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I N T i i O D U C C  I O N .  

El desarrollo de la gresr-nte tesina se presenta el desen- 

volvimiento de l o s  medios de comunicaci6n en los procesos. 

Las elecciones hoy en die han tomado un g a p e l  importante- 

en la sociedad Mexicana que busca apegarse más a la r e a l l  

dad rolitica de México. Siendo un factor imgortante en el 

acontecer politico mexicano los medios de comunicación: 

En el presente proyecto se  pretende dar un panorama desde 

el punto de vista yolíti.co del manejo de informaci6n de - 

l o s  candidatos de los diferentes :;art;idos políticos en l a  

contenido >residencial de l a s  elecciones del 88. Siendo- 

la Radio y la TelevisiÓr. la base de la invecti&aciÓn de1 

siguiente sroyecto. 

La influencia de l o s  medios de comunicación hoy en dia es 

de gran trascendencia en cada contienda electoral, es gag 

te fundamental. en la participación de l a  Sociedad Mexicana. 



I 

C A P I T U L  O I 

A N T E C E D E N r I ' E S .  

En el desarrollo $olitic:.o mexicano l a  conunicacián ha jugado 

un p a p e l  fundamental dentro del ámbito $olitico, pues ella le ha- 

servido al Estado de escalón ideológico para transmitir su ideo12 

,la a la sociedad. Siendo los medios como la radio, la televisión, 

el periódico, las revistas, etc. parte fundümental de su esJuema, 

l ~ - - - n  influido para due la política tenr,a un mayor auge en toda la- 

sociedad. 

La comunicación se ha ido transformando y amoldando de acue- 

do a la postura del Estado, duien para tener un mayor control de- 

l a  sociedad, ha influido en la transmisibn de la información de .- 

acuerdo a su postura y su estabilidad política. 

Por lo tanto, es imQortante dar un breve esbozo acerca de la 

historia de l o s  medios de ccmunicación en la política mexicana y- 

cómo cada gobierno ha sabido utilizarlos dependiendo de sus inte- 

reses, del. momento en due se  vive, y 2orquc hasta los años 7 0 ' s  - 

surje una derendencia que sf' encarga de manejar el tienpo oEicial 

due le cor-ecponde al Estado. 

También se mencionarán, las modificaciones que las reformas- 

y leyes Aue se refieren a la comunicación han tenido dentro de la 

roiítica estatal que se 12a vividó. 

La modificación constitucional que se Garantiza el derecho a 

la información, se inscribe en el marco de la reforma política pg 

se a que ésta no fue pensada para alterar en forma alyuna la es  - 



tructura del poder que p r i v a  en los medios de difusión masiva., no 

para establecer una pluralidad de emisoras en los mismos. 

En el contexto de la golitica mexicana l o s  medios de comuni- 

cación han sido parte importante de la comunicación politica mexi 

cana. En los inicios de la zomunicación no se le tomó rriajor impor 

tancia hasta que el Gobierno se dio cuenta que sl no se n?ani;enía- 

control sobre ella, 2rovocaría diferencias entre la sociedad y el 

Estado, esto es, transmitiendo una clara realidad de 1.0 que efec- 

tivanente era. 

En un Grincisio fué ObrecjÓn quien la empezo a iztilizar y man 

tener en orden. Por eso, cuando emL2ieza la aparición de l o s  m2 -- 

dios, $rimero los geriódocos, después ia radio y así sucesivamen- 

te, ei Estado fija su mirada en eiios como factor ideológico trans 

cedente Gar2 dirigir su ideologla estatal y así envolver en e l l a  - 

la sociedad. 

Durante el Gobierno de Alvaro Obreqón se manifiestan ijor pri 

mera vez l o s  objetivos de los particulares rec,$ecto a la naciente 

indlistria radiofónica, mediante la gro-osición de ,211 ,;royecto le- 

gislativo que garantizaba la utilización comercial de l a  radio.Si 

bien, sus sretensiones se dejaron entrever en la actuación de los 

primeros radiodifusores. 

La brimera manifestación jurídica que sobre l a  materia tuvo - 

e l  naciente Estado Mexicano fue la Ley de Comunicaciones Electró- 

nicas gromulgada en 1926, c?.isposiciÓn que seEala5a q u e  para emitir 

mensajes radiales se requería una concesión, y que ninc;una s e r í a -  

otor-jada a un extranjero. 

La Ley de 1926 tendía a reservar este campo de inversión a - 



empresarios nacionales, para ei momento en que ei $ais contara - 

con las fuente de acumulación de ca2ital necesario Eara el desa- 

rrollo de una industria del costo de la radiofónica. 

Las dos grimeras cadenas radiales que se instalan en el te- 

rritorio nacional son financiadas .sor capital extranjero perteng 

ciente a dos grupos económicos estadunidenses distintos, que uti 

lizan los -;ervicios de un mismo ciudadano mexicano para l a  obten 

ción de las concesiones. 

Pese a que la a$aricibii de la radiodifusi6n coincide con .[io 
mcntos en l o s  que el 2 a í s  s e  encuentra en ;?iena reconstrucción - 

económica y politics el Estado participaba activamente en el es- 

tablecimiento de emisoras radiales. Entre los esfuerzos estata - 

les se recuerdan esPecialmente l o s  realizados en 1.923 por la Se- 

cretaría de Relaciones Exteriores, y en 1.924 por la Secretaria - 

de Industria, Comercio y Trabajo. 

Estas estaciones fueron un antecedente del uso que el Esta- 

do dio a la radio como vehícu.lo axxiliar en la incor2oraciÓn de- 

las masas ai proyecto institucional y que se manifestó con mayor 

claridad después de la fundación del Partido Nacional Revolucio- 

nario (P.N.R.). 

La consolidación de los esfuerzos públicos por la estación- 

radiofónica del P.N.R. la XEFO cuyos objetivos fueron, según pa- 

labras del presidente Ortíz Rubio, difundir la doctrina del par- 

tido, informar cotidianamente de las realizaciones del mismo, e& 

ternar los proyectos y gestiones gubernamentales e incor2orar es 

pirituaimente a las masas proletarias al. arte y literatura, que- 

el partido deseaba. 



Adui podemos apreciar c6mo l a  década de l o s  treintas se $lag 

man las intensiones del partido surgido y como de aquí en adelante 

impondrá controlr supervisión y sometimiento de los medios de comg 

nicación. Más adelante se verá como el Estado buscará lo mismo que 

el i2artido. 

Es importante recordar que para 1922, cuando México cuenta - 

con tres emisoras d e  radio exserimental mientras que en Estados -- 

Unidos funcionan 254 í;ermisos para iievar a cabo transnisiones.Los 

consorcios norteamericanos intentan instalar estaciones en México, 

pero encuentran la restriccIL6n leial que les irnsicle obt2ner conce- 

siones para establecer emisoras, hasta que 21 mexicano Emilio Azcá 

rra;a Vidaurreta se Vincula con eíl-os ;?ara establecer emisoras. 

Tres coincidencias com,?letamente accide?itales convierten a -- 

Emilio Azcárraya en "cadre de la radiodifusibn mexicana": La $rime 

ra debida a su hermano Raúl, l a  segunda a su esdosa, eu'i,ac dos de- 

sembocan en el conocimiento cercano que IleGÓ a kerizr Azcarrága de 

la radiodifusión antes de due se expidiera comercialmente en el -- 

país; y ia tercera a su em,~leo en ima casa dis-luera norteamericina 

( 1  1 * 

Aunado a la información que gosee Azcárraga sobre los inicios 

de la r3dio experimental en el. pais, se da el hecho de due en 1925 

61 mismo trabaja como empleado en la comgania Mexico Music Company. 

La garantía que representó Azcárraga para l o s  consorcios norteame- 

ricanos estribó en que era mexicano, conocía el nuevo medio de in- 

formación y su familia estaba vinculada a la naciente burguesía €i 

nanciera. 

A partir de 1930 se dará la groliferación de estaciones radia 



les a lo largo y a lo ancho 3e la República. Con esto, se arrai - 

ja en el pais el modelo comercial privado establecido en norteámg 

rica. 

El Estado fomenta esta genetración de capital extranejro y - 

colabora a que la radiodifusión pri.vada adquiera un carácter neta 

mente comercial, acorde con el desarrollo económico del $ a i s .  R d g  

más, para transmitir mensajes de tiL20 político, cultural e infor- 

mativo, el Estado contaba entonces con sus Gropias emisoras, sien 

do las srincipales la CZE a carso de la Secretaría de Educación - 

FÚblica y la XEFO, a cargo del P.N.R. 

La XEFO fue utilizada por Cárdenas, ;uien además logra la -- 

instalación de una estación de onda corta e intenta establecer una 

enisora de televisión, quince años antes de que este medio fuera- 

inagurado focialmente en México. 

Cardenas hace explícita su intención de utilizar l o s  medios.- 

de difusión masiva en su Groyecto de incorrorar a los distintos - 

sectores de la sociedad a l  aparato estatal, Menciona reptidamen- 

te due la radio es el vehfcixlo idónero Sara formar el gensaniento 

de todos los grupos sociales del pais. Con esta intencijn instala 

radio receptores con macnavoces en cada población, afirmando tex- 

tualmente: I '  Nuestro pueblo es profundamente auditivo y la radio- 

puede ser factor de inestimable eficacia para la inteGraci.611 de - 

una mentalidad nacional". ( 2 )  

En el caso de los industriales de la radiodifusión, la orga-. 

nización empresarial ;ue buscó Cárdenas se diÓ con mucha mayor rg 

( 1 )  F. Fernández Christleb; "Gestación y desarrollo de la i n  

dustria de radio y televisión", en Nueva Política, Vol. 1. 



rapidez y conesihn que en otras ramas de la industria o del comer -- 

cia debiUa a que existía entre e:.los una marcada unidad,&roducto- 

Srinci2alnente de due en su mayoría las estaciones se aGlutinaban 

en torno a los mismos concesionarios y desde úI,ites de que Cárcie - 

nas impusiera a l os  industriales y comerciantes l a  obSigaci6n de- 

constituirse en Cámaras $alia ser órsanov de consulta del Estado. 

Los ob,etivos organizacionales de los empresarios dejaron a s í  

de reducirse a l a  acumulación de cagital y al establecimiento de- 

Sautas culturales Sara  extenderse al ámbito de la acción solítica. 

El divisionario miciioacano centró sus esfuerzos en la organg 

zación de los recursos estatales. Organismo c lave  en esta tarea - 

fue el Departamento Autónomo de Prensa 1, Publicidad, e n c a r i a d o  de 

centralizar la información generada en las distintas derendencias 

gubernamentales, para difundir reiteradamcnte en todas las ;?obla- 

ciones del s a í s  aquellos aspeckos indisdensables para unificación 

nacional. 

Otro or9anizmo auxiliar en el establecimiento de canales con 

la industria privada y eri !-a oryanimrión de los recursos estata- 

les fue la Productora e Imsortadora de Papel, sociedad estatal en 

carg;.da de importar, sroducir y distribuir en exclusiva el ,iapeL- 

para los seriodicos y revistas del. país. 

El gobierno cardenista Ilesa a su término habiendo estatuido 

una serie de vehfculos difusores de la doctrina de la Revolución- 

y habiendo proporcionado la expansión sin límites de l a  industria 

radiofónica grivada, a la vez que dejando sólidos canales de ---- 

( 2 )  Ibidem. 

r ,- 



negociación para mantener un conbt-ol politico sobre l o s  propieta 

rios y concesionarios de l o s  medios de difusión. 

