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PREFACIO 

La formación universitaria no se inicia en el ciclo 

bachillerato ni en la facultad, tampoco concluye al egresar. 

de una escuela auperior. La preparación de un profesional 

ea importante considerarla conio un objetivo pe,....anente, más 

que individual, aocial; porque ea una expreai6n de loa acon

tecimientos sociales; la formación da un profesional ee alt~ 

•ente i•portante porque reviste gran trascendencia a la co

•un idad a la cual puede servir por el potencial educativo 

que en un momento dado ea capaz de ofrecer, correapondiendo 

a los esfuerzos que ae desarrollan al mantener una educaci~n 

popular. 

El presente trabajo no significa el finiquito de una 

•eta ai111ple y llanamente, aignifica el arribo a una eatacidn 

del oa11ino para seguir con nuevoa áni•o• y fuersea renovadas. 

Huelga decir que, pare pre•entar este documento fue 

••nester deaempeftor un duro, conetante y pertinaz trabajo 

que, fel izn1enta ahora puede ver cristal izados los esfuerzo• 

derivado• del oatudlo, la investigación y el asesoramiento 

director de mis compefferos univeraitarica, maestros y alu•

noa, que directa o indirectamente han colaborado en mi for

Maoi6n profesional. 

IV 



No es el momento de echar las campanas a vuelo ni 

mucho menos, es hora de recapacitar sobre la importancia en 

la continuidad de la formaci6n profesional para poder con

jugar los elementos necesarios de formación que se requieren 

en la solución de los problemas que aquejan a este pafs nue~ 

tro ~· que es responsabi 1 idad, su éxito o su fracaso, de los 

estudiosos, de los intelectuales, de los empresarios, de los 

campesinos, de los trabajadores y de todos, en la medida que 

poseamos mayor conciencia del papel que nos correaponde so• 

cialmente. 

Quisiera concluir estas lfneaa con el ofrecimiento 

de quo continuar6 adelante y que nos esperan otra• estacio

ne• a laa cuales no aerd r•cil acceder. 

o.o.o. 
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1.- INTRODUCCIONY 

El estudio de la Adminiatraci6n, que es w ••• la ciencia 

cuyo objeto ea el estudio de las funciones, para conseguir 

aua f inea combinando, con la mayor eficacia, los medios de 

todas clase• necesarios o aaignados", (1) nos lleva al cono

ci•iento de todos loa elementos técnicos que la componen: de 

qu6 partea se integra, c6mo funciona en su interior, lae re

lee i onea di recta a que 1 a constituyen, au v fnc:u 1 o con e 1 •undo 

••terior, o aea, lo•'• trascendental au e~ecto -.ocial. 

Ea báaioo conaiderar que lea relacione• que guardan loa 

componente• d• la• inatituciones, y 6atas entre af, •• auaten

ten en •I trabajo da equipo, en donde el aer hu•eno tiene pri

•ordial i•portancfa. 

C0110 coa1aecuenci• de la perticipeci6n del ••r hu•ano, 

••t• fija un Medio aiatem6tico en aua relaciones: la contunice

oi6n. 

Con el ave11oe de loe conocl•iento• humanoa, con el eatu

dlo de ·1aa t6cnio•• y procedi11ientoa, ••han venido enal izando 

cada una de I•• partee que intevr•n un todo; de le 111•• 11ene

r•, la COllunfoeoldn, que vincula • doa o 114a p•rtea involucra

da• en un fen .. eno, he aido objeto de eetudio que ha producido 

un •n&tl•ia, un 116todo y un ••qutN1t• 16glco de proce1a11iento. 

En la Act.ini'etraci6n Públ ice, que ea Hla ciencia cuyo 

objeto e• el ••tudio de laa funcione• del Eetado, para conaa~ 

guir •u• finea, af"tlonizando loa del individuo con la aocleded 

o nacidn, y ca.binando para ello, con la 11ayor eficacia, loa 

11edloa de todaa claaea neceaarioa diaponiblea" (2), la impor-
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tencia del estudio de la comunicaci6n es vital porque sus 

üFectoa en las masas son diferenciables, ya que el signifi

cado de un mensclje está en función de las experiencias, ac

titudes y norma~ de sus receptores, y a1 no contamos con el la 

desde una concepci6n cientffica, podemos afirmar que estamos 

bordando en el vacío, que no estamos comenzando, quizá, por 

donde debemos; que estanos trastocando el orden del conoci

miento cientff ioo. 

El profesional de la Adllliniatraci6n Públ ice, como cien

tffico eocial y eetudioao de laa organizacionea, tiene el de

ber de conocer lea t'cnicaa y· procedimiento• de la cot1unicaci6n, 

06110 ••den y pueden dar•• en la1 ore•nizaclonee, en eep•clal 

en •I aeoto~ púbf leo y en nueatro caeo, la• relacione• que 

guardan loe recurao• humano• en el aeno mi .. o d• la aociedad 

11exlcana. 

L•• for••• de lntercot1unlcaoi6n en la• depend•ncl•• del 

Eet1do, tanto en au •IP•cto interno, lnterlnetitucional, co•o 

• 11 lua p~bllca, no hen tenido un plante••i•nto objetivo y 

han aldo MUY poco conaidered•• ••rl•••nte, ceel •• puede af Ir• 

••r que •• hin d•do en for•• ciroun•t•ncial con un crecimiento 

lnfor11e y e11p0nt•neo. 

De tel auerte, que el gobierno puede ver obataoul ia•doa 

notabl .. ente •u• proyecto• •i continda Manteniendo la •ultl• 

plloid•d de orgeni11noa relaclanedoa con la dlFu1ldn •••ive, 

que hoy op•r•n con vl1ible duplicidad de funcione• y deeperdl· 

clo de recuraoe, 

En la 1dmlnletr1ci6n póbl Ice, en la propia eafer• del 

objetivo y Funcione• de aeta diaclpl in• social, en lea rela• 
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e iones que guardan las partes de la administración pública, 

en los integrantes del ap~rato de apoyo del Estado, y, en 

consecuencia, en la amalgama de todos estos aspectos, no se 

ha logrado operatividad al plantear un crecimiento organizado 

y razonado, un estudio que haga que esas relaciones y esa co

municaci6n vayan consolidándose como un auténtico apoyo del 

gobierno, 

No hay un orden que guarden las dependenci6a públ icaa 

como consecuencia de planteamientos progreaivoa, de evoluci6n 

interinatitucional, que noa conduzca a objetivos bien defini

doa. 

El aspecto de la comunieaci6n masiva como un recurao 

del Estado y de aua inatitueione• (esfera de la Adminiatraci6n 

Públ ioa), constituye un problema en el que no s·e ha podido lo

grar la independencia de loa medios de informdci6n a favor del 

pueblo como un producto aociul respecto al muro del dinero. 

L• explotación de loa medio• maaivoa ee ha cedido compla

ciente•ente • Id iniciativa priv•da para manipular socialmente 

hacia finea perfectamente de~oatreblea de lucro, de consumo 

y eapeculativo1; obedeciendo a int~r~••• de capital nacional 

y tranenacional que repercuten en lo penetreci6n ideol6gica 

y cul turel. 

Et Estado mexicano tendrá que e¡icauzarae hacie el dea

arrol lo en comunicación de masas; la repercusión tendrá que 

llegar al pueblo, la sociedad conetatar& que se actúa mediante 

une información y comunicaci6n oportuna, confiable y permanente; 

tffnto en forme vertical, horizontal como multidireccional. 



4. 1 
1 

El Estado debe definir una política de comunicación e 

información que norme la difuai6n de loa actoe oubernamentalea, 1 
aaf como el manejo de los medios de comunicaci6n colectiva en 

general. 

Es indispensable conocer las instituciones del Sector 

Público como punto de partida para poder entender sua •ner

vios ~e comunicación", continuar con loa organi .. os que tie

nen funcione• afines y que ae agrupan por actividad, inter-
' pretar al conjunto de elemento• que integra la Ac1Ministraci6n 

Pdbllc•, par• 1 lee•r a un ~er•n aiat .. •" que ea et Eatedo. 

Pira h•oer un ••tudio formal y serio, ae requiere del 

••n•Jo de concepto• te6ricoa, de herratnient•• de for11aoi6n 

t•nto de Adntinistraci6n Póblica cot10 de Ciencias de la COMu• 

nlo1ci6n, Le pret•n•i6n ea conaolider aiat .. •tio .. ente loe 

r•ourto• que•• d•eprenden de una realidad obj•tive, p•r• 

41Port•r •n fortn• concrete plene• de deaarrollo da cOMunic•~ 

ol.,. lnetltuolo"•' e lnterinatitucionel que den ooherenci• • 

f1a r•l•ol•n•• Sooled•d·E•t•do, 

Loa •••oto1 cwu• aon Mayor fr1ouenol• •• plent•lft en le 

l"Y11•l .. •I"- aoolat dt I• oo•unlo1ollft •••iv• eon •.-ello• 
.,. tienen qu• ver oon 101 •'•ato• y I• inf tuenol• 10al•I de 
toe dl,•rtntt• ••dio• Mt•lvo•. 

11 t1111 p1rta1 por d""'ª 1P••ion1nt• por 11 ••rttelp••I"' 
d•I !tt•d• qui tl•n•· rtP•roualon•• 1oalol•1lc••• por.,• oontt•• 

"' todt un• ••truatura eduo•tlv1, oultur1t, de forM•attn, da 
obt1noi6n d• v•lor•• ~ princfpto• qu• ion ••n•J•do• y .,.. • 

hl1ntlf'lc1n loa 'u•r••• domlnent•• en I• 1oohul•d• ••f o•o 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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el poder polftico que impera, por caracterizarse los medios 

de comunicación colectiva como elementos de preservacióri o 

cambio del "atatu quon dentro de un contexto económico y po-

1 ftico en que se desenvuelve. 

la investigación tiene que iniciar con una identifica

ci6n de términos, ya qu~ hay dificultades permanentes que han 

sido la falta de comunicaci6n misma, la influencia de loa me

dio•, loa e11preaarios duet\oa de esos medios, los productores, 

loa que tienen que ver con la poi ftica y· la contunicaci6n, y 

el público en general; en donde cada quien utiliza su propio 

lenguaje y tertninologfa, 

Loa medio• •••ivoa aon categóricamente diferentes en 

aue contenido• y en aua formas de organi:aci6n e incluyen un 

.. pi io cUtpo de acci6n de actividades que pueden producir 

efectos sobre le sociedad con pecul iaridadea di.versas que hay 

que ana I izar. 

Enaeguida tratar' de ubicar el concepto comunicaci6n 

dentro de la interpretaci6n o interpretaciones que se pueden 

coneiderar. 

El vocablo Hcot1unicaci6nH ha sido sujeto a un sinnúmero 

da •utacionea y desgastes por el tiempo, por el incierto uao 

que crea ambigüedad e indefinici6n, por lo que se presentan 

equivocacionea que ae generalizan cuando se refiere el con

cepto. 

Lo máa aaludable, para poder establecer ese puente a 

la comunicdci6n, e• referirnos al conc~¡oto que intrnra un 

proc.,.ao por' e I que ae re 1 ac i onan dos o m.ía aujetos, para 1 o 
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que ae requiere, previamente, un c6digo común de sfmbolos, 

ea decir el uso de reglas convencionales. Queda implícito el 

tratamiento humdno, por lo que es una práctica social que se 

manifiesta de diferentes maneras y fundamenta la cultura. La 

cos~c..1nicaci6n es un hecho que pertenece al ámbito de lo real 

y ea considerado como motivo de estudio científico, princi

palmente en la era industrial de la sociedad contempor6nea 

y la aparición imperativa de los medio• de comunicación ma

eiva. 

Si noa reFerimo• a la nTeorfa de la COMunicaci6n• ea 

"todo conjunto •i•t .. etizado de conceptos cientFficoa aobre 

loe fen6-enoa de c011unicaci6n, elaborado con la pretenaión 

de explicarloan. (3) Ahora•• manejan teorfae de la co•uni

cación diferente• por la gama e interpretación de la eape

ciaf id•d de estudio tratado. 

Sinteti&endo el concepto, puedo interpretarlo 0<>110 el 

medio en que loa entea socialea ae relacionan entre of, pare 

convivir, deterMinar aua vínculos exiatencialee y hallar solu

ción a la carencia de medios de conexión entre el Estado y la 

pobl ac i6n. 

Por último e)(J>ongo que la inveatigaci6n fue real izada 

t011ando como fu~ntea primarias las doc~mentalea, bibl iogr6-

Ficaa y hemerogr,ficas que manifiueto y hago referencia a lo 

largo del trabajo y que la expoaici6n distribufda en seis ca

pftuloa ••un e•fuerzo por demostrar que en el campo de las 

in•tltucionea, de la eociedad y dttl Eatado, IJ comunicación 

representa terreno f6rtil para el profesional de la Adminia

traci6n Pública en donde hay muchos elementos que requieren 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1. 

estudio• poraenorizadoa y soluciones que se trasladen objeti

vamente en beneficio social. 
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2, IDEOLOCIA E IMPERIO EN LA COMUNI CACION. 

2,1. Comunicación de Masas. 

Por su propia naturaleza. el ser humano se encuentra 

influido de ciertos instintos que lo impulsan a comunicarse 

y reunirse con sus semejantes para formar una sociedad; otro 

impulso incita a la sociedad creada de ese modo a establecer, 

para su propia actuaci6n y expresión, métodos cada vez m'• 
perfecto• de comunicaci6n. Las sociedades y los individuos 

necesitan una mayor coherencia y claridad en las polfticae y 

las actividades de los diversos aiatemaa de comunicaci6n. 

Loa aiatemee aocialea deben poaeer y acumular informa

ci6n pare asegurar su evoluci6n y continuidad, pero eeta acu

mulaci6n, -igual que el capital, pues significa una riqueza• 

ha estado en manos de un muy reducido grupo de persona• con 

intenciones e intereses que no aiempre coinciden con loe del 

conjunto aocial; aaf, el manejo y acumulación de información 

crea élite• que deciden, afectando a la colectividad, conacie4 

tea de au influjo. Lae organizaciones políticas y sociales -

tienen la obligaci6n de definir aua neceaidadea de informaci6n 

y conatftuirlaa como demanda• a loa propio.e medioa en un meca

ni .. o de inaumo, proceao, producto. Hla comunicación es el -

elemento que forma laa organizaciones. Sólo la comunicación 

permite a un grupo que piense unido y que actue unido. Toda 

aociologfa requiere de la comprensión de la eomunicaci6n• (4). 
la relaci6n entre las comunicaciones y transacciones internas 

y externas de un ~afs, organi~aci6n social o de una organiza

ci6n polftlca, constituye, para un enfoque te6rico, un impor

tant~ lndic~dor del grado de su autopreocupación o Jutoclauaurd 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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y de aua cambios en el tiempo o respecto de otras variables 

pertinentes, tales como la dimensión demográfica. 

Si concebimos una comunidad étnica o cultural como una 

red de canales de comunicación y un Estado o sistema poi ftico 

como una red de tales canales podemos medir la integración 

de individuos en un pueblo por la capacidad para recibir y 

transmitir informaci6n en un amplio ámbito de tópicos dife

rentes, con una demora relativament~ e~casa o poco preocupada 

en detalles importantes. Asf puee, la organizaci6n social y 

el crecimiento requieren una c011unioacl6n, ya que todoa loa 

aerea dependen de ella. 

La cOMunicaci6n puede tambi'n deaempeftar un papel tr••

cendente indicando la manera de activarla en loa sectores de 

le sociedad en que m6a falta hace "estimular ól deaar..-ollo" 

y que aon preci• ... ente aquel loa en Joa que la participaci6n 

•n loa aauntoa póblicos ea m'• limitada. Esto ea lo que aucede 

con la población rural en mucho• pafsea. la red de co•unica

clonea, bien estructurada y elaborada, con la obaervancia de 

loa aconteceres realea, sirve de vínculo a laa muy diveraaa 

ínatitucionea e11pecializadaa que confor111an la organización 

aoc ia 1. El terreno aoc ia I ti ene que aer e_I "ca 1 do de cu 1 ti vo" 

en donde •• d6 una aociedad de infoNnaci6n y de co111uniceci6n, 

para que ••f puedan avanzar tas deciaione• polfticaa. 

Bien es cierto que la comunicaci6n. social ••extremada

•ente cOMplicada en COMparaci6n con las pauta• e~iatentea de 

le co•unicaci6n entre máquinas, ésta ha ,1dquirido su 111áKimo 

deaarro 1 1 o técnico cuando so l '11 ap 1 i c6 a 1 con ton ido m&e a imp 1 e 

do In m'quinu; aunque uatá dl'terminado qua "Id co11mnicación 
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fue social (y lo es, desde) antes de convertirse en una pro-

1 ija elaboraci6n tecnol6gicau (5). 

Ea requisito el análisis crítico de las necesidades de 

comunicaci6n de cada sociedad, especialmente en lo relacio

nado con el contexto social y las estructuras actuales en 

materia de comunicación, lo que representa la comunicación 

en el desarrollo nacional, como parte del plan econ6mico, 

social, cultural, etc. 

