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IHTRODUCCION 

Hablar de la televisión del Estado implica remitirse a los fundare!! 

tos y características del miSl!O_ para entender su papel caro usuario y !'2 

seedor de los rodios de difusión. 

Por ello, este trabajo c:c>nsidera el proceso histórico que ha dado 

forma al actual rrodelo de televisión del Estado, al misrro tiempo que an1!, 

liza los factores que han rodelado la política de co:runlcación de los gQ 

biernos priístas. 

Desde su creación en la década de los 60, la televisión del Estado 

se ha enfrentado a diversas condicionantes que no le han permitido canso 

lidarse corro "unrrodelo alternativo al c:orrercial", corro algunos críticos de 

la televisión lo desearían. 

En este trabajo se analizan los procesos políticos, económicos y j~ 

rldicos que frenan la realización de tal rodelo alternativo, a partir de 

la problemática actual del sistem3 IMEVISION. 

Tales procesos, constituidos coro el marco dentro del cual o~ra la 

televisión del Estado, son los siguientes: 

tl'I EL ORDtl'I POLITICO 

El control del poder político y el eJercicio de éste a través de los 

nedios del Estado es la característica irás importante. Junto a ella, la 

planeación sexenal realizada de acuerdo a las necesidades del grupo poli 

tico en el poder ocasionan que los proyectos creados y puestos en marcha 

por una administración, genera!Jrente se pierden cuando hay un cambio en 

el mando. Así, los proyectos administrativos, de renovación tecnolé:qica, 



de producción, de operación y prograir.:ic!ón se wn interrumpidos o no se 

llevan a la práctica. 

Ligado a lo anterior, el carácter de televisión del Estado se ve S!!, 

perado por el carácter de televisión gubern.ancntal caro consecuencia de 

la subordinación del rtedlo de difusión al gobierno en tumo. Las necesi

dades políticas de la administración que controla durante seis años el 

poder del Estado, rrodifican y condicionan las características de las ba

rras de programación, sobre todo, en la información noticiosa. Fs en es

te punto donde el fredio televisivo adquiere una dirrensión específica co

ro inst~nto estratégico en manos del Estado, que se manifiesta en el 

control del flujo de infamación y en la libertad de expresión. 

El proceso político electoral de 1988, en el cual se cuestionó la 

legitimidad que tendría el gobierr:o salinista y se criticó el funciona

miento Cel sistema político rrexicano, puso de rranifiesto la necesidad de 

reformar las instituciones en el marco de una política de concertación 

en apariencia más abierta, pero sin arriesgar el control del poder y la 

estabilidad social. En este ambiente, la "política no:ierna" de carlas 

salinas también contempla la inclusión de los !tedios de comunicación co

lectiva en un marco específico y con fines también espec{ficos. El\ ta pa_r 

te del análisis corresp::indiente a la tesis de rrodernidad del presidente 

salinas se esclarece tal concepción. 

La deuda externa, el períOOo de estanflación sufrido en la segunda 

mitad de la década de los 80, el desarrollo desigual y la concentración 

del ingreso, han mtivado la aplicación de tesis econ6m.icas opuestas al 



keynesianisnn sobre el cual se fundam:?ntaba la economía nacional. A par

tir del gobierno de Miguel de la Madrid, la constante presión de la """!! 

nidad financiera internacional ha obligado a ¡xmer en práctica instrurre!l 

tos orertistas y roonetaristas concretados en la desincorporación de em-

presas paraestatales, con los costos scx:iales que implican. 

En este marco de p::>lítica económica fue creado el sistem TMEVISIO...¡, 

constituyéndose corro organisrro público descentralizado. La nueva empresa 

se estructuró a partir de la infraestructura televisiva ya existente de 

canal 13 y otras estaciones estatales, jWlto con canal 22 y la salida al 

aire de canal 7, que aproveché las instalaciones de TRM y otras entidades. 

Una condición para su existencia fue y ha sido ta autonomía finan

ciera. Esto coadyuvó a la fonnación de criterios comarciales en el dise

ño de su programación. 

Al asumir el compromiso de obtener su propio financiamiento, la prÍ!l 

cipal fuente de recursos para la empresa es la venta de espacio publicitj!_ 

ria. Para asegurar esa fuente, la empresa ha tenido que enfrentar dos ob§. 

táculos básicos: 

-La competencia que representa Televisa con calidad técnica, altos ín

dices de audiencia y control del rrercado publicitario. 

-ta reticencia de los empresarios para anunciar sus bienes y servicios 

en las frecuencias de IMEVISION, dados sus niveles de audiencia rela

tivamente más bajos y la rrenor calidad de sus transmisiones. 

Frente a esos dos obstáculos, IMEVISIO~ adoptó dos estrategias: 

-La formación de barras atractivas para el espectador -y por lo tanto 

ma.yor audiencia-; y 

-Tarifas de publicidad atractivas para penetrar rrejor en el rrorcado pu

blicitario. 



Otras condicionantes son, ~r una parte, las ~sibilidades técnicas, 

financieras y hwnanas para la producción de pro;¡ramas propios; p:Jr la o

tra, la situación laboral de la empresa. 

La prirrera de· ellas indica que existen límites técnicos, humanos y 

financieros para producir series y pro;¡rarras que constituyan una OOcma 

parte de la pro;tramación suficienterronte atractivos y que permitan gene

rar ingresos para la empresa. A partir de estos límites se p..irte para 

definir y analizar las alternativas de producción y/o compra de series }' 

pro;Jramas, nacionales o extranjeros. Esto trae consigo que a rrenor capa

cidad nacional de producción de pr03ramas, mayor dependencia hacia la prg, 

ducción extranjera, y en consecuencia, la exposición de elerrentos ajenos 

en principio a la idiosincracia nacional a través del nedio de difusión 

del Estado. 

lil situación lal::oral es una condicionante económica y social, pues

to que los presupuestos de la empresa se pro;¡ram2n en !unción de sus in

gresos reales y si se destinan altos porcentajes al pago de nóminas, co

misiones y otros pagos al personal, se dGstina ~nos a la producción de 

pr<>Jrai:as, con la consecuente caída de la participación de títulos pro

pios o la canalización de.rrenores recursos a estos, que se reflejan -aun 

que no necesariaroonte- en la baja calidad técnica-creativa y p:>r tanto 

en pérdida de interés en el conjunto de la progranación. 

Di EL ORDEN JURIOICO 

La Ley Federal di? Radio y Televisión y la Ley General de Vías de C2 

nrunicación regulan el contenido y la cororcial ización de las señales del 

Instituto. !)l el caso de las emisoras del Estado, existe una figura jur.i. 



d!ca que limita las posibilidades de financiamiento; el ser permisionario 

de algunas frecuencias ha sido u.~ lastre para IHE'>'ISION en la ce<npetencia 

por el nercado y en su c:onsol!daci6n = empresa financierairente sana. 

Los procesos hasta aquí señalados no intervienen por separado ni de 

manera independiente, sino que se interrelacionan 'l concurren en un mis

"° problena' la incapacidad actual de la televisión del F.stado de soste

nerse en pie durante nás tiempo en un organiSl!O plagado de fallas finan

cieras, organizativas, técnicas, operativas y normativas. Así las cosas, 

para entender rrejor el m::rrento por el que atraviesa la televisión del 

F.stado, el presente trabajo se compone de tres partes. 

La primera corresponde al papel que ha desempeñado el F.stado nexic!!_ 

no frente al desarrollo de este nedio de difusión tomando en cuenta los 

diversos l!Ottent.os de crisis política y los lineamientos económicos del r! 

gimen prHsta. 

la segunda parte de refiere a las tesis políticas de Carlos Salinas 

de Gortari y su inpacto en el Instituto M>xicano de televisión en un no

rrento de crisis política y económica. 

la tercera parte, COlll> punto central del estudio, comprende el aná

lisis de los problemas actuales de IMEVISIO!I considerado = iredio de 

difusi6n de masas, unidad econ6rnica y f\parato Ideol6gico del F.stado. Eh 

este orden de ideas, es inprescindible situar al F.stado y a la Sociedad 

Civil com:> entidades innersas en un proceso de c:omunicadón establecido 

a través de los iredios del Fstado y los canales de retroali""ntación de 

que dispone la sociedad civil. 



I:Ebe señalarse que en el análisis del probleml de estudio se ha se

guido una rretodología basada prinordialJrente en la confrontación de diver. 

sos datos docurentales -del propio IMEV!SION- con infornación bibliográfi 

ca y henerográfi~ cuyas fuentes las constituyen los propios directivos 

del Instituto en diferentes narentos: asimisnr::>, el análisis también ha 

carprendido la revisión de algunas propuestas recientes para rrejorar la 

funcién social del Instituto y su confrontación con las posibilidades re!!_ 

les del m>dio. 

Ccml resultado de este análisis, en las conclusiones se explica la 

razón por la cual IME\TISION desincorpora algunas frecuencias corro respue.§. 

ta al ¡:apel que le ha sido asignado por el actual gobierno. J\l misno ti"!!! 

po se invita a los críticos de la televisión a que, si tienen una propueta 

ta de rodelo televisivo que contribuya al "desarrollo cultural de la na

ción" contemplando el derriba.miento de sus actuales obstáculos, partici

pen en el concurso p::>r la concesión de una frecuencia y no se queden in

JIE:rsos en un mndo de abstracciones con imposibilidades prácticas. 



OBJEllVO 

Explicar las características de la progranación del Instituto t-Exi

cano de Televisión a partir de sus condicionantes polÍticas, econémicas y 

jurídicas para comprender el i~cto que estas tienen en la consolidación 

del sistema televisivo y en las posibilidades del !rodio para la apertura 

a la participac!6n de la sociedad civil en sus contenidos. 



HIPOTESIS 

La televisión del Estado en ~leo es un l!Ed!o de difusión de masas 

cuyos aensajes están divorciados del cuerpo social, porque ante las con

diciones socioeconómic:as que hoy vive el país, dic:ho l!Edio orienta la 

atención al consum:>, los deportes y el espectáculo: y sólo ocasionalrrente 

conduce a refle.xionar y sentir los problemas centrales de la sociedad. 

Esta situación se debe a las condicionantes jurídicas, ec:"Onómicas y polí

ticas en que opera este nedio, pero que a pesar de ellas, puede variar 

sustancialnente el carácter de sus contenidos, sienpre y cuando el Estado 

se reoriente a un Estado del!vcrát!c:o. La apertura del medio a la partic:i

pación de la sociedad civil está, entonces, condicionada por los rnism:is 

factores que lo hacen con la prCX]ranación. Mientras que las caracter!sti 

cas técnicas y financieras del sistema IMEVISION lo posibilitan para ser 

un ITl!dio importante en el desarrollo social, los diversos factores socia

les lo condicionan a no cumplir con esa función, sin embargo, la siguiente 

etapa en el desarrollo y consolidación de este sistema, orienta a la de

rro=ratización del rredio en respuesta a las necesidades actuales del go

bierno. 



PRlllERA PARTE: 

ESTADO Y CO~NICACION 

EN llEXICO: 1924-1988 
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l. - LA NOC 1 ON DE ESTADO 

El Estado es un canplejo de instituciones sociales a través de las 

cuales se pone en acto y se garantiza la organización de la sociedad pa

ra el desarrollo de sus actividades en todos los órdenes de la vida; no 

t.OOas sus instituciones son "aparatos" (tanto en el sentido de Le.nin en 

"El Fstado y la Revolución" y de Althusser en "Ideología y Aparatos del 

Estado" l y todas. ellas tienen por objeto regular el funcionamiento de la 

sociedad. 

Antonio Gramsci apunt.ata: "El Estado es concebido = organiSl!D 

propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la 

mixi::u expa.nsión del mism:> grupo, p::>ro este desarrollo y esta expansión 

son concebidos y presentados corro la fuerza rrotríz de una expansión uni

versal, de un desarrollo de todas las energías 1nacionales'. El grupo dcr 

minante es coordinado concret.aJrente con los intereses generales de los 

grupos subordinados y la vida estatal es concebida = una fornación y 

una superación contínua de equilibrios inestables (en el ámbito de la 

ley) entre los intereaes del grupo fundanent.al y los de grupos subordina

dos, equilibrios en donde los intereses del grupo dominante prevalecen 

pero hasta cierto punto, o sea, en el que chocan con el interés económi

aH:Orporativo"O l, 

El Fstado es la organización general del poder social, lo que le PE?!. 

mi te imponer los intereses de la clase dominante a la sociedad. Ccm:> ar~ 

nizador de la sociedad tiene autoridad y representatividad social (es le

gítirro con base en el consenso), pero a la vez es él quien representa los 

intereses de una clase social. Por lo tanto, no hay "intereses generales" 
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en sí miSllOS, sino intereses de clase que se hacen pasar y que se i~en 

a la so=iedad conrJ "intereses generales". 

Así. puede definirse al poder polí tic:o del Estado = la capacidad 

que este tiene de imponer a la sociedad los intereses particulares de W1a 

clase corro los intereses generales de la sociedad. 

OJando Gramsci señala que los intereses de la clase dominante no se 

reducen al interés ec:onómic:o-corporativo (de clase) indica el centro de 

la lucha polÍ tica: o se habla a nombre de los demás o no se puede hacer 

política (o no se puede prevalecer sobre los demis). 

En la sociedad capitalista el dominio se ejerce JTediante la políti

ca, osea hablando a nombre de todos, para lo c:ual hay que gozar del apoyo 

y del consenso de los demás, por lo rrenos de una nB.yoría de ellos: cuan-

do ese consenso llega a faltar, entonces hay que hacer política para con

quistárselo. lb existe entidad social que pueda hablar a nombre de los de

más, de todos, corro el Estado misroo; en esto radica el interés de todas las 

clases en su aspiración de obtener el poder del Estado. 

Di! esta manera puede entenderse la razón de que en el capitalisrro, 

la ideología de una clase se convierta en la ideología dominante y el pa

pel que en ello juega el Estado. 

El ejerc:ic:io de la ideología, de acuerdo c:on Althusser, es llevado a 

cabo a través de los Aparatos IdeolÓgic:os del Estado (AIE). <entro de ellos, 

los Jredios de difusión nBsiva cumplen un papel importante. 

En el siguiente capítulo se explica la nBnera en que el Estado, en su 

función de "hacer política para todos" realiza su política de canunicación 

con base en su característica de organización en rranos de la clase social 

daninan te. 
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II .- ESTADO Y COllUNICACION 

!)1 la tarea de gobernar, el Estado requiere conocer a la sociedad y 

ésta al F.st•do. Al contrario de lo que estipula lenin en "El Estado y la 

Revolución", el F.stado es una institución que conoce muy bien a la socie

dad que gobierna: no es un aparato cerrado y totalircnte autónom::i, divorciJ!. 

do de la sociedad, sino que es parte de ella y requiere de una vinculación 

constante con los diferentes grupos sociales que concuiren bajo su mandato 

para su rejor dominio. Sin embargo, com:> afirnan los marxistas actuales, 

el Estado es wi. poder en manos de la clase dcninante que se ejerce a tra

Vés de los aparatos con los que cuenta. Al thusser se refiere a ellos coroo 

los Aparatos Represivos e Ideológicos del Estado (l\.'lE y AIE, respectlvamm

te). 

cuando el desarrollo de las fuerzas productivas en una sociedad 11¡¡_ 

ga a un nivel tal que el uso de los ARE es injustificado dada la forna 

que adquiere la lucha de clases, el Estado echa mano de otros recursos, 

entre ellos la ideología. 

!.a ideología, entendida = un sistenn de valores y creencias que 

hacen de la comprensión de la realidad una fantaslaa,favor de la clase do

minante, se transmite a través de los AIE ( 2l. 

!.as sociedades capl talistas han hecho ¡>:>sible su desarrollo gracias 

a tos corr~tivos aplicados a sus contradicciones~ 

El correctivo más iriix:>rtante ha sido el desarrollo de la sociedad de 

uasas, basada en la ha!Dgene!zación de las necesidades de los individuos. 

Este proceso, ccm:> señala Gustavo Este\.'il, "fue ante todo un rnecanisno ay_ 

tooático del sistema, un producto necesario, no previsto, del funcionamie.n 
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to de la econom! a de rrercado ..• 

"En esa tarea de hoaogeneiz.ación, el sistema de ccrnunicación social 

CllJ11>li6 un papel decisivo, aunque los cambios que en él se introéujeron 

fueron simplerrente expresión y requisito de los que estaban ocurriendo 

al nivel de toda la sociedad" 13 l. 

CUando la sociedad rrexicana comenzaba a despegar en un marco de eco

nomía de rrercado, la utilización de los ARE -característicos de un Estado 

de excepción- posterior al m:wimiento arrrado, fue sustituida paulatinarre.!! 

te por el uso de los AIE, en vista del nuevo orden social producto de la 

política de los gobiernos postrevolucionarlos. 

En el proceso de industrialización y del crecimienl;{) de las necesi

dades de control del Estado hacia las masas sociales, los rodios de difu

sión -y en especial la televisión- han tenido un rol particular, caio in

dica f¡jgar Mor!n: 

"La acción de la información visual, superponiéndose a la especiali~ 

ci6n y a la dispersión del saber, desarrolla a su vez un poder de uniEonna

ción que se traduce en masificación propianente dicha. Aun cuando las con

diciones de trabajo puedan hoy diferenciarse, la acción uniformizante y lTI!! 

sificante de la información continúa ejerciéndose" l4l_. 

Es decir, la existencia del Estado se basa en la necesidad que tiene 

la clase gobernante de superar los efectos de las contradicciones inheren

tes al sistema econ6mico. El Estado dirirre esos efectos en el orden mate-

rial a trav~s de la :e;'Jlación de las relaciones de producción: y en el 

orden intelectual, a través de la creación de un sistema ideológico acorde 

con las necesidades del orden económico; en la creación de ese sistem 

los rredios de difusi6n participan en la masificación de las ideas. En las 
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sociedades m:::>demas no sólo se masifica el conswro de bienes y servicios, 

sino también de los valores dominantes. ~ esa manera los miembros s610 

pueden diferenciarse a través de la esfera privada: en el trabajo, en su 

cultura y en su educación. 

En la esfera pública, el Estado participa com:> ele:rrento prorrotor de 

la hcm:J;;eneización, tendiente a lograr las rrejores condiciones materiales 

e ideológicas para reproducir el ~ m!f!.• 

Sin embargo, en el orden privado las personas tienen, por derecho, la 

garantía de ser respetadas en su libertad de pensar y de expresar sus ideas. 

Dl este sentido, el F..stado no interviene de rranera evidente y abierta para 

dar límites a estas litertades; más bien actúa de otra manera. 

E.o;e canal de acción está nuevarrente en la esfera pública: la gente 

mmifiesta sus ideas sólo a través de los ITJ?dios autorizados por el Esta

do; aunque esporádicam:?nte los grupos sociales sUOOrdinados tienen acceso 

a los rredios de difusión masiva, este acceso está condicionado a las necg, 

cidades del E.c;tado. El pÚbl ico no tiene acceso directo y libre a esos ne

dios caro usufructuario y poseedor. Para hacerlo, requiere sujetarse a 

otras condiciones que no parten del derecho, sino de las fuentes reales del 

p:xier: la propiedad privada y el alineamiento con el Estado. 

O:! e>sta m:mera, el Estado es prorrotor de los m?dios de di fusión siem 

pre y cuando sean partícipes en la reproducción de las condiciones miteri~ 

les de existencia y sirvan, coro índica Althusser, corro los Aparatos Ide:Q. 

lÓ']iC"Js q'.le ~!"I!liten 13 reprl"J':J1Jet:'ión rtnl c;ic:;t:PJTR d~ ideas conveniente a 

la clase en el p:>der político y económico. 

Esta idea se ejemplifica en el siguiente capítulo, en el que se da 

cuenta del Estado rrcxicano y su política de corrunicación en el régirren 

pr! !sta. 
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111.- FUNDAllENTOS DEL ESTADO 

llEX J CANO CONTEllPORANEO 

El íederalism:> rexicano contemporáneo está rosado ~n las ideas de la 

ll1.1Stración francesa. y de los Constituyentes de Filadelfia. Las ideas de 

P.ouss~au sobre la "soberanía p:>pular", las de 1-bntesquieu sobre la di vi

sión y equilibrio· de los "tres p:>1eres" y las de "contrapesos y balanzas" 

del p:x:!er estatal, son el fundanento filosófico-jurídico de la constitu

ción Política !'exicana. 

Pero "la estructura del gobierno y las decisiones políticas van por 

caminos distantes de los I!Ode!os ilustrados del Siglo XVHI y principios 

del xrx ... Los partidos, el sufragio, las elecciones, los 'tres p::>deres', 

la 'sot.er;:ir.b. de los cst.a-:':Js federales•, y en general tufo J?l ap;¡rato de 

la dem:xracia tradicional operan en tal forna que las -je-cisiones p:>l í ticas 

nada o poco tienen que ver con los rrodelos teóricos de 'la lucha de parti

dos que institucionaliza el cambio de p:x!er', o con el equilibrio y control 

WlOS pod'!rcs p:Jr otros ••• La concentración y distribllción del poder hacen 

de los nOOelos clásicos, eler.entos simbólicos que recubren y sancionan una 

realidad distinta" ( 5 l. 

Esta realidad tt"asciende la esfera de las decisiones PJlÍticas y re

percute en la vida cotidiana de cada uno de los gobernados en el ámbito 

educativo, cultural y laboral, así corro de procuración de justicia; hace 

de la letra escrita en leyes, decretos y reglanentos, el sujeto del des

conocimiento o inclumpimiento por parte de aquellos que tienen la autori

dad para hacerlos valer. tsto es resultado del juego de p:xleres de facto 
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que hay en toda sociedad l!Odema. CO!ro señala l'árx: 

1'El Estado cano tal anu1a ... ta propiedad privada ... de un nodo polí

tico cuando suprirre el censo de fortuna por el derecho de sufragio activo 

y pasivo ... sin embargo la anulación política de la propiedad privada ..• 

{ya) la presupone. El Estado anula a su nodo tas diferencias de nacimiento, 

de estado social, de~· y de ocupación al declararlas cono difercm

cias no p:>líticas, al proclanar a todo miembro del pueblo •.. corro partíci

pe p;>r igual de la soberanía p::lputar, al tratar a todos tos elerrentos de 

la vida real del pue1>lo desde el punto de vista del Estado. No obstante, 

el Estado deja que est.os elerrentos actúen corro tales, es decir, corro pro

piedad privada, cultura y ocupación, y hagan valer su naturaleza esencial. 

Muy lejos de acabar con estas diferencias de hecho, el FStado existe sobre 

estas premisas ... y sólo hace valer su generalidad en contrap:Jsición a es

tos elerrentos suyos" ( 6 ). 

tu tal suerte, el Estado rrexicano contemporáneo no garantiza la jus

ticia en todos los ámbitos de la esfera pública y privada porque si bien 

respeta ciertos derechos y liOOrtades, así caro cierto tipo de representa

tividad, se halla limitado p:>r el carácter de clase y su inseparabilidad 

de la institución de la propiedad privada . Es decir, privilegia a algunos 

y mrgina a otros a partir no de las leyes fotn'0les, sino de las fuentes 

reales de poder: la propiedad privada y el c:ontrol del Estado (7). 

Estas características se entienden mjor al analizar al sistema polí

tico i:exicano contemporáneo a partir del nuvimiento amado de 1910. 
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IV.- CARACTERJSTICAS DEL ESTADO 

llEXICAHO CONTEllPORANEO 

~ico es un Estado piramidal basado en un sistema corporativista

bUrocr-ático-autoritario, donde el punto rrás alto está ocupado por el prg 

sidente, sustituto de los emperadores aztecas y los virreyes españoles. 

Bajo él, todo el aparato institucional-burocrátiC'O del Partido y del go

bierno, compuesto p:Jr la "familia revolucionaria" que incluye oficiales 

militares, lideres obreros, gabinete y directivos de empresas paraestata

les, gobernadores de los estados y otras JX>Siciones de Íl'ilf'Ortancia jurídl 

co-política: la rrayoría del congreso y los Ministros de la SUprerra corte 

de Justicia. 

El régirrP-n corporativista-burocrát iro-autori tario errergió de la rev2 

lución de 1910. El sistena creado por ella fue respuesta a dos necesidades 

inrrediatas de sus líderes: satisfacer ta ambición personal del presidente 

Calles para rrantenerse en el poder pol!tlco y controlar las fuerzas anta

gonistas a la revolución. 

E.ste sistema, que integró a la sociedad bajo un p:><ler constitucional 

desde los años veinte, no fue el producto de una gran idea vanguardista o 

de un romance temprano con un régirren de Partido único. FUe una respuesta 

pragmática a una situación crítica, respuesta que fue perpetuada hasta i~ 

ti tucional izarse. 

El sistema es autoritario en el sentido de que un s6lo ?artido (el 

Revolucionario Institucional) ha nonop:>lizado el poder -:lurante seis déc;:i.

das. 
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Es burocrático p:>rque es un sistem:i institucional izado y controlado 

por un Partido gobernante cuyo poder deriva del control de las institu-

cienes dond~ de!'itaca cc::r.o su~rema la institución presidencial. 

Es corporativista p:irque el Partido gobernante incorpora en sus filas 

a los grupos más importantes a nivel de rrasas: obreros, campesinos y el 

llamado "sector p::Jpular" !ornado por grup:i:s urhanos y profesioiüstas. 

Regir.enes corporativistas-autori tarios com:J el rmxicano incor¡:oran 

bajo la directriz del Estado las fuerzas políticas y s~iales más nuevas 

surgidas del desarrollo de las fuerzas productivas durante la industria-

lización y m?dernización, mientras que excluye, y a \'ee'es reprinE, a los 

gru¡:os no incorp::irados. En la incorporación el sisteira utiliza 1r1?Canisnos 

cono la asimilación y la cooptación: también requiere de la distribución 

de preOOndas económicas a miembros de los grupJs cr.ergentcs sin desplazar 

a los viejos elerrentos. 

Al principio el ré;ri~n corp:n·ativista-autoritario tuvo apoyo de las 

bases -corro en el sexenio cardenista-, pero con el paso del tiempo se hi

zo más cerrado, osificado, "dinosáurico" e incapaz de responder eficazrren. 

te a las nuevas denandas causadas por la crisis econánica. 

El acom::xlaticio lTl?Canisroo político se vio alterado et partir del esta!!, 

canúento ¡· contracción de la economía durante los años ochenta. Tensión 

y violencia amenazaban con presentarse al misrro tiempo que el sistema poli 

tico fallaba. 

Si en su período de decadencia un régirren autoritario-burocrático-co.r 

porativista no c:;;:iP ~n ~1 dezordc:1 de la misma maner;a que un régirren autor! 

tario-personal is ta es precisarrente por su carácter burocrático e institu

cionalizado, que le permite hacer cambios a largo plazo, en un reace>m:ldo 
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gradual en lugar de una cafda precipitada. En la decadencia del s!sterra 

político contemporáneo de ~ico, las alternativas son: que el siste.rra 

rrt.lestre rrás flexibilidad para resf=Onder a las circunstancias surgidas del 

crecimiento internunpido, o que caiga en un E.stado de mayor descrédito e 

ineficacia, usufructuario de los rrecanisrros represivos para sostenerse. 

Tal parece que en el actual gobierno, la elección ha ca{do en la pri 

r.era alternativa, ya que el régirren es autoritario, no totalitario: resPQ. 

ta el pluralisro1 hace uso del coecho y la corrup::ión para ganar seguido

res i' m:intenerlos en ta Hnea de apoyo; respeta a rredias la litertad de 

grupo e individual cuando ha)" act!visro oposHor y emplea la represión li

mitada. Al misrro tiempo se ocupa de equilibrar la apertura y el control 

políticos. 

No obstante ,que el PRI pudo ser lo suficienterrente prag¡rático en el 

pesado, en los últhros aOOs ha dc.':'l::lstrado debilidad frente a la oposición 

-que dicho sea de paso, derrruestra iruradurez ante su creciente fortaleza

qua ha disminu{do su poder absoluto: por prinera vez en la historia per

dió el plebiscito para la gubernatura de B.>ja california en 1989. Esto ro~ 

tró que los necanism::is de control de los comicios ya no son suficicmtes ni 

válidos: ya no funciona la cooptación, represión encubierta ni fraude el~ 

toral. 

Organizado en principio para un México rural poco preparado, el PRI 

no es útil ya para las clases sociales urhanas preparadas. El desempleo 

actual -uno de los grandes problemas nacionales- no incluye única.trente a 

indígenas inmigrantes, analfabetas o minusválidos, sino también a unive,r 

sitarios que tienen -o tenían- grandes expectativas. La conciencia de esto 

ha causado que se demanden cambios, reformas y mayor justicia. 
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caro resultado <:le una alianza entre la clase burocrátic•-P'lítica 

gobernante y la clase empresarial poseedora de los rredios de producción 

{tanto nacional corro extranjera) y la airortiguación de las demandas obre

ras y campesinas a través del corporativisrro, el ré-;Jirren príísta ha sobr_2. 

vivido durante seis décadas, y si es capaz de adaptarse a los nuevos cam

bios nacionalP.s e internacionales, podrá mantener a sus hombres en el po

der durante muchos años más. 

Entre los cambios nacionales que se demandan están: moderni:t.ación ed.!! 

cativa, creación de fuentes de empleo suficientes, im::rerrento del nivel de 

vida de cada familia, claridad electoral .•• en rín. cambios sustanciales 

en la esfera pública y privada. cambios tendientes al rrejoramiento de la 

vida cotidiana dg. cada P?rsona que vive en el país. Mism:>s que son un re

to para la clase gobemante. 

Hacer de lado el papel que han jugado los ~ios de difusión colec

tiva en el crecimiento econé:tnic:o,en la consolidación y mantenimiento del 

régiron pri {sta, sería ignorar una evidente realidad. 

Las sociedades nodemas lo son ¡::orque en sus p.ro::;esos económicos, P2 

líticos, so:::iates, culturales e ideológicos cuentan con los medios de COtf1!! 

nic:ación como instrumntos de priner orden en importancia. 

En este sentido, es necesario atordar l;;s rm.nera en que el crecimiento 

económico y el ejercicio del p;xler del Estado se han integrado para dar 

forma a tma política. de ccxmmicación y la rranera Pn. qU~ esta última ha in

fluida en las diferentec:; c:.ít:"ras de la vida nacional. 

~íble seda abordar todo lo que el Estado ha hecho -y dejado de 

hacer- para dar forma a una ¡:clítica nacional de comunicación. ti> hecho 

nunca ha ax!stldo de manera fornul. En este sentido el Estado rre..xicano ha 
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venido actuando según las circunstancias políticas y económicas lo han s~ 

ñalado, aunque siempre con la mirada fija en un objetivo: controlar el po

der por parte de la clase gol:emante. 

F.s en este narco en el que se considera la historia de la televisión 

en ~ico, y más espec{ficarrente, de la televisión del Estado. 

caro el centro de este trabajo es el 111?dio económico y político en 

que se desenvuelve el sistema de televisión del Fstado, se hace énfasis 

en su nacimiento y desarrollo, para que en W1 capítulo posterior se com

prenda más fácilrrente el marco en que se desarrolla actualnente dicho si§. 

tema. 
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V.- ESTADO Y CO"UNICACION 

EN a REGI"EN PRIISTA 

<1924-1988) 

Si el ~stado se considerara como prorrotor del desarrollo individual 

y social de sus gobernados, cada una de sus políticas -sea en el orden 

t'C'Onánico, educativo, político y social- estarían encauzadas hacia ese o.E_ 

jetivo. 

Sin embargo, el rrexicano ha sido considerado caro un Estado garante de 

privilegios e impunidad, fuente de riqueza y rrovilidad socioeconómica, C2. 

no instn.urento de control de los rrovimientos sociales -obreros, campesinos 

y estudiantiles-. El Estado rrexicano ha prorrovido el crecimiento 1?COnómi 

ca y la rroderniz.ación industrial, la educación y capacitación para el tri!_ 

bajo r otros elerrentos del desarrollo corro bastión legitimador y siempre 

de manera limitada de acuerdo a los intP.reses de quienes se han sucedido 

en el p:xier pc>lÍtico, para limar asperezas con la ccmunidad financiera-in. 

dustrial nacional y responder a la crl tica internacional. 

En la teoría naterialista-histórica, los seguidores de I..ouis A.lthusser 

indican que el Estado corro aparato de control de la sociedad tiene a su 

vez aparatos represivos -corro la p:>licía y et ejército- e ideolÓgicos 

-familia, escuela, religión y redios de difusión rrasiva, entre otros- pa

ra conservar la estructura social vigente. 

Si bien la teoría Althusscriana es criticada p:>r lo~ pI"opios marxis

tas dados sus p:>stulados, en el marco del estudio del &:itado y la ideolo

gía presenta una fonra de entender la función de los nedios de difusión 

cooo AIE -aunque con algunas fallas y limitaciones-. Por eso no está de 
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aás :raerle a colación en el tema de la televisión del Estado. 

Según la teoría Althusseriana del Estado la reproducción de las condl 

cienes de producción depende de ta reproducción de las fuerzas productivas 

y de las relaciones existentes de producción, la cual se garantiza por la 

acción del poder del E.stado en los Aparatos del E.stado. 

En la misna teoría, se considera al E.stf!do cor.o un aparato utilizado 

p:Jr la clase dominante para am:::irtiguar los efectos de la lucha de clases, 

cuyo objeto es precisarrente el control del ¡::oder del Estado. Por tanto, la 

clase que controla al Estado lo utiliza según sus objetivos. 

Así, los años veinte y principios de los treinta fueron caracteriza

dos por el empleo sobresaliente de los rredios represivos del F.stado, cuan

do aún no se daba la integ-ración nacional y existían grupos reOOldes, cau

dillisno y caciquisrro. Frente a un m:xlelo económico cuya estabilidad estab3 

rota y cuyos prcx:esos no tenían seguridad de canpletarse, los gobiernos del 

"triángulo sonorense" tuvieron que recurrir a la represión de las fuerzas 

rebeldes y no fue sino hasta 1924 -año en que se funda el Partido de la 

~volución Mi?;dcana- cuando el Estado hace los prirreros intentos de recu

rrir a los aparato? ideoló;¡icos para controlar el novimiento social a tra

vés de sus cuatro sectores: obrero, campesino, p:>pular y militar. Sin em

bargo, el nodelo de prcxlucción capitalista que se pretendía mntener vige.n. 

te no tenía sus bases seguras: la inestabilidad característica posterior 

a una revolución política no aseguraba del todo la repro1ucción de las 

condiciones materiales de producción. Por ello. el Estado de excepción no 

se hizo esperar; para estabilizar al país se dehía forrentar la identidad 

nacional y s~ter el p:>der de los líderes rebeldes al ¡x>der del E.stado. 
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La crisis económica internacional de 1929 hacía rrella en todo el l!llJ!! 

do occidental, l' ~ico, inserto en el ámbito del dominio estadounidense, 

sufría también las consecuencias. La solución a esa lacerante crisis vino 

de Inglaterra: las teodas keynesianas. 

El kernesianismo es una corriente inspiradora del Estado protector, 

intervencionista y t:enefactor sobre el cual se basó la ~nomía nexicana 

desde la d6cada de .los treinta hasta principios de los ochenta. 

SUstentado por el Partido Lab::lri ;;ta Británico { 8 l el keynesianisnn 

concebía al E.stado.com:::> una entidad neutra, en la que su materialización 

dependía de quiénes y con qué política ocuparan el poder (por ejemplo deJ!. 

pués de ta re\rolución). El sujeto social era la sociedad civil bajo la Ó.E 

tica estatal. es decir, el Estado decidía lo conveniente al país en función 

a un objetivo fundairental: et crecimiento econ5mico capitalista con repar

to de la riqueza "con justicia social., y no nruchas libertades. 

según el kernesianism:>, en el Estado neutro estaba representüda la 

sociedad civil C'OOlCl un todo y en él se dirimían, políticam:mte, sus di!eren 

cias, p::>r encontradas que fueran. En la práctica, "la neutralidad. del F.s

tado" existió solanente de manera simOOlica ya que, aunque los represen

tantes en el Congreso eran de extracción obrera, campesina y popular, es

tos eran parte de una nueva élite ¡;olí t ica surgida de la revolución y com 

ptlrtía canonj !as dedvadas de la cooptación y r11? la socit?Jé!d con el go

bierno militar. Por tanto, la política estatal sería decidida poi- la fac

ción OO~emSnica en el p:>der instituido. 

El m::>delo k.eynesiano vio consolidadas sus bases durante! el período 

cardenista que, l:a.jo un discurso "socialista" -rrerarrente ideológico- mis 

dirigido a novi lizar las masas que lo ap:>yaban que a la adopción de W1 r!i 
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gimn de tal enVérgadura, ubicó al intervencionisna estatal corro instru

ITE'nto estratégico en la nodernización y el desarrollo económicos: 

ºSÓlo el Estado tiene un interés general, y por eso, sólo él tiene 

una visión de conjunto. La intervención del Estado ha de ser cada vez más 

frecuente y cada vez mls a fondo" ( 9) • 

"El Estado no podía reconcx:er los intereses particulares, pues ello 

equivalía a atarse las manos.,. no se gobierna en interés de una sola cla

se, sino que se tienen presentes los derecho~ de todas ellas en la rrodida 

que la ley las reconoce" ( 1 0 l, 

Sin embargo, la realidad del cardenisrro era la búsqueda de la consg, 

lidación de un réqinen clasista, porque el poder del Estado promJViÓ de 

un nodo específico los intereses de la clase capitalista. supo hacer suyas 

las aspiraciones de las nrtsas, dando satisfacción a ellas pero a la vez 

cirrentando los rrecanisrros que habrían de limitarlas a través del corpor.2_ 

tiviS?ro, todo ello, en Últimi instancia, "ha sido para transforn\3.r a M§xi 

ro en un país capitalista, rrOOerno" { 11 l. 

