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Capitulo l. Introducci6n. 

Entre las. ventajas. de contar con el monopolio de la comuni

caci6n social en una·estructura social se encuentran, sin duda, 

la capacidad de tener siempre la respuesta correcta y la posibili 

dad de .decir invariablemente la Oltima palabra.· 

Lo anterior, en el caso del consorcio Televisa S.A., puede 

constatarse claramente después de haber transcurrido m3s de dos 

anos de haberse llevado a cabo la transformaci6n de su antiguo C!_ 

nal Ocho; ahora denominado Canal Nueve de la ciudad de México, 

Es evidente que los cambios realizados en la estaci6n XHTN; 

ahora XEQ, de televisara de tipo comercial a •cultura en televi

si6n', ha dejado sin argumentos a muchos de los criticas· que ya 

desde la década de los sesentas hablan cuestionado el modelo de 

comunicaci6n impuesto por Televisa y su antecesor Telesistema M~ 

xicano S.A. 

La critica principal contra este modelo de TV comercial, s~ 

nalaba que los canales de TV y sus redes nacionales, propiedad de 

Televisa, transmitlan programas de muy bajo contenido estético, 

creativo e intelectual; con mensajes que se atenlan a la vulgari

dad y a .la simpleza como medio de expresl6n, lo cual no permitla 

a los tele.vJd.e.ntes ... el ejercicio de una mlnima parte de su inteleE_ 

.to y si, pór(el contrario; 
. --,~·-'-'.''::-:+•;;,-e:·:-•::~:~~'-"~. . . 

lo situaban en una trampa de pasividad 

menta 1 ·y fl~.iC:a~";~1.'i;;'.:.;; 
También' se criticaba· en he.cho de que Televisa, a través de 

•. , ! . ::··-.. ~-'·.: 

sus notiéiariós·; 'j;~ó~ol'iera y difundiera una visl6n esquemHlca y 

maniquea de la. 're'álidad social, que ~eneralmente infor~aba a la 
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" ._, ' 

sociedad mexicana desde la perspectiva clasi~ta.d'e;·h 'oligarqula 

industrial-financiera, 

tecidos en.México y el mundo, para adéC:iiárlos\·a<slJs intereses de 
grupo soC 1a1 dom 1 nante. -. · -,~.::·\:.-/:::.:.,:;_::-:~t~-~~:.~;~';/~·1i:'.}J:.f.-~,·~'.:·~t!_:;-·:~:·:·,_· :' _-.,'..·-_. 

- . ' ": ' -·: ~7::·~)_,.' .· .. '. .... 
. -:. -. -;: . : - • ,' ' ·.· ' : l : -: ~ ··: ';_:. '. • . : - : ' , 

Otro elemento de juici~'· en contra'.·de Televisa, era el rel! 
' .. - : ... . ' ; '"' '- .. - ', ~-;· ;•_'. __ :,- -''-:'··... . ' 

tivo al excesivo número .de mensajes .publicitarios. que, en repeti 

tivos cortes comerchles, desfiguraba.n y fi .. agment~ban los eleme!!. 

tos narrativos de la programa~i6n, produciendo en el espectador 

·un serio condicionamleftto hacia el consumo de los bienes y servi 

cios anunciados, 

También se le reprochaba la escasa transmisión de mensajes 

•culturales•, es decir, de to~a aquella programaci6n que aborda

se el anAlisis de la yealidad social del pa!s y del planeta y 

que promoviese la. difusl6n de las ciencias, las bellas artes y 

las expresiones culturales nacionales y·extranJeras de mayor CO!!. 

tenido ·.es té ti c.º ;;: 2;.~.¡ii c:·.::I·i· ... : ~·.}· : , , .. · .· ..... ·.· .. 
Por todo lo::anferfor;•C:s'e:,tén!a''a ;Televisa :como una entidad 

· ··, - .,.._. ~-;~:-,:: .. '.·:.;~~;rtig;~':i:Jt~(:1~::-'.i?~r?;1~J-'::~ii-r:.f f~'.>: J -':~:·:;.r> .. · . .-: ; ... . 
come re i a 1 ·.de,, 1 u ero ,fque.;,no.,.se·;pr,eocupaba.;.en». absoluto por 1 a f un-

. . .--.. ,< _-, /._;;.~-.:~:.:_~!-:,~:;(·~~~~;~~;i>t1:~;~~~:~"';::'~;;~1f;t~:~1_::,.:·:-~: ... ·.: .. , --- . 
cf6n y responsábflfdad;'qüe"únaiempresa''deTtal magnitud deberla 

e u m p 
1 

i r . ha·~l~rw,~~~l1~{tf ;~1~1~t~~;~};~l~~;~.~~ ~··;.•·. 
La queja':)rf n,cf. pa.l1gdefl os•;cr!tf.cosi.de Televisa, senal aba 

· :: · · . .. t,: '..·.::::::-;:·:>"._-~-·-:·-;~:~-:f4{:~~:'.:Yf'.:,;'::~::.1 ·i~~-/:I~t:::·;~(_:rs-:\?;)h'.r:··:,: .. · 
adem&s elcar&cter"monop61ico.,de•la!empresa y<su orfentaci6n de

. . . -·_ -:-·:::_,.:\':~(:; .. :;:-,:"f..~--~'.-~~)-?.'-'iH:,:~~.:~:;~:z1;t:-D:1;·:,~?:1:~/St~?:: ~-~ .. '..~:};.?~~·?: ·,, ,_, -- -_.-: · -. ~-- · 
cid f damen te· mercant f 1.1 s ta "y: enajenan te\'''"·"·'<' . · 

. . . .. _ _.. -: -. ~'} ~ ·._; t{~~:~:: :··):\~f-:f ¡'f;~?i; :i~ ~;-f ''.t'.·t~~:;~>;): ~~-~;:/~~-:\ ? .. ~~-:' _';'.;~-, ·,:· . 
Stn·embargo'; 'para:medfados.:d ... 1983," la.empresa en cuestf6n 

puso a dfsposici611 d;'¡¡, é¿~,f.ijd~'ci ile'la' zona m~tropol itana del 
. ·,_-
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pals (Ciudad de México y sus alrededores conurbados) la nueva 

programacl6n del su Canal Ocho (ahora Canal Nueve), que sin pu

blicidad comercial, señalaba entre sus objetivos el dar a cono

cer las mejores expresiones del Intelecto, de manera que tal 

que el pObllco del "Valle de M6xlco" pueda no sola~ente dlverti~ 

se con los programas de los Canales Dos, Cuatro y Cinco, sino 

adem4s nutrir su mente y su esplrltu con los mensajes culturales 

en los que no es la TV la que utiliza a los Individuos para pro

mocionar bienes y servicios, sino ellos quienes utilizan a la TV 

eón el fin de satisfacer una de las necesidades b4sicas del ser 

humano contempor4neo, como es la del acceder a la lnformaci6n y 

a la cultura que circula en su 4mblto y su 9rupo social, 

Este proyecto de dlfusi6n cultural qulzA untco en el area 

de los paises capitalistas,. en el cual una empresa comercial de 

comunlcaci6n separa a uno de sus canales de TV del circuito me~ 

cantil-publicitario, para dedicarlo por completo a la llamada 

"Cultura universal" y como instrumento para la superacl6n lnte

·1ectual de sus receptores, provoca no s6lo extrañeza y descon

cierto, sino que crea la necesidad de replantear el enfoque a 

través del cual se estudia la actuacl6n de la Industria televi

siva y de· los medios de ~omunicaci6n de propiedad privada en 

nuestro pals. 

Si ante toda la sociedad, la empresa Televisa promueve la 

lnstauracl6n de un canal de televlsl6n dedicado exclusivamente 

a la difusi6n cultural, se·planea entonces la interrogante de 
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si realmente, tal suceso abre un1 alternativa real a la dinlmi

ca de comuntcaci6n social existente en nuestro pafs, o simple

mente debe observarse este ca•bio como una coartada y justific!_ 

ci6n de esta empresa, para seguir detentando las concesiones y 

privilegios que ha acumulado desde sus orfgenes. 

Un an!lists de las razones y circunstancias concretas que 

llevaro.n a la empresa Televisa 1 pro•over dicho proyecto, re

sulta de vital importancia para evaluar la actitud de los empr~ 

sarios de la TV comercial privada con respecto a· su funci6n co

mo detentadores del mls importante •edio de comunicaci6n masiva 

en nuestro p•fs, asf como para investigar hasta quf grado 11 

transformaci6n del Canal Nueve, respondi6 mis a una estrategia 

de adecuaci6n con respecto a las condiciones polfticas y econ6-

micas del pafs, que a la instauraci6n de un genuino proyecto de 

comunicact6n al servicio de la sociedad mexicana. 

La justificaci6n académica de esta investigaci6n sobre las 

causas de la transformact6n del Canal Nueve y su alternativa de 

difusi6n culural, se encuentra en la creciente necesidad de que 

la sociedad y los estudio~os de la co•unicaci6n de nuestro pafs 

cuenten con diversos instrumentos de anllisis para la cabal com

prensi6n del p~pel que la TV co•ercial privada desempena en la 

actualidad como una instituci6n social de innegable influencia 

econ6mtca e ideol6gica, que de diversas maneras incide en el !m

btto de nuestra estructura social. 
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Capitulo 2. Objetivos del estudio. 

El objetivo general de este.trabajo es el de desentranar 

el conjunto de elementos causales de.tipo .Polftico, econ6mtco y 

·social, que di"ton or\gen a la transformaci6n del Canal Uueve; .. 
de estaci6n comerci~l a televisora de 'difusi6n cultural". 

;-,-

Para tal efecto, se examina·,·Ón·principio la expansi6n del . . . . . . 

consorcio Televisa durante. Íos~'~~~ de lg73 a 19Íl2, ya que este 
' . - ·.. .. 

proceso conforma el ántecedent'e'inmediato de toda la 'estrategia 

instrumentada por sus directivos .con .el fin de escap1r a una P.!!. 

si ble· intervenci6n est.atal desfa~o·r~ble a sus intereses. 

Esta es~rategia, como se ver&' en el· trabajo, tiene su cul 

minaciOn el ano de lgs3, ~on la exclusi6n del Canal Nueve (en

tonces ·denominad? XHTM Canal O~~o) del circuito comcrcial·publi 
. . . . . -

' ' ' 

citarlo:¡ ~u tranformaci6n en una emisora cultural, dedicada a 

la •. difusi6n de mensajes sobre las ciencia's;:1as bellas artes y 

las expresiones· cufturales ,mh el_abprád,as y signifjcattvos de 

1~ llaiada;'Cultur~ universal".~'~::.~,: 
. . ~--_: >_-_/:· .. _< __ .>'~;-'t·'.-;:->;:¡;:<:er-:;}:_·~:.(:·./.·:!:· :-

. Uno de·los 6bJetiv~*;~spe~fficos de esta investigaci6n, es 
. ' ; ·; ·---~~-:;;'.: ;--:;.','¡~'>,:.:;,'~,~.~-¡;~·~<->-~.';_~:.); 

el examen.de la pugniexisfente°'ent're'·ros.miembros de las dos r~ 
. ' . ,•'_ ~· ~-:_: .. _':;;:;-. ';~~ )::·::_:;-t.~::tf:_'::ilJ-~;}t::;;.,.•\;~)~'(:~~';:;~:}';'. ;:. -_'./." ;·:· -

zones .sociales ;que·'.integriiron±·•hJelevisa.a partir del ano de 
. .:. ·-·:· · ,- .'.·._: ..;,: /_;,_;:;.:.~x-~·::,,::>\''if°,:.::.::i1;_~¡::t!:·fSr.~~'.~~rf;;~e¡:J(';;_\_:-~'_.: .. ·::-·. . 
1973 con. la.Jusi6n~de'i,Te10sistema'.:Mexicano y Televisi6n lndepen· 
· . _:.·. . ~<~<·\:_ .:·;:;\:-.1;·r:::·~~?~fi1:·t~~~~~~'b;..Li~:~~-:r;~r;;:;;¡~~i;>:;~ ~:.-·:::<·~-·:.:. : 
. diente de México~'i"ya'.'queJse.)'intenta :·comprobar que este fen6meno 
.. ·., : -· ·, ·_. <"::-._.:t-:·;!_>:,:\:::t.·;\~~~.J.~::_,g·;;;~i\J~,f::1 ::.~~;~:~:~c;:~-0\.,' :~ ... :· ·,:<- -.·. 
·resulta·;ser··uno':deé•los··elementó·s~caüsales que propiciaron la .·· ~ _ "> ··'.:-::·::_·. '-~'::•!.',:·~r·.J:~.~;.:~·,.,~~~-i.;T~·?"'.·:'.:,;-:r_;~.f:'·.-·-~,--;'?."::::/:>'·-:_ -:·-:-. ·,- --. · · 
trans.fornaéi6n'del'.Can~l"i,riu'evé;,:C:omo resultado de la estrategia .. 

del g'rup'o~:~;~rf~~~'d'¡~·~l~~T~ie~am~xicano) de ofrecer a su an-
,, ·' ·'.·· . ·.·; 

tfguo oponente (Televisión independiente de México con su Canal 
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Ocho) a 1• sociedad mexicana; como un supuesto difusor de la cu! 

tura, con el fin de acallar las crfticas existentes con respecto 

al excesivo mercantilismo de las estaciones de TV comerciales de 

Televisa. 

Otro de los objetivos especfficos, es analizar la forma en 

que la crisis financiera del pafs durante 1982, contribuy6 a que 

los directivos de esta empresa instrumentaran el cambio de su C~ 

nal Ocho (hoy Canal Nueve), no como la realizaci6n de un proyec

to cultural en beneficio y para la superaci6n del pueblo de Méxi 

co, sino como una alternativa extrema de su estrategia frente ~1 

poder gubernamental y como resultado del proceso de adecuaci6n 

al que se vieron obligados debido a los graves acontecimientos 

econ6micos y polfticos resultantes de esta crisis financiera n•· 

cional. 

El presente estudio pretende demostrar que fueron estos 

elementos; junto con el proyecto global de comunicac16n sosteni· 

do por Televisa, los responsables directos del cambio operado 

en el Canal Nueve de TV; como factores causales preponderantes 

que apuntaban a consolidar su posici6n como instituci6n de comu

nicaci6n hegem6nica en el !mbito de la sociedad mexicana. 

Un Oltimo objetivo es el de examinar la concepci6n que del 

Canal Nueve; como estaci6n cultural, sostienen los directivos de 

Televisa, asf como la funci6n especifica que le han asignado de! 

de los inicios de su nuevo estilo, .el. nies de abril de 1983. 

Las declaraciones de sus directivos .• asf como un breve an! 



7. 

lisis de su programaci6n, permitirln co•probar y exponer' el co~ 

cepto elitista y restringido que de cultura y de TV cultural 

mantiene el consorcio Televisa, y que 1~ ha llevado a transfor

mar a esta estaci6n; al lado de sus televisaras comerciales, en 

un mero instrumento mas al servicio de su cultura de clase y de 

la ideologla del grupo industrial financiero del que forma par

te. 
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Capitulo 3. Hlp6tesis de trabajo, 

La premisa general d~ la que'parte este trab.ajo seftala que 

la transform~ci6n de{c~n'ai Nueve y sU s~paraci6~ .del circuito 

d.e sus otras tresredes. televisivas, 
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- --,..., 

dJra'n;~ iis años ~el~73 a 1982 
!'' 

Nuestra li1p6t.esis apunta ,que 
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Televisa desarroll6 una polltica pragm&tica de retrocesos y avan

ces en su pretendida linea de "difusi6n cultural', cuyos objeti

vos finales no eran los de transforrear totalmente a uno de sus c~ 

nales metropolitanos en una difusora "cultural', sino mas bien e1 

tar siempre un paso adelante de sus crlticos y de las medidas, ya 

pollticas, ya jurfdico-legales del gobierno federal que pudiesen 

afectarle, ,pero sin abandonar nunca su l lnea comercial de altos 

beneficios monetarios. 

La crisis financiera de lg8z, con una serie de elementos de 

car&cter econ6mico y polltico, result6 ser el factor causal genfi

rico que llev6 a los directivos de Televisa a tomar la decisi6n 

última de transformar el modo de operaci6n mercantil del Canal 

Ocho, para convertirlo en un supuesto foro de expresi6n de la "Cu! 

tura universal y nacional'. 

Por lo tanto, la hip6tesis operativa de esta investigaci6n, 

señala que fueron cuatro factores causales directos; cada uno de 

ellos con diferentes componentes, los responsables directos de la 

transformaci6n sufrida por el Canal· Nueve de TV¡ de estaci6n co

mercial a "cultura en televisi6n": 

l. Un factor polltico interno, que refiere a la pugna constante 

desarrollada durante 1973-1982 entre los integrantes de las razo

nes sociales Telesistema mexicano y Televisi6n Independiente de 

Mfixico, socios integrantes del consorcio Televisa S.A. 

2, Un factor econ6mico, que refiere a la crisis financiera naci~ 

nal y sus dos efectos ·inmediatos¡ a). La devaluaci6n del peso me-
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xicano frente al d6lar y; b), La contracci6n del mercado publici· 

tario en el pafs. Como elemento adicional producto de esta cri

sis; c), La "quiebra técnica" del grupo industrial "Alfa", socio 

minoritario de Televisa (T.J.M), 

3, Un factor polftico externo, que se constituy6 co•o una reper

cusi6n directa de la crisis econ6mica y que incluye a). La nacio· 

nalizaci6n de la banca privada y; b). L1 'pErdida de confianza• 

del sector empresarial mexicano y su enfrentamiento con el régimen 

gubernamental del presidente L6pez Portillo. 

4. Un factor ideo16gico, constitufdo por el proyecto cultural y 

comunicativo del grupo Telesistema •exicano (Azc,rraga-O'Farril

Alem!n) que pretende imponer a la sociedad •exicana la cultura de 

las clases dominantes y desplazar gr1dual•ente a las expresiones 

de cultura promovidas por el aparato polftico gobernante, 

Del an,l.isis de cada uno de estos ele•entos, se observara 

que no fue el altruismo de los dueftos de TV comercial el responsa 

ble de la transformaci6n del Canal Nueve, sino un breve momento 

hist6rico d~ enorme inestabilidad de nuestro pafs, que se trans

form6 en un vErtice de confluencia de estos fac~ores, que dieron 

origen a la instrumentaci6n de un proyecto cultural global de la 

bur9uesfa industrial-financiera que detenta la din,•ica de la c~ 

municaci6n masiva en MExico. 
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Capituló 4. Mar.ce Te6rico. 

En torno al c~ncept~ de cultura y los medios de comunicaci6n en 

la sociedad capitalista> 

Desde una persjectiva antropo16gica, se define.a la. cultura 

como 11 10 que no es n~turaleza;; todoJo'p~oJu-cido por todos los 
¡ - . ' - .. ''' ' •' .,- •• 1 

jurtdica, 
..... 
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téticas, 

En este sentido, la categorfa cultura es mis amplia que la 

de ideologla, pues mientras ésta tiene su campo de acci6n y expr~ 

si6n principal, pero no exclusivamente en el l•bito superestruct~ 

ral; para incidir de diversas maneras sobre la estructura socio

econ6mica, aquella forma parte, participa e Influye por igual a 

ambos elementos, determinando tanto las formas •ateriales de pro

ducci6n y reproduccf6n de la vida material, co•o las formas esp~ 

clficas del pensamiento, de las Instituciones sociales, de las m! 

nffestaciones estéticas y de conciencia colectiva de una forma-· 

ci6n social hfst6rf camente determinada. 

Al respecto, Garcfa Canclfnl afirma que •no todo es ideol6-

gico ~n los procesos culturales, si entendemos que la fdeologla 

tiene como rasgo distintivo, según la mayorfa de los autores mar 

xfstas, una deformacf6n de lo real motivada por Intereses de cl! 

se ••• Adem4s de representar las relaciones de produccf6n, (la 

cultura) contribuye a reproducirlas, transfor•arlas e Inventar 

otras 11 • i/ 
L~s anteriores definiciones de cultura, nos permiten afir

mar c¡Je no es·posfble hablar de una Cultura universal, m4s que co 

mo un concepto limite referencial, que pretende definir y englo

bar a todo el vasto conglomerado de pr4ctfcas, tecnologfas, creen 

cfas e institucf o~es 'que,.l a' humanidad ha creado en .el.'·.transcurso 
de su devenir hist6rico.!}C •·.· .. ·· .•.... 

. "'.-': .. -

Tambfón se conclúye·que·.esta Cultura .unfvers.al,·adquiere un 
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significado distinto y un. sentido. social ,particular en cada so-. 
1 

ciedad y ~poca de la historia,.'pues.aun cuando uno:de,los eleme!!. 

tos cultura les (una he~rI~\eºnt~·;i~na'ci~encia,': una ma~i.festaci6n 
~s t~t i ca)· a~arez~a.d~ ,:~~n7:~~;·.N·f.1Í,ª~~;.o'},~i):1,~;.;~:~:i&1ja s imú l ta• 

neamente ·en distintas, es trúcturas: soc 1 al es ;{én.ccad a ú'na 'de e 11 as 
.'-. ·.\·--,:-- ;-.,:,- ;-::_:,-; __ ,_ ... _·1,/_·:~:; .. :_:·1_-.;~~~\~-\':~-::~~;;~r{~:;¡:\;;;;::~ff~\:¡~it·~\~\'.i~~--~1:~F.V:¡;';\::~-~-;-· · · • ·. -

incidir! 'éle manera ··d. 1 fe rente: Y.:· s er4A u t.ili z ad a ; ·)ap,1.i cada•·: t ran s-
. . -_. ·_ ··:. --.-. -._ ... ----·: . :_:·.\:~:,,:::/!~:':);;:~_~_;;J;-A~·li··:;¡_¡:_~~y;:·r:S~irf¡j_;~;:;:'~'>-·,(· -:_::·:.-.. 

formada o desechada ,dé acuerdo. p reci s~m'én~efa,\Jii)real idáét social 
.. ;, -~ ; .;: ; : '; _' ...... -.. ~~. ·_':-'·> ~-.::, :,\'<~:: :/;,-·,:._~~'.',·:~-:-. 

prevaleciente. Po lo tanto comó::Se"ala)una¡áutor.•'·;·:«:'.se·~odr.!a 
. ~' -. ·,: ._ -;: '-'<-:::;-... :-~~::o ',i;'~~,~--~i:.",i·'C:_J:~:~_-'.f;-\;\~!:;.:'í~'.-:.~';;·t-'.'.'. ·:'-;:'." ~--. >.; 

decir que todas las organizaciones. sociales'son·cultas; cada una 

a su manera, pero·· no ·un~~ :~¡~.:~¿:&{~~-~:\~~:~:J~~:~~rit:~:~c~:',;:i~1-_}.~~~~~1·ci~m-~nto 
diferentes, agregarla, pues d.JL;g,~~~'~'{~¿jal,;volliciona y crea 

formas de vida y cultura. de acuerdo ·~ 'i'ai:'é.indicfo~es. es pee lfi-·.. - •'. . . 

cas de su interacci6n con la natural.ez'a·y'süs ~on!l~neres' crean-

do con ésto expresiories!y vaÍores 'cul·t~~ales 'que n~ son mejores 
•' ': .':.'l:C.: .. 

ni peores; ni m!s. eruditas' o .. igríorantiis. que :las",de otros grupos 
sociales. · ,.:·~-;!:: ~;-~~(~(;~. ' 1 ~-;::.? ,_,-. -·-· 

Lo an:eri º.~.· .. n?·~ •.•• ),:~~i~;~ ... ~~ ~H!'~~~.~;2~,f tÍ{~~~n~iª•. ex.f s tente 
entre .lo •que se denomina Cul tura:'únivérsali.'yT:las.11 amadas. cultu

.. - . _ ·_ -· .. , ' ·: ~::,_ )':.::.:·;~~-~\' ~:::\'<:;::'E1)l.:'~::~::i.:;-~_2:~~~'::~¡~-~~:fI%,;;:~'.;::t:-;C:;} ;·_,;: __ ·;~- _:_.: --, _. -- ._ --. 
ras ·nai:fonales;·.para sénalár.qtié'.aün•en·;¡;5·fe•;&inbifo; n·o:es posi-

. .- .. -·-' ·- ~, :-,._ '.~::-~-:.;_~-""-:\·:<<;:_:_~~~-Y--~ ;::-~},:)_{f·_: :;;i;~f«:f-t'.;1;-i;,:~>~W'.~~-..:~i:i:~;!:i;<j:~~;;\_:_1):·~,,:<.~_-_:~:::.:·-: ·:: __ -·, . · ·. 
b 1 e hablar· de., Ciil tura ;comoi ·u n'!:fen6mé'no é'!Ín i t'ad oi yfüomogé neo , . 

' -' --·~> ,;'.: ~,:" " ·;"'~--:·f;,~;*'.¡:J:~·y;.~it:~:·1.\.~::\:}'~~1;~:'f.!f'.,;~~~:~.:;i!c~~Y\~:~··-i),:;;~';b'::? ::~~~.:- .; , :::· -. ; 
puespersist'e'iil' interior,;.de':cada!naci6n.',uhaiplura.1 idad. y diver•. 

· . · '~ :· :-.: :<:~·.;~- ::;:J":i'./?::1:t~~i~:-~~-~1:~_:'./~f}fiJt·~.x~'.1~~~~t~-~.'.·~1~Ju¡~~~~~s:·.;~_:r,\r_;\/~f;,·.:.: · · · 
si dad de ·formas:y}expresion.eso:culturales•;\res'ultado'a la vez 'de: 

·- ." ·· -::. : -·: .-,:.::··j'.::_:.:~ :.~0 :.:_::~~;;:~~::~~:::~:~;;:_:~~~~~~,~-r;;;,.;:~1:I~,~:;;~1i;t;~\~_~;:-~i:i::::, ·:-~ .... ~ ... 
a). Los· diferentes' grúpos:; socia 1 es·: y\étn i cos;· r~ra 1 es y urbanos 

que coí1f~r~~~ r~·~~ª ... 'k;/i'.;~;; Wf:~?' ,,·}:!'.·'¡· .. . . 
'f' ~ 

b), Las difere~'tes ·c.las'e;·:sÓcfa.les Y'~U reiac'i6n; ya como domina.!J. 
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tes o dominadas; como poseedoras de medios de producción o lfnit! 

mente de su fuerza de trabajo . 
. 

e). De la especffica forma y densidad de la interrelacl6n existen 

te entre cada sociedad y otras naciones i sus culturas. 

De lo que si es posible hablar en un pals o·estado nacional, 

es de una "cultura oficia1 11 §./ o 11 esta'tal 11
, 1-1_. que pretende ser 

el reflejo y la expresl6n, si no única, si la única legitima de 

toda la estructura social y las diferentes clases sociales que la 

integran • 

Esta cultura nacional se encuentra Integrada por los "elemen 

tos culturales. formales. Sobre todo, de aquellos ••• decisivos 

·para el control de los recursos de la sociedad: la t~cnlca, la 

ciencia, el arte, la f1losoffa, la pol!tlca•, !!/ los cuales tienen 

su campo reservado de expresl6n y sostén en lo que otro autor 11! 

ma 'la segunda capa cultural- compuesta por la totalidad de 

las i nst1tuciones culturales (tul.tura institucionalizada) que ac

túan por una comunicaciOn directa (universidades, escuelas, ••• te! 

tres, ~useos, sal~s de espect&culos) bien patrocinados poi'asocla

clones culturales u organismos públicos". 2.1, 

Esta cultura Institucionalizada, que incluye por supuesto a 

los medios de comunlcaci6n masiva, se arroga al privilegio de di

fundir y promover entre la sociedad un conjunto de conocimientos 

acumulados, estilos de vida,1º.1 pr~ctlcas y expresiones estéti

cas, como los elementos constitutivos de la'cultura nacional'. 

Sin embargo, en·una sociedad determinada, esta cultura dom! 
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nante no es la expresi6n pura de la clase. social que ejerce el d! 

minio econ6mico y polfticÓ; ~ino:una.mera· reelaboráci6n.hfbrida 
. ;·. ---·./:._: -,-_-"" ... ;-,'..;,'\, •-':',--·_._ ·•.; _,,. ,_.-"._ ·t.:.''.·: ... __ .'".'·¡· . 

que refleja de diversas.maneras ... al:conjunto·de expresiones cul.tu
·. :- :. ' .--. ': _,_. _:_:{ ::;·:y'..::!.::~:.>¡-<¡-.';~·.-,.·:::.:.:):.::;_: ~-;'(:._~;e_•,.-.'.~'-. :-.'.': :-:;.":~'~}-)·.~ :,.~··;. ::.~<::·~·:: _._,:·-. ",-;:,., 

rales grupale.s que: subsJsten¡encs~' .terr.J.torio •. n.acjonal ;._las; cua~ 
·-_ ·. · .-:· ~} :·- -'· }· :'.;-::((!~~?. ~~}-:·::~z:i ;~~~:,!;inr:_~'.l•t!~t.t~:·;t~-.;r;;;1p/,;1>;, .-·;,.;;'"_:_'{::~:.;·:; <' :: ·_ .. -: 

1 es son· ag 1 ut i nadas¡.¡ re 1 nterpretadaHy .. : as imi 1 a das >,por ·fas i ns ti tu 
e 1 º-~ ~ s -: é-~-í-t"~-;:~-r~:~::;l~~-~~i;;~;~~;f.::~:if ~:~~~~'~i)~~:\~·~;_:;·~~:~::~:~:~--J'.~'iti::;_.: -d .• ~,~ :ri;d' i ~-a· s·: ·_'.b'a ~ 

'_·_. :._. \: ·.\~·.:'! !]f~~--·:tV}:>'::'{~;·:;::::~~:~t:.''.:;·,~;;;.:,:.(<'.7\)-:·:('.:.··'.: ~ .... :- ~: _,.:·:·.: .~:.-_·_:~::,_ :·~--. · . · .... - -
jo la 6ptica:'.:ldéo16gfca'.'Ye12"interh.niaterial·del g'rupo o frac-·' 

ci~n de.;c1i~;~'9~K~;,;J~i'~·~;i'~;c¿lpo~er'hegem6nico.es ese ~omento his-
_ .. - :_: .-;::.-::::.:;---.".:~.~-~:-s~:.:;.&:"'<g,:,~)!.'::.·('.-;::'-'->·,· .. -- ._ 

t6rlco; :.:.v.a.:,Lenln"dec]araba que "en cada cultura nacional .existen, 
·>':·:·o.- .. ,,.~-::">\-;:_:-- ..... . 

aunque .sea,.sin.desarrollar.,• elementos de cultura democrHica, 
.·. ·-_ ·"·~·,\:"::,: 

pues en·cada·:'naci6n hay una masa de trabajadores.y explotados .. ;. 

Pero en.'c:ada'naci6n existe asimismo una cultura burguésa •.• ~ con la 

particularidad de que ésta no existe simplemente ·en .forma' de "ele

mentos", si. no como cultura dominante" ,111 re.cono.cie~_d·/·as'r :·1.a 

·preponderancia de la cultura de las clases. domináht'~'~\-%'~~o;~in· 
desconocer el hecho de la diversidad cúltur¡J',Xa~\~-~~Yi;[J~'i~~i:to 

de las distinta¿ clases que en .:}J~;,~~.t{i.;~;;~~:~~~~~~l~l~i\~tj~~'.)~C\: . 
As!, aun cuando esta cult~r,~i,~.~~.!.º:n,~.1ic~J'.~J1\~,1c~l,t;¡P,t!,Y.ileg,ie . 

. . . · .·,,¡:.?- .--·\':./:·-;;::~·----~·..>.:J-~~ ... f'.i~'.:'·:t¡\;,!J,f!::.'.1~;~~, .. ,~y:S-,.,.,c."'.JY.'--r;::·:e· --.. ·.. · 
la difusi6n de las .formas .de;,vida;;,mitos·,';.;lnterpretaciones:hist6-. 

r i ca s y man i fes t.• c i~·n~:~J~i1.~~:~~[;t~~~k~~~~l~·~f !ur!~~:rr:~.·~ J ºi 
9 ra p erma ne c er a 1 ma roe n,'.ile'é,l_a\I nf.1 ~··n.cta'·de\;1.o,sj'.9r,Üp_os: .. so e i a 1 es: 

dom i •• d º s • de b i d . ., ·:\·~~.f ·wJj~i~ti1{~í?if rJW¡~~J~~~~~¡.;~w~:~'~[~:,,";· . , ; · 
a). El interés ·deda··;cl ase2doml nante; por/asi~flar/a· todas. a que

.. -.... ,-: -',,. }::\;,'.·.;\\·1:~);;: ·y:~/',\f'//;::-.;.: ·:·~~~.:~\~?~<:'.!('.'!?;.-.'.~-:.~.;~;'.:'.\\~ ~<·~:<-.· ' -;," ·. 
llas manifestaciones culturales subalternas.o·diferentes :a _las su-· 

yas; (que pueden llegar a ser s~~v~r~f'~~','~ 5J,'do~;~;.o), p~ra i!l 
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tegrarlas bajo la iJsi6n ¡ne~tra" de la 'cultura nacional", red~ 

cien do con en o. ·s.u .~otenc i a 1 poder con tes tata rlo, 

b). La.neCesidad'.de:'aprox.imar la cultura dominante a las clases 

sociales .domi~aÍlas, por medio de una apropiaci6n de los valores y 

expresiones culturales: de estos grupos, que son retomados y difua 

di dos 'con:'u~·'co'ntenido ideo16gico de la clase social dominante.ll1 

c). Los pro~esos de resistencia cultural que los grupos sociales 

dominados· llevan a cabo, en un intento por hacer prevalecer su 

identidad culturar frente a formas y procesos culturales que le 

son ajenos ,ll/ cuando no antag6nicos. 

A todo lo anterior, hay que agregar otro elemento m&s de 

"contaminaci6n" de la cultura dominante u "oficial. de un·pals, 

que proviene; como se habla senalado, del contacto econ6mico y cu! 

tural cpn otras naciones. 

En el caso especifico de regiones como Am~rica Latina, esta 

fuente de influencia cultural externa, proviene del proceso hlst~ 

rico de colonialismo, subdesarrollo y dependencia que nuestros 

paises han experiment"ado por parte de las potencias hegem6nicas 

del sistema capitalista mundial, las cuales han intervenido de d! 

versas formas .en sus procesos de gestaci6n y desarrollo. 

En un principio los paises europeo~ y posteriormente los E! 

tados Unidos de América, han ejercido una fuerte y decisiva In

fluencia sobre las culturas tanto aut6ctonas como mestizas (es d~ 

cir, productos de la fusl6n de las razas europeas colonizadoras 

con las: etnias .indlg~nas), en un proceso de intercambio cultural 
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desigual que ha dado en llamarse imperi'alismo· é:ultural.14/. 
' .. ;. 

Al respecto, r.uis Ramiro Beltrán: eá~fbe' que.-~'Es.16gico e! 

perar que una nac16n que ejerce influe~·~·it;'~~~'nli.m'f¿'~::y ·pol!t~ca 
. ' ~. ·:·_;'~·::.ti;,._~" ~;,;,;_:'.j.t.;:'..::,}.;,~-. ::/-.. ·>- ', ·. 

sobre otros paises, ejerza también sobr·e:ei°los"!iri'iiliérícia cultu: 

ral. Si se trat4se de una influencia re~;p.ro~·,/~j'fstirla una 

situaci6n de intercambio cultural equilib~ado, ~egftima y conv1 

niente. Pero cuando la cultura de un pa!s central y dominante 

se impone unilateralmente sobre los paises periféricos que éste 

domina a expensas de su integridad cultural, entonces se da el 

caso de imperialismo cultural': ll/ 

En sociedades dependientes como la mexicana, se presenta 

entonces un proceso cultural que aglutina en una tnteracci6n co~ 

flictiva pero complementaria a tres elementos genéricos. 

Por un lado, integra a esta cultura transnacional hegem6nica, 

que proviene de la metr6poli imperialista y cuyos slmbolos y va

lores pretenden erigirse como los absolutos y superiores de toda 

la humanidad,·en un fen6meno que Hamelink l~./ llama el proceso 

de "nivelacl6n cultural" y,que consiste en un conjunto de valores 

socioculturales que legitiman los intereses de la metr6poli; 

creando con ello una base cultural para la dependencia y para el 

consumo masivo y lucrativo. 

Por otro lado• subsiste¡ aun cuando ello.sea de manera mar

ginal, la llamada cultur~·pópulilr, que es la expresi6n de la ide~ 
tidad de los grupos so~iales;do~inados,·. 