La comunicación masiva debe reunir determinadas cerac

terfaticaa en rolaci6n a la vida social, que son: 

a) Requiere de organizaciones formales, con una eatruc

tura funcional interna y externa. Se distingue, esr, 

la comunicaci6n formal y la informal. 

b) Se deben dirigir loa medios a públicos amplios. 

e) Ea pública, de contenido abierto, 

d) Sus receptores son heterogéneos. 

e) Puede llegar a grupos distantes de la "fuente", o 

diatantea entre st. 
f) Le relación ~ntre emisor y receptor es impersonal (6). 

Exiaten ciertas tendencias de la comunicaci6n que con

tienen intereses ideol6gicoa o mercantiles que la convierten 

en eectarista, que se elabora pera el consumo de un determi

nado grupo social, como es el caso de la clase alta urbana, 

manejada por estados desarrollados principalmonte qye son 

monopolizadores de la más alta tecnol~gfa de la comunicaci6n 

colectiva. Es nacesario resaltarlo para que, en caso dado, 

se tomen la• medidas que 1 iberan la mdnipulaci6n, pilrd hacerla 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
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de fndole general y democrática. Se han descuidado aspectos 

de la comunicaci6n que es importante y urgente retomar para 

brindarles la atenci6n de la comunicación social, como el 

caso de los marginados del campo. 

Requerimos, asimismo, estudiar "la vertiente productiva, 

esto es, la industria de la comunicación de masas ••. esto 

quiere decir que debemos estudiar la historia y la evolución 

de lds instituciones de comunicación social (y su relaci6n 

con las demás instituciones, incluida la administraci6n pú-

bl ice)" (7). Particularmente comulgamos con Id expresión del 

Sr. James D. Hollaran. 

la comunicación do masas, podemos entenderla como ffl 

conjunto de sus medios operando (prensa, radio, televisión, 

cine); según comprendemos su funcionalidad en la sociedad, 

pueden alcanzar en forma simultánea o no, a un gran n6mero 

de personas. Hace algún tiempo se crefa que loa medios faci-

1 itartan lae discusiones por au presencia misma; la sociolo

gfa destaca su función de transmisores de ideologfa y sus 

grandes posibil idadea como instrumento de manipulación de la 

opini6n pdblica. Esta comunicoci6n puede producirse espontá

neamente entre individuos o bien puede estar organizada y 

dirigida institucionalmente. Ahora l)ien, se está consciente 

de que la información que "es el contenido de todil comunica

ción establecido por una relaci6n unilateral entre el trans

misor y el receptor sin retorno del mensaje" (8) no puede 

socialmente ser neutral, sino que necesariamente se convierte 

en parcial. No puede ser neutra o pura, porque las implica

ciones para la vida práctica, social y polftica no pueden 
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disociarse, ya que la informaci6n o bien apoya al "statu quo", 

o fomenta nuevos modos de concebir la realidad. Tarea impor

tante es determinar las características de la poblaci6n afec

tada por un sistemd de comunicación y especialmente al público 

al que se destina. Por ahora parece que hay mucho que hacer, 

pues algunas naciones no están aún en posibilidades técnicas 

ni sociales, de establecer o contribuir ul establecimiento de 

sistemas de comunicaci6n que se ajusten de modo 6ptimo a su 
.. 

desarrollo real y a las necesidades globales Je su sociedad, 

para que no surjan laa mismas cosas de manera diferante. 

Para la sociología la exigencia primordial consisto 

en esteblecer empfricamente los hechos del caso o estudio. Se 

tendrá pues, especial cuidado, en loa rasultado11 manifiestos 

de la difusi6n de la información; es decir, en sus consecuen

cias sociales y sociol6gicas. 

Como ente individual social, el ciudadano requiere co

nocer como informaci6n lo que sucede en torno a él, quiere o 

debe mantenerse a~ dfa de su mundo ~n constante evolución. 

El hombre como productor y manipulador de sfmbolos, constituye 

el único vínculo indispensable en el proceso de la comunica

ci6n. Pero por otra parte es precisamente la capacidad comu

nicatoria del hombre lo que hace posible la vida social y en 

conaecuenc1a, IJ vida poi ítica, tal como la conocemos. Ld 

comunicación, es pues, básica para toda dctividad social y 

política. "lo individual define nuestras diferencias, loco-

lectivo nuestrais aimil itudes con los dom.la" (9). 

2.2. Imperialismo en la Comun icac i6n. 

Podemos pensar que hay ciertds impl icacion~s de las 
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actividades de algunas agencias transnacionales de noticias 

para incidir en el desenvolvimiento de los países subdesa

rrollados o del Tercer Mundo en los aspectos más importantes 

de la comunicación. También se anota que muchos de los países 

indu:strial izados "medianamente", así como los pequeños, tie

nen una situaci6n semejante en materia de dependencia infor

mativa, en tanto a sus relaciones con las agencias noticiosas. 

Significa lo anteri~r, que en algunos aspectos hay una deter

minante dicotomia entre los pafsea que se constituyen norte/ 

sur, o de otrü manera centro/periferia, desarrollados/en v[as 

de desarrollo. Existen áreas de interés común entre los países 

subdesarrollados y algunos países industrial izados qu~ osten

tan la hegemonía polftica y el manejo de los recursos de loa 

países que no han logrado avanzar en su desarrollo tecnol6-

glco a informativo. Esto nos proporciona un indicador muy 

categórico de tipo polftico, porque queda abierto el camino 

para que loa países desprotegidos intenten un avance coopera

tivo an beneficio mutuo. 

La apl icaci6n polftica práctica de las ideas no ea fácil, 

se presentan innumerables problemas en el transcurso del camino. 

No se pretende un control gubernamental de las agencias, por 

ahora; estamos en contra del monopolio central de parte del 

Estado, o .de cualquier tipo de monopolio, tal como su concep

ci6n lo describe,* en el flujo de noticias. Oe igual manera 

* Situaci6n de mercado que permite al oferente fijar a su ca
pricho las condiciones de venta de sus mercancfas o servi
cios; puede ocasionarse por competenciil insuficiente.- Con 
ceptos del "Diccionario de Soclologfa" de Helmuth Schoeck 
Ed. Herder, B~rcelona, Espa~a, 1981. 
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estamos en contra de la falta de responsabilidad social de 

1 
1 

las agencias de noticias, por sus acciones. Cabe aclarar que 1 
esa falta de responsabilidad es relativa; y lo es precisamente 

porque hay un in·terés intrínseco perfectamente det~r~inadof 

que en el mejor de los casos reviste exclusivamente una util i

dad o beneficio estrictamente comercial y económico • • 

E~isten políticas antagónicas; hay que reconocer que 

el acceso a una información segura y responsable junto con 

una sustantiva participación por parte del receptor en el 

proceso de comunicaci6n, son parte medular del ejercicio que 

nos atafte a cada uno como poseedores de derechos humanos in

quebrantab lea. 

De tal auerte, que ai el acceso a la información es un 

derecho propio, es un derecho político, la función social de 

la comunicación debe ser considerada como un servicio al que 

todoa loa individuos y toda la comunidad tenemos derecho por 

igual. Ea una misi6n que no debe ser ejercicio exclusivo en 

funci6n de intereaea o modos de percepción de quienes deten

tan el poder de loa medios de comunicación; loa periodistas 

o loa gobierno•, ea decirt loe mercenarios o loa dueftoa de 

lo• interese•. Le diversidad y el plural i111110 deben ser rea-

petados y deben contener le caracterfatica de los modelos de 

información y la manera en que ellos respondan efectivamente 

a las necesidades nacionalee. 

Desdo ul punto do viat« do un estudio acad&mioo, el 

an&f isia eatá concebido como un uporte a la dcfinici6n de un 

mareo concoptuol para vislumbrar la actividad de las agencias 

trananecionales de noticias. Las propuesta• generales referi-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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das a las necesidades de crear un marco de responsabi 1 idad 

jurídica internacional y social que norma la dctividad infor

mativa do las agencias, habrán de complementarse con otras 

medidas normativas que regulen su actitud, tendientes a crear 

y perfeccionar vías alternas de información y a reforzar la 

autodependencia y autodeterminaci6n colectiva en esta materia, 

en los países subdesarrollados; cabe señalar que si los paí

ses quP. no han desarrollado sus estructuras sociales, su 

economfa, su vida política, su cultura y no han sido capaces, 

de igual manera, de aglutinarse formando intereses comunes, 

ea difícil que ayudas externas puedan asistirlos en el avance 

en su vida social; igualmente, cuando no exista una estructura 

jur r di ca internac i ona 1, o no se respete, es necesario que cada 

uno de los países conformen su esquema jurídico para impedir 

la pcnetraci6n de los intereses trilnanacionales. 

"El miedo a la verdad implica siempre intere
ses de clase que, convertidos en norma, son siem
pre contrarios a loa intereses nacionales. Cuando 
la cultura de la elusi6n y la cultura de la ambi
güedad se convierten en la norma de la clase diri
gente, como acontece en los países en proceso de 
desarrollo, se fundamentan, estructuralmente las 
condiciones de subdesarrollo, porque para luchar 
contra el subdesarrollo es preciso saber sus cau• 
aaa, por graves que sean. Los pueblos mueren cuan
do laa cosas van mal y se lea atosiga y envilece 
con la necesidad reverencial de decir que todo va 
bien. El lenguaje imperativo, admonitorio y conde
natorio, el deslizamiento hacia formas de particu
larismo tribal t estatal, profesional, diseñan, en 
1 os rnodl· I os h i st6r i cos, 1 a def}radac i 6n de 1 ~' royccto 
nl1cion~d b-.uh.1do un el verbalismo v basJdo on uno 
Vftrdad prosontad .. , como 11bsoluto m1~t,11'isico -id<,ol,2 
~lico, por tt.mt.o- "ºvez do ofrocerso como e~purion 
ciiJ, pruebü y error: como vida di,1lóct.ica compar
tidd y trabajo com~n. El proyecto hist6rico nac1~ 
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nal s6lo puede establecerse dial,cticamente: por 
la via de la autoridad racional frente a la auto
ridad inhibitoria, por la vía de la crítica (y del 
apoyo crítico), en vez de la sumisi6n que, por -
el lo, es inerte y por tanto necróF i la".* 

Quisiéromos que existieran propUe$tas viabl(!S pr1nc1-

palmente para resolver los problemas de ponetraci6n y dominio 

en los paf ses No Alineados, así como los que están en vías 

de desarrollo. Existen antecedentes que muestran el inter6s 

y la dedicaci6n teóricil para encontrar la solucidn factible 

para enfrentar los problemas que nos aquejan en tanto a la 

cuestión de los medios de información y sus repercusiones. 

Podemos mencionar antecedentes como loa que siguen: en el a~o 

de 1973 hubo una conferencia de Jefes de Estado real izada en 

Argel; existi6 una reunión de Ministros de Relaciones F.xte

r1orl~S en lima para tratar este tema en 1975; un simp6sium 

de información en lúnez celebrado en 197u, y una R<~uni6n de 

Ministros de Información realizada en Nunva Ciclhi "'propio 

1976. En agosto de eae mismo a~o loa Jefoa de Estado de los 

países no al incados adoptaron en Colombo decisiones muy im

portantes y trascendentes. Hay un proceso que viene concate

nado y eslabonado, podemos penear, que Id junta cumbre ea la 

de Colombo y que representa una reorientación polftica y con

ceptual fundamental respecto al an61 ieia de la estructura 

* La Coordinacídn General de Comunicación Social da la Preai
doncia do la Rep~blica, en la p&fiina tll do au publ icaci6n: 
"f'u I (t ieda y Si stemoa Nac i ona 101 do Comun i cLJc i6n Socia 1 '' -
trlinacriho, re•pc.c,cto al tnm..t, L.1 not,1 quo en ol diario ''FI 
Dfo" dol 9 dt• mayo do 1977 on Ita páoint1 r,, f'lrm6 el perio
d i fitd ~lernando l't1choco, expon i ondo ver·•zmon h1 1 o qun p11ra 
dicho columniata el motivo de t.rott1miento espocil•I. 
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internacional de las comunicaciones, de igual manera que con 

otros temas tratados anteriormente, los países no alineados 

han puesto "el dedo en la 1 laga" sobre la mesa de negociacio

nes internucionales en un tema tan importante que afecta a 

muchos millones de seres humanos que habitamoa los países en 

vías de desarrollo. ¡La dependencia informativa! 

Las decisiones tomadas conforman un marco poi ítico para 

el trabajo de continuar elaborando una correcta base empírica 

conceptual a través de la cual podemos construir nuestras fu

turas propoa ic iones y nuestras preocupac.i ones, para 11 evar 

a la práctica acciones políticas. El proceso que condujo a 

Colombo y loa acuerdos allf tomados, tendrán un impacto y 

una fuerza principal sobre loa Institutos de lnveati9aci6n, 

sobre los Centros Académicos, sobre los Centros de Estudios 

de los países del Tercer Mundo que están activos en eate cam

po. Servirán asimismo para resaltar la importancia política 

de esta materia, para impulsar, para resaltar, para poner muy 

en alto esa importanc¡a política y la tarea intelectual, '•ta 

dltima tendrá que ser la base a través de la cual se pormita 

desarrollar instrumentos conceptuales que ae opongan en tod•• 

aua formes a la vigente preponderancia informativa i111pue•ta 

por cualquier tipo de imperialismo, venga de donde venga. 

Tendremos que replantear el eaquema de una adecuada in

fraestructura de comunicaci6n en donde ten9an prioridad las 

demandas social ea que nos conduzcan ül deaarrol lo, en dondo 

prevolezcd la ROberanfa cultural, en donde ae formule un mo

delo de deaarrol lo diforento del estereotipado capital iett.1 y 

dol comunista eatatal, sin considerarlos como únicas opciones, 

para poder definir, o redefinir, el papel de IQ• medios de co-
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municaci6n en la conatrucci6n de una democracia peculiar de 

nuestra propia idiosincracia en donde se considere a la infor

maci6n como un bien eminentemente social, no como un mal al 

que la misma sociedad se encuentra condenada y no como una 

mercancra. los nuevos principios que deben gobernar la corrien

te de la información internacional; el desarrollo de un marco 

y una estructura jurídica y legal que oriente la información 

nacional y determine operativamente, el campo de acción y el 

mabito del movimiento internacional; el Derecho a la lnfortna

ci6n como un ejercicio básico de loa derechos humano•; el dea

arrol lo de diferentes nmodelos de informaci6n u (perticipaci6n, 

velocidad, aefecci6n, criterios de cal ificaci6n), y el rol de 

la informaci6n: Todo el campo en el cual la información le 

eat• dinamizando al servicio de la estructura trananacional 

del poder, las Formas y loa foros, asr como loe escenarios en 

donde ee negocie un nuevo orden de la información internacional. 

Ello conforme una nueva área de inte9reci6n entre loe grupos 

políticos de decisi6n y los inatitutoa de invoatigaci6n. 

Eatoa quehacerea, eataa preocupaciones, eate tipo de te

resa intelectuales, conceptuales y teóricas, son ioa que ae han 

pueato de ~anifieato en un documento de an,lisia y concluaionea 

del seminario sobre "El Rol de la lnformaci6n Dentro del Nuevo 

Orden Económico Internacional" organizado por el lnatituto 

Latinoamericano de E1tudioa Trananacionalea (ILET), en la ciu• 
dad de México en el otofto de 1978. No habrá cambios ain conoea 

toa e ideas; se necesita terminantemente una elaboración inte

lectual y metodológica diferente para poder avanzar y aportar 

a nuestras eociedadea subdesarrolladas elementos de la infor• 

maci6n a través de loa cuales exista una intercomunicaci6n y 
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una identif icaci6n para protegernos ante el acecho de los inte

reses extranjeros imperialistas o transnacionales. 

Colombo destac6 y conf irm6 los requerimientos para poder 

generar una manera de pensar independiente, soberana, de la 

•iama manera lanza un desafío muy importante, para que los 

investigadores y los intelectuales del Tercer Mundo colaboren 

en pro de soluciones para estructurar nuestro sistema infor· 

mativo autónomo, soberano, independiente, y que esté diseftado 

de conformidad con nuestros problemas, nuestros quehaceres y 

nuestras atenciones sociales. 

Ya nos· referíamos a la participaci6n de loa imperio• y 

de los pafaea desarrollados; como otro eje111plo, como un cono· 

cimiento importante sobre la penetración, mencionaré la evi

dente concepción francesa de que el ideal ea proporcionar 

aaiatencia técnica y dejar que otros proporcionen el financia

•iento, de tal suerte, que ae complementen los patronea de 

dependencia implantados por el suministro de aaiatencia t'cnice. 

Deade el punto de vista de loe franceses, obedece aaf • aus 

intáreaee monopólicos y tambi'n reclama una réplica analítica. 