Cárdenas fue sin duda el General revolucionario que supo hacer el ne

jor uso combinado de los Aparatos Represivos y de los Aparatos Ideológi

cos del Estado: al miSl!IJ tiempo quQ vencía políticarrente al General Calles 

transformaba al Partido de la Revolución ?-exicana en el Nacional Revolu

cionario: decretaba la educación obligatoria, laica i' socialista a la vez 

que hacía valer los principios del nacionalisrro revolucionario y utiliza

re los rredios electrónicos de difusión para apoyar sus actos <le gobierno; 

nacionalizaba el r;etróleo al misrro tiempo que creara el Instituto Polit~ 

nico Nacional: el c.eneral calles cirrentó el sistema capitalista ITl?..Xicano 

y las bases que harían posible la reproducción de las relaciones de pro

ducción. 



f\le en este r:-eríoJo de afianzamiento e-::or.ómico mixta (participa

ción del Estado en sectores estratégicos para asogurar !a plusvalía <le la 

industria privada en otras áreas} ~n que se dio también, con rn.l¡'or fuerza, 

la necesidad en Mcer uso de los rredíos de difusión electrónicos. misrros 

que en aquel entonces estaban en m'lnos única?l'Ente de los empresarios prl 

vados. 

Las razones que e\ridenciaron esa necesidad fueron dos: 

-La consolidación de una sociedad t~ndíente al desarrollo nercantil; y 

-las necesidades del prorocto cardt--nista para rrovíliz.ar a las nesas a 

favor de los actos de gobi<H"no. 

Para aclarar lo priroro: "!!1 desarrollo de los ~ios técnicos ... pa

ra la producción y reproducción en serie de roonsajes e<; p;:1ralclo al desa

rrollo de la sociedad JTJ?rc:intil .•. se convierte en comtUlicación de masas 

cuando surge un r.ercado de nasas .•. " r 12 ). 

La sociedad de rrusas se corrrmzaba a fornar en el ¡;eríodo cardenista, 

basada en un esquer.a que perseguía generar un alto consll!!<l interno y aseg)!_ 

rar la COl!l>rcial i?.ación de la producción privada con el apoyo del control 

vcrticul sobre los trabajadores para no arriesgar los r<?sultados en el a

fianzamiento y limitación de sus demand.1s. 

Cono ya se rrr..ncionó, tos A!E fueron ampliarente utilizados PJr cárdenas, 

lo cual no es una rareza ya que el proyecto cardenista par;, !.::~ Cdbal aplicación 

rarsita.~ de una política rj~ ;:-• .-1sr.1s que las organizara y rrovilizara en apoyo 

de 105 actos del Estado. Por eso, los ttedios de difusión masiva fueron em 
pleados intensanente. 

fu ahí que Cárdenas impulsara a la industria radiooi íusora, y de ahí 

también el sUr'Jimlento del prill<!r organiS!ll'.l público esp>cializado en la 
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ejecución d.e una. política de comunicación social: el D?partanento l\utón.e 

rro .de PrenSa Y. ~licidad {DAPP),. creado en diciembre de 1936 con la fins_ 

lidad de centralizar)a inronnación proveniente de todas las Secretarías 

de Estado y I:epartanentos, procesarla de acuerdo a la político del régirren 

y difundirla masivarrente, a pilrtir de los lineamientos del prr.midcmte de 

la República" llll. 

fOTOGRAFJA5 1 y ?, Fn 1~36 1 franrisc0 J~v11?r ~jJira rropu•,o dl '1'"f'Slt'1Mitp (~rdenas el control directo del 
ÍHJdo sobrí' la rddioó1f11sión. Aunque rio se 11t>v6 ,1 ld pr.!ctica, cued6 conc;.tdnCid de la 
prl'tl'nsi6n di.>l se•en10 Cdrden1Sta por i:ontrol.:ir unJ g1«111 ind'JStria y ponerla dl '>eni· 
('.'.1 e de l J ~iac 1 ~n. 
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F'Ue también durante el cardenisro cuando los líderes p:>líticos se 

convencieron del a!to ?Y!C!" ~e los l'!'P':iios de difusión rorro instt'Ur.'(,!nto i-

deológico. Por ello, francisco J. ~j ica, secretario de Comunicacio:;es y 

Obras ?Úblicas, propuso en 1936 al presidente ta estatiz.ación de las radi.Q 

difusoras, para que fuese el Estado quien tuviera el control absoluto de 

esta in:iustria. Sin embargo el proyecto no fructificó, dados los grandes 

intereses creados pJr los empresarios y la vinculación de estos con el í,,e-

nerat !-'.anuel .r\vi la Carracho, quien r.ás tarde sería presidente de la Repúbli 

ca {14). 

Al finalizar el sexenio car'3enista las bases para que el Estado fuese 

usufructuario de los rredios electrónicos -en principio ta radio- ya estaban 

da.das, pues s~ había pro'baido su efectividad coan instnmentos rovilizado-

res de las masas. 

l.Ds gobiernos posteriores a cárdenas echaron r.ano del Aparato IdeolQ 

gico más importante legado p::>r el General michoacano: continuaron con un 

esquema autoritario y ¡Saternal is ta basado en el forrcnto del a 1 to consmro 

interno y en el control vertical sobre los trabajadores. -vía su incorpora

ción al í'RI- para asegurar la tasa de genancia del capital. El Estado in-

tervendría por igual para auspiciar la economía vía subsidios.' p:JlÍtica 

de precios de energéticos y canunicaciones, obras de infraestructura, po-

litica arancelaria proteccionista y ott"asf6lmulas de estírrrulo económico. 

Al misrro tiempo arbitraría en los conflictos capital-trabajo, fijando el 

precio de la fuerz.a de trabajo y asegurando su reproducción nediante la 

¡:olítica social ísalud. educación,v1viendai y lo!:J 11._...::anisrrDs de p.1.r;.ici-

pación de la sociedad civil en sindicatos y en Partidos Políticos. 

El rrodelo keynesiano generó una gigantesca administración pública. 

Esta devino, p::>lÍtica y socialtTJ':!nte, en una instancia de ascenso político 
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y de negocios privados internanente y en asociación con la iniciativa pr,i 

vada. las organizaciones de trabajadores fueron afianzadas rtediante la co-

optación de líderes, reparto de cuotas de poder y prebendas a sus dirigen

tes { 15 >, limitación sistemática de los sindicatos socialistas e indepen

dientes, auspicio de garantías laborales y p?nmnencia en el trabajo rre-

diante fom."ls corporativas dP. organización y de afiliación p:llÍtica y, a . 
la vez co:ro consecuencia, inhibición de expresiones libres y autónomas, 

sobre todo de clase. En síntesb;, la expropiación p:>lítica de la mayoría 

de la sociedad civil y su subordinación al supuesto E.stado benefactor. 

Es en este contexto en el que se introduce la televisión cor.o nedio 

de difusión masiva en 1-iixico, blsado '='" un rrodAlo C'CllTercial en manos de 

la iniciativa privada \~inculada con el presidente en turno, Miguel A.lerrán 

Valdés. 

t-Jo obstante su intrOOucción hasta fines de los cuarenta, la televi-

sión en M:?xico ya e.xistía en 1935 a nivel e:xp::orim:?ntal: Lázaro cárdenas 

" ..• prorrovió este ti¡:o de e.~rirrentos en las instalaciones de las esta

ciones del PNR: la XEFO y XEUZ" ( 16 ). De esta m'l.nera puede verse el ¡:oten-

cial de control que caro Aparato Ideoló;Jico cárdenas le reconocía. Misrro 

que el F.stado no pudo tener corro propietario -aunque sí corro usufructuario-

dada la inconstancia de la p:>lítica de cormmicación soc.ial de los sexenios 

p:>steriores. 

los experirrentos rrencionados eran llevados a cal::xl por el Ingeniero 

GJi!.lerm:> González camarena, pieza clave en la elección del m:xlelo tele-

visivo que habría de introducirse en el país. respecto a esto, señala ~

j ía Barquera: 11Corrcspondi6 al gobierno de Miguel Alem3.n Vatdés desarro-

llar los actos políticos y jurídicos que facilitaron el control de la te-



30 

levisión por parte de la burguesía •.• 

"Fn 1947, intelectuales vinculados al INBA propUsieron al presidente 

que estudiara la forma en que la televisión podría ser empleada corro 'ne

dio de difusión y enseílanza con fines sociales i' cu! tura les' . " ( l 7). 

Al mi5ITIO tier.t¡X> el 1obierno ya recibía ¡:eticiones de concesión por 

parte de los industriales de la radi.o. Así, con la finalidad de "conciliar" 

los intereses de intelectuales y empresarios y para "temar una decisión 

bien pensada", el gobierno pidió al director del 1?\'BA fonrora Wla co

misión integrada p:>r un intelectual y un técnico para analizar la televi 

sión de Estados thlidos, Francia y Gran Bretaña. 

La que ellos verían era: su pr~ranación, estructura administrativa, 

r6gill'E'n jurídico. relación con el F-c;tado y aspectos técnicos. con este en

cargo vi<ljaron Salvador !-.OVO y Cuillerno González camirena, quienes al año 

siguiente entregaron, cada quien, un inforrre en P.l que uno contradecía al 

otro. 

Novo calificó al sistern estadounidense corro "un locuaz agente de 

ventas" al tiempo que exaltó la pro;rrarración educativa y cultur-al de la 

Brithish Broadcasting Corporation (BOC). Por- su lado, caJMrena se basó úni 

cauente en los aspectos técnicos, los cuales eran m1s eficientes en la t.Q. 

levisión norteazrericana, txJí lo que se dictaminó a su favor. 

I.a decisión presidencial favoreció al sistema ~ricano. con esto no 

solanrmte se in:¡:ortó la tecnol~ía, sino sus consecuencias políticas, cu_!. 

turales y económicas: "Por principio, abría las puertas para la importa

ción masiva de aparatos receptores de televisión provenientes de Estados 

Unidos y para la instalación en »fu<:ico de plantas m:inufa~tureras de mar-

cas estadounidenses prOOuctoras de esos aparatos •.• dada ta estrecha vin-
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culaci6n existente ..• l?'ntre las empresas pro:fuctoras de televisión con 

productoras de pro;;ra:-as y agencias ::ic ¡;i.i!::-licidad que solían incluso for-

mar parte de un rniSll1) consor"cio ... establecer contratos para imp::ntar a~ 

ratos implicaba imp:irtar equip:J para las estaciones de televisión, im¡:or

t..ar prcqra.TMs etc" ( 1 g .l 

Otro factor que influyó en la decisión fue sin duda la situación ges!. 

t=elítica r'!el ¡:.BÍs: r.fuico pertenece a la esfera de influencia de Estados 

Unidos. Al res~to, señala Enrique E. ~nchez Ruiz: " ... las tendencias 

históricas (lo) favorecían: la influencia económica. p:>lÍtica y cultural 

de los Estados Unidos de la s~da postguerra, que h.~Jeronizaba todo el 

mundo capitalista, sobre su vecino del sur ..... l 19 ). 

La l'ld1J\trta de la te1Pv\\1dn nact en 
Hético Co!'K> un modr1o comercial bajo 
el auspicio del presidente ~l9uel 
AlerrJn Va ld1h. 
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D1 síntesis, la decisión del gobierno para adoptar· un réginen correr. 

cial concesionado se debió a que: 

-El .Estado no tenía recursos humanos capacitados en la materia. 

-El Estado hab{a apoyado durante r.ás de treinta años el desarrollo 

comercial de la radio:::lifuS'ión y no había razón aparente para cambiar 

tal µJlÍ ti ca la televisión era considerada un nivel perfeccionado 

de la radio). 

-El presidente estaba vinculado personalrrente con los industriales de 

la radiodifu.c;ión: era amigo de Rónrulo O'farril (concesionario de la 

XEW y principal interesa-do en la empresa teledifusora); además de 

p?rttmean· a unn familia interesada en el negocio. 

-Los intelectuales se limitaron a realizar peticiones al gobierno, sin 

ejercer presión alguna para considerar un m:>delo cultural-educativo. 

-No hul:o consulta pÚblica previa a la decisión. Lo cual es caracterÍ.§. 

tico de un régirmn autoritario basado en el Estado benefactor. 

-El país es w1 E.stado capitalista dependiente de Estados Unidos. 

re esta rranera, a partir de 1950, año en que inicia oficialtmnte sus 

op?raciones la televisión en Mi~xico, el Fstado supeditó inicialrrente sus 

n~sidadcs de difusión a los acuerdos que p:?rmitían utilizar esporádica

mente los canales privados para transmitir rrensajes guD.~rn~ntales. 

D.n-ante el sexenio 1952-58, enca~zado por Adolfo Ruiz Cortines, el 

gobierno continuó apoyando el desarrollo de la indust-.rir'l, ¡:w:?!'O a 13 ·.'l:!:: 

buscó la rmnera de que el Estado se constituyera corro poseedor de su pro

pio sistema de difusión con el que pudiera transmitir su propaganda y pro

yectos p::>lÍticos con eficacia sobre las masas. 

Tul presencia del F .... c;tado en los ~dios se limit:.ó a la difusión de al-
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gunos prOJramas p.-3trocinados por empresas y organisrros públ ices en los C:i!, 

nales ~rciales. ta concepción del gobierno de Ruiz Cortines, en este 

sentido, consistía en que los canales privados eran el instnmento adecu.!_ 

do para la difusión de ca:rpañas y apoyo a ta alfa~tiz.:ición, p:ir to que da

ba todas las facilidades para su expansión en to:lo el territorio nacional. 

Las únicas limitantes eran: no contradecir ni atac:ir a los funciona

rios públicos, fuese de manera abierta o velada1 20). 

Fueron diez años los que p:3Saron para que existiera una ley que san

cionara las actividades corresp:mdientes a ta televisión. Esta fue e.xpe-1i 

da durante el gobien10 de López Mateas, cuando c>l Estado se vio en la ne-

cesidad de legitinar su ¡xyjer frente a los industriales de la infamación. 

"Frente al poderío de la industria de la radio y la televisión, el ;¡chie..[ 

no de L.ópez Matees decide ejercer un dominio significativo y esta'IJlece, 

l!P-diante una ley 1?11 , que el esp<lcio donde se prop<lgan las ondas electro

rognéticas es propiedad de la nación y p:>r lo tanto será el E.stado quien 

otorgue el permiso o la concesión para ¡:xxler utilizarlas .. adenás se se~ 

lan los lineamientos generales que deberán seguir las programaciones ..• " { 22 ) .. 

Según Althusser, a la clase dominante nás le vale tener el pleno co.n 

trol sobre los AIE, por que si estos cayesen en el dominio de alguna clase 

opositora, pueden ser utilizados a !iU favor CorTO in::;trunYmtos rJe lü lucha de 

clas2s; aunque en este caso fue para ratificar a la burguesía y limitdr 

toda posibilidad de acceso a la propiedad de los nedios por otros grupos. 

ta ruerza econánica que ya tenían los industriales de la radiodifu

sión, hizo de la ley un instnmEnto que legitinó las acciones gue venían 

realizando desde cuarenta años antes. No obstante, la ley liizo posible dar 

mayor presencia al Estado coro emisor de.rensajes al ordenar, en los artícu-
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Jos 59, 60 y 62 Ja obligatoriedad de transmitir gratuitanente y de prefere.!J. 

cia, todo tipo de iníol"'m3ición rela~ion.Jd.3 con ~1 gohiemo de interés para 

la nación. as{ coco de corte cultural. educativo y de orientación social. 

FUe hasta el gobierno je Gustavo Díaz Ordaz ~n el que estas disposi

ciones se C'WTT¡)l ieron con ruyor fi meza, con br1se en i:ol acuerdo presiden

cial en el que se autoriza a recibir el pago de impuestos de los concesiQ 

narios a través de 12.5% del tiempo de las transmisiones(nJ. 

D:! esta m'lni?r-a el Estado tenia asegurado un espacio mínirro de partJ. 

cipación corro emisor. N::> es de extrañar que este se haya afianzado en di

ciembre de 1968, año cm que el gobierno, basado en un esquema cle f...-=;tado 

<je bienestar, intervencionista y autoritario, requirió de mis toc'dios para 

disminuir el impacto de la crisis social r p:JlÍt..ic.:i que la dC?sigualdad del 

crecimiento económico había traido consigo. El efecto inrrediato del rravi

miento estudiantil fue la acentuación de la necesidad del F..stado [X)r 

participa.r con mayor énfasis en los rredios ñe difusión de masas con el ob

jetivo de reivindicarse frente a la 5ociedad civil. agre?dida apenas dos 

rreses antes. 

las relaciones Estado-sociedad estaban cayendo en un ni vcl de entro

pía. en el que existía cada \"f?Z menos comunicación entr'? ambos elerrcntos; 

visto desde la perspectiva naterialista histórica, el Estado se alejaba 

cada vez rMs de la base social. Esto corn:l efecto del crecimiento económi 

ca d&l pa.ís, que jw1to al p::>der autoritario del Partido gobernante, habían 

tendido a hc:>m:>gencizar la creciente clase r.edia urbd11c.t. Horoc>J2r.ci::.=icién 

farentada por el desarrollo de las fuerzas productivas, el consum:> a gran 

escala y caracterizada p:::>r un tipo de estabilidad sustituto del orden so

cial, en el que la capacidad de cambio por parte del Estado se había per

dido. 



35 

Ceirado al diál(YJO público, el gobiP.rno de DÍaz Ordaz. cayó en 

el autoritarisrro de acto y de discurso: 

" ... a rredida que aurmntahan los rigores de la ri?presión y crecía la 

hostilidad de la prensa, radio y televisión, en su casi totalidad entre-

ghadas al gobierno, el r.ovimiento se robusteció •.. una y otra vez los r:ru-

chachos pidieron el diálo;Jo público entre el gobiP.rno y los estudiantes .•. 

"La actitud de los estudiantes le daba al gobierno la r:osíbilidad de 

enderezar su p::ilítica sin perder la cara. Hubiera bastado con oir lo que 

el pueblo decía a través d~ las peticiones juveniles; nadie esperaba un 

cambio radical pero sí rnyor flexibilidad y una vu~lta ;i ta tradición de 

la Revolución rrexicana, que nunca fue dogmática y sí muy sensible a las 

mudanzas del ánirro p:Jpular ... l.i:ls autoridades propusieron la negociación, 

sólo que entre bastldon:?s; las pláticas aOOrt.:lron porque los esb..i Ji antes 

se negaron a aceptar este iruroral procedimil:mto" { 
24 
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EXIGIMOS! 
OESUIDE DE füPOISlllUDADES 

11~~ en la radio 1 televhl6n se con!.tituye como un e!>fuerzo del régi

men por leglttrn/11" sus acto!. de gobierno en un período crftico. 

VINETAS I 1 2. 



Sirultánr.arrf?nte, los m?<lios SC' disponían a óifundix los festejos prQ. 

vios a la OlimpiJda, dando una iro']en diferente il lo qt1P realrrentP t:"ra ~t 

país en ese roora:nto. El Estndo los usaba para sus propios fines, donde se 

e•.•idenció aún m.ís ul carácter d~ A.IE de la televisión; lo urgente era pr~ 

serrdr el status !n!Q• favorable al crecimüm":o del ~rcarJo interno, cuyac; 

princip:3.lcs consu.-nidores eran las clases ra~dias ern?rqcntf?s, a ciJyns cstu

di.1~tcs a-,;r'!:!ió. 

L-1 significación de la crisis de 1968 para el dcsJrrollo político :=>uh 

siguiente se dehió en gran rredida a la naturaleza de la legitimid.iri políti

ca del sistero y a los rrccanisrros que detería usar para cstrcchJ.!' sus VÍ.!!. 

a.nos con la sociedad civil sin arriesgar el control del poder político 

por p.1rtc del fdrtido gol>;rna.nte. 

D? tal suerte. no e<; casual qui;:i uno :le los principrtles prot.a11onistas 

r.!fl la represión de 1958. secretario de Gcbcrnación y p::>"'t~rior pn~~idente 

de ta RepÚQlica. h.Jyn impulsado 1n creación de un canal t.J?lcvisivo propio 

del Estado: "El ;:l~iemo de fcheverrfo di s¡:one no sólo ut i 11 zrtr 'Jl t iem-

PJ di? prcqrttroción d0 los canales correrciales ... ~ino ad·~rMs instalar- un. 

can;\l estntal de tt?tm~isión y \'arias estaciones de rndio .. ,,¡;:~). Tal di~ 

¡:o~ición estuvo enr.nrcada po:." una t::-strate-;1ia de "ap:>rtura ~-v')lítica" para 

re-:to 1~crotado <;ol 6 de a-.;¡osto d~ 1969 para crc>Jr la Rei Fcd0ri1l dP. ·~:etg_ 

\.'"Ísiór. inte-:-irad~ ¡nr 37 estaciones distribuida~ en t.orie! la Rrpública. 1 .... 1 

"que in-:!ep:mdientt>trt~nte dP. l<J e:d~tt'nc:üt dP estaciones ·Jr- tS"levisión c~.r. 
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cial concesionadas (se cstirruba ni~cP.sdrio qut:d el f.j~1tivo Fúderal cont!!_ 

ra con est.aci.ones de televisión c1eriicadas a difun'lir pro-.}rarnas de índole 

cultural, educativo, instructivo, dP información y capm:itación acerca de 

tos acontecimientos nacionales e internacionales"( ' 6). 

la red de 37 estc1ciones sirvió corro 'hase para la poster~or Or'Jani7a

ci.ón de Televisi.ón CUltural de 1-\!xico, luego rlenominada Televisión Rural 

Ue M6:ci.co, TF.?tevisión de la RepÚbl ica ~bxicana y, finatm:>ntl', en 1985 cons

tituyó la parte nás irtt?Jrtantr~ en li'.1 infraC>stn1ct1ira di:! C".anal 7. 

El 2 de diciembre d(• 1970 nació lil Suh,:u~retaría cic HJdiodifusión, hE. 

bi 1 i t.<J:da con los haberes r ¡:emana 1 deo ln que antes rucr¡;¡ el ~partam.mto 

de Concesiones y ::.ervicios dQ Ja Secretarííl. dr> Comunir:arir:inr~~ y Trarn;p:Jr

tes. ~ntro r:lP Psta suh.c;ecrc>taría, la Dirt!0:ión de Producción f'ue la encar-

gada drJ m.1tcriulizar los objetivos de la. dcpenrlenci-1: p1aneación, renli7.a-

ción y supervisión técnico-práctica de m-1teriíll0s <le radio y tel~visión. 

Los; objetivos de 1.:i Subsecretaría aún no c;e const.ituÍ<ln r::orrn un claro pr.f! 

yecto a largo pl<1zo: "El F_io;tado no pcrsique firv~s d1~ lucro, no anuncia pr.s!. 

duetos ni servicios, no tiene in;:Jrr.?sos, sus ohjetivos p.Jra con el pÚhl i-

co son ~n 5US diferentes cscalaR socioeconómicns, sanitario~; y formativos 

del ho-:1ri.r: ltl protC'C'ción rJel ambiente: 13 r.olatY.>ración riel puc'Jlo (?n obras 

de tcnr>ficio social; el conocimiento de r;tro~ pne"rllos i' de otras culturas; 

la excitat.ivu al ~studio, el rc>S"~to a la tradición y a la historiri, l.J 

pr,íctica r:l~ dr>porLes y, en s1.1m:1, tt;Ju ~.:. q'J~ ¡YJ:." •!l-1 rlr.1 r.orry::.ntario, actui!_ 

ción o ima(JC'O di~rri al r.iudnd<lno lo r~uc- no LU\'0 ,Jn'.:.r:?•; rJr> <:"onh~mp1dr el prQ. 

qrama, increaentando así sus haberes físicos, i' noralr>s o intclectualf~s" {~/l. 

La pro-:1ramacián contempló P.:=;os '\-ariados conceptos dP. uti 1 iriad: se prQ 

dujcron un total de 8\ títulos cHft!rentes ent.rc series, huuenCtjr:.:; i' pro-
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gramas especiales, según la roaoria 74-76 de la SUbsecretaría de Radiodi

fusi6n(18l. 

Por otro lado se implei:entó un proyecto para introducir la te1evisi6n 

a las zonas rurales con nenas de 10 mil habitantes. se trataba de darles 

"sano entretenimiento, cultura y temas relacionados con la protección f~ 

liar en su salud, su econanía y su enaltecimiento"( 29 ). 

Di 1972 S<J-íEX adquirió las acciones de la Corporación Mexicana de Te

levisión. Con ello, canal 13 pasó a femar parte de las emisoras estatales. 

Hasta antes de ~a puesta en rmrcha del sistena IME\.'ISION, este canal sufrió 

todo tipo de trodificaciones en su orientación y el contenido de sus progr~ 

rres. Transitó del oficialiStrCI al más grotesco corrercialisrro pasando por 

~radas criticas y de una alta calidad. 

D.lrante el sexenio 1976-82, la liberación iniciada por la reforma P2. 

lítica de 1977 incrementó el núrroro y la diversidad ideológica de los Pa_r 

tidos Poli ticos oficialnE.nte inserí tos que participaban en el proceso eles_ 

toral. También alteró las reglas en las elecciones, aurrentó la represen

taci6n de los Partidos opositores en la cáirara de Diputados y amplió el 

acceso de estos partidos a los rredios de difusión de rtBSas. 

El antecedente para que los partidos (X)lÍ tices tuv·ieran acceso a la 

televisión fue durante la canpaña electoral bajo los términos de la refol: 

na de 1973. La ley de refonra de 1977 garantizó a los partidos el acceso 

regular y perrn.IDente a la radio y la televisión, e.xceptuándolos de cual

quier impuesto por este derecho. 

re esa manera el discurso oficial del Estado con relación a los nedios 

y al ejercicio de la demx:racia ha variado, ya que le da bases para auto

definirse corro denrx:rático y abierto a la crítica, a la vez que -también 
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en su discurso- no sólo permite, sino que prorrruevc la participación plu

ral de los grupos p.JlÍticos a nivel nacional. El F..stado se nr.Jestra ento!l 

-ces, aparentemente, rrenos autoritario y más abierto al diálogo. Esta es 

una consecuencia de la crisis p:>lítica inicil!dJ. ~·.irar.te !968 y evidenciada 

en las represiones del misrro año y de 1971. 

Por otra parte, las características del régim:m lopezpn·tillista no 

fueron favorables a los rredios del Estado: el nepotisrro (Margarita LÓpez 

Portillo fue titular de R'TC y ha sido señalada caro la rcsp:msable del Í!l 

cendio de la Cineteca Nacional}, ta inesta~ilidad y la corrupción de ese 

sexenio rrotivaron que canal 13 tuviera un total de 18 directores, desde 

un día (Abel Quezada) hasta cuando mucho, año r iredio. 

Aunado a lo anterior, el canal fue incapaz de proponer y 1 levar a c'ª

bo una polÍ ti ca coherente de di fusión. D..trante todo el SP__.xenio imperó la 

improvisación, que sólo sirvió para que la tarea de canal l3 p?rdiera to

do sentido y cayera en la banalidad. Además, la corrupción se enseñoreó 

del canal. El saqueo y el derrumhe de su prestigio corrieron paralelos al 

predominio de la televisión c:orrerc:ial. 

E.sto obstaculizaba la planeación, producción y difusión de contenidos 

que cumplieran con una utilidad del 11Edio para la población. A finales de 

ese sexenio, la economía igual que la televisión, era un caos. 

tespués de 1982, el Estado benefactor derostró su casi irrt¡:XJsible 

sostenimiento. El "milagro rooxicano" fue cada vez .Ms criticado en la dé

cada de los setenta, cuando la tasa de crecimiento económico se desacele

ró y empeoraron diversos problemas socioeconómicos (d~sigualdades regio

nales y de ingresos, desempleo y subernplf!O, inflación y endeudamiento ex

terno). La gravedad de i>stos problemas y el surgimiento de ll'OVimlentos gu~ 
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rrilleros rurales y urbanos a principios de esa década condujeron a algu

nos ob~ervadores a la conclusión de que al régimen autorj. tario rrexicano 

estaba en crisis y se avecinaba su decadencia. El súbito colapso del lx>orn 

~trolero en 1982 produjo una drástica inversión de las expectativas p:ipu

lares y suscitó nul'.!V<lS preocupaciones acerca de la estabi t idad política de 

t-éxico. Pero ninguno de estos conflictos llevó at desroc>ronamiento del régi-

Jl'J?n establecido. 

IJJij(T,\ J. El sexenio de Jos.1 Ldpcz Portillo e!tluvo marcado por la petrol11aci611 d~ la econo;nf,1
1 

una cree iente corrupción y nepoti'imo, a lo'i que la televi'i ión di>l Estado no <">tuvo ajena. 
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Si bien no cayó el réginen ni hubo roovimientos sociales desestabi li 

zadores, fue p:Jr la ado¡x:ión de un nuevo rrodelo económico y una rrodifica

ción en el discurso tendiente a "la derrocratización de la economía y ta 

participación social en el ámbito político" (JO 1• Discurso apoyado desde 

inicios de la década de los ochenta por los rredios de difusión de masas 

del Estado y, so\;)retodo, por el sistema oficial consolidado en ese perí2 

do. 

La nueva tendencia de }XJlÍtica económica está inspirada en el llarrado 

neolibcralisrro o neoconservadurismo, basado en tesis ofertistas y rroneta

ristas que dan m._-¡yor fuerza a las leyes del rrorcado mis que al control del 

E.stado sobre la economía. 

El gobierno de Miguel de la M<ldrid ya dejaha ver tesis neoliberales: 

enfatizó la expropiación política de que era objeto la sociedad civil por 

parte del Estado, al misrro tiempo daba una caracterización muy a su convg 

niencia de sociedad civil: individualism, propiedad privada, la familia 

com:> célula de la sociedad: igualdad para todos en el trabajo intensivo y 

constante; la autoconfianza en las fuerzas de cadn quien y, por supuesto, 

el rechazo a las formas burocráticas y corruptas del ejercicio del poder ( 31 ) 

y al crecimiento destredido de la burocracia estatal caracterizada com::> ~ 

rásito scx:iat <le muy alto costo. 

El punto central de la propuesta ncoconservadora ha sido dar privi

legios a la sociedad civil -en su conc:e¡:ción- sobre el Estado, y de aquí 

la privatización de la economía, la flexibilidad P.n el ncrcado -enfátic2,_ 

rrente en el rrorcado de la fuerza de trabajo- y la rrenor intervención, por 

lo tanto, del Estado sobre la sociedad y particularmente sobre la econo

mía -vieja lucha del liberalisrro económico-. Esto es, un Estado delgado 

pero fuerte, garante in.is que gerente de la estabilidad interna y de la se

guridad nacional, sulx>rdinado, en suma, a los intereses del gran capital 
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El gobierno m>_xicano implerrentó rredidas neoliherates b.1jo la prP.sión 

de los organisroos financieros internacionales (BID, FMT y DM) en sus necg 

sidades de financiamiento. Aunado a ello los principales delineadores de 

la p:Jlítica económica han obtenido sus títulos de maestría y doctorado en 

Harvard, M:lssachussets, Stanford, Oxford y Chicago, lugares en que han 

madurado las tesis neoconservn'1oras de F,,conomía ¡:x:ilítica y C.Obierno. 

En la práct lea el neoconservadurism:> propone la recuperación de la 

tasa de ganancia del capital a costa de la supresión de salarios indirec

tos, disminución de la seguridad en el empleo y caída del poder adqusiti-

vo. 

Las crisis económicas de 1971 y 1976 marcaron e1 inicio del agotamle!!. 

to del rrodelo que había permitido un acelerado crecimiento desde la conso

lidación del réginen postrevolucionario. Si bien r-M-1 pla~teó una política 

descentralizadora y neoconservadora, la crisis internacional ocasionada por 

las drásticas caídas del precio del petróleo, los siSJr0!1 de 1985, el awte!!, 

to de las tasas de interés internacionales y el peligro de un estallamien

to social interno, impidieron la aplicación pr~ramada y racional de una 

estrategia encaminada a un nuevo orden económico interno. 

La !X'rspectiva de que la crisis persistiera indefinidarrente, volvió 

riesgosa una liberación política d.Illplia. En luga.r de ella, la admini~tra

ción de Miguel de la 1'\adrid intentó restaurar la confianza pública en el 

réginen, rediante una serie de nedidas de otra índole, entre ellas la cam 

paña de "renovación rroral" y la reestructuración del sector gubernarrental 

pard "t:ivitar excesos de la administración públic3:" por unri parte, y para 

reconciliarse con la burguesía finrincicra a raíz de la nacionalización del 
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sistema bancario en 1982. 

En concordancia con los anteriores lineamientos, el Plan Nacional de 

resarrollo \ 983-1988 establecía corro "responsabilidad del Estado la Inte

gración de un sistewa de comunicación para todos los grupos sociales, sin 

estar subordinado a los interese de ningún sector, grupo o facción. para 

ello el Estado ha de emplear sus propios rredios, con sentido de gervicio, 

para apoyar tos objetivos del proyecto nacional ... " {J.? l, 

Mem3s de las razones oficiales, la necesidad de contar con un sis

tema de difusión colectiva propio derivó de otros aspectos: 

-El prop6sito de saneamiento de las finanzas pÚbllcas (canal 13 era 

deficitario en 1982} y la estructuración eficiente de las empresas 

paraesta ta les. 

-El per{odo 83-88 fue intensmrente competitivo en lo electoral, lo 

que hacia necesario un sistema nacional que apoyara a los candida

tos oficiales de manera incondicional. 

-La consideración de los íll?dios de difusión msiva del F.stado corro 

elementos estratégicos para alcanzar los objetivos ,de gobierno. 

Así, la estructuración de los Institutos de Radio, Televisión y Cing_ 

matografía en 1983, respondió irás a una necesidad del grupo político domi 

nante para controlar la Información pal ítica y para fortalecer a los rredlos 

del F..stado com:i entidades económicas autónorras, para lo que tenían que re.§_ 

pender a las necesidades del rrercado. Ademís, era necesario dotar a dichos 

medios de una imagen fácilrente identificable para abatir la dispersidad 

c:ompctencia en que se encontraban estos nedios consigo misros. 

El PND 1983-88 señalaba que los nndios del Estado "estarían al servi 

cio de la sociedad civil, sin sorreterse a presiones de ningún grupo". &1 
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la realidad tales sistenas han P.Stado subordinados a las fuerzas del mer-

cado y a los intereses electorales dal PRI. especialnente durant-;e el régi 

nP...n de Miguel de la Madrid, P.l acceso dQ' la sociedad civil al nedio estuvo 

limitado al tiempo obli-;:1~.orio especificado en la Ley Federal d~ Radio y 

Televisión y al có:Jigo F'f!d~ral electoral sustituto dE:> ta LOPPE: adenás 

fue axclu~ivam::mte para tos P".lrtldos Políticos, limit'ldo a otras instan

cias. Fsta situación se agravó durante ln: campa~1 p:Jl í tico-electoral de 

1988, en la que fue cuestíonado ampliamente et p.1pel de los rredios de dl 

fusión de masas propiedad del E.stado. 

FOTOGRAfl A 4 
(1 decreto que dio orf9cn a 

JME'lfS[ON pramet f11 ser et mh 

grande intento del ('it.1dO por 

contar con un o;.is,tema de tele· 

¡_:.-=:::.::=========-------~ vlsíón effcu }'competitivo, 
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Cbrto se verá en el siguiente capítulo, -este cuestionamiento derivó 

de la clara utilidad que tienen los nedios corro Aparatos Ideológicos del 

Estado, a través de los cuales se hizo una intensa campaña (Xll í tica que 

finalrrente no resultó del todo satisfactoria. E.ste resultado poca prorre

tedor para la clase gobernante pone también en entredicha la eficacia de 

los nedios cono AJE, ya que no actúan de manera lineal ni son, corro los 

teóricos de la "aguja hipxJénnica" señalarían, causantes de actitudes di

rigidas desde el emisor. !)> allí también que la tesis de los AIE sea insu

ficiente para explicar la función de los nedios del E.stado en una socie

dad convulsionada por crisis económica, p:>lÍtica y de valores, ~lo era 

la nexicana en 1988. 

Adem.ls, la teoría de los AIE sustentada p:>r los althusserianos sería 

válida únicamente en una sociedad en la que todos los rredios, la educa

ción fonnal y la familia, el rerecho y otras instancias ideolÓgicas actu.2_. 

ran en el rnisrro sentido; lo que no ocurre en el ~xico noderno. 