Por último, se enc¿eritra la Íla~ada Í:~ltÜra ofidal o naci~ 
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nal, como elemento cohesionado~ que pretende asimilar y reelabo_ 

rar las dos anteriores, a través de la instrumentalizaci6n de t.Q. 

das aquellas -~~presiones y .formas culturales que le permiten re 

producir y justif;iÚr·e·.l dominio del grupo social en el poder. 

Esta instrume~taliÚci6n se efectúa, como senala Garcfa Canclini, 

a través de los ápara·t.os culturales que son "las instituciones 

que administrani trinsmiten y renuevan el capital cultural. En 

el capitalismo¡ son principalmente la familia y la escuela, pero 

también los medios .de comunicaci6n".ll/ 

Y si nos atenemos al hecho de que los medios de comunica

ci6n "son meros intermediarios técnicos de las relaciones socia

les (y que) ..• el caracter especffico de estos medios dependera 

del tipo de relaciones que ocurra en el todo social" ,!!IJ llega

remos a concluir que en una sociedad multiétnica y de capitalismo 

periférico como la de México, los medios de comunicaci6n masiva 

cumplen la importante funcl6n de: 

a). Crear y difundir una cultura de consumo, que emite mensajes 

condicionantes encaminados a promocionar los bienes y servicios 

producidos por el aparato productivo nacional e Internacional del 

sistema capitalista, con el fin, como seftala Pierre Sal ama , 1 ~/ de 

acelerar el proceso de clrculaci6n de las mercancfás y de una mas 

rápida recomposici6n del ca~ital Industrial. 

b), Difundir y'pr?~º~~y·;:,tJ~jo este interés material, un mensaje 

informaiiv~··y cúlÍ~r-~(:fra!lmentado y estandarizado, que reelabora 

en ~1 camp'o .de .los sfmtiolos y .las manifestaci~ne~·esÚti c~s.· la 
. - - "." . 
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estructura material de la cual depende y de la cual es vehfculo. 

Es decir, que "toda propuesta cultural dominante instrumenta .la 

cultura ... en aras de la lntegraci'6n social en la éadena de pro

duccl6n~consumo y del ,controlpol ftlco e~ el "~tatus" vigente, 2 ~/ 
Se puede e.ntonces d~.flnir a Jos medios de comunlcac.i6n m•· 

siva como Instrumentos de, dlfusl6n y recreacl6n de la cultura do· 

mlnante, los cuales expresan, sostienen y reproducen en su mens! 

je la realidad material e ldeo16gfca del sistema social¡ asf c2 

mo el dom,inio de una clase o fraccl6n de clase que ejerce el po: 

der. Estos medios de comunléacl6n, pueden ser seHalados también 

como medios de dlfusl6n cult~ral, ya que Integran y rcelaboran 

las manifestaciones· culturales de los diferentes grupos sociales, 

para crearlos y difundirlos .con un contenido ldeo16gico que refl~ 

ja los intereses del grup~ social hegem6nlco, 

Hay·que remarcar el hecho de que los medios de comunicacl6n 

en la sociedad capitalista, son medios de difusi6n cultural, pero 

no de una cultura en abstracto o que pertenezca a toda la socie

dad¡ sino a Ja clase social que los detenta y los utiliza como un 

instrumento m~s de su dominio. 

La cultura y la difÚsl6n cultural en México. 

Pero permanece aun el problema de la separacl6n tajante que 

en nuestra sociedad y los medios de comunlcaclDn.naclonales se h! 

ce de lo que se enuncia como Cultura (entendida como un proceso 

de educaci6n Informal, encaminado el pcrfecclonamie.nto del indlvi 

duo bajo los valores de la cultura burguesa} y como culturas pop~ 
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lares o subculturas. 

Cuando el.Canal Nueve de TV se autoproclama como "Cultura en 

televlsl6n", descalifica como trasmisores de cultura no solamente 

a los otros tres canales del consorcio, sino ademas a los canales 

de la televtsl6n estatal. Sin embargo, como ya vimos, todos estos 

canales de TV y sus redes nacionales difunden cultura; aunque Asta 

sea una cultura utilitaria que entiende a la realidad desde la pers 

pectlva ldeo16glca de los grupos sociales dominantes y bajo la for

ma de mensajes condicionantes que Inducen al consumismo. 

Es obvio que el consorcio Televisa; que junto con la burocra

cia polftlca gobernante se reparten el monopolio televisivo en el 

pals, mantiene una concepcl6n de cultura que sc
0

ldentlflca con lo 

que Edgar Morln llama •cultura cultlvada 1ll/ 6 lo que Os11aldo Capri 

les define como "cultura elltesca• y que no es mas que el conjunto 

de conocimientos, valores y costumbres con los que la burguesla, 

desde su ascenso como clase social dominante en los pafses capital!! 

tas, ha pretendido "alcanzar el estado de hombre Ilustrado, dedica

do al perfeccionamiento de si mlsmo•; 221 un perfeccionamiento desde 

la pers~ectlva etnocEntrlca de las culturas europeas. 

En el contenido del concepto "cultura elltesca"; cuyo signi

ficado proviene del tArmlno "cultivar• aplicado a las pr4ctlcas agr! 

pecuarias, nos dice Caprlles, "es necesario Introducir el evidente 

car4cter de clase con q~e surge esta Idea de cultura, que va a absor. 

ber las humanidades cl4slcas, pero tamblAn las Ideas fllos6f1cas·p! 

lftlcas de la Ilustrail6n y aun las buenas maneras y la educacl6n 

mundana';. 23 /. 
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Esta "cultura erudita" 24 /se va a.definir' y a desarrollar c~ 

mo única, diferente y·auúvaloradora·,y, en· func16n del desarrollo 

capitalista, va a insti.tuirse cÓrno iil'c¿ltur~ universal; o cuando 
"'- - . "' .. . 

menos 'co.n 1 as pretensiones de. cultura' IJ~{v.~r~sali~ta. que contf ene 

los valores superiores de toda·;.1a· h~rna~i'd·~,i;'ello desde la pers
·: ... >·:_:·: ,·:;~~.' <;_¡\,','.::.-:'.,:;.::~5.~:,~. / . -..• -J. ' . ' 

pectiva de la teorfa evoluc1.on1Sfii.'qiie.)e;:·a:Ja'hfstoria humana 
.. : .. ;·.::-·-::::.:~'.~:}r_;;;;::_~,¡\i-~)_;:. ___ -,_"" . 

"como un solo movimfento"l fnea]'»y.;'progresivo; en el que la cultu-
·: .~e'.': : __ ': ·:.:•.:2;~,1,'.((''.':JtJ.'.i/;::~'~'. :::~·,:-·~t.:-~·~:.'_,:·:-,_-_._ : - . 

ra europea ocupa ria la cús.pide'.yl,fás';,dé'riiSs' equivaldr!an a momen-
·., ~-. ~-:.. ' ~- ·_;;;;~,'-i·"·~~~---- ;&:',~-:f'.·,.;::c.¡:_:'. ... >c'; 

tos anteriores del mismo :proceso":125"''''<•'1'".·> · 
' ' --:_._::·;_:;·/;'':::'ú'.~·:;;~i';ili~t~{~'.~~~;\U/\?::_:, L•' ,. 

Esta cultura.de origen europeo', ·se.va instituir como la cu! 
~:_:·~· '-_. ::( ~-::·:;,?};$;\"~~~t:/::1',iC;'.;:·::·:,~'-:·~,;, :': , , 

tura hcgem6nica, para· alcanzar~s·u:•mhimrnpodcr de d1fusl6n en el 
, . - _.,.;.: ··:= .. ··· 

siglo xx, merced al impresion'ar1t'e\.,i'~sarrollo,tecnol6gico alcanz_! 
. '. ' : _.- ' . '.: ·.·;;·,;. - ~. 

do por las grandes potencias c~pitafistas~a cuya vanguardia se en 

cuentran los Estad~s· Unidos, ~o~o 1;ü~erpotencia, econOmcla, lndu! 

tr1al y mfl ltar h~gem6nlca a nivei' ~ÍJ~dÍ~i'. ,· ... __ ., 

No es extrafto entonces que ¿~ paf ses ~bicados en el Srea 'de 
.'.•''\"'.:•;;,,,•· -e_,,•' • • i 

Influencia de esta metr6poli impérialista°i'coni~'es.é·1 caso de Mé

xico, las clases dominantes ioC:aí~t\1~Ü'~é~n''~·'iÍl~otificar a .la:· -- .. , .. ·- -·::.: - ,- . 

llamada Cultura universal;• é~nf',Í~~:tk¿fénfdos:.Y ~alrir~s de esta 
. '--· ·-· .. _:·.:; :/·~,·:;>~~::i)'_;.'" - ;-.~·:··;•; :'.:-·; 

cultura hegem6n1ca mundiaLque.''por .1é)·éciem4s',:1e resulta funcional 
. : -. , •, __ ,_··.,._,.;,_.·_c.·~,':·,_,·_,.-!-__.',,,_;1:/; '.:.;•.:; -- ·-- ·~·-<· • · 

·para sostener, tanto-·'rna'iertíi1'?crilll~ f~eol6gfcamente, su situaci6n 

de poder y prl v f1 eg i ~ ~;··~~iéj''[;{i ' 
As!, cuando·;:·levisa'lnstituye una fundacf6n "Cultural" y 

. ' -.,,.,·,,- ,·• . 

pretende lnstrum'entar.un·proyecto de televis16n diferente al .de .. ---_.- --.... 
sus redes telev~slvas comerciales, retoma la· perspectiva de .la 



23. 

'cultura elitesca' o "erudita'proveniente de este pafs·y de la 

Europa anglosajona, para tratar de educar a su púbiico con los 

contenido~y manifestaciones de una cultura etnocéntrica. 

Fre~te a esta evidente limitaci6n de un proyecto cultural 

nacional, que se difunde a un auditorio totalmente ajeno a tales 

e•p~esiones estéticas, se suma el agravante del interés mercan

til de una empresa que se dedica a la venta de tiempos de trans

misi6n en televisi6n y que, por lo tan~o, no puede ofrecer a su 

público un mensaje 'cultural" demasiado atractivo, pues lo ante

rior supondr!a una merma en el "rating" de su otros canales tel! 

visivos y, en consecuencia, de su ganancia. 

De esta insalvable contradicci6n, n,ce la estratificaci6n 

que de la cultura ha hecho el consorcio Televisa y los dueHos de 

la jnd"stria televisivri del pa!s, estableciendo por un lado, la 

existencia de una Cultura culta, como el conjunto de conocimien-·, - . 
tos de ·car&éter 'ºu ni' versal" que todo individuo debe obtener para 

alcanzar una,nustraci6n y un perfecciona•iento moral e intelec

tual ·y·;·,pÓr .. el, otro, instituyendo a todas aquellas expresiones 

que no entran ~n-el cuadro anterior, (o bien, que son la expre

si6n de las identidades culturales de los grupos dominados), co-

mo meras subculturas, tradiciones y "folklore" de un pasado que 

debe ser superado por medio de la asimilaci6n de la primera. 

Bajo esta clasifica~i6n, la 'Cultura' y su difusi6n en los 

medios de.comunicaci6n, debe. quedar reservada para una élite in

telecutal que la entiende y la.asimila; mientras que el resto de 
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las exoresiones v mensa.les.con un contenido estético menos elabo 

rado y de menor·rigor formalista;.serfo'losdestiriados ·a1 entre· ... ,., 
tenimiento, a la di~ersi6n.'y al:,pa~atie~pciicli•]as gfáricles mayo-

:,:,:. ~'· _:.-.-' ·' .. ,_- \_:·_,':~~:'_:_..>.',):':<' ';':-<;-~:_>:· ';/,"··:'::;: -';,_:: ·':;:: .. ·_;:,\'_.,:.;: j .:.~::';·:.;::·._--::: .-- -·:·. 
rf as •. que deseo nó'éen ;; 1 os".i:6d i go s''y ,: s fmbol os 'dé il a; é'ii 1 t'u ra 11 eu1 •. 

t ª .. · ~ •· • .· .......• ,,·::.2.~Ji~l~1~-.~~~~i~~J~i;f ~~;~~¡,~~f~~.1~~f ;!~WiJfü;,. ·....... . 
·La coarta da·• de; d jv i.d i ~ra l} conjunto i de'!'e x pres i,o ne s f;c uJ tura· · 

.·, :-__ -; .. ;, f:_:).-·:~;~1'i.t;_~~:~1:·~%-~-:1ir1~~-1t~1.1~~Jk::~.~~~r;\::-~Yft~it~:.~~x~:1[i~i~~:1~~,~:t~,r·~\/;-»:··:_.;: :: ·. ,, · · -.. 
1 es en e u 1 tura. su pe rt or}Y.'•í::u J ~.úT~)pop~) ~ ri}'~'s !f·~Ó~éijp~'i Vi 1 eg i ar 

. _- · ,... ·,_. :. ~-:·. ~/~~);dé_1.;\!~~:f.',.;·i-:5;'.~!0l~1 &l'._\'JA~>f .g,•lNili;Y~1;slf~§ti .. 'f~~ .. ú!:t~StW2~~~L'/~¡<: ~ :>- ·;_; ·.: -'·.'. , 
1 a di fu si 6n do: e i e r.tos ;,:e 6d i g·os,,c uJ tu ra.l es','aj e nos" a L.cono e i mi en to '. , ..-:·· -> ·:-~','::':_:-'._·r~-.,~-:·;'.'7.D'-;1~~_;;~:7PS·'.\{_}?.::_!~ff-'.·~-r.-)i::~··:~p.\';:·;,_,\·(·-:~·-~~:.:{:':, ·:_:_:;_\:<, •,'..<~'::<:_::. :"'_'-;: · -. 
genera 1 de· la, mayorf a·· de:S la\soci edad,•: ha' permitido' a: 1 os' due ílos . " ... ·, ·- ' ·-'.:.• . ', - ' ' ' . - _, ' •' - .· ' 

de la televisi6n mexicana<sepa~ar al público masil'o ~ue des¿ono

ce las formas de cxp;csf6~;dc la'cultura Univer .. al"i del públi· 

co "culto" o con· un grado ~e instrucc~6n académica superior, que 

busca un mensaje de mayor 

tético m&s elaborado, 

nivel 
.~ 
~f.. ., .. ·.~· 

expositivo.y con un contenido e! 

También las ha permitido otorgarle a la "Cultura superior" 

un pretendido objetivo educativo, mientras qµe a la cultura popu

lar se le asigna la funci6n de "diversi6n" y "entretenimiento". 

Con lo anterior1 T~levisa establece que "goce y educaci6n 

suelen .ser 'incompatibles''.. 26 ':.Ya,que la:tra~smisi6n'de mensajes 
. ' ... -.. _. __ .. _._._:~·/•i:,!-?'·""-·-,)'.i·:·_.,_,.,-,_.,. --·--~ "'" ,. ·- - .. 

cultura 1 es· adquiere: el-forma to:; de :una: ex pos 1c.i6n .•d 1 d§ct i ca· f or-

m~ l (aprender i6~~~~ .... c,00~~{,f~(,~:~;rJ~,f~_,,~5Ú~~\t~;~),•,\f~·~füras q~e _el 
mensaje de · 1 a · 11 amad a" cu i'tiira·c: ¡i'cipu 1 ¡,¡.:o·,' é s tanda'dzá da; : que. a tj uf 

de" om i n ª ~-e·~·a·s '·~~:~~ ~:J·~:~~--~:~-~~~;~t1t~;;\~?:J;-~!~·~-~~-.~:~-1i~\;~~~~..,~;Jt~~ ~~T6;~:n ... · ~·'~:; -· t~ r 
: ··-; _;.': -~.'.•_':.·-:;_-"-+<<·:·:·: <::.''\~: .. -.. :;-_ ,;·~",c;/):<;:":-:i:>.,-.>'.:,-_~;,._: '.><·'.·: '<->:_ ' : . -- - ' .. -:

mato a trae ti vo y de. Uc.t 1'..·as imi 1ac.i6n;: con. múl t l p 1 ~·s-·. recursos t~c 
.. - . - - - - .. ,. ., '--·.·, ·-- . .·. -

ni cos . audiovisuales y con:un nivi!l de exposic16n que admite 
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"rasgos vulgarizados de la cultura elitarfa"l?/ es decir, en la 

forma de un mensaje .mosaico o culturema"LIV (en el sentido defj_ 

nido por Abraham A,. Hales como "Ideas, formas, semantemas, peda 

zas de conocfmfento que son los elementos de la cultura mosai

co" _g]/que se e."carga de difundir entre el público masivo fragme!!. 

tos inconexos, asm1lfados y reelaborados de todas las creaciones 

art!st1cas e intelectuales producidas por la sociedad y que in· 

cluye por supuesto al conocfmfento acumulado y a las creaciones 

estHfcas de. l'os,grup.os sociales dominados. 
- ,'"-, .. -
·:·;·-.,,.:-_::-._;' 

Según··1a.perspéctfva de Moles, todos los 1ndfvfduos crean 

ideas nuevas;y productos intelectuales, pero para que tales apoL 

tes a la cultura lleguen a fncfdfr en la sociedad, es necesario 

que tales creacfo~es se difundan a travEs de la radio y la TV, 

que son los macromedios capaces de difundirlas en la sociedad COJ!. 

temporánea, con lo cual la radfod1fusf6n se convierte en uno de 

los determinantes de progreso cultural.JO¡ Pero a diferencia de 

este autor, que no le da .importancia al origen clasista de cada 

"culturema" y a .la. pertenench de clase de los medios de comunfc!_ 

cf6n, (lo que determina una desigualdad en la capacidad de los 

grupos dominados p~ra transmitir sus nuevas creaciones culturales) 

Mattelart se~al~ que,cuando algunos de los exponentes.de esta va!!. 
:c:·-·--" 

guardia (reffr:1~·ndo'se a los intelectuales) "buscan la cotidfanfz!_ 
.- '·¿;..:.::·-,,-,' -~_.,: 

cf6n dé su .expresf6n'creatfva y sus obras, surge lamedf~~f6n 1lel 
: .. '., 

sistema que.a'slmfl~··este ~sfuerzo en su propio ben~fÍcfo.i/en al-

guna medid~ :]ci'hútr'a de su dinámica"~/ es decir, lo ~eelab~ra 
- ,_:··.· 
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tlvo que Induce al consumismo. 

De lo anterior, si! concluye que el verdadero "proyecto cu! 

tural" que promueve la·rv comercial privada en 116xico desde sus 

orloenes, es aquel que utiliza y se sirve de l!!ill las formas y 

expreslo~es culturales que circulan fn nuestra sociedad, como 

meros lnitrumentos de apoyo que encuadran y encubren el verdade· 

ro mensaje televlsiv~, que es el publicitario, dedicado a la pr~ 

moción de los bienes y servicios elaborados por el aparato pro

ductivo nacional e Internacional, 

Al 're's'pecto, un intelectual norteamericano afirma que "la 

meta de la' TV comercial no consiste en presentar programas al ti 

!evidente, sinó proporcionar espectadores al anunciante •• ,•12J 

en un reconocimiento expreso del uso de los dueftos de Ta TV ha

cen del pQbllco receptor, su tiempo libre y su necesidad social 

de información, entretenimiento y cultura. Lo anterior deja en 

. claro la fu~clón primordial de los medios de comunicación en la 

sociedad capitalista, como vehlculos publicitarios que utilizan 

los elem~ntos de ·ia realidad social (cultura) como un recurso y 

materla:,pri~·a .mÍis .a explotar para la consecus16n de sus Intereses 

·Pero ·affll.-~h; de este uso mercantil la TV convierte cada . '.; ,., '· ., , .: 

expresión cultural (lá ·_canción, la poes!a, la danza, etc,) en ver. 

daderas m~rca~ci~s- ~ulturales sujetas a una producción en serle 

y a un consumo. m~si~o;.en un proceso que no queda ya al arbitrio 

y a la voluntad de-los grupos sociales que las generan, sino bajo 
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la égida de la llamada lndustrfa ~ultural. (de h cual Televisa 

es en México el mejor exponente, como se·; ver4 e'n 'esta.' lnvestiga

cl6n) que va a Interpretarlas y difundirla~ ·~·omo ·u,{ objeto de 
,- ; '.'L' •; 

consumo m4s, sujeto al valor de cambio.: 
. . . 

Estas mercanclas culturales le redltOan;una·dobl~.ganancla, 

ya que por un lado, al ser consumidas en forma de pbjetos (dis

cos, programas de TV, posters de artistas, revistas, pinturas, 

etc,) le producen una ganancia monetaria. Por otro lado, le pr~ 

porclonan una plusvalla ldeol6gica, pues en su difusi6n y consu

mo los objetos culturales recrean, reproducen y refuerzan en la 

conciencia social las condiciones materiales de dominio de la 

fraccl6n de clase que detenta tanto la propiedad. de los medios 

de comunicacl6n como los medios de produccl6n en general, 

El limite forzoso del proyecto cultural patrocinado por la 

empresa Televisa, es su propia caracter!stlca de ser una entidad 

de propiedad privada y de su modo comercial de operaci6n, ya que 

cada mensaje transmitido debe ser necesariamente adecuado, con

cordante y no antag6nico con el objetivo econ6mlco publicitario 

y con la ideolog!a de clase de sus concesionarios, 

Un proyecto cultural abierto a toda•la cultura social exl! 

tente en la sociedad mexicana, Implicarla para ·tos magnates de 

la TV la necesidad de difundir por igual al conjunto de expresi~ 
-·- ----></:' .-' 

nes intelectuales que genera cada·grupo,sodal y étnico del 

pa!s; y no expuestas como simples ~iezas':.d·i:.n~·~eo o como mercan

cla, sino en su interacción confllct'i;~;·<f•aritag6nlca por deflnl-
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ci6n con respecto a la cultura "oficial" dominante. La instaur~ 

ci6n de un proyecto tal implicarla para Televisa la pérdida de 

la hcgemon!a cultural y comunicativa en la estructura social me

xicana. 

El proyecto de difusi6n cultural de Televisa que ahora pr,~ 

senta a la sociedad por medio de su Canal nueve, se aleja de la 

anterior posibilidad y reviste apenas un significado instrumen

tal; un nuevo truco del uso de la cultura co•o coartada precisa

mente para no perder su lugar preponderante co•o eje hegem6nico 

de la comunicaci6n social en México. 

El vicio de origen del proyecto de Canal HUcvc es que no 

surge como una respuesta desinteresada al recla~o social del ciu

dadano común de contar con una herramienta que lo acerque a sus 

creaciones culturales, sino como un simple proceso de adecuaci6n 

del monopolio lelevisivo frente a las recientes circunstancias 

hist6rico-sociales del pals. Esto es lo que el presente trabajo 

pretende demostrar, 
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Capitulo 5, Caracterlsticas de la Radiodifusi6n en Néxico. 

En México, la Radio y·Ja Televisi6n aparecieron y se d! 

sarrollaron como entidad~s ligadas al proceso econ6mico, en 

forma de empresas lucrati~as:de~ic~das a la venta de su tiem

po de trasmisi6n con fines p~bÍt~itarios. 
Desde los inicios de.1a··:li'ámada industria de la radiad! 

·,-.',,. 

fusi6n (que incluye tanto. a' la radjo como a la TV), su funciQ. 

na mi en to fué promovfdo\f:sÚÚ.enfado por 1 os grupos econ6mi cos 

de la iniciativa priva'd~~,',j~i cu.al es la introdujeron al pals 
f: -~_;/,~ ... -.< .. _- _. 

como un instrumento má~~d~ carácter mercantil¡ en afán imita-
" , .. -, 

tivo hacia sus simna~~s'qlle ya se encontraban en plena expan. 

si6n en los Estadosiu'nido; de Norte América. 
. <-~';~//':);~·;{';·:::;-~;-~,-:- .. ' 

A dlfer~ncia,de:pafses como los europeos, con contextos 

y procesos:hji'{~'~{,i~~-diferentes en los cuales la radlodffu

si6n •apare~·;·¡¡g(·d~~-~i~>IÍ¡jo postulados y objetivos muy di ver-
- -. ':;·' ).~::::;_:_·ó:~"-;-~<i';;?.) :~-;>:;:~/-:(:>"-~'. :- _- \ . 

sos, que'• los_Jle.v.aron: •::_desarrollar se como entidades de di fu-

s16n cultu;al;·d~,;~~rac'té'r educativo, o aun como instituciones 
. ' ; ._,,, - . . -.. . 

de prom~cÍ6n p~l ltica ¡ ennues_tro pafs _la radio y posteriormen. 

te la TV, aparecieron como elementos de un proceso de moderni

zaci6n impuestos desde fuera.y ~raslado mecánic~mente a nues

tra sociedad durante el proceso de expansi6n del imperialismo 

económico norteamericano, (en un afán de integraci6n creciente del merca

do mexicano) hacia la metr6poli estadounidense: 

Según Fátima Fernández Ch., fueron los gru~os econ6micos 

ya establecidos en el porfiriato los cuales, al término de la 

lucha armada de 1910, 'iniciaron sus actividades en e_l campo de· 
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la comunicaci6n, apoyados, en sus inicios, por capital extra!!. 

jero, H./ La a~tóra señal a que el origen de la radiodi fusi6n 

con sus caracterlsticas de tipo comercial y ligada a grupos 

econ6micos privados, surgi6 de las nuevas alianzas estableci-. .· . 

·das .por los gobiernos posrevolucionarios y la burguesfa fina!!. 

ciera del porfiriato, lo que di6 como resultado que "en el 

proyecto del nuevo Estado Mexicano no queda contemplado el 

control de la radio.~/ 

De acuerdo con Mejla Barquera, fueron dos los elementos 

que propiciaron .el desarrollo comercial y no de difusi6n cult!!, 

ral o educativo de la radiodifusi6n mexicana: 

El primero de ellos, fué la defensa y promoci6n que el 

Estado Mexicano posrevolucionario ·hizo del derecho a la propi! 

dad privada, por lo que era 16gico que se apoyase a la nftcien· 

te radio como una actividad econ6mica mis, ligada a la inicia

t lva priva da. 

El segundo serla el conjunto de presiones que poderosas 

compañlas extranjeras realizaron sobre el gobierno de Alvaro 

Obreg6n. 351 

El resultado, segan el autor citado, fue que el gobierno 

obregonista propici6 el desarrollo de •un sistema de radio111fJ!. 

si6n manejado por mexicanos, que hicieron frente a los 1nten-
" 36/ tos de empresas 'extranjeras de adueñarse de este medio,... -

ya que el propio Estado no tenla capital para manejar esta ac

tividad. 
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Ambos áutores, sin embaroo, concuerdan en seftalar qu.e. 

es tos anteceden tes dejaron es.tab 1 edda's«~·os·; cosa's:: p~r< un 1 a · . - . ',. - ·. - - .· ... _. -
do, que la radlodlfusl6n téndrJa.en M~xlco,Urí caracter comer 

cial' lejos de toda pretensión ~edlfusión_.c.ulf~r~1:--~:ed~ca~ 
ti va y; por el otro, que ei Út,ado-~~xi;fo~_ 0fffi~·tií'.¡¡~[Ú;j ,· 
ce principal del rumbo que la radiodifusl6n'.•t~"!6;,_en¡;e}/pa!s, ·· 

. .- . ____ '·.·:''.:_··:': -/~· -:-º~:~·,::;_,,(._:;-::-'1~(.~ci.~-_·;,_:>.: 
al no Incorporar a la radio¡ y pasterio·rmente'·:-.a:•la•:rva,•un . . -. <:. ,. .. ·_,_;:¡,_,. ... ':.:,_-,t;: .")q ,.,;~-,:ri:·--.. ~:_'.:, .--: --_ 
programa de educación y difusión de la cúft'ur~··; 37 t;;•y•-;~1 ··tra- .· ... 

. -. _-· ·, _-::. _-'.;:-·"i'J.\_,._;1:;.>>::>:_•---;;1;·!,<:. ·,' :-
tarde controlar Jurfdicamente a la nuevaÚnd~·s't~!a';•' pero na 

- ' ' .-<_::__,_:,-; .·º ,. 

los contenidos de su programación, lo que "permitió" 11 á' los· rj!_ ·- ,, .. - ' .. 
dlodifusores Implantar el medclo de radi~fonfa comH~lal ya 

practicada en E.u. 361 

El rumbo histórico de los medios de Comunicación elec

trónicos quedó as! establecida y fue refrendado en 1950, cuaR 

do el presidente Miguel AlemSn Valdh, despuh de haber comi

sionado el escritor Salvador Novo para que estudiase los difit 

rentes "tipos" de televisión en el mundo. (estatales, comerci! 

les se decidió a Implantarla en nuestro pafs con un car4cter 

igualmente comercial-publicitario y ligado a los mismas gru· 

pos que ya controlaban la radio. 

La decfsl6n de MlguelAlemSÍl con re~pecto a la modalidad. 
. .\_.':."·,'.¡ ... ;'.;·~·c:·,.:,-,'.r~:·;,/-:~:--;·::-::"··.'..-:,::-·: ;, - . 

de TV que se instaura rf a. en, Méx leo .t:.ma~c6 ,'.J a;;consó 11 dac i ón .de. 
. - ... -. . -~-- ':'::')'":\"j'":;,~.;;;~;;:1;;,,,j:7~~~~\_:;:~~~-'.~_~;;:,·:~:'.:;~··:.:;~:.<:.~. :'.~'J ·. . 

1 os medios el ect rónl ~~~ ,ca,~~ :.!~~~g;)~;~,~~·~·;:~;\,~~}~ce come re 1a1-
pub l fcftario • ·y. su .. rechazo ;totaFhacla.(un,•uso.di fe rente, en 

el cual éstos pudl~sen convertfriee~:~~;~~tl'~os ~edios de co-
_.,_.' ' ' .1 •• 

- . •' 
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municaci6n social (y no de lnformacl6n comercial-publicita

ria) al servicio de la sociedad mexicana, 

Asf, puede hablarse de un primer perfodo hist6rico de 

la· radio y TV nacional es, en el cual, el Estado -corno apunta 

'F4tima Fern4ndez- redujo su particlpaci6n a la adminlstracl6n 

jurfdlca .de esta actlvldad; 391 y aunque en determinados momen

tos de este lapso (1920-1968) oper6 algunas estaciones de ra

dio y.una de TV, su poslc16n principal fué la de un mere regu

lador jurldlco de la radlodlfusl6n, que nunca se cuestlon6 el 

contenido de su programacl6n, en vista de la identiflcacl6n 

clasista con los industriales de la radlodifusl6n. 40/ 

Asl, tanto la radio como la TY en México, va a constituir 

se y a desarrollarse; hasta la década de los sesentas 

"bajo la forma de empresas ccmercial dedlcad.s a la ven
ta del tiempo,,, a fin de servir cOllO lnstr11111entos de en 
lace entre los productores y los cons111111dores; es declr7 
como vehlculos publicitarios, mientras que su progr~ma
cl6n, ésto es, los mensajes que emiten, van a ser Insti
tuidos bajo la forma de lnstrlllM!lltos noticiosos Informa
tivos, entretenimiento y dlversi6n.,,• !!f 

dejando a un lado la funcl6n ahora rescatada por la TV privada, 

de la dlfusi6n cultural y el apoyo a los programas educativos 

formales e Informales que llevaba a cabo el Estado, 

Esta década de los sesentas marca, sin embargo, el vira

je gradual del gobierno mexicano con respecto a su antigua posi 

cl6n de 'dejar-hacer', a patlr de )a publlcacl6n de la Ley Fe-
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deral de Radlo'y relevlsl6n, que s•nalaba una t!mlrla alusl6n a 

l• supuesta "funcl6n snctal" de los medios v la necesfdad de 

que estos coadyuvasen a la superac16n Integral del pueblo mex! 

c11no. 

El creciente descontento pnpular frente • un nrovecto 

dP desarrollo en vfas de agotamiento¡ los grandes movimientos 

sociales de la década, como el de los médicos en 1966, y el ei 

. tud1ant11 popular del 60¡ as! como la actuac16n de los medios 

electr6nlcos durante estos conflictos, llevaron a conjuntos 

crecientes de la poblac16n y el ~stado a cuestionar la func16n 

que,· como Instituciones sociales,. hablan 

to la ra.d1o como; en espechl,'){1v. 
::: . ·-,,( .. _,,-_,_;.,,._; ;!.· . 

venido cumpliendo tan-

. ,,_ =·:.-:---·:'~;·~--,.~,::n·-<·:_ .. J. - .• 

La hira de las conc~st~nes;·as! fuese en pequenas dosts, 
_ . -_ _ .-- , __ ,: ,,,,. __ ,:_·:::·:,,~;E_:t:::~~f':·N-~;_.'" ,_ 

habla llegado paraJos.:.lndustrJales:de la rad1odtfus16n, los 
. ..-.· : ;- ., ·· -_: .. ·: ·.''. ·: -, ·.:.~:~;/¡_;~::\; ¡~;l~-;~~W;9;:', : :;_ <- · 11• : 

cuales se v1eron"obl1gados[ino{aó.'redeftnlr los contenidos o su-
- -· . : . .,,:,::---:.,· .· ;:,'<'.c;;::~:!_:··:.~'j";.~i,:.'~;,~J}úJ(~1°~-:;·:\ ::.-.·~<_>. 

puestos bh1cos :de,.?sus''.'medtos;\.:s1no. a' 1ntroduc1r, muy a su P!l. 
·. -. · -- -. -.. :._. ___ '.:-o -:>----~-,: ;,_, -~_:_:"~~:f 'o_•:-t/:/i~'-~~f.~;~~w~1::¿::-.. ,-'r-' '·. ;- - - · 

sar, 11 geras mod tf 1 caCI onesliafla{or1 en tac 16n to ta 1 mente mercan-
. ' . ;,: .· ';.'' ;: _:;._~ -~ .. ::. '';~:::;:>~·.:<:.~_;:,~::~}}~:t;~/, \~~ ;;:':·f~~::_: .. : .:',, 

t1ltsta de sus .radlodtfusoras1y .. )televtsoras • 
. , . ' .. -·-:·_: '.':\~---:~;:;.~:-~St.~!:1I\\.~fkWf~;_~~t-·: .. ~_-;·:· ... · __ ;_ - . 

Los duenos~de~la•~V•comercial:privada en ~6x1co exaltan 
.- ; _ -~-- ;_- ~:_·_ ·_;:~:!·;o'.::~f:·:::n_~¿_·;~;:~:~,~5:~~~~:5.~~J~.~\'.·.::-:- ;; -· · 

hoy d!a la ·part1cipact6n'cde<una·:.de'.sus telev1soras en la d1fu-
.. --:<-.:· .-Y'i.'-';-,y.~··/_:.t'.."f.-:'.;;":.r:t:·)_;;L.:,,,_,:·~-;:,.,: ::- __ .-___ '. ~ . . 

s16n "masiva" de las'ict'enc1as';';,las bel las artes y las formas 

y expresiones cu1},~~~1~i~:;f:-se~~{anest~ ~echo, un tanto aisl~ 
do, como un gesto generoso·de·désprendlmtento altruista de su 

parte, Nada m4s alejado de la realidad. La verdad ~s ·que ha 

sido \a sociedad mexicana, a trav6s de una movtl1zac16n que du-
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ra ya m.!s de veinte años, la que ha logrado obtener una serfe 

de concesiones por parte de los barones de la radfodifusi6n, 

los cuales, muy a su pesar, se han visto obligados a ceder 

tiempos de transmisf6n y a colaborar con el gobierno federal 

en la ut11izaci0n, as! sea m!nima,· de la radio y la TV comer

cial con fines educativos, \tanto formales como informales) y 

de d1fusi6n de la cultura nacional y universal. Todo ello 

por supuesto, sin modificar el sistema de tenencia de la radio 

y la TV, que continOa firmemente concentrado en sus manos con 

ayuda explicita del Estado y sobre todo, sin renunciar a la 

orientaci6n comercial-publicitaria del grueso de sus redes te

levisivas, 

Por la actuaci6n que la industria de la radio y tv tu

vieron hasta la década de los sesentas, puede concluirse que 

m.!s que un uso de tipo ideo16gico por parte de sus dueftos, tu

vo un uso predominantemente comercial-publicitario, ·en el cual 

su funci6n primordial ha sido la de un instrumento .econ6mico 

qu~ genera altos beneficios a sus detentadores, co~o 'un esla

b6n m.!s de la cadena de la actividad coinercial'. 421. 

Como señal6 acertadamente Adolfo Aguilar Zinzer, 

'la funci6n ideo16gica de los medios -no es en realidad 
sino la consecuencia ideol6gica de que los medios sean 
utilizados para una funci6n econl5mica esencial- la re 
prod.ucci6n del capital y que por lo tanto operan co:
mo empresas max1mizadoras de ganancias:·~ 

Por lo que. como señala este autor, 'la ideoloq!a que 
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se conduce mediante los medios ... no se genera en .1o·s propios 

medios ... sino en las relaciones de producci6n vigentes· en la 

sociedad". 44 / 

Ahoro bien, ·para poder entender la actuaci.6n ·reciente de 

la TV comercial privada, en la que pued~'calific~~·sede "o;e.!J. 
·,··· 

s 1 va cultural", es ·necesario entonces acÚd i 1''. a 1: contexto so-· 

clal, polftico y econ6mlco en el que ~ste m~dio ha tenido que 

desempe~arse o 10 larrio de estos.Gltim~s ~~os •. 

