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INTRODUCCION 



A través de la historia. el hombre ha utilizado sus potencialidades para 

comunicarse con los demás., para recibir y transrnitir infonnación. En un inundo 

que ha cambiado con la revolución tecnológica., la hu1nanidad está unida. 

indisoluble1nente a las comunicaciones. 

Ante esto, en el presente siglo han proliferado organismos.. estatales, 

privados y del sector social, encargados de trans1nitir a la sociedad la 

información qu_e se genera en sus ámbilos de acción. 

El auge que han tomado las oficinas de cornunicación social en el sector 

gubernamental. sobre todó en las últimas décadas. y los pocos estudios que se 

han realizado realizado respecto al papel que estas juegan en el control de la 

información, son el 1notivo esencial para la realización del presente trabajo. 

Lo anterior, aunado a que durante quince ail.os he laborado en diversas 

oficinas de comunicación social. tanto del gobicn10 federal y estatal .. corno del 

sector social, 1ne ha pennitido conocer en la práctica la estn1ctura y 

funcionamiento, asi como las acciones que en esos organisinos se llevan a 

cabo. 

El objetivo que pretende expooer la presente investigación, es contprobar 

la hipótesis de que el gobierno controla la infonnación a través de las oficinas 

de comunicación social. Para ello. expondré los datos que. a mi juicio. pennitan 

mostrar cómo. desde Ja creación de las primeras oficinas de prensa en México 

apareció el control de la información. 



El presente trabajo se encuentra dividido en tres apartados. El primero 

pretende establecer los 111arcos referenciales, en donde se ubica al Estado corno 

factor estratégico para cornprendcr el Jugar que ocupa Ja cornunicación en Ja 

sociedad. Tornando en cuenta que históricainente Ja teorización acerca del 

Estado ha incursionado a través de variados puntos de vista'" se presentan 

diversas interpretaciones para llegar al Estado rnodcn10. 

Para objeto de este estudio, se retoma al Estado corno un conjunto de 

relaciones estn1cturales que no se pueden reducir sólo a aparatos o 

instituciones,. a ideologías o sin1ple1nente a prácticas políticas,. aunque ahf se 

encuentra la rnás visible de sus expresiones. El gobien10 actúa a nombre del 

Estado y es Ja expresión 1nás tangible de la organización estatal. Lo 

guben1amental cuenta con capacidades para inducir ca1nbios en lo estatal. 

Para ubicar al Estado Mexicano y su control sobre los n1edios de 

cornunicación, fue necesario rccun-ir al rnétodo deductivo, partiendo de lo 

general a lo particular. De esta 1nancra, se analizan los antecedentes históricos 

sustentados en la Revolución de 1910-1917, y conceptualizados en la 

Constitución General de la República. 

Los empresarios de Ja cornunicación, co1no grupo de poder que figura en 

el sisterna político rnexicano con lugares de priviegio, destinados a la decisión y 

dirección políticas, ta111bién son objeto de estudio del presente trabajo, sobre 

todo por la irnportancia que los rnedios han adquirido en los últirnos tiernpos y 

por el interés del Estado y·su control. 



Al hacer una revisión de docmnentos oficiales y de algunos estudios que 

se relacionan con el Estado y su vinculación con la comunicación. nos adentró 

en una gran variedad de fenómenos, por lo que en el capitulo de referencia sólo 

nos ocuparemos del Estado Mexicano que. a través del gobien10. sustenta en 

gran parte el ejercicio de sus funciones co1no generador. controlador y 

regulador de información. 

La segunda parte de este trabajo pretende ubicar. primero. el origen de 

las oficinas de prensa. tanto a nivel rnundial co1no nacional. En segundo Jugar. 

se describen los intentos. en las llamadas agencias de prensa. para dar a 

conocer la inConnación a la sociedad a través de los 1nedios de comunicación. y 

cómo pasaron de ser simples centros concentradores de inConnación 

institucional a poderosos organismos 1nanipuladores de la opinión pública. 

como es el Ministerio de Propaganda de Adolfo Hitler, dirigido por Joseph P. 

Goebbels. 

Respecto a las primeras oficinas de prensa. en el plano 1nundial existen 

versiones que tienen que ver principahnente con el origen de la inlonnación 

oficial y el desarrollo de la prensa escrita. 

En el caso de México. las oficinas de prensa surgieron primero en el 

Partido Nacional Revolucionario, hoy Partido Revolucionario Institucional, 

luego en el gobierno. y después en la mayoría de organismos. sindicatos. 

organizaciones sociales y empresas privadas. entre otros. 



Durante la búsqueda d~ irlfonnación que· pennitiera definir cuándo 

surgieron en México las oficinas de prensa del Go?icn109 se encontró que en 

1931 9 durante Ía presidencia de Pascual Ortiz Rubio9 Lázaro Cárdenas creó en 

la Secretaría de Gobernación la Dirección General de lnfonnación. Pero f"ue 

con la creación del Departamento de Publicidad y Propaganda. con el que 

Cárdenas9 siendo ya Presidente de la República9 logró centralizar la 

infonnación del gobierno para la prensa. 

De esta 1nanera. se revisa e identifica que a partir de 1940 hasta la fecha. 

las funciones de co111uicación pública quedaron bajo la égida de oficinas 

especializadas. ubicadas en cada una de las dependencias gubcn1a1nentalcs. 

Pero fue durante el sexenio de Miguel al~1nán 9 cuando se creó oficiahnente la 

prirnera Oficir~a de Prensa y Relaciones Públicas de la Presidencia de la 

República. 

Se establecen. a partir de esa clapa.. los vínculos del gobien10 y Jos 

medios de co1nunicación para dar lugar e incrc111entar prácticas que tienden a 

reforzar la estnictura fonnal y las actitudes del sistc111a de con1unicación. 

En el tercero y últilno de los apartados~ se presenta un panorarna de la 

política de co1nunicación social del Estat.lo en la actualidad .. tornando conto 

referencia el proyecto de desarrollo 111odcn1izador que ha adoptado el gobien109 

y que tiene sus orígenes a partir d..-: 1982 .. para incorporar a México en el nuevo 

orden 111undial- de globalización que fi1c 111ostrado al inundo al finalizar la 

Guerra Fria, y que ha exigido realizar un sinn(uncro de transfonnaciones 



estructurales en la politica externa e inten1a d~ nuestro pais,. trastocando otros 

campos como el de la comunicación. 

Durante las últimas décadas,. el gobiento ha hecho varios intentos por 

controlar cada vez 1nás la infonnación,. ya sea 1nediante una nueva 

reglamentacióq de los medios de comunicación. reestructurando las oficinas de 

comunicación social o creando otras, pero esto no le ha resultado del todo fácil: 

los medios y la sociedad reclaman una 111ayor y mejor infonnación. 

Finalmente, sin perder de vista el carácter público y estratégico de la 

comunicación social. se analiza que en la actualidad existe un profundo 

desgaste de los mecanismos tradicionales de control del gobierno en materia de 

información. Precismnente. una de las causas que 111otivó la creación y 

proliferación de las oficinas de comunicación social. fue la necesidad de 

controlar la infommción. 



CAPITULO 1 

EL ESTADO 
Y LA INFORMACION 



l.l El Estado 

A finales del siglo XX y en el umbral del siglo XXI. uno de los fenómenos más 

discutidos en el campo de Jas ciencias sociales y que 111ayor carnbio ha 

experimentado en los últimos años es el Estado. 

El Estado. por todo el mundo sufre fuertes modificaciones. Se van 

configurando bloques continentales. La revolución industrial lrastoca la estructura 

tradicional de ·clases y abre inrnensas zonas rnarginales. 1-Jay una irrupción de la 

sociedad civil. Los partidos poli1icos pierden presencia y los poderes se 

concentran. La crisis económica agobia a los viejos estados. La organización del 

trabajo está dejando de ser masiva,. y el desempleo entre los jóvenes se 

incrementa. Las anti!,'Uas estnrcturas sindicales han ido perdiendo capacidad de 

transformación. El 1nodelo anterior de producción de n1asas decae con Ja 

automatización,. y van predominando los servicios con base en la alta tecnología. 

La eco1101nia se inten1acional iza cada vez rnás 1• 

Como consecuencia, aparecen nuevas formas de Estado. n1uchas de ellas 

más tecnocráticas y también más autoritarias; aunque persisten esrados viejos a Ja 

par de los estados renovados o umoden1os"". 

Todo esto motiva a revisar las diversas interpretaciones del Estado y a su 

realidad. De ahí que el presente trabajo inicia con el establecimiento de 1narcos 

1 Crozicr. Michcl. Estado Afexlcano. E.stac/o Alode . .,;/o. citado por Alonso Jorge. /:.'/ Nu~•·o Esmdo .\fcxicano. 
Tomo l. Estado y Economía. UnivcrsidaddcGundalajarn. Colección Nueva Imagen. México. 1992. p.IJ. 
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referenciales.. en donde se ubica al Estado con10 factor estratégico para 

cotnprender el lugar que ocupa la co111unicación en la sociedad. 

La teorización acerca del Estado ha incursionado a través de variados 

puntos de vista, pero lo cierto es que el Estade>-es una creación histórica. Estudios 

antropológicos han hecho ver que la mayoría de los pueblos se han dotado de una 

organización estatal, y han incursionado en fonnas políticas 1nuy variadas .. así 

con10 la fonnación de estados en sociedades históricmncntc re1notas. Aunque .. el 

ténnino Estado lo encontratnos de una 1nancra mas precisa para la época 

.1noden1a. 

Maquiavelo y G. Botero fueron los pioneros en utilizar el ténnino para 

designar la organizaci?n de\ poder sobre un territorio pura referirse al cuerpo 

político. Más tarde Hobbes .. Rousseau .. Hegel y Fitche, entre otros, filosofaron 

acc1·ca se las tnodalídadcs que adquiría o podia adquirir esta formalidad histórica2
• 

Otros estudiosos de la política han producido accn;mnientos teóricos con 

algunas divergencias, para definir lo que es el Estado. Por una parte .. cncontrm11os 

corrientes de pcnsatniento que lo han deificado. Otras, con10 las liberales, 

quisieran circunscribirlo lo n1ás posible .. 111ientras persi~tcn aquellas corrientes .. 

con10 las anarquistas, que se pronuncian por su desaparición total. 

No obstante, 111ás allá de situaciones coyunturales con10 la desaparición del 

bloque socialista de Europa del Este, el avance del neoliberalis1110 y el intento de 

reton10 de 1nuchos de esos paises al terreno capitalista que han 1nen11ado en los 

:: Alonso. Jorge, op. cit .. p H· 



planteamientos 1narxistas, no se pueden abandonar los puntos de vista originados 

en esta corriente de pensa1niento. 

En el marxis1no se pueden encontrar dos aspectos en ton10 al Estado: el que 

corresponde a la critica al Estado capitalista por un lado, y el relativo a Ja práctica 

estatal de marxismos que han llegado al poder, por el otro. Mientras el 

pensruniento original marxista era antiestatista. puesto que preveía Ja desaparición 

de] Estado en la sociedad co111unista. el 1narxis1110 en el poder ha pecado de un 

excesivo estatis1no. 

Desde el punto de vista teórico, el 111arxis1no tmnbién ha tenido variantes, 

dentro de las que destacan: la instru1nentalista. la cstructuralista, la dcrivacionista 

y la que encabezó Grmnsci. La instnunentalista. que proviene del lcninis1no. se 

origina en fonnulaciones de Marx que calificaban al Estado co1110 1náquina, co1no 

aparato coercitivo en 1nanos de la clase do1ninante para velar por los intereses de 

la burguesfa. traduciendo co1110 interés general los intereses de esa clase. Para los 

clásicos del n1arxismo el Estado es el aparato que asegura las condiciones 

geuerales de la producción capitalista; resaltan su aspecto coercitivo. Siguiendo 

esta linea aparece la teorización acerca del capitalis1no rnonopolista de E~tado:t. 

Por su parte9 los estsucturalistas marxistas se opusieron a que el Estado 

f'uera catalogado como cosa o corno sujeto. Defendieron la visión del Estado 

como una relación. en dependencia de las contradicciones clasistas. de la lucha de 

clases. La lucha política y de clases repercute al interior de los aparatos de 

> Op. cit .• p. 22 



Estado. El Estado rnantiene autonornía respecto a detenninadas fracciones de la 

burguesías y vela a largo plazo por Ja burguesía en su conjunto4
• 

Los derivacionistas difieren de los estructuralistas fundrunentalmente 

porque sostienen que el Estado no puede explicarse por los conflictos clasistas. 

Definen al Estado como una abstracción real que deriva su naturaleza clasista del 

capital en los paises capitalistas desarrollados· y d..: Ju econo111ía rnundial en los 

paises subdesarrollados. La fonna del Estado es el régitncn político en donde si se 

encuentran las clases y las fracciones de clase; el régirnen político es la fonna de 

existencia del Estado5
. 

Para la otra corriente rnarxista, representada por Grarncsis el Estado no es 

únicamente organización de la fuerza .. la coercións la dorninación .. sino que lo es 

tarnbién del consenso, de la persuasión .. de Ja hegc111onia6
. 

Desde otro punto de vista teórico y nlctodológico .. Max Weber estudió las 

burocracias eri las que destacó su función de c?nstituir los n1edios 111ás racionales 

de la dorninación y el control; cntt!ndiendo por poder Ja capacidad de irnponer Ja 

voluntad sobre otros aun contra resistencias. Lo que según Weber constituye al 

Estado moden10 es,.. por un lado .. el rnonopolio Jeg:itirno de_ la fuerza. y por otro .. la 

adrninistración pública. Significa .. entonct!s .. que el Estado si es un sujeto que goza 

de autono1nia absoluta .. con poder propio7
. 

"'Jbidcm. 
~ Jl,.fathlas. Gilbcrto y Salama. P1ccrc, El J.:St"'lo Subde ... arrollac/o. Lh• In.,· metrópula ni tt:rc:t•r mundo, México, 
ERA. 1986. cilado por Alonso Jorge, op. di .. p. 22 
6 Alonso. Jorge. op. cil. p. 22 • 
,. fbidcm 



Respecto a esto último, Niklas Lulunann, con una variante de la óptica 

anterior, analiza al Estado integrado por dos clen1entos: un gobierno político y un 

gobien10 adJninistrativo interrelacionados entre sí y conectados con la sociedad. 

El conjunto se presenta como un sistc1na político administrativo8
• 

Según Norberto Bobbio, la representación sistemática del Estado es 

peñectantente contpatible tanto con las teorizacioncs 1narxistas, co1no con las del 

institucional fi.mcionaliSmo, porque lo que propone es un esquerna conceptuar'. 

Como podemos damos cuenta, existen variadas apreciaciones, sin e1nbargo 

no existe una teoría acabada dei Estado n1oden10. Por el contrario, Jos puntos de 

vista y posiciones se rnuhiplican. Existen corrientes que enfatizan Jos aspectos 

juridicos; otras privilegian su f"unción organizativa social; algunas n1ás subrayan 

las cuestiones de la territorialidad, la soberanía y la representatividad de la 

sociedad; hay otras que definen los eJerncntos constitutivos del poder. Por su 

parte, Theda Skocpol define al Estado como un conjunto de organizaciones 

administrativas. políticas y n1ilitares encabezadas y rnás o 1nenos bien conducidas 

por una autoridad cjecutiva 10
• 

No obstante~ más allá de las divisiones restrictivas. es común Ja distinción 

que destaca Bobbio11
, que el gobien10 es una parte del Estado donde se concentra 

el poder, se asume la responsabilidad de Jo público, se garantiza la convivencia 

dentro de un orden constituido. se hacen cu1nplir las leyes, se reprirne. se 

• LuJunann. Nicldas. El E.'lila,Jo de Bienestar. un problema lécnic:u pulit1cu. en E.s1udios Poli1icos, Vol. S. Núms. 
J y 4. México. 1986, p. 75 a 93. 
11 Bobbio. Norberto, E. .. taJa. gobierno y .sociedad, México, FCE, l 989, p. 78 
10 Skocpol. Thcda. Lo3· E.~:lmlos y las rel•olucionc.'í .·wciale .... México, FCE, 198-', p. 61 
11 Bobbio Norberto. op. cit. p. 97 
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representa internacionálmente a los ciudadanos y se dan la orientaciones de las 

actividades técnicas y ad1ninistrativas. El gobiento actúa en non1bre del Estado y 

es la expresión más tangible de la organización estatal. Y aw1que no agota en sí 

todo lo que es el Estado, ni éste puede reducirse a 1necanis1nos específicos de 

gobierno, lo guben1an1ental cuenta con capacidades para inducir in1portantes 

can1bios en lo estatal. Pero atnbos, Estado y gobicn10, tienen que ver con el 

régilnen. El régitnen político es la 1nanifestación concreta dt!I Estado. Entonces, 

siendo el Estado algo 1nás general, las instituciones públicas y el derecho 

personifican, en cierto sentido, al Estado. 

Para objeto de este estudio.. sin perder de vista las diferentes 

conceptualizaciones9 se reto1na al Estado 1nis1110 con10 un conjunto de relaciones 

estntcturales que no se pueden reducir sólo a aparatos o institucioncs9 a ideologías 

o sitnpletnente a prácticas políticas~ aunque ahi se encuentra la 1nás visible de sus 

expresiones. El Estado es confonnado por el tcrritorio9 la sociedad y el gobien10~ 

y 9 por lo tanto9 el poder politico se cxpr_esa institucionahncntc a través del Estado. 

1.2 El Estado l\lexicano 

La Constitución General de la República caracteriza la naturaleza del Estado 

cotno representativa y ·dctnocrática. Tiene su sustento en la Revolución de 1910-

191 7. por lo que desde su concepción también se contempla al Estado como 

estado social. 
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La Revolución Mexicana se Ueva a cabo en un contexto mundial en el que 

el Estado se transfonna en Estado de masas, con la fonnación de los partidos 

politicos12 ,. la consolidación de los 1novi111icntos obreros y la aparición de los 

movimientos revolucionarios de carácter intcn1acionat. Desde su origen, la 

Revolución comienza siendo un fenó1neno de masas, pues fue preparada por el 

pueblo mismo, a través de levantamientos ca1npesinos. Aunque,. en 1915,. 

Carranza y sus seguidores sei\alaron que esos 111ovitnientos estaban al 111argen del 

Estado y que por ello 111is1no no podían garantizar cambio social alguno. 

Fue así que .. la asamblea de los constituyentes .. convocada por Carranza,. 

aprobó la Constitución de 1917, con los artículos 3, 27 y 123 que contemplan al 

Estado como estado social, el cual tenia como eje cuatro elementos rectores: un 

fuerte presidencialismo .. un partido de Estado. una ideología nacionalista y una 

política social o de 1nasas. 

Más tarde, entre 1929 y 1938, las masas fueron enclavadas en un sistema 

corporativo proporcionado por el partido ofic_ial y las organizaciones sindicales 

semioficiaJes. dentro del cual siguieron planteándose y resolviéndose las refonnas 

sociales. Ese nuevo régimen se fundó en un siste1nn de gobien10 paten1alista y 

autoritario que se fue institucionalizando a través de los años. Del autoritarismo 

derivado del carisma del caudillo del revolucionario. se pasó con el tie1npo al 

autoritarismo del cargo institucional de la Presidencia de la República. 

12 Nos referimos a los partidos. socialistas y de trabajadores que surgieron. a finales del siglo XIX y principios 
del presente siglo, en Alemania. Italia. lnglatcrr:i y Francia. 
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El régimen emanado de la Revolución se propuso la realización de un 

modelo de desarrollo capitalista, fundado en la defensa. del principio de la 

propiedad privada y del propietario emprendedor y en la política de la 

conciliación de las clases sociales, obligando a· todos los b""TUpos a convivir bajo el 

rnis1no régilnen político, pero procurando en todo mo1nento de promoción de la 

clase capitalista, de la cual se hizo depender el desarrollo del país bajo la 

vigilancia y con el apoyo del nuevo Estado. 