En el r-éxico· noderno los diferentes grupos sociales no comparten del 

todo la ideología de la clase dominante, sin embargo la aceptan. fu lo con

trario el país no estaría en una relativa estabilidad social. 

te hecho, la relativa estabilidad social en la historia del Mfu<ico 

contemporáneo ha sido producto del sentido autoritario del Estado: primero, 

un Estado interventor, que prcx:ura la integración nacional y el proceso in 

dustrializador; después, llll Estado sujeto a las nomas internacionales, d~ 

pendiente y roodernizador -que no denncratizador-. En ambas instancias, el 

Estado nexicano rrantiene lllla característica constante: P.l sentido autoritario; 

esto le da a la vez una personalidad definida coroo: usuario de los medios 

masivos: a un Estado autoritario, corresponde un discurso del misno tipo. 
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SEGUNDA PARTE: 

LA TELEVI SION DEL ESTADO 

DURANTE EL GOBIERNO 

DE CSG 
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l. - llEXI CO EN 1988 

"En 1988 el sisterra político rrexicano entró 11n su peor crisis desde 

la consolidación del régirrnn revolucionario, acompañado de inestabilidad 

económica y social: dese111>leo y subempleo de alrededor dt>l 500: di> la pohl.i!_ 

ción económi cara~ntí! acti vu; con un millón de pP.rsona~ que se sumarán anual 

nJ?nte al nP-rcado laboral durante los próxiroos l5 años; como consecuencia 

del grñn crecimiento p:>blacional ~n los setenta, se rcquerifa de un creci 

miento económico del PIB de cuando menos el 5% anual para dar sufjcientes 

op:¡rtunidades de empleo a la población. Pero con el débito externo que a

surre salinas -105 mil mil Iones de dólares- y la inestahilidad de los pre

cios internacionales del p:?tróleo este crecimiento es práct lcaroonte impr2 

bable (aunque ia crisis del Golfo 1'>rsico ha beneficiado al país en este 

sentido). Por otro lado, la población de nexicanos 1afortunadas 1 que tienen 

empleo habían perdido, para 1988, i>l 1(1;', di> su poder adquisitivo duranti> 

los Últirros cinco años. Al mimm tiempo, los empresarios se han resistido 

a retornar capitales depositados cm el extranjero (estim-1dos en 70 mil 

millones de dólares} hasta qu~ lrts perspectivas de una economía estable 

sean vislumbradas" ( Jl' 1• 

E.stas condiciones crearon un ambiente rli fícil p.1.ra el sistetn3 pol !ti 

co rITTxicano en 1980. Las elecciones de ese año fueron polémicas y dcscrei 

das. Si bien ganó el candidato oficial, fue sin un verdadero apoyo de la 

JMyor!a. Para i>se año i>l PRT y el sistema habían perdido legitimidad. Y 

aunque el PRI ganó las elecciones del 6 de julio, la victoria no disminu

yó las divisiones en el Partido y sí exacerbó los ániros opositores. Nll!l 

ca, desde que el PRt se formS, había a..'<istido un candidato oficial con 
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una oposición tan fuerte de la derecha, de J:ª izquierda y del misrro Partido. 

Fidel Velázquez, líder de la CTM, se había opuesto a Scllin«s de Gortari 

cuando era miembro del gabinete por sus lineamientos de política económi

ca. Los líderes del sindicato ¡;etrolero -el m-\s poderoso del pa!s- públi 

cnm:?nte expresaron que no estnban satisfQChos con el candidato oricial y 

dieron instrucciones a sus miembros para votar contra Ól si no se retrac

taba de eliminar la política de austeridad de su gobierno. Carlos Han\< 

González también insinuó qua el p:xier se le podía escapar al PRI. Tates 

declaraciones no fueron producto únicriirente del descontento popular, sino 

también de la inseguridad dP. muchos priístas hacia la investidura del fQ 

tura presidente. 

VINETA 4.- La candidaturil de CSG estu

vo revestida de gran escept lcic;oo ha

cia su triunfo. 



11. - CA!'IPAAA POLI TICO-ELECTORAL Y 

TELEVI S 1 ON Ell 1988 

Et proceso electoral de 19B8 evidenció, P.ntre otros, dos fenórrenos 

principales ( 14 l. Uno, la decadencia del sistema político. tos, el apoyo 

irrestricto de lo televisión -pública y privada- hacia el Partido y su 

gob!erno al magnifiac a su candidato y minimizar a los d~ oposición. 

1gualirente se constató que este rredio de difusión est;\ al set"'Vicio 

del poder político por una parte, y del gran capital por la otra. Corro ya 

se había señalado anterio~nte, las leyes indican igualdad en dcrt'Chos 

y obligaciones de cada ciudadano, sin emhargo, en ta práctica estos preceE 

tos se hacen a un lado pe.ira dar cabida a tas verdadcrü.s fucnteR de poder: 

la propiedad privada y el poder político. 

En cuanto a la televisión cooorcial privada, se pudo comprobar que 

existe una alianza muy clara entre los concesionarios de la industria y la 

burocracia en el p:xler. El abierto reconocimiento de Miguel Alcm6n Ve.lasco hacia 

su militancia prlí.sta, corroooró la relación simbiótica entre ambos grupos 

de p:>der. Señala ?-~jía Barquera: "• .. entre los concesion~rios y el gobiP.!. 

no exii:;ten compromisos ..• de tipo económico y político., t.an sólidos que 2 

bligan a estos empre.<;arios .. , a convertirse, espccialm:mte en las coyunt!!_ 

ras electoralt?s, en los principciles prop.:igandi.~t.il~ del qohiemo y compro~ . 
ten a este, a su vez, a corres{XJnder a esos servicio!; con un trato prefert?.!!. 

cial a la industria radiodifusora ... " ( 35 ). este trato se evidenció al ser 

nombrado Miguel Alemán Vetasco coroo embajador de asuntos especiales del 9Q. 

bierno trex.icano. 

9l cuanto a la televisión del Estado, quedó muy claro el papel que 
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tiene coioo instrumento al servicio del gobiQ.1:110 y del partido: en un tMrco 

de agitaci6n social funcion6 COIOO vehículo informador del tema político y 

de la situaci6n de la contienda sin ioodificar el esquerra autoritario del 

tratamiento informat.ivo: la imagen con más cspcicio fue para el candidato 

del PRI cuando p:Jr derecho debería haberse balanceado con espacios simil.Q. 

res para los otros candidatos. 

La televisión del Estado exaltó el triunfalistro del PRI -aquella fr1!, 

se de Jorge de la Vega [):)m{nguez acerca del "triunfo contundente, legal, 

claro C! inobjetable" repetida hasta el cansancio por los noticiarios del 

nedio-, alentaron la irurovilización y propiciaron la pérdida de confianza. 

En roomentos de tensión social el uso autoritario de los rredios del F .. c;tado 

se acentuó. 

Dice Daniel Prieto castillo que los discursos son autoritarios cuando 

" .•• sus elementos han sido combinados y seleccionados para llevar al pcrco.e 

tor a una sola interpretación: la que le interesa al emisor •.. " ( 36
). 

En estos hay una sobredosis de datos para decir lo mismo. ''La estrug_ 

tura autoritaria corresponde a una situación social autoritaria. La inte.n. 

ción de quien elabora ese tipo de rrensajes es lo:Jrar una correlativa es

tructura mental a fín de asC!gtlrarse la adhesión del perceptor a las versi.Q. 

nes que se le ofrecen" ( 3 7). 

F...so fue claro en cuatro aspectos: 

*El tiempo dedicado a cada candidato en las transmisiones reglarrentarias 

para los partidos políticos. 

*la calidad y cantidad de la infonnación de campaña política cm los nQ. 

ticiarios. 

*Entrevistas y' programas espt.-.ciales más frecuentes para el candidato pri!sta. 

'*Los ~ de propaganda pagada como esp<icio publicitario. 
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Sin embargo, el intento de la televisión del F.stado para crear una 

lrngen -l:avorable al candidato y para l<>gltimar las elecciones de julio 

fracasó porque el "Axilo de los m:ms;ijes no está en r?llos misnos. la rtcc.E, 

tación proviene de 1•1 situación social en que se encuentra el perceptor 

(nareo de refencias), to que equivale a afinnar que son tas relaciones en 

una determinada fonnación social las que condicionan el éxito, y no la si!!! 

ple presencia de los ~nsajes"(Jfl), Frente al discurso repetitivo de la 

televisión hubo necanisnns que rebasaron la capacidad de la prhmra para 

controtnr la infom1ción y dar credibilidad al Partido. Así, ta campaña 

política-electoral hecha por la televisión a favor de Salinas fracasó pof. 

que: 

•La repetitividad de la im3gen del Cilndidato causó rechazo y aburrimien 

to. 

•Et marco de referencias hacia la imagen del candidato era adverso: ta 

atribución de la responsabilidad de la crisis económica al c.".sacreta

rio de ?rogranación era un lugar común. 

•Los m:?dios de difusión impresos, tales coroo Prcx:cso, 1ª._ Jornada, y 

Yr!Q más fil!Q.1 cubrieron con mayor amplitud tas cattµ-i.ñas de oposición 

disminuyendo la eficacia de los elel"tEntos infornntivos manipulados por 

la televisión. 

•tos TT"P.Canisroos de comunicación inte~rsonal y de estructuras socia

les inrorrrvites dieron elerentos críticos p.1ra comparar la infama

ción t.ransmitida por los rredios televisivos; tales ~canismos fueron 

mítines, m-"lrchas y rwoorcs. 

'*El candidato no era carismltico ni identificable con las aspiraciones 

del electorado. 

•t.os slogans no eran fácilrrente traducibles al leng~aje audiovisual: 

11 C.Ue hable MS.:<ico" y 11Mi compromiso es •.. ". 
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Corro resultado de la ineficacia de los nensajP.s transmitidos 

por los rredios adheridos al gobierno, se perdió casi et 50?(, de tas curules 

en la cámara Baja, dos escaños en el senado (Michoacán y Distrito Federal) 

y se dio una votación tan cerrada que obligó a los "alquimistas" electorales 

a 11callar al sistem3: 11
• 

N:> obstante, et sistemn no se cayó: el PRt aún controla el sisterM 

político, lo cual prolonga el tiempo de su agotamiento t:.otal y le da oport.!!, 

nidad de rrodemizar sus m:?Canisrros y de adapt;:irse a las nuevas circunsta!l 

cias ¡:olÍticas. 

Frente a un panorama ¡:olítico tenso, i' en ocasiones adverso, a S.1linas 

de Gortari le correspondió desde 1QB8. derrostrar que el sistema que lo llevó 

al poder tiene capacidad de reestructurar sus rrocanisrros al misroo tiem(Xl 

que recupera la credibilidad de los ciudadanos y encuentra apoyo en sus 

actos de gobierno. En esta tarea, los rodios de difu5ión rn3slva tienen un 

papel asignado. 

ELECCIOl<ES PRESIDENCIALES 
1964-1988 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 
1988 

POACCNUJU 

100" 

-
GRAf 1 CAS I y 2. 

-
CUAUH1l .. OC CAROllOI 

'" 

A!iALIStS DE LOS RESULTADOS mnrnrnos POR [l JIPI EN LftS ELECCIONES PRES! 

OEllCIALES SEGutl LA REVISTA~· En la primera gdfica 'ie puede ver un porcentaje deo;cendentc 

en los votos a r avor de 1 PR 1; en la segunda se observa e 1 resul l<'ldo de l<t votac i6n m,1s di f fe i 1 en los 

últimos catorce aiios. {Jg} 
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111.- EL GOBIERNO DE CSG Y SU Il'IPACTO 

SOBRE LA TELEVISION DEL ESTADO 

L• funci6n de fonrular políticas y planes, inherente al E.qtado, se 

vuelve de crucial importancia durante la actual fase de la econom!a, caraf'.. 

terizada por el hecho de que la organizaci6n de la producción a nivel in

ternacional a cargo de corporaciones transnacionales, deteriora la posib! 

lidad de cada Estado para regular y desarrollar su propio territorio en té!. 

minos económicos, pol { ticos, sociales y cultura les. 

Por lo tanto, la necesidad actual del Estado aexicano es fornrular una 

política gubemairental que permita afianzar de hecho la justicia social y 

la soberanía; polltica en la cual deben participar los medios de difusión, 

y de manera especial los tredios del Estado; aunque, = se verá en esta paf. 

te del análisis, están condicionados a decisiones que no tienen que ver con 

úna política de comunicaci6n específicall>!nte esbozada. tos medios del ~ 

tado responden a otros lineamientos y necesidades, mism::is que se analizan 

en seguida. 

"Un Estado rrás grande no necesariatrEnto es más justo", es una tesis 

del presidente satinas, misma que ha sido base de acciones de gobierno con. 

cretas: venta de empresas paraestatales, rompimiento de inercias quo privl 

legiaban a líderes sindicales, desconcentración de la administraci6n públi 

ca ••• Este gran Estado fUe el sostenido por la clase gobernante a partir 

de los años treinta y penniti6 un crecimiento económico acelerado durante 

n:ás de tres décadas; sin embargo, coroo ya se explic6, este m::idelo empe7..Ó 

a fallar desde la crisis económica de 1971 y ha sufrido transformaciones 

radic:ales. Esas reformas han sido impleirentadas con nayor energía a partir 
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de 1989, con base en el Plan Nacional de J:esarrollo 1989-94 del presiden. 

te salinas. 

'"' 1411 • 

Oh 
1050 IUO ..... .neo, ·~'.º¡ · 11'711 .,. 1111 l'HI 1tM~ 

., . 
""""' ........... _l\Ctll.,n1Mtl..oa..C ........ 1~•1.J1~ .. ~ ...... ,_ ... " .. ·-·-,-· ....... · . 

. -· 
GRAFICA 3. El impacto de las tesis keyneshnas (1939-1982) y neocon

seryadoras en la part1ctpac1ón del Estado en la economía. (4D) 

PACTO 

LA GRAN BATAL A DE TODOS 
CONTRA LA INFLACION 

PACTO DE SOLIOARIDAO ECONOMICA PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y 
EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

vrnETA ~.-la polftka económica contempla la necesidad de un pacto econdmico con las fuer

zas productivas para enfreritar la>1nftaC:tór1 y controTat' las inconformidades, 
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3.1.- LA POLJTICA l!ODERNIZADORA DE CSG 

EN EL PND 1989-94 

Para recuperar el consenso perdido, el presidente salinas presenta 

la tesis de l!Ddernización del país corro piedra fundanental de su política 

de gobierno. As! aparece en los cuatro objetivos nacionales del Plan Na-

cional de Desarrollo 1989-94: 

"!.- La defensa de la soteranía y la prOfOOCiÓn de los intereses de 

r-éxico en el m.mdo; 

II .- La ampliación de la vida derrocrática; 

III.- La recuperación económica con estabilidad de precios; 

IV.- El nejoramiento productivo del nivel de vida de la población" (41). 

Salinas de Gortari explica el origen de esta política a partir del 

segundo tercio de los años ochenta .•• (para) transformar la planta 

productiva, elevar el nivel general de eficiencia de la economía y desa

rrollar un sector exportador capaz •.. , también comprendió el saneamiento 

de las finanzas públicas, incluyendo la reestructuración del sector para

estatal. El cambio entrañaba el rompimiento de inercias y el desmantela

miento de toda una estructura de intereses que se habla desarrollado al 

amparo de la sustitución de importaciones y el crecimiento indiscriminado 

del sector pÚbl.ico ••• el estancamiento económico y las demandas sociales 

hadan imperativo el cambio estructural. No era posible ignorar los problJit 

mas que el país enfrentaba, lo cual hubiese llevado a la inestabilidad so

cial" <42
> • 

La estrategia l!Ddernizadora "parte de la conciencia de la oportunidad 
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y del riesgo que representa la gran transformación 111l!1dial y, a la vez, 

de la comprensión del veloz cambio al que han estado sujetas la sociedad 

y sus organizaciones. La 111Jdernización no es sólo compatible con nuestros 

afanes y valores históricos sino que es notivada por su defensa" l43 l. 

Para comprender esta tesis presidencial en su rrés amplia significa

ción, conviene citar a 5aJmlel P. Huntlngton -teórico político norteaneri, 

cano-, quien Indica que la estabilidad es lo mis importante dentro de los 

rápidos cambios políticos y económicos que acompañan a la 111Jdernización. 

Esta Última implica industrialización, crecimiento económico, Incremento 

de la novllidad social y de la participación política. Una política de 

l!Ddernlzaclón es n<>cesaria cuando la Inestabilidad, corrupción, violencia 

y rallas en el desarrollo provocan una sltuaci6n de decadencia política y 

social que ame~azan la estabilidad del ~ !1!1Ql 44 l. 

Así, es claro que la 111Jdernlzación es necesaria cuando el desarrollo 

de las fuerzas productivas obliga al Estado a inc!"ementar su capacidad ~ 

ra sostener la continua transformación económica-Industrial y mantener el 

balance entre el orden institucional y el Incremento de las demandas soci.e_ 

les, a la vez que garantiza el control del poder para la clase gobernante. 

A continuación se expone la manera en que se entiende la modernización 

de la televisión del Estado a partir de los lineamientos del PND. 
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3.2.- EL !~ACTO DEL PND 1989-94 SOBRE 

LA TELEVISION DEL ESTADO 

La tesis m:xlernizadora aplicada a ~ico abarca todos los ámbitos de 

la vida nacional, y cada uno de los cuatro objetivos planteados en el PND 

tiene implicaciones hacia los l!Edios de difusión del E.~tado. Para objeto 

de est-e análisis, la atención se centra en las implicaciones hacia el In§. 

tituto Mexicano de Televisión. 

Hay en el prirrer objetivo del PND dos puntos concernientes a los rre

dios (no necesarianente nacionales) hacia el ámbito externo: 

11 
••• realizar una campaña de difusión de la cultura a nivel mundja1 ... "(AS); 

y la "promxión de la imagen de México en el ITlllldo (a través de): 

'Jmjorar el sistema de información entre las dependencias del Gobier

no Federal, en especial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 

las misiones diplomáticas, así COOJO entre estas y los medios de comuni 

cación cm el exterior; 

•aunentar la coordinación interinstitucional para tener una presencia 

más unifonoo y congruente de las distintas instituciones mexicanas que, 

p::>r su quehacer, influyan en dicha ina.gen r 

•anticipar eventos que puedan repercutir desfavorablenentc sobre la i~ 

gen de ~xico, a fin de estar en condiciones de realizar acciones pr~ 

ventivas o campañas para contrarrestarlas; 

•dar respuesta inmediata y con infonnación veraz a las críticas a r-2xico: 

•influir de manera programada sobre los principales centros generadores 

de la imagen en el exterior, proporcionándoles información oportuna y 

confiable en una perspectiva de mediano plazo ••• " l 45 l. 
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En este aspecto corresponde a IMEVISION, coordinado con Comunicaci6n 

SOcial de la Presidencia, la secretaría de Relaciones Exteriores y la Se-

cretaría de Gobernación, producir roonsajes que fortalezcan la imgen del 

gobierno federal en el extranjero. La empresa cuenta para ello con el Ce!! 

tro de Producci6n de Programas Infamativos Especiales (CEPROPIE), miS11D 

que se encarga de cubrir todos los actos de gobierno del Ejecutivo (41). 

En el desglosamiento del segundo objetivo del PND, corresponde a los 

nedios de difusi6n "garantizar la participaci6n justa de los diversos gz::!! 

pos sociales, de los comunicadores y del público ... "; tal objetivo, aunque 

atractivo de principio, difícil.nmte puede cumplirse porque, cam ATE, no 

puede cederse a las clases no dominantes un poder tan importante caro el 

que permite divulgar las ideas a nivel masivo; esa "justa participación" 

está condicionada a los requerimientos del Estado en cuanto a presentar 

una imagen favorecedora. Según Al thusser: "Lo propio de la ideología es 

imponer las evidencias cam evidencias, que reconocerps y ante las cuales 

sólo nos queda la natural reacción de exclamar: exacto, verdad, etcétera, 

ante un pensamiento o hecho ideológicaJTEnte aceptado". Es decir, la "justa 

participaci6n del público" en los l!Edios del Estado es fomentada, y a la 

vez limitada, para responder a los embates de quienes piden el acceso del 

público a dichos nedios: presenta "participaci6n" para que en realidad no 

se participe. 

Esto se evidencia en una frase subsiguiente del Pl.an: "se asegurará 

el acceso de las diferentes coorientes políticas •.• dentro de las fornas 

y espacios apropiados, proooviendo el equilibrio adecuado entre las dive.i: 

sas funciones de dichos nedios en la sociedad" (4BI. 

Este punto es básico para el tema de este trabajo. Con el análisis 
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estadístico de la programación que se hace ras adelante, se podrá obser

var el peso real que tienen ºlos rnecanisroos adecuadosº, nivel de partici

pación de los diferentes grupos ¡x>lÍticos y la participación de otros gl"}! 

pos no politicos. finalJ!lente se verificará el mencionado "equilibrio de 

las diversas funciones del nedio" enunciadas en el decreto que le dio origen. 

Fn su tercer objetivo, el Plan hace una diferenciación entre las enti

dades paraestatales con carácter estratégico y prioritario, y las que no 

lo tienen. 

Fntre las primeras, se establece que su eficiencia es considerada a 

partir del logro de sus fines, no de su rentabilidad (organismos tales con"O 

el IMSS, CONl\SUPO, ISSSTE, INFONAVIT, y otros), 

Fntre las segundas, están "las empresas públicas que por los tipos 

de bienes o servicios que producen deben sujetarse a criterios de renta

bilidad y regirse de acuerdo con la competencia que impone el marcado, 

para su mejor dese"l"'ño y mis alta calidad social" (49> • 

llentro de esta categoría se debe considerar a IMEV!SION. Los crite

rios para l!Ddernizar a estas empresas parten de que son ?rganizaciones too!!. 

cebidas para "llevara cabo políticas del Estado". 

"SU calidad de empresa y su carácter público la distinguen COITI) una 

organización peculiar ... en consecuencia, debe igualrrente atender a exigen_ 

cias de eficiencia y productividad ••• con "stricto control en el cumpli

miento de las politicas, los programas y los presupuestos" {SO) • 

Fn este sentido la televisión del Estado, caoo empresa illl1Crsa en un 

narco de competencia por el auditorio (reflejada en nivel de ratings y prg 

ferencia de los anunciantes directos y agencias de publicidad) debe suje-
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tarse a las leyes del l!'l'!rcado en su política de prograrnaci6n y de tarifas 

carerciales, en aras de la sobrevivencia corro empresa pública. 

Así, en la necesidad de convertirse en "m:xlelo de eficiencia y cumplir 

los objetivos para los que fue creada" !5ll IMEVISION debe conercializar su 

señal cada vez a l!'l'!jor precio y cada vez con una calidad más cercana a los 

requerimientos del mercado al tiempo que más lejos de su "función cultural 

y educativa" (entre los objetivos que justifican su creación). 

Asimismo, el Plan también señala que "se les dotará (a las empresas 

públicas) de una verdadera autonomía de gestión a través del fortaleci

miento de sus Órganos de gobierno tal y como lo plantea la ley respectiva 

(Ley de Entidades Paraestatales), al tiempo que asumirán el compromiso de 

alcanzar una neyor a u tonan{ a financiera" ( 52 l . 

En su cuarto objetivo, el PND amplía sobre la política cultural del 

Estado aludiendo a tres objetivos específicos, donde sobresale " .•• la 

difusi6n del arte y la cultura ••• en esas tareas ••• los medios de comuni

caci6n de que dispone el Estado -radio, cine y televisión- se utilizarán 

de manera más inttmsa y sistemática. En ellos también debe reflejarse la 

pluralidad de ideas, inquietudes y opiniones de la sociedad, prevalecien

do en su opinión criterios culturales, de calidad y de participación sol.!. 

dari•. 

El gobierno ••• formula y ejecuta esa política cultural a través del 

Consejo Nacional para la CUltura y las Artes" C53 l • 

En el mismo objetivo, el nan indica que en materia de educación ec:g 

lógica, ésta " ... debe inqmlsarse en todos los Órdenes. En este sentido, 

debe aprovecharse en mayor grado el potencial que, en materia de orientación 
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~lógica, existe en los iredios de comunicación social. 

"Para l~rar una mayor conciencia ecol~ica en la {Xlblación y prOrtD

ver contenidos ecológicos en el sistema educativo nacional y en los nedios 

de comunicación social, las acciones buscarán: 

fortalecer los necanisroos de coordinación con autoridades federales, 

estatales y rmmicipales, para divulgar aspectos ecológicos, así COIOO 

di fundir las disposiciones jurídicas fundanentales con un lenguaje ad~ 

cuado al ~or de la sociedad al que se pretende llegar; 

• irrq>ulsar. que los iredios de corm.micación eleven en cantidad y calidad 

el contenido ecológico de su infonnaci6n y prograiración: y 

• propiciar la celebración de convenios con rrcdios de comunicación SQ 

cial para la dif'usión, inform.1ción y pr~ión de acciones eco1ó

g!cas." (54) 

En este aspecto, la televisión del Estado ha colaborado con el Consejo 

Nacional de la Publicidad y el I:epartarrento del Distrito Federal en la pro-

rroción de las Ca.Jl1)añas "Hoy no circula" (noviembre de 1989 a febrero de 

1990), "cada familia un árbol" (junio de 1990) y "Sismos, saber qué hacer" 

(septiembre de 1990). I:ebe señalarse que la ejecución de estas campañas de 

interés social ha sido COOD la de una campaña de publicidad, con las costos 

que cobran las agencias !55 l: los iredios de difusión son quienes, a través 

de convenios, <.."Obran estas emisiones corro servicios al gobierno federal 

y caro pago de irrq>uestos. 

te esta rranera, a nivel discursivo la política de comunicación del 

gobierno salinista indica que los iredios de difusión del Estado habrán de 

ser organisroos eficaces en el logro de sus objetivos y autónoroos financie-
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ranente, vinculados al rrejoramiento dca..nivel de vida }' abiertos de manera 

selectiva a la participación social. En esta tarea contribuye a dar uni

formidad y congruencia a la información generada por el sector público, 

en el gobierno federal y el grupo que lo encabeza. 

El sistema IMEVISION no es considerado una entidad de carácter estra-

tégico ni prioritario en el sentido estricto, por lo que podría sufrir Cil!!! 

bios trascendentales en su estructura (caro la des!ncorporación de algunas 

áreas) de no cumplir con los preceptos de "m::x:lernización de la empresa 

pública 11
• 

Sin embargo, en el sentido más amplio que le corresponde COOD Aparato 

Ideológico del Estado156 ) este organisno habrá de mantenerse en manos del 

misno y al servicio de la clase gobernante COITO un instrumento partícipe 

en el control informativo, en la defensa hacia las críticas externas, en 

la difusión de los actos de gobierno y en la preservación del status f1!!2.• 

a la vez que mantiene un rrodelo empresarial-corrercial al servicio de los 

grandes cap! talistas COITO medio de alcance nacional en la promoción de bienes 

y servicios. 

Es por ello que, a pesar de que el PND clasifica a IMEVISION COITO em

presa pública no prioritaria, ésta debe seguir en el poder del Estado, lo 

cual explica el presidente del CONACULT: 

"Los medios rle comunicación e información del Estado no serán priva-

tizados y, por el contr;:irio, s~ tiene el propósito de fortalaccrlos paru. 

hacerlos más eficientes, procurando que cada Vt!Z eleven más su calidad ••• 

nos estamos esforzando por dotar a los medios de canunicación oficiales 

de recursos para que sean nás eficientes, pero ante todo el propÓsito es 

seguir manteniéndolos en el sector público" 1571 . 
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Pero si bien esta declaraci6n afinna que los nedios del Estado pennan~ 

cerán en poder de este ccmJ instituciones, no niega la p::>sibilidad de que 

parte de estas instituciones sa desincorporen. Da tal suerte, afinre Jos6 

Antonio Alvarez Lima, actual director de IMEVISION: 

"(Las empresas públicas) tienen que cxperiroontar una reducción para 

hacerlas más realistas. Por lo tanto teneros que reducir alguna parta de 

nuestra operación. IMEVISION cuenta con un Consejo -órgano de gobiemo-

que está estudiando desde hace varios rreses de rM.Jlera detenida los ingresos 

reales y potenciales de la instituci6n para que pueda funcionar durante un 

período largo con fln•nzas sanas ••. de tal suerte que podarros fUncionar 

pagando nuestros impuestos y nuestros derechos teniendo una planta de tra

baj<idores acorde a nuestros ingresos. Por lo tanto, el tamaño de IMEVISION 

se va a reducir, la rrognitud está en estudio, ¿cuándo?, yo creo que muy 

pronto, durante este misro año" (SS) . 

Todo lo anterior da el rrarco de las condicionantes en que opera IMEVT-

SION actualrrente. 

Uta vez que se han analizado las estructuras del Estado rooxicano y su 

poÜtica de comunicaci6n durante el régirren prl{sta, desde 1924 hasta 1990, 

es posible ya ubicar al Insti tute Mexicano de Televisión coroo empresa 

pública, l\parato Ideol6gico del Estado y corro rredio de difUsi6n de nasas. 

Sin embargo, aún no s~ ha aclarado la manera en que se lleva a cabo el pro

ceso de comunicación entre el E.•tado y la sociedad civil a través de este 

rredio; ni se han explicado las bases sobre las que opera actualrrente et 

nedio referido. Tampoco se ha hecho análisis de la situación real de IHE

VISION en el gobierno de salinas de Gortar!. Es en la siguiente parte de 

este trabajo en que se hace el planteamiento de todos estos terras. 
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39.- Revtsta NEXOS, Cuadernos de NEXOS. Agosto de 1988, p&g 2. 

40.- CENTRO DE ESlUDIOS ECOhOMICOS DEL SECTOR PRIVADO, publlcado en EL UNIVERSAL, sección finan

ciera p&g l. 14 de novtembre de 1989. 

41.- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-94, p!9 16. 

42.- lbldem, p!9 9. 

43.- Jbldem, p,ig 17. 

44 •• CfrChllcotte, Ronald. THEORIES OF COMPARATIVE POLJTICS. p!g 280. W8stv1e'lf Press lnc. USA 1981. 

45, - PNO p!9 28. 

46.- lbldem p!9 19. 

47.- Cfr Gobierno Federal de la Repllbltca, 1H(VJSJON. op cit p&g 11. 

48,- PNO 1989-94 p!9 35. 

49.- lbldem. 

50.-lbldem. 

51.- lbtdem, p,!g 90. 

52,- lbldem p!9 91. 

53,- lbldem p!9 117, 

54,. lbtdem p!9 115. 

55.- Actualmente, las campai'ias de tnterés soctal del Departamento del Distrito Federal son real Iza. 

da~ por la agencia Osear leal y Asociados Publ lcldad. 
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56 .. En el sentido althussertano, como instrumento de la lucha de clases. 

57,- LOS HEOIOS DE COHUNICACION E INFOl!HACION DEL ESTAOO NO SERAN PRIVATIZADOS ... 

En El SOl DE HEXJCO, Ja secc ldn, p&g 10. 29 de octubre de 1989, 

58.- Cfrdenas, José (conductor), NOTICIERO EHfOQUE. ENTREVISTA VIA TELHONICA A JOSE ANTONIO 

AlVAREZ LIMA. EstereolOO, lo de julio de 1990. 
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TERCERA PARTE: 

EL l'IODELO DE INFORllACION 

Y LA TELEVI S ION DEL ESTADO 

EN LA SOC 1 EDAD 

"EXICANA 
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1.- EL PROCESO DE INFORl'IACION 

EN LOS llEDIOS DE DIFUSION 

COLECTIVA 

Para Iniciar el análisis de la problemática actual de la televisión 

del Estado en ~"<ico, es necesario ubicarla en et proceso de inronnación 

característico de los nedios de difusión masiva. 

El esquem'! del proceso de información empleado en la cibernética ha 

sido adoptado por los investigadores de la comunicación para explicar esta 

Última. 

D:>s términos que no significan lo misrro: comunic;)ción e inforrración f59>. 

Al respecto, se establece una diferencia fundarrental entre ambo!; CD!!. 

ceptos ( 60) • 

Q:municación es una relación sirrétrica en la que un transmisor-receptor 

comparte un saber en común con et.ro emisor-receptor. Para que exista comg 

nicación debe haber un lenguaje y un marco de referencias en común y el diá

l<Y:JO, es decir intercambio de información y no 'sólo transmisión unilateral. 

Toda relación con rrensajes que no cumpla con los requisitos anterio

res no es comunicación. 

En el caso de la televisión, la relación entre el aparato y una perSQ. 

na que ve y escucha no es de comunici1clón, porque el telc•lidcntc ::;Ólo se 

corrµ::>rt.a como receptor y el instituto u organización que transmite el rrensª

je es solamente emisor. 

lle allí que la televisión no es en realidad un nedio de comunicación 

de msas, ya que no permite el comportamiento simultáneo de receptor-tranJ?_ 
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misor de los participantes. Es un irodio de infornuci6n colectiva. con base 

en esto, al hacer referencia a la televisión del Estado se le ha concep-

tualizado corno medio de información de masas o colectiva. 

En estos medios el receptor es masificado y el transmisor es instit!!_ 

cional.izado, porque solamente las instituciones tienen la fuerza económica 

para poseer estos medios. 

Fsta característica socioeconómica convierte a los iredios de infoi:m,l 

ción colectiva en un instrurmnto de e.Ypresión de los intereses, necesida-

des e ideología de las instituciones que los poseen. Por ello, genérica

rrente se les clasifica dentro de los Aparatos Ideológicos del Fstado, dada 

su vinculación con la clase dominante y el uso que de ellos se hace para 

preservar las relaciones existentes en el ~ 9:!:!Q.. 

En este concepto, se atribuye a los rredios de información colectiva 

el poder de infonriar, defamar, formar, transforner y conformar la rrentali 

dad del público de acuerdo a los intereses del transmisor. 

La relaci6n de intercambio informativo que supone la comunicaci6n co

rno diálogo, define a los participantes como entidades equivalentes en el 

proceso: mientras que uno emite, el otro recibe, y de manera recíproca se 

enriquecen informativarrente, rrodificando la calidad de los rrensajes con una 

característica: estos son comunes y elaborados por ambos participantes. 

ESQUEllA l. El PROCESO OE CCMUHICACIOM 

EHISOR--------"fHENS~JE RECEPTOR 

1 i ____J MEOIO 

RETROAL IMENTACION 

'-----COllTEXTO SOCIAL, POLJTICO, ECONCJllCO Y CULTUR~-----~ 
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11.- EL PROCESO DE JNFORl'IACION 

Y LOS !IEDIOS DEL ESTADO: 

EL CASO DE l~EVJSION 

En el esquema del proceso informativo se aprecia la unidireccionalidad 

de este mientras que hay un sólo elerrento que emite. Esto supone un papel 

activo y otro pasivo penranenterrente. Este misro proceso, transportado a 

la televisión del Estado, permite ubicar a este, ¡x>seedor y usuario del ng 

dio, ccm:> emisor único -con pequeñas contribuciones de grupos alineados

estableciendo una relación desigual con la sociedad civil: el Estado seco

loca en un nivel superior y se constituye conD emisor autoritario; la soci_g_ 

dad civil tiene que recurrir a otros rredios para retroal~mentar el discur. 

so del Estado, JTP-dios mJcho mis limitados en su alcance e influencia con 

relación a los rtedios de infonnación mauiva, pero efectivos en el plano 

comunicativo: llegan al emisor. 

Por eso, no es el acceso al medio la única alternativa para que la soci~ 

dad civil participe en el proceso de conrunicación con P.l Estado para est.a

blecer un sistema recíproco, de igual a igual' los canales para hacerlo e¡;_ 

tán mis allá de~ rredio: en el proceso de elaboración de la política gurern~ 

11E11taL 

~ a11{ que el debate JXJr "la derrocratización de los nedíos del E.stado11 

debe centrarse, rrés que en la participaci6n directa en el rredio -los grupos 

sociales como productores de rrensajes a nivel rresivo-, en la forma de pa.f 

t.icipar en el proceso do tQM do docieionon para olabJrnr unn pol!Hca do 

comunicación del E.stado tendiente a acercar su discurso a las necesidades 

sociales. 
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En el esquema ccm.micativo, tal poder de "derrocratiz.ación 11 radica en 

el punto de la retroali..roontación, que sí bien no es a través del mism:> rre-

dio, tiene otros canales igualrrente eficaces si es que son trxmdos en cuen-

ta p:>r los grupos sociales y el Estado, canales que pueden contribuir a 

Wla nodiflcación del discurso del Estado haci~ Wla mayor flexibilidad lle-

gado el l:Xl!ll?nto adecuado. 

ta correspondencia de los eterentos participantes en el proceso ccmuni 

cativo entre el Estado y la sociedad civil a través de la televisión del 

Estado es la siguiente: 

ESQUEMA 2. U PROCESO DE CCJIJKICAWJ!I 

ENTRE U ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL 

A TRAVES DE IMEVISION 

ESTAOO BARRAS PROGRAMAT!CAS SOCIEOAD CIVIL 

L IHEvfs1Dr1 J 
CArlALES DE PARTICJPACIOH Y USO DE ~¡DIOS AL TERllATJVOS 

'-----CONTEXTO SOCIAL, POL!TICO, ECDHOHICD Y CULTURAL--------' 
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2. l.- EL PAPEL DEL ESTADO COMO El'll SOR 

A TRAVES DE ll'IEVISIOH 

En la priirera parte de este trarojo ya se ha estudiado el papel que 

el Estado irP-Xicano desempeña corro usuario y poseedor de los rredios de di

fusión irasiva. D1 este subcap{tulo se abunda en la relación que tiene la 

clase gobernante y sus ciclos de renovación con los rri?dios del Estado, en 

especial la televisión. 

El Estado ro.xicano es una institución representativa de una sociedad 

dividida en clases: hay Wla presencia hegerrónlc:a de grupos de poder que coe

xisten en el país, misrros que se sirven de las instituciones creadas por 

el sistema para preservar el orden establecido a favor de sus intereses de 

clase o grupo. 

