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

En América Latina, México pertenece a los países que 

dis[XXlefl de una red de medios de caramicación amplia y 

tecnológicarrente avanzada. No obstante la investigación le ha 

prestado hasta la fecha poca atención. 

La canunic.\ción, tanto en sus estudios caTO en su 

práctica concreta, ha sido enfocada sienq">re desde el punto de 

vista del emisor, desde sus intereses. Los nedioe de ocmmicación, 

a través de los mensajes que difunden, constituyen un formidable 

rnecanisrro de cohesión sooial, de pe.rauas iál colectiva y sobretcxlo 

de mmipulación hacia la sociedad en general. Por ello en sí el 

interés de realizar la Tesis CCll el Terna.: ·~at Y 

'l'ELBVISial 1'21 HEKICO". 

se trata de conocer y dem:>strar la manipulación y 

desinformación que ejerce TELEVISA por medio del Noticiero 24 

IDlAS en la opinión pública mexicana. 

se escogió este noticiero porque se considera el pionero 

en su género y el de mayor audiencia, ya que tiene gran influencia 

en la credibilidad de la sociedad mexicana. 
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Otro factor importante será el manejo J:X>r el cual se 

determinan los intereses que influyen en la p:>lítica 

canunicacional para que una noticia sea transni. tida o no. 

Así caoo los factores y entidades que determinan el 

contenido de los noticieros rooxi.canos. 

Los medios informativos -TELEVISI\- tienen en nuest.tos 

días Wl peder formidable coro distribuidores de informac:ión de 

ilrp:Jrtancia¡ gracias a su contenido infonnativo y cultural pueden 

ayudar a obtener conocimientos o aliviar tensiones; sin enbargo, 

también pueden crear y rrantener el terror y la angustia; pero, 

aunque TELEV'ISl bcmbairdea con mensajes y acontecimientos de 

interés general para los tele-espectadores, estos tienen que 

enfrentarse a ciertas barreras cano las diferencias del idiana, 

cultura y hacer frente a la censura. 

En México, la infonna.ción también es manejada de alguna 

forma ¡x>r TELEVISA en contubernio con el gobierno nexicano 

siguiendo los lineamientos que a ambas partos les conviene para 

la difusión de la infonnación. 

to que realmente sucede es que se establece una alianza 
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de rwtua ex>laboración. Si esta sociedad no existiera, resultaría 

insólito que se aceptara que TELEVISA es una fuerza política, 

econérnica e ideológica de relevancia nacional. De aquí surge una 

pregunta: ¿ 'l'ELEVISI\ manipula al Gobierno ? ó ¿ El Gobierno 

manipula a TELEllISI\ ? O acaso si existe una eociedad ilicita par 

- partes. 

De igual fm.11\'3 el Gobierno Mexicano es rtBllipiluado por 

Estados unidos que a su vez ya tienen fijados loo lineamientos 

para desarrollar una infonnación 100\ capitaliata; ya que par 

ne:lio de la infonnación, que difunde el pais del norte transmite 

su propaganda e ideología, contando CXXl el apoyo sistemático de 

la prensa mexicana la cual no hace nada por impedir la influencia 

y mmipulación de la misma. 

Es importante señalar que el proceso de manipulación en la 

sociedad mexicana participan loa aiguientes elementos: el 

Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno Mexicano, los rrcnop:>lios 

y grupos de presión mexicanos. 

Uno de los grandes problerras de México es la econanía, la 

crisis existente .:u.1nenta demasiado la dependencia con países que 

cada vez nos absot"Ven más no sólo econémica sino también 
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ideológicairente. 

la televisión es un medio de canunicación importante su 

atractivo consiste en la canbinación perfecta de .inégenes y 

sonidos organizados. 

La televisión se ha convertido en algo indispensable para 

la sociedad mexicana, pués es un excelente medio informativo para 

las masas. 

Debido a la frecuencia con la que la gente ve los 

prograrras informativos se crean lideres de opinión, personas que 

irrp:>nen nuevas formas de canportamiento, y van fonnando una 

ideo1ogía en base a los intereses que más convenga al Gobierno 

para mantenernos sumisos y ser más dóciles para un canpleta 

manipulación. 

Nadie podrá negar la influencia del consorcio televisivo 

en México en la tana de decisiones gubernamentales. Lo que hay que 

subrayar es que no es nueva. 

En lo que tocd a la legislación de los medios de difusión 

durante treinta años ha decidido que entra y que sale de las 

propuestas gubernamentales. 
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La naturaleza de lo que real.nen te sucede en el ámbito de 

la ccmunicación social difícilmente podría ser reconocido en un 

Informe de Gobierno. Resultaría insólito que el Presidente 

aceptara que TELEVISA. es una fuerza política, de relevancia 

nacional y que por ello su gobierno decidió establecer una 

alianza de mutua colaboración. 

se puede afimar que detrás de TELEVISA hay una 

experiencia p:>lítica siempre triunfante, acanpañada de una 

imposición de hábitos de consurro. 

La rn:xlalidad de los años noventas, es que ya no solanente 

impone productos, mucas, artistas o patrones de vida cotidiana 

con todo un soporte ideoléx.Jico, sino que tiene capacidad de 

difundir, en proyección nacional, una versión de la politica 

exterior opuesta a la que sostiene con el gobierno, a la vez que 

cuentan con una potencialidad par? orientar, en un futuro no muy 

lejano, a un alto porcentaje del electorado hacia rumbos aún no 

explicitas por las fuerzas de la derecha. 

La importancia de TELEVISA en nuestro país es muy 

relevante en cualquier sentido que se pueda ver, pero también es 

esencial en la elaboración y prcx1ucción de programas de tipo 

informativo y noticioso, en los cuales invierte cantidades 

millonarias, para poder llegar a las mas.::is. 
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A la vez, el Presidente tiene la posibilidad de influir 

personal y directamente sobre la política canunicativa o con los 

medios de canunicación masiva, ya sea por medio de iniciativas de 

ley o ejerciendo presión sobre los medios que ponen en peligro el 

consenso nacional. 

En la poli ti ca de los medios también se ¡x>ne de 

manifiesto el peligro de que si el Estado se deja llevar 

demasiado por intereses individuales no pueda cumplir con su 

función adecuadamente. 

Dicha investigación se llevó a cabo para hacer un 

estudio sobre la influencia del noticiero •24 ~·, se realizó 

un sondeo por medio de la aplicación de cuestionarios. 

Se realizó una búsqueda de correlaciones con los 

resultados de las encuestas realizadas a un sector de la sociedad 

mexicana; para tratar de saber lo que la gente escucha en el 

noticiero y la influencia que ejerce sobre la sociedad mexicana. 

Se trató de hacer un estudio canparati vo de la forma en 

que interpretan las noticias y ver lo que realmente opinan del 

noticiero y demostrar que existe una manipulación en los 

receptores de TEIZVISA. 



CAPITULO UNO 

GBSTACION DE LA INDUSTRIA DE LA 

TBLBVISION EN MBXICO 
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La televisión es uno de los rredios electrónicos que más 

penetración tiene en la sociedad mexicana. Las primeras 

transmisiones de este medio se rsnontan a la época de Miguel 

Al.aián Valdes. 

La base industrial de la televisión se CC11Stituye en el 

últim:> periodo del porfiriatc. 

" Sierrpre la televisión se ha deslizado en el molde 

institucional de la radio. Si el 1llClflOE=Olio, en la administración 

directa o en concesión, se justifica en un origen por la 

necesidad de atribJir las longuitudes de onda para evitar 

interferencias la evolución de las técnicas hoy en dia ha 

m:xlificado notablerente la situación". Cl) 

• La televisión, por sus propias características, no 

pcxlía haber nacido caro un esfuerzo aislado del contexto para 

iniciar su crecimiento abriendóse paso en contra de otros medios 

l.- Fernández ChrisUieb, Fátima .. Los neilos de difusión 

masiva en flético. Héxiex>, o. F., Juan Pablos Fditor. 

1982. Pág. 109. 
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de CCJTIWlicación ya establecidos, sino que erergió por encina de 

estos, impulsada inicialmente [XJr dos gru¡x>S financieros que, 

además de participar activamente en la econania, ya contaban con 

enotlTies intereses en el campo de la llarrada industria cultural, 

caro en el caso de la Familia o• farril, con la participación en 

la industria editorial, el pericxlisrro y la radio, o del Grup:> 

Azcárraga, pionero de la radie.difusión carercial y propietario de 

ese entonces de salas de cinc en la Ciudad de México. • <2 > 

Las personalidades que controlan la televisión en México 

son las siguientes: 

" La Familia Azcárraga (Elnilio Azcárraga y flnilio Azcárraga 

Milmo), el campa de acción de estos dos personajes se centró 

inicialmente en el área de los medios masivos de canunicación. 

11 Por su lado, la Familia 0 1 farril (Rám.:ilo O'arril, Rém.tlo 

0 1 farril Jr y Víctor Hugo 0 1 farril), originaria de Puebla, 

Puebla, inició sus actividades dentro de la industria autarotriz, 

para diversificarlas más tarde y llegar a tener uno de los 

mayores imperios en el campo de los medios de canunic.ación 

masiva. 

2.- t.JNIVERSI[W) NACIOOAL Al..rl'C.tlM\ DE MEX.l(l), Instituto de 

Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de 

Sociología .. PExi.oo, o .. F .. , l.fil\M .. 1979 .. Año XLI tfJ 4 .. 

Pa. 1438. 
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" Debido a la discreción con que han participado en la 

industria de la televisión no se conoce con exactitud la 

intervención de Miguel Alemán Velasoo y Miguel Alanán Valdés, sin 

embarqo, no se puede negar la prep::n:Jerancia y su poder tanto en 

el aspecto p::>lítico y econánico a nivel nacional. 

" Por otro lado, la injerencia del Grupo Garza Sada en la 

televisión del país, se rem:mta al primero de novienbre de 1960, 

en esta fecha inicia sus operaciones en tia\terrey XtT-'lV canal 6, 

de este canal figura caro propietario el señor Bernardo Garza 

sada. También aparece caro mienbro del gru¡;.io canunrrente llamado 

l>l:xlterrey. " ll) 

Si bien es cierto que actualmente el Estado tiene una 

participación secundaria en la televisión respecto al capital 

privado, esto prevalece desde los años veinte. 

Terminada la segunda Guerra Mundial, en los Estados 

Unidos caitienza a expandirse la televisión. De hecho la 

televisión había sur9ido y ya para esa época estaba aprobada por 

la Canisión F'erleral de Canunicaciones de los Estados Unidos. 

3. - llNIVERSIDAD Nl\CIOOAL AI.mHJ1A DE HEXIO'.>, Instituto de 

Investigaciones Sociales~ Revista Mexicana de 

SOCiología, MéJúco, D.F., ~. 1979 liño NO 4. Pág. 

1442 - 1468. 
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Para 1950, año en que la televisión se inaugura 

oficialmente en México, en los estados Unidos existen 10 500 000 

receptores de televisión, fabricados ?Jr las misra.s enpresas que 

controlan la televisiál: La NBC y la CBS. Ambas han diversificado 

su producción, sobrepasando el ámbito de la industria electrónica 

y vinculándose a los iniportantes grupos bancarios. 

A partir del Gobierno de Ruiz Cortines, el Estado 

mexicano tarará por primera vez ciertas medidas jurídicas en 

contra de los empresarios de televisiál. 

Durante este régllren se dictan leyes tanto de carácter 

técnico caro linútativo. El 5 de octubre de 1953 se expide el 

Reglamento de los certificados de Aptitud para el iranejo de 

estaciones eléctricas y su anexo; por medio del cual se establece 

un mayor control sobre las transmisiones, a través de la 

interventoría y supervisión oficial¡ los gastos que ello implique 

deberán ser cubiertos p::>r el misoo concesionario. 

También se considera inconveniente que Ruiz Cortines 

adopte una actitud verbal menos estrecha, can::> lo hizo Miguel 

Alemán. 

Durante el Gobierno de Miguel Alemin Valdés se aprueba el 

Decreto que fija las normis a las que se sujetarán en su 

instalación y fWlcionarn.iento las estaciones de televisión. En 

este período de gobierno es decisivo para la expansión y 
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consolidación de la industria de la televisión, pués contó con el 

apoyo e interés personal del Jefe del Ejecutivo. 

En 1955 el Presidente Ruiz Cortines expide un Decreto en 

el que se establece cierto control gubernarrental sobre las 

transmisiones a través de la Interventoría y Supervisión del 

Estado, aclarando que los gastos que ello implique deberán ser 

pagados por el concesionario. 

En 1960 es de gran importancia en la historia de la 

televisión rrexicana, porque el Estado a través de la actual Ley 

Federal de Radio y Television, manifiesta su intención de 

participar por primera vez caro emisor, en fonna reglamentaria, 

con la limitación de hacerlo por medio de los canales operados por 

la empresa privada. La polémica desatada a principios de la 

presente administración acerca del papel actual de la televisión, 

no tuvo otra finalidad que la de legitimar la adquisición 

gubernamental de tribunas elctrónicas similares a la que el Estado 

Mexicano se limitó a supervisar, avalando los mensajes 

anpresariales por ellas transmitidas. 

El control que ejerce el capital ironopolista nacional no 

se ha visto alterado, de ninguna rra.nera, por la iniciativa 

estatal. 
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Los experlnentados técnicos de saúélo, tienen gran éxito 

en la proyección de imágenes y un año antes de que Miguel Alemán 

asuma la Presidencia, funciona en México la primera cámara 

trans:ni.sora de televisión. 

Meses desp.1és se inaugura la primera televisora 

experimental del país. 

El Gobierno de Miguel AlmWi fue decisivo para el 

crecimiento y consolidaci6n de la Industria de la Televisión. El 

nuevo invento electrónico contó con el apoyo e interés personal 

del Jefe del Ejecutivo de la Nación. En este sexenio es cuando el 

país ve por primera vez un programa de televisión. 

A continuación se realizará una descripción cronólogica 

del surgimiento de la Televisión en México. 

LA TELEVISION EN MEXICO. 

En el período del réqimen del Presidente Miguel Alaná.n el 

Gobierno otorgó las primeras concesiones para operar 

canercialmente canales de televisión, a pesar que desde 1944 el 

Gobierno de Manuel Av.ila camacho había recibido solicitudes de 

conseción entre las que destacaban las de Santiago Reachi, Cccilio 

Ocon, Gonzálo Rolland, Onilio Azcárraga, Ránula 0 1 farril y los 

estadounidenses Lee Wallace, David Young y Lee De Forest. 
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Pero fué hasta la administración de Miguel Alemán cuando 

se decidió otorgar las primeras concesiones. 

En 1947 a petición del Presidente Miguel Alemán el 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INDA) fornó una canisión que 

se encargaría de estudiar los sisteras de televisión de Estados 

Unidos (de propiedad carercial) y de Europa (de propiedad estatal) 

a fin de elaborar un informe que sirviera cáro base al Gobierno 

Mexicano para decidir cúal de ellos se debiese probar en el 

funcionamiento de la televisión en México, dicha canisión la 

formaron el escritor Salvador Novo y el Ing. Guillenro González 

camarena. 

Paa 1948 está canisión entregó el resultado de su 

investigación al Presidente Alemán, en dicho informe, cada uno de 

los mienbros expuso por separado sus puntos de vista. Salvador 

Novo quien se encargó de estudiar los aspectos administrativos, de 

organización, de financiamiento y de contenidv de televisión, 

elogió la televisión británica operada por la BBC. En cambio 

González camarena recanendó la televisión de Estados Unidos. 

En opinión de González Cawarena la adopción del sistema 

norteamericano era nccesado ya que en su inicio la televisión 

mexicana tendría que importar gran cantidad de aparatos receptores 
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y resultaría oon menores costos y rMs sencillo hacerlo con Estados 

unidos; también po,r que los pocos aparatos que existían en México 

fWlcionaban a través de las normas técnicas empleadas en los 

Estados Unidos. 

~s recanendaciones del destacado técnico fuerón 

atendidas por el Gobierno puntual.mente y en 1949 la secretaría de 

canunicaciones y Obras Públicas fonró, por instruccioneS del 

Presidente Miguel Alemán, una canisión encargada de elaborar un 

Reglamento para regular el fwtcionamiento técnioo de la 

televisión, con fines sociales y culturales al misnu tianpo será 

motivo de explotación camrcial por parte de particulares. 

En 1950 carenzarón a funcionar los primeros canales de 

televisión en México que fUerón: canal 4 inaugurado el 31 de 

agosto de 1950. canal 2 """"zó a funcionar el 21 de mayo de 1950¡ 

la inversión de estos dos canales fué de 4 millones de dólares en 

cada canal. Canal 5 empezó a funcionar el 18 de agosto de 1952, 

cabe señalar que el Ing. González Cainarena invirtió 2 millones de 

pesos y utilizó equipo de sus propios laOOratorios, GON-CAM pdra 

poner a funcionar el canal. Estos tres canales fonna.rón el 

consorcio Telesistema Mexicano S.A. en 1955. 

La. televisión asociada tuvo cano dirigentes a Azcárraga, 
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clenente serna, Goar Nestre y Raúl Fontine pretendiendo fonnar 

algo parecido al AIR,RCA y CBS. 

La pri.rrera concesión para operar Wl canal canercial de 

televisión fué otorgado por Miguel Alemán a la enpresa 

"Televisión de México S.A. propiedad de Ránulo 0 1 farril ( 1949) 

esto se llevó a cato en el edificio de la Lotería Nacional, donde 

estaban los estudios de televisión, la estación se planeaba llamar 

11MEX'IV-~ES. La estación adopto las siglas xmv y le fué 

asignado el Canal 4. E)ni.lio Azcárraga fundó XEWI'V la cual le 

asignaron canal 2. Y la tercera estación su dueño era González 

camarena sus siglas fueron Xllie, canal 5. 

El 12 de noviembre de 1951 se autorizó la iRTEX>rtación 

libre de iJrp.lestos de dos estaciones retransmisoras de televisión. 

una para ser instalada en Paso de cortés (más tarde funcionaria 

caro XEX canal 7) y otra instalada en Tijuana. Además se autorizó 

la libre ~rtanción de el equipo y material necesario para la 

instalación de estaciones. Ambas fuerón adquiridas (X>r Ránula 

O' farril, empresario de Televisión de México S.A. 

llIS'laUA DE LI\ TELEVISICll EN MEKIOO. 

(1934 - 1992) 

1934 Guillenro González Cama.rema, realizá los primeros ensayos 
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de televisión con equipos rudimentarios que él inventó. 

Ayudado por las actrices Pita y Elnna Thelma con sus 

programas experimentales. 

1938 Nace la Televisión Experimental MeXicana. 

1939 Guillenro González cam.uena, pate11ta el SisterM de 

Televisión cranática. 

1940 Prl.Jrera patente en México y en los Estados llnidos 

obtenida por el Ing, GonZález CaJrarena cobre un sistema de 

televisión a colores. 

1942 Se realizá la prirrera transmisión de televisión en México. 

1944 Los Presidentes Avila Camacho y Miguel Alemán reciben 

concesiones para operar canales de televisión. 

1946 se inician las transmisiones sabatinas para operar canales 

en el laboratorio 110JN CAM". Inauguración de la estación 

experimental XHGC Canal 5, ubica.da en la calle Havre 74, 

en la Ciudad de México. se construye Televisión Asociada. 

1947 El Presidente Miguel Alemán, pranueve la investigación de 
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de los aspectos técniex>s y culturales de la televisión. 

Viaje de estudio de González Camarena y salvador Novo a 

Europa y Estados Unidos. 

1948 Prilrer cx:introl raroto de la Exposición Objetiva 

Presidencial transmitido desde el Palacio de Mineria. La 

la canisión nanbrada p:>r el Director del lNBA rinde sus 

frutos. Inicialmente se trabaja con el Proyecto 

Radiópolis, poco después se sustituye por Televicentro 

para prcxlucir y transmitir programas. 

1949 5egundo control rerroto de la Exposición Objetiva 

Presidencial transmitido desde el Estadio Nacional. Ránulo 

0 1farril. obtiene la concesión de Wl canal de televisión. 

1950 El Gobierno Mexicano, establece la operación de dos tipos 

de estaciones: experirrental o educativa los 

concesionarios o particulares o de carácter canercial. El 

de julio, desde el edificio de la Lotería Nacional se 

realizan las primeras transmisiones de la primera 

Televisara de América Latina: XH'lV Canal 4. 

Por pr.irrera vez se transmite un Informe Presidencial. 

Canienza a transmitiL· esporádicamente XEWIV canal 2, desde 

las instalaciones de la w. Instalación de la primera 
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estación ·repetidora en el Paso de cortés, bajo las siglas 

xm. cana1 9, 

1951 Inician las transmisiones de X&llV canal 2, 

1952 El 12 de enero se inauguran las instalaciones de 

Televicentro. Canienza su etapa experimental XHGC canal 5, 

iniciando sus transmisiones el 18 de agosto desde el 

Teatro Alameda. 

1955 El 26 d~ marzo se consolidan loa tres canales 2,4,5 

formando así Telesistema Mexicano, S.A. ~odo toda la 

provincia y pretendiendo cubrir el pala ccn sus 

retransmisiones. 

1958 Se adquiere la primera máquina de Video Tape. 

1959 El primer programa de Video Tape en nuestro país fue 

difundido el J de abril de 1959. Nace XEIPN canal u. 

1960 Pranulgación de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Obtención de la patente en México y en los Estados Unidos 

del sistema de televisión a color llama.do KALEioosa:>PIO, 
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inventado por González camarena. Introducción del sistema 

de grabación de la imagen y sonido denaninado Video Tape. 

1961 Se poblica una Ley de Impuestos para las ""i'resas que 

explotan estaciones de Radio y Televisión. 

1962 Patente en México, Estados Wlidos, y otros países del 

sistema de televisión a color llamado Sistema Bicolor 

Simplificado. Creación de la errpresa Teleprogramas 

Acapulco, filial de Telesistema Mexicano. 

1963 Primeras transmisiones de programas a color p:ir el canal 

5 con la serie Paraíso Infantil, que se recibía en 

televisores instalados en casas canerciales. Primeras 

transmisiones Vía satélite. Lanzamiento del cosronauta 

Gordon Ccx>per en el programa Mercury IX, prin'er evento 

.internacional que llega a México en vivo y directo. 

Transmisiones de los funerales del Presidente John F. 

Kennedy y del Papa Juan XXIII. 

1964 XVIll Olimpiada celebrada en Tokyo y la coronación del 

Papa Juan Pablo VI. 

1965 Inicio de las transmisiones de la pr03ramación Via 
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1965 satélite espacial estacionario. La programación de 

Telesistema Mexicano es vista en cesta Rica, Honduras y 

Nicaragua. Transmisión de los lanzamientos especiales del 

Proyecto Géminis I. 

1966 Transmisión de los Proyectos Espaciales del Programa 

Géminis II y del campeonato Mundial de f\Jt.lx>l celebrado en 

Inglaterra. Inauguración del Estadio Azteca. 

1967 Inicio de transmisiones continuas a color con los 

programas Telmrundo, septiembre Musical, Los thunderbirds 

serie inglesa y la cobertura del Informe Presidencial. 

1968 COn los Juegos Olimpicos la te levisión mexicana adquiere 

carácter mundial al difundir la i.JT'agen de México, 

el color y el enlace vía satélite llegando a más de 600 

millones de personas.. Se establece X»DF canal 13, se 

canienza a transmitir con ondas micro. 

El Ht de septiembre canenzó a transmitir el canal 8, con 

estudios en San Angel. Se concluyen los trabajos de la 

Red Nacional de Telecununicaciones. 

1969 Recepción de lJs imágenes enviadas por el hc:rnbre al llegar 

a la Luna. 
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1970 Se construye la cámara Nacional de la Industria de la 

Radio y la Televisión (CIRI'). 

Transmisión del Campeonato de Futbol, celebrado en 

México. Se crea la Dirección General de Noticieros. 

1971 México utiliza el satélite INrELSl\T, se construye la 

Organización de Televisión Iberoamericana (01'1). 

1972 Se fusionan Telesista-ra Mexicano Televisión 

Independiente de México, creando TELEVISA (Televisión 

Vía satélite). 

1974 Se funda la Dnpresa. Satélite Latinoasrericano (SATEJ.A) 

para difundir la imagen de México en hréricai Latina. 

1976 XXI Olimpiadas celebradas en »::>ntreal, Canada y los 

Juegos de Invierno de Austria. 

Se crea UNIVISICN, caro entidad canunicat1va con el 

objeto de crear una unión de tOOos los pueblos de habla 

hispana del mundo, contando con 409 afiliados. TEUYISA 

adquiere de la Empresa Spanish International 

COrporation de los Estados Unidos (SlN). 

1977 Reconocimiento otorgado a México por su trayectoria en 

la Televisión por la Nat1onal Acadcrny of Television, 

Arts and 
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1977 Sciences en la Cilldad de Nueva York. 

1979 Visita del Papa Juan Pablo II. Celebración del ll 

Encuentro Mundial de la canunlcación en Acapulco, Gro. 

1980 Inicio de las transmisiones Vía satélite Westar IU, que 

cubre la totalidad del Territorio Nacional y hace llegar 

en forma directa y continua programación rrexicana a varios 

estados de los Estados Unidos. 

1981 Inauguración de la sede Oficial de la Agrupación de 

Iniciadores de la Televisión Mexicana.. canal 8 se 

convierte en canal cultural de TELEVISA, sin fines de 

de lucro y sin cortes ccrnerciales. 

1984 'l'l!LEVlSll CCJ!ilra a ~hillips el equipo que servirá para 

llevar a cabo las transmisiones del Campeonato Mundial de 

FUtbol México 86. 

1985 El 19 de abril los canales estatales 7, 22, 13 se unen 

para form:ir IMEVISION. Canal 8 cambia su señal a Canal 9 

con la finalidad de mejorar su· imagen, continuando su 

irragen cultural sin cortes canerciales. Es lanzado el 

Satélite ~relos l. 
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1986 TELEllISI\ e IMEVISICll, consolidan sus esfuerzos para fo.rm1r 

parte de TELE-MEXICO, con el fin de cubrir el evento del 

campeonato Mundial de Futbol Soccer 1986. 

1987 5e realiza la XII Reseña MWldial de Cine, Televisión, 

Radio y Música en 1\capulco. 

UNIVISIOO al.ll'leJlta sus estaciones interconectadas Vía 

satélite a 512. 

1988 Surge un noticiero: EXD. Es Wl sisteoo. informativo en 

Español (el más importante del mundo), tiene 80 

corresponsales en 52 países. cuenta con un servicio de 

noticias y de entretenimiento las 24 horas del día, tcxlos 

los días del año, tiene una cobertura en 47 países de 

tres continentes. 

1991 TELEVISA. reestructuro la programación de sus cuatro 

canales (a partir del 4 de noviembre de 1991). 

Canal 2 le cede al 4 la mitad de la prcxlucción de EXX> y se 

queda con la parte noticiosa que está diseñada para cubrir 

América Latina. 

canal 4 adquiere un perfil informativo, con la transmisión 

de ECO, que trdnsmite las 24 horas. 

Canal 9 adquiere la fisonanía que tuvo el 4, regresan 
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1991 series que TELEVISA puso al aire hace años. 

canal 5 se queda casi caro estaba, confonMndo su 

programación por caricaturas, series policiacas y 

peliculas. 

1992 20 de abril de 1992 se crea la Cadena de las Américas. Es 

un esfuerzo hliJlallo que tiene caro finalidad unir a 

nlmle.rosas Naciones de América que han permanecido aislados 

y dispersos, sin dejar de lado la importancia del idicxna 

español que cada vez se habla en más países. Participan 19 

palees y caM pals debe aportar y pr<:XJrarrar 20 horas de 

cada uno de los países participantes. Este proyecto 

coocluye el 12 de octubre de 1992. 
(4) 

Brevanentc se ha descrito la historia de la te levisión 

en México, así caro los eventos que han transnitido al mundo 

entero. 

En el aspecto inforrrativo, señalamos que, México siempre 

rrantiene una serie de formas de pe-netración y dependencia, que en 

el terreno de la cultura y la información se manifiestan sobre 

todo por el mono~lio de las noticius que ejercen e:snpresas 

norteamericanas. 

4 .- K>jia Barquera, Fernando. Televisa el Quinto R:xler. 
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Es de gran interés mencionar que la televisión en nuestro 

pais no se renonta a las primeras transmisiones realizadas 

durante el Gobierno de Miguel Alemán. La base de la industria 

televisiva se realiza en la última década del parfiriato, época 

en que se consolidan los 9111pos econánicos que, una vez termina.do 

el irovimiento armado de 1910, impulsarán la industria de 

radiodifusión en México. 

Es cierto que la participación extranjera en la 

televisión es notaria hoy en día, dicha colaboración no es 

privativa de nuestra era. 

En estas fechas en México no hay el suficiente capital 

cano para que surjan capitales financieros nacionales: por lo 

tanto es el capital industrial y bancario que dará origen a la 

actual industria de la televisión. Desde estos tienpos surge la 

relación Gobierno y &rpresas Privadas que ya tienen un gran 

control sobre la infoDMción. ¿ POR QUE ? Primordialmente para 

salvaguardar sus propios intereses. 

se contempla que el surgimiento de la televisión fue un 

factor detenninante para la transformación de las sociedades en 

México. SU impacto en las masas fue definitivo y la influencia y 

rranipulación fue trascendente en la vida del país. 
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No hay dud.a de que la cx:municación e información 

televisiva colabora en el desarrollo cultural de México, de una 

fot:IM u otra, tiene Wl poder de enajenación sobre el auditorio 

que hace que éste le sea fiel. 



Al iniciarse la expansión de los medias de de difusión 

electrónicos, México no terúa aún conciencia de su significado 

político. Estaba el antecedente del régimen del Presidente Lázaro 

cradenas, que intentó multuplicar la participación estatal en 

radiodifusión, al autorizar el desarrollo de la televisión 

canercial, el Q:ibierno Mexicano dejó en manos privadas el 

velúculo mas in¡lortante de cammicaci6n social. Esta decisión se 

agrab!t al canpi:obarse que los J!Ddelos que imita la televisión 

canercial acentúan la colooización ideológica y el deterioro de 

la conciencia nacional. 

un año antes ele que Miguel Alemán asuma la Presidencia 

funciona en Mfutlc:o la primera cárra.ra transmisora de televisión. 

~es después se inaugura la primera estación televisora 

experimental en México. 

El Gobierno de Miguel Alemán fue decisivo para el 

crecimiento y consolidación de la televisión; el nuevo invento 

contó con el apoyo e interés personal del Presidente de ~xico. 

Es en este sexenio cuando el país ve por primera vez un 

prCXJraJM de televisión, cuy~ contenido se basa sobre los logros 

del Gobierno. 
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con la difusión del cuarto Informe de Gobierno al 

OJngreso de la Unión, Miguel Alemán declara inaugurada 

oficialnvmte la televisión en México, esto coincide, 

cronológicamente, coo los probleMs ec:aiáni.cos por los que 

atravieza el país con respecto a los Estados Unidos. Problema que 

se ve con mayor énfasis en la industria de la televisión desde su 

surgimiento, no sólo de su desarrollo tegnológico, sino en cuanto 

al contenido de las prtXJrarMciones y anuncios y en lo que 

respecta a la legislación fundada en acuerdos internacionales. 