Es durante la época cardenista, cuando el Estado Mexicano, producto de la 

Revolución,, adquirió su fonna 1nás acabada. Procuraba un beneficio social para 

las 1nasas campesinas y trabajadoras controladas bajo 1nedidas paten1alistas y 

autoritarias,, en el afán por procurar el desarrollo capitalista. Durante esa época, el 

Estado era en1presario y propugnaba por la econo1nía 111ixta. Fomentó el 

crecitniento econó1nico y logró 1nantencr dl!rantc largo tiernpo la estabilidad 

política. Se convinió en uEstado benefactor y árbitro de los conflictos socialcsu13 . 

Tuvo cuatro pilares fundarneruales: un ñ1erte presidencialisrno. un partido de 

Estado, una ideología nacionalista y una política social. Existen muchas 

categorizaciones para designar a este Estado, entre las que destacan el populisrno, 

bonapartisn10 y Estado social autoritario. 

Después del cardenisrno, las refonnas sociales quedaron sólo como una 

referencia de1nagógica 1 ~. Y, aunque el régin1en político supo co111binar hábihnente 

u Gilly, Adolfo, El r1.'gimen 1111.•x1cano l!n .\u cllh.,,1a. Nexos. Núlll. 146. Febrero de 199tl. p. 3-1, citado por 
Alonso. Jorge. op. cil. p 28 
1

" Cordova. Arnaldo. /.u ca11cepcuJn del E:ollulu .\ll.•x1ca1111y el pr1.•\1tkne111/1.\11111. cu Gan ... .álcL Casanova. Pablo 
(coordinador). F-.0 / J-.:,1ado en .-1mt!rica /.atina. T1.•uria y Prtict1ca. f\.téxico. Siglo XXI. UNU, ")990. p. 553 



hábilmente la coerción y el consenso, más tarde, la crisis de los ochenta liquidó 

las caracteristicas esenciales del Estado nacido de la Revolución Mexicana l s. 

Durante los Ultimas quince-años,. el predotninio en el gobierno de una élite 

politica tecnocrática ha acelerado el deterioro de la anterior fonna de Estado,, y ha 

abierto espacios a nuevas relaciones de poder. Se ha ido desvaneciendo la 

característica de Estado benefactor y ha entrado a una etapa de autoritaris1no. El 

nuevo Estado tiene la necesidad de innovar su siste1na econó1nico,, sobre todo por 

las últimas crisis,, como lo señala Pablo González Casanova,, las áreas de decisión 

propias del Estado han pasado al Fondo Monetario Internacional y al Banco 

Mundial. Se ha dado_ un traslado de una parte importante del poder a las 

finanzas 16
• 

En la época salinista, la propuesta de refonna del Estado se concretó a 

satisfacer necesidades exten1as de acu1nulación de capital. La potitica social se 

redujo y la política econótnica incre1nentó la pobreza. A través del Progra1na 

Nacional de Solidaridad. co1no co111plc1nento de la política econó111ica,. se 

pretendió 1nostrar una relación 1noden1a entre el Estado y la sociedad civil. que no 

es otra cosa que el despliegue del neoliberalisn10. 

Entre ta manipulación y la sitnulación~ el nuevo Estado se encuentra 1nuy 

lejos del que surgió en la Revolución Mexicana. Pareciera que se ha optado por 

gobernar reforzando el presidencialismo, el culto a los héroes nacionales y los 

contenidos ideológicos a través de los principales medios de comunicación social. 

15 Alonso. Joq,.-c, op. cit. p. 32 
16 Gonzálcz Casanova. Pablo. El E.,;/mlo y la /'o/ltica. en Vusko,·ic. Pedro y otros • • -lmi!r1ca L.alí11a l/oy. México. 
Siglo XXI. UNU, t 9•.X>. citado por Alonso. Jorge. op. cit. p. JS 
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El papel central que el Estado ha desempeñado en el desarrollo de México 

corresponde al hecho de que el Poder Ejecutivo ha sido fortalecido, como único 

camino para que el Estado desemper1e tal papel. Estado de Ejecutivo fuerte, hasta 

antes del actual, el Estado Mexicano no es democrático ni es diclatorial en el 

sentido en que la tradición política anglosajona y europea ha definido estos 

conceptos.· El Estado Mexicano se constituyó sobre la base de una integración 

dirigida políticarnente, llegando a abarcar la 1nayor parte de los sectores 

organizados de la población y adoptando los intereses de estos sectores como 

progratna. Se caracteriza por ser un Estado autoritario~ corporativo, 

presidencialista y, hasta hace pocos a1los, 1nonopólico·. 

1.3 Grupos de poder 

En el sistema político rnexicano han figurado distintos grupos de poder, fonnados 

por órganos oficiales o privados~ aunque ta1nbi..!n se agregarían las sociedades 

en1prcsariales y los diversos b'TUpos de presión. Quienes dirigen estas 

organizaciones casi sicrnprc cuentan con prestigio y poder para incidir en el 

aparato estatal. 

Dentro de los organisrnos destacan el gobien10~ los tribunales, las 

corporaciones~ el ejército~ la diplornacia y los inedias de cornunicación, entre 

otros. Particulannente, el gobierno es quien ton1a las decisiones polilicas del 

Estado y es quien controla la adrninistración y la política global del Estado, por lo 
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que el gobierno resulta ser el centro institucional del poder politico 17
, y quienes 

actúan en el ámbito del gobierno forman la clase política. Vale la pena aquí 

diferenciar al Estado del gobierno. Este es quien habla a nombre del Estado y 

dentro de la sociedad politica ocupa el núcleo del aparato y aplica el poder 

político. 

Es aqui en donde los e1npresarios de la comunicación tienen lugares de 

privilegio destinados a la decisión y dircc<:ión políticas, sobre todo por la 

importancia que los medios han adquirido en los últÍlnos tie1npos y por el interés 

del Estado en su control. Quien manipula los n1cdios pertenece a un núcleo 

especial de poder. El otorgamiento de concesiones a los inedias electrónicos de 

comunicación por parte del gobierno .. es un ejc111plo de ello, ya que tiende a 

condicionarlos para que los contenidos de la progra1nació11 resulten a su favor. 

Los industriales de la comunicación desean que sus productos Heguen al 

gran público y para ello crean ocasionalmente obras al gusto de todos. 

Homogenizan e industrializan conciencias. El eje funda1nental de sus 1nensajes 

descansa en la aportación de los 1nedios de co1nunicaci611 al 1nanteni111icnto de la 

ideología dominante; en su contribución a garantizar el poder político y el 

sostenimiento de la hegemonía de clase y en su aportación a la econotnia de 

mercado a través de la propaganda. 

Por su parte> el Estado> a través del gobien10> utiliza a los medios co1no 

aparatos de hegcrnonia> ya que otros aparatos ideológicos se prolongan a través 

17Kamlcr~ Jorg. Funciones Jc-1 gobierne>. en /n1roducc1ón a la Cwnc1a Poli11ca. citado por Bohmann. Karin. 
Aledios de comunicación y .sistemas informativos en ,\/,~xico, Alianr.a Editorial Mcxic.,na. México. l 9M?, p. KS 
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de ellos: el escolar, se sirve de la televisión para difundir su actividad educativa, 

en algunos casos; el ideológico sindical y político los 111aneja en sus campañas 

políticas y electorales; la iglesia los utiliza para expandir sus doctrinas,. y los 

intelectuales mediante la aportación de ideas,. valores,. shnbolos y análisis a un 

auditorio amplio,. 1ncdiante el uso de los rnedios de con1unicación. 

De esta 1nanera,. la cornunicación de 111asas es un clernento constitutivo de 

la superestn1ctura que sirve para afianzar o pugnar por la hege1nonía. hEI 

contenido determina la fonna y Jegitin1a el podcr~~ 18 . 

En las sociedades conte111poráncas,. los rnedios son piezas clave para hacer 

llegar los mensajes a los ciudadanos. El poder político sic111pre se preocupa por 

llevar un buen control sobre ellos: se cxperic1nenta un estrecho contacto entre 

quienes tienen el 111ando y dirección del gobiento y los duci\os de los medios 

1nasivos de cotnunicación. 1notivo de análisis del siguiente punto. 

1.4 El Estado l\lexicano y su control sobre los medios masivos de 
comunicación 

Referirse al Estado y su vinculación con la contunicación nos adentra en una gran 

variedad de fenóntcnos. Por lo que sólo nos referirernos, en este capitulo. al 

Estado Mexicano que sustenta en gran parte el ejercicio de sus funciones en la 

u García Fajardo. JosC Carlos. Cu11111111c11cuín do: uuua . ., y pe11.\<1tt11t.•11ru puliuco. Ed. Pir.'unidc. fl.1adrid. 1992. p. 
26. 



información,. l::ª sea como controlador, regulador y co1no generador de la 

infonnación. principalmente. 

Desde su consolidación. el Estado Mexicano. a través del gobierno. ha 

desaJTollado distintos canales para influir sobre los medios de cornunicación, Jos 

cuales pueden aplicarse de acuerdo con las necesidades políticas. 

Aún cuando en Jos últimos años el gobicn10 no to1na rnedidas represivas 

directas con los medios, sino que ejerce presión indirecta para ejercer influencia. 

los 1necanismos de control en Jos diarios son 1nás frecuentes y de manera más 

notoria que en Jos medios electrónicos,. corno Ja radio y Ja televisión. No obstante 

Jo anterior, citaremos w1 ejemplo de córno estas rncdidas de control se llegaron a 

presentar en algún mo1nento,. sobre todo con peque1los editores, 1ncdiantc la 

distribución del papel periódico y por estrictos criterios de pago. a través de la 

Productora e Imponadora de Papel. S. A .• (PIPSA). 

Creada en 1935. durante el régimen de Lázaro Cárdenas. a solicitud de las 

empresas editoras de periódicos al gobicn10 f<!dcral,. debido a Jos allos costos de 

papel fijados por el monopolio productor. PIPSA se ha desempeñado como una 

empresa del Estado que por un lado facilita o promueve la supervivencia de 

muchas empresas periodísticas y, por el otro representa un potencial de presión 

frente a las editoriales. Aunque no hay suficiente infonnación que respalde Ja tesis 

con frecuencia mencionada de que esta e111presa aclúa co1110 instnuncnto de 

censura del gobierno,. en J 982 las revistas l'roceso y Critica J'o/ítica fueron 

amenazadas con suspenderles el suministro de papel. además de retirarles los 



. ,. 
anuncios publicitarios,, debido a una posición dura que adoptaron hacia el 

gobien1019
• 

Contrario a ello. algunos editores llegaron a asegurar que. PIPSA los ha 

beneficiado al facilitarles el sutninistro de papel ilnportado y al 1nantener bajo su 

precio; aunque,, durante 1982,, debido a la crisis económica y a las devaluaciones,, 

los precios del papel en México se encontraban por encinta de los de otros paises 

de Latinoamérica20
• 

Durante 1994,, la empresa PIPSA se puso a la venta. Por segunda ocasión,, 

el gobierno se proponía transferirla a particulares. Para ello. se procedió a ofrecer 

por separado la totalidad de los paquetes accionarios de las tres cn1presas que la 

confonnan: Mexicana de Papel Periódico, Fábrica de Papel Tuxtepec y 

Productora Nacional de Papel Destintado. Los antecedentes de la privatización de 

PIPSA tienen su origen al inicio del gobien10 salinista, cuando planteó ante los 

empresarios de los medios, el 7 de junio de 19_89, la posibilidad de desincorporar 

la etnpresa, la que fue rechazada por algunos diarios co1110 H/ I:Jia, /4a Jornada y 

llno111ásuno. Fue así que PlPSA se 1nantuvo co1110 cn1presa del Estado, adetnás de 

que 1nodcn1izaron sus equipos y se extendieron sus servicios a Ureas tales co1no 

asesoría técnica de i1npresión, por lo que ganó 1nercado y operó en los ai\os 

subsecuentes con números negros. 

En 1993, por problemas de comercialización del papel. la caída del 

volu1nen de ventas y la apcnura de las fronteras a la libre importación del 

19 Lo .... ada. Teresa. Conferencia :r.obrc /~"/ /Jr.•rrchu" la 1'1jormactú'1. UNAl\.1. l'JH2. cilada por Bohn1ann. Karin, 
op. cit. p. 2H5 
::o Bohmann. Karin. op. cit. p 326 
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producto,. el gobierno propuso reprivatizar la etnpresa. No obstante,. en ese mismo 

afio y en 1994, la Secretaria de Hacienda declaró desiertas las licitaciones a las 

que había convocado. Actuahnente,. abierto el mercado de papel,. el 1nonopolio 

estatal sobre este producto ha desaparecido y con ello la posibilidad de que el 

gobierno ejerza por esa vía una presión indirecta sobre medios de prensa 

Podría decirse,. Como lo afinna Femández Christlieb21 
.. que más que una 

fonna de control estatal,. la creación y 1nantenilniento de este tipo de organis111os,. 

como PIPSA,. es una fonna de participación en-la actividad periodística. 

Por lo que respecta al poder regulador del gobicn10,. éste puede abarcar 

aspectos tan variados como las fonnas de propiedad de los medios, los aspectos 

tecnológicos de su operación. y aún en los contenidos de los mismos. 

Para efectos de otorgamiento de licencias y de concesiones,. el Estado 

desempeña un papel regulatorio en los inedias privados9 por lo que la existencia 

de cualquier estación de radio o de televisión depende de su decisión. 

Oficialmente9 la Secretaria de Co1nunicaciones y Transportes es la institución 

autorizada para otorgar concesiones a particulares9 una vez que los solicitantes 

reúnen una multiplicidad de requisitos y de tráinites. Aunque a final de cuentas se 

otorgan a capricho del titular en tun10 de esa dcpcndcncia 9 favoreciendo aquellas 

solicirudes que le permitan hacer de la radio un tncdio hege1nónico del gobien10. 

21 Fcrnándcz Christlicb. Fátim.a. Lo~· medws ele difusión mcu-J\•a en ,\le:ncd. Juan Pablos Editor. f\.1éxico. 1982, 
p. 35 
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También, el Estado desempeña un papel regulatorio en los medios privados 

a través de otras Secretarías,, como son: 

• Gobernación,, encargada de vigilar el contenido de las transmisiones 

cotnerciales, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y 

Cinen1atografia (RTC), aunque no realiza satisfactoriruncntc esta función ya 

que los medios electrónicos no cu1nplcn, en la 1nedida en que lo dicta la ley, 

con sus co111ctidos sociales, culturales y educativos2~\ de igual 1nanera dicho 

organistno se encarga de aprovechar el tic1npo estatal en esos 1ncdios, para 

difundir la infon11ació11 y los rnensajes que genera el gobien10 federal~ 

asilnistno, se encarga de coordinar la infonnación estatal, a través de El 

Nacional y Noti111ex~ y de producir. y difundir las transn1isioncs 

guben1amentales~ a través del Instituto Mexicano de la Radio. 

• Hacienda y Crédito Público~ dedicada a cobrar itnpuestos a los concesionarios 

y a los tnedios en general. 

• Educación Pública~ capacitada para extender pennisos de aptitud a locutores de 

radio y telc·visión y para tnanejar el (·anal 1 I y Radio é"d11caciá11. 

22 El ankulo 5° de la Ley Federal de Radio y Tclcv1s1ón, resulta ser solamente un cmá.logo de buenos propósitos. 
).'U que la ligislación no establece sanciones a la conducta contraria a la prevista Dicho anículo dice: .. La radio y 
la televisión tienen la función social de contnbuir al fonakc1nuemo de la integración n.'lcional y el 
mejoramiento de las fo["mas de convhcncia humana. Al efecto. a tr:i,;Cs de su~ uansuusioncs. prcx:u'"arán: 
1.- Afinna'" al ["espccto a los pnncipios de la moral social.la dignidad humana y los vinculas familiares~ 
11.· E,·itar influencias nocivas o pcnurbadoras al dcsa.rrollo armónico de la ni1lcJ'. y la JU\'Cntud~ 
111.- Contribuir a eleva'" el nivel cultural del pueblo y conservar las carnctcrlsticas na..:ionalcs. las co~tun1brcs del 
pais y sus tradiciones. la propicd;:td dd idioma y a C:'ll.alla'" los ,·:1lorcs de la nacionalidad mexicana~ 
IV.- Fortalecer las co1wiccioncs dcmo.:ráticas. la unidad nacional y la :unbtad y coopcrnciOn intenmcionalcs''. 
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Como generador de información,. el Estado pretende responder a los 

intentos de legitimar las políticas y acciones que ejerce a través del gobien10. 

Desde esta perspectivá,. las acciones de naturaleza infonnativa que lleva a la 

práctica2 estarían asociadas a tres vertientes. La pritnera tendria que ver con el 

control y operación de sus propios inedias de con1unicación. Otra vertiente tendría 

que ver con el desarrollo y operación de infraestntctura necesaria en el 

funcionruniento de siste1nas de co1nunicación., 1nediante siste1nas de trans111isión 

satelitales y circuitos de tnicroondas. Y .. en la tercera vertiente se ubicarían las 

acciones que asu1nc cotno fuente de infonnación y de 1nensajcs., utilizando ta 

infracstrnctura operativa que para ta\ fin ha creado e\ gobicn10 a través de las 

oficinas de co1nunicación socia\. 

El Estado está facultado para participar en los procesos sociales de 

comunicación mediante el control y operación de sus propios 111edios de 

información. Desde esta pcrspcctiva9 las acciones de naturaleza infonnativa del 

Estado tienen que ver con la e1nisión 9 a tfavés de sus propios 111cdios~ de 

mensajes vinculados con \a administración de los recursos púb\icos9 con las 

necesidades de control social y con los intentos de legitilnar las acciones y las 

politicas que ejerce el gobiento a nombre del Estado. 

Un medio de comunicación del gobien10 es el periódico 1;1 NCJcional. 

Fundado en 192923 como órgano del Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, 

surgió como una sociedad anónitna 9 aunque no opera co1no tal 9 ya que 

jurídicamente no tiene régimen de propiedad definido. Este periódico depende 

económicamente de la Secrelaria de Gobernación y es el Presidenle de la 

2
' Fcnu\ndcz Christlicb. Fálima. op. cit. p. 62 
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República en tumo. a propuesta o de acuerdo con el propio titular de esa 

dependencia. quien no111bra al director del diario. De ahí que el poder de decisión 

dentro de este periódico radique en un gnipo político detenninado por el gobien10. 

Una fonna de difundir y controlar la infonnación que genera el gobierno a 

nombre del Estado es a través de HI Nac.:ional, mediante los ... recursos 

etiquetadosº a las dependencias federales. A través de ta Secretaria de Hacienda. 

el gobierno destina una cuantiosa cantidad al periódico. corno subsidio del Estado,. 

y las dependencias a través de las oficinas de cornunicación social. durante el 

transcurso de cada año fiscal. van haciendo uso de esos recursos mediante 

inserciones que apoyan a la difusión de sus 1nensajcs propagandísticos. ya sea 

con10 palle de las actividades de la institución o para 111agnificar la irnagen de los 

funcionarios. 

En 1993. /:.~/ Nacional fue puesto en venta. aunque no prosperó la 

operación. ni tatnpoco el proyecto de un grupo de trabajadores del propio 

periódico de adquirirlo~ utilizando el derecho de prctCrcncia~ su oferta de 150 1nil 

dólares. fue desechada. Sin crnbargo. el gobierno 1nantuvo la intención de 

deshacerse del periódico. por lo que procedió i1 sanear sus finanzas y a replantear 

el esquerna de venta. rnediante Ja liquidación a todo el I?ersonal de confianza y 

sindicalizado con lo que puso fin al contrato colectivo de tr·abajo con el sindicato 

de la e1nprcsa. 

Postcrionncnte,. se recontrató personal y se suscribió un nuevo contrato con 

cada una de las cinco ediciones del diario. en el Distrito federal. Guanajuato. 

Monterrey. Hennosillo y Tijuana,. quedando fragn1entada la c111prcsa en cinco 
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unidades. De inmediato. e1 gobicn10 procedió_a ponerlas en venta por separado,. 

pero en enero de 1994 se declaró desierto por segunda ocasión el proceso de 

licitación para la venta de las cinco unidades de El Nacional. 

