos informes. Sin 

e~bargo, este mandatario entregó la concesión de la XEFO 

a r•diodifusores y las demás fueron cerradas. 

~uiz Cortines dio atención al campo, a lo 

laboral y la polltica. A l~ ve% recurrió al financiamien

to interno y externo y a un nuevo modelo económico que b~ 

nefic1ó a la iiiiciativa. privae.a y al capital extranjero.-



-1 BO-

Más adelante implementó acciones para aminorar la partic~ 

pación comercial y legisló en la radiodifusión. Antes de 

concluir &u a~m1nistración se iniciaron 9estiones para -

que el Estado tuviera su propio canal de tv. En noviembre 

de 1958 la Dirección de Telecomunicaciones autorizó la -

operación de Cll. 

Po&teriormente, Lépez Mateas &impatizó con el -

socialismo cubano y a la ve: =ontuvo movimientos sindica

les, reorientó la politica económica del sector público; 

recurr1ó o créditos eKternos para enfrentar la inf laci-

ón, crear paraestatales, adquirir empresas con inversión 

extranjera y se modificaron diversas leyes y reglamentos. 

Igualmente, se echó a andar el Cll, dependiente del IPN, 

que llevó a cabo diversas transmisiones experimentales. ~ 

través de la ley federal de Radio y Televisión se incluyó 

la participación del Estado en estaciones comerc1ales. P~ 

ra ello se creó el primer organismo de radio y televisión 

que hizo factible ese tiempo en los medios ?rivados. 

En la etapa diardocista el gobierno ejecutó pr2 

gramas econ6m1cos, apoyó ~) campo y a la industria pabli

ca, estableció acciones para lograr la ?articipación de -

la banca en el desarrollo, intervino en el movimiento es

tudiantil del 68 y si,;uió legislando sobre radio y telev_i 

s1ón. Se estipuló jurídicamente el empleo del 12.5 \ de -

tiempo de transmis1ón por el Estado y al organismo respo~ 

ble de supervisar esa disposición en los medios masivos. 

Por último, designó por decreto a la SEP y SCT como encaE 
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gada& de la realización de mensajes y operación del Cll. 

Durante la gestión de Echeverría se estructu

ró polit1ca y económicamente a la nación, dando atención 

financiera al sector público y al sectoa· primario. Hubo 

mayor inversión oficial a fin de suplir la baja en la -

producción privada, &e ejecutaron varia& disposiciones -

en materia electoral y de reforma agraria. y se aplica-

ron medidas a fin de contener la crisis sexenal. 

En la rama de raCio y telev1sión, mediante 

decreto, originó la primera dependencia radiofónica y la 

red TCM de la SCT {ina9urada por el presidente de };\ re

pública) desigindo~e lo& objetivos de cada u~a, los fun

cionarios a su cargo y el cuerpo de programación de di-

cha red. Las dos instituciones en coordinación con la C~ 

mi1ión de Radiodifusión difundieron las giras más impor

tantes de Echeverría en el extranjero. También se mani-

festaron las diferentes posiciones de los secretarios de 

Comunicaciones y Transportes, Gobernación y del ejecuti

vo sobre la televisión comercial y una declaración del -

primero respecto al funcionamiento de la Subsecretaría.

Por su parte, el Cll amplió su cobertura. 

A la vez se adquirió el Cl3 designándose así 

la directiva, objetivos e infraestructura técnica de la 

STC disponible. En 1974 se restructuró el canal, se creó 

Satelat con organismos oficiales y Televisa Al concluir 

el &exen10 fueron ina9uradas las nuevas instalaciones 

del ClJ por el ejecutivo y funcionarios. Después hubo 
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cambios en la directíva. t...o& nh dios estatali-s emitieron la 

postulación de JLP como candidato presidencial. Este mani

festó su posición sobre la televisión privada ~n la reuni

ón del lEPtS, en Mecida. 

La administración JLP organi20 e ·onómica., poli ti 

ca y comunicativamente al pais. En el rubro inicial esta-

ble-ció un nuevo modelo tendiente a disminuir la crisis an

terior y proteger a los sectores populares. Mis adelante -

contribuyó a la a9ud1zación de la inflación. Para contene~ 

l• 9eneró accione• financieras y cambiari••, nacionalizó -

la banca implementando disposiciones para proteger intere· 

aea relacionados con •lla y reali26 div~rsas obras públi-

eas~ En lo político, hubo pluralismo de partidos 109rando 

acceso de los mismo& a los medios masivos. 

Además, se c•earon jurídicamente RTC y Pr.onarte, 

asiqnindo&e las funciones de cada una, infraestructura tés 

nica y ad$inistrativa~ E .. noviembre RTC •bsorvió l• radio·· 

y tv de la presidencia. A la ve: RTC transmitiO las giras 

internacionales del priiner mandatario, apoyó al candidato 

en actos político .. )' toma de pose•ión. Con televisa Fl:TC 

formalizó la difusión de eventos especiales. La SCT adqui

r16 la facultad de intervenir en el satélite mexicano y en 

los servicios tel~comunicatívos con la tv me~icana y el 

ejecutivo ina9uró infraestructura para el uso del satélite. 

TRM amplió la cobertura y su canal 22 fue ~cansferido a la 

SEP que difundió cursos educativos. Pablo Marentes, asu~tó 

1'I directiva de .::11 y <:l3 tuvo de 1979 a • 9U, 6 caiabio1 -
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En el periodo inicial rte MMH la política econó-

mica incluyó una serie de medidas para moderar efectos de 

la crisis precedente como protecciones cambiarias, ma--

yor intervención pública en la Froducción, modificaciones 

tributarja&, indenminización bancaria, venta d~ empresas, 

etc. En Jo político, hubo apertura a diversos sectores •2 

ciales, inclusive a 101 partidos en loa medica masivos; -

reformas en la impartic1ón de justicia social y se reori-

entó la politica de comunicación aoci•l. 

La SCT informó 1obre el satélite • Morelo1 • y 

Jaa empresas extranjeras que intervendrlan en su conatru~ 

ción. El ClJ ae restructuró administrativa y programátic~ 

mente, así como Jos or9aniamos oficiales, a.través del -

Instituto Me~icano de Televisión que asumió nuevas funci~ 

nes. La dirección estuvo • cargo de Pablo Marentes, quien 

externó la política a seguir del IMT respecto a los ca-

nales estatales. Luego informó sobre el nuevo canal y -

los or9anismo1 y demás canales relacionados con el. RTC, 

en colaboración con la televisión estatal y comercial 

emitió un programa especial de tipo económico. Se hizo 

oficiaJ el C7 y findlmente se externaron el !uncionamien-

to y objetivos del sistema televisivo denominado Inevisi-

ón. 
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4.10. Relación entre el sector público y la te-

levisión e•t•tal en cuanto a las disfun--

e iones ~ el rol económico como apoyo • -
la propi• inversión y como fuente de in--

greso. 

La derrama económica oficial del periodo 

1940-1946 favoreció ~á• a la inici•tiva privada que al --

1ector público. c~n Miquel Alemán 1e continuó con ese pr! 

vilegio. La •dminsitración posterior incrementó la deuda 

pública para tratar de re1arcir desacierto• de planeación 

económica sur9ido1 en época• pasadas. A la vez limitó el 

gasto corriente, siguió protegiéndose en lo financiero -

tanto en lo interno como en el exterior. 

Por otro lado, la radio oficial que en la 

etapa de Avila camacho contó con subsidio del gobierno, -

careció de sostenimiento con Alemán ya que éste la cedió 

a radiodifusores privado1. Al concluir el sexenio de Ruiz 

cortines se extrajeron fondos públicos para hacer funcio

nar el primer proyecto televisivo. 

En el régimen de López Mateo&. el déficit 

público se caeleró a causa del descontrol de la política 

financiera, dispendio expropiatorio y subsidio de propa-

ganda oficial en radío y televisión comercial. En la eta

pa siguiente &e depreció el gasto público por manutención 

de empresas y actividades supuestamente redituables. Por 

último, el Cll que en principio recibió raquíticos fondos 

a la postre captó también donativos públicos y privados -

mediante comerciales camuflageados. 
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La administración de Echeverría incrementó ios -

empréstitos con el fin de co~re91r defectos de planeación 

económjca y desembolsos de comunicación estatal. A su vez, 

el Cl3 disfrutó de la prestación financiera pública y de -

ingreso publicitario. Bajo el mandato de JLP el gasto pú-

blico se de•tinó a satisfacer intere&es económicos, pol!tl 

co& y de propaganda polltica, a remediar intereses del ej~ 

cutivo. Asimismo, el gobierno con~ribuyó al desajuste eco

nómico del pal& y obtuvo d1videndos por el petrólec. El -

Cl3 continuó valiéndose del sostenimiento público y de la 

rentebilidod comercial. 

Con MMH per&i1tió todavía la inestabilidad econ~ 

mica pública. A pesar de ello se siguió sobreprotegiendo -

el patrimonio oficial y privado¡ sufragando la comunicaci

ón oficial e infraestructura a su servicio. 

4.11. Relación entre el Estado y Algunos Secta-

res Sociales y la televisión estatal en -

cuanto a las disfunciones, en el rol soci

al. 

La situación económica del trabajador urb~ 

no y la del Jornalero rural de los cuaren~~, no fue ~uy -

aliciente. Tampoco las presiones y controles laborales of i 

ciales dejaron de manifestarse y ni la política social sa

tisfizo neces1dades de marginados. En la etapa de Alemán -

persistió la deplorable condición del campesinado en comp~ 

ración con el latifundista, la población todavía vio merm.!. 

do &u poder adquisitivo, a pesar de subsidios en productos 
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básico•. Las acciones of iciale1 tuvieron mayor prioridad. 

Durante doce años la radiodifusión gubernamental difundió 

propaganda del ejecutivo, del PRl y cultura dirigida, en 

lugar de atender temas de interés social. 

Con ~uiz Cortíne• se dieron concesiones económ~ 

cae y laborales • grupos con lo• que se encontraba polit! 

camente comprometido con el propoósito de evitar la proli 

!eración de fenómencs anémicos. Los sectores marginados -

continuaron desprotegidos, la migración fue controlada 

por autoridade1 norteamericanas. La polltica social res~-

pendió más a fines del grupo político que a estratos men2 

res. En lo radiofónico, el tiempo derivado de compromisos 

y convenios politices con lo• radiodifusores comerciales 

fue utilizado con fine& propagandíst\cos en lugar de sa-

tisfacer necesidades sociale1. El Cll empezó a transmitir 

mensajes elitistas. 

En la fas~ de olaz Ordaz el productor privado -

logró mayores prevendas sobre el resto de la población, -

ae~mantuvo el control laboral y el de la burocracia, el -

predominio de intereses asistenciales y la represión so--

cíal. Mientras, el gobierno aprovechó el tiempo no capit~ 

lizado por el Estado para justificar su función comunica-

tiva e institucionalizó al Cll conforme al sistema educa-

tivo vigente. 

Los programas sociales del echeverr1smo apare~ 

rentaron enmendar la política anterior y actual. Además, 
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otorgó concesiones. a sectores comprometidos con el siste

ma y al mismo tiempo, reprendi6 a aquellos que no comulg~ 

ron con el mi&mo y se enmascaró la información sobre la -

afrenta del ejecutivo con el estudiantado. En el marco t~ 

levisivo, se dio preferencia a la imagen presidencial y -

el Cll siguió la línea de la programación comercial. 

López Portillo continuó complaciendo al sindic~ 

li1mo oficial e intereses de grupos. Los organismos y me

dios oficiales eKaltaron mensajes gubernamentales y se m~ 

nife1tó la imposición programática de RTC sobre Cll. En -

la etapa inicial de MMH se reajustaron programa& económi

co1 y sociales def icientemente planeados de antemano. -

Loa medios oficiales se reorientaron para la difusi6n de 

intereses de la adm.inistracjón, bajo la supervisión y coE 

trol de Marentes. 

4.12. Relación entre el Estado y la televisión 

estatal en cuanto a las disfunciones, en 

el rol político como apoyo al gobierno, -

como apo;•o al Estado y como politica de -

empresa. 

Durante 12 años, de 1940 a 1952, los regl 

menes en turno sentaron las bases económicas para que el 

sector empresarial se fortaleciera, mientras se descuida

ba al campo. Politícamente, Avila Camacho finiquitó el p~ 

pulísmo cardenista y mantuvo el control social. Por su 

parte, Alemán 10 asoció a la iniciativa privada, orientó 

la legislación y al sector público conforme a objetivos -
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oficiales y privados. En cuanto a la radiodifusión esta-

tal, Camacho y Alemán sacaron provecho del medio para fi

nes propagandísticos. Después este último , donó la conc~ 

sión de la XEFO s empresarios privados con quienes consi-

9ui6 primacía, resultado de convenios políticos, para --

transmitir au ideario a través de la innovación televisi

va. La.& otra• estaciones fueron cerradas por el gobierno. 

La administración de Ruíz cortínes frenó en ap~ 

riencia desajustes económicos, socia:es y políticos del -

alemanismo, continuó incrementando deuda pública en detr! 

mento de la nación y ejecutó un nacionalis~o utópico. -

M¡s adelante orientó la politica econó~ica favoreciendo -

al capital privado y transn•cion•l. Luego intentó contro

lar a los radiodifusores privados. Por último, aprovechó 

el erarrio para empezar a conformar su propio.-:~edio prop.!. 

qandistico. 

López Matees combinó el utopismo ideológico con 

represión social, aceleró el gasto público y la deuda por 

la estatización de empresas, ejerció un aparente control 

r ... diofónico privado, sacando a la vez utilidad del tiempo 

comercial mínimo. condicionado por los empresarios. 

MMH avaló diversas acciones económicas. socia-

les y de comunicación oficial aparentemente para superar 

el descontrol del pasado régimen y los originados durante 

los primeros años de su mandato. Asimismo, explotó junto 

con el PRI la radio y televisión estatal en beneficio mü

tuo. Para ello se val1ó del tecnócrata Marentes. 
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CAPVi'ULO V. FUNCJONES Y DISFUNCIONES DE LA COM.!:( 

NICACJON MASIVA. 

Esta parte tuvo como propósito de-

tectar el tipo de funciones y disfunciones comunicativas 

que generó la televisión mexicana en cuanto a las funcio

nes en el rol social y político (no se incluyó e.l rol ec.e_ 

nómico porque los dos tienen su sustento en este último}. 

Para llevar a cabo dicho proceso se 

extra3eron del capítulo 111 " Int~rpretacíón del Análisis 

de Ja Organización de la Televisión Mexicana", solo las -

funciones de la televisión privada y estatal en los dos -

roles y períodos manejados desde un principio: rol &acial 

y rol político como apoyo al gobierno, como apoyo al Est~ 

do y como política de empresa {período de 1950 a mayo de 

1985 para la televisión privada y 1959 a mayo de 1985, t~ 

levisión estatal. 

Luego, se integraron en diferentes 

cuadros y al final de cad3 uno se hizo una síntesis. Las 

funciones y disfunciones comunicativas fueron en total 12, 

8 y 4, respectivamente. Entre las primeras: supervisión -

del ambi~nte, respuesta a ese ambiente, transmisión de la 

herencia social, entretenimiento, moralización, otorgami

ento de status, canalización f complementación. Las segu!!. 

das: narcotizante, monopolización, privatización e inmuni 

zación. 

/ 
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Funciones y diafuncione1 comunicativas de la televi1ión · 

privada en el rol social (período de 1950 a mayo de 1985). 

Rol social. 

-difusión de la primera 
programación de XHTV -
C4 !1950). 

-difusión de la progra
mación de XEW-TV C2 
( 1951). 

-difusión de contenidos 
de XHTV-C5 ( 1952). 

-difusión de telenove-
las por C2 ( 1953 l. 

-difusión de contenidoa 
de Telesistema Mexica
no (1955). 

-difusión de proqramas 
de TSM a provincia a -
través de repetidoras 
de e~ (1955). 

-transmisión de pro9ra 
mas de 101 canales 2-y 
4 a través de los cana 
les 3, 6, 7 y 9 de pro 
vincia (1956). -

-difusión de programas 
filmados y grabados a 
Centroamérica (19631. 

Funcione1. 

-supervisión del am 
biente y entretenT 
miento (Laswell y
llri9htl: 
programas de diver 
1i6n y lectura de
noticia1 de perió
dicos importantes. 

-moralización (La-
zarfed y Mertonl: 
reforzar conductas 
sociales de la ép2 
c• con contenido• 
dramiticos maneja
do• en radio. 

-aupervi1ión del am 
biente y entretenT 
mi•~nto (Laswell y
llri9ht l: 
recolección y dia
tribución de inf or 
mación y diver1ióñ 
por medio de una -
10 la empresa. 

-supervisión del am 
biente y entretenT 
miento (Laswell y
Wri9htl: 

·ampliar la cobert~ 
ra recreativa e in 
formativa, fuera ~ 
del D.F. 

-moralización (La-
zarfed y Merton): 
emitir costumbres 
mexicanas a países 
latinos. 

Diafunciones. 

-narcotizante (Lazar
fed y Merton): 
satur•r de mensajes 
a un público condi-
cionado de antemano 
por comerciante• de 
la radiodifusión. 

-monopolizaci6n (Be-
releon y Stainer): 
control de actos co
municativos conforme 
a intereaes privados 

-monopolización lBe-
relson y Stainer): 
centalización de la 
estructura programá-. 
tica con fines come! 
ciales. 

-monopolización (Be·· 
relson y Stainer): 
acaparamiento de mer 
sajes televisivos. -

-monopolización (Be-· 
relson y Stainerl: 
mensajes acaparados· 
previamente por TSM 



-difusión de la prime ... 
ra aerie nortea~erica 
na a color por C4 --= 
(1966). 

-difusión de serie in
glesa a color (19671. 

-intercambio de progra 
mación entre TSM y te 
levisoras de América
y Europa tl967J. 

-difusión de conteni-
dos de ClJ comercia! 
( 19681. 

-difusión de conteni-
dos de Cl3 comercial 
( 1968). 

-difusión de conteni-
dos de Televisa con-
forme a objetivos de 
informar, entretener 
y educar (1973). 
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-moralización (La
zarfed y Merton l: 
difusión de pau-
tas de conducta -
y normas extranj~ 
ras. 

-moralización {La
zar!ed y Mertonl: 
divulgar pautas -
culturales de un 
sector de intere1 
para el consorcio. 

-supervisión del -
amb1ent.e y entre
tenimiento ILas-
well y Wright): 
obtener y distri
buir información 
y recreación igu ... 
al que TSM 

-supervisión del -
ambiente, respues 
ta a ese ambienti, 
transmisión de la 
herencia social y 
entretenimiento -
tLaswell y Wright): 
estrUcturar la re 
colección y anAlI 
sis de la noticia, 
cultura y recrea
ción de la ~mpre
sa con la misma -
razón social. 

-narcoti:acte (La~
zarfed y Mertonl: 
atiborrar al públi 
ca mexicano con -":' 
mensajes ajenos a 
su ideosíncraci4~ 

-monopolización (Se 
relson y Stainer>7 
control de actos -
comunicat1vos. 

-narcoti:ante (La-
:arfed y ~ert~ni: 
saturar al audito
rio paralelamente 
a TSM. 

-monopolización (Be 
relson y Stainer)7 
comunicación diri
gida. 



-transmisión de conte
nidos de Televisa por 
c6 de E.u. (1973). 

-repetición de la pro
gramación de C2, a -
través de Cl2 de E.U. 
( 197 3). 

-recepción de programa 
ción por 10 millones
de hispanoparlantes -
de 52 núcleos de po-
blación incluyendo -
E. U. 11976). 

-exportación de progra 
mas de televisa a tri 
vés del sistema UnH·! 
visión 11977). -

-difuai6n de conteni-
dos de Televisa, a -
trav~s de· la filial -
de España (1977). 

-transmisión de progra 
mas mexicanos en 63 = 
estaciones del Conti
nente Americano, a -
través de Univisión -
11977). 

-convenio de Televisa 
con RTC para produc-
ción y transmisión de 
la " Universiada Méxi 
co 1979"(1979). -
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-moralización (Lazar 
fed y l'lerton l: -
transmitir costum-
bres y conductas de 
un grupo de interés 
para la empresa. 

-supervisión del am
biente, respuesta a 
e•e ambiente, trans 
misión de la heren= 
cia social y entre
tenimiento (Laswell 
y Wright): 
emitir información, 
comentarios, cultu
ra y diversión de -
Televisa en proyec
ción internacional. 

-entretenimiento 
(Wright): 
difusión de eventos 
especiales del país. 

-monopolización (Be 
relson y Stainer)7 
centralización de 
la cobertura comu
nicativa. 

-narcotizante (La-
zarfed y Merton): 
invasión de mensa
jes de tv privada 
entre público his
pano. 

-narcotizante (La
zarfed y l'lecton): 
incremento en la 
saturación de men 
sajes al audito-= 
río. 



-restructuración de la 
programación de Tele
visa (1983!. 

-anuncio de la difusi-
ón de nuevos conteni
culturales de ce (1984) 

-difusión de la progra
mación de Televisa, a 
través de afiliados a 
SIN por cable (1985). 

-supervisión del -
ambiente, respues 
ta • ese ambienti, 
transmisión de la 
herencia social y 
entretenimiento -
(Laswell y Wright): 
variación en las 
funciones comunic~ 
ti va&. 

transmisión de la 
herencia social -
(Laswell l: 
mostrar =os:umbres 
y trad1~1ones de -
un sector de inte
rés para la corpo
ración. 

-supervisión del am 
biente, transmisi= 
ón de la herencia 
social y entreteni 
miento (Laswell y
Wrightl. 
difusión de las 4 
funciones básicas 
de la comunicación 
hispana. 

-monopolización (Be 
relson y Stainerl7 
perpetuación del -
dominio en la com~ 
nicación. 

-monopolización (Be 
relson y Stainer>7 
orientación dirigi 
da de cul~ura. -

-narcotizante (La-
zarfed y Merton): 
invasión dirigida 
de contenidos. 



De lo anterior se desprendió: 

a) Funciones comunicativas. 

Durante 21 años, de 1950 a 1971, se identi!i. 

caron como constantes: supervisión del ambi

ente, entretenimiento y moralización. A par

tir de 1971 se agregó: respuesta a ese ambi

ente y en 1973: transmisión de la herencia -

social. 

b) Disfunciones comun1:3~1vas. 

Persistieron: monopolización y narcotizante 

en frecuencia de 9 para la primera y 6 para 

la segunda. La inicial centralizó contenidos 

supuestamente sociales. La otra, tendió a la 

saturación nacional y multinacional. 
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Funciones y disfunciones comunicativas de la televisión 

estatal en el rol social (periodo de 1959 a mayo de 1985). 

Rol social. 

-difusión de la progra
mación experimental de 
Cll del !PN (1959). 

-difusión de temas edu
cativos, culturales y 
de orientación, coordi 
nadas por el Consejo ~ 
de Radio y Tv (1960). 

-difusión de la progra 
mación formal de Cll-
del !PN (1968). 

-difusión de mensajes -
del 12.5\ del tiempo -
estaLal, supervisado -
por la Comisión de Ra
diodifusión (1969). 

-difusión de contenidos 
de la Subsecretaria de 
radiodifusión (1970). 

Punciones. 

-transmisión de la 
herencia social -
( Laswell): 
di fusión de pro-
gramas educativos 
y culturales en -
en primer canal -
del Estado. 

-transmisión de la 
herencia social -
(Laswell): 
emitir pautas y -
normas sociales a 
través del primer 
organismo de tv -
gubernamental. 

-transmisión de la 
hétencia social -
( Laswell l: 
dar a conocer edu 
cación y cultura
por medio de un -
con•l de lo SEF· 

-transmisión de la 
herencia social -
t tas...,·el l): 
transmisión ofici 
al de la educaci7 
ón, cultura y ori 
entación. 

-transmisión de la 
herencia social -
( Loswel ll: 
difusión de pro-
gramas culturales 
y educativos • 

Disfunciones. 

-narcotizante (La 
zarfed y MertonT: 
contribución al -
atiborram1ento -
educativo vertí-
cal tradicional. 

-monopolización -
(Berelson y Stai 
ner): -
inicio del con~-
trol de actos co 
muncativos medii!!, 
te l• ley. 

-monopolización -
(Bere!son y Stai
ner}: 
control de mensa
jes elitist.!s. 

-narcotizante (La
zar!ed y Merton). 
inicio de satura
ción de mensajes 
oficiales. 

-narcotizante (La
zarfed y Merton): 
saturar el medio 
con programas di
rigidos. 



-difusión de conteni
dos de ClJ paraesta
tal con series ex--
tranjeras !1972). 

-producción del 47 
por Cl3 (1972). 

-inicio de la pro9ra
mac1on cultural TCM 
( 1972). 

-11~-

-entretenimiento -
(Wright l: 
recrear con mensa
jes de la tv comeL 
cial. 

-supervisión del am 
biente, respuesta
ª ese ambiente, -
transmisión de la 
herencia social y 
entretenimiento: 
inicio del cumpli
miento de las fun
ciones ~omunicati
vas básicas. 

-supervisión del am 
biente, respuesta
ª ese ambiente, -
transmisión de la 
herencia social y 
entretenimiento -
( Laswell y Wright): 
difusión de noti-
cias, co~en~arios, 
cultura, orienta-
ción y recreación 
de la televisión -
comercial y esta-
tal. 

-narcotizante (La 
zarfed y MertonT: 
proliferación de 
contenidos explo 
tados de antema= 
no por TSM. 

-monopolización -
{ Berelson y Stai 
ner): -
control de la co 
municaci6n con 7 
f i.nes sexena les. 

-narcotizante (La 
zarfed y MertonT: 
invasión de mensa 
jes y anuncios de 
Televisa sin pa--
90 por gastos de 
tra ns misión. 



-difu&ión de mensajes, 
del Estado, dirigí-
dos por RTC (1977). 

-difusión de conteni
dos del Estado produ 
cides por Pronacte ~ 
(1977). 

-colaboración de RTC 
al Cll con ~49 horss 
de transmisión al -
año (1978). 

-reducción de la pro-
gramación de Cl3 pa
ca ahorrar 42 horas -
de transmisión a la 
semona (1983). 

_,,,_ 

-supervisión del am 
biente, respuesta
ª ese ambiente, -
transmi•ión de la 
herencia social y 
entretenimiento: 
(Loswell y Wright): 
emisión de informa 
ción, comentarios; 
educación y diver
sión. 

-respuesta a ese am 
biente y transmisl 
ón de la herencia
social (Laswell): 
apoyar con comenta 
rios, educación y
cultura. 

-supervisión del am 
biente, respuesta
ª ese ambiente, -
transmisión de la 
herencia social v 
entretenimiento: 
tLaswell y Wright1: 
acortar tiempo a -
las funciones bási 
cas comunicativas7 

-monopolización {Se 
relson y StainerJ7 
dominio de actos -
comunicativos ofi
ciales por el gru
po Lópe: Portillo. 

-narcoti:ante (La-
zarfed y Merton): 
atiborrar el canal 
elitista con mensa 
jes impuestos ver7 
ticalmente. 

-monopolización (Be 
relson y StainerJ: 
continuidad del -
control comunicati 
vo. 



-difusión de conteni
dos por el Instituto 
Mexica:10 de Televisi
ón 11983). 

-plan para producir te 
mas sociales: Pablo = 
Marentes (1983). 

-utilizaci6n de C22 pa 
ra teleprimaria y te7 
lesecundaria (1983). 