En eata expectativa loa países periférico• y lea agencia• 

de noticias constituyen un campo en el que loa aapectoa de ne

gocios y de comun icac i6n •e encuentt•an di rectamente v in cu 1 adoa 

y de una manera m6a integra 1 au producto ee e 1 ara11ente: ''cono

c im i entoa aeh,ccionadoa e interpretados", ea decir, el manejo, 

la interpretación, la claaif icaci6n y el destino. Su inte~Ó• 

microecon6mico un tas ganancias requiere una persistente depen· 

dencla en óataa, por loa compradores poriféricoa, las agencies 

de not ic iae no poaeer1 una fcic i 1 1 fnca de rot i rada de 1 a m4qu ina 
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-a la planta- al Financiamiento -al paquete completo de cong 

cimientos- a la propiedad del factor de conocimientos selec

cionados. Su solidaridad se finca en otrus instituciones cen -
tra 1 es, su apoyo es e 1 gobierno, tanto de 1 país a 1 que per-

tenecen, como del país al que pretenden penetrar, consciente 

o inconscientemente se convierten en medio de transporte y 

estructuradores de una pertinax dependencia y dominación. 

Dado que los usos más efoctivos de la propiedad priv•da 

de las comunicacionos estén 1 igados indisolublemento a los 

capitales comerciales y financieros, es sencillo suponer que 

la propiedad física es dominante y que la propiedad de cono• 

cimientos e• dependiente o periférica; es decir, el capital 

subordina al conocimiento implantando una relación directa 

de sometimiento de quien solo posee au capacidad intelectual 

como fuerza de trabajo ofreciéndola como mercJncfa, frente e 

quien ostenta el poder económico. Debemos presentar una ten· 

dencia hacia la autogeati6n informativa, impedir a toda coate 

la penetración de intereses trananacionalos, de intare••• 

ajenos a nue1traa causas. Podemos pensar en Id implanteci6n 

de nuevo• concepto• y valorea en el campo da la inform•ci6n 

que desarrollen nuestra propia tecnotogfa en la producci6n de 

lnformaci6n, contemplando requerimientos nacionalo1 e lnter• 

nacional ea que •• aatiafag1n coordinada y no eubordinad•M•nte. 

Se requiere de una acc i6n creat i v,1 que demuestre au v i,1 

bll ldad, au poaibil ided, au factibif idad. El deaarrol lo ere· 

ciente de nuevos criterios de 1elecci6n de los hecho• y un 

manejo diferente del modelo de informaci6n impueeto por lft 

oetructura dominante, nos doben p ropo re i onar un antecedonte 

para camhi~r la culturn informdtivd, os~ cambio tendrá quR 
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ser radical, es decir, existe la necesidad imperiosa de una 

reformulaci6n de los contenidos de los mensajes, de laa aeti

tudes de los emisores y receptores involucrados en la COl\Uni

caci6n, de las conductas que hoy se expresan en el campo de 

I~ información de nuestro país. 

Los avances logrados en experiencias como la del ''Pool" 

de agencias de noticias de países no alineados, nos d1 l.,.• 
de una necesidad de aumentar la esfera de acción, aer cOllo 

perfeccionar los resultados obtenidos por la estructur• et. 
comunicaciones en la búsqueda de autodepondencia infor11ativa, 

La aoluci6n del cambio propuesto está en manos, primero de 

loa e1pecialiataa de la comunicación, loe comunic61ogoe; et. 
loa soci61ogoa, de loa antrop6logos, <le los intelectual••; 

de ahí en manos de loa funcionarios públ icoe, de laa pe~1ona1 

encargadas de tomar las decisiones del Estado; para, una Y•I 

integrado$, que el cambio represente un giro traacendent.1, 

ea decir, ea poaible que quepa en las directricea de laa pof I• 
ticaa de comunicación alguna reforme viable. la bú1queda de 
una autogeati6n informativa noa llevará a la reflexi6n ln•Yt• 

table de enfrentar problema• de orden f inanciéro. En ••te 
contexto ea v'lido estimular la oreaci6o de modelo• par•ltt~ 

tea a Ja acci6n de loa medio• informativo• y •u• prio~idtdta, 

en pro de une información Independiente del aiatema t~ett .. I• 

clonal y c~prometldo con la voluntad de 1 iberaci6n de I•• 
pueblo• dominados. No podemos alafarno• del contexto lntef'fta• 

oional, pero requerimo• romper loa lazos de dependencia que 

noa acaban, deban eatimularae las pol(ticas ya exi1tentea que 

apoytm un modelo de Información on lo• iSmhitos do loa pal .. 1 

no a 1 in CJudoa. 
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ser radical, es decir, existe la necesidad imperiosa de una 

reformulaci6n de los contenidos de los mensajes, de laa acti

tudes de 1 os emisores y receptores in vo 1 u erados er; 1 a coen.-.n i

cac i 6n, de las conductas que hoy se expresan en el campo de 

la información de nuestro pais. 

Los avances logrados en experiencias como la del "Pool" 
de agencias de noticias de paises no alineados, nos d• Id.a 

de una necesidad de aumentar la esfera de acci6n, así cotto 

perfeccionar les resultados obtenidos por la estructur• d. 

comunicaciones en la búsqueda de autodependencia infor111tiYe, 

La aoluci6n del cambio propuesto está en manos, pri11ero d• < 

loe e91>ecialistas de la comunicaci6n, los comunic61ogoe; ,et. 

loa aociólogoa, de loa antropólogos, de los intelectuale•; 

de ahí en manos de loa funcionarios públicos, de las per.on•• 

encargadas de tomar las decisiones del Estado; par6, una v•1 
integrados, que el cambio represente un giro trascendental, 

a• decir, ea poaible que quepa en las directrices de l•a polf• 

ticaa de comunicaci6n alguna reforma viable. la búaquede d. 

una autogeati6n informativa nos llevará a la reflexi6n lne~l· 

table de enfrent•r problemas de orden Financiero. En ••te 
contexto ea v'lido eatimular la creación de modalo1 per•lft...

tea a la eccidn de loa medio• informativo• y aua prio~id1clta, 

en pro de una información independiente del eiatema t~eft .. I• 

clonal y cQt1PrOt1etido con la voluntad de liberaci6n de lea 

pueblo• dominados. No podemoa aialarnoa del contexto interi'Ml

cionel, pero requerimo• romper loa lazos de dependencia qu1 

noa acaban, daban eatimularae las políticas ya existente• qu• 

opoy1.m un modelo de informacl6n l'ln loa ámbitos do loa pel .. I 

no C11 inoüdoe, 
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ser radical, es decir, ex.iste la necesidad imperiosa de una 

reformulaci6n de los contenidos de los mensajes, de laa acti

tudes de los emisores y receptores involucrados en la c•uni

caci6n, de las conductas que hoy se expresan en el campo de 

la informaci6n de nuestro pafs. 

Los avances logrados en experiencias como la del "Pool" 
de agencias de noticias de pafses no alineados, nos d• Idea 

de una necesidad de aumentar la esfera de acción, así cotao 

perfeccionar loa resultados obtenidos por la estructura de 

comunicaciones en la búsqueda de autodependencia infortaati~e. 

La solución del cambio propuesto está en manos, pri•ero da 

loa e1pecial istas de fa cQmunicación, los comunic61ogoe;" • 

loa soci61ogoa, de 101 antrop6logos, de los intelectual••; 

de ahí en manos de loa funcionarios públ icoa, de laa per80n•• 

encargadas·· de tomar 1 as decisiones de 1 Estado; para, una v•• 
integrados, que el cambio represente un giro trascendental, 

••decir, ee posible que quepa en las directricea de l•a poll• 

ticaa de comunicaci6n alguna reforma viable. Le búaquede de 

une autogeati6n informativa no• 1 levará a la reflexi6n lneYt• 

table de enfrentar problema• de orden financiero. En ••'

contexto•• v6tido e•timular la cre•ci6n de modelo• perttlttA

tea a la ecci6n de loa medio• informativo• y au• prio~ld1dtae, 

en pro de una información independiente del aiatema tr*'*"ª• 
cional y cQ11PrOt1etido con la voluntad de 1 lberaci6n de I•• 
pueblo• dominados. No podett1oa aialarnoe del contexto int.f'fta• 

cional, pero requerimo• romper loa lazos de dependencia que 

nos acaban, deben eatlmularae laa potrticaa ya existente• que 

opoyun un mode 1 o de i nf ormac i 6n tm 1 os 4mb i tos do 1 oa pal WI 

no R 1 in uadoa. 
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Todoa lo• c.,.bios aquf Mencionados tienen que oatltftet' 

del brazo con el c°"'promiso de actores principalea '1U• aon; 

los profesionales de la información, la descolonizaei6n de la 

noticia, de la informaci6n y del manejo de la ce>11unicaci6n 

masiva. Debe tener también su punto de partida en la deeocrdro--

n izaci6n culturel y pof (tica del que la procesa y 

La tarea concientizadora ee esencial en la lucha cont .... le 

opreai6n inforMativa que impone !a estructure trantlftaeiOftal 

del poder que nos d0tnina y noa subyuga, 

2.3. Manipulaci6n ldeol6gica. 

Deberían utilizarse todoa los •edioa poaibl•• , ... .-..flr

••r la identidad nacional y la autonomfa cultural. L .. ca...,.i

cacionea deb•n convertirse en servicio público y no en protilucto 

ca11erci:I izable. El acceso a los medios debe de11ocratiaer .. y 

la profeai6n de periodista, asr como la de comunic61ogo, ••u

•ir la real ided objetiva con profeeioneliamo. 

Todo depende de la organizaci6n de la aociedad y de I• 

volunt.d polftica. El Eatado, cOMo organizador de ta ... t.dad 
civil, debe •Mt•ir el papel rector enfrentando a inter•••• que 

alrven •'•a un pequefto grupo que impide que orgeni .. oa de 
repre•entaci6n aoci•I intervengan. 

El flujo de la inforMaci6n en la sociedad •••lc•R• no 

eat4 identificado plenamente de acuerdo a lo• valorea de 11 

mla11e, la util izaci6n de loa medios por parte de entidedea pfi• 

vadea ae ha convertido en privilegio elitista, en ooaalone1, 

de penetreci6n cultural y en un atentatorio lnatru.eftto de 

manipulaci6n conaumista, inclusive, la participación del !ato.t. 



en televiai6n, en algunos casos ha seguido en C011Petencia el 

modelo de la televisión comercial, como ea ef ca.a del C4tftal 

13, en donde la presión social y la censura pública ha logrado 

la modificaci6n, parcialmente, de la programación y el patro-

cinio (Cuadros Nos. 1, 2, 3, 4, 5). 

Según ta teorfa marxista el aparato del Estado abarca: 

gobierno, adlltiniatraci6n, policfa, etc. Los Aparatos ldeol6-

9icoa del Estado (A.l.E.), son cierto número de realidades 

que •• praaentan al observador bajo la forma de inatitucionea 

preci••• y •9Pecielizedea (10). 

Lo• Aparato• Ideológico• del Eatado para la infonnaci6n 

.90ft pren••, radio y televial6n, principalmenteJ y pertenecen 

al dominio privedp. Pertenecen a el loa, entre otros laa 911pre

••• culturalea, loa peri6dicoa y la producción editorial. 

En la -Filoeoffa como A,..a de la Revoluci6n", louia 

Althuaaer dice: #El aparato de info,...aci6n atiborra por la 

prenaa, radio, t.v. a todo• loa ciudadano• con do•i• diaria• 

de necionali .. o, chauvini .. o, 1 iberal i .. o, •orali911to; lo mismo 

vele pera el aparato cultural. (El papel del deporte e• el m4• 

i11Portt1nt• per• el chauvini .. o) (11) (Cuadro No. 6), 

Loa reciant•• •odeloa de co.unicaci6n y control, pueden 

hacerno• •'• aenelble• e cierto• •••ctoa de la vida polftica 

que, con hart• frecuencia, han •ido omitido• o deacubiertoa 

en el paaado. El ciudadano puede tener intert• directo en laa 

polfticaa de co•unicacldn, pero loe valorea y la •elección 

orienten la co•unicaci6n y •fuctan •u• guatoa, ideolo9(0 e 

lntoraa4ta per1ona lea. Ea un cotnun icodor por nJtura 1 eza prop 1 o 



CONCEPTO 

CLA~IFICACION DE 
LA PROGRAMACION 

EDUCATIVO 

DC~UMENTAL 

INFORMATIVO 

NCTI C IOSC 

EVENTOS POLITICOS 

\tESA REDONDA 

DEPORTI ve 
VARIEDAD 

CCNCURSO 

MUSICAL 

TEATRAL 

PEL ICULAS 

SERIES 

CUADRO No. 1 

CANAL 13 

CLASIFICACION DE LA PROGRAMACION POR HORA. 1982. 

UNIDAD P E R 1 o D O T R 1 MESTRA L 
DE 

MEDIDA 1º 2º 30 4º 

HORA 155 140 130 142 
,, 24 JO 48 34 
• 122 147 123 131 
,, 265 314 289 288 

" 26 14 22 21 
,, 

367 305 278 317 
,, 

159 249 176 195 
11 301 149 123 191 
,, 40. 52 58 50 
,, 

80 19 57 72 
,, 

30 26 25 27 
,, 276 304 150 243 
• 79 109 121 103 

TOTAL 

567 

136 

523 

1,156 

83 

1,267 

779 

764 
200 

288 
108 

973 

412 

Progra•aci6n del ejercicio 1982. Fuente R.T.C. Secreterfe de Gobern•cidn. "Anuario Estadfa
tico 1982" • 

' 
~ 
• 

.................... -( ............ . 
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CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEO IDA 

ORIGEN DE LA 
PROGRAMAC ION. 

NACIONAL HORA 

NORTEAMERICA 
,, 

EUROPEA • 

JAPONESA N 

LAT 1 NO AMER 1 CANA 
,, 

OTROS 
,, 

TOTALES HORA 

CUADRO No. 3 

CANAL 13 

ORIGEN DE LA PROGRAMACION POR HORA. 1982. 

P E R 1 o o o T R 1 M E S T R A 

1º 2º 3º 

1,548:00 1,332:00 1,223:00 

390:00 392:00 356:00 

97:00 271:00 169:00 

8:00 59:00 43:00 

47:00 26:00 1:00 

2:00 o 8:00 

2,092:00 2,080:00 1,800:00 

fuente: Deperta11ento de lnfor116tica. Canal 13. 

L 

4º 

1,368:00 

379:00 

179: 00 

37:00 

25:00 

3:00 

1,991: 00 

TOTAL 

5,471:00 

1,517:00 

716:00 

147:00 

1(:00 

13:00 

7,963:00 

1-..J 
oi. 
• 



CUADRO No. 4 
CANAL 13 

1982 

ORIGEN PORCENTUAL DE LA PROGRAMACION 

OTROS-
0.18 °/o 

EUROPEA 

9.10 °/o 

·--------== ~ 
JAPONESA - ·• ~--

1• 8 5 °/o __.... 
LATINOAMERICA 

l. 00 °/o NORTEAMERICA 

19.15 

NACIONAL 

68.720/o 
' 

fuente: Oepart.ento de tntttrti•tice. C••I 13. 



CONCEPTO 

TELENOVELAS 

CARICATURAS 

OTROS 

TO TA l E S 

CUADRO No. 5 

CANAL 13 
'ALGUNOS TIEMPOS OE TRANSMISION. 1982. 

UNIDAD 
P E R 1 o o o T R 1 N E S T R A 

DE 
MEO 1 DA 1º 2º 3º 

HORA 87 66 63 

• 73 92 137 

,, 8 4 o 

HORA 2,092 .2,080 1,800 

L TOTAL 
4º 

72 288 

101 403 

4 16 

1,991 7,963 

fuente: Cepart .. ento de lnfo,...tica. c .... 1 13. ~ 
• 



CANALES 

CATEGORIAS 

CUL TUl\Al 

1NF0RMAT1 ve 

DtP~F,T 1 ve 

CUADRO No. 6 

PROGRAMACION CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 Al 26 DE MARZO DE 1980 

OE LA T.V. MEXICANA 

2 4 5 8 11 

14.00 hrs. 43.30 hrs. 31.00 hrs. 9.45 hrs. 47.15 hrs. 
10. 81 i:' 39.54 % 23.59 ,.( 7.93 % 51. 13 % /'- re. 

37.15 hrs. 0.30 hrs. 12.00 hrs. 2.45 hrs. 16.05 hrs. 
28.76 - 0.45 % 9. 1.1 a¡J ? ?"' ""' 17.45 a·• 

?r. ~ ..... .j ?(• I 

4.30 hrs. 4.45 hrs. 18.00 hrs. 12.30 hrs. 1. 00 hrs. 
3.47 - 4 , . .., "' 13.69 .... 

10. 17 'J1 1. 8 ~ íi. ... ) .... íb ,', /r: ;;. 

n, TE ET EN 1 M 1 EN TO 73.45 hrs. 61. 15 hrs. 70.25 hrs. 97.55 hrs. 18.05 hrs. 
55.95 tT 55.68 % SS.68 ~ 79.6í 

,.,, 
~o. 41 -1 ··, 1 ·~l -

¡-., , 

TC Ti\ L 129.30 hrs. 110.00 hrs. 131. 25 hrs. 122.55 hrs. 92.21 hrs. 
100.0 lOü.O % 100.0 ~í(, 100.0 ,.,. .. 

100.0 ~· -.. ~ ::;. /v 

. 