D'I cuanto a la televisi6n del Estado se refiere, esta es una instit!!_ 

ción creada al servicio de la burocracia gobernante, cuyos ciclos de tran

sición obedecen, en principio, a lo establecido por un postulado constitu

cional: la no reelección. 

con base en este principio, la clase gobernante entra en ciclos de 

renovación sexenal que da a las instituciones una ¡:t?rsonalidad sujeta a 

cambios de acuerdo al grupo político en el poder (ól). 

la rotación de funcionarios crea diversos vicios, misrros que causan 

el incumplimiento de las tareas que deben lograr las instituciones públi

cas a la vez que estas se ¡xmcm al seri.ricio de los administradores públi-

c:os. 
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nitre los vicios sefulados están: el W-eno al desarrollo de los organis

l!Ds ¡>.Íblicos a largo plazo debido a la planificación sexenal: los direc

tivos no se comproneten con las netas de las eftl'resas ¡>.Íbl icas y sí con 

el ascenso burocrático-político de su camarilla; los funcionarios que bu.§. 

can ascender en su carrera p:>lÍtica establecen una relación de cliente-patrón 

hacia el Poder Ejecutivo 162 ): y el afianzamiento de una serie de tratos 

y convenios extrainstitucionales con la Tniciativa Privada para gozar de 

una situación segura si es que su carrera se interrumpe al finalizar el 

sexenio. 

Todos estos factores influyen para que la televisión del Estado fun

cione mis com:> una entidad al servicio del gobierno en turno y no al de la 

nación en su conjunto a la vez que sus objetivos son sustituídos por los 

de aquellos funcionarios que para ascender en sus carreras, o por lo ITl?llOS 

permanecer en el ámbito de la administración ¡>.Íblica, hacen de la insti

tución un instC\ll!Ento útil a sus propios objetivos. 

Para reforzar este argurrento, Raúl creooux señala: "La.nentablerrente 

hay una confusión entre lo que es una televisión de Estado {e !MEVISION 

deberla estar encuadrado dentro de este l!IJdelo) ••• en contra de lo que d~ 

reríaoos esperar, IMEVlSION se convierte en una cadena guberna.JOOntal. Es 

decir. responde a los intereses del grupo transitorio, ·sexenal, que pasa 

Y en su m:xrento ocupa el poder .•• " <63 ) . 

Este problema va nés allá de una sirrple transición de grupos en el 

(Xlder; también es un centro de lucha entre los misrros grupos de la clase 

gobernante. Es docir, mientras un grupo está en el poder lo utiliza para 

atacar a otros que ya no lo están o que representan COOlJ"tencia en el ascenso 

y para legitimarse a sí mis110s: 
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" ... ahora afloran nuevas nuestras de corrupción, despilfarro e inep-

titud que han caracterizado a la televisión estatal (sic) desde hace casi 

20 años. El miS!IJJ Alvaroz Lima (director actual de IHEV!SION) informa de 

anam.lías COOEtidas PJr funcionarios de IMEVISlON en el sexenio pasado, 

cuando el director era Pablo K:irentes, actual agregado cultural de la emb_:! 

jada de ~.xico en Washington. Y habría que recordar denuncias similares, 

en su m:rrento, de Pablo ltirentes en contra de sus antecesores, así cono 

pleitos y escándalos que protagonizaron, entre otros funcionarios, Joaquín 

J..6pez D:Sriga, Pedro Ferríz, K>rgarita l.Ópez Portillo y hasta Abel Q.iezada, 

quien fue destituido el m.isrro día que asumió ta Dirección de canal 13 ..• 

"· .. la Prtx:'Jraduría y la Contraloría im.'Bsligan las causas de su desa~ 

tre financiero: contratos leoninos con internediarios, venta a futuro de 

espacio publicitario por miles de millones de pesos, abrumadores adeudos 

fiscales, exceso de p?rsonal, caos administrativo ... " (54 I. 

El miSIOC> Alvarez Lirra indica: "La decisión de investigar los deudos 

al fisco y anomalías en contratos leoninos con intenrediarios -brokers

publicitarios, ha puesto con el alma en un hilo a funcionarios de I!!EVisión 

en el sexenio pasado. 

"Son el los ... quienes esparcen los n.tm:Jres sobre la venta de los ca

nales 7 y 22 Cque más adelante se verá que no eran simples rwrores corro 

señala el funcionario), con la finalidad de crear lllla cortina de hmro so

bre sus rranejos irregulares. ?b pocos de estos personajes se incrustaron 

de nueva cuenta en este sexenio. 

"Se defienden atacando, allllque no puedan justificar sus ventas antici 

padas PJr variasd~na3 de millones de pesos ... ni la falta de pago de dP.

rechos del Mundial de Futbol de Italia 90, ni el exceso de personal ni el 

desorden administrativo y financiero que dejaron" (Gil • 
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te esta manera, los fWlcionarios en t~o sacan a rel1Jcir los errores 

y mlos manejos de la administración anterior, al mistlO tiempo que sirven 

para justificar sus propios actos y darles legitimidad: " ... lirevisión 

ha avanzado: han au.r:entado las ventas, se han eliminado los intenrediarios, 

se han incrmoontado los ingresos de los sindicalizados y hay una razonable 

certidumbre del futuro de Iirevisión ••• " <•5l . Esto decla en febrero de 1990, 

algunos ireses después dejaba claro a qué se refería con esa Última frase: 

la desincorporación de casi todo el Instituto. E)l realidad, el discurso 

de José Antonio Alvarez Lima no está muy lejos del sustentado por Pablo 

F. Marentes cuando este se referla a los directivos que le precedieron: 

en fin, en la administración pública las contradicciones son un tema que 

nunca termina de ccrnprenderse. A lo largo de este se capitulo se discuti

rán otras contradicciones, no sólo entre antiguos y actuales directivos, 

sino entre el mism:> director actual: lo que antüs de ser la cah<?za de rME

VISION decía y lo que ahora hace. 

Por otra parte, en cuanto a la e.'<istencia de camarillas IMEV!SION no 

está ajena: si el l'RI domina el poder del Estado, sus miembros mnopoli

zan trurbién los ~uestos directivos y iredios en las empresas paraestatales 

persiguiendo et ascenso político: de hecho, en el Instituto algunos fun

cionarios ocupan un puesto cooo premio a su participación en la campaña 

polftica-electoral del candidato prilsta a la Presidencia de la RepÚblica. 

corro ejemplo, los actuales funcionarios de IMEVlSION son: 

• Héctor cervera Gárez, quien fue director de Cine d~l OAnité Ejecutivo 

Nacional del PP.! d" 1967 a 1908, funge ahora ccroo director de CEPROPIE. 

• Os.,.aldo García Criollo, director de Administración, fue diputado federal 

en la L!II U:>gislatura y director del comité Directivo Estatal del l'R! 

en Oaxaca. 
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• Antonio Garrías Antolín, director de Pr03ramación, fue director de tele-

visión del C<xnité Ejecutivo Nacional del PRI. 

• t{J.rio Granados Roldán, director de Relaciones Q.lbernam?nta.1es. Fs henruno 

de otto Granados Roldán, coordinador de Comunicación Social de la Presi

dencia. M<:trio Granados fue diputado local en la LI Legislatura de Aguas

calientes y es egresado del lnstituto de capacitación Política del cm 

del PR!. 

• Arturo Ha.rtínez. cácereG, director de Finanzas, fue secretario ejecutivo 

de la Comisión de Finanzas del CEN del PRI de l 987 a 1988. 

• El puesto más imp::>rtante fue para José antonio .li..l.varez Lima, quien durante 

la campaña electoral de C.rlos 531inas de Gortari. fue subsecretario de Ra-

1dio, T~tevisión y Cine del Cfl.S del PRI {octubre de 1987 a noviembre de 

19B8J, donde ya colaroraban con él los funcionarios citados. 

Los directivos restantes han tenida una amplia carrera en el sector 

público, donde se han relacionado ron otros funcionarios que actualrtente 

deseq:ieñan carg9s en la ~retaría de C.Obernación o D.:mmicación Social de 

la Presidencia y no es de extrañar que en la reestructuración que está su

friendo el Instituto, algunos de estos funcionarios pueden e~zar a laborar 

de W\ día a otro en alguna de las citadas dependencias, yq t:0r:o asc:sor, 

ya ~ sec.r~tario particular o un cargo similar. Tan;x>co es de extrañar 

que en tiempos electorales y de propaganda política, el Inslituto sea utili

zado caro instnuronto eficaz en el servilistoo de estos funcionarios hacia 

otros de mayor jerarquía. 
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SALIR 

TESIS 
CE LA 

2.2.- EL PAPEL DE l"EVISION C°"°""EDIO DEL ESTADO 

2.2.1.- NACl"IENTO DE l"EVISION 

NO CEBE 
UIBuOfEG~ 

!.a reorganización administrativa federal que propuso Miguel de la Ma

drid al inicio de su gobierno fue determinante en la consolidación del ac-

tual sistema televisivo del E.stado. 

Hasta 1983,. los esfuerzos del gobierno y de las instituciones pÚbli 

cas de hacer televisión habían carecido de un proyecto claro sobre la fun. 

clón que dicho nedio debía tener en la sociedad. !.a sociedad civil que no 

pertenece a la clase de los grandes empresarios había visto una y otra vez 

revocadas sus posibilidades i" derechos de gozar de una televisión plural. 

AsimisnD, todas las batallas que habla emprendido el E.stado para tener el 

control sobre este rredio no fructificaban. Nunca se buscó et apoyo popular 

para llevarlos a cabo, ni tampoco se habla querido escuchar a los grupos 

que tenían proyectos alternativos y que con apoyo hubieran podido Impulsar. 

los. 

Fue el 25 de marzo de 1983 cuando la Secretaría de Gobernación anunció 

en el Diario Oficial un decreto por el que "se crea el organisrro público 

descentralizado denominado Instituto Mexicano de Televisión" !57) • 

~ acuerdo con los doci..:.'it?ntos oficiales, el gobierno de Miguel de la 

Madrid realizó una consulta popular previa a la decisión de formar el sis

tema IMEVISION a la par de la salida al aire de canal 7. 

En esta consulta fue ampliarrente cuestionada la creación del nuevo 

canal, ya que resultaba incongruente -según los críticos- con la austeri-



80 

dad en qua el gobierno se habla emp>ñado. 

Frente a este argurrento, las autoridades de la Secretaría de Goberna

ción explicaron que la fusión de las diversas cadenas e instalaciones de 

televisión propiedad del Estado, así com:> la creación de Canal 7, se ha

ría sin erogaciones adicionales. Además resultaba indispensable el nuevo 

Canal para lograr una nejor definición de las barras programáticas de los 

canales estatales, así corro evitar la sobresaturación de rrensajes oficia

les en canal 13. 

D:! esa manera, en narzo de 1983 el secretario Manuel JBrtlett Díaz 

anunció la creación de los Institutos ~icanos de Cinemat~rafía. Radio 

y Televisión caro organisroos independientes. Con relación a este Últirro, 

argurrentaba que "las entidades televisivas del Estado deben cumplir de ma

nera Óptima con los elevado~ objetivos que le señalen las leyes ••• por 

lo que es necesario integrarlas para m-i.ximizar sus recursos técnicos y hu

manos, impulsar una producción de alto nivel que expres~ nuestra percep

ción de la realidad y que satisfaga las necesidades de cultura y entreteni-

' miento del pueblo rrexicano" (6Rl • 

con base en lo anterior se forma IMEVISION hajo la normatividad de la 

secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, 'l'ele

visión y Cinemato;¡rafía (RTC). 

Por otra parte, al tener la figura de organism:> público descentrali

z.ado IMEVISTON obtuvo " ..• personalidad jurídica y patrirronio propios, 

que tendrá corro objeto operar, de mtlnera integrada, las estaciones de tel~ 

visión, unidades de prOOucción, repetidoras y redes de televisión perte

necientes al Poder Ejecutivo Federal, en los términos establecidos por 

la frac:ción XX del artículo 27 de la Ley Orgánica de l• Administración PÚ-
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blica Federal"( 69 l. 

SegÚn el artículo 2° del J:Ecreto de creación del Instituto, dentro de 

las funciones que debe cumplir resalta, de acuerdo al interés de este tr'ª-

bajo: 

"III .- Estimular por rredio de la producción y transmisión de pro;¡ra

mas televisivos en las entidades federativas, la integración º-ª. 

cional y la descentralización cultural." 

Esto es de acuerdo al considerando " ... det:e proporcionar inrormación 

objetiva; ser instrum:!nto de la educación y cultura populares; contribuir 

al desarrollo de la niñez y de la juventud; preservar los valores en que 

se funda la identidad nacional; fortalecer las convicciones derrocráticas 

Y ofrecer un sano entretenimientoº ( 70 l • 

l.Ds órganos del Instituto parten de los lineamientos estipulados en 

el artículo 50 del J:Ecreto: Junta Directiva, Director General, Consejo 

ConsUltivo y Comité de Vigilancia (7ll. 

El m:xlelo con que IMEVISION entra al nercado de los rredios de difu

sión fue el trazado_por el grupo más fuerte en las controversias de fun

cionarios que participaron en el proyecto: "canal 7 salió al aire ••. des

pués de largas discusiones entre el Consejo Consultivo ~e Radio y Televi

sión de la secretaría de Gobernación, la Dirección General de Comunicación 

de la Presidencia y quienes serían los directivos del nuevo sistema": RTC 

e IMEVISION tenían su propio proyecto, pero la Dirección General de Cormmi 

cación deseaba colocar dentro a personal de absoluta confianza. "De all { 

el regreso de Joaquín l..Ópez D5riga a la Dirección General de Noticias. 

"RTC proyectaba utilizar a canal 7 y sus repetidoras corro vía de sali 
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da a la infamación , .• al 13 de entretenimiento alternativo al sistema 

Televisa, el 11 cultural y el 22 experirnntal"(7'). Sin embargo, este pro

yecto se vino abajo por la influecia ~e K>rentes. 

En el ne.mento de la integración del sisteml !Mf;V!SION, el canal 13 

pasaba por otra crisis: "El director '.ieneral de IMEl/TS!ON se deshiz~ de 

perf'onal cano: el director de Producción, Jesús Tapia; la ll~gada de Joaquín 

J..ópez D5riga hizo que renunciara José cárdenas, se cong~lara ~rsonal y 

la calidad informativa de los noticiarios decayera" (7J). El personal 

~-lance fue despedido de Canal 13 y había problemaf' financieros que se r~ 

flejaban en pagos atrasados de nómina. 

Cuando ¡xJr fío Pablo Marentes impuso su rrodelo de televisión, susti

tuyó a Joaquín T.hpez D5riga p:>r Ang~l Trinidad Ferreira cono director de 

noticiarios, este Últirro se deshizo de Pedro Ferriz y Adriana Pérez cañedo. 

Al mismo tiempo se t.P..nían que comprar telenovelas e.xtran]eras y programls 

produci.-Jos por Telerey para llenar los espacios de pr01ramación. 

Bajo o?stas condiciones internas nace IMEVISION. 

íOTOGRAF IA 4. 

IHEVISION sale al aire 

en 1985 según el modelo 

ideado por su director, 

Pablo Francisco Harentes. 
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2.2.2.- ORGANIZACION DEL SJ.STE~A 

Al crear IMEVTSION, el Estado unificó en un sólo organisiro: con identi 

dad y_ noroonclatura única, tcxias las estaciones de televisión gut::emarrenta

les que operaban de manera inconexa: canal B de f.bnterrey; Televisión de 

la Repúl:>lica ~xkana ('!'Rl'I); Corporación flli:icana de R.ldio y Televisión (ca

nal 13); canal 22 Para el Distrito Federal en UHF): Teleproductora del Dis

trito Federal; y canal 2 de Oü'1uahua. El sistema incluye ademá~ el canal 11 

del lPN y canal 6 de la Universidad de sonora, así caro los sistern.is de te

levisión de los gobiernos estatales que han finMdo convenios de coorriina

cián ccm:J Michoacán, Tabasco, Hi.dalgo, Veracruz, GUerrero y Quintana Roo. 

VlílETA B. 
IM[VISIOH INICIÓ 
co•1 UNA AGRESIVA 

CAMPARA CORPORATIVA. 
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~ esta renera, IMEVISION queda conformada desde 1985 l' hasta 1909, 

por la siguiente organización: 

OJRECCION 

GENERAL 

COORD l !iAC 1 OH DE 
JNGENIERIA 

CEPROPJE 

OIRECCJON 0( 
llOTICIARJOS Y 
PROGRAMAS 1 HíORHATI VOS 

OJRECCJOH DE ADMINlS
TRAClON 

OIRECCJOH DE PROGRAMA 
CION -

OIRECCIDN DE R[LACJO 
HES GUBERNAMENTALES-

DIRECCJOH DE íll<ANZAS 

DIRECCIOH JURJOJCA 

DIRECC!Oli DE PLANEA
CION 

OIRECC.IOh üE r"a~:;:. 

CIO!i 

DIRECCJON OE CDNlABI 
LIOAD -

DIRECCJON DE COMER
CIALJlACJON 

COllTRAlORIA tNTERNA. 

ORGANIGRAMA DE IMEVISIDN EN l9R9 (7•) 

{

Sl•BOIRECCJON DE 1.DHlNlllRACJON. 
IUBDIRECCION OC HA•HENIMIEN10 E UlllALACIONES. 

{

SUBDIRECC!DN DE PRDOllCC!Oli. 
IUBDIRECCION DE SERiJCJOS DE PRODUCCION. 
IUBOIRECC ION AOMJ NI SlRAl l VA, 
SUBOIRECC!Otl DE JNGEHIERJA. 
AIESORIA OE DIRECCJQN. 

{

SUBOJRECCION Dr PROGPIJ'.AS INíORHATIVOS. 
SUBDIRECCION DE PRODUCCIDH DE ND1JCJARIOI. 
SUBDIP.ECClOH A~INISTRf,TJVA, 

{
SUBOlR.ECCION DE RECURSOS MAHJilALLS. 
IUBDIRECC!Otl DE RECURSOS HUHAllOS. 

{

SUBOIRECCJON DE PROGRIJ.IACJON. 
SUBDIRECCJON DE FlLMOVIDED1ECA. 

{ SUBDJRECCION DE RELACIONES, 

{ SUBDIRECClOH DE í!NAH1AS. 

{ SUBDIRECCIDH lECNlCA. 

{
IUBOIRECCJOH OE [VALUAC!Otl. 
SUBDIRECC!Otl DE PLANEACION: 

{

IUBDIRECCJOH ADHltllS1RA1JVA. 
SUBUlktCClú!i C[ nr:t!. n11.i:10~. 
SUBOlRlCCIOtl DE EVENlOS OEPORTlVOS. 

{
SUBOIRECCION OE CONTABILIDAD. 
)UBOIRECCION OE COSTOS 't SISTEMAS. 

{

SUBOIRECClON DE VOHAS Al SEC10R PUBLICO. 
IUBOIRECCIOH DE VEHlAS Al SEClOR PRIVADO. 
SUBOIRECC!Dtl DE PROMOCIOH Y PUBLICIDAD. 
IUDOfüCCJDN AOMIHJSTRATJVA. 

{
SUBCO!ITRAl.DRIA OE SUPERVISION Y AUDJ10RJA. 

SUBCDH1RAl.ORIA DE EVAl.UACIOH Y CDHlRIX.. 
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2.2.3.- COBERTURA DE IMEVISION 

ta infraestructura que ~ existía en el territorio nacional hizo p:>

sible que IMEVISION empezara a funcionar, desde el principio, con dos redes 

Mcionales: canales 7 y 13¡ as! COlllJ también empleó al satélite 1-t>relos 

para la transmisión de su señal desde el Distrito Federal. Con este sistema, 

!MEVISION sustituyó al antiguo sistema de microondas¡ el uso y nivel de 

participación del Instituto en el sistema Morelos aparece en la siguiente 

tabla: 

'""""°"""' 

J 

• • • , 
• • 10 

11 

" -

Yl't'IOOS Y USUWQS 00MO'f~OS1 

~°"'~™ 
'°""'"º"" ...... G u.-

""""" 
1~~. ~;: ~-.,.,.;¡¡ 

e.o.- .......... 
I~ ~ IJDIO Cl:f'olTIO, 
l1M,t..\DIOMl.E5nlfO 
Rf", VDIO CEN11.Al, ~ 
INfOt..IAL,ll ... o&Oo 

•9.01 '""'"""' ........ !~orul 
IDJJQ l!tMt: ~ot.O-l~IJt 
1000 "'"°¡¿e;;;s¡ 
1000 - S...-cuOc1:1t~ 
1000 - T..._jc;nrd2) 

4811 '"""""' twr...(lohsrJ 
... 1 

..... _ 
teMnit.{f • ..o-al 

37.1 '"""""' -~ 61.1 ,,,,,_ --,.~ 
No~············ 
1*/onb w....~ 

""""' "'°"' -· .....,. 
''"""" ........ 

" """"' NOV.T 
91.1 ._... 
>00 ,_..., 
>00 - 1*..c\cvrd.CJ 

SCT.~VNAM 

33' tt:.t~~trrclP j]j 
JJJ ........ "-'.....:dooitlomG....d 
JJ J tVc:obill ~{Ti¡...onoDFI 
JJ J TV°""' .......,,..,.~ 

JJ' TY- ~"'-'""""-Oíl oOHTEC 

'" - .__.,,,_,_ .,_,.___ .. , - ..., __ 
.. , - ~o5dier-.a ....,_,,... .. , - •~oW.... 

TABLA l! PAATICIPACIOH DE IMEVISION EH EL USO OEL 

SISTEMA DE SATELITES MORELDS EN 1989. (15) 



según la Secretaría de Cmrun!caciones y Transportes, para el sexenio 

1966-94 la televisión del Estado incre!!'f?ntarla su alcance una vez Integra-

dos al Sistema 1-brelos los canales 11 y 22 del Distrito Federal y los sis-

temas regionales de televisión. Hasta 1990, esto no ha sucedido. 

la cobertura de las redes 7 y 13 se puede ver m?jor en los siguientes 

rMpas, donde aparece la distribución de sus repetidoras. Debe señalat"se que 

con el sistema de satélites las repetidoras ya no son tales, sino que funcio

nan Catll decodificadoras de la señal del satélite y la transmiten a una t"S'CJÍÓn 

detenninada por su alcance. 

MAPAS l y 2: COBERTURA or LAS REDES NACIONALES 7 y 13 
fUEOH: IHEVISION. C'-erETA DE SERVICIO A CLIENTES. 

RED NACIONAL 13 COBERTURA 
58 E1t•clone1 11petldon11 
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La relación de repetidoras que se incluye en el anexo 2 es la e.~is-

tente hasta 1990. 

La infraestructura de !MEVISION. en sus redes nacionales, es incluso 

superior a la de Televisa 
1761

. 

t.1•·-1--• ,...,... ......... ""'~' 
...... u ... .. 
º"'"••-<C:..-1 ··•••h•"<• '""'_ ... _ ... 
h•~..-- ........ .. .................. .__.,, .......... "."'"""' ....... , ............ _,,, . ....__. . ................... _._ .. ~
...... toa-u•.-.- ... ............ ,,, ...... ,..., ... 

: ;~~~~?.~UQ•n-. 
...... ~-·-(-lf ... _.,, ........ , 
u .......... ._ ..... , •. ,(;<•-·• 
...... "'t .. _,, 

! :~;:~~~~-:,O:.:.,."';':t':::•..,....r~uo-

MAPA J: COBCRTURA 0[ TELEVISA CH 1987. 

TELEVISA, S. A. · 
ESTACIOHESREl'ETIOORASYLOCAl.ES 
REGIONALANOlOCALSTATIONS 
SlATIONS REPmTRICESET LOCALES -~ ..... . . ~ .... __ ..... . . .. . . 

. -

9ñ ESTACION[S Rcrn1DCRAS -.:. = 



2.2.4.- FINANCIA!llENTO 

Los ttedios de infamación colectiva en los países capitalistas son 

empresas idéntica!l a cualquier otra, pero su carácter va mls allá de la 

nera producción de rercancías-información para constituirse en instituci.Q 

nes insertadas en proyectos ¡:nlíticos específicos. El segundo punto de la 

anterior afinnación ya se ha estudiado. el prirrr.?ro es el que ahora s::! ana

liza. 

Para ubicar adecuadairente a los ~los de infamación corro empresas 

es indispensable ren:itirse al ciclo del capital. E.ste consiste en un prc:x:eso 

en el cual l:t fucr-::a de trabajo genera plusvalía en un pror:::-eso df~ producción 

cuyos resultados son final.rrente corrercializados en el rrercado realizando 

la plusvalía. 

1...a plusvalía, o ganancia, depende de tre~ factores fundarrentales: el 

capital invertido, la tasa de ganancia en el sector de la economía y el nú 

roro de ciclos que 109re dar el ca pi tal en un tiempo determinado. 

F.n este Últirro punto es donde radica el contacto mis importante de los 

rredios con el capital a trav6s de la publicidad. 

SI el ciclo de rotación del capital es rápido, la posibilidad de qana!! 

cia es mls grande; en este ciclo la publicidad tiene el papel de acelerar 

e increroontar el nivel de consJJitO de los productos; y la publicidad sólo 

es p:>sible en los rredios de información colectiva. 

En este orden de ideas, el capital en las sociedades rrodernas transCo.f. 

rrn a los rredios de infornnción en empresas que, por un lado, compran y 

producen fornas dh>t?rsas de ílP-rcanc!as-infonración y ~r el otro venden 

auditorio. 
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En el caso de la televisión, ésta produce y oonpra programas que debe

rán tener un nivel mínitr0 de atractivo para la teleaudiencia y garantizar 

el máxirro nivel dr. auditorio a los anunciantes que contratan sus espacios 

de transmisión. 

Así, el financiamiento se erige coroo la condicionante de rMyor impor

tam::ia en la fonMción de barras prograrráticas. 

En el caso de la televisión del Estado, al principio era financiada 

vía subsidio. Sin embargo los requerimientos de nvdemizaclón y mayor efi

ciencia de las empresas P<"aestatales han condicionado al nedio a las le

yes del rrercado en un na.reo de competencia canparativa inferior con rela

ción a Televisa, corro se verá mis adelante. 

El sistema IMEVISION desdP. su orígen debería lograr su autoíinancia

miento coro condición básica para operar. Pablo Marentes señalaba en 1986: 

''El financiamiento de la televisión estati'!il siempre ha siclo un problema 

porque no hay una política definida. Hay que recordar cuántas V>?Ces se cam

bió de política cuando existía canal 13 solanente; algunas veces se optaba 

por la no corrcrcialización, otras por conercializar, pero no cigarrillos ni 

licores; otras, que fuera el F.stado el que pagara todo y resultaba que el 

sufrido canal 13 nunca tuvo un presupuesto cierto. llhora sabemos que el 

costo de operación para este año es de 1 t mil millones da pesos, de los 

cuales el Estado nos dá d~ sub!=:idio 2 300, lo que significa que teneroos 

que obtener 9 mil de recursos públicos, a través de ventas al sector pri

vado, paraestatal y servicios del sector central. Si sa tiene la sensación 

de que antes canal 13 era ineficiente, deberros evidenciar que este m:xJio 

constitu{do corro sisterm se puede financiar. D?sde luego que el Estado 

puede asimilar el financiar.liento, pero eso suscita críticas. Actualrm?nte 
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hay una JXllÍtica definida en la diversificación de las fuentes de financi!!_ 

miento. ?i.'uestros pro;¡ramas se ven, por e~o los anunciantes seleccionan el 

lll>dio = mhículo P'ra su anuncio y pagan las tarifas señaladas"< 77l . 

!llCl<[SOS llCVISIOli CCllllNAOO 

PRESIPUESTO OPERATIVO 

-PARTICIPACIOll PIJIC[llTIJN.. 

1984 1985 1986 19B7 19B8 1989 

TOTAL INGR[SOS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Cl»<[RC IAI. 1 ZACION 37.8 4Z.3 56.8 40.l 6B.O 70.B 

S[RVICIOS PRESTAOOS 

Al GOBIERNO HDERAI. 14.3 IZ.4 IZ.7 

RECURSOS FISCAi.ES 

(GASTO CORRIENTE) 56.3 40.6 19.l Zl.5 - - --
RECIJPSOS [TJQU[-

TAOOS 
5.9 7.B 10.B 7.Z 10.3 10.7 

OEFI C J1 PR[SUPUE ~ 

TAi. - - 9.3 13.3 7.J• - - -·-
rJHAhCIAAIENTO - . - - -·· 9.6 9.3 5.8 

(•) CUBIERTO POR UNA META ADICIONAL 0( INGRESOS PROPIOS. 

TABLA 2: INGRESOS or IHEVISION EH PORC[NTAJES ESTIPULADOS EH El CONVENIO PARA LA REHABILJTACIOI/ 

FINANCIERA y CAMBIO ESTRUCTURAi. 0( IMEVISION y [ITTJDAO[S r¡ur OP(RA, FIRHAOO rn 19B7. 
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INGl!'50S IM<VISJON 

·MILLONES DE PESOS CORRIENHS· 

ANl[((O(HTE C011PR0111SO 
1984 1985 1986 1987 ' 1988 1989 

CO<<ERCIAU ZACIOll 5,762.6 37.B 7,243,5 42.3 11,932.4 56.B ZS,123.0 40.1 69,460 68 148 1 159 

R(CURSOS FISCALES 

SER\'ICIOS AL 

GOBIERNO íEOCRAL 

B 580 

·'· 
RECURSOS CTIQUCTAOOS 892.6 

D(rJC[r Pll(SU?UESTAI.. -•-

FINANCIAMIEllTO ·'· 

56.3 6 951.0 

·'· .•. 

5.9 l 3JJ,4 

.•. 1 571.1 

lS 235.2 100.0 17 100. 

META ADICIONAL DE 

1 NGRESOS POR VENTAS 

40.6 4 020.0 

·'· .•. 

7,8 1 265.B 

9.3 1 803.4 

.•. . •. 

loo.o 11 011.6 

19.l 13 498.0 21.5 -·-. -

.. B 919.0 14.J 12 IJ4.0 12.4 26 141.0 

lo.e 4 500.0 1.1 10 107.4 10.l 12 181. 3 

!3.3 4 533.0 1.3 . . ·'· .•. 

.• . 6 ooo.o 9.6 9 500.0 9.J 12 000 

loo.o 61 63l.O loo.o 102 101.9 100 110 081 

4533.0 

TABLA J, INGRESOS DE IMEVlSION ESTlPULAOOS EN EL COl1PROM1SO SUSCRITO POR El GOBIERNO FEOERAL EN OCTUBRE OE 

1987 CON LA DIRECCION OEL INSTITUTO. DICHO COMPROMISO PARA LA REHABlLlTACIOll FINANCIERA Y El CAMBIO 

ESTRUCTURAL FUE PACTAOO CON El FIN OE LOGRAR LA EFICIENCIA EMPRESARIAL DEL SISTEMA Y ALCANZAR SU 

AUTOSUFICIEllClA FINMICIERA. SIN EMBARGO, ESTO NO SE LOGRO Y EN 1990 El GOBIERNO FEOERAL DECIDE OESIN· 

CORPORAR ALGUNAS FRECUENCIAS NO RtoJT•JM.L~S (~(A$t'. SüBCAPlJULO 2.6) rrn ) . 
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En cuanto a los anunciantes, Marentes habla señalado que "la diversi

ficaci6n de fuentes de financiamiento implica anunciar transnacionales, 

ya que si el rrercado nacional no es suficiente, tampoco el Estado habrá de 

financiar lo que falta. Serla un pecado de lesa política nacional el que, 

si la gente está dispuesta a invertir en la televisión del Estado, no lo 

permitiéranns.• Cl9l 

Así, IMEVISION contaba con los siguientes anunciantes cuando entró 

la nueva administración: 

ACOJINAMlrNTOS Sfl TH[R 

AOAMS 

ADIOAS 

AEROHEIJCO 

ALBfRTD CUL V[R 

AlFOf<BRAS lfRIA 

Al !TAL IA 

ALTRO 

AMERICAN flPRESS CO 

ANUNCIOS EN DIRECTORIOS 

ARALMJ:l 

ASEGURADORA HIDALGO 

ASEGURAOORA HEXJCAPtA 

ATAR! DE HEXICO 

ALIRREPA 

AVON 

BCH 

BANAMEX 

BANCA CPEMI 

BANCA SERFIN 

BANCO O[l AlLANT!CO 

BAllCO lffTERNAC IONAI. 

BANCO H[X!CANO SOH[X 

BANCO OBRERO 

BANCOHfR 

BArlPAIS 

BARCEL 

BAROAln. 

BEECllAH 0[ MEXJCO 

BLACk & orc'ER 

BEBIDAS, Al.JH[NTOS Y RESTAURAllTES 

CAL IADO CANA DA 

C. ITOH 0[ HEXICO 

CAFE BLASON 

CANON Df HE XI co 

CARABELA 

CARNET 

CARNIVAL 

WllRO JllO. DE CALZADO 

CENTROS GALILEO 

CEREALES INDUSTRIALJIADOS 

CERYECfRIA CUAUHTEHOC 

CERYEC[R 1 A MOCHllJMA 

CITllEN 

CLEMENTE JAQUES 

COCA COLA 

COI.CHAS HEXICO 

COl.GATE PALHOLJVE 

CIA. NESllE 

CIA. GRAL. or LUBRICANTES 

COHERCJAL HABE 

COHERCJAI. ROSHFRAllS 

CIA. YllllCOLA DEL VERGEL 

COSTA LJNE 

CHRYSLER DE •EllCO 

m.CHONERA ATLAS 

COllASUPO 

OJCONSA 

OJSTRJBUIOORA ULISES 

D' EUROPE 

OA,,O~S.: 

DEPORTES HARTI 

DOMECQ 

OORHIHUNOO 

El AGORA 

ESPECIALJOAD OE LUBRICANTES 

EHEUR 

ESTUFAS Y REFRIGERADORES NAl.ES. 

FABRICAS SflECTAS 

(sigue) 
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FAMSA ORGA•IZACION ROSERTS TRACKS DE MU ICO 

GARABATOS OS RAM OE MO 1 CO UNILEVER DE MOICO 

GENERAi. ELECTRIC PANASONIC UHIROYAl 

GIGANTE PANIFICAOORA SIMBO UREMEI 

GONHER DE MD 1 CO PAVOS PAASON VIAJES MECA 

GOOO YEAR OXO PEPSI COI.A VISTAR 

GRUPO UNlLEVER PlASllCOI IGA VOLKSWAGEJI DE M(Xl CO 

HAlSTOll PONOS OE ME" ca VST SA OE CV 

HEllt(l PACKARO PRODUCTOS íARHACEUTICOS YAKULT 

HIC~ocr. PROOUCTOS DE MAIZ IOt/DA 

HOllOA DE MEXICO PRDOUCTOS DOHESl 1 COI 

HDOVER PRODUCTOS MABESA 

HOlELES MISION PRODUCTOS OUIMICOS AlLEN 

lBM DE HEXICO PROO'JCTOS TEXACO 

ICONSA PRONOSTICOS 

HlotJSTQIAS COR PEC<ITT & COLMAN 

INDUSTRIAS SELECTAS RlCOLltr.J 

lSLD ROSSY BRASS 

K IMSERL Y CLARK ROYAi.Mi CH 

KOOAK MEXICANA ROSERT SOSCH 

l!CONSA SASRITAS 

LIVERPOOt DE MEXICO SALINAS Y ROCHA 

LOTER!A NACIONAL SANSORK'S OE HEXICO 

LUXOR Y l{)HAWK SEGUROS LA COMERCIA!. 

LA BELLA ITAlJA SERVICIOS CONíAO 

1'.ACKA SHE'AHl:X 

MAOUlfflEX SHOWBIZ PIZIA 

HEXICANA DE ESTAFETA SIGMA 

1'11Cü/t'.).; SANCELA 

MOllTES Y ClA. SAN CRISTOBAL 

MUEBLES fREY SJGNORE 

HUL TJBANCO COMERMEX SUBURBIA 

l<AC l OHAl F I NAllC 1 ERA SUNBEAM 

HEC DE MEXICO TELHEX 

NISSAN MEXICANA TERLET DE HEXlCO 

Ot.IVEHI HEXICAflA 

TABLA 4: AflUNCIANTES EN IMEVJSION (1989). (BOJ 
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~gún Ha.rentes, la ~resa consolidó en 1988 su autonomía financiera 

y'en el presupuesto federal para 1989, ésta ya no f!gurólBll. Sin embargo, 

el Director- General que lo sustituyó a partir de 1989, indicó en una entrg_ 

vista en febrero de 1990: "Irrevisión tiene dos adeudos pendientes: un viejo 

adeudo fiscal, que viene desde muchos años atrás, h.--'ísicamente con la Se

cretaría de COmunicaciones y Transportes y con el ~partamento del Distri 

to Federal. En este rrorrento ese adeudo debe andar en el orden de los 

70 000 millones de pesos, aunque en tiemp:> aurrenta tres veces mis p:::>r las 

lx>nifkac!ones oel Plan de Pago Anticipado. Este adeudo tendrá que redl-

mirse rediante un aurrento en las ventas y W\a reducción en los gastos, de 

tal suerte que a rrediano plazo, tres o cuatro años, podarros alcanzar el 

equilibrio ffrJci.cro -itJe se gast3.ron el misno afio los pagos adelantados' •.. 

el funcionario reconoce que lrrevisión no es y nunca ha sido autosufici~!l 

te ...• (RZI. 

El misroo funcionario indica que "Las finanzas de lmevisión están en 

un proceso de transformación. tenerros que reducir severarrente nuestros gas-

tos e incr~ntar nuestros ingresos, de tal rranera que po1~rros equilibrar-

los. Sufrlroos un grave desequilibrio desde que se inició el sistema de pago 

anticipado: en 1986 vendieron tiempo para 19A7, pero el dinero se lo gas-

taron en el misroo 86. Yo reclbl Trrevisión con 8 mil millones de pesos en 

caja, pero también con W1 adeudo equivalente a 162 mil millones de pesos 

c:omprDlll>tidos: tiC<rq>O que ya había sido vendido, y el dinero cobrado y gastado. 