-difusión de la barra 
matutina de Cl3 11983) 

-en estudio la progra 
mación de C7 y ClJ = 
{1924). 

-caracterlsticas de la 
programación de los 
canales 7, 13 y 22 de 
Imevisión (1985). 

-supervisión del ª!!. 
biente, respuesta 
a ese ambiente, -
transmisión de la 
herencia social y 
entretenimiento -
( Laswel l y Wright): 
emisión de las 4 -
funciones comunica 
tivas, coordinada& 
por la nueva enti
dad oficial. 

-moralización (La-
zarfed y Merton): 
reforzamiento de -
normas sociales 
vigentes. 

-transmisión de la 
herencia social -
l laswell): 
difundir educación 
y orientación de -
la SEP. 

-supervisión del am 
biente, respuesta
ª ese ambiente, -
transmisión de la 
herencia social y 
entretenimiento: 
difusión paralela 
a la tv comercial 
de las 4 funciones 
comunicativas. 

-supervisión del am 
biente, respuesta
ª ese ambiente, -
transmisión de la 
herencia social y 
entretenimiento·-
(Laswell y Wrightl: 
emisión de las 4 -
funciones, a tra-
v~s de la corpora
ción 9ubernamental. 

-monopolización (B~ 
relson y Stainer): 
control de los me~ 
sajes dispersos 
del gobierno. 

-inmunización (Luns 
daine y JenisJ: 
apoyo al status -
Quo del grupo polí 
tico. -

-narcotizante (La-
zarfed y Merton): 
saturar el canal -
oficial con conte
nidos elitistas. 

-narcotizante (La-
zarfed y Mertonl~ 
saturación colate
ral televisiva. 

-monopolización {Be 
relson y Stainer17 
dominio definitivo 
de la estructura -
comunlcativa esta
tal. 
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La sintesis de lo anterior fue: 

a) Funciones comunicativas. 

Durante los primeros 13 años se mantuvo como 

constante: transmisión de la herencia social. 

Con la incorporación del Cl3: supervisión del 

ambiente, respuesta a ese ambiente y entrete

nimiento. En 1983 se agregó: moralización. 

b) Disfunciones comunicativas. 

Narcot~~ante y mvnopol!zac1ón fueron las con~ 

tantes. La primera, cada vez que los diferen

tes gobiernos saturaron con mensajes oficia-

les. La segunda, cuando se dirigieron los co~ 

tenidos conforme a intereses políticos. 



Funcione& y disfunciones comunicativas de la televisión -

privada en el rol político como apoyo al gobierno (perio

do de 1950 a mayo de 1985). 

Rol político. 
-transmisión de la ina 
guración de C4 con li 
asistencia del secre
~ario de la SOP y !un 
cionarios públicos y
empresarios (1950). 

-transmisión del 4° in 
forme del presidente
Miguel Alemán (1950). 

-difusión del grito -
del 15 de septiembre 
por C4 (1950). 

-cadena nacional de -
TSM con radiodifuso-
ras del país para -
emitir el tercer in-
forme de Ruiz Cortí-
nes (1955). 

-coordinación y super
visión de TSM de la -
transmisión del infor 
me de Ruíz Cortínes ~ 
( 1955). 

-difusión de la toma -
de posesión de López 
Matees en el D.F. 6 -
estados de la repúbli 
ca y una versión en = 
VT en la frontera --
(1958). 

-transmisión del 4º -
informe de Díaz Ordaz 
por C9 Independiente 
( 19681. 

Funciones. 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
y Merton): 
dar atención of i
cial al nuevo me
dio televisivo -
privado. 

-otorgamien:o de -
status (La:ar!ed 
y Merton): 
conferir atención 
a eventos oficia
les. 

Disfunciones. 

-inmunización -
(Lunsdaine y Ja 
nes): -
apoyo a la pro
paganda privada. 

-inmunización 
( Lunsda l ne ~· J!. 
nes}: 
continuidad de 
la apología del 
ejecutivo, a -
través del nue
vo medio. 



-inicio de transmisio
nes de Cl3 los XIX -
Juegos Olímpicos 
(1968)¿ 

-cadena nacional de -
TSM de las reuniones 
de Echeverria con di
ferentes presidentes 
latinos ll97ll. 

-control remoto del 
Oía de la Libertad de 
Prensa ( 1971). 

-difusión de la gira -
de Echeverria pro E.U, 
a trav.',s de C2 y C8 y 
repetidoras 11971). 

-difusión del 11 infor 
me de Echeverria -
( 1972). 

-difusión del 111 in-
forme de Echeverria -
en red nacional y al
gunas emisoras de E.U. 
( 1973 l. 

-otor·gamiento de -
status (Lazarfed 
y Merton): 
atención a even-
tos especiales -
mexicanos. 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
y MertonJ: 
atención a actoa 
del ejecutivo. 

-otorgamiento de 
status (Lazarfed 
y Merton): 
Dar importancia a 
eventos oficiales. 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
y Mertonl: 
preferencia a la 
imagen presiden-
cial. 

-inmunización 
(Lunsdaine y J! 
nes): 
apología del 
presidencialis
mo. 

-inmunización 
( Lunsdaine y J.!. 
nes): 
apoyo a la poli 
tica vigente. -



-difusión de C2 de la 
gira de LEA por el -
tercer mundo (1975). 

-transmisión de la --
11 egada de r.EA a cu
ba y arribo del mis
mo al o.r. a través 
de Televisa (1975). 

-transmisión de la -
po&tulación de JLP -
como candidato a la 
presidencia de la re 
públlc• {1975J. 

-cadena nacional de -
la salida de JLP a -
España y llegada del 
mismo a México {1977) 

-difu5ión del progra
ma • ~éxico pregunta 
Sr. Presidente • por 
C2 en proyección na
cional l 1977 ). 

-transmis1ón del II -
informe en red nacía 
nal y a través de -
Univisión ( 19781. 



-transmisión de progra
mas y plataforma& de -
los partidos político& 
( 1979). 

-promoción de Televisa 
a las campañas del vo
to (1982). 

-difusión de Televisa 
a la campaña política 
de MMH (1982). 

-transmisión del cam-
bio de poderes pre&i
denciales por Televi
sa (1982). 

-difusión en red nacio 
nal del II informe de 
JlllMH, a través de 11 -
estados de la unión -
americana (1984). 

-difusión por Televisa 
del programa • La cri 
sis, dos años de lu-= 
cha del pueblo de Mé
xico •, conducido por 
Zabludowsky y Ricardo 
Rocha 11984) • 

-.lt>J-

-otorgamiento de -
status (Lafarfed 
y Merton): 
atención al plura 
lismo partidista7 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
y Merton): 
preferencia a la 
figura del primer 
mandat•rio. 

-inmuniz..lción 
( Lun&daine y J.!, 
nes}: 
exhaltación de 
la propaganda -
del PRI. 

-inmunización 
(Lunsdaine y J!_ 
nes): 
apoyo a la pro
paganda presi-
dencial. 



El re&ultado precedente fue: 

a) Funciones comunicativas. 

Desde su origen h•1ta la actualidad la tv 

privada ha dado atención a la imagen pre

sidencial, a eventos oficiales y especia

les de la empresa televisiva. 

b) Oisfuncione• comunicativas. 

La const•nte predominante fue: inmuniza-

ción. A través de ella se manifestó la tv 

como medio propagandístico del presiden-

cialismo, del PRI y de intereses privados. 
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Funciones y disfuncione• comunicativas de la te~evisión 

est•tal en el rol político como apoy:, al gobierno (pe-

riodo de 1959 a mayo de 19851. 

Rol polltico. 

-transmisión experimen 
tal de Cll a través ~ 
del lPN <19591. 

-realización de progra 
mas d~ Cll por la SEP 
y operación del mismo 
por la SCT 119691. 

-cadena de Cll para -
transmitir las reunio 
nes de Echeverria coñ 
presidentes centroami 
ricanos, bajo la coor 
dinac1ón de la Subse:=
cretaria de Radiodifu 
aión (19711. -

-decl•ración de ~éndez 
Oocur ro sobre el f un
c i onamiento formal de 
la Subsecretaría de -
Radiodifusión (19711. 

-;~~;u!:~~~~ó~eT~: ~:l 
05X, por Echeverría -
(19721. 

Funciones. 

-moralización (La 
zarfed y MertonT: 
difusión de pau
ta1 educativas de 
una escuela supe
rior técnica. 

-complementación -
tBerelson y Sta1-
n@r 1: 
reforzar mensajes 
con el sistema 
del IPN. 

-otorgamiento de -
status {Lazarfed 
y merton): 
legitimar la figu 
ra del ejecutivo
y funcionarios de 
comunicación ofi
cial. 

Disfuncion1~s. 

-privatización. 
contribuir a abru 
mar al telespect~ 
dor. 

-monopolización -
\&erelson y Stai-
nerl: 

at1borramíento de 
contenidos afines 
al gobierno. 

-inmunización 
(Lunstaine y Ja-
nes): 
información que -
apoye al presideE 
cialismo y al si~ 
tema político. 



-producción de la Comí 
sión de Radiodifusióñ 
de la gira de Echeve
rría por E. u. (19721. 

-cuestionamiento de -
Méndez Docurro a con
cesionarios de radio 
y tv (19721. 

-declaración de Moya -
Palencia sobre la tv 
privada (1972). 

-posic1ón de Echeve--
rrla sobre la tv co-
mercial en el II in-
forme de gobierno --
( 1972). 

-transmisión de la 11! 
9•d• de LEA • Cuba y 
arribo del mismo al -
D.F. a través de la -
red Ct3; coordinada -
por la Subsecretaria 
de Radiodifusión y Co 
misión de Radiodifusl 
ón (19751. -

-difusión de la postu
lación de JLP para -
presidente de la repú 
blica (1?15}. -

-posición de JLP sobr~ 
los medios privado1, 
en la reunión del --
I EPES !1976). 



-inaguración de las -
nuevas jnstalaciones 
de ClJ por Echeverría, 
Méndez Docurro y Moya 
Palencia (1976). 

-tra~~mis1ón de RTC de 
la aalida de JLP a E~ 
paña y llegada del 
mismo a México (1977). 

-difusión del 11 infor 
me d ... JLP por el sis=
tema PTC, a trdvés de 
microondas de la SCT 
( 1978). 

-preparativos de RTC -
para transmitir la -
reunión Norte-Sur de 
Can Cún 11979), 

-convenio de RTC con -
Televisa para que es
ta transmita la • Uní 
versida México 1979.
( 1979 J. 

-lO/-



-anuncio de la SCT so 
bre la autorización
de JLP para el &até
li te mexicano "More
lo&" tl981J. 

-convenio en que l• -
SCT se obliga a pro
porcionar • Televisa 
servicios de conduc
ción de señ•lea, des 
contando ?OrcentajeS 
establecidos por am
bos IH81J. 

-utilización de lntel 
s•t lV-fl por telecO 
municaciones para -= 
igualar la receoción 
de los 6 canales de 
tv (1982). 

-1na9urac1on de la es 
tación terrena "Cha= 
pultepec I" por JLP 
(1982). 

-otorgamiento de -
& ta tul (Lazarfed y 
Merton): 
otorgar importan-
ci• al ejecutivo y 
telecomunicaciones. 

-moralización (La-
zarfed y Merton): 
uniformar norma& -
prestablecidas de 
un sector de inte
rés para Televisa. 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed y 
Merton): 
legitimar la auto
ridad del ejecuti
vo. 

-inmunización 
1 Lunsdaine y J_! 
nes~: 

privilegiar la 
propaganda of i
cia l. 

-inmunización 
{Lunsdaine y J.!_ 
nea). 
componendas que 
benef icíeon al -
grupo pr l vado )' 
al gobierno. 

-narcotizante -
( Lazarf ed y Mer 
ton!: -
saturación !utu 
ra de conteni-= 
dos de Televisa. 



-transmisión de RTC de 
las campañas al voto 
(1982). 

-transmisión del cambio 
de poderes por RTC --
( .<982). 

-información de la SCT 
sobre Las c1racteristi 
cas del satélite "'Mori 
101• (1982). -

-apertura de la nueva -
pro9ramaci6n .'e Cl3 -
con el primer informe 
de MMH (1983). 

-difusión del programa 
de RTC: •La crisis, -
dos años de lucha del 
pueblo de México"', a • 
través de Cll y Cl3; -
conducirlo por Joeé Cár 
denas y Adriana CañedO 
(1984). 

-anuncio de Bartlett &o 
bre el funcionamiento
del nuevo C7, en !ebre 
ro de l98ó ll984). -

-otorgamiento de 
stat.us (Lazar-
fed y !'lerton): 
atención 1 Tele 
aa a futuro. -

-otorgamiento de 
status {Lazard
fed y !'lerton): 
dar importancia 
al ejecutivo. 

-otorgamiento de 
status (Lazard
fed y !'lertonl: 
at.ención a in&• 
tituciones de -
la poli tic a eco 
nómica mexicani. 

-otorgamiento de 
status (Lazar-
fed y !'lertonl: 
atención a la -
autoridad de la 
política de co
municación of i
cial. 

-inmunización 
(Lunsdaine y J.!_ 
nes): 

propaganda favo 
rable al presi:'" 
dencialismo. 

-narcoti=ante lLa 
zarfed y MertonT: 
inundar con men
&a jes comercia-
les y en menor -
grado, oficiales. 

-i•lmunización --
(Lunsdaine y Ja
ne&): 
apología de la -
imagen presiden
cial. 

-inmunización 
(Lunsdaine y Ja
nes): 
protección de la 
propaganda polí
tica vigente. 

-inmunización 
(Lunsdaine y Ja
nes): 
propa;~nda con-
traria al censen 
so social. -



-210-

Lo importante de lo anteríor consísti6 en: 

a) Funciones comunicativas. 

El otorgamiento de sta~us se manifestó 

cuando el Cll dio 3tención a la imagen 

presidencial continuando más adelante -

los demás org•nismos y canales de tele

visión del Est•do. La moralización cuaE 

do surg!eroH con11en1os ~on la tv p:-iva

da par• difundir e\'entos especiales o -

servicios telecomunicativos. La co~ple-

mentación apareció en 1969 con el Cll. 

&) Disfunciones comunicativas. 

Predominó la inmunización en el usufru~ 

to del medio en beneficio del presiden

cialismo y del sistema político. Luego. 

se manifestó la narcotizante y privati

zación, en frec1.1encia de 2 y l. respec

tivamente. 



-~ '1-

Funciones y disfunciones comunicativas de la televisión 

privada en el rol político como apoyo al Estado (perio

do de 1950 a mayo de 1965}. 

!ol politice. 

-decreto aprobado por -
Alemán que fijó las -
normas y funcionamien
to de estaciones de tv 
l 19501. 

-reglamento de aptitud 
par~ el manejo de esta 
clones radiodifusoraa
(1953). 

-decreto que reformó el 
reglamento de estacio
nes radiodifusoraa co
merciales para mayor -
control de emisiones a 
través de intervención 
l l 955). 

-Ley federal de Radio y 
Televisión ll960). 

Funcione& 

-conferir status 
(Lazarfed y mer
ton): 
inicio de la --
atención legal -
a la naciente i~ 
du&tria. 

-otorgamiento de 
status :Laiarfed 
y l'lertonl: 
continuidad a la 
atención jurídi
ca de la tv pri
vada. 

-otorgamiento de 
atatu1 (Lazarfed 
y l'lertonl: 
búsqueda de la -
atención del Esta 
do sobre la radiO 
difusión privada7 

Disfunciones. 

-inmunización -
l Lunsdaine y Ja 
nes): -
propaganda !avo 
rable a la tv = 
privada. 

-inmunización 
(Lunsdaine y J.! 
nes): 
propaganda del 
ejecutivo que -
supuestamente -
perjudicaría a 
la inic1at.iv• -
privada. 

-inmunización -
{Lunsdaine y Ja. 
nes): -
aprovechar la -
legalidad para 
incrementar la 
propaganda poli 
tica en TSM. -



-fijaciór del impues
to del 25\ a esta-
clones de radio y tv 
( 1966). 

-dispos1ción que modi 
ficó el pago del im7 
puesto de radio y tv 
comercial (19691. 

-re9lamento a la ley 
Federal de Radio y -
Tv (1973). 

-iniciativa presiden
cial para reformar -
artículos de la ley 
de radio y tv a fin 
de regular el uso -
adecuado de servici
os de radiodifusión 
(1980). 
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-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
y Merton): 
recuperación del 
prestigio legal -
de radio y tv. 

-otorQamiento de -
stat~s {tazarfed 
y Merton): 
intento del gobi
erno por atraer -
la atención sobre 
la empresa priva
da. 

-otorgamiento de -
status (La:arfed 
y Merton}: 
recuperación de -
la atención de ra 
dio y tv. -

-inmunización 
(Lunsdaine y Ja
nes): 
propaganda ofici 
al en beneficio
aparente para el 
gobierno. 

-inmunización -
( Lunsdaine y Ja
nes): 
propaganda favo
ble a la empresa 
t-levisiva. 

-1nmuni::ación 
(LunsCaine y :a
nes): 
propaganda favo
rable a Televisa. 

-inmunización 
(Lunsdaine y Ja
nes): 
predominio de la 
propaganda priva 
da sobre la off':' 
cial. 
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Los datos obtenidos consistieron en: 

a) Funciones comunicativas. 

Durante 35 años se p~esentó: otor9am1ento 

de status que dio atención jurídica a la 

tv privada en su funcionamiento y opera

ción técnica. 

bJ Disfunciones comunicativas. 

La inmunizac16n fue cons~ante. A ~ravés -

de l• ley la tv comercial sacó provecho -

aun cuando supuestamente perjudicó sus i~ 

tereses en 1955, 1960 y 1973. 
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Funciones y disfunciones comunicativas de la televisión 

estatal en el rol político eme apoyo al Estado (perLodo 

de 1959 a mayo de 1985). 

Rol político. 

-arts. 59, 60 y 62 de -
la Ley Federal de Ra-
dio y tv que posibili
ta al Estado emplear -
tiempo en estacione& -
comerciales (1960). 

-disposición que esta-
bleció el empleo del -
12.5 \ de tiempo de -
tr;nsmisión por el Es
tado (1969). 

-acuerdo que dispuso -
que Cll se utilizaría 
p•.ra emisiones educati 
vas, culturales y de ~ 
orientación (1969). 

-facultad para que la -
comisión de Radiodifu
sión use el tiempo del 
12.5\ (1969). 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
y Merton): 
empezar a obtener 
atención en los -
medios valiéndose 
de la ley. 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
y Mert.on): 
ampliación de la 
atención al Esta
do. 

-moralización {La
zarfed y Merton): 
contribución al -
reforzamiento de 
normas &ociale& -
existentes. 

-otorgamiento de -
status (Lazarf ed 
y Merton): 
dar atenc1ón a -
una institución -
oficial para ha-
cer válido el ti
empo fiscal. 

-acuerdo que crea TCM - -otorgamiento de -
11972). status (Lazarfed 

y Mert.on): 
dar importancia a 
una dirección de 
la Subsecretaría 
que tendría una -
cobertura rural. 

-inmunizaciór1 
( Lunsda1ne y J.!_ 
nesl: 
propaganda faV.2, 
rable a López -
Matees: 

-inmunización 
( Lunsdaine y J~ 
nes}: 
trueque mal ave 
nido que f avore 
cer!a a la pro-=
paganda oficial. 

-inmunización 
( Lunsdaine y Ja 
nes}: -
apoyar la propa 
ganda desprestI 
giada de olaz -
Ordaz. 

-monooo1ización 
(Ser~lson y Sta 
iner): -
inicio del con
trol institucio 
nal de comunici' 
ción ot1c1al. -

-inmunización 
( Lunsdaine y J.!, 
nes 1: 
infraestructura 
benéfica a la -
propaganda de -
la tv privada y 
del gobierno de 
LEA. 



-acuerdo que fijó el -
marco jurldico de ope
ración de la nueva Sub 
secretarla de Radiodi7 
fusión (19721. 

-ley orgánica de la ad
ministración pública -
que creo RTC (19771. 

-decreto que ere• Pro-
anrte ( 1977 J. 

-decreto por que la SCT 
intervendría en la ins 
talación y operación 7 
del satélite mexicano 
• Morelos • (19811. 

-decreto que crea el -
lnsti tuto Mexicano de 
Televisión (1983). 
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-otorgamiento de 
status (Lazarfed 
y Mertonl; 
proporcionar -
atención a la -
primera depen-
denc1a de reali
zación de mensa
jes oficiales. 

-otorgamiento de 
&tat.u& (Lazarfed 
y Merton): 
conferir presti
gio • organismos 
legale• de radio 
y tv of ic1ales. 

-otorgamiento de 
•tatua (Lazarfed 
y Merton): 
prest191ar un -
proyecto de tele 
comunicación ofi 
cial. -

-otorgamiento de 
status (Lazarfed 
y Mertonl: 
dar atención al 
organismc actu
al de tv. 

-inmuni::ación 
( Lunsda ine y J !. 
nes): 
instrumento de -
comunicación en 
favor de la pro
paganda del eje
cutivo. 



La sinte;i5 ant.erior radicó en: 

a) Funcione5 comunicativas. 

Huho un predominio de otorgamiento de satus 

en el que se manifestó la atención del Est! 

do en los medios masivos privados jurídica

mente. Una \•ez. apareció: moralización en --

1969 con el Cll. 

b} Di5funciones comunicativas. 

La frecuencia de inmunización fue elevada. 

En ella se detectó la explotación legal de 

los medios privados y oficiales en la difu

sión propagandística del ejecutivo y gobie~ 

nos en turno. La monopolización permitió la 

normatividad del control comu11icativo. 
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Funcioues y di·;funciones comunicativas de la televisión 

privada en el rol político como política de empresa (p~ 

ríodo de 1950 a mayo de 1985). 

-creación de XHTV-C4 - -otorgamiento de -
( 1950). status (Lazarfed 

-creación de XE'1TV-C2 y Merton): 
( 1951). legitimar la orga 

-creación de XHGCT\'-C5 nizac11ln telev1sl 
( 19',.'.). va privada. -

-desplazamiento de téc -otorgamiento de -
nicos de C4 y la ra-7 status (La:arfed 
dio al 1\uevo =: (1951). y MertonJ: 

aumentar la aten
ción a la nacien
te industria tel~ 
vi si va. 

-definición de la es
tructura tEcnica y de 
producción del C2 --
(1951 J. 

-~xistencia de equipo -
técnico del es y uti- / 
l ización del coi.t.rol -
remoto del C2 por el -
primero 11952). 

-creación de la direc-
ción de eventos espe-
ciales d~ C? (1953). 

-proyecto para expander 
la tv a provincla - -
( t954). 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
Merton): 
ddr importancia a 
la tv en el medio 
rural. 

-monopolización (B~ 
relson y Stainer) ~ 
continuidad del --
acaparamiento em--
presarial. 

-monopolización (Be 
re!son y Stainer}7 
cor.f·)rmación subes 
tru.:tural para do':' 
minio futuro empr~ 
sarlal. 

-monopolización (Be 
relson y Staíner)7 
inicio del dominio 
de la industria t2 
ránea. 



-convenio con lnterna-
t i onal Standard Elec-
t•·ic Corporation, aso
ciada a la lTT para -
insta lar un transmisor 
en e"; Paso de Cortés -
(1955). 

-unión de los canales -
2, 4 y S para originar 
TSM (1955). 

-integración del Conse
jo TSM (!955). 

-plan para instalar una 
repetidora en el sure~ 
te (1956). 
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-otorg~.miento de -
status (Lazarfed 
y Jlllerton): 
otorgar importan
cia a la empres4 
Ce la mlsrna razón 
s:-·=i.!l. 

-otorgamiento de -
status {Lazarfed 
y MertonJ: 
prestigiar a la -
tv comercial en -
provincia. 

-apertura de un estudio -moralización (La-
de doblaje (!958). zarfed y Mertonl: 

contribución al -
reforzamiento de 
pautas sociales -
extranjeras. 

-recepción de Ja señal 
de la tv comercial en 
provincia, a excepción 
de 6 entidades (1960). 

-otorgamiento de -
status {Lazarfed 
y Jlllerton): 
extensión del --
presti g10 privado. 

-inmunización 
( Lunsdaine y J.!_ 
ne&): 
apoyo a la pro
paganda empres~ 
:101 . 

-monopolización 
(Berelson y Sta 
iner): -
continuidad en 
el acaparamien
to televisivo. 

-monopolización 
(Berelson y Sta 
iner): -
mantener el con 
trol empresari= 
al foráneo. 



-instalación de un ca
nal TSM en Tijuana 
(1960). 

-distrlbucJ6n de 22 ca 
nales de 1'SM en la r! 
pública mexicana 
( J 963). 

-i1licio de transmisio
nes de tv a color --
( 1966). 

-transferencia del C6 
de Monterre/ al D.F. 
para convertirse en -
C8 (1968). 

-instalación de ce de 
M'"1nterrey en los estu 
dios San Angel lnn, ':
baju la dirección de 
Flores Js:ta (1968). 

-constitución je la Or 
ganización de l• tv 7 
Iberoamericana (OTI) 
por TSM y televisoras 
de habla hispana (19711 

-cont·~L~ci&n de servi 
cios de lntelsat por
J.1 OTI 1971). 
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-moralización (Lazar
fed y ~lerton); 

reforzar conductas -
extranjeras. 

-otorgamiento de sta
tus (Lazarr.ed y Mer
ton): 
obtener atención pa
ralela a TSM. 

-otorgamiento de sta
tus (Lazarfed y Mer
ton}: 
incrementar la aten
ción en el exterior 
mediante satélite. 

-inmunización 
(Lunsdaine y J!. 
nes): 
favorecer propa 
9anda afín a i:ff 
tereses empres!. 
r1a.les. 

-monopolización 
(Berel1on y Sta 
iner): -
control parale
lo de la empre
sa televisiva .. 

-monopolización 
(Berel&on y Sta 
iner): -
extensión del -
dominio foráneo 
televisivo. 



-fusión de TSM y CB pa 
ra originar 7elevisa
( 1973). 

-integra•~ión del Conse 
JO DE Televi•a por Az 
cirraga, Alemán y --
o• Farril (1973). 

-objetivos de la nueva 
empresa: progr,mar, -

producir y coordi11ar 
a:-:t1vidades de 101 ca 
nale& 2, 4, S y 8 - = 
( 197 3 .: • 

-invitación de Jacobo 
Zabludosky a los de-
tractores de la tv co 
mercial para exponer
la censura a la misma, 
a trav~s de C2 (1176), 

-transmisión del pro·
grama maratónico 
M censura a la tv co
mercial • por C2 
(1976). 

-distribución de 3 ca
nales de ?lnivisión en 
3 estados de habla -
hispana en E.U. (1976) 

-otorgamiento de -
status ttazar!ed 
y Merton): 
conferir mayor -
atención a la em
presa reorganiza
da 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
y nerton): 
incrementar pres
tigio ante la opi
nión pública. 

-morali:.ación (La-
zarfed y Merton): 
reforzamiento de -
normas sociales na 
cionales l' extran:
jeras mediante sa
télite. 

-inmuni:ación 
(Lunsdaine y J_! 
nes): 
avalar la res--
tructurada propa 
ganda de la Tv ~ 
privada. 

-inmunización 
(Lunsdaine y Ja
nes): 
ofrecer contra-
propaganda para 
lograr credibili 
dad. -

-monopolización -
(Berelson y Sr".ai 
ner): -
control transna
ci onal 



-objetivo& de u~ivisi
ón (transm1s1ón de -
tv entre América y E~ 
ropa 11976). 