13 

23. 15 hrs. 
??.00 o: 

I•' 

?1. 40 hrs. 
~l. 00 s 

8.55 hrs. 
3.00 "'' 1~ 

47.?5 hrs. 
~5.C'O 

,-r· 
•' 

101.15 hrs. 
100.0 !f, 

/O 

(Análisis Histórico de los Medios de Comunicaci6n, Secretaría de Proílramaei6n y Presupu~sto 1Q80). 

' 

Este cuadro demuestra que la programación televisiva en manos de particula1•es, minimiza la p~o
g.ramaci6n cultural, mientras dedica gran parte del tiempo a etaisiones más propicias para i11Po.ner 
criterios filoa6ficos-polfticos y"º""ªª de conau•o (del 48.87 al 9~.07 ~). ~ 

' 



y requiere acceder a los medios con fines de participación y 

expresión. Es por lo que la comunicación incidirá y modificará 

radicalmente los modos de vida (desde ahora), alterando la pro

pia manera de pensar y la ideología. 

"La informaci6n educa y organiza a las élites l9cales y 

asume la función de el las al fijar la concepción que tendr4n 

del mundo y que deben dar al conjunto de la sociedadw (12). 

las masas reciben las informaciones que aceptan como v'I id•• 

e indiscutibles y sobre ellas llueven patronea de conauao y 

deaarrollo y concepciones que actúan como verdaderas tplane• 

do~•• culturelce, además deforman la vida econ6mica de loa 

paf1e1 paqueftoa, sobre lo• cuales actúan las inform•cion•a 

••nipula~aa, esto ea muy delicado para la sociedad, porque 

•ta m•• p•ligroaa de las ciencias ea la del control del p911• 

aamiento de las Muftitudee, puea ea ta que permite gobernar 

al mundo entero" (13). 

Juan Merf• Alponte en uno de sus coment•rjo• ptrlodfatfcolf 

bajo el tftulo "Medio• del Poder", an el diario Uno••• Ufto de 

fecha 28 de Julio de 1979 en la p'glna 21, manlfie•t•, GOft de• 

•••leda claridad y con una contundencia acad6mic• lndlaoutlbl• 

que e 

-Quien•• en nombre de la 'libertad' eli•inan 
del ·raaon•lento los fen6menoe de onaJenaci6n, evi• 
denci•n una ideologra precisa, El problema conai•t•, 
al contrario, en la 1 ibertad como momento activo -
del conoci•iento y no como reflejo paaivo de I• de• 
pendencia. Cuando en nombre del moraf iamo abatracto 
ee elude eaa realidad, se pierde do vista que nin• 
gune clase social dominante, en su ascenso hacia -
toa centro• de poder de Estado, ha perdido de vi•t• 
el control monop61ioo de loa aparato• ideol6gic•• 



de dominación y que en las épocas crfticas ~cuan 
do la acumulaci6n del ingreso acentúa los pode
res de un grupo fre~te a las mayorías- la lucha 
por el monopolio de los medios ideol6gicos se -
encarna, materialmente, en un proyecto histórico 
de defensa de los privilegios: en el control, -
también, de los medios represivos del Estado. -
Pero antes se desarma ideológicamente al Estado", 

31. 

La influencia de la comunicación hace cambiar nueatraa 

idaaa, la configuración sicol69ica, mental y consecuente•ente, 

laa acciones mismas. 

La induatrial izaci6n de la informaci6n no •• e~cepoi6n 

en nueatro pafa. El trabajador consumirá mensajes que lo iden• 

tifiquen con laa inat¡tucionea y aún con simples fdoloa prefa

bricados, cada vez •'• acentuadamente, a medida que crece la 

uniformaci6n de loa esquemas de conducta y de pensamiento a 

tr•v'• de loa medios estereotipados, hasta llegar a la que 

Magnua he den01Rinado "La manipulaci6n industrial de la• con

ciencias". 

Menipuleci6n significa tratamiento de manejo con una •eta 

encubierta. Cuando ae utiliza la técnica para ello ea•'• ruin, 

y 90ci•t•ente poaee una importancia y repercusión in•ediata1 

dicho de otra manera: la manipulaci6n social, al llevar a loa 

ente• en un pueblo a f inea encubiertos, ocultos, ee un acto 

de aucia poi ttica; pero es el ob.jeto de muchoo medios Masivos. 

Según el investigador universitario Jaime Goded "cual• 

quier uao de los medios masivos presupono manipulaci6nw (14). 

la cueeti6n no es si loa medios ma9ivos son manipuladoa 

o no, no hay que debatir al respecto, el problema ea quién loa 



manipula, al servicio de qué dueño o señor operan. Nueatra 

preocupación es lograr que ~I Estado responda como rector en 

beneficio de una definida identificación social. 

"El capitalismo monop61 ico desarrolla la industria del 

moldeamiento de la conciencia con más rapidez y más extensa

mente que otros sectores de la producci6n; al mismo tiempo 

necesita 1 imitarla. Uno teoría sociul ista de los medios maei

voe debe trabajar a partir del examen de esa contradicción. 

D•ben demostrarse que no pueden resolverse dentro do la1 rela· 

e iones dadas de producción -discrepancias rápidamente aumentA 

dae- las fuerzas destructivas potenciales. Deben fort1ularae 

ciertas demandas de una naturaleza que pronostique cualquier 

teorfa semejante" (15). 

Con loe adelantos en loa medios el~ctr6nicoa, la indue

tria que moldea conc¡enciaa se ha convertido en ejemplo del 

desarrollo econ6mico y social en eata etapa do la époc• de la 

preponderancia industrial. Penetra en todos loa aectore• de 

la producción, asume cada vez m6a funciones directivas y d0 

control y determina el "standard" de la tecnologfa prevale• 

e¡ ente. 

2.4. Interferencia Extranjera Informativa. 

En MéKico se ha hecho presente la actividad de ellf)reaaa 

trananacionalea de la comunicación colectiva que obviamente 

tienen como finalidad atender sus intereses institucionaloa, 

menosproc i dndo 1 a rcporcu si ón o ef ce tos que sn produzcan a 

nivel social. Tienen a su servicio grandes fuentes do capi

tal y tecnología que en ocasiones se vinculan con la burgueara 
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nacional para aparentar satisfacci6n de requisitos de carácter 

jurídico que establece nuestra sociedad. 

Nuestro país se ha convertido en ~entro de penetración 

cultural, ideológica y de consumo por compaílfas extranjeras 

que actúan en Estados subdesarro 1 1 ados, presentan mode 1 os de 

vida que no corresponden a nuestra realidad, como son progra

mas televisivos, radiofónicos y trabajo de prensa, en donde 

el receptor ae va creando una imagen ideal que no corresponde 

a la realidad en que se encuentra circunscrito. De igual ma

nera y con intervención de las agencias de noticias, no• pre

eentan al que "poeee la raz6n" en una divergencia o deeacuerdo 

entre doa o m6a partea en conflicto, nos proporcionan loa au• 

cesoa con laa interpretaciones previamente elaborada• para que 

sean aceptadas incueationablemente. 

Respecto a loa pormenores de la comunicaci6n internacio

nal y el manipuleo de la información o deainformacidn, se nos 

hace ignorar la realidad profunda de los sistemas de comunica

ci6n internacional y los factores políticos, econ6micoe y cul

turales que coartan la posibilidad de que haya una verdadera 

y equitativa circulación de la información y lo peor del caao 

ea que "en todos y cada uno de 1 os pasos que componen e 1 pro

ceso de informaci6n colectiva hay ingerencia de un organismo 

o cooperación extranjera" (16). 

Consecuentemente, el ~stado se enfrenta a la interferencia 

extranjera, al crecimiento oligopólico du los modios de comu

nicación privados, a la prcsi6n de los pJrtidos poi (ticos anto 

el fenómeno decisivo de la comunicdci6n y agotamiento instru

metlta 1 de 1 apara to de 1 propio Estd<lo en su po 1 f ti ca informativa. 
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Otro problema medular en donde participa la tecnología 

y el capital extranjero es la obtenci6n Je los recursos tras

cendenta 1 es como 1 os humanos, 1 a ca 1 i f i cae i 6n técnica, 1 a 

capacitación eficiente, el perfil de las necesidades; y si 

esos no se pueden satisfacer en el país, importarlos, . 
meen-

tivando, en nuestro deterioro, la dependcnciu tecnol6gica 

que nos oprime y hace que los países desarrollados extranjeros 

interfieran en el proyecto de nación que pretendemos. 

2. 5. 1nf1 u ene i a de 1 os Estados Unidos de Norteamérica en 

los Medios de Comunicaci6n. 

Si enfocamos la causa de la manipulaci6n norteamericana 

en los paf ses subdesarrollados y en particular el caso de Mé

xico, vemos que dicha participación en los medios de comunica

ci6n colectiva mexicana obecece a una serie de perspectivas 

de orden eminentemente político y después económico, gestados 

en la propia administración norteamericana; necesario ea ana• 

lizar el proceso que se ha seguido en Estados Unidos -según Fj 

tima fernández Christl ieb- para 1 legar a uti 1 izar los medios 

de informaci6n colectiva, como aparatos ideológicos indispen

sables en el sostenimiento del capital monopolista internacio

nal, esto implica sintetizar las lineas generdles óe la polr

tica de los monopolios internacionales -contin~a refiriendo-

desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el arribo de 

Nelson Rockefel ler a la vicepresidencia del coloso de Norte

américa; este persona.Je tiene una participación fundamental 

en los medios de información colectiva de Am6rica latina (17). 

las t~cticas norteamericJnas no Hon de presencia ffsicJ, 

sino u trav6s de in~tituciones o empresas, nacionales o cxtrun-

joras, con infiltracionos de anentcs, principalmente incidiendo 
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en los medios de comunicaci6n e informaci6n colectiva basados 

en su gran desarrollo tecnol6gico e industrial~ van fincando 

su dominio geográfico en la penetración y manipulaci6n ideo

l6gica y cultural, al grado que alteran lds costumbres, la 

estructura social, los valores y el enfoque real de una so

ciedad, como lo mencionu Zbi9niew Brzczinski (18). Como una 

consecuencia de su política imperialista y de dominación, es 

decir, de "low profile" o presencia discreta de Estados Unidos 

en sus países satélites y colonizados; los medios de comunica

ci6n colectiva juegan un papel preponderante. 

Cabe señalar la oportunidad histórica de que los avan

ces de la tecnología, en tanto a la informaci6n mdsiva, surgen 

en un momento en que los yanquis están ocupados en ol disofto 

de expansión de su política imperialista. Surge la contrarre• 

voluci6n preventiva que ve en los medios de información un 

canal exactamente adecuado a la satisfdcci6n de sus preocupa• 

ciones. la U.S.l.A. (United States lnformation Agency) tiene 

un programa con la finalidad de construirle uno imagen favo

rable a los Estados Unidos entre los p6bf icos extranjeros que 

en México funciona por una desculturaci6n y ''malinchismo". 

Para esas intenciones son ampliamente adecuados los modios 

masivos, de allí el programa nThe voice of American desde 

Washington a Europa y a to<la América. La imagen proyectada es 

que el vecino del norto es un país democrático, en donde ra~as, 

doctrinas y credos comparten armónicamente el espacio social, 

ea una gran potencia, existe 1 ibcrtdd de pensamiento y do ex

prcsi6n, la vida S<! dosarrolla en Id cultura y el conocimiento 

profundo. Pero en el caso contrm· io, las ímáHenes que llegan 

a los Estados Unidos, son como lo interpreta Evcrett M. Rogers, 
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quien dice que: HAquellos norteamericanos que dependen de los 

medios masivos de comunicaci6n para comprender los aconteci

mientos internacionales, tienden a forjarse imágenes distor

sionadas de 1 o que ocurre en e 1 resto de 1 mundo" ( 19). En 

general la inforMaci6n que llega de fuera al sistema político 

norteamericano •• inferior a la informaci6n interna que recibe 

tal sistema, en cantidad, calidad y en lu atenci6n amplia e 

informada que •• le proporciona. De tal suerte que el manejo 

de loa medios por •u• detentadores reales, tanto técnicamente, 

como por d0111inio del ejercicio imperial, es manejable a •u• 

intereses. El ••••tro Pablo Gonz61ez Casanova, categóricamente 

y con apego a au aran pre•tigio como investigador univeraita• 

rio, eapecial•llf't• on el campo social, enfatiza: "Un alto 

número, 63·75., d• noticias extranjeras que publica la prensa 

mexicana, provien•n d~ agencia• norteamerican~s" (20), podemos 

conatatarlo. En tanto a la televisión, salta a la vista: "la 

t.v. privada•• le•'• ÍMPortante actividad ideológica y polf

t ica que Eatadoe Un i doa de Norteamérica desp 1 i ega en México" 

(21) (Cuadro No. 7). 

A6n m•a, ºº"'º,..ª desciende el porcentaje de la pobla

ci6n analfabeta en M6xlco, loe monopolios norteamericano• 

van apoder6ndo•e de la industria editorial, supuestamente 

moxicana. 

Actudl•ente pode11os observar en los apuradores de las 

librerfas y en I•• Muostr~s <lu ferias y otros eventos biblio

gráficos, que •4• do la mitad de los libros expuestos son do 

carácter t6cnico, los sigue un alto porcentaje de novelas y 

cuentos inocuo• o influenciadbs por el "american 1 ife system", 



CUADRC No. 7 

EMISORAS DE TELEVISION EN El PAIS 

1982 

NUMERO DE EMISO~AS 

COMERCIALES 124 

CU l TURALES 4 

TO T A L 128 

-

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisi6n. 

w 

"' • 
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un porcentaje menor de 1 ibros clásicos de difícil comprensi6n 

y que retratan problemas y costumbres viocntes hace milenios o, 

cuando menos varios siglos, y el resto, de tesis comunista, 

que faciliten el trabajo de los "cazadores de brujas". 

En lo que a los autores se ~ef ieru, el panorama es aún 

más decepcionante: casi la totalidad de los libros técnicos 

son escritos por norteamericanos y cuando menos el noventa 

por ciento de los que firman los demds 1 ibros, son de la mi a

ma nacionalidad; s61o aparecen en lds portadas de loa libros 

los nombres de unoa cuantos autores nacidos en otros pafaa~; 

pero, indiscutiblemente, alineados o al servicio de loa Esta

dos Unidos o que trabajan para su causa. Muy excepcionalmente 

puede adquirirao algún volumen firmado por un autor naciona-

1 ista u opueato a la hegemonía norteamericana. 

E• difícil encontrar 1 ibros sobre la vida de lo• hombree 

deatecado1 de la historia, especialmente los latinoamericanos, 

y cuando llegan• hallarse, es bajo la firma de ulg~n autor 

norteamericano. Coea similar ocurre con loa de historia de 

esos paf aes. 

El Estado Me~icano podrfa desalentar estas "interferencias" 

en la comunioaci6n estableciendo industrias radio teloviaorea, 

cinematográficas y editoriales y aún comorcial i%ando las edi

ciones de eataa di timas, por medio de librerías, operadas po~ 

el sector estatal, quo corrigieran las distorsiones y llenaran 

el vac(o en la información. 
1 

1 

J 
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2.6. Nuevo Orden Mundial de la lnformaci6n. 

Los medios de que disponen los países en vías de dcs

arrol lo para enfrentar la gesti6n informática y adaptarla 

a sus intereses específicos, son mucho m~s 1 imitados que los 

de los países desarrol Indos, por razones obvias de la inexis

tencia del desarrollo parcial. De lo cuai resultan más vulne

rables y dependientes en la integraci6n científica, tecnoló

gica y social. E•to es más preocupante en la gran medida de 

una amenaza cultural de esas sociedades, como se da gene

ral•ente. Loa paises del Tercer Mundo tienen necesidad de 

dellocr•tizar la informaci6n tanto a nivel del contexto social 

como internacional. 

Para crear un Nuevo Orden Mundial de la lnformaci6n 

que hasa realmente m6a justa y equilibrada la corriente noti

ciosa, a61o ae requiere que a nivel interno, como internacio

nal, se conaol iden laa prcocupacionea propias, como ae forta

lezcan los lazos para impedir la penetrdción cultur~I impQ

rial ista, aeÍ COtnO la manÍpulaci6n y al ÍCOdCÍÓn hacia el 

adoctrinamiento ideológico. De tal suerte que ha quedado 

dicho en foros d$ la UNESCO, por Sophie Besais, abanderando 

poaturaa de loa subdesarrollados que "Es imposible convencer 

a loa occidentales sobre la necesidad del Nuevo Orden Mundial 

de la lnforMaci6n, si el Tercer Mundo no da un paso hacia au 

democratizaci6n 11 (22). 

En la reuni6n do la UNESCO en Relnrado en 1978 lo m&s 

quu so 10~1r'1 os r'H~onocor quo ~n o 1 Tercnr Mundo sn da un 

rool llcut(•quil ihrio dn l'lu.io do inform,u·it'in y~,, C':(htrh• cd 

durocho do c,atlo n11<'i6n L1 infurmor ,, l,a opinión Jlúhlir.,a mun

di~I sobro sus intnreses. 
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Los países en desarrollo siguen luchando por tener 

acceso a las tecnologías y al dominio de los medios de infor

maci6n que les permitan defender sus intereses, su cultura, 

su identidad nacional, puestos en peligro por el poder aplas

tante de las grandes potencias y sus empresas transnácionales. 