El inicio del gobierno de Avila Camacho coincide con una niay 

cada participación estatal en la radiodifusitn, ailxiado a un des- 

rrolliTmo y abstencionismo estatul en l os  medios el6ctronicos.La 

estación de la SEP cierra sus micrófonos y la del partido del Es 
tad0 P.R.M. mantiene su Sroyramación -or inercia. Para transmi - 

tir mensajes de tipo politico, cul-¿lAral e informativo; el Estado 

contaba entonces con sus progias emisoras, siendo l a s  princira - 

les la CZE a cargo de la Secretaria de Educación Pciblica y la -- 

XZFO a caryo del partido del Estado. 

He s q u i  el inicio de los mecanismos cubernanentales para -- 

una mejor estrategia de manN2jo de la información estatal de ~ O S -  

medios de comunicación. 

Los mecanismos gubernamentales creados $ara generar y difun 

dir la información estatal comienzan a convertirse exclusivamen- 

te en mecanismos censores, ampliados o modificados según l a s  ne- 

cesidades del creciente ailaiato büiocrftico. 

El régimen avilacamachista es en el assecto de la informa -- 

ción masiva, a l  igual que en el orden social y politico, un régi 

men de transición entre el cardenismo y el alemanismo. 

El gobierno de Miguel Alemán consolid6 las bases ya existen 

tes ppara due los medios de difusión electrónica tuvieran un de- 

sarrollo estrictamente comercial, a ia vez due modificó y fort2 

leció los mecanismos de control periodistic0 instaurados durante 

el cardenismo. 

La estación d e l  antiguo rartido del Estado PNR, que durante 



el Gobierno de Avila Camacho murió definitivamente cara el P R I  - 

durante el gobierno alemanista. Esto es que el aritj.gÜo partido - 

se llevó consicjo ia estación que ie sirvió en su simentación. 

La prensa fue objeto de gran atención gubernamental durante 

este 2eriodo: se crearon los departamentos de prensa en cada de- 

pendencia gubernamental para la elaboración de los boletines eon 

ia información oficial diaria. 

Se da una eta2a de relajamiento en el con;rol estatal y en- 

el caso de la radio penetrará en Corma exclusiva dentro de la ig 

dustria de la televisión, durante el geríodo Avilacamachista. 

L,os medios audiovisuales de difusión masiva serán a partir- 

de este periodo importantes fuentes de acumulación de capital, a 

la vez ~ u e  colaborarán a comprar tierni-0 de transmisión en los - 

nedios una serie de emgresas directamente vinculadas a e l l o s  lo- 

sean también. 

A finales de la década de 10s años cuarenta, cuando ya se - 

realizan las Grimeras transmisiones experimentales de televj.si6n- 

en nuestro saic , la radiodiius?ón estaba controlarla fund.amentaL - 

mente sor dos grupos económicos norteamericanos representados en 

México sor la cadena de la XEW (O'FARRIL-ALEMAN-JENKINS) . 

El concesionario de canal 4 fue formalmente R Ó m u l c i  O'Farril- 

Sr., el de7 canal 2 fué Emi.Li.0 Azcárraga Vidaurreta, y posterior- 

mente el técnico en televisión González Camerena realiza la insta 

]-ación del canal 5. 

El caL3ital Jenkins-O' Farril con l a  ayuda presidencial y Bar- 

tici13aci6n personal de Alemán, intenta centralizar en sus minos - 



la operación de l a  televisión. 

El consorcio de la televisión comercial privada comienza a - 

instalar emisoras a lo l a r d o  del territorio nacional, constituyé; 

dose as? l a  radio y la televisión en iLnportantes agentes inipulso- 

res del desarrollo del capitalismo mediante la difusión d e l  con - 

sorcio de su dircurso LJublicitario y mediante la transmisión de - 

patrones culturales provenientes de la sociedad norteamericana. 

En 1959 c,? dan los primaros intentos estataJ.es Para ,;ai-tici- 

gar en la industria de racio y televisión, comierizan a manifestar I 

se abiertamente l o s  primeros res;uebrajamrentos sociales producto 

del desarrollo leve iniciado en los cuarentas. 

El. Estado se pro,ione legislar por primera vez sobre el conkg 

nido de la programación radiofónica y televisiva, así  como parti,- 

cipar directamente como emisor en los medios audiovisualec en - - 

1959.  

La L e y  Federal de Radici y televisión que es promulcjada en -- 

1960 da todo tipo de facilidades para continuar con La trayecto - 

ria establecida en 1930. En esta ocasih l o s  emL3rcsarios lo;ran - 

modificar, mediante i3resiones en el Senado, el proyecto inicial - 

c;ue restringía l a  difusión de anuncios publicitarios. 

Respecto 2. la sartícipación d e l  Estado er los medios de corn- 

niicación política pertenecientes a él, adcluiere, se,,, el artícu- 

lo 59 de la Lley vigente, la oportunidad de utilizar treinta minu- 

tos diarios en  cada uno de Los canales y estaciones comerciales , 
el Tierngo que el Estado ni ,siquiera h a b í a  utilizado. 

En 1969 el Estado intentó recuperar nuevaniente el cont.rol p g  

9 



Iítico que tenía en los medios de información en el priodo de - 

Cárdt:;ias. Para e l l o  planteó la subordinación de los cancesiona - 
rios hacia el. Estado, obligándolos a colocar el 49% de sus accio 

nes en fideicomisos en i.a banca estatal, con lo que el Estado --- 

tendría ,Joder de decision sabre el contenido de programación. 

Las Cámaras de Radio y Televisión se riiesari a acatar las mg 

didas y proporle una tercera: ceder el 12 .L%  del tiempo de trans- 

misión en cada estación al E:stado, sabiendo de antemano -iue éste 

no tiene la casacidad de prc)ducciÓn necesaria para cubrirlo. 

~i gobierno de Luis Eckieverriz, en el marco de l a  llamada de 

mocraticamente "Apertura Deniocrátiea" , anuncia la elaboración de 

una Ley Federal del Radio y Televisión que modifica radicalmente 

el régimen de concesiones. 

Los concesionarios privados que estaban organizados en dos- 

empresas distintas: Telesistema Mexicano y Televisión independien 

te clc México deciden funsionarse en una nueva sociedad l l amada -- 

T21evisa, C.A. Lcs canales :2,4, 5 y 8 ;uedan unidos bajo una mis 

ma razón social y una misma administración. 

La gresión de los concesionarios por evitar cnmbios sustan- 

ciales en el régimen de los medios de difusión es una presión -- 

respaldada por una fracción relevante del capital monopólico que 

oLera en México. 

En 1973 aparece un reglamento de la Ley Federal de Radio y- 

Televisijn, que garantiza, aún con mayor claridad que la Ley, los 

intereses mercantiles de quienes monoGolizan los medios de difu- 

sión. 

El endurecimiento de los conce:.ionarios ante l o s  iriLentos - 



de reyuiarización por parte del Estado, aunado a la reciente or- 

ganización empresarial Sara l a  difusión de sus mensajes, nos llg 

va a plantear due los medios electrhnicos dejaron d e  ser, ?aula- 

ticamente desde 1970, instrumentos d e  legitiaación del Estado Mg 

xicano , p r a  convertirse fur.darnentalrnente en insLru.mentos ideo14 

cjiccs del capital monopólico nacional e internacional, en o~osi- 

ciÓii frecuente a los proyect.os de l a  burocracia politica, Por -- 

ello al inicio del gobierno de LÓpez Portillo, las rer‘ormas plaE 

teadas en el ámbito de la información masiva por l o s  ideólocjos - 

dc la reforma política son ILmpugnadas una vez que comienzan a -- 

instrumentarse. 

El caso de la prensa e:; distinto al de la radio y la televi 

sión, por ia razón de .lue e.1 control estata: es mucho más amplio, 

ya sea através de la pro2iedad directa o de mecanismos de control 

y censura establecidos en la etapa de consoli-daclóri del Estado y 

-lue aún resultan eficientes. 

Salvo en entidades federales muy coE.Z;adas, 2eriÓdicos dia - 

rios están estrechamente vinculados al aparat>o ~~ubernanental. 

La prensa y específicamente los diarios constituyen un im - 

portante elemento legitimador dentro del sistema político mexicg 

no, no sólo por la participación directa del a9arato burocrático 

y de la ma-juinaria corporativa del Esta20 en los periódicos, si- 

no ?or los mecanismos de control que para dichos fines ha esta - 

blecido el Estado desde la época Cardenista. 

En los medios escritos se ha establecido y fortal-ecido el - 

“boletín oficial”, ese sometimiento se traduce en l a  difusión de 

u n a  sola versión d e  los hechos. 



La disidencia periodistica abicrka y reiterada anula 1 G s  mg 

canismos de control establecidos o b l i g a  a la utilización de fÓrrnu 

las más enérgicas. 

El panorama de la prensa nacional y especialmente de la pren 

sa capitalina es acritico y u.nfforme a l  término dei gobierno Ech- 

verrista. 

Nada integra más a una nación que l a  comunicación. Nada gro- 

picia más intensamente su desarrollo cconÓm8c0, social y politico. 

Se dará el dilema de una nueva modernización Esbata1 y comunicacig 

nal en un ámbito en e3 que SF! expresa con Gran claridad la evolu- 

ción de las sociedades. 

Las Gersectivas que se LmGusicron requieren de un nuevo brio, 

$ara Soder dar una mejor influencia ideológica de la sociedad y dar 

una mayor proyección de procesos, fenomenos con ressecto al Estado 

Plexicano. 

Hoy conocemos una s o l a  ideologia es proyectada a nivel nacio- 

nal en México, esta es la del gartido que sí? encuentra en el soder, 

la del PRI. Las oposiciones se ven opacadas por esto, pues de hecho 

si. no tomamos el programa l;.nzado al aire es el de Solidaridad que- 

busca en volver a la sociedad con esta nueva propuesta, mientras -- 

que las otras divergencias aparecen en contadas $,artes. 



C A P I T U L O  I 1  

RDENAMIENTO TIEMPO QUE CORRES DEPENDENCIA GUBERNAPIEN TEMATICA. 

*Ley Federal Tiempo necesario Dirección General de - *Seguridad y 
de Radio y para lectura de- Radio, Televisión y C i  Defensa <el 
Televisión, Boletines urgen- nematografía. Territorio- 
Articulo 60 tes. Nacional. 
*Reblamento- "Conserva -- 
de esta Ley ción t i e l  OK 
Articulo 9 den Público. 
Fracción LI *?revención 
y 36 Frac - o Remedio - 
ción VI. de Calanidg 

des 7Úbii - 
cas. 
*Auxilio de- 
Aeronaires o 
embarcacio- 
nes en Pelj 
i r o .  

PONDE AL ESTADO. TAL ADMO. DEL TIEMPO. 

E L  T I E M P O  O F  I C I I A L  E N  R A D I O  Y 

T E L E V  I S I  O N .  

I 1  

I. El Estado dispone de diversos espaciosl dentro de la progra 

mación de las estaciones del Radio y Televisión! que debe utili- 

I 

Código Fedg 15 minutos men - Dirección General de - 
ral Electo- suales ror $art,& Radio, Televisión ./ C i  
raE - do en 2 procjra - nemato,rafía y Comi -- 
Articulos - mas semanales ,- sión de Raaiodifusión. 
48 y 49. más prosramas €12 

peciales 2 veces 
al mes. 

- - -- 

z a r  err el cumplimiento de sus propios fines. 