-manejo de la produc--
- ción de Univisión por 

Teleproductora, S.A. 
(1977). 

-utilizaclón de Intel
sat para el cambio -
instantáneo de progra 
mas de t1t <:9i71. -

-utilización de Intel
sat IV para la señal 
de Televisa a 84 repe 
tidoras en la repúblT 
ca mexicana (1977). -

-cobertura total de Te 
levisa, a travé• de= 
la contratación del -
Westar 111 y transmi
sión directa por me-
dio de SIN (1980). 

-convenio de Televisa 
y SCT para instalar -
conjuntamente 60 esta 
cienes terrenas de cO 
mnnicación por satélT 
te (1980). -

-ur-



-prioridad para trans
mitir la señal de Te
levisa en un solo ca
nal y derechos de emi 
sión en un solo canaT 
y derechos de emisión 
de la red durante 9 -
años (19801. 

-cambio de del ce de -
comercial en cultural 
(1983). 

-1ncremento de afilia
dos de la red Univisi 
ón y de SIN (1984). -

-moralización (La
zarfed y Merton): 
difusión del sta
tus Ouo existente. 

-otor9am1ento de -
status {Lazarfed 
y Merton): 
atención interna
cional definitiva. 

De lo expuesto se derivó: 

a) Funciones comunicativas. 

-Monopolización -
(Berelson y Stai 
ner): -
reafirmación del 
control privado. 

-monopolizac1ón -
(Berelson y Stai 
ner): -
control multina
cjonal televisi
vo. 

Se originaron otorgamiento de status y mora-

lización. La primera, atendió a la imagen de 

la empresa privada y la otra, se presentó en 

19Se y 1976 con las innovaciones tecnológí-

cas; de 1976 en adelante con UNívisión y en 

1983 con la reatructuración del ce. 

b} Disfunciones comunicativas. 

Hubo monopolización e inmunización. La prime 

ra dio lugar a la conformación y consolida-

ción nacional y tran1nacional de la política 

empresarial. La otra, a la horizontaleidad -

propagandística del grupo Azcárraga,Alemin y 

0 1 Farril. 
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Funciones y disfunciones comunicativas de la televisión 

estatal en el rol político como política de empresa {p~ 

ríodo de 1959 a mayo de 1985). 

Rol político. 
-aparición de Cll del -

I PN tl 959 l. 

-pruebas de funcionami
to de Cll durante 10 -
años Cl959). 

-creación del Consejo -
Nacional de Radio y Tv 
11960). 

-funcionamiento formal 
de Cll (1969). 

-aportación de recursos 
técnicos de la SCT y -
G~b~Lnación para la -
Subsecretaria de Radi~ 
difusión (19;1). 

F'unciones. 
-o~orqamiento de -
status (Lazarfed 
y Merton): 
dar atención al -
primer canal cul
tural del Estado. 

-moralización (La
zarfed y Merton): 
ref or:ar normas -
del sistema educa 
tlvo técnico sup~ 
rior. 

-otorgamiento de -
status {Lazarfed 
y Merton}: 
prestar importan
cia al primer or
ganismo de radio 
y tv creado por -
el gobierno. 

-moralización tLa
zar!ed y Merton: 
continuidad de la 
difusión de nor-
mas educativas s~ 
periores. 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
y Merton): 
prestigiar a la -
dependencia pro-
ductora de comuni 
cación gubernameli 
tal. 

Disfunciones. 
-monopolización -

(Berelson y Stai 
ner): -
inicio del domi
nio de la tv por 
el gobierno. 

-monopolización -
(Berelson y Stai 
nerl: -
con ti :iui :iad de: 
control telev~s1 
vo oficial. -

-monopolización -
tBerel&on y Sta1 
ner): -
comienzo del con 
trol de la poli= 
tica de comunica 
ción en los me-~ 
dios. 

-monopolización -
(Berelson y Stal 
ner): 
mantenimiento -
del dominio tel~ 
visivo. 

-monopolización -
(Berelson y Stai 
ner): -
acaparamiento in 
fraestructural = 
para fines pr9pa 
gandísticos. -



-utilización de Cll sin 
pago por la Subsecreta 
ria de Radiodifusión ":° 
11971). 

-constitución de un Fi
deicomiso por la SHCP, 
administrado por Somex 
pora ClJ 11972). 

-establecimiento de ob
Jeti vos de ClJ (19721. 

-dirección de Cl3 por -
Antonio Menéndez y rea 
tructur•ción de la em":° 
preH (1972). 

-delimitación de objeti 
VOi TCM ( 1972), 

-creación del p•tronato 
TCM 11972). 

-incremento de la caber 
tura de Cll 11973). -
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-otorgamiento de sta
tus (Lazarfed y Mer
ton): 
dar importancia al -
primer canal comerci 
al adquirido por el
gobierno. 

-moralización (Lazard 
!ed y Merton): -
reforzar normas soci~ 
les existentes. 

-monopolización 
(Berelson y -
Stainer): 
mayor control 
de la tv. 

-monopolización 
(Berelson y -
Stainer): 
política comu
nicativa favo
rable a Televi 
sa. 

-monopolización 
(Berelson y -
Stainer). 
mantenimiento 
del dominio te 
levisivo oficial. 



-toma de posesión de -
Cl3 por Enrique Gonzá 
lez Pedrero ~· replan": 
teamlent.o je ~bJeti-
vos }'. pol it.1c2 de la 
empresa dentro del r! 
gimen je economia ~l! 
t.a ll974). 

-ampl1ac1ón de la co-
bertura de Cl3 ( 1974). 

-fundación de l• empre 
•• Sat.elat con loa ci 
nale& 11, 13, NotimeX 
y Televisa tl974J. 

-de&ignación de A.bel -
Quezada como director 
·de Cl3 (1976). 
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-otorgamiento de -
status {Lazar!ed 
y Merton): 
dar atencíón a la 
directiva de Cl3 
y la ?Olítíca gu
bernamental. 

-moralización (La
z&r!ed y Merton): 
establecimiento -
de normas y valo
rea •oc1ale5. a -
trav~s de la t~ -
oficial. 

-otor9amiento de -
statu• (Lazar!ed 
y Merton): 
prestigiar a una 
nueva or9anizaci
ón de tv por sat! 
lite. 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
y Merton): 
atención a la ima 
gen de la televi= 
•ora. 

-creaclÓn de RTC (1977} -otorgamiento de -
-objetivo& de RTC (1977) status (Lazarfed 

y Merton): 
prestar atención 
a nuevos organis
mos de comunicaci 
ón oficial. -

-inmuniz.ación -
{Lunsdaine y J.!, 
nesJ: 
propaganda ec -
provecho del 
ejecutivo. 

-monopolizac1ón 
l5erel5on y St..!. 
iner): 
extensión f orá
ne.a =el dominio 
teleV!S;.VO of i
c.:.al. 

-monopolización 
t Berelson y St.!_ 
iner): 
acapara.miento -
televisivo en fa 
vor de Televiaa7 

-inmunización 
(Lunsdaine y J!,. 
nes): 
propag3nda !av_E. 
rable al siste-
ma. 



-nombramiento de Pablo 
Marentes como direc-
tor de Cll y objeti-
vos del canal \1977). 

-incorporación de ra-
dio y tv de la presi
dencia a RTC \1977). 

-renuncia de la direc 
tora de Cl3, Carmen-
Millin y der.ignación 
de Cardiel Reye&. 

-renuncia del director 
de canal 13, Cardiel 
Reyes y designación -
de Alejandro Palma -
( 1978). 

-designación del direc 
tor de noticieros y = 
de producción de Cl3 
(1978). 

-renuncia del director 
de Cl3, Alejandro Pal 
ma y designación de 7 
Velasco Ocampo {1979}. 

-otorgamiento de -
status CLazarfed 
y Merton): 
dar mayor atenci
ón al canal del -
IPN. 

-moralización (La
zarfed y Merton): 
reforzar normas -
sociales vigentes. 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
y Merton): 
prestar atención 
a disfunciones de 
la tv estatal. 

-inmuniz.ación 
{Lunsdaine y J.! 
nes}: 
inicio ae propa 
ganda pea.sonal7 

-inmunización 
{ Lunsdaine y J !. 
nes): 
control de pro
paganda oficial 
por una depen-
denc ia a 1 ser vi 
cio del ejecutl 
vo. 

-inmunización -
{Lunsdaine y J!, 
nes): 
contra propagan
da en perjuicio 
de la tv ofici
al. 



-envio de la señal TRM 
a 11 estados de la r~ 
pública l 1979 J. 

-renuncia del director 
de Cl3, Velasco ocam
po y designación de -
Cueto García (1981). 

-renuncia del dlrector 
de Cl3, Cue~o Garcí3 
y designación de P~-
dro Ferríz (1981). 

-renuncia del director 
de ClJ, Pedro Ferríz 

~i~e~!ir:~i~~9~~1:1 ª~ 

-inaguración de C22 de 
TRM y de loa cursos -
televisivos para pro
fesionales de Puebla 
(1982). 

-canal 22 de TR~ a car 
go de la SEP (1982).-

-designación de Pablo 
Marentes como direc-
tor de ClJ y redefiní 
ción de objetivos de! 
canal (1983). 
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-moralización {La 
zarfed y MertonT: 
contribución al 
reforzamiento de 
normas sociales. 

-otorgamiento de -
status {Lazarfed 
y Merton l: 
continuidad en la 
atención a disfun 
cienes de tv of i= 
cial. 

-moralización (La
zarfed y Merton}: 
contribuir a la -
socialización del 
país. 

-otorgamiento de -
status (Lazarfed 
y Merton): 
dar importancia -
al nuevo funciona 
miento de la est¡ 
ción. 

-monopolización (Be 
relson y Stainer>7 
política comun1ca
tiva benéfica a Te 
levisa. -

-inmunización (Luns 
daine y Janes): -
contrapropaganda -
en perjuicio de la 
estructura televi~ 
siva gubernamental. 

-inmunización {Luns 
daine y Janes l: 
propaganda benéfi
ca al sistema poli 
tico y al tecnocrl 
ta ~aren'te's. -



-política de Cll para -
reducir hor•r1os de 
transmisión (1983). 

-UI-

-creación del IMT tl983) -moralizac16n (La 
ob)etivos del IMT ---- Z•rfed y MertonT: 
(1983). cont1nu1d1d del -

-incorporac1ón de enti
d~des y or;an1s~o& de 
Tv al l,.T 11983!. 

-to~~ de posesión de 
los directores de los 
institutos il~S3l. 

-contratación de tran1 
nacionales norte~merl 
canas para la constrÜc 
ción del satélite • MO 
re lo• • 11983). -

-integración del nuevo 
esquema orgánico de tv 
estatal. aed1ante di-
recciones generales; -
bajo la coordinación -
de Pablo Marentes ----
11983). 

-política del IMT sobre 
Cll y Cl3 (1;3JJ. 

reforzamiento so
cial. 

-otor9am1ento ~e -
status (Lazarfed 
y Mertor. l: 
aten~1én a a=tos 
de la ~Y 0!1cial. 

-moralización (La.
zarfed y Merton): 
difusión de co1-
tumbres y pautas 
de la sociedad ac 
tual. -

-otorgamiento de -
status {~zarfed 
y Mcrt.on): 
pres~ar importan
cia al funcionac1 
ente de la tv ofI 
cial .. 

-eleralización (La
=~r~e~ y ~~~~on}: 
refo:zar normas -
sociales vigentes. 

-inmunización tLuns 
daine y Janes): -
imitar la propagan 
da comercial. -

-inmun1:ación (Luns 
daine y Janes l: -
propa9an=3 benéf i
ca al sistema ~lí 
tico y a ~rentes7 



-declraciones de Pablo 
Maren~es sobre el nue 
vo C7 (1983). -

-producc1ón de progra
mas del C7 en colabo
ración con el IMT y -
de la unidad de pro-
ducc1ón de la SEP --
! 1984 l. 

-anuncio oficial del C7 
denominado Imevisión 
y política a seguir -
en el mismo (1984). 

-funcionamiento de lme 
visión y suscripción
de convenios con orga 
nismos estatales de ~ 
tv !19851. 

-objetivos de Imevisi
ón (1985). 

De lo mencionado se eJ(trajo: 

a} Funciones c~municativas. 

Se manifestaron; otorgamiento de status y mora-

lización. En la primera. se dio importancia ---

a las funciones y disfunciones de la tv estatal 

de 19i8 a 1981. La otra, a la socialización a -

través de organismos. d€?endencias y canales --

oficia les. 

b) Disfunciones comunicativas. 

Monopolización e inmunización. En una. injeren-

cia y control de la tv y la otra: instrumento -

propagandístico del ejecutivo y gobierno y de-

sestructuración del Cl 3 en la etapa JLP. 
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Las conclusiones más importantes del V capitulo 

fueron: 

a) Hay una interdependencia en~re las funcíones 

y disfunciones sociales de la televisión me

xicana, con las funciones y disfunciones co

municativas de la televisión privada y esta

tol. 

b) La tv estatal parece cumplir las mismas fun

c1 ~nes y disf~nciones comunJcativas, en el -

rol politice, aunque no en su totalidad; que 

la televisión privada. 

e) Tanto la televisión privada como la televisi 

ón estatal han hecho del conocimiento de la 

opinión pública sólo 4 funciones básicas de 

la comunicación: supervisión del ambiente, -

respuesta a ese ambiente, transmisión de la 

herencia social y entretenimiento. El resto 

de las funciones (4) y disfunciones (4) las 

ha omitido. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones que ahora se pre

sentan son realmente el producto casi exclusivo del capí

tulo IV, debido a que como se estructuró el trabajo en p~ 

queñas partes se hacía n~cesario un capitulo que reuniera 

esas partes para dar una congruencia general. Por lo tan

to, las justificaciones. relaciones y deducciones de es-

t~s conclusiones se localizan en ese cuarto capítulo. 

En este último a~artado de !a te-

sis se presentan las formas de concluir: una, la mis ex-

tensa, en donde se señalan las relaciones de la Organiza

ción Social del Estado Mexicano con la Or9anización de -

la Televisión Mexicana divididos en los rubros: funciones 

y disfunciones, en los roles econOmico, social y político. 

Segunda.siete puntos conclusivos que se podría decir, re

&umen a las primeras conclusiones. 

En lo concerniente a la relación -

entre el s~ctor privado y la televisión privada en cuanto 

a las funciones en el rol económico como apoyo a la pro-

pia inversión y como fuente de ingreso, se ob~uvo lo si-

quiente. En principio, hubo una diferencia ~emporal Ce --

10 años de las funciones del primero sobre la segunda que 

dio lugar a una relación indirecta. A partir de 1950, ha~ 

ta la r~cha, la relación ha sido direcea. 

En la primera mitad de la década -

de los cuarenta había capital privado para invertir, pero 

no se aplicó a la televisión porque el invento todavía no 



llegaba a México, apenas se estaba desarrollando en los -

Estados Unidos. Sin embargo, en la siguiente etapa se pr~ 

pararon las condiciones económicas y tecnológicas para la 

continuidad del sistema radiofónico que durante ese dece

nio sus funciones en lo económico, concordaron con las 

del sector privado, el cual a su vez tuvo una relación d~ 

pendiente con cadenas de radio y agencias de publicidad -

extranjeras. 

Al hacerse extensivas las =ond1c10-

nes anteriores a la televisión se provocó un cambio en la 

estructura económica nacional y en el sistema radiofónico, 

o pesar de las disfunciones que fue generando el sector -

privado en la organización Social, las cuales fueron au-

mentando hasta desencadenarse en el sexenio de Luis Eche

verria, repercutiendo en JLP y MMH. 

La televisión permitió en la estruc

tura económica nacional, nuevas formas de producción y d~ 

sarrollo de la in1ciat1va privada, la comercial1=aci6n m~ 

siva de bienes y servicios, oferta y demanda de los mis-

mos, circulación de dinero ds empresas nacionales a tran~ 

nacionales y viceversa: interrelacionándolas en las ganan 

c1as y en lós rein'\'ersieines de los a\'ances tecnológicos -

que repercutieron en la televisión en ár.eas estratégicas 

como torres transmisoras, video tape, el color, satélite, 

etc. 

En la televisión, transformó la em-

presa televisiva en diferentes corporaciones con una org~ 
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nización económica horizontal que dio lugar a una rela-

ción interóependiente empresarial-comercial, a la fusión 

de sociedades mercantíles de capital de inversión y de -

capital de trabajo: al avance económico de la sociedad -

en general que or1gin6 un mayor nümero de consumidores, 

;• estos .a su ve2 reciclaron en el proceso eccnóm1co, un 

~ayor número de anunciantes por tv, lo que generó más 

utilidades a la empresa televisiva; a la articulación 

tr~nsna~ional ~e mer=ado y t~cncl~gla. Por último, hubo 

un~ d~pendencia-independencia de modelos mercadotécnicos 

publicitarios y una redistribución de mercado con los e~ 

nales 8 )' 13. 

En lo concerniente a la relación -

entre el Estado y Algunos Sectores sociales en cuanto a 

las funciones, en el rol social, mostró una variación de 

10 años de las primeras funciones respecto a las s~9un-

das que pro\'ocó una desigualdad en ambas. A partir de 

los cincuenta hasta la actuali~ad se ha mantenido una e~ 

rrespondencia entre el qobierno !a ~v privada, fijada 

de antemano con la radio; y una relación indirect.a. entre 

las disfunciones económico-sociales del Estado, las ano-

mias sociales y las funciones de la televisión comercial .. 

Por otro lado, la televisión reto

mó los contenidos comerciales de la radio y los es~ruct~ 

ró al nue\'o medio. Cada canal los adaptó de manera que ... 

no hubie~a competencia ~ntre sí, sino una complementaci

ón. Al tr3nsforrnarse la televisión en una corporación, -
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!ue necesario restructurar la programación en rorma vert! 

cal y homogénea como en la radio, que desde entonces ya -

mantenia una interdependencia con el s1stema televisivo -

extranjero. Al igual que la radio. la televisión fue pr2 

porcionando patrones y normas de otros paises al audito-

rio mexicano e hispano. 

Por otra parte, los canales 8 y 13, 

en 1968, asimjlaron los mensajes manejados por l~ tv co-

~ercjal, restribuyendo el aud1tQr10 caut1vo. Ahora bi~n, 

durante 35 años la televisión ha desarrollado su función 

en !orma autónoma. Además concordó noticiosamente con la 

labor social de las distintas administraciones, orientó 

la informacjón de las funciones y disfunciones del Esta

do y las anemias sociales, conforme a la politlca de la 

empresa. 

Por lo que toca a la relación entre 

el Estado, el PRl )' la televisión privada en cuanto a -

las funciones en el rol ?Oliti=o. como a.po;·o al gobierno, 

como apoyo al Esta.do y como política de el1'1presa. reveló 

lo si;~iente. Se identificó una variación de 10 años de 

las funciones del Estado y el PRI respecto ~ las funcio

nes de la tv privada que provocó una falta de correspon

dencia en las dos. A partir de 1950 hubo interdependen-

cia entre el Estado (en lo jurídico), el ejecutivo y el 

PRI y la tv privada; una relación di~ecta de la politi 

ca de los diferentes gobiernos en lo económico, social y 

político y una independencia de las disfunciones del 90-
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bierno y del presidente, respecto de la política empresa

rial prh·ada. 

La rel\ción interdependiente entre -

ejecutivo y tv privada, ha dado a la figura presidencial 

permanenc1a y continuidad política, a pesar de las discr~ 

pancias de algunos mandatarios y empresarios televisivos. 

Desde el principio la televisión ha tenido exclusividad -

en e! maneJo ;je !a 1ma9en pres1de:i=.ial y la =coertura ;je 

la misma, incluyendo la candidat~ra de JLP y MMH. A su -

vez, el PRI en coproducción con Televisa proyectaron no -

sólo la figura oficial sino también la ideología del par

tido que consiguió presencia en el medio y al mismo tiem

po, los ejecutivos de la televisión, puestos políticos. 

En lo alusivo a la relación jurídica, 

los distintos regímenes valiéndose de la institucionali-

dad del Estado permitieron la conformación de una estruc

tura normati\·a de la tv comercial i;ue la regla:nentó en lo 

formal. Cu&ndo se trató de lim1tar su funcionamiento, --

los representantes de la empresa pri\·ada, trangredieron -

la constJ tucional idad jurídica para imponer sus condicio

nes frente al Estado. 

Por último, la tv de manera indepen

diente se estructuró mediante le:,.•es y mecanismos propios 

de regulación interna que permitieron su conservación, ª!!. 

toregulación y transformación de una estructura a una su,2 

estructura. Además se desarrolló paralelamente a la -

tecnología y a la empresa televisiva comerci•l mundial. 
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La relación entre el sector privado 

y la televisión privada en cuanto a las disfunciones en -

el rol económico, como apoyo a la propia inversión y como 

fuente de ingreso, contribuyó a desestabilizar y deterio

rar la estructura económica nacional; en cambio no alteró 

las condiciones del s1stema financiero privado, al contr~ 

río, se fortalec1ó. 

En primer lugar, las continuas dis

funciones del sector ?rivado, que no refl~J3ron en la tv 

sino en la estructura social, fueron agudizándose a tra-

vés de los años hasta impactarse en los setenta en adelaE 

te. Para aminorar la crisis, los gobiernos recurrieron a 

políticas económicas f1cticias·que no resarcieron en casi 

nada el problema. 

Por otro lado, la nacionaljzación -

bancaria y el control de cambios benefició en la práctica 

al sector priv~do y Televisa, provoc3ndo parálisis en la 

actividad económic3 porque no se sabía en que f:.r:na se 

iban a hacer las transacciones financieras. Para centro-

lar las presiones de los particulares y gr~pos de interés, 

el gobierno aparentemente impuso mecanismos de control -

que en lugar de inhibir el proceso o lograr un cambio es

tructural, lo 3Celeraron. Finalmente. la iniciativa priv.!. 

da conjuntamente con la tv conformaron no solo una estruE 

tura sino también una subestructura económica invulnera-

ble, autoregulable y desacorde con la evolución y desarr2 

llo del pi!lÍ s. 



En se9undo lugar, el deterioro se m~ 

nifestó al trasladar el circuito económico capitalista he

redado y articulado por la radio, al fomentar relaciones -

con el ciclo consumista que interrelacionó compras todo el 

año como el Oía de la Madre, Dia del Compadre, Savidad1 

etc; al usufructuar con costos de producción en detrimento 

del consumidor; a la internacionalización de la economía y 

a la incorporación de la tv co~o parte del circuito econ6-

m1.:;o para el fun=i~n.=m1ento jel s1s:ema pr:·.:ado. 

En lo referen~e a la relación entre 

el Estado i Al9unos Sectores Sociales y la tt."'levisión priv.! 

da en cuanto a las disfunciones en el rol social, contrib~ 

yó a des~quilibrar la estructura social. Desde los cuaren

ta, se fue alterando el orden social debido a la persisteE 

cia de las disfunciones del Estado y fenómenos anémicos. -

Sin embargo, las disfunciones económico-sociales funciona

ron en ciertos momentos comp equilibrio d~ntro del sistema 

e;:onómico priv:idc y político, ya que supuestamente d10 

oportunidad al trabajador de "un pago justoH, sin perjudi

car inter~s2s salariales. 

Respecto a las anomias, la misma es

tructura social ejerció, a lo largo Ce 35 años, una presi

On sobre ciertos grupos marginados para que siguieran un -

rol inconformista, en lugar de conformista. Ante esto, la 

tv se mantuvo a la expectativa y los tamizó o desechó, se

gún el caso. Asimismo, enfatizó formas de vida que no co-~ 

rrespondieron al tipo de desarrollo de la población en ge; 



neral. Oesplaió drásticamente lo rural por lo urbano, }g 

nacional por lo transnacional; modificó la manera brusca 

de ver el mundo, la manera de relacionarse entre los ino1-

viduos abriéndose exclusivamente a la clase media y alta.(•l 

Al utilizar la tecnología se constituyó en instrumento de 

poder social pues la aplicó no sólo a la producción y re-

producción de bienes (programas y anuncios) sino también -

para dirigir los "gustos e intereses" del televidente mexi 

cano ~ hispano. 

La función social de la tv ha estado 

supeditada a las relaciones establecidas en la subestruct~ 

ra. Durante los primeros 20 años se ajustó a funciones ca~ 

vencionales de la tv extranjera (noticias y diversión). En 

los setenta dependió de las !unciones establecidas por la 

Conferencia general de la Unesco sobre "prioridades de los 

medios" : 1). información, 2). educación y cultura, 3). d~ 

sarrollo (labor de los medios en la tarea de modernización, 

4). mo·w1lización política y social (:imitida por la televi-

sión mexicana por políticas prestablecidas entre tv priva-

da, tv estatal y gobierno), Sl. entretenimiento y 6). pu--

blicidad y anuncios. 

En alusión a la estructura programá-

tica, en lugar de lograr una complementación en su tipolo

gía para satisfacer a todo tipo de auditorio. fragmentó --

los contenidos de cada canal presentándolos en forma íncom 

pleta, difusa, independientemente del análisis. Los ha di

t•) El subrayado es sugerencia del Dr. Francisco Gómez Ja
ra, quien propuso destacar este punto, después de la -
lectura y corrección que hizo; lo cual le agradezco. 



fundido como si fueran mensajes terminados, listos para -

ser consumidos por el espectador. 

Por último, la relación entre el Es

tado, el PFI y la televisión privada en cuanto a las dis-

funciones en el rol político como apoyo al gobierno, como 

apoyo al Estado 1' como pol itica de empresa mostró lo si--

guiente. La radio primero y la televisión después, reforz.!. 

ron el poder del presidencialismo y el poder de los medios, 

produc:o de ne9ocia:1ones y acuerdos tácitos establecidos 

de antemano entre ellos; más que promover proyect~s ~el E~ 

tado. Por otro lado, el PRI, consolidado estructuralmente 

desde antes de aparecer la televisión, sirvió de vehiculo 

propagandístico y de instrumento político para incrementar 

el dominio del ejecutivo y para la institucionalización P2 

lítica de la tv privada. Como ejemplo de esto último se 

puede observar en la labor que ha venido desarrollando la 

tv en la formación del consenso ciudadano y la aportaci-

ón de pautas culturales nacio~alistas, tar~a que en ----

otros momentos llevaban a cabo los partidos políticos, los 

libros, la SEP,etc. 

Por otra parte, la legislación de r~ 

dio y tv ha sido funcional para el sistema televisivo pri· 

vado y disfuncional para la estructura social porque no ha 

reflejado el cumplimiento legal del medio, que se base en 

el conocimiento y experiencia radiofónica de México; sino 

las relaciones de poder de los radiodifusores privados, -

concretizadas en acuerdos y convenios jurídicos nacionales, 



con el poder formal del Estado. Los gobiernos de At.M, Oíaz 

Ordaz y LEA al darse cuenta del crecimiento y poder de la 

radio y televisión intentaron contenerlas, restructuraron 

el régimen legal y a la vez buscaron espacio propagandístl 

co. Sin embargo, las medidas oficiales fueron rechazadas y 

ajustadas a la funcionalidad empresarial que hasta la fe--

cha se mantiene estable sin que se afecte legalmente el -

contenido a través de Univisión y el sistema galaxy, "que·· 

es de E.U. no mex1canc. Te:evisa ren:a un transp9rdet ~ {•) 

En consecuencia la tv se constituyó -

en un aparato de apoyo y propaganda política e ideológica 

d~l sistema privado. A lo largo de 35 años adquirió poder 

propio, independiente de la sociedad, del Estado y de a! 

gunos funcionarios y mandatarios, a quienes se puso en en

tredicho cuando trataron de afrontar a la tv comercial y -

a la iniciativa privada. 