"La informaci6n actual representa sólo el inter6s morboso, al 

acontecer de sucesos en los países subdesarrollados, pues ca 

requisito para que cualquier acontecimiento noticioso ocurrido 

en el Tercer Mundo pueda ser presentado ante el público norte

americano, que sea ""lgo malo". (23) 
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3. LA COMUNICACION EN LA VIDA SOCIAL. 

3.1. La Comunicaci6n como Poder. 

Hay un sentido real en que la comunicaci6n es poder, 

ganancia y propiedad; vayamos al caso. Los conocimientos se 

han convertido en una forma de propiedad privada si en do una 

aportaci6n e•inentemente social, pues se acumulan y difunden 

a través de un µroceso histórico &ocial; desde el inicio de 

la eKietencia hu•ana el que posee conocimientos posee poder, 

••rcantiliza cu~ndo así lo desea con él y maneja relacione• 

de poder con I• explotaci6n del intelecto; esta propiedad ea 

ten importante y b&aica como loa propios bienes materiales 

que se encuentran cada vez máa relacionados con loa recursos 

econ6micoa en goneral y con el acceso a estos miamos; de lo 

que se deduce que el cúmulo de conocimientos influye determi

n•ntemente en las decisiones del capital financiero, el poder 

intelectual, el poder en tanto al manejo de la informaci6n, 

el poder ante el manejo de los conocimientos que se transmiten 

a trav6s de loa canales de la comunicaci6n, es tan importante, 

tan medular, que para poder- ejercer el poder poi (tico es nece

••~io poseer el .. entoe de conocimiento como herramientas que 

brinden la oportunidad de tomar una decisión en base a una 

interpretec¡6n con conocimientos anticipados. 

Los recuraos invertidos en investigación y desarrollo, 

estudio de mercados, manipulaci6n y planif icaci6n, tipos espe

cial izados y ventas de conocimientos, incluyendu también socios 

con los medios masivos de comunicación, son suficientes para 

poder demostrar que los conocimi~ntos representan un gran nego-
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cio y que sus organizaciones, empacadores, propietarios e 

intermediarios so han convertido en esta época del gran capi

talismo, del imperialismo capitalista, en empresarios suma

mente poderosos. 

Si el conocimiento puede ser creado, controlado y ven

dido como un excedente, tal como se dan las rolaciones de 

producci6n excedentes, constituye dentro de la tesis marxista 

una clara earera de capital, aún cuando ésta sea diferente 

cete96ricamente al capital financiero, mercantil y manufac• 

turero. Claro es que una condición para que loa conociMiento• 

ae conviertan en poder, propiedad o ganancias, ae requiere 

que aean controlados por un reducido número de propietario• 

con acceso al marcado (monopolio), bajo condiciones que pro

duzcan un excedente con una influencia y control sobre loa 

compradores o arrendadores y usuarios, para que la producci6n 

de informaci6n contenga ol concepto mercantilista. Recordamoa 

que es menester tenga la intención de producirse para ponerla 

en el mercado, obvio es resaltar que la información no se 

elabora, no se produce para el consumo del propio productor, 

¡sino para ponerla en el mercado con intereses de comercio!. 

Eaa condición se cumple para la mayoría de conocimientos hoy 

d(a y existe un visible negocio que podemos percibir cualquier 

gente quo se precie de observadora, no de intelectual, ni de 

academicista, ni mucho menos teórico, de que el manejo de la 

aituaci6n en tanto a los canales de la información y de la co

mun ic,·1c i6n está an -.~jorc ic io do un cloro ol iHopol io. 

3.2. Ordon ~n f~ Comunicuci6n. Tarea Gubornamental, 

Revisar esquemáticamente ol ámbito de la comunicaci6n 
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masiva y sus repercusiones en la sociedad, es necesariamente, 

quehacer de quien estudia a la sociedad misma y plantea su 

organización para encauzar su arribo al düsarrollo. Actual

mente esas tareas y preocupaciones han sido tomadas en cuenta 

seriamente; pero sin 1 legar a una definición, ni del concepto 

de país o sociedad anhelado, ni mucho menos, de los rumbos 

de la tarea informat:va. 

Importante es señalar que estos problemas se empiezan 

a tratar por eapec i a 1 i st.as de 1 a comun i cae i 6n, ·-comun i c6 I ogoa 

de reciente formación profesional en aulas universitaria•• por 

aoci6logos, por sicólogos, antrop6lo9os y demás; los reepon1a· 

bles de taa decisiones poi íticas tendrán que estudiar una 

estructura en los canales tanto del Estado hacia la sociedad, 

como dentro de esta última, en donde fluyan las demandaa, 

necesidades y sa~iafactores de la colectividad. 

En México existo un divorcio en el campo de la investiga

ción de la comunicación, pues se hd estructurado ésta obedeci~!! 

do a intereses mercantiles e ideológicos, en gran medida trans

nacionalea, que desarraigan la propia cultura y tergiversan 

nuestro proceso histórico social. 

El Estado debe tomar medidas para romper etia distancia 

Que nos separa de la realidad presentando propuestas de una 

comunicación alternativa, eficiente y operativa, que no ac que

do en laa élites de la sociedad, alimentando el mercantil iamo 

oneroso y olvidando las nucosidades de quienes en realidad 

conforman el pueblo: el ~wueso de la clase trabajadora. 

El Eatado dentro de sus funciones deberá analizar t6c-
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nica y cientfficamente, para con urgencia, eliminar el modelo 

transnacional de comunicaci6n que impera en nuestro país; su 

estructura no puede continuar obedeciendo a intereses ajenos 

a nuestras necesidades e idiosincracia pues el imperativo es 

romper con todas esas dependencias en las que está involucrada 

la tarea gubernamental. 

3.3. Comunicaci6n, Factor Socio-poi ftico. 

la diferencia entre una comunidad o un sistemH pol(tico 

dotados de cohesi6n, por un lado y un grupo profesional aapo

cial izado, por el otro, consiste en la multiplicidad de t•••s 

acerca de loa cuales es posible la comunicaci6n eficiente. 

Cuanto más .. pi io sea el ámbito de temas, tanto máa integra

da resulta la comunidad y el "cuerpo poi ftico" en lo referen

te a las comunicaciones; el púbt ico en general, como tal, aer4 

una igual fuente de comunicaci6n. No hay que pasar por alto 

que los efectos de la comunicación masiva son diferenciables, 

ya que el significado de un mensaje está en funci6n de laa 

experiencias, actitudes y normas de sus receptores. Cabe pen

sar que el subdesarrollo de la comunicaci6n nacional e inter

nacional es una causa intrínseca del subdesarrollo general; 

como la comunicación es un proceso social fundamental, inhe

rente a todo cambio social que desee introducir un paí1 en 

desarro 1 Jo y forma necesariamente parte de todo p 1 an de mejora 

de la vida humana en cualquier cultura, resulta imperativo 

atender la planificaci6n y el avance en el desarrollo del 

sector de la comunicdci6n. 

Socialmente la comunicación puede ayudar a la gento a 

formular y manifestar críticas, a expresar su opinión pnrsondl 
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sobre un número creciente de problemas y a intentar comprender 

los asuntos y la complejidad de otras personas, de otros países 

y de otras sociedades. 

La estrategia por alcanzar en los medios masivos, debe 

luchar por eliminar el aislamiento de los participante& indi

viduales en los procesos de producción y aprendizaje. Lo que 

aerá impoeib,e, a menos que los interesados se organ~can por 

cuenta propia. Eate es el centro del problema de los Medio• 

meeivoe, 

Las reapueatas verbales contentan a las maaaa que •o 

conforman con ellas a falta de algo más s61 ido. 

En tanto a la coherencia de las organizaciones, la co-

11unicaci6n, (capacidad de transmitir mensajes y reaccionar 

frente a ellos) es la que en realidad logra sus alcances obje

tivos y tangibles. 

Hasta hoy, en la comunicaci6n social -afirma Froylán M. 

L6pez Narváez en la revista Proceso-, lo frecuente ha sido 

consentir, y aún fomentar, a los comunicadores que no se equi

vocan, que no cometen el error de pensar y actuar por sf mis

mos, aino en,conaonancia con los dueños de empresas o con loa 

deten tadorea de 1 os poderes púb 1 i cos ( 24). As r 1 a i nfor11ac i6n, 

necesidad de las sociedades industrializadas o en vías de serlo, 

extraviada la idcntidüd nacional, so convicrt~ en "piodrd de 

toque" paro podor m,uH.for y podor surv ir. 

lus catru .. ~tur~.rn soc i .. 1 I t•s «!V<> 1 uc i onan un e 1 m~•rco d~ 1 os 

métodos de comun i cae i 6n do que di spon o 1 a soc i eddd on un mo• 
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mento dado. Los grupos que no forman parte del público, o los 

p6blicos excluidos, pueden ser tan importantes para la pol(-

tica como los propios públicos presuntos; por el lo hay que 

proporcionar un servicio equilibrado a todos los grupos so

ciales con oportunidad, veracidad y con "espíritu de periodista", 

ofrecerles un enfoque anal ftico de la actividad informativa 

baaada en decisiones racionales y en una amplia información 

con alta competencia profesional. 

En corolario de esta introspectiva de la comunicación, 

como indicador, reproduzco el concepto de Mariclaire Acoata 

respecto a 1 a importancia de 1 os grupos en 1 a sociedad: ''La 

exposici6n a la comunicaci6n masiva es un indicador bastante 

preciso del lugar que ocupa cada grupo en la escala de la 

estratif icaci6n social" (25) a lo que yo agregaría, que igual 

euerto corren los funcionarios públicos en cuanto a la estra

tificación política. 

3.4. la Comunicación y la Ciencia Política. 

En el campo do la Ciencia Poi itica, actividad primordial 

en la toma de decisiones, en el de la Adminiatraci6n Pública, 

la operatividad y ejecutoriedad de las resoluciones polrti

oea, va más nllá de lo estrictamente técnico adninistrativo. 

El con~opto de comunicaci6n, es un elemento necesariamente 

intcrdisciplinario "per se'', pero se convierte, por su impor

timcin y traacnndonciu, en un factor cscncii1lmentr. poi ftico, 

dctnrm i nado por "1 Goh i urn o, "ta pr,~ct ic.i dcmocr6t i C'1 ac da 

en formtt do11tucada con el c.inrcicio tlel sufrat1io, pero t1Jm-
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bi6n con el libre juego de la informaci6n y la comunica--

ci6n".* 

Exi~te una interrelación entre el control y la comuni

cación que es r~conocida por los estudiosos de la ciencia 

polítipa como un ~specto ineludible paro el estudio del sis

tema poi r·tico. 

La deainformaci6n o la manipulación han enajenado a la 

gente apartándola de los intereses de la vida social y econ

tecercs polfticoa; el público destinatario de la inforMeci6n 

llObre ea ta materia roe 1 ama 1 o que 1 e han en seña do a "de•aor''. 

Actualmente se le involucra inconscientemc•nte (con el si•t••• 
de medios masivos con altas tendencias de al ienaci6n) y no 

p.uede abstraerse totalmente de la información poi rtica, aún 

cuando no experimenta ante ella más que molestia y enojo. 

Ahora bien, las consideraciones de poi itica sólo pueden 

signarse a destinatarios consumidores específicos, pero es 

i.ndispensable aumentar el volumen de receptores y emisores 

de datos de la vida pública, para que los actores estén máa 

e.arca de laa decisiones, tanto, que en el seno mismo de la 

aociedad se vayan dictando las políticas de comunicaci6n e 

~El periodista Eduardo Arvi~u Mar1n titula su reportaje uuna 
Información Clara, Oerecho del Ciudadano". Nota aparecida 
en el dia~io El Universal el miércoles 27-m~y-81 en donde 
el Lic. Miguel de la Madrid inaugur6 el X Seminario do la 
Asocieci6n lnteramoricilna dol Presupuesto Público; el Lic. 
de la Madrid, fungfa como Secretario Je Progra~oci6n y Pre· 
supuesto. 
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informaci6n. El universo de los sectores de la vida polftiea 

sería más amplio y participativo al grado que en umbas C"'1a

ras del Congreso de la Unión pudieran estar representados 

realmente cada uno de los estratos en donde se elabora la 

política y todos los sectores en donde se establecen las 

luchas. 

En el propio sistema político, en el mismo dictado de 

la poi ftica de comunicación se debe establecer el qué, quién, 

c6-o, dónde, cv~ndo y todas las interro~antes que hagan llegar 

a objetivos concretos bien definidos de comunicación, y no loa 

detentadorea de "prestigio púb 1 i co", gracias a 1 1 anzam i en to 

de la t.v. cc•ercial, nos ofrezcan la panacea de la repre•en

tatividad poi rtica a través de actores y actrices de "recono

cimiento popular". La vida social y poi ftica requiere de mayor 

aeriedad y profesionalismo: los canales de comunicación tienen 

que estab 1 ecerae funciona 1 mente bajo e'squemas po 1 (ti coa en 
~ 

loa que se determinen catcg6ricamente las tareas; ''la polrtica 

nacional implica unas decisiones sobre la institucional izaci6n 

de los medios de comunicaci6n y sus funciones" (26). 

La comunicación como proceso, que<la comprendida o inmersa 

en lá polftica, como actividad. En el quehacer político podemos 

identificar un sinnúmero de aspectos como tipos especff icos 

de comunicación. Los gobiernos, los partidos, las estructuras 

polfticas y los elementos del poder, todos el lo~ dependen del 

proceso de comun i cae i 6n, por 1 o que, form,.mdo parte Je 1 si stoma, 

tienon que estructurarse como un todo. 

En nuestro país, el Estado he sido incompetente on el 
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control de los medios masivos de comunicaci6n, no cuenta con 

capacidad propia necesaria y el público ha quedado desampa

rado. Formal y legalmente los medios y mecanismos comerciales 

y mercantilistas de la industria de la comunicaci6n: t.v., 

prensa escrita, radio, cine, etc., se han consolidado como 

una "fuerza de poder" y se afianzan como un grupo hegem6nico 

de 1 mi amo. 

En MéKico, hasta fechas recientes, la comunicación y 

todo lo que con el la se ve involucrado, habían sido poco 

observados; p~ro la, gran penetración transcultural nos ha 

tenido que de11pertar para sal ir del letargo y hacer plantea

mientos académicos y técnicos, sociol69icos, econ6micoa, 

jurídicos y políticos muy serios para no soslayar el apremio 

definitorio. No obstante no se ha logrado una clara del imi

tación de! rumbo deseado en meter i a do po 1 r ti ca de comun i ca

e i 6n di! masa•. 

3.5. Sociologfa de los Medios de Comunicación. 

Las principales funciones sociales de los medios de 

comunicaci6n son: informaci6n, participación social, conser

vación e innovación del "statu quo", cultura, gobierno, admi

nistración, economía y educaci6n; aunque es sumamente cues

tionable, se presume que de algunas funciones seria importante 

au total aplicaci6n. los medios de comunicación colectiva in-

1fluyen en la sociedad, estando vinculada su acción a factores 

de tipo ccun6mico y socidl que determinan el <lcceso del indi

·viduo él la informüción; " ••• son ur"' form~1 <.fo cx~lrnsi6n cul

tur'11 por dcr1•cho propio( ••• ), constituyen t.'I único tipo de 
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comunicaci6n cultural accesible a la masa de la poblaci6n" 

( 27). 

Si la co•unic•ción aocial es factor de integraci6n del 

organ 1 smo aoc i • I , no bastará con ver 1 o que ocurre dentro de 

los medios de coraunicaci6n social y 1 imitarse a intentar 

cambiar au poi ftic-, ya que esas fuerzas determinantes ope

ran desde fuer•· 

Loa medioa de c<>111unicaci6n social han sufrido un nota

ble y vertiginoao deaarrollo tecnol6gico, por lo que han 

ocasionado un• profund• tranaformación en las estructuras 

socialea, Modlfic1ftdo la •cci6n ideol6gica, la interpreta~ 

ci6n de la cultur•, construido un nuevo proceso de integra

ci6n de I• aociedad civil e influido en todas las sociedades. 

El cot1unic6lo90 Gunter Wel lcr afirma que: "las infor

maciones que difunden loa modernos modios de comunicación 

masiva üf~ct1n en forma inMedidta las reldciones entre los 

pueblos" (28). Loa medios de comunic~ción deben de srr vin

culo de la aociecA.d y de la• eocindades, cauces abiertos de 

la ~ultura, la educación, inFormación y actividades formativas. 

Actu•l•.nt• loa i,..erativos de los medios electrónicos 

han creado un nuevo raodelo de educación y cultura en las so

ciedades en donde han penetrado apartando del punto predomi

nante a la función vanguardista de la transmisi6n de la cul

turtt a la escutda, la h.¡n rflinplJzado por unu nueva opnraci6n 

i duo 1 llH i c,t. 