La participación actual del ex-presidente Alemán en la 

industria de la televisión se gesta desde su nandato y es por 

ello que durante su sexenio no surgen fricciones entre los 

industriales de televisión y radio. 

Esto no sucede bajo la administración de Ruiz COrtines, 

quien considera inconveniente declararse a favor del sector 

privado caoo lo hizo Miguel Alemán y adopta una actitud verbal 

menos estrecha. 

En este sexenio surgen algunos problemas entre los 

industriales de televisión y el Estado. Ruiz COrtines recibe 

protestas de los Presidentes de la cámara de Radio y Televisión1 

por la vigilancia estatal que el Ejecutivo establece para el 
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contenido de la prog-ra?M.ción. Se le exige igual.nente mayores 

facilidades para la canercialización del recien fundado 

Telesistema Mexicano que integra los canales 2, 4, 5. 

Esta actitud de inconfonnidad empresarial señala que el 

margen del entendiminto básico que existe entre los industriales 

de televisión y el Estado, surgen conflictos entre ellos, debido 

a la particular visión que cada uno de ellos tiene de los 

problemas nacionales. 

Los industriales de televisión ejercen una presión sobre 

el Estado. Presión que será más intensa mientras más obligado se 

vea el Estado a ejercer su pcx:ler político frente a los 

industriales o a regular tensiones sociales mediante 

disposiciones de carácter legal. 

Al iniciarse el Gobierno de López Mateos, los industriales 

de televisión se encuentran fortalecidos p:>rque después de tres 

lustros han logrado una cohesión cat0 grup:>, respaldada por un 

poder econánico considerable, esto gracias al rranejo de diversas 

empresas que ocupan lugares importantes en di versas ramas de la 

industria del ccrnercio. 

Frente al p:derío de la industria de la televisión el 

Gobierno d.e López Mlteos decide ejercer un daninio significativo y 
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establece, mediante una Ley Federal, que el espacio donde se 

propagan las ondas electraragnéticas ea propiedad de la Nación2 y 

por ello será el Estado quien otorge el penniso o la concesión 

para poder ser utilizadas. Adenás se señalan los lineamientos 

generales que seguiran las programaciones quedando limitadas las 

prerrogativas de los industriales de televisón. Ante este 

conflicto con el Estado, los industriales manifiestan su 

desacuerdo y a la vez buscan una m3nera efectiva de influir en 

las decisiones gubernamentales. 

Bajo la administración de este eexenio encuentran que el 

Senado es wlnerable a sus presiones y logran que rrodifiquen a su 

favor los Artículos de la Ley Federal ya aprobados por la Cámara 

de Dip.itados. 

En las administraciones siguientes el Estado tonará parte 

en la misma decisión de controlar legalmente la televisión, y los 

industriales buscarán, a su vez, el mecaniSITO idóneo para ejercer 

presión sobre el Estado, con el fin de evitar que la ley limite 

sustancialmente sus in te.reses. 

ourante el pcderío econánico y el poder poli tico que la 

industria de televisión va adquiriendo, el Estado no aplica, 

durante los Gobiernos anteriores a Díaz Ordaz, otra medida que no 

sea legislativa. Es hasta el sexenio de dicho mandatario cuando 

se ejerce un control por medio de la pa.rticipa.ción. del Estado 

caro emisor de la tclt.wisión. 
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Este período de oíaz Ordaz es importante para cc:mprender 

el estado actual de las relaciones de los concesionarios con el 

Estado, por tres razones: 

a) l?orque la aplicación de la Ley, el Estado agrega su 

participación en las transmisiones programadas. 

b) Porque las disposiciones gubernamentales los 

industriales de televisión ejercen una de las presiones 

más claras y eficaces, de cuyo análisis se desprenden 

importantes conclusiones sobre el funcionamiento de los 

industriales de la televisión ccm::> grup:> de presión. 

e) POrque bajo el Gobierno de Díaz Ordaz, el Estado da la 

concesión para un canal de televisión al grupo 

industrial de M:Jnterrey, con lo que se stJM un grup:.> 

econán.ico diferente al que roa.neja la industria de la 

televisión desde su inicio. 

Estos tres aco'1tecimientos tienen una repercusión 

directa en el Gobierno de Luis Echcvcrría. 

En dicho Gobierno el Estado dispone no solo utilizar el 

tiempo de prograJMción de los canales canerciales, sino además 

instalar un canal de televisión estatal • 
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Estos hechos originan una movilización de los 

industriales de televisión quienes después de la presión ejercida 

ante el Gobierno de Díaz Ordaz, cuentan con una experiencia que 

les permite, dos años más tarde, ejercer una presión más directa 

aún en condiciones nenos favorables, para evitar que el Gobierno 

de Luis Echeverría les reste prerrogativas. Para esto, los 

industriales de televisión cuentan con el at;X)Yo del grupo 

Industrial Monterrey, quien integra su canal de televisión al 

CXJflsorcio Telesistema Mexicano, para operar bajo la razón social 

de TELEVISA, S.A. ' 

Siempre el estado ha seguido una misma manera de 

identificación <le intereses entre la industria y el Jefe del 

Ejecutivo: A mayor poder político y mayor influencia social de la 

industria de la televisión, el Estado intenta ejerecec un mayor 

daninio; porque en cuanto los industriales de televisión actúan 

caro grupo de presión, El Estado adopta sus refornias a los 

propósitos de esa industria, convirtiéndose en aliados de las 

mismas fuerzas a las que intentó imitar. 
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N O T A S 

Eh 1937 wtgi.ó "1tre les ra:lialiñB:ns la re:es.i.ctd d? = lJ1 

oo:pniaTO <µ! ks ll1iem ¡ma hll3: freite a Ja p;d:lJmátim 

CD1Ul d? su actividad. El V d? f<l:l:m> <E Ere ;i'o se femó 1A 

JID:llCKN foEOON\ CE IBm:ICNS IWllDllF1.B::Rf (l\'E!). O;op.i5 

se f\e:m Jnt.a:¡r.rcb a Ja cfum:a lb::imll cb Ja Inisl:r:ia <E 

Jalicxlifullén, 'P" a.Etitu,ó a la /MR y ,., re;istro aire rd:ado 

plillio "' el aro re 1941. 9.l ¡ril1B'.C Prmid:!'lte ñE el 

eEñ:r Bnillo A2J::árra;J¡ Vidu:reta. Eh 1970 se le anbio ru roilre 

¡xr d? di!eia lb:icrol cb la In:l.Btrilt cb Rirlio y Tulevisién 
(CD!!') y afilió a tx:Ws las esta:::ims re ra:lio y tekvisién 

aneccialEs re MOdro. 

Art.íatlo 42, !Bl::ii'n vr re la o:mtitu::i.én re 1917, estipJla 'P" 

el eopciD sib.aiJ s:l:re ta:ritrxio rre<iarn es pxpiala:I d? Ja 

!lciái. 
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IA LEGISU\CICli SCERB 'l'llLEllISICli CXHl Ml\lllFES'D\Cl'Cli FDllMl\L DEL 

ESTl\00 500RE LOS CXH:ESICliARIOO 

La idea de que el Estado Mexicano ejerce un poder 

ilimitado sobre la industria de la televisión es insostenible, si 

se tana en cuenta que el crecimiento de dicha industria en ningun 

m::mento se ha visto frenado por medidas estatales. 

El Estado solo ha contribuido a su rápido desarrollo. 

Esto se nota en la favorable politica econérnica que se llevó a 

cabo por los diversos Gobiernos bajo los que se desarrolló la 

televisión, caro por laque la estructura jurídica utilizada por 

el Estado para reglarrentar el funcionamiento de la industria de 

la televisión. 

Las disposiciones jurídicas contenidas en los anales de 

la legislación sobre televisión son disp::>siciones de tipo técnico 

o facultativo. Es decir, se puede constar que el Estado ha 

ejercido un papel administrador y de representante de los 

intereses industriales y sólo en contadas ocasiones ha tenido un 

papel caro medidor en conflictos sociales. 

El Estado Mexicano sólo ha organizado e impulsado la 
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la industria de la televisión y sólo en ocasiones en que la 

estabilidad social se ve en ¡:::eligro, el Estado intenta controlar 

legalm?nte a los industriales sin conseguirlo. Por eso 

lalegislación de televisión es una tro.nifestación del poder fonnal 
1 

del Estado sobre los concesionarios y estos sien.pre han 

manifestado y mantenido su peder real~ 

" El Estado t-t:?xicano no está canpletarrent.e desvalido ante 

el poder de los industriales de televisión, ni tampoco estos 

últittos pueden desafiar abiertamente las ordenes del Estado, ni 

hacer caso aniso de la Ley. El Estado controla a los industriales 

en circunstancias determinadas. Las medidas de control no alteran 

los objet:.ivos de los industriales y en cambio son de gran utílidad 

al Gobierno para consolidar su poder político en m:::trentos de 

tensíones sociales~ Esta necesidad del Estado Mexicano es la que 

el industrial de televisión no tana en consideración cuando 

ejercen presión sobre el Estado. Los industriales de televisión 

parecen desconocer que el Gobierno se ve con la. obligación de 

legislar en contra de algunos derechos, a cobrar ma:yores impuestos 

suprimir algunos pn:igramas, o a sancionar a locutores procaces. 

Los industriales de tclevis1ón se queJan de la intranisión del 

Estado Mexicano en asuntos particulares,, sin admitir que ella no 

es de ninguna manera una op:isición fundamental a sus intereses 

sino wia m:::dalidad del JUe<:JO p:>lítico, en el cual la lndustr.ia 

privada es, en últuna instuncfo favorecida. 
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El Gobierno de México emite un cc:municado donde se 

establece el pago de un Impuesto, por parte de los 

concesionarios de canales televisivos. Se tiene que pagar el 25%. 

I.os enpresarios no conformes empiezan a presionar al 

Gobierno Federal para no pagar dicha contribución¡ después de 

varios meses de negociaciones logran que se anita este pago. • (5) 

El lO. de julio, el Presidente de la República emite un 

decreto en el cual la achi.nistracion considerara .. cubierto el 

trib.lto, si los canales de televisión ponen a disposición del 

Estado W'I. 12.5% del tiempo diario de su programación para 

utilizarlo de la manera que juzgue caweniente. 

Con lo anterior se intentó saneter a los industriales de 

televisión, a través de un fuerte i.rrp.Jesto y una participación 

directa del Estado en la tona de decisiones de la industria 

televisiva. 

Es p:>r eso que en la política de los medios se p:>ne de 

rranifiesto el peligro de que el Estado se deja llevar por 

intereses de los concesionarios no pueda cumplir con su función 

adecuadamente. 

5.- Femándcz Clristlieb, Fátima .. lOe DBll06 de dif1.~ión 

masiva en México. México, D.F., Juan Pablos F.ditor. 

1982. Pág. 147 - 156. 
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Tal vez la intención del Gobierno no sea la de favorecer 

a los industriales de televisión, pero sus logros coocretos no 

benefician más que a los industriales de televisión, a pesar de 

los ataques presidenciales que ¡x>seen las caicesiones .. 

La.a disposciones legales que el Gobierno ha tratado de 

inp::>oer corresp:>nen al tipo de medidas adoptadas en rranentos de 

estabiliadad política y social. 

Un análisis histórico de la legislación actual dma.Jestra 

la validez de lo expuesto en los párrafos anteriores. 

De calles a F.cheverría, el Estado Mexicano ha expedido 

tres ti¡x>s de leyes en materia de televisión: 

a) De carácter técnico. 

b) De carácter facultativo. 

e) De carácter limitativo. 

a) DISIUSICICtlES DE Cl\Rl\CTER nuaro. 

Estas disposiciones surgen de la necesidad que tiene el 

Estado de reglamentar el funcionamiento de una industria, cano la 

de televisión, que para propagar ondas electrcma.gnéticas requiere 
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del espacio situado sobre el Territorio Nacional, el cual según 

la Fracción VI del Artículo 42 de la COnstitución Mexicana, eS 

propiedad del estado. 

En el mismo año de 1931 se pranulga la Primera Ley de 

Vías generales de canunicación, que un año después, el 28 de 

septiembre de 1932, es derogada por la segunda Ley del mismo 

nanbre, que al igual que la anterior, que se aplicaba a todo 

ti¡xxle canunicacioncs. 

Bajo la Presidencia de Abelardo Rodriguez se prarulga la 

Ley de Irrpuesto a las estaciones Radiodifusoras, así cano el 

Reglamento del Capitulo VI del Libro Quinto de la Ley de vias 

Generales de Co!JJnicación. 

Este Reglamento se puede considerar técnicamente cano el 

antecedente de la Ley Federal de radio y Televisión de 1960. 

La discusión sobre el contenido de la Nueva Ley, dura dos 

años, al cabo de los cuales, o sea el 30 de diciembre de 1939 

queda terminada, para entrar en vigor el 19 de febrero de 1940. 

El Gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas deja así, dos 

disposiciones jurídicas cuyas b:lscs serán adoptadas por los 

gobiernos subsiguientes para reglarrentos o leyes nacionales, para 

referimos a aquellas que regulan únicamente a la televisión y al 
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radio que operan dentro del Territorio Nacional. A diferencia de 

las leyes expedidas en México, pero originadas en el extranjero 

para regular aspectos técnicos Catq)etentes a otros países del 

COntinente. 

La mayoría de estas leyes fueron pranulgadas durante el 

Gobierno de Miguel Alemán. 

A las leyes y reglamentos pranulgados bajo el Gobierno de 

Cárdenas no se les hace rooclificación alguna durante el segundo 

sexenio . del Presidente Avila camacho. Al término del Gobierno de 

este último, aparece la televisión. Hecho que hace inevitable el 

surgimiento de una regulación jurídica de carácter administrativo. 

Dicha disposición sale a la luz pó.blica con la aprobación del 

Presidente Alenán, el 11 de febrero de 1950, bajo el Título de 

,.Decreto, que fija las normas a las que se sujetarán en su 

instalación y funcionamiento las estaciones radio:lifusoras de 

televisión. 

Este decreto se basa en el Reglamento de Estaciones 

Radicxiifusoras de 1937. El Presidente Alemln prcrnulga esta 

diSEXJ:Sición fuI}darrentalrnente para aminorar los riesgos de posibles 

irmovaciones técnicas, para que el nuevo medio de información 

colectiva funcione con uniformidad de acuerdo con lo expresado en 

el Primer Decreto. 
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Bajo el Gobierno de Alemán, se hacen mo:llficaciones de 

carácter secundario a la Ley de Vías Generales de C.anunicación, 

siendo éstas últi.mls las aportaciones de dicho Gobierno. 

Su contribución a la Legislación Internacional o 

FRcultativa, aprobada en México sobre televisión es cuantiosa. 

Durante el régimen de Ruiz Cortines, se dictan leyes 

tanto de carácter técnico caro limitativo. Las de carácter 

técnico, el 5 de diciembre de 1953 se expide el Reglamento de los 

certificados de Aptitud para el manejo de las estaciones 

radioeléctricas.. El 27 de diciembre de 1955, el Diario Oficial 

publica el Decreto que reforma los Artículos 32 y 33 del 

Reglanento de las Estaciones Radiodifusoras Ccxnerciales, 

CUlturales y de Experimentación Científica y de Aficionados, por 

nedio del cual se establece un rrayor control sobre las 

tanmnisiooes, a través de su inte.rventoda y supervisión oficial; 

los gastos que ello implique deberán ser cubiertos por los misrros 

concesionarios. 

Este Decreto suscita una protesta del sector empresarial, 

quien por boca del concesionario del e.anal 5, Guillenro González 

cama.rena, y en su calidad de 412 Prt:sidente de la Cámara Nacional 

de la Industria de Canunicaciones y Obras Públicas, con sus 

circulares, decretos y proyectos, nos ha creado una situación 

crítica para la existencia y desarrollo de nuestros negocios. 
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El sexenio de López Mateos reviste una J.ni>ortancia 

especial en cuanto a facultades y limitaciones decretadas sobre 

la industria de televisión; en este sexenio se pranulga una nueva 

Ley de In¡iuestos a las ""l'l"'sa• que exploten estaciones de 

televisión ( 29 de diciembre de 1961) • 

Durante el Gobierno del Presidente Gustavo Oíaz Ordaz 

hay cambios sustanciales en la trayectoria seguida por los 

legisladores en cuanto a las disposiciones jurídicas de carácter 

acininistrativo. Hasta el sexenio de López Mateos, el Estado había 

adninistrado legalnente a la industria, básicamente cerno 

resultado del crecimiento de ésta. con Diaz Qrdaz surge una 

modalidad, el Estado dicta me:ildas tendientes a organizar a la 

industria, cano respuesta a la presión industrial ejercida contra 

anteriores reglamentaciones de carácter limitativo. 

El Gobierno de Díaz Qrdaz también dicta medidas de 

carácter únicarrente técnico, caro el caso del Decreto del 5 de 

noviembre de 1968, en el cual se establece la tarifa relativa al 

otorgamiento de permisos y concesiones para la explotación de 

telecanunicaciones en general. En el misrro Cilso se encuentra el 

Decreto del 17 de diciembre de 1969 por el cual se reforman el 

primer párrafo del Artículo 17 y el Artículo 19 de la Ley Federal 

de Radio y Televisión. A través de estas reformas se racionaliza 

el crecimiento y expansión de la industria de radio y televisión. 
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b) DISPOSICICHES DE Cl\Rl\C1'ER FltOIL'l2\TIW. 

Son facultativas aquellas disposiciones jurídicas por 

rredio de las cuales el Estado concede privilegios a los 

industriales de televisión, ya sea por la posición hegem5nica de 

dicha industria en materia de radiodifusión internacional o 

porque tras un períOOo de negociaciones con los industriales, el 

Estado se ve obligado a legislar a favor de la anpre3a privada. 

Es necesario rrencionar que tanto la tegnológia canunicativa cano 

las programaciones televisivas con su respectiva legislación 

surgieron pri.n>e.ro en Estados Unidos que en nuestro país. Por eso 

la influencia norteamericana ha sido decisiva. Influencia que 

proviene de las grandes corporaciones financieras, controladoras 

de la industria televisiva caro la de telecanunicaciones. 

En 1929 se publica el Decreto que aprueba la convención 

Radiotelegráfica Internacional, publicado en el Diario Oficial el 

24 de ma.yo del citado año. Caro segundo antecedente puede 

considerarse el Decreto del 28 de diciembre de 1938 que aprueba 

el Convenio Regional Norteamericano de Radicrlifusión. 

Las disposiciones pranulgadas bajo el C.Obierno de Alemán 

son las siguientes: 

- Decreto del 10 de febrero de 1948 que aprueba la 
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convención Internacional de Radiocanunicaciones fintada en Río de 

Janeiro el 25 de septiembre de 1945. 

- Decreto del 25 de febrero de 1948 que aprueba el 

convenio interino para regularizar el uso de la banda normal de 

radiodifusión en la región norteacooricaua. Se pranulga el 17 de 

marzo del mismo año. 

- Acuerdo Internacional sobre radiodifusión ¡;or altas 

frecuencias fit:mado en México en 1949 y publicado en el Diario 

Oficial el 21 de junio de 1951. 

- Decreto del 22 de junio de 1951 que aprueba el acuerdo 

anterior. 

La mayoría de estos acuerdos que publica el Diario 

Oficial, son producto de convenciones internacionales convocadas 

por asociaciones privadas de tipo internac1onal o interamericano, 

can:> el caso de la Asociación Interamericana de Radiodifusión 

(AIR), autcxJenaninada organización no gubernamental con carácter 

consultivo ante las Naciones Unidas. 

considerando a estos convenios caro disposiciones 

jurídicas de tip:> facultativo, al igual que a otros decretos y 

acuerdos cuyo origen es diferente. Entre estos se encuentran 

dis{X>siciones en cuya elaOOración los industriales de televisión 



51 

no intervienen de m:mera directa, sino a través de presiones al 

Estado. caro es el caso del Acuerdo Presidencial que autoriza a 

la Secretaría de Hacienda y crédito Público a recibir en especie 

de pago el i.irp.>esto sobre servicios concesionados de interés 

público. 

Este acuerdo surgió a ralz de un decreto por medio del 

cual el Estado asumia un considerable control sobre la industria 

de la televisión. control que fue protestado por los industriales 

quienes tras de seis meses de negociaciones lCXJraron sustituir el 

irrp..testo por una cesión de tienp:> de transmisión. Medida que entró 

en vigor el 10 de julio de 1969. Ese misrro día se pranulgó el 

Acuerdo para la expansión de nuevos Títulos de concesión. 

e) DISPCSICICllES JRIDICJ\S DE CARl\Cn!R LIMITATIVO. 

La. historia de la legislación mexicana sobre televisión 

señala la existencia de un núnero escaso de disposiciones 

jurídicas a través de las cuales el Estado ha intentado detener y 

reducir las prerrogativas de la industria de televisión en 

beneficio de mayorías sociales o del Gobierno. 

Esto se explica por el poder ¡:olítico, que ¡:x:iseen los 

dueños de las industrias de la televisión, sino aqucll.:1.s que 

tienen otras ram:ts relevantes de la prcducclón, donde aparecen 

CaTK> propietarios. llu.n sido disposi e iones jurídicas de carácter 

limitativo, la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, así 
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caro los Decretos del 30 y 31 de diciembre de 1968, antes de que 

fueran rrodificados por el Acuerdo del lQ de julio. 

Con la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, se 

intento linútar el pcx:}erío econémico de los industriales, 

mediante la reducción de propaganda canercial ~ medida que buscó 

una legitimación del poder político del Estarle frente a los 

coocesionarios y frente a deteuninados grupos sociales. 

WS HIDIOS DE Dlru5100 CXJLH:TIVA 

Nm: LA FRESICti DE LA 'l'EU.VISICti DE 1972 

En su primer día de Gobierno el Presidente Luis 

Echeverría forma la Subsecretaria de Radiodifusión dependiente de 

la Secretaría de Canuniciones y Transportes, caro órgano auxiliar 

del secretario del ramo, que en materia de radiodifusión son 

canpetencia de dicha secretaría de Estado. Tiene entre sus 

funciones y obligaciones las siguientes: 

'l'ransm.itir y agilizar las solicitudes de concesiones y 

~rnusos para la explotación u operación de las 

estaciones de radio:iifusión ccmerciales, oficiales, 

culturales y de experimentación, confonne a los 
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preceptos de la Ley Federal de Radio y Televisón. 

Imponer las sancionoes que correspondan los 

concesionarios a que incurran en violaciones a les 

ordenamientos sobre radio y televisión, dentro de la 

esfera de sus atribuciones. 

Producir y difundir los programas de radio y televisión 

destinados a las redes que opere la Secretaría. 

* Tener relaciones de consulta y asesor amiento con la 

cámara Nacional de Radio y Televisión. 

La creación de la subsecretaría de Radiodifusión es la 

primera medida del Presidente Echeverria que p::>ne alerta a los 

ooncesionarios. Cuatro meses después, hUy una llamada de atención 

a los empresarios de los rredios de difusión, hecha por el misro 

Presidente: "Que la industria y el canercio que tanto influyen en 

los medios de difusión, no dejen sólo en manos de las agencias de 

publicidad, la integración de los programas que llegan a todos 

los hcigares por medio de la televisión, porque la educación 

extraescolar educa o maleduca a los adultos, cuya conducta se 

refleja en los menores". 
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Ante la insistencia respecto a la importancia de 

arm::mizar la educación escolar con los programas de televisión, a 

los que se refiere con el ténnino de educación extraescolar, el 

Decreto publicado en el Diario Oficial el 31 de agosto de 1971, 

tiene p::>r fin el 103ro de la rrencionada arrronía entre escuela y 

medios de información, ya que, crea el Centro de Estudio de 

Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación y sus 

finalidades son: 

a) Farentar, planear, coordinar y controlar la educación 

extraescolar. 

b) Asesorar a los organiSlTOs e insituciones con funciones de 

educar al país. 

e) Prcx.Jramar la investigación y exper.iirentación educacional 

del país. 

El día 15 de novienbre de 1971 los diarios publican una 

declaración cuyo contenido sorprende a propios y extraños: se 

plantea la necesidad de nacionalizar la radio y la televisión. La 

propuesta viene de un consejero de la Secretaría de la 

Presidencia de la República. El rootivo: lograr que el Estado 

ejerza estricto control sobre los medios educativos. La 
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televisión es el medio de cam.micación que alcanza mayor 

penetración entre los mexicanos, y por consecuencia dada su 

importancia y significación, ofrece un mayor blanco de crítica a 

la cual no rehuim:io, siempre y cuando está inspirada en lograr la 

superación de los valores y no en su destrucción. 

Las declaraciones publicadas por la prensa pueden 

considerarse cerno preparatorias al anuncio de la canpra del canal 

13 por el Estado, adquisición que se realiza tres meses después. 

En el año de 1972, se inicia con mis declaraciones 

oficiales en contra del funcionamiento de la televisión. El día 9 

de enero, el Secretario Nacional Técnico de la F.ducaci6n y 

conductor de un program> del Canal ll, hace hincapié en la 

influencia negativa de la televisi6n cane:ccial. Y el día 29 del 

miSrfW;) año y rres el Subsecretario de Radicxiifusión, Miguel Alvarez 

Acoeta, anuncia entre otras rredidas, que el Estado está listo 

para utilizar el 12.5%1 del ti~ que le corresponde e inforrra 

de la preparación de una nueva Ley Federal de Radio y Televisión. 

A finales del mes de enero, aparecen las primeras 

versiones de la canpra del canal 13 por el Estado. 

El 28 de febrero de 1972, el Presidente Echeverría pide 

a los medios de difusión que dejen de contaminar las mentes de 
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los jóvenes, de los niños y aún de los adultos. 

El 15 de marzo de 1972, el Gobierno Mexicano adquirió el 

canal 13 de la televisión capitalina¡ y con ello se inauguró una 

nueva etapa de la televisión en México. 

Ante esa canpra, la televisión comercial tiene en 

adelante una canpetencia estatal. 

El 21 de marzo de 1972, se p:>ne en marcha el Plan para 

el Desarrollo de la Televisión Rural, según lo anuncio el titular 

de la secretaría de CO'nunicaciones y Transportes, lng. Eugenio 

Méndez, quien el día 2 de abril anuncia que el Gobierno anpleará 

parte del 12.S\ del tierrpo que le corresponde en las emisoras 

oarerciales, para conquistar el roorcado de televidentes de la 

frontera. 

Para el mes de junio de 1972, el Gobierno ha tana.do 

diversas medidas que de una fonna u otra afectan a los 

concesionarios. Primero, la creación de una Subsecretaría que se 

encargará de asuntos relacionados con radio y televisión, lo que 

implica mayor control sobre los mismos. En segundo lugar el 

Gobierno hace una serie de declaraciones que van desde plantear 

la nacionalización de los medios audiovisuales colectivos y 

declara que se elaborará una nueva Ley Federal de Radio y 
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Televisión, que erradique los wales de la televisión ccmercial. Y 

en tercer lugar, el Gobierno canpra un canal de televisión, lo que 

significará el rcmpimiento del monopolio privado de la televisión. 

Ante estos hechos canienza a gestarse un conflicto entre 

sectores públicos y privados. La oposición de los empresarios de 

televisión ante esta medida gubernamental, canienza a m::1nHcstarse 

en palabras de dos Presidentes de la CIRT. 

En 1971 durante la cani.da anual que la CIRT ofrece al 

Presidente de la República durante la Sanarla de la Radicxlifusión 

el Presidente de la Cámara, Joaquín Vargas, se queja de que a 

veces, aunque sin razón afirna que nuestras enipreaas estan 

demasiado caoo.rcializadas y que se ab.lsa del anuncio canercial. 

TN:TICllS Y Cl\IW.ES DE IA l'll2SICll DE 1972. 

Entre el 28 de jwti.o de 1972 y el 18 de julio del miS!TO 

año, se publica en los distintos periéxlicos de la Ciudad de 

México, declaraciones de funcionarios del Gobierno sobre el 

funcionamiento de la televisióm algunos ~iódicos enfocan las 

declaraciones de determinada IMnera y otros lo hacen de JMnera 

distinta. 
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Esta polémica entre el sector público -y el privado, se 

distingue porque la prensa juega un papel relevante en la 

agudización del conflicto. 

En 1972, también existen serejanzas con los conflictos 

anteriores. El anuncio de una nueva Ley de RadiOOifusión que 

regule las anaralias señaladas por los funcionarios públicos. 

Estas declaraciones son publicadas y generadas en el 

siguiente orden: 

28 de junio: Secretario de Canunicaciones y Transportes. 

29 de junio: Secretario de Gobernación. 

30 de junio: Secretario de Educación Pública. 

¡g de julio: Líder de la Cdmara de Diputados. 

6 de julio: Secretario de Salubridad y Asistencia. 

7 de julio: Secretario de canunicaciones y Transportes. 

13 de julio: Secretario de Canunicaciones y Transportes. 

15 de julio: Líder de la cfuMra de Diputados. 

18 de julio: Líder de la cárMra de Senadores. 

No es cit:"cunstancial el hecho de que hayan sido estos 

funcionarios públicos quienes desatan una serie de opiniones 

encontradas en relación a la radio y la televisión en México. 

son funcionarios relacionados por la Ley con los medios 
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audiovisuales colectivos. Para constatarlo hay que tener en cuenta 

el capítulo Primero del Título QUinto de la ley Federal de Radio y 

Televisión, en cuyo Artículo 90 se señala la creación del Consejo 

Nacional· de Radio y Televisión, int.eqrado por un representante de 

la Secretaria de Gobernación, uno de la Secretaria de 

Canunicaciones y Transportes, otro de la Secretaría de F.ducación 

Pública y otro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

También aparecen los Líderes de las cánaras de Diputados 

y Senadores, representantes del poder Legislativo, cuyo derecho a 

iniciar las leyes o decretos está señalado en el Artículo 71 de la 

constitución vigente. 

En eu contenido se contemplan las declaraciones de los 

Secretarios que hacen para criticar el contenido de radio y 

televisión y los Líderes de las Cámaras, para anunciar la revisión 

de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Ante estas declaraciones del sector público una de las 

primeras reacciones de la Cám:ira Nacional de la Industria de Radio 

y Televisión es divulgada en el órgano oficial de la CIR'l'. 

otras de las medidas fue la difusión de s¡x>ts breves con 

el estribillo de: "Radio y Televisión, confiable canunicación 

inst.antánea11
, que se empezaron a escuchar a principios del mes de 
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julio de 1972, entre ellas citam:>s las siguientes: 

"La Radio y la Televisión estan siempre presentes en el 

pro:ireso social, industrial y canercial que crean 

ventas, producción y fuentes de trabajo". 

"Radio y Televisión coloboran con la administración y el 

orden público difundiendo la voz gube.rnarrental a toda la 

República. Radio y Televisión confiable canunicación 

instantánea" .. 

Estos spots continuaron al aire varios meses y poderros 

considerarlos coro las últimas manifestaciones públicas del sector 

privado aparecidas en el año de 1972. 

Los primeros días de diciembre de 1972 se anuncia la 

fusión de Telesistcma Mexicano y Televisión Independiente de 

México, en una misma sociedad llamada TPLEVISA, S.A. 