Programas ' 
destinacos 
a la divul 
<ación de 

ca 1' sro?a 

1.0s Parti 

Dichos espacios reciben el nombre de "Tiempos Oficiales". 

Los tiempos Oficiales son administrados por la Secretaria - 

de Gobernación, a través de :La Dirección General de Radio, 'Tile- 

visien y Cinematografía, y están estiguladoc en los ordenamien - 

tos lecjales que a continuacihn se indican: 
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11. - BENEFICIARIOS:  

De conformidad con lo establecido en el articulo 69 de la - 

Ley Federal de Radio y Televisión y en los &cuerdos L.)residencia- 

les del 12.5%, es beneficiario del Tiem2o Oficial e7 Estado,duien 

lo debe ukilizar $or conducto de: 

- Poder Ejecutivo. 

- Poder Judicial. 

- Poder Legislativo. 

- Gobiernos Estatales. 

- DepartFQento del Distrito Federal. 

- Gobiernos Municigales. 

- 0rc;anisnos Públicos. 

E1 Ejecutivo Federal, $or conducto de la Dirección General - 

de R.T.C.r guede hacer extensivo el beneficio de ese 'i'iam$o a - - 

otras entidades crivadas no lucrativas de caracter educativo,asig 

tzncia, social. y cultural. 

TIT. PRINCIPIOS: 

En la administración d e 1  Tierndo Oficial-, deben tenerse >re - 
. .  sentes los siguientes p r in c zp i o s :  

I ) .  Externos 

- Presentacibn de solicitud. 

- Necesidad, o2crtunidad y utilidad del inensaje a-- 

difundirse - 
- PriorizaciÓn de l o s  mensajes, $or parte de las d g  

gendencias u ordanizmos peticionarios. 

-- Contenidos dirigidos a obtener el Eorta1ecirn;cnto 



de la integracih nacional y el mejoramiento de 

convivencia. 

- Contenidos acordes con los principios y disposi 

ciones generales de 1-a Ley de la materia. 

- Contenidos 120 degrsdatorios. 

- Presentacih del material grabado. 

- Utilización preferente de los servicios de pro - 

ducci6n del Estado. 

- Determinación de coberturas, d e  acuerdo al obje- 

tivo del mensaje. 

- Determinación de tiempos a que se debe ajustarse 

la producción de los mensajes. 

- Aportación de el-ementos esj?ecializados del sector 

peticionario. 

- Temas prosios del solicitante, ..pien se abstendra 

de promover a otras personas o instituciones. 

- Mensajes acordes al perfil programático de las es 

taciónes de Radio y Televisión qiie los tramitan. 

- Ausencia de elementos comerciales u 

- Oportunidad en la presentación de la solicitud. 

20. Internos : 

-..Determinación de las prioridades de atención, cog 

sideradas la naturaleza de los mensajes y las - - 

prioridades atribuidas por lac dependencias peti - 
cionari?. 

- Seleceion de difusoras de acuerdo a l  perfil de as 

diencia y objetivos d e l  mensaje. 

- Determinación de la vigencia del mensaje y del n& 

mero de difusoras y de impactos de conformidad -- 

con ia naturaleza y propósi.tos de ia comunicación 

. .. 



.que se pretende. 

IV. REQUISITOS 

Las instituciones interesadas en hacer uso del tiempo Ofi - 

cia1 deberari cubrir los siguientes reJuisitos: 

1 )  Presentar a R.T.C. .La solicitud correspondiente. 

2) Entregar la solicitud cuando menos ocho días antes de l a  

primera transmisión, cuando se trate de Televisi6n, y -- 

quince días cuando se trate de radio. 

3) Las solicitudes serán diricidas a l  ciudadano: Director - 

General de R.T.C.  

4) A la solicitud de Tiempo OLicial se acompañará material- 

grabado de las siguientes caracterlsticas: 

A) S i  se trata de Tele-;isiÓn: 

- Video de 374 para supervisión y videoteca. 

- Una bobina por cada canal. .Iue se solicite. 

- Guión del mensaje. 

l3) Si se trata de Radio : 

- Muestra grabadora del mensaje en audiocassette para su- 
servisión y fonoteca. 

- Una cinta de 1/4 de pulgada, a velocidad de 71/2 pulga- 

das por segundo, ?or cada una de l a s  estaciones de  ra - 

dio del Distrito Federal que partici;?en en l a  campaña - 

respectiva. 

si se trata de programas, ia cinta maynetófonica será - 
de 1200 pies, a 7a misma velocidad. 

- Texto (guión) de:! mensaje. 

5) La duración de los mensajes cortos de Radio no debe exce- 



der los 30 segundos, y la de 70s programas, no debe reba- 

sar los 15 minutos, salvo casos Aue se JustifiAuen. 

En Televisión, el tiempo máximo para menrajes cortos es  - 

de 20 segundos; 10 rnj.nutos para do~~mentales, y 27 mí-iu - 

tos para es2cciales. 

6. La solicitud deberá expresar lo siguiente: 

1). Nombre o título del mensaje. 

2). Objetivo de la emisión. 

3). Especificación de los fines que el Estado cumple con - 

ia transmisión. 

4). Beneficios reportados a la comunidad. 

5 ) .  Vigencia tentativa de la campaña. 

6 ) .  Horarios tentativos de transmisión. 

7 ) .  Cobertura justif icada. 

2 ) .  Número y especificación de estaciones o canales que prg 

tcnden utilizarse. 

9 ) .  Periodicidad re4uerida ( s ó l o  para programas). 

10). Número de cagítulos o emisiones re luer idos  (sólo $ara - 

campañas). 

11). Número de cag>itulos o emisiones requeridos (sólo para - 

programas). 

7 .  El número de impactos deseados, asi como la frecuencia de - 

horarios, podrán ser modificados por la Dirección General - 

de Radio, Televisión y Cinematoyrafia, de acuerdo al tiempo 

dis2onible y a la prioridad que corres2onda a los mensajes. 

8. Ninquna campaña de radio tendrá viGencia sLi!Jerior a 10s 30- 

días, tratándose de pro-;ramac, Las aut,orizaciones se otorga 

rán sor 90 días y las instriicciones jnk,erPsadas podrán al - 



término de ese plazo solicitar su renovación, si l a s  ca 

racteristicas del groyrana lo requieren. 

Por io que hace a Televisión, no sc autorizjn en un mes- 

más de 30 imsactcs ?or mensaje independientemente de 41-10 

ningún material televisivo se mantendrá en el aire sor -- 

más de 90 d i a s  sin iue sea sustituido. Además, no 9odrá- 

repetirse en un mismo motivo en otra carngaza, temsorada- 

o año. 

9. La producción de los sroyramas y mensajes de l a s  inctitg 

ciones interesadas 2n utilizar e l  Tiempo Oficial, deberá 

hacerse en las entidades jubernaaentales del ramo, me - 

diante el uso de los recursos pre-etiduetados. 

10.  Los contenidos a tramitarse estarán en consonancia. con - 

los valores humanos universalzs y el espíritu y Letra de 

los ordenamientos iegales que rigen la materia. 

1.1. Los datos informativos Jue a través del Tiempo Oficial - 

se difundirá, estarán referidos a la especialidad del ra 
mo cie la institución b-neficiaria y contendrá l o s  c-lemell 

tos necesarios due satisfagan ia necesidad ciudadana de- 

recibir informaciones odoriunas 1 veraces sobre dicha es- 

pecialidad. 

12. El contenido del material deberá fortalecer la integra - 

ciÓn nacional y el mejoramiento de la convivencia humana 

13. El contenido del material no deberá ser dcgradatorio del 

hombre. No señalará groductos comerciales; manejará te - 

mas pro,Jios de la institución solicitante, y buscará la- 

superioridad técnica y de contenido, en relación con el-- 

material comercial, sin protagonismo personal. 



14. Los promocionales de Radio y Televisihn defenderan y rg 

forzarán el valor social, universal y humanista de la - 

igualdad entre el hombre y la mujer. 

15. El. material a difundirse por tiempo oiicial deberá can- 

tener, además una actitud de respeto y tolerancia y pro 

mover formas de convivenci? adecuadas a las necesidades 

de nuestro tiempo, comprometidas con el desarrollo na - 

cional. 



I 1 1  C A P I T U L O  

P R E N S A ,  R A D I O  Y T E L E V I S I O N .  

Dentro de Los grocesos electorales los medios de comunica - 

ciÓi? han desarrollado un gapel importante como armas de lucha $2 

litica, que con el tiempo han convertido en la divulsación moder 

na de la política mexicana. 

Garantizar constitucionalmente la la.bertad de iciprenta ha - 

sido una constante de la le<;islaciÓn mexicana en materia de ?reg 

sa, desde la indesendencia hasta riuestros dias. 

“ E l  artículo 60 de la Constitución nos dice: La nanifesta -- 

ciÓn de las ideas no será objeto de ninguna induicición ju- 

dicial o administrativa, sino en el caso de .pie ztaque la - 

moral, l o s  derechos de terczros, provoque a l c h  delito o -- 

perturbe el orden público. (3) 

Pese a due constitucionalmente se ha garantizado siempre l a  

lihertad de imprenta, la Historla de M6:tico re,istra constantes- 

violaciones a este yrincisio , bajo cualiuier forma de Lobierno, 

es lecir, la censura, o srohibición de liublicar escritos, ha si- 

do ejercida sermanentemente en contra de las disposiciones cons- 

titucionales del Estado Mexicano, en sus diferentes fases. 

La traycztoria de los Grarides periódicos mexicanos señalan- 

due el principal sapel asumido yor  todos ellos, a través de épo- 

cas diferentes, es el de tribuna de c-xgresión de ~ r u @ o s  o faccio 

nes. 

Consideramos due hist6ricamente la función de la :;rc?nsa me- 



xicana ha sido la de ser vocero de grupos de goder. Consideramos 

a la gran 2rensa de la Ciudad de México como un conjunto de Órga 

nos due jerarduizan las creencias e informaciones, Generadas por 

quienes tienen determinado poder fiollbico o económico. Es decir, 

concebimos al periódico como UT? conjunto de mensajes imglicitos- 

y estructurados, expresión del sistema de valores de un qrupo de 

terminado. 

En México los medios de difusión inasiva actuaron a la vez,- 

como asaratos de hecjemonia cultural como aeortadores del ciclo - 

de circulación del capital y como medios de control politico. 

El estado se ve obligado a reforzar sus mecanismos de con - 

trol solítico, entre los d u e  se enciientran obviamente los medios 

de difusión. 

Podemos mencionar xue t a n t o  la prensa, como la radio y la - 
televisión contribuyeron durante la década pasada a l a  acumula - 

ción monop6litica de ccipital-, a la reduccibn de los conflictos - 

politicos y a la Imposición de patrones culturales. 

Los setenta constituyen ..in período caracterizado $or la in- 

corporación que el Estado intenta hacer de l a  radio y televLsiÓn 

al ejercicio del goder $olítico dara su legitimidad social. 

José LÓpez Fortillo inyicia una Reforma Politics, la reforma 

al artículo 60 constitucional. La reforma a l a  Garantía indivi - 

dual de libertad de expresiijn reduce a l  derecho d u e  de aduí en - 

adelante tendrán los Gartidos politicos de utilizar la radio y - 

la televisión aún fuera de ,2eriodos electorales. El objetivo de- 

rccuperar el derecho que tiene todo Estado a mantener los linea- 



mientos básicos de la cultura nacional. 