La hlp6tesis general de este trabajo·apunta que son es

tos elementos que conforman el contexto del desarrollo recle.!J. 

te de México, los que han provocado el fen6meno. d~ una modl fi 

caci6n paulatina de la TV privada hacia el camp6 de.la·dlfu

sl6n de "la cultura", entendida ésta, no com·o.el confunto de 

ex pres 1 ones, formas y man lfe s tac iones creadas/y ·.recfeadas ·por 
· .. : : ..... :.., r.:::.·~~·f~~" .~:- , .,, . · 

la sociedad mexicano durante el proceso·de.su'desarrollo.his-" 

t6rico, sino como el conjunto de expresió~e·~/d';'.,.)·~%~·~.Bonfil 
Batalla ha definido como e 1 "proyecto Tele~isll;,;4s/';~~;,::~ons i1 

. ' . . ... - . 

te bhicamente en lo que denomina "proyecto ciiltur'a1·sustitu~ 
tivo", el cual, se nutre de formas y expr~sio~;~~··af;~~'/~ ;a 

realidad mexicana yde la adopci6n de modelos c:~'itü';~\e~ ~~tr1 
,.-, 

nos. ->- ., . 
• , ... ~= 

De la necesidad de mediatizar y. controlar .lás:°exigencias 

sociales de un· cambio de los contenidos de ·5·u p;~9rámaci6n, la 

TV comercia 1 privada ha 1 ns trumen ta do tam.bi ~n · paul ~ti namen te, 

un "proyecto cultural sustitutivo" que ahora no solamente se e.!J. 
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cuentra basado en el viejo esquema comercial de la "cultura c2 

mo un universo 11 lml ta do de bienes de consumir" ,ill sino que 

pretende además, incorporar y difundir el conjunto de expresi! 

nes est~ticas llamadas "cultas• o 'refinadas", del acervo del 

conocimiento universal, a trav~s de una estaci6n televisara d~ 

dicada exclusivamente a la difusi6n de la cultura1,!l/ desde la 

6ptica y la interpretaci6n de un inter~s mercantil y de una 

ideolog!a clasista, que es la de los detentadores de este me

dio. 

Por lo tanto, para poder entender el proceso especifico de 

"cambios" que se ha dado en el ahora Canal Nueve, es necesario 

realizar una breve reflexl6n sobre los posibles elementos cauS! 

les que lo han propiciado y analizar, tambi~n. en qu~ consiste 

es~a nueva opci6n comunicativa que hoy d!as nos ofrece la TV c2 

merclal privada. 
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Capitulo 6, El origen de la. interve.nci6n directa del Estado 
en la Televisi6n. comercial 

¡ 

Los due~os de la Tel~vfs16n:comerci p~iCal~{jd~ apreri~ · 
:-<: --: ., .~/-(· ·\.:;,::t_~·::;:,'::~.::-:S,;:::~:;.:~< ···:(<:f ;e·; __ _ 

di do algo muy valioso en el :rejuegó'.'dehpoder.'y·,18/pol!tica: 
; . _. _·,:. ,_- -;~·: '.<·-~ ~-'\c~~;:?'i'.:/;.'··_'~:;:f;.'.:--:~,:-~·1~/·/,·.\0:·r, -~ -, ·;' :- ; · · 

Que no todo lo que parece una·:vicfor.i(\fo'~esfrealinente;),Que. 
· ·"- : .º_'t:;~:·'.~ ;: ;\:,·~~-~ ~,':i·~,\~:;::iG~ ::~;1:f2~:;.\C;,<~-"~-.: ::. :. :_,;_.

aún lista puede transformarse en. derrota ;'1,me1'céd :a':Un(Vol Unta~ 
:' ,: ~.;','. -:~.;,:,-t'.~~.\'.t-7t~if~~~-i,:t~fi.~1.{;:;.~·~<;i~¿~\1~~; :,- ·:. ::·:_;: . 

rismo no previsto y que además; en'.muchas;:oca'siones~·(untmero 

:::· :: ::·::: ·::: ::,::: .::·;: .!¡{[f l-~~¡~r: .... 
rrota r a 1 oponente. si no de. cons ér~a-r.;·é'nfitiiúÍ1 i b'i'ic!ié'; i nal 'te 

-• ';-,;~· ';)f;~~~~t:~lf~lit~i;~w~~},y;f;·:•.J~·;\\I ··· . -:-
rab le un cierto estado· de· cosas.'· 1 ·'~·3,__,~'-',~;1 .. ·:i3i:.i;;::·~:1/'·:~:L-':!·, • '~> 

.. , -, __ ,_ , __ \, .. ~:~~:»~j~·rix~~:~~s~\~~-~~:~~~;1~:1:~~;, ,:-···; 
Esta lecci6n la recibleron¡durantet1g69:¡959,·rcuando'el · 

. ." > > -:_;.;_~-\?: ~ ~ :,~:.;:itf¡H·1§~(tlt?.~~-t~Jfif3~~~¡;.~-;~~s~~';«_:·~~:.¡2.' _,:· :. ~J:, ; .,' 
gobierno federal inici6:uno· de rloHmh\profundos:,.intcntos por 

poner ·un d iq,u·~·· .•. i .. 1·~~[i[J~~g~~!i~lfJ;~~tl{~&i11·~~:'~,~···la .. ·i n·-
du s tri a de. 1 a ~radio' y i}§i:T,YJ P,t,,j.V~~i:s •'[1~.)~la'.Lfez .;q u.e.' ~re na r. su 

, -, ·. ';'.,'·_. .. __ ::'"~<;?.:::~ :-:..~·7?'.-~:.. '/•f;,~_._02;-;-__,'¿i!/.}/"!:J,;:-:~~f~·Jf y_t ·';::.¡~• ;.:f.t::J,~}íiL~;~,:.i:::1 ·: i :.,. .. :-:·_-.;: · -. 
poderlo po 11 ti co •'ed deo 16g ico ;{';del ,r;cua Hdier.on •muestra· durante 

1 os_ s. ~·c·e'~ :o-S :~~.~ ;,;::~~-f ~)!:~~~j~~~;;~~~J:'.'~4,~~t~4:~~~~i€~;~r~:r%,~~if~:i'~,\/~·~: .:--~~6·x _i e o. : 

d u r• n te ei.•·•••º ~.~~f f t~~:~,tit~~f~i~~\{¡~iilir~1lii~~l~~i!i;;,~~1;;~;.·F;:• • .··. · · ·•'·· · 
Hay que ·recordar,. que•¡du rante•/el/d esa r.ro l1 o;idel;.mo.v.i mi en to 

-<"·,_ :_.' ';:~.: ~~'.~-;~:·/1·;~~~~?·:r!~,'J~~:!~1*i~i\i~~ii,1;~~j;;:~\~~:~~j\;_:~J::~~-:j~~Y~.'.:í'.'"_'·'?:/ :': ?--- ; ' ~,- -: :- !, ' 

estudian ti 1 pop u 1aridel~68 ;'.i.•~i: .. que, un:>,r,üe.~te;'.movJm.i.e_nto'' conte~ 
· · _; . · .... : ·;; -~·';; ~.;.}:,. '"> ') ·'::·: F:.~;';:~~--:-,:~-.':b:,::Át ~,; :.~·;·~::; :~~ ~J--5~~~r.~'t-~~,:.7f '>".?'~~~:-._::~~ -.. :~:·.~ ;: \':" :: -: -·-: 

ta tari o puso . en. peligro ·1 a'i"es.tabi l i dadfde 1 Xréghen, Dhzordac is 
.. . -·_ .: · :~-,~:- -~:::1./:;·, ~:._.:,-: ~ ::'..'.'.'{~::S'.::<i~t~;·~-~Y~r~;J-:~::l"f'.-~t.:._T~\ib'S!~··/>;?~-:~-'·:;:-':':·~:: .. ~': · ·. · · · -

ta, el Gobierno~federal se~enfrent6'de~pronto;al'hecho contun-
.. .. · · _ _. .. , : · -·:. -_;,·: :·\··.'.-»\·:'.:·s~r--?r> .{"_:;:..::~'.r;:,-;;~:,;,·;~it·.-:~:.:.'::~-.,;,~;·-,·:: ~-·- .. _. _ .. --

dente de que no, contaba; para rla'difúsi6n¡'de; su versi6n acerca 
. ',· "' - ' ;; .. ,-, - ;-- .. _" "- .. ·.'· ·-··::1,,. ·-'-:"- . 

de dichos sucesos, con una verdacle'ra.Tnfral!structura de comuni 
¡, 

caci6n masiva, sobr~ todo en el Smbito.de la televisi6n y su 
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pablico, de. tipo eminente~ente urbano. (Hay que recordar la l! 

mitada cobertura del Canal 11, de Radio Héxico y de Radio-Edu_ 

caci6n, que j~nto con el diario "El nacional' eran los anicos 

vehlculos de difusi6n colectiva con que contaba el Estado). 

El gobierno federal se encontr6 en la necesidad de instr~ 

mentar un delicado proceso de negociaci6n -represi6n frente a 

los concesionarios de la radiodifusi6n privada, ya que, por un 

lado, se les pedla su colaboraci6n a cambio de mayores preben

das, mientras que se ejercla una rigurosa censura de la inform! 

ci6n rioticiosa sobre los eventos del conflicto estudiantil. En 

este momento, "el boletln" de las oficinas de prensa gubernamen 

tales se transform6 en la Gnica versi6n vllida del acontecer n! 

cional. 

El poderlo de difusi6n mostrado por los medios electr6ni· 

cos (que son los de alcance realmente masivos), as! como la 

reinterpretaci6n ideo16gica del conflicto, fueron quiz4, los 

elementos relevantes que llevaron al Estado a percatarse de una 

realidad alarmante: Para la difusi6n de su mensaje, se tenla 

que recurrir a un reducido grupo de concesionarios, en el caso 

de la radio; mientras que en el caso de la TV, este p~der de 

difusi6n se encontraba centralizado en la voluntad de apenas 

tres personas; ciertamente como cabeza visible de un reducido 

grupo econ6mico y de presi6n (Emilio AzcArraga-R6mulo O'Farril

Miguel AlemAn). 

Hasta este momento el gobierno sobreprotector del monopo-
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lio televisivo 'Telesistema mexicano', propiedad de los seftala

dos personajes, se percat6 del profundo error h1st6rico de 'ha

ber permitido el crecimiento de un poder 'de tales proporciones, 

que no s6lo habla echado~rafce~ en el !mbito econ6mico, sino 

que permeaba ya la estructura poHtico-ideol6gica de la naci6n, 

en la que ahora se erigfa comouna especie de poder sobre la 

concicnci'a de los ciudadanos, enfrentando incluso las concepcio

nes de la burocracia polftica. 

Ante tales consideraciones, el gobierno de Gustavo Df az 

Drdaz cambi6 de actitud durante el mis~o afta de 1968, en que se 

otorgaron concesiones para que la raz6n social 'Televisi6n inde

pendiente de México' intalara una estac16n piloto en la ciudad 

de México, rompiendo asf 18 aftos de monopolio exclusivo de Tele

sfstema mexicano sobre el m4s grande m~rcado publicitaria del 

pals, como lo es el Valle de México. 
. ,. 

La nueva estaci6n, XHTM Canal Ocho, pertenecfa a 1a\f~mf- · ' 

l fa Garza Sada de Monterrey y formaba parte de una 'red 0')n~~io 
. ····:l.:·;:;;- -

na1 de siete estaciones m!s en varias ciudades de_·1a rer'úiiíY-·. 
ca, 481 que un ano mh tarde serla ampl lada a 15.~~{/'./'efüj•'"dé i!!. 

mediato, se otorg6 otra concesi6n al Sr. Francisé'c!')güirre,"para 
- >·-.-:.,;;''::.;'.-.:•;,'.;:;··--y. ,·:-C --

explotar comercialmente a la difusora XHDF. CanaEJ3';.: que poste-

riormente serla piedra angular para el desar~o1'{~ iÍe
0

1ás redes 

televisivas estatales. 

Est~s medidas, que en la ~r4ct1c~'d1versificaban un poco 

los canales de difusi6n y pretendi~~ balancear el enorme poder 
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informativo de Telesistema Mexicano (con tres estaciones·pilg 

to , en la ciudad de México,)adolec!an del grave defecto de 

no ir al fondo del problema. El gobierno de hecho ompl iaba 

las opciones de dffusf6n, pero éstas continuaban en manos de 

reducidos grupos econ6mf cos que ya controlaban otros medios 

de comunlcacf6n o, simplemente· formaban parte de lo fracción 

de clase fndustrfal-ffnancfer• de México. As!,el esfuerzo"demg 

cratfzador" quedaba en manos de un mismo grupo social. 

Tales medidas dfverslffcadoras no porecferon suficien

tes al secretario de Gobernacf 6n, Luis Echeverr!a Alvarez, 

quien intentaba no solamente frenar lo expansi6n de un grupo 

como Telesfstema y de diversificar las opciones de comunica· 

ción social, sino adem&s redefinir las re lociones de los medios 

de comunfcacf6n electrónicos con el gobierno federal, con el o~ 

jetfvo final de ejercer un m&s amplio control sobre los canten! 

dos de su progromocf6n, a la vez que aument•r la injerencia re

gulatorfa y el mensaje estatal en estos medios. 

De esta forma, el dio 13 de diciembre de 1968, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la "Ley que establece, r! 

formas y adiciona las disposiciones relativas a diversos fm· 

puestos federales" (que formaba parte de la llamada "mf scel&nea 

fiscal"), cuy¿ al'Úculonueve 501 establec!a un impuesto del 253 
. . . ' . ' ' 

sobre factu~acf6~' i todos los servicios prestados por "empresas 

concesionarias de bfenes:del dominio directo de la nación,21./ 

&rea en la que'c·asu~l~ent~ se' ubica la actividad de la radiad! 
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fusi6n (radio y TV).· 

Como alternativa única el gobierno ofrecf a un subsidio 

total a dicho impuesto, siempre y cuando las empresas entre

gasen en fideicomiso .irrevocable en li Nacional Financiera 

el 49% de sus acciones .y que aceptasen la imposici6n en sus 

consejos de administraci6n de un representante gubernamental 

con amplios poderes. 52 / 

La nueva legislaci6ni q~e como se verá más adelante es 

taba· patrocinada por el;s~cretari6 de Gobernaci6n y tenla 

dedicatoria especial p·á~a la.'industria radiodifusora, encar~ 
cla de inmediato lo~ése;fricios''pr~südos,por la radio y TV . 

come re i a 1 , mientra,s.;~:~:~.i~~fl~~~1\,~~i~fa;1tÍ2:}.P1 ~ ~teaba ob 1 i ga-

b a de ''hec h~ a.· los ;_c ~ n .• ~.!sJ ~11ai;,i~" ¡'.•.J,d,~.s Pt,~.n _d.ers e . de 1 49% de 1 
. ··: ::;·. '_;;;·;<:'.'c:r:):.''·\~?'.;t:?')~-l;~;y,.rt~b:{fJ;?,',.4'~~-~'.:·l1~~'~r¡ :.~',:., ·' -'.- · >: ·. - • 

total de las ·acciones:':de'::)ustempresas}pero .. ; mh. aún, en la 
... ·:-, ... ,-,,._,::'.~~-:.::_~>.:_,~::~-:.:~;-YiJ{-.~t¡;:-,~;;)~:~~1_::1).:.:;;_~;j~,: -~>/~,,;.. : · 

práctica qui enes :':aceptasen:~taljisubs id i o •:•-perd 1 a n totalmente 
, · -:· -·._,:;:·~~::::~:f-,;{_f~~::,_ y¡(.i~'\~~~?'.i~/ ;~1f~:~·fWf!ii''~- .'1 {'(_: ': .''!°~ ":_ :.: :·_: · --; 

el control de•:ellas;,·ya·;que'.el:.'gob.ierno federal nombrarla a un 
. '' .. :. :::: }:}_.:.(:''._:.::'.:)'./t:,-·¡,)>.:.:·-:.~:-:-:,:f1:.;~t~(,~,,<,\:;::(.::/,~- ;-:.;_:_;_·:·:.:'':. 

representante»·consejero·:,(del:;.49%•.del. capital puesto en el fi· 
- . ,: :_·~;:ú:·_, .'_ ,;. -~'.-·;/.::'i'!·:·::·;,:) .~< 2·,.',.:::_;·~;'~};i_/;}_:_·:::,~·:-,·::;:'.·.~ .' ... -. ,}_,._:_: 

deicomis'o .irrevocable)¡'.qu·é;tend~.la<plenos poderes para normar 

la. conducta· Y l as''t{~;~i~ l~~'~s 'de• l ~~ ,estaciones rad i od i fu so-
,. __ ,_ --;::~:-:-:~,-:;-;·- .\\ ')_:> ': '"('; --· '-,. ; ' .-- ;.·. ' 

ras,É.11 , -.:,·:{.,): .· i',• ~> ':./»'i \'?> 
: -~--;',_'.--;.-'· -'.!{;_ .. ,;~-:'.~· _., .-. :·-,. • : . -.-- :· -

,:. ,_, ,,::,_ .. ,.;,.,,.·,,,,,,;•;:··',_,, ",'~ :_.,;',,._,,,,~,;0.N -' ,,,' ·•·-~-.->·· -.'' -,. ,' 
Es ta nueva .Jeg is 1ac16n ;;_de;.haberse~a pLi c_ado ¡',hubiese c.•!!! 

.. .,_ :_-., --.._ :;,->~::;.!·:::.:·~~.':;::.-:_:_--1~_;/; :_·; ':::': . t¿,' :.':-~-_-\·.·;~' ::<.<;·2-.'---) :::· .-- . :· -:; _'· .. . 
b i ado e l.' rumbo de: la .»,rad i o)YHV ,1 me.x i.c·anas ;"'•. püesi: implicaba. un 

< -.. , __ , .. ~- · '.---. J;;,.-~~:_:;_:n:--'.'F:.,:~:::'1~-~;ht'?~::.::~:)J¡v,~~r:;:~-x~~~:\~;:;\~;;)-1 ~; '.'~::;/·~_/t:,;i_:-:_:;_-._ -
serio intento ·del -Estado.~p.or,~l ograr.¡:un•.:controh:di recto sob.re. 

• , _ ~ ' _ :. • '_ -..-_.:" - :'/_;;,:, 0¡_~;~_-•,' 'i;;;-;¡";)[i;,-~·\)~-;;.':'-{;;:;;\'.,··~r';_;~·;,: ~*f_77:,';·:.:_-;>\/,>;':>:;. -:_~·.:.- · ~ 

el mensaje de 1as·-estaclone·s?éonc~sionaFias':?iisinYembargo, el 
. .- ·.-. _-/'.: :,- ~- _ :· ·.!!:_1_:;;-:~\:X:'?~.:_.;--;';'-'.t~s~~-::·:~f{~'.-; ~: t ,.;--~ < > :-;_¿::' 

pragmatismo· que .. gula_, las. acciones.,_.gubernamentales_y_:su ·falta 
'-· _. .. .. <--'.·:)'.".-~;": .. ;'•"'•"'' ... _ '· 
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de una polftica coherente y estructurada al respecto, propi

ciaron que se estableciera un sospechoso largo plazo para 

que dicha leglslaci6n entrara en vigor: 

Esta evidente muestra de la inseguridad estatal, dio 

como resultad~ la respuesta inmediata y virulenta de los coa 

cesionarios~ que se enfrentaron abiertamente el proyecto gu

bernamental; De hecho, con el largo plazo otorgado, la vol un 

tad ·polftlca del Estado sé d11u!a, invitando a los empresa

rios de la radio· y la TV a luchar contra ella para lograr su 

derogaci6n, o cuand~ menos su adecuaci6n, como en efecto ocu

rrid. 

Las hostllidades'se iniciaron el 24 de enero de 1969, ' . - . . 

con 1 a. aparaci6n én el. diario ExcElsior de un articulo ff rma-

do por AdolfoChr¡stlieb lbarrola, en el cual se atacaba dur! 

mente a las reformas:propuestas, como medidas dictatoriales 

encaminadas a. poner a la industria de la radiodifusión bajo 

el. contro('dii'.~cto del aparato estatal. Se argumentaba que 

si•realniéntÍi»el Estado quisiera que los medios electrónicos 
''' ' . ·•··. :.;',~:.: •';. 

cumpl lesen;;con una función social, ya en la ley de radio y TV 
.- ' ' "' \ ·~·': . ' 

exlstfan··suffclentes elementos para lograr lo anterior. La 
. ', .· \ _.·.-.'.:'.'.:,·-_ -'. :;._;_,\'. >:":_·_: ::· . 

. acept~c1ón,del,subsidlo al nuevo impuesto; seHalaba el colum-
. - ... '·.' ;~t:./;,.-: ' 

nl~ta, pr~ct{camenie cercenarfa el 4g% de las acciones de ca-

da empresa; .·po .. r)o que constitu!a un grave atentado contra la 

libe~Úd.de
0 

prensa, de informaci6n y de expresión, as! c·omo 

una g~a.ve.vfolacl6n a la Constituci6n. Se conclufa apuntando 
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-,,-_;-.. 
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tir del mes .de~febrero de 1969, se comenz6 1 realizar una in! 

siiada serle:de ~isltas de inspeccl6n a lis estaciones de ra-
·,. -· 

dio y TV c:omeré1ales de todo el pa!s, 561 mientras que, para 
,,_-_· -._;.,:_,,_._.:-.,_ -._. ' 

el. 26 de maáo:,'·•Se dio a conocer la 1nstalac16n de una emis!', 

ra de r~d1oi~'éi.'farie~iente al Departamento del Distrito Fede-

. ral q~e(:sé'~:ú:~t¡·~rdljo, serla la mh potente del pafs, en 

f~ocuci;ci~J;~·d'~Ta~i~. 57 / Incluso se lleg6 al extremo de impo-
::~ '.' -,~-,"· 

.1er·sendas m'ultas'-a:·Telesfstema Mexicano y a Televisi6n lnde-

pendiente de MÚico (Canal Ocho), por supuestas Irregularida

des en la. tras1111Sf'6n anunciada de un partido de futbol entre 

la Selecci6n de M6xico y la de Portugal: que a fin de cuentas 

ninguna de las ·dos transmiti6. 58/ 

Tr6s esfo's hechos, ·el dfa 10 de abril se celebr6 una 

reuni6n plenaria de la Cámara Nacional de la industria de la 

radi~ y TV (que~agrupa a todos los concesionarios) en la cual 

se examin6 el·problema del impuesto¡ y sus mte~bros se procl~ 

maron en "asamblea permanente" para estudiar este asunto. 59/ 

En la guerra de declaraciones Intervino el lfder del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Ra

dio y TV; .Rafa~1· Camacho Guzmfo, quien el 17 de abril declar~ 

baque "no d
0

eb~ haber· un control propiamente dicho del Estado 

sobre .1cis:. ~:di:o·~·d~ comunicaci6n: sino que empresas, Estado y 

trabajado~~s:d~'1ien pugnar porque la radio y la TV cumplan con 

su fun~i'6n·~·~~:i~'f al 'servicio del pueblo mex1cano", 60/ decla

racl6n cón~iÚaiora que tenfa el sello inconfundible de Tele-
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visa,(empresa en la que Camacho Guzmán habla trabajado como 

locutor). Esta primera declaración fue radicalmente modifi 

cada el dla 29 del mismo mes, en que el llder declar6 que . 

'apoyamos sin reserva la polltica que en materia de radiodi 

fusi6n ha impuesto el gobierno de la República en todos los 

6rdenes' ,fil/ en lo que se puede interpretar un radical cam

bio de opini6n originado seguramente desde la Secretarla de 

Gobernac i 6n,. 

Para el ~es de mayo, el tono de los contendientes ha

bla bajado Y. se.~ostraba cauteloso y mesurado, como lo indi 

can l·as'.declúac'iones de Emilio Azcfrraga IHlmo, en ese 

tiempo. ~i~epre~idente de Televisa. El ahora imbatible per

sonaje:: hizo .. una vigorosa defensa del sistema de radio y TV 

comerci
0

al .p.~ivado, enfatizando que la función cultural de 

la TV en M~xico ya se estaba cumpliendo, por medio de la T! 

lesecundaria y los programas de alfabetizaci6n, en los que 

Telesistema Mexicano colaboraba 'no s61o con su tiempo en 

Ca.na 1 C i neo, si no .. . con materia prima, vi deo tapes, apara

tos, refacciones y otros enseres para el funcionamiento de 

las maquinas de la Dirección General de Educación Audiovi

sual de la SEP.ll/ Por el mismo tono se pronunciaban "en 

abstra~to", los concesionarios,-enfattzando que ponlan a 
-· 1 • 

disposici6n..del gobierno los canale~ de:radio y TV naciona-

les para ofrecer ·un~· mayor co~p~~ac~6n ~~n·~'f E~tado en los 
·. - -·_. '.;_ ·.-... : ·-' ._- __ .;:_.'.·-:.;.,_·,_ - ·.': ,:--.,.·_:_,; __ -·>_-·:.'. .. _,,..-">_-.",- • 

servicios, sociales··culturales Y., educativos,,';·:· con miras a· 
'-'· 
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la reducción' del impuesto del 25i, 63 1 de lo que se desprende 

que la enorme presión de los .concesionarios sobre el aparato 

estatal empezaba a surtir ef~c~'ci/~i< no ~s qu: ya se habla 
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En principio, el acuerdo eximia a los concesionarios del pa

go del citado impuesto 'por un buen tiempo, ya que en ese mo

mento el gobierno no contaba ni con la progr.amaci6n ni la i!!. 

fraestructura t~cnica y recursos humanos•necesarios·para cu

brir mlnimamente su tiempo oficiái de tr~nsmisiÍln, 66 1 y en 

caso de pretender cubrirlo, estas c'arenci~(1~'v,olvhn mSs 

dependiente aun de los concesionar,ios; 'y~ q~e ~1 acu~rdo es

tipúl aba que el impuesto no inclula ni ~q~i~o.¡, instalacio-
,_ .-: ·r;,:;¡· ---- .. _,_ 

nes ni personal técnico y artlstico pOÍ\·lo,qÚe,: en caso de 
,¡ . : -·:·: ·''-.:1.·-::-''.:-·;.:/1;·,_;·;:'·'~,-~' ·>"; -· 

querer producir programas, el•gobierno;tendrh.que pagar a 

las empresas privadas sus.ser~ic;i¡:;:,;~Ú('~;·e~t~as mas.eje-
.-· ·. ', _ ... ,_>:_ .. ·:_.:-.;.:.·,_-.;.~¡~\:f;-';~'~::_~·;,,.t::-}'.:->:.','.! ::.-~--~ -.... - -

cutase el gobierno el: cobro d,el?,~m,~u·°'~,t~,,~~1<12,5%,,~as vent! 

jas econ6micas obtendr'.~j}1:.f~;¿~·;;~;~;~fj~~1;f;~:i1;/a·3'1· . . .· 

En el' caso concreto,¡~e\la;tte]ey1s.1§n.;~.los;due~os .. de TJt 
· ;. -~,- '.:.:· ~-'_;;;.·'.~:-·::·1_;¿,'.f~t:{/(:'.'i~~,,:1_~~~'.~hTff;'¡YJP,~.{~;}'l~·}::'.;;t;:~!f}:;¡\.t:/:/-t:.:;•.:/,;:: j_:\_::-. _:·.: -·.: 

l ev 1 sa se. anota ron '.'ún :nionienUneo.!trtúnfoisobre •:1 •· bu·rocrac i a 
. . ... : · -~-~,._ -~ ·::~1_';:)~~1,~~:t¿t{¡-);-:~-~:~I~f~!;~.~{~~;\-~~~;~t~~;~;S~-tD~{?/;~~Lz\,~;(,;~_-:',j·~~ ::: -~--, ,. 

po l f. ti ca , , pe ro ; a ;;,1 a &,vez, demos t r.aro n ¡pocaJ; v 1s16nl.h,1 s t6_r,1 e a. y 
' '· · ·::,.:i~~;.~~-¡'r·,;:r:1;_;:~~~-;~fV;~~r~:tri~{F·:'.~r~1:/~:li_f~f!{!l;.f'.iJ~ict;0,"f,%jtf1:!i~~:~~;¡~¿~'f~'.\;,-: ,:·y·:_: ·--~-': : : ·' · -· 

u na. ev 1 dente : in capa el dad_.Jiiin a.11.t 1 caf par afp re ver/la se cons e cu eJ!. · 
- . · : : __ -~ ->, ;.,!:~~;.:);~f :\: j;:~}";;;¡p~;r~~;-:/l~~:~;J~~j\$'.J'.ll~~i·t~~-fr7.;;()(~~:.:i;g~ ~~~~~-::J~;,+::-;;-.-,\ -;,: fJ'._·,_ ;-:, _-.- • 

e 1 as , : a la rgofp 1 azo;:: dé ';s ú•i:.tr 1 un fo ·;\;','.i:S t\ b 1 en::: e rai'c 1 erto 'que 
. -: ,..:; -/::~'.'"-':i·'._t:'?~~;: Ü~-~-.:r,,1.~_:w~;i~.~-:-~fJ:~'.[;c•?.ff4·~~~~~l:1#-<lPf;;~1f).%Y~?1:~~1\U7/~:t:~:~;'.~-.. --1.- ·.--:_.'. ,._ ·, , 

en e se mome n to1 ganaban; por,:•pa r.t.1 d a\,do b l e;c1 por,: o t rorl ado, : con 
·_· '.: .-, -¡~ :(,'~+.:;'.t~:'.~:;f.'.~'.4i~\~~i0~~;'?~~Jf!i\~:¿¡,;;¡c:~;~1~.;:I;~'f,:\~~j:'.i~!'~-~J,;s'.~¡~;J~;\:_~ij;f\~-~~~~'.:_::1>.:·.' ::'_·:::". ' .. : .. 

su rapa e id ad :}'.co nt r 1 bu ye ron;'ai!, tras toe a r.i11asi.re1ac1 o·nes ·.·ex 1 s ~ 
· · -. : .. --_,.>·: _, _ _.,:~::.'"':~~~i~~'.í~~~1f~~r~f~~t,¡)·~-if&iN4.t:~~~~1~~t~~tti-&,~::1"'.ht(.f~7~f.:--r-~-~,:'i~-:\:_·,_:?.:::,:-> .. -_- '.:: 

tentes desde:·1a:1aparic16n«de;c:laflViccimer'c1av;.en;Méx1co. 'en
.·-.:: .:':.: :-·:--(1_~;\.')t"~;:~z1,:1JEi'.}~;;;~:1~!f:r~:~;~1=.f.:~.:Jt~~t/~~~t,:-);~~/P:~~t:::jH_~.:x:0 :'.s~~;;r;·~r'.' .. '. './:< · · . . ·. 

tre el gobierno ;Jede_r.a 1, ".(i)os~cqnces .1 on,arc1 os :};.;1=uero·n e 11 os 
. .-_ · ~._ __ _.' --·:---·~\:.- :·;-'.· -.-·:/-:r-:-~;:_::·:~:;-~~-r:.::':;S:·7~';:'.;:·:~\-~::~¿;e;; ~;:~~-7~<íp::'i~!~'./}~~i':>,,;I~· :·:~:;~),:-.~<"- .: :;: '_: · , ... -- . 

los que romp fe ro¡,·_, e fc..de l. i e ado,;Jiq u 11,1b'r;1 ó}q ue: ha bJa; man tenido 

a la 1ndustrjií t;le~is1\I~ ¿onf.;r.{o'tÜ:'~i~\:üSí~~·;~·,u~-peqúeño. 
• ' '- ~ '.-. 1 '-';;.c .. ·•· ;_;"e·.'·•""' · ·; .- ' • · ·· • .,_ •' ; · 

grupo. financiero' ná¿1.;n~l; provocando con 'su poéo tacto .. pol 1 
·;'.~ . ' " " . -
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tico que el gobierno interviniese directamente en el manejo 

de estaciones de TV de tipo comercial. Su mlop!a pol!tica 

al no querer ceder un sóÍo mil!metro del terreno ganado, 

provocó una.reacción gubernamental que, al cabo de varios 

años les hizo perder el papel exclusivo que ellos, como co~ 

cesionarios consentidos del gobierno, hablan detentado desde 

la introducción de la TV en nuestro pals. La falta de cola

boración de los empresarios de la radiodifusión para que 

el Estado hiciese uso de su tiempo oficial, Dos dueños de T! 

levisa, entre otros concesionarlos),obllgaron al Estadoa in

tervenir de m•nera directa en el manejo de estaciones televi 

soras, no sólo de tipo "cultural', como Canal 11, sino de ti 

po comercial; Iniciando as! una nueva era de Intervención e1 

tatal en el campo de los medios de comunicación electrónico•. 

Un editorial de la revista CyT (Comunicaciones y tran1 

portes de 1976),explicaba candorosamente la nueva voluntad 

pol!tica producto de la derrota de 196g, ya que justificaba 

el.origen de la TV estatal debido al discutido impuesto del 

12.5% y a la necesidad del gobierno de contar con los instr~ 

mentas necesarios para hacer posible su efectiva apllcación. 67 / 

De su papel como regulador jur!dico de la radio y la TV, el 

gobierno pasaba ahora a ser un concesionario mis de estacl~ 

nes comerciales radlodlfusoras. 

Pero tal vez el evento que propicl6 un cambio deflnftl_ 

vo de la polltica estatal respecto a los medios electrónicos, 
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pero en especial a la TV, fue el contlnulsmo polltlco, prodU~ 

to de .la designaci6n del secretario de Gobernacl6n, Luis Ech! 

verrla, como' candidato y, posteriormente, como presidente de 

la Re~Qbllca para el periodo de 1970-1976. 

Hay que rec·ordar que Echeverrla fue artlfice de la le

glslaci6n que .cre6 el Impuesto del 12.5~, as! ¿orno de ~arias 

Iniciativas ~ue pueden considerarse como una respuesta perso

nal frente al triunfo inicial de los concesionarios, y que re 

sultaron ser los antecedentes inmediatos de la TV estatal de-.•.. 

sarrollada dur~nte su sexenio. 

El 6 de agosto de 196~, se cre6 la Red federal de esta

ciones difusoras .de Tv, 681 mientras que el 21 del mismo. mes 

se decret6 el est~blecimiento de la Comlsl6n intersecretarial 

en materia de. radio y .rv,il/ que serla 'antecedente inmediato 

.de la Subsecretaria de Radiodifusi6n creada a principios de 

su adminlstia~i6n. 7 0/ 

La inje~encia di.reda de Ett11!'ver~lil en estas medidas, ~ 
qued6 plasmada en el ·d~~;;toF~'ue;c~e.a~~ la• Comlsi6n interse-

creta ria l , ya . qu~ :e;n 's~Ka:~~E~~J.~~{~.f;~g&~~\j·.~,j,· se~a 1 aba que se-

r! a presidida "por• un;representante\des 1 gnado,por, el ·•· secret! 

rio de Gobernaci6~-. {:1cl,~'~(:.·:~i&~§]1i~~~~~~[J,J~~:f h~~~rria '. · 
·Con este·acto:adem4s.,'::se:'lnlciaba{'e1':gradual ·desplaza-

. '.:. ::. -:\ ~ :~~- --:;,;. :.: .. --~)''. ~' ,';, ~ +-.i};·.~-~~:'~\~t:-_·! :·~} ;\(~·-· ~:;.~~ .. '.>1'--:,-:;':: .. -__ ;;: : i '-' ·. 
miento de la Secretarla de Comu~ic~cion~s.yTransportes de su 

funci6n como 'interv~nio'~a r~·:g~J;~d·~·rfl~1~~ipal···en materia 
. .-., -- ' -. ' ' - . 

·de radio y. TV~ para serle. aÚgnad~. a :l.a Secretarla de Gobern! 
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ci6n esta tarea de control polltico de los medios electr6ni-

cos. 