Más adelante se supo que el gobierno había decidido quedarse con las 

ediciones del Distrito Federal y Guanajuato. ya que las dernás unidades se 

desincorporaron sin recurrir a un nuevo proceso de licitación. Aunque.. por 

problemas financieros. 1:.-1 Nacional procedió a una serie de reajustes. cuino la 

reducción del número de páginas. cmnbio de edición a blanco y negro,. así como el 

cambio de directiva dei diario. 

El algunos n1omentos. la intervención del gobien10 en los medios ha sido 

decisiva. Pero el caos administrativo. la falta de ilnaginación. el burocratis1110 y el 

excesivo oficialismo,. han n1arcado el dcse1npeño tradicional de los 1nedios de 

comunicación guben1amcntalcs a Jo largo de casi toda su existencia. 

La radiodifusión con10 tarea estatal se inicia en México en 1924 .. cuando 

José Vasconcelos en su calidad de secretario de Educación Pública crea la CZH. 

que estaria al aire hasta 1940. para luego regresar en 1968. como XEl!P ""Radio 

Educación ... Aunque e!' hasta 1983 cuando el Estado participa de manera activa 

en el campo de la radiodifusión. con la creación del Instituto Mexicano de la 

Radio (IMER)24 • 

2
• Monlafto Manincz. Alejandro, J.'l/ER: All~rnallva RaJ1<ifdnlca, Revista lntcr-mcdios Núm. 2, RTC. México, 
1992. p. 7J 
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El lMER surge con10 un organis1no público descentralizado -con estructura 

y funcionan1icnto prop~os .. pero con subsidio del gobien10-.. encargado de operar 

los organis1nos y las radiodifusoras que.. aislada111ente.. se encontraban bajo 

diversas dependencias del gobien10 federal. Entre sus fi1nciones destacan la de 

estimular la integración nacional y la desccntnitización cultural .. y la de contribui.r 

al n1ejorruniento de las fonnas de convivencia hu1nana25 . Actuahncnte .. el IMER 

cuenta con 19 estaciones .. siete en el Distrito federal y doce en diez estados del 

pais. 

Radio J'iúucación se puede circunscribir en un 3.1nbito diferente. No 

obstante los escasos recursos que destina el Estado para esta crnisora. ha logrado 

usobrevivirn en sus diferentes etapas adtninistrativas. Por un lado._ los trabajadores 

de Uadio J;"d11cació11 han tenido libertad de realizar progra111as con creatividad~ lo 

que ha pennitido 111antenerla canto una radio e111inentc1nentc cultural~ con un 

auditorio y una presencia intportante en la sociedad. Es necesario destacar que 

para ello, tmnbién se ha contado con la participación de algunas instituciones 

sociales en la producción de progrmnas~ superando d proyecto inicial que litnitaba 

a la radiodifusora a transtnitir clases de secundaria. 

Con apoyo del auditorio, Radio Ed11cacicí11 superó la etapa de los proyectos 

radiofónicos de la Secretaría de Educación Pública y, actuahnente9 se ha 

caracterizado por no litnitarse a los t:squen1as convencionales y por ser pionera en 

la elaboración de una auténtica politica estatal de co1nunicación: una politica que 

='- lbidcm. 
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rescate lo que dice el Estado, pero que en primer lugar entiende al Estado como 

una serie de instituciones en ocasiones inclusive contradictorias26
• 

No obstante lo anterior, la política estatal de co1nunicación sigue 

encontrándose supeditada a los caprichos de los funcionarios y a la coyuntura. La 

repetición de boletines- de prensa, la transmisión de discursos y la lectura de los 

documentos del gobierno es una parte de la política oficial, con la que 

supuestamente busca fortalecer y ampliar su }1ege1nonía. Eje1nplo de ello es la 

Hora Nacional. Programa don1inical, producido por el IMER, que tnantiene una 

idea atrasada de co1nunicación. Su contenido, si se puede hablar de él, se 

concentra en repetir ta bitácora presidencial y las actividades de Jos funcionarios, 

que no necesarian1ente habría que dedicarle un prograrna tan amplio, puesto que 

esa infonnación se difunde a través de los distintos noticiarios y, a final de 

cuentas, sólo se demuestra el abuso por pane del gobierno de las instituciones del 

Estado. 

La Hora Nac:ion"a/ se limita a transrnitir, en un horario y un día en que casi 

nadie lo escucha, el nacionalismo verbal, el culto a la personalidad del Presidente, 

el culto a los héroes nacionales, que aunque es una obligación de las difusoras 

dedicar tiempo a la progratnación que fije la Secretaría de Gobcn1ación, no 

debería limitarse a una concepción tradicional del folclor, corno las canciones 

rancheras. También se mantiene latente esa lcgititnación en el lenguaje político 

que carece de contenidos y rara vez es congruente con la actividad política. 

26 Trcjo Dclarbrc. RaUI. La Sociedad A usen/e. Comumcacidn. democracia y mu1/1•rnJdad. Mé.xico, Cal y Arena. 
1992. p. 109-1 IO 
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Los antecedentes de la televisión estatal se re1nontan a 1958, época en que 

la televisión co1nercial ya se había establecido con fuerza, cuando et· Instituto 

Politécnico Nacional. fundó el Canal 11. Dirigido bajo el patrocinio del IPN. 

institución descentralizada de la Secretaria de Educación Pública, este rnedio de 

comunicación -ha estado supeditado, la 1nayor parte del tie111po, a criterios 

burocráticos que, entre otras cosas, llegaron a li111itar la libertad de expresión en 

sus progrmnas de debate, en sus noticiarios e, incluso .. en sus progrmnas de 

divulgación cultural. 

No füe sino hasta 1972, con la adquisición del Canal 13 de televisión, via 

So111ex, cuando el gobicn10 111cxicano adquiri6 estaciones de televisión propias. 

Más tarde, durante el 1nis1no ai\o, se puso en 1narcha el plan para el desarrollo de 

la televisión niral, de110111inada Televisión de la República Mexicana (TRM), que 

ejercía influencia sobre la progrmnación a través de la Secretaría de Educación 

Pública, y para 1979 se reestn1cturó pasando a depender de la Dirección General 

de Radio,. TclcVisión y Cinc1natografia, de la Secretaria de Gobcn1ación. 

También en 1972 se creó una Subsecretaria que se encargaría de los 

asuntos relacionados con la radio y la televisión, lo que significaba un 1nayor 

control sobre los 1nedios electrónicos privados27
• 

Hay otro canal de televisión que es dirc.cta o indirectmnente propiedad del 

gobien10: c-·a11al 22. Crcudo a solicitud de llll IlUlllCroso grupo integrado por 

intelectuales, escritores, artistas. periodistas y productores, en enero de 1991, 

quienes propusieron al gobien10 que estableciera un canal de televisión con 

::
7 Bohmann. Knrin. op. cit. p. 113 
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propósitos culturales. Para ello. se sugirió que se empleara la frecuencia del Canal 

22 -en Ultra Alta Frecuencia- (UHF). que en la ciudad de México había sido 

empleada por el Estad~ durante poco tiempo como repetidora de las seilales de 

otras televisaras del mismo gobien10. La propuesta fue aceptada por el gobicn10 

de Salinas. El Canal sería sostenido, al 1nenos en sus pri1ncros a11os,. por el 

Estado. El 26 de noviembre de 1991 se declaró como empresa paracstatal. y en 

abril de 1992 entró en funciones el canal, con directivos designados por el propio 

gobien1028 . 

Concebido originalmente canto medio de difusión cultural,. a la fecha, 

Canal 22 dedica más tie1npo a transrnitir teleserics adquiridas en el extranjei-o y 

son pocas las producciones nacionales que se realizan. Este rncdio televisivo del 

Estado depende del C:onsejo Nacional para la Cultura y las Ancs. organismo 

creado en 1988. 

Aunado a esto,. a finales de los setcnia, especialmente en los ochenta,. 

aparecieron más de 15 sistetnas de televisión locales. casi sie111prc financiados por 

gobiernos estatales. Estos sistemas han llegado a tener proporciones ilnportantes 

de producción propia. ligada a intereses locales y regionales. No cuentan con 

presupuesto federal y enfrentan proble1nas derivados de su situación jurídica. que 

no les da la oportunidad de tener espacios publicitarios. 

Además. varias de esas televisoras han dependido excesiva1ne11tc de las 

decisiones de cada gobien10 estatal y a veces han llegado a desaparecer. Por 

ejemplo. cuando en 1986 cambió el gobierno local en Michoacán. el sistema de 

:. Pércz Gay. Jo54! Maria. Entrevista que concedió a la RC'·isla lmcnncdios Núm. 6. México. RTC. 1992. p. 46 



televisión local desapareció porque al nuevo gobien10 no le interesaba financiarla; 

un caso similar sucedió en Tlaxcala. cuando se llevó a cabo el catnbio de gobierno 

en J 993, pero ante Ja presión de la sociedad y de la .. Red Nacional de 

Radiodifusoras y Televisaras Educativas y Culturales.. A.C.n.. no llegó a 

desaparecer el canal de televisión local .. aunque ya no realiza producciones .. sólo 

trans1nite progran1as P,!"evio convenio con c·anal J /, 22, TV-lJNAM y Conacyt,. 

entre otras instituciones. 

Ta111bién el gobicn10 tnanticnc su propia agencia de noticias: Notilncx. 

Creada en 1968,. con10 un instnunento gubenuunental para e111itir infonnación 

oficial y para ofrecer servicios de infonnación en general. en radio y televisión .. 

adetnás de la infonnación cableb"Táfica. 

Durante las dos prilncras décadas. algunos <.le los directivos que tuvo 

Noli1ncx eran práctica1ncntc ajenos al quehacer periodístico y privilegiaron la 

operación ad1ninistrativa de la institución por cncilna de la periodística. Por lo que 

se co1nenzó a ver a la agencia co1110 1ncra difusora de boletines dt: prensa que nu1y 

poco tenían que ver con la infonnación real y el rt:tlcju del diario acontecer 

nacional .. y dejó de ser. incluso, un instnuncnt? eficaz del gobien10. Not1111cx era. 

de algún 1nodo, una agencia que subsidiaba con infonnación no cobrada a 

e1npresas periodísticas privadas. 

Para 1988 se reestn1cturó. sobre la base de que continuaba co1no una 

c1npresa del sector público,. dependiente dt:l presupuesto federal. fue así que se 

crearon cinco agencias de infonnación regionales, en Hcnnosillo, Guadalajara .. 

Monterrey .. Oaxaca y Mérida. Paralclmncnte;:, para el envío de intOnnación se hizo 
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uso del satélite More/os. En el mismo lapso se a1npliaron las oficinas de No1it11ex 

y se abrieron corresponsallas en las principales ciudades de Canadá y Estados 

Unidos. para dar lugar a la región de América del Norte29
• 

Asimismo .. se abrieron corresponsalías pcnnanentes en casi todas las 

capitales de Centro y Sudamérica.. con excepción de Uruguay y Cuba. 

Posterionnente se inició la apertura de corresponsalias pcnnanentes en Madrid., 

Praga .. París., Moscú,. Roma .. Londres y Bruselas y se designaron corresponsales 

en Tokio y Pekín. 

En abril de 1991. Notimex decidió crear un Consejo Editorial integrado por 

representantes de medios de co1nunicación <,: institutos de educación superior 

públicos y privados. Dicha instancia tendría el propósito de reunirse 

periódica1nente para discutir el trata111iento de la infonnación y evaluar la seriedad 

y pluralidad de enfoques. 

En la actualidad, Noti111ex continúa fib-rurando oficialmente co1no c1npresa 

dependiente de la Secretaría de Goben1ación. Es co111ún que Goben1ación 

controle los contenidos de la información en general que ernite la agencia y que 

'"'supcrvice"" aquella e1nanada de las instituciones del Estado Mexicano~ co1110 lo 

ha hecho desde sus orígenes. durante sus desiguales niveles de calidad, veracidad 

y oportunidad en sus diferentes etapas de organización. Adcrnás del subsidio 

gubernamental,. Notifnex se sostiene principalntente por rnedio de suscriptores de 

casi todos los medios de contunicación de México y alhYünos del extranjero. 

::9 Alvarcz. Rubén. Jeformar a los m_jhrmadore~·. Rcvisla lnlcrmcdios Núm. 4. RTC, fl..1éxico.J 992. p . .S2 
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To1nando en cuenta que el Estado no sólo tiene el derecho,. sino el deber de 

contar con medios propios que difundan la infonnación que está obligado a 

su1ninistrar a todos los estra1os de la sociedad, como un servicio público y no 

con10 w1a rnercancia, durante los últin1os años los diversos inedias estatales han 

registrado nmnerosos can1bios. 

Como lo scr1ala John Keane·'º, existe una tendencia rnundial de privatizar 

los n1edios de cornunicación al servicio del Estado. Ante esto, México no se ha 

· quedado atrás. Los diversos medios estatales han registrado en los úhirnos años 

nurnerosos carnbios, tanto en lo que toca a su estructura y personal directivo (que 

sucede cada sexenio). co1no a sus estrategias de desarrollo y un poco a sus 

contenidos. 

Los cainbios 111ás it11portantes 1 sin e1nbargo. sólo se han producido en el 

án1bito de los inedias televisivos. A finales de 1990 el gobien10 anunció su 

decisión de desincorporar los canales 7 y 22 de 1!11e1•i.\"icj11 y dejar de operar las 

otras 54 repetidoras de la l?ed Nc..u.:ionul 7 y Juego en abril de 1992,. el gobien10 

íederal,. co1no parte de la polilica de .... adelgaza111ic1110·" del Estado que n1antuvo el 

gobiento de Carlos Salinas de Gortari,. anunció que pondría a la venta los c.:a11a/es 

7 y 13. con sus respectivas repetidoras nacionales. 

Finalmente en 1993. el largo proceso ele subasta del ··paquete" de medios 

estatales. que incluyó finallnentc las redes nacionales de TV de los canales 7 y 13. 

la Compafüa Operadora de Teatros (COTSA) y Jos Estudios América, y que dejó 

~9~~~·;~ ~2canc. La de111oc:rac1a y lo.,· n1i•d1tn ,¡.,. com11n1cac1un. Rc\"ista lntcrn1cd1o!I Núrn. J, l\f1h.ico, RTC, 
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fuera al periódico El Nacional. debido a que por él se ofreció muy poco. concluyó 

con la acljudicación a Radio Televisara del Centro. S.A. Proceso de compra-venta 

que actualmente ha dejado mucho que desear. por la supuesta complicidad de 

Raúl Salinas,, hennano del expresidente,, de favorecer para su propio beneficio al 

grupo que encabeza Ricardo Salinas Pliego, principal accionista de ahora 

Televisión Azteca. 

Con la venta de los 1nedios surge la inquietud de que,. por un lado,, los 

medios privados han de1nostrado ser los 1nejorcs aliados del gobierno. y por eso 

es innecesario contar con medios propios: los inedias privados legitirnan 111ás 

eficazmente las acciones gubcn1an1entales. Por otra parte,, la venta consolidó 

monopolios de radio y televisión y no alentó Ja participación de diversos sectores 

de la sociedad. 

Como quiera que sea,. con o sin privatización de Jos inedias estatales. el 

gobiento tiene injerencia en todos los medios de infonnación; para efectos de 

administración y producción en sus propios medios y de supervisión y 

concesiones en los medios privados> como se describió párrafos atrás. 

Por otra parte. se ubica la injerencia del Estado en el desarrollo y operación 

de infraestructura satelital. Aún cuando en la lilti1na década el Estado Mexicano 

ha pasado de la explotación directa de Jos servicios de tclecornunicaciones a la 

regulación de los mismos, cabe hacer 1nención de los factores que intervinieron 

para la adquisición de satélites y sus funciones de garantizar al gobicn10 una 

mejor cobertura en la transmisión de sus mensajes. 
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Los antecedentes del uso de sistenias s~telitales en México se re1nontan a 

J 966. cuando participó corno 1niembro de la Organización Inten1acionaJ de 

Telecornunicaciones Satelitalcs (lnteb.-at), cooperativa global, cornercial e 

inter&"l.1ben1aruental de satélites de cornunicación. Para 1968, con el propósito de 

transmitir Jos XIX Juegos Olirnpicos. se concluyó la estación tc!rrcna T11/u11ci11go 

l. conectada a Intelsut. 31 • Más adelante, en 1980. se tcnninaron las estaciones 

terrenas 7i1/a11c.:i11go JI y fil. Construida ésta úhirna para 7i::/e¡•¡);a, con el objeto de 

enviar y recibir ser1ales de televisión entre el sur de Estados Unidos y México, 

rnediante serlales distribuidas a través de la Red Nacional de Microondas. 1--lasla 

ese 1no111ento, se hizo uso de la tecnología satcJitaJ 1nediante el arrendan1iento de 

h11e/sat. 

A partir de ese mismo a11o,. Japón inició una red satclital con México, 

proporcionando a la Secrcraría de Comunicaciones y Transportes Ja primera 

estación terrena, por lo que el Presidente José Lópcz Portillo autorizó a Ja SCT 

planear un satélite que se llmnaría //lluicahua; y en 198 J Jupón, a solicitud del 

gobierno 1nexicano,. instaló 31 estaciones terrcnas 32
. 

Hasta ese rno111cnto no se habia rcglarncntado todavía respecto a la 

operación de satélites por parte de ernpresas privadas. Por lo que se supo que 

Televisa pretendió adquirir su propio sistcrna satelital para distribuir sus 

pro&rrarnas a la cornunidad de habla hispana en Jos Estados Unidos, rncdiante sus 

dos cadenas: (J1111•i..,,·i611 y C'ab/e1•isic)11, sobn! todo para transrnitir 

inten1acionalmente el ca1npconato 111undial de futbol J 986. Al respecto, algunos 

11 Sanu1cruz /,.f<X:lcLunta. Lino. T,·Jt·comun1eac1ont..•s .'J.ate/11111.·., m1•x1n"""· R~·1s1a l'\fcx1cana de Comunicación 
NUm 29. Fuudación Manuel Bucndia. Mé~rco. 1993. p. 39 
1~ Sanl:.1cnu Moclc.J'.uma. Lino. op ci1. p. -'" 



autores sei\alan que el gobien10 1nexicano tornó en ese momento la decisión de 

adquirir un satélite nacional. Fue así que en lugar de proponer dos satélites 

nacionales .. runbas partes acordaron cooperar en el Jlhuicahua .. para conciliar 

intereses. 

A finales de 1982., a pesar de la crisis económica que enfrentaba el país .. 

derivada de una economía artificial con una moneda sobrcvaluada, debido a la 

inestabilidad de los 111ercados inten1acionalcs de petróleo, el gobien10 rnexicano 

aprobó una refonna constitucional en la que Ja co111unicación vía satélite se 

convirtió en función exclusiva del Estado. 

En marzo de 1983, la SCT modificó el proyecto l//111ic:ahua a un sistema 

aparentemente 1nenos costoso de dos satélites .. proyecto que originahnente era de 

tres .. denominados A-lorelos. Uno de los argurncntos del gobierno para iniciar el 

sistema de satélites nacionales fue el de alcanzar un mayor independencia en ese 

renglón. Cabe hacer mención de las declaraciones del Secretario de 

Comllllicaciones y Transportes en ese sexenio, Ernilio Mújica Montoya: 

u ••• hacemos con nuestro satélite lo que la política de con1unicación social de 

nuestro país considere más conveniente para los propios intereses nacionalesn·33
• 

Para junio de 1985 México había entrado a la era de la modemidad en 

telecomunicaciones. el satélite More/os 1 fue puesto en órbita desde Florida. a 

través del transbordador espacial Disc:overy de la NASA y comenzó a funcionar 

33 Bohmann. Karin. op. cit. p. 132 
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en agosto de ese mismo año. El 26 de novie1nbre a través del Atlanti.\· se lanzó el 

Mondos JI a órbita de ahnacenmniento, para su uso activo en 198834
• 

El satélite More/os J provocó un natural interés, pero sobre todo fue parte 

de un proyecto annado con prisas, sin aniculación intenta suficiente, sin tener un 

proyecto de desarrollo donde se detcnninaran las políticas para su uso. La puesta 

en órbita del Aiorclos I pcnnitía pensar que, pese a la crisis, nuestro país se 

ubicaba a la vanguardia de las telcco111unicacioncs. Y esa opinión creció cuando, 

en la 111isión para llevar al espacio al Aforelus 11. participó un rnexicano. 