El manejo de la información gubernamental no ha sido eficien 

te, pero no por falta de rec:ursos ni de gersorial destinado a l a s-  

oficinas de prensa, sino por dos razones de mayor fondo; primera- 

el desgaste de los mecanismos ~ u e  para el control de l a  informa - 

ciÓn instauró el Estado Mexiicano durante el gobierno cardcnista ; 

y la seyunda la división que exiske en el seno del aparato yuber- 

namental respecto a la 9olii;ica general del régimen. 

Para  1957, cuando se anuncia l a  reforma dolitica, la estruc- 

tura general de los medios de difusión masiva no 2ermite la exprg 

siÓn de las distintas corrientes ideologicas existentes en el - - 

p a i s .  El Estado comienza a desarrollar una politics de difusión - 

masiva caótica y contradictaria, due manifiesta la división exis- 

Lente dentro del crugo gobernante. 

F R  E N S A .  

Pese a due Constitucionalmente se 'ria garantizado la libertad 

de Srensa, la censura o prohibición de públicar escritos rejis -- 

tran constzntes violaciones. 

Et Estado se reserva el derecho de señalar los términos en - 

Aue debe de ser publicada la información oficial al boletinar l a s  

notas diarias generadas en cada secretaría o departamento de Esta 

do; I/ principalmente tener bajo control durante periodos de elcc- 

ciones. 

El hecho de que la crisis haya coincidido con el cambio de - 

gobierno y de que éste haya ,>roguesto la famosa renovación moral, 

no ha producido hasta 21 momento cambio al.guno ni en la relación- 

oscura económica entre Grenss y poder ni en el tradicional dicur- 



so Solitico que tiene casi como Único fundamento el concepto de 

"libertad". 

Las razones de esta depndencia liberal reside al mismo -- 

tiempo en la función de la Jjrensa en Mexico ( más política que- 

estrictamente informativa) y en las características de su desa- 

rrollo, en el contexto de una $oblación en q u 2  tosavía abunda - 

el analfabetismo y donde la radio y la televisión cumplen cada- 

día con más acuciocidad la'Dorales informativas. 

La ausencia dE una autbntica estrtlctura de alimentación in 
formación en el país (como suele ser la agencia de noticias), - 

sumado a 1.a presencia de la corruGci6n más o menos generalizada 

11 a l a  relativamente escasa desendencia del perisdo hacia sus - 

lectores (2or su mismo volunen reducido) parece llevar a ia - - 

rrensa diarla hacia un fenómeno singular: Is selección y con pg 

der a duienes está efectivamente dedicado el periódico. 

Los periódicos terminan distinguiéndose por el tiempo de - 

información que gublican, destinado en Última instancia a reflg 

jar no el mismo pais, sino paises que muchas veces se encuentran 

tan distantes el uno del o t ro ,  y ambos de 13 realidad nacional, 

como para due no se reconozca mutuamente. 

El hecho consecuentemente es una peligrosa fraymentación y- 

debilitamiento de la llamada opinión pública, ese mecanismo tra- 

dicional de retroalimentación minima, pero efectiva, de los me - 

dios de comunicación masiva. En l a  práctica, la opinión ,)Ública- 

no existe en México, sino apenas bajo la forma de distintos sec- 

tores o corrientes de o~inión claramente minoritarias respecto -. 

al conjunto. La seymentación informativa de l  Gaje a trav&s de l a  



~rensa, sin embargo, sigue vilrios caminos. La ya mencionada dis 

persióri de l a  información básica que debería tener en sus manos 

cualAuicr lector de cualquier periódico en cualquier i3unto del- 

país, indedendientemrnte Gel lógico y natural s e s g o  due cada e~ 

presa duisiera darle a sus titulares, comentarios, editoriales- 

L a  ausencia de iniciativa L2eriodistica de &arte de la prez 

sa diaria, tiene que abastecerse de la información prodlicida -- 

L~or aduellas Cuentes con las due tienen una relación estableci- 

da de acuerdo a sus propios vínculos $olíticos o econÓmlcos.los 

organismos oEiciales se convierten, aundue COT? muy c!istintos es 
tilos, en ia única fuente relativamente universal, mientras l o s  

orqanismos e instituciones no estatales de la sociedad adquie - 

rei? un :>resencia sumamente irrecular en cada Seriódico. 

Es necesario subrayar l a  estrecha vinculación -1ue estable- 

ce la diaria, a pesar de su disprsión, ,)or 1.0 mnos  a i-  

isual o mayor ;ue la de otrcs medios de csmvnicacijn con la di- 

námica del poder. En cizrta medida incasaz de generar un aiitén- 

ti-o iJoder establecido, sea éste LJolítico o econónico. 

Lo que irn-sorta es decir que no existe, $ese a la amplit,ud- 

del ejercicio democrático, una ,>rensa de -franca y radical O ~ O S ~  

ción al régimen. La presenc:,a del feníimeno coooerativo en ia -- 

prensa diaria marca otro siijno de distinción rcs2ecto a 1ü majo 

ria de los demás medios de comunicación social. 

Aun;ue no de manera oficial la administración ha dictado - 

ya a todo agarato gubernante, los lineamientos rara la inserc - 

ciÓn de publicidad en medios amyresos. Se ha formulado una lis- 

tu de diari.os y revistas en ias i ue  se puede difundir publici - 



dad oficial. 

Pero si la prensa depende en buena medida de las finanzas - 

del ;?oder público, no es menos cierto que el Gobierno desende en 

mayor proporción aunque de manera más intanyible de 1-a grensa. - 

Ferc por sobre todc y ante la enorme distancia entre 2obernados 

y gobernantes y frente a la escasa retroalimentación del propio 

aparato ?olíticol ia yreiisa resalta no s ó l o  eco triunfal sino -- 

fiel termhetro de las acciones o parjlisis del gobierno. 

Si de hecho el Estado tiene intervenir en publicidad, - 

no só l o  $ara funcionar con mayor eficacia, sino para sostener su 

legitimidad, lo pertinente y lo congruente con el proyecto nuevo 

golitico que propone el régimen >ara salir tanto de la crisis -- 

económica con de la moral, parece precisamente el transportar y- 

distribuir esos gastos 2ublicitarios oficiales que sirven más ;is 

ra controlar que para promover. 

R A D I O .  

L a  radio es un poderdo medio de comunicación e información- 

due nace a princigios del sj.;lo y se desarrolla con dos patrones 

de ogeración en Occidente, el europeo y el norteamericano. El Qri 

mero controlado desde su nacimiento hasta nuestros días por el Es 

tado,  es utilizado fundamentalmente como un servicio gÚblico,aun- 

-pe a través de 61 se puedan favorecer y aun impulsar actividades 

de aprovechamiento privado. 

El segundo, nacido sor el imdulso de las grandes empresas en 

gestación, conectadas con negocios colindantes, es un agresivo -- 

promotor de los grandes interesei; mercantiles Srivados de nuestro 

tiemso. 



La penetracihii de la radiodifusión en l o s  distintos rjrupos 

que comgonen las sociedades occidencales es amplísima. A dife - 

rencia de los otros dos medios masivos poderosos y de la prensa 

que viene declinando en influencia social en kérminoc cornparati 

vos, la radio puede escucharse mientras se realizan otras acti- 

vidades, como transsortarse (en diversos medios). 

La radio es el medio masivo más barato cada vez sc! iza he -- 

tho más pe iueño ,  manuable y 5ransL20rtable, es el más fácil de - 

construir, operar y mantener. 

La influencia sermanente de la radiodifusión en sus diver- 

sas versiones, modelos y posibilidades, ha contribuido custan - 

cialmenke a la formación y al desarrollo de la cultura moderna- 

en todos los paises del urbe en l a s  últimas décadas. Muchos co- 

nocimientos se difunden en forma sistemática por este medio. Un 

buen número de ellos Eorman !?arte de la vida cotidiana. Estos - 

elementos influyen en las distintas €ormas de alimentación, ed2 

caciión, diversión, inforinacibn, disfrute estético, zctividades- 

religiosas, políticas, relaciones económicas y en la conducción 

de los grandes conjuntos sociales de nuestro tiempo. 

A través de él se define un conjunto amglio de nuestras re 

laciones como seres humanos :y' tiene due responder a valores co- 

1.ectivos due procuren l a  proteccibn y el desenvolvimiento de la 

especie humana en sus distin'zas ámbitos nacionales, tomando muy 

seriamente en cuenta las disparidades entre los distintos gru - 

posl  sectores y clases Jue conforman las sociedades. 

En México la radiodifusión nace en 3.0s años vei.rite. En 1921, 

siendo, presidente el yenera'l Alvaro ObreSÓn, surc,iÓ la yrimer? 



estación radiofónica. El Estado, sin embargo, acomyañó las yrimg 

ras exseriencias de radiodifusión con mensajes oficiales y a tra 

v6s del asoyo due brindó eri instalaciones de l a  Dirección Gen5 - 

ral de Telégrafos Nacionales. 

El sistema radiofónico mexicano desde su Gestación, respon- 

de a la influencia fundamental del modelo norteamericano. Cada - 

vez se ve más claramente que es imgortante la ampliación de 10s- 

tiempos de difusión $ara transmitir sroyramas Aue ressondan a in_ 

terescs de amplios Grupos sociales. Un Suen número de esos proGr5 

mas deberían encomendarse directamente a organizaciones que re - 

grcsentaran siynificativamente a esos crupos (jovenes,obreros ,- 

can-esinos, intelectuales, Grofesionist,as, cooperativas, etc. ) , 

d €in de balancear la influencia de intereses mcrczntiles can v a  

nainente reflejada en la radiodifusión actual. 

Ciertamente esos grupos y organizaciones sociales deixn ser 

res9onsables en el uso de inn instrumento de aromoción y evitar - 

la demahoGia y el sectarismo. 

La función principal lue jueya la radiodifusión es l a  de un 

gran vendedor. Se pretende justificar esa tarea diciendo -1ue es- 

dinamizadora del comercio 11 de la producción, lo cual trae bene- 

ficios a la colectividad. Se trata de uan conce2ci6n liberal in- 

dividualista bastante incjeriiia. La radio ataca vc?lores sociales - 

de 2randes yrupos de la ~oblaci6nr introduciendo ot,ros núcleos - 

reducidos y previlegiados de nuestra sociedad o de otras nacio - 

nes due presenta como universales o modernos. 

Es dificil 4ue la ideo1o;í.a ;ue busca legitimar socialmente 

una radiodifusión tan intcnsarnente comi3rometida con el comercio, 



gueda ser vista en sus auténticas dimensiones y con todos sus -- 

efectos. No hay una preocupai:iÓn central por promover los mejo - 

res valores sociales, estéticos, morales, patrióticos o cultura- 

les. Esto se ve cono una pcGucña oblicjación, no sicnrre cum2lida 

con agrado. 

La radiodifusión debe abrirse a l  debate 9Úblico de los prin 

cisales problemas due se confrontan en la sociedad mexicana del- 

momento. Para ello puede utilizarse y ampliarse los tiempos ofi- 

ciales con los que lesalrnente cuenta el Estado. Esto se puede 10 

grar con mayor amplitud si se cambia la política de concesiones- 

y el Estado otorca una mayor GrosorciÓn de estas a orsanismos re 
,jr<sentativos de c_;ru;?os sociales amplios y a instituciones educa 

tivas. 

T L~ <r necesario desarrollar más la investigación en torno de - 

este medio masivo Gue tiene un 9otencial rico gara sociedades -- 

con escasos recursos económicos como io muestra. Y tal vez sea - 

uno c1e los medios que mas influyen en el conjunto de nuestra so- 

ciedad, junto con l a  televisión. 