11 nmdo do int.rmhH·r.i6n y l,1 Ílldolc! d"I <'r"c.·i111it-nl.o df! 

los ml•dios de t·ot11uniclwi6n so(~i,11 .-n l.iN c.list:int·,,!i socic•dlHJ,•R 
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1 
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1 



• 

$1. 

repercute do un •Odo considerable en las relaciones entre 

ollas. Cuando hey aenaejunzas entro la mayoría de las socie

dades, éatoa ••deban normalmente a las tecnologías que han 

creado tales ••dioe. 

Mientra& •4• vasta y rica es una sociedad, mós amplitud 

hay en la 9 .. a de opciones que los medios pueden ofrecer, 

entre mayor•• lo COlllplejidad y la especial izaci6n, el pú-

blico demande•'• variedad. 

Son llUV aienif icativas laa funciones sociales y cuftu

't?ales, (c0110 el "ªºadecuado del lenguaje, las e)(f)resionea 

artfeticaa, el oonoci•iento del medio, la familia, la idio

aincracia, etc.) de loa •edioa de comunicación, las poaibi-

1 idade• y l l•itaciono• de le tecnología y sus problemas deri· 

vados. la comunioaci6n deaempeffa funciones vitales en la 

economfa; loa ••dioa de co•unicación son empreaas econ6micaa 

por ar mi .. aa y pueden actuar, obviamente, como estimulantes 

en la producci6n y en el comercio, en la formación d~ perao• 

nal y en otra• actividades de la economía. 

Hana Nagnua fnsenberger considera que los medios de 

ca11unicaci6n •••iva son fndice de desarrollo económico y 

aDGial. "CuMto •'• avanzadas se encuentran l1:1s fuerzas pro

ductivas, ••vor •• le contradicción de las relaciones de pro

ducci6nn Manifiaate (29). 

La COll\lniceci6n, objetivo e>q:>l(cito de loa medios, se 

ha reducido a un punto mfnimo. Frent~ a estds mural laa de 

papel, el rectptor deaorganized~ ae c~nvierte en un elemento 

inconexo, peaivo y doaerticulado ain posibilidad de respuesta. 
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Una consecuencia inm~diata de la naturaleza estructu

r~I de los nuevos medios es que nin9uno de los regímenes 

actualmente en ol poder puede 1 iborar su potencial. Quizá 

una sociedad socialista puede volverlos completamente produc

tivos, depende del grado de avance de dicha sociedad, es d•cir: 

podrf a darse, más no tiene que darso. 

Oesde f inea de la década de los sesentas, en 1969, ae 

obaerva en todo el mundo un replanteamiento do muchos pro-

bt .. as relativos •I deaarrolto actual y futuro de loa medio• 

de comunicacidn y el papel que desempeña la comµnicaeión en 

la socied•d; p•r• le d6cada aiguiente tuvo un auge proponde• 

rente y en la 1ctual idad, ea imprescindible si se quiere 

avana•r, el planteo cientrf ico de lae eomunicacione• aociale• 

en todo gobierno, da allí la importancia de que en México •e 

determine de ••nera inmediata el rumbo en materia da eae •iA

n if icati va actividad social. 

El si•toMa capitalista se beneficia de la deepolitiza

ci6n por lo que cuida que el elemento dominante de los medios 

de cOMunicac16n aiga siendo el consumo. los medios, en última 

instancia, sirven para mantener el nivel político y económico 

de 1 a e 1 a se do• in ante. 

Se convierte en un mito el uso de los medios pott(IUe er 
papel normal de casi todos estriba en disimular la explotación, 

o distraer su atenci6n y huc~r lo imposible porque no sea cap

tada ósta y percibidü por los cxplot,1dos. El medio de comunico

ci6n es un mito, -aostcnr~ Mottclart-, rn fa mudido que &u 

considcr,1 un..i entidod dotucltl Jo ,1utunondd, d<~ un,, voluntad y 

arm,,s prop i Js, ,1 t HO quo t.raac i un do .. 1 1 il soc i ~~d"ni ( .H.1), do 
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igual suerte, y como consecuencia, percibimos que "la pobla

oi6n está expuesta a los medios de comunicación en una magni

tud relativamente grande" (31). 

Se considera que la exposición de los medios de comuni

cación es desigual para la población del país; se asigna espe

cial importancia a datos que indican la Gficacia de los dis

tintos medios de comunicaci6n en lo que se refiere a alcanzar 

sua objetivos de aervicio público en distintos sectores. Todas 

eatas nuevas formas de medios masivos crean constantes nuevas 

conexiones, tanto entre sí, como con medios m6s viejos: le 

imprenta, la radio, el cinc, la t.v., el teléfono, el teletipo, 

el radar, etc. (Cuadros Nos. 8, 9, 10) se están integrando 

claramente para formar un sistema universal. 

"los ~edioe masivos no ejercen una influencia directa, 

unívoca, en fa social i:ación poi ítica. Si bien seria factible 

decir que proporcionan alguna información sobre la polrtice, 

sería descabollado afirmar que influyen directamente sobre las 

actitudes de la poblaci6n" (32). 

En tanto al uso de los medios como herramientas polfticea 

podemos tener los siguientes considerandos: 

a) La programuci6n es controlada centralmente. 

b) Hay un transmisor y muchos receptores. 

o) lnmovil izaci6n <le individuos aislddos. 

d) Conducta pasivü del consumidor, condicionada. 

e) Deapol itizaci6n. 

f) Producci6n a carno de especialistas, 

g) Control do la burocracia. (J3) 
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CUADRO No. 8 

Modios de difusi6n masiva en México. 

Medio 1979 1980 

Periódicos ~39 383 

Revistas (todos los géneros) 261 J50 ** 
Historietas y fotonove 1 as 124 1?4 

Radio AM 580 605 

Radio FM 117 138 

Radio Onda Cortt1 * * 
TV (canales y repetidoras) 94 l 3 t 

Totales 1 415 1 í'39 

* No hay dato. 

**Calculado seRÚn la tendencia ilnual. 

Fuentes: Medios Publicitarios Mexicanos, S.A. de C.V. M'xico 
1980; Irene Herner: Mitos y Monitos, Ed. Nueva lma~en-UNAM, 
México, 1980; Cámara Nacional de la Industria do la Radio y 
la Telovisión. 



CUADRO No. 9 

EMISORIAS OE RADIO EN EL PAIS 

1982 

COMERCIALES CULTURALES TCTA l 

AM 633 23 656 

FM 16¡ 10 177 

oc 8 13 21 

TOTAL 8CB 46 854 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisi6n. 



CUADRO No. 10 

~ADIOHOGARES Y EMISORAS DE RADIO EN LA REPUBLICA MEXICANA 

1982 

Unidad p E R t O D O T R 1 M E S T R A l 
:oncepto de TOTAL 

Medida 1º ?º 3º 4º ,. 

ESTAC ICNES CE RADIO 
EX l STENTES EN EL PA 1 S • 
CCMEkClALES 

AM Estación 625 623 623 624 624 
FM 

,, 172 171 173 176 176 
c.: ,, 7 20 20 20 20 

T C T A l E s Estación 804 814 816 820 820 

,:u L TURA LES 
A.\1 Estación 23 24 24 24 24 
FM 

,, 10 11 11 11 11 I 

(C 11 13 1~~ 12 12 12 

T C T A L E S Estación 46 48 47 47 47 

NUM~RC tE RADIOHOGARES Radio-
EN LA REPUB LI CA hogar 8,978,341 8,978,341- 8,978,341 8,978,341 8,978,341 

Fuente: Centro de Información e Investigación. C4•ara Nacional de la Industria de Radio y 
Televisión. 

~ 



COMO ae .-precia, las potencialidades de movil izaci6n 

directa de loa ••dios masivos resultan aún más clarda cuando 

•e utilizan conaciente~ente para fines subversivos. Su pre

•encia ••un factor que aumenta enormemente la naturaleza 

demoatrativa de cualquier acto político. 

En viat• de la estrecha relación entre ias actividades 

de 1 oa med i oa de coinun i cae i 6n p.r i vados y e 1 gobierno, e• 

natural que, incluso en la democracia, la poi itica cultural 

••• in•epareble de otras cuestiones políticas. Ea imposible 

aeparar clar .. ente el control de loa medios técnicos de difu-

-•i6n, por una p~rte, y loa controles sobre el contenido, por 

la otra, a peaar de loa osfuorzoe hachos por mantonur la dia~ 

•ancia entre loe do• dominios. 

No debtll'loa considerar los medios de comunicaci6n aocial 

y au contenido diaociándolos de las estructuras socio-polftico

econ&nicaa, sin diferencia excesiva entre el sistema eatable

oido y la estructura de comunicación social. 

"Todo el t••• de la 1 ibertad de los medios de comuni

c•ch6n aoc!al ae presta a debate. No es ya moramente la li

bertad de oaoa •edioe, sino t;imbién los derechos básicos del 

C'Íudad•no a aer informado y a comunicar, lo que en ol m011tento 

~ctual plüntaa un problema sin precodcntcsu (14). 

Como contrapartida al uso de los medios como regresor, 

pode111os establecer el uao 1 iberador de los propios medios, 

considerado• COMO eeenciulos en la vida poi itica: 

a) Progr••aci6n descentralizada. 
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b) C•da receptor será un transmisor potencial real. 

e) Se logra la movilización de las masas. 

d) lnteracci6n de los involucrados, retroalimentaci6n. 

e) Se ~gil iza eJ proceso de enseñanza y conciencia po

i ítica. 

f) Su producci6n es colectiva. 

g) Mejor organización social. (35) 

J.6. Temperatura de los Medios y el factor Comercial. 

Me Luhan divide a los "medias" -Medios de Comunioaci6n

•n hot y cool, calientes y fríos; palabras que e•t'n reFeridea 

• 1 o que en términos técn i cea se designa por 1 a "temperatuf"a" 

de la inforraaci6n, o en fotograffa, por le "definici6n" de 

la imagen. En un mensaje dado, cuanto mayor es el número de 

elutentoa de información más densa es la substancie infor111nte, 

"'ª''caliente" ea el mensaje, e inversamente (36). Según ,·,, 

loa medias aon extensiones de nuestros sentidos y de nuestras 

funciones. Modifican y con frecuencia perturban nueatraa rela

ciones con el mundo circundante. Estos medias pueden influir, 

e influyen, en la conducta humana como penetración, de una 

forma sutil altaMente significativa. Es necesario determinar 

en qué medida tiene la 9ente unos problemas que requieren 

información de distintas fuentes y cuál es la real aportación 

de loa media• de comunicaci6n social para ayudar a resolver 

esos problemaa. Estudiar la comunicaci6n como un fcnÓlneno 

global y eatudiar los medios Je comunicación y del proceso de 

comunicación un general dentro do un morco mi~s ttmpl io quo sea 

social, polrtico y ccon6mico, os indispenaoblc, 
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Los responsables de los medios de comunic'r'ci6n colec

tiva se cuidan generalmente de chocar con quien sea, que los 

medios son por a1 mismos "productos", cuyos clientes •on en 

primer lugar loa anunciantes y no el público. Se requiere 

evaluar cu'I ea la influencia más amplia, y probablemente 

m6s general izad•, de unos medios de comunicación social de 

orientaci6n coMercial y/o polftica en funciones de mayores 

eepiracionea. "No cabe ya considerar aisladamente y por ••pa
rado a los distintos medios, sino en el contexto de util i2a• 

ci6n, sus relaciones e interrelaciones" (37). 

Laa 49enciaa de publicidad pueden ser también un• fuente 

i11Portante de datos, especialmente sobre la utilizaci6n de loa 

Medios maaivoe de comunicación social, la distribución de loa 

ingresos y loa h6bitoa del ahorro. No se conoce si legalmente 

tengan que colaborar en la aportación de estos datoa. La In

fluencia de los medios no se 1 imita a un impacto directo de 

•edios a poraones, ya que puede incidir directamente en el 

individuo a través de los dem6s agentes. 

3.7. los P•rtidoa Polfticos y los Grupos de Presión en la 

lnformac i 6n. 

la politica como actividad tiene como función •ediar y 

controlar entre los grupos sociales y dentro de esta permpec• 

tiva la polftica es la contienda por el poder, en donde unos 

grupos -los pürtidos poi fticoa- desean alcanzar y conaervar 

el poder, y otros -los grupos do presi6n- desean influir so

bre el poder con la intenci6n de obtener decisiones favorables 

a sus interosos; cabo hdcer not~r que on la contienda actual 

por el podur político los partidos políticos proceden do Id 
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misma sociedad, mientras que los grupos de presi6n pueden 

ser de carácter extranjero o transnacionul. 

Tomando como antecedentes los anteriores considerandos, 

se infiere que tanto los partidos poi íticos como los grupos 

de presión requieren de canales de comunicación que vinculen 

a sus integrantes entre sí, hacia las cúpulas de los propios 

grupos y hacia el exterior para ganar adeptos, manifestar su~ 

posturas, hacer patentes sus demandas y en general pare ex

presarse como p•rte del conglomerado social. 

De tal •uerte que los grupos sociales sin la difuai6n 

de las ideas quedarían marginados al ostracismo y al deacono

cimionto de su presencia social. Por ello, sin que representen 

poatulados explícitos en sus declaraciones de principios, o 

en el logro de sus objetivos, la luchd por espacios en las 

tribunas públicas es enconada y se manifiesta a la par do 

las contiendas políticas. 

los partidos polfticos y los grupos de presi6n requieren 

difundirse ante públicos numerosos para el logro de sua fines; 

manojar a la opini6n pública haciéndole llegar información 

1 imitada, restringida, exhaustiva, distorsionada, abierta, 

encubierta, etc. seg6n nsus requerimientosu coyunturales o 

circunstanciales. La lucha por el poder y por la determina

ción de las decisiones políticas a favor de sus intereses 

llega Q ganar posiciones con voz y voto en las representa

ciones cameralea, en Id prensa, en la radio, en la televisión; 

con panflotos, Folletos, prcns~ clandnstind, "bardas parlantes" 

y do todos los medios imaginables a su alcance, con utiliza

ci6n de modelos de los más simples a I~ más sofisticada tec-
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nologfa; para lo cual e! poder econ6mico y la 1 ibertad de 

e"J)resi6n son fundamentales. 

la esencia de un pa_rt ido po 1 i ti co, cona i ste en que fun

ciona como una red de esos contactos cara a cara que determi

nan en un gran porcentaje, lo que de hecho será transmitido 

cen la mayor eficacia y quiénes serán los interiorizados de 

le or9aniza~i6n, es decir, aquel las personas que recibirán 

información, como atención, en niveles muy privilegiadoe. Ea 

el manejo de la informaci6n nutriente del sistema y de le 

supervivencia pertidiata. Sabemos que dentro de la teorfa 

cl,aica de la ciencia polttica, el partido lucha por el pode~, 

llegar a él y Mantenerse en él. Requiere necesariamente llo• 

gor a la info,..11ci6n, hacerse de ella, manejarla y nunca"''' 

deahacerae de la misma, herramienta indispensdble dal podar. 

José l6pez Portillo, durante su gestión como Preaidente 

de México, respecto a la comunicaci6n y su manejo hizo la •i

euiente aaeveraci6n: "Los partidos poi íticos tienen derecho 

a difundir sus ideas en loe medios de comunicación social, 

traduciéndose en mayor respeto al pluralismo ideológico; cobra 

aar, plenitud la 1 ibertad de expresión y su correlativo dere

cho a la infort1aci6n".* 

Ahora bien, "un sistema importante de canales de infor

MGci6n eat' integrado por los grupos de interés grandes y bien 

organizados" (38). Gran parte de la influencia de estoa grupos 

* EJiCpresi6n del Lic. José L6pez Portillo, en tanto a la parti
cipación ideol6gicn de los partidos poi fticoa. 
Escrito por Manuel Buendfa del periódico Excélsior el 3 de 
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de interés, as( como la de los grupos de presión, se ejercita 

mediante el contacto diario con legisladores y administradores, 

la aportaci6n de información detallada, puntos de vista~ pú-

b 1 i co en genera 1. 

J.8. El Gobierno y la Opinión P~bl ica. 

En su obra "Los Nervios del Gobierno" Oeutach noa dice 

que la econoMÍa reaponde principalmente a la tarea de adep-.. 
taci6n, incluyendo sus aspectos científicos y tecnol6gicoa. 

El logro de objetivos lo atiende sobre todo la p9I ftica, el 

aubaiatema polftico de la sociedad y particularmente el 90• 

bierno, La función integrativa la llevan a cabo fun.damental

mente los aubaiatemas de la cultura, incluyendo las ln•titu

ciones sociales de educaci6n pública y semipública, la rel i

gi6n y la comunicaci6n de masas (39). 