En lo alusivo a la relación entre el 

sector público y la televisión estatal en cuanto a las fu~ 

cienes en el rol económico como apoyo a la propia inversi

ón y como fuente de ingreso, manifestó una variación temp~ 

ral de 19 años del primero sobre la segunda. Además 

años antes de que surgiera la tv estatal ya funcionaba la 

tv comercial en México, pero no había un proyecto económi

co-financiero para hacerla funcionar. Luego, con el 11 y -

los d1verscs or3a~:smos de radio y tv que se fueron c!ean

do, se dio una dependencia de estos con Hacienda que desti

nó presupuesto a los mismoe; y una independencia de las 

funciones y disfunciones económicas del sector público. 

A partir de los setenta, se modificó 

la poli~ica económica al destinarse mayor gasto, no redi-

tuable, a la conformac1ón de la estructura televisiva que 

creció rápidamente con Echeverria, JLP y M.MH, a pesar de -

la crisis económica del país. Asimismo, el canal 13 prime

ro, e lmevisión después combinaron, por de=~sión oficial, 

capital para enfrentar costos de operación y hacer renta-

ble la tv. Para ello recurrieron al sistema mercadotécni

co y publicitario de la tv comercial, compartiendo parte -

del mercado potencial televisivo y aprovecharon la infrae~ 

tructura t~lecomunicativa del Estado, la cual fue reditua

ble para la tv comercial al no pagar impuestos por su ex-

plotación y transmitir gratuitamente anuncios, como en el 

caso de la red TCM y TRM. 



Tocante a la rela~1ón entre el Esta

do i .J\lgurios Sectores Sociales ·; la te.le-vis16n est.3t.al en 

cuanto 3 las funciones en e! ro! soc1al. refleJO en ?rin

CLplo una diferencia C~ 13 años en am=..as hac¡én=o!as lnd! 

pendientes. 1-. part.1r de los sesentas la relación de la t.\' 

Cep-end1ó del s1stem3 educat.H'o y Ce la ?Olit1ca interna -

of1c1al .. A.ée:r...ás. la t.\' reproduJo cinones r valores de la 

?~sterlormen:e ei ~~~ comn¡oÓ ics e~ 

?ectos anteriores con rriodelos m.aneJ.ados pre\•1an:aente por -

la telev1s1ón cvr:aercial. estructurándolos en for~a seme-

jante. Desde mediajos de los sesen~a nasta la actualidad 

r • .a a}ustado su prcchJcc!Ón y pr09ram..ac1ón a !a televisión 

=onve!'?=1o~aL tarr.Z-.!én a través de ~ canales, con cobertu

ra nocion:il ~ En lo conce:niente a la in!:>nr.3ción y not1-

c1as de! 9ob1erno. la re1a=i6n na sido ~irecta con el si! 

:.e::t.=. e~~=it..al .=e t.e:e\·!s15~ e in.:!ire::-:..a con anv:r,:.as S;)cia

le.s ". :i.!..5fu.n=10:'1es :e los d1!eren:.es r,:.~í;r1enes. 

Sobre l:l relación entre e! Es:.ado )' 

!a :v esi:.a-:.a! en cu:anto ~ l.as fi.:.n=iones en el r~! ?Oliti-

co com.:i a;>-::>ro al g.;:,:¡ierno, ==>z.o !?=>:o a! Es:..;do y e~~ ?2. 

lít.!ca de e~?resa se ~ttuvo !o si;ui~n:e. Hu~o una d1!e--

correspondencia en las Oos. Co:i la a?a:ic1ón de la tv es

tatal se ~anifestó una relación directa con la política -

del gobierno en lo económico-social: con el régi~en jurí

dico de la tv pri,,.ada, con la nor:r.atl\'idad t.elecomunicat.i 



va estatal¡ independientemente de las disfunciones económl. 

cas de las distant s ministraciones y de las disfuncio--

nes de CIJ de 1978 a 1981. 

En un pr1ncip10 no había un proyecto 

político para desarrollar la tv. Se limitó a mantenerla s_2 

lo en funcionam1ent.o de unas cuantas horas. No se comerci.!_ 

lizó porque los objetivos eran bien diferentes. Esto orig.i_ 

nó div1siones internas en pro o en contra que impidió du--

rant.e lC añc::> su ~·10.iuc1ón. S!r. emb:srgc., la polit.ica pcist.~ 

rlor logró ese propósito. Asimismo, el gobierno ante la n~ 

cesidad de contar con su propia radiodifusión fue multipl.i 

cando el sistema, estructurándolo en forma vertical, depe~ 

diente de la Secretaria de Gobernación, primero y luego de 

la presidencia de la República. 

Por otro lado, los organismos y de-

pendencias de radio y tv se han transformado, siendo sust.!, 

~uidos unos por otros. Los únicos que permanecieron fuerún 

la Comisión de Radiodif:;.s15n y RTC. El primero manejó en -

un inicio el tiempo del Estado en radio y tv y ahora se -

concreta al espacio de los partidos políticos. RTC (1917 a 

1985) se encargó del tiempo estatal en los medios electró

nicos. El C13 e Imevisión se estc:.ndarizó, igual que la tv 

comercial, en la forma de hacer tele~·isión, aunque tardia

mente. Tambfén los diversos gobiernos buscaron legalizar -

el funcionamiento del sistema estatal a fin de ar•oyarse en 

él para proyectar la política sexenal. 



Concerniente a la relación entre el 

sector público y la tv estatal en cuanto a las disfuncio

nes en el rol económico como apoyo a la propia im:ersión 

y como fuente de ingreso, expresó inestabilidad en el s1~ 

tema económico. Con la tv el 9ob1erno estableció una nue

va forma de intervención empresarial al apropiarse de una 

actividad paralela a la tv comercial con rendimientos mí

nimos para cubrir 9asLos de operación y para directivos y 

fur.ci~r.ar1os de! 9obiern~. 

Por otra parte, el Cl3 e Imevisión 

se acoplaron al Patrocinío comercial ya que los principa

les anunciantes de la tv pri-.•ada han sido también de la -

tv oficial incluyendo algunos productores de bebidas ale.E_ 

hólicas; y a mercados cautivos, pero de manera limitada. 

Además las redes de televisión estatal han serv1do de ve

hículo gratuito a Televisa al abaratar costos por millar 

al :>btener un mer=ado pot.en::1al sin !.m:ertir en áreas do.n, 

de la tv to~avia no l!e;aba. 

La relación entre el Estado y Algu

nos Sectores Sociales y la televisión estatal en cuanto a 

las disfunciones en el rol social, reveló una alteración 

estructural. Desde antes de la televisión oficial las di~ 

funciones y anemias eran el común denominador y fueron -

agudizándose a través del tiempo. La tv por su parte, los 

tamizó u ocultó. Además, la "función social" de este me-

dio ha estado en razón a la óptica de intereses políticos 

y de decisiones despóticas y autoritarias de directi--
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vo5 sal1entes de la tv privada. 

Su pto.;ra~~~16n, refle)o tard10 Ce la 

tv comerc1al, ha sido incongr-.J.ent.e con r.ecesidades éd\Jcat.i 

vas y culturales de la naci6n. Carece de u~ proyecto soci

al para lle\.·ar a cabo su labor. Supues.ta;:ien:.e pretendió -

llegar a un medio rural con mensajes sociales, educativos 

y culturales. Sin embargo, en la práctica, copiO a Televi

sa al dar prior1dad a contenidos urbanos, elitistas, cons~ 

m1stas; e~ lu;3.r de resr-onéer a! 1~terés social. 

Finalmente, la relación entre el !st~ 

do y la televísi6n estatal en cuanto a las disfunciones en 

el rol político, como apoyo al gobierno, como apoyo al Es

ta.do y como pol itica de empresa, pro\:ocó un Cesgas-=.e es--

tructural deP1do a la incongruencias entre unas y otras. -

El gobierno, más no el Estada, no se ha adaptado a las ne

cesidades económicas, sociales y políticas de la nación, -

d~~adas desde antes de la aparici5n de la tv oficial y ;ue 

pers1st.en ~asta la fecha. !..a te:evisión estatal no ha oodi 

do articular esta problemática a! medio para su an3lis1s y 

solución. Más bien ha ser•.-ido a lo largo de 26 años como -

aparato propagandístico. Además, creció desproporcionada-

mente duplicando funciones; creó 'i fragmen~ó focos de po-

der, inclusive con los elementos que absorvió Qe Televisa y 

:r.antuvo un3 indefinición política en la direc~iva. Por úl

timo, cont.roló y centralizó a la organización televisiva -

para la estab1 lid ad y conservación de la mis.na y del sis t.! 

ma político. 



Por otra parte, el desarrollo de la 

televisión en México no se originó directamente de las 

funciones del Estado, más bien indirectamente. ~a tv pri

vada y la estatal encontraron las condiciones económicas, 

sociales FOlíticas, Jurídicas y tecnológicas para su cre

cimiento. Cada una por su lado y en época diferente fue -

conformando su estructura económica, infrae&tructural, -

programática y la política empresarial, independiente del 

Est.ado. 

Además la estructura telev1siva ce

rno una totalidad, se con&tituyú en parte& interrelaciona

das entre sí (organización, leyes, normas¡ división y es

pecialización del trabajo social, roles, !unciones y dis

funciones). La privada, transformada en corporaciones y -

la estatal, institucionalmente se han autoregulado y con~ 

servado permitiendo su cierre. Sin embargo, la privada ha 

1do más allá de una simple estructura, se convirtió en 

una subestructura. 

Referente a la& !unciones de la tv 

privada y la tv estatal en el rol econOm1co como apoyo a 

la propia inversión y como fuente de ingreso, di!1eren -

unas de otras porque las primeras se sustentaron en una -

estructura autónoma y dialéctica. Aparte sus funciones.•

han sido interdependientes con las funciones de la inici~ 

tiva privada )' sector transnacional. En cambio la televi

sión estatal dependió del presupuesto oficial, sin que -

haya intervenido el gobierno directamente en la inversión, 
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a través de áreas administrativas. Además las funciones de 

la televisión estatal en el rol económ1co fueron disfunci~ 

nales para el sistema financiero ya que provocaron un ele

vado deticit público que repercut16 en la economja nac10-

nal. 

Asimismo, las funciones de la tv pr~ 

vada como fuente de ingreso presentaron también relevancia 

sobre las de la tv estatal al manifestarse como indicado-

res ::!el camµort.am1ento econ5nacc :ie :a empresa te!evis!va 

y del sector privado 1 como reflejo del flujo circular del 

ingreso en que se entablaron las unidades productivas (em

presas) y consumidore6 a nivel nacional y transnacional. -

Por su parte el Cl3 e Imevisión asimilaron el proceso de -

ingreso publicitario de la tv privada, dependiendo de tari 

fas y costos comerciales convencionales y de las condicio

nes de los patrocinadores. 

En alusión a ~as !unc1ones y d1s!un

c1ones de la tv pr1vada y est.atal en el rol político como 

apoyo al Estado han dependido de la decisión particular -

~el eje~ut1vo y de intereses políticos, poder jurídico --

otorgado por el Estado. La reglamentación, sin antecedente 

ni experiencia normativa radiofónica, aplicable a la reali 

dad mexicana fue más bien de tipo técnico-funcional e ins

titucional. La primera, de índole :ormal subordinó el tie~ 

po estatal al funcionamiento privado. La segunda institu-

cionalizó legalmente el funcionamiento del sistema eatat.al, 

exceptuando en principio al Cl3 e incorporándolo después -
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por decre~o en los Institutos de radio, televisión y cine. 

El ordenamiento de la televisión comercial ha s1do modlfl 

cado en el contenido de manera aislada y superficial. ta 

estatal conservó la mayoría de las disposiciones, menos -

las de los años de 1972 y 1977. 

Ante el poder creciente de los med1-

os privados los distintos gobiernos fueron mediando su l~ 

gal~dad sobre la marcha. en lugar de hacerlo antes de sa

lir al aire. Cuando esLa legalidad fue rebasada por los -

particulares, se les sancionó pero de manera aislada. 

Por último, las func!ones y disfun-

ciones de la tv privada y tv estatal en el rol politico -

como apoyo al gobierno, reflejaron lo siguiente. Desde -

los in1cios de la ~v comercial hasta la fecha, el sistema 

político mexicano ha necesitado del medio, en particular 

el presidencialismo y el PRl, como lo hicieron con la r~ 

d10. posiblemente imitando el modelo nor~eamericano para 

apuntalar sus propósitos político-propagandísticos. Tam-

bién el ststema educativo explotó el Cll y C22 para difu~ 

ciir su ldeologia. Por el contrario, la televisi6n estatal 

mar91nó programas proyectos del Escaóo. 

Los datos señalan (ver !unciones y -

disfunciones de la tv privada en el rol político como ªP2 

yo al gobierno, capítulo 111} que el manejo de la imagen 

del ejecutivo y del gobierno, asi como la coordinación de 

las transmisiones estuvieron subordinadas.y condicionadas 
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a la tv comercial que en ocasiones no dio oportunidad a la 

tv estatal de difundirlas. Asimismo, la corporación ha pr~ 

sentado lo imagen presidencial y del partido como imagen -

~nica, homogénea s1n cont.radicciones. Esto pudo deberse -

no sólo al espacio pagado para d1vulqar en forma completa 

los mensajes del ejecutivo y del candidato, sino para all~ 

garse poder P"lítico. 

Por último, el gobierno de JLP esta

bleció una alianza con :a t.v privada, a cambio de la aso-

elación estrecha con empresarios. Esta relación permitió a 

la tv aprovechar la infraestructura t.elecomun:.cativa del -

Estado. Al romperse dicho nexo. al finalizar el sexenio, -

Televisa lanzó sus redes a MMH, igual que la tv estatal e~ 

mo medio propagandístico. 

Para terminar, ~l presente estudio, 

susLentado en la perspectiva teórica e&tructural funciona

lista St! -:>nfoc~ d. un pr~blema concreto de la comunicación 

de masas de ~éx1cc: :~ televisión mex1cana y sus relacio-

nes con la sociedad nacional, a partir de 1940 a mayo 1985. 

La aborda desde el punto de vista sociológico y de la teo

ría de la comunicación, estableciendo las partes signific~ 

tivas de la estructura social y la estructura comunicativa 

(roles, funciones y disfunciones), el tipo de relaciones -

entre una y o~ra y sus afectacion~s en el sistema social. 

En segundo lugar, desarrolla una me

todología que permite analizar el objeto de estudio {soci! 

dad y televisión) en forma sistemática, aplicar el análi--
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sis funcional con sus respectivas categorías (constantes s~ 

ciológicas funcionales y disfunc1onales y constantes comun! 

cat1vas func1onales y d1sfunc1onales), el cual puede serv1r 

a otros estudiosos para ver1f 1car la validez y fuerza anal! 

tica de los conceptos utilizados y obtener resultados que -

expl1guen y describan los cambios, transformaciones y evol~ 

ción, pasada y presente, de las estructuras sino precedir -

sus futuros efectos. 

ter ior fueron: 

Las conclusiones importantes de J~ a~ 

a) El desarrollo de Ja televisión en Mexico -

no se originó de las funciones del EsLado. 

b} El Estado no ha fungido como el rector de 

Jas funciones y disfunciones de la televi

sión mexicana. sino como "un regulador --

aposter iori" ante los hechos de la televi

sión. 

c J La tele\'l.sión mexicana ha apoyado a los d2_ 

ferentes regímenes, fundamentalmente en 

Jos hechos del gobierno, pero no ha sido -

el apoyo sustancial del Estado. 

d) La televisión ha tenido un desarrollo pro

pio, independiente y autónomo del Estado, 

en lo que se refiere al rol económico y s2 

cial. 

e) Las relaciones de causa-efecto entre Esta

do y televisión no se pueden determinar de 



terminar de manera mecánica, dado que los 

hechos del Estado se retoman a veces an-

tes y a veces después de los hechos de la 

televisión mexicana. 

f) Tanto la televisión estatal como la tele

visión privada parecen tener un desarro-

llo paralelot9uardando las distancias te_!!! 

perales) tanto en el rol económico, soci

al y polit1co. 

9) La metodología seguida en este trabajo es 

útil para el estudio comparativo a lo la.f. 

go de la historia, en el caso de la tele

visión y sus relaciones con la estructura 

social. 

h) Por último, considero que los resultados 

del análisis pueden ser confrontados por 

estudios posteriores, en el caso mismo de 

la televisión mex1cana o de o~ros paises. 

Por otro lado, de ser aceptados los re-

¡ultados y l.a me!.odología, se podría gen! 

ralizar a ot~os medios de comunicación, -

lo cual resultaría val-~so para, incluso, 

elaborar, una teoría que explicara el de

sarrollo de los medios en nues~ro país. 
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APENDICE l. MARCO HISTOR!CO DEL DESARROLLO 

DEL ES1'ADtl POSREVOLUCIONARIO -

(PERIODO DE 1940 A MAYO DE --

(1985). 

De este primer agregado teórico se extrajeron las -

principales funciones que apoyaron al capítulo 11 (Interpre

tación del Análisis de la Organización Social Nacional). Los 

c~mas que incluyó fueron: 

1.1. El secLor privado en la economía 

1.2. El sector público en la economía. 

1.3. El Estado y Algunos Sectores Sociales 

en lo social. 

1.4. Política del Estado. 

1.5. El Partido Revolucionario Institucio

nal en lo político (sincronismo). 

1.1. El sector privado en la economía. 

A part.ir de 194V, se :eav1vó el desarrollo 

económico de México. La t.asa d•• crecimiento del país fue su-

perior al \anual. Esto se debió a esfuerzos combinados de 

inversiones del sector privado. Los factores que contribuye

ron a lograr la participación privada fueron las pbliticas -

económicas destinadas a al~nt~L y ~1uL~~ér a la misma. 

La respuesta potHt1va qu~:. t.•1vieron esas políti 

cas se notó en el incremento del capital total mexicano que 

fue, entre 1940 y 1946, de 8.6 ' del PNB. La inversión priv~ 

da contribuy6 en menos de la mitad, o sea, el 42 l del PNB.t~.) 



-25J-

L~s ~eCiCcs protecc~on1stas se presentaron 

en d.:..t1erEu:is isreas. En .!.a a9ricu~ t.ura por e]e:::plc, los pr~ 

ductores se fueron t.:bicando con CtJlt:i'.los co.~ercic!es en 

la econ0ti:ia noc1onal. As1::is::oc. e::.p!earon créC.:.r.os y ---

canea. los ir1sL1t.uciones prlVdCa~ aprenCieron ó usar el -

apoyo óel gob1erno y el conocitcl.ento de la regulación del 

BanC'c d·· Hex.;.co. En :canufac!.ura el gotierno ofre:::-ió pro--

L4~ poii~1cas arancelarias permitieron a los inversion~s-

~as in1cicr e~presas que sust1t:uyeran a las importaciones. 

Con Av1la Ca.macho se ofreció protección a -

industrías nuevas que aparecieron en México en años de --

guerra. Además, se aplicó un programa de licencias para -

el control de icp~~taciones. Su objet.1vo iue: lncre~entar 

el r1t~o de indus~rializacíón y conservar las escasas di-

v1sas pa::a l:::ipo::t.aClÓn de arti::ul::.-s .que n~l fueran de le-

JO. Un LncentlVC ~ás. ~enélente a estimu:ar scstitución -

de ünport•cio1;es, fueron las exportaciones de productos -

agrícolas y artículos man1ifacturados. i.os primeros se in

crc~entaron por exportación de algodón, café, legumbres, 

fruta y ~anado.{ 321 
La man~factura también contó con una gran -

de~gnda Jtbido a la guerra. El total exportado se duplicó 

entre 1939 y 1945. Los textiles que en 1939 representaron 

menos del 1 \, subieron a 20 en 1945. Los alimentos m~ 

nufacturados, bebidas, tabacos y sustancias químicas for-



-25'1-

mbron el Bt., 33 ; 

O~ra ?ClÍ~l~a qu~ a~e;ur5 un me:-cado lnte:rno 

fueron las concesiones fiscales ~n ?ª9º de !mpuest.os ?ara 

ra el desarrol..lo lndo.!st..r!al. Se re:5u::.eror. gra.i.·á:nent:'.s ?Ara 

import.ac1ón d:e IT.at.er.las ?rimas y equ!p::>s par.a -em?resas m.!. 

nufacuuer!.s. !.-os suos-1d1os a la lnvers15n y el to~ de -

tasas noruna.!es de in:.erés f:Jeron aliciente ?=!'"ª empresa-

r l :>S ~ 

Un último elemento en el programa Ce estímu

los a la indu5trial¡zación fueron !os efectos de la ?Olí-

tica imposit.l\'a soore la d1st.r1t:i.J~i6n del ingreso nac10--

nal a fines ó~ la C\;a.rt.a .:iécbda y q..:1nt.a, el gobierno --

acud16 al f 1nan:1amient~ inflacionario de ;astas del sec-

t.or póbl1co. 

Las entradas en est.e sector con~1nuaron s1--

déficits que i~an en aumento. La combinación Ce es:.as ;x>

lít.icas fiscales contribuyeror. a ~ue en ese ?eriodo hubt,!_ 

ra aum-ento ,ar,ual de preci:>•' entre el 6 y 22 \. Sin etrbar-

go. les imp:.;est.os no aumen:.aron ~!' los p.:-ecics ccnt1nua.:-on 

aumentar.do un lOí anu3l. Est.o pro•·ocó que de l 940 a 1950 

los salarios reales descendieran en act.iv1dade-s agrícol.as 

como~ ao a9rícolas, mientras que el ingreso de em?resa--

rios se elevó ráp1damente~, 34 ) 
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En el periodo de Alemán los inversionistas o~ 

tuvieron mayores prestaciones económicas. Para muchos la 

expansión de inversiones públicas en fuentes de energía y 

transporte sign1f icó un ascenso de utilidades en contratos 

de consr.i-ucción y sumini.stros con el g•.>bierno. la explosi

ón de 9·1sto~~ públ ices dio a la estructura en general una -

fuente co11stant.e de ingresos para gastos f l jos de explota

ción que facilitaron sus operaciones. 

También la activ1Cad de la Nacional F1nan=1e-

ra sign1f 1có un acceso al crédito seguridad de que el g~ 

bierno s~ convertiría en fiador, si las cosas salían mal.

El hecho de qur. Alemán tomara medidas aparentemente contr!_ 

r1as a intereses privados, como introdur.ir una tasa compl~ 

mentaria sobre ut·.ilidades excede:1tes en los negocios, no -

presentó sino un irritante mínimo en un mejio benigno. Pa

ra los industriales la era de Alem~n fue una oportunidad -

más que una amena=a. 

Post.eriormente, con !a devaluación del peso -

los invers1onis~as se vieron afectados y adoptaron una ac

titud favorable a ellos. Sacaron sus capitales del pals -

provocando crisis económica. Durante un \.lempo Alemán tra

tó de sostener el valor del peso con préstamos del FM.I de 

la Tesorería de E.U, en Julio de 1946. 

Cuando las reservas mexicanas de divisas ex-

tranjeras llegaron a un punto bajo, se decretó la liber~ad 

de cambios y el peso bajó de su e:~tabilidad artificial de 

21 c~ntdVOS de dólar manteniéndose en el mercado libre e~ 
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si un año. La devaluación trajo apareJado aumento en los -

artículos importados reduciendo su adquisic1ón y proi..·ocan-

do aumentos de precios en la economía mexicana elevacio-

nes d·~ salarios. Para 1950, el capital q•1e sal.ió, regresó 

para aprovechar util1dades de su fuga oportuna. En 1952. -

el 9ob1erno establ~c1ó reglas más o menos estables ~n la -

inversión privada. 

En el régimen de Ruiz Cortines no se tendió -

la alfoffibra al capital extranjero =~n el e·ltusiasmo, sin 

restriccciones de su predecesor. Los lazos de la nueva ad

ministtrac1ón con los particulares parecieron menos inti-

mos que los de Alemán. Sin embargo, Cortines asumió el -

cargo bajo circunstancias económicas similares en algunos 

aspectos a las que enfrentó Alemán en los primeros años. 

Con Ruiz Cortínes México trataba de absorver 

las consecuencias de la caida de la demanda internacional 

provocada por la guerra de Corea. Aunque las reservas de -

divisas extranjeras se mantuvieron elevadas y aunque los -

precios internos eran es~ables, el crecimiento del país se 

hallaba interrumpido. El gobierno buscó una politica econó 

mica que estimuló el crecimiento. Las medidas no fueron di 
ferentes de las que favoreció Alem~n en circunstancias si

milares. Las restriccciones al crédito privado hablan sido 

puestas en práctiáa durante la bonanza de la guerra de Co

rea. fueron aflojadas. 

En 1954, México sufrió una devaluación monet~ 

ria. La administración y las siguientes condujeron al país 
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mediant.e una políLica de desarrollo con est.abilidaC que -

conslSLlÓ en la part.lc1pac1ón del Estado en los pr~ncipa

Ies indices de la economía (inflac1ón, indice de prec1osl. 

El razgo sobresalient.e del desarrollo estab~J1zador fue: 

crecunient.o sost.en1.do del PlB, ;.ndust.r1alización const:an

t.e y mayor intervención de la inversión ex~ronjere en seE 

t.ores clave de la economía. Est.e desarrollo se tradujo en 

a! t.as 9an:H1= las para empresarios. ~-! ! l na 1 de~ sexen:.o la 

inversión privada no pudo -mantener el paso del crec:.m1en

to. 

En 19~8. con López Matees una sucesión de --

event.os inquietan~es perturbaron al sector como para ini

ciar una crisis mayor en la economía. Los ne9ocios habían 

sido lentos durante dos o tres años y no mostraron seña-

les de recuperación rápida, ni el nivel ele\'ado de inver

siones pública~ en 1950 y 1960 produjeron los resultados 

esperados. 

Posteriormente, debido al cambio en leyes im

positivas las cuales traerían c1ert~ grado progreso en -

tributos sobre rentas personales produ)eron huida de cap! 

tal. Huchos negociantes enervados :•or el estancamiento de 

la economía y ia ='t'ect.wra ~el 'Jtibierno ~.lcia la izquierda 

int.~rpretaron l~s acciones de López Mateo. como un ataque 

no contra el sector co..n.e:-cial e~t.ranjero, sino contra el 

sector comercial en qenera1. 

La f~ga de fondo& se ace!eró en 1960 y 196lr 

manlfestándose no sólo en las cuentas de c•pital de la b~ 
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lanza de pag:1s de! país, sino tambi.én •'º una c;fra de ---

" errores y omisiones ", poco menos de 200 millones de d~ 

lares en 1961. Fuertes crédítos del Banco de Exportacíón 

e Importac itm y otras fuentes públicas, sal va ron a 1 peso 

mexicano de otra devaluación. ( JSJ 

A partir de 1961 las exportaciones exporta

ciones empezaron a mostrar diversificación de la economía. 

Los productos manufacturados :1roporcionaron 25% del total 

de las en~radas derivadas de la exporta=tón de mercancía~. 