T,a radio kiti.ede coadyuvar en el proceso de descentralización 

se ha grevisto gor el gobierno federal y en general al procg 

so de democratización de la sociedad. Para este $ro,osito además 

de cambiar la solítica de ccncesiones ~ u e  ha llevado a la actual 

situación olisopolitica, hay due utilizar mejor el 12.5% d e l  - - 

tiemgo due dispone el Estada para radio-difundir. Se deben imi;u& 

sar grogramas que se Produzcan considerando ralidades y calores- 

regionales. 

T E L E V I S I O h i .  



Dos medidas adostadas d.urante el sexenio de Miguel de la Mg 

drid son más visibles en nuestro tiempo pero nos da una idea de 

como los medios son parte imgortantc de cada golítica; I '  las Aue 

urgía instrumentar de manerz inmediata y las de mediano plazo, - 

due constituyen lo que podrti denominarse elementos de la politi- 

ca de comunicación social del régimen actual". ( 4 )  

El gobierno De la Madri.d se inició con un proyecto de con - 

tro7 informativo due levemente fue modificado. 

Todo 9arece indicar q u e  ante la decisión de imponer un rro- 

grama en el cual el Gresidente recomendó vigilar- especialmente - 

el sector informativo. Desdc? l a  pótica de quien asume la respon- 

sa'ril.idad de conducir al paj.s hacia su recuperación económica , 

por una puerta determinada, parecía que la comunicación social - 

no es vista más due como un conjunto de técnicos Útiles L3ara la- 

difusión de un prosrama de cjobierno y un modelo de sociedad. 

Esta concepción de 13s medios como meros difusores masivos- 

a 10:: que cGiiviene controlar y no como vehículo de expresión de- 

una sociedad plural. 

"Es notoria la búsdueda de la legitimidad que revela este -- 

sistema de información: I t  P;ira lograr mayor credibilidad los no- 

ticieros serán de corte oficiaiista, sino $or ei contrario prof- 

sionales en todos sus aspec1;os . . . (5). Médidas como ésta, - 

aunadas a la llamada Ley Mordaza", a los cambios arbitrarios de 

canales 1 horarios de transmisión de Pos pro,ramas de los parti- 

dos 2olíticos, a las interferencias a radiodifusoras populares.- 

La razón ~ u d o  haber sido ,ut- en un princi9io se considero incon- 

veniente cuest,ionar el funcionamiento de Televisa, ya Jue resu& 

( 4 )  Plan Nacional de Desarrollo, SPP. 1983-1988. 



ta una organización de gran utilidad en e l  programa de Reordena- 

ción politics, a través de SUS noticieros, a actores sociales ca 

?aces de alejar a los rece$t.ores de la problemática real del - - 

pais. El Gobierno de Kiyuel de la Madrid <:ueria como condición - 

indisiJensable ;?ara coordinar- al sector informativo, exteriorizar 

la rectoría estatal en comunicación y ohteneria por via no proba 

da sor los .obiernos anteriores. Para ello llevó dos tipos de ac 

ciones: una donde necesikaba el apoyo de las cámaras y la otra - 

el apoyo pogular. La grimera consistió en la modificación del ar 

ticulo 29 constitucional que define a l a  comunicación vía satéli 

te como una area estratécica y EunciÓn de ser ejercida de manera 

exclusiva 2or el Estado; como es sabido, los sistemas de televi- 

sihn no se conciben ya sin La presencia deterninante de los sat& 

lites. La se9unda consistió en la realizasión de foros de comuni 

cación social. 

Por el hecho de tener injerencia directa en las masas T3le- 

visa por ser una fuerza solitica latente que aunada a su autocu- 

ficiencia económica y tecnológica, la colocan en una gosición de 

tal relevancia dentro del sistema politico due impide su exclu - 

sión de los ,?resramas de gobierno, gero frente a la cual el Esta 

do se ve obligado a mantener una decidida capacidad de negocia - 

ción y de imsosición. 

?ara De l a  Madrid los medios fueron concebidos como instru- 

mentos verticales de la difusión. Esto es, una revisión a fondo- 

(5) Reproducido Llar Ma. Granados Chapa en Uno más uno, 9 

Marzo de 1985 pas,. 4 .  



de la función social de la información escrita y de la que gene- 

ra la radio, la televisión y el cine, así como, una evaluación - 

de los procedimientos y formas de organización de las entidades- 

públicas y 2rivadas due la Lsroducen, para p e  al mismo tiem20 -- 

que se refuerce o garantice la libertad o el derecho de expre -- 

siÓn auténtica, la confrotación de odiniones, criterios y progr- 

mas entre los partidos, los sindicatos, las asociaciones de cien 

tlficos, srofesionales, las agrupaciones sociales y entre todos- 

los mexicanos. 

Aunado al uso due procjramáticamente se busca dar a l o s  me - 

dios de difusión y en ?articular a la televisión, está el uso Jue 

l a  sráctica se le da desde hace décadas . El contenido de los d i  
ferentes mensajes que  se difunden a través de este será alejado- 

d c  los ?roblemas nacionales; éstos son deliberadamente dejados - 

de lado para dar lugar a la presentación de situaciones, conflic 

tos y escenarios Jue  constituyen artificios ressecto a io due el 

$ais es y puede ser. El imrulso 1' ratification que de estos con- 

teniios hace el Estado en l a  mas elocuente 3eFiniciÓn de la telg 

visión nacional. 

El Estado se propone, a partir de 1982, concentrar recursos 

en la recuperación de la economia y en el control de eventuales- 

estallidos sociales. La época de bonanza permitió al Estado ex - 

ternar Groyectos asistenciaies en comunicación social y decretar 

la limitación del ejercicicl mono;?Ólico en la televisión. 

En los años ochenta Televisa se ve fortalecida por este seri 

tido General Aue comienza adquirir la actividad económica J -,or- 

las necesidades de ajuste +,ue manifiesta el sistema político. No 

'? 7 1 2 6 8 5 8  



hay punto de comparación entre Telesistema Mexicano de princi --- 

pies de l o s  años sehenta con la Televisa de hoy. Aquello era una 

em2resa due utilizaba su experiencia poiitica con fines fundamen 

talmente nercantiies; ahora que sstos hac logrado un cause irie- 

visible, el proyecto goliticio ocusa una prioridad central. Ei? la 

década de l o s  años ochenta Televisa ha llegado a ser una emgreca 

trasnacional inserta en el nuevo gatrón mundial de acumulación - 

de capital, una versátil fuente de es2ectáculos de masa y una e n  

tidad solitica de derecha, qenerada de una vasta opinión 2Ública. 

En declaraciones públicas, los funcionarios gubernamentales 

tienen essecial cuidado de i?O mencionar $or su nombre a Televisa, 

cosa que también ocurre en Los documentos oficiales. Esto es que 

cuando un politico habla ?or radio o televisión se le da más 0 3 0 ~  

tunidad de ai-arecir al aire siempre y cuando sea del PRI y no de 

partidos ogositores. 

En el terreno fiscal es particularmente evidente el trato - 

preferencial que recibe Televisa. Des2ués de ;uiiicc años de vi - 

yencia del impuesto en tiemcjo de transmisión (12.530 del tiem-o - 

total en cada estación concesionada) resulta indiscutible que el 

Estado ya no está en las condiciones de precaricdad televisiva - 

que dieron origen a esta 2ro2uesta. 

El imsuest;o debería ser ;?asado en dinero y si hay necesidad 

de utilizar los cambios grivaclos, el Estado ,2uede hacer uso del- 

tiern20 l e g a l  que le concede la ley Federal de Radio y Televisión. 

L a  razón por la comunicación social adopta nodalidades es 

cificas es que se trata de un área en l a  que no sólo 2ia.V- .edomL 

nio de caZital grivado, sino en la due el modelo televicivo ha - 

3 ?  



sido impuesto por Televisa, logrando amplio consenso entre pÚblq 

cos diferentes, es que l o s  .)lanes de trabajo de la televisión es  

tata1 toman como brújula a Televisa. 

1,a restructuracion estatal obedeció a cuatro necesidades -- 

fundanentales: a )  ra.cioEalj.zaciÓn de recursos obligada por las- 

restwiccionzs al gasto ,iÚblj.co; b) mayor adecuación del sector- 

informativo a las instancias ejecutoras de ia polltica económica; 

c ?  eqjuiiibxio interno de poder entre l o s  diversos órranos encar- 

gados de instrumentar la po:Litica de comunicación social; d )  mg 

joramienko de la imagen de :La televisión estatal ante la identi- 

ficación y fuerte presencia de  la televisión 2rivada. 

7n México, el temor de que uil secretario de Estado pueda -- 

utilizar I C ~  medios rara ;?romover su pro2la ?recandidatura en los 

Últirnos años del sexeriio, ha llevado a los depositarios d e l  Po - 

der Ejeclitivo a dividir la responsabili,dad de la comunicación s~ 

Cia'. 

Lx  Lormula en vigor par mantener un equilibrio de 2odcr so- 

bre los medios dentro del gobierno consiste eK establecer urn- - 

estructura contralizada con sosibilidades prácticas de ser maneja 

da flexiblemente no había habido un número tan alto de secreta - 

rlas de Estado lnvolucrado fen la administración de la comunica - 

ción social. El Órgano supremo ;ue rige al sistema de comunica - 

ción social es el Consejo d2 Coordinación formado For trece per- 

sonas de las cuales nueve son secretarías de Estado, incluido el 

Gabinete económico. 

'Televisa no es una empres mexicana más, es un consorcio - - 

trasnacional perfectamente imbricando en la cultura, en l a  educa 



ción, en ia ~oiítica, en ei espectáculo, en ia economía, en las 

reiaciones exteriores de México. 

Por décadas Televisa no tuvo mensaje, se adueñó de lengua- 

jes ajenos y encontró la manera de venderlos. Hoy en el marco - 

de una televisión estatal autocensurada guede llevar hasta sus- 

estudios a diri;entes de organizaciones de izquierda, duienes - 

aleQando ventajus de cobertura y falta de otros esyacios,hablan 

del centenario de Marx, aceptando convertirse así en el. nuevo - 

elemento de apropiación y venta de Televisa, y lo mismo sucede- 

con los secretarios de Estado que expone en los canales de Te lg  

visa y en exclusiva sus programas sectoriales. 

i Ira televisa, las clases trabajadoras de PIéxico no son sh 

lo importantes como mercado sino también como objetivo político. 



C A P I T  U L O  I V  

E Q S  M E D I O S  D E C O N U N I C A C I O N  E N  

L O S  P R O C E S O S  E L E C T O R A L E S .  

Dos serán las constan-Les que se mantendrán en el terreno de 

los medios de dirdsión masica durante esta decada: 

Una movilización de i a s  organizaciones sociales en búsqueda 

de canales dc expresión prorios y un crecimiento acelerado- 

de la f-?ciiologia infoririativa hacia nuevas formas de privati 

yacl6n. 

Las politic¿ir; gubernamentales en materia informativa fueron 

explícitas durante las Últimas dos décadas: intentaron fortalecer 

el ararato estatal, tanto en 10 relativo a expansión de medios - 

informativos como en la ampliación del soder de decisión por l a -  

via jurídica. Tuvieron una doble consecuencia: Facilitaron la -- 

consolidación econÓmica-LJolíLica del monopolio con el que ?retell 

día comgartir la hegemonía de la información y dieron argumentos 

a las organizaciones sociales para cuestionar el funcionamiento- 

de los medios de difusión. 