En tanto a las inversiones y el monopolio funcional, 

quizá exiata el temor de que el sector público pretenda des

plazar al privado en el terreno de las comunicacionca, pero 

cabe partir del entendido de que las funciones de la Secre

tarfa de Comunicaciones y Transportes y su base sustentadora 

eatá plasmada en el artículo 27 constitucional; el Estado 

deber~ continuar coordinando necesariamente todo el terrano 

de l·a comunicaci6n, información y difusión; actividad, también 

contemplada en el marco de una Reforma Administrativa. 

noviembre do 1980. Comenta ol periodista que la 1 ihertad do 
cxpresi6n l!H.~ timw formcllmcmtH, m~1s en In práctic.;1 1011 mo
Cdn Í8"'09 para h1.•cer f fcgllr los tesis poi fticas pí1rt.idt1ri,1,, 
'11 sor 11hmcj1.u.fas por e~ 1 Estt1do, St1 torn1m i nop~r .. m tos o so 
vuelven depondientcs d" intervsca prrdctormin~dos. 
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los gobiernos y la poblaci6n no suelen saber general

mente lo suficiente sobre los factores del proceso de comu

nicación en la sociedad, sus posibif idadcs y 1 imitaciones y 

aobre las auténticas necesidades de comunicaci6n del público, 

ni tampoco sobre la capacidad y la orientación de los siste

mas de cumunicaci6n públicos y privudos. De estas considera

ciones ae desprende la necesidad, tanto de preparar a técnicos 

de la comunicaci6n social, como de estructurar el estudio de 

los mecanismos que tiene que adoptar el Estado hacia un dee

arrol lo en loa sistemas de la misma. 

El gobierno se enfrenta, pues con el reto de informar 

a la ciudadanía de sus actos, de responder por ellos en forma 

aRtplia y permanente, de presentar los programas para solucio

nar deficiencias y enfrentar a los enigmas en forma sencilla 

y clara; el gobierno tiene, como consecuencia, que producir 

sistemáticamente información, de buena calidad y en oportunidad, 

para poder emitirla. 

El grupo gobernante busca soluciones reformistas, no 

estructurales ni generales a las def icientcs, o inexistentes 

vfaa funcionales de comunicación a través de canales masivos 

para divulgación de medidas reformistas en todos los 6rdenes. 

El Estado se encuentra con que todos los medios que requiere 

él mismo los ha cedido a manos de un grupo monop61 ico y en-

frenta el problema de reconsiderar su cesión. 

Actualmente el "poder" de Id comunicación lo maneja el 

gobierno, pero eminentomonte cedido a empresas comorcialea; 

ese poder es de estima incalculdda, pues su uso es de gran 

responsabilidad. Por muy avanzada que llegue u catar la tec-
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nologfa y por alto que resulte su grado de dcsarrol lo, bási

camente no será un dispositivo, un medio y no podrá funcionar 

por separado de las instituciones, las políticus y planifica

ci6n que la dirijan y controlen: en un ~nte indisoluble y de 

orden eminentemente social. Demostrativamente es un problema 

de detentación del poder, de conducción, ent~ndida esta últi

ma como un problema de comunicación. El Estado conoce sus 

prioridades; pero la indefinici6n es su posición política. 

Ea indispensable que la sociedad mexicana establezca 

permanenteMente la consulta y contacto constantes entre los 

comunicadores y los ciudadanos, cuya participaci6n directa en 

la formulación y ampl iaci6n de una poi ftica informativa, emerja 

como argumento vital y esencial de una política clara. 

Es menester que se busquen f armas paru que 1 os recepto

res, se conviertan en emisores para que la voz y la raz6n de 

todos los grupos y organizaciones sociales tenga que ser es

cuchada y tomada en cuenta; 1 o que se mtmeja según 1 a fuerza 

del grupo social. De donde resulta que quienes tienen mayor 

poder obtienen mejores resultados negociados. 

"La poblaci6n mexicana demanda hoy del gobierno no solo 

que haga fo que dice, sino también que diga lo que haca, por 

qué y c6mo 1 o hace".* 

* Participaci6n del Profesor Jos6 Castelaxo en la 9a. Audien
cia P~bl ica en lu Cámara de Diputados, sobro el Derecho a 
la lnformaci6n en abril de 1980 en la ciudad de M6xico. 
Documento inédito. 
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Los gobiernos y la población no suelen saber general

m~nte lo suficiente sobre los factores del proceso de comu-

n icaci6n en la sociedad, sus posibilidades y 1 imitaciones y 

sobre las auténticas necesidades de comunicaci6~ del público, 

ni tampoco sobre lü capacidad y la orientación de los siste

mas de comunicación públ 1cos y privados. De estas considera

ciones ae desprende la necesidad, tanto de preparar a técnicos 

de la comunicaci6n social, como de estructurar el estudio de 

los mecanismos que tiene que adoptar el Estado hacia un des

arrollo en loa sistemas de la misma. 

El gobierno se enfrenta, pues con el reto de infornaar 

a la ciudadanía de sus actos, de responder por ellos en forma 

811plia y permanente, de presentar los programas para solucio

nar deficiencias y enfrentar a los enigmas en forma sencilla 

y clara; el gobierno tiene, como consecuencia, que producir 

sistemáticamente informaci6n, de buena calidad y en oportunidad, 

para poder emitirla. 

El grupo gobernante busca soluciones reformistas, no 

estructurales ni generales a las deficientes, o inexistentes 

vfae funcionales de comunicac16n a trav's de canales masivos 

para divulgación de medidas reformistas en todos los órdenes. 

El Estado ae encuentra con que todos los medios que requiere 

él misnao los ha cedido a manos de un grupo monop61 ico y en-

frenta el problema de reconsiderar su cesi6n. 

Actualmente el "poder" de la comunicaci6n lo maneja el 

gobierno, pero ominentemcnte cedido a empresas comerciales; 

ese poder es de ost¡ma incalculJda, pues su uso as de gran 

responaabilidad. Por muy avanzada que llegue a estar la tcc-
·• 



nologfa y por alto que resulte su grado de dcsarrol lo, bási

camente no será un dispositivo, un medio y no podrá funcionar 

por separado de :as instituciones, las poi íticas y planifica

ci6n que la dirijan y controlen: en un ente indisoluble y de 

orden eminentemente social. Demostrativamente es un problema 

de detentaci6n del po<ler, de conducci6n, entendida esta dlti

ma como un problema de comunicdci6n. El Estado conoce sus 

prioridades; pero la indefinición es su posición política. 

Es indispensable que la sociedad mexicana establezca 

permanente•ente la consulta y contacto constantes entre los 

comunicadores y loa ciudadanos, cuya participaci6n directa en 

la formulación y ampliaci6n de una política informativa, emerja 

como argumento vital y esencial de una política clara. 

Ea menester que se busquen formas pur\l que 1 os recepto

res, se conviertan en emisores para que la voz y la razón de 

todos los grupos y organizaciones sociales tenga que ser es

cuchada y tomada en cuenta; lo que se maneja seg6n la fuerza 

del grupo social. De donde resulta que quienes tienen mayor 

poder obtienen mejores resultados negociados. 

"la poblaci6n mexicana demanda hoy del gobierno no solo 

que haga lo Qlle dice, sino también que diga lo que hace, por 

qué y cómo 1 o hace".* 

*Participación del Profesor Jos6 Castelazo en la 9a. Audien
cia Pública en lu Cámara de Diputados, sobra el Derecho a 
la lnformaci6n en abril de 1980 en la ciudad de M¡xico. 
Documento in~dito. 
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El gobierno, principal emitor de mena•jea, y por ley, 

responsable de garanti%ar el 1 ibre flujo informativo, -Con~ 

tituci6n Política, articulo 6° y Ley Org,nica de la Adllinis

traci6n Pública Federal-~ •• ha viato reb•••do por la explo

ai6n tecnol69ica de loa medio• y por la• necesidades de infor

mac i6n de la sociedad con un excesivo indice de crecimiento 
" _........ • • • • .. ., 4 • , • , 

demogr,fico y en continua diveraif¡caci6n, que al tender hacia 

la mayor d811locr•ci• roqL11ere ••yorea cauc•• de información. 

El gobierno no puede Funcionar ain comunicación con 

'loa ciudadanos en general y con aua propio• 6rg•"º' adMinia

trativoa en loa nivele• central y local, debe proporcionar una 

corriente inceaante de info,..aci6n, opinidn y participación 

activa desde el gobierno hacia el pueblo y viceveraa, aaf como 

entre todos y cada uno de loa entua guberna•ontalea: el Sector 

Páblico en au• trea nivele• f•daral, Eatetal y Municipal. 

Asintiamo, ain un 6rgano rector central funcional, el 

gobierno verá notablemente obatacul izados sua proyectos ai 

Mantiene la •ultipl icidad de organi8Mos relacionados con la 

difuai6n masiva que hoy "oper•nw con visible duplicid•d de 

funcione• y diependio de racureoa. 

Hay quienea ae eri91n ce>110 portador•• de le opini6n pú

blica porque tienen acce•• • la• •edioa de infonn•ci6n y contu

n icaci6n masiva, COMO loa p•riodiat•• de prenaa, r•dio y t.v.; 

pero nuestra eatructura aocio poi itica eatablecc canal ea 111.is 

"ad hoc" que no han a ido •Mp l eedoa y c••n en 1 a aubut i 1 i zac i ón, 

v.gr. laa diputaciones c••.-•lea nya es cOMÚn reconocer que 

ae gobierna con un el i•• d• opinión, que la gente con poderes 

es meneateroaa de la opinión pública• (40). Conaecuentemente 
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El gobiernot princip•I e11i90r de ~•n••jea, y por ley, 

responsable de garantizar el 1 ibre flujo informativo, -Con~ 

titución Política, articulo 6° y Ley Org,nica de la Adllinis

traci6n Pública Federal-, ••ha viato reb•••do por la explo

sión tecnol69ica de loe Medios y por laa necesidades de infor

mación de la socied~d con un excesivo indice de crecimiento 

demográfico y en continua diveraificaci6n, que al tender hacid 

la mayor democracia requiere aayorea cauces de infortWaci6n. 

El gobierno no puede funcionar ain c0111unicacl6n con 

· 1 oa e i udadanoa an gen er• I y con aua prop i o• órge"o• 1dn in i •

trat i vos en loa nivele• central y local, debe proporcionar una 

corriente inceaante de infor•aci6n, opinión y p.articipaci6n 

activa desde el gobierno hacia el pueblo y vicaveraa, aal como 

entre todos y cada uno de loa ente• 9uberna•ontale1: el Sector 

Público en aua tres nivele• Fed•ral, Eatotal y Municipal. 

Asimismo, ain un 6rgano rector central funcional, el 

gobierno verá notablemente obatocul izados su• proyecto• •i 

•antiene la Multiplicidad de org•ni .. oa r•l•cionadoa con la 

difuai6n ntaaiva que hoy ''operan,. con visible duplicidad de 

funcione• y di9f>endio de recureoa. 

Hay quiene• ae erig•n COllO portador•• de la opini6n pú

blica porque tienen acceae • lo• ••dioa de infQf'llleci6n y comu

nicación maaiva, como loa periodiataa de pren1a, radio y t.v.; 
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"ad hoc" que no han sido eMpleado• y caen en la 1ubuti 1 ixación, 

v.gr. las diputaciones c•erale• "ya ee c011ún r•conocer que 

ae gobierna con un cli•• de opini6n, qua la gente con podere• 

es meneatero•~ de la opinión póblic•# (40). Conaecuentemente 
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Una opini6n pública auténtica, presupone, en cuanto a 

proceso, una discusi6n permanente. Los que dirigen la forma

c i6n de la opini6n tienen en su poder determinar lo que en 

principio puede ser discutido y que es lo que desde el primer 

momento puede quedar excluido de la discusi6n. La op;ni6n pú

blica es por lo tanto la opinión que es "publicada", la per

mitida y Filtrada a través de los medios de comunicaci6n de 

masas. Es un fen6meno de ia vida política. 

En la búsqueda de una auténtica opini6n pública nos 

encontramos que la prensa, la radio y la televisión, están 

haciendo su política a su manera, es decir, interpretan los 

acontecimientos o las noticias atendiendo a los intereses que 

representBn, no sólo informan, sino que asignan máa valor a 

unos datos que a otros, pudiendo también silenciarlos o de

formarlos. 
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4. EL ESTADO Y LA COMUNICACION. 

4.1. Legislaci6n Mexicana Sobre Comunicaci6n. 

El Estado mexicano, inscrito dentro de un 6rden jurí

dico, ha contemplado los ordenamientos que rigen la concep

ci6n que él mismo otorga a la libertad de expresi6n, que es 

una 1 ibertad individual, una 1 ibertad colectiva, que para ser 

llevada a la práctica debe gozar de un régimen legal que se 

inscribe en la Carta Magna, especialmente en sus artículos 

sexto y séptimo. 

El artfculo sexto constitucional se refiere a que "141 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisi~ 

ci6n judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque 

la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o 

perturbe el orden público; el derecho a ta información será 

garantizado por el Estado" (41). En tanto que el mismo pre

cepto constitucional en su artfculo séptimo nos dice que "la 

libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier mate

ria es inviolable, que no se debe establecer la censura por 

ninguna ley o autoridad, tampoco se exigirá fianza a autores 

ni impresores, ni coartar la 1 ibertad de imprenta, ésta, no 

tiene mayores lfmites que el respeto a la vida privada, a la 

moral y a la paz póbl ica" (42). 

En estos términos nuestra legislaci6n se convierte en 

imprecisa y ha trafdo gran debate, inclusive en la Cámara de 

Diputados se constituy6 una comisi6n para ostudiar la rcglament,! 

ci6n del derecho a la informaci6n. En ella participaron funcio

narios, poi fticoa, emprettar ioa y "público". Como conclusiones 

.,. .. 
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finales podemos citar que no se llev6 a cabo ningún proceso 

definitivo en el aspecto legislativo y todo se redujo a meros 

debates en los cuales tuvieron oportunidad de practicar su 

oratoria los participantes. 

la 1 ibertad de expresión es un derecho humano que atafie 

al emisor de informaci6n, pero falta el derecho a la libertad 

que tiene el receptor de elegir el mensaje; sobre el particu

lar el artfculo sexto constitucional, arriba citado, no se 

define, ni determina el concepto o intcrprctaci6n que •e en

tiende deba tenerse al término "derecho a la informaci6n"; 

eate pr•ecepto debe reg I amantarse 1 uchando contra 1 os interc

aea econ6micos m~s poderosos, que seguramente se ver(an afec

tados. Como verai6n oficial, al respecto, retomamos la decla~ 

raci6n del Lic. Rodolfo González Guevara, siendo Subsecretario 

de Gobernaci6n: " •.•• Et derecho a la información y la comuni

caci6n social son conceptos jur(dicos y sociales muy 1 igadoa 

entre ar, pero diferentes •.. " (43) con fo cual, nuevamente no 

se dice nada. 

Con el "derecho a comunicar" y el "derecho a recibir 

C•011Unic:aci6n", prerrogativas sociopol íticas básicas, que per .. 

·tenecen a todo a 1 os seres humanos y que otorgan 1 a oportunidad 

de acceao de los individuos al sistema de informac16n, -que 

debe haberlo-, las actuales disparidades de acceso resultan 

mucho menos daaeebfes todavfa en una sociedad que depender4 

de una amplia gama de servicios de información. 

En uno de los debates públicos antes citado, en la Cá

mara de Oiputadoa, el profesor José Castalazo dé los Angeles 

monifoat6: "Participar, tomar parte, s6fo es posjbJe cuando 
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hay información, cuando se puede informar o informarse. Por 

lo tanto, garantizar el derecho a la info1"maci6n es fomentar 

la participaci6n, y por ende, avan2ar en la obtención de la 

libertad y la juaticia que anhela nuestro pueblo". 

El uso de las 1 ibcrtades es muy relativo por los ins

trumentos y mecanismos de poder, quién los detente determinará 

loa parámetros entre los que se puede mover esa libertad. Oe 

igual manera el poder econ6mico puede determinar el ámbito 

de posibilidades de fa existencia de la libertad de expreei6n. 

A 1 reapecto F 'tima f ernánde: Chr i st J i eb* manifiesta: "La 

libertad de expreai6n eat6 en función de la capacidad econ6-

m ice" ( 44) • 

Eetaa 1 imitantes o condicionantes de la libertad o de 

las libertades, han sido motivo de preocupación en foro• in

ternacionales, que casi generalmente plasman sus inquietudes 

en declaraciones "universales", que lo único que contienen es 

una buena dosis de fé, porque su inoperancia ha sido compro

bada en innumerables ocasiones. 

En una decleraci6n do la UNESCO, se reconoce el gran 

4vance logrado por los medios elactr6nicos de comunicación 

social, en solo JO años, desde la aparición de los misenoe, 

a la Declaración de los Derechos Humanos, la que, en su -

artículo 19, proclama "el derecho a la libertad de opini6n 

* Investigadora de f I ColP.gio do México, del Centro de Estu
dios Políticos de la Facultdd de Cinncias Poi íticda y So
cialea de la tJNAM y profesor.1 de dicha Facultad. Preaidente 
de la Asociación Mexicana de lnvostigodores de la Co"'unica
ci6n (AMIC), hasta diciembre de 1980. 

·\. 
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y expresi6n", como derecho común a toda la humanidad (45). 

En las modernas democracias, la 1 !amada opinión pública 

desempeña una función indispensable en el cometido de las ins

tituciones que la prohijan, es una de las reglas cardinales 

para el fortalecimiento de las relaciones entre gobernantes 

y gobernados, es el 6rgano más sensible de una sociedad orga

nizada y ordenada bajo sus principios, seg~n lo expresado por 

Patricio Marcos en Estudios Políticos# 6 (46) tal aseveración 

la comparto sustancialmente. 