Las industrias de comestibles representaron casi la mitad 

de ese total, el r~sto lo comprendieron artículos manufaE 

curados: textiles, productos químicos y de hule, tuberías 

de cobre y acero, muebles de madera y metal, partes de a~ 

tomóvil, máquinas de escribir y equipos eléctricos. Las -

manufacturas eKportadas ascendieron en las exportaciones 

a9re9adas.( 361 

En el gobierno de Oiaz Ordaz, la economía 

dio muestras de concentración y centralización Ce caplta-

les. En 1965 el l.5t de los establecimientos industriales 

contaba con 11\ de capital invertido. El comercio,con ---

360,0DO empresas conc~ntró el 60.4\ de capital invert1do 

en 4,500 establecimientos. en servicios l\ de empresas --

controlaron 63.6' de capital. En la Banca B grupos contr~ 

!aron 90~ de recursos. 

Se indujo a la banca a canalizar parte de -

sus recursos al sector agropecuario y se permitió que cr! 

ditos ref accionarios se pactaran a plazos de amortización 
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adecuados a la productividad. La ley de Instituciones de 

Crédito se modificó para garantizar la nacionalización -

de la banca. Se dictaron disposiciones para facilitar a 

los banc:os de depósito de captación de recursos a media-

no plazo, en condiciones competitivas de mercado. 

Se hizo un intento de simplificar el régi-

men de encaje legal y de fomentar actividades merecedo--

ras de un trato prioritario. Se fundaron el Banco Nacio-

nal Agropecuario y el Fomento de Exportaciones de Produ~ 

tos Manufactureros. Se amplió el margen de operación del 

Fondo de Garantía y Fomento de la Industria Mediana y P~ 

queña para empresas hasta de 15 millones de capital. Se 

permitió la expedición de tarjetas de crédito bancario -

por parte de instituciones de depósito y ahorro.(
37

) 

Las exportaciones se elevaron en 14\. Este 

indice fue prueba definitiva para políticas proteccioni,! 

tas t~nd1entes a estimular la sust1tución de importacio-

nes y la .:om?etenc1a de ciertos productos en merc.;dos e_! 

tranjeros: motores de autos y camiones, maquinaria eléc-

trica, láminas y tuberías de fierro y acero, productos -

industriales que permitieron entradas de exportación. En 

1969 aumentaron en 16.9% las exportaciones. (
3

B) 

A fin de la década el modelo de desarrollo 

estabilizador declinó. En primer lugar, la agricultura -

de subsistencia entró en crisis y la producción agrícola 

nacional cayó estrepitósamente, ante la ausencia de pro-

duetos, sus precios subieron y se inició una espiral in-
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flacionaria. Segundo. se experimentó una caida de precios 

de productos de exportación en el mercado internacional, 

las exportaciones mexicanas cayeron sensiblemente y la b~ 

lanza de pagos se mantuvo en dédicit permanente.( 39 } 

En el régimen de Echeverría el desorden ec~ 

nómico mundial provocó en México el fenómeno de "atonía": 

elevación rápida y desordenada de precios y tendencia al 

desempleo. la no inversión y escasez de circulante. De --

19 7!-l 9 75 la inversión pr!vada apenas lle9ó al medio por 

ciento de incremento anual. Esto condu]O al gob1erno a -

elevar el ritmo de inversión pública, a fin de cubrir el 

vacio que de]Ó la falta de dinamismo privado, 

La disminución de la inversión privada y la 

reducción del ritmo de crec1miento de ventas al exterior 

testo último a causa de restricciones norteamericanas co-

mo la sobretasa de 10\ a importaciones impuestas en 1972) 

en contraste con la demanda de maquinaría y equipo impar-

tado, produJerofi creciente =éticit en el presupuesto del 

gobierno. obligado a gastar más para equilibrar d1feren-

cias y saldo negativo en .la balanza de pagos. 

La disminución de la inversión privada, la 

deuda externa y la campaña de The Economist qYe anunció -

la pérdida del valor del peso en enero de 1976, ?r:>vocó -

que dueños del cap1tal cambiaran pesos por dólares y los 

sacaran del país. Todo esto provocó la devaluación del 31 

de agosto de 1976. 140 ) 

Como el gobierno de Echeverría desp~rtó cri 
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cr1sís de confianza entre los empresarios, José López Po! 

tillo presentó una plataforma económica que regresó a los 

postulados de desarrollo con estabilidad. Dicha platafor-

ma, llamada Alianza Popular y Democrática para la Produc

ción propuso medidas para frenar la inflación, aumentar -

la productividad y reducir el déficit eKterno. ?ara ello 

convocó a los meKicanos a buscar alternativas que conci--

liaran objetivos del desarrollo con demandas especificas 

de se=t~rés económicos. El 10 de d1~1embre de 1976 el go-

b1erno firmó conven1os con 140 empresas privadas y mixtas, 

cuyos proyectos de inversión ascendieron a 100 mil millo

nes para crear 300,000 empleos en petroquimica, bienes de 

capital, maquiladora, turismo, oleaginosas, cemento, min~ 

ra y auxiliar y terminal automotriz. 

El 21 de enero de 1977 el presidente ordenó 

a la Secretaria de Comercio el Programa Nacional de Pro-

duetos Básicos. Comercian~es e indus~r1ales se comprome--

tieron a ofrecer 31 público 90 3rtícu!os a bajo ?recio; -

31 de abórrotes comestibles (arroz. frijol, harina de ma

iz, leches condensadas y en polvo, cereales} 36 en ense--

res domésticos y 23 en ropa y calzado.( 4!) 

En 1960 la industria activó el desarrollo. 

La participación del producto industrial en el PIB fue de 

35.2\, contribuyéndo a la generación de empleos. La tasa 

media anual de producción industrial fue de 4.6\. La evo

lución de la infraestructura f ?bril fue rápida por altos 

niveles de inversión. No obstante, la estructura indus---



trial mostró una integración insuficiente para permitir al 

país evolucionar menos dependientemente. 

La política de sustltución de importaciones 

fue indiscriminada en favor de la producción interna de -

bienes de consumo duradero y no proporcionó un crecimiento 

articulado de las insdustrias de bienes intermedios y de -

capital produciendo desequilibrios y rigideces importantes. 

La vulnerabilidad externa del sector se manifestó en la i~ 

tensijad en el uso de insumos impo~~ados y poca ca?ac1dad 

par• exportar. El d~ficit externo del sector manufacturero 

fue de 13 mil millones de dólares en 1980, o sea un 7' del 

PIB. A finales de 1981 el déficit privado aumentó debido a 

los intereses de la deuda externa. Esto aunado a desequili 

brios económicos internos y externos, provocaron crisis en 

1982. En este año el PIB decreció, mientras que la infla-

ción alcanzó el lOOt. 

En diciembre la situa=i6n era critica. En el 

sec~or indus:rial la producción se redujo registrándose 

una caida del 7\. La construcción también decayó casi 14\. 

Un número importante de e~presas no siguie=or. cperando por 

carecer de capital de trabajo}' de divisas para importar -

insumos o hacer frente al servicio de su deuda. 

A eso se agregó, las cuentas bancarias de m~ 

xicanos en el exterior que ascendieron a 14 mil millones -

de dólares. A.demás los inmuebles urbal'los f rurales en -

E.U. propiedad de mexicanos &e estimó en 25 mil millones -

de dólares. Esto generó una salida de divisas por enganche 



y abonos de B mil quinientos millones de pesos. Lo gra\'e 

fue que se generaron obligaciones de pa90 para liquidar -

esas adquisiciones, incluyendo intereses m~s gastos de ag 

ministración y mantenimiento vari3s veces superior al va

los in1c1al de los inmuebles. 

Las cuentas en bancos mexicanos en dólares 

fueron de 10 mil millones. Los llamados mexdólares signi

f ic.aron la do!a::-i=ación ¿e la economía. En 1991 y !982 S,! 

lieron 22 mi! millones de dólares gererando una deuda que 

se adicionó a la deuda externa del país. Todo ello se tr~ 

dujo a finales de 1982 en un impacto inflacionario en los 

costos y al mismo tiempo en una aceleración del gasto y -

del crédito externo que al reproducirse en un ciclo vici2 

so creciente, hizo perder el paso en el proceso de desli

zamiento del peso y de las protecciones con las que se le 

rodeó ?ara mantenerlo en es~abilidad funcional: con~rol -

de in:?ort..:aciories con li::encias y .aranceles, estímulo a e~ 

portaciones y tasas de interés altas. 

finolmen:e, se eKpidieron dos decretos que 

afectaron a banqueros. Uno que nacionalizó los bancos pri 

vados del p~Js. Otro que estabilizó el control de cambios. 

Esta iniciativa convirtió al Banco de México en organismo 

público descentralizado del gobierno federal. Con ello se 

terminó la concesión a particulares para incorporar el 

servicio a la nación. Se acompañó de compensación económ1 

ca·a accionistas, conforme a derechos, se cuidaron inter!. 

ses de depositarios y cliente&; no se afectaron valores, 



fondos o fideicomisos administrados por la banca y der~ 

chas de trabajadores fueron respetados.( 42 ) 

En 1983, al inicio de MMH se eliminaron 'l 

ajustaron tributos a gasolineras, transportistas y mad~ 

reras. Se eliminó el anonimato en lA tenencia de accio-

nes y títulos al portador evitando evasión fiscal. Tam-

bién se aumentó el lVA, de 10 a 15\, se reduJeron al 6\ 

los alimentos industrializados y medicinas y se establ~ 

c1óun 20\ para C::.nes y serv1=1os de luJO. Para apO)o'Ar -

al sector privado en lo cambiario, el Banco de México -

creó el F1de1com1so de Cobertura de Riesgos Cambiarios, 

a través del cual proporcionó liquidez con pasivos en -

moneda extranjera proporcionándole planear endeudamien-

to exterior. Para el 5 de agosto de 1983 Ficorsa reali

zó 340 operaciones por 1170 millones de dólares.t 4J} 

En 1984 el superávit de la cuenta comer--

cial ascendió a 6 :nil millones de dólares, m.anteniéndo 

un ritmo de cre=~mien~o de expor:a:iones, maycr al de -

import.acion~s, éstas se incr·-=mentaron por la disponibi

lidad de divisas y por requerimientos de la recupera--

ción económica. Además, comerciantes del o.r. solicita-

ron en !a Reunión de la Cámara de Comercio correcc;ones 

a la política fiscal, reformas a disposiciones jurídi-

cas que regían la actividad comercial y la aceleración 

en programas de ef1c1enc1a adm1n1strat1va. 

Por otro lado, mienbros del Consejo Coor

dinador empresarial refrendaron su compromiso con el g~ 
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binete para mantener la producción y conservación de ni-

veles de empleo p-ra superar la crisis económica del pa

ís. Luego se fijó a ex banqueros el monto de la indenmi-

niZación a pagar por las acciones expropiadas, a través 

del decreto presidencial del 1° de septiembre de 1983, a 

las instituciones Banco del Noroeste, Banco Longoría y -

Banco Occidental de México.( 44 } 

En 1983 las empresas impor~antes del sec--

tor pr1n1do fueron autorizados a pagar adeudos en el ex-

terior por 60 mil millones de pesos, mediante acciones a 

sus acreedores garantizando la preservación de la planta 

productiva, así como el empleo existente. Se reconoció -

el esfuerzo de los industriales, en la Asamblea de la 

Concam1n sobre empleo y conservación de la riqueza de e~ 

presa s. 145 > 



l 2. El sector público en la economía. 

Otro factor de progreso de la nación desde 

loS' cuarenta, fue también la participación en la econo-

mía del sector públJco y las políticas generadas por es-

te en beneficio propio. de 1940 a 1945 las in~ersiones -

se mantuvieron • nivel con el PIS. Durante este peiodo -

el gobierno destinó grandes s~mas a propiedades recient~ 

mente nac1cnal1zadas. a la industria :ura:, energía eléS 

t.rica ferrocarriles. 

Entre 1940 y primeros años de 1950, Nacio-

nal Financiera dedicó f ,nanciamiento~- a largo plazo a i!!. 

dustrias básicas destinadas a la sustitución de import~ 

cienes incluyendo fierro, acero y petróleo, estas inver-

siones se realizaron para aliviar la critica escasez de 

la oferta creada por las condiciones bélicas.( 46 ,En 1942 

~ac1~nal Financ!era odqu1ri5 partl=!pación minoritaria -

en Ha¡tos Hornos de México. La in•;e:-siOn del gobi:rno e.! 

tuvo limitada en los primeros años de guerra cuando, el 

equipo industrial era tan escaso. El gobierno tuvo la --

disponibilidad de medios ¡:;3.ra .::onti.1ua.r le. política de -

Cárdrnas, haciendo grandes ir.\ersiones para el desarro--

llo rural de México. Así en la era de Avil•t Camacho, el 

sistema de caminos transitables se duplicó y la tierra -

fdvorecida por irrigación, financiada por el gobierno, -

se triplicó. 

Las políticas monetarias y !iscales duran

te el periodo de inflación fueron restringidas y auste--



ras. Una fracción de fondos eml'leados en la inversión !1-º. 

blica [ue obtenida por técnicas inflaci 01ndrias, por la -

venta de bonos d .. _.¡ gobierno al na:1co de México, pero al

~ede ~ •r de tres cuartas partes de la inversión fueron fl 
nancialas por ahorros del mismo sector durante el perío

do de guerra, por rentas públicas sobrantes después de -

hacer frente a gastos corrientes. En 1941 los poderes -

del Banco de México fueron ampliados pasando de un banco 

centr~l de emisión, a una instituci5n del gobierno capa: 

en teoría je sancionar un tipo de politica moneta~ia~ 

Miguel Alemán no titubeó en emplear los P2 

deres económicos del gobierno. Se llegada no produjo re

ducción en las actividades económicas del poder público, 

más bien trajo aparejada una mayor disposición para uti

lizar esos poderes con la clase comercial en ascenso. 

También se preocupó por el México rural. Con~inuó con 

grandes Jnversiones en agricultura, caminos rurales e 

irr1gac1~n. Para Alemán los proyectos de agricultura s1~ 

nificaton ?resas y obras públicas en el norte de la rep~ 

blfca, eri .ireas cercanas a la frontera de E.U. donde la -

agricultura comercial más que la de subsistencia era la 

ri:'.'9lá. En los últimos años las inversiones públicas se -

canalizoron más a ferrocarriles, Pernex, Comisión Federal 

de Electricidad. La Nacional Financiera utilizó fondos -

de créditos del Banco de Exportación e Importación de -

E.U. y del producto de la venta de cer~i!icaCos. 

Durante el mandato de Ruíz Cortines se pe~ 



mitió que instituciones públicas de crédito tuvieran a~ 

ceso fácil a recursos del Banco de México, como result~ 

do se incrementó l·l inversión por medio del uso de re-

cursos nacionales y por empréstitos del Banco de Expor

tación e Importación de E.U. y del Banco Mundial. 

En 1954 con la devaluación, las políticas 

y programas del régimen insistieron en dos Lemas: evi-

tar la inflación y aumentar el poder adquisitivo del -

trabaJadvr mexicano. De ahí que las inversiones se res

tringieran en los 4 años siguientes a 1954, las activi

dades de inversión de capital del sector público decli

naron en relación a las del sector privado. Después de 

la elevación de precioi que acompañó a la devaluación, 

el régi~en invirtió en agricultura, ferrocarriles,Pemex 

y electricidad. 

Por otro lado, Ruíz Cortines se encontró 

en aprietos debido a limitados ingresos tributarios. --

9us=ó fuera de ~éx1co recúrsos para f 1nancia~ al sec~o~ 

público (préstamos del Banco de Exportación e Importa-

ción y del Banco MundJal).Aun cuando las inversiones no 

mantuvierob el paso con el crecimiento, una porción ha

lló su financiamiento en el extranjero. 

En 19~8, los técnicos del gobierno se --

preocuparon por el lncremento a largo pla:o de las remi 

siones de fondo que generó cada inversión de capital y 

p~r los obstaculos que compañías extranjeras ofrecían -

al esfuerzo de la economía mexicana de ~ayor remplazo -
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de importaciones de pr•,ductos manufacturados. Los técnl, 

co& buscaron nuevos campos de inversión en los cuales -

pudieran incrementar industrias nativas. 

Al cambiar regímenes, la primera reacción 

de la administraci6n de López Mateas fue aceptar un a~ 

mento en gastos públicos. Esto fue resultado de la pér

dil1a temporal del control de la presidencia sobre difu

sas oficinas del gobierno. Durante 4 años los técnicos 

de dependencias estuvieron man1atados, los gas~os fue-

ron controlados¡ restricciones y regulaciones, que la -

bul'ocracia esperaba que acelerarían formación de capi-

tal privado productivo reducirían la extensión en la -

participación extranjera fueron diluidos en forma sist~ 

mática. 

Las riendas con que la oficina del presi-

dente y el ministerio de Hacienda controlaron la politl. 

ca económica pareció aflojarse. Las oíicinas de gobier

no comenzaron a gastar deliberaddmente y los técnicos -

transgredieron la política que Ruiz Cortínes había msn

tenido. La oficina del presidente reimplantó la disci-

plina perdida. Para poner bajo control a empresas púb!t 

cas e lnstituciones descentralizadas se tomaron varias 

medidas. En 1959 se creó el Comité de Importaciones del 

sector público con el propósito de controlar las impor

taciones de entidades gubernamentales. En 1960 se esta

bleció una Comisión Asesora Permanente para estudiar -

planes y programas básicos del gobierno. La SHCP ejer--
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ció también un control &obre créditos solicitados al ex-

terior por agencia& descentralizadas. 

En 19~9 y 1960 se elevó la inversión públi-

ca en relación a la producción bruta. Se debi6 a inver--

aione& de la Comis1ón ferroviaria, C.F.E. y Pemex. Tam--

bién al énfasis en los servicios sociales y de educación 

que apareció en Ruiz Cortines. Por otra parte, se comen-

zaron a comprar emprPsas privadas con intere&e& extranj~ 

ros: compañías de energía eléctrica restantes de propie

dad extranjera, a un costo superior a 100 millones de d~ 

lares; cadenas de salas cinematográficas (contratos de -

exhibición en poder de cadenas en las cuales tuvo gran -

participación un ciudadano de E.U.} y la mayoría en po--

der de intereses estadounidenses de una compañía siderú~ 

gica, La Consolidada. 

Coincidiendo con estas compras, el gobier-

no gestionó fuertes empréstitos en el exterior incluyen-

do sumas de bancos privados y compañías de seguros. Para 

1961 pareció justificarse que la administración había e~ 

pezado a sustituir inversiones privadas extranjeras por 

créditos públicos.t
4

?> 

Entre los programas que se establecieron -

en el régimen de Díaz Ordaz fueron: el simultáneo de in-

versión-financiamiento y el de coordinación del sector -

~gropecuario en obras de infraestructura en el medio ru-

ral. Por otra parte, una Comisión Intersecretarial enea~ 

9ada de planear el desarrollo económico y social del pa-
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!s, trazó para el período 1966-1970: crecimiento económi 

co por Jo menos del 6\ anual, otorgar prioridad al sec-

tor primario para fortalecer un mercado interno; impul--

6Ar la industrialización y mejorar la eficiencia produc

tiva en las industrias: atenuar y corregir desequilibri

o& en el desarrollo, tanto regionales como sectoriales y 

distribución con equidad el ingreso nacional. 

Para llevar a cabo este proqrama se autor! 

zaron 141 mil millones de pesos de los cuales se destinó 

el 75\ a la industrialización e infraestructura económi

ca; 23.5\ a obras de bienestar social y l.S\ a defensa y 

administración y producción a9ropecuaria, forestal y pe~ 

quera, 16 mil millones. La tasa media del PlB fue de 7\. 

Las actividades industriales que registra

ron mayor expansión fueron: electricidad, maufacturas p~ 

sadas 1 petróleo. transportes y comunicaciones. La Compa

ñía de Subsistencl3S Populares lConasupoi se trar.sformó 

en organismo ~escen:raliiado para realizar funciones de 

asesoria 1 planificación y ejecusión y se construyeron --

2,427 9róneros en 682 comunidades con almacenamiento de 

un millón de toneladas y una fábrica de pan. Se creó Pr,2_ 

duetos Forestales Mexicanos en Durango. 

Se incluyó en la ley de presupuesto y egr~ 

sos de la federación los ingresos y gastos de los princi 

pales organismos descentralizados y empresas propiedad -

del Estado. Los sectores que recibieron fuerte impulso -

fueron el agropecuario e industria eléctrica. La CFE co-
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loc6 una emisión de bonos en Europ• y Nacional Financie

ra concurrió al mercado bursitil de Londres. Se i.ndujo a 

la banca privada a canalizar recursos al sector agrope-

cuario y se permitió que los créditos refaccionarios se 

pactaran a plazos de amortización adecuados a la poducti 

vidad de las inversiones. 

A la vez, se adquirió ferrocarriles lnter

california y Nacozari. Se inaguró el circuito telefónico 

con Buenos A1:es, se construyó la torre de telecomunic~ 

cienes del D.F. y la estación terrena de Comunicación -

por satélite de Tulancingo: se elaboró un programa para 

la modernización y construcción de 59 aeropuertos. En -

Coahuila se instaló una coquizadora y se empezó a cons-

truir una concentradora de fosforita. Empezó a operar -

Zincamex. Se construyeron la empresa Mexicana del Cobre 

y Siderúrgica Las Truchas. 

En hidrocarburos, se continuó la explora-

ción, perforaclbn y rehabilitación de pozos. La petroqu! 

mica &e impula6 mediante créditos nacionales. A final 

de 1970 funcionaron 217 petroquímicas¡ 41 de petróleos -

mexicanos, 19 de Guanos y Fertilizantes y 157 del sector 

privado. 148 l 

Por otro lado, el proyecto económico de su 

régimen comprendió: distribución del ingreso nacional, -

acabar con la bancarrota pública, reducir la dependencia 

extranj~ra, diversificar exportaciones, impul~ar la co

lectivización ejidal y aumentar el gasto público. Tal e~ 
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trate9Ia fue bautizada con el nombre de Desarrollo Com-

partido que dio término al Desarrollo Estabilizador.( 49 ) 

El 9asto público fue tres veces superior -

al del régimen anterior pasó de 126.439 millones a 398. 

896. Se aplicó a sectores estratégicos con los efectos -

siguientes: la producción del petróleo aumentó de 450 b! 

rriles diarios a un millón; la energía eléctrica de 6 ml 
llenes de khz a 12, se duplicó la red caminera, se am--

plió el slstema aeroportuario y se construyeron los puer 

tos de Madero y Lázaro Cárdenas. 

Además, la disminución de inversión priva

da y la reducción del ritmo de crecimiento de ventas al 

exterior (esto último a causa de restricciones norteame-

ricanas como la sobretasa de 10\ a importaciones de 1972) 

en contr~ste con demanda de maquinaría y equipo importa

do, produjeron déficit en el presupuesto del 9obierno, -

obligado a invertir más para equilibrar saldos negativos 

en la balan=a comercial. Ambos fenómenos aceleraron end! 

udamiento externo y para compensarlos utilizó crédito e~ 

terno.(sic) 

En relación al programa de inversión y 

gasto público de JLP se enfatizó la producción de alime~ 

tos, energéticos, fertilizantes y acero y servicios de -

educación, salud y seguridad social. Se modificaron le--

yes fiscales a fin de elevar del 10 al 30' el impuesto -

de artí~ulos de lujo, estimular a nuevos inversionistas 

con crédjto fiscal directo del 10\ sobre el costo de to-



da clase de maquinaría que adquirieron y estableció un -

nuevo impuesto a utilidades extraordinarias, a fin de -

evitar especulación. 

El 22 de diciembre de 1976 se fijaron pre

cios máximos del azúcar, frijol, maquila, mixtamal y ha

rina, masa y tortillas de maíz. Se redujo el porcentaje 

de recursos que las instituciones estuvieron obligadas a 

depositar en el Banco de México (depósito legall, pero -

se aumentó el monto de créditos selectivos {enca)es) pa

ra actividades productivas o de interés social. También 

el gobierno destinó 100 millones para un Banco Obrero en 

el D.F. con sucursales en Guadalajara y Monterrey. La 

institución, respecto a la banca privada pagó interés m~ 

yor por depósitos y cobró uno menor por los préstamos. 

Por otro lado, se observó un crecimiento -

excesivo en subsidjos y transferencias a empresas parae~ 

tatales, en las cuales se registraron deficiencias pro-

ductivas. Los ingresos tributarios del gobierno excluye!!. 

do a petróleos mexicanos, registraron un comportamiento 

dinámico en 1976. A partir de este año se observó una d~ 

saceleración de estos ingresos los cuales se incrementa

ron en 0.1 puntos del PIB hasta alcanzar 10.1\ en 1982. 

Hubo significativos rezagos de precios de bienes y serv~ 

cios de empresas del Estado. Mientras el índice de pre-

cios al mayoreo para la economía se incrementó en 30\ -

anual, durante 1977-19BZ, el indice de precios del sec-

tor paraestatal lo hizo en 21.8 \. Igualmente, el aho--



rro interno fue insuficiente por atender necesidades bás.!_ 

casen crecirniento.CSO) 

A finales de 1982, cuando Miguel de la Ma--

drid asumió la presidencia, la situación del pais era crl, 

tica. P~ra superarla, la administración elaboró el Plan -

Nacional de Desarrollo, producto de los foros de Consulta 

Popular. incluyó la e&trate9!a que tuvo por objetivo reor. 

denar la economia con un cambio estructural~ se instrumeE 

tó desde el primer dia con la puesta en práctica del Pro-

grama lnmédiato de Reordenación Económica tP!RE}. Las me· 

didas fueron: austeridad, disciplina y mayor productivi-

dad en el gasto público, fortalecimiento de los ingresos 

público~, ~oderaci6n de utilidades y salarios, fomento -

del ahorro, nuevo esquema cambíario y de comercio exte--~ 

rior. Además, res~ructuración de la administración públi

ca, reordenación de prioridades del gasto e inversión pü· 

blica, profundí~ación d~l p~~~eso de reforma tributaria; 

protección del empleo, abasto ?Opular y la plan't.a produc

tiva y restruc~uración del sistema financiero.<Sl) 

En 1963 los recursos de la banca n~cionali-

~ada se incrementaron en 271\. AsI l~ banca dispuso de m! 

)·ore5 recursos para crédí'to. El Sanco de México creó el -

Fideicc1miso para la Cobertura de P.ies9os Cambiarios a fin 

de proporcionar liquidez a empresas privadas en moneda e~ 

tranjera. La Nacional Financiera canalizó recursos por 47 

ftlil millones de ?esos y 926 n:iillones de dólares en apoyo 

a la planta produc~iva.(sic)Estos recursos pusieron en --



march• planea y programas de empresa• y organismos del -

sector público encaminado& •l fortalecimiento de la in-

dustria pesad•, química, petroquímica y sustitución de -

importacione1. 

Finalm~nte, en 1985, Pemex exportó 16000 •. 

600 millones de dólares por la venta de crudo, producto& 

petrolífero•, gas natural y petroquímicos básicos. Pemex 

pagó a la Federación por impuestos 1.7 billones de pesos, 

75\ mi• que en 1983. 152 ) 
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1.3. El Estado y Algunos Sectores Sociales en -

lo social. 

En el periodo de Avila Camacho el indice -

del costo de la vida de las familias de trabajadores se -

elevó en í'l.Ji. El aumento de salarios no fue paralelo al 

alza de precios. Los salarios reales se redujeron hasta -

en una tercera parte. Esta rezago en aumentos de salario 

se refle10 en la oferta de ~raba.Jo como en el carácter s~ 

bordinadu de sJnd1catos obreros mexicanos. El salario re-

al urbano permaneció por arriba del sector rural, como r~ 

sultado la oferta de mano de obra urbana excedió a su de-

manda en el sector industrial. Los emigrantes se dirigie

ron al sector urbano de servicios y fueron absorvidos por 

empresa.nos industriales, a medida que el desarrollo ere.! 

ba empleos en la industria.(
53

) 

En 1943 se elaboró un ordenamiento de se9u-

ridad soc1al social que protegió a trabajadores mexicanos. 