EFfrl'lVIllAO DE !A PRESIOO DE 1972. 

Aparece la incertidumbre acerca de que si los 

concesionarios conservarán o nos sus privilegios se disipa con la 

aparición del Reglamento a la Ley Federal de Radio y Televisión 

publicado en el Diario Oficial el 4 de abril de 1973. 
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Este nuevo reglamento no altera de manera sustancial el 

procedimiento utilizado en el uso de las concesiones. Las 

críticas hechas tanto por el Presidente de la República, caoo por 

los funcionarios públicos y particulares, no son tonadas en 

cuenta. 

Cabe señalar que en pri.ner lugar que el sector 

gubernamental rrcncionó la aparición de una nueva ley. Dicha norma 

no aparece: en lugar de una nueva norma que derogara a la 

reiteradairente calificada de obsoleta {expedida en 1960) aparece 

un reglamento, su función es la de detallar los principio 

generales del fuero. 

Las criticas hechas, en cuanto al uso excesivo de 

carcrciales tampoco son consideradas: la ley de 1960 en su 

Artículo X Fracción I, señala que deberá mantenerse un equilibrio 

entre el anuncio ccmercial y el conjunto de la program:J.ción. En 

la televisión se permiten, en programas de continuidad, seis 

cortes de dos minutos cada WlO y diez cortes de minuto y medio en 

programa~ que no obedezcan a continuidad natural. 

Al llegarse el m::mento del Segundo Informe de Gobierno, 

las declaraciones en contra de la televisión están frescas y el 

oonflicto entre los sectores se ha iniciado. Es así que el 

Presidente de la república se refiere al problana en los 

siguientes ténninos: "Fn semanas recientes, intensificó el debate 
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en torno a la televisión. Es nanifiesta la preocupación por 

fortalecer los derechos de la sociedad trexicana sobre ese medio y 

garantizar el correcto cumplimiento de las funciones que tienen 

asignadas. El régi.rren de la televisión es reflejo de nuestro 

sistera de econrnúa mixta. Al Estado le corrcspjnde velar r;:or el 

cumplmiento de los objetivos que la ley señala a las empresas 

concesionarias del espacio .:iéreo. Est..arros obligados a exigir que 

la imagen que llega a millones de tele-espectadores, no defot:"TOO 

los valores de nuestra conveniencia, y que los adelantos de la 

tegnolC>g"ía no se utilicen para faoentar servidumbres 

intelectuales" • 

El Gobierno ha asumido además, el manejo directo de 

algunos canales de televisión y participa con los concesionarios 

privados en el aprovechamiento del tian¡:x::i de transmisión que la 

legislación otorga, con el fin de contribuir a trejorar la calidad 

de las transmisiones. 

los servicios de difusión, deben ser más nacionales en su 

contenido, ofrecer una información veraz. 

Este tono exigente y decidido del segundo Informe, se 

transfcrwa en un párrafo lacónico y con frases gastadas, 

pronunciado en el Tercer Informe: "El Estado se preo:::upa por los 
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efectos sociales de los medios masivos de canunicación. Procura un 

equilibrio entre la necesidad de elevar el nivel cultura! e 

informativo a que el pueblo tiene derecho y la libertad creativa 

de quienes dirigen esos medios. Con el Cin de regular el contenido 

de las transmisiones de televisión, se expidió un reglamento que 

establece nornEs para el uso adecuado de estas concesiones 

federales de interés público. 

Entre amb::ls Informes se dio el desarrollo del conflicto, 

con las negociaciones correspondientes, donde el Gobierno quedó 

vencido con la misma arma que pensaba emplear: La Ley de Radio y 

Televisión. 

En el C'uarto Informe de Gobierno presentado el ¡g de 

septiembre de 1974, el Presidente Echeverría hizo una crítica 

tangencial e improvisada a los medios de difusión colectiva. A los 

15 días del Informe, la secretaría de Gobernación anuncia la 

cancelación de varias series de televisión consideradas caro 

perjlldi.ciales dado su alto contenido de violencia. 

Dada la interrelación manifiesta entre el Estado y el 

grupo erpresarial de televisión, estos hechos nos hacen pensar, no 

en una credida coercitiva, sino en un acuerdo llevado por la 

Secretaria de Gobernación y los jndustriales en cuestión, 
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tendiene a neutralizar las críticas que hizo el Presidente 

Echeverría los programas violentos transmitidos por la 

televisión. 

El Presidente Luis Echeverría en el Primer Encuentro 

Mundial de la canunic.J.ción organizado por 'IBLEVISA hace una 

crítjca a la televisión con las siguientes palabr-as: "Creo que la 

televisión ha contribuido a ranper la relación intersíquica que es 

característica de la civilización... Quizás no sean malos los 

programas de violencia, sino que tcxla la televisión en sí." (6) 

El día 2 de diciembre el Presidente de la República 

afirma: "Hasta el mcm:mto la televisión es incanunicable" pero 

asegura que no es el medio el que incarunica, sino la forna en que 

se utiliza y finaliza diciendo que mientras la televisión no 

exprese el contenido que requiere el desarrollo cultural y 

educativo de nuestro pueblo, continuará siendo un medio que en 

lugar de canunicar, aisle al hanbre. Tres días después el 

Secretario de Gobernación dice que la televisión debe ser 

nacionalista, ccmunicaote, creativa y responsable. 

En el Diario Oficial del 20 de diciembre de 1974, publica 

el Decreto que se establece las tarifas para el cobro de derechos 

a la Industria Cinematográfica y lo relativo a la transmisión en 

6.- Excélsior, 3 de dicimDre, 1974. 
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televisión. El Decreto se expide considerando que el desarrollo de 

las industrias cinerMtográficas y de televisión, han incorporado 

nuevos materiales que deben supervisarse y que no se encuentran 

canprendidos en tarifas de derechos vigentes. 

Las disposiciones gubc.tnamentales rrencionadas 

anterionnente tx:drán considerarse cerro una nueva fase del 

conflicto entre los sectores público y privado. 

llllSIDERACIOOES OOllRE K!, POOER POLITICD DEL ESTIUJ0 

Y DE LOS moosmIALES DE 'IBLEVISictl 

El Gobierno y los empresarios se enfrenta únicamente para 

sacar un mayor beneficio sobre televisión. Este sería el motivo 

imnediato de los concesionarios, quienes defienden a titulo 

personal el régirren legal al que han estado acosttnnbrados. Pero 

atrás de esta polémica, está el interés de cada sector por obtener 

Wld posición hegem5nica. 

Parece existir una coyontura para ser aprovechctda por el 

Gobierno: la industria de la televisión se encuentra en un manento 

de expansión e influencia le ha hecho alcanza!:" un lugar 

preponderante, econánica, pc:ilítica r socialmente hablando resp:cto 

a la posición que ocupaban, la últifl\3. vez que fue regulada 

jurídicamente. La cuestión es, cano empezar a aprovecharla. L3s 
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alternativas corresp:mdían a la postura doctrinal de las diversas 

fuerzas representativas del Gobierno. l?or un lado, había quienes 

lnsistian en que el Estado debía concretarse a utilizar el ti~ 

de pantalla que había obtenido, vía negociaciones con la empresa. 

Respecto a la cetnpra del Canal 13, es factible que las 

diversas fuerzas representadas en el Gobierno estuvieran de 

acuerdo, ya que la incursión del Estado en el campo de la 

televisión se ranpe coo el ironopolio ccmercial de la televisión 

mexicana, lo cual desde cualquier punto de vista, fortalece al 

Estado. 

Si las diversas corrientes dentro del Gobierno hubieran 

quedado canpletamente de acuerdo con la decisión adoptada, es 

posible que la canpra del canal 13 en marzo de 1972, los 

indicadores del conflicto intc.rsectorial ya existente, se hubieran 

diluido; pero es factible que quienes luchaban ¡:x>r una medida 

drástica can::> la nacionalización, concentraran nuevamente sus 

esfuerzos en lograr una Ley Federal de Radio y Televisión que 

reallrente quitara privilegios a los concesionarios. (7) 

Por lo que respecta al terreno econémico, la televisión 

es un instrumento que el Estado le interesa regular PJr ser., entre 

otras cosas, propiciadores de un gasto suntu.lrio perjudicial en el 

7 .- Gcnzález Ca.J::m:xla, Ernesto. La te.levisiáJ. estatal: 

Canal 13, Tesis, IRil\M, 18=961. Pág 185. 
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proceso inflacionario de los últimos años. 

La imagen negativa de la pro:Jrarración canercial que el 

Gobierno intentó crear en la opinión pública, así caro la 

propaganda acerca de su poder real sobre los concesionarios y los 

empresarios, fueron pa.sajeros, mientras que la derrota que el 

Estado sufrió, con -la consolidación del m::moEXJlio canercial 

privado, aunado a la reglamentación administrativa y a la 

deroostración del poder político anpresarial son los hechos 

consuma.dos de mis importancia hasta los prineros rreses de 1975. 

La política. inforrretiva, en lo relativo a medios masivos, 

fue delineada por el Gobierno del Presidente Luis Echeverría sobre 

la marcha; no existió un proyecto establecido para la televisión. 

Existió un interés especial por parte del Ejecutivo en 

los medios de infonna.ción JM.siva. 

En este período presidencial se intenta no solo 

utilizar el tienpo de programación de los canales, sino además 

instalar un canal de Televisión estatal, que sería resEXJ11.sable 

de la intervenci6n directa del Estado Mexicano en el Sistena 

Nacional de Televisión. 
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Una ap:::>rtación valiosa de Luis Echeverría fue que dio 

origen a la actual fórmula de televisién, que ha sido calificada 

p:>r autoridades mundiales ccmJ las más arm5nica y adecuada para 

un pais del Tercer Mundo en Vias de desarrollo~ Este rn:xlelo 

teórico permite la canunicación nacional a través de canal 2, la 

urbana a través del 4, la mundial del 5, la retroaLiJrentación 

del 8 (hoy Canal 9), la educativa del 11, la esta.tal a través 

del 12.5% y la cultural del 13. 
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N o T A S 

l'8i nCó el 12..5\: a..Ib Dúiz Qxlaz q.tlro a:ixar frBlCl"S inp."5tt:s a la 

te]evjsj[n y re ¡:asocla, e}n:e: l1a)<r a:nb:ol cn lo q.e t:m"11i.tia\, la 

reep.ESta f\E q.e la OÍIEu:a re Ra:lio:liñ.siál cn Pla-o f\E a """ al 

Presidre ¡ma "1t:rl3Jlrle to:l>S loo aneikres, y el:! ¡:a.xi> """""1rlo cm 

np:&alias e:nóni.cas ¡xr ¡arte re ...,. ciimtes re p..blicidrl. ra <mral'a 

em re tal .._¡.tul q..e toD qEd5 cn q..e lee mimrs ra:liali.fua:w 

¡:a:qi.s.iam q..e, cn ¡,__ re .inp..Esto;, el Cl:itla:ro tlMml cHe:to a 

tramó.tir rus p:q:ñro ¡:rogtaTBS y naisaP, en el l2.5% cEJ. t:.im¡n mtl re 
mraniaién el:! am esta:::ién. 

l\UtOreS Varios. Televisa el Quinto Poder. w. Claves 

Iatino<lnericanas • .Móxioo, 1984. Pág. 31. 
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IA LEGISLACIQf fDlRB Tl!LEVISIOO <XM> 

VIA DE PRESIQf cnm!A EL ESTAOO. 

la legislación sobre televisión, ha sido el principal 

rrotivo de polémicas y entendimientos entre los concesionarios y el 

Estado, desde los inicios de la radio:J.ifusión en México. A través 

de las leyes, acuerdos y decretos se ha manifestado el pxler 

formal de los Gobiernos Mexicanos frente a los industriales 

privados y justasre"nte es el desacuerdo por el cual los empresarios 

privados hacen patente su pxler real frente al Estado. 

Los industriales de televisión han ejercido este poder en 

loe manen.tos en que el Estado intenta controlar de tma u otra 

font\a, a los industriales de televisión. Para lograr que los 

privilegios de los industriales de televisión no sean afectados 

legalmente por el Estado, los concesionarios han actuado y actuán 

C<11I:> W1 grupo de presión. 

Llatram:)s grupo de presión, a un conjunto de individuos 

que canparten una misma actividad econáni.ca dentro del sector 

privado y en los que se canprueba "una voluntad de influir en las 

decisiones de los pcxleres públicos~ 

La teoría de grupo de presión se centra en la actuación 

de aquellos grupos o asociaciones de carácter privado, que tienen 



71 

injerencia directa o inlxlirecta en decisiones políticas relevantes 

y cuya acción no se lleva a cabo a la luz pública. 

El centro de la infonooción ha sido tradicionalmente uno 

de los elementos del p:x:Ier del Gobierno Mexicano. Es por esto, 

cuanto más alejado en el tiempo se encuentra un problema, es 

posible obtener na.yor información. 

Ad~s de esta falta de información en el estudio de la 

industria de la televisión caro grup::> de presión, nos encontramos 

con que el problema no se encuentra alejado en el tiempo, ya que 

la acción de estos grupos es un hecho que hoy se lleva a cabo. 

Los elementos de poder que mencionan teóricos de los 

grupos de presión, pueden mencionarse tres: 

a) organización. 

b) Recursos econánicos. 

e) Status social . 

a) ORGANIZl\Clai. 

La organización representa una concentración de recursos 

que pueden dirigirse hacia la consecución de fines políticos. Este 

elerrento de poder coo.siderado caro factor escencial en un gru¡x> de 

presión, se da con toda claridad en los industriales de 

televisión. Todos ellos se encuentran asociados en una Cámara 
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industrial corresp:X1diente a su rarro. 

LOS estatutos de la Cánara Nacional de la Industria de 

Radio y Televisión establecen las bases organizativas del gremio 

canenzando por señalar en su capítulo Primero, Artículo SegUndo, 

que todas aquellas personas físicas o norales a quienes el 

Gobierno Federal les otorgue concesiones para instalar, operar y 

explotar una estación carercial de radio y Televisión, deberán 

pertenecer a la Cámara, la cual, según el Artículo 3c del citado 

estatuto, tendrá jurisdicción sobre toda la República Mexicana. 

En la televisión existe por una parte el consorcio 

TELEVISA S.A.,que agrupa a los canales 2, 4, 5, 9. El primero de 

los canales rrencionados tiene una cobertura nacional. Existe por 

otro lado las televisoras afiliadas a telesistcma Mexicano, S.A., 

(sociedad anónima que sigue existiendo aún después de la fusión 

con Televisión Independiente de México) y Telecadena Mexicana, con 

estaciones en varios estados de la República. 

Para efectos del factor organización, se tan5 en cuenta 

principa.lnente a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y 

Televisión, ?JI:' ser el organismo que integra a todos los 

concesionarios y que funge caro su representante en gestiones con 

el Gobierno. 
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Para efectos del factor recursos econánicos, no se tara 

en cuenta el capital de la cámara sino el de las industriad que 

ella representa, ya que el poderío econánico de esta última así 

caro el de sus empresas asoc:iadas, es lo que constituye el 

elemento del poder del grupo de presión. 

Para obtener una relación aproximada del EX=Jd,erío 

econánico de los industriales de televisión, habría que mencionar 

que los accionistas del consorcio TELEVISA, son al rnism:> tiempo 

accionistas en otras ramas de la industria caro la tur1stica, 

autarotriz,siderúrgica, vidriera, cervezera, editorial, as! caro 

en el aérea financiera. 

El elemento básico del poder en el grupo de la televisión 

es su poderío eoonánico respaldado por su eficiente organización • 

.Ambos elementos contribuyen a que la industria de la televisión, 

poseaa una posición estratégica en la tana de las decisiones 

gubernamentales. 

e) Slll\1USSOCIAL. 

El status social de un grupo de presión viene a ser, 

según la reputación de que goza el grupo ante el público y el 

gobierno, o sea el juicio rroral que recae sobre el. Generalmente 
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la antigüedad del grupo contribuye a sentir su autoridad. 

Los Presidentes de la Cámara identifican directa o 

indirectamente con la sociedad llamada TELEVISA.. 

El status social que tiene el grupo de los industriales 

de la televisión frente a los diversos elerrentos íntcqrantes del 

Estado Mexicano, está fundamentado básicamente en el rrencionado 

poderlo econémico. Es así que se explican tres hechos: 

¡g La convenencia del Estado en canpartir un conjunto de 

valores, es decir, de tener una ideología catñin con los 

industrales de televisión. 

2A El carácter administrativo y facultativo de casi la 

totalidad de las disposiciones jurídicas dictadas en 

materia de televisión. 

lR La actuación de los industriales de la televisión caro 

grupo de presión, en el rrarento en que alguna disposición 

jurídica aparece cano contraria a sus intereses. 

Las cuestiones de mayor importancia dentro del rrarco de 

la teoria de los grup:>S de presión son tres: la foITl\l de la 

presión, su intensidad y efectividad. La primera y la tercera se 

desarrollan de wanera similar en el caso de la presión ejercida 
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por los industriales de televisión. 

Por lo que respecta a la intensidad, está directamente 

relacionada con la medida gubernamental de que se trate. 



CAPITULO DOS 

I N P O R M A C I O N: GESTACION EN MEXICO 
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casi 20 años de experiencia profesional han hecho que 

TELE.VISA (Televisión Vía satélite) un vehículo de integración 

colectiva y de enaltecimiento de la vida canún, mediante 

actividades culturales, de recreación y fanento econánico. 

TELEVISA es una empresa totalmente mexicana creada en el 

año de 1973, que IT'aJltiene sus propósitos de realizar una 

carunlcación nacionalista y rroderna, con el respaldo de su 

personal altamente calificado y de la mejor tegnología que ofrece 

al mercado. 

La actual estructura de TELEVISA es producto de la 
1 

evolución que ha tenido la televisión irexicana a lo largo de casi 

40 años de historia. cuando se inician las actividades televisivas 

en 1950, el Gobierno Mexicano establece la operación de dos tipos 

de estaciones; las experilrentales o educativas, y las 

concesionarias o de carácter ccmercial. 

Sustentando en tres grandes redes nacionales y decenas de 

emisoras locales, el 1oc:delo propició durante dos décadas la 

elaboración de pr03ramas de buena factura, basados en las 
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preferencias, valores y niveles culturales de los distintos 

sectores del público espectador. 

Pero este equilibrio se vio afectado en 1968, debido a 

que ese año se otorgaron otras dos concesiones para operar 

estaciones de artq?lia cobertura, lo que generó una mayor 

canpetencia en el medio. LOS responsables de la programación 

televisiva lucharon por obtener m:iyores auditen.os, pero, en 

contra partida, descuidaron la diversidad y en ocasiones, la 

calidad de los programas. 

Las protestas no se hicierno esperar. Era necesario 

planear una forma de organización que pennitiera el uso óptirn:> de 

la televisión, de acuerdo con las nuevas circunstancias. Para tal 

efecto, el entonces Presidente de México convoco a una sesión de 

trabajo con tcXl.os los concesionarios, en la que estableció la 

fórmula mexicana de la televisión, cirrentada en el sistema de 

econanía mixta del pais. El objetivo conjuntar esfuerzos para 

atender apropiadarrente las necesidades y a los códigos de 

canunicación de los distintos auditorios que confortMn el país, 

tales caro fue concebida la fóanula mexicana de la televisión. 

Actualmente TELEVISA administra cuatro canales de 

televisión concesionados: 



cana1 2 

Canal 4 

canal s 

Canal 9 
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Al fusionarse Teles is tema Mexicano ( 2, 4, 5) y Televisión 

Independiente (8), nace TELf..VISA, considerada la empresa pionera 

de la televisión mundiaL 

XEW CllNAL 2 : "EL CANAL DB U\S ES'IRELLAS" 

CUbre la mayor parte del Territorio Nacional tiene una 

capacidad de sintonía de 12 732 432 tele-hogares con un potencial 

de 67 432 472 tele-espectadores, ofrece entretenimiento para tcxla 

la familia, noticieros, así caro una barra de telenovelas 

vespertinas. 

X1nV Cl\IW. 4 : "VHR PARA SNlllR" 

CUbre el 20't de la población canprendido por la zona 

metropolitana. Tiene capacidad de sintonía de 3 271 590 tele

hogares con una audiencia potencial de 17 339 420 

tele-espectadores. Su programación, básicamente de entretenimiento 

incluye series filmadas, eventos deportivos, películas. 
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XOOC CNW. 5 : "EN '1'\lS CDm SllN1'Ill05" 

CUbre el 50% del Territorio Nacional con capacidad de 

sintonía de 8 700 000 tele-hogares y 46 100 000 tele-espectadores. 

Su programación incluye noticieros, series filmadas, deportes y 

caricaturas. 

Su señal llega a tcx:lo el D.F. y zonas aledañas, su 

capacidad de sintooía es de 3 271 590 tele-hogares y su audiencia 

potenciAl es de 17 339 420 tele-espectadores. Conocido ccm:> el 

canal CUltural del Valle de Méxioo, este canal fue el primero en 

el mundo que no se financia por canerciales. Transmite una gran 

gama de diversa programación cultural,en todas sus facetas. En 

1991 cambia SU faceta á la que tenía el canal 4. 

'relBVISA alienta y pranueve la televisión regional para 

aprovechar y dar a conocer los valores locales, la creación de 

centros regionales de producción de televisión nutre más ricamente 

la programación a nivel nacional. 

l'llJGRl\Ml\ClQf. 

'l'ELEVI&\ procura un adecuado equilibrio en su pr03ramación que ha 

"' nm ilRUüTECA 
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dividido en dos grandes rubros: Programas de estricto 

entretenimiento y Programas de contenido. 

Para evaluar con precisión la manera en que se atiende al 

público espectador, es 1mportante considerar el nlinero de horas 

dedicadas mensualJrente a cada género de programas, lo que también 

prop.:>rciona wia base i.mp;Jrtante para diseñar estrategias de 

perfeccionamiento de la fÓmrula mexicana de televisión. 

TELRVISA ha logrado rMntener este equilibrio, dado que el 

praredio rrensual de transmisión es de 1922 horas p:ir sus cuatro 

canales (más la horas de transmisión de ECD), el 52% de pt'C"granas 

de entretenimiento y el 48% de programas de contenido. Adertás la 

producción que transmite TELEVISA. sigue siendo nacional; solo el 

30% de sus programas es de origen extranjero. 

La calidad de la programación que se ofrece en estos 

casos en los canales es prod:ucto del profesionalisoo de la gente 

que lat.ora en ellos y de las instalaciones con que cuenta 

~. 

1 

El talento mexicano, músicos, bailarines, locutores, 

entre otros, se suma al personal permanente de la empresa de 11 
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mil errt>leados. 

Los tres centros de prcxlucción con que cuenta '1'ELEVISt\ 

renuevan constant.atente su equipo acorde a la tegnología del 

mundo. En uno de ellos, en el centro de la Ciudad de México se 

producen programas cónico-musicales y noticieros, todos ellos en 

vivo; el segundo ubicado en el sur de la Ciudad de México, se 

prcxlucen todas las telenovelas y en el tercero localizado en el 

suroeste de la capital, básicamente se realizan las grabaciones de 

los programas del canal 9. 

FIHll\Claf OJL'lURJ\L 'l'ELEVISI\ 

constituye un tercer gran esfuerzo que TELEVISA ha 

realizado en el terreno de la cultura. creada en 1975, la 

fwx:lación se ha atxx:ado, desde entonces, a diseñar la progranación 

eductiva de ap:>yo a la educación media en colaboración con la 

UNAM. sólo en 1985, se produjeron l 300 program;is de Ji hora de 

duración de la serie Introducción a la Universidad. 

Un grupo de prestigiados intelectuales mexicanos asesora 

a la rundación que, con una aso:iación civil no lucrativa y con 

patrocinio propio, se ha dedicado al fanento y la difusión de 

diversas expresiones de la cultura. Su objetivo básico es reDcatar 
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y preservar loe valores de México, rre:ilante la televisión y la 

edición de libros culturales. 

A la fundación, asimismo, Be debe la recuperación de 

piezas arqueológicas prehispánicas, las cuales han sido 

catálogadas y registradas en el Instituto Nacional de Mtrop:>lagia 

e Historia. La cclección (que se ha exhibido en Nueva York) puede 

mirarse en el Recinto Prehispánico, construido especialmente para 

tal fin, dentro de las inntalaciones de TELEVISA, con las mis 

nxxJernas técnicas. 

A mediados de 1984 se propone que la Universidad diseñe 

su propio p.r:oyecto televisivo y se lleve a cabo con las 

condiciones que la UNAM proponga. 

El interés de la Universidad hacia la televisión, enpieza 

desde que ésta ap;ll'ece en México, entre el Rector y el Presidente 

de esa época (Luis Garrido, Rector; y Miguel Alemán, Presidente) y 

en 1952 se inaugura un sistema de televisión en la Facultad de 

Medicina, el cual fue utilizado para denx>straciones de cirugía. 

Después se hacen planes para que la Universidad tenga su propio 

canal de televisión y el Rector hace los arreglos necesarios con 
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el secretario de Ccrnunicaciones y Transportes, Agustín García, así 

el Rector da un paso importante. creando el Servicio de 

Radio::Ufusión y Televisión Universitario. 

En abril de 1960 aparece un prograna de televisión 

producto realizado por la UNN-i, llaJrodo "Cine y CUltura", también 

en agosto del rnisrro año, se crea el pro;¡ram:l "Actualidades 

Universitarias". Todavía se sigue tratando lo del canal 

universitario, y en la Rectoría del Dr. lqnacio Chávez píden 

préstanx>B, algunos privados y otros a bancos. Sin embargo se le 

dió preferencia a Elll?resas privadas y no se le eto;:~5 al canal 

Universitario¡ entonces el Presidente propone que se una al 

Politécnico para c:anpartir el canal ll. se transmiten unos cuantos 

programas, pero se suspend.en con el m:w.imiento estudiantil del 

68' , y también debido a problemas entre el Rector y el Presidente 

Díaz Ordaz. 

Los trámites para W1 canal Universitario se ve 

imposiblitado cuando González Casanova entra a la Rectoría, él 

realiza algunos actos importantes con la televisión y la UNAM, por 

ejemplo introduce series nuevas en canales que no eran de 

Telesistema f.i?xicano, crea el Sistema de Universidad Abierta y el 

consejo Técnico de Radio y Televisión. l7) 

7 .- Publicado en Boletín Interno de Televisa, 111> 197, 

abril de 1992. 



84 

En vista de que no hay arreglo acerca de lo del canal de 

la UNAM se crea la Fundación cultural Televisa en 1972 y en 1975 

se crea Introducción a la Universidad. De todo ésto se deduce que 

en este aspecto la manera en que se beneficia TBLEVISA, a que 

desde hace tiempo la Universidad ha contactado con todo lo 

necesario para (X>Seer su propio canal de televisión, pero siempre 

¡x>r un rootivo u otro no lo ha logrado. 

CUando un Gobierno permite que cuatro canales se 

unifiquen está pennitiendo que todo un impresionante sistema de 

cammicaciones de noticias quede en unos solos intereses. Esto es 

lo más importante de lo que significa TELEVISA..... lo más drámatico 

es que TELEVISA., que representa a importantes grupos de presión, 

sale diariamente con ocho a diez horas de infamación en las que 

defiende los intereses de su gruEX> (hoy en día transmiten las 24 

horas del día). Si el Gobierno aceptará que la dirección de tcxlos 

los periódicos quedará en manos de una sola persona, esto 

estremecería a tcxia la opinión pública, y sin embargo, la creación 

de '1'ELEVlSA. no estremeció a nadie.* 

PJ\CO IGNl\CIO '171IID, EXDllUX:TOR DE Vl\RICJS IOl'ICIEROS DE 

TELEVIS!\. PUBLICNJO 1111 l'ROCEOO, EL 17 DE ocnmRll DE 1977. • 
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TELEVISA ha sido objeto de una gran denanda en los Estados 

Unidos: controló ilegal.nEnte t.OOa la televisión en español por 

medio ele la Spaniah Intematiooal Network (SIN), que contaba con 

dos millones de espectadores regulares y ventas por 18.5 millones 

de dólares en 1980. Por medio de esta E}npresa TElEVISA intentó 

controlar la Spanish International Canunications COrporation 

(SICC), que posee cinco de las once estaciones que transmiten de 

tiE!"l'l¡X> cat1pleto en español en los Estados Unidos. 

'l'EL8VISA volvió a la televisión estadounidense, después 

de varios fracasos en dicha nación. Después de haber sido 

obligado a vender Univisión, en 1987, caro resultado de un juicio 

anti.roonopolico, de haber fracasado en construir la Red de Em 

desde Miami donde periodistas estadounidenses rechazaron a Jacoto 

Zabludovsky, y de haber perdido más de 100 millooes de dólares 

con 'nle Na.tional, un diario deportivo, 'I'FJ.BV1SA. vuelve, pero en 

ex>ndiciones diferentes; caro aocio minoritario en un grupo de 

tres inversionistas que han canprado la cadena Univisión. 

'l'FLEVISA integró a Galavisión, su cadena internacional de 

sátelite que en Estados Unidos se ve por cable en UNIVISION. (8) 

l\IJDI'lURIO. 

A través del Sistema. fobrelos de sátelites, las señales de 

TBLhVISA. cubren la mayor parte del Territorio Nacional lo que 

8.- Publicado en Revista Prooeso, NO 806, abcil 1992. 
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significa un impacto carercial y ¡:otencial de 12.5 mHlones de 

tele-espectadores. 

Lo anterior es posible gracias a la arrplia red de 

instalaciones que se encuentran en operación: 57 estaciones 

repetidoras vía satélite, 76 centros emisores vía satélite, 22 

trasladadores. 17 estaciones de microondas; lo cual pennite que a 

'l'ELEVISI\ cunpla con sus servicios y sus necesidades locales y 

nacionales de canunicación. 

Por lo que hace al enriquecimiento cultural, TELEVISA 

continuó durante 1985 en su anpeño p:>r acercar al espectado al 

interesante rrundo del saber hi.mano. Uno de los pasos más decisivos 

en este sentido fue la reestructuración de uno de los canales que 

opera 'l'ELEVISI\: el canal 9 nace el 4 de abril de 1885, al 

principio tiene carácter cultural pero desp.iés se convierte en lo 

que fuera antes canal 4. 

¿ A QUIEN SE DIRIGB TEUVISA ? 

Viendo la manera en que va creciendo 'l'ELEVISA se planea qué tipo, 

y cuantos televidentes hay. Los siguientes datos estadísticos 

ayudan a canprender mejor lo anterior: 
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TELEVZSA, cubre la mayor parte del Territorio Nacional, 

lo que significa que hay 12. 5 millones de tele-hogares. Esto es 

posible gracias a la amplia red de instalaciones existenetes, CCJtD 

se vio anteriormente; la televisión se ha dividido en cuatro 

canales. Estos a su vez están divididos en dos grandes rubros: 

Programas de entretenimiento y programas de contenido, los que a 

su vez se dividen en: 

OJl turalcs. 

Educa ti vos. 

F.scolares. 

Informativo-Noticiero. 

Retroalimentación directa. 

Gubernairentales. 

Partidos Politicos. 

Drámaticos. 