F.ste procedimiento ha pravocadc;> un vac{o financiero que desde 1987 se cu-

bre Rl?diante créditos bancarios que se pagan en el misrro año, cuando se 

hacen las ventas, generalnente en los reses de septiembre y octuhre. Por 

eso el año pasado tuvirros que solicitar un crédito de 21000 millones, mlc;-
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tro que ya redimiros con los ingresos obtenido,...en septiemlore. Y segurar.en. 

te este año repet!retros la operación" (Bl). 

Con relación al tema del financiamient.o, Javier Esteinou señala en 

su lihro "Hacia la primavera del esplritu nacional" -editado en 1988-, 

con base en datos rerairente declaratorios del directivo de Il-!E''1SION du-

rante el régirren anterior: 11 
••• se lQJró sanear sus finanzas maltratadas 

por el régiren anterior (1976-82) y alcanzar la difícil reta ele conquistar 

el superávit económico, pues hace diez años los ingresos de la televisión 

de estado (sic) estaban compuestos por un 90% de subsidio y sola.r.cnte el 

10% de ingresos propios; )' en 1987 se logró que las entradas fueran 90% 

ingresos propios y l()X; subsidio gubernairental con apoyo de 150 anunciantes 

Importantes. 'l'ambién se tuvo la contabilidad mis clara de los Últirros diez 

años"(B4) • 

Sin embargo este juicio de Javier Esteinou se invalida por dos razones: 

sus fuentes de lnfonración (artículos y notas perlodlsticas con todo el vi

cio que tiene como resultado de la manipulación infonrativa) y lo escrito 

en los documentos del propio Instituto (véase tabla de ingresos 1987). /\SÍ. 

to:io el trabajo rC?stantc de Javier E.c;teinou que se base en estas fuentes 

y juicios son falacias que hacen caer todo su estudio y propuestas que 

sobre la situación financiera de la empresa se traten. 

Pero autosuficiente o no, Marentes indicaba al final de su adminis

trar.lón que la empresa operó con 89 mil millones de pesos, todos obteni

dos de ingresos publicitarios. Y también, autosuficiente o no, esto no 

gustó a los "críticos" del sistema; por ejemplo, el misrro Esteinou indica 

que "la televisi6n del gobierno nunca ha rra.ntenido una clara posición de 

servicio, cuando su función central debiera ser esa. Y no un servicio en-
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tendido en términos rutinarias, burocráticos, sino un servicio de rrnvili

z.ación de la sociedad con miras a la resolución de los grandes problemas 

nacionales. Jrrevisión está en el rrodelo 1hollywoodense 1 ante la necesidad 

de oompetir con la televisión privada p:ir conquistar nuevos auditorios, 

atrayendo así más fuentes de financiamiento 11 <85 ) . 
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==·=::-=-=--·---------~~ 

Mucho se habla de la deSV<!ntaja que tiene THEVIS!ON con relación a 

Televisa en el nercado nacional de la cultura de masas. Sin embargo, la 

pregunta que surge es ¿dónde se da esa canpetencia?. No es en cobertura, 

pues IMEYIS!ON tiene incluso superioridad a nivel nacional. Es en la pe-

netI"ación donde está el centro de esa competencia. ta penetración del rro-

dio se mide por los niveles de audiencia que tienen sus barras progra-

máticas (ratings); pero por otro lado la competencia que interesa a la 

empresa es con relación al precio que da a sus anunciantes por C'"lncepto 

de auditorio. 

En ese sentido, parecería que IHE\'ISION es más barato que Televisa al 

mirar sus tarifas .. Sin embargo no es así. 

El costo por millar -ténnino ""Y común entre los publicistas especi!!_ 

li?..ados en selección de nedios- es el precio que da la empresa al anuncian 

te por llegar a 1000 personas -en este caso teleespect.adores-. As{, entre 

mayor rating tenga un programa menor será el cost~ por millar al precio 

de una mistna tarifa. Para hacer trás claro este planteamiento, se ejempli-

fica con la comparación del costo por millar (CPH) de 24 horas de la noche, 

(···)~~ 
/· 1 

··.~ 
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con Jacobo Zahludovsky por Ca:ial 2, y el noticiario IMEVISION INFORHA, 

ele Canal IJ; aml:o$ transmitidos en horario AM. 

RATitJ; (rrayo de 1990) IB&) 

canal 2: 25 

canal 13: 3 

El rating e~ una encuesta realizada en la pobl.ación sobre una muestra 

estratificada con el rín de C1lant!ficar el nÚ!roro de aparatos encendidos 

en una frecuencia sobre 100. En este caso canal 2 tenía 26 televisores en-

cendidos de cada 100, mientras que canal 13 solanente 3 de cada 100. 

TARIFA 30" (horario triple A en carr-ier vigente en mayo 

de 1990) 

canal 2: 96 750 00000 H.N. 

canal 13: 10 588 235° 0 H.N. 

Al obtener el costo por millar: 

CPH = 

El rating se divide sobre la base de teleho;Jar11s alcanzados, en t-É<ico 

se considera de 8 963 000 (revista HEOIOS, junio da 1990). Así. en Canal 2 

el CPH es: 

CPH= J& 750 000 = 28 065 Es decir, cuesta 28 peso~ c:"ada ::-cnsaje 
3 447 307 

del anunciante a un telehogar, compues-

to p:>r un prooedio de 5 personas cada uno. 

Dl contraste, canal 13 de IHEVISION tiene el siguiente CPH. 

CPH= 10 5B8 000 
29 876 354 406 Es decir, cuesta 304 pesos cada rrensaje 

del anunciante por llegar a cada telehQga r. 
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te esta manera el cm es 12 veces más caro en IMEVl.SlON que en Televisa, 

aunque las tarifas de IHEVISION sean nueve veces rrenores que las de 'Televisa. 
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2.3.- EL HENSAJE DE LA TELEVISION 

DEL ESTADO: 

LA PROGRAPIACION 

SegÚn los doc:unentos oficiales, para 1966 la pro;¡ramación de 

canal 7 " ••• está orientada fundarrental.rro:nte al m?dio rural, ya que conti

núa con la misma linea que su antecesora, TRM. Por tanto, su pr09rarración 

procura difundir tópicos de interés público que apoyen ta educación, la ca

pacitación y la cultura; brindar diversos servicios, así ccxoo pro;¡ramas 

de opinión, noticieros y barraR de t?ntretenimiento dedicadas al deporte 

nacional y al cine rrexicano. Dl especial, pretende que su programación 

rre.ntenga un elevado tono educath'O tanto fonnal o:xro infonnal. La barra 

rratutina de este canal transmite Tclesccu."1daria y pro;iramas de orientación. 

"El Canal 13, ¡x:Jr la ubicación de sus '13 estaciones retransmisoras, 

abarca las principales áreas urbanas del país. sus b.lrras programáticas se 

orientan al apoyo cultural, al manejo de infonraclón de noticias naciona

les e internacionales, la proorJCión rle bienes y servicios y, en gran par

te, a brindar entretenimiento, lo que ocupa en esta pantalla tm índice más 

alto que el resto de los que conforman !HEVISION. 

"El canal 22, en el area netropolitana de la ciudad de ~xico, tiene 

un perfil ori~ntado al entretenimiento, a la educación y a la información 

noticiosa, ccxnplerrentados con pro:iramas y series ele anLología. Adcm.1.s ofrc

c:e una via de participación a productores experirrentales"< 97 l . 

Eh el convenio pJra el cambio estructural y la rehabi 1i tación finan

ciera de IMEVIS!ON firmado en 1967, su perfil pro;¡ramítico era el siguiente. 
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PROGRAHACION HO•AS or TRANSHISION 
POR GENfRO 

ANHCfOENTf COMPROMISO 

1984 19BI 1986 1987 l9Ba 1989 

CtA.. TURA!.. 1136 1603 3218 3300 3300 3300 

ED'JCAT!VO '461 <654 •111 4840 4840 4840 

l•í0'1HAT!VO 2066 4413 6960 7100 7100 7100 

fOIR[TENJHJENTO 1301 6693 10086 9691 9695 9695 

BIENES Y 
SERVICIOS 1450 IB<I 1991 2042 1041 1042 

TOTAL 11418 10108 26977 26977 26977 16977 

NOTA: Para l9B4 se considera CaMl JJ y Televfsfdn de la Repúblfca Me.dcdna. 

Para 1985 se considera adem&s Canal 2l zona metropolitana y Canal 8 de Monterrey. 

Para 1986 se considera ta Red 13 y 71 Canal 2Z, Canal 2 de Chihudhua y Canal 8 de Monterrey. 

TABLA s: P•OGllWCION OE LAS PANTALLAS DE IHEVISION SUSCRITO (N EL CONVENIO PARA EL CAl1lll0 
ESTRUCTURAL ' R(HABILITACION ílNANCICRA DEL rns¡¡ruro.!Bal 
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PROGRAMACION DE PANTALLAS IMEVISION 

ANTECEDENTE 

(H CAOA BLOQUE 0( SAAR~S, 0( IZOUtrROA A OEJ!(CHI. lOS: GíHtPO!'. jVf1; 

Cll.TURAL, EDUCATIVO, !~liOí\KAIHO, [HTUTEN!Hl('llTO, Blrnrs y SERVJCtoS. 

GRAF'tCAS 4 Y S. (89} 

COM.PROMISO 
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2.3.1.- ANALISIS DE UNA SEPIANA 

DE PROGRAMACION 

Para COl!lprobar la partlcipacl6n que tienen los diferentes géneros en 

las barras prograrráticas del Instituto, se ana.?bJS una semana de progr~ 

ción (del ju<?ves 16 al miércoles 22 de febrero de 1989) en las frecuen

cias 7, 13 y 22 del sistel!B -de manera global-. 

El criterio para seleccionar la muestra fue al azar, ya que se obser

\'Ó que durante 1989 no hubieron cambios ni en el tiempo de transmisión ni 

en el balance programático, aunque si hubo renovación de títulos. 

Las categorías -o género- en que se clasificaron los títulos transmi

tidos fueron: 

• PERroorsrrco 

* t'!JL'11JRAL 

* SERVICIO 

la base para determinar estas categorías parte de las propuestas rea

lizadas por la lJNESCO para universalizar los géneros televlsivos(9Dl ; y 

de los estudios realizados p:>r otros investigadores( 9t} , mism:>s que contein

plan estas categorías como una constante dada su operatividad y rigurosi

dad para una clasificación exahustiva. las categorías propuestas en el 

Reglarrento de la Ley Federal de Radio y Televisión (Título VI, artículo 

51, fracción I) no se consideraron ya que no incluye la categoría de 

servicio ( 92 l • 
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A continuación se explica cada categoría y sus correspondientes sub

categor{ as. 

PflUODISTIOJ.- Ac¡uellos títulos cuyos mnsajes tienen finalid3d info_!: 

mativa y/o crítica hacia los tenas de <lctualidad política, económica y so

cial; incluye las siguientes sul:categorías: 

• Noticiarios. 

• Polémicos. 

• Reportaje. 

• Entrevista. 

• ReS\ll!F-'n. 

ClJL'IURAL.- Aqu"lb9 títulos cuya finalidad es r"""°tar el interés y 

aportar conocimientos acerca del arte, ciencia, tecnologfa, refuerz.o a la 

educación forna! y cultura pJlftica. Incluye las siguientes subcategodas: 

• Educativo. 

• Ciencia, arte y tecnolO::Jía. 

• Políticos. 

ENJ'RE'I'DlIMIENl'O.- !.os tí tul os cuyo contenido es tomado por el recep

tor para su diversión sin narores pretensiones. f.ri este género se encuentrilil 

las siguientes categorías: 

• Musicales. 

lhUnor. 

• Telenovelas. 

'*' concursos . 

• l:k>portlvos. 

• Series e.ictranjeras 

• Caricaturas. 

• Vari~adcs. 

• Pel!culas. 
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-SERVICIO.- Aquellos títulos cuyo contenido se dirige a la orientación 

del receptor hacia diversos tópicos de la vida diaria: alirrentación, sa-

lud, trabajo y consunn. Iestacan las siguientes sutcategorías: 

• Orientación fiscal. 

• Economía donéstica. 

• Bienes y servicios directos. 

• Otros (servicos no clasificados). 

Antes de roostrar los resultados obtenidos en el análisis, deben con-

siderarse los siguientes aspectos: 

- El conteo se hizo por programa transmitido, no por título, ya que 

algunos de estos se repiten en diferentes horarios y días dP. la 

semana o pertenecen a la misrra serie. O? hacerse por título, el 

total hubiese sido lll'!nc·r al tiempo de transmisión total. 

- No se considera la prOl!DCión de bienes y servicios por concepto de 

publicidad. 

la clasificación da los títUlos que confornan las barras de progra-

mación del Instituto, aplicada a la sem:ina de análisis, se nruestra a 

continuación. 
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Gl:NERO: PERIOOJST!CO 

SUBCATEWHA TJTIA.OS PR[X;R},MS IOIAS 

•OllCl<RIOS lr.ievist6n lnfo,.ma 34 11 

PCUHICOS A la misma ho,. ai 

R[PQ!!TAJ[ Los estados de "4~l leo 2!30 

Prog,.ama Cultu,.al de lls 
frontera\ 

E'5pech.1 de Narcotr&flco 

Programs esoeclal 0:11 

Oocumenul 0:11 

tNlREVISTA Consolte a su médico o:JO 

(1 oficio de ser muJer 0:30 

S&bados del 13 

televidente 

IJn dfa un ir.:>• fc:ano 0:30 

tilfto'j, 1 ntf!os, nli'tos 0:30 

A brazo pa,.tldo 0:30 

RESUMEN Selecciones del CNN 

Prtme,.a fila Z:lO 

Honitor f inanclero 10 

La gufa de cada dfa 1~ 

Vldeomundo 1:30 

Maqaz1ne 

Sel'lana labor.tl 0:30 

Depo,.tv 

TASI.A 6. 



107 

GENtRO: Cl.I. TURAL 

SUBCATEGOlllA T!Tl.1.0 PROGl!AMS IO!AS 

EDUCATIVO Actu111izacl6n docente 

El hont>re y el campo 2!30 

CIENCIA, ARTE Y 
TECNCJ..OGIA Lo mejor de pre sene 1 a 

1.1n1vfl'rstt•rh 

CoMcyt 0!30 

Tem4s de Gar1bay 0!30 

Desde el centro histórico 1!30 

Desde la Untvers ldad 0!30 

Prhma Unlversttar1o 1!30 

Las artes 

[l otro ~•leo O:JO 

Agend11 unlversltarh 

PCJ..!TICOS Programa de Partidos Pol ftlcos 0!30 

E 1 Congreso de 1 Trabajo 0!30 

Foro de consulta para h 
reforma electoral 

TABLA 7 



GENERO: EKTRCTEHIH!ENTO 

SUBCATEW!IA 

MU5JCAl.C5 

TEl[NOVELAS 

CO~CllRS05 

OEPORT! VOi 

~nrn:s D. TRAHJCRAS 
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T!Tl.lO 

( 1 !.how de 1 rock 

Fl son del corazdn 

VAIT()nos tocando 

Rufdt> en el alre 

Radio Clip fstérco 

AT90 espechl 

(n tlendcJ y trastienda 

La almohada 

Sin torniTJos 

Nova 

Plumas y 1enteJue1as 

Oshln 

Kol itas 

(t gr,m premio de los 
64 1111 llon~s 

Sorteo 1'11>.?late 

Futbol soccer 

Deporte dlllateur 

Toros 

aasQuetbol 

Sobre e 1 terreno de jueqo 

Mini serie fdmi lfdr 

\Jebster 

S ledqe lfdmer 

Adolescentes 

Alf 

la1os fdmlJlares 

luz de luna 

Historia del crimen 

PROGAAHAS HOAAS 

O:JO 

O:JO 

O:JO 

2:30 

2:30 

O:JO 

z:Jo 
2:30 

z:Jo 

O:JO 

12 

0:30 

o:io 
O:lO 



CARICATURAS 

VARIEDADES 

PELICIA.AS 

TABLA B. 
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Clfntca de la o;.elva negra 

[1 camtnante 

El secreto de 1 Sahara 

Oueente 

Pobreza\ y riQuezas 

los t 1greo;, del mar 

Los verdaderos cazaf antasmas 

OinoBurios 

ln!.pector Gadget 

M1nlmonstruos 

Buenos Ofa'i 

Tiempo libre 

Sopa de letra'i 

fiesta charra 

Nostalgta 

Records de Gutness 

Nactonale!. 

Eitranjeras 33 

2:30 

2:30 

0:30 

10 

0:30 

0:30 

1:30 

o:Jo 

14 

66 



GENERO: SERVICIOS 

SUBCAHGIJ!lA 

ECONOlllA DOMEST!CA 

ORIENTACION ílSCAL 

BIENES Y SERVICIOS 
OIPECTOS 

OTROS 

TABLA 9. 

TlTil.0 

Sal y pimienta 

Autoconstrucción 

Asesorfa fiscal 

Vldeoventas 
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la otra cara de la etiqueta 

Program! del tNCO 

PROGRAMAS HORAS 

10 



GENERO 

PERIODIST!CO 

CUL lURAl 

ENTRETENIMIENTO 

SERVICIO 

TOTAL 

PERIOOISTICO 

ltot iciarlos 

Polémicos 

Reoortdjft 

Entrevista 

Resur.ien 

TOTAL 

Cl.l TUllAL 

Educativo 

Ciencia, arte y 
tecnología 

Po1ft1cos 

TOTAL 

EHTRETEHIMIEHTO 

Musicales 

Humor 

Telenovelas 

Concursos 

Deportivos 

111 

PROGRAMACIOH GLOBAL 

HWRO DE PROGRNIAS HUMERO DE llORAS 

102 BJ 

23 46 

141 161 

10 ?O 

276 310 

PROGRAllACIO!I POR GENERO Y SUBCATEGORIAS 

NtKRO DE PROGIWIAS 

34 

10 

45 

102 

HtJOERO DE PROGRAMAS 

13 

23 

11 

12 

15 

14 

(sigue) 

TABLA 10 



Serles e-:tranjeras 

Caricaturas 

Var1ed11des 

Pelfculas 

TOTAL 

S[RVICIO 

Orientación fhc.tl 

Econ01nfi!I doméHtca 

Bienes y servicios 
dlr'!'ttos 

Otros 

TOTAL 

19 

17 

40 

141 

112 

Ht.KRO DE PROGIWl/.I 

10 
TABLA 11 

En p:Jrccntajes, la participación de cada categoría en las b<lrras 

pr~rcuMticas de lliEVISION es el siguiente: 

GENERO 

PrriodhUco 36.91 

Cultural a.Jl 

[ntreten l111iento 51.08 

Servicio 3.61 

TOTAL 100.00 TABLA 11 

Asf. puade verse C?l m:mm1ja g1obo11 de la tcloviid6n 1lo1 E»tci::lo hnc:in 

la sociedad: en priner lugar el entretenimiento, cuya m<lyoría son de orí-

gen '"tranjcro (89 de 141 programas transmitidos); el segundo lugar lo 

ocupan los pro:;Jran\.,S poricxH~~ticos, cori el predcminio d~ los rcsúnrnes: 
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con una escala rrucho rrenor los programs cuÍturales, destacanc\o que los 

de rartidos l'ollticos ocupan un espacio lnfim (apenas 4 de 276 progra-

1nas, de los cuate:; 2 sonde la serie ~ Políticos y los otros dos co

rresponden al Congreso del Trabajo y a la propia Secretaría de Gobernación): 

por últim::>, los programJs de servicio de respuesta directa son los que 

tienen un rrenor espacio. 

OJn relación a los programas extranjeros, éstos ocupan los horarios 

preferentes (de 19:00 a 23:00 horas). ya que es mis barato y redituable pa

ra la empresa pagar derechos de transmisión p::ir determinados pr~ramls y 

carr?rciali~ar la señal con ellos, que producir los propios títulos. 

con todo y lo anterior, los progrUli".:is de orígPn nacional OC'Upa.n la 

nayor parte del tiempo en pantalla, sobre todo en lo que se refiere a los 

géneros periodístico, cultural y de servicio. F.ste ritm:i de producción, 

sin embargo, no pudo sostenerse por mucho tiempo sin arrojar resultados con

trarios a la empresa, pues no todos son suficicnterrente redituables. 

Por otra parte, con base en un conteo del total de horas transmitidas 

por !MEVISION durante 1969, se obtuvieron un total de 17 004 horas en los 

Canales 7, 13 y 22 (del lº de enero al 31 de diciembre), siendo el espacio 

restante (9 973 horas) ocupado por los Canales 2 de Chihuahua y B de M:>n

terrc~·· Aw1c.¡ue la prc::t:?:::a -:?stipulada ¡:::or el convenio de 1987 fue cumplida, 

el tiempo total de prograiración se redujo a partir de febrero de 1990, lo 

cual explica el Director del sistema: 

"La producción do prograrras se redujo en un 70X. {X)r rnznnog bl~icancnto 

financieras: analizarros el costo da cada progra.~ y los >-eneficios econó

micos que t"eciU{am:Js a cambio, pues sOOQs una empresa y venderos nuestro 

tiempo: cuando la diferencia era significativa, decidiros suspender la 
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producción de esQ pr01rama. Pror...ablcmente inicierrns la prOOpcción de otros 

pr~rairos. p?ro lo harenes atendiendo, también OOsicairntt?, a criterios de 

carácter financiero. 

"Dl la red 13 se re<lujo la transmisión de prO:Jrar.ns entre las 10:30 y 

las 13:30 horas, tiemtXJ que estaba dedicado a W1a barra fer.enina ... En el 

22 est.ar.r>s cmp?zando !as transmisiones dos horas m3s tarde, dP. las 14:30 

a las 18:30, ¡-nr U~mino de ~rechos de algunas p:>lÍculas. teníanos un 

stocK cuyos derechos se han ido aca'>o!ndo"1 93 1. 

h.JluGotAI iA S. 

Jo..,i' Antonio Alvan•1 L l•M, direc

tor de f"'C\'fSIOli, anteo;. tenfa una 

vlstdn diferente Ce la utilidad 

de los medios de difusi6n del Estado. 
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2.~.- EL RECEPTOR: LA SOCIEDAD CIVIL 

FRENTE A LA TELEVISION DEL ESTADO 

El au:iitorio de !M'.EVISio.•: es cualitativarrente diferente al de la tele-

visión privada -'l'elevlsa-. 

según Ja revista MEDIOS ( 
9

' 1, Ja población nacional que posee teleVisión 

es d~t 73% (8 963 324 teleho;¡ares); Jo• cuale• pertenecen, por nivel soci2 

económico: 

NIVEL AD: 10% 

NIVEL C: 24% 

NIVEL e 
BAJO y O: 66% 

En este marco, el PJsicionamiento de IMEV1SION está centrado rás (sobre 

todo canal 13) hacia los niveles AB y e, mientras que Televisa (con e.xcep

ción de canal 9 que na coocrciali?..a su señal) incluye también en sus canales 

2 y 4 al nivel e bajo y o, r el canal 5 al AB y c. 

AsL IMEVISION tiene dentro de su audiencia primaria sólo al 34% -lo 

cual no significa que este pr:>rcentaje esté cautivo- y esto se rí!laciona, 

cc:roo ya se vio, con el costo p::ir millar pxo ventajoso frente a la televi

sión privada. 

E.sta dP.!Wentaja frente a Televisa mtiva que IMEVISION reduzca tari

fas y busque una· pro;i:ramación atractim para ta audicmcia y ésta a su vez 

sea atractiva para el anunciante. 

tP- esta manera el contenido que se debe transmitir está sujeto a los 

intareses de la burocracia guternaml'.mtal -caro Jn?dio de ascenso político-
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y de los empresarios que anuncian sus productos en este! tl'P.dio. 

L1 sociedad civil constituida coro público, entonces, no tiene control 

político alguno sobre los contenidos de la televisión del F.stado. Sobre 

este control, la siguiente tabla es bastante explicita. 

1.1¡::10::; CE. Hff0Fl'.1ACION VASi'J.L.. SUS BASES DE F!NANCIA'.41ENT0 
"DE cmtrAOL 

c.t.:..;crE::i..::,".1::.\s 
OC .,c,s i.•E_:JlQS 

11'1'.c:t;c~:i~!'I C,. I• 

~..,:;• .. •1=lclln .. "ll.r.an· 
C•B'Tl·ento 

TElf'.'1S10N 
i;•:.•o 

PRENSA 
AE'lt$TAS 

li•rtu•lmentt: el J V.&l\lontftel~ 
1úe" \") 1 

T:1:= • ...-. .-n~ 11;J1· 1 Pc.1c.a!ir.enie lnd•· I 
f!i:l. Tú el 1,.\.,31,0 rn~:o e1 1,1\uUoO 

r.•¡ ~J~l ::''"'~'· pa;a uria parle 
"'·~"l'f' u1 ser. e; I y:. ~;i~hc.:a:s elra 
.a¡;"''-'n1c=rrieria partt 
H~1atuolo~ 

c1:~e 

t.18AOS 

0'1. ¡··¡ 

To1•lmer11e :)11e.:• 
IC i!l USúA!10 P.IQ& 
1011lmtnlt el Hf• 
w1e10 

Co"l·.:il ""e· .;o;..,i;•,;i !. ?r¡c:.ci--n'!'rtt r.,..,o 1 ~.:C:C:·Jl\O '-4o1yc1 
1..J:.lí t•I e:.:.: r:;¡ .:e :u' CC"I"~' tOnlrol ,,-,< 1 . -· 

Cc1'1!1'):1lt:• 
,;."'l1.1"l:·,"l:c 
s~:1:: <·1 
c:"'l:t-..:i:i 

~~;;~;~· ~~¡ ;' ~:·~ \:, :-_; ; ~~:'~\'~~:i 

:~1.~1~·~:~1~1: ~o;;~;:i j 

Nv!<> 
con1101 

~~~'-'_º'_'_-.~~~~~~~~-~~~~~ 
\ :: , : !'o'!'>ll r.::i:- ) .:..•o re~u·cre un• j 

.;,.;·,:;;,·a 
:e· ;:• a:~:::..:. 

JI!.-.... ,~.~ 
. !~. ¡;;~t,,:,1 J:t-1 1,.~¡,,.U10 

\ ~·L·rc.-~ t'' a; . .ir~tc 1 CiC·~1en E:•Ptts.1 
Alfo. reQu11re una 
dects•On upreu 
del U~l.4'10 

·~~-+-~~~~~--~~~~~+-~~-

::;, ~ • .,,._,. ".'.lJ 1 ii-:o 1,;· ~·iil •.; 1 ;•1en:= 1oi r~~u.<!re 

:.-:;~.~v:-~;.~~ 
1:;. ......... c1.:1: 

.1 ·-·~~'.•!~;. ' .;tr.:':l•.l•.an; r..o• 

1 
,~ .. ;1 1\ si •.:.:: ... eren 
t!iJr,.,1,sm::i 1"ºº) 

lct:-~ ~-~." 

';_!tire:. si r~:lu1r.,n, 

i..1t.wno1.::.:;. .. c1e 

L•:iromuyl•mil•éa. 
C1/'ld ;,m.uda 
cMul16n 

'''-'': ~.,,,;~-:~re- htT",plo:i JU 1l'01S!U. 
1 •. ·.c ·:1 •:i:io y 14 mi.r,co11•t11pre:iu 

~~~~~--'~- -~~~~~-~~~~~~ 

,·1 ~ .. :·. · - ,\e·,;~' l.>;.,;;.:•.-:-;· .. :!•'''-• !:wJ.5 .:n f.'c·•:cc, :tJ l1nJr-:1¡n c.on put1l1c1· 
:.~ ::t:_.:: .• 1~• 'fo.t':~"'r 3,:.~P.·~rtorrr'ft::l!'ll,.,~c .. cm.:.ses.cap1na11talendonc11 
.. ~--·· .·1o· 

1 .. l t,,_ t.· ~! • .~.·~ IC'., ·:~ :..:. .:o; i.;1,eorr:1t~1tf1r..lt r.o:malm'!l'lO r.o eon1u1uye fuente de 

¡ ___________ . ________ _ 

l ABLA 13 (%). 
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sujeta a estos lineamientos, los investrgadores de la comunicación 

en ~leo critican a la televisión del Estado: " ... la televisión sigue 

funcionando corro cerebro colectivo divorciado de las necesidades del cuerp:> 

social, porque mientras viviros cotidiananente una profunda crisis cconó

mica,que está poz: convertirse en severo conflicto político, la televisión 

nos orienta a pensar, prioritariam:mte, en el triple eje cultural del con

sunn, los de¡xJrtes y las ideolo;¡Ías del espectáculo; i' sólo ocasionalrrente 

nos conduce a reflexionar y sentir los problemas centrales de nuestra socie

dad. Esto es, la problemática nacional no pasa sustantivam:mt.e fOr la tele

visión, lo cual ha provocado la existencia de tu1 rrodelo de funcionamiento 

esquizofrénico entre lo que difunde e inculca la pro;¡ranacl6n televisiva 

y las necesidades o realidades que se viven catidianarrent.e en la sociedad 

rrr..xicana" (96 ) • 

Est.a afectación a los intereses culturales, valores y conciencia social 

a los que hace referencia, tendría solución -dicen investigadores corro 

Yictor Klnuel PP.ntal SahagÚn, Javier Esteinou y otros- rrr.diante la 11 regiona

lización de los rredios y el acceso de la sociedad civil a los miSm:Js". 

Sin embargo, a la luz de esta investigación1 tales soluciones no son 

las más viables porque: 

* F'..l proyecto del Estado rroderno al que hace referencia el gobierno 

actual pretende utilizar al rrodio mis = elem:mto de integraci6n 

del crecimiento que = basti6n del desarrollo regional. Por otro 

lado, la regionalización del medio no es posible p::>rquf:!, de acuerdo a 

la cita de F.dgar M:>dn hecha anterionrente, los rrcdios del Estado no 

pueden contribuir a fortalecer la identidad regional de los ciudadanos 

p:>rque al ser nasi vos tienden a hat0geneizar a la sociedad a través de 
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los nensajcs televisivos. Por ello, tcx!a derranda de que el rredio 

contribuya a rortalecer la cultura nacional delx! considerar qué 

cultura (de todas las existentes en el país) es la m'is universal 

en el contaxto nexicano. Regional iz.ar a los rrcdios irnpl lea refor-

zar fortl\3.s diferentes de cultura en el p:lÍs }' crea un sentimiento 

localista más que nacional. Por eso no es una perspectiva conveniente 

a los intereses del Estado. 

• Por otra parte, el aCC"eso directo de la pohlación hacia los r.edios 

no es posible, rrucho nenas de manera permment.e, ya que los intereses 

de clase son mis importantes que la tendencia a la "deITOCratización 

del oodio''. Además, si la sociedad civil tuviera el acceso directo al 

rredio tendría que contar con ta asesoría de expertos en cuestiones 

del lenguaje televisivo, teóricos y líderes de t.odo tipo, lo cual 

traería consigo la creación de una nueva élite enanada de quienes se 

mantuvieran por más ti~ y con mayores recursos en esta participa

ción di recta. 

Para dar fin a todas estas suposiciones y debates, al director de IHEVISION 

es muy claro en la concepción de lo que es y debe seguir siendo la televisión 

del Estüdo: 11 
••• la televisión pública y gratuita, conn lo es la del gobierno, 

no puede ser una biblioteca electrónica elitista, no puede ser una clase 

uniVt?rsitaria al aire, no puede ser un espectáculo para minorías ilustradas 

ni tUla tribuna de poli tización agudizada y confront<1ria. La televisión, la 

industria de la televisión, al igual que la prensa, se justifica por la 

aptitud para convocar audiencias nUJrW?rosas y ne t"efiero tanto a la televisión 

pÚhlica conn a la pri\'uda ..• la televisión pública tiene que convocar a una 

gran cantidad de personas a través de una infamación lo r.ús cor.:plota y 
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desapasionada posible y dio una difusión cultu~l accesible, cercana, atrac

tiva .•. • ( 911. 

fOlOGRArtA 6. rl control del receptor \Obft! el contenido tle la televts16n 

e\ nulo. 
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2.5.- RETROALIMENTACION: LAS POSIBILIDADES 

DE PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL 

El proceso de comunicación entre el Estado y la sociedad civil a través 

de la televisión, COOD hasta ahora se ha visto, recae en et discurso autQ. 

ritario, sin posibilidades de participación en el rredio de manera directa 

por parte del público. 

Sin embargo existen canales de respuesta por parte de la sociejad hacia 

el Estado quP. no utilizan el rrodio de difusi6n masiva necesariamente. F.s

t.os canales forman lo que se denomina 1•comunicaci6n alternativa". 

f\Jr definici6n, la ccxnunicación alternativa es una respuesta surgida 

de los grup:>s sociales subalternos hacia la conunicación dominante, que 

parle de una clase social. El propósito de ~sta es pro[X>rcionar una versión 

diferente, gr.meralmente opuesta, a las versiones cHfundicias por el discur

so autoritario. Los ne<Hos con que cuenta, por ser de grupos subalternos, 

no siempre son los rrus idóneos para cusar un impacto p?rceptible en la P.s

tructura social: folletines, mítines, marchas, carteles, revistas de tira

je limitado... Fn llixico, la experiencia de co:mmicación alternativa ha 

dado resultados efírreros y aislados. 

Ya que la. participación de la sociedad civil en el C9ntrol de los con

tenidos de la televisión es nula y su acceso limitado de acuerdo a los inte

reses del Estado, este rredio se presenta inaccesible para la comunicación 

alternativa. 

E..c;te tipo de conrunicación es posible a través de otros ~dios y es un 

instnlltf?nto de respuesta al Estado, cuyo canal P.stá en la elaboración de 



lll 

una política de com.micac\ón en la quP. se ~ntemple un rrodelo de pl•nlfi

cacián intersectorial. 

En el Estado autodtario la política gubernazrental parte de la deci

si6n de las élites a¡:oltronadas en et poder de acuer-10 a lil necesidad 

del control del F..stado sobre la societiad ci vi 1. En él la pal { t ica gubernarren

tal mantiene un proceso vertical cuyo flujo parte del centro del ¡::ojer 

y su aplicación concreta recae en las instituciones cread~s p:>r el régirren, 

acompañadas del usufructo de los aparatos del E.starlo para evitar cualquier 

tipo dP. respuesta negat.iva a la política gubernanental. 

F.n contraste, lL'l Estado d~rático e9 ~quél OOnd":." Al ejercicio dP.l 

gobierno recae eQ función d~ las expectativas de la socle<:lad civil: qué 

necesita y CÓ!rO para el beneficio colectivo. 

En el reacom:xlo de fuerzas sufrido en el sisteira político ll'P-Xicano 

a partir de 1988 se evidenció la decadencia del régitren corporativista- autQ 

ritario y ta necesidad d~ "m:xlernizar la estructura del E.stado". Fn la nueva 

tendencia, el gobierno salinista ha debido seleccionar de dos alternativas, 

la más viable en el control del p::>der: o mayor autoritarisrro, o rmyor def1E 

cracia. D~ hecho, el gobierno actual es uno de transición: de la tradici2 

nal visión "revolucionaria" del Estado benefactor hc1cia una internacional! 

zación económica-política-cultural en la que el C'Ontrol del po<ler i:'~l Estado 

depende de las relaciones de la élite! hlrocrático-política con el p-:>der 

econémico transnacional. f)') este proceso hay una aparente apertura derrocr! 

tlca con las reformas al PRI y el fonento a la inversión en el país; sin 

embargo, en el A.mbito socioeconómico, lo que se pretende es rernrur el 

rrercado interno a C'OSta de la soberanía sobre los recursos de la nación. 

En este marco del futuro lntrediato del país, la política gubernazre!!_ 
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tal hacia la televisión rJel Esta1o tenía, al inicio riel sexenio y hasta 

el prirrer sP.rrestr~ de 1990, tres posibles alternativas: 

a) La desinco.rporrición de algunas áreas y su privatización acanpafl!! 

das -por las áreas que p?rmanez.can el nanos del Estado- por un 

tip-:> de pro)'nura.ción l'=<]itimar!or rle los act0s de gobi~rno y pro

rootor de la estabilidad del rrercado interno. 

b) La consolidación de un sistemi de c:crmmicación ma.ntP.niendo el rrr:>dg_ 

lo actual, con JMyor salud financiera y un rrejor nivel de eompetiti 

vidad en el rrorcado. 

e) La foCIMción de un sistema en control del Fstado ,;inculado a los 

intereses de la sociedad civil a través de su participación en la 

fonrrulación de sus políticas. 

En cada una de estas alternativas la sociedad civil tiene diferentes 

grados do participación, pero sólo en una de ellas podría tener un poder 

retati va sobre los contenidos, y eso es a largo plazo. 

Alternativa "a".- La rlesincor¡x:>ración. 

lb tema tratado con cierta frecuencia en l~ prensa dunrnte los prirre

ros l!l!ses ne 1990 era la posible venta de los canales 7 y 22, a lo que ,Tasé 

Antonio Alvarez Lima calificaba cono runnres esparcidos por exfuncionarios 

de lMEVISION "con la finalidad de crear una cortina de hUl'll') sobre sus rmnejos 

irregulares" ( 9 .ti i. 

Sin embargo, COft'O se verá mis adelante, en septiembrP. del misno año 

la propia Secretaría de Gobernación confil1t\'J esos "rum:ires", con lo que se 

compnmba lo que en el capitulo 3 de la segunrta parte de esta tesis se habla 

afinnaño: de acuerdo al PND 1989-9~ y al recortP. Interna "n diversas iireas 
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de la empresa, IME\'TSTON ya anunciaba graves., ~utaciones con el fin de 

"racionalizar las tareas y finanzas" c99 ) dt:!l sisterra. 