La nueva disposición fue publicada en medio de una fuerte 

oposición de grupos patronales y agrupaciones obreras que 

consideraban que el Seguro Social lesionaba sus intereses. 

Esta opos1ción culminó en motines en el Zócalo y hechos 

sangrier1Lu5. El Seguro Social, gobernado por un Consejo -

Técnico integrado por representantes del gobierno y de -

sectores obrero y patronal, sostenido económicamente por 

aportaciorles de éstos, protegió al trabajador y sus fami

liares de tiesgos, accidentes, enfermedades, invalidez, -

vejez y muerte. 
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Por otra parte, el Consejo Nacional Obr~ 

ro, fundado en 1942, de acuerdo con el pacto de unidad 

firmado ante el e.ICtCUtivo por dirigentes de la Confede

ración de Trabajadores de México, de la Confederación 

Regional Obrera Mex1cana y del Sindicato Mexicano de -

electricistas, a los que se les unió el Sindicato In-

dustrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Simi

lares de la República Mexicana, intervino en las pu9-

nas intergremiales !ortalec1endo las agrupaciones lab2 

rales. En 1945 el Consejo Nacional Obrero y organiza-

cienes patronales f1rmaron el pacto obrero industrial. 

Otra medida de pprotección laboral fue el 

decreto de compensación de salarios por el alza del 

costo de la v1da, co119elación de rentas de casas habi

tación y la creación de la CEIMSA para abastecer pro-

duetos de primera necesidad, el control y regulación -

de precios. Para atenCer la educación y salud se elab~ 

ró el primer plan de construcción de hospitales, rura

les y ejidales como riosocomios generales; aulas y es-

cuelas, se realizó la Campaña Nacional contra el anal

fabetismo ya que la población de Mexico era analfabeta 

en 50\. ( 54 1 

Al final de los cuarenta parte del pueblo 

mejoró su nivel de v1da debido a que los sueldos aume!!. 

taren en relación a los precios. Los artículos disponl 

bles en sectores rurales y urbanos aumentó considera-

blemente. Hubo empleos sobretodo para mujeres en o!icl 
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nas privadas y oficiales. A la vez hubo hubo trabajado--

res absorvidos por actividades mejor remuneradas como la 

indusrr1a y generac16n de electricid•dcssiº 1951 se emi

tieron campañas contra viruela, se construyt-ron v1v1en--

das de interés social (multifamiliares en el D.F. y es-

cuelas).f.n 1952, secundarías, preparatorl~s, construcc1-

ón de cuidad politécnica y un1versitaría, escuela de ma-

estros y .de aviación. militar. (S 6 l 

de organizaciones obreras. Los trabajadores tuvieron au

mentos b1anuales de salarios; los sindicatos aceptaron -

fórmula~ conciliatorias y concedieron a patrones mayor -

liberLad administrativa, corno el Sindicato de Electrici~ 

tas que cedió a la ere empleos de confianza. Las remune-

raciones óe trabajadores del Estado aumentaron en 300 ml 
llones en cada ejercicio presupuesta!, incluyendo agui--

naldo qoe se estableció en 1954. 

Asimis~o. se ~anifes~5 el pr~~lema de eml 

gración masiva de trabajador~s mexicQnOti a E.U. que bus-

caron empleos mejor pagados, a cambio d~ trato~ denigra!!. 

tes. Est..:1 se evitó E-n cierta medida por medio de conve--

nios c0n ~l gobie~no norteame~icano. Además se extendió 

el Seguro Social a todos los estados de la ~ep~b:ica, --

aún a c3mpesinos, po:- lo que se duplicó el númet"o de de-

rechoha.b ientes. ( 57 ) 

En el gobierno de López Mateas se atendió 

el servicio sanitario y asistencial. Hubo camp~ñas con--
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tra el paludismo y t1fo, disminuyó el mal de pinto, tuberc~ 

lósis y enfermedades hidricas. En 1963 se yodató sal para -

consumo humano, se p1evió la poliomelitis se creó el 

ISSSTE, se repartieron SO mil desayunos, se edificaron vi-

viendas en Tlatelolco, se distribuyeron libros de texto gr! 

tuitos. En 1964 se elevó más subsidio a universidades .• (SS} 

En el mandato de Oíaz Ordaz se dotó a campe-

sinos de tierras, se integró a este sector tierras ampara-

r3das por concesiones de inafectabilidad ganadera. Se inag~ 

ró el Sistema de Transporte Colectivo; se creó el !~N. Ca

sa Hogar Para Niños y Hospital Infantil, se actualizó la --

Ley Federal del Trabajo y por primera \'ez se establecieron 

los salarios mínimos profesionales. El número de trabajado

res sindicalizados aumentó a 2.6 millones. 

El c1ec1miento explosivo de la población ru

ral y urbana acrecentó detectes de la reforma agraria e hi

to ostensible la escasez de viviendas en el país. Se prod~ 

.:~ron mov1w.lent.os de ~·rotesta en el cam?O a ::;art.1r de :965, 

~i'10 en qc.e bt"!ceros de Cnihuahua atacaron dist1nt.3S vías i,! 

creas. En 1967 aparecieron gavillas de insurrectos en Gue--

rrero. En Sonora hubo manifestaciones que obligaron al go-

bierno a imponer est~do de s1tio. En 1969 hubo actos de re-

beldía estudiantil que culminaron el 2 de octubre en hechos 

sangrientos.{ 59 ) 

De 1970 a 1976 se dot6 de 40,000 millones a 

la educación a fin de crear escuelas, centros agropecua---

rios, tecnológicos; p\1blicar 1 ibros de texto gratuito, se 
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fundó el Centro de Estudios del Tercer Mundo, se cnstruyó 

el Coleq10 de México y Cine~eca Nacional. Se elaboró el -

Plan Nacional Ce Salud. La Conasupo instaló 10,000 ceo---

tros de d1str1buc1ón y capac1tó a 90,000 campes1nos 

creó la Procuraducia para la Defensa al Cons~midor. En --

1971 se mdn1festó v1olenc1a social por el enfrentamiento 

del grupo paramilitar mLos Halcones" y grupo estudiantil, 

por mov1m1entos armados en Guerrero y los secuestros en -

el pal~. En 1575 se ~uscitar~n fric=i~nes verb3!es en~~e 

estud1ant~s un1vers1tar1os y e! presidente E=~~~erría.( 6 Q) 

En el sexenio Ce Lópe: Portillo se en~rega-

ron 15 ro1llones de hectáreas a campesinos, títulos de pr2_ 

piedad a familias en asentamientos irregulares. En 1980 -

se igualdron salarios mínimos para trabajadores del campo. 

En 1982 se impulsaron organismos sindicales de comerciall 

zación para abaratar productos. Se dio educación primaria, 

secunó~:í3. disminuyó el analfabetismo, se creó la Unive_r. 

sJdad ?edn'3Óg1ca y ~esacrol.!é el Sist.ema Ce Vacunación. 161 ~ 

En el gobierno de MMH se pusieron en marcna 

proqramas de rnergenc1a de pro~ección al empleo urbano y -

puesto sobre la renta. campaña de Vac•.rnación Antipoliome

litica. Entre 1934 y 1965 se incrementaron salarios mini-

ft\Os en S7~, prote9ió el empleo campesino, ajus~aron pre--

c1os dé ~toductos Ce! campo, se aplicó el programa !~SS-

Conasupo-Coplamar. Conasupo continuó con el Paquete de --



Consumo Popular paro fomentar la producción, hubo otorga-

cíón de subsidios al consumidor.( 6?) 

1.4. Poljt1ca del Estado. 

A"·ila Camcho se propuso desde el princ1p10 

consolidar logros alcanzados por Cárdenas como: reparto de 

tierras a campesinos, expropiación petrolera así como la -

continuación del desarrollo económico, politice y social -

del pais en beneficJo de las mayorías. Pugnó por una poli-

Lica de Unidad Nacional y la realización de un goo1erno P! 

ra todos. En la expres1ón de la ün1daci t;a.:ional A\·11a C3me 

cho estuvo acompañado por ex pre6identes mexicanos lLázaro 

Cárdenas, Elías CalltE, Abelardo Rodríguez, Portes'Gil y -

Adolfo de la Huerta), con su presencia superaron una época 

de divisiones. 

Por otro lado, el artículo 3° constitucio--

nal mantuvo inconformidades, inquietudes, críticas. poléml 

cas y hechos violer1tos. Para unificar a la familia mexica-

n:ii Avila C:imacho envió re!ormL.s ~ue- postularon una educa--

ción tendiente a desarrollar de manera armónica facultades 

humanas y fomentar el amor a la patria, a la so11dar1ddd -

internacional en la JUSticia e independenc1a. Fue cprobaCa 

en las cámaras de d1put.ados y senadores. 

Refrer~nte a la ley electoral, promulgada -

por Carranza en l~lS era inopcrar.te como el instalar casi-

!las en manos de 90 ciudadanos que se presentaran primero. 

Para establecer pn.wed1mientos que garantizaran actos ele_s 

t.orales y estimulardtl la formación de partidos y un siste-



ma pluripartidista, Ca~acho ppromovió una iniciativa elec-

toral en 1945. 

Las innovaciones fueron: a) disposiciones -

para regular la existencia de partidos políticos, b) form~ 

ción del Consejo del Padrón Electoral y e) Comisió de Vi9l 

lancia Electoral y Comisiones Electorales y Comités Oistrl 

tales. E1 partido comunista y el partido fuerza popular de 

los ninarquistas obtuvieron su registro.(
631 

Miguel Alemán expidió la legislación sobre 

el voto a la mujer en elecciones municipales, ley del Ban-

co Ndc1ona1 del EJérc1to y Armada; ley de Secretarias y De 

partarnentos de Estado, creando la Secretaria de Recursos -

Hidráulico• y Bienes Sacionales, modificaciones a la ley de 

Vías Generales de Comunicaciones que incluyó el legaje ju

rídico de radio y televisión. En 1949 se creó el Instituto 

Nacional Indigenista y en 1950, la dirección de turismo. -

En 1952, el Estado de Baja California, la Comisión de Cin! 

md~ografia, Bellas Ar:es, lnJu~e y Subsecret3ria de Recur

sos Forestales y de Caza. 1641 

El acceso de Ruiz Cortines al gobierno; 

ocurrió en ambiente tenso. El gobierno anterior estuvo ma~ 

chado por corrupcíón de funcíonarios y la inflación a~men

t6 el dinero circulante. Cortines anunci6 la unificaci6n -

nacional, 9obierno honesto y disminucíón del costo de la -

vida. C(Jmu los alemanistas mostraron hostilidad estimuló -

un Bloque de Unjdad Obrera (BUO} gue reunió sindicatos y -

centrales antes separadas entre si. 



Además, el gobierno atendió al campo, mantu

vo armonía en los siscemas ejidal y de pequeña propiedad, -

prote916 a pequeños propietarios, pero no suspendió el re-

parto a campesinos desposeidos. Expropió latifundios de ex

tranjeros en Sonora, Cohahuila y Chihuahua. En 1954 se dev!. 

luó el peso. Se adoptó una medida ante el desnivel de la b!_ 

lanza comercial. En lo jurídico se publicó el decreto que -

reformó arts. 32 y 33 del Reglamento de Estaciones Radiodi-

fusoras Comerciales y de Experimentac16n CienLifica y de --

~ficionados por el cual se anunció mayor control de transm~ 

siones a través de interventoria y aupervisión oficial, los 

gastos de ello serian cubiertos por el concesionario.( 6S) 

En 1958 asumió el poder López Matees. Un año 

después actuó contra el Sindicato de Ferrocarrileros, que -

resuelto el conflicto a empresas inició un paro en desacato 

a leyes. Promovió reformas a B articulo& de la constitución 

para nacionalizar recursos eléctricos. También otras normas 

aludieron al domin10 de la Plat3forma Continental, gar~n--

tias a ejidos y núcleos de población en juicio de amparo e 

iniciativa de la ley federal de radio y televisión. 

Esta ley reiteró el dominio directo de la na_ 

ción sobre canales radioe)éctricow que se emplearan para -

propagar ondas elect r1.Jmagnéticas (utilizadas en transmisio

nes de radio y televjsión), dominio estipulado en el art. -

48 y que estuvo sujeto a utilización mediante permiso o ex

plotación comercial a través de concesión por parte del Es-

tado. ( 66 , 
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En 1964 Oíaz ordaz adotó estas medidas: pro-

gramas de inversión-financiamiento, aerofotogrametría para 

el estudio del territorio nacional. el de control de con-

tratos de obras públicas y el de coordinación del sector -

agropecuario, obras de infraestructura en el medio rural. -

Se modificó el impuesto sobre la renta, gravando ingresos -

de personas físicas y morales, hubo deducciones para que el 

contribuyente considerara sus responsabilidades y gastos 

que lo afectaran. 

Oi~z Ordbz tuvo que enfrentarse a problemas -

políticos y sociales que se habian gestado en anteriores a~ 

ministraciones. El crecimiento rural y urbano acrecentó de

fectos de la reforma agraria e hizo ostensible la escasez -

de viviend3s. Se produjeron movimientos de protesta en el -

campo a partir de 1965, año en que braceros de Chihuahua 

atacaron vías férreas. En 1967 las manifestaciones en el 

campo obllgaron al gobierno a imponer estado de sitio. En -

1968 sucedieron actos de rebelC!a estudiantil que culmina-

ron en hechos sangrientos. En lo jurídico se estableció la 

tarifa al otorgamiento de permisos y concesio~es para la e~ 

plotación de telecomunicaciones. 

EN diciembre de 1968, se reformó el primer P! 

rrafo del artículo 17 y 19 de la ley federal de radio y tv 

racionalizándose el crecimiento y expansión de la industria 

de radio y televisión. El 17 expuso que sólo se admitirían 

solicitudes para concesiones cuando la SCT anuncie que las 

hay. El 19 explicó que la secretaria estudiaría cada solic~ 



tud para el que resultara afectado por la instalación, pu-

diera protestar. (67) 

En 1970 el país no se restauraba aún de la -

fractura política de la acción oficial en el movimiento de 

68. ~nte ello el gobJerno puso en marcha la política de 

"apertura" a fin de restaurar la vida democrática, extremó 

el diálogo con jóvenes, obreros y campesinos y expresó la -

decisión de poner término al desarrollo estabilizador. 

O~ros t1echos violentos fueron secuestros en 

el país de Eugenio Sada, Rubén Figeroa, Guadalupe Zuno 

Hirschfild Almada. En 1975 Echeverr!a acusó, en la UNAM, a 

sus impugnadores de ser agentes de la ClA y lo agredieron -

con una pedrada en la cabeza. Se reformó la ley federal --

electoral y dio igualdad jurídica a la mujer y se expidió 

la ley de reforma agraria repartiéndose 16 millones de he.E, 

tireas y 100 mil la~ifundios en Sonora.t 6S) 

Tocó al gobierno Ce López Portillo dar forma 

a un proyecto Cel Estado que pretendió dar cabida dentro -

de la institucional1dad a, sectores de oposición al siste-

ma que contaron con organizaciones partidiarias. Así la r~ 

forma política registró y dio expresión en la cámara de dl 
putados, en los medios masivos de comunicación, a partidos 

de oposición4 

Entre otras acciones de López Portillo estu

vieron la fusión administrativa de 5 empresas ferrocarril~ 

ras para el tramo Corándiro-Lázaro Cárdenas. También se e~ 

pleó infraestructura telecomunícativa de la red telefónic~ 
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microondas, telex y facsimil; se extendió la cobertura de -

televis1ón de la república mexicana de 9 a 90\ de la pobla-

ción, proporcionando señal para telesecundaria y se apoya-

ron programas de alfabetización; educación primaria, supe-

rior y de capacitación a campesinos. 

En 1981 y 1982 el impacto inflacionario en -

los costos, la aceleración del gasto público y crédito ex-

terno hizo perder el paso del deslizamiento del peso y de -

las pr~tecci~nes con ~ue se le rodeó paro mantenerlo en es

tabilidad, por lo que se le devaluó. Las medida& adoptadas 

contra esto fueron: a) disminución del gasto público, b) -

reimplantación de controles a importaciones el medidas de -

precios y tarifas del sector público para sanear sus finan

zas y di elevación de tasas de interés para defender el ah~ 

rro en pesos. Ante la inflación se elevaron los salarios. 

Los recursos derivados del petróleo y del fi

nanciom1ento público externo se realizaron para pagar servi 

cio de ld deuda y para cubrir prioridades. los recursos ~e~ 

tantes se dejaron al libre juego de oferta y demanda. Se 

acordó que los mexdólares depositados en México fueran 

transferidos al extranjero, aplicando la ley monetaria para 

que fueran pagados en pesos a la cotización fijada por el -

Banco de México. A la vez se nacionalizó la banca y se est~ 

blec1ó el control de cambios.( 69 ) 

En 1983 para fortalecer la crisis del gobier

no anterior, Miguel de la Madrid propuso fortalecer 1as ins

tituciones mediante el afianzamiento de la administración. 
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Hizo un llamado a la solidaridad nacional y la negociación 

legal de los conflictos. Se respetaron derechos de obreros 

y campesinos. Se invitaron a diputados y senadores a fer-

mar parte de los foros de Consulta Popular que llevaron a 

la integración del Plan Nacional de Desarrollo. Hubo apoyo 

a partidos pollticos, garantizando su acceso a la radio y 

televisión a fin de difundir sus tesis, programas y opiniE 

nes. Reformó su órgano perj.odlstico ••El Nacional". Hubo r.!:_ 

formas legales pa~a asentar en la Secretaria je Gobernaci

ón las acribuc1ones en la formulac16n, conducc16n y regul~ 

ción de la política de comunicación social del gobierno, -

así como la orientación, autorización, coordinación, supeE 

visión y evolución de programas de comunicación social de 

las dependencias del sector público. 

Se impulsó el programa de Planeación Famili

ar buscando reducir la tasa de incremento.de población. Se 

elaboró el Plan Nacional de Desarrollo a través del cual -

el gobierno adquirió compromisos con el país al precisar -

la política de la estrategia de desarrollo: reordenación -

e-conómica y cambio estructural. Hubo disminución del défi

cit del sector público a travis del saneamiento de finan-

zas públicas mediante la contención del gasto corriente, -

incremento en servicios y tarifas de bienes y servicios -

del sector público. 

En 1984, la Comisión Federal Electoral otor

gó registro al PARM y PMT. Se inició una restructuración -

de organismos policíacos para que se constituyeran en cus-



todios de seguridad pública y procuración de justicia. Se 

incrementó la lucha contra el narcotráfjco interv1niendo 

la procuraduría, ejércjto mexicano y armada de México. -

Asimismo, el Estado puso en venta fideicomisos, canceló -

acciones y proyectos no estrat~gicos, liquidó organismos 

inconvenientes al interés público, redujo y controló 9ª!. 

tos de r~presentac1ón, de ceremonias y compromisos fuera 

y dentro del país. 

En 1985, se registraron candidatos de 9 :

par:idos pardo comicios del 7 de JUl10 .. ACerriás el gobier-

no combatió la corrupción contra la deshonestidad resul-

tante de empresas constructoras sexenales en l•s que es

taban involucrados intereses de funcionarios públicos. -

En mayo Gobernación anunció la creación del Sistema Est~ 

tal de Televisión del Instituto Mexicano de Televisión -

{lmevisjón). De esta mane:·a se fusionaron TRM, Pronarte, 

Red Nacional 7, Red Nacional 13, canales 22 del D.F. 

(UHFJ, 8 de ~onterrey, 2 de Chihuahua, 11 Ce Ciudad Juá

rez y Tele productora del O. f. y se estableció una coordl 

nación con canal ll de televisión.{ 70) 



l.S. El Partido Revolucionarjo Instítucional en 

lo político Csineronismo). 

Para México e~ problema politice consistía 

en subordinar las foer?as socjales a ur1a institución efi ... 

caz .. Esto se loqró en la cuarta década al .incorporar esas 

fuerzas organ.izándolas dentro del partido y con la or9an~ 

iación del mismo en cuatro sectores: agrario, popular y -

militar. Este ü?timo se eliminó conservándose los otros 

tres. 

El secLor a9rar10 agrupó a casi tres mill~ 

nes de mienhros y ha sido el más numeroso de los tres. T.2, 

dos los ejidatarios se contaron corno miem'..1ros a.el partido 

constituyendo la mayoria del ~ector agrario. Fueron inco~ 

porados a i,, CNC {Confederación Naci•.,nal campesina) q•1e -

desde la época de cá~denas se constituyó en la organiza-

ción predominantemente agrari~. 

El secto1· obrero cons!.ituú!a en !.a CTM --

(Conf eder;ci5n de Trabajadores Mexi~nnos) ha ~ijo la ma-

yor de las organizaciones ohreras. En la se"ta década se 

unió a varias confederaciones y sindicatos industriales -

para formar un frente denominado Bloque Unido Obrero (BUOi. 

El sector popular se organizó en la Confe

deraciOn Nac1onal de Organizaciones ?opulares CCNOP). lQ 

cluyó entre otros g.rupo• a burócratas .. profesare•, agri

cultores privados, pequeños comerciantes e industriales -

:..1 profesioni 'tas. La (F'STSE) perteneció a este sector. 



Teóricamente los tres set~tores han desempe

ñado un papel activo .. ~n la denominación de candidatos del 

PRI para puestos públicl'IS, de1de la presidencia de la rep.Q. 

bli•:-a hasta consejales mu11icipal•!S. E:'\ todos los niveles -

d•.• gobierno grupos de afiliado:' al partido i;ambién han as!!. 

mido el control de los tres sectores. 

I9ual111ente en teoría los sectores deciden -

entr~ sí 4ue puestos de elección d~ben asignarse a cada 

sector. :dda sector elige a sus can.\ ida tos para puestos 

que l·~s hdn sido asignados y los tres j11ntos apoyan desig

n:.i.cinnes hechas por el PRI. 

Las organiiaciones de sector 3 nivel nacio

nal, teóricamente nombran al candidato para la presidencia, 

los grupos de sector a nivel estatal nombran a gobernado-

res y senadores. Los grupos de interés del partido local -

escogen a los que han de destinarse a puestos municipales. 

En la práctica, el candidato del partido -

siempre ha llegado a ser presidente de ~éxico. Ningún otro 

partido, ni en el presente, ha sido poderoso para competir 

con el PRI en elecciones presidenciales como en 1940, con 

Almazán. La selección del candidato cada 6 años la efectúa 

el presi.dt!'nte saliente después de haber consultado con el 

circulo interno de la Coalición Revolucionaria (Padgett -

llama así a la élite revolucionaria.). 

Nadie perteneciente a este círculo ha disc~ 

tido púb1 icamente el proceso de se.Jección No se sabe cuán ... 

tas personas fuera de la Coalición son consultados en la -

búsqueda de un sucesor. Los observadores reducen esos "ex-



traños• a unos cuantos intereses creados, que no están 

agrupados dentro de la estructura del PRI y a dirig··ntes ·

de los sectores del partido. 

El presidente mexicano es escogido por unos 

cuantos hombres '}' en Ültima instáncia por el presidente S!, 

liente. 171 ,En otro de los casos puede salir del circulo 

cercano al presidente, concretamente de sus doce secreta--

rios de Estado y todavía mis de la Secretaria de Goberna--

El m1smo día que re=ioen su nombramiento los 

secretarios de Estado comienzan a taparse, a ocultarse, a 

disil'lular y callar, pero no totalmente porque serian olvi

dados, inclusive por el presidente de la república, que es 

quien al final rasga el velo del tapado. El tapadismo impi 

de conocer a colaboradores cercanos del presidente de MéxJ:. 

co. Cuando se destap3 al tapado, el público poco o nada s~ 

be de sus méritos o habilijades. Supone que el elegido de-

be tene.:- una cualiC:id positiva y ;:n.1=nas negat.!·s·.as. 

D~ entl~ lo5 positivas es la lealtad hacia -

el presidente; una cualidad incierta. es su capacidad de -

despertar cierta simpatía popular. ta negativa, no haber -

cometido disparates en su gestión administrativa. no tener 

enemigos y no suscitar antipatías., 72 } 

Res?ecto a la designac~ón de gobernadores de 

los estados, es controlada por el presidente de la repúbll 

ca. Una vez elegido el candidato, los sindicatos obreros. 

organizaciones campesinas. sector popular y partido, lo d.!_ 
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claran candidato oficial y así se convierte en el hombre 

del dia, persona con méritos revolucionarios. 

En algunos casos el presidente consulta 

can su circulo intimo y con representantes estatales de 

sectores del PRI. En años recientes el partido ha envia

do delegados a cada estado antes de hacer la denominaci

ón. De hecho algunos presidentes han reducido al mínimo 

el proceso de hacer consultas y nombran candidato para -

gobernador, a pesar de fuertes objecciones de sectores -

del ?Rl en varios estados. 

La legislatura federal es terreno del pre-

sidente, aunque permite que cierto~ grupos del PRI y --

otros parLidos participen en el proceso de selección. En 

cada nivel de gobierno los candidatos son designados por 

el presidente, pre\:ia consulta con sus más cercanoos as2 

ciados políticos, gobernadores estatales y caciques re-

gionales. 

Hecnas !as selecc1~nes, los sectores del -

partido "!.:is nom1r.3n" en conven=1ones conforme al Com,i 

té Ejecut1vo Central Cel Partido, Con ello se coloca el 

sello de "legitimidad" democrática. Muchos de los mien--

bros opositores que han obtenido puestos de elección son 

elegidos por la Coaljción ~evolucionaría: como recompen

sa por su comportamiento como miembros de una w1eal opo

sición". ,73) En cuanto a procedimientos electorales, e!_ 

tos no han sido democráticos al paso del tiempo. La teo

ría era que para escoger a canjidatos a elección popula~ 



se convocaría a convención secciona!, distrital o nacio

nal¡ que el aspirante por mayoría sería c~ndidato único, 

que por el votarían sus mienbros. 

tsa ficción se mantuvo por algún tiempo ya 

que la opinión pública estuvo segura de que jamás se --

aplicó esa teoria democrática. La apariencia se 9uardO -

en ciertas desi9nac1ones, en las del candidato a la pre

sidencia a la república. El problema en cuanto a elec--

c1ón a candiCatos es ;ue no siendo figuras iden~if~=a--

bles, su nominación tiene que justificarse ante la opi-

nión pública. Lo conseguiria usando procedimientos abier· 

tos, democráticos: el partido proclama que sí los usa, -

lo que ha conseguido es extender más el descreimiento de 

la opinión pública., 74 ) 
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APENDICE 2. MARCO HISTOR!CO DE LA TELEVl 

SION MEXICANA !periodo de --

1950 • mayo de 1985) 

El 31 de agosto de 1950 se inaguró la --

primera televisora comercial del país: XHTV, cana14. h la 

ceremonia dsistieron Rómulo O' Farril, dueño de la empresa, 

Agu&tín Lópe:, Secretario de la SOP en representación del 

presidente de la república, funcionarios públicos y empr~ 

sar1os. A! día s1;u1ente se televis1ó desde l~ Cámara de -

Diputados el 40 informe de Miguel Alemán. Con ello nació -

oficialmente la televisión comercial.(?$) 

La nueva empresa denom1nada Televisión 

de México, S.A. con estudios en la loterí• Naci~nal, difuE 

dió también el grito del 15 de septiembre, Torneos Paname-

ricanos de Tenis y Natación a control remoto. En los estu-

dios de C4 se transmiteron programas musicales, música in-

mor~al, conc1er~os patro=inados po~ üeneral ~o~ors; el pr~ 

m~r not:.iciero, auspi::ia:k por No\•eja:3.es; pr:>:;:=amas para el 

hogar, para niños, series y teatros ?ackard y Relámpago.(?G) 

Para lnscr1b1r su funcionamiento dentro 

de la leg~l1dad se expid1ó un decreto =probado por Alemán 

S meses antes, gue fiJÓ las normas que se sujeta.rían en su 

instalación y funcionamiento estaciones radiodifusoras de 

telev1s1ón. Este decreto se basó en el reglamento de esta-

cienes radiofónicas de 1937.( 77 } 

A finales de octubre de 1950 empezó a s~ 

lir esporádicamente otro canal, XEWTV-C2; propiedad de Emi 



lio Azcárraga Vidaurteta, dueño de la XEW y fundador de -

la XEO y ~roo. El C2 emitió su señal desde la XEW, mien--

tras terminaban sus estudios en avenida chapultepec que -

originalmente se habían destinado a la radio (Rad1opol1s). 