Musicales. 

cémicos. 

COncurso. 

Deportivos. 

Series Filmadas. 

Pel!culas. 

Infantiles. 

Di bu jos an1JT1ados. ( 9) 

9. - PCnencia de TELEVISA. Progr¡m3ción de TELEVISA. 
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Pero de lo anterior se deduce que no hay sólo un tipo de 

espectador, sino que hay Imlchos, pero desgraciadamente la mayoría 

de estos espectadores o televidentes se inclinan rrás por proramas 

de tipo anti-educativo, cerro son los musicales que no cuentan con 

mucha calidad, cánicos que al igual que los anteriores son 

aburridos y tratan situaciones ridículas, al grado de ordenar al 

espectador el rranento en que debe reir, series fil.na.das entre 

otras mencionamos las telenovelas, que saberos no dan ningun 

mensaje, al contrario hace que el individuo viva en un mundo de 

fantasía: dibujos ani.Jmdos, que sólo trata un murxlo im:tginario y 

por lo regular siempre violento, y esto es factor im¡x)rtante para 

que se forme un carácter muy agresivo. 

Pero en cambio, los programas culturales y los 

gubernamentales en la myoría de las veces son muy pecas las horas 

que los transmiten, y p::>r desgracia van dirigidos con otros fines 

caoo lo son el lucro y la ventaja. 

La (XJblación m:iyoritaria del país, las grandes mayorías 

de obreros, campesinos, clases sociales, tienen un conjunto muy 

específicx:> de necesidades infonnativas en materia de 

política,econáni.ca, cultural y social en general, cuya 

satisfacción es impresindible para que dicha población esté en 
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disponibilidad de cat1{lrender su entorno y los procesos 

fundarrentales que lo integran, así caro de participar activa y 

libremente en los misnos procesos. Este conjunto de necesidades es 

a lo que llamaaDG necesidades sociales de información. 

Teóricamente, éstas deb?n ser cubiertas por los medioo 

masivos de canunicación, una de cuyas funciones legales estatuidas 

es la de infonnar. Sin embargo, el predani.nio de los intereses 

privados en la cammicación masiva, la desantención y el 

entreguisroo estatal en materia, así caro la prolongada y casi 

total ausencia de los sectores mayoritarios en este ámbito, han 

dado lugar a una estructura de ccrnunicación profundarrente 

deforrMda, lo.cual a us vez, lejos de satisfacer las necesidades 

scx::iales de información han venido confanando hábitos culturales e 

informativos degradados, pero funcionales a su propia expansión, 

lo real es que no cumple y satisface genuinas necesidades 

populares y se mantiene en un roocanisrro Gocial tendente a 

obstaculizar su expresión. 

Lt:> anterior ha sido posible, adem5s, por una peculiar 

conjunción de factores de orden general que rebasa el orden de la 

oanunicación, un sistema. político con una amplia base de masas, la 

cual sólo participa marqinal y sulx>rdinadamente en la definición 
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del runbo del país¡ por una parte, un conjunto de educación 

pública incapaz de generar hábito de cultura e inforTMti vos 

distintos y consientes, que representarán una op::::ión y 

uncontrapeso al rrodelo privado hegemónico. 

D:mde más notoria es la creación de necesidades 

informativas y culturales artificiales, es en la televisión 

dani.nada por un consorcio de grandes proporciones econérni.cas que, a 

la vez, es un poderoso núcleo ¡x>litico empresarial históricamente 

enfocado al Estado. 

5on las pautas de la televisión privada las que 

predaninan en el toodio y las que una audiencia limitada en sus 

expectativas e intereses por el propio medio busca y sigue 

af anosa.rrent:e. 

La infontación de la televisión privada reviste 

características que parecen confirmar la certeza de que en vez de 

satisfacer las necesidades sociales en la materia, provee un 

cúmulo vasto, pero desarticulado y por ello imprcx:iuctivo, de 

infonooción general, que se hace pasar por la información 

necesaria para estar al día. Una infoanación así no puede ni se 

propone ser un vínculo entre espectadores y su realidad social, un 

instrumento analítico que les permita formarse juicios propios, 

que active y eleve la calidad del debate ciudadano y, con ello, la 

vida datDCrática de la Nación. 
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El discurso informativo de m.EVISA, aparte de rasgos 

tales caro la fragroontación y la discontinuidad, tiene caoo eje 

dos operaciones básicas: la infoi:macióo trivial y la 

trivialización de la información; esto significa que tal discurso 

infonnativo es relevante no tanto por lo que dice, sino por lo que 

deja de decir. Este discurso transmite información degradada de 

todo sentido. 

Lo preocupante de tcxl.o ello es que crecientes núcleos de 

población han convertido la televisión privada en su roodio 

principal y prim:mlial, el de mayor credibilidad o incluso su 

único medio de inform3.ción, recibiendo así dicha información sin 

ningun contrapeso de inqx>rtancia. 

La actualidad p:>lítica, socioeconémica, es presentada 

fácticamente, dando la imagen de la realidad fragrrentada, 

inaprehensible, refractaría a toda intervención y control social. 

Hay una amplia brecha entre este discurso informativo y 

las necesidades sociales de información. 

IA (DES) INroRllACil2l EN IA TELEVISIOO. 

La televisión se ha convertido en el instrumemto (des} 
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informativo, fonnativo, manipulador más formidable de los últimos 

cuarenta años. 

La televisión es un auténtico rredio de desinformación de 

masas nacido de la conjunción del cinc y la radio, lleva un 

mensaje a las personas que no pueden leer ni periéx:ticos ni 

revistas. La imagen misma traspasa la barrera del idicml, del 

espacio e instituye sucesivas fornas de canprensión humana, Nos 

ofrece una (des} infamación presencial de los actos humanos. 

En la infonnación televisiva, CCJn:> en tantas otras cosas 

en las que entra el juego de la técnica, Estados Unidos fue 

pionero. La infonna.ción televisiva prácticarrente se inicia cuando 

el ataque a Pearl Harbour, a fines de 1941. 
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éste am1x>s se alternaban en la lectura de noticias y contaban 

anécdotas, muy al estilo del inforrrativo Huntley-Brikley, de la 

cadena NBC de los Estados Unidos. (10) 

Ya para ese tiempo, los telediarios se habían beneficiado 

con otros adelantos: en 1960, la introducción del s1stecru de 

grablción de la .imagen y el sonido denani.nado Vidoo-Tape, y en 

1963, las primeras transmisiones a través de satélites, caro el 

lanzamiento del cosoonauta Gordon Cooper y los funerales del Papa 

Juan XXlII y de John F. Kennedy. Amb:::is hechos marcaron una nueva 

etapa de la información televisiva al lograr la transmisión 

simultánea de las noticias y, con ello, su estatuto de rroyor 

oportunidad y veracidad, pués permitía ver en el mismo m:mcnto lo 

ocurrido en otras latitudes a los espectadores. En 1965 se dio 

otro pequeño salto: el inicio de las transmisiones Vía Satélite 

con el Pájaro Madugador, el priloor satélite espacial estacionario. 

Mientras se empleaban los adelantos tegnológicos 

incotparados al telediario y se realizab:ln obligados cambios en la 

organización del trabajo informativo, fue JM.durando la idea de 

hacer los servicios no tic 1osos progranas más amplios, con 

entrevistas en el estudio y presentación de artisitas. 

También ésta era la otra tendencia de los noticiarios 

norteamericanos a mediados de los sesenta. La cadena NOC fue 

10.- Dirección de Estudios de la O:mmicación de 

TELEVISA., cuademas, NQ 2, México, agosto 1981. 
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los noticieros de televisión mexicana son tan antiguos 

CCITP la televisión misma. El primer prograrra que se prc:dujo y se 

transnite al aire fue precisrurente un noticiero, el 5 de diciembre 

de 1950, con duración de dos horas. El redactor y director de este 

noticiario fue Jacobo Zabludovsky, quién dirigio el primer 

informativo profesional: t«7rIM.JNIX), del diario El Universal, 

patrocinado por la General t-btors, que se transmitia dforio a las 

19:30 horas por el Canal 4 y cuyo precedente infamativo fue el 

llamado Noticiario de las 7:45 horas. El Noticiario General 

Mcitors, caro se le conocio, colaboraban también Pedro Ferriz y 

Guillenro Vela. 

También se transmtia todos los días p:ir Canal 4, con la 

cx:>ndueción de Gonzalo castellot, El Noticiario Novedades. De esos 

inicios es también el Noticiario Pemex y Día a Día, del diario 

E.xclelaior, patrocinado por Mercedes Benz. (ll} 

En estos prime.ros años,los noticiarios eran prcx:lucidos 

básicarrente por los principa.les diarios de la Ciudad de México, 

teniendo cada cual su propio noticiario. La estación C'Ollcesiona.ria 

vendía el tiemp::> de pantalla al diario, que se encargaba de to::ia 

11.- c:ronoJ.ogía de la televisión mexicana, 

prcmx:ianal de TELEVISll, Héxico 1985. 

folleto 
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la prcducción.. IDs noticiarios televisivos eran, así, una 

prolongación de' la prensa: un periodista cuyo trabajo fundamental 

era el diario, dedicaba unos minutos a leer cables noticiosos. Tal 

es el caso de Ignacio Martinez crapintero en Día a Día. 

Las primeras imágenes eran fotografías de los misoos 

diarios, pero pronto se encontró que una cfura.ra de 16rtm. se pcxlía 

filmar, para después de reveleada, transmitirse sin sonido en la 

televisión. 

Loe noticiarios eiguierai el · m:delo nortearrericano, tan 

admirado por los concesionarios de los canales 2, 4, y 5, quienes 

ya para 1955 se habían unido para construir Telesieitema Mexicano. 

CCJtO en los Estados Unidos, los noticiarios se acc:mpañaron de 

anuncios de sus patrocinadores, lo cual dio lugar al noticiario 

segnentado. Pero en un principio los noticiarios eran muy breves: 

tenían una duración de entre cinco y quince minutos, 

El modelo tradicional del telediario durante los años 

cincuenta fue el proporcionado por el Noticiario General M:>tors, 

de Guillenn:> Vela1 Día a Oía, de Exclesior. 

Pralto se vieron acanpañaacS_por otros m§s profesionales, 

por ejemplo el conducido por Jacoro Zabludovsky y Pedro Ferris; en 
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precusora en esta vertiente con su prograrro. matutino HOY, amalgama 

de diversión e infonnación. En México esto se empezó a hacer 

alrededor de 1967 con el Diario Nescafé. 

!A GRAi! TRl\NSICIQI. 

El Diario Nescafé fue un noticiario matutino en el cual 

se fomó bJena parte del equipo de zabludovsky: Lourdes Guerrero, 

Feranado Alcalá, Raúl hernández, Rosa María campos, Graciela Leal, 

y marcó un exito en el periodismo televisivo por ser el primero en 

apoyarse toodulanrente en sus propios reporteros. Fue tan 

impactante que desplazó al otro noticiario de la época: ola a oía' 

de EXcélsior. 

El Diario Nescafé enpezó por invitar a gente de la 

farándula, peco también a funcionarios públicos, y lleqó por eso a 

tener peso en la crisis política de 1968. Ya estaban presentes en 

ese m:rnento algunas de las principales características que 

configuraban el m:xlelo informativo de Telesistena y luego 

TEUNISA: locutores carismáticos que canentaban aspectos 

extra.noticiosos y opinaban sobre las noticias, anpliación del 

espacio noticioso e incorporación de entretenimiento: esto es; 

para captar mayor audiencia y hacer atractivos los telediarios a 



97 

a los patrocinadores. 

lDS acontecimientos del 68 1 aceleraron un proceso que ya 

se había iniciado en el consorcio, en virtud del cual éste 

empezaba a manejar la administración, a producir programas y a 

vender sólo el tiem¡:o de la publicidad y que de nunera natural 

habría de alcanzar luego a los noticiarios. Pero además de 

acelerar dicho proceso, el 68' le dio un carácter y una. 

connotación política que quizás de otro nr:x:lo no hubiese tenido. 

'l'eniendo ya caro base una estructura noticiosa 

constituida, TelesisteiM creó en 1970 el to.r.ICIERO 24 IDtAS, bajo 

la conducción de Jacoto zabludovsky. Se tratam de un programa 

amplio en un espacio innejorable de tiempo triple A. Al parecer 

atravesó dificultades para consolidarse, pero obtuvo el patrocinio 

de importantes firmas canerciales. Se convirtió en un punto de 

referencia ~rtante. Con todo y las constantes fluctuaciones en 

la relación del Gobierno y los concesionarios privados, los 

secretarios de Estado atendían al Noticiero y Zabludovsky se 

convirtió poco a poco en un auténtico líder de opinión. 

En 1972 se creó TELEVISA y se término por estatizar el 

Canal 13 en medio de nuevas fricciones entre la administración 
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echeverrista y el consorcio. La c:arpotencia adquirió perfiles mlis 

definidos entre estas entidades. Lo infonnativo no se sustrajo a 

ello. Pero todavía 24 R:JRAS no tenía enenigos de cuidado al 

frente. En 1973, 1:ELEVI.SA ya tenía dos ediciones de 24 lllRAS en 

canal 2: una vespertina y una nocturna. 

canal 13 decidió dar impulso a sus noticiarios y creó, en 

la segunda mitad de los setentas, el Noticiario Siete Dias. 24 

lmAS buscó nuevas fórmulas para ganar audiencia. Realizó ajustes 

en su horario tratando de tener la prinacía en la difusión de las 

noticias, amplio su cobertura con personal propio, ensayo 

presentaciones distintas de la noticia. 

Sin emb:lrgo, el problema de Siete olas, cono el del canal 

13, era que no podía consolidarse un perfil propio y definido 

supeditado caoo estaba a los cambios administrotivos y a las 

diversas y a veces contradictorias políticas que cada cual traía 

consigo. 

Por otra parte, Canal 11 hasta hace unos años lCXJro una 

mayor audiencia e incorporó a su program;1ción un noticiario, 

!'NLllCE, que bajo la conducción de Virgilio caballero habría de 

convertirse en el otro pwtto de referencia de la información 
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televisiva. A diferencia de 24 llJRAS y Siete Días, Enlace se 

singularizó por su propósito de ofrecer información plural y 

contextualizada, apoyada por reportajes y canentarios. 

Desafortunadamente, carecía de la agilidad de los otros dos, 

contaba con pocos recursos técnicos y econánioos, tenía una 

audiencia muy reducida. 

En este !'MICO, 24 fl.lRAS y los denás noticieros de 

TELEVISA no tuvieron ni tienen mayores problemas para mantenerse a 

la cabeza. su no:ielo es el hegem5nico y su cobertura la más 

amplia. 

La gran ventaja de la que goza TELEVISA ha propiciado que 

si bien ecx>nérn.ica y técnicamente sea capaz de un despliegue 

informativo más vasto y profesional, el consorcio se conforme con 

lo logrado hasta el ncrnento. 
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l.OS canales del cooaorcio que transni ten programas 

informativos soru 

B C O: 

Bl sistena infonnativo en español más ilqxlrtante del 

mundo1 tiene 80 corresponsales en 52 patees. EXD es un servicio de 

noticias las 24 horas del día, todos los d!as del 'año; es uno de 

los nás importantes nelios de información de nuestra época, es 

visto en 47 pal""" de tres cmtinentes. 

24 ID!AS llB lA 'l'llRIJE: 

se transmite de lunes a viernes a las 14:00 horas y los 

sabados a las 16:00, es un telediario que reo:>ge la primera. 

información del dta. Varias noticias son transmitidas 

telefónicamente durante el curso del programa, en particular las 

provenientes de fuentes gubernamentales. Por ello tienen en 

general poco apoyo visual y es nruy plano. El telediario es un 

avance, un conjunto de referencia al mundo político y deportivo 

que será tratado con más amplittxl en la noche. 
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24 IDUIS DB U\ llXJll!: 

Tiene más de 20 años de proyectarse ininterrumpidamente y 

maneja alrededor de 45 mil notas anuales, es el mís importante 

telediario de México. se transmite a todo el país y pasa 

einmltáneamente por radio a través de XEW, lo que le da una 

ccbertura vastísiroa. Asim.isrro se transmite por UNIVISION a los 

Estados unidos y Repjblica Daninicana, en una versión en la que 

suele editar ciertas noticias escandalosas o delicadas que puedan 

dañar la imagen de México en el extranjero. 

24 IDUIS dejó hace tiempo el modelo clásico de contar con 

seccicnes nacional, internacional, claranente delimitadas, lo que 

supuestamente le otorga mayor flexibilidad, pero que más bien sólo 

agrava el caos y la fragmentación. Al ganar audiencia 24 ~ ha 

conquistado un lugar en el rubro de las tarifas especiales para 

publicidad (hasta octubre de 1991, el minuto durante la 

transmisión del NOl'ICIERO 24 IDU\S costaba 365 millones de pesos). 

NO'rIVISA: 

Cápsulas infont\éltivas cada hora a partir de las 18:00 a 

las 22:00 hrs. de lunes a viernes: sábado y daningo cada i, hora a 

partir de las 20:00 a las 23:00 hrs. 
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MOCHAS NOTICIAS• 

Conducido por !Dlita Ayala, cuenta con secciones fijas 

cat0 deportes, y varios bloques noticiosos, se transmite de lunes 

a viernes con un horario de 20:00 a 21:00 horasi este noticiario 

de la señora Ayala, si se supera informativamente , puede motivar 

que la dirigencia de TELEVISl\ enlace el canal 9 a algunas Ciudades 

de la RepGblica. 

BSTB DOMINGO: 

Bajo la conducci6n del periodista Jorge Berry, se 

transmite loe daningos a partir de las 10:00 de la mañana. 

se trata de un prograrra de noticias y variedaes. Aparte 

de las entrevistas y los números musicales en el estudio. Quizá 

cara en ningun otro programa se olleerva el desenfrenado 

tratamiento de la noticia, que roozclada en forma indiscriminada 

ocn entrevistas, niineros musicales, carentarios de los locutores, 

la trivializa y la despeja de todo contenido realmente 

informativo. 

Se trata, en sizna, de una revista deliberadamente 

informal que basa su éxito en la presencia cariSITá.tica de sus 

conductores y en un estilo que responde a una audiencia para la 

cual el programa sirve nás de acanpañamiento o de fondo para sus 
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la.bares, que. de infonnación en estricto sentido. 

Cl\IW. 13 IMEllISIOO: 

La Dirección General determina los lineamientos 

generales de las noticias que se manejan en la dirección de 

Noticie.ros, quien se encarga de decidir la estructura de los 

prograrras noticiosos y vigilar el cru:ácter de las noticias a fin 

de mantener la infonMción dentro de los limites establecidos 

por la secretaria de Gobernación. (u¡ 

ClllillL 11 IPll: 

En canal 11 también la dirección General se encarga de 

coordinar a la dirección ele Noticias, la cual controla la 

operación informativa de cada uno de los noticieros y programas 

especiales informativos. 

Por lo tanto establece una canunicación con organisroos 

qubernanentales de acuerdo con el Director de Noticias a fin de 

facilitar la labor informativa. (12) 

Y por últim:> coordina y apoya el trabajo de los 

conductores de los diferentes noticieros. 

12.- Ia televisión en México, apuntes de la 

ENEP/A!Wnl. Autores varios. l.tWI 1989. 



104 

Cabe subrayar que Omal 11 es un canal Estatal que se 

considera parte de IMEVISICN, pero su funcionamiento, 

reglarrentación y estructura es autónana a éste. Este canal 

solamente está coordinado por IMEVISIOO en cuanto a noticieros e 

información general. 

En el CUadro 1, de la siguiente página, examina.nos que 

TELEVISA dc:mina en el ámbito de los noticieros en cuanto a 

n<mero y timipo de transmisión. 

Cubre los cuatro horarios básicos con ECO, 24 HORAS de 

la Tarde, 24 HORAS de la Noche y Muchas Noticias, aderrás de las 

cápsulas de Notivisa Infoana. 

Mientras tanto los canales Estatales hacen lo posible por 

no ~edarse atrás. 

'l'ELEVISA tiene la delantera, pués tiene mayores 

posibildades en cuanto a presupuesto, instalaciones, y sobre 

todo tiene a los llderes de opinión, con los cuales la sociedad 

mexicana ya está plenamente identificada. 
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Wl\Dl!O 1.- IIJS ICll'lCIEROS DB LA TELEYLSIW MBXICJ11111. 

POl!Nl'B: INYESTIGllCICllES l'RlPIAS. 

11'.D H'XllD Il9E )l'XlID N. lMffJJR BUCE 

l'.J.rm a vi.emes d! las 7 a l'.J.rm a viares de 6 a 7 Il.11. a Vie. 8:30 a 9:00 hl:s. 

las 9 l\.M. y de las 15:00 a 

las 15:30 hrs. 

11'.D lNl!Bft:l{N!f. ImE )l'XlID HEm 11116 IH1'E 

Glral 2: d! las 2 a las 6:00 lm. a vie. d! 7 a 10:00 hr Il.11. a Vie. 18:15 a 18:30 

A.M. y Qml 4: d! las 7 a 

las 11:00 11.M. w lln:B a 

viel:rao. 

Glral 4: A ¡m:ti.r d! las 2 CEJE IE<llD llL ~ DlA BUCE 

A.lo!, re mla7.a an Gml Im. a vie. de 14 a 14:30. lm. a Vle. de 21:00 a 21:00 

2.s:il::a:b d! 7 a 11 A.M. y de taas. 
1:00 a 6 A.lo!, 

DJnin;p de 1:00 a 6:00 l\.M. 

2' IDl'S CEJE H'XllD T.V. 13 BUCE 

D>l e:fu::i<res: \b¡let:im y Im. a vie. w 21:00 a 21 rm. a Vle. 24:00 a 0:30 

Nx:mIB. l'.J.rm a vieres de ta:as. hrs. 

14 a 15:00 hrs. y de las s1i:ai:> 24:00 hrs. rt:min;p 13:00 a 13:30 ta:as. 
22:00 a las 23:00 hrs. 

Si<:a:b 16:00 hrs. 

ll:min;p 23:00 hrs. 

1------------ ---~---~-- -
IOl1VlSI ll«IM\ IElE l'EOID A IA ~ NlJB 

Cft:ru1as infallati"3S cDla Im. a vie. 24:00 hrs. 

to:a w las 16:00 a las 22 

to:as. 
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l\N1\LISIS DEL 1«1l'ICil\RIO 24 IDUIS. 

RID IllPORMM'IVA: 

La red informativa identifican algunas fuentes o 

instituciones cano las apropiadas, las que pueden generar hechos 

de interés para el medio. Pero la malla de la red de este 

noticiario al parecer está diseñada para captar hechos que 

conciernen a las altas esferas del mundo político y cconémico, y 

es incapaz de atrapar otros acontecimientos, menores desde esta 

perspectiva, que se producen fuera de dichas esferas. El 

despliegue de la red infoanativa, que aba.rea instituciones 

gubernamentales y empresariales, influye en el tipo de información 

que se capta; un amplio universo de acontecimientos sociales. 

La red infamativa de 24 o:>RAS es la siguiente: 

Para la infonMción local (Ciudad de México y zonas 

aledañas) hay 30 reporteros que cubren el mundo político, 

financiero y social, así caro JO equipos de camarógrafos y 

asistentes. ta mayor parte de ellos esta designada a determinadas 

fuentes que implican la cobertura de una o más instituciones, la 

mayoría de las cuales soo gubernamentales. 

Para la provincia, TELE.VISA cuenta con un correponsal en 
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cada entidad. En loe estados importantes, además, el reportero 

tiene el a¡xJyo de un camarógrafo. Diariamente todos los 

corresp:xisales nacionales envían un reporte a la Jefatura de 

Infonnación, donde es evaluado y, en su caso, seleccionado. Si el 

acontecimiento lo amerita, se pide el material de video, 

ampliación de la cobertura, cuenta, también con los servicios de 

las agencias nacionales. 

Un claro ejemplo de esto fueron los acontecimientos 

cocurrldos en Guadalajara, el 22 de abril de 1999 durante la 

explosión. 

La red infonna.tiva internacional cuenta, por su parte, 

con los servicios de JO corresponsales permanentes, distribuidos 

en las principales ciudades del mundo, sobre to::lo en España, 

Estados Unidos, y Europa occidental. 'l'ELEVISA-FSPAAA., que cuenta 

cal el equipo propio, es una base de ap::>yo para la cobertura de 

acontecimientos en Europa, Asia y Africa. En América Latina tiene 

pocos corresponsales, y la base para la cobertura de Sudamérica 

parece ser Bo)ota, Col001bia. Asimisrro cuando es necesario, Además, 

contrata los servicios de las agencias AP y UPI (norteamericanas), 

AFP (francesa), EFE (española), así caro los servicios 

infonnativos de la OTI, en lo referente a texto¡ y a los servicios 

Iberoamericanos de Noticias y a las cadenas norteamericanas CBS y 
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NBC a lo referente a la imagen. Al igual que en el aspecto 

nacional, se concentran en la Dirección de Noticieros los reportes 

diarios de cada corresponsal y los re(X)rtes detallados, también 

diarios, de lo enviado por cada una de las agencias, para que sean 

seleccionados y jerarquizados los items noticiosos. 

Lo primero que resalta es la prioridad que tiene la 

cobertura de los países altamente industrializados en prejuicio 

del Tercer Mundo. La misma lógica descrita antes llevada al plano 

internacional: se cubren los centros de pcx:Jer político y econánico 

a nivel mundial, y lo demás, sólo cuando algo excepcional ocurre. 

TELEVISA recurre sobre tcdo a las agencias 

norteamericanas AP y UPI, además de las mencionadas AFP y EFE, lo 

que implica captar las noticias desde un punto de vista singular. 

El abordaje específico de una noticia por parte de los 

reporteros está condicionado no sólo p:>r ser los objetivos e 

intereses canerciales y políticos de la enpresa infoanativa, 

exptesados en la concreta orientación, sino además por otros 

factores, caro la fonnación profesional de los canunicadores y sus 

propias concepciones del mundo. 
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Ws llamados abordajes infonnativos condicionan la 

percepción de la noticia, así caro la foro.a en que se va a 

procesar y a presentar. En un medio ccm:l el mexicano, donde loa 

informadores carecen de preparación en las especialidades y 

fuentes que cubren, este aspecto del abordaje suele ser 

importante. Mientras prestigiados medios especializan a sus 

reporteros, aqui la regla es que pueden cubrir cualquier evento 

sin tener rra.yores elenentos. 

La rutinaria información de 24 fl)RAS no sólo se debe a 

las esquivas y oficiosas respuestas de funcionarios con colmillo 

retorcido, y a veces es posible pensar que ni siquiera a la 

evidente limitación de los reporteros, que apenas canprenden, y 

menos les interesa, el tema. Es impresionante ver cáro, por ello, 

suelen anitir o restar importancia a lo más significativo y optan 

. por destacar frases intracendentes u otros aspectos de impacto que 

no necesariamente son los cruciales, lo cual los convierte en 

meros altoparlantes de detenninadas fuentes. 
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LOs noticiarios proporcionan menor número de noticias, 

con menos espacios para cada una de ellas. Incluso se ha canparado 

el noticiario con la primera plana de un periéxiico ( o más exacto 

con las prime.ras planas de las secciones principa.lei:;). Esto obliga 

a una selección más rigurosa de material. Por otra parte, esta 

selección y jerarquización en TEIBVlSl\. es muy centralizada ( en 

las grandes cadenas noticiosas recae en un cuerpo de redacci6n 

relativamente aq>lio). Asimisrro, los criterios para determinar el 

valor noticioso obedecen a prioridades derivadas de una ética de 

mercado, del interés politioo por definir infomación de ciertas 

fuentes, así cano la búsqueda de un equilibrio en la presentación 

noUcioea. 

A caitinuación se describen, detalladamente estas 

caracter.i ticas: 

~, F1Cl'ICA, DESCXlfl"f'JC'7.Alli\.: 

LOS noticiarios presentan en general una sucesión de 

noticias que dan cuenta meramente de hechos, sin referencias a sus 

antecedentes, implicaciones y consecuencias, inconexos entre sí, 

lo cual proporciona una visión caótica de la realidad a un tele

espectador que, así, solo reafirma la certeza de lo que sucede 

nada tiene que ver con él, con su vida a acontecimientos 
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concretos. 

Las noticias pueden estar integradas en una secuencia 

irnplíci~te significativa, pero a nivel explícito en más del 

90% de los casos se presentan caro noticias concretas, referidas a 

acontecimientos concretos. 

La explicación de tal fragrrentación no radica sólo en el 

tipo de gestión televisiva, aunque sea un factor importante, sino 

que tiene que ver con una idea muy extendida según la cual la 

especifidad de la infonnación televisiva es su presencia en los 

hechos y su intimidez, ix>r lo cual la tarea de análisis le es 

ajena, poco televisiva para un medio tan ágil. 

El fin no es proporcionar elerrentos al audotorio para que 

se fonre juicios, sino dar noticias, cuantas más mejor p:>rque se 

cree o se hace creer que eso es sinonllro de buena información. 

La úl tirM jerarquización perceptible en 24 R:>RAS es la 

presentación de los encabezados, cuyas secuencias no garantizan 

que se proporcionen en ese orden. 

La fragrrentación también se expresa en la discontinuidad 

de la información. En 24 fl:>RAS no existe seguimiento de sucesos 
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que ni se agotan ni en un día ni en \ID8 nota, y esto porque no se 

informan de procesos, sino de hechos. 

EL ORDEN IATENl'E: 

Con todo, es posible registrclr en este noticiario 

secuencias de dos, tres, cuatro noticias con una organización 

latene capaces de construir inmediatamente un significado 

coherente y articulado. 

No sólo no hay investigación, análisis, sino a veces 

tampx:o acontecimientos. La información de 24 IOAS es con 

frecuencia una suma de declaraciones insustanciales en si mismas o 

lo que son porque, deliberadamente o no, casi nunca se va más alla 

del lugar canún. 

OFICIOSA., EXaJ.JnNI'E, CENl'RALIZAOA: 

La primacía de la información recae en la polltica, pero 

en el sentido más restringuido del término, caro el conjunto de 

acontecimientos y declaraciones provenientes del Gobierno, y en 

menor grado de la iniciativa privada. f\Jera de estos espacios 

perecería que nada sucede o nada importa de lo que sucede. No sólo 
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la sociedad civil sino incluso otras instancias de Gobierno, caro 

el Po:ler Legislativo, son invitados ocasionales de los noticieros 

ocasionales. 

<DIERCIALIZJ\lll\, IMI'mTIVA, CARENTE DE \IOCACIW SOCIAL: AL 

SERVICIO DE INreRESES MIKlRI'mRIOO: 

En el rrarco de una operación cuyo objetivo es el lucro, 

la sociedad minoritaria, la inforne.ción también paga su tributo. 

24 IDll\S ha perdido el control de numerosos 

corresp:insales a nivel internacional quienes (p:>r lo visto) ahora 

trabajan para Canal 4 en la sección de ECD. 

También se ha manifestado un declive de Jacob:> 

Zabludovsky. El tiempo de 24 lllRAS era el nás caro de '1'EU!VISll 

(365 millones de p;?SOS el minuto), y en ocasiones Jacobo ha 

empleado hasta 20 minutos, de esos carisi..rros minutos, en 

entrevistas intrascendentes hechas a Presidentes Latinoamericanos 

(Gavira y Menen) o reportajes sobre Israel. 