Algunos autores, co1no Javier Esteinou35 .. consideran que la incorporación 

del siste111a Aiorelos de satélites al espacio nacional no correspondió a una 

propuesta que haya surgido de planes de desarrollo del Estado, sino que se 

ajustaba a las necesidades de expansión de las industrias privadas 111ás avanzadas 

y que a fin de cuentas cubrió los requisitos de cobertura de televisión co1nercial, 

llegando a estaciones oficiales con un beneficio indirecto. 

Para dicho autor, las tecnologías avanzadas en general no c1ncrgen de la 

iniciativa del gobicn10 sino de intereses de eXpansión del sector privado, y una 

vez instalados, el Estado legisla sólo para negociar el baJance del poder, lo cual 

quiere decir que el sector n1onopolístico y transnacional del país es el que trae la 

diná111ica de la 1noden1ización a México y no el Estado. 

,.. Sanl:lcn1.r. l\1octe.nuna. Lino. c~omUtllC:tU.l<Íll .\(1(1.'/tltll \' dl.'\Urr .. /lo, Re\ l!>la l\tc,1cana de Con111111cac1ón Niun 
3U. México, Fund;1ci611 l\fanucl Bucndia. l'J•JJ. p KO . 
H Esteinou l\1adrid. J:1'\·ier. El .\l.\tt•mtl .¡,_.lo.\· .\at .. •llt<•.\ .\J.ir,_•/o ... ,. la \OC:1~·.Jad m~·.i1ca11a. Cuadernos del Centro de 
Seryic10 y Promoc1011 social. Serie ln\cstigac1ón. Núm •J. 11.1~,ico. U111,crs1d~1d lbcroarncncana.19M"J. p. 444. 
445. 
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Durante los prirneros ailos. los satélites fueron subutilizados causando 

grandes pérdidas para el Estado Mexicano, por lo que durante el gobierno de 

Miguel de la Madrid la legislación tuvo que n1odificarse tres veces para pennitir a 

las compañías privadas poseer estaciones terrenas. y tinaltnente el siste1na 

satelital contó con muchos usuarios. entre los que destacan co1npa11ias de 

telefonía. de televisión (principaJrncnte Televisa). algunas secretarias de Estado. 

sistemas de cablevisión, bancos, y en general entidades financieras, industriales y 

educativas. 

Debido a que la vida útil del sistema llegaría a su fin en 1994, desde 

mediados de 1990 se infonnó que México co_ntaria con nuevos satélites, por lo 

que la SCT publicó la convocatoria, esta vez dirigida a e1npresas intcn1acionaJcs 

de teJeco1nunicaciones interesadas en cons1n1ir satélites para cubrir las 

necesidades de teleco1nunicación hasta eJ a11o 2006. Fue así que eJ A-fore/o.\· I f'ue 

remplazado por Solidaridad/ y el Aiore/o.,· fl sera remplazado en 1999"'. 

Con estos satéliles. México estaría en condiciones de responder a los 

desafios que entraila Ja apertura e inlegración cornercial con Eslados Unidos y 

Canadá,. que se incremenla con el Tratado de Libre Cornercio. 

Durante Ja administración de Carlos Salinas de Gortari, se concibieron las 

funciones principales de los satéJites corno un ..factor clave para la moden1ización 

de Ja economía .. mediante la apertura de increados; una fuente itnponanle de 

ingresos para el gobien10, y Ja base de un sistema de transrnisión de radio y 

36 Sanlacruz Moclczuma, Lino. op. cil. p. 85. 
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televisión que le garantizara al Estado una 1nejor cobertura y eficiencia 

tecnológica en la transrnisión de sus rnensajes. 

Al inicio del actual gobierno se modificó otra vez el artículo 28; el servicio 

satelital dejó de considerarse corno estratégico y salió del rnancjo exclusivo por 

parte del Estado, para incorporarse al á1nbito de la con1pctencia bajo el régimen 

de concesión,. establecido en la Ley Federal de Tclecornunicaciones del 7 de junio 

de 198537
• El Estado Mexicano ha pasado de la explotación directa de los 

servicios de telecomunicaciones a la regulación de Jos 111is1nos. 

Finahnente,. rne referiré a las acciones que asu1ne el Estado co1no fuente de 

infonnación y de mensajes,. a través de las oficinas de co1nunicación social que 

para tal fin ha creado el gobien10. 

Desde su origen, que en el capitulo dos desglosarcn1os, las oficinas de 

prensa o de con1unicación social fueron creadas para infonnar a Jos ciudadanos a 

través de los medios rnasivos y sus órganos de difusión intcn1a sobre propósitos, 

acciones y políticas de Ja autoridad en el cjercicio público, pero en la práctica hay 

dudas de fondo sobre si crnnplcn con su objetivo. La infonnación que generan se 

distingue por su falta de oponunidad, credibilidad, suficiencia, claridad e interés 

para la sociedad la cual, ante tales deficiencias. cubren su n..:cc:sidad de enterarse 

de los hechos públicos con el nunor. 

A través de las oficinas de con1unicacióh social guben1mncntales, el punto 

de vista oficial relativo a los acontccirnicntos políticos llega a Ja prensa, la radio y 
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la televisión. Pero considero in1portante se11alar en este renglón la duplicidad de 

autoridades y la repetición de trabajos que allí se derivan, los errores de 

coordinación y de atribuciones. Esto se explica rncjor si tomrunos en cuenta que 

existe un núcleo y un entorno del aparato estatal en el área de la política de 

comunicación. 

En este sentido, el Estado está representado por el Presidente y sus rnás 

cercanos colaboradores; el Poder Legislativo, la Presidencia de la República y las 

Secretarias, que anterionnente describilnos, con influencia en los rncdios de 

comunicación. Alrededor de este aparato quedarían las oficinas de conn1nicación 

social co1no trans1nisoras de la información que se genera en cada una de las 

panes del núcleo estatal. De ahí que cada Secretaría de Estado cuente con una 

área encargada de lob1Tar, entre otras funciones, una buena irnagen de la institución 

y/o del titular en tumo. 

No obstante, corno ya se rncncionó, que Jas oficinas de co1nunicación social 

no siernpre cumplen con su cornetido, entre sus objetivos destaca el generar 

infonnación periódicarnente para que siernpre se tengan noticias y con ello evitar 

que Jos reponeros que cubren la fuente hagan entrevistas a los funcionarios o 

uvuelenn noticias. Un siste1na que se adopta para que exista congn1encia entre las 

declaraciones de los ftutcionarios, consiste en distribuir transcripciones de la 

uversión oficial" entre los reporteros y colmnnistas. Gracias a la elaboración de 

boletines, ampliamente difundidos en la prensa, el gobien10 IOb1Ta centralizar la 

infbnnación política. Además es una práctica cornún canalizar el flujo infonnativo 

hacia detenninados inedias seleccionados. 
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Otra función de las oficinas de prensa para ejercer influencia directa sobre 

lo que el gobicn10 quiere que se enteren los lectores de la prensa, son las 

inserciones pagadas. 

Es práctica con1ún .. tarnbién .. invitar a los ejecutivos de los 1nedios y a los 

reporteros a la celebración de un acto o gira de trabajo con algún funcionario. Al 

misrno tiempo .. tos responsables de las oficinas de co1nunicación social a 111enudo 

organizan entrevistas con los titulares .. recomendando y en ocasiones coordinando 

el tipo de entrevista que desean para beneficio de la buena itnagen de la 

institución y del funcionario. 

No obstante lo anterior, la falta de conoci1niento de lo que es la 

conn1nicación canto proceso vital para la sociedad. explica que no haya 

profesionalización en las oficinas de co1nunicación social, co111enzando 1nuchas 

veces por sus titulares. El desarrollo de estas oficinas es c1npirico; no existen 

pará1netros fundaincntados en el uso de las tcodas de comunicación que puedan 

enmarcar una estrategia definida. Muchas veces, ahí llegan los reco111endados de 

algún funcionario de 1nayor rango o de un periodista connotado. 

En general. pode1nos decir que la política de crnnunicación social se 

encuentra supeditada a las ocurrencias de Jos funcionarios. a las eventualidades de 

la coyuntura. a las necesidades de satisfacer problcn1as 1no1nentáneos. Es una 

política que destaca por su falta de planeación y por la ausencia de objetivos 

generales que puedan cu1nplirsc de rnancra frecuente y capaces de ser revisados 

con periodicidad. La repetición de boletines de prensa. la trans1nisió11 de discursos 
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y la lectura de los documentos del gobierno es-una parte de la política oficial que 

se maneja desde las oficinas de comunicación social. 



CAPITULO 2 

SURGIMIENTO DE LAS 
OFICINAS DE PRENSA 
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2.1 Antecedentes mundiales 

Acerca de la creación de las primeras oficinas de prensa existen varias versiones. 

que tienen que ver principalmente con el origen de la infonnación oficial y el 

desarrollo mis1no de la prensa escrita. 

Por un lado, se dice que los primeros intentos para dar a conocer una 

información oficial a través de los medios de comunicación. se dieron en las 

llamadas agencias de prensa. Entendiendo a la agencia de prensa con10 una 

entidad comercial que tiene como fin distribuir el rnayor nú111cro de infonnaciones 

válidas, ya sea a en1presas encargadas de su difusión o a organis111os privados. Es 

una pieza esencial en el mundo de la cotÜunicación de 1nasas, porque no 

solamente oficializa la noticia. sino que le da su existencia verdadera a nivel 

nacional e inten1acional. Es,. adcrnás,. el organisrno de infonnación de la prensa 

contemporánea1 
• 

Las agencias de prensa,. a través de sus corresponsales en todo el tnundo,. 

hacían llegar una noticia tan pronto como se originaba y a distancias tnás lejanas 

de lo que un medio local y una fuente infonuativa se lo ilnaginaban. Lo 1nis1no 

servía a los medios de comunicación de una localidad que a la prensa extranjera. 

Esto motivó a las diversas instituciones que se 111antcnian en la noticia,. disponer 

de una fuente de información propia y oficial q_ue se encargara de vigilar y aclarar 

las noticias que en las agencias se distribuían,. lo que ahora se conoce con10 

oficinas de prensa. 

1 Moles. Abrnham y Zchnian. Clnudc. Lr comunicacirín y los 11uv;_,. media. Diccionario del Saber, Balboa, Ed. 
Mcnsnjc.-o, 1975, p. 321 
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Por otra parte. se dice también que Ja utilización de un centro oficial para 

mantener relaciones con la prensa data quizá de 1876, pero fueron los sucesores 

de Bisrnarck, al frente de la cancillería alemana, sobre todo Bulow, quienes 

acabaron por crear una oficina para sus relaciones con los periodistas una oficina 

especial2
• 

Existe otra versión respecto al surgilniento de las oficinas de prensa. Se 

dice que éstas surgieron por la ocurrencia de un e1npleado norterunericano que 

para desquitar su sueldo se puso a coleccionar periódicos durante un mes; al n1es 

siguiente recortó las notas que rnencionaban su lugar de trabajo; después._ separó 

las menciones en favor y en contra de la institución, presentó sus conclusiones y 

reco1nendó acciones que curiosa111ente coincidían con las que había puesto en 

práctica la administración de la e1npresa algunos días atrás3 
. 

Por la ilnportancia que redituaba a la eniprcsa y co1no reconocimiento a su 

trabajo. se le asignaron colaboradores al ocurrente para que actualizara las 

conclusiones y a1ten1ativas a to1nar ante la prensa, y un año después de estar 

haciendo la selección de infonnación se le no1nbró jefe de la oficina de prensa. 

En tanto, Qcisberg4 sei\ala que en 1876 los partidos políticos habían 

establecido oficinas de prensa que se encargaban de enviar desplegados a las 

oficinas de los periódicos, para su inserción en las colun1nas regulares que 

2 Manincz. de Soum. José, D1cc1onarw General dl"I Pc.•rwdumo. f\.1adrtd, Paraninfo. l'JH l. p JSO 
3 Tcbbcl. John.y Monainc, Simon. Bn.•1•1! hu1or1<1 ele.•/ pt!r1oct1.orw nortean1er1cano, Barcelona. f\.1ontancr y 
Simons. 1967. p. 53 
• \Vcisbcrg, Bcrnard A .• E1,oluc1ú" de.•/ /'c.•r101h..,;mo. Ed. Lc1rns. f\.té:o1.1co. 1966, p. 209-210 • -
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aunciaban discursos,. pro&...-atnas de carnpailas y hechos meritorios de sus 

candidatos. 

AJ paso del tiempo. sobre todo con el surgimiento de la moderna prensa de 

masas,. las oficinas de prensa pasaron,. de ser sirnples centros concentradores de 

infbnnación institucional,. a poderosos organisn1os 1nanipuladores de Ja opinión 

pública. Ejemplo de ello es el Ministerio de Propaganda de Adolfo Hitler. dirigido 

por Joseph P. Goebbels. 

No obstante que durante la Segunda Guerra Mundial los medios de 

comunicación tenían sus Jirnitaciones,. Goebbels utilizó sus habilidades 

propagandísticas y manipuladoras para proyeclar con éxito Ja imagen de sctnidiós 

y convertir a Hitler en un ser perfecto para el pueblo alemán, al descubrir y 

aprovechar principalmente Jos recursos de transrnisión que ofrecía Ja radio, corno 

elemento fündamental de penetración entre el pueblo alemán y ante el mundo. 

Antes de transmitir cualquier mensaje a Ja población alernana o a Jos paises 

enemigos:> se analizaban y evaluahan sus coñsecuenciasil de tal 1nanera que los 

filtros de seguridad garantizaran el éxito de los mensajes. Los que transmitía la 

radio ale1nanail dirigidos a la población ene1nigail eran elaborados por el Ministerio 

de Propaganda que dirijla Goebbels y tenian principalmente la intención de 

destruir Ja capacidad de resistencia; y los mensajes que se enviaban a Jos soldados 

en combate cwnplían con el objetivo de la dcs1noralizació11. 

Respecto a Jos mensajes que se transmitían al pueblo alemán, sobre todo si 

éstos podían incidir directamente en el ánimo de Jos habitantes, se cuidaban 
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escrupulosamente. Cuando el ejército alemán sufría al¡,,'lma derrota, se daba a 

conocer mucho tiempo después de que ocurría o simple1nente no se difundía. 

En ténninos generales,. a partir de este hecho,. existen muchos estudios 

sobre la importancia del 1nanejo y 111anipulación de los rnedios de co1nunicación 

para crear o proyectar una buena in1agen de Jos goben1antes y de las instituciones. 

Y es aquí donde se ubica buena parte de las acciones de las oficinas de prensa,. 

actualmente de cornunicación social. 

2.2 Origen de las oficinas de prensa en !\léxico 

Al igual que con los antecedentes de las oficinas de prensa a nivel 1nundial, no se 

encontró coincidencia con la fecha o época del surgirniento de Ja prin1era oficina 

de prensa en México. Adcrnás,. no existe suficiente rnateríal bibliográfico y 

he1nerográfico que apoyen el hecho. aunque podría decirse que la historia de las 

oficinas de prensa en nuestro país. es la historia de la expresión de voceros de los 

gobiernos sur¡,,>idos del partido en el poder. 

Desde la época de Maximiliano. su conesano 011iver Rességuier. por 

instn1cciones de Stefan Herzfeld. en 1885 planeaba la creación de un Gabinete 

Mexicano de Prensa5 ; en los tie111pos de Benito Juárez surgieron a su lado 

portavoces de la opinión pública,. que bien pudieran haber sido los pri1neros 

co1nunicadores sociales,. corno Francisco Zarco. Ignacio Manuel Ahrunirano y 

:l Proceso. NUm . .586 del 2.5 de enero de l 98H. p 8 
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Guillermo Prieto6

; y, durante la época de Porfirio Diaz, en la que Rafael Reyes 

Spíndola, desde las columnas de El Imparcial, del que era director, transmitía el 

pensamiento y las tesis del gobiento7
. 

No obstante, es hasta 1928, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, 

cuando se creó la Secretaria de Propaganda y Publicidad encargada de difundir y 

propagar la convocatoria para Convención Nacional que daría surgirnicnto al 

Partido Nacional Revolucionario8
,. 

Institucional. 

actuahncnte Partido Revolucionario 

Esa Secretaria puede considerarse co1no la prirnera oficina de carácter 

institucional en las relaciones con la prensa. Le correspondió al senador por 

Veracruz Manlio Fabio Altarnirano,. quien co1no Secretario de Propaganda y 

Publicidad firmó los desplegados que se publiC"aron en los periódicos de la época, 

en donde se convocaba a la elección y a la integración del Cornité Ejecutivo 

Nacional del Partido Nacional Revolucionario. 

La convocatoria establecía que el Cornité Directivo Nacional del partido 

estaría integrado por un representante de cada uno de los partidos políticos de las 

entidades del país., a los que se pretendía fusionar., elegido en una convención de 

estado o territorio. Al misn10 tie111po., establecía que el con1ité funcionaria por 

medio de un Cotnité Ejecutivo integrado por un presidente,. un secretario general,. 

6 Alcalá Bales. Fernando. Ponencia prcscn1ada durante el Ftirt>-di: Con ... ulta Popular d.: Comunicacldn :mcial,. 
Libro 6 del Foro. Mtxico. 1983. 
'lbidcm. 
1 RJos Ah:arado Ramón. Las oficinas de prensa como altcr11atiw1 para t.•/ pcrlotli.sto. Tesis de liccncialttra. 
Escuela Carlos Scpdtn Garcla. (mimco). 1988, p. 18. 
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un secretario de actas.. un secretario teSorero.. un secretario encargado de Jos 

asuntos del Distrito Federal,. un secretario del exterior y un secretario de prensa. 

Durante la Convención Nacional del PNR. en 1929. se eligió 'como 

Secretario de Prensa a Mclchor Ortega,. a quien se le dieron las atribuciones 

siguientes9
: 

L Tener a su cargo todo lo relativo a información, propaganda y publicidad. 

11. Hacer declaraciones a la prensa con autorización del Co1nité Ejecutivo o 

del presidente 1nis1no. 

111. Dirigir .. orientar y controlar la cmnpaña periodística del Partido .. de acuerdo 

con las instrucciones del 1nis1no. 

Por lo anterior,. se puede decir que ese fue el surgilniento del pri1ner jefe de 

prensa en México .. de 111anera fonnal .. y el inicio de la politica estatal de 

comunicación social. Aunado a ello .. con la fundación del PNR se utilizó a la 

prensa para el proceso corporativo del gobierno con la creación del diario El 

Nacional R.e\•ol11cio11ario .. el cual .. 1nás tarde .. adoptó el 1101nbre de El Nacional y 

que continúa apareciendo .. co1no ya se n1cncionó en el capitulo anterior. Fue tal el 

control de la infonnación guben1an1ental que ejercía este órgano .. que sin.rió con10 

vocero oficial durante la to!poca de consolidación de los ai\os tl"cinta. 

Durante la búsqueda de infonnación que pennita definir cuándo surgieron 

en México las oficinas de prensa del Estado .. se encontró que en 193 1 .. durante la 

9 Qocumcnlos Básicos del Pílnido Nacion;il Rc,.·olucionarig. Aniculo SO de los ~ del 9 de marLO de 
1929. • 
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presidencia de Pascual Ortiz Rubio, Lázaro Cárdenas creó en la Secretarla de 

Gobernación la Dirección General de lnfonnación,. área encargada de reportear en 

las dependencias gubernamentales y de difundir la información institucional JO. 