El 21 de marzo de 1951 inició formalmente -

sus emisiones con un control remoto de Se1sbol, d1ri91do 

por el ingeniero Roberto Keny. Al frente del canal quedó, 

en le parte técnica Guillermo González Camarena y en la 

produe~1ón, Keny. A ¡~ nueva estación se desplazaron ~x--

pertas formados en el C4 y en la radio. Los primeros pro

gramas transmitidos fueron: noticiero Celanese con infor

mación de "Excélsior", Serie Rafles, teatro Bon Soir y -

Cuestión de ~inutos. Dos años después se difundieron tel~ 

novelas y se creó la dirección de eventos especiales. 

La tercera concesión ya se había entregado 

a Guillermo González Camarena en 1951 para lanzar al aire 

XHGC, canal 5. Fue ~asta mayo de ~952 cuando se inaguró -

la estación. Sus es:udios es~aoan en la XEO. El equipo -

técnico consistió en 3 cámaras, un proyector y un transmi 

sor. El control remoto se lo prestó el C2.l?B) 

En 19~c. se plane6 exp3ndir la :e!evisi6n a 

Guadalajara, Chihuahua, Mérida, Monterrey y Torreón. En -

enero de 1955 Emilio Azcárraga y Rómulo O' Farril firma--

ron un contrato con la Internacional Standard Electric 

Corporation, asociada a la Internacional Telephone and 

Telegraph, para instalar un transmisor de 75 kilovatios -

en el Paso de Cortés. El objeto era de que las emisiones 
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fueran recibidas desde el puerto de Veracruz hasta Aca--

polco. 

El contrato fue producto de la unión de --

los canales 2. y 5 en la empresa de Telesistema Mexic!. 

no. Cada grupo representó el 50\(•)del capital qu~dando 

integrado el Consejo así: presidente y gerente general, 

EmilioA1.cárraga Vidaurreta; vicepresidente, Rómulo O' F!. 

rril: gerentes, EmilioAzcárraga hijo y Rómulo 0 1 Farril 

hijo; 5M~¡erente ad~1n1strat1vo. Antonio Cabrera: subge-

rente de programación y producción, Luis de Llano; subg! 

rente técnico, Miguel Pereyra y subgerente de Ventas, E~ 

nesto Sarrientos. 

El C7 estuvo provisionalmente en Puebla y 

el Cll, en Cuernavaca. El primero se instaló en el Paso 

de Cortés destinado a repetir la programación del C4 con 

destino a Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, -

parte de Veracruz y Guerrero. Las :ns~alac1ones del CJ -

en el Cerrc del :amorano en Ouere~aro estacan ~delanta--

das para cubrir Tampico, S.L.P. y Aguscalien:es.(BO) 

El 1° de septiembre de 1955 los canales 2, 

4 y 5 y sus repetidoras, junto con 268 repetidoras del -

país se enlazaron en cadena nacional para transmitir el 

tercer informe de Adolfo Rui: Cortínes. El coordinador y 

supervisor del evento fue Roberto l\eny.(Bl)En diciembre 

el diarjo oficial público el Decreto que reformó los ar

tículos 32 y 33 del Reglamento de Estaciones Radiodifus2 

ras Comercjales, Culturales y de Experimentación Cienti-
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f1ca por medio del cual se estableció mayor control so--

bre transmisiones a través de interventoría y supervisi-

ón oficial, los gastos que ello implique serian cubier--

tos por el concesionario.( 82 ) 

Para 1956 se planeó instalar otra repetíd.2_ 

ra {canal 6) en Verdcruz, parte de OaKaca y Villahermosa. 

Estaban adelantados los trabajos para operar canales en 

Monterrey y Guadalajara. Los canales 7, 9, 3 y 6 retran~ 

emisiones del 2 y 4. El 5 tendría una esfera local con -

programas a bajo costo.( 33 ) 

001 años después la XEFBTV de Monterrey, -

afiliada a Telesi1tema Mexicano adquirió de Arnpe>e la prl, 

mera máquina de video tape. La introducción de esta téc-

nica representó un adelanto para la producción televisi-

va ya que permitió la grabación y edición reduciendo en 

mínimo errores de éstos.t 84 ,También Telesistema abrió un 

estudio de doblaje. El iº de diciembre difundió la toma 

de poses15n de Adolfo LO?ez Mateos. El O.f, Oaxaca, Gu~ 

naJuato, SLP, Tamaul1yas, Michoacán y Ja~1sco recibieron 

la imagen directa y Tijuana, Mexicali y Torreón, versión 

en vídeo tape.(BSl 

En ~arzo de 19S9 a~3reció otra emisora, de 

tipo cultun•l: XEIPN, canal ll. lnició sus actividades -

como órgano dependiente del IPN, siendo director de la -

institución educativa el ingeniero Méndez Docurro y Se--

cretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. LLevó 

a cabo divers3s pruebas de funcionamiento. La asignaci-
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ón presupuestal con que contaba Cll era muy exigua siendo 

proporcionada por la dirección administrativa del lPN. El 

presupuesto no fue suficiente y era entregado con retraso.( 86 ) 

En enero de 1960 se promulgó la ley Federal 

de Radio y 'I'elevisión. Aparte de las facultades regulato

rias e indicativas sobre el contenido de la programación, 

el Estado obtenía tres posibilidades de emplear tiempo p~ 

ra sus f u1es en las difusoras concesionadas: art. 62 to--

das las estaciones de radio y televisión en el país se eE 

cadenarán :uando transrr.1tan in!ormaciones trascenjentes -

para la nación, a juicio de la Secretaria de Gobernación. 

ejem, difusión anual del informe de gobierno del presideE 

te: 2). art. 60 transmisión gratuita de boletines relaci2 

nados con seguridad y defensa del territorio nacional, -

conservac1ón del orden público. 

Art. 59 estableció que las estaciones de -

radio y tv deberán efectuar transmisiones gratuitas dia-

rias, con duración hasta de 30 minutos con~ínuos e disco~ 

tínuos a d1fund1r temas educativos, culturales y de or1e~ 

tación social. El ejecutivo señalará la dependencia que -

deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo 

y las emlsjones serán coordinadas por el Consejo Nacional 

de Radio y Televisión.( 67 ¡ 

En ese mismo período casi todos los esta-

dos de la república recibieron señal de televisión comer

cial a eKcepción de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana -

Roo y Yucatán. Asimismo, en el norte del país, en Tijuana, 
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la industria televisiva se habla establecido llevando --

imagen y sonido al mercado de San Die90, California, fue 

el prLmero que se instaló fuera del O.F.(BB) • 

En 1983 TSM invirtió 12 millones de pesos 

para elevar la pote11cia de sus estaciones e instaló una 

torre transmisora para los tres canales que aumentó la -

iona de influencia y mejoró la recepción de la imagen. 

hasta ese año 'l'SM contaba con 22 canales en l.as princip.!, 

les ciud3dP.s de la república. Para ese 3ño programas f1.!. 

mados y grabados en v1deo tape eran vistos en Costa Rica, 

Honduras y Nicaragua.(S9 ) 

En 1966 comen~aron en México las transmi-

sienes de televisión a color con el programa "Escaparate 

360" del C4. En 1967 se transmitió la-serie inglesa los 

Thunderbirs•.( 90JE1 t
0 de septiembre de 1968 salió al -

aire otro canal comercial: XHTH1TV, canal B. Transmitió 

el informe de Gustavo Oíaz. Ordaz.. esta emisora la insta-

ló en 1965 el cubano 0 1 Browil en Monterrey, Nuevo León. 

Hasta entonces era el C6 con ram1ficacio--

nes en otras ciudades como los canales 2 de Veracruz y -

de Puebla que integraron el si5tema de Televisión lnde--

pendiente de México. El C8 quedó instalado en los estu-

Cios San Angel lnn, bajo la dirección de Aurelio Flores 

lsita. 

En octubre surgió Cl 3, XHDFTV; cuya conce-

síón fue otorgada a Francisco Aguirre a nombre de Corpo-

ración Mexicana de Radio y Televisión, S.A. de C.V. lni-
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cio sus transmisiones con la ínaguración de los XlX Jue--

gos 01ímp1cos.( 911 oos meses después, en diciembre se fijó 

el impuesto del 25\ scbre ingresos de empresas de radio y 

televisión. Este ordenamiento se originó de la ley que e~ 

tablecló reformas y adiciones a diversos impuestos. Dicha 

ley creó un gravamen sobre el impuesto total de pagos ---

efectuados por servicios prestados por empresas gue al a~ 

paro de concesiones fuera de interés público. Ent:e esas 

empresas se encontraron la radio y televisión. Entraría -

en v1gor el 1° Ce JU;l~ ~e !~69.l 921 
El Cll que desde 1959 venia haciendo prue

ba1 de funcionamiento salió al aire en marzo de 1969. Pa-

ra ello se invirtieron 10 millones de pesos en mejorar --

equipo, de los cuales 8.5 se aplicaron a renovar un tran~ 

misor, cámaras y a ins~alar una torreantena en el cerro -

del Chiquihuite, cerca de Zacatenco. 

El decreto del 2 de agosto de 1969 dispuso 

que Cll se utili~aria para emisiones educativas, cul=ura-

les )' d~ ori~n:.a~iSn soc:.ail; !.a Secreta!'i.! je Edu=ación -

Pública quedó encairgada de realizar ?r~;r~~~s y la SCT de 

operar y mantener inst.alaciones y equipos. ,
93

)Las prüne-

ras emisiones !ueron: programas de teatro, música, danza, 

ballet, cine antropología, his~oria, literatura e idiorr.as. ( 941 

Res?ectc .!l i~puesto del 25\ a empresas de 

radio y televisi6n, el iº de julio se public6 la siguien-

te disposición: que los concesionarios elijan entre pagar 

en efec~ivo el 2S\ sobre los pagos que realicen o cubrir 



ese gravamen poniendo a disposición del Estado 12.5\ del 

tiempo de su programación considerando que es necesario -

que el ejecutivo disponga de tiempo para el cumplimiento 

de sus fines y para realizar funciones propias de acuerdo 

a la ley federal de Radio y Televisión, sin que implique 

que haya competencia a actividades de la radiodifusión e.E._ 

mercial.. 

En a9osto se creó la Comisión de Radiodif~ 

s1ónsión ?ara el uso del ~iempo fiscal. Se constituyó en 

órgano intersecretar1al compues~o por dos representantes 

de la Secretaria de Gobernación, de la SHCP y SCT, con el 

carácter de mienbros permanentes así como un representan-

te de la SEP y SSA, como mienbros especiales. 

La Comisión quedó facultada para realizar 

todos los actos necesarios para el aprovechamiento del 

tiempo fiscal y será el único conducto para ordenar la 

transmisión de progr~mas difundidos por estos medios.l 951 

Mientras Hacienda pre1,;eería lo necesario para 9as!.e>s ~ue 

demandara el funcionamiento de la Comísión.( 96 } 

En diciembre de 1970 se éstablecíó la Sub

secretaría de Radiodifusión, dependiente de la SCT. Fue -

dirigida por Enrique Herrera,exsubdirector de información 

de Gobernación y presidente de la Comisión Mixta de Radio 

y Televisión. Entre l~s funciones de la nueva subsecreta

ría, estuvieron la de aLender la operación de Radio Méxi

co, emisora de onda corta; servir de enlace técnico con -

la red de telecomunicaciones, formulación y elaboración • 



de programas para la difusión de radio y tv (esta será 

por cuenta de la Comisión de Radiodifusión). 

Asimismo, trámite, manejo, y vigilancia de 

los concesionarios de radio y tv. A través de la Comisión 

se empleará el 12.S\ del gobierno. La SCT y Gobernación -

aportarán recursos técnicos (estudios y equipos de graba-

ción y elaboración de programas) y los medios de conducci-

ón mediante la red de microondas.( 971 

En 1971 se se cons:ituyó en ~éxico la Org3-

nización de Televisión Iberoamericana (OTI), cuyo objetivo 

era int~rcambiar programación a tra\•és de satélite •ntre -

televisaras de latinoamérica, Portugal y España. Las repr!. 

sentaciones de Argentina, Brasil, España y México {esta ú! 

tima a través de TSM) tuvieron 48\ del total de votos en -

las asambleas de la OTI y aportaron 70' de las cuotas con 

las que empe:ó a sostenerse la organi:ación. 

?ara llevar a cabo su plan de trabajo, la -

OTl contrató servicios del consorcio in:.ernacion3l Intel--

sat {Organi:ación Internacional de Telecomunicaciones por 

satélite). En noviembre MéJ(ico se adhirió al sistema lnte.!. 

sat y el gobierno adqui=i5 !.5\ ~el ~ot~l d~ accione! de -

ese organismo., 98 ) 

En mayo se encadenaron los canales 2, 8, 11 

)" 13 para 'transmitir el encuentro de Luis Echeverria Alva

rez y Arana Osario, presidente óe Guatemala. Fue coordin~ 

do por la Subsecretaria de Rad!odifusión. El día 20 TSM y 

los canales 11 y 13 difundieron la reunión de LEA y José -



Figeres de Costa ~ica en Mérida Yucatán. 

En junio hubo un control remoto del Día de -

la Libertad de Prensa. Ahí el secretario de Comunicaciones 

y Transportes, Méndez Docurro informó ante el presidente y 

periodis~as que Gobernación pondría mayor vigilancia en pr2 

gramas de televisión tomando medidas contra productores de 

algunos programas que han infringido la ley Federal de Ra-

dio y Televisión. Se llevó record de los mensajes de algu--

nos realizadores se han extral1rn1tado en la 11oertad de ex-

presión y ofenden al televidente como "Ensalada de Locos". 

En ese mismo mes Méndez Oocurro dijo en rel~ 

ción al funcionamiento formal de la Subsecretaría de Radio-

difusión que la creación de esta dependencia, decisión del 

presidente en el seno de la SCT, tiene la intención de dar

le un tratamiento a las actividade& de interés público en -

forma unitaria. La Comisión de Radiodifusión en la que par-

ticipan Gobernación y Hacienda, implica que la Subsecreta

ria esté representada en esa comisión y esa representación 

la adquiere el subsecretario. La Comisión se desentiende de 

problemas técnicos y sólo estimulará programas de radio y -

Tv y utilizará el tiempo estatal en los medios.( 99 } 

Para la realización de programas la Subsecr~ 

taria contó con un estudio, cámaras, equipo y utilería. Se 

alquilaron estudios y servicios del CB. Sin pago, los del·~ 

Cll cuando estaban disponibles. Su programación se consti-

tuyó por mensajes cul~urales, informativos, deportes, orieE 

tación, programas infantiles e información sobre activida--
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de& gubernamentales (giras presidenciales nacionales e -

internacionales, comparescencias de funcionarios, etc).(lOO} 

En marzo de 1972 el gobierno federal com--

pró acciones de Corporación Mexicana de Radio y Televisi

ón, Cl3 , a través de Somex. Entre los objetivos del ca--

nal estuvieron: 1) elevar contenidos de la programación -

para diversos auditorios, 21 alentar la producción de pr~ 

gramas que que reflejen la realidad nacional, con particl 

pación jel público, grupos o individuos interesados en la 

programación; 3) estimular la comunicación para que el t_! 

tevidente cobre conciencia de problemas sociales y econó-

mico1; 4) difundir el conocimiento para mejorar niveles -

culturales; 5) respetar al público no interrumpiendo la -

programación con la ínclusión frecuente de mensajes publl 

citarlos. Cl3 sólo pasará publicidad antes y después de -

cada programa y 6) intercambiar publicidad con medios ie-

presos y con un medio electrónico afín a sus objetivos. 

Adem3s, 20 canales independientes intagra

ron cadena nacional 13 manteniendo como piloto a esa emi-

sora p0r medio de la red microondas de la SCT.(lOl) cuan

do Trecevisión Activa inició sus transmísiones, el 97.S\ 

de programación lo ocupaban filmaciones y grabaciones ex

tranjeras. Después se produjo el 47.5\, se realizaron S! 

ries con unidad móvil, control remoto, filmación y trans

mi&ión en color. El canal contó coñ dos estudios, máquina 

de video tape y equipo técnico joven., 102 ) Asimismo, pro

hibió anuncios de vinos, cervezas, licores y cigarrillos. 
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La administración estuvo a cargo de Antonio Menéndez, qui 

en enfrentó el cambio de propiedad y de finalidad del mi~ 

mo. (1031 

El 21 de marzo de produjo el primer progra-

ma con que la Subsecretaría inició su programación cultu

ral. El presidente Ectieverría inaguró el C5 de Oaxaca, -

primera estación cultural de provincia.(l04 ) El organismo 

dependiente de la Subsecretaría de Radiodifusión operó -

con el nombre de Televisión Cultural de México {TCM}. Sus 

obje~1vos fueron el Jncorporar las comunidades que care-

cían de imagen televjsiva, o la recibían de manera preca

ria, mediante su inclusión en la red nacional TCM inte---

grindolas a un sistema nacional de comunicación que pre--

tendía cumplir objetivos de la tv de Estado y reunir emi-

siones educativas, formativas y de esparcimiento. 

Para definir la programación TCM se creó en 

1972 un Consejo de Programación integrado por representa~ 

tes rle la televisión estatal {canales 11 y 13} y la Subs~ 

cretari3 de Rad1odifusi6n. A la vez, se promov16 la crea

ción en cada comunidad incluida en la red, de un patrona

to local, como un instrumento de participación de los es

pectadores en la conducción de TCM.(lOS) 

Del 14 al 22 de junio los canales 2 y B 

con sus repetidora1, difundieron la gira de Echeverría 

por E.U. ViEitó S esLados. La producción fue de la Comisl 

ón de Radiodi!usión. el día 28 Méndez Oocurro, Secretario 

de Comunicaciones y Transportes fustigó a concesionarios 



de radio y tv, a quienes acusó de deformar el talento ar

tlstico y propiciar series extranjeras, ajenas a nuestra 

tradición, a veces degradantes para el país, asi como de 

abuso publicitario, desquiciante y molesto. Para contra-

rrestar el problema el gobierno creó la Subsecretaría, la 

tv rural y el uso del 12.5\. 

Al día siguiente Moya Palencia, Secretario 

de Gobernbción exhortó a la televisión, publicistas y pa

trocinadores a asumir responsabilidades. Ménde: Oocurro -

se sumó a la5 crÍLJcas. Después Ce su acuerdo con el pre

sidente dijo que radio y Tv deben ser auxiliares del sis

tema pdra contribuir a la formación del mexicano. 

El 1° de septiembre la televisión mexicana 

tran•m1tió en cadena nacional el 11 informe presidencial. 

En materia de radiodifusión dijo que el gobierno estaba -

tomando medidas para que la Tv no deformara valores de -

convl\:en::ia y la tecnología no se utilizaría para fomen-

tar servidumbres intelec~uales. Además, gue radio y tv es 

reflejo del sistema de economía mixta, que la responsabi

lidad de concesionarios y del gobierno es dar la dignidad 

que el pueblo merece. Al Estado corresponde velar por el 

cumpl1m1ento de la ley señalada a }~s empre~as.El ~obier

no na asumido el manejo de algunas estaciones y canales -

de televisión y participa con los concesionarios privados 

en el aprovechamiento del tiempo de transmisión que la l~ 

gislaclón les otorga, con el fin de contribuir a la cali

dad de las transmisiones.(l06 ) 
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~nte la creciente intervención del Estado -

en la radiodifusión, en enero de 1973 se fusionaron Telesi~ 

tema Mexicano y Televisión Independiente de México en la • 

organización Televisa, cuyo objeto consi&tió en programar, 

producir y coordinar actividades de los canales 2, 4, 5 y 

8. Los propósitos generales de la nueva sociedad fueron: -

mejorar la calidad de los programas, dotarlos de contenido 

humano y social, de diversión, de información y de orlen~~ 

ción. 

El cuerpo directivo lo integraron Rómulo o• 

Farril Jr., presidente del ~onsejo; Emilio Azcárraga Milmo, 

presidente¡ Miguel Alemán Velasco, vicepresidente ejecuti

vo: Pablo García Sainz y Miguel Sabido, vicepresidente de 

Planeación y Desarrollo; Aurelio Pérez, División de Noti-

cias y Eventos Especiales; Victor O' Farril, Fernando oíaz 

Barroso y Ernesto Barrientos, División de los canales 2, 4, 

En abril de ese año se publicó el Reglamento 

de la Ley Federal de Radio y Televisión. En él se precisa

ron atribuciones de la Secretaría de Gobernación como ins

tancia d~1 ejecutivo para vigilar que los contenidos de -

las emisisones se ajusten a lo estipulado en las leyes vi

gentes. Asimismo, fijó los límites del tiempo que las est~ 

cienes de radio y tv podían ocupar en la transmisión de -

la publi~idad. En el caso de la televisión, las emisiones 

tuvieron la posibilidad de dedicar 18\ de tiempo total pa

ra programar anuncios publicitarios.{lOB) 



En ese año la red de repetidoras de Televi-

ea con~ó con 50 estaciones en la república mexicana y 2 e~ 

nales en E.U. (canal 6 afiliado a una cadena norteamerica

ha y Cl2 que repitió la programación de C2 del O.F~.Asimi~ 

mo, Cll tuvo mayor penetración al incrementar su potencia. 

La señal lle96 al Valle de México así como Toluca. Pachuca 

y Cuernovaca.(l0 9 l 

En septiembre más de 700 estaciones de ra--

dio y televisión y algunas emisoras en E~U- tr4nsmitieron 

el lll Informe de Luis tcheverria. Dplores Ayal.a entrevis

tó a la familia en los Pinos. Cámaras y micrófonos difun-

dieron los pormenores del discurso ofici.al. Los comen~a--

rios, coordinación técnica y dirección fueron de Guillermo 

Ochoa, Miguel ~lemán y Fausto Zapata, respectivamente.(llO) 

En enero de 1974 Enrique Gonzilez Pedrero -

tomó posesión de Cl3. Se formuló como tarea el replanteam.!. 

ento de objetivos y de la política de la empresa dentro -

del régimen de economía mixta. La función de Cl) no sería 

la obtención de utilidades sino la realización de objeti-

vos politices, económicos y culturales. costos de oportuni 

dad, promociOn de v4lvres sociales e incremento del senti-

do d• responsabilidad. 

Su programación y producción no dependerian 

de la demanda de publicidad o comerciali:aciOn sino de un 

modelo de televisión nacional. El ClJ seria una. empre•a --

responsable de informar, entretener y difundir cultura pa-

ra influir, complementar y promover el Sistema Nacional de 
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Televisión mediante la competencia y el ejemplo, con el 

fin de de contribuir a la integración nacional, moderni 

zación y desarrollo de México. 

En cuanto a la publicidad, renunciar a -

la misma como fuente de financiamiento implicaría cond! 

nar a la empre&a a la dependencia del subsidio y a la -

privación, a priori, de posibles utlilidades. Fue nece-

sario el e&tablecimiento de políticas de comercializacl 

ón que, sin =rear relacione& de subordinación respecto 

de la publ1cidad permitieran el autofinanciam1ento. 

L• comercialización de Cl3 tuvo dos obj~ 

tivoe: l} generar recur•o• o el intercambio de bienes y 

servicios; 2) coadyuvar• la promoción comercial de las 

empresas nacionales productoras de art;..ículos para el --

consumo familiar. En agoato se construyó la red nacio--

nal 13. La emisora central de la torre latinoamericana 

pasó al Cerro del Chiquihuite y cubrió Pachuca y Toluca, 

La estación de Jalisco, Guadalajara y Michoacán. La de 

Yeracruz, 4 ciudades del eatado y Tabasco.llll) 

Por otra parte, se fundó la empresa Sat! 

lite Latinoamericano. S. A. lSa~elat) con el fin de di-

fundir la imagen de México en América Latina y de ocu--

parse de la producción, distribución, representación, -

compra venta y comercio en general de programas de tel! 

visión pGr satélite. Del total de acciones de Satelat, 

51\ pertenecieron a les canales 11.,y _.13·.~ªl Banco Cinem.!. 

tográ!ico y Notimex: el 49\ a Televisa.( 1121 
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Del 9 de julio al 16 de agosto de 1979 el -

C2 difundió una síntesis de la Gira de LEA por el Tercer -

Mundo (Irán, Egipto, India, Senegal, Africa, etc). Al día 

siguiente Televisa y Cl3, en red nacional y bajo la coordl 

nación de la Subsecretaria de Padiodifusión y la Comisión 

de Radiodifusión transmitieron la llegada del mandatario -

mexicano a Cuba. El 22, el arribo del mismo a la ciudad de 

México. 

Un mes despu~s •. 23 de septiembre, la telev! 

aión mexicana hizo pública la postulación del licenciado -

José López Portillo como candidato del PRI a la presiden-

cía de la república. Jacobo Zabludowsky dio a conocer el -

ideario de JLP, su biografía, trayectoria política y la -

opinión del funcionario de Hacienda sobre diversas materi-

ª 5 "(113) 

En marzo de 1976 se celebró la Reunión del 

Consejo Consultivo de la Campaña Presidencial del IEPES en 

Mérida, Yucatin. El evento recogió line~mientos propuestos 

por el Plan Básico dentro del programa de Comunicación So

cial, Información y Conciencia Cívica. La propuesta plan-

teó la necesidad de efectuar una revisión a fondo de la -

función social de la información escrita y la que generaba 

la radio, televisión y cine, así como una evaluación de -

los procedimientos y formas de organización de entidade1 -

públicas y privadas que las producen. 

El grupo que habló sobre medios de comunic,!_ 

ción masiva, coordinado por Andrés de Oteyza y Manuel Mi--
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chel, estuvo integrado por Eduardo Lizalde, Raúl Cremoux, 

Alberto Lozoya, Renato Iturriaga, Sánchez Herrero y Arma~ 

labra Manjarrez. Al final de la reunión participó también 

la doctora Luz Alegria.(ll•) Ante los planteamientos de -

los expositores que criticaron a la televisión y radio ol 
vidando periódico y revistas, el candidato preguntó que -

1i era conveniente que hubiera muchas estaciones de radio 

y tv, ai era conveniente que hubiera muchoa periódicos y 

revistas. Este era un problema que incumbía a un sistemd 

político si es que era democrático y se vivía en una so--

ciedad plural. Se preguntaba si los argumentos referidos 

a un m•dio de difusión por penetrables, eran un argumento 

contra la eficiencia o eran en contra el fondo de la cue~ 

tión ¡ puede hacerlo otro medio de difusión, un periódico? 