~ hecho los ajustes internos empe1.aron al iniciar el año, en enero 

" ••. virtualrrP-nte canceló .•. sus direcciones de Pr()'Jranación y de Planea-

ción, mientras que la Dirección de Programación pasa a depender de Carer

cialización. COcro consecuencia de estas nedidas ha cesado hasta ahora a 

unos 700 colaboradores del total de 4 500 que conformaban su planta lah2 

ral" ( IOOl. 

En este caso, la sociedad civil podría p.:irticipar de manera restrin

gida: sólo quhmes tengan el poder económico para adquirir alguna frecuen. 

cia. El resto, com::J siempre lo ha hecho: en la asimilación de los cante-

nidos p::tlÍticos, educativos y culturales que más se acerquen a sus e.xpes, 

tativas irurediatas de acuerdo a su ma.rco de referencias, sin tener canal 

alguno de influir en esos contenidos, r>.xcept.o apagar el televisor o cambiar 

de frecuencia. 

Alternativa 11 b".- La consolidación del actual nndelo. 

El régirren sallnlsta pretende, con relación a los rredlos de inforl!!! 

c!ón del Estado, Impulsar su utilidad con base en su salud financiera para 

cumplir sus objetivos. 

trurersa en esta política, la televisión del Estado debe acercar su 

funcionamiento más a las necesidades del nercado qu~ hacia la expresión 

de los problemas nacionales, p:>r ello su prc:gramación habrá de centrarse 

en un esquema atractivo para el anunciante y el pJblico con base en barras 

prc:gramáticas donde predcrnina el entretenimiento, ya que es la gratifica

ción que busca obtimer gran parte del público hacia este rredio. 
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En este rrodelo, la participación de la sociedad civil t:iene es exac

taJoonte la rnis1t0 polibilidad que por ahora existe. 

Alternativa "e".- La vinculación de la sociedad civil en una política 

de carunicación planificada intersectoriaJrrente. 

En esta alternativa existe una tr\3yor p:>sibilidad de participación de 

la sociedad civil. la televisión ~ria ser vehículo de conceptos de utill 

dad no sólo ¡Jara la clase gobernante y las empresas que requii:!ren prc.mx:io

narse. También sería de utilidad social mis allá del entreti:>nirni.ento y divet"

sión del público, con rrayor ¡:eso en la información crítici1 y cultural sin 

el riesgo de perder auditorio. 

El mismo director actual dP. 1MEV1STO.\I, José Antonio Alvarez Lim:t;, 

escribía en 19R2: 

" •.. los tredios de difusión masiva en ?-P..xico han seguido una evolución 

paralela al crecimiento econé:rnico, pero dP. poco han servido para el desarrollo 

y, según algunas opiniones dignas d~ considerarse, en no pocas ocasiones 

lo han obstacu1i1.arlo. Frente a esta situación, es claro que el hecho de 

rrodificar la inerci;:i del sutdcsarrollo transita necesariam;onte por la racio

Oílliz.ación, en términos nacionales y sociales, de los con.tenidos y Ja diron

sión del uso de los nedios, de tal suerte que propicien derrocratizar la eco

nanía, la política y lil estructura social mistl\l, que es lo que entcndem:Js 

¡:or desarrollo. 

"Un punto de vista para resolver la p:>lémica acerca del financiamiento 

d~ los rredios m:isivos de c::.i::xm.J.nicación, la titularidad de su propiedad, el 

régirren legal al que están sujetos, el respeto a la lib?rtad de expresión 

y el derecho a infamar, sería el considerarlos, sobre todo a la radio y a 
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televisión, corro instCU!!Entos de servicio público. 

" ••• lograr y consolidar lo que poddanns conceptuar corro soberanía 

informativa, significaría un estímulo al conoc!mi~nto y su recreación, para 

propiciar uno nayor participación económica, política y cultural de la 

sociedad. Una nayor 11Dvilización de toda la comunidad nacional (clases so

ciales, gobierno, organizaciones intel'TTW?-'1ias, com.midades, grupos minori

tarios e individuos), para que participen con:.ciente y organizadarrente en 

todo el complejo proceso de la conrunicación, tanto en la gestión de los nedios 

y el diseño de los contenidos, corro en la educación para su recepción, de 

manera que le dé sentido y propicie la respuesta crítica. Con esta base 

organizativa de la canunidad nacional, estará. garantizado el ejercicio de 

la soberanía en el car.;x::> de la cor:rJnicación y la caPJ.cidad ptira ofrecer una 

alternativa al fcnórmno de la penetración cultural. 

" ••. la sociedad ha de orientarse f'undarrentalrrente a forrentar la di

versidad de los emisores, la cu"'l a su vez garanti7..ará una amplia variedad 

de contenidos de los ~nsajes y coadyuvará a una demxratización real. 

De esta manP.ril sP. p:xh:á hahlar de una comunicación social auténtica, conC'!?'

bida en términos de organización y partici(>3.ción y no en el sentido masifi

cante en que se acosttnnbra efectuar el m?nsaje de los nedios. 

11 
••• garantizar la pluralidad de los emisores es, por tanto, una opción 

prioritaria frente al rro<lelo actual de la conrunicación. 

" ••. este prorocto •.. implica, necesariam:mte, un P.sfucrzo educativo 

dirigido a la C001W1idad nacional en su conjunto. Ello significa, en pocas 

palabras, que para garanti1..ar una acción efectiva de los receptoras con 

respecto a la gestión que propong¡:m los rrl?dios, sería necesario estructurar 

un pro;irama educativo que habilite a dichos receptores para cuestionar y criticar 

los contenidos de los rrensajes que se les ofrezcan ;- , en consecuencia, ex-

presar también sus propios criterios y puntos de vista. 
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"En conclusión, el desarrollo, concebido ccmJ la dcr.o::ratización di'? la 

sociedad y de la cultura, en un pa{s d? C'llltura rrayorit.ariar.J'!nte oral y 

visual. sólo pued~ cor.seguirse rredbnte el uso dl'r.Oerático de los rredios 

de carunicación colectivo" ( 101 l. 

Esa era la propue?sta de Alvare~ Lim -actual r:Hrector de THEV1SION

en 1982. Sin emharlJD• ta realidad d~ su ;:idministración est.l ITllli' lejos de 

lo que aquí. propcme-; eso es p:>rquc llevar a la realidad un~ id~íl. d~ este 

tip:> es práctic.in;ont.e imp:isihle, sobrf! t.odo cuando se del:c tratar desde 

y con el pO<ler del Estado. 

Ahora, sJ posición frente a ese "USO dem::lcrático" es rruy clara: "l.ii 

televisión del Estado no p.if?'de servir de juguete o exp:rirento pa:ra nadie"ClOZl 

Por otra parte, et cont~nido y el acceso en tos rredios de di fusión 

no de~..nde únicanente de quienes los dirig~n. sino de to.jo un régirren leg-:ll: 

"Si en particular lo;<; partidos sienten que su presencia cm la tele..,,'i.sión 

resulta escasa, yo en.~ que ahora que e;;tán analizando la futura l~isla

ción electoral, deben exigir una mayor presencia. ~h es el director d~ una 

empresa paraestatal quien dete tener cm sus rranos ~l sí o el no. Yo m'? sareto 

a la legislación ... son las sei1:>res diputadas de los diferentes partidos 

los que deOOn ventilar y decidir esta circunstancia, no yo"( lOJ l. 

En la prirera propuesta de Ah-arez Lima se reconocen calar~nte dos 

sisterns paralelos di:! educación: uno, el formal, dotado de resp:.xtsdblll-

dad social y adscrito a W1a política e>.-plÍcita que pue1e discutirs~ y r.o:!i 

fic~rse a través de las vías legales; el otro, corrunicacional, sujet.o excl.!!. 

si~t.e al cri t1?rio de sus propietarios y con cap."lcid.ld para contavenir, 

sustituir y hasta subvertir los fines de la p:>lÍtica e<lucaliva. Pero no 

satilJTl">.nte e..'Ciste contradicción entre el sister.a ccmmicacional del F.stado 
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y la educación for?Ml, sino que ésta trasciende a otras áreas: ,. ••• es tan 

grande que se ha creado un abism:> entre los rrensajes que se difunden telC?Vi 

sivanEnte y lo que se experlrenta en la vida diaria. ( •.• ) es tan abundante 

que atraviesa par la cuesta de enero, el panorama económico, el desempleo, 

la 1?.xprcsión ciudadillla, la participación poli t ica de la sociedad civil, la 

situación agraria, la al!ITl!ntaclón ... " l lD
4
} 

D? tal suerte, la pro¡:iuesta de Alvarez Lirra im;:>lica necesarian?nte 

una transformación del Estada zrcxicano hacia las características del Estado 

denocrático. 

En ese sentido, del:e considerarse al proceso de elaOOración de una 

política de comunicación interrelacionada con otros sectores rle la activi 

dad nacional caro el punto central de estP nuevo rTJXlelo: es decir, la pla-

nificación intersectorial concertada con los diversos grupos sociales para 

fornrular una política de comunicación social co~erente con los grandes pro

blemas nacionales sería posible sólo si el Estado rrexicano se reorientase 

hacia W1 esquema de apertura deirocrát!ca de hecho. 

En septiembre de 1990 se dio a conocer la alternativa elegida, a la 

que 'f'l se había referido /\lvarez Liro en julio: "F.l n"O'.lelo de televisión 

del Estado seríl: uno con finanzas sanas. Para eso deterros alcanzar grandes 

audiencias y ser atractivos para los anunciantP-s. !-És que hablar de una 

televisión corrorcial d~t-.erros hahlar de una telavisión rJe alta aurli~ncia; 

esto quiere decir que debeiros vincularnos mucho má~ a los gustos del audi

torio. En est~ sentido no habrá vuelcos es~taculares p:>rquc no se descu-

bre el hilo negro tafos los días. teneros que hacer esfuerzos de im."lgina-

c!ón y calidad .•. Con la reestructuración de JMEVISION habrá nayor com¡:e

tencia entre la Iniciativa Privada y 11Byor calidad del sector público ... " l los! 
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2.6,- EL REDl"ENSIONAlllENTO DE lllEVISION 

Y EL FUTURO DE LA TELEVISION 

DEL ESTADO EN llEXICO 

En el capitulo anterior se esbozaron tres posibles alternativas para 

el futuro de la televisión del Estado. la pritrw?ra ñf' P.ll:t:; ~s ta desincor

p:lraciún de algunas áreas que pu~en ser consideradas inni'.?'C'esarias para 1 :i 

actuill ~dmini!ltración. Esta situación es ya una realidad y p'.)r tanto, las 

alternativas restantPs han quedado atrás. En la segunda p;irte de esta te!'>is 

se aludió al contenido dPl Plan Nacion::1l ri"' tes.arrollo 1989-9-1, donde s~ 

concluyó que, dl?'ntro de la "p:>lÍtica rrodernizadora" del presidente Salinas, 

la empr~sa pública que no SP t".'On!'5id<:!r-1 prioritarii o q;~ no r.tL"'!plr:- con 

eficacia sus objeth-os Pn un esc¡u-:rna financi~r~nte estable?. seLh desinco,r 

¡:orada. Esta p:Jsición se C001premHó en dos sentidos: 

• Cooo empresa pública, IMEVTSIO!J dehía adelgazarse lo rrás p:'JSible p.1.ra 

tra?cqar con eficacia en el áreQ de su corrpetencia. 

• Can::> Aparato ldeol&gico del Estado, aunque hubiesn privatización d~ 

sus frecuencias conservaría de rranera nornutiva el tontrol del sistem. 

de televisión o el control operativo '3~ wm p;irte di:? ést12. ( 106 ) 

fusde enero de 1990 surgieron infonmciones relacionadas ron la reñucción 

del sistema de televic:;iÓn rJel Est1dn, rPflriénñose al rP.Corte df? tl'.?levlsión 

de progruras }' ti~ de transmisione'i y, las nás graves, con refarencia a 

la venta de las frecuencias 7, 8 y 22. 'l'ales infornaciones fueron corrot:oradas 

p:>r el director rle lHF.\'ISION, aun".fUe Pn lo que se refiere a la privati7..ación, 

hasta agosto no había dicho que sí, pero t.amp:x.-o no, limitándose a señalar 
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que .. está en estudio y se va a llevar a catn wtade::isi.ón seria antes de que 

termine el presente año" 1 1O7 1. 

Mientras decía esto, IMEV1SION se reestructuraba en todos sentidos, 

cuyas principales causas son las siguientes: 

l. - Organizativo-laboral. 

La organi?.ación administrativa de IMEV!SIOO ha sido un problena desde 

su Mcimir?nto: " ... en 1981 se reunió ~rsonal de distintas dependencias 

fusionadas, lo cual dio cact0 resultado 'Wl conjunto de recursos hunanos 

bajo distintos apartados sindicales, can diferentes cate;iodas, salarios 

y prestaciones, con diversas condiciones de trabajo y obviairente sin haber 

seguido W1 patrón unifonre de selección' ..... CI0 7h15 l, 

f.)1 a:¡osto de 1988, la secretaría: de f'rograIMción y Presupuesto auto

rizó una estructura ocupacional de 359 puestos de nivel nu<lio y superior 

y 2639 de apoyo operativo; por honorarios trabajaban 928 personas wás. 

DO! esta manera, el costo anual de los sueldos era de 46 782 millones de 

pesos "lo cual representaba '1fn'., del total de ingresos de la institución y 

27% de los costos y gastos" 11 oa). 

Ante este panera.na, la Junta de Gobierno del Instituto decidió, en 

enero de 1990, adelgazar la néxnina, cuyo resultado fue la eliminación de 668 

personas, de las cuales 448 P.ran free-lance -por honorarios- y el resto 

institucional: edecanes, di rectores, coordin"riores, ;crer.te.s, personal 

secretaria! y de" seguridad. Del niwl directivo desap.1recieron dos de cuatro 

coordinaciones generales, cinco de catorce direcciones y nwwe di'! 1Q.1 geren

cias. 

Así, el objetivo de la a:ctu3:l dirección del sistem es "contar con un 

personal capaz, lo rnis reducido posible, que •.. se conviPrta en un centro 
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de productividad y d<> utilidarles par~ la empresa ••. " !l09l .. El ¡:ersonal 

rest.ante, aproxinndanente 1 t;OO, serán recocentrados en canal 13, la única 

frecuencia qoo sEqJirá o¡:erando TMEVISION. 

2.- J.>lnanciera. 

En los estados financieros dlct.aminados hasta 1986 HiEV!SION presentó 

núm?ros rojos, entre pérdidas, p;Jsivos acumulados y recargos, JXlr 156 230 

millones de pesos: "!Mh"VlSION tieno do5 adeudos pendlenlPs: uno fiscal •.. ~ 

sican-ente OJO la Secretar! a de Comunicaciones y Transportes y con el {)?-

part.arrenlo del Distrito Fe<!eral. •• de alrededor de 60 000 millones ... : el 

otro adeudo f!s con los clientes dn !HEVISION que pagan por adelantatio y que, 

en dinero, está en 70 000 millon'?s, aunque en ti~ ;,um:mta tres veces más 

por las bonificacíon:>s del Plan de Pago Anticipado"(l!O). 

Sin embargo,· a decir dú A1varez Lirra, el malestar financiero actual es 

"un problema congénito en las empresas de televisión cm el nrundo, parti

culanronte en las de propiedad estatal" ( l l l l. 

3.- Producci6n. 

A partir de enero se dojaron de producir 36 progril!Ms: "la producción ••• 

se redujo en un 7(1X, por razones básicaioonte financieras ... .,l 11 z} . 

Ahora, de alrededor rlB 1~0 programs transmitidos por el canal 7, 13 y 22, 

los único~ costcablo-s son los que pasan entre las 7 y 11 de la noche ¡:nr 

C1nal 13, la mayoría de los cuales son ~mries europeas y estadounidenses. 

D? la producción local están .8_ ~· ~:t. trastienda, El GÜirig:liri, 

Oeportv, Fórmula !!!;2L. ~ Qg_ Garlmy, Nexo§ y fil. precio~ !llaneo. 



131 

En julio de 1990, Alvarez I,ima decía que el recorte se debió a que la 

producción no tenía "posibilidades cor.tpetitívas en el nercado nacional o in. 
temacional" ( 113 ). 

"No podemos realizar pro;¡ramas subsidiados que no reportan ningún in

greso; la reducción ... casi ha culminado; prácticartr!nte la mayoría d~ los 

programas que hay ahora en pantalla son rentables o tienen posibilidad de 

rentabilidad, por lo que yo creo que los ajustes que se hagan de ahora 

en ad~lante serán los normales" ( 114 
l. 

Un res después, esos "ajustes nornalP.s" cancelaron la serie !i l¿ 

mi srna h::>ra }' Buenos Días. 

4.- Operaci6n. 

La operación de diferentes frecuencias, que se fusionaron en un sólo 

organisrro a partir de reg{m::!nes disímbolos, ocasionó problem.:is graves en 

la empresa. Entre ellos una limitante jurídica para C0111>rciallzar tos ca-
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nales 7, B y 22 por estar Sat'[?tidos al régiron de pennisionarios ( estos 

tres canales fueron creados en 198S, y lCJA">, r'2'sp:>ctiv<'l.m'!nt?.). Si?qÚn ~l 

director dal Instituto " ... (rste rl .. ;iiIOC"n) es total~nte arcrtico en un nrun

do m::derno y de CCXTip:'tcncia ••• no (se) puede anunciar sino de rranera tran-

sitoria con un permiso especial. .. no nos encontrarros así en aptitud de> 

obt.ener los ingresos n<?Cesarios" ( 11 s}. 

Por otra p.1rte, está un punto que ya se ha tocado ~n este trahajo: 

entidades con estructun1s jurídicas diferentes se integraron en un sólo 

organisno, con objetivos bien definidos en la teoría, ~ro no aplicados 

en la práctica; estos hicieron caer un proyecto que hubi~se sido útil a 

la nación de ha terse tooado en cuenta la consulta púl:>lica oo 1983 
1116 l. 

5. - Cl:m:!rclalizac!6n. 

El nulestar fin'1nciP.ro de 1MEV1SION se dete en gran nedida a los 

malos resultados de su política de corrercialización, que incluye: 

* Ventas anticipadas que se aplican a pasivos y gastos del año en que 

se cobra y no del año para el cual fueron pactadas. 

* Venta del tiempo de alta audiencia de la Red Nacional 13 a cambio 

de material de baja calidad. 

* tJegociaciom~s con internr.diarios qut? rc\.""eridicrcn el ti~mp'J ~r-

cial por debajo de las tarifas. 

• Ctxnpromisos pactados para años posteriores, sin disponer capital 

de trab..1jo parn hacerlcn frente. 

Además de estos, otros problenas rfX:llrrentes: 

• Rat.ings rrunipulados a favor de la competencia. 



lll 

• tr?sconfianza de los clientes y prQYeol?dl!!Pt'es hacia la empresa. 

• rntern>:'di ación en Ja que n-wrsrON se obl igab.1 a disponer únicaJtEn-

te Ja mitad d<:>l tiem¡xi cotrercializable, mientras que la otra mitad 

era vendida ¡;or los inte~iarios a n-ejores precios. El m:il n€'1:30-

cio para la empresa era que, con un sólo anWlcio contratado por cada 

película o serie podía pag>rse el valor de la !"'llcula que el lnterne:liario 

-o brotter- vendía a altos precias . 

.l\S( las cosas, el 14 de septiembre de !990 la Secretaría anuncia --en 

OOlatín de prensa- que IMEV1SION sólo operará Ciniil 13, "Cor.! el propÓsito de 

f'ortaleo::er la estructura de la televisión pÚblica en ~ico y proporcionar 

opciones televisivas d~ rrejor calidad, que correspondan a los interi'.!scs de 

la nación •.. 

se estudia la desincorporación de las frecuencias r~rmisionarías 

de la Red 7 y de los canales locales 22 del Distrito Federal y B de H:mt.errey. 

"Corporación 1-i:!><icana de Radio y Televisión, S.A. de c.v. (rMEVlSION), 

persigue fundanental!TW?nte, ser un nndio eficaz y de calidad para la trans

misión de información, educación. cultura y entretenimíentot que sirva 

cada vez rmjor a la sociedad. 

"Con esta ~ida el gohi.~r-no federal dispondrá d~ una entidad de te

levisión renovada, nós P.ficirmte y productiva con la autosuficiencia finan

ciera e intc!'gración administrativa n'?Cesarias para 1mdemiz.ar su tecnología, 

cumplir con sus cornpromi~os fiscales, ll'l?diantt! la rrejor atención del ioo-rcado 

publicitario y fortalecer sus relaciones. laOOrales. 

"Esta decisión forma parte del proce::m de o::ldemiZilción )' redirrensión 

de las ent!dad<!s paraestatales, y responde a las nec<!sida~cs de una sociedad 
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crecientenente plural y participativa que diversifica las opciones televi-
. ( 117) 

s1vas" • 

Frente a esta realidad, los posibles concesionarios se alistan a campe-

tir p::>r obtener las frecuencias desim:or¡:oradao;;, entr'2 t~l los destacan: 

• Joaquín Vargas; conce5ionario de la cadena Multivisión 018 l 

Clf?fiPnte SE>rna, Francisco Ibarra r Francisco Gonz.ílez; concesionarios 

de Radio Red, Radio PrograrMs de Mfucico, Grupo ACIR, F.strellas de 

oro, repr?tidoras de telJ?visión y salas cinenut~ráficas. 

• Adrián }' Francisco i\';1uirre; accionistas de Radio Centro. 

•La familia Legorreta, Claudia X. c.onzátez y f}nilio A,;.cárraga Mitno. 

Aún no se ha decidido la fecha en que se desincorporarán las frecuen

cias señaladas, aunque segur<11T1?nt0 no reh.1sará al ti~..rnp:> restante de 1990. 

Sin embargo, la ley señala que para que estas frc:.•ctu:>Íicias puedan 

cambiar dr? régirren se deten ~lir ciertos requisitos: 

• I..a salida del aire de los Canales previa a la con\"ocatoria de oferta. 

• La publicación en el Diario Oficial de la FC?'deración de una Convo-

catoria r6blica por parte de la Secretaría de Cormmicaciones y Trans-

p:Jrtes. 

Una vez determinados los nUP.\'05 concesionarios, dr!hen transcurrir 

90 días para darlos a conocer. 

~ esta rrk'.mera, IMtVTSION tiene los días contados corro P.l mis ambicioso 

proyecto del E.c;tado p:Jr contar con un sistem.l de televisión eficiente y 

autofinanciablc, capaz de CQ!q)Ctir con ta televisión privada )' "snrvir a 

las causas nacionales"~1191 
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59.- La COl!lUnicacfdn supone un proceso Psfcoblosoclal recfprocoen el que Plfste la trans-

mhldn-recepcfdn de slgnHlcado'i a tra .. 11!> de un lenguaje y un inarco de referenci.ts en 

c~n. La lnforr:i:1ci6n, por otra parte, suponP un proceso unidireccional en E'l Que eil~ 

te 1d transmls16n de si9n1ftcados ~ tra.és de un lengu•je y un marco de reíerenciH 

COll\lnes, pero no e.i: istt' rec iproc lda:j. 

60.- Pasq:.1111 f, Antonio, CC"":J~ICt..CJON Y C.t!t. TU'1A DE "'.ASA'.'>. 

61.- Vilfredo P3reto e1pllcaba eri su teorf.a de 1.t clrculcici6n di! élttes, que J,n organtzatiE_ 

nes sociales eu,fri dlri9ldai. ?0'" un.t tlHe go~ern.sr.te {é'.llte u ollgarqufa) dotada de 

mayor utilld4d soc1dl quP lds otr.:n clases, hasta Qwe lle9a otra a ocupar su lug.;ir. (n 

el (stado !"ledcano, la rotación ée "éli~"'<:" ~e ~J. c!odo con ti.ne pn el principio de la 

no reeleccióri; pJ pafs baJO el rl!giN?n pr1hta ha l'stJdo dirigido de ~<1ner~ sucPsha 

por tres ~11tes conforrnanter, de 1J cla~e goberrante: los de c.,rrer4 rnilltdr (J9l7-l9P,?), un.!_ 

versltartos dc carr{'rd polftlcd bHada en pui:-~tos ljf elección popular (1945-1982), y uni

~ersltarlos de carrera burocdtic.t-adminhtro!ltln con estudios fn el edranjero la 

pctrtir de 1932); segón puede verse, la s1gu1ente generJcio!n df' gobernantes estar,f domi

n.tda por P.9resados de uni.-ersio.tdes prf·,adas y posiblemente Carlos Salinds sea el último 

pres ldente egresddo éP T.i l'1'il\...,, 

Para un estudio m.!s a~llo de las ~lites v~ase Pueto, Vilfr1do. TH( MAf; AhO THE SOC!(TY. 

llvlnston, Arthur, edlt. ~le" York, USA, 1970. pp 1422-1427. 

62.- Csla relación l"S una lrr;iortanle estructura de lntl'grac16n de grLipos de POd('r l'n el .!mbfto 

burocr&t1co 1 caractt>ri1dd~ por la reciprocidad y jerarquía de ni~eles.. [ipntro del PRl, 

un ml11tdf1te progresd unlé'nCose a la car.iarllla que lf'fl?d ,...(, ~=-.:::!liJ.:iJt:!'~ oe a/cantar 

¡:;r"'r.int:!'nc1<1 y trcJbajanc1o par.! t"lla. SI e:¡ta camarilla tnv11fd, t'l aspirante puede Jdquf

rtr suflri,.nt~~ r-cc ... rso~ financieros y una posició'n que le pennftdn formar su propid 

camarl 11 .t. fs te s 1 st ema Impregna e 1 proceso de nor.iin"c idn de 1 c<1nd Ida to p.tr.t h pres l de~ 

cla de h liepút;J1ca. la libt>rlad del pr~~idt>nte P.n turno peri no111orar al gablnett, ua 

recursos polftlcos y su capac1dad para decidlr cu&ndo oct.trrir.t la nomiMcldn. le otor-

Cfr. Roth, Oa.,.fd F. TH( CCtf'lPMMTJWE STUOY Oí PQff!C'J. H-M Cof:llany; Boston, USA, 1979. 

plg 241. 

(n el caso de los dlrectl.,.os de lHEVlSJON, todos ellos son prlfstas y han colaborado 
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junto!. en ca.ntiana5 de tipo elt>Ctoral, destaca11dci lJ de 19BR en t11poyo al candtdato a la 

presidPncl.1. [ntre ellos de\taca l:'I ¡Jirtctor del ln'itituto, oulen fue diputado fe-dt•ral, 

ernbajac1or y d1rf'~tor de otro<;. lfl.'LlltH del fHado; dura'lle la cnrnp¿¡fla ele $'111'1.l'> c!t• (.-)rtdrl 

ocupó el carga 11t• 5ubsec:n=-tano d» RJd10, TelNiS16n 1 Prensa l1el ([N óel P?l 11957-BB). 

'w'é.J\t' BloqrJffJ en QUl(N [) QIJl[N [tj LA ADl":"'IS.TRA!'ION PUBLICA ífll(J.IAL, ~t..ico, 1999. 

63,- Sl[T( .,R[GUNTAS A RAtll. CF!(HOUJ. (1c~l\rnr, H'CC16n el Búho, p,Jg :'. 11 df' junio d>! 1959. 

64,. Ch&ver, (lfas. Dt LA CRl~l5 0[ [M['iJSION, Ali'l.?.U LIAA CULPA~ MJHIOO ANl[RIOR. 

Rev1ua f'PlOCt.So, I 693, ll de ft-trero de 1990, pJg 46. 

6$,- ld1dem, p&g 'il. 

66.- lb1deni. 

67,- OTARIO Or!CIAL Ol LA HO[RACION. i'lerne<:. ."'S di! m.sr10 de 1953. lomo 378, p~g 6, 

68.- ltildem. 

69.- Jblóei:i, p~ 7. 

70,- lbid~m, p,!9 6. 

71.- looe; functonu\o\ Que los Integran aparecen en el ane10 ?. 

12.- FabelA, G, GuillernD, !M(VISION REPRESENTA llN (J[Mi'LO OC lO QJ[ S[ OECRflA ••• 

[ 1 Univeroe;al, lunes 11 de enero de 19BB. 

7J.. lbldt>m. 

74,- IMtl/ISION, Gaceta COt'UNtOM IMfVISIO"I. Números l y 2 (rn¡1r10 y atirll de 1989}. 

75.- R(VISTA ~OICANA DE LA C()o!UN1CACIQN. Número 4, Art: SATEll TES MORELOS, BALANCE Y PERSPECTIVAS. 

76.- TELEVISA S.A. , Vicepreslrlencla de comerclalriaci6n, 1988. 

77.- Camugo, 8. , An9rlina. PA~LO ~ARfNT[S R(Cíl'lOC[: NO H.eY PCllTICA OfflNIOA ••• 

[1.c~ls1or, 29 de <1torll ée 1956. 

ln tarifas viqentes d partir de d1ci!:mbre de 1997 y hasta 1990,,.aparecen l'n el ane10 J. 

78.- Gobierno federal de la Repübl ica, tMEVISlO!i, Op cit p.19 :•6. 

80.- El Un1v,.rsal. .H dt' d1ciemtire de 1988. pJg<.. );"y 13, pri~·ra secc16n. 

81.- Véase tabla del pre\upuesto de egrt:>sos dr la íederac.t6n para 1989 en el anelO 4, 

Oebe cono¡,\derar'ie que 1MEVl5lON, al lqual oue otr11s empresas paraestatale; Qur en 1987 

ten'4n f\Mnzas deflcltartas, flrrOO un convenlo con el gobterno federal en el Que éste 
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,nlJfllh lo-; po:1si~os ae la E'f:!Oresa a cc!l!lb10 del t~(lrot!'iso por elev!r S<.1S ingresos 1 

l!'leJOrar !.u';. costos de operati61'1. HU Hunc.16n ele Pi?Shos fue de 11 579 730 C61ares 
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el Banco '11!~1Cano de Col!IE'rtio (•t.-rior (3:.liCJ::M(U SNC)~ i?1 ir.ismo t1e!"\:iO, el gotiier110 

federal otorg!rh v"· ültu!'JO svti~ldlo por 7 700 r.11llor.1>s de De'.>o<. a partir de octu~re 

ele 1987 y hasta fln!l del rr.islT'D !""º· Es postble Ouf' el tOC""(Jrcm1so, con v11;e11cia hdSU 

1989, hayo:i sido condic1c...,~Co a Que, si pasi!ao eHe h:;iso la em;iresa tO-'itlnu!!I! con 

problema~ adnnnl-¡trat lVO':., se de'iinc1JrP,rarfa, 

V~ase Gobierno íederdl de 14 ~t;iútd 1ca 1 ll"EVIS10'1 1 op ctt.; y Sf'Crel.9rh de l! Contralorfa 
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82.- Ctihez, (lfas. O;:J cit. 

83.- lbldem. 

84.- E:steinou, Jav ler, HJ.CJA t.t PRJ~YE:RA QEL ESPl?.lTU CtA.TURAL ... 

f'undatt6n 1'!anuel Buendh. Mi!1ico 1 1988. 

B5.- fbldern, p!g 9. 

86.- f'uerite de ratlngs: Internatlonal Research AHoclatfon (INRA). Oebe sel'lalarse que el 

valor del ratlng puede tener deformaclone:r. de acuerdo a los intereses de algunas empresas. 

Televisa proporciona, o en su defecto autorizo), los propios, hecho que disminuye la 
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e7.. Pr~sidencia ~ l.t República, Unld<1d df' la Crónica Presidencial. LAS RAZONES Y LAS 

OBRAS. Tercer dfio, llld)'O; p&g 327. 

88.- Gobierno f'ederaJ tje la P.ep:jblica, IMEVISION, Cp cit. 

89.- tb1dem. 

90.- Yloase UN SOLO "l.JNOO, YO((S ~UL!JPLEJ. f'ondo de Cultura [c.onór:lica, 1982, 

91.- Toussalnl 1 rlorence Uti ESTUDIO DE Uta. SO'AM DE PPOGR.AMACION ¿~E!IT[ SANli EN CUERPO SANO? 

fn l(lfVISA, (L QUINTO PODER. Mdco, 1981:.. 

92.. Reglamento Ge la tey íederdl de Radio y Televisión; en Directorio de la C!mara Nacional 

93.- Chhez, EH.is. Op cit p.fgs 48 y 49. 
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La telcvlsión del Estado en ~xico es un esfuerzo de la clac;e gobernan, 

te para p:>seer y usar un nedio de difusión propio que resulte eficaz en 

el ejercicio po!!tico. Desde que el E.stado empezó a ¡>lrtic!par en esta i!! 

dustria, los intentos realizados por los diferentes gobiernos para lograr 

tal objetivo, han tenido que revestirse d':? otras flU'lciom$ -cultural, in

fonMtiva y de entrPt.enimicmto- para legitim.1r y m-1ntener viqentl'? tal par

ticipación. Sin enbargo, estas Últimas funciones han evolucionado de manera 

tal que hoy constituyen un m:delo de televisión CODY!rcial y acorde más con 

su función de A¡>lrato IdeolÓgico del E.stado que con Jos objetivos y justifi 

cacioncm estipulados en decretos presidenciales que le han dado forna. 

OE?ntro de este rrodclo, la televisión del F..stado ha tenido que entrar 

a la canpetencia con la privarta en un marco de desventaja en la cual han 

existido más fracasos que triunfos, donde el ¡n.1yor costo es que hoy en día 

no puede hablitrse de un Instituto ~xicano de Televisión sólido en aspectos 

com:J el financiero, organizativo, presencia en el nercado, capacidad de 

prcxJucci6n, credibilidad y recursos técnicos, entre otros. 

Cc:m:J resultado de este fracaso, en sistena de televisión del Estado, 

corro actualmente está constituido, se encuentra desahuciado por el actual 

gobierno; este últirro, basado en lineamientos cficientistas, estipula en 

el r:ID 1989-94 que aquella 13?J>resa parac~st.aLal que ne C"'.!.'!'.plc ~n 'ilUS obie

tivo!'i o que no r.s prioritaria no tiene razón de ser para el Estado. Por ello 

la actual rcentn.icturnción de IHEVISION apunta hacia una desincorporación 

parcial. 

Sin embargo no puede hablarse de una desincorporación total, pues sería 

dar marcha atrás a treinta años de esfuerzos del Estado por contar con un 



tredio de difusión propio útil en el control infonr .. 1tivo con niveles d~ ¡:Y?

nelración eficaces. Por lo tanto J~tF.VISirnJ sobrevivirá sólo con un Canal, 

que p::>r el m:inent.o no represent..a una p:>sihle fuente de control organizativo

laOOral. con cob?rtura nacional y sin pr-oblc:mas para obtener financiamiento. 

f..sta frec...~encia es canal 13. 

t.o rtnterior- es resul Lado del estu1io realizad!') ¡:or la Juntrt de Gobierno 

del Instituto al analizar las dos figuras jurídicas quf? rigen las frecuenr-:ias 

que opera: la concesión y el permiso. lJ. prirmra puede corrercializar su 

r..eñal de manera rtás libre que la segunda. re a:;uerdo con la l..ey Federal de 

Radio y Tuli;ovisión, las frP.CUencias r.iermisionadas Í-equieren de un permiso 

provisional para obtener ingresos por vía publicitaria. re tal suerte que 

los cana les 7, 8 y 22 no han podido ser capaces de obtener sus propios recur

sos, mientras que Canal 13, la íinica frecuencia concesionada, debe subsi

diar el déficit de los canales hermanos. 

Fn este orjen de id1?as, el régim:>n jurídico ha sido un frtmo, ya no 

para la consolidación del Instituto, sino para su ncra sobreviwmcia. 

No es la Dirección del Instituto la inslancia que puedr"? salvar y imn

tener dichas frf'Cllencias bajo el poder del E.i;tado, p1es se 1 imita a recibí r 

Órdenes del Poder Ejecutivo a tr-avés de ta Junta de Gobier-no. Son ~l propio 

presidenti? de la Repúhlica y el Poder tpgislativo quienes tenrirL:m que reco

nocer lo anacrónico de ciertos arttculos de la ley rrencionada para eliminar 

la figura jurídica de permisionario. 

En su defecto, tal inici<lt.i\'a de r~forma tendería a m::x:Hficar esta 

figura de m:inera que hubiera 1 itertad de obtener recursos financieros dP la 

rro.nera que su Junta de Gobierno juzgara conveniente. 

Sin embargo, la estrechez del ticmp:> p..1ra decidir r la reticencia del 
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gobierno para abrir un nuevo debate sohr~ e! ser y el deber ser de la tel~ 

visión del Estado, limitan tOOa posibilidad de rrodif!caclón a dicho régirren. 

As{ las co~as, lo rrás viable para P.l actual gobierno es interrumpir las trans

misiones de algunas frecuencias de IMEVTSION para quP., po:.tP.riorm:nte, lance 

una Convocatoria Pública con el objetivo de r.oncesionilrlas a los empresarios 

ex~rtos en el rano. 

Dilda la inminencia de esta acción, no se vislumbra otra alternativa 

p.lra la televisión en 1-t> .. .:dco que no sea un rmdelo com:?r-cial tendiente ,, lo

grar el mís amplio atrlitorio y el rrayor núnEro de anunciantes. El surgi

miento dt? nuevos consorcios o la expansión de los ya existentes, traerá al 

pals el reforzamiento de este m::x:ielo y el prodaninio de una "P.COlo;¡Ía de 

mnsajcs" elaborados en el extranjero, ya que es mls redi tuable pagar dere

chos que ¡:iroducir los propios títulos: y en r-fucico, la televisión es un 

negocio. 