En cada Secretaria de Estado había un reportero cornisionado, que cubría la 

fuente y diarimnente, por la tarde,. todos se concentraban en la Dirección General 

de In.fonnación para escribir su infonne respectivo, y 1nás tarde dicha oficina 

emitía la nota oficial o boletín. Pero dicha oficina de infonnación estatal se 

desatendió cuando, en 1933, Lázaro Cárdenas dejó la Secretaría de Gobemación 

y pasó a ser el Ministro de Guerra con Abcfardo L. Rodríguez. Más tarde, en 

1934, al tomar posesión Lázaro Cárdenas como Presidente de la República, la 

Dirección recuperó su importancia, al instalar un departa1ncnto anexo de difusión 

en Palacio Nacional 11
• 

Aún la diversidad de infonnación que se encontró durante Ja presente 

investigación., se puede argumentar que íuc durante eJ régirncn de Lázaro 

Cárdenas cuando se inició fonnaJmenre el sistema de con1unicación e infonnación 

oficial desde Jas oficinas de prensa .. con la creación de la Dirección General de 

Publicidad y Propaganda. dependiente de la Secretarla de Gobemación y, con 

ello, los instrumentos de control del Estado frente a la prensa. 

EJ Acuerdo del Poder Ejecutivo que creó dicha Dirección, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación. del 17 de agosto de 1936, asienta lo siguiente: 

10 Caloca Cana5CO. Eloy. El Proceso ele la Difusión Oficia/. (Coordmacllin Je ilifbrmación. Puhllc1dad y 
Relaciones Públicas,), Tesis de Jiccncialurn. Escuela de Periodismo Carlos Seplién Garcfa. (mimeo) México. 
1982, p. 12 
11 lbidcm 
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"'"'EJ desarrollo de un progra1na definido de gobierno, co1no el que rige actualmente 

la acción del Poder Público. requiere un conjunto de órganos de publicidad y 

propaganda coordinados bajo w1a dirección ·única e intensarnente aplicados a 

realizar una obra continua de difi1sión de hechos y doctrinas que provoque la 

colaboración de todos los sectores sociales en el interior del país. y que. dé a 

conocer en el exterior la verdadera situación de México y haga entender la justicia 

de los postulados revolucionarios. al 111isn10 tie1npo que conlrarrestc eficazmente 

las can1pa11as de falsedades y ataques injustificables que a nuestra patria y a su 

gobien10 se dirigen a veces por individuos o gn1pos interesados en acarrearle 

dcsprcstigio"' 12
• 

De entre las funciones que la Dirección tenía a su cargo .. destacan las 

siguientes: 

f.- Publicidad y propaganda oficiales, de carácter general, respecto del plan 

integral de las actividades del Gobicn10; 

11.- Dirección y Adrninistración de los órganos periodísticos destinados a 

realizar la publicidad y propaganda a que se refiere el párrafo anterior; 

111.- lnfonnación oficial: 

a} A la prensa nacional y extranjera; 

b) A las agencias cable!,rráficas e infonnativas~ 

e} A las autoridades civiles y 1nililarcs; y 

d) A los representantes de México en el extranjero. 

1:: Diario Oficial de la Federación. del l 7 de agosto de 1936 
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IV.- Servicio de propaganda a los periódicos del país y del extranjero; 

V.- Servicio editorial de publicidad y propaganda (libros. folletos. albums, 

etc.). en los términos del párrafo primero; 

VI.- Edición de Películas cinematográfiCas informativas y de propaganda~ 

VIII.- Dirección y administración de las estaciones radiodifusoras 

pertenecientes al Ejecutivo. con excepción de las que fonnan parte de la Red 

Nacional y las que dependan de las Secretarías de Educación y Guerra y Marina; 

IX.- Supervisión y reglamentación de la propaganda y la publicidad hecha 

por medio de las estaciones radiodifusoras co1nerciales establecidas en la 

República; 

XII.- Distribución de toda clase de material de publicidad y propaganda; 

XIII.- Diario Oficial y publicación de toda clase de leyes. reglamentos y 

disposiciones del Gobierno Federal; 

XIV.- Talleres Gráficos de la Nación". 

Fue tal la importancia de las actividades que desarrollaba la Dirección de 

Publicidad y Propaganda que el propio Cárdenas. cuatro meses después, emitió un 

13 Jbidcm 
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segundo decreto mediante el cual se creó el Departamento de Publicidad y 

Propaganda~ organismo que pasaba a depender del Ejecutivo con algunas 

funciones adicionales 14
• 

2.3 El Departamento de Publicidad y Propaganda (DAPP). 
Primer organismo de información de la Presidencia de la 
República. 

Con la creación del Departamento de Publiciqad y Propaganda. en diciembre de 

1936, Cárdenas lo¡,'Tó centralizar la infonnación del Estado para la prensa, 

haciendo de este organis1no un auténtico intermediario entre el Presidente de la 

República y los grandes diarios de esa época y los corresponsales extranjeros~ 

sobre todo~ mediante la práctica de los boletines que instituyó corno política de 

infonnación~ y que hasta ahora caracterizan las noticias que ofrecen los diarios 

sobre la politica del gobierno. 

Si to1nrunos en cuenta que esa política de infonnación tenia presente como 

fondo la nacionalización del sector petrolero y la presión por parte de las 

empresas extranjeras sobre México,, el uso de Jos boletines se extendió 

considerablernente a rnediados de los aílos treinta. Durante ese periodo de crisis 

los periódicos apoyaron al Presidente y a su política, rechaza.ndo las denuncias de 

Jas empresas del exterior~ las cuales de esa 1nancra pretendían hacer su 

propaganda en Mé:xico 15
• Fue así que, durante esa época~ Cárdenas descubrió que 

a través del control estatal de la producción y distribución del papel podía influir 

14 Qinrio OOcial de Ja fcdmkiQn. del 31 de diciembre de 19.16. 
u r..1c~er. Lorcn..:o, 1-A>S grupo.\ Je pre!>u)n 1•xtran1ero ... t•n el .\to.•r1eu rL•\·o/uc1onor1u ( 19/()./9-10). f\.1éxico, 1973. 
citado por Bohmann. Kann. op. cit. p 73 · 
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sobre los medios impresos de información., co1110 ya se ha descrito en el capitulo 

pri1nero. 

Con PIPSA y el Departamento de Publicidad y Propaganda, Cárdenas creó 

dos canales mediante Jos cuales el gobierno pudo ejercer influencia sobre los 

medios periodísticos. No obstante que durante su gestión hubo poca corrupción,. 

Cárdenas mandó cerrar periódicos y revistas que no apoyaban su política de 

reforma social. A los demás priódicos les pcnnitió un 1nargcn de critica 

relativamente amplio sietnpre y cuando hubiese un acuerdo básico acerca de la 

política gubernamental. Utilizó los periódicos y la radio para difundir sus 

declaraciones y los empleó corno 1nedio en el proceso corporativo 16
• 

El Departamento de Publicidad y - Propaganda fue cnco1nendado 

iniciahnente a Agustín Arroyo Ch . ., quien ejerció un control sobre las actividades 

oficiales en su aspecto infonnativo y, sin e1nbargo, la prensa lo acogió porque en 

sus oficinas fluía pcnnanentc1nente la infonnación para los diarios17
. 

Posterionnente,. con Manuel Avila Camacho en la Presidencia, desapareció 

el Departamento y se no1nbró a un reportero por cada dependencia~ y aún cuando 

no babia ningún de jefe de prensa, ni oficinas, el reportero de la Presidencia, en 

ese entonces Juan Martincz Ruiz, coordinaba tanto a los reporteros de las otras 

dependencias,. como a los periodistas que acudían por infonnación. Se encargaba 

de transmitir verbalmente la infonnación de los acuerdos que sostenía el 

Presidente de la República con los secretarios .. -y postcrionnentc les conseguía una 

16 Bravo EsparLa. Norma, El Pcrlo,/1 ... mo ,Je la Rc1•0/ucJón Aft•xJcmia, Tesis de licenciatura. México,Universido1d 
Femenina, 1968 (mimco). p. 76 
17 Las noticias _v la Jnfurmacldn, Biblioteca Salvat de Grandes Temas, Núm. "J. Espaa'\u, p. 13 
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entrevista en la que los funcionarios reiteraban lo que ya les había informado 

Martinez Ruiz,. convirtiéndose en una especie de conferencia diaria de prensa 

sobre los acuerdos del titular del Ejecutivo'"· 

El propio Maníncz relata que no se elaboraban los boletines de prensa en 

ese tiempo,. porque él consideraba que era mejor que cada reportero interpretara la 

infonnación, y la obtenian ta111bién confonne a su capacidad1''. 

Con esa política de co1nunicación, durante el periodo del Presidente Avila 

Camacho se da una mayor penetración de la pl"ensa y se acrecienta la importancia 

de crearle al mandatario una ilnagen sólida, corno la de su antecesor, buscando 

fonalecer el concepto del prcsidencialis1110. Se crea así, en 1940, la Dirección 

General de lnfonnación, dependiente de la Secretaria de Goben1ación, cuyo titular 

fue José Aha1nirano,. si1nullánea1nente surgieron en fonna e1nbrionaria y 

n1dimentaria las oficinas de prensa en varias dependencias públicas:?º. 

La actividad de los reporteros oficiales en las Secretarías de Estado y en los 

departarnentos descentralizados llegó a su c11h11inación cuando, al arribar a la 

Presidencia,. Miguel Alc1nán Valdez creó la Oficina de Prensa y Relaciones 

Públicas de la Presidencia de Ja República, no1nbrando a ~anuel Espejel Alvarez 

cotno jefe de esa oficiná21
, etapa histórican1cntc ilnportante dentro del te1na 

fundamental que nos ocupa en el presente trabajo, por lo que se revisará por 

separado. 

i. Calocn Carrasco. Eloy. op. cil. p. l.J 
19 Ibídem 
:u Calocn Carrasco. Eloy. op. cit. p. 15 
:i Caloca Carrasco, Elo_y. op. cit. p l.J 



2.4 Proliferación de las oficinas de prensa y el control de la 
inrormación a partir de 1940 

•• 

A partir de 1940 y hasta la f"echa, las fünciones de comunicación pública quedaron 

bajo la égida de oficinas especializadas, ubicadas en cada una de las dependencias 

gubernamentales. Pero, fue durante el sexenio del Presidenle Miguel Alernán. en 

1946, cuando se creó oficialmenle la primera Oficina de Prensa y Relaciones 

Públicas de la Presidencia de la República. 

Con el establecimiento de las oficinas de prensa,. se amplía la elaboración 

de boletines destinados a los periódicos y,. de esa rnancra,. se 101:.YTan los objetivos 

del Estado de difi1ndir la versión oficial de Jos hechos nacionales,. colocándola 

casi textualmente en las primeras planas de los inedias i1npresos. 

Epoca de una nueva relación del gobien10 con los rncdios de conumicación: 

se establecieron los upagos extraordinariosº y periódicos para los periodistas22; 

por el camino de los conflictos laborales, Alemán se apoderó del diario 

Novedades. que a partir de entonces sería su vocero y,, durante su gestións 

protegió indirectamente a su amigo O'Farrill con el establecimiento de una 

estación de televisión23 • 

También, el gobierno de Miguel Alemán fue decisivo para el crecimiento y 

consolidación de la industria de la radio y la televisión. El nuevo invento 

electrónico contó con el apoyo e interés personal del jefe de la nación. Es en ese 

22 Bohmann. Karinn, op. cit. p. l05 
23 Bohm..·tnn. Karin. op. cit. p. 104 



sexenio cuando el país vió por vez primera un programa de televisión'" cuyo 

contenido versaba sobre Jos logros del gobien1024
. 

A partir de esa etapa, Jos vínculos deJ gobierno y Jos medios de 

coinunicación dan lugar e increrneruan prácticas que tienden a reforzar Ja 

estnrctura fbnnaJ y las actitudes do1ninantes dcJ sistema de co.111unicación. Por un 

lado'" los funcionarios. en ocasiones directainente o a través de las oficinas de 

prensa. se dan a Ja tarea de cortejar y corro1nper a Jos n1edios de cornunicación; 

por el otro. Jos ducllos de Jos rnedios. los directivos y Jos periodistas se_ dejan 

cortejar y corromper. 

En los últirnos cinco decenios prensa y gobierno en México han vivido 

enredados en una trarna de relaciones equívocas. Resulta poco 111cnos que 

irnposible precisar dónde se originan los vicios que desde los años cuarenta 

entorpecen, enrarecen y distorsionan Ja inf"on1rnción periodística en el país: ¿en Ja 

1nano que pide. en Ja rnano que sobonm. en Ja rnano que recibe. en Ja 1nano que 

golpea? En la insana relación prcnsa-gobicn10 se 1nczcJan los intereses 

econórnicos. políticos y aun facciosos -locales. regionales o nacionales-, que 

utilizan a Jos medios impresos corno instnu11e11tos de influencia o presión. Y 

tmnbién, por supuesto. Jos intereses rnuy particulares de periodistas, políticos y 

funcionarios25 
• 

.:.- FcrruindeL Chris11icb. Fálima. hifl1rmacu'm colec111·a y podt•r ._.,, .tfér1co. Tesis de Jiccnciarnra. ft.fé.'"ico. 
Universidad lbcroamcric-Jna. 1975. (ruimco). p 12 
::~ Rodrigue"- Cas1;111cda. Rafüel. Prc.•nsa t i.•ntÍlda Lo.'{ pt.•ru1d1:1;1,u· y '""' rrc.·.ud,•111,•.,·: -1~ a1lru· d,• relac:iun,•s, 
ft.1é.'\"ico. Grijalbo. J CJCJJ. p 1 J 
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Si bien esta afinnación no puede aplicarse actualmente a todos los 

periódicos. al menos pone de 1nanifiesto que se pueden clasificar de acuerdo con 

detenninadas corrientes políticas. Una vez que curnplen con su cometido político 

y que ya no es posible catalogarlos clararnente dentro de un b-TI•PO dcrenninado. 

por lo general dependen de subvenciones guben1a1nentalcs o de un gn1po de la 

iniciativa privada. 

El 7 de junio de 1952. por primera vez en México, editores. directores y 

gerentes de diarios y revistas nacionales y locales, se reunieron para rendir 

homenaje al Presidente de la República. Miguel Alemán Valdéz. A partir de esa 

focha quedó instituido el ••oía de la Libertad de Prensa ... 

Desde entonces, la relación del Estado con la prensa. Ja política de 

comunicación gubcn1amental, las oficinas de conu1nicación social y sus titulares, 

como forjadores de ilnagen, han jugado un papel irnportante en los propios 

medios de infonnación, por lo rncnos ante los ojos de la sociedad lectora de 

noticias. De esto, se pueden destacar cuatro e-tapas: la de Luis Echeverria, la de 

López Ponillo. la de Mi!,'Llel de la Madrid y la de Carlos Salinas de Gortari. La 

actual, de Ernesto Zedilla, será revisada en el capítulo siguiente. 

La polftica periodística del g:obien10 al asurnir la Presidencia Luis 

Echeverria coincidió con el respeto para con las voces políticas disidentes, 

después de la represión de J 968. Su apertura dcrnocrática proporcionó a Jos 

periódicos más libertad para dar una infonnación critica. Aunque, corno Jo 

menciona Karin Bohrnann26
, en vista de Ja crisis econórnica y poJitica en Ja que se 

26 Bohmann. Karin. op. cit. p. 81 
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encontraba México. la tolerancia de Echeverria frente a los críticos de las 

desigualdades e injusticias debe considerarse tácticmnente perspicaz. 

Durante ese periodo, Echcverria pretendió nacionalizar la radio y la 

televisión .. planes a los que después renunció debido a la contraofensiva de los 

concesionarios, y hubo nunores de que preparaba una nueva Ley de Radio y 

Televisión. Lo que sí logró realizar fue el hacer uso de varias 1ncdidas para 

controlar los ntedios. Fue así que creó la Subsecretaria de Radiodifusión, adscrita 

a la Secretaría de Conu111i~~icioncs y Transpones .. con la función prirnordial de 

otorgar concesiones y licencias y fo111entar e( acatmnicnto de la Ley Federal de 

Radio y televisión, así co1no 1nantcner un control político sobre la prograinación. 

El gobierno rncxicano adquirió el ('anal 13 dc televisión; se fundó 7'e/l.11•1_\·1,j11 

Rural de Aléxico~ que nuís tarde pasó a ser T,·/ew ... ·1ú11 de la Rt.:púh/ica Alexica1u1~ 

Y~ con la pro1nulgación de una nueva ley electoral, los partidos de oposición 

podían contar con tic111po de tn1ns1nisió11 durante las carnpaf\as políticas 

electorales. 

De hecho, la política de co1nunicació11 de Echevcrría ro1npió por un lado 

con la de sus antecesores al cuestionar el 1nonopolio privado de la televisión, pero 

por el otro rnantuvo los rnétodos priistas _establecidos, consistentes en dar 

transfonnaciones ··desde arriba~· y en poner el control de: las 111is1nas en 1nanos del 

Estado. 

Por iniciativa del Presidente, el Gobien10 de la Rcpüblica fundó en 1975 la 

Central de Conu111icación. S.A. (CECOMSA). c111prc:sa que busc·aba elevar la 

eficiencia y mejorar la coordinación de la conu1nicación del Estad~. so1nctiéndola 
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a nonnas técnicas,. objetivas y públicas. Proyecto que no cristalizó,. entre otras 

cosas por la reacción que suscitó,. dentro y fi1cra del aparato estatal27. No 

obstante,. IOb'TÓ realizar una investigación sobre la prensa y el co1nportan1icnto del 

público receptor. 

Por otra parte,. Luis Echeverría logró proyección 1nundial debido a que 

había conjuntado un equipo de prensa y relaciones públicas canto nunca antes se 

hubiera integrado en México, con Fausto Zapata, Mauro Jirnénez Lazcano y 

Manuel Alonso al frente; quienes no sólo lograron una 111agnífica i111agen pública 

del Presidente sino que por prirncra vez, fueron mnpliatncnte difundidas en el 

mundo las noticias de México, sobre todo las relacionadas con todo tipo de actos 

de gobicn102K. 

Con José López Portillo hubo varios cainbios en 1nateria de co1nunicación~ 

comenzando por los titulares de la oficina de prensa. Rodolfo Landeros Gallegos 

inició el sexenio> continuó Luis Becerra> luego pasó Fcn1ando M. Garza quien 

simultáneamente dirigía el periódico H/ Nacional; fue sustituido por Luis Javier 

Solana y tenninó Ja últirna etapa del sexenio~ Francisco Galindo Ochoa. quien 

había ocupado el cargo durante el sexenio de Diaz Ordaz. En ese 1nisn10 periodo 

se suscitaron otros catnbios: pri1nero> la Dirección de Prensa y Relaciones 

Públicas pasó a ser Dirección General de Infonnación y Relaciones Públicas de la 

Presidencia de la República. con10 una .... unidad de coordinación y apoyo del 

27 Esteva. Gustavo. Prcn:r;a, Dencho a In Jnfi>r111ncu'Jl1 .i..· ,1e,•1ucrnll::uc:u}n ,1 .. .- In ~tJCl•!ilnd 111ex1cc111a. ponencia 
que presentó en el Foro lntemacionnl de Comunicación Social. México. 25 de junio de J 982. Ed. El Ola cu 
Libros, p. 82 
21 Caloca Carrasco. Eloy. l'erwdi.\mo y Cumumcacián, Ed. El Material Didactico. ~1éxko. J 988. p 152 



titular del Ejecutivo"; y. posteriormente a Galindo Ochoa le tocó ser el primer 

Coordinador General de Comunicación Social29• 

A la par. en materia de medios estatales, el periodo gubernamental en 

cuestión realizó otras acciones. Creó la Dirección General de Radio. Televisión y 

Cinematografia, dependiente de la Secretaria ·de Gobernación, dependencia que 

ocupó la hermana del Presidente. Margarita López Portillo. Dentro de esta 

dependencia se estableció la Productora Nacional de Radio y Televisión 

(PRONARTE). Se reformó el Artículo 6° de la Constitución: a la garantía de la 

Libertad de Expresión, el gobierno añadió el Derecho a la Infonnación. 

La nueva Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 

garantizaba tiempo gratuito permanente -no solamente durante periodos 

electorales- en radio y televisión a los partidos políticos. En 1979 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Reglamento del Servicio de 

Telecomunicaciones por Cable, que pennitia_ transmitir publicidad; pero en el 

siguiente año se modificó, prohibiendo la inserción de publicidad y propaganda en 

la programación. 