24 lllRAS Y IA IJl'ILIZACIW DE Sl\'IBLJTES. 

Hoy las cadenas y los enlaces es tan de rooda, algunas 

empresas televisivas basan su éxito precisarrente en la utilización 

de nuevos implementos tecnológicos que faciliten el transporte de 

datos y noticias. Algunas con verdadera fortuna cano 'IELF.v:ISA. 
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Jacobo Zabludovsky en 24 llORl\S lo utiliza con 

frecuencia. En su particular estilo presuntuoso ha hecho llegar 

hasta su estudio la figura y las palabras de Secretarios de 

Estado, Gobennadores y Presidentes de México y de los países 

latinoarrericanos. 

Desde el set interroga a la imagen de la pantalla y ésta, 

luego de una pausa, responde. se trata, sin enbargo, de una 

práctica excepcional a l<ll cual solO tienen acceso los jefes del 

consorcio. 
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El periodiSTD es el más puro. En la Búsqueda de la 

noticia p::>r la noticia. Consiste en estar presente en un hecho 

noticioso, darle fo.ara. pericx:lística y hacerlo llevar al público 

televidente, pero de una fonna indirecta, es decir, a tráves de la 

televisión. 

A nivel nacional, cada país dispone de una o varias 

agencias internacionales, aunque posean a su vez corresp:>nsales 

propios en diversos plllltos del extranjero. 

El tema de las agencias infonnativas va íntimamente 

relaciooado al de la manipulación. La elección de una noticia 

sobre otra, la decisión de incluirla o no en el setvicio, 

tratándose de agencias que controlan buena parte de la información 

Rlllldial suponen una forma de sranipulación que puede deberse a 

factores políticos o econé.micos. Sobre la primera decisión, la de 

las noticias que pueden ser emitidas, cabe una segunda que 

corresponde a los corresponsales de los distintos medios de 

canunicación: la selección de las noticias que van a ser 

publicadas. Pero si la noticia no llega a los medios es indudable 

que no puede ser publicada y a veces no hay manipulación por la 

elab::>ración de la noticrn,sino por el hecho de no difundirla. 
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Las agencias informativas, transmiten su información 

generalmente por teletipo, telex o fax. La rapidez y eficacia de 

los medios de información hace que cada vez sean más dificiles los 

llamados pisotones, es decir las noticias anticipadas de una 

agencia. 

La noticia llega a la agencia a tráves de los 

corresponsales o reporteros desde el lugar de la informa.ción. Es 

p.tlida, reducida o canpletada antes de erni tirse a los nedios, en 

este caso la televisión, en ocasiones se publican tal y cano salen 

del telex, o fax; otras sirven para la elaboración más amplia 

sobre un tena detenninado. 

cuando se trata de un acontecimiento inp:>rtante la 

noticia no se transmite de una sola vez, sino en entragas, según 

se va generando. La relevancia de la noticia la determinan los 

dueños de los medios y no el Gobierno. 

Ll\S i'Gl'2IC'.I1IS 'IRl\NSNl\CIONl\LES lNliOlllll\TlVl\S Y Sil REU\CIOO <ni 

LOO ICl'ICIEROS DE TELEVISlal 1!11 MEXIa>. 

Las agencias transnacionales obtienen mayor parte de sus 

ganancias con sus propios paises, de lo cual se desprende que 

recaban la mayor parte de sus informaciones sobre Estados Unidos y 

Europa occidental • 
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En México, al igual que en otras naciones dependientes, 

que en la mayor parte de las noticias internacionales tratan de 

los acontecimientos de las metrópolis occidentales. 

En el rrarco de la UNESCO, países en vías de desarrollo 

plantearon la exigencia de que se establesca un Nuevo Orden 

Internacional de lnfonnación y canunicación, a Lravés del cual se 

reduzcan los déficit. mencionados, y los desequilibrios en la 

transmisión internacional de noticias. 

Las agencias de noticias trasnacionales y los Gobiernos 

occidentales rechazaron tajantenente esta petición ya que la 

influencia y el poder de dichas agencias se basa prarorclialmente 

en sus capacidades econánicas y financieras y en si gran capacidad 

de determinar el flujo internacional de noticias. Ellas reúnen 

noticias en los escenarios del mundo en que su opinión son de 

interés político y econánico; presentan y filtran las 

informaciones de manera tal que siempre están orientadas sobre 

todo de acuerdo con los intereses informativos en sus respectivos 

países. Las naciones dependientes en vías de desarrollo as\.D1'1ell en 

este proceso un papel de ab:lstecedores de noticias. 

A la vez, las agencias de noticias trasnacionales 

ofrecieron sus servicios a todo el mundo con lo cual determinan 

qué conocerán los paises en desarrollo y qué no de lo que acontece 
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a diario en el mundo • 

Cuando en 1981 las agencias informativas noticiosas 

trasnacionales ofrecieron sus servicios a México a precios 

similares o un poco inferiores a los de las agencias noticiosas 

mexicanas, representaron -sobre todo desde el punto de vista de 

los pequeños medios de canunicación- una fuente de infonnación 

econérni.ca y amplia desde el punto de vista cuantitativo no 

obstante, estas noticias, econán.icas a primera vista, tienen un 

elevado precio inmaterial que se desprende de que se reúnen y 

redactan, sobre todo, para los clientes de las metrópolis. No se 

taran en cuenta las necesidades inform:itivas de los receptores en 

loe países en desarrollo. 

En la parte destinada a las noticias sobre 

acontecimientos políticos nacionales predaninan las info.rmaciones 

sobre las actividades gubemairentales y las declaraciones 

oficiales. A menudo se publican, sin canentario alguno, los 

boletines que redactan las Oficinas de Prensa de las secretarías o 

el Partido en el Poder. Está práctica lleva en algunos casos, a 

torpes profecías, es decir se publican noticias sobre 

acontecimientos que ocurrirán en un par de días. 

En los programas noticiosos y en 24 IJJRAS es usual 
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asignarles a los pericxlistas una o varias fuentes. El campo de 

trabajo de una fuente cubre en cada caso un tema. detenninado y en 

el terreno político se le asigna a cada Secretaría wta fuente. El 

periodista de una fuente reúne sus informaciones en la secretaría 

respectiva y en otras instituciones del país que tratan con los 

mismos asuntos. 

No es raro que los infames sobre un misrro acontecimiento 

se lean al día siguiente al pie de la letra con algunas 

variaciones en la extensión y el orden, ya que los perio:listas 

habrán usado caoc> base la rnisrM fuente de infOnMciOO o la misma 

agencia noticiosa. 

Por otra parte, los periodistas tienen que mantener una 

división estricta entre la noticia y el canentario, lo cual tiene 

p:>r objeto dar la i.Irpresión de una gran obJetiv1dad. 

De igual manera los b:Jletines de las agencias noticiosas 

son los responsa.bles del estilo rronótono y de los contenidos con 

tendencia uniforme en la cobertura sobre la infotTMción. 
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Cll'l»UOS DE l\OJl!RDO LOS !Ul'ICIEl!OS SELECCICIWI Y 

PRESllN12\N SUS INrolMICICllP.S DE Ll\S JIGl'H::Il\S 

~ 'l'RASNl\ClCIW.ES. 

El criterio de acuerdo con el cual se ha de difundir la 

noticia de manera que sea canprensible para el canún denaninador, 

lleva a rrenudo a una exposición poca ca11pleja de los problemas. 

una mayor posibilidad de identificación del espectador 

con las noticias fortalecerá el flujo infonnativo; una ioonor, lo 

reducirá. La cercanía temporal, geográfica y cultural son sus 

elementos claves. 

La experiencia óemuestra que las noticias con carga 

sensacionalista encuentran con mayor facilidad que otras su camino 

a través de los canales informativos. 

De lo anterior se desprende una discontinuidad en la 

información. Estos factores pueden llevar a una distorsión de la 

inforwación a ello se suma que, por ejemplo en México, la mayor 

parte de los perio:ilstas que trabajan en las agencias infonnativas 

internacionales son extranjeros. Tienen una actitud necesariamente 

de orientación occidental en lo que respecta a los conflictos y 

relaciones sobre lo que informan. La forma en que abordan los 
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problemas se encuentran marcadas por experiencias individuales y 

profesionales, su cultura, edad, educación. También los elevados 

costos de transmisión deteoninan el flujo informativo y su vollmlén 

en relación con las distintas regiones. Todos estos factores 

detenninan el flujo informativo y su volumén en relación con las 

distintas regiones; y a la vez influyen sobre el contenido y la 

fo:r:ma de presentar la noticia. 

La obligación al sensacionalisrro y a la actualidad 

significativa que se infonna poco o nada sobre un país si éste 

pe.rdio importancia para la metrópoli. 

Las noticias sobre México sólo tienen vales noticioso 

actual cuando surge una catástrofe o cuando se encuentran 

directamente en juego intereses occidentales. 

A través de las agencias noticiosas trasnacionales se 

desempeña un papel irrp::>rtante en la difusión de criterios de 

objetividad, imparcialidad y equilibrio en la infonnación política 

cano canponentes dan.i.nantes de la ética profesional periodística. 

Entre los periodistas mexicanos estos valores se 

encuentran en la cima de sus metas. A la vez tienden a opinar que 

la calidad de las informaciones que sobre México difunden las 
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agencias noticiosas trasnacionales es sólo nivel del medio. 

Si bien en México se registra una transformación 

paulatina hacia la praroción activa por parte gubernamental de una 

colalx>ración con el p:x:>l de los No Alineados, ASIN y Al.ASE! y 

hacia la difusión creciente a través de los medios, de las 

infamaciones del IPS (se valora positivamente estos servicios 

informa.tivos ya que, entre otras cosas, pranueven el intercambio 

de infonnación entre los países en desarrollo, tonan más en cuenta 

los intereses particulares de infonnación de estos países a 

diferencia de las agencias trasnacionales, evitan las notas 

sensacionalistas a favor de una mayor información de fondo y se 

esfuerza por capacitar a los periodistas.), en lo que respecta a 

las informaciones internacionales de hecho persiste el monopolio 

de tres agencias informativas: AFP, AP, UPI, a las que se sunó en 

los últim:>s años EFE, de España, con las consecuencias ya 

referidas. 

En México, y algo similar sucede también en los demás 

países latinoamericanos, con excepción da CUba, las empresas 

trasnacionales influyen o controlan en buena medida la producción 

y distribuición de bienes y contenidos de consurro y valores 

culturales y políticos. (12) 

~Ftlro de o:mmicaciál. ~s ROOcn1as. El Dia. 

Publicaciones Mexicanas S.C.L. Princra ed.ición. 1989. 
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F.n la práctica el principio del libre flujo infonnativo 

significa que las agencias pueden determinar lo que constituye una 

noticia, con ello se convierte en arbitras de la realidad 

existente del acontecer mundial. 
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IN1'ER&SBS <n1ERCIALES Y FOLITia:s m EL smmnmro 

DE LI\ INFORHl\CIQI m IJJS NJl'ICIKROO, 

EL SECTOR P!UVJ\00: 

El sector privado nacional se abrio posibilidades 

directas e indirectas de influencia sobre los medios de 

infamación m:isiva en México y sobre la política de canunicación 

social en general, p:>r un lado, de IMnera informal a través de sus 

propios nedios de canunicación, de la vinculación de bienes con 

empresas, del financiamiento de los medios y de la corrup:ión de 

periodistas, así caro mediante un control parcial de sindicatos 

periodísticos. 

Los propietarios de los rredios caro cualquier otro 

empresario, buscan los objetivos econán.icos orientados a la 

ma.ximización de las ganancias. Además, los medios masivos se 

presentan caro medios para ejercer una influencia política. La 

forma de organización de las sociedades anónimas permite en 

especial la imposición de intereses particulares. En la mayoría de 

los casos los presidentes de los consejos administrativos de las 

sociedades anóni.Iras son a la vez los accionistas mayoritarios. 

I.os directores o sus suplentes, determinan la línea de 



125 

redacci6n de sus publicaciones. 

Los propietarios de los medios ejercen censura directa· 

sobre las contribuciones de los periodistas, si bien eso rara vez 

es necesario debido a que la auto censura de los periodistas 

mexicanos se encuentra ya bien aceptada. 

Estos mecanismos de censura llevan una influencia directa 

p:>r medio de los enpresarios y es la más difícil de documentar, 

pués los periodistas sólo la adnuten o hacen pública en casos 

excepcionales. Por lo denás, posibles medios para imponer de 

manera efectiva una auto censura son las pranesas de obtener un 

aumento salarial o la adjudicación de una fuente lucrativa¡ o 

bien, en caso de que el periodista lleve una lalx>r infonna.tiva que 

no corresponda con las ideas de los dueños de los roc-dios, la 

amenaza de despido. 

Hay un panorama rnultifácetico de mecanis:oos para ejercer 

censura }' auto censura, que en última instancia se desprende de 

las fornas verticales de administrativos de los medios y de la 

manera en que se financian. Estos mecanist'fPs se pueden i.mµ:mer 

debido al bajo sueldo de los periodistas, ya que su situación 

econémica precaria aumenta su dispos1ción a ser corrcrnpidos. 
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a.Nl'llOI. SINJICAL: 

Si bien la organización sindical entra en los pericxiistas 

mexicanos está en general débidamente desarrollada, algunos 

en¡:>resarios o dueños de medios consideran necesario evitar que se 

de un p:JSible proceso ae concientización entre periodistas y que 

sean creados órganos que realmente representen los intereses de 

sus agremiados, para lo que recurren a la fundación de los 

llamados sindicatos blancos. 

Por medio de ia. cual el Estado ejerce situaciones 

especiales y poco definidas, una limitación de la libertad de 

prensa y de opinión o una censura o auto censura. se concluye de 

que un elemento que pone en tela de juicio el concepto derrocrático 

que tiene de sí mismo el Estado son las amplias posibilidades de 

control que la secretaría de Gobernación tiene sobre los 

contenidos de los noticieros. 

OFICINAS Y BJ1El'INrn DE PRmSll: 

Un canal de' influencia mucho m5s importante radica en la 

nanipulación de los medios de canunicación a través de las 

oficinas de prensa de las secretarías y la publicación de los 



127 

boletines de prensa. 

Gracias a la práctica de los boletines, ampliamente 

difundidos en los noticiarios, el Estado lCXJra una terrea 

centralización de la información política. I.os medios de 

canunicación realizan en una seguna vuelta y de acuerdo con su 

línea poli ti ca, una rM.nera de seleccionar la infonración a partir 

de este reducido material. 

Por instrucciones oficiales se le oculta al público 

determinadas informaciones, sobre tc:xio si los periodistas 

obtuvieron conocimientos de ellas de trenera confidencial, por vía 

informal o por intermedio de dirigentes políticos. 

La estrecha relación con la emisión de lx>letines de 

prensa se encuentra la corrupción caro medio para influir sobre la 

infonMción, sean funcionarios públicos los que utilizan la 

corrupción en mayores dimensiones. ( 13) 

13.- Dates obtenidos en la Secretaria de Gobernación. K>yo 1992 
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de los medios masivo. 

La intensión real de los rredios de canunicación, es de 

influir sobre las masas, sobre las ideas, sentimientos, de acuerdo 

a los intereses de los propietarios de los medios para crear, 

corregir o conservar una determinada conducta en las distintas 

clases socials, para dirigir de alguna manera la acción social. 

OPINial l'UllLICl\: 

Es el conjunto de opiniones, juicios, conceptos, 

aspiraciones, puntos de vista, que acerca de diferentes aspectos 

de la vida del pueblo y del Estado reinan en la sociedad, en sus 

diferentes capas y clases; es el estado de conciencia de cada 

clase social en un m:mento dado. (14) 

RESISTEK:IA PSI<XlLOGICl\: 

Frecuentemente inadvertida por los afectados contenidos 

de los mensajes, su fuente (quien lo dice) su intensidad y su 

o¡x:>rtunidad (en que nnnento se recibe). 

El pueblo tiende a resi~tir mensajes que provienen de 

diferentes fuentes a las que se consideran con recelo, aunque 

digan la verdad. 

14.- Prieto: castillo, Daniel. Oi.&..."'"UrSO autoritario y 

ccaunicación alternativa. a:litorial Premi.á La 

Red de Jónas 1989. 4<' Edición. México. Pág. 46 -

52. 
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INFUlEflClA DE lm llIDIOS ELl!X:'l'IQacnl: IA 'l'ELEVlSIW 

EN IA SCCimllll MEXICllNI\. 

El factor más controvertido en la ccmmicación e 

información masiva es el efecto que ésta prcduce en el auditorio. 

otro p.mto importante es caro manipula y desinforma a la 

sociedad mexicana. 

Por ello la televisión es un instrunento informativo, 

manipulador y desinfonnador en las masas de México. 

Investigaciones mcdernas sobre ocm.micoción han 

destruido dos grandes mitos: 

a) I"'5 medios todopoderosos capaces por si mismos de 

originar determinados cooiportamientos i 

b) El auditorio atanizado, ccrnpuesto de individuos 

desligados entre si, sujetos únicamente a la influencia 
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Aunque el contenido de los mensajes es retenido a lo 

largo del tiempo, la fuente de canunicación no lo es. Las 

circunstancias en el auditorio recibe el mensaje son decisivos 

para ne:llr su reacción. Preparar un boletin noticioso es más 

simple y más veloz y la televisión tiene un ~cto más profundo. 

La actitud de los individuos sanetidos a la información 

verbal es una actitud de recepción. La actitud de los individuos 

sanet.idos a la información visual es una participación em::>cional. 

Es la capacidad de situarse imaginariamente en rea.les 

situaciooes diferentes de las que desempeñan los individuos. La 

canunicación masiva produce sus efectos sobre el auditorio en dos 

etapas: 

a) Una en la masa anónima sin nanbre y sin rostro. 

b) La otra sobre grupos pequeños en los que los individuos 

pueden interactuar entre si. 

EL DEIUXBl DEL PUBLICO A SEll INFORHIUJO: 

Es la necesidad de todo ser humano de tener acceso a las 
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noticias e ideas que les permitan orientar sus actividades en (X>S 

de su pleno desarrollo y el de la sociedad en c:aijunto. 

LIDERES IE OPIHICll: 

SOn aquellos individuos que, a través de sus cootactos 

diarios, influyen sobre su círculo ínti.JTo en la formación de 

decisiones y opiniones. 

Los periodistas participan directamente y de manera 

destacada en los asuntos del Estado, los periodistas son 

ccnsiderados pollticce. El periodista es también concebido cano 

"El cuarto poder". La sexta potencia numdial. 



CAPITULO TRES. 
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Ml\NIPIJLl\CICll INl'ORHl\TIVA Y PCllER. 

Al iniciarse la expansión de los medios de difusión 

electrónicos, México aún no tenía conciencia de su significado 

político; sólo existía el antecedente del régimen del Presidente 

Lázaro cárdenas, que intento multiplicar la participación estatal 

en la radiodifusión, al autorizar el desarrollo de la televisión 

canercial el Gobierno Mexicano dejó en manos privadas el vehículo 

más importante de caruni.cación social. 

Desde que en 1968 fue creada la Dirección de Noticieros 

de la televisión, el Noticiario 24 WRAS, ha logrado que 

intelectuales de prestigio derechistas de diversas matices presten 

su colaboración, entre los más destacados podemos citar a Octavio 

Paz, Juan José Arreola, Alfredo Kawage, José Fuentes, salvador 

Novo. 

Uno de los aspectos más deprimentes de la actual crisis 

es la incapacidad del Gobierno para enfrentar las demandas de la 

opinión pública para una adecuada estrategia de canunicación 

social. 

En esta táctica de arrinconar al Gobierno y de hacer 

retroceder históricamente al Estado, nada canparablé al caso de 
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TELEVISA, esta empresa que en el fondo depende de la voluntad de 

un sólo hanbre tMILIO l\ZCl\RR1Q\ MIUS:>. 

se ha consolidado ccm:> el ounm> PCEER, así lo llamaría 

el periodista M3nuel Buendía, y quizá aspira a ser llamada en 

México sencillamente poder. 

Tcdos los medios, absolutamente todos, hasta el diario 

más irnpJrtante, def:E!nde de una forna u otra de la voluntad de 

TELEVISA, si por ejemplo, el gran cacique decide roostrar su 

disgusto, enojo, contra algun medio y ordena que se suspenda la 

transmisión de su campaña publicitaria, una campaña en su contra o 

realizar W\ OOicot, aquel medio timibla de pies a cabeza, por más 

poderoso que parezca. 

Los p::ilíticos y funcionarios se disputan las ocasiones .de 

rendir obediencia a TELBVISA. Diversos funcionarios del Gobierno 

han declarado que el nxxlelo para los canales estatales debiesen 

ser los que maneja 'l'ELF!VISA. 

Adc.roás, se trata de una p:derosa fuente de influencia 

ideológica y política mejor consolidada. en la sociedad mexicana. 

La insistencia de m..E.VISA es divulgar una idea 

sustentada a rrenudo en la desinformación, ha ocasionado la 
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la búsqueda de nuevos esquBMs para hacer televisión infonnativa. 

En el curso de las últilras décadas, TELEVISA. se ha 

impuesto cano un nuevo poder en el sistema político mexicano, un 

pcx:]er equiparable a los privilegios de unos cuantos del sistema, 

el Poder Legislativo o los Gobiernos Estatales, los Partidos 

Políticos. 

Es un poder que canpite por la supranacía que 

corresponden a la identidad y soberanía nacional : el orden 

educativo, en su sentido arrplio de formación de conciencia 

nacional, y el orden pa;trirrcnial de la República, en el sentido 

estricto del daninio de la nación sobre su espacio aéreo y lo que 

por él viaja o se transmite. 

caro en alguna ocasión menciono Unberto Eco: 

"- 5ealrDs, honestos si hay una presiál cxnercial de loe 

operadores de loe medioo de ocm.micación pero ¿ Es 

eólo esto ? En el lllJlldo hay una extraña sensación de 

vuelt.a al pasado, sallre todo, n::>S encontram:is frente a 

wi curioso fenémeno ••• La .iJqlrovisación. Es decir, la 

incapacidad de entender la relación novedosa entre el 

F.stado y loe ae:l.ioe masivos de ccm.micación. -" (15) 

15.- Publicado en la Revista llrp>ctO ti!> 2196. 
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Para finalizar concluimos que la televisión es la más 

grande fuente de (des) infonnación para la mayoría de la 

población en México. 

TELEVISI\ es el lider indiscutido, para real.izar una 

manipúlación manipulación masiva de grandes alcances a todo tele

espectador. 
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JA INFLtJmcIA DE TELEVISA EN JA OPINIOO PUBLICA HBXICl\HI\. 

La televisión se ha convertido más en un vehículo de 

influencia que de fortalecimiento de las culturas y de la 

identidad nacional. 

La programación extranjera -directa de Estados Unidos

en la televisión mexicana es cercana al 75% del total de la 

transmisión mencionando gran parte del material noticioso filmico 

utilizado por parte de los noticiarios mexicanos. 

La información por televisión busca trivializar las 

noticias, fanenta la anarquía noticiosa y evita el planteamiento 

crítico por medio de su progranación autoritaria; evadir los 

problenas a través de la desinfoz:tración y transmitir una 

determinada ideología son los objetivos que en México se le ha 

encarendado a TELEVISA.. 

QUl!21 <nmlOLI\ JA INFORHACIOO QUE RFX:IBE U\ OPINIOO 

FUBLICA, cr.trmOU\ E INFUro: EN SU a:tiCIEl«:IA. 

Si la infonnaclón es la materia priml de la opinión 

pública, basta con tener un control de la primera pa.ra controlar 

la segunda. 
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Quien controla la infonnación que recibe la opinión 

pública, controla su conciencia e influye en ella. 

Lo imperativo que es el estudio de los medios de 

canunicacióo si se desea canprender a la sociedad, porqué a la 

sociedad, por que es a través de éstos que circulan nuestras 

creencias, rroral, cultura y la fonna de gobierno; en ellos es tan 

expresados los signos de nuestro ti€fl'pJ, historia y htxrMnidad. 

La opinión pública puede ser entendida caro un derecho 

ciudadano, un fenáreno de canunicación o un ejercicio social. 

Un derecho ciudadano ¡::orque los hanbres al ser iguales 

tienen el derecho a ser infernados de lo que cx:urre en su 

canunidad, a la vez que tienen la libertad de expt"esarse sobre esa 

información. 

Un fenáneno de ccmunicación J;Xlrque las op1n1oncs que la 

opinión pública ha de expresar deberá de conocerse de mlnera 

masiva por conducto de los meches masivos de conunicación, 

convirtiéndose en una nueva infonnación que suscitará las voces de 

la sociedad. 

Es un ejercicio social porque la sustancia de la 

infonroc1ón y de la. opinión pública es prec1saioonte lo que 

interesa a la sociedad, sus exigencias, requerimientos y 

conflJctos, pués en re!:ium1das cuentas la t mal idad de la opinión 

pública no es llenar los espac1os de los mecilos de canunicac1ón 
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sino reincidir en la realidad y propiciar los cambios que la 

sociedlid necesita. 

La información es el derecho de una sociedad de 

igualdades y por ello pareciera que la opinión pública viene a 

convertirse en el guardian de la darocracia y de los principios 

de la roodernidad. 

En la siguiente página se muestra dos ejemplos 1 que 

publicó el diario La Jornada, donde se pone de manifiesto la 

influencia de TELEVISA. 
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Diario La Jornada. 21-Mayo-1992. 

• Zabludovsky en una evaluación sobre La Cadena de las Américas 

La misión de Televisa, unir a hispanohablantes 
• Caba no jiudo cumplir con lu horas estlpuladu de trasmisión debido al raclonwnlento dktrico 
iblqud Pq¡utro O Con la Cadena de w 
Ambicas, Tekviu. quC pna má.s: ¡,dinero o 
prtStlajo? Jac:obo ZabludO\~ky rongda su 
IOIUisa y rapoode: •No se trata de ganar, 
dDo de c:umpHr una rundóo·. que tiene su 
ori¡en en• i. ¡ran preocupación del consor· 
do de unir 1 QUmcroM» puebkls dispersos, 
pero unidos por el Idioma y cuya afurldad 
puede &cr sólo CSlC vinculo•. 

De ahf que •no por la falla de roluntad 
del aoblcmotubuo, sino po.-dmmaandu 
-· de rodooamleolO de la doaricldad, Cuba DO putidpe CD. la Cadena ni IJn. 
.U.dondedldioruaO.V.adejarlo,aunquooe 
"'- lraducU ... ,,....,....... El~ 
dente de Td...tsa.EaJ, lo planteó ad: "es 
intemantc decirles que el ser.ar Fidd Ca.siro 
DQCPlÓ la Cadena y te Ucvaron adelante las 
-..;oocs, porqu< paRda era deseable 
quod.....,.¡,,deCUba,po.-.-.cldp> 
bkmo, se sudMata m toda Ambic:a. y que 
ahf mismo le» cubanos c:scuchuan d de los 
dcm!s paises. Dcs¡radadamcnte, el raciOM· 
miento d6cuico que hay e.o CUbe, JJOI' moti· 
Y01 que todos oonoctm<>S. obUp a que toda 
la traiism.idón t.ca de cuatro o cinco horu 
por wi solo canal. No podla aamplir c:oo la 
LrUISlnlsi6n de c:uwo hor»diarias y eso lm· 
pidió su entrada. No fUC: por ta voluntad dd 
robkmo. sino por dmmstandas materia. 
les•. 

-Y en es.e afán unilicador, .:.no era pcl\i· 
b&c que Cuba trumhicra de acucrJo a ~u~ 
posibltkladcs ! 

-No, porque \iolariamos el !rato con loi 
dcnW pais6. Todo el que entra y se a~ia 
time los ·mismos lkrechoi y obligaciones. Si 
haccmm una e'ttpción incumplimrn la 
ofcnaconelrn10. 

En un concurrido desayuno de prcrua, 

pan evaluar d primer mes de vida de La 
Codmo d~ ku Amhíau, Jacobo Zablu· 
dcmki introdujo al tema pana adU' luego la 
palabra • los vkqwc:ddm1c:s de la rorpon.· 
dóo -«>bre lodo a Albalo Oura111. (de Ca· 
nales)- huta agotar el tema y dejar que 
intcrvinicrm un poco, Emilio A.zdn:aga 
Joan (de ProsRmaclón) y M;gud Akmin 
Mqnanl (de Imagen oorporath a). Ahi dijo 
que olln se descooocc el futuro de csle 
proycao, pero por lo pronto se harán video
c:asdCS 'f ll'bros pan su venta a:>n W mcjom 
trasmbioncs. Albnbmo, subrayó la madura 
que Tclt:viN ha aklmado, misma que la 
1Jevó • aar. pua unlr a Latinoamáic:a, pri· 
mcrod.,i....noddm>Ea>ydcspuo!slA 
Cadena •que utiliza m.a t«nica modcma de 
1o$ Wdi1cs a cf«'los de que cada país pu
diera dcdr, sin c;mura, quim es, qué hKe y 
ti.da dónde va. Tdcvisa entiende que no 
tólo open un sisl:ana ttaiico ni un sistema 
de hacer DCgOCio -importante para sostener 
las cosas- ni un sistana infonnativo. Tck-
visa mumc como su mayor n:::sporuabilidad: 
poner esa herramienta al servicio de todo el 
mundo, de Mbiro, y de todos los h.Upa.no
hablan1-=s. Alguien dijo que el idioma es pa.. 
lria, pero es tambiál. un1 fonna de Ocvar el 
csplrilu, de cntcndcnc y de ckvar nuestros 
1G1timicn1os y vocación. Por encima de toda 
considcradón tenemos una misión y no b. 
\latnos a abM!donar ni a di,er,iítc.ar en op. 
dones menores. Qucrrmln akanz.ar en mate"· 
rta Je contenido, la 1..hmenWn que ha 
alcanzado La.1&:n1ca•. Para ello se contra1.t· 
ron los !.Cr\ idos de OUC'\'C sattlit~ .. pagados 
11ropordonalmen1e por "n p.al~s que le» 
us.an. El rosto tkniro lo paga quirn lo Wi· 
liza•. El tr<ato de Emilio A1cárra11a ron lm 
jcíe\ Je EJ.tado de 19 pai~-:.. comideul que..,_. 
trumitirian 20 horas y w: obhgarian a pasar 

una cantid.Ad l¡ual dd resto. Todas las tr3.1· 
misiones soa de cua1ro horas diarias, divcni· 
ílea.das a un total de ·U pfÚSC$ lncluya¡do a 
Espatia. que se lntcresó y apoyad proyttto, 
y a Estados Unidol se trasmite por Univi· 
iión. • E5 obvio que d matc:rial que recibi· 
mo5 es desigual y eso de~ mostrar. ltJ\ 
prosramas 1on msponsabilidad de cada país. 
EJ desoonocimimto mutuo provoca rc-ncorcs; 
La diversidad ~tí inmm.a en l.a Cadena•, 
concluyó Zabludm"!U. 