El inicio de la nueva década no perrnite hablar de continui- 

dad en la política estatal. Se abre una etapa distinta en la trz 

yectoria de la comunicación social. Entra además, un nuevo acto. 

en escena: La Sociedad Civil, Su aparición se debe, fundamental- 

mente, a la conciencia adquirida por organizaciones de distintos 

tiGos, de que los vehículos culturales, educativos, recreativos- 

y politizadores más importantes de hoy, deben de ser operados d e  



mocrnticamente ;jar l a  sociedad. 

Pueden afirmarse que el 1Sstado mexicano buscó un equilibrio 

en el origen de los mensajes informativos. Intentó introducir vg 

cer alterna: en el ,lrcscnte reino d e l  monopolio inZormativo, de- 

la misma manera que introdujo partidos de oposición en ei agota- 

do sistema monopartidistc. 

L a  incorporación de los medios de difusion a l a  mapJinaria- 

del control politico se ylariklSÓ, desde 1970, cono una necesidad- 

insostergable. 

'Todas las organizaciones, szan sindicales, gartidarias, ac- 

demicas o gremiales, presi.onarán en esta década por Lener 9resc.n 

cia en 3 0 s  medios de difusión y para decidir sobre 'La administr- 

ciÓn del rí?girnen de concesiones. Algunas han comenzado ya a vis- 

lumbrar el ;?otencial revolucionario de l a  tecnoloG?.a informativa. 

Durante el periÓdo electoral l o s  medios jueGan una parte -- 

fundamental Fara l a  sromoción de las cam2ar"ias de cada candidato, 

de alsuna manera los nedios masivos son utilizados de diferentz- 

forma en cada campana. Hoy en día la utilización del proyecto -- 

PRONASOL ha sido de gran base en asoyo y empuje del partido del- 

Estado. Como todos conocemos las estrategias cambian dia con d í a ,  

y los medios son utilizados Cie €ormas diferentes. Por eso es im- 

.ortantz conocer LOS srincipales comsonentes dn  la comunicación-- 

9o'Lítica. 

Los grincipales componentes de un sistema de comunicación - 

L>olítica sueden localizarse en: 

I.- Las instituciones políticas en sus assectos comunicacig 



nales. 

IT.-Lac instituciones de medios de comunicacibn en sus asgectos 

politicos. 

III.-Lzs orientaciones de la audiencia res,>c.cto a la comunica -- 

ción política. 

IV.-LOS aspectos de la cultura poiitica relevantes ?ara ia cornu 

nicación. 

En el sistema de comunicación Qoll-tica vamos dos series de- 

:nstituciones; organizacicnes $olíticas 1' medios de comunicación; 

e:itjn encargados, por se2arado y conjunkarnente, de difcndilr y ---- 

e l a b o r a r  información e ideas de y Sara l a  masa de ciudadanos. 

La ralv estructural del poder de los medios de comunicación 

de rnasas nace de su capacidad 2eculiar de entregar al ~olj'.tico - 

un público que tanto por magnitud como yor comgosici0n ie es ins 

sequible 2or otros medio:;, Los 2rocesos de comunicación intervie 

neii en la legitimación de autoridad y cumplen Eunciories de arti- 

culación politics, movilizaci6n y control de con f l i c t os .  Estable 

cen Gran parte de orden ~olitico del dia del debate poT? . t i co .Par  

ticigan en la determinación de las exigencias yolíticas de la s o  

ciedad que serán precjonadcrs y de las que serán relativamente si- 

lenciadas. Afecban a las ogortunidades de gobiernos y otros ayez 

tes politicos de consesuir apoyos fundamentales. 

TJac elecciones en México hoy en día son de gran  trascenden- 

cia. Podemos decir que desde l a  postulación de l o s  candidatos em 

gieza a emerger una gran polémica entorno a quien sera el próxi- 

mo presidente. Dentro de este fenómeno se hace presente 1.0s me - 



dios de comunicación que son parte inportante de este proceso. - 

Pues de ellos depende que la sociedad se envuzlva d e l  acontecer- 

politico cada 6 años. 

Los medios de comunicación sor: eskrechamente vigilados ?rig 

ciGalmcnte por el jobierno, qu i en  busca de alquna manera tener - 

bajo su control a los medios masivos. Desde antes de cada desta- 

pe del candidato se  tiene una procraxaci6n de la Gropaganda en - 

favor del candidato del partl-do del Estado.. Como vemos, cada cam 

paña presidencial es preQaratla minuciosamente, h2ar;il yue en un mg 

mento dado la sociedad reciba la irfcrmación 211s el gobierno de- 

sea. Esto es, due de a l g ú n  modo los mecanismos que se buscan grg 

ycctar tienen ,lue ser d2 una manera sutil, donde el individuo, .- 

cuando menos lo espera ya se encuentra sumergido dentro de la a t  

rnószera. 

Sabemos de anteríiano que cada candidato, tier.e diferentes ms 

dios ;-ara ser proyect,?.do, de acuerdo a sus intereses de partido. 

De todas formas e1 Jue recibi nejor SronociÓn en los medios de - 

comunicación masiva es e l  candidato del 2artido del Escado.  

Los medios más modernos actualinente son l a  radio y la tele- 

visión yuieLAes son l o s  de mayor sroyección nacional en >íéxico.Se 

conoce que la empresa 2rivada de l a  televisión esta Pielmente -- 

aliada al gobierno. Es indudable que la corrupción y manigulación 

de l o s  medios de comunicación en México es impresionante, es de- 

cir, que en el mundo no se conoce una información tan de9urada - 

como la mexicana. Conocemos due los reporteros son corrompidos - 

d e  alGuna forma, a quien ofrece mss se le da mayor preferencia , 

duién ofrece me.ios es ignorado y releGado a un sec,undo rlano, y- 



son denigradcs, Cada periodista tiene SE estilo de expresar 3.a - 

imagen de cada candidato a los 2ropÓsitos perseguidos, fuera de- 

Los intereses pericdisticos. 

Podemos decir que l a  iniaqeri del candidato del PRI es la más 

l a  de los candidatos de oposición es la limpia ante la sociedad, 

sucta, 

Las elecciones de i988 se desarrollaron en medio de un cli- 

ma político novedoso, marcado por los conflictos internos en el- 

PRI y el surgimiento de un nuevo liderazgo independiení;c czpaz - 

de acjlutinar a una varia.da yüna de fuerzas populares y d s  izquier 

da. Pero fuerzas i)opulares y con todo lo sucedido, ni l o s  nueve- 

dirigentes de este moviemiento ni los antigüos del partido ofi - 

cia1 habiari previsto la importancia que tendría el voto del ciu- 

dadano el esperado 6 de Julio. En un sistema pcjlitico sustentado 

en la fuerza de un partido cficial, las elecciones liabian sido - 

un espacio de negación con los partidos de oposición que se gen- 

saban destinados a ser minoría. 

Para -1ue todo este movimiento tuviera éxito el papel de los 

medios tuvo su ayaración y eran transcendencia. Para el ejercicio 
de la democracia y la l e y  garantiza el accedo a los medios de cg 

municación masiva. pero estas disposiciones no fueron respetadas 

ya  -1ue a l o s  partidos de o+sición sistemáticamente SP __ les ne$,Ó- 

el acceso sobre todo a la televisión. Asimismo hubo casos en l o s  

due el uso  inadecuado de l a  información sirvió para despresti --- 

y i a r  a candidatos. 

Durante la camsaña de Clarlos Salinas de Gortari, los res@on 

cables. del área de informacjón y gropasanda aplicartri el. mismo - 



método due r i g e  desde la canipaña de Luis Echeverría: el Partido- 

Revolucionario Institutional entregó una cantidad semanal a l  co- 

mité encarsado de la propaganda del partido y a cada Gobierno eg 

tata1 al $aso del candidato ( por l a  misma eiitidad ) ,  regalo otra. 

Sabemos due el PRI cuenta con una clasificación de cada in- 

formación y degendiendo de ella será la cantidad en dinero mayor 

o menor. Por otra parte, l o s  reporteros están clasificados tam - 

bién. Esto es, due los recui~sos entregados en gropias manos a re 

Gorteros, camarógrafos y fotógrafos, aunado a ellos las oficinas 

de Grensa montadas por los i,obiernos de cada enjki6ad; estos no - 

son los Únicos due canaliza el PRI cuele convertirse en un anun- 

ciante de grimera: $or tradición compra medi2, una y dos planas- 

diarias a los medios cagitalinos. Mientras otras dependencias -- 

grocuran acatar las disgosiciones de austeridad comprometidas en 

e?. pacto I '  de SOLIDARIDAD " ,  el PRI se atiene a las viejas re -- 

cjlas y echa la casa @or la ventana. Lo ;ue no suceda con los p a r  

tidos opositores, a . iu ien l e s  cuesta más trabajo obtener la pro- 

Gaganda deseada dentro de los medios. 

En el gremio periodistico se sabe, que las fuentes más ri - 

cas son las económicas y l a s  políticas. Las políticas comprenden 

la Secretaría de Gobernación, el Partido Rcvolucionario Institu- 

cional y las Camaras de Digutados y Senadores. En la Secretaría- 

de Gobernación se suarda la tradición de que en su oficina de -- 

Grensa no se recibe dinero, pero se hacen favores. 

Quien da facilidades $ara la cobertura informativa de su -- 

camyaña es el Gartido oficial. En cambio, los otros Sartidos tie 

nen problemas gara dar estas facilidades a l o s  geriodistas. Des= 



d e  e l  momento en due se ein;>ieza a h a b l a r  d e  J u i e n  será e l  c a n d i  -_ 

d a t o  j ? r i i s t a ,  c a s i  t o d o s  l o s  m e x i c a n o s  n o s  vamcc  c r e a n d o  un am -- 

bierite e n  e l  l u e  se da p o r  un n e c h o  lue ecc  c a n d i d a t o  será el L ~ r 6  

ximo P r e s i d e n t e  d e  14é:tico. Esto camb ia  desde  muciios ;untos d e  v i s  

t a  ei v a l o r  due  t i e n e  ].a i n f o r m a c i ó n  de d u i e n  est/ en campaña,  cg 

mo c a n d i d a t o  p r i i s t a ,  s i n o  n o s o t r o s  l o  i;omanios y a  como p r ó x i m o  -- 

P r e s i d e n t e  d e  la R i ?pÚb l i c a  y n o  como sirayle c a n d i d a t o .  E s t a  es  la 

r e a l i d a d ,  s i n  embar90, e l  g a p e l  d e  l a  p r e n s a  e n  este  momento o no 

sólo e l l a  s ino  t o d o s  l o s  m e d i o s  S e  c o m u n i c a c l ó n ,  2s c r e a r  p r e c i s a  

m e n t e  c o n c i e f i c i a  d e  l a  r e a l i d a d  e n  la due se desarrolla e l  $roce- 

so  e l e c ¿ o r a l .  Hay que  r e c o n o c e r  que  se C?esari-oll¿i e l  p r o c e s o  - - 

e l e c t o r a l  e n  un arnb ie te  n o  K U ~  p r o p i c i o  p a r s  que se L l e v e n  v e r d a -  

d e r a s  e l e c c i o n e s .  Y al h a b e r  un ámbito d e  e s t a  n - + t u r a l c z a ,  tam - 

' b i é n  l o s  me<:lios d e  c o rn im i ca c i ón  son re.gidos $or este c l i l n a ,  aun -- 

-l~ie d e  a l 3 u n a  manerz  se L:uede c r i t i c a r  c o s a s  n e g a t i - J a s  ~ U I  esta - 

h a c i e n d o  el G a r t i d o  1221 Estado. P e r o  n o  podemos d e j a r  de  ,;ensar - 

d e  v i s t a  q u e  e l  P R I  se r i ce  p o r  muy buenos mecan i smos  6 -  i n f o r -  

m a c i ó n  due  t i e n e n  mayor  sesci due los Zerriás ,articles. 