También. durante el sexenio de López Portillo se dio la apertura al uso de 

sistemas satelitales -descrito en et capítulo anterior-~ se expandió la instalación de 

sistemas de televisión de los gobiernos estatales y Centros de Producción 

Regional de Imevisión30
• 

Z9 Caloca Carrasco. Eloy. op. cit .. p. 153 
>o Los Centros pasaron a integrarse a los sistemas de televisión de los gobiernos de los estados. cunndo se puso a 
la \.'cnta el ""paquete- de medios propiedad del Estado. 



De manera si1nilar al sexenio de Luis Echevcrría .. la política periodística de 

López Portillo fue 1nuy tolerante con los principales periódicos capitalinos en la 

primera fase de su gestión pero,. hacia finales de la 1nis1na,. a1nbos fueron 

limitativos de la libertad de expresión. Por ejemplo, en 1977 López Portillo envió 

la iniciativa que modificaba varios artículos constitucionales que darían paso a la 

Refonna Política. Entre ellos se encontraba el Articulo 6° relativo a la libertad de 

expresión, agregando el Derecho a la lnfonnación que seria garantizado por el 

Estado, el cual fue aprobado el 27 de novic1nbre. Durante su segundo infonne de 

gobiemo,. López Portillo anunció que enviaría el proyecto de ley para reglmnentar 

el Derecho a la Jnfonnación y,. en 1978,. el Secretario de Gobentación convocó a 

audiencias· públicas que se realizarían en la Co1nisión Federal Electoral para 

conocer la opinión de todos los sectores sobre la ley reglamentaria,. audiencias 

que nunca se convocaron. 

A partir de enero de 1979 se desató una polérnica en los rnedios de 

difusión, en la que se polarizaron las posiciones: o a favor o en contra de la 

reglementación del derecho a la infonnación. En febrero, tras una audiencia con el 

Presidente solicitada por los directivos de los inedias privados que sostuvieron la 

posición de no reglamentar,. se afinnó que no se instntmentaria el proyecto en los 

términos en que fue anunciado. Por segunda Vez. en octubre de ese ntisnto año, 

se convocó a la ciudadanía a expresarse sobre la ley que reglantentara el derecho 

en cuestión; convocatoria que expidió esa ocasión la Cán1ara de Diputados,. pero 

terminó el afio y se volvió a postergar31
• 

311 Fcrnándc-L.: Christlicb. Fálima. op. cil. p. 263 
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Fue hasta el ai1o de 1980, de febrero a agosto. cuando se llevaron a cabo 

veinte audiencias públicas,. catorce en la Cátnára de Dipu1ados y seis en diversos 

estados de la República, para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la futura 

reglamentación del artículo sexto de la Constitución. En la últirna sesión 

cornparecieron tres fuerzas políticantente relevantes: el 1novin1iento obrero oficial,. 

el Partido Cornunista Mexicano y el 1nonopolio privado de televisión. De éstas,. 

Televisa fue la única organización que en la ... gran finar~ envió un texto en el que 

por octava ocasión reiteró,. a rnancra de conclusión, la posición sostenida por si 

ntisrna durante los casi seis n1cscs que duraron las audiencias. Por el conlcnido del 

documento, se decidió reglan1cntar el derecho a la infonnación hasta el siguiente 

periodo de sesiones del Congreso. De nueva cuenta se pospuso la reglmnentación. 

Con eso quedaba claro qu~ nueva1ncntc la política de infonnación del Estado 

Mexicano se supeditaba a Jos linca1nicntos de los consorcios privados. 

Otro hecho fue destacado en octubre de 1980~ López Portillo encargó a un 

b'Tupo de investigación de la Presidencia de la República que realizara un estudio 

sobre la situación de los 1ncdios de comunicación en l'Vtc.!xico. El objetivo era 

desarrollar una iniciativa para proyectar una Ley General de Co1nunicació11 

Social. El resultado de la investigación no Ilr.:gó al público hasta que la revista 

l'roc:eso publicó un rcsurncn en 1981 3::. 

Según el se1nanario~ el 1ncncionado anteproyecto contenía Jos derechos y 

las obligaciones del Estado consistentes en irnpulsar Ja con1unicación social y en 

cuidar que se respetara la función social Je los 111cdios de conumicación 1nasiva. 

El derecho a la infonnación dcbia contener el derecho de exigir infonnaciones y 

J:: Proceso Núm. 256 del 28 de scpt1c111brc de l'JMI. pp 1-4-20 
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de difundirlas, así como una garantía de responder, cornpletamcntc y corregir 

infbnnaciones ya publicadas. 

A través de una &-ran cantidad de cornités y cornisiones, que debían 

organizarse dernocrática y represcntativamr:.ntc de 1nanera jerarquizada,. se 

planeaba,. entre otras cosas, Jo siguiente; 

-La elaboración de un siste1na nacional para la cornunicación social con una 

participación activa y el acceso de todos Jos sectores de la sociedad a Jos 

medios de comunicación .. 

-una coordinación de las actividades de los organisrnos estatnles en el 

sector de la información y la cornunicación,. 

-Ja creación de un Consejo Nacional de Cornunicación Social corno 

organismo consultivo del Ejccu1ivo para pro111over la participación de Jos 

ciudadanos en esta área; tal Consejo deberían Jon11arlo los representantes 

de todos Jos sectores vinculados a la connmicación social o a actividades 

conexas, 

-la f'onnación de un Registro Público de Cornunicación Social, 

-el establecirniento de una Procuraduria de Cornunicación Social, 

-las adecuaciones jurídicas que rcsultaf"an de Jo anterior. 

El anteproyecto contenía, según /'roc.:eso, propuestas para estatizar la 

televisión por cable y para Ja creación de una nueva agencia noticiosa nacional, 

además de disposiciones sobre los derechos y responsabilidades de los periodistas 

mexicanos y extranjeros, reglmnentos relativos a la publicidad y linca111ientos 

sobre la proporción de prO&i,YTatnas nacionales en la radio y televisión. 
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Aún cuando el n1encionado proyecto no fue dado a conocer pública1nente y 

sólo Proceso obtuvo la infonnación, proporcionada por Luis M. Farias. líder de la 

Cá111ara de Diputados, quien se opuso a la reglmnentación y defendió los intereses 

de Jos ernpresarios de la co1nunicación, con el argurnento de Ja supuesta 

inco1npatibilidad entre libertad de expresión y derecho a la infon11ación, la prensa 

capitalina tomó partido en relación con el proyecto, y sin conocer su contenido lo 

analizó, lo condenó, y e1nprendió una campaila en contra de su aplicación. 

Al respecto hubo varias reacciones: del Propio Luis M. Farias, quien nunca 

le haJló hla cuadratura al circulo·~, co1110 a él n1ismo le gustaba decir; el 

coordinador de co111unicación social de la Presidencia de la República .. Luis Javier 

Solana .. sólo dio a entender que si el apanado del aniculo sexto no se so1ne1ia a 

una reglamenlación con1plc1nen1aria. no seria sino .. letra 111ucna",. pero no alcanzó 

a defender rcahnente el proyecto:l.l ; en tanto el Presidente dt.!l PRI,. Pedro Ojcda 

Paullada,. sien1prc se 111anifcstó en favor de la rcglan1c111ació11. Para Jesús Reyes 

Heroles .. Secretario de Gobcn1ación,. éste era un udcrccho social correlativo al 

derecho individual de libre cxpresiónH. A pcsur dt! las diversas opiniones. en 

ningún mornento se dio a conocer una declaración oficial del proyecto .. lo que 

provocó confusión y dejó el rnanejo de la infOnnación a los directivos de los 

rnedios privados:l-1. 

De lo anterior se puede rcsun1ir que la iniciativa de Lópcz Portillo .. de 

reglarnentar el derecho a la infonnación, 1uvo en apariencia dos objetivos: por una 

parte irnpulsar una política de coordinación y uracionalización'' del sector de las 

n Bohmtmn. Karin. op. c11. p J 12 
"Jbidcrn 
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comunicaciones,. y por la otra,. sentar las base~ para un mayor control político de 

Jos medios. Pero todo ello derivó en un caos adrninistrativo,. y Jos inedias de 

comunicación estatales,. en especial la televisión. no pudieron superar la si1nple 

emisión de boletines oficiales. Frente a la prensa,. sobre iodo la de tendencias 

críticas,. López Portillo fue contradictorio: toleró y fo1ncntó la idea de un carnbio 

esencial en el terreno co1nunicativo,. con el derecho a la infonnación. y tarnbién 

presionó,. chantajeó y repri1nió9 recuérdese la expresión que se volvió fa111osa: hno 

te pago para que me pegues""35
. 

Como durante el periodo de López Portilo no se logró establecer una 

política de comunicación consistente y el caos infonnativo hizo que la Presidencia 

de la República tuviera w1 jefe de prensa distinto cada afio, durante el periodo 

gubernamental de Miguel de la Madrid se convocó a un Foro de Consulta Popular 

sobre Co1nunicación Social,. cuyo objetivo era establecer las bases de una política 

sobre el tema, pero nunca se iinple1ncntó. 

AJ igual que su antecesor,. Miguel de la Madrid realizó audiencias públicas 

en,. 1983,. acerca de la situación de los 1ncdios de co1nunicació11 1nasiva y sobre las 

propuestas de reformas en el siste1na de co1nunicación social. La diferencia del 

sexenio anterior,. que en algún 11101nento se consideró positivo,. fi1e el hecho de que 

las audiencias se llevaron a cabo en Jos estados de la RepUblica, considcrándos..: 

como una aportación hacia la descentralización regional de la política de 

comunicación. Aunque, postcriom1ente,. se dijo· que sólo era una válvula de escape 

para quienes no estuvieron confonnes con que no se hubiera llevado a cabo Ja 

reglamentación del derecho a la información. 

u Fcrnándcz Christlicb. Fálirna. op. cit. p. 87 



Se pretendió que Ja co1nunicación social del gobien10 federal fuera 

n1anejada desde la Secrcraria de Goben1ació11, con la creación de una 

Subsecretaria para la atención de los 1nedios de co1nunicación y para las áreas de 

coinunicación social de las entidades del gobicn10. Al frente de esa Subsecretaria 

estuvo Femando Pérez Correa, quien no obstante contar con una basta 

preparación acadé111ica tanto en universidades del país co1no extranjeras, no 

contaba con perfil de co111unicador o profesional del periodis1no. 

A su vez, la Coordinación de Co111unicació11 Social pasó a ser Dirección 

General de Comunicación Social de la Prcsidt:ncia de la República, a cargo de 

Manuel Alonso, ex director de infonnación de Ja Co1nisión Federal de 

Electricidad y sinn1ltánea1nentc propicrario de una agencia de publicidad y 

relaciones públicas. A la par~ todas las dependencias del sector oficial, por 

pequci\as que fueran~ contaban con una oficina de prensa; sin c1nbargo, en 11111y 

pocas de ellas estuvo al frente algún 1.irofcsional del pcriodis1110 o la 

co1nunicación. 

Miguel de la Madrid plas1nó en su Plan Básico 1982-1988 la garantía del 

derecho a la infonnación, refiriéndose a la obligación qut! tiene el gobicn10 de 

.- ... que la colectividad reciba la infonnación oportuna~ objetiva e i111parcial, 

necesaria para pcnnitir la configuración de una opinión pública libre y 

de1nocrática036
• 

Poco después de asmnir el poder se ocupó de un nuevo proyecto: la 

.... renovación 1norar·. Se trató de una cainpaña Je 1noralizació11 dt:: la vida pública. 

lt> Plan Dílsico !lJH2-l'JKH y Pl;!fafQima Elcc!or.il! dd t•J de o..:cubn: de l'>HI. p lh 
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la cual tan1bién debia alcanzar a Jos inedias de cornunicación. Tenia por objeto 

castigar las prácticas de sobonto de Jos polilicos rnexicanos. No obstante,. Ja 

corrupción siguió siendo práctica diaria 9 canto lo escribió Miguel Angel Granados 

Chapa un año después del inicio del scxenio37
. 

En esa época,. ante una crisis econórnica severa,. el gobiento contaba con 

menos presupuesto por Jo que concentró la publicidad gubcn1mnental sólo en unos 

cuantos diarios capitalinos. Incluso se le encargó a una nueva área de Ja Secretaria 

de Gobernación esa política 1nodificada de distribución de anuncios. 

Tmnbién en 1983, hubo una reestructuración en el sector de la radio y la 

televisión. Por decreto presidencial, RTC se dividió en tres institutos: el Instituto 

Mexicano de la Radio, el Instituto Mexicano de Televisión y el Instituto 

Mexicano de Cinernatob,'Tafia, presididos por el Secretario de Gobenuición. 

Asimismo, se a1nplió la red estatal de la radio adjudicándole niás estaciones al 

IMER .. y se creó el C~a11al 7 de televisión, con cobertura nacionalJH.. 

Con la apertura del C'anal 7 y Ja conversión del C'anal 22, se integró el 

sistema de televisión estatal h11evi.\'ión, rornpicndo con el rnonopolio de la 

televisión comercial. lo que fortalecía al Estado. Aunque, en las relaciones entre el 

gobien10 y Televisa aparcntetncnte no hubo carnbios sustanciales. A dicha 

empresa .. como a ninguna otra del sector dt: la cornunicación, se le otorgaron 

grandes libertades y concesiones. 

31 Granados Chapa, Miguel Angel. l111 n1lo de pu/Jtica ele prcm . ..,n. Ponencia prcscmada el 7 de diciembre de 
1983 en el Congreso Un Aito 1/e Gohit!rno en Comu11icac1ón ."K1cill/. de 101 At..tlC. 11.féxico. 1983. ciwdo por 
Bohmann. Karin. op. cil. p. 3 J 4 
H Diario Oficjal de Ja Fcdcrncjón. del 2.S de mar..-:o de J 983. 
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AJ finalizar eJ régirnen de Miguel de Ja Madrid. por la situación social y 

econórnica cada vez rnás aguda. en México se registró una creciente 

insatisfacción con el rnanejo tecnocrático de la crisis por parte del gobien10. Jo 

que motivó que algunos órganos de Ja prensa ya no respetaran las reglas 

establecidas. A saber. el Presidente tuvo que enfrentarse. incluso desde antes de 

que tenninara su gestión. a las criticas públicas a su fonna de gobien10. 

La etapa final del presente capitulo tiene que ver con Ja adn1inistración de 

Carlos Salinas de Gortari. surgida de las elecciones más conflictivas. con1petidas 

y dudosas en Ja historia politico electoral de México. 

Abanderado el prO,b'T31Tia de gobien10 con la u1noden1izaciónº del país, eJ 

proyecto salinista de la econotnia supuso la reducción drástica de los recursos 

asÍb,711ados al sector central y al paracstmal. y la apcnura o liberalización nidical de 

la econotnía nacional. Tal 1nodcn1ización cconó111ica significó el fin del periodo 

proteccionista y del Estado ""interventor··. de acuerdo a Jns propias declaraciones 

de Salinas sobre la Refonna del Es1ado"'. 

En el ár¡ibito de la con1unicación social. el gobien10 dc Salinas no fi.1e 

precismnente hinnovador'\ a pesar de las rnoditicacioncs clásicas de todo nuevo 

sexenio. El Plan Nacional de Desarrollo 1988- J 99-1 incorporó sólo en dos 

apartados alguna rnención a la irnportuncia de Jos 111cdios de con1unicación. Uno 

que se refiere a Ja ºProtección del Medio Arnbientc··. y el otro relacionado al 

.... Perfeccionarniento de los Procesos Electorales y A1npliació11 de la Participación 

'"'En di\.'ersns ocasiones el Prcs1dc111c S.tlinas C'-prcsó sus concc~los !>Obre la rcfornm del Es1ado en f\.fé:-.;ico. Una 
\•cesión que sintcti.l'.a Jos 111011,·os) las 1dc:.1s que supucsl:imcruc conducían !>U adminis1ración. se cncucntrnn en 
cJ nniculo de Carlos Salmas de Go11an. Ut'.fi1rmmtdo al r.:.\·tado. en Nc,os Núm J .JH. f\.fC."\:i<:o. AbnJ de 1990 
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Política"'. Precisamente este último,. sostiene el Plan que: ºEs indudable el avance 

que significó la apertura de los 1nedios 111asivos para la expresión de los puntos de 

vista de las diferentes tendencias políticas representadas por los partidos políticos. 

Habremos de consolidar lo IOb'Tado y garantizaremos la participación justa de los 

diversos grupos sociales .. de los comunicadores y del píablico ..... "4°. 

Sin embargo.. en la práctica, durante ese periodo no quedó claro si la 

politica modernizadora en el terreno de la co111unicación social pretendía romper 

con el esquema dual que, por un parte se daba un trato preferencial y 

condicionado a algunos rnedios .. y por la otra, se hornogeneizaba la actitud de los 

medios frente a las iniciativas oficiales. Algunas acciones presentaron congruencia 

con el proyecto de las reformas económicas .. otras contradijeron al propio discurso 

oficial y otras 1nás dejaron en duda el verdadero impacto de la política estatal en 

la democratización de los inedias de co1nunicación, tanto gubema1ncntalcs co1no 

privados. 

El año de 1991 fue significativo en el campo de la co1nunicación social. 

Uno de los temas de mayor interés y debate que se suscitó durante ese año fue el 

de la 1nodemización y apertura del sector teleco1nunicacioncs. de cara al Tratado 

de Libre Comercio. También los diversos medios estatales registraron nmnerosos 

Ca.Jllbios, tanto en su estructura y en su personal directivo como en sus estrategias 

de desarrollo y contenidos. sobre todo por la necesidad de pennanecer y crecer en 

un escenario dctenninantemente co1npetitivo .. aunado a las presiones de poner fin 

a los subsidios. 

~Plan Nacional de Ocs."Jqollo 19K9~ J 994. p . .is 



En el plano laboral .. la adtninistración de Salinns introdujo la iniciativa de 

garantizar y establecer el salario 1níni1110 profesional a los periodistas. Durante el 

tradicional festejo del Dia de la Libertad de Prensa. el 7 de junio de 1990, Carlos 

Salinas ofreció atender la .. vieja demanda" del h'I"emio periodistico de mayores 

garantías para el ejercicio de su profesión .. así co1no sus reclmnos de ''!layores 

rc1nuneraciones. lnfonnó que ya había girado instrucciones a la Cornisión 

Nacional de Salarios Mínilnos para que estudiara la posibilidad de establecer el 

salario 1nini1no profesional del periodista y que en 90 días estarían listas las 

conclusiones41
• 

Tal organis1110.. se dedicó a realizar consultas y estudios .. tanto con los 

e1npresarios de la conumicación.. con10 con los sindicatos y con los propios 

periodistas. Finahnente la Co1nisión dio a conocer .. fuera del plazo fijado por el 

Presidente., las conclusiones a las que había llegado: era inconveniente fijar un 

salario 1níniino profesional del rmno. Según se argmncntó.. la vigencia de un 

1nínitno profesional podría haber propiciado que algunas etnpresas de 

con1unicación redujeran o supri111icran las con1isioncs que otorgan .. u otorgaban, a 

los reporteros por conseguir la publicidad ~ inserciones pagadas, lo que la 

Cotnisión consideró parte o co1nplcn1cnto del salario y que en ocasiones llega a 

ser superior al propio salario, o bien que optaran por contratar a trabajadores no 

sujetos a un salario. 

A pesar del resultado negativo .. las autoridades no cc1Taron el expediente, 

por lo que el 7 de junio de 1991 .. el Presidente Salinas reto1nó el te111a y afinnó 

"'1 llucsca Rebolledo, Sab<ls . . \'ut•\'<I.\ n•l1u·1,.nt•.\ l'r.•n.~a-/:·.,¡mfo. Re' 1s1;1 f\.tc,ic;111a de Comunicacion Nün1 J 1, 
México. Fundación f\..1;:mucl Bucndla, l"J'JJ. p :?7 



que uatendiendo las justas demandas de la co1nunidad periodísticaº el gobiento 

:federal. corno pane de la Cornisión Nacional de Salarios Mínitnos. decidió 

proponer ante dicha Co1nisión la fijación del salario 1níni1no profesional pani los 

trab~adores del periodismo. Adicionalmente. se contprometió a irnpulsar un 

programa para mejorar la calidad de vida del medio laboral del periodista y la 

revaloración de los riesgos de trabajo de esta actividad,. en coordinación con el 

IMSS. 