En la hipÓtesis de este trabajo se indicaba que las características 

técnicas y financieras de IMEVISTON lo posibilitaban para ser un rro:lelo 

importante en el desarrollo social, aunque por estar condicionado a di~r

sos procesos pol[ticos, económicos y jurídicos, ~sto no era p:>sible. Al 

final, se comprueba que la televisión del Estado en el país está sujeto, 

ante tOOo, a las leyes del rrercado y a las prioridades de política econó

mica del Ejecut ivn. A:>r lo tanto, mientras que las vías de financiamiento 

del zrr.dio sean las qu,:. h;i:"1t:.:, !"v:J-y pre·.'YlCCCr., no l~tr~ ccedtividad capaz 

de impulsar con ~:dto un proyocto con objetivos de desarrollo sociocultural 

cono los propuestos p::>r inVestigadores y críticos do la televisión. 

Constituida corro empresa, la televisión deOOcumplir funciones internas 

}' m:ten1as ucordt:!S con las le}'es del sistetra. económico, i:or lo que cualquier 
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propuesta de los críticos ignorando esta condición o pensando en ~squr?nas 

ya superados, es ociosa. re tal suerte que no se puede concebir una televi 

sión del F..stado "dem::x:rática y alternativa" mientras que los sistenas vigen, 

tes no \raden. 

Cerro los cdticos dicen, la televisión puede ser un foro político, w1a 

vía de análisis y opinión, puede fa.rentar el desarrollo social y cultural ~· 

tener otras funciones mís. SL caro JTP<lio técnico, pero en la realidad hay 

factores mucho más tangibles y prácticos que el "compraniso 6tico"(l?Ol de 

la televisión hacia la sociedad. 

Es tiempo de rc...->eonocer que la televisión del Estado en r.fuico no puede 

concebirse en ta práctica cona un foro público de lucha polit.ica, ni com:> 

un Jre<lio que sacará de la crisis de valores a los rrexicanos, ni tantas otras 

idcali7.aciones. Es tiempo de encontrar en los procesos de socialización 

primarios -familia. y r?ducación escolar- la nanera de realizar esos "esfuerzos 

tendienles a lo;¡rar una identidad nacional y un mayor desarrollo cultural". 

Es el rrorrento de educar para entender a los rredios y obtener de ellos 

únicam:>nte lo que est6n en p:>sibilidad de ofreo::er sin exigirles mls de lo 

que son. Si no se está de aeuerdo con sus contenidos, simplen"P-nto no se ven 

}'se buscnn vías alternils para l()!Jrar ese "desarrollo cultural". Tales 

alternativas son tantas caro la creatividad de cada i:-ersona en su propia 

esfera social. 

Finalrrente, ¿quién de los "críticos r'le los m?dios" se atreve a pro¡x:mer 

vías alternas de financiamiento que le parezcan "deroocráti.cas" en las con

diciones actuales? Antes que nada, debe olvidarse del subsidio gubernanent.al 

y evitar "inmiscuir intereses del gran capital" -según sus términos-. 

Así las cosas, quien tenga la respuesta que pida la pri~ra concesión. 
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NOTAS_ 

l?O.• Cstefnou, Javier. Op cft. 
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ANEXO l 

ANALTSTS DE !.A CllKPAÑA POLTTICA-F.l.FI:TORAL 

DE CAllIL6 SA!.TNAS DE OO!fi'ART EN 1908 

Hasta las eleccionC!s de 1988, los señalamientos de Pablo Gon?..á!C!Z cas!!,. 

nov.:s en J..cl. derilX."racia Q!l México, fUPron válidos; 

"Desde que se funda el partirlo de gobiP.rno en 1929, éste nunca ha perdido 

una elfx."Ción pr~siduncia.1, un<:\ elección de gol:cmador, una elección de srmarlor. 

Basta ant.es de la el('(:'r.iÓn pn~sidenr.i;tl d~ 19&1 el ¡:-;irtido h~bía llevado al 

¡:oder a seis presidentes, a casi doscientoc; gobQmadores, a 282 senodares ••• 

Y los partidos dr! oposición no sólo hr1n carP,Cido r:IP. la fuert.a r~al e instit.!! 

cional necesaria para 9anar uno sólo de esos puestos, o para obligar p;i.cí-

!Jea e institucionalrrr.mte a que sean reconocidos sus triunfos, sino que mu-

chos de ellos pn:!:>enlan características P.sl'.mcialrrente distinta!; de las que 

correspond<:>n a un partido en el terreno teórico o en la experi2'ncia euroarrc-

ricana; financiados en rrruchos casos por el propio qobiP.rno, han <tp:iyado a los 

candid.-itos dP.l ;¡obierno o luchado provisionalrrente en su contra -a cambio 

de concesionr?s p.:¡ra los grupos ~lít.icos que los ñirig~n-, }'han participado 

así Pn la realización del juego politico, del cerer.nnial t?lcctoral. !ns par-

t.idos d-:• nposir.iún que han luchado de m:inera pc-nnanente sólo han llegado 

en realidi1rJ a const.:ituirsr:i corro grupos de presión, rrás o 11Y?nos num?ro.sos, 

Si se lan1.an. en esas circunstancias extrañas, es pJrquc la lucha p:ilítir:-a y 

el fracaso prPvisto, Jcs pennite ohtener en cambio algun.1:=; plri~a.._~ para rliput.arioi:; 

o presidnntl~~; rmni~lpalP._, y sobrr~ tr:orlo, ta C'On~id~raciAri 1r;ol gohicmo hacia 

el grupa dirigente ... La fur?rza e.xigua de los p<!rtidos de oposición se ~rcibP. 
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con claridad al ver la proporción de votos qtJP logran registrar los candi

datos a la Presiñencia de la República."(!) 

Estos lineamientos dejaron de ser válidos en 1988 por las características 

que tanS el proceso electoral. 

El 4 de octubre de 1987, el 1 íder del CEll ñel PRI, Jorge de la Vega 

tanlnguez, dio a conocer el nanbre del candidato prilsta a la presidencia 

de la República: carlos Salinas de Gortari, secretario de Progranación y Presu

puesto, res¡:xmsable de la p:llÍtica económica del sexenio dQ Miguel de la 

Madrid. 

La bandera de sus discursos fue la JX>lÍtica ~, donde no utilizó un 

}Pnguaje p:>lftico también r.nderno, porgue resultaba peligroso para un réginP.n 

1e casi sesenta años, que para seguir JMnteniéndose en pie conservaba las 

características idéntic<ts a aquellas que le rlieron forma nrucho tiempo atrás. 

~r;{, en esos nese& no hubo ni cambio de lenguaje ni de la forna de hacer 

política electora 1. 

F.c.lrm..mdo Cionzález Llaca, en su lihro Teoría y práctica _Eg 12. propaganda, 

habla de las características que del:e tener un candidato y que deben sobresalir en 

campaña: sencillez, inteligencia, capacidad, carism.i, sl!ntido del hwror, 

responsabilidad, sensibilidad. etc. Cualidades que los noticiarios de IMEVISION 

hicieron sobresalir frecuenten-ente: "Un in~spi;?rado ¡· corprcsivo re...."'Orrido por 

la ciudad de ?-fu:ico realizó esta maMna (23 de noviembre) el candidato del 

PRI a la presidencia de la República, C.rlos Salinas de Gortarl. A las 10:30 

horas, salinas llegó a la estaci6n Chab..1cano del r.Etro y se fornú para can

prar su boleto, pagó con una m::meda de 50 p:?sos y f\'l~Ó por el torniquete ..• 

la algarab{a era visible, pues nunca antes un candidato a la prirTJ?ra magistra

tura se había rrezclado con el pueblo, fuera de todo programa. Posterionrente, 



l 48 

el licenciado l lam5 a la puerta de la humilde vivienda de f{)rÍa Rravo viuda de 

López, quien eno::"ionad.:i hasta 13.'S tágrim1s patenti1.ó al ahmderado su adhe-

sión priísta ... el candidato compró un m1zapán con un bill~te de mil p:!SOS y 

le fueron devueltos e.xactam?nte 700 .. , en el ~rcado Juilrcz comió un nenú 

de I 500 ~sos en Pl local núrrero •15"l, rm el que disfrutó ñe cons~ de pollo, 

arroz, rmchi ladas r carne asada ... " (2 ). 

En lo que corres¡:onde a lris acciones del Plan de camp .. 1ña, Salinas 

trabajab.:i de mnora ~squemítica en cada lugar visitado: mitin, ccxnida y diálO]O. 

Bajo la consigna ''Que hable ~xico", adaptada según el lugar j' el sector con 

el que iba a platicar, Sdlinas esquematizaba de la siguiente rMnera su pre-

sentación frente al puehlo: 

Prirrero, de preferencia en barrios p::>pular-es. rrerca-ios o visitas dooii-

ciliadas, Salinas r~ía las protestos populares ante 1i1 crisis económica. 

~ndo, en las conversaciones con anas de casa, obreros, colonos, cam-

pesinos, coroorciantes y jóvenes el candidato priísta inducía, alentaba y legi-

timaba las recla:raciones. 

Turcero, necesariarrente concrito, el candidato se condal {a de la penuria 

de las clases populares. En esta fase, salinas se rrostraba coroo un hombre sor-

prendido por las ~flicciones del pueblo trabajador. 

cuarto, el candidato ofrecía cambiar y combatir de raíz el fen~no 

inflaci,,nario, la deuda externa, étc. 

La vía más uti !izada por los propagandislas del PRI fue la te:levisión, que 

transmitía un diálOJo a~ S..1lina~ con ::ada p:Jbli.Jc1ó11 visitaaa. 

Al misrro tiempo, en las frecuencias de Televisa e THEVISION, hubo de 

5 a 8 impactos por hora en cada Canal en horarios preferencia les, adenús 

de entrevistas (>Speciales c:on JacoOO 7.abluñovs\..-y, Lolita Ay;ita, Ricardo 
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Rocha y l\n3el Trinidad FerrPlra. 

En contraste, algunos rrr?dios impresos y los rredios de difusión alter

nativos, hacían su lilhor nr..>utralizando los efectos de lil campañ.'1 priísta, 

un ejP.mplO de cada caso: 

• El rurror de qun at candidilto pri ísta lo querían "enfermar" por la escasa 

aceptación del electorado hacia su investidura. 

• ta revista ~! # 1600 {23 de diciembre de 1967) publicó un a<t!

c:ulo en el que ascguralkl que "el señor carios Sdlinus, ¡:or definición 

es e-t hombre ~iocre". Para funriam?ntar P.l calificativo, la revista anali-

zaba la camraña y algunos actos del candidato que "no {eran) los actos 

de un hombre brillante, carismático, corro ahora se <lice,sino más 

bien, los de un burócrata que fiel a su mánr.tger, hace lo que este le ha 

i.mpt.msto." El editorial de la revista concluía: "5e tonó corro senda to 

anodino y coon encarnación del futuro la rrediocridad". A la serrana si

guiente pUblicó 0n su }Xlrtarla un cartón en el que salinas, sentado cm 

una pierna de santa Claus, le pide el sillón prQsidencial. 

AmbJs casos de contraprop..iganda fueron ampl ianente atacados p:>r los ctr.dios 

de difusión alineados, en especial la televisión del Estado, que por otra parte, 

se rrostró reacia en ampliar los tiempos dedicados a los candidatos de oposi-

ción en sus not.iciddos •. \ µ:?S3:r dP. ello, el candidato ~P.1 PRT triunfó con problr...mas. 

NOTAS 

1.- González casanova, Pablo. ll\ DEHOCRAClA EN MF.XICO. págs 24 y 25. 

2.- Nolici.rio IMEV!SION INFORMA. 23 de noviembre de 1967. canal 13. 



VINCTA 9. lns lnvestl~~dores dt" Id comu11lcacltln lntert•!.ddos en un rmdelo 

de televlsi6n del [Hado QUC contribuyd al df'Sdrol lo SO( ial 

debe pensar, .int~s Que mida, en su financiamiento. 



1 so 

ANEXO 2 

DEX:RE!'O POR EL 0UE SE ClFA IME\TISIOO 
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lo cohdicmo 

@ ( 

j 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 
1o. DE DICIEMBRE DE 1987. 

CORTES DE ESTACION (BREAK) 

1 2 

A 60" B 1 '475.294.12 2950.588 24 
N 1'254,000.00 2'508.000.00 

40" B 983,529.42 1 '967 058.83 
N 836,000.00 1'672,000.00 

30" B 737,647.06 1'475.29;.12 
N 627,000.00 1 '254, ººº·ºº 20" B 491.764.71 983.529.42 
N 418,000.00 836,000.00 

AA 60" B 2'950.588.24 5'901.176.48 
N 2'508,000.00 5'016,000.00 

40" B 1 '967.058.83 3'934.117 (í5 

N 1'672, 000. 00 3'344,000.00 
30" B 1 '475.294.12 2'950,588.24 

N 1 '254,000.00 2'508,000.00 
20" ¡j 983.529.42 1 '967.058 83 

N 836,000.00 1'672,000.00 

AAA 60" B 4 '425.882.:Jú &li51,764.71 
N 3'762.QOO.OO 7'524,000.00 

40" B 2 %0.588.24 5"901, 176.48 
N 2'508,000.00 5'016,000.00 

30" E3 2'212,94118 4 '425.882.30 
N 1'881,000.00 3'762,000.00 

20·· B 7 "475.294 12 2"950,588.24 
N 1 '254,000.00 2'508,000.00 

f:J e- {l/IU!Aé, 

N · NETAS 

3 

La vanguardia 
Cine Canal 

~. .e-::¡ 

í·~::L;!;: 

5 '901.176.48 
5'016,000.00 
3934.117.65 
3'344,000.00 
2 950.588.24 
2'508,000.00 
1 '967.058.83 
1'672,000.00 

11 '802.352.95 
10'032,000.00 
7'868.235 30 
6'688, 000. 00 
5'901,176 48 
5'016,000.00 
3'934. 117 65 
3'344,000.00 

17 703.529.42 
15'048, 000.00 
11'802,35295 
10'032, 000. 00 
8'851,764.71 
7'524.000.00 
5"9('1.176 ~8 
s ·o 16. ooo. oo 



lo cohdiano lñ ({crlm(ta 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 
1o. DE DICIEMBRE DE 1987. 

DENTRO DEL PROGRAMA (CARRIER) 
ESPECIALES 

4 

A 60" B 14'117,647.06 
N 12'000,000.00 

40" B 9'411,764.71 
N 8'000,000.00 

30" B 7D58,823.53 
N 6'000, 000. ºº 

20" B 4 705,882.36 (., 

N 4'000,000.00 

AA 60" B 28 "235.294 .12 
N 24 '000, 000. ºº 

40" /3 18"823,529.42 
N 16'000, ººº· ºº 

30" B 14"117,647.06 
N 12'000, ººº· ºº 

20" B 9"411,764.71 
N 8'000,000.00 

AAA 60" B 42'352,941.18 
N 36'000, ººº· ºº 40" B 28'235.294. 12 
N 24'000,000. 00 

3U"' B 21 "176,470.59 
N 18'000, 000. 00 

20" B 14 "117.647 06 
N 12'000,000.00 

f_)-:_- P..41.':T/',S 

N =NETAS 

La vanguardia 
Cine Canal 

ªª 



lo cotiritano .<.n r1 fflmoa La vanguardia 
Cine Canal 

~ _ _., l:i:; 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 
1o. DE DICIEMBRE DE 1987. 

DENTRO DEL PROGRAMA (CARRIER) 

A 60" B 
N 

40" B 
N 

30" B 
N 

20" B 
N 

AA 60" B 
N 

40" B 
N 

30" B 
N 

20" B 
N 

AAA 60" B 
N 

40" B 
N 

30" B 
N 

20" B 
N 

Fl ~ flf-IUTAS 
N ~NETAS 

1 

$ l 764,705.89 
1'500,000.00 
l '176,470.59 
1'000,000.00 

882,352.95 
750,000.00 
588.235.30 
500,000.00 

3'529,411.77 
3'000,000.00 
2 '352.941. 18 
2'000,000.00 
1764,705.89 
1'500,000.00 
1 '176,470.59 
1'000,000.00 

5'294, 117.65 
4'500,000.00 
3'529,411.77 
3'000,000.00 
2'647,058.83 
2'250,000.00 
1764,705.89 
1'500,000.00 

2 3 

$ 3'529.411.77 $ 7'058.823.53 
3'000,000.00 6'000,000.00 
2 '352,941.18 4,705,882.36 
2'000,000.00 4'000,000.00 
1764,705.89 3'529,411.77 
1'500,000.00 3'000,000.00 
1 '176,470.59 2'352.94 7. 78 
1·000.000.00 2'000,000.00 

7'058,8?3.53 14'117,647.06 
6'000,000.00 12'000,000.00 
4 705.882.36 9'411,764.71 
4'000,000.00 8'000,000.00 
3'529,411.77 7 '058,823.53 
3'000,000.00 6'000, 000. 00 
2 '352,941.18 .¡ 705,882.36 
2'000,000.00 4'000,000,00 v 

10,588,235.30 21 '176,470.59 
9'000,000.00 18'000,000.00 
7'058,823.53 14'177,647.06 
6'000,000.00 12'000, 000. 00 
5'294,117.65 10'588.235.30 
4'500,000.00 9'000, 000. 00 
3 '529,411.77 7'058.823.53 
3'000,000.00 6'000,000.00 



. RE 10 :AL 7 . - - · . .. 

NO. ESTACION 

Cdh·i/10. Ags 
Los Gallos. Ags 

Ld Pdl. H C S 
' Srtn JOSt1 c1el CdhO. B e s 

Campflct1c, Cdrr:p 
6 Cd Del Cdrrrwn. Cdmp 
7 EscJrcOgd, Crtmp 
B Allt•ndo, Co..in 

Cudlroc¡finegas. Co.it1 
h.1 J1mone1. CO.rlfl 
11 Monclova, Coat1 
12 Pa11ds. COdfl 
13 p¡eQrds Nogras. Coah. 
14 Saomas. Coan 
1!. ~'.11.; Q,;ampo. Coáh 
t6 Couo La Cumbre, Col 

1 'i' Cerro Hullepoc. Chis. 

18 Conuran. Ctlis. 

19 7apdct1u1a, Chis 
20 Cerro Simia Eulalia, Ch1h 

21 C1uddt1 J1m1..•no;. Cfuh 
22. H1da1110 ºº' Pdrtdl, Cn1h. 
23 Gene; al Pnm. O F. 

2-' CL,cncamo. Dgo 
25 Ourango, Dgo 
26 Gómoz Palacio. Dgo 

';!7 la Vt•lcudurta. Dgo 
28 ScHI Pedro. Ogo. 
29 Ce110 Cul1acdn, Gro. 

30. Acap1.1tco, Gro. 

31 Cctto Tulpan. Gto. 

CANAL 

10 11 XHCl'O 
fO XHLGA 

12 XHPOC 
B XHSJC 
? XHCAMP 
3 5 o 
7 XHECA 

11 XHACll 

13 >HCCC 
6'10 XIOCH 

11 J.HMLA 
Par runa ro 

6 XHPNC 
13 XHSBC 

XfH10C 
XliCOL 

XHHXH 

XHCOM 

12 XHTAP 
ll XHECH 

10 XHC.IC 
10 >.HHOP 
7 XHIMT 

10 Xl1CIJE 
2 XHORG 
5 so. 

>.HVtL 
XHSPC 
Xt1CCG 

6 so 
5 XHTUX 

ESTADO 

A9udSCdl1enfc!:> 

Ag11a \Cal1en1t~s 
.la/l!:><.:O 
ldC"iJl['CUS 

8J1a Caltlotri1a Sur 
Ba¡d Caldorn1d Sur 
CítfT!PCChC 

Camp['che 
Camµuct1e 
Cudtwlla 

CoahtJ1la 
Ctiat1wld 
Coahu1/<i 
Co,1~)(11/n 

Coatiullr:1 
Coa huila 
COJhUt/B 

Colima 

Chrapas 
Chihuahua 

CrHt111atwa 
Ch1huant1d 
01stnto Federal 
Estado de Mo•1co 
Hidalgo 

Dvrango 
Oufdfl~O 
Coat1u~1la 
Du1an90 
UllfdnULJ 

Ot1r;Jnf,o 
GL•dfhlH;dfO 

At1choacan 
Jalisco 
Overótaro 
Hiddlgo 
Guerrero 

Gt1orre10 

COBERTURA 

Cal. 1fm. A qs 
Agt1dsca!1en/es, Ags 
San J11rm dr los Lagos. Ja/ 
Nc•ctiistJ.w, lar 
Lu Pdl. fl C S 
Sar1 .IO!>e dt.•I CJllO o e s 
CJn1pt>c/te, CrHnp 
c.,11111•11, Ciirnp 
E .'ir cifC:t"Qa C;unp 
A,1u1Hf•< Coari 
fJ<J..-d Codh 
Co¡¡t1oc1C11eaas. coan 
Jime11ez, Co~h 
~~onclm a, Cadh 
P.uras. Coat1 
P1f'dtas Nugras, Coah 
$,Hm1Js, Ccidll 

Ocnmrio. Coan 
Co11m,1. Coi 
Tccomdn, Cot 
T1utla Gut1erro1. Cn•s 
San Cristobal de la.o;. Casas, Chis. 
V11/a Flores. Ct11s 
Con11tan de Don11ng11e1. Chis 
La 7rm11ann. Cf11s 
Tdp,1ct1ult1. Ct11s 
Ct11t1u.Jf1ua. Ct11n 
Oe/1c1c1.<;, Ctiin 
C1udrtd J1mtme1. Ch1t1 
H1d,1/90 del PJrrat. Cn1ti 
16 Otileg.1c1onos. O F 
Nt!lilfllJJlco}'ot'. E a·o Mcr: 
fr:atflPCC. Edo Mt?1 
Tula do A//ef/rlc. HQO 
Cuunc ame. Dgo. • 
Ot1r ,1ngo, Dgo 
Gomez Palacio. Dgo 
Lerdo. Dgo 
~" ~·i.:::;:.::c:~J. Dgo 
Glladdl1i¡1c ~'1ctor1a. Dgo. 
Lean. Gto 
La P1CcJitd. l • .f1ct1 
Ardr1<1uc;, Ja/. 
Ouer<!ldro. Oro 

Aci1pt1lcc de Juarez. Gro. 
Coy11ca df'" Ben•lez. Gro 
1911a1.1 de la lricJependenc1d, Gro 
1eloloapan. G,o 



No. ESTAC/ON CANAL ESTADO- COBERTURA 

32 Agua F11a Ct11ca. Hgo 6'8 S.D Hidalgo Agua Fna Chica. Hgo 
33 Sdf1 N1colas Jaca/a, Hgo. 8'12 XHSllJ Hidalgo San N1co1as. Hgo. 
34 Celfo St1nra Fe, Ja/ 11 XHSFJ Ja/ISCO Guadala¡ara. Ja/ 

M1choacan Tlaqucpaque, Jal. 
laca tecas Zapopan. Ja/ 

Zumora M1c'1 
35. Mezqwt1c. Ja/ 10 XHMEZ Jalisco MtUQ1J1t1C. Ja/ 
36 Curro T/amdcas, Edo Mex 12 XHTEM Estada de A1ea1co Tenanc1ngo. Eda Mox. 

More/os Cuerna~·aca, Mor. 
Puebla Jiutepoc. Afor. 
Tlaxcala Puct:Jla, Pue 
Hidalgo T/aJcaia. Tlax. 

37. XocalHlan, Edo Mex 6 XHXEM E::.rado do MtFuca Tatuca. Edo Me1: 
Hidalgo Metepec. [do .-..tci 
Ouorotaro Zumpango, Edo Me~. 
Guana¡uato l:rm1qw/pan. Hgo. 
M1cnoacan Jorecuaro. Gro 

38 Ccuo Burto, M1ch. 8 XHCBM M1choacán Morel1a. M1ch 
Guof/ero 

39. La1ara Cardenas, M1ch XHLCM M1choacan Lazara Caraenas. Mich 
40 Loma Batea, Nay. XHLBll Nayat1t Tcp1c, Nay. 

Santiago /xcuinrJa, Nay. 
41. Monfoffey, N.L. 8 XHFll Nuevo León Monteuey, N.L. 

GuiiOdlupe. N L 
San Nicolás do Jos Garza. N.L. 

42. Cerro Corral de Piedras. Oar. 6 XHCPD Oaraca Oai:aca de Juarez. Oax. 
43. Hua¡uapan de León, Oax. 7 XHHDL Oa.-aca Hua1uapan cJe León, Oax 
44. Palma Sola, Oar. 10 XHPSD Oa.-aca Juch1tJn de Zaragoza, Oax 
45. Puerto Escondido, Oai: 11 S.D. Oaraca Puerto Escond1do, Oax. 
46 San Miguel Tlacotepcc, Oa1 6.'11 XHSMT Oaxaca Santiago Juxtlahuaca. Oax. 
47 Che/umar. O. Roo 9 XHCDD Oumtana Roo Cheturnal. O Roo 
48. Corto los Cdba/los, S.L P. 6 XHCLP San Luis Potosí San Luis Potas•. S.L.P. 

Zacatocas Rio Verde. S L. P. 
49. Cruz Etorza. S.L P. 12 XHCDE San Luis Potosí Matohuala, S L. P. 
50. Real del Catorce. S.L.P. 10112 XHRLC San Luis Potosí Catorce. S L P. 
51. X1l1tla, S.L.P. 10 XHXIL San Luis Potosi Hueht1ot1an. S.L.P. 

X1l1!1a, S.L.P. 
52. Corro Loberas, Sin 6 XHLS/ S1natoa Maralfan, Sin. 

Nayaflt Tecuala, Nay. 
53. Cul1acán. Sin. 11 S.D Sinaloa Culiacán, Sin 
54. Bon1amin Hill, Son. 7 XHBJS Sonora Ben1amin Hi/J, Son. 
55. Corro Cabañas, Son. 6 XHCSD Sonora Cd. Obregón. Son. 
56 Hormos1J/o, Son. 4 XHHSS Sonora Hermos1/la, Son. 
:;?. Pua::c rc:'iJsc::::. Son. 11 XHPPS SonorR Puerto Peñasco, Son. 
;a San luis Rto Colorado, Son. 8 XHSRC Sonora San Lws Ria Colorado, Son. 
59. Vf/tahormosa, T ab 6 XHVHT Tabasco V1llahormosa. Tab. 
60 Reynosa. Tamps. 12 XHREY Tamaulipas Reynosa, Tamps. 
61. Tampico, Tamps. 2 S.D. Tamaulipas Tamprco. Tamps. 

Cd. Madero, Tamps. 
62 Coatzacoalcas, Ver. 7 XHCTZ Veracruz Coalzacoalcos. Ver. 

Mit1atit1an. Vor. 



No. ESTACJON CANAL ESTADO COBERTURA 

63 Cotrn de Perore. Ver. ,, S.D. Veracruz Ve1acru1. Vor. 
Puobla Jalapa, Vor 
TJ¡ucala Poza R1r.a do Hidalgo. Ver. 

Sa11 Afarrin TeAmo1ucr11i. Pue 
64 Kahua, Yuc 4 XHKYU Yt1cat¡m T11in11ri, Y11c. 

Valladolid, Y1ic 
65 Meflda. Yuc 7 XHMfY Yuca tan Méflaa. YllC 
66 Coffo la Virgen. Zac. 10 XHLVZ Zacarecas Frusñ1110. Zac. 

Ag1iasca/1anres Zacatecas. Zac 
San Luis Potosi Rmcon dfl Romos, Ags. 

67. Curro Papanlan, Zac. 11 XHCPZ Zacatocas SomtJrorete. Zac. 
Duranga 

68 Boch1I. Chis. B XHBCL Chiapas Boch1I, Chis. 
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NO. ESTACION CANAL 

1. Catv1JIO, Ags Patrona/o 
l Lo!> Gdl1os. Ags 4 >.HJCM 

Me .. 1cal1. B C. XHAO 

Cabo San Lucas, B.C.S 5 S.D 
La Pal. 8 C S 6 >.HAPB 
San José del Cabo. B.C S 5 S.D. 

7. C Entte Hermanos. Camp XHGE 

8. Monclova, Coan XHHC 

9. P11nas do ta Fuente, Coat1 XHPFC 
10 Salt1/lo Coah 4 XHWX 

" C. Tzontohu1U, Chis 4 XHAO 

12 Tapact1ula. Chis. 10 S D 
13 e La Mesa. Cfllh. 5 XHPAR 

14. e Velardeña. Ch1h. 4 XHIT 

15 Cd. Madera. Ch1h. 5 S D. 
16 Cd. Jtúrel, Ch1l1. " XVA 

17. Nue1-o Casas Grandes. Ch1h. 2 S.D 
18 C. Ch1quit1wte. D.F. 13 XHDF 

19 e do .'a Paz, Ogo 13 XHGDP 

;>O e de! los Remadtos, Dgo 7 XDB 

" San/1,190 Pap<t.'>qwaro, Ogo Patronato 
2;> e C11/tacii11. Gto 12 XHl.!AS 

23 e Tapo1Jn, Gto 12 XHG TO 
24 e rte ltt Mira. G10 10 XHIE 

l'5. e de los Voladoras. Gro 5 XHDU 
26 e TtHpan. Gro 2 XHIR 

?l. c. Sant.1 Fe. Jal. 13 XHJAL 

ESTADO COBERTURA 

Aguascaf1en1es Catv1llo. Ags 
Agua!:oca/1unrt1!:. Ay~1a.!>Cdi•t:mres, Ag!. 

Rmcón ao Romos. Ags 
JeStJS Mrtrld, Ags. 

Ba1a CaMorn1a Mor1ca/1, B C 
Sonora Sdn Luis R10 Colorado, Son 
Ba1a Cal1fornrn Sur Cabo San Lucas. B C S 
Ba¡a Calilornia Sur La Paz. 8 C.S 
Ba¡a California Sur San Jose del Callo, a.es. 

Santiago. B.C S 
Campect1e Campocho, Camp 
Yucatan Cnampotón. Camp 

CafÍl.ani. Camp 
Coahu1Ja Mane/ova, Caah. 

Fronte1a. Coan 
Castalios. Coan 

Caahu1la Parras do Ja Fuente, Coah. 
Coahu1/a Sall1/Jo. Coan. 

Ramos Aflspc, Coah 
Chiapas T11xtla Gut1errez, ChJs. 
Tabasco Villa He1mo~a. Tab 

San Cnstobal de las Casas, Chis 
Ch1iJpas 1aaachuta. Chis. 
Ch1huaf1ua Hidalgo aef Parral. Chih. 

San Feo. aeJ Oro. Chih. 
Santa Barbara, Ch1h. 

Chihuahua Ch1ht1al1ua. Ct11t1 
Delicias. Ch1h. 
Srwc1/Jo Ch1h 

Chihuahua Cd Madera. Cl11h 
Chihuahua Cd Juarez. Ch1h 

V1fla Afwmac!a, Ch1h. 
Chihuahua Nuevo Casas Grandes, Ct11h. 
D.F. 16 delegaciones D.F. 
Estado de México Nczahualcoyotl. Edo. Mé11.. 
Hidalgo Ecalepuc, Edo. Mo~. 

NBlJCafpdfl, Edo. Méx 
Durango Gómez Palacio. Dgo. 
Coahu1la 1orteón. Coah 

Matamoros. Coah 
Durango 011rango, Dgo. 
Ourango Santiago Papasqwaro, Ogo. 
Guana¡uato León. Gto 

lrapuato. Gto. 
Celaya. Gto 

M1choacan Mo1cl1a. M1ch 
Guana¡tJato Guana1uato. Gto 
Guo,,ero Acapulco di! Juá1ez, Gro 

Coyur;.i do Bon1t111. G10 
Gueuero l1tw.itana¡a. G10 
Guorre10 Iguala de la fndcpendonc1a. Gro 

7e101oapan. Gro 
Tepocoacwlco ¡Je Tru1ano. Gro. 

Jalisco Guadald¡afc1, Jat 
M1choacan Zapopan. Ja/ 
Nayant Tlaquepaq1.u:. Jal 
Zacatecas Zamora. M1ch. 



No. ESTACION 

2B Ne\.:1do ae Collfna. Jal. 

79 Puerto VaHattd, Ja/ 
30 C T rns Cumbres. Mor. 

31 L º°'" Batea. Nay 

32 Mnnror1~1'. N L. 

33 C del Fo11111. Oar 

34 C Palma Sola, Oth 

35 San M1g1Jt!I ffiJCOIP./Jt!C. Da• 
36 C de la Paz. Pue 

37 e C1malíH10, Oto 

38 Cancun. O Roo 

39 Ctierumal O íloo 
JO C Ctuz de florza. S L P 

41 C de los Caballos, S L.P 

42 Cul1acan, Sin 
43 e Cabdl'ÍdS Son 

4J C. de la CFE. Caborca Son 

4'i C el Alama. Son 
46 C al V191a. Son 

JB C las Ag1J1las Son 

4f; NO'.}Jlu:; Son 
50 Puorto Períd!.l:o. Sún 
~J Cct AidtJero, T amps 

5? Cd V1cto11a. T amps 
53 Mt.1fdmoros. Tdmps 
.'i.t Sdí1 Fernanr1o. 7 Jmps 
5!1 C Agua Dulce. Ver 

CANAL ESTADO 

XHXF J.wsco 
Colima 
M1ct10,1can 

? HXGJ Jalisco 
13 XHCUR More/os 

Estado de Mér1co 
Puebla 

4 XHAF Nayar1t 

4 XHWX Nuevo León 

11 XHDG Oa•aca 

12 XHIG Oil.(aca 
Veracruz 

9 Ü<J•dCd, 

XHTI Puebla 
Tlallcala 

XHTQ Querer aro 
M1ct1oacjn 

XHAOA OwntatiJ Reo 

7 XHBX Ownlana Roo 
ó .(lf PMS San Lws Potosi 

11 XHDD San Luis Polosi 
Guana¡uafo 

13 XHCL S1ndloa 
10 XHBK Sonora 

10 XHCBC Sonora 

7 XHCES SonOJJ 
9 XHHN Sonora 

lO XHHO Sonora 

9 X 1 fLA.S Sot1ot a 

2 XHFA 
Purronalo Sonora 

12 XHWT Ti1nrnul1pas 

XHCVT 
14 XHOfl 
3 XHFET 

11 X/>IBE 

VOtüCflll 

San l. ws Potas• 
Turn.111/1pa!i. 
T .irn,w/1pas 
T amavl1p.1s 
vcranu1 

COBERTURA 

Col11nd Col. 
Cd GtJ1man .• J.11. 
Man1a111/lo. Col 
Puerta Vallarléi. Ja/ 
C1wrncwaca. Mor. 
J1utcprc. Mor 
Cud1Jt1a. Mor 
Tt•p1r; Nay 
Santra~o lx.cwntJ,1. Nily 
l.tonrPrrey. Nvo lean 
GtJrK1<11upé, N l. 
San Nrcolr:Js do las Garza. N.L 
Üif•dc.1 au .luarr1. Oc11 

E1ull<J de Cro5po. 01u 
Zmrnlfan ae Ah'a101. Oax 
Sallfld Cruz. Q,n 
~fuct11tan de Za1ago1a. Da~ 
Jest1s Carranza. \1er 
Seto M1gc1t•I f/,JColeJit•c. Q¡¡. 

Puebla, Ptie 
All1rco. Pt1e. 
San f,fartrn TetTJH:lucari. Pue 
OtU'!ret.uo Oro 
San J11an del R1n. Oro. 
MiirQuoz. Oro 
Cancun O Roo 
Isla Mu¡f'res, O. íloo 
Chell1mat. O nao 
Matetiuala, S. L P 
Cedral. S L.P 
\11/la do GtJadall1pe. S.L P 
San luis Poros1. S. L P. 
Soledad D1e1 Gul1&rrez, S L P. 
R10 Verde. S L. P. 
Cu/1ac.1n. Sin. 
Cd. Otirf!gón, Son 
Bacwn. So11 
Catwrca. Son 
Altar. Son 
P111QtHIO, Son 
Cana11e.1. Son. 
E mp¡¡lnre. Son. 
Gua~·ni.1s. Son 
.'-iormosillo. Son. 
La Cfllorada. 5011 
lrnu,,.s. Sun 
NopJIPs. Sut1 
PtJtH ta Pe1lasr.t1. Son 
1 íHllp1L(J T .imps 

Cd t.fcJdero. Tamps 
P,1nw:o, Vor 
Cd V1ctofla. T amps 
Malarnoros. Tamps 
San Fer11ando. Tamps 
Cna1zacoí1lcos. Ver. 
Min.1f1t/Jr1, Ve1 
CosoleactJque. VE1r. 



CANAL ESTADO - COBERTURA No. ESTACION 

13 XHIC Voracruz Veracr11:, Ver 
Puebla Jalapa, Ver. 

~6 Cofre de Porote. Ver. 

Tlaxcala Tlarcala. Tlar 
San Martm Te.wmelucan. Pue 

57. Ménda, Yuc 11 XHDH Yucatan Menda, Yuc 
Progreso. Yuc. 
Teka.r, Yuc 

XHIV Zacatecas Fresnillo. Zar: 
Jalisco Zacatecas. Zac 

58 Zacatecas. Zac 

Aguascal1entes Guadalupe. Zac 
San LUIS Potosi 
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ANEXO 4 

Aunque la lista de entidades pilraeslatillns en el presupuesto d(.> 1989 no 

incluyó a IMEVlSION, este lnsti tu to rer.ibió ap:Jyo del F-i:it.i\do a tr.1vé5 ñe 

cróditos por alrededor de 29 000 millones de ¡::esos a través de BANOBRAS. 