Pu~de decirse entonces qua este episo~io'hist6rico que 

di6 origen al ·impuesto del 12.5%, propici6 que el genio poll 

tico del secretario· de gobernaci6n y posteriormente presi

dente de la RepGbli ca, Luis Echeverrfa, tomara conci ene i a; 

a) De la importancia estrat~gica de los medios de comunica

ci6n electr6nicos (pero en especial de la TV) como institu

ciones claves para la conservaci6n del poder, b) Del peligro 

potencial que para el Estado representaba enfrentarse a una 

industria de la radiodifusi6n concentrada hajo el control de 

unos cuantos capitales, e) De la vulnerabilidad gubernamen

tal al no contar con un instrumento de comunicaci6n social 

similar y tener en consecuencia que depender de un peque~o 

·grupo de detentadores de los medios (no siempre del todo coirr 

cidentes con sus propios intereses) para la promoci6n y difu

si6n tanto en su proyecto nacional como de la informaci6n ge

nerada durante el ejercicio cotidiani de su dominio. 

Esta sGbita "toma de conciencia" de la burocracia poll

tica nacional:con respecto a la importancia de los medios 

electr6nicos, as! como su derrota inicial frente a los conce

siona~ios, próvoc6 una r5pido y sostenida reacci6n con la que .. 
a part1r''d'e_I969,:eÍl que se cr_ea la comisi6n de rediodifusi6n, 

hasta el a~o de 1976, en que se consolidan las red~s naciona

les de TRM y Canal 13, s~ inici6 una tendencia que ahora des-
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pu~s de 16 años parece irreversible¡ la participaciOn del 

Estado mexicano en el manejo y control directo de la radio 

y en especial, de la TV, tanto de tipo cultural como comer

cial. 
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Capitulo 7. La nueva estrategia de Televisa y su expansi6n 
1970-1982. 

La lecci6n fue aprendida. A partir de este momento, la 

dirigencia de Televisa inici6 una vertiginosa carrera para 

evitar ser tomada nuevamen~e por sorpresa por alguna medida 

gubernamental. Hay que remarcar el hecho de que la expanst6n 

reciente (1970-05) del grupo Telesiste•a-Televisa no obedect6 

únicamente a una estrategia diversificadora producto de un e! 

cesivo nivel de acumulaci6n de c1pital sino ademas, y de man~ 

ra preponderante, a una estrategia polltica de cerrar espa

cios al competidor gubernamental y de ir siempre un paso ad~ 

lante con respecto a las medidas estatales de regulaci6n jurl 

dico-pollticas de la radio y la TYco11erciales, en un intento 

por escapar a cualquier nuevo proceso de injerencia o inter

venct6n directa sobre eita e•presa. 

A partir de Junio de 1969. los dueños del monopolio te

levisivo reestructuraron sus planes de expansi6n, su proyecto 

cuitural global, y sus pl~nes diversificadores, que buscaron 

desde ese momento el &mbito extranjero, co~o medida precauto

ria para salvaguardar sus intereses. 

Su estrategia se tnstru11ent6 en cuatro frentes princlp! 

les, que se iniciaron a partir del año de 1973, con la fusi6n 

de Televtsi6n independiente de México (concesionaria del Canal 

Ocho) y de Telesistema mexicano, para dar lugar al consorcio 

Televisa.72/ Canal Ocho, se transformarla posteriormente en 
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la piedra angular de la nueva estrategia de "cambio" del con

sorcio. 

Los puntos de la nueva polltlca de Televisa, que se de· 

sarrollaron a lo largo de los sexenios de Luis Echeverrla y 

de José L6pez Portillo comprende, como ya se dijo, cuatro 

grandes &reas o "frentes", cuyos componentes principales se· 

r4n enulll!rados a contlnuac16n. Es necesario seftalar que aqul 

únicamente se enuncian los principales de ellos y s61o se 

analizan de manera más amplia, aquellos rubros que son poco 

conocidos o no han sido aun examinados en anteriores traba· 

jos. 

l. Una creciente dlvers1flcacl6n de actividades y mer• 

~¡ en el 4mblto de la llamada Industria cultural y los e! 

pect4culos, en los que el consorcio pas6 a tener partlclpacl6• 

en: a) La Industria cinematográfica, a través de Televlclne, 

s .. A., Dibujos animados mexicanos, S.A., Televlclne dlstrlbu

tlon, !ne. b) ·En el campo editorial, por medio· de Editorial T! 

11vlclne 

clo) ,731 

(Revista Telegu!a, obligada a fuslonarse·a1·•consor· 

Provenemex, S.A., Edlvlsl6n, Editorial Palsa, Interna 
. ' '~, ,',, -.. ,'' :- -

tlonal Graphlcs, ademas de otras empresas ya ~stab·J~cldas:·con 
anterioridad, algunas de ellas de enorme:·lmpo'rt~ncla, como el.· 

. ' -- . 

diario Novedades. e) En la Industria df;qu~ra, con.Pro~uc~lo~ 
nes de Discos América, América musical~ Originales de música 

grabada,. Discos América, lnc. d) En la raiflo, Integrando el 

. sistema Radl6polls, Producciones artfstlcas no americanas, 
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, 
ademis de sus estaciones radiof6nlcas XEW AM y FM, XEX AM y 

FM y XEQ AM todas éstas con cobertura de car&cter nacional 

y por último, la XEWK de Guadalaj~ra y la WEWW en onda cor

ta. e) En los especUculos; la Promotora nacional de espect! 

culos, Promovlslón mexicana, Imlgen y talento, Móvil espect! 

culos, Magnaverde productlons, y Multiteatros (manejador de 

los Televlteatros}, ademis de su Club de Futbol Am~rlca, V! 

le la pena ahondar un poco·en lo relativo al equipo América. 

Una de las principales funciones de la organización "Club de 

Futbol América A.C.," que no se ha visualizado, es precisa

mente la de dedicarse al jugoso negocio del trlflco de juga

dores (y de divisas}, que nos muestra el .objetivo espec'!flco 

de una asoclaci6n civil que supuestamente lucha por la super! 

ci6n deportiva. Cierto que es del conocimiento público que 

.los equipos de futbol profesional del pafs son entidades co

merciales que se manejan como un negocio mis, pero en el caso 

del equipo América, se va mis a114. El equipo no es solamente 

el promotor de este especticulo a nivel televisivo, que con 

sus lemas de "entrega" y "pasl6n" mantiene exacerbados los in! 

mos de Ingenuos expectadores en espera de "los clislcos". Es 

ademis fuerte introductor de jugadores extranjeros, que son 

"comprados" y "revendidos" en divisas. El procedimiento es el 

siguiente: Utilizando a Televisa como "pivote" de la estrate

gia, se comieza a estructurar una paltaforma comerclal-publlc! 

tarta que senala que el oqulpo América necesita reforzar tal o 
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o cual posici6n. Como paso siguiente se publicita a través 

de los noticiarios d~ la empresa, y en los diarios más o mi 

nos ligados al consorcio. Después de ésto, se anuncia que 

'para resolver sus probles de ataque, o defensa•, se ha con 

tratado en el extranjero a un jugador estrella que ahora si 

va a terminar con esta carencia.y har4 del equipo 'un trab[ 

co'. El 'Crak' llega a México apoyado por un impresionante 

apoyo publicitario, y se integra al equipo en medio de coc~ 

teles y entrevistas a los medios de comunicaci6n masiva. 

Puede permanecer en el equipo una o dos temporadas, después 

de lo cual comienza a ser marginado y enviado a la 'banca•. 

Se anuncia que por falta de rendimiento o entendimiento con 

el director técnico, o cualquier otro pretexto; el otrora 

'salvador' del equipo, se encuentra 'transferible'. Al PB. 

co tiempo; después de una pugna muy publicitada,· (que no se 

sabe hasta qué punto es artificial), el jugador es vendidq, 

ya sea en Hhico o el extranjero; mientras la empresa se e!!! 

bolsa u~a bonita suma. 

Véase si no, el ejemplo del jugador brasileno Dirceu 

Guimaraes, que fue tra!do en septiembre de 1978 como la sol! 

ci6n final a la falta de un jugador estrella, 

'El América realiza el sueno de un crak: Direce~, en 

filas' reseftaba el comentarista a sueldo de Televisa.Gustavo. 

Armando Calder6n, 74 / senalando que con él, el América gana

rla en fu~rza y espectacularidad. 
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Poco después, el diario 'Ba16n', senalaba que 'empieza 

una nueva etapa en el América ... sin duda, ... la directiva ... 

tenla la preocupaci6n por contar con un elemento fuera de s~ 

rie ••• algo extraordinario, costara lo que costara, y lo han 

conseguidb~ll/ 

Para explicar la venta del anterior 'elegido', el dia

rio expresaba que: 

'era necesario contar con un jugador de alcances 
de impacto e im&n entre los aficionados, ••• 
Intentaron hacerlo con Hugo Kiese y pintaba 
bien, s61o que se le 'sa116 del huacal' (a Gui
llermo Caftedo) y prefirieron transferirlo, ven
derlo, tenerlo lejos•. 76/ 

Para esas fechas el jugador Kiese, que ya habla pasado 

por el proceso antes reseftado habla sido vendido aqul en Mé

xico, mientras que el América pagaba por Dirceu la cantidad 

de 400 mil d61ares, de los cuales 250 000 fueron para su an

terior equipo y 150 ooo para el jugador.lI/ 

Dirceu lleg6 y jug6 apenas una temporada, 15 meses dei 

pués de su monumental ingreso al futbol mexicano, fue trans

ferido a un equipo espanol por la cantidad de un mi116n de 

d61ares. Su salida del equipo estuvo precedida de una nueva 

campana publicitaria ••• en su contra, en la cual se le acus! 

ha de haberse disgustado con el director técnico. 78 / 

El mismo diario que el ano anterior seftalaba que 'Dir

ceu era un tipazo', ahora senalaba que 'Dirceu no estaba con 

tento, y como no iba a rendir se le autoriz6 a irse•, 79/ 
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En total, el equipo Barcelona pagó por este jugador un 

millón de dólares, de los cuales 600 mil fueron directamente 

para el equipo vendedor y 400 mil para ~l jugador. 801 Es de

cir, que en apenas 15 meses, la organización de futbol de T~ 

levisa se embolsó la cant1dad de 200 mil dólares, tan solo 

en una transacción •. No en balde se seftalaba a los dueftos de 

Televisa como los modernos reyes Midas, que todo lo que tocan 

se transforma en oro. 

f) En el sector servicios, la agencia de viajes Mesone

ros de Méxfco, al servicio de Jets Ejecutivos, asf como.la 

empresa Aseo y Mantenimiento técnico,.!!!/ 

2, El proceso de superespecialización, encaminado hacia 

la 'high-tech' (alta tecnologfa) en su campo de actividades, 

que incluyó ·de manera preferente, a) la ampliación e fntensif.!. 

cación de las telecomunicaciones vfa satélite¡ b) la explota

ción de los servicios de TV por cable y de 'TV por cable por 

aire" 821 asi como c) la producción y comercialización de vfde!!. 

cassettes, y videocasseteras. Todo ésto sin contar su partic.!. 

pacfón en la industria de la producción de ºaparatos de radio y 

TV. 

En el· apartá<lo :a) Tél~~j·s~\ ~orno pionera en México del 

uso de satélite; es '~'i~'io~¡~¡f;'j~·~~~.con el gobierno federal 
- . - -. ·-· -~ -;:,:_._:,; ... ·>. ~;_,-) '.J.-'.i..~¿'.·,;~;·: ;;·,~~).::~,:\~-,;~ ... -·:·. 831 

del sistema:.de'comunicación ·.Satelat..,- y usufructuaria del 
·" - -.'--.--,,,.•_.'.:(c.'.-·-_·,·'.--,:;:.~:.,,/~;",::,,;\':"·"~·--:~·.;,_.-,:-. . ··,.' .. 
sistemaciniernaci~n'a1'iintel.s

0

at' 841 desde el afto de 1968, en 
" ~;.:<' -',; . 

que se trans~iÚeron, vfa'•satélite, los juegos olfmpicos de 
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México a todo el mundo. 

Este proceso abarc6 también para 1978, 85/ la utilizA 

ci6n de satélites domésticos estadunidenscs para llevar y 

traer programas de TV entre México y los Estados Unidos. 

Aqu!, Televisa contrat6 los servicios del satélite Wester 111 

en 1980 86/y a partir de 1984, del satélite Galaxie, 871 de 

la empresa norteamericana de telecomunicaciones Western Uni6n. 

Pero adem4s, el consorcio se asegur6 la utilizaci6n del 

sistema de satélites Morelos desde 1980 (en ese entonces den~ 

minado llhuicahua) al firmar un ventajoso convenio con la 

S.C.T., para construir (y utilizar de manera preferencial) 

una red de 96 estaciones terrenas para recepcl6n y envio· de 

seftal de satélite. 881 

Para 1982, la S.C.T., otorg6 a una filial de Televisa 

el derecho de explotar comercialmente 90 frecuencias de TV en 

el pals, entre las que se Incluyen las citadas estaciones te

rrenas, ~/ por lo que Televisa ya operaba para 1984, 78 de 

éilas. 901 

Esta red forma parte de la infraestructura terrestre 

que utiliza el sistema de satélite Morelos; del cual ya fue

ron puestos en 6rbita los dos que lo Integran. 

En el. apartado b) hay que recordar que Televisa opera 

desde el 20 de mayo de 1969 su empresa de servicios de TV por 

cabe Cablevi~i6n, pero adem4s, durante la década 70-80 el 'con 

sorcio estableci6 contratos de "venta de trasmisiones' con di 
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versas compaftlas de TV por .cable de.provincia; en'algunas de 

las cuales también participaba co.mo acé\0,,nt.s:t~. ·.Estas comp! 

ftlas "compran'; ,la trasmi516n'.dtarl~'dé/sú~/cá'llales'.2,4 y 5 
' . -. _-. _._, _. >·:_~·'. -.-;-_:.'.<.:_::. :-:_:_.:;.::;;;···::•.-¡:'.';,~-/~\-\!_~':)~:f·~c;,·;~,-;':;~::: ·'::":.:-:·-.:~ .. : , 

para retrasmltlrlo, por medlo'.éde:.antena5i,parati6llcas, a los 

l ugare;.·· en·•·,'~s \~~! ~6::~~:;:~,f~~·;~J;·~()'.~~(~'~'~~jc~~~·{;ci~'i' consorcl o ,lli 
,.. -· -<.-;.:.:::·_ · _- .. :~:r:·:_ :~~.:~\r~:¡ 2~~~-t:r~t~x~~tt~i::&:f~Ef'i~~1~1~r:t1_~-{:'.~J.\t .. ~ ,_;~_:-;;- -· --. 
Sin ·embargo;'•su'']ogroimayor!aqúf.~fue'.ialcanzado en lgao, 

: : :_.--.?-~-'-:; ~- ~x;;~;;~Y~/1;;t;1:i\,:::p;~'0.~J~i~~P.~-~fY:~t:Wf:-t~~:{f._~,~-t':'_ ~;~; __ , ::·\_:--:_::· -- ·,- -. -· 
cuando la s. c;rr;·. autorl z6'Fperml sofa)Cabl evl si 6n' para transml-

, : ·_ -. -·-:·. ,,. ~-'·'.:1...>'"~:·"-c!!·;;:;~;;,_~_t··_~ ;t, i -;;~:n:¡_,ófJ?:·i-·,~_{_'1<·0:-F-~.,-;·":/1:.:.' :.: .. :··,-,,,_. :':·,-~:· '. .. ·_. 

t 1 r P rog ramac t 6n TI;~ rf·~'ii~~ ~.2 {,~j\.;f~;;~·;: d~;'¡;~'é"h~:·~ l g ~ i ¡, 1 ca · "te l 1 
· . . . · / ·.::: · .·;·.'<-\·J~:jt ~l:::~;~;;r:s,~;t·~~-~11;f.W}(,Vii~J7~1~-:;f.:i~::~~-t;~;'.~';'~/~~~.>-~,;;'it>: ~ ·-:'. < -: , 

vls16n por. cable::Po.r;,atre•r;'·esfde.ctr;·;·,se·:autorlz6:que• una se
--__ ,, 'r.:::';-:,:, ';;-~,~~t~~w~~x~J:~~~~fa;,lt:¡;~,:,;.:~¡:':;\~.~:;:t.,~.~ .. ~:, -~··;-.:".::·:\'_,_:: ;_:;_ '·::-. _·.-.~.:--... _ -- -._ ·- · -

ña l de TV por;, a 1 re','.::uttll zando}On 1 camente\.l as'•.ondas > h'ertz 1 a nas, 
- -.;: .:._::<:·i~.: .\ ');:::i':.~~:;_:~;t~"4 .. ~t:~:l_fii~_~f ;!J':f.:.~1-X?;·:*~l '. '.H\· ;'. ;: ~-.'/\J~!':'. ~ ,--. ::, ~~::..:~\._:·i·:·'._': '.'::~-.Y_:·:--; ::· ·:. ::. -.. '.· ·_1 .-:. • -

se pagase por suscrlpcl6n;'Ne;1acuerdo·aH:sistema:de•cableado¡ · 
· -, ·~ .. -_: ·:·:·.~·.".\:·;·::-)~:;>.~:~-;,_v::;·,~>1 '.ft\f\''-: /í~>:· --'._:-> .. _ · ·: • .';_.. · ::,~'.· _ _. .: ~·-. ,·,.::_. -:_ -~:- .. ·· :- ·. , .-. . -.. 

acuerdo bastante:raro·:·y.;poslhlemente vlolatorlo de la· legisla-.. - .. · . '-,.-'' -.. ,,... "' ~··- .. ,-_ ·- ' -- - . . 

cl6n vlgent~. · Ve~~os( El ~eglamento del servicio de TV por C! 

ble, publicado e~ el Otario Oficial el 18 de enero de 197g, S! 

ftala en su articulo segundo que: 

"Articulo 20, El servicio denominado por cable es 
aquel que se proporciona por suscrlpcl6n mediante 
sistemas de dlstrlbucl6n de seftales de video y au 
dio a través de lineas flsicas, con sus correspoñ 
dientes equipos amplificadores, procesadores, de:
rivadores y accesorios, que distribuyen seftales de 
Imagen y sonido a los suscriptores del serviclo.21/ 

M~s adelante se reafirma en el articulo 10, fraccl6n 

a) Que el objeto social .de la empresa sea la lnstalacl6n, ope-

racl6n, mantenimiento y explotacl6n de los sistemas de dlstrl

buci6n de señales de televlsl6n a través d~ ·, fneás· f!~icas que 

le conceslone la Secretaría de Comunlcaclones
7
/Transportes, 

previo cumplimiento de los requlslt~s-'qlle par~· ello se le fl-



61. 

jen; 94 / es decir, que la legislaci6n vigente ordena expresa

mente que la seHal de TV por cable s61o puede distribuirse 

por medio de lineas flsicas a sus suscriptores. Esto es ne

cesario~clararlo porque la ley autoriza a los concesionarios 

para utilizar €1\os antenas; pero Gnica•ente para •recibir y 

centralizar una cierta programaci6n que serl después distri

~ui~a~a ~us suscriptores a través de cable.' Pues bien, el 

B de octu~re de 1980, apenas un aHo después de entrado en vi

gor el,:.reglamento, se firm6 un acuerdo entre Televisa y la Se

cretarla ,de Comunicaciones y Transportes, en el cual se esti

P,ul~bá, entre otras concesiones, un permiso para que Televisa 

mandas~ por aire su seHal de TV de la e•presa •cablevisi6n', 

sin.utilizar las lineas flsicas, 

En la conferencia de prensa, posterior al convenio el 

Lic., Emilio MQjica Montoya en respuesto 1 una pregunta, se 

justificaba dJciendo: 

11 Yo decfa hace unos minutos que pues parece men 
tira, pero cosas elementales no hablan sido ob:' 
jeto de una definci6n clara... El cable se ha 
basado fundamentalmente pues en utilizar una de 
terminada infraestructura bien sea poster!a, -
duetos (analizaciones y una linea de acometida 
después de pasar por desacostruobrados (sic) 
centros de control, para hacerla llegar al usua 
rio individual ••• Esto ha li•itado en cierta -
medida ..• el desarrollo de la propia TV por ca
ble .•• Nuestro prop6sito es hora conceder un 
permiso para que se use talllblén'el aire como me 
dio de envio de la seHal a estos suscriptores,';°. 
que estén dispuestos a pagarlo' ••• 95/ 

De esta forma, sin haber sido derogados los ordenamien-. 
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tos jur!dicos al respecto, Televisa logr6 que el gobierno 

L6pez Portillhta le concediera.el inusit~do derecho de 

transmitir .. ~/por~abliiphr~Í/~ .. ; io.que constituye una 

clarfsima viohci6n 'al 'reglan1ento .aún en vigor. 

La explicac16n.es mui'.sim~le; resulta mucho m4s bara

to enviar una señal por a·ire, utiliundo la nu•va tecnolog!a, 

que por medio de cableado, Televisa, h·aciendo gala de su prJ!. 

ceso de superespecializaci6n, gan6 un punto "de oro", a un g!!, 

bierno sumiso poco enterado de los nuevos descubrimientos en 

tele-comunicaciones. 

En el rubro e) Televisa redonde6 su estrategia diversi

ficadora con la creaci6n de dos empresas filiales m!s, de~ica 
. . -

da una (Videovisa) a la grabaci6n de pellculas nacionales y 

extrajeras en videocassettes¡ y otra, (Videocentro) ~ la co

mercial izaci6n por venta o renta de estos videocassettes·en 

el mercado nacional. 
. .. .--'..;<··;>-::J~:¡i'~-; .. _:;~;_·-.. -.·~. -

Para la realizaci6n de sus planes d~··.controlar el mere! 

do del video en Mhico, Televisa t~~¡,.~¡j~·;~~'f12íhr al gobier 

no federal que se reglamentase ju;!~ic~~~~i:~';'~}~;~~lativo al -
... · :_ ,_.,-;·'.-::-:\,'/·>~{\f(i'i-'·.'f':-: - ·;·-_ .. 

copyright de los programas y pellculas producidas tanto en ME 

xico como en el extranjero, 
- :·-.·::. ''. ·:-~.: ~-:·.:·.-~0-i?:,:;,.,- -· . 

--: . ,: -~~- ,~:·-~ :¿~:/;,<;- .. : ~:\·5 u.;(.-

creta mediante el cual se estipÜ1a::'que7.los'videogramas comer-
. ' --. -. ''{¡ :·:~·-<··._;;{~:-.~:t<:-i> ·::·-·-- _· -: . .-. ' 

cialmente explotados tendr!an.'que,cinsi:ribirse en el Registro 
. ; ::·.e.::· :)h.';. •,, \<.': . ..;_:·:.~'.- .• .. -, 

Público Cinematográfico dependien~e'de la Direcc16n General 
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de Gobernacl6n. 961 

Con.esta medfda quedaron fuera de la ley gran cantidad 

de v{deoclubes"plratas" que hablan proliferado en todo el 

pa fs'. pues· no co~taban con los derechos de comercial ilacf 6n 

y sus vldeocassettes eran rentados sin pagar el Copyright y 

los l~pÚ~stos al fisco, 

Adelant&ndose a posibles co•petfdores, Televisa adquf

rl6 desde Inicios de 1985 971 los derechos de explotacf6n 

en vfdeocassettes para M~xfco de las •as Importantes empre

sas productoras hollywoodenses; e fgual cosa hizo con las p~ 

lfculas de las compaftfas productoras nacionales. 

Con las riendas del negocio en las manos, Televisa obli 

g6 a los video-clubes independientes a incorporarse como me

ros distribuidores de sus vldeograoas bajo su raz6n socfal, 

"Vldeocentro". En los casos en que alguno se neg6 a fusionar. 

se, Televisa cont6 con la in1precfable ayuda de R.T.C., la 

cual clausur6 estos video-clubes y confiscó mfles de casse

ttes que fueron borrados y donados a instituciones educatf-

vas. 

El proyecto de Televisa en esta rama, prev~e no solo c2 

merclallzar vldeogramas, sino taobién videocassettes vfrge

nes, de lo~ cuales ya ha comenzado su venta con la marca de 

Vldltr6n. Se ha Iniciado taoblén. la distribución de la vl

deoccassetera Vldltran, "un aparato de patente oriental,. .. 

La empresa que fabrlcarl ••. los aparatos, ••• se levanta 
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ya en Mexicali. 981 

El éxito de Televisa en este campo, lo demuestra el h~ 

cho de que para el mes de agosto de 19e5, Televisa pag6, "por 

derechos de autor, 5 millones 800 mil pesos,que corresponden 

al 1,65% de los ~50 millones y pico que en tres meses entra

ron a la empresa por concepto de renta"~/ de videocassettes. 

Asimismo, ya para octubre, Videocentro ofrec~6 a sus suscrip

tos 230 tftulos de pellculas en videocassettes, tanto nacion! 

les como extranjeros.IOO/ 

3, Un proceso do trasnacionalizaci6n del consorcio, que 

abarca por un lado, la adquisici6n de cadenas televisivas en 

el extranjero, y por el otro, la real fzaci6n de conventos y 

acuerdos para la trasmfsi6n internacional de progra~acf6n, ta~ 

to de México al extranjero, como viceversa. 

Este proceio no hubiese sido posible sin la expansi6n de 

la empresa hacia el campo de i~~·.tel~~omunicaciones vi.a satélJ_ 

te . ·. • . . '""·i~.~~J:.,'.:''t.:.;;·i. •tD :,:; · •::· .. · 
Como es' sabido, la fflfaLde,•Televfs°''Productora·.de Tel~ 

. •' ':--:· -.. _:,,_-_''' -~·.:'_.;, 1: •;d~,-(':~t.(%it.fi~1t?·,:~·-:.;i-."i_tf;;_¡;i~l:~~'~_'. ;~ i_i_~f;,'_":- ·\ -:::; -: · .. ' 

programa S ha e X porta do•· Series·', t~i ~-¡, fslva s'·~'á°li\'rixt'r'a nie ro' des de 
el año de 1965. Par·a -Í96~· .. ;-;:;J¿~~-~Vi-~~{~~~1~~~-t-l'~f~;~~:;~~~~-&-r·~é~-.;-~~r:~.S d.e 

- .... -: -~:~º-,·~~-.:,_~J~;;":;,.\;_;,:;k~:~~:;;;}~.:,.:·~~·¿,~.;-~,'.-:í?,r-·. ·:;;.' -.<· :-~ '.:. .. ·: -
programaci6n lOl/ mientraHque;•para1'1980ialcanzaron un ·total 

- ... ·; .:~;-:-~jt:1t/~~~~:i\~~1S<.~üt~~;;;:_~J;;;~--:~~:: -
de 20 mil horas anuales de·pr,ogramaci6n;¡.•tantoia'los E.U., co-

. _. <-<-~::.:;),::·.·::;tN.':;.i~t~~f~V,kf.;,:::-'.-~:';~' . .-;:;t..-· ·:·:;-__ ._ · · 
mo a la mayo ria de paises de.'AFéricatLatina; con un monto to-

tal de 150 millones de pe~o~·':~;~X:sl;'~ñ~; 1º2/ en ventas • . ' -- - '---·· ,.,,.,' . . 

Esta expansi6n al ext~rfo~ se>fÓrtaleci6 a principios 



65. 

de los setentas con la adquisici6n del 751 de l•s acciones de 

la red televisiva Estadunidense Spanish lnternationol llet11ork1º31 

que ahora ocupa el cu1rto lugar de audiencia en los E.U., con 

mSs de 100 repartidores, atr4s solamente de las cadenas norte! 

mericanas ABC, NBC, CBS. El punto culminante de la expansi6n 

de s. l.N., en E.U., fue la instalaci6n del canal 56 ubicado en 

Washington, o.e., con lo cual Televisa se convierte en la úni-

ca empres a latinoameric1na en contar con un canal de TV en la 

_capital Federal del p•ls del norte.!!!!/ 

Sin embargo, el uso de satélites permlti6 a Televisa la 

exportaci6n no solamente de programas grabados sino de progra

mas en "vivo". As!, desde 1971 en que se crea la O.T.I., (Or

ganizaci6n de Televisi6n Iberoamericana) el consorcio encontr6 

una nueva y rica veta de explotaci6n co•ercial en el tr4fico 

de programaci6n trans-fronterizo. 

En 1976 Televisa fund6 el siste•a Univisi6n en los E.U., 

que es una red imbricada con S.l.N., y a través de la cual el 

con~orcio trasmite en "vivo" tanto a E.U., como a Puerto Rico 

y República Dominicana m4s de 21 horas semanales de programas 

considerados "estelares 11
1 tales como •24 horas~, "Hoy mismo" 

y "Siempre en Domingo", entro otros. 

Posteriormente cre6 Galavisi6n, que a través de su raz6n 

social "Cable~video" en los Estados Unidos trasmite programas 

de México utilizando los servicios, desde 190D, de los satéli

tes domésticos norteamericanos Westar 111 y Galaxie, ya referi-
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dos. 1051 La insta1aci6n de este servicio de TV.:por cable cues· 

ta en E.U., 20 d61ares la ·suscr.ipcf6n más 15,4 d61ares de 

renta mensua1.1º1f 

Sin duda alguna, 'el. eje 'de este apartado lo con.st1tuye 

el vasto mercado de habla hlspana e~ist~~te .no. solamente en 

América Latina, sino en l~s Eitados Unidos (con mayor poder aj 

quisito ) e incluso en Europa •. S61o as! se explica la crea

ci6n de entidades como Televisa Europea, con base en España, 

que para 1979 produjo. 1,600 programas que se trasmitieron a 

México; 1071algunos de ellos vla satélite, 

Aqul la gerencia de expansi6n de la empresa, ha sido la 

punta de la lanza que ha "descubierto" tanto nuevas activida

des como mercados.y públicos. 

La estrategia de Televisa es ~uy simple, ya que por un l! 

do busca la captaci6n de divisas, no por nacionalismo, 'sino 

por el simple hecho de que lá mayorla de su's ~quipo~;Y ~atéria~ 
,¡¡ 

les se cotizan én d61ares;· Pú.elot.ro;'su;diri!ie"nc'ia;.11eva ·12 
. .. . :. · .. ',:·· ;<_ ·;.:,_-:/'-:,,~ /.(;),·,_.\·: -:. : .... : \'.~~---'. ·:·,:.-'.~~ ;~~: ~·~::>;~i;~tv~~:,'.J?'.~:~i1~ft:- ;'.:/,~---./' · ....... .---.. 

años de sobresalto (1970"1982)c·con:respectoiai'.una·~posible,inje-
. .; ' . ".·' 'Y:.-'.:':,'7;(·\'(:-~;{:},('¡';_'.·:1> -~::·=-~:,_:·-:.~:;,;i\\:;\k;(Íf{~~-~"f,~ó~:'.{{_?~f'.~'.¡;::~;::_·_.,, ,: ;·.··-: :'· .. ,:. 

rene i a gubernamental; y por).tanto"- h.a.: buscado '.d.efmúl ti pl.es :fo r·- ,. . 
. - _. · :Z • .,::,:·,;;~}:~;~; ~Xiftt~t:.~-;::-0'~'.-;~;.;;:;_¡: Jh"'~i:-;:t~ 'ff1t:{t~.'.'i3;~·:_'.1~ :~-'!)::: _·:'- ·. _ _.. . :· : 

mas poner a buen· recaudo)una,jg ran ¡ pa de·¡:del,; éáp1tá 1:, de\l a empre 
._,,.:- _::_,_:('~--- :j;'.'.-~~~t¡;:::::/!~*;'.',j~~:-:c~~i{·~:-i,.;~~-~;~t_¿j~~:;~~:~~~', .. '.~:t~~ .. -~--:.:-_, ---~-- ' - ' 

sa, por aquello de."las ... naciónal1zaéió.iies"";:·;· ... :i>"i,"''"'"""'"-"'"·" 
. - ::-, :·. ·,:,~'! _::;t:::;f'.-:;:;;_;;;\:~)~:~~:í'.;~ttl~t~~}tjV:;:~~:~~j-~-~\~~if~\~~;f;~!~t};:gt~.-;?tr¡~,(:~F .. -,'-~ .. , _; __ . 

Te l ev i s a , pues: se! haSconver.t id o; e n;irnai. ef.1,ca z .l empres a" tras 
. ·: ,:,;·::.-~:.-/ ·.,-i.'.-i:'"'•:,:\<j;:;;,~:,f~.~:f~_¡1~:-::;y:i~:~;:·:;·:.:;-~_·r;;{~t;~;:, ~r;r//;-~;:\::!:~-: ~~~t<~:f1:~::.:<- · · :·.:: .-- -- ·_ · ~ 

na e i ona l que ·. acarrea.' di v.i s as''a.: ... nu estro ';'pa.ls '."Y''que;' promil e. ve y 
. · ./ :---_.,~,;·-_·::~_,'-:·_:',{ :·-'.·;~;:--~:1\;,,.\:,_,:C:_J:,:::,·;.\-'.(.~~·:-:.: ~;,::f./:·;_:;:·r.;.~~/(' :~\",:'._'--'.;:¡ .. : ~··.:,.--- -.· · · 

sostiene una presenc1á ·cul túra F de' Méx 1 co:: en:".e.l.< extranjero; : Si 
, . -- --.. -.. : : . -, . :'_ -- . -::·- _:\':~-;/ . _ _..: ~:.-~.·-. :-_.-_._ .. ;:_:~ __ ,_ ~~~: . .-::;r:·/ :-\--_.'· ·_..'"_. ~-; . ., .. --··:-;: ... _ ,.,._... . , 

en los anos cuarenta fue·el c.ine'nacio'na1·f.la.pro·ducci6n disc.'!, 
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gr&fica la que expandi6 la cultura popular mexicana allende 

nuestras fronteras, hoy sin duda en la TV, vla Televisa la que 

promociona una imagen de México en Estados Unidos, América La

tina e incluso Europa; aunque sea ésta una imagen distorsiona

da y a veces bastante lejos de la realidad. 

La Onica preocupaci6n es la siguiente: LD6nde se ubica 

su matriz?, len·la ciudad de México, en los Angeles, California 

o en Hiami, Florida? Es innegable ol hecho de que a una empresa 

trasnacional como Televisa que opera en d61ares, le conviene 

mantener estudios e instalaciones en un pafs como Héxico cuya 

moneda se devalGa diariamente (por aquello de los sueldos). P! 

ro es innegable también que su campo de acci6n mis productivo y 

quiz& sus inversiones mayores se encuentran actualmente en el 

extranjero; concretamente en los Estados Unidos de Norteamérica, 

Si acaso se le retirasen las concesiones de sus canales 2,4 y 5 

del D.F., Televisa conservarla todo su status y su poder en 

aquel pals, acaso exportando sus "soap operas" (Telenovelas) al 

nue~tro. La realidad actual es que Televisa no requiere ya de 

instalaciones flsicas en México para trasrnitlr a nuestro pals. 

Si acaso algGn dla le fuesen retiradas las concesiones P! 

ra operar estaciones televisaras (cosa muy improbable porque el 

gobierno .federal recientemente renov6 concesiones ál Canal 2 

hasta 199s1ºª'lrelevisa podrla continuar trasmitiendó desde 

sus bases allende al Rlo Bravo, y simplemente podrla trasmit.fr; 

a todo el pals vla Cablevisi6n; vía Antenas parab61icas o por 
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medio de alguna empresa que comercializara aqul su señal. 

La magnitud y complejidad de este conglomerado de empr~ 

sas de comunicacl6n y la Industria cultural se ha convertido 

en un problema de carácter polltico e Incluso de seguridad n! 

cional, y es poco problable que a estas alturas el gobierno 

mexicano pueda controlar efectivamente un conglomerado de tal 

magnitud, que siempre se encuentra un paso adelante de cual

quier medida y conocimiento gubernamental, merced a la super_ 

especlallzacl6n alcanzada sobre todo en el campo de las Tele

comunicaciones. 

Esta expansi6n hacia el exterior no es mas que un 16gico 

complemento para una empresa que hace ya más de 20 años rebasó 

sus mercados Internos y se enfrent6 a la necesidad -y oportuni 

dad- de participar, primero, en un &mbito Latinoamericano poco 

desarrollado en el campo de la produccf6n Televisiva, y segun

do; en el rico mercado. norteamericano formado por los m11lones 

de mlgrantes de habla hispana reacios a Incorporarse a la cul

tura anglosajona. ~ctualmente puede decirse que Televisa h·a. 

conformado lo que podrla llamarse una 'presencia cultural. la" 

tina' en los Estados Unidos, por medio de ·su creciente .illr1~~!1 
c1a ldeol69ica que conforma gustos y mantiene prese~~··: '1it.i'a,!'..· 

- ,--.-:-__ ,_-;c .. _,,.• 

mas culturales del ámbito latinoamericano en l~ mente'd~'las ,·,, __ í; 

mlnorlas de este origen en el pafs del norte. 'Televis~· ¡;·¿··s~ 
··>:', ·«·, 

lamente alimenta gustos y preferencias de los mlgrantes mÚÍt! 

nos en E.U., sino que además ha establecido contactos·muy es-
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trechos con productores televisivos de las minarlas cubanas, 

dominicanas y puertorriqueftas as! como con Televisaras de Su• 

damérica, en especial las de Venezuela. 