Fue asl que el 4 de diciembre de 1991. el /Jiario Oficial de fa Federacitln 

publicó las categorias y montos de los salarios rnínirnos generales y profesionales 

que entrarían en vigor a partir del pritnero de::. enero de I 992. En la relación se 

incluyeron por vez primera a los salarios rniniinos profesionales para repo11cros en 

prensa diaria escrita y reponeros gráficos42
• 

En esa lecha. Salinas anunció tarnbién que estarían a disposición de los 

trabajadores del periodis1no n1il créditos individuales para la construcción o 

adquisición de vivienda con tasas de interés prefercnciales, así corno un fondo de 

mil 1nillones de pesos para otorgar becas a hijos de periodistas,. a través del 

Progrruna nacional de Solidaridad. Desde luego. tales acciones se llevaron a la 

práctica,. comprendiendo todos los estados del país, beneficiando principahnente a 

aquellos reporteros y periodistas que garantizaban la publicación de los boletines 

o entrevistas dirigidas por las oficinas de con1unicación social de las dependencias 

gubernrunentales. Esta práctica pennitió al gobicn10 de Salinas,. por lo 111enos en 

algunos medios,. legirirnar su upolílica social~~ c1nprcndida a través de Pronasol. 

42 pjario Oficjal de la Federación del 4 de diciembre de 1991. 
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Otro hecho que se destacó durante el sexenio de Salinas fue la 

implementación del Progran1a Especial sobre Agravios a Periodistas .. pueslo en 

1narcha por la Co1nisión Nacional de Derechos 1-hnnanos .. con la cnco1nienda de 

esclarecer un alto nútncro de casos pendientes.~ 

En septiembre de 1992. la Presidencia de la República estableció un 

ca1nbio de fondo para la cobertura periodística de las giras intcn1acionales del 

titular del Ejecutivo .. al anunciar que los propios 111edios cubririan los gastos de los 

enviados. La disposición fue contunicada por el director general de Co1nunicación 

Social .. José Carrc1lo Carlón,. a los reporteros de la fuente de Presidencia. Dicha 

tncdida se aplicó por pri1ncra vez durante una visita que realizó Salinas a Estados 

Unidos, en el 1ncs de octubre siguiente. La infonnación tuvo eco en los inedias y 

diversos analistas consideraron la 1nedida co1110 un paso importante9 en fonna y 

fondo .. dentro de la política de co111unicación salinista. 

Un te1na tnás que durante ese periodo caracterizó la política de 

co1nunicación social, fue la cn1isió11 dr.:= los l.111ca1111e111os para la .-lp/1cuL·it)11 de 

los Rec11r:1;os l·"ederales JJestuuulos o la 1'11hlic1elad y f_J~/i1su)11, y en c;eneral " 

las Acti\•idades de ( '0111111Jicacu;11 .. "'•;ot.'tal. por parte dd Ejecutivo a travt!s de la 

Secretarías de Goben1ación. Hacienda y Cr~dito Público. y de la Contraloría 

General de la Federación. d 22 dc novic1nbrc de 1992 y púcsh.is en 111archa en 

enero del siguiente afJo4
·
1

. 

De acuerdo al docmncnto. co111puesto de diccinut=vc puntos. su objetivo era 

hacer transparentes las relaciones cnlrc el gobicn10 y los 1111.!dios de co111unicación .. 
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por la vía de un tnanejo claro de los recursos econ61nicos destinados a pagos por 

concepto de publicidad .. propaganda, publicaciones oficiales y .. en fin,. todo tipo de 

difusión de actividades guben1a1nentales. Se prctendia, aparentetncntc, que los 

responsables de las entidades gubernamentales,. los encargados de los inedias de 

comunicación y los periodistas continuaran involucrándose en conductas de 

complicidad que propiciaban la com1pción. Se establecía que tos pagos que 

realizaran las dependencias pUblicas para los efectos antes n1cncionados .. deberían 

efectuarse mediante cheques 1101ninativos, ••indcpcndicnternentc del 11101110 de los 

1nis1nosº. Esto significaba que ya no habría gratificaciones personales a 

reporteros. 

Asimismo, el docutnento detenninaba que en adelante los funcionarios 

públicos deberían abstenerse de autorizar la aplicación de fondos oficiales al pago 

de gastos de terceras personas, lo que significaba que tales erogaciones debían 

correr a cargo de los n1edios de co1nunicación. Adcnuis, se aplicaría un criterio de 

selectividad en los medios utilizados para publicidad, escogiendo con su1no 

cuidado a los que garantizaran una mayor circulación, oportunidad y cobertura. 

De todo lo anterior, se responsabilizó en fonna directa a los encargados de 

las dependencias y entidades públicas, sobre todo de los gastos que se realizaran 

en la publicidad oficial, y se les ordenó justificar 111ensuahnente cada uno de los 

pagos de dicho concepto ante la Contraloria General de la Fcderación4
"". 

•• La l'Cgulaci6n prevé la aplicación de snncio1u:s coníor111c a lo que dispone la LC)' Fcdcmt de 
Responsabilidades de tos Scnoidorcs Públicos. 
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El 18 de febrero de 1993, en reunión celebrada entre funcionario$ de la 

Dirección General de Co111unicación Social de la Presidencia de la República y 

los responsables de la adtninistración de algunos 1ncdios de con1unic3.ción del 

país,. se detenninó que a partir del tnes de 1narL.o, la e1npresas asL11nirian los gastos 

generados por sus representantes a las giras nacionales del Ejecutivo Federal,. tal 

co1110 ya se hacia en \as intcn1aciona\cs, sin afectar la infonnnción que sic1npre se 

les había proporcionado, co1110 es ta distribución de transcripciones textuales, 

1natcrialcs gráficos y trans1nisión de sonido e inuigcn para la co1nunicación visual 

y servicios de prcnsa'"' 5
. 

1-lasta aquí, todo parecía ""nliel sobcc hojuelas"". Pero, l 994 estuvo 

caracterizado de acontecilnientos inéditos que pusieron a prueba.. no sólo la 

capacidad de las áreas de co1nunicación social y en especial la de la Presidencia, 

sino tatnbién la capacidad infonnativa y analítica de la prensa. Los 

acontecitnientos de Chiapas y las cmnpa1)as t:lectoralt:s por la Presidencia de la 

República .. por citar algunos eje111plos .. mostraron la cx.istt.:ncia de una prensa cada 

vez tnás crítica y plural y los errores de la política de con1unicación del gobit:n10. 

Otros hechos sintetizaron a grandes rasgos la situación de la prensa en ese 

año: los fn1strados intentos por privatizar 1:.·1 1Va,:1011'.ll y la productora de papt:l 

PIPSA~ el conllicto t.:ntre U.e_for111a y los voceadores~ y .. las declaraciones dt.:l 

entonces candidato presidencial En1esto Zedilla en fllvor de rcgla111cntar el 

derecho a la infonnación . 

.. ~ (!Q~c Prcns:t ...J~clLJ~c1011 Gc~nU d.; COIJIU!fü;:ilf'.!On S.:c1al~c !a Prcsidcncü1 de !¡1 
~.milil.Kil. del 18. de fi.:brcro de l 'JKJ 
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En cuanto a] connicto chiapaneco,. la prensa en genera] no fue censurada 

por el gobiento,. sólo se presentaron algunos intentos por burocratizar el acceso a 

la infonnación. los que fueron rechazados por el gran nú1nero de reporteros que 

ucubrieron"' los aconteciinientos. Esto trajo Co1no consecuencia que el prin1er 

triunfo de los zapatistas se dio prccismncntc en los inedias. La realidad y el 

inteligente manejo publicitario del subco111a11da111e .A/arcos,. pri1nera cabeza 

visible del ejército zapatista,. rebasó cualquier intento del gobicn10 de soslayar el 

movitniento. La cobertura de los inedias y la mnplia difusión en la prensa 

internacional dailó sevcratnente la iinagen del régintcn de Salinas. 

Durante la época de cantpañas electorales se intensificó el control 

gubema.111ental tanto en los 1nedios intpresos co1no en los electrónicos. La 

estrategia se concentró en itnpcdir que hubiera un albazo infonnativo~ por lo cual 

se prohibieron temporalmente las transtnisiones por cable de las cadenas de 

televisión estadunidenses; la Secretaria de Gobcn1ación acordó con la Cámara 

Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión~ ntantener el .... esquetna de 

prograinación regular de noticiariosn .. stnnando cápsulas infonnativas y jlashes de 

acuerdo con el flujo de infonnació.n. 

En general .. la política de conn1nicación social durante la adtninistración 

salinista .. así como los medios de difusión,. jugaron un papel n1uy intportante en la 

sociedad y en el desarrollo del país. La etapa actual, que se revisará en el 

siguiente capitulo,. tatnbién nos presenta una serie de ntedidas e intentos que ha 

caracterizado a las otras adn1inistraciones. Pareciera que aun con algunos ntatices 

personales de quien dirije la política de contunicación del país,. todo intento se 
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parece y el resultado es el mismo: tratar de mantener el control de los medios y de 

la propia información. 



CAPITULO 3 

· LAS OFICINAS 
DE COMUNICACION SOCIAL 

EN LA ACTUALIDAD 

--- --·-----··---------~~-.,.._M_•------~-~------
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3.J La polftica de comunicación social del gobierno 

El actual proyecto de desarrollo rnodemizador que ha adoptado el gobierno. que 

tiene sus orígenes a partir de 1 982. para incorporar a México en el nuevo orden 

rnundial de globalización que fue n1ostrado al finalizar la Guerra Fria._ ha exigido 

realizar un sinnú1nero de transfonnnciones estructurales en la politica intenta y 

exten1a de nuestro país. 

Esto ha significado que para ingresar a la 1noden1idad~ el Estado Mexicano 

ha tenido que llevar a cabo. en un proceso acelerado. rnúltiples cmnbios y 

transfonnacioncs en rnatcria cconórnica. financiera. tcc11ológica. agrícola 

hacendaria y productiva. por citar algunas, 1nodificando así la cstn1ctura c1uc 

desde Ja Revolución de 191 O había pcnncado. Pero, para la construcción del 

111odelo de dcsarTollo globalizador al que se pretende llegar, también se han 

trastocado otros carnpos cuino el de.: la conumicación. 

Fue así que por ejc1nplo, st.! abrió la libre irnponación de papel. se creó un 

capitulo especial en la Co.inisión Nacional de Derechos 1 f rnnanos pnra la defensa 

de Jos periodistas, se estableció el snlario nlini1no para periodistas, se brindó 

protección especial a los infonnadorcs que lo solicitaron, se lanzó el Siste111a de 

Satélites Solidaridad, se privatizaron la nwyoria de.: las c:111prcsas estatales de.: 

co111unicación~ en el terreno politico electoral los 1nedios de conumicación jugaron 

un papel releva11te, se incrementó d uso dc.:I tic111po en los inedias de 

conumicación electrónicos por los panidos políticos, por prin1era vez se realizó un 

debate televisivo entre los candidatos dt! los principales partidos a la Presidencia 
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de la República, se trans1ni1ieron en vivo los cierres de cmnpaila~ se reali:i:ó una 

Consulta Pública del Poder Legislativo Sobre Medios de Co1nunicación para 

modificar las leyes de con1unicación social, y se ntodificó la fonna.de otorgar los 

apoyos estatales a las oficinas de co1nunicación social, entre otros. 

Podría1nos decir que no obstante los ca1nbios anteriores que llevó a la 

práctica el Estado Mexicano, la rnodificación 111ás profunda ha sido el alejmnicnto 

de la acción del gobien10 en el terreno de la co1nunicación pública y dejar a la 

empresa privada el proceso de la co1nunicación nacional. De hecho, con estas 

acciones modcn1izadoras se nos hace ver que entra1nos a una nueva etapa de 

desarrollo nacional y que ante la globalización intcn1acional., para ser eficientes y 

competitivos en ntateria co1nunicacional hay que aceptar la propuesta del libre 

mercado. de las ganancias, y que lo que no sea autosuficicntc no puede 

pennanccer. 

En este sentido, ante las tesis 1nodcn1izadoras que sostienen el 

adelgazamiento, la privatización, la dcsregulación~ la globalización y la 

transnacionalización de lo público, se fonnl1la cada vez 111ás y con 111ayor 

convenciiniento que la rectoría de la sociedad 1nexicana no debe conducirse por la 

acción interventora del Estado,. sino que debe ser dirigida por el equilibrio natural 

que producen las reglas del libre increado entre productores y consmnidores. De 

esta manera, a través de los medios de co1nunicación, especiahnentc de la 

televisión, la p~opuesta de sociedad se encuentra regida por la dinán1ica lucrativa 

y prab'111ática del increado. y la actividad co111unicacional pasa a entenderse conto 

una si1nple mercancía regida por los principios de la oferta y la dernanda. 



Más aún, con Ja puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio se ha 

iniciado a través de las empresas televisivas una nueva inserción de valores 

nacionales .. de nuevas ideologías. Cotno lo señala Raúl Treja Delarbre1 .. salvo 

excepciones., la orientación de los inedias ticnéle a debilitar el nacionalismo -que. 

tradicionahnentc ha sido factor preponderante de cohesión ideológica y política- y 

busca promover una cuhura apoyada en la explotación de valores comerciales. 

Es en este escenario cuando aniba a la Presidencia de la República Ernesto 

Zedilla, el 1 de diciembre de 1994. A partir de entonces y hasta finales de 1996, o 

sea.. durante dos años efectivos de gobien10, el Estado ha enfrentado varios 

problc1nns que tienen que ver principahnente con la falta de credibilidad hacia sus 

instituciones., a sus titulares y a los planes y prob'Tatnas que han aplicado y que 

repercuten en Ja economía de Ja sociedad 1nexicana. 

Aunado a e11o, las circunstancias politicas que se viven en el país han 

motivado a1 titular del Poder Ejecutivo y a las dependencias guben1mnentalcs, a 

tratar de enmendar algunos errores o vacíos que existen en su ad1ninistración, 

como por eje1nplo, en el área de la co1nunicación social, que revisare1nos tnás 

adelante, en este capitulo, ya que ta1nbién considero oportuno hacer un balance de 

la participación de los inedias de cotnunicación en general, ante tales sucesos. 

Durante los dos últin1os mlos encontrmnos a un pcriodis1no con 1nayor 

1nargcn de independencia frente al gobicn10; han ido desapareciendo 

paulatinamente tetnas tabll, co1no el establecer críticas al presidencialis1no, por 

1 Treja Delarbre. RaUI. La Socu•dm/ .. Ju.'"-'"'c." C i1111un1c.·,1'u)n, .1~"''"cre1c1a y m1ul..•rnHla1I. ti.léxico. Cal y Arena. 
19?2. p. l.S 
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ejemplo; y ha enfrentado, desde 1994, retos que tal vez nunca antes habla vivido: 

la realidad se volvió más compleja. más sorpresiva e inesperada, y con 1nayor 

rango de crisis y de credibilidad. En la actualidad. tenemos otro país. otra 

sociedad. otro siste1na político otra econornía y otra visión de México. 

Desde esta perspectiva, durante los últin1os dos at1os, los hechos se han 

presentado más rápido que la respuesta de los .inedias de co1nunicación. Abundan 

las filtraciones, las versiones infundadas y la rnanipulación. La rnayoría de los 

dueftos de los medios muestran poco interés en investigar el fondo de los hechos, 

optan por manipular o distorsionar la infonnación, dejando ver que sólo son un 

negocio y no instnunentos de interés público, de orientación y de infonnación. De 

pronto se dieron cuenta que el escándalo vende 111ás,. y con tal de ganar lectores 

han vuelto más superficiales a los medios. 

Ante esta realidad, el periodis1no ta1nbién enfrenta una crisis de 

credibilidad: los lectores. los televidentes y los radioescuchas. pocas veces 

encuentran coincidencia entre la inf"onnación que les proporcionan los inedias, 

con la realidad de Jos hechos. Pero esto tiene que ver también con que el público 

se ha vuelto más exigente y selectivo. 

Por otra parte, el periodismo y los medios que tratan de hacer un esfi1erzo 

por presentar a la sociedad la infonnación de 1nanera más consistente, se sigue 

enfrentando a viejos esquemas de com1pción y ocultamiento, sobre todo en las 

instituciones. predominando la versión oficial. Una nota que le es desfavorable a 

alguna dependencia. por ejemplo. es considerada un golpe instigado por un 



tercero. En este esquema las oficinas de co111unicación social gubernamentales 

tienen mucho que ver. Pero, revise111os qué pasa. 

En 1995, el ejecutivo federal convocó a Ja realización de Foros de Consulta 

Popular Sobre Medios de Comunicación para inlc¡,'Tar el Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000. Del resultado, en el docu111ento sólo se hace 1nención en 

un apartado a Ja libertad de expresión y de prensa~ y el derecho a Ja infonnación2 
: 

"'"'La de1nocracia es inconcebible sin las libertades de expresión y de prensa. 

La Constitución General de Ja República cC!.tnprendc~ adetnás, la infonnación 

con10 un derecho que será garantizado por el Estado . 

.... Este Plan ratifica el inquebrantable con1pro1niso del Ejecutivo Federal de 

respetar la libre manifestación de las ideas. la libertad de escribir y publicar sobre 

cualquier rnateria asi corno de no coartar de 111odo alguno la libertad de i1nprenta. 

cuyos lhnites son el respeto a la vida privada, a Ja rnoral y a la paz pública. El 

Ejecutivo Federal considera que pretender nonnar las garantías indi,;duales sobre 

la libertad de expresión entraf'la 1nás riesgos que beneficios,. pero estará en todo 

mornento atento a las propuestas dC" la sociedad y el Legislativo. 

uEI Ejecutivo Federal expresa su co1npro1niso de proponer y adoptar 

tnedidas efectivas para crnnplir regular, oportuna y suficientetnente con el derecho 

a la infonnación. El Gobicn10 de Ja Rcpllblica ofrecerá asidumnente la 

iníonnación cconórnica y social. generada por el Estado~ que pennita a la 

ciudadanía el análisis. scguirniento y evaluación de lus poJiticas públicasH. 

:: Plan Nacional De pcs.irmllo l99'i-'>OOO. p 69 
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También en la presente ad1ninistración., co1no en las anteriores, se han 

llevado a cabo varios ca1nbios en la política de co1nunicación,. tanto en la 

estructura co1no con los directivos de las oficinas de prensa. Cuando tomó 

posesión,. el primero de diciembre de 1994,. En1esto Zedilla nornbró con10 

Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República a 

Carlos Salomón Cámara. quien fue relevado en 1996 por Carlos Almada. quien 

ocupaba el cargo de Secretario Técnico del Instituto Federal Electoral. Y junto 

con el nombramiento de Almada, apareció la figura del Vocero Oficial de la 

Presidencia de la República. 

3.2 La creación de la Coordinación General de Comunicación 
Social del Gobierno Federal 

En un escenario de conflicto de la prensa con el gobicn10 y particulanncntc con el 

Presidente de la República, el 19 de junio de 1996 se anunció la decisión del 

Titular del Ejecutivo de constituir la Coordinación General de Conn1nicación 

Social del Gobiemo Federal, dependiente de la Secretaria de Gobernación'. 

A partir de la aparición del Decreto se e1npezaron a 1nanejar los 1101nbrcs de 

varios prospectos para ocupar la Coordinación. Uno de ellos fue Manuel Alonso .. 

de quien se dijo declinó a la designación presidencial y aceptó la contratación de 

TeJevisa. Fue hasta el 26 de junio, siete días después de su creación, cuando el 

Presidente Ernesto Zedillo, a través del titular.de Gobemación, Emilio Chuayffet 

Chemor, nombró a Dionisia Pércz Jácome, hasta entonces Procurador Agrario, 

3 piario Qficjal de ta Federación del 19 de junio de 1996. 
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co1no pri1ner Coordinador General de Connmicación Social del Gobierno 

Federal4
• 

Para los rnedios de cornunicación del país fi1e una sorpresa el 

nombramiento de Pérez Jácorne. Con10 la rnayoría de quienes han ocupado y 

ocupan las oficinas de prensa,. no es especialista en rnateria de cornunicación o 

periodisn10,. sólo ha sido Secretario de lnforn1ación y Propaganda del Co1nité 

Ejecutivo Nacional del PRI. de 1987 a 19885. Sin embargo cuenta con una larga 

carrera corno funcionario público,. ha pasado por diversas dependencias del 

gobierno federal y dos veces ha sido diputado federal,. por su estado de origen,. 