L• pren1a puede anunciar casaa de 8,000 pesos menau•les, 

puede criticar, desvirtuar acciones y propósito& del go-

bierno y la tv, no?. F.s el medio el que califica la legi-

tim1da~ de la acción~. 

Al siguiente dla, a consecuencia de los --

ataques que recibió antes la tv comercial, Jacobo Zablu--

dowwky dijo en el programa •24 Horas• que invitaba a los 

detractores de la televisión a que expusieran sus censu--

ras en la propia tv. Hjzo la invitación para el 21 por el 

C2 en cadena nacional de radio y televisión. 

El 21 de marzo se formularon las más vio--

lentas criticas a Televisa desde el C2 en el programa --

•Tribuna de Comunicación•, difundido también por la XEX. 



Estuvieron Sordo Noriega que habló durante ~ horas dijo -

el que Televisa abra su programación un día a sus oponen

tes, no es concesión g~aciose de gus empresarios sino una 

eonces16n de la política de apertura que comenzó en 1970, 

~l injcio del régimen. Leyó textos contra la publicidad -

nociva que exalta lo s~ntuario. Pidió que esta ejerza una 

función social. Analiz6 a emisiones de radio y concluyo -

que todas están al servicio del monopolio extranjerizante, 

salvo Ja XEEP i" CNA."!. (1151 

En julio Luís tcheverria inaguró las nuevas 

inetalacJones de ClJ. en el Ajusco. Estuvieron Méndez Do

curro, Secretario de la SCT y Mario Moya Pal~ncia de Go-

bernación ~ El canal integró gran infraestructura adminis.

trative, técnica y de producción. En la parte alta del -

Area técnJca se insta16 la torre de microondas para emi~

tir y recibir señales locales y extranjeras a fin de env,i 

arlas a l~ est3elón del Cerro del Chiquihuite, remitiénd2 

las a Ja red nac1onal.(ll 6 ) 

En ese mismo a~o Televisa adquirió el 20\ -

de acciones de la empresa Sponish International Communic.!. 

~ío" corporation de E.U. y fundó Univisión que tenia unA 

emisor~ en Los Angeles, Nueva Yor~ y San Antonio, Texas_ 

Unlvisi6n permitió tr~nsmisi~nes en~re América y Europa. 

La pro~ramación fue recibida por un auditorio de 20 mill2 

nes de hispanoparlantes de 52 núcleos de población inclu

yendo la Unión Americana. Más tarae·Televisa exportó pro

grama& a E.U_ por sa~élite y microondas, a través de este 
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sistema.( 117 ) Al concluir el sexenio a Abel Quezada para 

la direccj ón fue breve ante el órgano de difusión del F.stado. El 

l 7 de dicient>re lo relevó la doctora caz:men Mi.Hin 

Dl enero de 1977 el Secretario de Gobernación Je--

sús Reyes Heroles dio posesión a Margarita !Dpez Portillo C<21I:) di--

rectora general de RTC. La nueva dirección catprendió ·parte de -

la• !unciones que venía desempeñando la Subsecretaría de 

Radiodifusión de la SCT y algunas contenida• en las atr! 

buciones de la D1rección General de Información, je la -

Oicección General de cinema~ografia de la Secretaria de 

Gobernación. 

LA nueva dirección tendría funciones de --

coordinación, tutelaje y dirección y quedó integrada por 

cinematografia, Planeación y Desarrollo, Producción de ~ 

Radio y Televisión, Técnica de Radio y Televisión y Ser-

vicios de TCM. De e&ta manera las instalaciones de la --

Subsecretaria de Radiodifusión pasaron a la Secretaría -

de Gobernación para ser incorporadas a la nueva depende.!!. 

cia. 

En abril Televisa incrementó el mercado i!!, 

ternaclonal con una filial en Madrid. Se trató de lograr 

una mayor intercambio de programas hechos en México. Por 

medio de Univisión se presentaron programas mexicanos en 

20 estaciones de E.U; en 8 televisoras del Caribe; en 15 

de cadenas de Centroamérica y 20 de América del Sur. La 

producción la manejó por medio de Teleproductora, s. A. 
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Además, en su afán de conseguir más comuni 

cación entre México y el mundo Televisa utilizó el satéli 

te artificial lntelsat IV, FJ Transporter 5, canal inter

americano que permitió el intercambio instantineo de pro

gramas de televisión. Por este medio hizo llegar su señal 

a 83 estaciones repetidoras de la república mexicana que 

contaban con un auditorio de • millones (43\ del total de 

las viviendas existentes en el paLsJ. 

En julio se creó la Productora Nacional de 

R•dio y Telev1sión (Pronarte) como organismo público des

centralizado por orden presidencial. El predidente del -

Consejo fue Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernaci

ón. La dependencia tendría como objetivo la producción de 

programas de radio y televisión tanto para estaciones del 

paí• c.g¡tla'" para el extranjero. 

El nuevo organismo tendria bajo su respon

sabilidad loda la producción que el gobierno utilizará p~ 

ra el l~.5\ del tiempo de cada estación de radio y telev~ 

sión de la república conforme lo señala la ley. Tendrá 

personalldad juríd1ca piiara producir bienes y servicios r.!. 

lacionados con radio y televisión. 

Además de la producción del sector público, 

gobierno y empresas descentralizadas realizará también pa 

ra el sector privado que lo desee. Fungirá como órgano de 

consulta y asesoría en materia técnica de radio y tv, in

vesti9ación y actualización de los sistemas y procedimie~ 

tos técnicos de producción de bienes y servicios para ra-



dio y tv. Podrá producir por contrato para el mercado na

cional e jnternacional. 

Tendrá como patrimonio los bienes que pro-

vea el gobierno, subsidios que determine el presupuesto -

de egresos de la federación e ingresos que por cualquier 

lipo legal perciba. lntegraron el Consejo l• directora de 

RTC, los vocales de cada una de las dependencias como la 

SEP. Comercio, SCT, Dirección General de la Presidencia y 

Por otro lado, se nombró director de Cll a 

Pablo Marentes, quien salió del Cl3 por diferencias con -

Luis de Llano en el manejo del presupuesto y diseño de -

programas. El nuevo director se propuso mejorar las condl 

cienes técnicas del canal y revitalizar su pro9ramación.(ll 9 ) 

Tres meses más tarde fue transmitida en e~ 

dena nacional la salida del presidente hacía España y la 

llegada del mismo en su viaJe de acerc~miento a aquella -

nación. En noviembre se dio a conocer gue RTC manejarla -

r•dio y tv· de la pres1dencia como resultado de estudios -

hacia la optimización de mecanismos de información audio

visual para las <;.areas presidenciales. La direcc1·ón Gene

ral de RTC asi.anió esta función a través de sus direcciones 

de Planeación de Radi-o y Tv, Información y Relaciones Pú

blicas. La primera se encargó del análisis de ls program~ 

ción y evaluación de resultados. La segunda cubrió. tare-

as de producción, transmisión y supervisión y la tercera 

coordin6 servicios informativos~ Con motivo de esta res--
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tructuración, cesó en su cargo Teodoro Renteria. 

En diciembre Televisa difundió por C2, en 

proyección nacional "México Pregunta Señor Presidente" 

en el cual el presidente, José López Portillo contestó a 

las interrogantes que la gente le hizo sobre aspectos de 

su gestión. Habló de los programas en marcha y de acci~ 

nes para resolver la crisis atravezada en esos momentos. 

Las preguntas fueron seleccionadas por personas de dife

rentes clases sociales. El presidente no =onocia las in

terrogantes, se le formularon conforme se iba desarro--

ll•ndo la entrevista en lo& Pinos. 

En mayo de 1978 el Cll contó con col•bor~ 

ción de RTC al otorgarle 949 horas de transmisión de pr2 

gr•mación al año (programas culturales de contenido edu

cativo y recreativo producidos por RTC). Esto se debió a 

que durante 19 años de vida del canal, tropezó con esca

so presupuesto económico. producción improvizada y dife

rencias técnicas que impidieron lograr mensajes de cali

dad. Al mismo tiempo se trató de hacer llegar la señal -

en forma clara y nítida y con mayor potencia a todos los 

lugares del Valle de México. Para ello se contó con téc

nico• franceses y mexicanos. 

En septiembre los canales 2, 4. 5, 8, 11, 

y 13 transmitieron el 11 Informe de Gobierno desde el -

Congreso de la Unión. La emisión llegó a 35 millones de 

personas por medio del sistema RTC, 21 estaciones autón2 

mas y 185 repetidoras que operaban en provincia y que r~ 



cibian la señal a través de microondas de la SCT. el in-

forme se· difundió a 5 millones de mexicanos en E.U. por -

medio de Univisión. 

En octubre el Cl3 tuvo cambios en su área -

directiva. El doctor Paúl Cardiel Reyes pasó a ocupar la 

dirección general a la que renunció la doctora Millin. La 

coordinación de Cardiel fue corta ya que al mes siguiente 

renunció al cargo. El 17 de noviembre por acuerdo de Mar-

garita López Portillo y del 1ecretar10 de Gobernación, R.!. 

yes Heroles se nombró a Alejandro Palma, director de Cl3. 

Al finalizar el año se designó como direc-

tor de noticieros de Cl3 a Joaquín López Dóriga, a Juan -

Saldaña, director de producción y Alberto Velasco, direc-

ter de administración y Finanzas. Después, Luis de Llano 

que el año pasado desempeñó funciones como subdirector de 

producción pasando a dirigir luego Pronarte, ocupó el lu-

gar de Juan Saldaña, quien tomó sus vacaciones. 

1979 se inició ~on las transmisiones de los 

programas y plataformas de los p~rtidos políticos. De 

acuerdo a lo señalado en el art. 2° del reglamento de ·la 

ley electoral, se llevaron a cabo diversas emisiones en 

los canales de televisión, del 19 de enero al 9 de febre-

ro a fin de dar a conocer la trayectoria política de los 

partidos registrados ente la Comisión Federal Electoral. 

Dos meses después se volvió a dar otro ca~ 

bio en la paraestatal. El señor Veleasco Ocampo sustituyó 

a Alejandro Palma. En ~ayo el Comité Organizador de los -
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X Juegos Mundiales Universitarios y la Dirección de Ra-

dio, Televisión y Cinemato9rafia firmaron un convenio -

con Televisa mediante el cual la empresa &e haría cargo 

de la producción y transmisión de la ~universiada México 

1979" en septiembre. El convenio fue firmado por Margar.!. 

ta y Guillermo López Portillo y Emilio Azcárraga. 

En octubre ae informó de la Red de Televi

sión Rural de México serla restructurada por la inatal•

ción de transmisoras de alta potencia. En su primera et~ 

pa beneficiarían a 11 estados de la república. Asimismo, 

envi•ría mensajes sin comerciales. A principio• de enero 

de 1980 se presentó nuevamente otra renuncia en el e13 a 

nivel directivo, Jorge Cuete Garcla sustituyó al doctor 

Vela5co. 1120 l 

En m•yo Televisa contrató mediante autori

z•ción de la SCT 101 servicios del satélite estadounide!!, 

se Westar lll. con lo cual el consorcio adquirió· la posi

bilidad de cubrir el territorio nacional con señales de -

televisión. Ademi• le perndtió directamente su programa-

ción a E.U. a travis de la cadena SlN (constituida por -

mis de 100 estaciones afiliada• a la empresa Spanish In-

ternational Network) de la cual Televis• poseía 75' de a~ 

ciones. 1121 ¡ 

En junio JLP inAguró la estación terrena de 

telecomunicaciones vía satélite •Tulancingo 11•, que jun

to con su antecesora •Tulancingo t•. podrá operar en for-
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ma simultánea y a nivel internacional 520 canales telef2 

nicos y 4 para envio y recepción de televisión a color -

entre México, América, Europa y Africa. Puso en servicio 

el sistema de telereservaciones, que con el marco del -

sector comunicación comercial de México tendrá en el re~ 

9lón de reservaciones. 

Tres meses mis tarde el presidente JLP en

vió al Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que 

reformó diversos artículos de la ley de radio y televi•i 

ón tendiente a regular el uso adecuado de servicios de -

radiodifusión, para proteger loa bienes y altos intere-

ses de la nación. 

En la exposición de motivos el ejecutivo -

estableció que sea necesario y obligatorio para el Esta

do regular la radiodifusión, por lo que se propusieron -

reformas par• vigil•r que lo• eolicitante& de 1ervicios 

de radio y televi1ión acataron las disposiciones le9ale1 

en la materia. La iniciativa propuao que los concesiona-

rios quedarían •ujetos a con~rol efectivo por parte del 

Estado con el propósito de cuaplir debidamente su funci

ón social, económic• y cultural.{ 122 ) 

En octubre Televisa y SCt firmaron un con

venio para in•talar 80 estacione1 terrenas para comunic~ 

ción por satélite. De acuerdo al convenio televisa f inaE 

ciaría la instalación de 44 de esa• estaciones (220 mi--

llenes de peso1) y la SCT, la• restantes con 70 millones 

de pesos. A través de estas estaciones se planeó cubrir 
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13,500 estaciones en el país. Según el convenio una vez · 

in•taladas las estaciones financiadas por Televisa, esta 

debería cederlas al gobierno federal para su operación --

por conducto de la SCT. 

Al mismo tiempo, como •contraprestación por 

la cesión de la propiedad de equipos e instalaciones•, 

la SCT se obligó • proporcionar a Televisa servicios de -

conducción de señales de televiaión descontando de las t~ 

rifas cobradas por la secretaria el porcentaje convenidos 

por ambas entidades. 

Asimismo, Televisa adquirió a través de la -

cláusula séptima del convenio, prioridad para transmitir 

su señal cuando a través de un canal solo pueda transmi-

tirse una señal por televisión. Finalmente, la empresa -

adquirió el derecho de transmitir sus señales por medio -

de esa red de estaciones terrenas durante nueve años.( 123 , 

En enero de 1981 Cl3 anunció que en un plazo 

de 48 horas cancelará total y permanentemente la publici

dad de licor!& de alta graduación. Cuete García dijo que 

con ello las bebidas se convertían en un obstáculo para -

la realización de tareas emprendidas por JLP en aras de -

la educación, capacitación y del Sistema Alimentario Mexi 

cano.( 1241 
En abril JLP inaguró la primera etapa de la 

red nacional de estaciones terrenas. Esta primera etapa -

constó de 14 estaciones con antenas para envio y recepci

ón de señales de televisión por satélite y de 21 eatacio-



nes con antenas que sólo recibieron señales.( 125 ,El 22 -

de julio tomó posesión como director de ClJ, Pedro fe--

rríz Santacruz. Sin embargo, al mes siguiente dejó su -

cargo y en su lugar se designó al licenciado Claudia Fa

rias Alvarez. En octubre l• SCT anunció que el presiden

te López Portillo autorizó el proyecto del satélite mexi 

cano. Oespuéa RTC inf orm6 que se encontraba listo perso

nal y equipo para transmitir la reunión Norte-Sur de can 

Cún. Hubo estudios de tv, de radio, unidades móviles de 

tv, 15 sistemas de edición de tv con aeftalea simultineas 

(2 por satélite en el Atlint.ico, 2 por tierra hasta el 

D.F. y una por satélite doméatico en E.U. 11261 
En ese mismo mes ae publico el decreto por 

el cual la SCT intervendria en la operación e instalaci-

ón v operación de antenas domésticas para la recepción -

individual de señales emitidas y retransmitidas por est~ 

cienes espaciales y que estuvieran destinadas a la rece~ 

ción directa por el público en 9enera1., 127 ) 

En enero de 1982 se informó que los 6 can~ 

les de televisión estarán en posibilidad de enviar su ª! 

ftal a toda la nación a partir de junio, ~on lo cual ter

minará la desigualdad en la recepción de sus emisiones -

de manera que 101 habitantes del país podrán seleccio1;ar 

su canal favorito. Será factible mediante utilización 

del satélite Intelaat JV-FL por parte de la Dirección G~ 

neral de Te;ecomunicaciones de l• STC y de sus estacio-

nea terrenas distribuidas a lo largo del territorio. 
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En abri 1 se i•laguró el C22 de televisión -

d ... la república mexicana, a·:i como 1os curso• televisa--

dos para profe1ioniatas de Puebla. Este c~nal quedó a ··

cargo de la SEP. En junio el presidente Joaé López Port~ 

llo inaguró la e1tación terrena •chapultepec 1•. La man~ 

factur• y puesta en orbita del satélite meXicano de 

tranami1ión directa entrarla en servicio el 2° semestre 

de ~985 y mediante este tipo de COllunicación ae remplaz~ 

ria la red de m~:roondas que •~ ese momento propo~ciona-

ba '• señal televiaiva para el servicio de telefonía. 

Junto con eaa ea tac i ón 1e i•lltalaron 71 •.! 

t.•cionea terrenas de las estacione• terrenas de las cua-

lea 33 fueron hecha• por Televi.sa, aegú•l convenio firma

do por }.t empre a• comerci•l con : a SCT t"n octuhre de -- -

1•180. !aio:lEn julio Jos -dio• de c01111nlcación proniovie-

ron el voto. Margarita López PJrtillo dijo respecto • la 

participación de ~TC en las cam?•ñas de promoción al vo-

to para que las cosas salieran bien. También en ese mes 

el candidato del PRI a la preaidencia de la república Mi 
9uel de la Madrid Hurt•do utilizó 101 medios de comunic~ 

ci·'n y propaganda política con lo cu"l se ol.ituvo que mía 

de 40 millones de mexican..'• vier•n su tarea política en 

las pantallas televisoraa. 

A fin d~ afio la t~levi1ión mexicana reali-

zó un servicio informativo •l abrir todos 101 aspectos -

del cambio de poderes p.:esi•tenci.,les. El infotme a la º! 

ción a:.! difundió con sincronia. De1d•t temprana hora hubo 
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c1>ntroles remotos tanto de Te1evisa como de los canales 

11 y 13. La transmlsiéi~ se pro~.ongó por 5 horas terminan 

do• las l de la tarde., 1,.
81

En dieiemb,·e Pablo :.1arentes 

fue designado de director de Cl3. Solicitó un plazo de · 

18 meses para s3ear al canal de la situaci~n cue lo en-

centró y dari.e una i1fla9en. {1 281 

1983 se inició con el anuncio de que ¡,, pr2. 

gr•ación ''e Televisa :::ambiaria en forma radical. La 

tranamit10a oor el Cr\ se hr\CÍa a través del f".4. El C5 m2_ 

dificó sus eventos depo1·tivos y ei fútbol americano que 

se difundió por este, ahora, por el ce. Por 1u parte, -

Cl3 redujo su programación para ahorrar 42 horas de 

transrnisión a la semana. Suprimió ¡,, barra matutina y -

dio a conocer 101 cambios en su horario y el reacomodo -

de la1 series de mayor impacto en el auditorio. 

La reducción de horario obedecié a ia nece-

sidad de prol~ngar la vida de los equipos de video, red~ 

cir costos de producción y de transmisión vía microondas 

e iniciar el mantenimiento y reacondicionamiento del co~ 

trol maestro de equipos de transmisión y de los estudios. 

El 12 de enero el licenciado Javier Wimer, subsecretario 

ee Gobernación dio posesión al escritor Eduardo Lizalde 

como dir~ctor de Cl3.(lJOl 

El 25 de marzo, por decreto. se crearon los 

Institutos Mexicanos de Radio. Televisión v Cinematogra

fía. El de televisión tendrá como ob;eto ooerar estacio

ne• de televisión, unidades de oroducción. reoetidoras • 



y redes de televisión del poder e;ecutivo. Entre sus fUQ 

ciones estuvieron: estimular la producción v transmisión 

de proaramas en las entidades federativa&. la integraci-

6n nacional y descentralización cultural: funqir como ó~ 

qano de consulta de los sectores público. social v oriv~ 

do; y celebrar convenios de cooperación, coproducción e 

intercambio de entidades de televisión nacional y extra~ 

jera. 

L3s funciones anteriores se realizaron a --

través de: l) Corporación Mexicana de Radio v Televisión. 

S.1': 2} Televisión de la República Mexicana: 3} Canal 8 

de Monterrev: 4) Pronarte v SI Teleproductora del Distri 

to Federal. Ahora bien, el patrimonio del Instituto se -

inteQró con bienes muebles e inmuebles v valores Que el 

QObierno le asiqnara; el presupuesto Que anualmente le -

otorqara v los inqresos aue percibiera oor concepto de -

los ser\•1cios crestados. (131 ) 

El 4 de abril CB se convirtió en canal de -

divulQación cultural. Dividió su programación en 4 áreas: 

croaramas de la Universidad. proaramas para niños v ado-

lescentes, para 1óvenes, series extranieras, películas, 

México en la Cultura v ContraPUnto.( 132 ) El día 8 el li

cenciado Jesús Hernández. director de RTC dio posesión a 

los nuevos directores de Cl3 v de los Institutos de Ra--

dio, Televlaión ,. Cine. Como director del orimero. Raúl 

Martínez estos; Teodoro Renteria del IMR; Pablo Marentes 

del IMT v Fernando Macotela de Cine.( 1331 
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Posteriormente, la SCT informó aue el Si~ 

tema Mexicano de Sa~~lites, llamado "Sistema Morelos" en 

sustitución del Iluicahua tendrá las siauientes caracte-

rísticas: dos satélites. uno de ooeración v otro de re--

serva aue se lanzarían en abril v seotiembre de 1985. El 

costo del Morelos será de 140 millones de dólares v oara 

su construcción se contratarí~n los servicios de la Hu--

aes lnternational Comunications. Dara su orooulsión la -

Me DonalC ooualas v oara el lanzamiento el taxi esoacial 

de la NASA. 1134 ) 

En iulio Pablo Marentes diio aue la tv es-

tatal estaba oroduciendo 27 mil horas anuales v se tran~ 

mitían por los canales asiqnados. También aue se tenla -

planeado elaborar mensaies sobre mexicano• aue se iban -

de braceros. los tarahumaras frente al caciauismo v te--. 

mas de interés social. Aedmás, el C22 en UHF se comenzó 

a utilizar en teleorimaria v telesecundari~. El canal --

funcionó a través de una señal aérea eliminando el siste 

~a po1 ca~le. Sin embarao, se Planeó ofrecer más adelan-

te el servicio cor suscripción cara auienes lo desearan. 

En aQosto se informó aue Cl3 abriría su 

nueva oroaramación con la difusión del orimer informe de 

aobierno de MMH. La barra matutina incluirí~ noticieros. 

servicio social, ooliticas de descentralización v didác-

tices culturales. En seotiembre se transmitió el orimer 

informe Presidencial. RTC ocupó 350 técnicoa. locutores, 

comentaristas. La señal lleaó también a comunidades mext 
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conorteamericanas de Cali!ornia. Texas, Arizona v Chicago. 

En agosto de 1984, se informó cue a oartir -

de 1983 el IMT ouedó intearado administrativamente baio la 

coordinación de la Dirección General. a carao de Pablo Ma-

rentes. el nuevo esauema orqánico de la televisión estatal. 

mediante direcciones de área v no de direcciones aenerales. 

Gran cobertura tuvo el II informe de MMH, calculándose aue 

lo vieron 70 millones de mexicanos v 15 de hisoanooarlan-

tes en California. Nuevo México, florida, Oklahoma. Texas. 

Nueva Jersev, Georaia, Kentokv. Pens1lvania v Michican., 135 ) 

En noviembre se difundió el oroarama •La cr~ 

sis. dos años de lucha del oueblo de México•. Fue elabora

do oor RTC. baio el oatrocinio del Instituto Nacional de -

Administración Pública. Se transmitió 15 veces los días l. 

2. 3. 15 v 16: una vez •n el ce. doa en el 4, s. 11 v TRM 

v tres en el C2 v Cl3. Los conductores fueron Jacobo Zablq 

dowskv, Ricardo Rocha de Televisa: José Cárdenas v Adriana 

Pérez Cañedo d• Cl3.(lJ6 ) 

A fin de año Manuel Bartlett. secretario de 

Gobernación anunció oue el nuevo canal funcionaría en la -

ciudad de México. con orovección nacional a oartir del 4 -

de febrero de 1984. Se hari~ una restructuración total de 

la tv cara darle mavor aorovechamiento dentro del sistema 

de economía mixta sustentada cor el aobierno. El C7 1ería 

estación ciloto de la r@d TRM v su oroaramación estaba en 

estudio, así como la de los canales 11 v 13 estatales. se 

aún el IMT, el Cll continuarla con su misma oroaramación • 
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v &in anuncios. El CJ3 mantendría oarte de su estructura 

v contaría con anuncios. al iaual aue el nuevo 7. Este -

utilizaría las instalaciones del 13 donde se encontraban 

las oficinas del lMT. 

La oroducción de oroaramas se harían en --

las sedes de) IMT v colaborarían la Unidad de Producción 

de Televisión de Zacatenco de la SEP. En marzo de 1985 -

la red de Univisión en E.ti. con la Cadena Soanish lnter-

nation~l Network (SIN) incrementó sus afiliados a 329. -

Contó con 39 sistemas cor cable nuevo v una estación en 

el Paso. Texas: canal 22. Los sistemas de cable se enco! 

traron ubicados en 9 estados de la Unión Americana. in--

crementando sus afiliado&. interconectados al satélite -

Galaxv. 

En los orimeros dí~s de mavo se anunció 

oficialmente Que C7 saldría al aire el 18 de ese mismo -

mes v se denom1narí~ Imevisión. Así lo manifestó Pablo -

Maren~es del l~T. auien comentó aue de ninauna manera --

era un caoricho sexenal.( 137 ) No obstante oue habría --

anuncios no serían ni de ciaarros ni bebidas alcohólicas 

v se aceotarian aguellos considerados como bienes v ser-

vicios necesarios. El oresucuesto cara el canal seria en 

un Princio10 de un millón de dólares. transmitiría desde 

Cl3 utilizando sus torres de comunicación.ClJB) 

El 18 de mavo salió al aire canal 7 v con 

él se creó Imeviaión aue integró a las dos redes nacion! 

le1 (red nacional 7, con 99 reoetidoras v red 13 con 44); 
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4 canales locales lC12 del D.F. CB de Monterrev. e~ de -

Chihuahua v Cll de Ciudad Juirez) un sistema local-reai2 

nal concertados con orqanismos de tv de Michoacán. Taba~ 

co, Hidalgo, Veracruz. Sonora, Guerrero v Ouintana Roo: 

v la coordinación noticiosa v de gromoción institucional 

con el Cll del IPN. 

Loa obietivos de lmevisión fueron: infor-

mar a la nación mexicana. aDovar la educación v cultura 

oooulares. estimular el desarrolle de la nifie: v iuven-

tud. ofrecer esoarcimiento. oreservar valores e ident1-

d•d nacionales. fortalecer la• convicciones democráticas 

v constituir un instrumento de aobierno al servicio del 

Estado Mexicano. 

La oroaramación del 7 se conformó con un -

sentido formativo, educativo v de esoarcimiento. La del 

13 se intearó en forma QUe no interfiriera ni comoitiera 

con los otros dos canales del sistema (7 v 221. El 13 -

contó con materiales eKtranieros v el 7 con croducción -

nacional. El 22 oor cubrir únicamente el D.F. v transmi

tir oor UHF a un Qruoo urbano mantendrí~ eauilibrio con 

los otros canales siendo una tercera ooción cara el cú-

bl ico .1139) 
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