De esta forma, se han establecido programas en su cade

na S,l.N., y Galavlsi6n como el de 'Mundo Latino', que prese[ 

ta programas de diversos paises latinoamericanos, y noticia

rios e intervenciones dedicadas a exaltar la participaci6n de 

todas las minarlas latinas en el •u"do cultural, econ6mico y 

politice de los Estados Unidos. 

Se refuerza as! un conjunto de for•as culturales de aqu~ 

llas mlnor!as reacias a Integrarse a la cultura anglosajona, 

As! pues, tanto el aspecto econ6mico, como el polftlco, 

han influido en el proceso de transnacionalizaci6n de Televisa 

y han consolidado su presencia, si no en el mundo anglosaj6n, 

norteamericano, si sobre la casi totalidad de los grupos hiSP! 

noamericanos residentes en E.U. 

· 4. Por último, el establecimiento de una nueva pol!tica 

de difusi6n y relaciones públicas, encaminadas a mostrar a sus 

criticas y a la sociedad mexicana un cambio gradual en su ima

gen mercantilista, en aras de una nueva "fachada' de car&cter 
11 cultural". 

Esta estrategia comprend!a (y comprende) a)un cambio pa~ 

latino en el contenido de su programacl6n y, b) una serie de 
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concesiones de tipo politice tanto a la sociedad como al go-. 

bierno, ya en medianas o pequenas dosis, según fuesen soplan

do los vientos, 

La advertencia aqu! vino durante .el sexenio. Echeverris- · 

ta, en que una gran cantidad de series ·~elevhivas de origen 

extranjero que se trasmit!an por el. c.anar s;'fueron· censura

dos por el gobierno por ser clasiflcados'~omo:•m~y '¡olentas". 

Dichas series fueron retiradas de 

cio no protesto mayormente.I09/ 

la p~ogrii~~ci6n y el. cansar-

Con esplr1tu de colaboraci6n y a· pesar del:•enfrentamien-. . . 

to verbal Estado-Iniciativa privada, Te.levisa continu6 difun-

diendo por sus canales 4 y 5 los programas de educacl6n a dis

tancia de la S.E.P., de manera casi exclusiva hasta el ano de 

1976, en que T.R.M., (Telev1si6n Rural de México) comenz6 ad! 

fundirlas en su red naciona1.llQ./ 

Para contrarrestar la call)pana de los intelectuales de fi-. 

liacl6n izquierdista y/o Echeverristas y como parte de su camp! 

na de relaciones públicas, Televisa patrocln6 el Primer encuen

tro mundial de la comunicaci6n en octubre de 1974, en el cual 

su Instituto Mexicano de la comunicaci6n y su Colegio Nacional 

de la comunicaci6n marcaron la linea del~ que debe ser la ca-

municaci6n social en nuestro pa!s. :n;;· 
Asimismo, cre6 la Fundaci6n Cult\Jral T~levisa, A.C., pas6 

'' ''"',·,, ... ·. 

a formar parte del Instituto de Estudios''.Y Documentos Hist6ri

cos, cre6 el Museo de Fotograf!a, co.n ~~}·~·asta colecc16n foto-
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gr&fica de América Latina y se involucr6 directamente en la 

real izaci6n y manejo del Museo Rufino TaHyo. Con lo anterior, 

Televisa no solamente se adelantaba a posibles medidas coerci

tivas del Gobierno, sino ademls lograba deducciones de Impues

tos, a la vez que utilizaba tales entidades para dedicarse a 

la comercializacl6n de algunos subproductos realizados en és

tas, tales como la serle ilustrada "Historia del hombre"; li

bros como el de la "Coleccl6n de arte prehfsplnlco".y el de la obra 

~e Pablo Picasso, as! como diversas revistas Infantiles de sus 

series televisivas; como el reciente caso de la historieta "El 

tesoro del saber", subproducto de la acartonada serle lnfanti 1 

del mismo nombre que se trasmite por su Canal Nueve de TV. Ac

tualmente, la fundacl6n cultural Televisa ha comercializado el 

programa "Follow me", que se trasmite por sus canales 2 y 5, 

por medio de la venta de libros, Cassettes y Vldeocassettes. 

En el §mblto de las concesiones a la sociedad mexicana, 

Televisa obtuvo su mayor Exlto a partir de 1977, en que a ralz 

de )a huelga de los trabajadores de la Universidad Nacional, 

lnlc16 la trasmlsl6n de "clases" por televlsl6n por medio de 

programas "dld&ctlcos" que segufan la linea de la Serle "lntro

duccl6n a la Universidad Iniciada en concurso con la UNAM un 

a~o antes., Al término del conflicto laboral, las 'clases" se 

·transformaron nuevamente en dos serles de programas; "lntrodui 

cl6n a la Universidad" y "T6plcos y temas universitarios•, ya 

que la UNAM declar6 que no eran tal, sino simples programas ·~· 
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dlovtsuales de apoyo, .... . 

De estas series, re,a11zadas.a partir del conocimiento 

de los profesores e dv~~ttgado~es de la UNAM, 'se produjeron 

y difundieron de Ju~loi~e\1977 a marzo de 1983, un total de 

12.2so horas de,prriq'~~rn~ifók'. 111 1< 
. ' .. , ' ·1;.,.··'. ·,.' ;··. ~· ... ;~·:'' : ·~· .. 

tregado el material dé la'priniera; (a la OirécciónGeneral 
.-.. - :, . . •. !, _-·:. '._ - - ' . . . 

de Televtsión:uniVeisit~rla), ~len tras que el de la segunda 
. .-. ' "'·' ,''•"•- -- ' . . 

se~le "Tópicos /Tema~ Unlv~rsitarios"; obr~ en poder de Tel~ 
, . •'• ' ' -. . . 

visa Y para pOdH consu)t"1rlo; ·~ay que solicitarlo al, consor-
, -_ . "' .-, ' ' ,-. - ' . ... . . 

cio por medio ·de esta dlréc~ión. Ambas' s~,:i~s ·~~-teiitan "copy 
'>i. ,_.·~: ,' -

right" .del consorcio, -'.·,·.:< .. '),_:- --.:~,-: (· :_. -·. ·. :<. 
Es.ta colaboración dio a Telev'isa Í!l)a\i~~l;dotlJ'stre taJl 

to tiempo buscado¡ un apellido aún ~4~i,;}1;~•lt;~~.ih~~~,:;~);,otor~ado 
por la S.E.P., en 1968, cüando el consorcioicomenzó:i'.difundir 

·.•. 1 ·, :· .• ···:<--.. :::-~:·-~·;(:'.:>:{~·~('.it,::;~(o}\;.(-_;}';>.-\~;·:.:·:_. ·-: -.. · 
el programa de Telesecundarla. ·por·:su·:canaUs.·;·La;UNAM le. 

. . . : . ·_ ·-_',\;_:-_:/< :_:-;::·/._i{,:'i;~1J:~'.-~:-~~f!~-~;~<: .:\).:;' :':' .:".-' ·:-·: . . . 
otorg6 de hecho el espaldarazo:como"entfdadtde·éar4cter"cultu 

. ..:_: .- ... :---:.;:' :· -,,_.>,::::; •. ::·:-:·::.::-~1~~:·~-~--.~<:·_;;~·-"··:./,'·' - .. : . -
ral" que necesitaba para contrarrestar;;:itf~~er~~f~nt~s crftfcas 

sobre el carficter mercantfllsta;de~su<programaci6n~ 

Fue esta su may~;,¿Ürie:~~l;ó~'~···lá~~n~dad de.la cual de-

pende en 

tlllfsta · 

.----> .. '-·:-'·,._·:'_<,-:·,- . ..-:,::-·-·.,,,_ '·-.- .· .. "' •. - -- .- -,_ ·.: _-,· 

Ól tima·. 1 n~t~nlia ;;)ia::<Jue d~~¡ó ft'~1··.·•sexenf ir Lópezpor

se. estabÍe;J6:nu~vam~nte un alto grado de colabora-·· 

clón entre el gol>ierrici'~e~eral (vfil R.r.c) y la empresa, que 

le. per~ltló ~~!'~nte ~1 p~rfodo 1978"1981 • recÚp~'rilr el .terreno 

perdido en su proc~~o de expansi6n y frenár. su proceso de al-
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trulsmo y desprendimiento. Esta situacl6n, habr!a de cambiar 

para el a~o de 1982, debido a la cri~is económica nacional. 

As!, para 1981 Televisa alcanzaba una nueva victoria; 

a)cumpl!a con el pago del impuesto del 12,5% de tiempo fiscal, 

pero concentrando la pro9ramaci6n 'cultural' en horarios que 

no le redituaban ganancia alguna, b) remozaba su imlgen con el 

aval de nuestra mlxima casa de estudios, c) se apropiaba de la 

programaci6n elaborada por la academia universitaria y, de al

guna manera, impon!a el criterio de lo que debla ser el mensaje 

universitario, ya que en varias ocasiones, el consorcio se ne-. 
g6 a realizar programas¡· como aquel dedicado a la publicidad y 

sus efectos, que lesionaban su Interés mercantil. 1121 

Esta nueva victoria sobre sus detractores muestra la sor 

prendiente capacidad mimética del consorcio para compaginar por 

un lado, su descarnado ejercicio mercantil de altos beneficios 

econ6mlcos a través de una programacl6n estandarizada y mercan

tilista¡ y por el otro, la instauracl6n y sostenimiento de una 

lm&gen de desprendimiento y altruismo que proyecta a Televisa 

como mecenas de las expresiones culturales mas legitimas de 

nuestra sociedad. 

Sin embargo, estos antecedentes del mete6rlco proceso de 

expansi6n llevado a cabo por Televisa en una década (1970-1980) 

nos muestra que quizl el resultado mls sorprendente y el logro 

mayor alcanzado por el triunvirato Azclrraga-Alemln-O'Farril, 

en su desenfrenada carrera contra lás pollticas gubernamentales 
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{reales o. imaginarias), haya.sido.l~ c~nsolfdaciOn de un vasto 

imperio ubicado c~sf ex~lÜ;i~a~ente ~~el C:am~o de la .llamada . ' ., . -;,,-.,_..-.. _-;',',;- . '' . ' . -

"i ndus t r fa· cul tu~al '.';:.;den t r~ deJ s~ctor terc.i ú .. i o dé 'la eco no-
... --- :_ . . ~---.'.· ·:: ::_:'.-.·,-"··::;'.': .-- _,·,.,~::;~;;,;:, ,-. c-'X<--: .:, ... : ... ·_: -" .. -.. : .. _,: 

mi a, por medio: de: la; estrucfoi'aci Onc de.'.un· complejo consorcio 
. _.~·,:-. ';ci';,~-,'i'.·,,;)'.~<\_'.:'·i::)·,;..:":'.:-'.·~:.:>-_.-:,i_._:·.'~:;('<·'. :C-. ·.··</'-:· .. -_·;·,' · · , 

que aglutina una'múlt.fPl.e'varJedad ,de;-empresas:con cap¡i:idad 

de operaciOn y creCi~~~~'to -a~t~';éistenfdos. 
Televisa s{tii c~~\i~rtid6 as! en ,un gigantesco h~lding 

que mantiene \aJo s~ c;oh/r~l 'uná gran cantidad de·empr~sas; 
{muchas de las. cuales ',~p~r.ecen· como fórinalmente independientes) 

ubicadas en-el &rea'di·,í~'.qÜe EdgÚ Morlndefine como una "in

dustria ultra-lig~~:~'ef!~'t;:~~~iz~di! ~ég0nlos-mode1 0s y caracte-
. : :·-.:<·Y_/\:_ i:\::·;f:::~-:'f.~~r:}\.; ·-:./_ :::-' .. ::~:._;;,.:·/:·:; -,:_:.: _--. ·:,,:.' .. :;~_-. ·: : ·- -- ' . 

r Is ti ca s. de;:l~:.f ndüstr:Ja1más; c?ncentrada ;··, ti!cn i ca y econOmi ca-

m ente 113 '• .·.·.•,.:·iii'i~;~;;~~)ii~f ~~i¡)g#(i,f¡;;,_;,_!/.,'.., '., • .'' •·•·· . 
Aunque•el;conso~cloiTelevisa•tiene;como.objeto 'producir, 

. . . :: > ·_· --~;,_ 1~;J;_~:~:z;¿;0~'. __ ~1t~,;;!ii1i~:J"\fr~_\1f~-~::ri1:-:;).s {::¿:::.;::'-,-~. -·-i-:',)- .: .-- -, . 
d 1. s tri bu.1 r ,·,repres enta~¡'i;compra ven ta;·.: a rrendam i en to.· y comercio 

. ... · ,· • -_ ~- /. . .:-:
1
:, :·:~_<;,::,,:_,:i:.-~,'.';~r~~~J.;~g_{~~Ji:l~~r~~·::lJ.;;-N/fljSf{)>~~:;_·/. ·-<->,. > 1 '! :~- -'.. ·.. 114 / 

en general de:eventos;zy,;\'p'rógramas'Jde'Ji·ádio•·ctne y TV,"- la 

. rea 1 i--d~'d _-~,~~-·: ~:~ .. ~~-:~_:,:~~:f~-~~~~~'.f;f~~~)(~~~~~!;{i'.~'.rj-~-;;J-ci\~a_·;~~-as i __ todo. e 1. c~mpo _ 
- -:~ "

0 ._-_,··:'-\·-::t\~ir~~,~.~j:~~~~fJt:t~A;~f;?:k-,;:).¡;,:i_i.<~ff~=f;V·><::',_:_>>/<)·· .· ·:- -,- :>' - · .. 
re 1 ac i onado ·.con· J as•:expres 1.ones'{cul tura 1 es :y.'.a rt ! s ti cas ;· as! 

. e om o .·en ª, q u eij ~. s··;·~-~~f~~~~~J:i~b~.iE;~~i{¡i,;~ ;;~~~l~~:rt~~~ ~f c ~s má s 

· avanzad os en e 1; c am iioi dé}1asgté1ecoinuii1 i:iié i o nés\•;;'J e 1 ev'I s á pues, 
·_ · · · > -· ·-- --. ·::; >..:. :.::x-_;,r;_'.:.:~·,~~g;Ni~ff;~~.::t~f~~;~#~~:t7.!t~!~~·~{:1~1;~~¡·i~ ':{.\t~:s.q;.¿·;! :iUi·:~:,;é~.~ ~·>V:~-·/.·.: : ·. 

puede incluirse·; en ;c,l aiica.racteri zac l 6nt que ;,Mor.ln''.hace·: de .'1 a..-.'~ in~. 
. ; . . .,.· ~: .'~:.; :.>;:,,,;:'{:~~·::,,;:~;;:~~;~:~·¡~}:.:;pJ?:;~y/fi;:~:~71~}Jz:·~:.;11.J?.~~~:;~9~0kU,;f-;';-:q~19'.·¿:_~·:: .· \/,~ : ·-~· :: '_:~::- .- ·: .:.: ; , ·.: 

dus tria cul tur.a 1 ~;;·como:,un\icongl omerado~que;'¡(uti,l izando' 1 Ohme-
: . :- ·: ,.:· .:\;·.:;;··><~vts.~~i~/tf.i:~\t?.r:_;:.:1~~1~~,~:¡ii;:~~<:::;:'.~1~:;·~~-(l. r~:;:~;':'.~~'.~~'.,~:;li.~.'~ti~~-;,:f~:.:-¡ :: :,_·:t ... < .-__ ·;· _ · 

di os t~cn 1 cos: más;' sof.1 s,t i_ cad.os ;busca) pr.lmordla 1me~.tece1 · .1 uc ro . 
. - -:\-.;..~.;,..:-:_;':.,-: )~~~~2:~f~'J?::f:,~:ül3.C-·iS{·?o:;::,~.~f?f-j~;_;J;,_fi:it~:;,;g;_;:~-~;ft.,}~:t'::,;:·,.:, · --~· .---:. . . 

cap ita 1 f St.a "a . tra vi!s', de>-1a:exp1otac1 on::<t ntens 1 va ;:y,"rac1ona 1 de 

1 a mayor! a de'1i~ ~~~;)f ~~'~:~(~'~c~';·~~\~'~'!~,~~\:';~~ s~;¿ ·~~l'r~s 1 ones . 
.. ~-:·· :.·-~;)(: .. -.: :¡"·.;--'' ; 
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culturales, 11 5/. por med.io· de una "concentraci6n burocrHica" 

que decide en GltlmaJ~stancÚ lo que l.a sociedad debe cono-
• '-•" ' • •••">•'·'A" i, .• • ' ' ' ' 

ce r, disfrutar ··Y : iiorr'stipüestó'; • consumir. 
'·,· _.,:;:;.~::-;-;_:., __ :.1-~>:,~~,:..-1-.'-·. "!"'"''>_"; .· ., 

. ' . ' ·, .> :- ; ',<~: --·· -: ; ·>-. , . .¡ •• -.~/·.:<:~ ¡:~-~ ;¡ :'. -__ ':.-.' 
. "La• .. indusfria¡c:u(tural',•';·.•·todo cuanto produce lo hace 

. _. · .,_-,_; ·.;·_-: -'::: . :'Y-':' :~t'·i>s''.K,'J:,:x':f::'tr:·· .-_, -;_ -- -
en equipo.;·.en serie;'1;para consumo masivo y con fines fundame!!. 

talmente r~~~;¡;·j~o~fii'6f,;¡~ñala ~~ctor Mújica, y 
0

esta caracte· 
', -:;:;::5~r~t'~rf/:}t:~-;'.?·r::~~;t;;'_ (~!.' -· .. -.. .-. ,_ . , · 

rizaí:i6n'bien'.puede.;serle aplicada al consorcio Televisa, que 
.:-\'. __ ; ,:.:;:":;;_.¿:,;,::\.:;~_:i.:<i'.'~ ... )_,:·¡;1:;;·;~;,-.- - -- ;, . -:- '. . 

en nuestr'o;ipáís{es··el:'niayor . .,exponente de esta industria de la 

e o ne i·en c i ~ ='i,hfit'.[~~~f~··~·J.· .. ·<\. . ·.· ; : 
En efectoi·a•d1ferenciade grupos financieros que inten-

taron ~n's~:r~t~~~j~¿'¡¡'~'.~~T;;516n~·ho¡·1zontal participando en difc-
: -' .. '!;-;,:,.,;.,·.t ~-·,:-.<- .;;<,_>::!}~\~--~!,_~::::j(',:,'.;:,-·;:-,i·_: .'_,',; ,' - .: 

. rentes : sectores 1·y: ramas:¿ de" la . econom! a con estrepitoso frac a so' 
,: · . .. '. ~ :-,: . -,·'.\::;_:ri_i'!h':,:~K::-r,~t~~~ff3.;;.~y;;t;~~.~~~Yi:::_/· ;:_:{ · · · · 
el grupo'·Jel.evisa,:lía2.s·egu1.do·· .. los pasos prudentes y cautelosos 

·. ·' _,_:,_.' :-'.: ~ \:'.~;;;_<·'.:-,~'.:~Jh':::; j_.~:';,~~~~~.~?;:~~:_ff',::.!,;_'<· :'-e'. : -• 

de,cons orc.i tis':'.qüe\:s e/tlí ante x pan d 1 do ve rt 1 calmen te , tomando como 
· .. --:. --:_:-_--,: ,.__·;-:·:·, ··:-'·~·~?/~~'.#-'Uf:~~i·~-~;~t4'.~¡t~:};i~~-'\'>": 7, ·, ,_'/·:·_·. • 

pi vóte'. o '.eje)de'~la\expansi 6n: a sus empresas ya consol 1 dadas, y 
.... :·::: ·''.· ;_~'.\.L/ !ú,,f?.fc-';~_:c,:}_¿~;_:~-c.~?{"{~·_..\-- -'·': -. -. : : 

sus neces1dades•i~!naturales":d~ insumos, abastecimientos y ser-

v 1·~.Í.os: o'pi~;~~~,~~~f~~f f F(~j¡ft• ...... . 
. ..En,.el•;.caso¡.que\nos,ocupa e.1 "pivote" o eje para tal ex

. - ... :_;-;_. '_~:-~.'.~:~~~/0·:;;:.'c:i.Xt:;':O~rJ;:-~~'~Zf-k-.:,'.P;-:'.>z;i~.:_.: _·; .. , .. 
pansi6n·parece,·.ser.>.Telev.1sa, empresa que .administra las conce-

._ ;.- ._::::::'/-<t}«-~;-));:''.(:f;~;#!~:~Ff~;ig::~~;.'.f.~{·f·{;-.-:.~--,-_:·::·_;_·._.,, __ ~: ·,-:_::·: _ . . 
,s,ion~s'•de.<:l,os;;écan~].e.s,~~".~'.tel.ey,.1s,,16~. 2.4 .• 5 .y B, asl como sus rs_ 
- - ·. _. ---:- .::_~--:~:-~:?:_";_;'_::-:::·::'.i:!i'if'!.~L:~;f·'.-'~,;¡)}'.,p:_--l'-i:',-':_'.:\'-:; 1i'.~}·::{,}_,o'.-','._'..'..'.·¿_;. ._;:_-::>::'.;-.. >:,-.-_:-,-.'<·: .;,_\,;·,'.--·_ ::·.·,: ; ; ,._. :'. ·_,_: _ 
des de .. repetidores'¡;;~ uriqúei:•n ¡ reá U.dad;: e l:(eje·,,verdadero de e1 

"_.: ~-· /<- :: ('.f.'>~~~'~'.·/;: ~~~v-:;'.t\j_{~~~~\'.~;:~?;~!-'·\< /.j ___ ::Yi'.i1?·'.~?":·~-~; )'í_: .. ~?;-,:~ '».'.-~: · ;. ·~;·~~,.·_' ;~};'-''.:_::·-'. ~: {'. :~·_;·' :· ·:: :.: ': .. : : 
· te imperio' eclin6m1 co."seai el ,:cana l.i, 2;J de \l a{c1 u dad .. de: Mb i co, ·ya 

· , ·_ , __ ,-,~:,-:'..'.'_·;¡_>;::::·:;;;~-;_:y,i.¡;/-·;?:::;;,-;;·:·:i+.~;1t;'._~~\:Sá;_;::~::;\0\.~r?1i:-.;-;.'.,(.·-0;"~;.:- ~:f.~.''._.;;·.,,;~~'~;¡;:~--.:;~¿,:~.-:.'.,;_,'._-'_''._·:·· :·· · ,. __ .. 
que este':canal.•es·:·el:""puritéJ'c1nicial·'(de•;todo{uni'proéeso de comer. 

· . · __ · : __ -. -·. \- :: : ·,:: j.:f/.~·_:'". (·/'.:c~-.,~:~·~~:;·))i.:'-\..\~·~>:::'.::/;:\')\~~;;~~· .. :n~·;:_;-:;~1;<1fj\~<-.?-{;·~;~7.;:.-t~·¿_,~._>f..-_ .i\ · 
e i a 1 i zaci 6n que.•. arranca• en· pr.1ne1 pi o;.con i:.1 a.· creaci 6n .d~ .··un 

. ''' : . . ·.-, ·. '. '.\ .-<:;:'._'.':>; ·:;;'·:'~::_::(>:~:--:'.<·-_,.<_:;.;;·,:;-><.:-~?:-';));:\_!;:.\'/:'.':~·:'./::(:,~:;.j·~.).··~::_· :' . 
"pe rso·~~j ~". televisivo . o de U.na ;serie' ,de.• te 1 •.~.ove la, .Veámos: 
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El Canal 2 difunde, promueve y sostiene el personaje

producto, del cual se desprenderán a poco diversos subproduc 
. ' - . 

tos. 

Asl¡ de una serie de Telenovelas, el consorcfo'•1e'x'trae 0 

a)un tema musical; que es grabado en a_lguna. de' sus fili! 
.·; ·~·:· 

les, · .. ·:·./· ·:·.,\·:·.:, ... , \·.~:, 
. ~. { .: 

b)una serie de personajes, que pueden :aúuar''en',Jos cen-
·~·· ' ~ .. ,·- - '~"- . 

tros nocturnos de la empresa,· o filmá'r'pelliiulas· en T~ 
l.ev1cine, ····; ,';:'''.:.<: 

<-.. ,_0-\;·_,· ... j'.•.,;:- ;: . 

c)6,hlSt~~1etás c6m1cas que son comercializadas por tlov~ 
i1~'dcs. edito res;·. 

Todo~ .estos sJbproductos, no podrlan tener hito comer

cial sf'n'o estuvi'esen apoyados por el i~pul~o'. p'ubl icitario 

del Canal,2, :·que llega a la mayorla de· los mexicanos con apar! 

tos de TL ' 

En resGmen, la estrategia de cuatro puntos instrumenta

dos por la dlrige~Cia ,de.T~levisa para contener la embestida 

del gobiHno:de Luis Ecli·everrla di6 los resultados esperados 

durant~ los clíico·primeró~.'anos del periodo de gobierno de L6-
. '·- . -... ; ... ;.,• ,··.'-.- - - " " 

pez PortÚÍ~;"~n',:íllsqué'se'estableci6 de hecho un concordato 

de colabo~aci6~ con'.~;.~~bi~~no federal, del cual Televisa ob-
... ·; 1 -· ;/,::'. 

tuvo , os 'mayo"es tiellef i e: ios •. 

En princip\o, impuso su modelo comunicacional a la TV e1 
-·;:_ ... 

tatal, q~e ~e co~virti6 e~ una burda: copia.de la TV'privada, 

Asimismo, consolid6 su· posici6n como emisora .. hegem6nica 
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no solamente de la sociedad civil mexicana, sino incluso del 

mensaje estatal, aan por encima de la TV oficial, que se vi6 

desplazada de giras, viajes y eventos guberna•entales. 117 1 

Por Gltimo, aprovechando el proyecto gubernamental de 

satélites de telecomunicaciones (hoy siste•a Horelos de saté

lites), con toda la ayuda gubernamental exp1ndi6 su red de el 

taciones repetidoras en 76 unidades mis llB/ lo que a su vez 

sirvi6 para un nuevo aumento de sus tarifas, (con lo cual casi 

automáticamente la inversi6n de sus est1ciones adicionales qu~ 

d6 cubierta) 11 g/ reafirm6ndose asf la tesis de Elizabeth Mahan, 

que bien señala que aunque el Estado mexicano tiene legalmente 
1 

una amplia capaci.dad para intervenfr en la regulaci6n de la TV 

comercial privada, 12º' prefiere en todo caso un esquema de CQ 

laboraci6n con élla. 

Por todo lo anterior, no es crefble el comentario del 

Lic. Miguel Alem4n Velasco en el sentido de que con la trans

formaci6n del Canal Ocho a "c~nal cultural , se curnpl!a un 

viejo sueño. La aportaci6n de Televisa a la labor cultural ".121/ 

Es decir, resulta poco probable que real•ente desde la integra

ci6n de Televisa en noviembre de 1972, sus dirigentes hayan pl! 

neado poner al servicio de la comunidad un espacio comunicativo 

de car6cter cultural de tales proporciones. Resulta m6s cre!-

bl e. entonces·la hip6tesis de que en realidad, nunca, hasta la 

crisis econ6mica de 1982, se plante6 entre ellos la decisi6n de 

"transformar" ~no de sus canales metropolitantes en entidad 
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'cultural' fuera del circÜlto mercantil y publicitario. 

Lo que si pudo ocurrir, como ya se expuso en las hfp6~ 

tesis 'generales de .este trábajo', es que una parte de su dlrf

gencfa que constituye el gru:~·~·.:Telesistema mexicano (Azcárraga 

O'Farrll-Alemán) haya tenido:' la Idea, a partir de la pugna fn-
.-- " . ·-. -,,. '~-

terna con sus socfos'minorltarios (TJM-Fomento de TV nacional) 

de ofrecer al Canal Ocho como ofrenda propiciatoria a las fau

ces del 'Ogro fflantr6pfco' en caso de alguna crisis o enfren

tamiento con el poder estatal,. en una especie de "saludo con 

sombrero ajeno' que pusiera en'la linea de fuego al Canal Ocho 

(mas por conveniencia que poi:c~munldad de Intereses) y que d! 

jara a salvo los otros tres cariales pertenecientes al grupo T! 

leslstema. 



79. 

Capitulo 8, Las razones del cambio en Canal Nueve. 

La hip6tesis operativa de este trabajo señala que fue

ron cuatro los elementos causales; cada uno de éllos con di

versos componentes, los responsables de la transformaci6n 

operada en el antiguo Canal Ocho, hoy XEQ Canal Nueve de TV. 

l. Un factor polltico interno, qu~ refiere a la pugna 

constante desarrollada entre las razones sociales Telesistema 

Mexicano-Televisi6n Independiente de México, socios integran

tes del consorcio Televisa. 

2. Un factor econ6mico resultante de la crisis econ6mi 

ca del año de 1982 y sus dos efectos inmediatos; a) la deva· 

luaci6n delpeso mexicano frente al d61ar y¡ b) la contrac

ci6n del'.mercado publicitario. Por último, un elemento adi

cional.; c) l~'.·,quiebra "técnica del grupo industrial 'Alfa' S!t 

cio mióo~iÚ~io de Televisa • 
. --' .. '-.', '¡' <v' ~.'.:::,'.: 

3,·.'··¡J~'Sr'a~tor polltico externo a Televisa, que se cons-
, ··' . ~:t:,:.';f · .. ;"'; . 

t1túy6'.comoirepercusi6n directa de la crisis econ6mica del 82, 
··.·.:- ,_. ., ~.,.:~·,;:·.;¡;~:;·,'.:::_~,.~; . 

y __ que':ini:'ruyei:a)· la: nacionalizaci6n de la banca privada; b) la 
. - ,, '-~-.--;~;.¡~-;::~~¡;~¡-":.,' -<:.,-. --: 

"~érdida,de\','~,onfianza" del sector empresarial y su enfrenta-

mienf¡,i~Í'\'~~~'~iiarite régimen Lopézportillista. 
--.·;.:;\':>.:·: 

··~;'.ún{f~ctorideo18gico, constituido por el proyecto 
·,·,': .. '·-{';•:;· .. 

cultural;y:'de:·'comunicaci6n del grupo Telesistema mexicano (Azc4 

rraga-O'Fa~~il-Alem~n) que pretende imponer a la sociedad mexi

cana la cUltura de las clases dominantes y desplazar gradualmen 
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te a las expresiones de cultura promovida por la burocracia P.!!. 

l!tica gobernante. 

l. La pugna interna en Televisa como factor pol!tico. 

Como ya se.apunt6 en otro trabajo, 1221 la fusi6n de las 

dos cadenas rivales¡ ·Telesistema mexicano (canales 2, 4 y 5) y 

Televisi6n Independiente de HExico (Canal Ocho) en el consorcio 

Televisa, fue mas un "matrimonio de conveniencia" que un' arre

glo de paz real. motivado sobre todo por el pel lgro que para 

ellas representaba la creciente Injerencia gubernamental en el 

manejo de vastas redes de TV. 1231 Pero la fusi6n no termln6 

con la pugna Iniciada en 1969, cuando XHTM Canal Ocho Inicio 

sus trasmisiones en la ciudad de MExlco, rompiendo as! el mono

pol lo absoluto de emisión detentado por Telesistema mexicano en 

el mayor mercado publicitario nacional desde el lo. de mayo de 

1955. 124' 

La fusl6n y posterior desarrollo de Televisa, ha dejado 

oculta la verdadera magnitud del enfrentamiento que durante cua

tro anos constltuy6 una verdadera guerra comercial de desgaste y 

'golpes bajos", sobre todo merced a la agresividad de la dlrl

gencla de Teleslstema mexicano y en la que TIM llev6 la peor pa: 

te. 

Para 1972, la pugna habla llegado a su cl!max, en un tenso 

ambiente en el que se hablaba de •espionaje televisivo", 125/ 

pues ambas corporaciones trataban de adelantarse a los departa-
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mentos de producción de la competencia; mientras que abierta

mente, ambas empresas, pero en general Telesistema mexicano, 

se "pirateaban" t~cnicos, productores, artistas e incluso pr! 

gramas, como el conocido caso de "El juego de Juan Pirulero•, 

de humillantes caracterfsticas para el público participante. 

Este programa fue objeto de una contraversia judicial entre las 

dos redes, por el "pirateo', primero, del conductor Luis Hanue

Pelayo; y despu~s por el 'plagio' del programa por Canal 2, 

pleito que a fin de cuentas se resolvió parcialmente en favor 

de Canal Ocho. 1261 

Debido a la enorme presión financiera ejercida por Telcsi! 

tema contra TIH; que inclufa baja de tarifas y descuentos a los 

anunciantes que no lo hiciesen en Canal Ocho, asf como a fallas 

administrativas internas e incluso la poca experiencia en esta 

actividad, ya para mediados de 1972 TIH acumulaba un impresio

nante d~ficit de casi 700 millones de pesos, y se habfa visto 

forzado a pedir 100 millones mis a un banco en Deroit, 1271 

· Con base en los anterior, se intuye que el objetivo final 

del grupo Telesistema mexicano era el de provocar la 'quiebra' 

total de su oponente, pero 1972 trajo para la TV privada en su 

conjunto una nueva e inquietante amenaza; la adquisición guber 

namental de vastas redes televisivas. 

En efecto, a inicios de 1972 se hizo pública la compra 

del Canal 13 por parte de el grupo financiero pa~aestatal SOllEX, 

Posteriormente, para principios de 1973, se anunció que· el Ca-
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nal 13 tendrfa una red nacional que se iniciarla con· una esta

ci6n Televisor• en Guadalajara. 1281.· ·,. 

Para el mes de mayo. del 72 el p"residente Luis Echeverrfa 

inauguraba en Oaxaca, Oax,, la prtmera estaci6n de una nueva y 

vasta red televisiva estatal dominada Televisi6n Cultural de 

M~xico, al tiempo que corrfan rumores en el sentido de la ad

quisici6n del tambaleante Canal Ocho por parte de SOMEX, (asf 

como acerca de la fusi6n del Canal 4 con Canal Ocho,,ya ·que 

existfa descontento entre los concesionarios de este canal 

pues Azc~rraga le habla q~1tado su red de repetidora en provin

cia para d&rsela al Can~l 5 de Telesistema).~/ Si a ló ante

rior se agrega la creciente campaña de criticas contra la TV 

comercial privada por parte de intelectuales ligados al Echev!l_ 

rrismo, e incluso·por parte de funcionarios públicos, como el 

Ingeniero Eugenio M~ndez Oocurro, entonces Secretario de Co.mu

nicaciones y Transportes quien· públicamente critic6 a la Tele

visi6n Comercial por el bajo contenido intelectual y cultural 

de su programaci6n, 1301 se comprender& entonce~ el súbito int!l_ 

r~s de la dirigencia de Telesistema mexicano respecto a una p~ 

sible fusi6n con la red TIM, al sentirse seriamente amenazada 

por la clara intenci6n gubernamental de estructurar una red t! 

levisiva estatal que hiciese frente a la TV privada, Al res

pecto, ·una. autora norteamericana señala que: "la fusi6n de TIM 

y TSM fue un movimiento para prevenir la compra del Canal Ocho 

por SOMEX u otra agencia estatal, que pudiese haber alterado el 
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balance en la Industria televisiva lo suficiente para el go 

bierno, como para amenazar a Teleslstema mexlcanp". 131 1 En un 

trabajo anterior132/ se se~al6 que bien pudo ser esta nueva 

actitud del Estado mexicano el elemento relevante que hiciese 

atractiva la fusl6n para los dos oponentes, en un intento de 

"salvar" a T!H de la injerencia gubernamental y de "cerrar" 

fflas frente a lo que los concesionarios de la TV privada con. 

stderaban "una competencia desleal". 

As!, apenas dos meses y cinco dios despu~s de fallecido 

Don Emilio Azc!rraga Vidaurreta, fundador y timonel de Tele

sistema mexicano y uno de los iniciadores de la radfodffusf6n 

mexicana, su hijo, Emilio Azc(rraga Hllmo, flrm6 el 28 de no

viembre de 1g72 casi en secreto, el acuerdo mediante el cual 

se fusionaba a su grupo financiero la sociedad an6nlma Televi

sl6n Independiente de H~xlco, para integrar una nueva y giga!!. 

tesca corporacl6n televisiva que ahora conocemos como Televisa, 

S.A.133/ 

Pero la fusi6n no acab6 con la rivalidad existente, sino 

Gnlcamente dej6 a TIM a merced de las pol!tfcas canlbalezcas 

de sus nuevos socios mayoritarios. Hay que aclarar que TelevJ. 

sa no nacl6 como una empresa concesionaria, sino como sociedad 

an6nlma "que administra y programa cuatro canales de TV" (y 

sus respectfMas repetidoras), por lo que, aan cuando en prlncJ. 

plo se anuncf 6 que "del primer peso que entrara al nuevo con

sorcl o, se darlan 25 centavos a cada canal" (es decir, se pre-
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figuraba una socieda~ de cuatro canales, cada uno de ellos 

con el 25% de acciones), 135/ lo cierto es .que tres de ellos, 

(2,4 y 5) ya se encontraban aglutinados bajo su anterior en

tidad administradora denominada Telesistema mexicano, S.A., 

qui operaba al exterior bajo polfticas e intereses unitarios 

y en la que el elemento preponderante continuaba aún siendo 

Televimex, S.A., concesionaria del canal 2 y su red, propie

dad de la familia Azc4rraga. 