Veracruz. 

Con la llegada de Pércz Jáco1nc a la Coordinación,. la co1nunicación social 

del gobien10 era n1anejada por dos políticos. Y continúa en el 1nis1no esquema,. ya 

que al renunciar al cargo Pérez Jácornc por el proceso electoral. para ocupar una 

senaduría, fue sustituido el 27 de abril por otro político: Alejandro Carrillo Castro. 

Aún cuando durante su aparición. se dijo que el propósito de crear tal 

Coordinación es realrncntc el de i1nplcrnentar una política de cotnunicación social 

por parte del gobien10, para rnantener 111ejor infonnad~ a la sociedad. a siete 

rneses de su creación no se ha dc111ostrado ningún resultado. La política de 

cotnunicación se si!,71.te encontrando supeditada a la coyuntura. a la necesidad de 

satisfacer problernas n10111cntáneos~ sólo se li1nitn a la c1nisión de boletines de 

" /Joh·rin d,• la D1r,•cc1ón a,·n.-ru/ d,• e ·umun1cac1ón 5ioc1nl ,/t· Ja s,·crr..•luria 1k Goh1:rnac1ú11 del 26 de junio de 
J•)IJ6. 
~ Colunma bn¡.:o¡.:~. en Unom.;1suno, dd JO deJu111odc 1996. 
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prensa. a la transmisión de discursos y a la lectura de los documentos del 

gobierno. 

Tal vez esto se debe a que los politicos 1nexicanos son en extremo sensibles 

a la critica de los inedias e invierten directamente considerables recursos y tie1npo 

para asegurar un tratamiento favorable a su ilnagen. El político que no puede 

ejercer un control efectivo sobre la prensa, se percibe débil y el jefe de la oll&.;111a 

de comunicación social pasa a ser relevado de su cargo. Así, las instituciones 

gubernatnentales utilizan a los medios, p~ncipalmente a la prensa,. para 

comunicarse con otros mie1nbros del bFf"Upo gobernante,. más que con la totalidad 

de la opinión pública. A Ja clase en el poder Je importa más el éxito político que la 

opinión popular. 

Por todas las atribuciones que le concede el decreto de su creación,. el 

nuevo organismo es una instancia smnamcnte poderosa,. pues es una entidad que 

en materia de comunicación social aglutina facultades de fonnulación,. regulación,. 

conducción,. orientación~ planeación,. autorización. coordinación~ supervisión y 

evaluación. y a la que todas las direcciones de prensa gubernamentales -estatales 

y federales- tienen como referente sus tareas. 

Esta acción supone una refonna global en la co111unicación gubcn1ainental 

en méxico. Para precisar las funciones de esta coordinación. se cita lo dispuesto 

en el Decreto que se publicó el 19 de junio en el Diario Oficial de la 

Federación6
• 

6 piado Oficial de la Fcdcrnci6n del 19 de junio de 1996 
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1.- Auxiliar al titular del Rmno en la fonnulación. regulación y conducción 

de la política de cornunicación social del gobi~n10 federal y en sus relaciones con 

Jos rnedios de infonnación .. 

11.- Apoyar al Secretario en Ja orientación., planeación, autorización, 

coordinación. supervisión y evaluación de los progra1nas de cornunicación social 

de las dependencias y entidades de la Ad1ninistración Pública Federal., en 

coordinación con la Dirección General de Co1nunicación Social de la Presidencia 

de la República. 

111.- Establecer 1nccanis111os pen11anentcs de coordinación y colaboración 

con las unidades de co1nunicación social de las dependencias y entidades de Ja 

administración pública federal, 

IV.- Prornovcr el enlace y la coordinación con las entidades de 

cornunicación social de los Gobien1os de los Estados y el Distrito Federal, 

V.- Procurar, rnediante la participación conjunta de las diversas 

dependencias, que las catnpm1as oficiales de infonnación mantengan elen1entos de 

identificación que proyecten un rncnsaje co1nlJ11 del quc.:ha«;:cr guben1a1nental, 

VI.- Coordinar acciones y prograrnas cornunes en los inedias de 

comunicación social propiedad del Estado, para que adc1nás del cu111plhniento de 

sus objetivos específicos ofrezcan un reflejo· objetivo y vera~ de las políticas 

piJblicas. 
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VII.- Establecer progra1nas para concertar acciones en materia de 

cornlUlicación social del Gobicn10 Federal en su conjunto, con los inedias de 

información nacionales y extranjeros,. 

VIII.- Establecer vínculos institucionales de colaboración con organisn1os e 

instituciones educativas y culturales para fo1nentar el estudio de los 111edios de 

comunicación,. 

IX.- Elaborar y fomentar estudios de opinión pública y de investigaciones 

relativas a los medios de co1nunicación, 

X.- Auxiliar al Secretario en la atención de la Pi-esidcncia del Consejo de 

Prerniación para et otorga1niento del Prc111io Nacional de Periodismo, y 

XI.- Las detnás funciones que las disposiciones legales y reglmncntarias le 

atribuyan, así como aquellas que le confiera el J"itular del Ramo. 

Por sus atribuciones, se puede decir que esta coordinación tiende a 

convertirse en un instrumento gubernamental para mantener el control de la 

información por parte del Estado. Debemos ab-regar que de la Coordinación 

también dependen los Talleres Gráficos de México, la Productora e Importadora 

de Papel, PIPSA, la revista Tiempo, la agencia Notimex, el periódico El Nacional, 

el Instituto Mexicano de la Radio, la Dirección General de Radio, Televisión y 

Cine1natografia, y la Dirección General de Co1nunicación Social de la Secretaria 

de Gobernación. Dejando a esta última sólo las actividades de co1nunicación 

social de la propia institución. 
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En el fondo, hay dos voceros oficiales políticos, pero ninguna política de 

comunicación social. Se nota un probJe111a de inco1nunicación del gobierno, no 

tanto por los rnensajeros, siono principahnente por los contenidos de los 

mensajes. El proble1na, a 1ni juicio,. es de concepción: Ja prensa es astunida, en la 

lógica del poder, co1no una inco1nodidad. En función de los intereses personales 

de los goben1antes, la prensa es un adversario, por lo que la relación de esta con 

el gobicn10 y la ausencia de una verdadera política de cmnunicación social, no 

vislun1bra un futuro de reco1nposición, por 111ás nuevos funcionarios o 

dependencias que aparezcan en el csquctna de la presente adn1inistración. 

3.3 Situación actual de las oficinas de comunicación social 

Durante las últiinas décadas~ el gobicn10 federal ha hecho varios intentos por 

controlar cada vez 1nás la infonnación~ ya sea 1ncdiantc una nueva rcgla1ncntación 

de los 111edios de co1nunicación~ rcestn1cturando las oficinas de prensa o creando 

otras, pero esto no le resultado del todo 13cil: los inedias y la sociedad rcclmnan 

una 1nayor y 1nejor infonuación. A esto debernos agrl!gar el profundo desgaste que 

existe de los 1nccanis111os tradicionales de control del Estado en 1natcria de 

infonnación y conumicación. 

Precismnente, una de las causas que 111otivó a la proliferación de las 

oficinas de co1nunicación social fue la necesidad de controlar la infonnación. La 

aparición y evolución de esas oficinas se ha caracterizado por una relación 

perversa entre el poder gubcn1mncntnl y los inedias. Debido al 111anejo de los 
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boletines,. los ••apoyos.,.. econ61nicos a los reporteros a las asignaciones de 

publicidad,. las oficinas y sus productos infonnativos han ido perdiendo .. 

credibilidad. 

La infoñnación que se genera en las oficinas de co111unicación social se 

distingue por su falta de oportunidad, credibilidad, suficiencia, claridad e interés 

para los inedias y para los ciudadanos quienes,. ante tales circunstancias, cubren 

su necesidad de infonnar y de enterarse de los hechos públicos con el nnnor. 

Desde su creación, la función ideal de las oficinas de comunicación social 

de las instituciones gubernailletales es infonñar a la sociedad a través de los 

medios de co1nunicación sobre los planes, programas y políticas de las 

dependencias y Jos servidores públicos. Pero en la práctica existen varios 

elementos que impiden cumplir con sus objetivos,. por lo que las jefaturas de 

prensa no resp':lnden a las exigencias de co1nunicación de la sociedad. 

El desarrollo de las oficinas de comunicación social es co1npleta1nente 

empírico,. ya que no existen parámetros fundamentados en el uso de las teorías de 

comunicación,. que puedan enmarcar una estrategia definida,. basándose en los 

instrnmentos para evaluar si la infonnación está llegando al público que interesa y 

la manera con10 está hnpactando. La falta de conocin1iento de lo que es la 

comunicación co1no proceso vital para una sociedad,. explica que no haya 

profesionalización en esas oficinas,. e111pezando 111uchas veces por sus titulares. 

La mayoría de las oficinas de prensa son ocupadas por los reco111endados 

de políticos o de periodistas connotados, amigos de los titulares de las 
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dependencias gubernamentales. Asegurando con ello. en pri1ner término,. la 

cobertura favorable cncaininada con frecuencia a promover la imagen de un 

personaje político o de un 1niembro del gabinete. 

De acuerdo al Directorio de Comunica~ión Social de la Presidencia de la 

República7, actuahnente existen 257 oficinas de co1nunicación social. distribuidas 

de Ja 111anera siguiente: 

Presidencia de la República 

Gobierno Federal 

1 7 Secretarias de Estado 

Procuraduría General de la República 

Procuraduría General de Justicia del Distrito.Federal 

18 Depanamento del Distrito Federal 

3 Poder Legislativo 

Poder Judicial 

31 Gobiernos Estatales 

73 Entidades Paraestatalcs y Organis1nos Descentralizados 

6 Panidos Políticos 

22 Centrales Sindicales. Confederaciones y Organizaci_ones Gre1niales 

33 Asociaciones y Organis1nos. nacionales e intcn1acionalcs 

59 Instituciones de Educación Superior 

A las 116 oficinas de cotnunicación social que ...:u1n:spondcn al gobierno 

federal y a las 31 de los gobien1os estatalcs. habrá que agregar las que existen en 

"Los datos se ob1u,·icron del Dircqorjo de l'J•J6. }OI que el de l'J'J7 no ha sido pubhcado .. 
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la gran mayoría de municipios del pals. aunque no fue posible determinar cuántas 

por la escasez de infonnación. 

Con esa gama de oficinas de prensa se amplia la posibilidad del gobierno, 

de mantener el control de la información que genera y que difunde, mediante la 

elaboración de boletines destinados a los medios de cornunicación y. de esa 

manera. se logran los objetivos de legitimación del poder. 



CONCLUSIONES 



El Estado está en transformación en todo el mundo. Las sociedades 

contemporáneas se encuentran,. iguahnente. en una diná1nica de ca1nbios co1110 

nunca antes se habia conocido,. y los inedias de co1nunicación,. en consecuencia. 

como mediadores entre esas dos grandes realidades y conceptos. están sujetos. 

también,. a grandes cuestionamientos tanda en la realidad cotno en los conceptos. 

Con estos cambios en el Estado y en la sociedad,. las 1nodificaciones no 

sólo no se han hecho esperar,. sino que han sido lus generadores de las 

transformaciones que ocurren en el Estado y en los inedias de cornunicación. 

De parte de la sociedad, podernos advertir en todo el inundo una distancia 

critica respecto del gobien10 y un distanciami~nto. tan1bién cada vez 1nás crítico, 

más cuestionador. de la actividad política y del hecho político 1nis1110. 

Durante el desarrolJo del presente trabajo,. hc1nos descrito los orígenes y 

antecedentes de las oficinas de cotnunicación social .. los cmnbios estn1cturales que 

han sufrido cada sexenio, sus atribuciones co1110 generadoras de intbnuación. y su 

participación con10 entidades del gobicn10 para controlar la infonnación. 

Resulta interesante darse cuenta cómo .. aunque con algunos 1natices que 

obedecen principahnente a situaciones coyunturales, desde la aparición de las 

prin1eras oficinas de prensa institucionales~ el gobien10 ha llevado a la práctica las 

rnis1nas estrategias para influir sobre los 1nedios de co1nunicación y controlar la 

infonnación.. las cuales se aplican de acuerdo con necesidades e intereses 

políticos. 
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De acuerdo con los resultados de la investigación .. pode1nos co1nprobar· que 

desde la prilnera oficina de prensa de carácter institucional en México, que fue la 

Secretaría de Propaganda y Publicidad del PNR, el gobierno ha utilizado 

conceptos y funciones sünilares para dirigir, orientar y controlar la inlonnación. 

Con Lázaro Cárdenas,. al crear la Dirección General de lnfonnación,. en la 

Secretaria de Gobcn1ación.. priinero,. y después, ya siendo Presidente de la 

República, al establecer el Depanamento de Publicidad y Propaganda, el gobien10 

centralizó la infonnación para Ja prensa. 

Luego, a partir de 1940 y hasta la techa, las funciones de comunicación 

pública quedaron centralizadas en las oficinas especializadas, ubicadas en cada 

una de las dependencias guben1a1nentales, sobre todo a raíz de la creación en 

1946,, durante el sexenio de Miguel alcrnán, de Ja prirncra Oficina de Prensa y 

Relnciones Públicas de la Presidencia de la República. 

Epoca de una nueva relación del gobicn10 con los inedios de conu1nicación: 

se establecieron los hpagos extraordinariosº para los ·periódicos y los periodistas, 

se consolidó el crecirniento de la industria de la radio y Ja televisón,, sobre todo,, 

tornando en ct.1enta que en esa ad1ninis1radón el país \.•io por pri1ncra vez un 

pro.b"Ta1na de televisión. 

A panir de esa etapa, los vínculos del gobienio y los medios de 

cornunicación dan lugar e incrt!rncntan prácticas que tienden a reforzar la 

estructura fonnal y las actitudes do1ninantes del sistc1na de co1nunicación. Las 

oficinas de cornunicación social y sus titulqres, crnno forjadores de irnagen, 
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juegan un papel importante en los propios inedias de infonnación,. aunque no 

precisamente por su capacidad profesional,. sino por las relaciones públicas que 

practican. 

Con la proliferación de las oficinas de prensa y el control de la infonnación,. 

se amplía la elaboración de boletines destinados a los periódicos y,. de esa 

manera,. se logran los objetivos del gobien10 de difundir la versión oficial de los 

hechos nacionales,. colocándola casi textuahnente en las prirneras planas de los 

medios impresos. Adernás,. es una práctica con1ún canalizar el flujo infonnativo 

hacia detenninados medios seleccionados. 

Cuatro adtninistraciones anteriores y la presente,. cada una con estilos,. 

propósitos y prpblernas políticos diferentes~ se caracterizan por llevar a la práctica 

una serie de modificaciones a las estructuras y a la política de co1nunicación 

social. 

Un hecho de actualidad es la creación de la Coordinación General de 

Comunicación Social del Gobicn10 Federal y la aparición de la figura del Vocero 

Oficial de la Presidencia de la República. qu~ a su vez recae en el Coordinador 

General de Comunicación Social de la misma Presidencia. 

Durante su aparición~ se dijo que el propósito de crear Ja Coordinación 

General de Cornunicación Social c.Jcl Gobien10 Federal~ es rcahnentc el de 

imple1nentar una política de co1nunicación por parte del gobien10 para 111antencr 

mejor infonnada a Ja sociedad~ pero a siete rneses de su creación no se ha 

demostrado ningún resultado. La política de comunicación se sigue encontrando 
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supeditada a la coyuntura, a la necesidad de ~atisfacer proble1nas 1nomentáneos, 

sólo se li1nita a la emisión de boletines de prensa. a la trans111isión de discursos y a 

la lectura de docutnentos del gobien10. 

A esto debernos agregar que los dos principales organis1nos de 

comunicación social son dirigidos por políticos, sin perfil de co1nunicadorcs. 

Con10 sucede en la rnayoria de las oficinas de con1unicación, cuyos titulares 

generaltnente son los reco111endados de algún funcionario o político de 1nayor 

rango o de un periodista encu1nbrado. 

Esto explica que no haya profcsionalización en dichas oficinas; el 

desarrollo es e111pírico, ya que no existen parfunctros Ji1ndamcntados en el uso de 

las teorías de cornunicación que puedan cn1narcar una estrategia dcfíniUa. 

Aunado a lo anterior, podernos afin11ar que no obstante los ca111bios que ha 

llevado a la práctica el gobien10, la infonnación que generan las oficinas de 

conumicación social, co1no fuente de infonnación y 1ncnsajcs del gobicn10, se 

distingue por su falta de oportunidad. credibilidad~ suficiencia. claridad e interés 

para la sociedad. la cual, ante tales deficiencias, cubre sus th!Cesidades de 

enterarse de los hechos públicos con el nuuor. 

Desde su origen, las oficinas de cornunicación social fueron creadas para 

infonnar a los ciudadanos a través de los 111ediós y sus órganos de difusión inten1a 

sobre los propósitos y políticas de Ja autoridad en el ejercicio público, pero en la 

práctica no cun1plen con su con1ctido. 
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Sin embargo, si generan iníonnación periódicamente para que Jos medios 

sie1npre tengan noticias y con ello evitan que los reporteros que cubren la fuente 

hagan entrevistas a los funcionarios o hvuelen .... noticias. Un sisterna que se adopta 

para que exista congruencia entre las declaraciones de los funcionarios., consiste 

en distribuir transcripciones de la versión oficial entre los reporteros y los 

columnistas, amigos del titular de la oficina. 

Otra acción de las oficinas de co111unicación social para ejercer influencia 

directa sobre lo que el gobiento quiere que se enteren los lectores, son las 

inserciones pagadas. Es práctica con1lln, tmnbién., invitar a los ejecutivos de los 

medios y a los reporteros a la celebración de un acto o gira de trabajo con algún 

funcionario. Al 111is1no tie111po., los responsables de las oficinas de co111unicación 

social a 1nenudo organiz.,;'l.n entrevistas con los titulares de la dependencia., 

recomendando y., en ocasiones., coordinando el contenido de Ja entrevista que 

desean para beneficio de la hnagcn de la institución y del funcionario. 

Por su parte el periodisn10 rnexicano .. durante los dos últhnos at1os., ha 

establecido un mayor margen de independencia frente al gobicn10., desapareciendo 

paulatinrunente los te1nas tabú., co1no las criticas al prcsidencialis1110. Pero 

trunbién enfrenta retos que nunca untes había vivido., los hechos se presentan 111ás 

rápido que la respuesta de los 1nedios de cornunicación; abundan las filtraciones., 

las versiones infundadas y la rnanipulación. 

Los dueños de Jos 111cdios se dieron cuenta que el escándalo vende rnás., y 

con tal de ganar lectores han vuelto más superficiales a los propios rnedios .. 
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dejando ver que sólo son un negocio y no instnunentos de interés público,. por lp 

que el periodisn10 ta111bién enfrenta una crisis de credibilidad. 

En can1bio., los n1edios ·que tratan de hacer un esfi1erLO por presentar a la 

sociedad la infonnación de manera consistente, se sigue· enfrentando a viejos 

esquetnas de corrupción y ocuhatniento de la infon11ación, predo1ninando la 

versión oficial. En este esquen1a, las oficinas de con1unicación social tienen 

ntucho que ver. 

Para concluir, pode1nos afin11ar que no obstante la influencia e ilnportancia 

que tienen los ntedios en la sociedad, y a pesar del profundo desgaste de las 

fon11as y de los 1necanis111os tradicionales de infon11ación y co111unicación._ a 

través de los cuales opera el gobicn10._ éste sigue controlando la infonnación a 

través de las oficinas gubcn1a1nentalcs de conumicación social. 
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