Las uasmWond de La Cadena ronduirán 
d 12 de octubre. No hay omisiones ni awcn· 
les, oomo los lodi¡m:as que attn en con1ra 
de la cdcbradOO dc-1 V Centenario, a.qura
roo, y se: ed 1rabajando •con artistas que 
qwcrcn partkiparcoo noso1ro1•. 

En d caso de Mtx.ico, o:plicó Htctor Ta· 
jooar, product«dcMbxoesyE.nc!Nn1f"05, 
"su OOO<lCfllO busca mostrar una vWón am· 
plia de lo que t1 d f&b: Mb;ko es joven, 
libre; es ficst.a,color, arte, ydmtrodcdlo s.c 
han induido wnbU:n repon.ajes sobre las el· 
nias, incluso habr! un programa especial• . 

En ese ser;itido prq¡:un10 a Zabludovski, 
cuil es el conc:tpCo de cuhura de Tdc\'is.a. 
Responde: "Consideramos que d principio 
dr la Q.lltura es d conocimiento, y hacm1os 
todo lo posible pan que nos conozc&moi 
mrjor unos pucbllll a>n ouos, y OOi entcnda· 
mas y aprmdamos los unos de los otros• . 

-Sólo a 1rav6 de lm artislU r'clu\i\ os de 
ldC\isa, ¿cwarultura? 

-¿C.:ultu~? Durno. si h.a)' qWcn J1jo ~U\' 
la rumba ts cultura, ya de ahi riartinim: dr 
ah! hacia arriba todo lo qur punir ser, t'\ 

cuhura. Nosoiros han~ in\.-orporado a nu~ 
tros programil! a numcrOSOI pcta1dorcs e 
intclcctuak-s, hiUI& Octa\iO Pu. ror ejem
plo. CrC"emm que ta Labor cuhural ~ inJi~ 
pensable y no b.dcscuidan1~. 
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Diario La Jornada. 21-Mayo-1992. 

La publicidad, una mina de oro para 
los concesionarios de radio y televisión 
• . ror 10 mlnulos de publlddlld en :U HOTaS, Televisa cobra el eqohalenle al presupueslo diario 
delaUNAM• 

plos, de acuerdo con Información obtenida Pata los horarios de telenovelas, dcnomi· 
Au Maria Gonzálu O La libre aplica· 
clda de tarifu publidtariu tn radio y 1r:le· 
visión. amparada por la Ley Federal m la 
mataia -que data de 1960-, ccnsolida 
ella 1: dta las rortunas de nueve l'r.mllias que 
detentan las conenione1 t!e m4s de SO cml· 
torU.comcrdalcs que operan en el Obtrito 
-.i .. 
. &uc los espacios mis 11rat1lvos e:;ra los 

=·~~~~~~!~n~:: 
rlol )r"lu tdcnovd'as. He aquf unos cjrn¡· 

sob~ lu tarifas 'pubUcitarim de estot me- nades tripJe A {de 17 a 22 hC1ras), un solo 
diot: · · minuto de publicidad en Tele\ isa, cuyo pre· 

Ua: minuto de publidd&d en el nodclarlo sidcnte es conddnado el hombre más rico 
14 ltotm M.imde en 441 millona de pesos. de l.&llnoamirica, 1e vende en 372 mWonn 
Con·só&o 10 minutos de comcrdales en cJ de pesos. Si conccdcmot que '610 trumile 
notidariode J~bo Zabludovs:r,d Canll 10 minulos de comerciales por cada hora de 

~roT~ 0:=1üo~r::-ti!º ~~c!!~i ~~nbda~~ª.~~; d~ f,n;Ú~nf~:~~ ~: 
equivalente al presupuesto diario de la Unl· so1; a;to es, cinco mil millones de pesos mb 

~=~=~r~,~~~~~t:Í~~ ~~~1,};;~C.:-~?c~1~Í6nª~n~t~°tTvfR 
nadepesoa. NAM). 

N O T J C I A R I O S: 

¿ lA RF.ALIDAD OH) ~ ? 

¿ lNFLIMCIA TELEVISIVA ? 

Cuando se realizó la primera transmisión televisiva en 

nuestro país, se penso que este nuevo medio desplazaría el cine y 

el teatro: para qué salir de la casa si teda se pedía encntrar en 

la pantalla chica. En este aspecto se vieron amenazados los 

diarios. 

Bás1camente porque, con el avance de la tecnología, los 

servicios informativos de la pantalla casera se perfeccionaron a 

tal grado que ahora es posible saber lo que sucede, en form.:1 
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innediata, en la parte más lejana del Planeta. 

Rerrotos parecen los años en que los noticieros 

televisivos eran cápsulas de cinco o diez minutos, en los que 

Jaoob:J Zabludovsky, Pedro Ferriz, Guillenro Vela, leían a cuadro 

los cables de las agencias internacionales con una fotografía caoo 

único apoyo. En aquel tiem¡::o no tenían tanta importancia e 

influencia puesto que aún no ganaban la credibilidad de la 

sociedad mexicana y aún no existían o no aparecía.o los lideres de 

opinión. 

El 5 de dicianbre de 1950 fua cuando salió al aire el 

prilrer telediario: Noticiero General r.t:>tors, se transmitía 

diariamente por el e.anal 4 a las 19: 30 hrs, conducido por Jacobo 

Zabludovsky. 

Sin embargo, cinco años más tarde se sentaron las bases 

de lo que sería el futuro de esas series. Poco a poco se fue 

inponiendo el roodelo de los noticiarios norteamericanos, servicios 

realizados por las propias cadenas con el patrocinio de las 

grandes fianas canerciales. Esto llevó a la fragmentación del 

telediario para que pudieran ~ntrar los cancrcialcs. 

Para finales de los años 50's la prcxiucción de los 

noticiarios había avanzado a pasos gigantes: ya existía el 

denan.inado videotape que le permitió proporcionar imágenes del 

suceso que narraban: así también empezó a crecer la credibilidad y 

con esto también la inf1ucncw rnfomut tvu en la o¡,1rnón púb11c,1 
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mexicana. 

Para la mitad de la década siguiente, el inicio de la 

transmisión pJr satélite modificó radicalmente la elaboración de 

estos servicios: ahora ya era posible conocer en vivo y de 

inmediato lo que sucedía en otros países. 

Para 1967 se inicia la transmisión del Diario Nescafé, 

que generó una revolución en la concepción de los noticieros en 

México. En este noticiero ya no sólo se c:lamn noticias, también se 

invitaba a personalidades de la política y del espectaculo al 

estudio, además de que pasaban reportajes sobre temas de 

actualidad. En este programa se form5 la mayor parte de la gente 

que consolidó y llevo hasta sus limites este rrodelo. 

En 1970 nace 24 IUUIS y con el se consolida todo el 

proyecto de información de la televisión privada. Asl, la 

carpetencia de la televisora estatal se ha dado en periodos nruy 

cortos. 

Así la influencia de los noticieros fue creciendo junto 

con los programas informativos, ya que no solamente impone 

productos, marcas, artistas o patrones de vida cotidiana, con todo 

un soporte ideológico, sino que tiene la cap¡lcidad de influir y 

difundir, en proyección nacional e internacional, una versión de 
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la política exterior opuesta a la que sostiene el Gobierno a la 

vez que cuente con Wla potencialidad para orientar, un futuro no 

lejano, aún no explícitos por la fuerza de la derecha. 

Ahora los sucesos de Les Angeles parecen abrir una nueva 

perspectiva para los noticieros: la posibilidad de que cualquier 

ciudadano, con una cámara de video en nano, se convierta en 

reportero y los más im¡::ortante es que influyó para irovilizar a 

tcxta una Ciudad de Estados Unidos. 
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Desde octubre de 1987 la televisión privada se consagró al 

edificar la imagen, en aquel entonces del candidato a la 

Presidencia por parte del PRI C.culos Salinas de Gortari, 

entrevistado reiteradarrente, seguido paso por paso, y de la misma 

manera se eliminó al máxllro la presencia de sus adversarios. 

Clouhtier o cárdeneo.s aparecían solos rcd.eados por dos o tres 

fieles, mientras que el candidato del PRI lo rcx:ieaban multitudes 

que convoca el adecuado emplazamiento de la cánura. Todo ensayado, 

teatralizado, todo tan costoso caro inutil. 

La creencia de la manipulación ha alcanzado niveles 

místicos. Se ha insistido en presentar a la oposición sólo 

rodeados de seguidores peligrosos, subversivo, bárbaros. 'f a esa 

o¡x:>Sición sólo se le concede el tiBnEX> de respuestas de los 

programas p:ilíticos, en horarios infarres y sin apoyo alguno de 

prcducción. 

Los censores gubernamentales, qu1enes normalmente revisan 

los libretos y dec.i.den quienes pueden o no aparecer en la. 

televisión, tienen menos labor que hacer en TELEVISA que en la 

cadena estatal. 
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Los noticiarios de TELEVISA y en especial 24 lDRAS, 

tradicionalmente inician sus transmisiones con la frase 11 El 

Presidente car los salinas de Gortari di jo hoy ... " 

DUrante las elecciones federales, los Partidos Políticos 

fueron prácticamente ignorados, sin en cambio le reiteraron tcxio 

su ap;:>yo al partido oficial el PRI. 

A fin de cuentas, TELEVISA. es un aparato ideológico del 

Estado, pués su función es persuadir, manipUlar, influenciar, 

desinformar a la sociedad hacerla aceptar la pres~nte focmación 

social. 

No es un secreto que muchos funcionarios públicos 

prefieran anunciar sus proyectos a través del noticiero 24 R>RAS 

de Jacobo Zabludovsky, que en la tediosa y menos vista televisión 

estatal. 

TELEVISI\ se ha convertido en prototip:> de un enpresario 

m:xierno, realista que ap::>ya al Gobierno cuando le conviene, que 

establece acuerdos con quien se pueda, pero siempre a condición de 

no perder. 

¿ aw. M!INIPIJU\Clal EXISTE m TELllVISll ? 

9 millones de T.V.-Hogares en tcrlo el país estan 
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pendientes de la pro:¡ramación de TELEVISA. Esto no puede ser 

producto de otra cosa, sino de un excelente plan elalx>rado para 

realizar y llevar a cab:> un fonnidable maneJo de la rranipulación. 

un ejemplo claro de manipulación ocurrió cuando vino a 

México Juan Pablo 11. Para 'l'ELEVlSA. la oca.sión fue excelente: era 

tiempo de nostrar a los intelectuales que están en su contra, 

que estaban locos, que para México era bueno seguir siendo un pais 

pobre y explotado, pero muy unido en su amor a las creencias 

religiosas. 

TELEVISA. vendio discos de Amigo, millones de ejanplares 

del libro Visita del Papa a México. 

La televisión es la más grande fuente de infonración para 

la mayoría de la población en México, TELEVISA. es lider 

indiscutible, est:iIM.ndose su auditorio entre el 90 y 95't del total 

de los televidentes. El Gobierno niega las acusaciones que 

controla o manipula la televisión, señalando que TELEVISA es una 

canpañía privada. 

A continuación se presentan unos eJemplos claros de la 

manipulación ejercida [X>r parte de TELEVISI\. 
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En el proceso de manipulación consideró que participan 

los siguientes el eren tos, de los ej~los que se presentan, el 

Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de México y los 

rronop:Jlios y grupos de presión mexicanos caro lo es TELEVISA. 

En el ejemplo del periódico CINE MUNDIAL, se muestra 

can::> TELEVISA manipula la infoI'Tl\3.ción y caro la distribuye el la 

Isla de CUOO, porque se piensa que es de poca trascendencia. Más 

que nada es p:>r tratarse de un pa.is socialista, y tiene que 

seguir los lineamientos infocmltivos plasmados por Estados 

unidos. 

La otra publicación, del periódico La Jorqada, habla por 

sí solo. Los hispanos que se encuentran en el país del norte no 

quieren ser manipulados por el consorcio informativo mexicano a 

través de la amplia cobertura que tiene para penetrar en el 

espectador estadounidense. 



148 

Diario CINE 14.JNDIAL. 3-Hayo-1992. 

Aclaran lo de la S111d1 de Televisa de Cubl 

Eco era Objetivo ... A Pesar 
de Manipular la Información 

L A HABANA. 3 (AN.' Trapegn expresó QUe 
SA). - B gobierno un equipo de ECO, arribó 

cubo no nogó que los pe- . a Lo Habano a fines de 
rlodtatas do la cadena novlombre del pasado 
privada mexicana Tele'll· ono con lo SOiicitud de 
sa hubiesen &ido exputsa· establecer una corres· 
dos do la lala o se tes im· ponsalla permanente, pe· 
p(dlera roallzar su labor. ro que ''aunque oficial· 
y ocfaró QU8 eus visas de mente esta no fue apro
traba¡o sólo se suspon· bada al. se los dló el sla· 
dieron "tronsitorhuqen· tus de acreditación tren· 
te" sitoria". · 

Carlos Garcla Trapa· Asimismo calificó de 
ga, director en funciones '.'objettvle en ~nerat" la 
del centro de prensa in· 1nlormaclón brindada por 
temactonal de ta can· EOO durante esos m esos 
ciUerla cubana, diJo QU& y df¡stacó "la ética profe· 
se notificó a los corres· &lonal" Y "el respeto por 
ponsa.Jes "to innecesario las leves cubanos" de
de · continuar mostradoporlosrepofte· 
prorrogándoles las visas ros Y camarógrafos de 
de traba¡o'" esa cadena. . 

El sistema mlormat1vo &n embargo. indtcó 
ECO de la poderosa red que a finos je abril ECO 
televisiva "mantuvo sus cbmlnuyó signlficaUva· 
trasmisiones desde la ca· mento su YOlumdn lnfor· 
pital cubana mientras malivo con la consigukm· 
mostró Interés sobre el lo omisión de los mé.s im· 
acontecer noticioso de portantes sucesos ocurr1· 
Cuba". dijo m'funclonario dos en. Cuba desde Ofl· 
interrogado sobre el te· lonces. entre mios las 
ma • masivas manileslac1ones 

TeleVl!;B anunció el 30 ocurridas et primero de 
de mayo pasado el rehro mayo en todas las ciuda· 
de sus corresponsables des do la Isla, que en 
en La Habana nrgumon· cambio luoron reporta· 
!ando oue no exisllan da~ por otros cadenas y 
cond1crones adecuadas emisores de televisión 
para que clecluaran ~esenias en esa fecho 

sutroba10 enJ~~1a Trapaqa 

explicó"'° "esa aparen· 
lo flllta de lntefés de Te· 
levlso por las Informa· 
clones sobre Cuba, a pe· 
&ar de disponer de IO!'= 
materia.los enviados peo 
sus corresponsales" fue 
lo QU8 crlOO a tas 11ulon· 
dados a no renovarles 
sus viso a de traba.jo. 

No obstante, Garcla 
Trapaga dilo que la "m· 
terrupck)n·· pc>drla ser 
solo temporal y que las 
autoridades cubanas 
"estarlan atentas a cual· 
QUler nueva aoUcitud de 
TelevlSB en CHO de QUO 
esa empresa v°'viera a 
moatrar Interés pcr el 
acontecer noUcioso de In 
1s1.,·· 
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Diario La Jornada. 17-Mayo-1992. 

B Extenso reportaje en Los Angeles Times 

Televisa, lo que no quieren los 
hispanohablantes en Estados Unidos 

lo"unudo Mtra:t.11 El "manipuleoofi- Des.cribe que Jcnlro de Tcle\·i~, "A1- ~lis poderosa Y viable alternativa a Tcle-
clalista" Que Tckvisa da a la informa- c:irra~a no 1.olera el menor desaf!o a su v1~. . . 
dón "e-; d ª~fl«'lo md!> delicado QUI:' a.ulondad.' lampoco ha_ rc,pond1do c~n Aunque a_lguno~ "''?''ros mmten en 
pucdw tener en Esiados Unidm las ma- h~m:-1.a f!L'nlc a cualq111er comrc1cnc1.1 qu~ Perenduo ser:t qu1fo esté al man_d~. 
niobras de Emilio Az.cárraga Milmo para C':..lcrna. El vernno pas.1do, cuando algu- casi lodos lo d_udan y establecen un s1m1I 
pcnc1rar en el mercado eaadunklenK'' nos de los máximos arlimis del canto me- cn1re los 1clcv1dcn1n de Latinoamérica, 
dijo Jos.t-canccla Yk:cprcridcnte ckc ~ :..icano actuaron m Univisión durante su en donde, afirman: "en México, sólo hay 
de Univisión -la ~den& televisiva hba ft. progrnma de cntrep;a del trorco "Premio una íorma segu~ de escapar a la sombra 
n~ que ha rivalizado con Telcvis.n /de a Lo Nucslro", Azcdrragn, aparente· de Azcám1g11 Mthno. Y es permanecer 
Ja cual es ahora accioni~la el mirnlO Az- me_nle le-~ prohibió vol.,.er a ac1uar c-n Te· sentado en su casa Y a oscuras. De Olra 
cárraga-, entrevistado por el diario Los IC'o'1s~". . manera, lo más probable es que mds 
Angtks Times. '"r cuando el presidente de Uni\oisión, lard.c, 0 i:n•h temprano, cruzará In ruta 

"Lo más delicado en todo cslo -la Joa_q~in Blaya, parecía estar a punlo de ~~ld1~~;C:Ufifo~:,c~~r~~~r~~:o valor es 
snie de lre1as dcsplcr;ad.u por At.cárraga ~rucipar en .Ja suba~ta de la red tdevi· "Y lo más probable es que esto sea 
para ~cvorar a sus. compclidorcs- C$ el MVB del .gobierno de México, lmcvi.sión, m.is temprano que tarde. En una noche 
manc10 que Televisa da a ~m nolkias. que dcuncoporó el mes pa¡ado, Arcá- promedio, 90 por dento de los 1elcviden· 
Azeárrnga rs -cuando Je conviene-, rrag.1 eliminó dpidamrn~ esa amenaza ICSeiláfrcnteaunadelasucscadenasde 
parli~ario del PRI y -~ proclama- al adquirir acciones en Univi~ón" afü. Televisa y reciben la sd\al de una de la~ 
"amigo" del proiJcntc Carlos Salinas de man, ' 170 estaciones de tclc•wis1ón di: la corpo. 
Gortari. Televisa ír«uenlcmentc es acu- Todo lo anirrior rue informado a raíz ración. Cablevisión, el mayor operador 
~da de K!. vocrra del pn!tido .del go. de la ofensiva emprendida por Azclrraga ~r ca.ble en &tados Unl~os -con, 1~5 
b1erno, d1Jeron otros eJecuuvos al Milmo para incrementar su plncncia en mil suscriptores- c:s también subsidiaria 
~xpresar su lemo.r .de que Azcárraga uti· futaLlos Unidos. Rccirnlcm~m~ se unió de Televisa, al igual que Supcrc.hannel, el 