De esta forma el consejo de administraci6n de Televisa 

se integr6 de hecho con dos contendientes; uno de ellos (Tel1 

sistema) con el 75% de acciones y el otro (TIM) con apenas un 

25%, lo que dio ple a un feroz revanchismo por parte de Tele

sistema en contra de la estructura y la programaci6n de Canal 

Ocho, ya que de hecho, desde la fusi6n éste qued6 sujeto a los 

acuerdos en un consejo de administraci6n en el que apenas con

taba con una cuarta parte de votos a su favor. 

Para dar una idea del poder de emisi6n de Canal Ocho, ha!_. 

ta con recordar que, al momento de la fusi6n, Televisi6n inde

pendiente de México con su Canal Ocho metropolitano contaba 

con una red de 17 repetidoras a lo largo del pa!s, 136/ alcanz! 

ba un total de 2,028,000 tele-hogares,.!11/ (es decir unos 11 

millones de telespectadores potenciales) y acumulaba un 25% de 

participaci6n del 'rating" semanal y mAs del 35% en algunos 

dfas, 138/amén de contar con una programac)6n propia de 22 se

ries semanales realizadas en.sus estudios, Concretamente, de 
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los 10 programas con mayor •rating' a la semana, 5 se tras

mitfan por Canal Ocho, 13 g/contra cinco de los canales 2,4,y 

5. 

Sin embargo, las agresiones contra su estructura se ini 

ciaron de inmediato. Véase este· recuento. 

Henos de veinte dfas después de la fusi6n, fueron desp.!_ 

didos m4s de cuarenta elementos adscritos al departamento de 

noticieros de Canal Ocho,1401 mientras que se eliminaban o 

cambiaban de horario y canal aquellos programas que durante 

cuatro anos hablan desplazado la programaci6n de Telesistema 

mexicano, como el caso de "Juan Pirulero", "Cinc juvenil'', 

'Los Beverly de Peralvillo' y 'El Show de Héctor Lechuga•, que 

fueron retirados de la programaci6n; y casos como del noticie

ro 'En punto' que fue cambiando de horario para no competir 

con '24 Horas' del canal 2, !41/ 

Durante ¡g74 una mayorfa de los programas 'estelares' que 

perteneci~ron al Canal Ocho, tales como el noticiario matutino 

'Hoy Mismo•, las se_ries 'El thavo del B', 'Chespirito• y '~Musi 

calfsimo', pasaron a ser difundidas por el Canal 2. 

Paralelo al desmantelamiento de su.programaci6n, se hacia 

lo mismo con su red de repetidores, pues para este ano Canal 

Ocho conservaba apenas 6 de sus 17 repetidoras, mientras que 

canal 2 habla aumentado su red nacional de 51 a 63 repetidoras 

en este ano, a la vez que el Canal 5 pas6 de 7 a 19 estaciones 

enlazadas. 
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En 1976, Miguel Alem~n Velasco, Vicepresidente de Tele

visa defin!a al Canal Ocho como el de 'la retroalimentaci6n 

nacional ,,.(y como),,, expresi6n permanente de los estados 

contra el centralismo asfixiante•, 142/ pero se continuaba con 

el desmantelamiento de su red, que ahora era de apenas 5 rep~ 

tidoras, a la vez que se le comenzaba a adjudicar el papel 

del'Canal de los intelectuales' al serle retirada la mayor!a 

de su antigua pro9ramaci6n estelar y dedicarlo a trasmitir 

'Introducci6n a la Universidad', que en 1977 ocupar!a'toda su 

barra matutina a ra!z de la huelga de los trabajadores de la 

UNAM. 

En el mes de agosto de 1979 Televisa trasmiti6 1922 pro· 

gramas cuyo origen er~.¡ 55% nacional y 44% extranJero. Sin 
. 

embargo, del 100% de los.programas de origen nacional, un . - ~ . ·~ -
27.7% pertenec!a a Canal 2¡ un 18,21% al Canal ·4¡ un 6.97% al 

Canal 5 y.apenas un:·.·2'.20% de programas nacionales al Canal 

Ocho, 143 / AsiÍnism~,- ~n este mismo lapso el Canal Ocho produ

jo Gnicamente·to de 
0

un total 'de 251 programas trasmitidos,ill/ 

Lo anterio;:·d; una idea de las caracter!sticas de XHTM Canal 

Ocho para este año¡ en el que se habla convertido ya en una 

'estaci6n de cartucheras' que Gnicamente trasmit!a vieja~ se· 

ries, programas grabados y pel!culas extranjeras en su barra 

dominical 'Perma~encia voluntaria'. Tan es as! que para 

1980, de un total anual de 483 pel!culas trasmitidas por Tel~ 

visa, 179 horas fueron utilizadas para ello por.el Canal Ocho, 
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mientras que, por ejemplo, el Canal 2 tan s6lo proyect6 56 

ho~as y media de este tipo de programaci6n. 145/ 

Para 1981, Canal Ocho conserva apenas 3 de sus repetid~ 

ras y se le ha otorgado definitivamente el papel de Canal de 

los Intelectuales, mientras que su antiguo rival Canal 2 de-

~ tenta ya una red de 94 unidades televisaras, entre repetido-

ras y trasmlsoras de baja potencia, Asimismo, el Canal 4 

conserva una red de cuatro estaciones, pero Canal 5 ha aumell 

tado su red a 15 repetidoras y 12 trasmlsoras de baja poten

cia, para un total de 27 televisaras enlazadas. 146/ 

Finalmente, en febrero de 1982, a la hora de la crisis 

econ6mica del pa!s, XHTH se ha convertido en una emisora lo

cal del Valle de México, que trasmite Gnlcamente viejos pro

gramas grabados, documentales y la barra matutina con los pr~ 

gramas de dlvulgaci6n de la UNAH. 

El desarrollo de los acontecimientos muestra la clara lll 

tenci6n de la,dlrlgencia de Televisa, de desmantelar a su an

tlguo oponente, concentrando la programacl6n con mayor "ra

ting" en sus otros tres canales-piloto, lo cual significa que 

se concentr6 también la publicidad, venta del tiempo y 16gic! 

mente las ganancias en los canales pertenecientes a Telesist.!1_ 

ma mexicano. Al respecto vale la pena indicar que para 1980, 

del total de publicidad por TV en el pa!s, entre un 62 y un 

66% se gast6 en la ciudad de México plaza en la cual Televisa 

concentra sus tres canales piloto y su Televisara local XHTM 
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Canal Ocho, 147 1 

En fin, Canal Ocho se ha convertido en un auténtico re-· 

hén de sus socios mayoritarios y es utilizado como mero ins

trumento para "el pago" del 12.5% de tiempo fiscal. 

AOn con todo lo anterior, no es crefble que durante los 

primeros cinco a~os del régimen del presidente L6pez Portillo 

(de amplia colaboraci6n Gobierno Federal-Televisa), la dir1-

gencia de esta última haya pensado en transformar el Canal 

Ocho en un "canal cultural" pues de alguna manera, y hasta 

irrupci6n de la crisis, este clima de concordia permiti6 a T~ 

levisa frenar un poco su estrategia de remozamiento de .su im! 

gen y su altrufsmo, para no dar m(s "concesiones" ni al Est! 

do, ni a la sociedad mexicana. Y para muestra véase el trato 

especial dado al consorcio durante el citado régimen. 

Sin embargo, es posible que paulatinamente los estrate

gas de Azc4rraga hayan llegado a la conclusi6n de que la mejor 

opcl6n frente a una crisis imprevisible (crftica, amenaza de 

expropiaci6n, cancelaci6n de concesiones) era tener un canal 

de TV en la "lfnea de fuego" frente al Estado; y, lcu!l mejor 

que su antiguo oponente?. Era pues una cuesti6n d~ estrate

gia; despojar a Canal Ocho de todo lo mercantilmente valioso 

y mantenerlo como "trinchera de avanzada" para¡ en caso abso• 

lutamente necesario, ofrecerlo en última· fo'stanéia 'i:oj¡;o "ofrentla·pro 

piciatoria" con el objetivo final de conservar lnc61ume la'e! 

tructura-orig1nal de Telesistema mexicano, Fue as{, como se 
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comenz6 a estructurar el proyecto de cambio del Canal Ocho, P! 

ro tratando de conserva~ hasta el momento oportuno su estructg 

ra de televlsora comercial, que aún les permltfa obtener divi

dendos por venta de tiempo de trasmisi6n. 

As! las cosas, para febrero de 1ge2 dos sucesos mis vi

nieron a alterar el orden Impuesto en el campo de la TV comer

cial privada por el régimen lopezportlllista; con lo que se co~ 

figuran los dos factores ya senalados anteriormente como causa

les de la transformacl6n del Canal Ocho. 

2. la crisis econ6mlca y sus efectos inmediatos; '.la ·devalua

ci6n de la moneda nacional frente al d61ar estadunldense y la 

contraccl6n del mercado publicitario nacional. Ademls de un 

elemento adicional; la 'quiebra Técnica' del grupo industrial 

'Alfa', principal accionista de Televlsl6n Independiente de Mé

xico,• concesionaria del Canal Ocho. 

En efecto, la irrupcl6n de la crisis financiera nacional 

y la incapacidad del pa!s para realizar los pagos vencidos de 

su deuda externa provocaron dos bruscas devaluaciones del peso 

mexicano frente a la divisa norteamericana, lo que repercuti6 

inmediatamente en la. industria televisiva nacion.al, cuyos equi

pos, refacciones y series extranjeras cuadruplicaron su valor 

en unos cuantos meses, Hay que apuntar que los programas ex

tranjeros (preferentemente de origen Estadounidense) se valúan 

en sus paises de origen y a precio de d61ar, tomando en cuenta 

las caracter!siicas del pa!s comprador con base en un promedio 
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determinado por la cantidad de aparatos y televidentes, En M! 

xlco, el costo, 

d6lares . 144/ 

para 1982, era, en promedio .de 1,200 y 1,300 -. · 

' _,. . 

Televisa reslnti6 tambHn (o'•ai:';menos:·:parent6 resentir) 

el súbito encarecimiento de sus ln~u~o-s.·:"·•·Pero. hay que aclarar 

que la reserva sena lada tiene su '~r1~~~·~·:~i'~ui!, si bien la can

tidad de programacl6n del exterior·d~T~j~'~lsa es alta (12,208.4 

horas para 1980) 149 / tambHn es é{~~i{¡;:;~\i:~ cantidad de se

rles exportadas por el consorcio (z2';~ori·;:·h·~·~~s de programas, a 

mas m4s de 40 redes de TV en 21 ~~fses~ iegún Jorge Kanahuatl, 

Gerente de expansl6n de Televisa) .·!JiO/ 

Por lo tanto, se deduce que Televisa oper6 en estos mamen 

tos como la empresa transnaclonal que es, compensando en su con 

tabllldad total los desequilibrios sufridos en alguna de sus 

plazas contra los beneficios obtenidos en otra, Hay que recal

car el hecho de que la sltuacl6n financiera de lo que podrfamos 

llamar Televlsa-M6xlco, cuando menos en lo relativo a programa

cl6n es fundamentalmente sana, ya que exporta m3s programas de 

los que Importa. Concretamente para 1982, apenas un 40% de la 
' programacl6n total anual del consorcio era de origen extranje-

ro, 151/ por otro lado, tanto sus Insumos como las serles ex

tranjeras utilizadas en M6xlco, no son pagadas con pesos obt~ 

nidos aquf, sino contratados en Estados Unidos y Europa con 

los vastos recursos en divisas generados all4 mismo, 

V6ase un ejemplo; la Spanlsh lnternatlonal Network, en 
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la que Televisa participa con un 751 de acciones, obtuvo 18,5 

millones de d6hres, 152/ de ganancias en el ano de lg8Q, Apar. 

te de este·indicador, la mejor prueba de que no habla precls! 

falta de divisas en Televisa, lo marca el hecho de que el 14 

de junio de 1983, en lo mis. profundo de la crisis econ6mlca, 

su dlrigencia sollclt6 a la Secretarla de Comunicaciones y 

Transportes permisos de lmportaci6n para equipo, antenas y ªf. 

cesorlos para seos estaciones mis de TV, de las 96 que la SCT 

le habla autorizado en las postrimerlas del r~glmen pasado. 153 / 

SI se toma en cuenta el nivel de devaluacl6n del peso para este 

ano, se entenderl la fortaleza financiera del consorcio Televi 

sa. 

De cualquier manera, Televisa-México actu6 en consecuen

cia con las duras condiciones del pals, al reducir su red de 

corresponsales en el mundo; segGn Félix Cortéz Camarlllo , a 

caus~ de la crlsls) 154/ y también al solicitar menos lmlgenes 

de satélite; 155/ todo ésto, mientras Televisa-Estados Unidos 

(La cadena SIN, Unlvlsl6n y el sistema de TV por cable Galavf-

. sl6n) haclan su agosto (literalmente hablando, pues fué en este 

mes del 82 en que se reglstr6 la segunda gran devaluacl6n del 

peso) con las sustanciales rebajas obtenidas en la adqulslcl6n 

de serles y programas mexicanos a una cuarta parte de su valor 

anterior. Sin embargo, no hay que olvidar que el dueno de Tele

visa México, es el mismo de Televisa-Estados Unidos. 

En cuanto al segundo elemento del factor crisis, hay que 
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tomar en cuenta que la crisis econ6mica provoc6 "la cafda" del 

mercado publicitario en TV, merced a los grandes problemas fi

nancieros de un aparato productivo y comercial endeudado en el 

exterior, que ya para mediados del 82 exhibfa una baja en sus 

ventas, u11a contracci6n en sus mercados y un aumento exorbi-• · 

tante en sus pasivos contratados en d6lares. 

En Televisa-M~xico, lo anterior se expres6 de la siguiell 

te manera; para mediados de 1982 se pudo observar la aparici6n 

de largos •espacios" y •cortes• de canal que no eran ocupados 

m4s que con placas fijas de autoidentificaci6n y mQsica, o con 

largos cortes de publicidad de cada canal, en los que se otar-

· gaba al pQbl ico generosos •avances• de hasta un minuto de 

cada programa anunciado. Asimismo, se pudo observar que a par

tir de 1982, una gran parte del tiempo publicitario en sus cua

tro canales fu~ ocupado por empresas filiales o pertenecientes 

a Televisa, entre las que·.destacan el conjunto de centros noc

turnos "Harrackesh", las pelfculas de Televicine, el diario No

vedades y, mas reci~ntemente sus Televiteatros. 

Esta tendencia de respaldar cada vez mas a Televisa con 

la ·publicidad de sus filiales, ha persistido hasta•la'fecha,· 
,o; .'·> .·. _. -,, '-, 

pues, si bien la empresa registra un alto. grado:de·publicidad 

ajena durante su horario estelar "AAA" (de ·19:oófa(~j,3o'hrs,), 
la noch~ ~'Ú6:oh;~-~~.'.d~l .·· en otros, como el "A" (de 23,30 de 

dfa siguiente) e incluso en el "AA", (de ls;oo ~'}]\i;oO.Íirs.) 
'· _, . . :---' _;;:'..--:··:::.::;-:<:.:<.>;:·::_.-,."; _\;-',.-,,__ . 

una gran parte de la publicidad trasmitida'.c?rre.sp.onde.a muchas 
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de sus filiales, con lo que de hecho se reafirma lo ya expr!l_ 

sado en el sentido de que Televisa ha operado como una empre

sa "matriz" que es "alimentada" por las empresas que ha proh! 

jado, con lo que consigue una capacidad de crecimiento autoso1 

tenido, 

El dato m!s contundente de la 'calda" del mercado publi

citario la da el Instituto Nacional del Consumidor, que en una 

investigaci6n realizada en 1984, apuntaba que en 1981 se gast6 

16.204.5 millones de pesos en publicidad en la TV del Distrito 

Federal. Pues bien, para 1982, el gasto publicitario fuE de 

31.169 millones de pesos, 156/ es decir, que el gasto casi se 

duplic6. Pero si se toma en cuenta que en 1982 el valor real 

del peso baj6, de 25 unidades por 1, a 150 unidades por 1 con 

respecto al d61ar se entiende que, en tErminos reales, el gasto 

pQblicitario sufri6 una severa contracci6n de mis de 75% de su 

valor real. 

Por fin, como parte de su estrategia de cambios para el 

Canal Ucho, el 4 de enero de 1983 Televisa anunci6 un recorte 

en su programaci6n, con lo que de hecho acept6 que la crisis 

tocaba ya a su puerta, bajo la forma de un espectro que hablaba 

de reajuste de personal, limitaci6n de las importaciones de se

ries extranjeras, asl como de una reestructuraci6n y reacomodo 

de programaci6n entre sus cuatro canales metropolitanos. En 

apoyo a lo anterior, es oportuno senalar que, segan el Banco de 

MExico, de 1978 a 1982 las horas de.trasmisi6n en TV casi se dK 
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p11caron sin embargo, en lg83 hubo una disminuci~n de horas 

trasmitidas de un 29.2% y, aunque en 1984 se observ6 una rec~ 

peraci6n, ~sta fue inferior al nivel alcanzado en 1982, 157 / 

También una autora senala que, precisamente en 1983, Televisa 

se vi6 en la necesidad de despedir a mSs de 1 000 empleados, 

por causa de la crisis econ6mica. 158/ De cualquier manera,es 

probable que esta estrategia de último momento no haya sido 

motivada por pérdidas en la empresa, que a fin de cuentas au

ment6 sustancialmente sus tarifas después de las devaluaciones, 

amén de controlar el 75% del merc~do publicitario en TV a ni

vel nacional. Mfis bion, lo que pudo haber ocurrido es la ap~

rici6n de una baja en su tasa de ganancia, que llevase a sus d! 

rectivos a tomar la decisi6n de aplicar un plan elaborado un 

ano antes, cuando la crisis econ6mica la amenazaba directamen

te, como se verS mh adelante, La' restr.ucforaci6n y recorte no 

vinieron mas que a poner en evidencia el nuevo papel asig~ado 

al Canal Ocho, como ofrenda propiciatoria para>el conjuramiento 

de tal amenaza. 'i · .).·, :·. 

En principio, la programaci6n. rioéturn~ del Canal 2 ("cine 

para desvelados") que duraba hasta las•~e1s'de la manina, fue 

suspendida, as! como una telenovela y vario·s··~rogramas de varie

dades que, a juicio de Rafael Martfnez 1591 .iuvieron durante 

largo tiempo los recursos para hacer.buena TV y no lo lograron 

nunca. 

La dureza de las criticas vertidas por el director de Te-
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le-gu!a; 16º' revista considerada como vocero oficioso del con

sorcio, respecto a que muchos de los programas que se trasmi

t!an en Canal 2 salo eran burdas copias de programas norteamer! 

canos, as! como su preocupaci6n porque se recortaran "horas de 

su carta de tiempo• 161 1 muestra hasta quE punto el consorcio se 

sinti6 amenazado por la profunda crisis econ6mica. 

Sin embargo, los mayores cambios se dieron en los canales 

cuatro y cinco, pero a costa de la programaci6n del Canal Ocho. 

En su columna "Los momentos de la crisis para la industria elec

tr6nica", el critico Rafael Mart!nez apuntaba que, con el obje

to de disminuir la importación de series extranjeras: 

"··· el Canal 4 se ha convertido en exhibidor de cintas 

en espanol, y el Canal Ocho de pel!culas nacionales; en ambos 

casos se cuenta con material suficiente que puede durar anos• 1621 

declaraci6n profética, si se observa que las viejas pel!culas m~ 

xicanas, hoy d!a han inundado no s6lo la programaci6n de Canal 

4, sino incluso la de Canal 2. 

Paralelo a ésto, se 'rellen6', la programac16n del Canal 4 

con varias Telenovelas antiguas, as! como .video tapes de progra

mas en blanco y negro como "La cosquilla" y "el Show de los po-

1ivoces", 1611 

Del Canal cinco, Rafael Hart!nez senalaba que: 

"desde ahora, la exhibici6n de series pagadas a precio d~ 
lar deberS ser limitad!sima, la exigencia de calidad se 
ext.iende hasta para los productos extranjeros" !§il 
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S1n embargo, en la "realidad fueron pocos los programas 

que se dieron de baja, ya que una gran mayor!a simplemente fu.!1_ 

ron concentrados en los canales ¿uatro y cinco. A fin de cuen 

tas, la estrategia apl1cada era mu"y sfmple; vacfar al Canal 

Ocho de la poca programaci6n con "ratfng" que aOn tenla, \como 

el caso de su barra dominical "permanencia voluntaria", inte

grada exclusivamente con pel!culas extranjeras, que fue trasl! 

dada a Canal 4), y as! dejarlo "listo" para su transformaci6n 

en un Canal "cultural", por medio de un proyecto instrumentado 

un ano antes y que fue parcialmente conocido por el ·pOblico el 

mes de junio· de lgaz. 165/ 

Paralelo a lo anterior, la crisis financiera nacional re

percuti6 sobre el grupo industrial "Alfa", Integrante de la so

ciedad an6nima Televisi6n Independiente de México. Los graves 

problemas financieros de Alfa~ grupo que bas6 su expansf6n en 

6mprestitos en divisas, allegaron un nuevo elemento a la co

rrelacf6n de fuerzas existentes al Interior de Televisa, pues 

de pronto el grupo Telesistema Mexicano asistf6 al derrumbe de 

este grupo financiero, lo que vino a beneficiar directamente el 

proyecto de transformaci6n del Canal Ocho. 

En efecto, para 1ga2 el grupo Alfa se vi6 obligado a su1 

pender los pagos a sus acreedor~s·extranjeros, a solicitar un 

cuantioso préstamo a Danbb~as~J ffnalment~, a liquidar y vender 

muchas de sus empresas filiales y sus acciones en otras. 

Tal fue el caso de TlM. 
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Poco 1nterh pudo haber ten.ido Canal Ocho para la fami-

1 ia Garza Sada, despu~s de haberse convertido en un membrete. 

Por un lado, los benef1cios econ6micos eran mlnimos, y por el 

otro, un espacio de comunicaci6n que anteriormente fue utiliz_!. 

do para sostener y difundir los intereses del grupo, en ese m.Q_ 

mento no era m&s que un mero trasmisor de programas de divulg_!. 

ciOn universitaria y viejas pellculas en blanco y negro, care

ciendo incluso de programas noticiosos. 

As!, el grupo Alfa puso a la venta sus acciones de TIM, 

que presumiblemente fueron adquiridas por sus socios mayorita

rios,lli/ con lo que de hecho el grupo Telesisle/i\a Mexicano 

consolid6 nuevamente su hegemonla en est~ industria, pues si 

bien en sus planes estaba "sacrificar" el Canal Ocho en aras 

de conservar inc6tume sus otros tres canales piloto y sus re

des, de hecho, este sacrificio era aparente, pues a fin de 

cuentas: a) la propiedad del Canal seguirla eri sus manos, b) la 

opci6n cultural esgrimida serla •su opci6n", que se engloba en 

el Ambito de su proyecto cultural de clase; c) no habrla la po

sibilidad de que otro grupo econ6mico llegase a controlarlo, y 

con ~sto crear un nuevo y peligroso foco de competencia y; 

d) se cubrirla finalmente la coartada de remozamiento "cultural", 

frente a la crltic"a en contra de su excesivo mercantilismo, so

bre todo en los momentos en que la crisis econ6mica y sus se

cuelas de car4cter polltico amenazaban seriamente al consorcio. 
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3. La nacionalización bancaria, como factor pÓlftico exter

no y la 'pérdida de confianza' de la iniciativa privada frente 

al gobierno de J,L.P. 
' .. -.. -~ : . 

Que la nacional izacl6n bancaria fsus efectos polftlcos 

afectaron al consorcio Televisa es iridu~able; y se podrfa afi[ 

mar adem~s que este fue, 'el factor determl nante 

que decidi6 en Gltlma instancia la t~a~sformaci6n del antiguo 

Canal Ocho. 

A rafz de la nacionalizaci6n ,de la banca privada, en di

versos factores de intelectuales, de la prensa 1b7/ y so~re todo 

partidos de oposici6n; 1681se' levant6 el clamor que pedfa la 

expropiación o nac1onalizac16n de los canales que maneja Televi 

sa. 

En su libro "Vecinos distantes' 1691 Alan R1ding consigna 

el hecho de que en lo m4s agudo de la crisis econ6mica y antes 

del lo. de septiembre del 82, Azc!rraga se entero de que el pr! 

sidente L6pez Portillo era presionado por aiversos funcionarios 

pOblicos para nacionalizar la TV privada cancelando las conce

siones a los Canales de Televisa. Riding apunta que Emilio Az

c4rraga se enfrentó a JLP interrogAndolo acerca de ello, quien 

habiendo perdido el elemento sorpresa, neg6 toda intenci6n al 

respecto, 

De cualquier manera, seftala Rading, Azc4rraga 4 separ6" 

mu'chas de las companfas de producci6n, grabacl6n, y edi,torlales 

pertenecient~s al grupo Televisa, transformAndolas en compa-
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ñ!as Independientes para protegerlas en caso de una e•propia

cl6n. 

Aunque este autor no cita ninguna fuente que avale lo 

anterior, lo cierto es que en Mé•ico los corresponsales e•tra~ 

jeros est&n siempre mejor enterados que muchos me•icanos de lo 

que sucede en las esferas de poder y de Gobierno, merced a los 

contactos que desde sus metr6polis se establecen con estos se_s 

tores; contactos que abarcan tanto personas de la iniciativa 

privada como miembros prominentes de la burocracia pol!tica, 

Incluidos secretarios de Estado y el mismo presidente de la R! 

pública. 

De cualquier manera, lo afirmado por Ridlng debe tomarse 

en cuenta, pues no fué el único que se expres6 al respecto. 

La prensa especializada en medios de comunlcaci6n en E.u., ta!!!_ 

blén consign6 el peligro de una nacional1zaci6n de los canales 

que opera Televisa, en nota del 6 de octubre de lYBZ, 17 U/ se-

. ñalando que el autoritario gobierno de Mé•ico deseaba naciona

l izar a Televisa con el objeto de recuperar poder y credlblli· 

dad. 

Frente a estos supuestos, que qulz6 no podrin ser compr~ 

bados totalmente, hay tambi&n elementos que apuntalan la hip6-

tes1s de una estrecha colaborac16n Estado-Televisa, como el h! 

cho ya señal.ado 1711 de las concesiones que en materia de nue

vas estaciones otorg6 el régimen lopezportillista al consorcio, 

unos d!as antes de terminar su gestl6n. 
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Pese a lo anterior, puede decirse que si existi6 un el! 

mento de carlcter pol!tico a rafz de la nacionallzaci6n banc! 

ria, en la forma de una gran "crisis de confianza• entre el 

sector empresarial con respecto a una mayor injerencia del E! 

tado en la actividad econ6mica nacional, lo que provoc6 una 

masiva tuga de capita1· prnaoo hacia el extranJero. As! pues, 

no hay que despreciar el peso especifico que este factor tuvo 

en el proceso de transformación del Canal Ocho, ya que el cli 

ma de crisis polltica y econ6mica prevalecientes, as! como el 

tono creciente y generalizado de las criticas de amplios sec

tores nacionales contra la TV privada, podrlan haber apareci

do ante los dirigentes de Televisa como un peligro potencial 

que a la larga podrla llevar al Estado, si no a nacionalizar 

sus cuatro canales, si cuando menos a intervenir ~lgunos de 

ellos. M6s a)ll de cualquier especulaci6n, la gran lecci6n 

del 82 fue sin duda la de mostrar a la clase empresarial el 

enorme poder coercitivo de un Estado autoritario que, al se~ 

tirse seriamente lastimado y visiblemente amenazado en la le

gitimidad de su dominio polftico y la estabilidad de su poder 

econ6mico, puede modificar de un plumazo el camino trazado de 

antemano y deshacer o rehacer pactos en una loca y ciega ca

rrera por librarse de la crisis que lo acosa. Aqul Televisa, 

con la cauda de experiencia acumulada a lo largo de sucesivas 

crisis y su relaci6n constante con la estructura del poder p~ 

lltico, conoci6 ciertamente los lfmites de su poder y su rel! 
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t1va vu1nerab1lldad freo.te a una posible 1nterpretacl6n r1gur9. 

sa de la ley, lo que qu1z4 haya llevado a sus dirigentes a me

ditar respecto a quién serla el pr6xlmo en la lista de expro

p1ac1ones o nacionalizaciones. 

Asl pues este factor pudo ~aDei sido el elemento causal 

determinante que 11ev6 a los dirigentes de la TV privada a co~ 

slderar atractiva, si no es que necesaria, "la cesl6n" y tranl 

formac16n de su Canal Ocho, de canal co11erclal, a estac16n "cu}. 

tural", so~re todo tomando en cuenta la cercan!a para la reno-
. . 

vacl6n de las concesiones gubernamentales a sus canales 2 y 4. 

Adcm4s, el riesgo de un~ cxproplacl6n pudo ap~recer como un 

precio muy alto a pagar, sobre todo tomando en cuenta la redus 

cl6n del ~ercado publ1cltar10 y el exorbitante aumento an los 

costos de equipo, refacciones y programas que trasmltla Canal 

Ocho, pues, aparte de los programas de la UNAH, casi toda su 

programaclon comercial era poco atractiva comercialmente 

La exposic16n de estos tres ele11entos causales muestra 

llmpldamente el voluntarismo existente en la d1rlgencla de 

Televisa respecto al sostenimiento de una linea de expansl6n e 

lnJerenc1a en la vida econ6m1ca, polltica y cultural de la na

cl6n, a través de la instrumentac16n de un proyecto ideoleg1co 

global que pretende controlar y regular el conjunto de formas 

culturales que circulan en el !mblto de la sociedad mexicana. 

4. Sin embargo, para entender el proceso de cambio del aho-
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ra Canal Nueve, a estos elemento~ debe agregarse otro m&s; que 

fue senalando al ~rl~c~pl~, 1nt~rno, y es el Inusitado y ere-.. -.. . . - . ·' 

ciente Interés del con·s~l'clo por mantener una partlclpacl6n ªf. 
., ,., 

tlva en la dlfuslón'y recreación de lo que se conoce como "cu1 
,· .· . .. ... 

tura u'ntversa.1''., es.decir, en el campo de las bellas artes, 

las clenclas:y las formas y expresiones culturales llamadas 

un 1versa1 es. 

Es innegabl,e este gradual pero firme desplazamiento del 

consorcio hacia actividades y expresiones culturales que antes 

no eran de su Interés. 

Hace una década, tanto Miguel Alem&n Velasco 172/como su 

ldeológo Miguel Sabldo,..!ll/ sosten!an publicamente su defini

ción de lo que "era" para Televisa la TV mexicana: 

"La comunicación nacional a través del Canal 2, la urbana 
a través del 4, la munalal a través ael 5, Ja retroallme!!. 
tación nacional a través del 8, la educativa del 11, la 
cultural a través del 13" !El 

mientras, que para lg83, la "f6rmula mexicana" de TV segOn. Te

levisa se hao!a transformado radicalmente en el cumplimiento 

de: 

funciones especificas de acuerao a una perspectiva regio
nal: la TV comercial, la de entretener educando, y el go
bierno, la de educar entreteniendo.!Z§J 

A la vez que se publicitaba el experimento del "primer ca

nal cultural en el mundo sostenido !ntegramente por la TV co

mercial privada". 1761 
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Este desplazamiento del consorcio hacia la difusi6n de 

las ciencias, las bellas artes y las expresiones de la denomi

nada 'Cultura universal',podr!a ser satisfactoriamente explic! 

do con los tres elementos anteriores, pero dejarla de lado el 

hecho de que Televisa es una de las pocas instituciones priva

das que sostiene y defiende un proyecto de comunicaci6n social 

.a largo plazo, que involucra su propia supervivencia como em-

presa mercantil e incluso como instituci6n social expositora y 

recreadora de la ideolog!a de una fracci6n de clase hegem6nica 

en el proceso nacional. 

Se pueden, entonces, encontrar dos vertientes que explfc.!. 

tan aún más el cambio de actitud del consorcio. Por un lado la 

necesidad de captar un creciente público existente en 'el valle 

de M~xico' que consume 'cultura' y que har!a rentable, en cier

ta medida, 'la difusi6n cultural'. Por el otro, y tal vez el 

más importante es el que, frente a la presi6n del Estado y sus 

detractores, no fue un der~ota sino un triunfo de Televisa po

der.organizar la 'alternativa' comunicacional a ella misma y me

diatizar con ~sto las expresiones culturales de los grupos so

ciales dominados que pugnan por ser o!das y escuchadas por su 

'gran público' cautivo. 

El crear un Canal Cultural, no s6lo result6 un respiro pa

ra Televisa, \ambi~n le reditu6 una 'plusval!a ideol6gica" que 

cobra cotidianamente, .tanto al asimilar y neutralizar un mensaje 

diferente al suyo, como al sostener y promover en la sociedad m~ 
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xicana, las formas culturales y expresiones artfsticas que re

crean cotidianamente su ideologla de clase y el proyecto.culta 

ral de la burguesla financiera a la que pertenece. He aqul, 

aparte de las vicisitudes de Televisa, un factor ideo16gico que 

resulta altamente significativo para explicar su interés por la 

difusi6n de cultura. 

Este pudo ser el factor contribuyente que llev6 a Televi

sa a considerar que un cambio en su Canal Nueve, no resultarla 

después de todo una pérdida total, sino una b[illante oportuni

dad para contrarrestar la difusi6n de otras expresiones cultur!!_ 

les promovidas por diversos grupos sociales y,primordialmente• 

por el aparato estatal y sus redes televisivas, museos, etc, 

Se explica as! la func.i6n asignada al Canal Nueve no co

mo difusor y reproductor de las expresiones culturales que sub

sisten en la sociedad mexicana, sino como foro de exp.resi6n de 

una llamada Cultura universal que privilegia la exposici6n y di 

vulgaci6n de la identidad cultural clasista de la burguesla fi

nanciera mexicana. 

La estrategia general de Televisa, de recrear y difundir 

la cultura dominante en todas sus formas y expresiones por me

dio del mensaje comercial, se vi6 as! reforzada con la transfor. 

maci6n del Canal Nueve, que junto con la Fundaci6n Cultural Telit 

visa y el Museo Rufino Tamayo, integraron.un circuito completo 

dedicado a la defensa y sostén de lo que se denomina "Cultura 

erudita o elitaria" y que no es mls que el conjunto de valores y 
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expresiones culturales que sostienen la~ clases d~mlnantes del 

pa ls. 

La consistencia de su proyecto cultural ha quedado rea

firmado después del conflicto suscitado en el Museo Rufino Ta

mayo. Después de varios anos de lucha por el control de este 

museo, que pretenqfa excluir al pintor Oaxaqueño de su manejo y 

pol!ticas, Televisa se vl6 obligada a renunciar a su admlnis

traci6n,que habla sido ejercido de una manera absoluta sin to· 

mar en cuenta al pintor que habfa promovido su creacl6n y donado 

obras para su lntepraci6n. El Museo Ruflno Tamayo fué entrega

do a la Secretaria de Educeci6n PObllca, pero su lugar vino a 

llenarlo ahora, a partir del mes de octubre de 1986, el Centro 

Cultural Arte Contempor!neo, que será dedicado a la exposlci6n 

de la colecci6n de arte propiedad de la Fundación Cultural Tel! 

visa, y a exposiciones temporales de las artes pl!sticas y el 

diseno internacional principalmente. 

Una vez mis Televisa privilegia la exposicl6n de la produf. 

ci6n artfstlca extranjera, frente a la nacional, Irene Herner 

señala que si bien este Centro se transformará en el gran museo 

de arte internacional, "resulta aterradora esa·lnsistencia en r! 

negar de lo propio para valorar. lo extranjero". 177/ 

Y es que el Centr;· CúÚÜ'~h'/Á~'te .Contempor4neo, si bien 
' . - ' •· .. ¡,·- ('',;.-· .. .. t:; . 

presenta exposiciones sobre\ai'~uÍtura nacional, mantiene el 

grueso de su orlentacl
0

6nh~\~.í'a•·¡·;~ expresiones culturales que 

provienen del exterior¡ pr.incl~~lmente de los Estados Unidos, s.!_ 
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guiendo con ello el modelo creado en el Rufino Tamayo y en la 

programaci6n cultural de su Canal Nueve, que exalta las crea

ciones estéticas del extranjero, en un pretendido af&n por 

educar al pGblico mexicano en las excelencias de la cultura a~ 

glosajona hegem6nica a nivel mundial. 