....._._.,do Ecr- pera 11 ,,_,... do 11 RopúlJIJCll, 111 e» 
pondoncl11 dol Ejocultwo fodoBJ y loo ,_ do AporUdonet 1 Socurldad 
Socl1l; Eropclon• no Sec:lorillbiel y RICOnltrll~ y Dnc.,trollzación, 
111a>lnOdo111 _,tl_ po~ pono 1!1119, P"Mltadll Por el E;. 
cutlvo 1 la Cimara do o;...,,_ 
Presidencia de la República ................................ . 
Gobernación ........................................................ . 
RelacK>Oes Ex tenores .••...•..•..........••.•.•.......•........• 
Hacienda y Crédito PUbfico •.....••....•••...••..••••..••••.• 
Cieiensa Nacional ......•....................•..•...•.......•.•... 
A.¡ncullura y Recuf'!>OS Htdráulicm .................... .. 
Comunicaciones y Trans~es ........................... . 
Comercio y fomento lndustnal ...... : .......... :··· ...... . 
Educación PUbl1ca ...............................................• 
Salud ................................................................... . 
Marina ..............•.........•...............•.•....•................•. 
Traba10 y PrtrY"isión Social ................................... . 
Reforma A¡rana ...........................•.......•........••.•... 
Pesca .................................................................. . 
Pn>curoduna General de la Repúblico ................. . 
Energla. Minas e lndustna Paraestatal ............... . 
1'port1eiones a Sosundld Social •.............•.•...•.•..• 
Desarrollo Urblno y Ecoqla .............................. . 
Turismo ............................................................... . 
Erogaciones no Sectonzables .......•..........•.•.... : ..•.. 
Programación y Presupuato .............................. . 
Contralorla General de la Federación ..............••..• 
R.construcc1ón. y Descentral1uc16n .................... . 

Total .................................... . 
EHTIDAO[S PARAESTATALES 

lns111u10 de 5"11uridad y SeN1cios Soclales de los 
Traba¡adores del Esl.00 ...•..•..•..........•.....••.....•.••.. 
ln111tuto Mexicano del S.uro Social .................. . 
Productora e lml»'lodora de Papel, S.A. do C.V .. 
loterla Nactonal para la A.sisllWlCia Pú~1ca ......... . 
Forestal Vicente Guerrero .................................. .. 
lnstitulo Mexicono del Cale ................................. . 
ProducloS FOfestales Muicanos ......................... . 
.t.eropuortos y Servicios Auxililres ...................... . 
Caminos y P'*11• fodtnlles di ln1V•OS y S..· 

VÍCIOS ConelOI , •• ,, ....................................... , 
f«nlelrriles Nacion1!.a do IMJ<lco ..................... . 
Compa~la Nacional de Sub11stonci1s Pop.Jl1r1¡\ .. 
Allos Hornos do Mhlco, S. A .............................. . 
0om .. .,.,-.. (-~..;., •.• ;: .... :.':1 :· 
CamPl~ll de lu1 y flMP dol Centro; S. A ¡.,. 

hquidaci6n) ................................................. . 
Con1trudor1 Nacional de Carros de ~•rrocarril, 

S.A .•...••.••.••.••.••.•.•.••.•••...••••••.•••..•.•• : •.•..••••••• 
Fert11izanles Muialnos, S. "-······························· 
Petróleo! Mexicanos ........................................... . 
Sidorur¡iCI l.Azaro C.rdonas las TMh!!, s ...... . 
Azücar, S. A. de C. V ..........................•................. 
SUMA .................................................................. . 
Meno~ Transferencias incluidas en el Gasto del 

Gobierno federal .•.....•......................•........... 
Importe financiado con recursos proptos y eré· 

ditas ... 
Gran Total ........................... . 

122.058.500.000 
396,565.200,000 
284,917.400,000 

2.196.296 400.000 
1.576, 917.8CX>.OOO 
2.330,999.200,000 
2.480,820.600,000 
3.155,482 8CX>.OOO 

11.324,223.500,000 
1.664,001.700,000 

543,815.700.000 
196.100.600,000 
192,555.:nl,OOO 
132.756.200,000 
118,581.:nl,OOO 

3.658, 729.8CX>.OOO 
2.t:el.133.500.000 

292.968.000.000 
97.797.:nl,OOO 

6.994,351.200.000 
328.367.30CJ.OOO 

28.957.200,000 
585,357.200,000 

40.763, 753.700,000 

2.350.267.200.000 
8.095,359.000.000 

505.784.100,000 
1.255,647.900,000 

14.095.600,000 
391, 944.000.000 

22,482.000,000 
234.765.000.000 

348,999.200,00'.l 
2.296,997.600,00'.l 
5.519,631.800,000 
2.2+l7J7.»J,OOO 

. .. 7.15!!,•~ooo-

·-¡_27i,617.400,ooO 

lBS,963.600,000 
2.016,029.:nl.OOO 

13.055,719.000,000 
I.854.601.oco.ooo 
750.~.700.000 

49.559.583,200.000 

8.686.290.:nl,OOO 

40.873,292.900.000 
81.651,046.600.000 
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ANEXO 5 

La investJgación correspondientf? a esta tesis inició en febrero de 

1989 y finalizó en Sf!ptiembre de 1990. I:l? e.se tiempo a la fecha {mayo de 

J9CJJ) han ocurrido sucesos relevantes P.n el prO':'eso dr> d<?sinc:irp1ración, 

que aún cuando no ha cour.luido, ha dennstrado los supuestos planteados 

en el cuerJXJ de este trabajo. 

En este dnexo se aclua liza dcha proceso }' se da cuenta de los hechos que 

están conforrundo el nuevo p.moram.l de la televisión r:!el Estado en México. 

Cn'inlca de la reestructuración 

(a partir del 7 de dlcicntire ele 1990) 

7 de diciembre de ! 990. 

El Diado Ofir.ial dP. la federación (OOF') publica nueve Acuerdos por los 

que la Secret.aría de r . .cxmmicaciones r transportes convoca a lrts ~rsonas fÍ-

sicas o rrorales al r.onr11rc:0 -:!e conct~sióu d•_• /9 canales de t~l(>"visi6n opera

dos p:Jr el gnbiprno, 1.•ntrC' C'l los L!l 7 y el 22. tk> obstante, los términos de 

la r:onvocat.oria no son m..iy precisos. 

Cucstic.mado al res~Lo, el director de Trmvisión. José Antonio J\..lvarez Litnl, 

acl<iró: "El Estado d('("'ilii6 creJr nu(.lve eiripresas re,ionalcs p.1ra participar 

en P.l conr;urso de concesión de dir.has frecuencias. Esto con el ohjetivo de 

ofrecerlas en \'enta ¡·fueran susceptibles de explotación cormrcial". Es decir, 

que l.is crmcuslones cont.inuarí;m en rMnos del F.sta':lo, pero no del rnisrro 
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Instituto, y se pretendía asegurar que las frecuencias operaran conercialroonte. 

f)1 una entrevista publ ic:oada posterio~nte, el funcionario aclaró que sola

rrente esas nueve empresas habían presentado su solicitud. la entrevista se 

dio a conocer ~l 2B de diciembre de 1990, y el plaw para presentar solicitud 

vencía el d{a 7 de enero. 

Tal situación i~raba a pesar de que la prensa manejaba la idea de 

que hab{a inversionistas extranjeros n1..lY interesados en las frecuencias 

sorrctidas a concurso. caro se verá más adelante, el interés de dichos em

presarios -los grupos españoles Prisa y 7..eta, importantes editores de diarios 

y revistas; el magnate australiano Rupert Murdoch, dueño de todo un em¡:orio 

de las comunicaciones en tres continnntes; y algunos mis- no se concretó en 

solicitud alguna, o si la huoo, no recibió el fallo a favor por parte del 

gobierno federal. 

28 de diciembre de 1990. 

"El Nacional" publica una entrevista realizada al director de Irrevisión, 

José Antonio Alvarez Lim, quien explica los rrotivos que orillaron al gobier

no a desincorporar las frecuencias y aclara el proceso que para tal efecto se 

está llevando a cabo. re manera velada acusa a la administración anterior de la 

rm.la situación financiera, así como de otros vicios en el interior de Inevisón. 

En una entrevista publicada en "~é15i-cr", el cxdirector de Trtl?Visión, 

Pablo F. Marentes, se dP.fiende de las declaraciones de Alvarez I .. irra, y da a 

conocer su opinión acerca 001 proceso de desinairporación. 
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7 de enero da 1991. 

Vence el plazo de entrega da solicitudes a la SCT. 

25 de enero de I 991. 

La commnidad intelectual publicil P.n los diarios capit::tlinos una Carta 

Abierta al presidente e.arles satinas de Gortari, donde solicitan: 

-Que Cdnal 22 ~rrnnezca en rMnos del Estado. 

-Oue se convierte en una frf:>Cuencia de [ndote cultural. 

-Se amplíe su cobertura a todo el territorio nacional. 

-he financie ~r v[a del subsidio federal. 

-Sea dirigido por un Consejo de Planr.?ación plural. 

28 de enero de l 991 . 

La 5ecret.aría de Crxnunicacion~s y Transportes publ lea la prilTE'ra 

nolificación para resolver el procedimiento de solicitud de concesión para 

P-Xplotar corrP.rcialrrente canales rle t~levisión en divorsas poblaciones dP.l 

país. Estas implican al canal 7 y al 22. r.a decisión favorable recae en: 

-Canal 2::!: 'fule\•isión t1?tropolitana, S.A. de C.V. 

-canal 7: Impulsora de Tulcvisión del Cc:intro, S.i\. de c.v. 

J ª de febrero de 1991 . 

No obstante qm!' la prir.l?ra noti ffcación de concesión de camil 22 se 

habfa dado a r.onocer, el gobiorno fed~ral decide consP.rvilr lka frecuencia. 

1'al hecho resp::mde a la r.ct.ición de la ronunidad intelectual, y segÚn 

}3. Direcci6n General de Cam.inic;ici6n Si:r.tal de la Presic.k~ncia de la Repú

bl lea: "El canal 22 tendrá un proyecto de prc:gramaci6n fonnulado por un 
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Consejo plural representativo de la c:anunidad intelectual nw:'.!:Xicana". 

ru esta rnnera, el canal 22\ya no femará parte de los activos en 

venta r ~rmanecerá en poder de Jm?visión. 

7 de febrero de 1991. 

El president.e de la cámJ.ra r~cional de la Industria de Radio y Tele-

visipn critica a los 800 intelectuales: "es absurdo que un gn.Jpo de señores 

diga ali. gobierno lo que debe hacer con el canal 22". Su ¡:x>sición es acrcroonte 

criticada, incluso pJr el grupo Nexos, quienes manticmen una posición crítica, 

pero natlzada de oflcialisrro y lealtad al grupo en el poder. 

21 dé febrero de 1991. 

El consejo Nacional para la CUltura y las Artes (Conacult} da a conocer 

que el Consejo de Planeación de canal 22 quedó confonnado por: 

•víctor Flores Olea, presidente de conacult, y coordinador de este equipo. 

•Jorge Bustairante, investigador universitario y presidente del Colegio de 

la Frontera Norte. 

•Jul ieta carrpos, escritora. 

*Emilio c.arballido, escritor y dramaturgo. 

*'l'eodoro césannan, cardiólogo y escritor, presidente del Consejo Consultivo 

de la ciudad de ""xlco. 

*Rolando COrdcr~ C'.aJ'nros, economista y ensayista p:Jlítico, profesor e inV'l'.?s-

tigador de líl. UNA.~, conductor dPl programa "t-bxos". 

•carlos Escandón romínguez., rector de la Universidad IberC>anl?ricana. 

•fátima Femández Christlieh, comunicóloga, investigadora de la tJNAH. 

*Dnilio G."lrcía Riera, crítico e historiador de cine, director del Centro de 
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h,vestiqaci6n Cinemato;¡ráfica de la Universidad de Guadalajara. 

*Hugo Hí riart, dram-1turgo. 

*K:irgarita Michelena, escritor-ay periodista. 

•carios t-nnsiváis, escritor y periodista. 

•P.aúl Padilla, rector de la Dniversídad de Guadalajara. 

•.Mauricio Re}'P.S, CCXJrdinador de asesores del dirr~tor de Corm.micacíón 

SOC'ial de la Presidencia de la Repúhlíca. 

"Enrique Rubio, publ jcista y comunicóto;io. director cte ta aqencia Consul

tores en Ccxnunicación Social. 

úJorge sáncht~z. Sosa, cineasta. 

•José sarukhan, r(_~tor de la UNN-f. 

•n?atriz ~..olís, comunicólcqa e investigildor<J unh"P.r~itadJ. 

•Raúl Tn?JD f\.:larbre, investigador de la UNA.1'..f y periodista. 

'Eraclio 7.l'~p:>~fa, escritor, director del Fm;tival Cultural df:l caribe'. 

Según indicó el ConacuH., este Consejo ti.ene cono única tarea preparar 

la propuesta para el diseño de la prQJra.rración del nuevo Canal 22, atordando 

los diferentes aspectos técnicos, financiC!ros, y program-íticos dP. su funcio

namiento. Al término de ello, deterá rendir sus ronclusioncs al presidP-ntn 

de la RepÚbl ica. 

1tdsta la fe<"ha no se ha.n dado a conocer dicha5 conclusiones, aunque se 

espr.!ra qun sea en el corto plazo. 
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ANEXO 6 

Am'IC!JLO PUBLICAOO DI LA REVISTA 

"ACTIVIDAD INOOSTRIAL, l'Ml'Rf!W!IAL Y DE NIDOCIOS" 

(ABRIL DE 1991) 



PUBLICISTAS BUSCAN MAYOR 
PARTICIPACION EN EL 

MERCADO HISPANO 
C:u.1ml•• ¡,,., .t~ lo•ft-"' RH Jltl·• \l1t111,1I 

li;m ~ H11.1 \1011·11 .. l1f'1h'fl ,_.,J ~~ 1111 

ll11Ut'\ 1.k /¡¡,p,!111" qu1• \ !1 l"!l l'll ! .,!.hin' 

1 ;md•h !1'.'loru ( P1 .• 1 l 'ul,1 f'1lf 111 r111·n1" 

("' t'' lo quc· l''/1t·r.1 /.1 , 11111¡M111.1 ( ~.,. .i 

l'ol,1 .11 ,111111.11.11 u l'-t.l' d1" r·.lrdl.1' 

hl'f'•lllJ\Jl,¡f,I fi.l<l'I (//! ,JJILJllll<l\]L' ll'll' 

\1'1111\ l'll t''f'·H·1nl q1Jt' ,t• 11,lll,llllk ,¡ 

11.11t•,,kl.i.d11.p¡111,·1p.1l<',1.11!t•r1.1 .. tlr 

1l'lnh111rt Ju,p.111.1, rl'11p1•.1p11 1 Irle· 

!HlllldHJ 1 ,1 l<•/ll\!1,¡,H1fl !,1hf11.Lllll' tk 
rdrr"+.1t\dt''l',1,1¡i..·l,11 .il.1,1e.1r11h.:pu 

hl.1(11 111 h1 .. ¡1,111.11k1•'t' p.ll\ 

1:1 pntl,11111 ilt' ( ·,.._:.i ( '111,1. lloh lkr
tin1, 'e1i.1l11 ljlll' '\•! r11t•rt;u!1 1 h1,p.:rn• 

tflºll'•I tJH,ilJ\J lll•:ll'lhlt'. 1 pt•l ..,Upllt'"· 

l!l. tk'l'.JlllL h 1111,1 fl,lfl< .. '" tk t''l' llll"l l ,1d11 •• 

Sl'l.1kul.iqut•l1" ~~ 1111J1,.nc,1k pfl 

'Ul\,I' l!Ut.' li•llll.!11 ("" ...... ~!Uf"'' 11'. ¡•¡,¡ ll!I 

..11) 1; t•n I•" pnÍ\JHIP• I0.1f10, 1.,111 •t)! 

IHÍIL•l ljtll' Ju, ~illl p.llt111.m,11l111t'• 111.L\ 

p.1lllk•1kl.111•l1·'••11•111l1·lr,1hJ.1111rl1·•.1 

t',t,H.111 pt11flftl ltl!llj't!tt.'llih• poi 1•h1t·m•1 

unluf.trt•n1·,1·m1•f1,1d11 e 1111"-ll"ll1t·,,k 

l''.i '1IUJ111111. "fd1·1111md•• :- l'tu\r,11111 

t'\IJU !~a,r.mdn .lll 1t11ll"11l'• ,/1· d••l.ul'• 

t'll un 1•,1mh11 li1•1hn I"'' l,1 •Plllp.1111.1 

1\ e ·"'1dw11 p.11.11111·d11 "" l1.1t•1t1h 1k 

ltt•lclC\1lkll!l'"lll•J'.llll1' l 111•1l1•l1•\lt.'· 

•Uh.id•" c1hr1·rnd1•' t•IJ un 1·,11111111 p1l11111 

111u1·•11.11¡u1· In, J11,p.11111, l11·mk11 .1 1111-

r.n trt'' !1111,1, 111.1• d1· ll'k\1•11111 .1l 1J1.1 

tjhC l'l ft'•lodt• l,1 p011'1,1u"ll 

Lk l''l.1 1111111..1. (1111\ ... IOJI \ ll"lt.' 
111u111li1 .• 11111.1.i .... 11•11111 ... h.ill.11r1" 1kl 

l'\lud1n !\Í1t'ht•11. l"•f)-.:1,111 ,1!f,1l'r 11r.1• 

¡1JIJ1'1.:lf1;1tl••ll., l .. t• l"•!,Jl tt•IU'\ dl' h,1l•l,1 

lll~lc•Jl,UUl•H'lll'•l,Jllll.1l.u1•l.•1I" ·'''.t'.•! 

.11 .... ll'k\ttkllll"\ IH'J'••Tll'' ,!t' !\tJ,Jll\I 

rlurul,1 11"11''"" "Jc,,i• ltr,\1111. \11 

/1111.1. ~ '"' :\11~·t·k,. l ',1hl111111,1 

l lt lll¡n•rnlJ .. 1krr, 11.. ~ ,, .... 1,, l 111 ~I!!~ '" ( , .... 1 \!,, .,1,,,.1' r" '"" '" ! ff""" , 1 ...... ! 1 't¡•t•f>ltl!,ll 
\l.'"''' 1,.,11~1• tJ" 1 \, 'li"Ol'l.11 llu~·" ".111,.rn ,...,,.,¡,.I' lt"''"i"·'" ''"·'1.1.¡:,.I· 1.lni"'"~' o,.,,,,,¡;.
d'ir1>hrl.1Jr1 ""'.1,¡u1J1. l'.1r.,, '" º""'·' º" 1 '\1r~111•11.1'• , "·"·"!ti.,, .. , J\\ 1 \1. "' "' 

J. WALTER THOMPSON LATINOAMERICA 

f ¡¡ ~~11'\,1 \'or~.l .1fll!.ildr l.1puhl11·1-

d.1d tlltllltll,11, \t'\Jltll¡.!.Lll.Jflll.Jflllt'llll' Ji!\ 
1•1n111•1' d1·l ft•...i1\;if dd 1·1!1111· \ ('1m· 

l'uhl1t1l.1rt11 l'.11 .. u p..1,,1d.1 t'dh..u·•11. de 
111.1> dt• J /¡j ~ 1.1 •nrCfl .,,¡!.;, ui.~ l ll1h, .ip1: 

NESTLE HACE PUBLICIDAD EN 
LA QUE MUCHOS NO 

CREYERON 
lkn¡.im111 ! l't1i.1ndt•1 l •1t.-.1. 'uh..h1t·l 

lnr ~ r1·,,,.111,Jhli: Je St'.I\ llll" d1· \kr· 

1,1d1J!t'll1l,I tk ,io,,;L'•!k. !\k\lt"ll, l"rllll'ol 

"·11·1.1111t•rl1t'. d 11.ih.1p• puhlJ,n.111•• IJlW 

"' ll·,111/,ll'll llUl''lro! l"H•.\ ..1!1rm.l1[llt' 

t•ll11 l"• ,,. 111/HC 1lt''l"Jrl,J \l'f ljUl' l,1 p11hl1 

1·1d,1.J l'll ~k\IUI lc'll¡.!,l IJll,l lll<J\1lf 1 ~ji 

1f;1d ··\k ¡.:u,1.tn.1dt'L11 q111· .1qu1 'l' h.Lt"l' 

L11111·¡111pulil1t1<l,1d J1· :\11K'tH .. 1 L;u111,1. 

flt.'111 1111 t'' ;1•1. l fCll tjLll' dd°ll..'/llU' .tJll('ll 

d1.•11k ¡ ,11,t'' 411t• fl.m lt't11<l11 rt".tlt/JLl•t 

m· ... 1111p1•ll,mll'• l'H t"Ut'•!U•l1 lfl".Jll\,I, 

·\unqui." 1.1111¡,. ... 11 drrt.J q11t· t.lll'n· 

111•" d1' t n·.1(1\ 1d.1d. ,11ú·1k t.fLlt' d lidl·ll 

h• 11!• t',LI 'lt'lhlu 111d11.1d11 t·11 \U pkn11 

r>l•kJlllJ[ ,\ ,.IL/\,I 1k l''ILI \l' tlef't.', t'll 

p.mc .1!.1r\1•tt•11,1.11lt.: ud1111d.1d1k 1n 

lt11t·111111·,,q11t: ;il111u111..1d.1n1,·nrt• t"11n d 
p.1\11 h,1,·i;1l,111111d1•1111/Jt11111, 't' h.1111dn 

t l1111111.111do. ~ .t ljUt' 1kht'llh" tk t•lll¡lt.' 

/,11,11C11tcl'1!11 1111 ~k\lt"tl lt1t>ll1•¡t\ll t.'11 
111.111·11.11k111111u1111.1tll•11.1111\ddt•I<" 

prllltlp,tk, 1kl 1111111dn" 

IJ '1.'mu /Trn,Jlldt•/ T11\.J llt."lll' \J\f.1 

t"\llt'Tlt"nt:i.r t'U 1m'rl.1tl111n·nli1 ~ 11uht1· 
~id.ni. •ll• 1tia·"1~ J.1!,1111k 1~ 1~ .i1iu• 511 en 

.. 1111;1!.il l "oh,1. di:11tr111k 1111.1 l"ltll\11r,1 Jt• 
1,1d1n. En 1'1.'i•I tll'• ltlt• p ...... 11 ... 1· .Jl'I r,1· 
L1111lrl d1t'lllt'. 111u.1,111d11 u11.11.111t·1,1 de 

ACTIVIOAO 11 

11.1' 111111·11ll'n.1r lt'\.:1h1i1111ed.1ll,1• l .llt'•l' 

t'\t¡.:t·11tt:tt•11.1111t'11,J. \\',1llcr lh••lllp•un 

f .,Jllll1•,llUt'lh.,illhlLJ\t1/lf,L\pfl•U1111\ljllt' 

lllllL'11l1.1olr,1;1_l't'llLl.l llllt·1u,1;11111,1l1k l.1 

11·~11111 

llll'tt,1d'1!t'lllhl ~ p11hl111d,1d l'<'I Hl,I\ 1k 

~!l ,1111". 2 ! dl' tº•IP• CPJI '1''1k t'll 11\lt'\ 

.\11h11·,·,1.11·111pfl"'·' ~ l.11n\1·r•11•t1pu· 

bf1l l\,u1.1 qut· ll'.1h1.i, h·111.mdt·1 l 11t'ol 

,1punt.1 '"-.'t·•tk n• .\k~1,111·,1,1.11111.11· 

1111•11lt''ll11.uJ,1.:1111cl.1,~lljlflllll"f,l•l•tt11 

p.1111.1~ 1·u •11h11111•11 tk lll\l'l•ll'll jlLJhl1 

11!.111,1 t·11 llltl''ll11 p.11' l.11 ¡ .. qtw ,t• 

1t'11~·1t•.1tdl'\1'11111,l11•tl.11n. 1,111.1111.hl.1 

Ji1•' pi.:111 ,,,h11• ••trt•• 111l'dll" n111u• 1·.i· 

't'l,1'.l1·.111t11f11hl'•.ltlll1.1111•"ll'l11.1p.11 

lh q1.1t11•11 r111t11l·111 111111 \ me ~u-1.us.1 

.1pq"n .dru 111.1' .. 11brt· r"llº 1'll11t ... 111•1 · 

1111•· 1111111!1'"' 11•• 11t·~1·11111 t'11 ,.¡ ~ ,th••r.1 

h11,L·.1111111l'•p.111111ln1rn11k1·,tt' 1111•11111 

l1t'l••111•l••1't1t·1h-11t't1n•1111,11.•·11¡•tt!illl'J· 

d,hl h.1\ q111· .nld.1111.11 .. 1· .rl lt1!ur11 ~ .1q11t• 

1¡,1,c¡•11t•1klr,1l1,11,1r11111;111d11l1.111,1,1t1,1,, 

"'hit' h•dtl l'll l"'hº lll••t111·11h1 t'lt th lfltlt' 

lo' l.illlf>Hh •llll'tlt:!11,tp1d,llllt'llll··· 



LA ENCRUCIJADA DE LA 
TELEVISION ESTATAL 

Salud lirmndcra y pmyccto 
cultural 
hint .\itlu i:aminu!>. 
1.:untrallictorio~ L'll 

11111.:'ví-.illn. ¡,podrú la 
Il'~!-.lll1l'tur;.u:ill11 de 
l'~ta l'IHprc"ia tennmar l'Oll 
d problema·• 

! ¡.! 

hJ .. l I uu hll·•l' tl· ... 111:11\11 Je \11 <¡lll' lnw d ... 11n\C°l110 d1: J•ltoi7. ~·' -.t' H'IJ 1111.1 

'1~11111pr1>1111·11.H._.n ... 1111.1 .. c1111l·lll1•• 1.11111 \d,1.\,, 1,k.11k l,11k'>1n.111¡"•1a .. 11111 p.11 

11.1r .ulu l 1111 ''' fl·,1l11l.1J 1 1.11Jd111 .. 11111111 "' 1'·11J. l '1~•111u l•1!!1.1h.1 

l.A l'JUl\tES \ l.1 .. mct.1' dd úlllH'll"' Y 1h1 lo lut11 
t 11111.ir111d1· \4S i .... -1 n11"11Ll· .. ~1· .. n· 1.1. t~U ·10 ., .. , 1. \ 

1,111<1 l\I.'. (iuh:111.1 .. u111. \l.111ul'l ll.111kt1 lU:l·.STH.l'l'T\:H,.\t'IO_,. 
1 h.11 .• uu1n .. 111l.1l'h.'.1 .. 1.in1k llt"• Llhlt1L1 l· l l'l.111:'•1;,K-1P11alJ1· 1 ~· .... u111lh1 llJ,\4. 

llh1k .. ,t·111r.1l11,.11.l•h 1.i,b,1 l1"k\t,111n' l•Jl/.l ,11111,-11.pl.1l\IJtt••11t>¡t'll\il' h.1 .. 1-

•'lllt"ll1.tl1•¡.:1,1I 1.1 . l u_.,1,1hJl"ll\• 1 l·1 .1lt11\ i.:ul. cu l .rd.111111• dt· l¡1, .. u.1k, 11;i111npan 

tnh11u .1l 1k· .. 1rrollu,ull111.1l 1kl p.11, l:n li•' 1"l°lh"' 'k .l1hh1n11 ,\l ,111.1h1.~rl1'. 'l." 

.._.,,~ ... 1.11 . .il l11 .. 111u111\k,1,.1uu1k 1t"k\1 po1·1\l· \t"I qul' l,1.1.!1111m .. n,1.-i1•1lilcl pi( 

'>11 111 k '-"íll''l''"mhu l.i l.llt'.t 1k "\1>1\UI .. hklllt' l . .i1lu-. \,1l1n.1' J,·{ i11ii,1n. d1·'l.it' 

J.1111 ,d f11!1,1ktll1\ll"lllPlk \,1 lll\\".~1J\ hHI '11tlll.:111.1k¡11 l"llirt"\l'f \,1 pí¡\,¡[\/,¡, H111 

llJl 111n.1I ~ .il llll't•1t,111J1n111• dt· l,1, lui p.H\ 1,1! ,t l !10~\1\~l\,1 C-ll l:t \'·Hh" 11•!\t•,. 

L 
.11k,10 .. 1t1lll}j.1111•n.l1·.dl'Ull.1,ln· m.1 .. d;: •"ll\1\t•n,1.1 trnm.1n.1 1p.11.1 h' 1-.•n.l11·lllt'..1l,11110:\1•rn11;1,11111tkl.1t'tn 

'11....-1111.1' 1kl liblt!Uln ~ku,,11111 lp1l· 11kli.: p111¡1o•1t1u!\.1t 111h•lll1.,,h•ilut> pn·'-·l j'Uhli .. ,, di• 11k ,1 tl1d1.1, t'l11ll\.1,k, 

,¡.. ¡,¡ ... ¡,¡,,¡¡ 11•1'1"'''1''"' ¡,., lt•\1\,1 't'llU,llll!lll"ll\11,kl,1,•Ju •• h.l•fll\ ,·11.J<h l.i..p11ltk'l,l'll'lll.U,1..-lt'r1·,11.1 

p1.11'-.l'1ll1·11L1·.11ft·1111·d••"lt''l-.iu,.1hd1 1uh111.i ¡-..•p11l.11•·'· l11m11huu .11 ,¡.- .. ,, ~:~·1.1•) f"•••ri1.111o1 •11\P"lt''1ilt.1·l••, .. r 

1L.aJ1•,,1p.ucl\t1·1tit"lllt"'ln11t1.1di.1 .. r1,1,t·11 111111" .11mu111.11 de l.1 n11il·1 ~ tk l.1 111 11111k11 P•'I l"}.'.hh' 1u1 ¡'ll1r n·111Jh1htl.ul 

t"'1t· 111nl1o1 p!1•!1\•1,1'I d 1\t•,,1111•!1•• • lll 't'llllid pr1· .. 1"l\.U hi.. \.1l1'ft""> ··11 1¡m· .. e ~ IM~"i IS"i"i 11-.. t .,,11.1,11¡•.,1. 11111•ul1.1' 

1ur.1\ 1k l.i 1••t,l.i..11111 .m!í ,111 ,1h11·111.'.1 lund,1 l.1 111l'nl1l1.hl 11.1 .. 11111,11. l•ut.1k.t·1 q11i· l.1, ..... -.~1111.l.1'. ··.idll:n .1!n11k1 .l l'\I 

11\}!lt''º' tk l'll" . \ ,1],.1111.11 \J ,1\1lll'll l.1~ •••U\ ll• IPlll"'dcmc•1:1.ll1• .I" \ "lit'lt'I ~,·r¡,1,1' 1h: d1• ll'r\lt.1 _; p1t1<h11·t1\ i.l.id 

111.1fl·p d1· 1111.1 l"'ll11lJ l" ""''1111 •• 1 lll'•• 111111\·, 1kh1:11,111 ,l., l111Upl11l.1' l>.q.i u11 1k 1.1, 1••lll1\.1• .. lu .. l""\:1.1111;1, ·' 111 .. prr 
l1l>c1.1\ \111h.1' •Ut"•llHflt·, llll:ll.l•ll -...·1 t· .... ¡u,·111.1 d1• l"•lt11,,1 l"u1n111111 •• 1 d1•ndr '-U1'1H:"1"" .. l·n t·,\.1111\1111.11,111·~1•nJ ll' 
.111,1lt1.t.l.1, ,,111 ,llt'llt hll\ !"11.t lH111!'fl"ll 'l. 1 llllllll·p111.1h.1 l,1"l'll·l,I•1••ll 1k d1lhu 111...,,·1\.1 h11t•\ h\1111. \J1!Ut·p.Hlh 1p.1l·llllll 

,¡. 1 "'' ... 1¡'1;111 .• 1J•• ~ d.111,.,.. •\11"1\i,1 d1· !.1 \t,\i.'UJJ ,1 l.1 ~1.1.lu.d \ l lt:l"1n1ll' .111111111• 111i·i..nln u1tnp1·11du. 1l1J11,k nu hJ 'i1ln 

lldi11il\,1.l1k lh \,1tl.h 11111!.1• .• 111<u11n· l"ll 1111.1lm.111.1n.1 •·11111111•lt"lu,kd1l 11;0,;1.1' .t 1111111l11t•\1}.'.t' 

d 11111.l,1111•1l:··ult.1n•, •1111.1.!11 h•11,1' 111.1" \111 t'111h,11~·11 l"•r.1 \ 'I~, 111• 't° h,,t.1.in d !':\"\ 1. ,- p. •1 t.111111. h.1ht.11111" .... ult".11\11 

•J1K"dl.1 •• ¡•111H.111h.1..-i.1uu.11111t·•.1~ m.h .u111pl1d1• .1<111 l· .. 1.1 ... d1" lllt'l.1~. l"-•I h1 ;dt''""'''l"'t.itdt'dl1•11m·m•h.1¡1t11hJ11 
rn. ,1t11, 1·1 ,,.1. .. 1,1, \,i.. 1111·11-...11r' qu.· 11111·, 1¡11,· 1·11 .1¡:0·.h1 d1· l., •.• 11111. d ¡.'11h11·uu1 ·, • •1!111hun 1 u11l.i..11h¡C\I\ "~ 11"' \u-.. q11c 

11.1 · ..... u-.\.1d ¡111th.1 ll• lhu n1 l'1 lut111" .1 k1k1.d ~ d (11,11111111 l11111,111m d l ·.,Htl"· ll11' 1 ri:.1,\0" 

11.1,,·, 1k l· .. 11· uw1l1<• ,¡.- d1l,1q.u, .\ l.1 111•• p.11.1d1 ,11Hf1111c-.1111,1111.1I ~ l.111"11.1 l .. \ IJl·.Sl~l "t IN.PI))~ \t 'HJ' 
\1'/ "l'IJUlll.1.-!tH11m·,1111t11l•u11.1.11..••IL h1h1.1.·1t1u 1111.111.1.·1,1 1\r ltm'\L,hlll l 11 ' l·.1. l·!'\l"Kl-:.·•·{L\\111· .... n1 
,,,h,\.11 Ull.! /11,l\111 p,1tlh 11'.J> IP\I ,\,· 1.1 t"~IC. ('! J11,!11'1h1 'l" llll1L\•l1•lhl"\1,1 J ~.I l'.Jí,I l'l)'il/ \,l llfl\ll,1Jl,¡ l,1 llk°J dt• \.1 

"" 1c-J.-.j ,n 1lru el 1111·,j.,, uí1, ... ; t ·: .• ;.- """' "º' fln.1111.1' \ l•1¡"t.1! ¡t.11.1 111)\'J. l,t 1k'illu•1p111,11htlldt•,1lp111.l'IH"1 Ul'lh. IJ' 

t"'.l,l 'll"lllfl"'~lu.1r1.l11\,,.,,1111h1•"'1'lP !ul.1l .111(1111.,1111.i 1'1"1•11•11111,·.1 1'111 on.1 111·1 i11,1uuii" J"i"i;.¡:· '\:·''"'"''"''"In 
ll•<"l 1.\.1~ ...... l'lll l 1'11'11 t"ll 11· .. 1111 ... k' l.Jll \'.tri:." •• ·l 11i-11111l•' ,¡• .. 1 •1l1Jlltlllll'l11• .1111.1 IU.")!.lt.Jll ,\ 111nl1.1.1 .... ,,,. 111"1\1. J, '"'(" ·\n-

~·h••"" ~ ''"' .11~-.111l:11 \.,... .h11,111mb1, .. 1,,, 11• 1.11 u11 •11111i.:1mJu pr11¡.:1.1m.1t1,., 111,1, i.111111 .\h.111·1 l.1111.1. ,/Hú L•r 1k· l.1 cm 
11~ ""' '111 1q111-.1•11t,1r 1111 • ci.l.1dn11 .1l• 1rJ,...1d1, h .. ¡111•!"-'"1h•l"ll'th1111i.,1qul' p1i: ... 1. rn .. 11111. H• •¡rn: l.i ldt·'l"h•ll l'"l.1 

1 \hh" lll\.l l\.1l>k' ll"lhkl1,1.1 ··u l.1 IC· tk 1'1~.l. ~·l•ll•>" p.11.1 ... 1 .. 1111111 d't1h,11J11• ·· ... 111.¡llt" e-.111 ..... un 111.1l .11h¡'.t"lllltli:ll \J .. 
t•,uu .. 1111..1 .. 11•11 dd .. 1,1t•t11.1 tl'k• ,,1,11 •kh1.1•n11\rr111.1~1•1t·, t'.'1'·ll."h" 1'l1bh, 1 tdt•\1..i•1.1~ 1· .. 1.11.ik" 1k h1<lc; t'l mum\11"" 

1· .. 1.11.11. l ... 1.1 111 .. 1 p.11.1 ~.111~1 .... ' ,· ,¡ .. ·• ' 11 '"' !'·" ,, ¡,. l ll.tl IU\" q111· tl\l .. ld1•.H :o qUt" 'l." l''llld1.1h.1 un.1 lt"t'llltll hH ,\l:lllll 

1,111' ·'" J< ,\," ..... -,t.·a·, ~ .... 1.1k, d 111h: 'LI' 1._111.1 ... pr•·~·1.u11.i11..-.1, 111.1,1k ,,,·111·1 .1 i.111d .. ,\d .1,!rm.1 f l1d1n 111.11« .. 1.u. 

i.-... 1u.1\ \ lm.m. u:1 •• l'.11.1 ,1,111pr.·11.kr i\1• l•'ll ¡,,. 111l1'll"\l.., •k 11" ,111110,1.1111t·'· 1dkp.lu en l,1, fin.1111.i' Jt" l.11·mptl"".I, 
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