~~r~u~~ó~e.\c;!:'~st~~~ªs PJ~~~~r d~i :!J'~~vi~fó~"f:s~;!s1as ~ue compró la ca~fl !e Ícl~~::c d:~!:i~ne~ el~ i~:~to·. lo 
go~1emo m('l.kano", señala el diario an· dora de .'. gran e programa· más probablr rs que sintonice una de 'ª' 
gchno en un ot~nso rcponaje firmado U id tclcvis¿ón c:k cspai'lol_en Einadm 10 ~taciones de: Tde\i~. Si enciende su 
por sus corrcspon~les Mark Fianlcl, n os, cuya_ ª~ operac1onn K" en· cstCrco, ve una película, o asislc a la 

~~~ Ka1c:I y Tim Pad¡ctl, la semana p3· ~H'!hn~.~~~~1r~s~u anterior propicta- :~do:de TT!~~i~! ~:::i1:t t: ~::/~; 
"Los diferentes enfoques de Televisa. y Por 5.SO millones de dólatcs, el grupo, en el ano, es casi imposible escapar de 

Univisión rcspcclo de las no1icia\ queda· ~cabczado por el empresario caliíor· este conspicuo :oon. 
ron en evidencia duranle la recicn1e crisi~ mano A. Jerrold ~erenchio, adquirió Y eslo n lo qu~ no quieren los hispa· 
dC' la conlaminación ambiental en el Di\· una retl, nue.,.e e~1ac1oncs de re/c.,.imln) no~ de Esrndth Umdm. 
trilo FcderPI: el dirn.·1or de no1icieros de acc~so a 90 por ciento de lm hogares his· 
Televisa, JacoOO Zabludowsky, cn1re- pimc~ en Estados Unidos. 
vlsló con gentileza al regente M_anucl Ca· Segun los términos del conlrato, Azca
mat:ho Solis: no pre~ionó ni siquiera rraga es un socio limitado en Univisióu. 
cuando cs1e confC'W que el DDF carn:e Tele.,.isa sen\. propmaria del 2!í pur 
de_ un eian de largo plalO para comballf ciento de la red de Uni\isión, aunque la 
la mfictón. ley cstadunideme rcstring( su porcentaje 

"Unas horas mas tarde, un corrcspon- del grupo de estaciones a 12.!í por cienio. 
sal de Univisión acomtló a Camacho So- Esta operación pcrmhió a Azcánaga 
lis, cuando é11c m:orrCa el Metro y describir un circulo completo. En 1987 
presionó al runcionario en un eslilo cri· vendió la Spanish lnlerna1ional Network 
1ko, Cotalmente ajeno a Televisa. EslC" (SIN), con \Cde en Estados Unidm, al 
('plritu indcpcndiCntl' .\· ..:ombatho es d grupo Hallmmatl. Ahora, su deci5ión dL" 
ra..:tor que ha hecho que mucho' 1elev1· comprar en la red _de 1-'.slados Unido~ ha 
denles rrcliran !intoniz.ar a Uni\Í\ión, m causado una reacción de alarma entre los 
lugar de Telc\·i~ en Es1adm l'nido\", empresarios de la tclc ... isión hispánico\, 
afinna ('I diario, uno dt" lll\ trl" "gran· tanto en e~ noue .:orno e~1 e! \Uf, l¡ue ha· 
des" de f\lad01 llnido\ blan con\1deraL10 a Umv1sn'm como la 
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Durante el echeverriszro los dirigentes de TEIJ:.VISA se 

enfrentaron al Gobierno para oponerse a Wla eventual intervención 

estatal en sus negocios, nunca ranpieron lazos con el aparato 

gubernamental. En otro de los rocrnentos de m.lyores fricciones con 

la burocracia política, cuando la nacionalización de la Banca 

decretada p:>r José I..ópez Portillo (también se escucharon rurrores 

de que también pcdría nacionalizar la industria de la radio y la 

televisión), TELEVISA procuró publicitar la bien y no antagonizar 

públicamente. Inclusive en esos días TELEVISA tenía rrotivos para 

congraciarse con el Gobierno, pués había asegurado preferencia en 

la transmisión de señales vía satélite gracias al nuevo convenio 

que el Gobierno de López Portillo había suscrito. 

En julio de 1984, el Presidente de TELEVISA. suscribió un 

convenio de colaboración con Don Fidel Velázquez, cuya CIM ha sido 

siempre crítica hacia la radiodifusión privada. La central obrera, 

aparentanente, podría producir series de pr03rama.s de educación 

sindical y para propagandizar sus posiciones. 

Si TELEVISA lCXJra acuerdos con la CTM, mis fácil lo puede 

hacer con otros grupos del Estado y del sistema p;:>lítico mexicano. 
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Su influencia obliga a agudizar al análisis y a mejorar 

la discusión sobre ella. 

CUando un Gobierno pennite que cuatro canales se 

unifiquen, formando un monopolio, esta pennitiendo que un 

impresionante sisterra de canunicación de noticias quede en unos 

solos intereses. 

TELEVISA sale al aire diariamente 24 horas continuas de 

infotlMción en las que defiende los intereses de su grupo. 

La presencia que tuvo TELEVI.51\ cano dueña de las tres 

cuartas partes de SIN -aún cuando la ley prohibe, en Estados 

Unidos, que haya más de 20% de propiedad extranjera en cualquier 

estación de radio y televisión- el negocio del m:>nop:>lio privado 

mexicano es vender la prograiración al rrercado norteamericano. 

El rronopolio de la televisión difunde inforrMción 

antiobrera, lo cual únicamente se podrá evitar cuando los 

trabajadores cuenten con sus propios medios de ccxnunicación. 
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IA LlBERTllD DE EXPRESial. 

El ejercicio ajeno a los intereses generales de la 

libertad de expresión, debe ser eliminado, sus resultados impiden 

pluralidad de la sociedad. 

Los problemas de un perioclisrro insúficiente, corrupto e 

incapaz de satisfacer las necesiades de infamación de la sociedad 

se perciben también en la auto censura de los medios y los 

periodistas. 

No es sencillo lograr que todos los medios de 

canunica.ción alcancen objetivo de servicio pleno a la 

sociedad. se requiere un cambio de rrentalidad y de viejas 

costu:nbres, pero es indudable que sólo un ejercicio digno de la 

libertad de expresión pennite desarrollar los criterios necesarios 

para que la sociedad pueda tanar decisiones efectivas. 

Es básico que una formación confiable, veraz y o¡x:>rtuna 

deba atender a las necesidades reales del país. 

A la sociedad le toca exigir mejores medios de 

canunicac1ón, nuentras a éstos les con·esponde el deber de 

informar con honestidad. 
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El ejercicio responsable de la libertad de expresión 

implica condiciones específicas de servicio a la sociedad, que 

muchas veces son ignoradas en la b.ísqueda de intereses inmediatos 

y que tienen poco que ver con el ejercicio honesto hacia una 

sociedad con necesidades de información verídica. 

Es necesario entender la profesión del canunicador caro 

la de alguien que fonna opinión, que da a conocer la noticia no 

solo caro medio de transformación, sino caro elemento vital para 

la interpretación de las recilidades de la sociedad. 

Es indispensable que el canunicador haga sus propios 

atributos en su lal:or diaria, por que de ello depende que la 

infoz:maci6n sea útil y efect.iva y cuando no es así, la sociedad 

concibe el divorcio entre la realidad y el medio de difusión. 

Esto permite canprender la importancia que tiene la 

información en el excelente desempeño de las actividades de la 

sociedad, su papel dentro del nECa.nisroo que pone en rrovinúento a 

la Nación. 

La SOciedad Mexicana exige un pericxUscoo de frente, que 

no esté en contra ni en favor del pojer, ni tam¡xx:o dependiente 

del poder. 

La función de la prensa es dialogar con la soc1cdad; los 
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medios deben ser vía de formación y evolución de una conciencia 

pública. 

Más de 30 millones de trabajadores no tienen ni un minuto 

p.3..ra expresar su punto de vista respecto a la problemática 

nacional. 

Más de 600 horas semanales transmitidas por televisión y 

ni un solo pro;rama que analice la problemática nacional, social, 

econémica que nos envuelve, y que ofrezca, desde un punto de vista 

obrero. 

El derecho de la libertad de expresión esta legislado por 

nuestra Constitución, según lo dice el Artículo 60, caro sigue: 

"La manifestaci6n de las ideas no ~erá objeto de ning\llla 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 

que ataque a la rroral, los derechos de terceros, provc:que 

algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a 

la información será garantizado por el Estado." 

Lo más característico del hanbre, lo que lo distingue de 

los demás seres de la naturaleza, es la facultad de concebir ideas 

y pcx.terlas transmitir a sus semejantes. Por eso, la libertad de 

expresión es el derecho más importante para el ser humano, el m:ls 

antiguo y el origen y base de mucho más. 
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CUando los partidos p:>lí ticos plantearon la necesidad de 

que sus programas fuesen transmitiddos por Canal 2, concesionando 

a la errpresa, en el horario nocturno de mayor audiencia (20:00 

hrs.) se logró que la canisión de Radiodifusión se pronunciará por 

la pertinencia de esta propuesta, ya que representaba. una gran 

ventaja para los partidos politices en su tarea de difundir sus 

planteamientos.Ante esto surgió el despotismo de TELf.VISA, quien 

se propuso evitarlo y contrapuso que los programas fueran 

transmitidos a las 14:00 horas en el Canal 2, en un horario en el 

cual es rruy reducido el auditorio. 

La censura la ejercen los dueños de los rredios, en este 

caso las familias dueñas de TELEVISA, no la ejerce el C.Obierno. 

Al controvertido pericxlista Guillerm:> OChoa, despedido de 

TELEVISA en enero de 1989, luego de que en una clara desobediencia 

a las ordenes de Jaoob:> Zabludovsky, difundió una entrevista 

favorable a Joaquín Hernández Galicia, cuando este individuo 

acababa de ser sorprendido por la policía y el ejercí to. 

Nunca creyó que defender a "La Quina", el gran cacique 
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del sindicato petrolero, le costa.ría el trab3.jo en la televisión 

privada, el 11 de enero su programa ya no salio al aire. 

se manejó la orden de que su despido había venido de muy 

arriba (Emilio Azcárraga Mil.m:>); un claro ejemplo de caro se 

maneja la censura en 'l'ELEVISA cuidando los intereses de los 

grarxles magnates. 

También a Jacobo Zabludovsky le llegó su turno, la 

administración de Miguel Al.Bnán Velasco desplazó a tcdo el equipo 

dirigido p:>S Jacolx>, en la conducción de los principales 

noticiarios, sin embargo, menos de seis meses después de haber 

sido relevado en 24 JDlAS, este pericxlista vuelve a hacerse cargo 

de la información de TELEVISA. 

En otra ocasión, Emilio A.zcá.rraga estab:l furioso porque 

Jacobo Zabludoveky difundió en el Sistema de Noticias de F.a> 

(Dnpresa de Canunicación Orbital)lo podía enemistar con el 

poderoso mundo anticaetrista de Estados Unidos. 

Unos días antes había estado de visita en México carios 

Langle, quien es el consejero más influyente del Consejo de 

Ministros de Fidel castro Ruz. Zabludovsky con ese fino olfato que 

tiene para tcx:lo lo r;ericxiístico, olio la noticia y presiono aquí y 

alla hasta que tuvo las palabras en exclusiva del func1onario 

cubano. 

Sin emb3.rgo Dru. 1 io Azcárrag¿¡ considerú que la cmtrcv15ta 
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resultó procarista, ofensiva para el mundo libre y le ordenó a 

Jacobo Zabludovsky que enmendara el problema pués TELEVISA no es 

una agencia de relacl.Ones públicas de Fidel Castro. 

Así que la entrevista tuvo que ser arreglada de tal 

nanera que pudiera pasar la censura de Emilio Azcárraga de tal 

forma que no da1iará las convicciones p:iliticas e ideol6J1cas de 

los millones de televidentes que tiene Jacolx:i Zabludovsky. 

En las siguientes páginas se muestran algunos ejemplos de 

manipulación infoma.tiva y de cerro funciona la censura en 

TELEVISA. 

CUbél y TeleVi$a vuelven a la confrontación 
LA HABANA, 1 d~jJnb (Noll
me~.-EJ Cltrrt de~ 
""'"~·de b!empcUa muk:a· 
na T11tvtsa. por .. Oli;ación de las 
autorid!Millde~vls&Sa 
cuatro conesponsale9, nMvid 
Ulft'IPOS di conll'OIUCfón entre la 
compallla lelevJ>t'•Y La HabM&,. 

Las relaciones entro Cuba y la 
compalUa ttftvlslva tencll1ron a 
mojorw cuando el al'o pasado, du
rante ta prtmera Cumbre Iberoame
ricana dt Ouldalajata (W:dco}, 
oonve1U10n IObra lo9 vínculos al 
presidente Fld.t Castro y el empre
sario EmiUo Azc4rraga. 

En u11 marco, lu autortdades 

cubanas aceptaron en noviemblo 
,P.aSado la ptrman1ncla en La Ha
..,_ de dom rtpof\ltf'OS y " mismo 
nümero de camarógrafos, emplee
cl:Js do Tolovlsa. 

Dutant• sltte mena. .. Centro 
·do---(Cl'I) 
.IWQO a bl pMtoclStU la ..-. per· 
m&Mnl:I y, IU estancia &n tofrilorio 
cubano, deplndla cada dos meses 
de una dedslOn glblnwnental. 
En-porlOdo,los~ 

tu da TelCNlsa errvlaron, aegiln 14 
empresa 2.0 lnbrmaciOnas park> 
d'5tlcas, deSdo la altnc:lón a los Ji. 
!\os de Ch«nobvt huta tnlroisw 
con grupos op!)llftOtes. 

Diario El Nacional. 2-junio-92. 

Los parlodlstas de T•levisa fue
ron lol únicos que tuvieron accao 
al juicio de bl tra et.Canos que 11 
infiltraron en 1u terrliono en diciem
bre puado p«a INflzat actos de 

~domayopaado,11"'*"" 
,-. dol CPI, C..U Gar<la y,. 
paga, lnlonnó a )os cuatro eones· 
ponsales de la 111evis¡on que su vi
sa no serla renovada. pot k> qu• .... _ _..._,,,,La 
Habana. 

La dedsl6n de-Jentenó LI con
frontación hllt6ricl entre la O(npl~ 
sa de Alc61Taga y el gob._,.no ca
tris1a • 
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Diario ltl universal. 17-junio-1992. 

¡Ah, los cubanos de Miami 
temen censura de Televisa! 
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Diario ci.n<? 1'tlndial.2-jun.io-1992. 

Cie"a el sistema informativo ECO 
su corresponsalía en La Habana, Cuba 

bana, .., noviembre p.tlfdo, ... '°"""'°"""'" ............ ., \'la de trabejo e.di ln05. 
Sin embargo, 11nte le dtd"'6n 
dd gobterno de post9t'Q&r el 
tr6mtto, Eco d!tcldló cenar ... 
flnltlvamente la oficina, el 22 
doDS1emes. TelevlsllEcotlcnfr 

oomisponsallat en mu do 00 
pobet. "En nln,iuno, como en 
Cubo, hemos wfrido ¡wohlbl· 
clones, condi1.,.lnnm'8n10s o 
etrop4'os", · :!l\a.'6 Znblu· 
do'l1ky. El per!.JOal da \a etn· 
presa 1elwlsiva Vil u aneoen· 
tri 90 Mt1dc.o. ANSA} 

En los viejos tiempos, cuando el imperio de la televisión 

privada mexicana nacía y se diversificaba su participación en el 

negocio del espectá::ulo, la fanu lia Azcárraga tenia intereses en 

una marca cuyo logotipo es teda una convicción de vida: un 

fonógrafo y un perro con una leyenda: "La voz del arre". 
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Todo mensaje retórico es para influir sobre el público, 

de lo que se trata es de que los denás adopten la opinión del 

canunicador. Así que podesros afinnar que todo canunicador es un 

influenciad::>r. 

El influer:iciador debe canpetir para tener la adhesión del 

público, su tarea no es tanto la de reunir información a fin de 

que llegue de la foana más iJ!lpactante posible. 

La función social del influenciador es unificar opiniones 

y voluntades, cohesionar la vida cotidiana de los diferentes 

grupos sociales, asegurar la funcionalidad de un determinado 

sistema de vida. (16) 

El influenciador es el que representa a un grup:> social, 

al grupo de poder o rrejor dicho a los dueños de los rred1os de 

canunicación, convertido en un líder de opinión defendiendo la 

postura e ideol03ía del consorcio televisivo. 

Así la información emitida por el lider de opinión 

constituye una fortM de controlar la realidad social. 

16.- Prieto Qlstillo, Daniel. Retórica y M>nipulación 

Mctsiva. la Red de Jálas, Preui.a nJ.i.tara, México, 

D.F. 1987. Pág. J& - 42. 
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En este caso manejar.emos el nanbre Jacobo Zabludovsky; su 

voz y su rostro ya son familiares F'ra millones de mexicanos que 

noche a noche se duermen después de mirarlo y escuharlo, 

convencidos de lo que dice es verdad y solamente verdad. 

Y es verdad, para millones de espectadores si Jacobo dice 

que la situación econánica anda bien, así es, sólo a él se le 

puede creer que el dinero alcanza, que no hay razón para 

preocuparse: que no hay razón para disgustarse con la política 

ecaiánica del Gobierno; si el director de 24 IDlllS dice que gana 

el PRI ya no hay necesidad de acudir a los organismc>S electorales, 

y si asegura que ganando el PAN gana México, entooces ha llegado 

la hora de vestirse de azul. 
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La televisión mexicana cano medio de canunicación y 

manipulación social, ha sido determinante cano des informador de 

masas. No se debe perder de vista que para que exista una buena 

infonna.ción de los medios de canunicación, es necesario tanar en 

consideración los aspectos sociales, políticos y econánicos, 

para lograr la realización de los objetivos fundaIT"entales de la 

carunicación social, c:x:rro son, entre otros: 

a) La consolidación de nuestros valores¡ 

b) El acceso de las mayorías a la infonnación; 

e) El apoyo a la educación y a la cultura nacional. así cano 

también la integración de una conciencia critica acorde a 

nuestras necesidades reales. 
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El pericxlista es un profesional que si en buena parte 

trabaja por cuenta ajena, a sueldo ae algún medio de canunícación, 

también puede ejercer su profesión libremente. 

El pcricx:Hsta no es un funcionario público, ni pertenece 

a los poderes del Gobiemo. Y es precisarrente en esta función 

social donde se encuentra el Talón de Aquiles de su secreto 

profesional ya que a favor de esta función social debe .colaborar 

con el Estado en la persecución de delitos ¡Y.Jblicos. 

A nadie se le puede imponer contra su voluntad un secreto 

y, por tanto, el periodista puede rechazar un secreto que vaya 

contra la propia voluntad y resp:msabilidad del ciudadano. 

Hay otra argumentación contraria y es la de que el 

secreto profesional del pericdista debe ser aceptado y aceptable. 

Es oportuno llegar a la conclusión de que el secreto 

profesional del periodista habrá de mantenerse en las 

informaciones confidenciales que reciba. sobre la dignidad de la 

persona, su intimidad y los 1 imites de la libertad de expresión. 



CAPITULO CUATRO. 

BL DERECHO A LA I N F O R M A C I O H. 
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EL llERIDll A LA INFORlll\CICll. 

El Artículo sexto constitucional dice, caro sigue: 

ART. 6Q Constitucional.- La manifestación de las ideas no será 

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en 

el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público¡ el derecho a 

la infonnación será garantizado por el Estado. (17) 

El derecho a la infotn\:3ción lo han aceptado las más 

modernas constituciones del mundo occidental en algunos países 

ha sido ya reglamentado. ~rende: 

El derecho particular y de los grupos a tener acceso a 

los medios de canunicación, en determinadas circunstancias y 

cuando se trate de asuntos de suma importancia para la sociedad. 

En México, ¡x:ir ejemplo, se ha otorgado este derecho a to:los los 

partidos políticos, a fin de que puedan difundir sus ideas. 

El derecho de recibir información veraz. La propaganda en 

todas sus rranifestaciones, en nuestro país une fuerzas 

poderosísimas,tanto que puede diriglr fuerzas, conductas, rocx:lelar 

actitudes y conformar el pensamiento humano. 

17.- Cbnstitución Política de los Estados Unidos tt:?xic.anos. 

6~ F.dición. Editorial Porrúa S.A., 1992. 
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De ahí. la necesidad de sujetar la infornación -sea 

política o canercial- a criterios de veracidad, para evitar que 

los pueblos sean manipulados sin que reciban de ello y conducidos 

a .obrar de lOOdo inconveniente y contrario a sus intereses. 

El derecho a obtener de los órganos públicos infonnación 

neceearia para salvaguardar los intereses particulares o de grupo. 

Así po:r ejemplo, cuando se trate de detener la llam:i:da calidad de 

vida, concepto más amplio que el tradicional de salud, ya que 

canprende una serie de condiciones ambientales propicias para el 

desarrollo de la vida humana. 

Este derecho no puede ser absoluto y por tal ooti va debe 

ser reglamentado ya que todos los Estados actuan en algunos 

renglones sobe la b:!se del secreto y la confidencialidad. En 

política exterior o en asuntos militares, p:>r ejemplo¡ por eso los 

archivos no se publican sino transcurridos un lapso de tierr¡::o 

considerable, generalmente cincuenta años. 

¿ WE Cl\MBlQS a:tOIETOS roJAAN APR&:IARSE ~ LA VIDI\ 

POLITICA DE ME>Ua> l\lllRA QUE ESTA GlllWw.IZADO 

CIN;'l'l'ltJClawJIF}ll'E ESE DEll!XlD A LA lNFORMl\ClCfi. ? 

No habrá cambios. baste un divorcio entre la constl tución 
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real de un país y su constitución escrita. 

La cámara de Diputados podrá llevar las iniciativas 

presidenciales hasta las ervniendas constitucionales, pero mientras 

la información siga originándose en las mismas fuentes y siga 

padeciendo los mecanisms de control, los ciudadanos no podrán 

ejercer este derecho. 

El Artículo 6g COnstituional, esta estrechamente 

vinculado con el ?a que garantizá la libertad de imprenta. Amb:>s 

Artículos, copia fiel de la Constitución Liberal del 57, se 

encuentran prácticamente en tedas las Constituciones Mexicanas y 

no por ello puede afirmarse que en la práctica se ha ejercido la 

libertad de expresión y de imprenta. 

Ahora existen mecaniSfOOS de tipo ideológico, econémico, 

político y legal que no opinan sobre un texto determinado, sino 

sobre todo lo de la máquinaria informativa para garantizar que 

únicamente ejerzan el papel de emisores públicos aquellos órganos 

de difusión vinculados con las fuerzas reales del poder. 

LOs grandes medios de información llegan a aliarse entre 

sí y son voceros directos de algún grupo de poder, TELEVISA los 

convierte en los únicos privilegiados que pueden ejercer el 
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derecho a la información. sólo ellos tienen acceso a las fuentes 

de decisión. Los demás recibiloos la información que ellos 

consideran conveniente proporcionar. 

Si alguien lee cuidadosamente el Articulo sexto 

Constitucional, creerá que puede de manera individual ejercer su 

derecho a la infonnación. Y en la práctica se dará cuenta que no 

tiene los instrunentos adecuados. La ley señala claramente los 

requisitos a que se ajustan los partidos politicos para tener 

acceso a la televisión. 

Y aquí nos preguntamos: Oím> !>""3e lUI ciudadano ejercer su derecho 

a QDJ.tir y recibir infomacién veraz ? 

A 'l'ELBVlSA se le da todo tipo de facilidades, al modelo 

trasnacional de información se le abren aún más las puertas pero 

quienes intentan rati)et'lo se les cierran todas las puertas. 

Al Estado MeXicano parece no importarle ni siquiera el 

curso que sigue el debate del Nuevo Orden Informativo 

Internacional del Tercer Mundo, a los cuales ha querido 

representar, 

Mientras la política informativa se subordine a la 

transmisión y sostenimiento del poder personal o del GRUPO 
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TELEVISA, el país será vulnerable ante los embates del capital 

privado organizado y de sus proyectos continuos y coherentes. 

Al mismo tiempo sUfrirán una constante autocensura y una 

pemanente indefinición EXJr no saber si lo que difunden contradice 

los deseos no explícitos del gobernante en turno. 

Saberros que el modelo infortMtivo vigente en nuestro país 

es parte y resulta do del sistema econánico y poli tico en que 

vivim::>S. 
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Manejaremos dos hechos importantes que revelan que el 

Gobierno no tiene una política informativa definida. Por una 

parte, la integración y puesta en marcha de las Tres canisiones 

del Consejo Nacional de canunicación Social y por otra, la 

distribución del do:::unento "Lineamientos de Carwlicación Social 11 

entre algunos funcionarios del Gobierno, así cano los continuos 

cambios en Canunicación SOcial de la Presidencia. 

Al inicio de la Reforma Administrativa se anuncia la 

centralización de la infamación en una sola dependencia: 

Gobernación. con ello se da, en apariencia, un gran paso: terminar 

con la nultiplicidad de organisroos y duplicidad de funciones que 

SlIDJieron durante los últitros gobiernos. 

Sup.iestamente, loo medios infonnativos mejor 

administrados, llamesé TELEVISA, colaborarian en la 

instrumentación de la Alianza para la Produción y en Refonna 

Política, vías que planteó el Gobierno para la salida de la 

crisis. Pero nunca se hizo referencia, ni a las causas que 

llevaron a los funcionarios gubernamE!ntales a ubicar radio y 
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televisión en la Secretaría encargada de la política interna y no 

en la responsable de la educación y la cultura. 

La política de información masiva del Estado Mexicano ha 

estado subordinado a los lineamientos trazados desde los años 

treintas por los consorcios financieros industriales 

norteamericanos, que prácticamente explotaron las concesiones 

obtenidas por un nexicano, anillo Azcárraga, empleado de la RCA en 

1930. Los últiroos gobiernos no han hecho más que intentar 

rectificar el nrnbo anticultural, antinacional que ha seguido 

desde entonces los medios de infoanación. 

No se ha diseñado una política para los medios de 

información, al margen de la actividad ertilresarial. Tal parece que 

sólo se busca contrarrestar las iniciativas de los actuales 

concesionarios, sin tener un proyecto congruente con las 

necesidades del país. 

se trata de enfrentarse a un grupo que cuenta con una 

organización y cohesión logradas a través de casi sesenta años. El 

objetivo es recuperar el derecho que tiene todo el Estado a 

mantener los lineamientos básicos de la identidad nacional. 
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El manejo de información gubernamental no ha sido 

eficiente, pero no por falta de recursos y de personal destinado a 

las oficinas de prensa, sino por los siguientes aspectos: 

a) El desgaste de los mecanisnos que para el control de la 

información instauró el Estado Mexicano durante el 

Gobierno de Lázaro cárdenas. 

b) La división que existe en el seno del aparato 

gubernamental respecto a la política general del régimen. 

Los mecanisrros de control inforrra.ti va instaurados a fines 

de los años treinta, respondieron a la necesidad que tenía el 

Gobierno en su etapa de consolidación, de organizar los distintos 

sectores sociales por rama de actividades. 

El Gobierno integrado por p;:>lí ticos tradicionales, 

industriales, exdirigentes empresariales no puede manifestarse 

uniformerrente ante la entrega que está haciendo del país al gran 

capital que está detrás de todo manejo informativo rrexicano. 

No es cuestión de afinar el control de la maquinaria del 

Gobierno. Se trata de un problema estructural, no de orden 

infonnativo. 
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Con el correr de la electrónica en un país marcadarrente 

anal fa.beta cano lo es México, dichos rredios se han convertido en 

los principales agentes de penetración ideológica, gran 

manipulador de información, marcando pautas desinforma ti vas a la 

mayor parte de la población mexicana. 
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Sl'l'\Jl\ClOO DEL r«JfM) <E>EN l1iFORHl\Tl.VO Y DE lA 

POLITICA Nl\CIOO!\L DE ~CN EN MEXICO. 

Tres elementos explican el silencio del Estado Mexicano 

ante la situación del Nuevo Orden Infonnativo y de la Política 

Nacional de Ccrn~icación en México. 

El primer aspecto es la influencia del modelo informativo 

norteamericano establecido con anterioridad a la consolidación del 

Estado 1-bderno. 

Otro aspecto es la naturaleza del sisterM político 

mexicano. 

Y. por último la fuerza, cohesión y definición de los 

grupos empresariales que tienen las concesiones de los medios de 

información. 

En el ámbito informativo, la década de los años setenta 

se caracterizó por la confontación de ¡:osiciones de las potencias 

del blo:¡uc trasnacional y de los países del tercer Mundo. México, 

país relevante dentro de estos últiroos, y se ha mantenido al 

rMrgen de la polémlcn internacional. 

En la década de los años setenta ei discurso político 

oficial incluyú cantidad de citas a la situación de los medios de 
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difusión cano no lo había hecho el resto del siglo, estas 

referencias sólo estuvieron errnarcadas por los lineamientos 

trazados por los países tercennundistas en el seno de la UNESC'O. 

Mientras la XVIII conferencia General celebrada en 1974 

apuntaba la necesidad de explicar las politicas nacionales de 

canunicación y la Y.IX concluía con la integración de una canisión 

internacional para el estudio de los problemas de la canunicación, 

México presenciaba sin contar con un Nuevo Orden Informativo 

Internacional. 

Las causas antes mencionadas de esta situación, tienen un 

origen canún distinguible con nitidez a finales de los años 

treinta y principios de los cuarenta. Origen que se encuentra en 

el m:delo de desarrollo que sigue el país en la etapa de su 

ascendente industrialización. En el proceso de acl.m\Ulación de 

capital que se da en esta etapa jueqa un papel muy importante la 

forma de financiamiento que sigue la industria de la televisión en 

los años cincuenta, ya que permite por la vla de la publicidad, 

acortar marcadamente el ciclo de circulación de capital. U8) 

cabe mencionar que TELEVISA que mono¡x>llza las 

concesiones de televisión ha organizado encuentros internacionales 

18.- Reyea Mata, Fernando y otros. El Nuevo OrdC!l 

Informativo Internacional... rondo de CUlLurn 

F.oonánica. Méxioo, D.F. 1985. 
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a los que invita a conocidos intelectuales y garantiza la 

asistencia de un número considerable de público académico. 

Esta estrechez de vínculo entre el sector académico 

dedicado al estudio de la canunicación y los intereses del 

consorcio informativo se da con mayor elaboración y profundidad en 

el seno de los grandes países industrializados. 

El caso de Estados Unidos es elocuente, con un Gobierno 

presidido por un miembro relevante de la Ccmi.sión Trilateral. 

La historia de las tres últimas décadas revela que la 

burguesía latinoarrericana que controla los medios de difusión han 

seguido al pie de la letra los dictados de los organisnos creados 

con un capital y respaldo estadounidense. 

Ante la ausencia de una posición estatal las 

realizaciones empresariales van cobrando mayor fuerza y el modelo 

trasnacional en que éstas se inscriben se van arraigando de tal 

forma que, en la práctica, México se identifica más con la 

posición de las grandes potencias, que con los paises del Tercer 

Mundo. 

¿ c.ém:> se expUca esta evidente C01trad.icción ·1 ¿A. qué 

se debe que en nuchos de los linG1nlientos de política interna y 
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externa México tenga ""t'lias ccncordancias cai la posición 

socialdemScrat.a y en el terreno informativo se inscriba en el 

bloque trasnacional .. 

Las causas se encuentran en dos particularidades del 

sistena político mexicano: su capacidad para neutralizar y frenar 

demandas. p.:>p.Jlares y el sostenimiento de un régimen central

presidencialista y unipartidista, con apariencia de republicano

federalista-pluripart1dista. 

El sistem;; politico mexicano tiene la capJcidad de 

neutralizar las demandas populares incorporándolas a las 

organizaciones de nasas controladas por el mism:> aparato estatal 

bajo la forma de partido en el Gobierno. 

Es im¡::or~ante señalar que la segunda causa es de tipo 

estrictamente político por la que se da la autc:marginac1ón del 

Estado Mexicano de la discusión mundial sobre poli ticas de 

canunicación y un nuevo orden infol.11li1tivo, se encuentra el terreno 

de la sucesión del poder político. El cambio se realizá cada seis 

años, la designación del candidato que el partido ¡:ostula lo hace 

direCtamente el Presidente en turno, el1g1endo él mistro de entre 

secretarios de Estado que canponen su gabinete. 
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A diferencia de otros muchos países, México no cuenta con 

un ministro de información. Los medios de difusión si bien 

formalmente están a cargo del Secret.ario de Gobernación, puede 

decirse que están bajo el control directo del Presidente de 

México. 

Así, al no haber ministro encargado de explicitar la 

política informativa del Estado, ésta queda implícita en las 

realizaciones de los consorcios infonnativos, llfurese TELEVISA, 

cuya línea de trabajo se inscribe dentro del m::xlelo trasnacional 

de canunicación. se garantiza con esto, la sucesión presidencial, 

pués evita que el ministro de infonnación pueda hacer uso de los 

medios de difusión para fortalecer su candidatura presidencial. 

Al no contar el Estado con una entidad adecuada para la 

fonmtlación y ejecucuón de una política nacional de canunicación, 

ésta queda implícita sujeta a la actuación de grupos 

infoxmativos mejor organizados de la sociedad civil. De igual 

manera, la responsabilidad de defender la postura de México en los 

foros internacionales queda diluida en precarios funcionarios y lo 

que sucede generalrrente es que el país carece de representación 

autorizada. 

Estas particularidades de la sucesión presidencial que se 

menciona, produce también otra situación negativa para la 
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autOOeterminación nacional. El cambio de Gobierno que se da cada 

seis años trae consigo un cambio de cabezas de la administración 

pública federal, que quedan suplidas por un equipo canpletamcnte 

distinto, que puede tOMr o no en consideración lo realizado por 

sus antecesores. En materia de medios de difusión nasiva ha 

sucedido ésto últiITo, por lo que las contradicciones 

administrativas y jurídicas son minerosas. En contraparte a lo que 

sucede en el sector gubernamental aparece en el ámbito empresarial 

privado un proyecto definido, cor.tinuo, y en constante 

m::dernizaci6n, sostenido por un consorcio con amplia experiencia, 

no solo en lo que canpete a sus labores informativas sino en las 

fonna.s de hacer política para mantener una posición hegem5nica. 

Esta destreza ha sido evidentemente durante los últi.rros 

25 años, en los que los distintos Gobl.ernos han intentado enrrendar 

jurídica:rente el error histórico de haber cedido casi en exclusiva 

los medios de difusión más penetrantes con que hoy cuenta la 

scx:iedad de masas. Los políticos coinciden en que cada vez que 

desde el Gobierno se intenta una m:.xlificación o ajuste al régimen 

de concesiones, el resultado es una efectiva presión empresarial 

que impide cualquier cambio sustancial. 

Las políticas gubernamentales en materia infonret1va 
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durante las últimas tres décadas intentaron fortalecer el aparato 

estatal, tanto en lo relativo a expansión de Jredios informativos 

caro en la ampliación del pcxler de decisión por la vía jurídica. 

Tales intentos lejos de alcanzar su objetivo, tuvieron 

consecuencias: Facilitaron la consolidación econánica-politica del 

m:mopolio con el que se pretendía ccrnpa.rtir la hegem:>nia de la 

información y dieron argunentos a las organizaciones sociales para 

cuestionar el funcionamiento de los medios de información. 



CAPITULO e 1 Ne o. 

LOGROS y RETOS DE TELEVISA. 
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Es Wl hecho evidente que la canunicación electri5nica ha 

cambiado nuestras vidas, nuestra visi6n del mundo, de la historia 

del acontecer cotidiano, a lo largo de los últin'os cuarenta años. 

COn el avance, desarrollo y generalización de la televisión, 

nuestra visión del Planeta se ha trasnfonMdo y nos heroos 

convertido en testigos de la historia y del devenir de la 

hunanidad. 

Las noticias nos llegan de una manera casi simulánea en 

ocasiones incluso en vivo, al rniSll'O tietp:'I en que los hechos se 

desarrollan. 

La televisión a través del auclio y la imagen ha dado Wla 

nueva dllnensiál de la noticia, el pe.ricxlisrro aprendió a hablar y 

tra.nsmi.tir a través de un nuevo lenguaje. 

Pero, desgraciadamente, la i.rMgen que da la impresión de 

objetividad al televidente suele ser no en pocas ocasiones 

engañosa o parcial, distorsionando, falseando, simplificando, o 

mutilando realidades. La infonnación se convierte en 

desinforniación y resulta frecuentemente no sólo distorsionadora 

sino incluso manipuladora. 
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Importantes campañas publicitarias con fines políticos e 

ideológiros han sido montados para convencer al mundo entero de 

esquemas que diseñan desde centros de poder político. Y la 

cammicación, o habría que decir, la info~ción televisiva se 

convierte en su contrario, en DES.INFaWACI~. 

Así, la derocratización que supone el acceso inmediato a 

las noticias nos escan"Otea, cuando la información se sesga, cuando 

la imagen se arrE!9la y nos presenta sólo un fragrrento de una 