As!, este cuarto factor causal de car&cter ideol6gico, 

bien pudo ser el catalizador que llev6 a los directivos a Tel! 

visa a decidirse a separar el Canal Nueve del circuito comer

cial-publicitario, para dedicarlo a la difusi6n de su propia 

identidad cultural, y como instrumento que, a partir de 1983, 

serla dedicado a la promoci6n y sosten de sus expresiones estf 

ticas, 
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Capitulo 9. El proyecto cultural del Canal Nueve. 

a) La alternativa comunicacional del Canal Nueve. 

-El viernes 25 de marzo de 1983, Televisa present6 a los 

medios de comunicaci6n el nuevo proyecto del Canal Ocho, que a 

partir del 4 de abril, dej6 de trasmitir publicidad y se dedi

c6 a la 'difusi6n .cultural' bajo el lema 'la alegria de la cu! 

tura' con dedicatoria especial para los j6venes del 'Valle de 

México' •1781 

Para ello, dos dlas antes Emilio Azc4rraga Milmo firm6, 

junto con el rector Oct'avio Rivero Serrano, un acuerdo de reno

vaci6n i ampliaci6n del convenio establecido anos atr4s entre 

Televisa y la UNAH. Con ésto, el consorcio se protegla las es

paldas y le daba carta de legitimidad a su nuevo proyecto, 

Por medio de este convenio, se acord6 'otorgar' a lr UNAH 

toda la barra matutina, de 8.00 a 15:30 hrs., inclusive,·para la 

difusi6n de las dos series de programas lntroducci6n a la Univer 

sidad y Divulgaci6n de T6picos y Temas Universitarios, mientras 

que, a partir de las tres treinta de la tarde, la programaci6n 

serla responsabilidad del equipo de Televisa, con Miguel Sabido 

Rulz-S4nchez al frente. 

Los objetivos iniciales de Televisa, según Miguel Alem4n 

Velasco, planteaban la creaci6n de un 'canal cultural' para los 

j6venes del .Valle de México, en el que todos los puntos de vis

ta y las cor~ient~s dekpensamiento pudiesen expresarse ill/ y . . . - . : - . . 

en el .que se. pudiese 'quitar lo solemne a .la cultura, lo acartJ?. 



108. 

nado, 1 o d 1s tan te" ,!MI Oe 1 os obj et 1vos genera les del nuevo 

Canal Ocho, ampliamente' publicados por los voceros del consor

cio, se pueden extraer los siguientes elementos: 

Se Presenta el Canal Ocho como la autoalternativa adecu.!!. 

da frente a la TV Comercial: 

"se trata de ofrecer al público ... m&s opciones ... 
deseamos que a través del Canal .•• se Incremente 
el interés personal ••• en las artes, las Ideas, la 
historia y de manera muy especial en su propio 
pa!s", !fil/ 

Se hace énfasis en que no está dirigido a los intelectu.!!. 

les, sino al público en común {que lleva 35 anos de conforma

ci6n de sus."hábltos televisivos", por medio de la TV Comercial). 

" ... nos planteamos una disyuntiva.... hacer 
un canal para obtener elogio de los Intelectuales ••• 
o bien hacer un canal para ser visto por las mayo
r!as. No optamos por la opc16n elitista .. ·!!!Y 

Los diversos voceros de Televisa, hicieron un repetido En

fasls en apuntar la necesidad de establecer un sistema de TV re.

glonal en nuestro pa!s, presentando al Canal Ocho como "un prl• 

mer paso en este sentido" 1831 como canal regional dirigido al 

"Valle de México". 

También se recalc6 el hecho de que es la TV mexicana de l! 

bre empresa .!.!!!/ la que, aprovechando sus 30 anos de experlen· 

cla, ha buscado y encontrado nuevas "f6rmulas de transportar meu 

sajes" fil/enfatizando el hecho de que "es el contenido de los 

medios lo que los califica y no su régimen de propiedad".~§./ 
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De lo anterior pueden extraerse las siguientes conclusio-

nes. 

a) Existe un claro interfis de Televisa en llevar adelante 

una nueva polltica de "regionalizaci6n" de 11 TV mexlc1na. Este 

inter6s, manifestado múltiples ocasiones durante el Foro de Con

sulta popular de Comunicaci6n Social 187/ quizl tendrla los si

guientes objetivos: Instaurar al lado de sus dos redes naclon.! 

les (canales 2 y 5) una serie de Televisoras •regionales" (por 

no decir locales) que podrlan ubicarse tanto en "nuevos polos 

de desarrollo" como en algunas de las mayores ciudades del pals, 

mientras que su pro9ramaci6n podrla seleccionarse, ya de carlc

ter comercial para aquellos lugares que son centros urbanos de 

alto poder adquisitivo ubicados en lreas geogrlficas de bajo d~ 

sarrollo econ6mico; ya de tipo :cultural", en ciudades como Mon. 

terrey y Guadalajara, que cuentan ahora con un creciente audit.Q. 

rio de mayor nivel acad6mico y son en copsecuencia mls exigen

tes y crlticos respecto a los contenidos de la TV comercial. 

b) Televisa estableci6 desde sus inicios una clara separa

ci6n de "su proyecto cultural" televisivo respecto al poder píl

blico, dejando claramente asentado que el Canal Ocho era un pro 

yecto propio que serla manejado por su personal y desde su per1 

pectiva. 

c) De las declaraciones de sus principales funcionarios, 

tales como Miguel Alemln Velasco y Miguel Sabido Rulz-Slnchez, 

as! como del anllisis somero de la programaci6n incluido en el 
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,hora Cannl Nueve, se· puede concluir que, mas que difusor de 

'cultura', se conclbl6 al nuevo canal como un servicio de pro

mocl6n social y desarrollo de la comunidad, aunque sin dejar 

del todo la tarea de dlvulgacl6n cultural. 

El énfasis 'puesto en las Telenovelas 'ed~catlvas' como 

'Acomplname', que segan Miguel Sabido a· ella se debe una sens! 

ble baja en la explosl6n demogrlflca nacional del 3.7 al 

2.6% 1881 asf como en el programa 'Ta ... a alguien le Importas',. 

muestran una evidente preocupacl6n de los dirigentes en coady~ 

vara la sol~cl6n de los problemas de la comunidad ~etropollt! 

na, problemas que, parad6jicamentc, la programacl6n de sus ca

nales comerciales con su cauda de violencia, contribuyen a el! 

var. Aparte de publicitarse programas tales como¡ 'nuestra l! 

bor social' 189/ fue muy significativo que Miguel Alemln Vela! 

co equiparara a su canal 'cultural' con la TV Comercial 'de 

servicio' existente en Mlaml, Florida, la cual, supuestamente, 

por medio de la realizaci6n de festivales y campanas de dlfu

sl6n. ha logrado disminuir la drogadicci6n y el alcoholismo e~ 

tre los latinos de esa zona. 1901 Independientemente de que 

ésto sea o no verdad, se puede vislumbrar la preocupacl6n de 

sus dirigentes por conseguir la atencl6n de 'la Juventud del 

Valle de México', y de lograr que Canal Nueve se convierta en 

una especie de 'conformador' de los nu~vos gustos culturales 

de los j6venes: Tal vez por eso,. su Insistencia en'lnclulr 

los videos de Rock¡ pues se parte del supuesto de .que a todos 
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los j6venes les gusta este género musical y que, en consecuen

cia, puede utilizarse como "break", entre cada Mensaje •cultu

ral" , con el objeto de no aburrir a su nuevo pGblico. 

d) Por Gltimo, del tipo de programas, posiciones verti

das expresiones art!sticas, ~rtistas y comentarios promovidos, 

resulta clara la existencia de un "proyecto cultural' perfec

tamente estructurado, que persigue la creaci6n y recreaci6n de 

los ideales estEticos del consorcio; y de sus dueftos, tal como 

lo seftala Alca14, refiriEndose a la TV y a Canal Ocho: 

• no se trata solamente de ser mexicano. Se trata 
de responder ••• al modelo de pa!s que los mexica
nos hemos querido darnos, a la estructura econ&a.1 
ca y social que todo el colectivo social de este 
pa!s decidi6 hace mucho y continGa decidiendo, ha 
cer valer".!2!/ -

En pocas palabras, puede decirse que el proyecto del Canal 

tiene como objetivo final promover y difundir la Cultura del pr!!. 

po social al cual pertenece. 

·b, Forma y ca~acter!sticas de la programaci6n del Canal 
Nueve. 

Existen dos periodos de programaci6n en este proyecto, el 

primero de ellos, del 4 de abril de 1983 al 21 de abril de 1985 

en que, con motivo de la entrada al aire de la nueva red Televi 

siva estatal .Canal 7 (18 de mayo de 1985), XHTH Canal Ocho, ca!!'. 

bi6 de siglas y de frecuencia, para convertirse en XEQ Canal 

Nueve. (Siglas hom6nimas de la estaci6n radiodifusora del mis-
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mo nombre, propiedad de la Familia O'Farril), 1921 El dta 22 de 

abril de 1985, XE.Q Canal Nueve anunci6 una reestructuraci6n de 

su programaci6n, 1931 tomando como base la anterior a su cambio 

de frecuencia: Sin embargo, la nueva programaci6n resulta ca

si 1dént1caa su antecesora, por lo que, para motivos de este 

an41isis, se hablara indistintamente de una y de otra, 

Desde su intrumentaci6n como "Canal Cultural", el Canal 

Nueve ha dividido su programaci6n en 4reas: 

a) Las series de la Universidad de las 0:30 a las 15:30 

hrs. 

b) Una barra de programaci6n infantil que ha trasmitido: 

l. Plaza Sésamo (ya retirado de la barra infantil) 

2. Caricaturas extranjeras de divulgaci6n, entre las 

que destaca. "La historia del hombre", "Erase una 

vez", "Coraz6n diario de un niño", y "tas aventuras 

de Tom Sawyer~ 

3. Series documentales y did4cticas, entre las que se 

han trasmitido Follow me (curso de ingl~s), El nuevo 

mundo.salvaje de Lorne Green, Animales, animales, La 

serie Universo, etc. 

4. Un programa did4ctico infantil; El Tesoro del Saber, 

que es el ún1co programa de la barra infantil produc! 

do por Televisa, con objetivos educativos de car4cter 

informal, 
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c) Barra de programas "Juveniles• (con orlentaclGn de la

bor social") que abarca: 

L El mundo de los jGvenes (barra juvenil de los slb,! 

dos que Incluye aerobics, taller de TV, pellculas 

extranjeras, capsulas culturales, cartelera cinem_! 

togrlf I ca, etc. 

2. TG, a alguien le !•portas 

3. A toda mGsica 

4. Deporte juvenil 

5. Mente sana 

6, Videos sobre Rock 

7. VldeoCosmos, en que se hacen frecuentes dedicato

rias a la juventud 

B. Reporte juvenil 

d) Una barra de progra•as •estelares, que giran alrededor 

de:· 

1. "Noche a Noche", que es un progrHa de entrev.lstas 

dirigido por Ffllx Cortfs Cara•lllo. 

2. "Contrapunto•, programa de debate.Y "mesas redondas 

dirigido por Jacobo Zabludovsky 

3. "En busca de MExlco• (docu•entales sobre diversos ª! 

pectos nacionales) 

4. La serle de programas "Conversaciones con Octavlo 

Paz 11 

5, La serie "Estudio 54" que Intenta ser ·un an41isls 
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musical de compositores, valores e intérpretes de 

todos los tiempos. 

e) Una barra de: 

1,. Pellculas, a cargo de la filmoteca de la UNAM. 

2, Programas extranjeros de alto contenido estético, 

agrupadas en la serle "Los grandes autores", que 

se trasmite diariamente a las diez de la noche. 

Esta serle Incluye telenovelas hfst6rfcas, tele

teatros y adaptaciones para TV de obras c14sfcas 

de la llamada literatura Universal. 

De toda esta programaci6n habr4 que centrar la atencf6n 

en aquélla producida por Televisa, pués de los documentales, S!t 

rfes y pelfculas extranjeras que Canal Nueve trasmite, basta d!t 

cfr que son de un alto contenido estético y se encuentran basa

das en las obras cl4sicas de la literatura universal, as! como 

en producciones que abordan anal!tfcamente la problem&tfca efe!!. 

t!fica, técnica y estética en e] mundo. 

El problema con esta serle de programas radica en que, g!t 

neralmente, abordan una problem4tfca y un contexto ajenos por 

completo al marco de referencia cogn6sftfvo del mexicano común. 

Para entender y disfrutar un mensaje de caracterfstfcas tales 

como el planteado por series como 11 Josefina 11 o 11Civilizacidn11 
, se 

requiere de un grado de fnstruccf6n escolar bastante alto; o de 

haber tenido otro tipo de acercamiento cultural a los contenidos 

de las obras de autores como Balzac, Vlctor Hugo, o Flaubert. 
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Y si bien nadie puede negarle calidad· estética a un progr! 

ma sobre Napole6n o Julio César, no puede dejar de seftalarse que 

dichas serles fueron creadas para un público y un contexto so

cial, hlst6rico y educativo totalmente diferentes al de las cla

ses populares de nuestro pafs. 

Estos programas son adquiridos en su mayor!a, en la BBC de 

Londres o en la TV europea. 

La hegemon!a de la BBC en la realiz1ci6n de programas tel! 

visivos de alto valor estético y formativo es tal, que incluso 

la poderosa Corporation for Public Broadcasting (CPB) y el siste 

ma Publlc Televisi6n Stations de los Estados Unidos, nutre gran 

cantidad de sus emisiones con estos materiales. 

• De la programaci6n "estelar• producida por 'Televisa, puede 

senalarse como la mSs importante: 

a) De la barra Infantil, el progr111a "El Tesoro del Saber" 

que pretende ensenar de manera Informal a los ninos diversos as

pectos de la realidad. "El Tesoro del Saber• es el único progra

ma de .la llamada "barra infantil" producido por Televisa, ya que 

los otros, son Teleseries de dibujos animados (Tom Sawyer, Anlm! 

les, Animales) o ducumentales (El nuevo mundo salvaje de Lorne 

Green);por lo tanto, se supone que "El tesoro del saber", es 

pues la serie "estelar" de la programacl6n Infantil .a la quema

yores recursos se proporciona. El "Slogan"del programa "la for

ma alegre del saber" nos seftala que el objetivo central de "El 

Tesoro del saber" es dldictlco,es decir, pretende cumplir funci! 
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nes de ensen1nza-aprendizaje para el pOblico infantil que lo vE, 

Su forma expositiva presenta y desarrolla un tema diferen

te c1da programa, partiendo siempre de una pregunta o necesidad 

de 1lguno de los personajes utilizados como elementos de apoyo, 

Sus personajes se pueden dividir en dos: 

1) los personajes humanos, que mantienen siempre una cara~ 

terfstica inalterable: 

oon biblioteco, su nieta, un espantap&jaros y alguno que 

otro miembro de "la granja", que es el contexto general en el 

cual ellos actOan. 

b) las marionetas, que son personajes caricaturezcos crea

dos a partir de formas animales y vegetales (hay burros, vacas, 

gallina~· p&jaros, tortugas y tambf@n sandias, flores, hatos de 

trigo y canas, etc.) 

Ante una pregunta inicial, el programa se estructura a tra

v@s de la explicaci6n del personaje central sobre un tema cual

quiera, que puede ser los fertilizantes, la fotograffa, el agua, 

la salud, los metales, etc. Esta explicaci6n que sigue los li

neamientos de 'una exposici~n did&ctica de car&cter escolarizado 

(un maestro dirigiEndose a sus alumnos) es apoyada por un "Noti

ciero cientffico" que queda a cargo del personaje femenino de la 

serie Y, que complementa, con dibujos, placas fijas y videos, lo 

que don biblioteco ha seftalado. 

Para agilizar la exposici6n, hay frecuentes interrupcio

nes de los personajes humanos (espantap&jaros) y de las marion!_ 
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tas, que hacen bromas y provocan hilaridad a costa de lo expli

cado y en ocasiones cantan breves explicaciones sobre el tema 

tratado. 

Al final de cada programa, ,don biblioteca hace un resumen 

de lo expuesto y se cierra el progra•a con al9una situaci6n c6-

m1ca. 

El programa tiene un buen contenido didlctlco y presenta 

un grado de conocimiento introductorio al tema tratado, p'ero · 

adolece de recursos esc@nicos y de producci6n, ya que la utl11-

zaci6n de marionetas fijas inhibe el' desarrollo de una acci6n 

que podrfa ser mis lgil. 

Como la improvisacl6o no existe en Televisa, bien puede 

argüirse que la serle no es mis atractiva por dos razones: o la 

poca experiencia del Canal Nueve no ha permitido a sus product~ 

res encontrar los elementos adecuados para hacer mls atractivo 

para los nlftos su mensaje; o bien la intenci6n es precisamente 

que este programa no sea lo suficientemente llamativo como para 

qujatarle auditorio a la barra infantil de dibujos animados que 

se trasmlteri por Canal 5. 

El acartonamiento de los personajes, la falta de imagln! 

ci6n del libretista y la utillzaci6n de una escenograf!a estl

tica provocan que "El Tesoro del Saber" sea poco apreciable 

por los nlftos a los que va dirigido, ya que lo encuentran "muy 

lento" frente •. 1a riqueza visual y al vertiginoso ritmo de 

acci6n de las serles de caricaturas del Canal 5. 
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En el contenido y forma narrativa de "El Tesoro del Sa

ber, podemos.ver la aplicaci6n del"'~rincipio "de separaci6n que 

Televisa establece entre lo que debe ser diversi6n y ooce est! 

tico, por un lado, y "cultura erudita" como aprendizaje de 

ciertos elementos de la real{dad, por el otro. Este programa 

en su forma expositiva, presenta una gran semejanza con una Si 

si6n de clases del sistema escolarizado formal; y aunque se 

utilicen breves dillogos de los personajes que puedan provocar 

hilaridad; éstos se insertan mis como recursos didlcticos de 

apoyo a la exposici6n (ilustrar el tema o disminuir la aridef 

del tema)que como meros elementos narrativos destinados a entri 

tener o divertir al pOblico infantil. El resultado 16gico es 

que el infante siente que se encuentra frente a un profesor, y 

tiende a evitar "la el ase", cambiando de canal o apagando el ti 

levisor. 

b) De la barra juvenil hay que destacar dos programas: 

l. "V1deocos~os~· 

2~ "Estudio 54" 

"Videocosmos" sigue un formato de programa "Omnibus" que 

trasmite una enorme cantidad de pequeftas "capsúlas• informati

vas sobre indeterminado número de temas, 

Con el objeto de "hacer &gil" el programa, "Videocosmos" 

presenta "cortes" musicales tanto de intérpretes nacionales C! 

mo extranjeros, pero todos ellos con interpretaciones de Músi

ca11moderna11. La ventaja de "Videocosmos" es, sin duda, su ca~ 
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pacidad para proporcionar al televidente una cantidad fabulosa 

de cifras, datos y apreciaciones sobre temas diversos, lo que 

supuestamente deberla "ilustrar", de Igual manera, a su audite 

rfo, 

Este programa se encuentra modelado conforme a la teorla 

desarrollada por Abraham Moles, que senala que hay dos capas 

sociales; una de ellas considerada la capa intelectual creadora, 

que si bien produce ideas nuevas, a su vez se encuentra in-

fluida por la cultura mosaico sostenida por los "medios masi-

vos", frente a Esta, se encuentra la "masa'' que recfbe las ere! 

clones culturales de la primera por medio de los medios masivos 

y retiene de todas las nuevas creaciones culturales fragmentos, 

Y "culturamas" dispersos, 1941 

Sin los medios masivos sena·ia Moles: las c'reaciones inte

lectuales y culturales no saldr!an.de:ur{:~icrome'dio, 1ntegr,ado 

por el pequeñogrupo de creadores DdeE11t~s.1ntelectuales. 
. ·:-· ·'; -... ):: ',_.-1 ... ,~:::,." ... _ -_, . __ ., ' ·_¡ .-- . ' -

Para que esta cultura alcance a la.masa,":es:necesaria la fnter . ,, '<~1·_';,, ~ ., ·, 
venc16n.de los medios de comun1cac16n.,inas1ii'a;.:10·5· cu'ales van a 

difundir "un gran nOmero de m~~¿~J;·~:'tj~ééonstÚú1'ra~ 1a forma 
·- ,,'._ / .. :·~:::·-.:\,;} ;::':.~¿;'.j';;Af.~'f ;-.f~:,:\~-~~.-.~{:::;·_: ·_,~· . . _ . · 

m3s importante de la cultura:deJa~sociedad•en·su:conjunto, E! 
: -._ >~·-.-,·,; ··:_¿,_~j¡J)~t':.:":~'~-:\'.tt~~-'.;[*'Vf15'{.:.'i:~.-'.~':~-:·,-_ ·-::· - _. --

tos mensajes difunden, .. 1dea.s 0 formas 0csem,antemas, pedazos de 

.... , ·:: :·::.:::. :·:. ·::.;if t~il~f I{¡~~IWíf m:':. · :::_ 
ten 1 do de Vi deocosmú 'tenga" unal'seri a::· desveºntaj a:· 1 a. fragmenta~ 

. -.•:' ._ . ~ .' ,, 
c16n excesiva de lo's 

0

hechÓ~ ~ fencÍniénós .que pretende difundir. 
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Es un hecho comprobado que la asimilaci6n de elementos cognos

citivos resulta muy dificil cuando no existe un contexto que 

lo ubique o lo relacione con un marco mayor de conocimientos. 

Y si tomamos en cuenta que la mayor!a de los mensajes difundi

dos pertenecen al campo de la cultura hegem6nic~ anglosajona 

de origen europeo o estadounidense, veremos que existen muy p~ 

cos elementos cognoscitivos anteriores con los cuales el públi 

co mexicano común pueda comprenHer, asimilar y dP. gustar de 

los fragmentos culturales o 'cutteremas' que Videocosmos ofre-

As!, este programa, con su multitud de datos dispersos, 

resulta una especie de 'Readers' Digest Electr6nico' que pro

porciona una gran cantidad de informaci6n con el dato f4cit y 

ta cultura instantfnea¡ pero en ta pr4ctica, dicha multiplici

dad de elementos se pierde y se olvida r4pidamente al no estar 

concatenado con un 4rea m4s amplia de conocimientn. Quiz~ 11 

mayor objeci6n a Videocosmos puede resumirse en dos aspectos¡ 

incluso si nos apoyamos en la tesis de Abraham A. Moles: 

a) De acuerdo a este autor tos 'medio~ masivos' deben pre

sentar un ''buen muestrario" de los elementos culturales de una 

sociedad para lograr su objetivo principal, que es el de inte

grar al m~ximo al individuo en la sociedad en que vive. 196/ 

Sin embargo, Videocosmos, privilegia la difusi6n de mens! 

jes culturales de origen extranjero tanto en su aspecto técnico 

cient!fico (documentales) como de las bellas artes (videos de 
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mGslca de Rock) y; si bien dedica espacios a programas de ca

r6cter educativo o a expresiones estéticas de car!cter popu

lar como los escasos documentales sobre México, la mayor par

te de su mensaje se encuentra enfocado hacia tas expresiones 

clentfflcas, técnicas y estéticas de la cultura Europea-Nort!!_ 

americana anglosajona, 

Dlffcllmente se lograr! as! aumentar et número de espes_ 

tadores de Videocosmos mas atta de tos miembros de la pequena 

burguesla metropolitana, (Valle de México), plenamente ident! 

flcada con tos contenidos de esta cultura; •ucho menos se lo

grar! acercar al expectador a ta cultura nacional mexicana, 

formada por expresiones de tos grupos sociales que subsisten 

en nuestro territorio. 

b)El segundo aspecto es et senalado por Motes en el sentido 

de que la seteccl6n de •culturern15• a difundirse, queda sujeto a 

varios determinantes, entre tos cuales coloca al pGbtlco,como 

grupo de presl6n que Influye sobre el mensaje que recibe, 11 1! 

do· de los " financieros •, es decir, de tos anunciantes que pa

gan los tiempos de trasrnlsl6~ Pese a su aseveraci6n sobre la ia 

fluencia del auditorio, Motes seftala que 1 fin de cuentas, "los 

miembros del consejo de programacl6n, los productores en boga, 

y algunos sic6togos y financieros detentan et mando de ta edu

caci6n adulta de un inmenso número de lndlvfduos y ••• de toda 

ta sociedad~ 197 / 

Videocosmos pues, se encuentra sujeto en Gttima instan-
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cia al interés y a la concepci6n ideol6gica de los duenos del 

Canal NUeve, quienes determinan lo que ha de difundirse y de 

qué manera. Su mensaje fragmentado en apariencia disperso y 

estructurado como "muestrario" de la Cultura Universal, no 

responde tanto a las necesidades de informaci6n de la"masa 

social" como el interés ideo16gico de los duenos de Televisa, 

que se arrogan el derecho de educar, divertir y entretener 

con"su cultura", al conjunto de espectadores del Canal Nueve. 

El programa "Estudio 54" intenta analizar, con profu

si6n de recursos audiovisuales, el desarrollo de la música en 

el mundo. Su tono coloquial, pretende alcanzar esa familia 

ridad conseguida por "Hoy mismo", (con su recurso de hacer 

sentir al espectador que est4 participando de un secreto) pa

ra lograr "quitarle lo solemne•ll.!!.I a la d1fusi6n de los géne 

ros musicales, 

Nuevamente,la profesi6n de fé de Canal Nueve por la mús! 

ca anglosajona del Rock provoca que un programa como aquél so

bre los Beatles, o aquél de Elvis Presley, se trasmitan cons

tantemente mientras que espor4dicamente se aborda el "an41isis" 

de la llamada "música culta", es decir, las creaciones musica

les de tipo sinf6nico. Y aunque se ha abordado el an41isis de 

la llamada música popular mexicana, el programa ha utilizado 

simplemente la videoteca de Televisa, para mostrarnos fen6me

nos musicales tales como el bolero, la música de Mariachi o la 
11 canci6n rom5nt1ca", 
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Asf, "Estudio 54' se ha convertido en una copia "culta" 

de los programas de Videomúsica existentes en Canal 2 y 

4 al difundir simplemente los lla•ados 'Videoclips•, con 

interpretaciones de diversos autores a canciones mexicanas¡ y 

breves comentarios del conductor, que poco explican del ori

gen y contenido social de nuestra música popular. 

El problema de "Estudio 54" es que pretende medir con 

el mismo rasero, tanto las diflciles variaciones de una pieza 

cllsica que integra varios "tiempos• y "•elodfas, as! como 

las burdas expresiones del género Rock¡ o bien¡ pretende colJ!_ 

car en un mismo nivel de espectficulo la biografla de Bach y 

las travesuras de los Beatles. 

La constante preocupacidn de Canal Nueve por "bajar" su 

discurso 'Televisivo y hacerlo 'accesible a las 11asas" provoca 

que todo tema en sus manos adquiera ese tufillo a "Show"~ a 

simpleza, a crdnica de sociales, que es la caracterfstica pri~ 

cipal del mensaje comercial de la TV privada, 

En cuanto a la programacidn "estelar• de Canal Nueve, es 

necesario enfocar la atenci6n en sus series •contrapunto" y 

"Noche a Noche", que constituyen la piedra angular de su barra 

nocturna "AAA" y que expresan la "lfnea• oficiosa del consor

cio en cuanto a lo que debe, o no, ser cultura en este pafs. 

La estructura de estos dos programas puede catalogarse como 
11 de entrevista-espectSculou, para •Noche a Noche" y, de ••mesa 

redonda o programa de "debate", para •contrapunto". 



Tanto la seleccf6n de asuntos tratados, en "Contrapunto•, 

como los personajes invitados en "Noche a Noche", muestran n!t! 

damente el interés del consorcio Televisa por determinadas ex

presiones culturales ya de car&cter popular, ya de tipo univer

sal. Sin embargo, el género mercantil prevalece en la tématica 

de "Contrapunto", con todo y que se quiera revestir al fut-bol, 

la lucha libre y Mfchael Jackson con matices de seriedad y vi

sa de "cultura". De que lo son, ciertamente cada uno de estos 

temas forman parte de las expresiones culturales del ser huma

no, lo que sucede es que casualmente "Contrapunto" realiza e¡ 

tensas disquisiciones "serias" sobre tales tem•s como Justifi· 

cacfGn y coartada para la explotacf6n comercial de car5cter fu 

tensivo que los canales 2,4 y 5 de Televisa hacen de ellos. 

Aun con todo y que después de un tema "mercantil". "con· 

trapunto" aborde un tema de "labo~ social" como el de la crft! 

ca al narcotr(fico, no quita el dedo del reng16n en lo relatf· 

vo a promocionar constantemente en su canal cultural la temlt! 

ca que explota mercantilmente en sus canales •comerciales". 

M&s que en 'Noche a Noche", en "Contrapunto" puede cons· 

tatarse el uso instrumental que de todas las formas y expresi~ 

nes culturales que circulan en nuestra sociedad hace Televisa 

en su Canal Nueve, A fin de cuentas los programas se convier· 

ten en verdaderos mediadores que sostienen en el campo "cultu~ 

ral", los contenidos de la programaci6n comercial-publicitaria 

de sus otros canales. 
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Podrfa hablarse aqu! de una publicidad mediada, que re

fuerza desde otro &ngulo (el de la cultura, como un todo ••Pi 

ritual del hombre) la tem&tica mercantil que explota el con

sorcio. De esta forma Canal Nueve y 'Contrapunto" contribu

yen a legitimar y consolidar, desde una perspectiva prete.ndi

damente "culta" o "erudita", el mensaje comercial publ)cltario 

de Televisa, 

Y si no ve&mos: 

La obsesi6n por lograr colocar al futbol como expresl6n 

cultural de nuestro tiempo y como deporte favorito de la huma. 

nidad resulta, si no insidiosa, cuando menos chapucera, pues 

es bien sabido la enorme cantidad de intereses mercantiles del 

consorcio en este espect&culo. 

Uno se pregunta entonces si realmente lo que Intenta el 

Canal Nueve es reivindicar ciertas expresiones culturales o ªf 

tlvldades humanas, o bien existe un proyecto concreto de "apo

yo" dedicado a encontrar los justificantes "culturales" de los 

negocios de Televisa. Siempre quedar& la duda de si la tem&ti 

ca de "Contrapunto" y"Noche a Noche", obedece a las particula

res inclinaciones de sus productores, que entienden el mundo 

de acuerdo a su ldeologfa, o bien reciben directamente "linea" 

de lo que debe divulgar como .cultura Canal Nueve. 

Pero aan con tem&tica 11 seria 11
, ''Contrapunto'! recibe cr! 

ticas. Florence Toussalnt, con agudeza, seHala .que: 

"El conductor (Jacobo Zabludovsky) no tiene proble-



mas para hacer prevalecer sus Ideas, puesto que 
el programa se graba y edita con antlclpacl6n, 
ademas de que la lntroduccl6n corre a cargo de 
Zabludovsky, as! como las preguntas, las conclu 
slones, la cesi6n de la palabra': 199/ -

Por otro lado, Humberto Musacchlo apunta que: 

"La oplnl6n de los Invitados, general•nte es~ 
clallsta en el tema ••• se ve minimizada por la 
lntroduccl6n arbitrarla de encuestas callejeras, 
planeadas para contrarrestar los criterios que 
no comparte Televisa'! 'lJ'lY 
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Esto significa que, a fin de cuentas, la última palabra 

de todo asunto tratado le corresponde emitirla al conductor 

(Zabludovsky), quien ha desarrollado todo un "estilo" para la 

dlfusl6n de mensajes. 

Este estilo, que corresponde a la forma televisiva de 

expresl6n, es el mismo utilizado en los noticiarlos de Televi

sa, pero principalmente en 'Hoy mismo' y '24 Horas", y consis

te en la utlllzacl6n, por un lado, de expresldnes coloquiales 

cuidadosamente estructuradas, con el objeto d,e hacer sentirse 

participe de un evento a un público que es solamente especta

dor. Es un poco la vieja tesis de locutor de Ronald Reagan, fl!!I 

de pronunciar el script como si fuera una alocucl6n fresca y e1 

pont&nea que encuentra un confidente en cada persona del audlt~ 

. rl o. 

Por.el.otro, la utlllzacl6n de un discurso seco y deter

minante que no admite reiteraciones inútiles que podr!an ser IJ!. 

terpretadas por el público como una inseguridad o un Interés 

"sospechoso" del que habla. 



127. 

Este tipo de discurso; utilizado por el comentarista J-ª. 

cabo Zabludovsky, para remarcar algo (sin que se note su inte

r~s al respecto) emplea un lenguaje directo, determinante, sin 

verbos compuestos y con expresiones casi imperativas, que le 

otorgan a cada aseveraci6n el carácter de dogma definitivo e 

inalterable; un ran~o de verdad absoluto, 

Pero mas all4 de los· trucos expositivos, existen tambi~n 

caracterfsticas de lo que se podr!a llamar lá "forma", que permiten 

un an&lisis somero de los programas estelares del Canal Nueve. 

Rafael Mart!nez, critico oficioso del grupo Televisa en 

materia de progrmaci6n, señalaba que con la transformaci6n del · 

Canal Ocho, la TV privada le enseñarla al Estado como hacer TV 

cultura 1, a la vez que aseveraba. 

"Algunos expertos aprenden que la cultura al 
pueblo no es necesario d4rselas a trav~s de 
cinco señores barbones pontificando en una 
mesa redonda, cuyo desarrollo resulta siem
pre aburrido". 2º2' 

En clara alusi6n a los programas de este tipo que se di 

funden en los canales de TV estatal. Sin embargo, del formato 

utilizado por "Contrapunto" y "Noche a Noche" se observa que 

ambos utilizan el mismo tipo de esquema y elementos expositi

vos que los "aburridos" programas de confrontaci6n de ideas y 

entrevista de la TV estatal. 

Aunque se pueden encontrar diferencias de fondo, en lo 
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relativo al contenido y temá.tica,. asf como en el enfoque inte.r. 

pretativo, vale la pena 'Óbsú;a'rta~bUn las diferencias de . . _-. .-
'_.__ - '·<··.\.>.-:.· ...... ·. :.;~-,-.' ·- .- - - ' 'formft" existentes:· 

a) El el us~ de pub(fdi;i'ad intensiva para atraer auditorio y; 

b) El los recursos de producci6n escénicos y vldeogr!ficos 

que se utilizan en Jos dos programas referidos, 

En lo relativb a la publicidad otorgada a su "programa

ci6n estelai•, puede decirse que Televisa ha probado de ma~era 

fehaciente y contundente que es posible vender con éxito tanto 

alimentos "chatarra" como expresiones culturales, utilizando pa 

ra ello una machacona e Insistente campana publicitaria. 

Este experimento, llevado a cabo con la promocl6n de la 

exposlcl6n plct6rlca ·de Pablo Plcasso, prob6 que los trucos de 

una apabullante publicidad sirven para difundir cualquier cosa; y 

de paso, ensen6 al Estado mexicano una 1eccl6n, ya que éste du

rante décadas ha montado exposiciones y programas enteros de dl

fusl6n cultural sin promocionarlos adecuadamente, con resultados 

a veces catastr6flcos. 

El Impresionante despliegue "m~ltlmedla' que utlllz6 Tele 

visa en el caso citado, di6 como resultado que el pGblico caplt! 

lino, y aun del interior del pafs, acudiese en forma masiva a a& 

mirar la referida muestra, montada en el Museo Ruflno Tamayo, Et. 

•te fen6meno de alta concurrencia se agudlz6 en los Gltlmos dfas 

de la exposlcl6n, en que el bombardeo publicitario hacfa casi 
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sentirse culpable a todo aquél que no hubiese acudido aún al"Ta-

mayo 11
• 

En el caso de la programaci6n del Canal Nueve, puede de

cirse que buena parte del éxito obtenido ha sido gracias a la 

constante publicidad que le ha sido otorgada, ya que ésta ha j!!. 

godo un importante papel como motivadora de un público que, de 

esta forma, se siente participe, sin participar de "la alegria 

de la cultura•. 

De esta manera, cuando el tema a tratar en 11 Contrapunto 11 

es d
0

e interh comercial para Televisa (como el caso del tema "El 

Futbol"¡ uno de los principales espectlculos que promueve el con 

sorcio), ~ste recibe un impresionante apoyo publicitario, no so

lo del propio Canal Nueve.sino incluso en publicidad contratada 

en los principales peri6dicos de la ciudad de M~xico, lo que re

dunda entonces en un mis alto •rating•. 