P a r a  a l  destai:e del c a n d i d a t o  P r i i s t a  hubo una g r d n  o c e r t i  - 

dumbre,  p e r o  ds es to  a nada ,  siemgre d e  antemano  se c o n o c e  du i en -  

es  e l  p o s i b l e  c a n d i d a x o .  S i e n  emba rgo ,  cuando  se d e s t a p ó  a l  c a n d i  

d a t o  n o  se es,Jeraba c~ alg i i i csn n o  muy c o n o c i d o  en e l  m e d i o  s o l i t i -  

co, p e r o  de a l g u n a  forma fue a l q u i e n  d l e  g a b i n e t e  a c t u a l ,  c o n  te2 

d e n c i a  p r i í s t a ,  p o s t u r a  ,3r i ? . s ta  y c o n  a lma p r i i s t a .  Peor n o  h a y  - 

due  o l v i d a r  .iue al. SLICCSO d c ) l  p r ó x i m o  s e x e n i o  i o  escoQe l a  mana - 

d i v i n a  o como se d i c e  el d c d a d o  v i e n e  d e s d e  a r r i b a ,  d e l  P r e s i d e n -  

Lc s a l i e n t e .  E s t o  n o  es  novE~doso ,  es s a b i o  due  d e s d e  el maximato-- 

o L J r e s i d e n c i a i i s m o ,  el & r e s i d e n t e  s a l i e n t e  escose a s u  s u c e s o r .  - 



Significa due, esta decisión ya es  herencia a k j a  ( 60 años de - 

un 2artido en el poder). 

Carlos Salinas de Gortari fue el el destapado candida- 

to Priísta $ara las elecciones del 88. Todo esto fue inesGerado, 

desde su postulación hasta si1 campana, .xue $or más due se hizo - 

no obtuvo la simpatia requerida para cualduier candidato. Sali - 

nas con todo su apoyo y empuje desde el sartido no logró lo de - 

seado y realizado ?or otros candidatos priístas. Es el prirncr -- 

candidato que se encuentra e? apuros. S e  d i j o  que Salinas desdri- 

la Quina a Fidel, pasando por  los miies de burjcratas despedidos, 

llevaba encima el peso de un severo reajuste t'inanciero L-)o@ular, 

por no decir impopular.. Fue (al seleccionado, De la >ladrid y el - 

sistema asostaron a l a  continuidad, a la maduración del Proyecto. 

Salinas de Gortari enfrentó, al pero de l o s  ?actos priístas de- 

candidatos presidenciales. El mundo pol-itico del sais se aferró- 

al @asado corto los GO años transcurridos, nada debía cambiar. 

La irresponsabilidad o nÓpia de su partido plasmadas en las 

decenas de millones de votos que le fueron prometidos. El ?ais - 

vivía una convulsión, todo indicaba que la elección de 1988 no - 

sería una &s. La elección no fue una mas, todo el sistema conti 

nuÓ su marcha en apariencia inmutable. Pros y contras de l a  rec,& 

dez institucional quedarón ya en el registro histórico. Importan 

tes fuerzas reales de la sociedad, ejército, iglesia, empresaria 

do ,  gobernadores y alta bnrocracia declinaron apoyar un rompimierl 

to. La elección tener kodos los 2roblemas, pero el presidente d e  

hía ser Salinas de Gortari. Esto era jugar con el destino del -- 

país. 

La elección desnudó los límites del sistema, 1988 marcó la- 



cjestióii de Salinas de Gortari. El golpe fue durisimo, dejó hue -- 

ila, sobre todo en un político sensible y Salinas de Gortari lo- 

es. 

Salinas de Gortari fue un candidato lacerado en el análisis 

de l o s  canónes de nuesi-.ro sistema. No tenia pactos firmes y song 

ros con el corporativismo, no era  popular. TamQoco en 61 se sso- 

maba un LJe-Iueño brillo de carisma. Pero tenía un gran poder, su-- 

pocier procedía de otras Cuentt-s, de otros puntos de apoyo no trg 

dicionales. 

De Salinas de Gortari eran conocidos su talento, su anbi -- 

ciÓn, SG agudeza y también su implacable manejo de las finanzas- 

$oLiticac. Salinas de Gortari llegó a su encubrimiento CGZZO can- 

didato dessués de haber- tejido una amplia red de   go yo enVre co- 

bernadores y alcjunos líderes empresariales, S u  gran capacidad de 

cr~nvc~ncimicnt o y copt.?ciÓn habían llevado SUS raizes a grupos de 

intelcctuslec , a personas d e  los medios de comuni.caciÓn. 

Su e\ljuiyo, en el cual se encontraban persona:; de muy diver- 

sos nivelesl forwaciones y capacidades, tenía una característica 

notable: los salinistas estaban profundamente convencidos de las 

bondades de su j e f e .  

Salinas de Gortari fue un candidato poderoso en el interior 

pero débil frente 3 la oginióri pública, frente al electorado. Mu 

chos factores estuvieron en su contra. Por -rimera vez un candi- 

dato sriista se enfrentó a uns. oposición real tanto a 1.a derecha 

conlo a la izquierda. Era el resultado de un descontento inevita- 

b l e ,  producto dcl imprcc indib le  reajuste. 

La fallida elección del 8 8  se constituyó en un hecho definl 



tivo para el futuro Gresidente. Salims de Gortari que había me- 

diado con llamadas tradicionales y sabiduría del sistema sc P n  - 

€rentó con la responsabilidad de Gobernar a un agitado LJaís, sor 

lo que recibió, de entrada, l a  reor 42 las Imputaciones ,>osibles 

@ara un gobernante: La TLEGTTIMIDAD. 

La fallida elección tbvo otra consecuenciar liberó a l  cau- 

teloso candidato de compromisos y atzdurac, de la obligación de- 

cuin,.lir con l a s  formas y costumbres trauicionalcs del sistema. 

La -i;elcvisiÓn redujo a brazo derecho electrónico de la cam- 

saña ,>riista. También fue contra el espiritu del libre ju.cyo eles 

toral y $uso en entredicho el carácter priodlstico de los noti- 

ciarios, sometidos a consideraciones de indole estrictamente 130- 

lítica. 

La telrvisión ( 2Úhlica y privada ) ,JrcsentÓ una imagen di5 

Lorsionada del proceso electcral, ser9 sc  cscogliari los momentos- 

en *ue las declaraciones del presiderite d e l  CFE eran favorables- 

a1 PRI. El candidato del PRi  fu& e7 Único dde : ~ u d o  presentar al- 

sueblo de México su vcrsión de lo acontecido en el $roceso elec- 

toral a través de  los medios electrónicos. Sin embarcjo, no se d e  

be olvidar el pa,jel tan imsortante Z u e  tuvo la prensa. al ser el- 

principal medio de información alternativa. 

Los v!.nculos $olíticos y económicos de los concesionarios - 

de televisión con el partido gubernamental se vuelven trasparen- 

tes, tangibles e iridiscutibies en temyoradas acriticas como la - 

actual carn$aña electoral-. T o d o  el tiern20 d e l  mundo a dis2ociciÓn 

del candidato priista. Nada o casi na2a a l o s  demás aspirantes - 

presidenciales. 



Pero tcdos los concesionarios r!c Televisión, sólo TMEVISTON, 

canales ( 7 y 13 ) bajo la é<,Zda de yobernacion, ha hecho su o,; - 

ciÓn sin postura; como en l o s  regímenes de sartido Único para la- 

televisión oficial sólo cxistia c : ~  candidato ü la Presidencia de- 

la Re@Úhlica: Carlos Salinas de Gortari. 

TELEVISA  srocuró de vez en cuando disimular parcialidad. El- 

consorcio Srivado destinó hasta la .:iuinta garte del tiemso efecti 

vo del seguimiento de información al candidato priísta ( con a2o- 

yo visual de imágenes del d í a  y transmisión por satélite si era - 

necesario ) mientras dedicó ocasionalncntc medio minuto a los can 

didatos de oposición <jue existieron para 'Televisa, en esa mzdida,- 

a u n 2 u e  ararezca la informaci6n de los tres asL3irai?tes presidzncia- 

l e s  ai. mismo tiemso aun si protagonizaron procesos en cuanto a su- 

cesos de interés o formularon declaraciones 6-a importante simili - 

tud. Televisa sometió a la oi)osiciór, a una essecie de racionamien- 

to informativo. ( 6 j  

Só lo  el canal 1'- del IFN,  , x r o  c~oliticamente b a j o  l a  orienta- 

ción de ia SEP, droccsa la información sin vetos ni exclusión en - 

sus dos noticiarios. El tiempo destinado a cada candidato tiende a 

corresponde, a la importancia ,due seneralmente se atribuye a cada - 

cual 

En cambio, e1 ca~didato del PRI fue el personaje central de - 

informaciones que se ,roionzarón en tres y cinco minutos diariamzn 

te. Inclusive cuando Salinas de Gortari no realizó ninguna activi- 

dad pública, la información se ,>reparó con la a g e n d a  del. dí.a s i  -- 

yuiente. En este caso rige la misma formula: todo Lara Salinas, na 

da $ara la Oposición (7). 

( 6 )  Revista p~roceso,  No. 58.7;. 1" de febrero,l988. 



Por lo .que hace Televis3, según e l  sesuimiento de tiempo de 
dicado a los candidatos a la presidencia durante noviembre del - 

87, 24 Horas de la Tarde destinó el 100% de la información de -- 

camL?aEa a l  candidato del PRI, Gero 24 Horas de l a  ildclle dismiriu- 

y Ó  al 82% el es2;lcio ocugado por el representante del PRI. El 18% 

restante ( medido sólo el tiempo de las campazas opositoras) se- 

aplicó en informaciones sobre el candidato del PARM, Cuauhtémoc- 

Cárdenas 9%; del PAN Clouthier 3%; del PMC Iieberto Castillo 3% y 

PRT, Rosario Ibarra 3%. ( 8 )  

En tiempos de campaza (dificil por primera vez $ara el PRI) 

el carácter estatal de los nedios de comunicación estatales se - 

esfumó sara dar paso a i m  comportamiento ~~artidista. ~a teievi - 

si6n se  había reducido a brazo electrónico sor excelencia a la - 

acaidaradora cam2aña sriista. 

'I'nmbi&n Yiic en contra del espirltit del libre j u e g o  electo -I 

ral y puso en entredicho el carácter pertodistico de los noticis 

ros, sometidos a consideraciones de i i?dolc  estrictamente $ol-ltica. 

La decisi.6n de convertir los canales del Estzdo en voceros- 

oficialistas del PRI corresponden en e l  orden cle los organicramas 

y las jerar.iiiias administrat,ivac y politicas, y se,h la fama 

blica de la Secretaria de Gobernación. 

Según el monitorco de Enero de 1988, 1.0s noticieros de Telg 

visa confirman su otientación: Jacobo Zabl~udovs!cy e nijo y Loli- 

tci Aya1.a llevan ,)uesta l a  camisgta trj.color del PRI. Salinas de- 

Gorati agareció entre dos y tres minutos en cantallas. 

(7) Revista Nexos, No. 1 6 4 ,  1988. 