canpleja realidad. La imagen televisiva es utilizada caro arma 

política y el televidente queda inerte y aprende a ser incrédulo 

y desconfiado. 

El espectador es el elemento más importante, pero es el 

elemento de la televisión que menos se conoce. Si el espectador 

fuera estUdiado de manera profunda, posiblemente resalta.ria 

algunos fenérrenos que aún no se conocen. 

Las nuevas tecnologías colocan a un espectador difuso que 

a través de un pequeño aparato está constantemente cambiando de 

canal a su televisor. ¡ Qué es lo que ve l ¿ Qué le interesa 7 ¿ 

Qué quisiera preguntar ? 
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La televisión ha pasado de ser la diversión para 

convertirse em pcxler. Los políticos entienden su relevancia, los 

empresarios la tienen caro la forma de presión de negocio, el 

sector obrero entiende su importancia, pero no tiene un gusto real 

por ella. Los partidos políticos se preocupan por ella sólo cuando 

se habla mal de sus organizaciones o se gesta un proceso 

electoral. Sin Embargo, a pesar de estas diferencias en loa 

planteamientos todos coinciden en que la televisión ahl está. Está 

en la vida cotidiana de los mexicanos y está en los m::mentos en 

que un hecho importante ocurre y la televisión con sus imágenes lo 

define. 

Denocratizar es saber quien tiene el medio y que va hacer 

con él. A quien le da juego y a quien no. 

En el caso de 'l'ELBVISA sus intereses estan claros, 

quiados p:lr la irracional lla.rrw:Ja por ellos racionalidad de la 

tasa de ganancias, p:Jr lo tanto su principal objetividad es la de 

hacer grandes negocios. No necesitan demx:ratizar, al contrario, 

la centralización y la concentración son mis adecuadas en asuntos 

tan cercanos al poder y donde las intrcmia1ones les pueden 

acarrear pérdidas irreparables. 
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Para la televisión de servicio público el reto 

fundamental consiste en poder incor¡::orar la participación de la 

gente, sus organizaciones y que esta forma pueda asegurar su 

presencia en proyectos de largo plazo. 

otro aspecto que es un reto para la televisión consiste 

en afianzar lo regialal y lo local#' en el contemto de la Nacióo. 

Que la televisión pueda definir su ámbito propio de operación y su 

roodo de hacerse parte y productora de cultura. 

Una televisión que asuma cooo riqueza las diferencias de 

las canunidades, de las costU'Ilbres, de lo letrado, de la tradición 

oral, de las demandas, seria una forma de estimular la dem:icracia 

cotidiana a través de una televisión regional, en donde se 

propicien encuentros de unas regiones con otras. 

Otro aspecta es encontrar font'kls de organización, otras 

formas de temas decisiones, en donde la estación éste ordenada 

desde la elaboración del misroo producto, supeditado lo técnico y 

lo administrativo, sobre todo teniendo en cuenta que lo técnico 

suele ser sinónim:> de dependencia tecnológica y lo administrcitivo 

de bur~racia 
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En una ocasión el Presidente Luis Echeverrí.a se propuso 

controlar a los medios desafiándolos. 'l'Et.EVISA le respondio con 

acritud y la confrontación tuvo lugar al transmitirse el entierro 

del señor Eugenio Garza 5ada, asesinado por la guerrilla. 

El señor Mar<Jaín Zozaya, representante de la IP, regañó 

al Presidente y lo acusó de fane.ntar la guerrilla con su discurso 

tercerm.mdista. se intento euspender la transmisión pero TELf..VIEA 

no se dio por enterada de los llanados frenéticos desde la 

Dirección de Ccmunicación de la Presidencia. Allí se stableció el 

falso y real equilibrio de fuerzas~ al Gobierno no le conviene en 

lo absoluto agredir a la televisiái privada; a la televisión 

privada le va mucho mejor si se al1a con el Gobierno. 

Políticos y enpresarios confían excesivamente en los 

poderes manipuladores de la televisión. Por ejemplo, en manentos 

de graves conflictos sociales, en 1968, 1985 y 1988, algo ha 

quedado claro: la televisión no evita ni nediatiza el i.srpllso 

colectivo, que fotma fuera de su alcance, y se desarrolla: sin 

tanar en cuenta adrroniciones, regaños, amenazas. 

En 1968, fOr ejemplo, de mcx:lo casi unánime la prensa, la 

radio, la televisión condenan al movimiento estudiantil y llaman a 

los estudiantes agitadores, provocadores, vagos, terroristas. Y 
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con todos estos insultos nada consigue (algo le faltó a la 

intimidación paternalista: transmitir en vivo y en directo la 

natanza de Tlatelolco). 

En septienbre de 1985, la televisión tampOco evito la 

gran explosión de inconfonnidad ante la lentitud y la corrupción 

del régimen, incapaz de atio_nder con eficacia a la ciudad 

arrasada. 

Y en 1988, no ot:IStante ante las ambiciones llWlipuladoras, 

fue mínimo lo obtenido con el uso de la televisión. 
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T B L E V I 5 A : EXI'l'OS, TR!PIB7.0S Y DESAvmm::IAS. 

Durante el año de 1991, febrero y enero, TELEVISA veía 

transcurrir errte:J.io de nuevos éxitos econérnicoe, aunque también de 

aparentes desavenencias entre dos de sus dirigentes: Dnilio 

Azcárraga Milm::> y Miguel Alemán Velasco. 

Alero.in Velasco revelé que el consorcio obtuvo, durante 

1989, ingresos brutos p:>r un billón 587 mil millones de pesos, es 

decir, 48.9% más que el año anterior. De igual forma precisó la 

proporción en que, junto con Emilio Azcárraga y O'farril, 

participa en el control accionario de la empresa: posee el 52\ 

Azc:árraga; 20.l\ O'farril y Alemán 17.9\ 

Durante la primera decena de octubre varios medios de 

prensa infotmll'on de probables desavenencias entre los señores 

Alemán y Azcárraga que aparentenente pcdrían poner punto final a 

la sociedad que han mantenido por muchos años. una de esas 

informaciones, publicada el 112 de octubre de 1991, que indicó que 

posiblemente Azcárra91.1 se quedaría con los Canales 2, 4, 9, 

mientras que Alcrrán, conjuntamente con Réxnulo O' farril y el 

empresario minero Jorge Larrea, mantendría en su poder el 4 ,al que 

se añadería el 22 que supuestamente, adquiriría al Gobierno. Una 
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nueva versión aparecida el de octubre afirmó que no habría 

separación de los Canales y que el problema se resol vería con la 

canpra, por parte de Azcárraga, de las acciones pertenecientes a 

Alemán y O' farril. Finalmente el 10 de octubre, el Diario La 

Jornada cito declaraciones de Alemán y Azcárraga formuladas en 

Nueva York, en las cuales amOOs empresarios negaron que deseen 

canprar las acciones del otro o deshacerse de ellas. 

El 19 de noviembre de manera sorpresiva, el canal 9 de 

TELEVlSI\ abandonó el carácter cultural que habia asumido desde el 

4 de abril de 1989 y volvió a ser canercial. La empresa no ofreció 

explicación alguna acerca del repentino cambio de la programación 

de ese Canal. 

1991 concluyó para TELEVISA con un breve enfrentamiento 

con la Secretaria de Hacienda y crédito Público y la asociación 

Mexicana de bancos. El 8 de octubre, la pretención del consorcio 

de elevar en 136\ el monto de sus tarifas provocó que el Titular 

de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe A.rrrella, instruyera a 

los bancos del país para que se abstuvieran de anunciarse en 

televisión. Inicialmente TELEVISA rechazó la oferta de J4 millones 

de dólares que hicieron los bancos para ase<.3urar su publicidad 

durante 1991. (19) 

19.- Publicado en la Revista Proceso NO 793, enero 1992. 



188 

FRACASOS DE T E L E V I S A. 

Pero no todo ha sido alegría y tributos. En 1990, la 

cat¡:>a.iiía no fue capaz de generar el suficiente efectivo para 

o.znplir con sus obligaciones y utilizó el efectivo depositado por 

sus clientes bajo el Plan Francés (dos anuncios por uno). Esto se 

debió en parte por el fracaso de la familia Azcárraga en el 

periódico que canpró: 'Ille National, el cual tuvo que ser liquidado 

en el mes de julio de 1991 con una perdida de poco más de 260 

mil millooes de pesos. 

'l'ELEVISA. también había tenido problemas legales en 

estados Unidos; fue demandada por intentar controlar ilegalmente 

toda la televisión en español. El consorcio contri::olo la Spanish 

International Network (SIN}, con dos millones de dólares en 1980. 

A través de la SIN, TELEVISA. intentaba controlarla Spanish 

Ccmlnications Corporation (SIIC), que pc>see cinoc de las once 

estaciones que transmiten de tiemplo canpleto en español en los 

Estados Unidos. 
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TELEVISI\ : SU lMl'O!m\NCIA F21 MEXI<Il. 

TELEVISA, el consorcio televisivo más importante y mis 

grande de habla hispana de Amé.rica Latina, cuyas CXXlCeSiones para 

operar sus principales canales de televisión en México terminaran 

en 1995 y 1999, abre ¡:or prilrera vez las puertas de su hérmetioo 

monopolio con la intención de colocar 34 millones de acciones en 

los mercados bursátiles más i.np:irtantes del mundo. 

calificados caro "Acciones de la Serie L", El GrUpo 

Televisa, en manc;>s de ¡xxlerosas familias, sal lanzadas a l~ 

mercados de Nueva York, Londres, TOkyo y México en Diciembre de 

1991, con un precio que fluctúa entre los 20 y 23 dólares por 

acción. 

De colocar en su tatalidad esta emisión, 'l'ELEVISA 

obtendía una ganacia econémica de 680 millones de dÓlares y 

redondearía su capital accionario en 300 millones de acciones, 

considerando 240 millones de acciones A y la emisión de 60 

millones de acciones L. 

'l'ELEVISI\. alerta a sus posibles canpradores, en especial a 

los de Estados Unidos, que considera muy cuidadosamente tcxla la 

infamación de su oferta, especialmente los rubros denaninados 

Gobierno Mexicano y Factores Econánicos; Flutuaciones de la 

Moneda; Tasas de Interés. 
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El Gobierno Mexicano continúa eje.rciendo una influencia 

considerable sobre muchos aspectos de la ecorianía. 

De esta manera, las medidas del Gobierno Mexicano en 

relación ccn la econanía pued.e tener un efecto significativo sobre 

las entidades del sector privado en general, y sobre la campaña en 

particular, así caro las condiciones del mercado, precios, 

qana.cias y acciones mexicanas, incluyendo las de la propia 

cmpa..ñía. 

Las poHticas econáni.cas del Gobierno Mexicano y 

cualquier futura devaluación del peso contra el dólar podría 

afectar el valor en dólares de las ganacias e inversiones de los 

inversiooistas. A partir del 11 de noviembre de 1991 el Gobierno 

abolió el sistem de control de cambios, y la devaluación diaria 

se redujo a 0.20 centavos de peso por dólar, para ser controlado a 

través de un mercado de transacciones abierto bajo la vigilancia 

del Banco de México, sin embargo, el peso ha estado sujeto a 

grandes devaluaciones en el pasado y pudiera estarlo por 

fluctuaciones en la Tasa de Cambio entre el peso y el dólar 

afectará el valor en dólares equivalente al precio en pesos de las 

acciones L en la Bolsa mexicana de Valores y, por tanto, 
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seguramente afectará el precio de mercado para los inversionistas 

norteamericanos. 

INFU\CIClt : 

En este renglón 'ttl.t.VISA muestra un poco de optimismo 

ante sus posibles canpradore. Sin embargo, el Programa de 

Estabilización adoptado a fines de 1987 redujo significativamente 

la inflación. A pesar de que el Gobierno Mexicano ha 

lmpl~tado este Programa para reducir la inflación, no se 

puede asegurar que la inflación mexicana decrec"9rá en fama 

significativa de sus actuales niveles. Si la inflación se 

incrementa el desarrollo de la canpa.ñía y el mercado para las 

acciones L en manos de inversionistas norteamericanos ?X)iera 

verse afectado seriamente. 

En relación con sus p.rogramss de estabilización Econánica 

introducidos a finales de 1987, el Gobierno Mexicano ha impulsado 

políticsas que han dado resultados unas altas Tasas de Interés. 

Dichas Tasas incrementaron los costos de financiamiento de la 

canpañia, afectando sus ingresos netos. A pesar de que las tasas 

de Interés han decrecido en forma significativa en 1990 y 1991, no 

se puede asegurar que seguirá ba)ando o que no al.mentarán su 

nivel. 
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Sin enbargo, la e<npañía asegura a los posibles 

canpradores que las acciones serie L, que sus dividendos serán 

iguales a los de las acciones Serie A, de acuerdo con los 

resultados de la operación, condiciones financieras, requerimentos 

en efectivo y otros factores y serán pagadas en pesos mexicanos. 

'l'f'J.EVISA es de gran inportancia para México porque es un 

consorcio de ccm.micación masiva mas grande de toda Latinoamerica, 

con intereses en producción y transmisión de televisión, 

distribución internacional de programas de televisión¡ televisión 

por cable; producción y transmisión de radio¡ grabaciones 

nrusicales; publicación de revistas, anuncios espectaculares y 

prO'llX:ión de eventos especiales. 

según la infonnación recabadi., TELEVJSA asegura que le 

90\ de todos los aparatos televisores que hay en México estuvieron 

sintoo.izadoe en sus canales por lo menos hasta septiembre de 1991. 

En 1990, El Grupo Televisa tenia en caja, sólo en 

efectivo, 79,619 millones d~ pesos y en total de sus efectivos 

slltaban para entonces tres billones 837,838 millone!3 de pesos. 

Estos activos son los más disímbolos: TELEVISA posee los 

tradicionales canales de televisión 2, 4, 5, y 9; es dueña 

absoluta de 169 estaciones de radio y socio mayoritario de otras 
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12 estaciones en todo el país. Tiene la cc::mpañía nés grande de 

televisión por cable, y es la tercera en in{x:>rtancia en la 

producción de música grabada.Es dueña del estadio azteca; p:isee 

igualmente dos equipos de futbol. En la teJilOrada 90-91 la 

canpañía pranicionó 48 corridas en la Ciudad de México y 20 en 

otras plazas del interior de la República. 

A través de algw\llS subsidiarias publica la revista Eres, 

de la que declara vender 6 000 000 de ejemplares. También tiene el 

CCXltrol absoluto de la en¡::>resa Vendar, especializada en anuncios 

espectaculares. Las dos publicaciones arriba mencionadas son 

responsabilidad de la señora Laura Diez Barroso de Laviada, 

miembro de la Familia Azcárraga. 

Sus operaciones televisivas las realiza en tres lugares 

de la Ciuadad de México: 11 estudios en san Angel, cinco en 

Chapultepec, y uno en el estadio azteca. cuenta adenás con un lote 

de tres edificios que albergan a seis estaciones metropolitanas y 

los estudios de prcxlucción. Es propietaria de varias torres de 

transmisión en las Ciudades de México, Guadal ajara, M::mterrey, San 

t..uis Potosí y Veracruz. 

Posee igualmente un estudio de grabación en la Ciudad de 

México. Tc:do esto representa un valor de un billón 664 767 

nu llenes de pesos. ( 20) 

20.- Datos propxcionados por el Diario El Financiero. 
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Para TELEVIS1\ la canpetencia en la industria de la 

televisión ccurre en primer lugar en mercados geográficos 

individuales. La canpañia generalmente canpite con estaciones 

propiedad del Gobierno Mexicano. En efecto, el Gobierno p:>see y 

opera 241 canales en todo el país, incluyendo canales en la cuidad 

de México. La programación de los canales gubernamentales 11 y 13 

se repiten en 3 y 83 canales respectivamente, en tc:rlo el 

Tr.rritorio Nacional. 

Por otra parte, hace saber que el Gobierno Mexicano ha 

anunciado vender 78 de las canales de su propiedad, incluyendo el 

7 y el 22. 

TELEVISA. reveló que dentro de su estrategia empresarial contm¡:>la 

expander al mundo sus transmisiones de televisión originadas en 

México, con el fin de increment.ar sus ventas publicitarias. Para 

ello planea convertir una de sus estaciones de televisié:n en la 

Ciudad de México en una cadena a nivel nacional, ccml la de Canal 

2. La canpañia considera que esta nueva cadena de televisión será 

particularmente atractiva para áquellos anunciantes que desean 

llegar a t.000 el pais con sus productos, en tanto que Canal 2 

seguirá siendo igualmente atractivo para los anunciantes que 

desean llegar a teda la ¡x:iblación de habla hispana en el mundo. (21) 

21.- Infamación proporcionada JX>r TEt..EVISI\. 
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TELEVISA ya ha solicitado las licencias respectivas para 

operar las estaciones que integrarán las estaciones de dicha 

cadena y ha recibido indicaciones preeliminares de que el 

Gobierno Mexicano se las otorgará. Sin embargo, no hay seguridad 

de que esto vay ha suced.er. 

Tanbién tiene plan de adquirir y operar estaciones de 

televisión cerca de la fontera con Estados Unidos, con una 

programa.ción en inglés dirigida a los televidentes 

norteomericanos. ( 22) 

22.- lnfOOllo>Ción prcporciooada por TELt.VISll. 
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En otro aspecto, TELEVISA declará haber establecido dos 

sociedades conjuntas con canpañias norteamericanas distribuidoras 

de productos de consuno. TELEVISI\ proporcionaría tiempo de 

pantalla para anunciar los productos y las canpañias serían las 

responsables de la distribución. 

l.OS posibles proyectos es un canplejo en Santa Fe, en el 

soroeste de la Ciudad de México, que tiene ¡x:ir objetivo reemplazar 

el espacio que tiene actual.Ioonte, y dar cabida a diversas 

instalaciones de prcx1ucción de televioión para la transmisión de 

noticieros y eventos especiales. El costo estipulado es de 100 

millones de dólares y esperan realizarlo en un lapso de dos a tres 

años. Los intereses de TELEVISA también han florecido en otras 

operaciones caro lo son los transportes Aeranar, S.A. y otras 

auchas enpresas. 
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Según una publicación del Diario El Financiero, TELEVISA 

planea participar en el proyecto del Satélite Hispasat. l-Vll-

92. 

Planea Televisa partic~ar en eJ 
proyecto del satélite Hispasat 
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¿ QUIENES MANEJAN TELIWISll ? 

Actualmente TELEVISA es rranejada ¡x:ir una Junta de 

Directores canpuesta por diez miembros y sus alternantes, misma 

que es elegida en una asamblea ordinaria de accionistas. Dicha 

Junta es responsable de la administración de tcdos los negocios de 

la canpañía. 'mLEVlSA infonria que espera atmentar a 19 el número 

mienbros de la junta de Directores, dos de los cuales serán 

electos por los poseedores de Acciones serie L y el resto, por los 

poseedores de acciones Serie A, y se estiml que dicha Junta 

incluirá personas que actualmente no son directivos, empleados ni 

accionistas de 'lll.EVISA. 

Grupo Televicentro, S.A. de c.v. 

Laura llzcárraga de -

Elnilio Azcárraga Milno 

Alejandro Burillo Azcárraga 

Miguel Alem.ln Magnani 

flnilio Azcárraga Jean 

José Antonio Cañedo ltrite 

GUillenoo Cañedo '*tite 

T O T A 

* rumrE: Diario El Fin.;1nciero~ 

0.08\ 

32.51\ 

21.87\ 

16.28\ 

ll.39% 

9.99% 

J.94% 

J.94% 

100.00% 
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TELEVISA. es una enq:>resa muy grande que ha crecido gracias 

a su gente, y no a un IMPERIO CXJimRCIAI., ••• ? seguramente este 

crecimiento ha provocado el coraje de los intelectuales, pero es 

una empresa 100% mexicana, con espíritu nacionalista. 

anillo Azcárraga es un accionista im¡:ortante de la 

American Airlines, una de las principales aerolineas de los 

Estados w1idos, propietaria de la cadena hotelera Flagship y con 

intereses en la Olcysler de México. 

los o•farril implican vinculación con el sector de la 

prensa escrita a través de su empresa periodística N:>VEDADES y la 

F.ditorial Mex-Ameris, además de tener intereses en el negocio de 

los autaocwiles, a través de Chrysler y la v.w. 

Está familia asegura una variable financiera al Grupo 

Televisa mediante su participación en Financiera Internacional, 

Banco Hipotecario Fiduciario y de Ahorros y Banco de Puebla. 

Por otra parte, nnilio Azcárraga es considerado caro el 

Magnate Mayor de América Latina con una fortuna de 2 mil 800 

millones de dólares. 
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Es determinante que el perioclisroo en México está 

profundamnete ligado al Poder del Estado. Su relación no es 

canpletamente dependiente y sin embargo no existen lazos que van 

más allá de los nexos entre espectador y locutor. 

El noticiero en nuestro país tiene una unidad de 

información que no es más que la presencia ccnstante del 

gobierno en los contenidos de los programas infonnativos. 
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Pese a que el Grupo Televisa (m..EVISA) inicio 1992 con 

mejores resultados operativos, no pudo evitar que sus utilidades 

netas experimentaran una contracción de 48. 78%. 

Especialistas bursátiles consultados indicaron que aun 

cuardo la f inna cuando la f inna habia presentado problemas 

financieros desde el año pasado, se esperaba una toojoría en los 

resultados desde este principio de año. 

Por otra parte, sus ingresos totales por ventas 

finalizaron el prirrer trimestre de 1992 con un avance anualizado 

de 27. 45\, al haber aC\Jl\Ulado en dicho periodo 665 mil 884 

millones de pesos contra los 522 mil 447 millones de pesos de un 

año previo. (23) 

coo base en información publicada pc:ir la misma enpresa, 

esta situación es reflejo del increrrento en las tarifas 

publicitarias que aplicó la canp3ñía desde septiembre del año 

pasado, debido a la expansión que tuvo el grupo en la cobertura a 

nivel internacional específicamente en Europa. 

Ca.be anotar que en su mayor parte los contratos 

publicitarios son bajo el denaninado "Plan Francés de Ventas11
, 

donde las tarifas de los contratantes son cubiertas en su mayoría 

23.- Imagén corporativa, folleto pttm:x::iooal de 'ft:U.VISA, 

México, 1992, 
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mediante depósitos en efectivo hacia finales de octubre y 

principios de noviembre, con el canpraniso de publicitarlo para el 

siguiente año calendario. 

En este misrro sentido, y de acuerdo con dicho plan, los 

cambios establecidos en las tarifas durante el pericXlo en que se 

realizan los convenios publicitarios, se ven reflejados en las 

ventas de la carpañía del siguiente año. 

Hacia el 31 de diciembre de 1991, 'JEL,E.VISA tenía 

depósitos en efectivo por wi billón 809 mil 300 millones de pesos 

para ser aplicados a las ventas nacionales de tienpo publicitario 

durante 1992. Cabe señalar que esta cifra incluye el 70' de los 

depósitos recibidos en 1991 -de dos clientes con OOnos especiales

por la venta de tiempo publicitario para 1992 y 1993. 

En opinion de los especilaistas consultados, si bien los 

costos de ventas y gastos de operación disminuyeron la injerencia 

que tienen sobre las ventas, siguen siendo considerados caro 

excesivos. Pese a que su margen operativo pasó de 5.17% a 9.67\ 

entre marzo de 1991 y 1992, respectivamente, los consultados 

añadieron que la canpañía debe mejorar su prcxlucti vidad para ser 

más eficiente. (24) 

Al respecto, en el informe anual de consejo la empresa 

24.- lBIDDI. 
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señala que el crecimiento de sus costos ha ot>edecido, en primer 

lugar, a la decisión de cambiar sus políticas de remuneración, 

aunado al crecimiento de los gastos de administración. 

También se afirma que dentro de sus gastos de ventas 

contempla el pago que tienen que hacer a la Sociedad de Autores y 

canpositores por regalías de tiempo publicitario de televisión, 

radio y televisión por cable, ¡x>r lo cual el incremento obtenido 

en las ventas tiene un impacto directo en sus gastos de venta. 

En este sentido, apuntaron los analistas, adicionalmente 

a los costos nornales por la venta de tieropo publicitario, la 

firma ha obtenido fuertes erogaciones por su participación en dos 

equip::>S de futbol soccer y revistas, entre otras cosas. 

cabe anotar que pese al mejor nargen de operación, la 

utilidad neta se vio mermada debido principalmente al costo 

integral de financiamiento, rengléa por el cual apenas se captaron 

23 mil 552 millones de pesos en el inicio del presente año, 

equivalentes a 4\ de las ventas, mientras que en el m.ism::> pericxio 

de 1991 este rnisrro concepto aportó 104 mil 267 millones de pesos, 

siendo equivalentes a 20\ de los ingresos. 

La utilidad de operación totalizó 64 mil 390 millones de 

pesos, superando en 130.19\ los resultados del año previo. (25) 

25.- lBIDfJ'I. 
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Por otra parte, debido al canportamiento alterno que 

registraron las ventas y utilidades netas, la rentabilidad de esta 

firna se contrajo de 13.83% en m:irzo del año pasado a 6.07% en 

1992. 

En cuanto a su estructura financiera, los activos totales 

actualmente son financiados p:>r 56.06% de capital prestado, 

CC'llltrastando favorablerente con el 118.03\ de hace un año. Al 

cierre del primer trimestre de 1992, los activos de esta firrrs 

stinaban 5 billones 57 mil 200 millones de pesos, en tanto los 

débitos sunaron 2 billones 784 mil 728 millones de pesos. 

De manera similar, la liquidez de TELEVISA roostró un 

canbio notable, puesto que hace un año presentaba serios problenas 

de liquidez debido a los activos de fácil realización apenas 

cubrían el 68\ de sus pasivos con vencimiento de corto plazo, 

mientras que ahora los superan en 2. 56 veces. 

En opinión de los especialistas, las perspectivas para la 

empresa, aun con la reciente asociación realizada con la canpra de 

la Cadena UNIVISION, son de que no esperan cambios espectaculares 

en los tri.Jrestres siguientes. 

Respecto a su acción, se señaló que ha Jr05trado poca 

bursatilidad tanto en el mercado nacional caro en el foráneo, por 

lo cual se recanienda su canpra caro una inversión a largo plazo. 

25. - IBIDEM. 



TELEVISA. S .. A. de C.V. y subsidiarias. 

canpañía Central de Doblaje, S.A. de c.v. y subsidiarias. 

consorcio Jacilia, S.A. de C.V. y subsidiarias. 

Corporación Maya, S.A. de c.v. y subsidiarias. 

&.presa ~tora del Valle, S.A. de c.v. y subsidiarias. 

Grupo Empresarial del centro, S.A. de C.V. y subsidiarias. 

Grupo Palas, S.A. de c.v. y subsidiarias. 

Grupo Ratania, S.A. de c.v. y subsidiarias. 

Nayade, S.A. de c.v. y subsidiarlas. 

Milar, S.A. de C.V. y subsidiarias. 

Pranotara las Canpanas, S.A. de c.v. y subsidiarias. 

Prcm::>azteca, s .. A. de c.v. y subsidiarias. 

Asesoramiento y servicios Técnicos Industriales, S.A. de c.v. 

Sistema. de Televisión MeXicana, S.A. de c.v. y subsidiarias. 

Televisión Independiente de México, S.A. de c.v. y subsidiarias. 

Empresas T.V. de México, S.A. de C.V. y subsidiarias. 

Noticias de México, S.A. de C.V. 

Teleproductora Independiente de México, S.A. de c.v. y sub. 

26.- IBIDDI. 
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Ol'Rl\S INVl'l!SlmES 

(millooes de pesos l 

Transportes Aeranar, S.A. de C.V. 

Televisa, S.A. (España) 

Televisora de Yucatán, S.A. de c.v. 

Televisara Peninsular S.A. de C.V. 

Televisora de campeche, S.A. de c.v. 

Televisara de Tapachula,S.A. de c.v. 

T.V. de Hiinaya, S.A. de C.V. 

T.V. de Mazatlán • S.A. de c.v. 

Televisara de Navojoa S.A. de c.v. 

Bienes Urbanos de Yucatán, S.A. de c.v. 

Dnpresa Baluarte, S.A. de c.v. 

Drpresa Oüapanaeca, S.A. de c.v. 

Televida Guadalajara, S.A. de c.v. 

Televisa Sports Publishing 

Radio Telefonía »::ivil 

Metropolitana, S.A. de C.V. 

Otras 

1990 

32 054 

978 

l 306 

889 

304 

334 

952 

889 

271 

952 

227 

152 

159 

82 509 

536 

T o T L p' 512 

flJfNI'E Diario El Financiero. 

1991 

29 884 

936 

l 878 

l 276 

440 

474 

l 194 

l 076 

350 

l 129 

275 

184 

928 

l 292 

2 539 

43 855 
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PllOPIEDNl, PLl\NTl\ y e;mro. 

(millooes de pesos) 

l.'rtlpiedad y planta: 

Terreno 

construcciones y mejoramiento 

llk¡Uinaria y equipo industrial: 

Equipo técnico 

Aeronave 

otro equipo: 

Mobiliario y fijadores 

Transportación de equipo 

Transportación de equi¡:o sobre 

capital de arrendamiento 

F.quipo de canputación 

FUErm: : IDIDD'I. 

1990 

288 488 

545 249 

833 737 

1 174 891 

231 182 

406 073 

78 220 

101 075 

50 965 

48 272 

278 532 
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ACTIVOS. 

( miles ) 

IXIUIRES EH EL : 

Mercado libre de tasa de Cillllbio 

Tasa de cambio cootrolada 

Franco francés 

Libras esterlinas 

Yen japonés 

PASIVO S. 

( miles ) 

Mercado libre de tasa de cambio 

Tasa de cambio controlada 

Libras esterlinas 

Franco francés 

Pesetas spa.ñolas 

Yen japonés 

rumrE : IBIDEH. 

71 286 

1 881 

163 

1 301 

9 009 

282 763 

6 529 

l 368 

572 

49 461 

159 708 
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e o N e L u s I o N E s 

El IOOdelo infOrll1'ltiVO vigente en México es parte y 

resultado del sistema económico y ¡:olítico en que vivim:>s. 

5e nota claranente la influencia que ejerce TELE\rnlA 

directairente a la identidad nacional y la pone de de manifiesto 

en el orden educativo, en su sentido de formación de la 

conciencia nacional. Por lo tanto, difunde información 

antiobrera, lo cual únic:rurente se evitará cuando los 

trabajadores cuenten con sus propios Jre!d.ios de infonnación; por 

lo que México está en espera que los trabajadores tengan W\a 

9arantia que les perm.itá avanzar hacia fonnas de expresión 

propias de su clase. 

consideró que la televisión Mexicana se ha convertido en 

el anna desinformativa, fotm3tiva, manipuladora, más formidable 

de los últi..rros tient>05; ya que en los a!.Xlitorios receptores no 

hay cultura suficiente para aceptar la crítica de los medios de 

canunicación. 

De lo anterios citarros que el gobierno Mexicano 
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muestra la incapacidad para enfrentar las demandas populares de 

la opinión pública para una adecuada estrategia de canunicación 

colectiva. 

Por eso lo que ocurre en los medios informativos 

televisivos del país, es la falta de voluntad política para 

normar las estructuras de éstos y cáro los achinistradores 

gubernamentales probaron que el Estado no podía tener acceso a 

esos 1nedicR y así justificar la ola reprivatizador~. 

E11 las últimas décadas, TELEVISA se ha impuesto ccm:> un 

nuevo Poder en el SistemJ. ~. M'!xiceno. Wl poder 

ec¡uip.uable al del Gobierno MeXicano. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, contemplo 

que existe una gran relación entre los grup:>s econánicos que 

detentan las concesiones y quienes están al frente del poder 

político del país; estos aspectos hacen que los dueños del 

consorcio de TELEVISA se sientan satisfechos por tener una 

fuerte lealtad y sociedad ilicita con el Gobierno Mexicano. 

Por último, TELEVISA siempre nos ha vendido durante 

muchos años gato por liebre, nos ha dado informaciones mediocres 

porque han podido ofrecer sus contenidos con el ap:>yo del 

Estado. Es un monop::>lio en un mercado que no tiene muchas 

alternativas infornut1vas televisivas en un rrercado yue dctieria 

ser enormemente abierto. Su gran mérito ha sido trdslad~r a 

mé.xico la programación norteamericana. 
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A H B X O s. 

se hizo contacto con 200 estudiantes de la ENEP/ARAGON, ambos 

turnos, amos turnos. 

Un 52\ corresponden al sexo masculino y el 48\ restante 

f......nino. El hecho llana la atención si se tona en cuenta que el 

porcentaje poblacional en las carreras de PeriodisnD y 

CC:municación colectiva marca una constante de 60\ de estudiantes 

pertenecientes al sexo farenino. 

Al pedir a los entrevistados que dieran sus razones 

principales para ver la televisión, se encootro lo siguiente: 

Las tootivaciones profesionales son predcrninantes en los 

hábitos televisivos. 

29\ dijo que ver la televisión forna parte de su trabajo 

cano estudiantes de canunicación. 

23\ nás bien consideró a la televisión cano un espacio de 

entretenimiento. 
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19\ indiOO que la televisión es un objeto de estudio, y 

en función de esa pranisa atiende a la prog:ratra.ción. 

Otro 19% asegura que ve la televisión por la utilidad de 

los programas noticiosos. 

Un 10% no contesto al respecto. 

cuando se indago por las frecuencias de exposición a la 

programación televisiva, se encontró: 

El 70\ de los entrevistados declaro que ve la televisión 

todos los días. 

10\ hizo énfasis en los días lunes y otro 10\ en los 

sábados. 5\ no contesto la prequnta. 

A nanera de cooplemento con este hábito, se encontro que: 

un 62\ prefiere ver el Noticiero 24 HORAS; 

El 20\ ve los denás programas noticiosos de TELEVISA. 

El 8\ prefiere los programas noticiosos de Canal 11. 

El 10\ restante prefiere los noticieros de Imevisión. 

Un 29\ de los entrevistados ve menos de 6 horas semanales 

de televisión. 
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otro 29l dijo ver la televisión entre 7 y 10 horas a la 

semana. 

* 10% ve la televisión entre 11 y 14 horas semanales y otro 

porcentaje similar ( lOl) lo hace entre 15 y 18 horas. 

De manera notable, un 14% de los entrevistados ve 

televisión más de 25 horas a la sanana. 

El 5\ de loe entrevistados acunuló entre 22 y 25 horas a 

la semana. El S\ no contesto al respecto. 

Estas frecuencias de exposición a la televisión se 

relacionan directamente con los propósitos de la acción de "ver 

televisión" y del tipo de programas son preferidos por los 

entrevistados, asi: 

Un 62% dijo que los progrtUMs noticiosos son los que ven 

con mayor frecuencia; 

El 18' hizo referencia a peliculas y el 10% a programas 

de entretenimiento. 

otro 5\ no rrostro una preferencia en especial; otro 5\ no 

contesto. 

La duración de un noticiario de televisión se relaciona 

con el grupo porcentual más fuerte, que tiene la capacidad 



216 

pranedio de horas-televisión menor al otro tipo de programas. 

Hábitos temporales se relacionan con las preferencias por 

una televisara en especial. CUando se les interrogó por sus 

preferencias hacia las diferentes opciones televisivas en México, 

se obtuvo que: 

El 33\ se inclino p::>r la televisión privada. 

29% por la televisión estatal • 

El 28% dijo no tener una preferencia especial. 

Un 5% hizo referencia a la televisión por cable y otro 5\ 

no contesto la pregunta. 

Las razones de los entrevistados para preferir o no 

al~s de las televisoras mexicanas, se desglosaron caro sigue: 

Un 14% dijo encontrar diversidad en programas de 

entretenimiento. 

un lO't la considera objeto de estudio. 

El 5% dijo encontrar pro:tucciones de mayor calidad y otro 

5% adujo el prop5sito especifico para examinar 

noticieros. Todos ellos con respecto a la televisión del 

consorcio TELEVISA. 
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En cuanto a quienes prefieren la televisión pública: 

14\ sostuvo que en ella encuentran menos programas 

caoorciales. 

10% señaló que lo utilizan caro objeto de estudio. 

El S\ tiene 1Myor interés por la televisión canercial. 

Aquéllos que no manifestaron ninguna preferencia en 

especial adujeron 11\ls bien la inclinación por pr03ra.rMs 

especificas (13%), y la necesidad de ver la totalidad de los 

canales de televisión (14\). 5\ se mantuvo en la preferencia de la 

televisión estatal, se encontró que el 52\ lo consideró un hecho 

muy importante; 24\ sinplanente lo consideró importante, otro 5\ 

le asignó requ.lar .inp)rtancia y el 9\ no lo consideró importante. 

Al indagar por las razones que tuvieron los grupos 

porcentuales más fuertes para asignar importancia a la venta de 

los canales televisivos estatales, 32\ piensa que habrá nuevas 

prop.iestas y perspectivas para la televisión mexicana, aunque no 

provenga de la iniciativa privada¡ 13\ cree que es una señal 

definitiva del declive de la televisión pública; un lOt piensa que 

es el fin del orden roonopólico de la televisión nacional. $\ 

piensa que la acción debilitará el roonopolio de la televisión 

privada; y 55 dijo no tener una opinión precisa en cuanto al 
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hecho. 

Quienes asignan una regular, poca o ninguna irnp:irtancia a 

la venta de los canales televisivos estatales, aseguraron que la 

medida no implica un cambio de fondo en la televisión mexicana 

(10%); 5% piensa que se trata solamente de una parte del devenir 

histórico de los medios de televisión; sólo un 5\ calificó el 

retroceso histórico el acontecimiento y 5\ no contesto la 

pre<JUOta. 
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