En cuanto a los recursos de producci6n, la gran diferen

cia entre los programas •estelares• del Nueve con respecto a su 

hom6logo de la TV estatal (tales como •confrontaci6n" y "La par~ 

ja humana" del Canal 11), consiste principalmente en los recur

sos audiovisuales que utilizan. 

Mientras en Canal 11, un programa se graba o se difunde 

con la ayuda de una o dos clmaras que únicamente enfocan la ima

gen de los participantes, en programas como •contrapunto" se 

echa mano de "imlgenes de archivo" que "ilustran" el discurso •.!!. 

puesto por los participantes, mientras un conjunto de cfimaras •fil 
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ple• sofisticadas técnicas para ofrecer una mOltiple imagen de 

los asistentes. De esta forma, la utilizaci6n de los vastos 

recursos audiovisuales, con im~genes 4giles y cambiantes, evi

ta el 'cansancio' del auditorio, al proporcionarle una riqueza 

visual que 'lo entretiene' m~s con el video que con la mera e! 

posici6n, paliando un poco la aridéz del tema tratado. 

Este recurso es ampliamente utilizado en TV y tiene su 

origen en la necesidad, por un lado, de 'ilustrar' los progra

mas notfcfosos y, por el otro, de "mostrar" las "fm5genes en 

vivo' de cada nota difundida. 

Actualmente, las ~randes agencias informativas busca" 

obtener im4genes que 'ilustren' la nota periodfstica y sus ser

vicios incluyen material vfedogr4fico y pellcula sobre la misma •. 

Sin embargo, cuando no se cuenta con video que 'ilustre' 

la nota, las televfsoras en sus noticiarlos lo suplen con 'im4g! 

nes de archivo' que dan la ilusi6n de ser la repetici6n misma de 

cada suceso. 

El problema radica en que no siempre la imagen, ya sea de 

archivo o directa, corresponde exactamente al suceso difundido, 

V m4s aan, en muchas ocasiones las im4genes se utilizan precisa

mente para lo contrario, es decir, para minimizar, exagerar o 

tergiversar algo. 

La queja expresa respecto a la 'inclusi6~'. de entrevis

tas callejeras, en el programa 'Contrapunto', refiere precisamen 

te a la utilizaci6n de este socorrido truco televisivo. 
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Un productor experimentado puede recurrir a determinadas 

lmlgenes con el objeto de "suavizar" o incluso deformar la eXP! 

slci6n que se estl escuchando. 

Pero m!s aún, puede tambl~n lograr una nullflcac16n to

tal del mensaje hablado por medio de lmlgenes que provoquen un 

proceso de libre asociac16n de Ideas, lo qu.e lleva al televide!!. 

te a olvidar por completo el audio y a enfocar totalmente su 

atenci6n en el video. Esto es mls flcll cuanto mis riqueza vi· 

sual e lm!genes se le presenten a un auditorio poco acostumbra

do a la trasmisl6n de expresiones verbales mas elaboradas y co~ 

plej•< que las que normalmente recibe de la TV comercial mexic! 

na. Esta riqueza visual provoca en el espectador (sobre todo 

si las imlgenes son muy rlpldas y camb(antes) la necesidad de 

concentrarse en el video con el objeto de aprehender algo, lo 

que provoca que se desentienda de to4o lo demls. 

As!, haciendo suyo ese dicho perlod!stlco de que "dice 

mls una sola imagen que mil palabras", Televisa pone en prlctl

ca ,el viejo esquema de Marshall Hcluhan que seftala que ºel me

dio es el mensaje" o, mls aún, 'el medio es el mensaje", ya 

que de hecho, la exposicl6n oral pierde su capacidad lnformati 

va y se convierte en "ruido" merced al apabullante mensaje o 

"estimulo" visual de la expos1ci6n vlde.ogrHica. 

Este recurso es utilizado frecuentemente por "Contrapunto" 

que de esa manera "controla" y mediatiza las exposiciones.que no 

resultan de su agrado. Hace falta toda una lnvestlgacl6n que 
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muestre hasta qu~ punto Televisa abusa; y no s6lo en este pro· 

grama, de "los mensajes•• visuales, 

'Noche ~Noche' no utiliza este recurso, pues su trasm! 

si6n es 'en vivo' y ~ste permite s6lo pequeftas inserciones gr! 

hadas sobre los personajes o temas del dfa. Este programa, en. 

focado más hacia el campo de las bellas artes, es el "edito· 

r1al' del Canal NUeve y marca nftidamente la lfnea polftica de 

Televisa con respecto a lo que para ella debe ser la 'cultura'. 

Sus invitados con ligeras excepciones, se escogen de entre aqu~ 

llos artistas e intelectuales cuya obra es de interEs primor· 

dial para el consorcio. Salta aquf a la vista la difusi6n de 

un arte 'abstracto' y de manifestaciones culturales 'puristas• 

que no se Identifiquen con ninguna 'causa•, es decir, con algu· 

na orientaci6n de tipo polltlco, 

Hay en los conductores del progra•a, una constante preo

cupacl6n por no llevar el programa hacia 'te•as polftlcos', que 

es precisamente "la polftlca' de Televisa. 

Al respecto, Florance Toussa1nt senala: 

'La vida compleja, contradictoria, pol~mlca de 
la cultura mexicana esta ausente de las panta· 
1 las de la ·TV privada. Pese a su aparente pl!!. 
ralismo, el consorcio sigue utilizando un ced! 
zo fino para ~etener aquello que amenace su 
predomlnlo". 2º31 

Más adelartte apunta:· 

' ••• la concepcl6n de cultura para Televisa se 



reduce a la presentaci6n acrftica de alguno 
de los productos del arte, asf como de se
ries y documentos audiovisuales de la TV e~ 
ropea". 204/ 
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Es decir, que el "purismo" practicado por programas como 

"Noche a Noche" y la presuncl6n de este programa de "no hacer 

polftica", es precisamente "la polftlca" de Televisa con respe¡ 

to a lo que ella entiende por cultura. 

Sin entrar en un an61isis exhaustivo del contenido de t!!. 

da la programacl6n del Canal Nueve, que serfa motivo de otra i.!l 

vestlgacl6n, aquf se desea remarcar la "forma de trasmls16n" de 

su mensaje televisivo, pues de esta observac16n puede constatar. 

se un cierto "estilo'' que resulta bastante similar al de los C! 

nales comerciales de Televisa. 

Esta "forma" de dlfusi6n se presenta en la totalidad de 

las trasmisiones del Canal Nueve y consiste en un fen6meno que 

aquf se ha denominado "la 16glca del mensaje fragmentado": 

Adorno, refiriéndose a la televlsl6n, senala que es pos! 

ble crear conciencia en el auditorio de su car6cter 1deo16gico 

y promover a la vez una especje de "vacuna" en contra de toda 

la serie de recursos y trucos que ella utiliza, con el fin de 

"inocular" al p~bllco contra sus efectos enajenantes. 2051 

En el caso de Canal Nueve, a pesar de haber cambiado far. 

malmente el contenido de su programac16n de un tipo de mensaje 

comercial-publicitario, a un mensaje cultural de éontenldo cien 
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tlflco, técnico y de las bellas artes, y de no trasmitir _publ! 

cldad, su "estilo" conserva ciertas caracterfsticas que llevan 

a pensar si realmente ha habido, cambios de fondo, 

Una de estas caracterlstlcas.es el mantenimiento de los 

llamados "cortes de canal" y "cortes de ldentlflcacl6n del ca

nal11. 

Como es de todos sabido, la TV comercial mantiene un d~ 

terminado nOmero de "cortes" que fragmentan su programaci6n, 

con el objeto de difundir sus mensajes publicitarios. Ademls 

de é*tos, la TV cuenta con los denominados "cortes de canal", 

que para facilidad de los concesionarios, les fueron reglamen

tados en la leglslacl6n sobre radio y TV. 2061 Estos cortes se 

dan cada media hora y aparte de la identlflcaci6n del canal, 

incluyen normalmente cierta cantidad de publicidad. En estos 

casos, si un anunciante contrata mls de media hora de tiempo, 

el canal tiene del derecho de fragmentar tal emlsi6n con su lo

goti pQ y con publicidad ajena al anunciante principal, a menos 

que. ~ste acepte pagar un cargo adicional para evitar este "cor

te de canal" que fragmenta su discurso publicitario. 

Al examinar la programacl6n del Canal Nueve, se observa 

que aunque el contenido de los mensajes sea diferente, los "cor. 

tes" contlnOan presentlndose. Claro estl que no se presenta p~ 

bllcldad com~rcl~l, sino Onlcamente anuncios de programas del 

propio canal, as! como lnformacl6n sobre eventos y actividades 

culturales que promueve la Fundacl6n cultural Televisa, como an 
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ter1ormente en el museo Ruf1no Tamayo y ahora en el Centro Cu! 

tural Arte Contempor4neo. Estos espacios se denominan ahora 

"cortes de 1dent1f1cac16n del canal" y se siguen presentando 

aparte de los llamados "cortes de canal" de cada media hora. 

Uno se pregunta entonces s1, no estando sujeto el Canal 

Nueve a la 16g1ca de la venta del tiempo, no resultan Innecesa

rios ciertos "cortes" que s1n motivo aparente fragmentan cual

quier progra'llla, solamente para dar paso un joven locutor que h!. 

ce recordatorios Intrascendentes o recita capsulas informativas 

que, 1nd1st1ntamente, pueden o no tener algo que ver con el pro

grama mismo, Lo que se concluye es que estos cortes ~odrlan 

hacerse al t~rm1no de cada programa, para no alterar su cont1nuj_ 

dad. 

La respuesta a esta reminiscencia comercial es bastante 

sencilla. Mod1f1car los 'cortes" equ1valdrla para Televisa des

andar el camino andado, e Inocular a su .auditorio con una vacuna 

propia¡ pero no lo hace. Desde sus orjgenes, la TV comercial tJ!. 

vo la necesidad de establecerlos para la· ~~p.os1c16n de los ble-. . . 
nes y servicios de los anunciantes que;.pá~~n'.1a· trasm1si6n; y en 

ocasiones estos "cortes" son dé una {~~n~'.i'íicía'desl!sperante. S1 
' .. · .. · .. -.,:_ .. _.·:¡_;.,_._·,':•.-._¡_:_,_". _,. _- . 

ahora Canal Nueve se atuv1ese.a'.'unil:.16glcii!•:cult.ural" suprimirla 
'' .. !.{(.~3:, ,_-•. ,.' . ·,~- ,_ •' . 

todos los cortes sup~rfluos,:'p-éroj'~;tci ,1ncicUlar!a necesariamente 

al pGbl1co televidente, ;.~;q~~{k¡~·ta~1a\persóna mh enajenada a.!!_ 
- -,_., ··:•-".- -·- :;,;· ZT=<·· ·'!·:;::,>·.·,¡;')•_;·~::-;::·::e:·:··:¡·::-_':· - -

vert1 rl a 1 a d 1 ferenci a entre :.•.1 a:;rorma-.cons tantemente fragmentada 
.',·:,-.·:'.';·.\.\"'~~. ,., f . :'.~-¿-:-

de recibir un mensaje~~i.los'canales·comerc1ales y la nueva for-... ,. . 
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ma que respetarfa la continuidad natural de cada programa. Se 

verla claramente la diferencia entre el canal cultural y sus 

similares comerciales, que se encuentran repletos de cortes p~ 

bllcltarios. Ademas modlflcarla necesariamente los "ratings" 

del consorcio, ya que mucha gente preferirla ver una pellcula 

sin cortes comerciales en Canal Nueve, que una serle policiaca 

con multitud de ellos, en Canal 5, 

Televisa entonces "controla' y mediatiza su propia al· 

ternativa cultural ya que ella s! 'vacuna" a su auditorio coa 

tra todo posible cambio de 'h&bltos' y aprendizajes previos, 

conservando los cortes en Canal Nueve que, aunque no le redi· 

tuan ganancias monetarias, sf le redituan ganancia ideolOgica 

al prevenir una descolonizaci6n gradual del televidente y se

guir conserv&ndolo dentro de la "16gica del mensaje fragmenta

do' que se hace aparecer como 'natural". A fin de cuentas el 

altruismo de Televisa termina ah! donde comienzan sus intereses 

monetarios, He aqul la principal incapacidad y limitaciOn de 

la TV comercial privada para llevar adelante un proyecto cultu· 

ral que est~ desligado de cualquier lnter~s monetario. 
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·Capitulo 10. Conclusiones 

Con todo lo anterior, puede ya responderse a la pregun

ta Inicial de este trabajo, respecto a si hubo, 6 no, un cambio 

en la pol!tlca de conunfcacl6n .social de Televisa; Y si real

~ente el Canal Nueve resulta ser una alternailvi comunicacional 

para la Sociedad Mexicana, 

El an41 isls documental realizado'rn¿~·t~6:.·PJebas relevan

tes que nos permiten concluir que fue~~ñ~'~r'!ós'\factóres; de c!!_ 
. . ',' :· ---~--- ,·:,.;~.::):}.~f~~;.;~•,:-;.;~)-;·'/ftj.'(:-:':o' :_,-,,_º,_ . :· 

r&cter econ6mlco, polltlco e.ldeo16gico·(·y;sú.ccónflúéncla; los 
. ·:, :,_._.· ·:.,::-Y;;.;;t:'.·1.:;:;:\}:::/'.'~:-!.'.,;:"~~->:!~J'.;'·-,:-:_'. ., -. .. 

responsables del camblo·opcrado,enºcl~Cana]'Nuevc,,como una me-
. ·: -· ___ ;:<-·f:·,:,:-:{~i,F{~)::,~~~,_H·:~'.;J::·: __ -~i:'. :'.<.-::,,-,--. = ·. 

dida que forma parte de la~estrateg1atglobaltde~Telev1sa, y que 
-' : .\. ,~::~ .. ,:fr'/1::·,.;/~~~,::f~~:t!:.#I:;.;.,_;J,'.:'.}><' .. .-· -~: ·'. · =: ~ . . 

tiene como objetivos flnali!siadec'ii'a'r;isú;,~·;á'ctúacl6n.rrente a las 
. ' ;'.·.-.~·;.;:~~;~;-~~:i~~:\?f·j--~~:.~:1~~·~:;~:::.:.>- .~.::--:~ ·_ - . 

criticas de la sociedad y frente':al?f~n6meno ~e crisis econ6mf-

ca por el cual atravles~Jh';·.~f.,i,~,};'.i:ie~~~;'~}lfiln renunciar a su 

original polltlca comun1cat1~a\de~cir4cter,comerclal. La tran~ 

formacl6n déÍ canal. N~evé~ff-~'r(~¡í1,J'[~{ri;\~ni~ar4cter lnstrumen-

.tal y un uso utflltario de i~')cil\iú'ra~'.\n'1a,;1iamada "d1fusi6n 
.'·" .-· ... : . ,. ; f-·. " ·.··.· -· 

cultural", que permftl6 al .C:o~soréiO.'reí'evlsa remozar ·una vez 

m&s su imagen sin cambiar su~ objet
0

lv·~57:fin;:{es de .1 ucro y dffJ!. 

si6n de su ldeologla y cultura de Cl'asé~> .• > 

En resamen, es lnnegable.q'ue s~ há aa.do un cambio. en el 
. ·;.·.:.,,;,: .. 

Canal ~ueve, .que.ha dejado de''pert~neceral circuito comercial 

publicitario, aunque se le utfli~e comci' foro encubierto para la 

promocl6n y sostfin de 1~ c~ltura de'las'~1ases dominante~ de 

nuestro pah. 
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Esto no significa necesariamente que Televisa haya modi

ficado su original lfnea mercantilista. Mas bien parece que se 

busca ante todo una 'coartada cultural' que le permita precisa

mente seguir adelante con aquella pol!tica. Ahora bien, de la 

necesidad de instrumentar una coartada realista, Televisa ha e1 

tructurado un proyecto "cultural' que pretende ser la alternatj_ 

va que ella misma ofrece a la sociedad (aunque ésta sea bastan

te limitada en su cobertura). 

Sin embargo, bajo la fachada de ésta nueva polftica de 

comunicacl6n social subsiste todo un esquema utilitario que 

tiende a mediatizar y controlar la propia alternativa 'cultural" 

que Televisa ofrece al pOblico metropolitano. Y no podrfa ser 

de otra manera, pues el consorcio no puede ir en contra de sus 

propios intereses mercantiles, que se encuentran por encima de 

su proyecto ideológico. SI Canal Nueve comenzara a obtener "Ra

tfng" ésto sfgniflcar!a una merma en los ingresos del consorcio, 

pues equlvaldrla a una baja Inmediata de audltorio(y publicidad) 

en 'us otros canales y sus redes televisivas. 

Si.la programaci6n del Canal Nueve se abriera a las mani

festaciones vivas y actuales de la cultura popular dominada, 

ell~equivaldrla a la obtención de un pGblfco cada vez mayor, 

que se tnteresarfa por verse reflejado en un mensaje que de al

guna manera le pertenecerfa. Esto provocarfa que los canales. 

comerciales de Televisa. perdiesen auditorio y con ello, los co~ 

tratos de venta de tiempos para publicidad que actualmente ti~ 
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ne. A fin de cuentas, el uso primordi~l ~ue los concesionarios 

le otorgan a 'la TV, es el de vehlculo comercial-publicitario y, 

s61amente en segunda instancia y como ·resultado del primero, se 

le, dedica a la dlfusi6n de mensajes de car!cter ideo16gico. 

Frente a dos elementos de cambio importantes como son la 

ausencia de publicidad y. la dlfusi6n de un mensaje diferente y 

de.un mayor contenido est6tico, se pueden encontrar en la progr! 

maci6n del Canal Nueve otras,caracterlsticas que resultan se

rias limitantes a este proyecto: 

a) Una escasa cobertura de su señal, limitada a la Ciudad de H6-

xico y sus alrededores, frente a la cobertura regional (Canal 

Cuatro) y Nacional (Canales Dos y Cinco) de las redes comer

ciales de Televisa y aunque en entrevista reciente, Miguel 

Alem!n Velasco; nuevo presidente de Televisa, declar6 una vez 

m4s que ello se debe a que Canal Nueve es apenas un experimen 

to (a m4s de tres años de .Ja transformaci6n) no se le ha asi¡ 

nado aun repetidoras que realmente ampllen su radio de difu

m4s a114 del Valle de M6xico, 

b) Un manejo exclusivista del Canal Nueve, que es visto no como 

un proyecto cultural de .la comunid,d'4 la que est4 dirigido 

si no como "vocero cul turál" :de'.'su·s· detentadores, Este mane-

jo elitista no.ha permitid~;· ni la·inclusi6n de mensajes ni 
',. ' ' - - '·.. ·:_.-: .. ... · .. ;-_.: ::_:: .·· :: ._· -;_ .. _ :.:·:· ... :' . 

la expresiiSn .. de ·grupos y man1festa'c'ioni!s contrarias a la 
. -., - .. ·' -

ideologfa de los dueños del Canh:oespu6s de tres años de 

Iniciado S" proyecto de "difusi6n cultural" el Canal Nueve 
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continGa emitiendo mensajes de la llamada "cultura elita

ria" o "erudita•, que son el reflejo fiel d~ los valores 

y la identidad ideo16gica de la burguesfa nacional propi! 

taria de Televisa. 

Jam&s se ha presentado en su programacl6n la imagen viva 

y dln&mica de la cultura popular, expresada por sus pro

pios actores sociales, y nunca se ha dado voz.y presencia 

a los grupos sociales dominados para que ellos sean los 

que creen y recreen su identidad cultural, utiliz~ndo pa

ra ello un supuesto espacio abierto a la cultura nacional. 

la Gnlca vcrsi6n que Canal Nueve trasmite de las culturas 

populares, es la imagen paternallsta y deformada de sus 

propios reportajes, que sus productores y reporteros nos 

ofrecen acerca de las costumbres y del folklore pintores

co de grupos indfgenas a los cuales se observa e interpe

ta desde la perspectiva ideo16glca de los realizadores. 

lo anterior es simplemente la relnterpretacl6n y asimila

ci6n de las culturas populares, de acuerdo con la 6ptica 

clasista de la cutura burguesa dominante que promueve el 

Canal Nueve y Televisa. 

c) Una "forma" de trasmlsi6n de mensajes y un "estilo" que 

co~ia y sostiene la 16glca de difusl6n de los canales co

merciales. Esta forma intenta reproducir en Canal Nueve 

el mensaje fragmentado y la simpleza expositiva que prac 

tlca la TV comercial, a la vez que intenta reforzar con 

otro contenido, los mismos hábitos y preferencias que la 
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TV comercial ha inculcado en su auditorio por mls de 30 

anos·, 

d) Un mensaje de contenido elitista, que privilegia lo 'Uni

versal" frente a lo nacional, que toma partido abiertame!J. 

te por las expresiones culturales extranjeras de origen 

Europeo-estadounidense, muchas de ellas de poco valor es

tético, y otras, demasiado ajenas al conocimiento e inte

rés del público mexicano. Parad6jicamente mientras mls 

pretende Canal Nueve trivializar y fragmentar los mensajes 

que difunde, mls elitistas resultan, pues· sus pretensione• 

simplificadoras disminuyen la capacid.ad de una .total com

prensi6n por parte de un auditorio poco acostumbrado y con 

escasa relaci6n hacia expresiones estéticas mls elaboradas 

y ajenas a su identidad cultural. 

Al respecto, hay que aclarar que por elitista se entiende 

aquf al ·mensaje y a la programaci6n estructurada de acuerdo 

al 'conjunto de conocimiento~. valores y costumbres con los' 

que la burgues!a, desde su ascens.o como clase social domi

nante en los paises capitalistas, ha pretendido alcanzar el 

estado de hombre ilustrado, dedicado al perfeccionamiento 

de s
0

f mismo, zo7/ y que evidentemente deja fuera a la cultu

ra, los valores y las representaciones estéticas de los gru

pos sociales y étnicos dominados, o bien los presenta como 

estadios anteriores e imperfectos de la cultura burguesa. 

Anibal Quijano resume esta separaci6n entre cultura domina!!. 
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te,y popular diciendo que existe una cultura popular, que 

es patrimonio del conjunto de grupos dominados', pero que 

se caracteriza "por su bajo nivel de objetivaci6n formali 

zada". Su posici6n social y la propia cultura dominante, 

provocan que los miembros de estos grupos do•inantes no 

"puedan desarrollar sus estructuras cognitivas hasta el 

punto de ser capaces de proporcionar objetivaci6n y form! 

lizaci6n de alto grado de complejidad y de elaboraci6n a 

sus propios elementos, culturales, 20B/·es decir, que sus 

expresiones culturales y estéticas (canto, danza, historia 

oral, tradiciones) no presentan ni la co•plejidad expositi 

va ni simb6lica de las de la cultura •erudita• o "elitesca~. 

CDmo es el caso de los mensajes que difunde el Canal Nueve. 

Ello redunda en una incompr~nsi6n del auditorio, con res

pecto a mensajes y programas que·. ·le son. ajenos, diUci les 

de captar y entender y con los cuales no se identifica en 

absoluto, por carecer de un marco co•Gn de referencia. Por 

otro lado, la excesiva orientaci6n de sus programas hacia 

la cultura norteamericana, reduce su público a un determin! 

do tipo de auditorio y no torna en cuenta las necesidades 

culturales de un vasto sector de la poblaci6n que nutre su 

esplritu de expresiones mucho m4s cerradas y circunscritas , 
a su medio social que, a fin de cuentas, no por ser menos 

elaborados1 desde la perspectiva de la •cultura erudita",c! 

recen de valor estético o formativo,Simplemente, las expre-
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· slones culturales de los grupos sociales dominados no ha 

tenido cabida en Canal Nueve, más que en forma de creacl.Q. 

nes abstractas, que se han separado de su contexto grupal 

y son vlst~s como simples piezas de museo, sin movimiento 

y sin un contenido concreto 1que es la expresl6n pecu-

liar de la Identidad de sus creadores y su lucha· permaneJ!. 

te por defender su cultura frente a la cultura hegem6nlca 

de la burgues!a.· 

Algunos estudiosos y cr!ticos de la comunlcaci6n masiva 

en nuestro· pa!'s, han cometido f~ente a Televisa el mismo ~lpo 

de error que aquellos tenderos que se asustan de todo lo que a 

su juicio Involucra 'socialismo" y 'comunismo" y pretenden 

atribuir al consorcio toda suerte de actitudes deshonestas, 

pues lo ven como un conciliábulo dedicado cotidianamente a sub

vertir la mente del mexicano, en aras de los mis oscuros lnterJt 

ses. 

Sien es cierto que el gr~po Televisa sostiene un proyecto 

cultural global que choca con la mexlcanldad y su Identidad o 

bien abusa de ella en sus expresiones mas planas y simplistas, 

pero lo cierto es que detrás de cada programa y de toda su pla

taforma de dlfusl6n masiva subyacen dos elementos bien simples; 

la ganancia monetaria y una ldeolog!a que la explica y la de

fiende, 

Hablar de Televisa como un "ente de maldad" resulta mlto-

16glco y hace perder de vista su objetivo final como empresa C.Q. 
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mercial dedicada a producir dividendos a sus integrantes¡ y 

también, nos hace perder de vista el tipo de empresario que ha 

formado el capjta11smo mexicano, en un sistema econ6mtco pr! 

mttivo y salvaje en el que la competencia y el canibalismo son 

cosa de todos los d!as, 

A fin de cuentas, Televisa no es sino el resultado de 

una pol!tica gubernamental que en materia de comunicaci6n so· 

ctal lleva 55 años de ceguera e tmprovtsaci6n¡ de una pol!ttca 

absurda, pragmlttca y oportunista que puso en bandeja de plata 

al pa!s entero en manos de quien lo quisiera, o bien, de quien 

tuviera la vfsj6n suficiente como para prever el promt5orto f~ 

tura y la enorme influencia que los medios de comunicaci6n 

electr6nlca habr!a de alcanzar en la sociedad contemporlnea. 

La empresa Televisa, como todas las predecesoras tanto 

de la TV como la de la radio, lo Gnlco que ha hecho es aprov~ 

char el enorme espacio econ6mlco, pol!tico e ideol6glco que 

el Estado Mexicano, 'en su propia idenfintc16n, dej6 vac!o y 

abte~to al mejor postor. 

Los 1ndustrtalés de la radio y TV, tan solo aprovecharon 

las múltiples ventajas que nuestro siste•a pol!tico, con todo 

y su avanzada ·cons.t'ttuc·r611, les ofreci6 para su desarrollo. 

Mientras los empresart:os de la adiodifusi6n han desarrollado 

·una estrategia lineal, ininterrumpida y constante durante 55 

años, por me di o de la es.tructura~t6n de grupos cuasi fa mil tares 

que pasaron de padres e hijos, acumulando experiencia, poder y 
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capital ,.el Estado Mexicano tiene apenas 17 anos de participa

ci6n directa en el campo de la TV y, aun cuando su participa

ci6n en la radio data de 1929, toda la experiencia no ha sido 

de ninguna forma acumulable, en vista de la aplicaci6n sexenal, 

desorganizada y auto-canibalesca de sus pollticas. 

Una investigadora se queja regularmente de que el Estado 

mexicano no tiene una polltica comunicacional, lo que redunda 

en una ventaja de la iniciativa privada, 2091 Sin embargo, yo me 

adhiero al maestro Monsivlis cuando dice que el no tener una po

lltica definida de comunicaci6n es precisamente la pol!tica de 

comunicaci6n estatal ,210/ 

V es que el poder en México se rige y se ejerce en base a 

una autocomplacencia sexenal que desecha, por definici6n, todo lo 

realizado anteriormente, pretendiendo "reconstruir" el pals desde 

cero, si ésto es posible, a partir de los conocimientos de los 

nuevos dirigentes que detentan el poder polltico, 

No es gratuito entonces que este descomunal rezago del Es

tado en materia de TV lo haya llevado a dar los constantes tras

piés de quien no conoce siquiera el poder real del instrumento 

que tiene en sus manos; y véase si n6, el errltico rumbo segui

do por los medios de comunicaci6n estatal durante el sexenio pa

sado, en el que se 1es utiliz6 no como veh!culós de comunicaci6n 

social al servicio de.l pueblo de 11bico, sino como elementos de 

poder sin mls utilidad que la adu1aci6n y la promoci6n del gru

po pol!tico en el poder. 
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La ventaja mayor de Televisa radica no en su vasta expe

rienc fa, en su gigantesca estructura material y humana 6 en el 

monto de los capitales concentrados, sino en algo mls sencillo: 

La ausencia de una competencia real por parte del siste•a tel~ 

v1sivo estatal, que desde sus or!genes prefiri6 ser una burda 

copia de la TV privada, renunciando a su ob11gaci6n de conver

tirse en una alternativa comunicacional real. Durante muchos 

anos los sucesivos gobiernos de este pa!s se negaron a permi 

tir la instauraci6n de empresas que pudiesen constituirse en 

serios y verdaderos rivales del grupo Ale•ln- Azclrraga-O'Far

ril; y aunque dEmos cientos de explicaciones para Esta actitud, 

lo cierto es que fuE el propio Estado el que tom6 la estafeta 

que •o quiso otorgar a nadie, como rival del entonces flamante 

consorcio Televisa. Ahora, despuEs de casi 14 anos de TV esta

tal, a nadie ha beneficiado m's que al grupo que una vez inten· 

t6 frenar, si no es que controlar. 

A fin de cuentas, la mejor ayuda a Televisa proviene de 

la ~ano derecha del gobierno, mientras que la izquierda se la

menta cotidiánamente del abandono en que se tiene a la TV esta

tal, en la aplicaci6n de esta polftica comunicacional incoheren 

te, pragm&tica y acomodaticia que no puede quedar bien con na

die por querer quedar bien con todos. 

Como bien se sena16 en 1983: 

"A lo largo de.estos Oltfmos 33 anos, el Estado 
no solamente ha cedido el uso del espacio para 
la trasmis16n de los mensajes televisivos; lo 



que es peor, ha dejado el campo libre para que 
los concesionarios manejen a su antojo la con
cepcl6n de cultura que mejor les acomode, y a 
la luz de los resultados, las.tendencias son 
centralizadoras y elitistas, antes que propi
ciadoras de partlclpacl6n".lli/ 

14 7. 

Parad6jlcamente, mientras m&s crece la TV estatal, m&s 

se desplaza hacia el &mblto de la comerclalizaci6n, mientras 

que 'TeleV'isa, ya firmemente Instalada en ella, y sin nlngú'n 

viso de que vaya a abandonar esta linea, pretende nada me

nos que arrebatarle al Estado una de sus funciones naturales, 

como Impulsor y difusor de las expresiones del arte y de las 

formas culturales que genera y recibe la nacl6n. Si el Esta

do ha sido Incapaz de definirse con respecto a lo que debe ser 

la TV estatal, as! como sus funciones, y si no ha podido utfli 

zar sus recursos para difundir su proyecto cultural (en caso 

de que realmente exista), deber& afrontar ahora el riesgo de 

dejar este espacio en manos de una Iniciativa privada que s! 

lo tiene y pretende utilizarlo como punta de lanza con el obj~ 

to¡ primero de proteger sus intereses mercantiles y segundo, 

de conformar y programar una nueva "cultura" en la mentalidad 

del mexicano, de acuerdo a su particular ideolog!a de clase. 

Como bien lo sefta16 Miguel Angel Granados Chapa: 

"Se trata de saber qul~n puede leg!tlmamente 
sentar los fundamentos para la modelaci6n .de 
la sociedad. Si es el Estado o es un poder 
diverso al estatal. Antes la querella se su! 



crlbfa a la educaci6n for•al. Hoy concierne 
a esa gran aula sin nameros que es la comun! 
caci6n social. Antes fuE la Iglesia la ad
versaria del Estado. Hoy lo es el poder ec~ 
n6mico y particularmente el •onstruoso mono
polio de la TV comercial. 212/ 

14~. 

En una clara alusi6n a esta lucha que actualmente se li

bra entre Televisa (con sus pretensiones de conformadora de la 

conciencia de los mexicanos) y el Estado, que hoy dfa le ha C! 

dido, incluso, un importante espacio para la difusi6n de las 

bellas artes y las expresiones culturales. 

DespuEs de Canal Nueve, parad6jica~ente muchos cr!ticos 

e intelectuales acusan con m&s facilidad a la TV estatal de un 

excesivo mercantilismo, pues por definici6n la tarea de difu

si6n de las bellas artes Y las for~as y expresiones culturales 

de lo mexicano le pertenecen; tarea que ha abandonado·para se

guir los pasos de Televisa, Por el contrario poco aducen con

tra Esta, pues tiene una coartada casi perfecta: La existencia 

de un canal completo dedicado a la difusl6n de cultura (asf sea 

"su" cultura y a travEs de una televtsora de cobertura limita-

da). 

Televisa ha conseguido su objetivo de que se critique me

nos su mercantilismo, ya que siendo una empresa comercial, se 

desprende "geperosamente" de este espacio para enfrentarlo como 

alternativa a sus canales de TV comerciales, mientras que mu

cho se puede criticar a la TV estatal_por la visible ausencia 

de un proyecto de difusi6n cultural en sus redes de Jmevisi6n; 



e incluso en Canal 11, ahora lleno de publicidad. 

Televisa pues, pretende ganar una vez mis la partida al 

Estado y arrebatarle la funci6n que· éste mis deberta conser

var lanzando al ruedo un vasto proyecto 1deol6gico global que 

incluye la mayorfa de las expresiones culturales que circulan 

en la sociedad mexicana. 

El proyecto de Televisa, vta Canal Nueve no es solamente 

una coartada de tipo polttico. Es tambiEn un intento serio y 

estructurado por lograr la pr1vatizaci6n total de las bellas 

artes y las expresiones culturales de los mexicanos, desde la 

perspectiva y el interés de clase de la fracci6n lndustrial-fi 

nanclera del p4is, y de su proyecto de Naci6n. De la aparente 

derrota del consorcio; al retirar uno de sus canales del cir

cuito comercial, ha obtenido una resonante victoria, Si ahora 

cons1g01era la inst1tucionalizac16n de su proyecto de 'reglon! 

11zac16n te1ev1s1va• con estaciones como Canal Nueve, equlval

drta a la formac16n, con el aval del Gobierno federal, de "zo· 

nas culturales" desiguales, acorde tanto al desarrollo econ6m1· 

coy social de cada una de ellas, ast como al nivel cultural de 

sus habitantes. Permitir que Televisa distribuya canales "cul· 

turales" o comerciales, de acuerdo a sus intereses monetarios 

y a las caractertsticas de sus mercados, s1gn1f1carta nada me· 

nos que 1nst1tuc1onal1zar "polos de desarrollo cultural" para 

los grandes centros urbanos¡ ast como "reglones de atraso cult)!. 

ral" en aquellos lugares de escasos recursos y co~ poco p0bl1co, 
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l.as que tendr!an que seguir siendo educadas a travfs del mens! 

je comercial publicitario del Canal 2. 

El proyecto del Canal Nueve es entendlble si uno se coloca 

en la 6ptlca de un enorme conglomerado de empresas, como lo es 

Televisa y desde ah! acepta que ningún lnterfs ejeno es m~s fuer 

te que el propio, 

Su proyecto se~!a viable si Incluyese verdaderamente todas 

aquellas manifestaciones culturales que recrean la realidad mat~ 

rlal de todos los mexicanos. SI, por el contrario, Intenta sim

plemente difundir y promover las de su agrado y las que encua

dron en su vlslftn ldeolftglc• de la realidad, el proyecto est& 

descalificado de antemano como opcl6n comunicativa para la so

ciedad mexlcana,ya que la 6ptlca de Televisa, por su propio ori

gen, se encuentra viciada por los múltiples compromisos mercantl 

les y de clase que tiene, como gran veh!culo publicitario del 

aparato productivo nacional y trasnaclonal. 

Una pluralidad de expresiones culturales debe exlglrsele 

al· Canal Nueve. Tal vez en este sentido es que puede ser útil 

una reglamentacl6n del derecho a la lnformacl6n, que contemple 

ademas el derecho a la libre manlfestacl6n de Ideas por parte 

de cualquier persona o grupo social, en los espacios ocupados 

·actualmente por los dos grandes monopolios de la TV¡ Televisa e 

lmevls16n. 

SI realmente Televisa ha puesto generosamente su Canal 

Nueve y su proyecto cultural al servicio de los mexicanos, es 
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necesario que dfi cabida en su plataforma de difusi6n al conJua 

to d~ expresiones culturales que todos los m~xicanos han crea

do en el transcurso de su realizaci6n h~st6r1ca como naci6n. 
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