( 8 )  Cifras el;@;uestas F?Y R-vj.cta proceso No. 587; 1" de fe5reror1988. 



ba repetición de una nisma not,a en uno y otro noticiero h i -  

z6 aparecer los materiales teievisivos corn6 c,acetiiiac o boleti-- 

nes. El fenbrneno se diÓ en Televisa e Imevisión. Lou reporteros- 

de las dos hermanas de la tciecomuriicaci6n (TELEVISA e TNEVISION) 

forman uno de  los yri;,3os más númerosos en la cam$a& de Salinas- 

de Gortari. 

La o2osici6n estaba representada por cuakro individuos -1ue- 

reA>rccentaban una versión testimcniai. de 12 política. La solidez 

de su discurso Lsassba a un scsundo $lano frente 3 l a s  in,Jlicacio - 

nes de los personajes .-luz incancablemenke recorrieón el p a i s  .Sus 

nombres todo lo dicen: Doña Rosario Ibarfa LIE? Piedr2, e1 Inc,enig 

ro Cuauhk&moc Cárdenas ( Lirec:edido de u n a  gran l eyenda como lo - 

fue su Señor Padre LázaroCár(ien;is). 

De todo había en este menú: el testimonio contra el autori- 

tarismo rr,csicano contra ei aiitoritarismo mexicano en un añejo ii 
der d~3 iz,uierd¿i; una mujcr lanzada al mundo público por uno c2e- 

los más oscuros y siniestros exgedientrs ?el sistema, e:c,:edic?nte 

o suceso due todavía esta vigcnte ante la sociedad mexicana: ei 

moviemineto del 68; un vocifzrantc, ar ro j ado  y enercético selfma 

de maya ( un yran ein~resario ) arrorado de un civilismo de moda: 

y -or Último victima reciente de la dureza d z l  sistema resresan- 

tantc de los valores tradicionales del nacionalismo encargado - -  

del estado post,eriormente a l a  revolución. 

Pero 2ara 1.988 una coincidencia afortunada se diÓ para l a  - 

OgosiciÓn. Se ,Jrodujo el desQlazamiento airoso de las tradicio - 

nes autorias de 1.a izquierda y el florecimiento de un civilismo, 

más de esgéctaculo due de dcctrina, desembocaron en un discurso- 



de democracia radical. L?renl;e a los candj-datos de o,>osiciÓn el - 

joven candidato priísta resultaba un extraño capricho de una mo- 

dernidad lejana. Todo esto demuestra que la oposición L3resen-¿ada 

implicaba el reclamo de algunas diferencias de la sociedad ante_- 

e1 régimen en el poder. De Lodas formas la O L J O S ~ C ~ Ó ~  iiaplicaba - 

esa busqueda de libertad y falta de expresión due  3.a misma en¿!- 

naba de la Sociedad Mexicana. Esta ososición reflejaba un nuevo- 

acontecimiento politico dentro de lo que cabe  en los procesos 

electorales. 

Pero pasemos a manifestar como aparecieron o más bien dicho 

gresentados ante la Sociedad Civil. por los medios de comunica -- 

ciÓn. Pasemos a ver como de algur,a forma se denigró a la Oposi - 

cióii. 

En Close up, Ricardo Pascoe Pierde ?el PRT aparece en i a  

2antalla de Televisión, a lo largo de la entrevista se escucha - 

la voz d e  Juan Ruíz Helay greguntándole sobre la gersonalidad ds 

Rosario iharra de piedra candidata fiel PRT a la presidenci.a de - 

la ResÚblica, Pascoe mueve 1a caSeza, la baja, sonríe en un3 es- 

pecie de mueca ante la dificultad de la resruesta, la cámara COG 

qela su imagen. 

En una doble exgresi6n, Manuel J. Clouthier allarece en pri- 

m e r  p l a n o  en la pantalla de l a  televisión 2ronunciando un discur 

so de campaña. En segundo ;>lano, aparece la imagen de Mussolini, 

arrocante, fiero. hsto lo dejamos a su imaginación. 

TLa cámara de televisión recorre l a s  Faredes del estudio de- 

Cuauhtémoc Cárdenas, llenas de fotografías. 

Fue el groc;rama de televisión conducido y diricjido gor Juan 



R u í z  I l c a l y  e l  dom ingo  3 d e  j u l i o  p o r  Canal. 2 ,  sobre l o s  c a n d i d a  - 

t o s  a l a  F r e s i d e n c i a  d e  l o s  p a r t i d o s  de! o ~ o s i c i ó n .  

EL srocjrama mane j a  l a s  i m á g e n e s  y ia s e c u e n c i a  d e  las esce .- 

n a s ,  e d i t a  í ü c  d e c l a r a c i o n e s  d e  s u s  e n t r e v i . s t a d o s ,  irn>i.de unas  -- 

r e s p u e s t a s  I a c o r t a  o t r a s ,  a lctrr ,a  l a s  q u e  l e  c o n v i e n e n ,  $ a r a  h a c e r  

a p a r e c e r  a l o s  c a n d i d a t o s  d e  o ; m s i c i Ó n  como p r c o n a j e s  p e l i g r o s o s ,  

i n c o n g r u e n t e s ,  v - i o l . en t o s ,  m a l o s  a d m i n i s t r a d o r e s ,  c o m u n i s t a s ,  ana- 

q u i z a n t e s .  Igual ,;fue l o s  p a r t , i d o s  q u e  l o s  p o s t u l a n .  

H a c e  a p a r e c e r  a R o s a r i o  I b a r r a  lde P i e d r a  c a s i  como una l o c a ,  

a n a r c j u i c a ,  r e v o l u c i o n a r i a ,  d e s t r u c t i v a ,  f u e r a  d e  l a  l e g a l i d a d .  "No- 

2 e r t e n e c e  a l  p a r t i d o  que l a  p o s t u l a  , n o  a t r a e  n u l t i t u d e s "  . E l  50- 

b i e r n o  d e  R o s a r i o  I b a r r a  ser:.. i m p o s i b l e ,  por l a  a d v e r s i d a d  d e l  - 

a m b i e t e  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l  y p o r q u e  ssr? .a  un g o b i e r n o  c a b  t i- 

co  en e l  ; L I ~  c o b ? r n a r i a  l a  c o l e c t i v i d a d .  

Hace a g a r e c z r  a Gurners indo MasaEa, d e l  PDM, como un hombre  - 

que  es de  derech?, que n o  es n i  de i z g u i e r d a  n i  d e  derEcha ,  q u e  - 

es uii r e s a b i o  c r i c t i a n o - p o l - l t i c o  d e  l a  r e b e l i ó n  c r i c t c r a ,  .lue da  

f u n d a m e n t o  a s u  p e n s a m i e n t o  p o l i t i c o  e n  l a  B i S l i a .  

H a c e r  a y ; a r e c e r  a H e b e r t o  C a s t i l l o  como un l u n á t i c o  -ue q u i z -  

re  i y o b l a r  e l  u n i v e r s o  y como un c o r r u p t o  e n  l a  selección d e  los - 

c a n d i d a t o s  d e l  PMS, todo a b a s e  de m a n i p u l a c i 6 n  de  d e c l a r a c i o n e s .  

A Cuauhtémoc,  como un m a l  g o b e r n a d o r  y un p o p u l i s t a  clue a t r a e  

m u l t i t v d e s  r e s a w t i e n d o  bi1lei;cs d e  l a  d e n o m i n a c i ó n ,  como un i n c o -  

y u r e n t e  ( >or n o  dec i r  t r a i d o r  del PRL o q u e  se  s o l i d a r i z ó  c o n  el. 

G o b i e r n o  cuando  e r a  s o b e r n a d o r  y l o  hizo f r e n t e  a S a i i n a s  de  Gor- 

t a r i ,  e n t o n c e s  s e c r e t a r i o  d e  E s t a d o ,  y l o  a t a c a  hoy desde l a  disi 

d e n c i a  d e  1.3 Corriente D e m o c r á t i c a  y como un a d m i r a d o r  d e  l o s  - - 



grandes personajes del comunisino. 

I-Iace aparecer a ClouthLer como un viyilante, agresivof fra- 

casado en el PRI, presidente de los empresarios alabado por LÓ - 

pez Portillo, ligado con el narcotráfico, promotor de la violen- 

cia, que  enseña a l  pueblo la desobediencia a la autoridad, que - 

Lguiere desmantelar el gobierno, que esk& en pleito con la corriep 

te panista, moderada, mientras 61 proclama el neopanismo comba - 

tiente y violento. El Mussolini Mexicano, o no- 

El miércoles 6 de julio, la Comisión Federal Electoral, por 

petición de los partidos afectados y con el a@oyo del PRI, pre - 

sentó una denuncia de los partidos afectados y con el asoyo del- 

PRI, preseritÓ una denuncia formal contra Televisa ante la procu- 

radurid General de la República, ,?or los delitos de difamación y 

calumnia. 

Más q u e  2ropÓsitos informativos, fue una coartada $ara des- 

~ojarse de la acusación de sarcialidad lo que parece definir la- 

tsctica de Televisa de colocar en pantalla de vez en cuando a -- 

los candidatos de la o~osiciór, casi siempre con una foto fija cg 

mo a p o y o  visual. nunca varícs candiaatoz al mismo tiempo. Cuando 

mayor tiempo dedicó Televisa a -in candj-dato opositor, la informa 

ciÓn se refiere a declaraciclnes $ol&micas de uno de ellos, del -- 

tipo de las -1u.e demuestran l a  conflictiva relación entrc alC3unos 

de los as;Jirantes presidenciales entre si. 

La televisión fue el medio de comunicación de más privile - 

giÓ en la campcilia de Salinas de Gortari. Salinas reafirmo la tra 

dicional preferencia gubernamental sor el consorcio privado. La- 

prefercncia del P R I  por Tclevisa e s t á  muy bien correspondida. 



Cárdenas expresó : I '  La:; redes nacionales de Televisibn pri 

vadas y gúblicas, son c6mplices y elementos importantes eri la - 

ejecución del frcude. La descarada 2arcialidad en la informa -- 

ción, la mordaza que han impuesto a la oposición politica y la- 

venda que se quiere poner a ].a opinión L:Ública refuerzan nues -- 

tro reclamo de due estos medios sean puestos verdaderamente al- 

servicio de l a  sociedad y de la Nación, asesurundo el acceso a- 

SL!S transmisiones a l a s  comuiiidades universitarias, artisticas- 

y culkurales, a los partidos politicos y organizaciones, al cul 

dado de un ciudadano c o m h  y corriente 'l. 

Azcárraya le dice: " Nul3stros esfuerzos son del PRI, noso- 

tros somos del PRL, miembros dle PRI, siempre hemos sido del PRI 

no creemos en nirrcfuna otra f6rmula. Y como miembros de nuestro - 

@jartido haremos t,odo lo posi ole peque nuestros candidatos triu2 

f e n .  Eso es muy natural. I '  (9) 

Descontadas alkunas rar3s excepciones confirmantes de la rc 

gla, :as oficinas de prznsa 'del cjobierno, emrresas paraestatales 

y centrales obreras y campesinas afines, operan más como drena - 

j e s  de dádivas, consignas, manisulaciones, tráfico de influencias, 

cuotas de publicidad y toda cilase de favores a periodistas y me- 

dios que como canales resronsables y eficientes de la informa -- 

ción institucionai. HOY rebautizadas como direcciones y secreta- 

rías de "Comunicación Social" - 
Los medios d e  comunicación de hoy en día siGuen mostrando - 

esa corrupción por parte del partido del. Estado, duien con tal - 

de tener notas, artículos a su favor, buscan a toda costa mante- 

ner bajo s:' control todo medio de comunicación. 
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