Por su parte Carlos Monsiváis en su intervención en 

la Cámara de Diputados, haciendo referencia al derecho a la 

información aseveró: " •.• creo sin embé1rno, que forzosamente 

deberá abocarse el proyecto político del derecho a la infor

maci6n, aún y cuando el poder económico harit:1 sentir que cuenta 

con la fuerza suficiente para que se respete su libertad( .•. ) 

el lo, porque me parece claro que en esta etapa de ampl iaci6n 

y consol idaci6n de la sociedad civil requerimos de medidas 

legislativas que ul ienten ta crítica y estimulen la partici

paci6n ciudadana''.* 

El problema medular consistía en determinar si el de

recho a la informaci6n, incluido ya en el articulo 6° Cons

titucional, debería o no reglamentarse, y en caso afirmativo, 

*Comentario de .Javier Lozada "El Artículo 6° no Explica qué 
es lnf ormac i 6n Democri\t i ca"; pa 1 abri.~ s pronuncia das por Car-
1 os Monsiváis t.m la Cámara de Diputados on los dcbatns so
bro ol Derecho a lo lnformaci6n. lfoportujc comentado en el 
diario Novedades el viernes 28 do m~rzo d~ 1980, primara -
sccc i6n pli~ind t8. 
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c6mo; este debate trajo consigo una 9r1;.1n poi ém ica per•o que 

fue de producto est6ril, yü que, repito todo qued6 ~en el 

aire" y de las grandes cantidades de pdlabras mencionadas y 

tinta derramada, no se obtuvo algun~ definición concreta. 

El Estado, como director du la vida social debe regla

mentar el derecho a la información, definiéndolo cate96rica-

11ente, determinando el modo en que deberá informarse, laa 

limitantes de informaci6n en t~rminos de la intenci6n o ma

nipulación, distorsión, intcgraci6n y la permanente vigilan

cia y superaci6n de contenidos "l impiosn y sanos socialmente. 

las tendencias de la opini6n y de la información, po

drfan irse mesurando, calculando y evaluando con las pol(ticas 

declaradas y con los objetivos de desarrollo nocional. 

El derecho a la informaci6n es una posici6n activa del 

Estado que se maniflestn proporcionando informaci6n directa

mente o a través de sus e 1 emen tos y flilr<lnt i zclndo a 1 os compo

nentes sociales la información que los medios privadas deben 

proporcionar 1 e, armonizando con 1 a 1 i berti:1d de exprea i 6n , 

preservando la relación del cuerpo social. 

Debe ser un derecho del Estado y do la sociedad; un 

derecho del individuo frente al Estddo, frente a las insti

tuciones del Estado y frente a las instituciones públicas y 

privadas en general. 

4 , :! • [ 1 f .i c•cu t i vo co100 l n f orm cHior. 

Corresponde al prP~idonto dn l.1 lü~públ ic,1, ostentando 
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la máxima representación del poder poi ítico en M&xico, "dar 

los 1 ineamientos qua permitan el establecimien o de un Sis

tema Nacional de Información" (47). 

Dentro del aparato del Estddo, el poder Ejecutivo Fe

deral, no tiene disef\ado un sistema de comunicación social 

propio, a través del cuul se esté al iment<mdo peri6dicamento 

a la población, de la informaci6n que contenga acciones, pla

nea, programas, prop6sitos del gobierno, sino ue el conoci

miento, racionado o dcscriminado, de algunos h chos del Eje

cutivo federal, se da a trav6s de nboletines d prensa de la 

fuente" o del surgimiento de la noticia como dct 

rastreo de la informaci6n por parte de reporte os, presentando 

al público, dentro de los espacios, horarios, importancia, 

síntesis y orientaci6n que le asigne el medio de difusi6n de 

que se trate, otorflándolo a la informc:1ci6n lc:1 c,ategoría de 

fuente secundaria, es decir~ no la recibe dircc amente el 

pueblo de los funcionarios públicos del poder Ejecutivo Fede

ral, de la Presidencia de la Rcpúbl ica, de las ~)ccretar(as de 

Estado, de las Direcciones de los Organismos Dc1ccntral izados 

o de Participación Estatal, o en su caso, lus D'recciones de 

Prensa y Relaciones Públicas acreditadas of icialmcr.tc por las 

dependencias para emitir informaci6n. 

Se puede utilizar sistemáticamente como un gran medio 

de comunicaci6n masiva, el de mayor penetraci6n difusión 

por sus alcances y recursos tecnol6gicos, la televiei6n; on 

donde por "cadena nac i ona 1" e 1 Ejecutivo F edcra 1 esté en con

tacto con la poblaci6n, acercando a los gobernantes con los 

9obcrnados. 
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Existen expericmcias que muestran el deseo y el inte

r6s de la poblaci6n de que sus gobernantes se comuniquen 

directamente con los ciudadanos, como han sido las ocasiones 

que el Presidente l"e la Madrid lo ha hecho con motivo del año 

nuevo en 1983 y 1984, así como el resultado de sus viajes al 

extranjero. 

En cudnto al Informe Presidencial, no soporta el aná-

1 isis de un documento de información social como tal, sino 

que es eminentemente un documento poi itico pero que no con

tiene ampl iamcnte los satisfactores do informdci6n, No por 

su contenido, sir.e por el mensaje, es decir, no pcr<lur11 en 

el pueblo, se pierde en el tiempo y en las cifras estadísti

cas intrascendentes. No tiene repercusión real como un docu

mento de comunicación; cumple simple y llanamente con el 

mandato constitücional contenido en el articulo 69 que a la 

letra dice: "A la apertura de sesiones ordinarids del Con~reso 

asistirá el Presidente de la ~cp~bl ica y prcsent~rá un informe 

por eser i to, en H 1 que manifieste <! 1 estado i.lctua 1 que HUardc 

la administroci6n p,'.íblica del país. fn la dpf~rtur<l de scsio

n&s oxtraordintlrias del Congreso de la llni6n, o de und sola 

de lds C~maras, al Presidente de la Comisión Pcrmtlncntc in

formará acerca de los motivos o razones que ori9inüron lo 

convocatoria" (48). 

Por lo que respecta a otros "actores" de noticia de 

la administraci6n ptíbl icü, hüy que tenor en cuenttt que los 

funcionurioa purtenocir!ntcs d niveles intc~rmndios superioros 

del nsconc;wio púhl ico, por• lo común no son fact-or de tr.1s

cond(mtul tmportancid y ~;us actos rociben pocu puhlicidll<l, 

son hombr<is qui~ "c.1c.hí.m unt.rn humbc.11 int1i;'', como "nf..itiz,tr..:• 
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4.3. Los Funcionarios Públicos Ante la Comunicaci6n. 

los funcionarios públicos advierten, o tienen que adver

tir, cada vez más claramente, que al asignar los recursos natu

rales y sociales, unas políticas orientadas a Futuro, no pue

den permitirse et lujo de prescindir de la vertiente de la 

comunicaci6n. Tienen que tomar decisiones sobre cuestiones que 

en el futuro determinen la estructura base de la comunicación 

en la sociedad. Con mucha frecuencia esos responsables care

cen de la información necesaria, de una base sistemática para 

formular sus opiniones teóricas y prácticas. 

Hay que seleccionar cuidadosamente los elementos de 

informaci6n que se ajusten a las necesidades de los diferen

tes nivel es, pul'H!I serán i nterprctados y comentados por exper

to• pdra los responsables polfticos. 

"La noción de gobierno incluye las fuerzas que dominan 

o activan 1 as p c.t 1 ancas de 1 a acc i6n púb 1 i cu. Hay que tener 

pues en cuenta a los dirigentes oficiales y a todos aquellos 

que sufren ou influencia hasta el punto de no ser a veces más 

que portadores o ejecutadores dóciles" (50). 

En política, pueden constar de procedimientos uniformes 

o de hábitos informales de informaci6n y recopilación. Así 

cuando se tiene enfrente al poder burocrático se nos indica 

"utilizar los canal1~s". lln circuito de roalim1mtaci6n o retro

al imrntoci6n mós informal es td hábito d1~ los legisladores 

de l Hs CAml•rJs de P iputddos y Senador<"S de e 1 t1borar e><tr11ctos 

de sus discursos y t!nviarlos; ttaimismo L1 forrna en que inter

preten en las Cámaras a los electores de sus distritos o 
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o de hábitos informales de información y recopilaci6n. Así 

cuando se tiene enfrente al poder burocr6tico se nos indica 

t'util izar los canales''. Un circuito de rtHil im•mtaci6n o rctro

al imrntaci6n mlts informal es el hábito d.· los legisladores 

de los Cám.•rus de P iputados y Senadores dH e 1 dborar extractos 

de sus discursos y <?nviarlos; asimismo t .. forma en que inter

preten en las Cámaros a los eloctor~s de sus distritos o 
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estados, que esperan los reelijan. 

Un cuerpo consultivo, decisorio, integrado por per

sonalidades reconocidas dentro del campo politico, dentro 

de la alta administraci6n pública, profesionales de la comu

nicación, investigadores especial izados, etc., es de indis

pensable e incuestionable existencia para la venturosa misión 

del informador, porque en el caso contrario habrá una sensa

ai6n de apocamiento, como lo mencion6 el Lic. Rodolfo Gonzá

lez Guevara, fungiendo como Subsecretario de Gobernación, 

''¿Los líderes del gobierno siguen una polftica de apaci~ua

miento frente al enemigo social (los que manipulan la infor

mación y comunicación) al que s61o atacan en discursos?". * 

El funcionario público, el administrador público, 

debe poseer los elementos que le permitan detectar un veraz 

canal de expresión que se constituya como un elemento de 

opinión pública y factor esencial en la toma de decisione~, 

ea altamente trascendental que el responsable del destino 

social sea capaz de acceder a fuentes de alto criterio y 

veracidad, to que obtendrá mediante el estudio y conoci

miento de las organizaciones poltticas y sociales que influ

yen en el trabajo del Estado. 

*Dichas palabras fueron pronunciadas en un discurso sobre 
I~ libertad de los medios por el Lic. Rodolfo Gonzálcz 
Guevara, quien Fungfa como Subsecretario do Gobernación, 
hace alusión a ello el periodista Manuel Buendía en su 
columna del periódico Exc61aior "Red Privada" el dia J 
de noviembre de 1980 en la primera plana de la primero 
secci6n. 
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4.4. Comunicación Planificada. 

El enfoque de las comunicaciones ha despertado el 

interés por la génesis de los fracasos en la inteligencia 

polttica o militar y por las condiciones que podrían aumentar 

o reducir la probabil idcld de 108 Fracasos en el futuro. Se 

requiere su cálculo por medio de la planificaci6n. 

El sistema educativo no ha pl~neado en forma adecuada 

una política de formaci6n de profesionales de la información 

que alimente a la sociedad elevando el nivel cultural y po-

1 ftico del país. No hay planificación ni programas congruen· 

tes de formación de recursos humanos que cubran las necesi

dades actuales y futuras, considerando la dinámica vertigi

nosa y el rápido desarrollo de la tecnología. 

En la siguiente lámina (Cuadro No. 11) presentamos la 

gráfica que demuestra el pequeño porcentaje de comunicadores 

que tienen formación periodística universitaria, pues regu

larmente esos empleos se obtienen por medio de una solicitud 

a la empresa o al sindicato correspondiente, los que no exi

gen al solicitante la comprobaci6n de sus estudios profesio

nales en la materia. 

Es imprescindible el planteamiento integrado y centra

l izado del sector de comunicación en todas sus dimensiones, 

formando una parte esonciill del proceso de poi iticas do oduca

c i6n como responsabi 1 idad dei Estddo. lln número excosivo de 

paises en desarrollo y destinatilrios de la asistencia, care

cen de conocimientos y experiencias relacionados con la pla

nificaci6n de la comunicación y esto es a menudo el principal 
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ca•lej6n sin sal ida en la transferencia de tecnología: la 

asistencia exterior y la cooperación mutua, no son sino una 

parte. 

La formulación de la poi ftica y la planificaci6n de 

la comunicaci6n, en donde quedan determinados los elementos 

que se requieren, las nocosidades, las vías, estrategias, 

t4cticae, programas a diferentes plazos, han de constituir 

un problema dinámico que siempre tenga en cuenta las necesi-

dades cambiantes de los instrumentos de comunicaci6n más 

adecuados para una determinada sociedad; es importante un 

enfoque planificado de la comunicaci6n en la sociedad y la 

necesidad de polfticas nacionales de comunicación. 

la falta de recursos humanos disponibles para real izar 

el acto mismo de planificar, así como las necesidades para 

poder mantener la comunicaci6n, para su real izaci6n, para 

dotar de personal a los servicios e instituciones de comuni

coci6n y la escasez de recursos de capital, es notablemente 

sustancial para el sistema poi ítico. Al planificar se puede 

determinar en qué medida los sistemas de comunicaci6n s~ 

relacionan con núcleos dominantes de poder en los aspectos 

de control, estructura e incentivos; s1 la política exige una 

111aquinaria de coacci6n y un conjunto de hábitos de consenti-

11iento, es imposible real izarla sin un flujo de información 

que llegue a quienes tienen que cumplir las 6rdenes. Se re

quiere identificar su estructura mediante su programaci6n y 

planificación. [n un plano ideal, ha de relacionar el proceso 

de comunicaci6n con la planif Ícélci6n social y económica, con 

lea opciones poi rticus y culturales y con la apl icaci6n de 
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la comunicaci6n a los diferentes sectores. La "planifica

ción de la comunicación" puede ofrecer diferentes enfoques 

posibles para establecer sistemas funcionales: aspectos muy 

en juego en la poi ítica de la comunicaci6n. 

No es posible formular ni llevar a la práctica, en 

un país dado, una planificaci6n y unas poi íticas de comuni

caci6n, sin una referencia constante de las relaciones inter

nacionales. 

En cuestión de tiempo, como las decisiones en materia 

de comuriicaci6n, pueden determinar la march« de los aconte

cimientos para varios uños, es necesario programarlas efi

cientemente, os decir, tener una planificaci6n a corto, 

mediano y largo plazo. 

Las distintas disciplinas han improvisado unos siste

mas para atender sus necesidades de información y documenta

c i6n sin tomar en consideraci6n los problemas más generales; 

esto refleja en forma parcial la falta de planif icaci6n que 

es, desgraciadamente, global. 

la tarea informática reprcscntd un serv1c10 de apoyo 

para la mayoría de las instituciones, las cuales poraiguun 

la forma m6s directo e inmediata a satisfacer sus necesida

des de informaci6n operativa para propósitos de planoaci6n, 

esto constituye potencialmente el sistema nervioso vital 

cuyo desarrollo requiere, no solumente atenci6n inmediata, 

sino planificaci6n considerada en todos los tiempos, con la 

flexibilidad necesaria e incorporación do procesos de tran

sici6n que le den ductilidad en los cembios. 
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La planificación de la comunicación comprende el 

establecimiento y desarrollo de una infraestructura para 

la difusión de la información, el marco jurídico y adminis

trativo de los sistemas de comunicaci6n, el establecimiento 

y util izaci6n de !os medios de comunicaci6n y los de parti

cipación pública, la creación de instituciones profesionales, 

aar como la información de personal. 

La comunicaci6n tiene que aparecer de una manera razo

nada,. planeada, programada, premeditada, como base fundamental 

hacia el objetivo primario de toda reforma social, especial

mente en las reformas administrativas. Elaborar un "inventario" 

de los recursos actuales e instituciones involucrados tanto 

en el micro, como en el macrosistema de las comunicaciones, 

forman parte, indiscutiblemente de la programación y plani

ficación. La medida en la cual las instituciones dn comuni

cación social hayan de participar de modo significativo en 

la !aborde planificaci6n y desarrollo, dependerá en gran 

parte de factores relacionados con el medio y con el tamaño 

de aquel las y de éstos. 

Es imperioso determinar cuáles son los elementos de 

comunicaci6n existentes en todos los aspectos de los planes 

y programas de desarrollo nacional. Este enfoque entraña un 

análisis general de todos los sectores inscritos necesaria

mente en un Plan de Gobierno, tomando en consideraci6n el 

total del conglomerado social que so tiene que organizar y 

que forma parte de un concepto de dcanrrol lo, 1 lámese Sector 

Póbl ico o lniciativcl PrivHda. 

Para poder rual izar una planificación de comunicaci6n, 
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es requisito primario que la misma surja de una "política 

de comunicación". Asf podemos pensar que "planear es, pues, 

concebir una estructura racional de análisis que contenga 

los elementos informativos y de juicio suficientes y nece

sarios para fijar prioridades, 'elegir entre alternativas, 

establecer objetivos y metas en el tiempo y en el espacio, 

ordenar las acciones que permitan alcanzarlas, con base en 

la asignación correcta de recursos, !a coordinaci6n de es

fuerzos y la imputación precisa de responsabilidades, y con

trolar y evaluar sistemáticamente los procedimientos, avances 

y resultados para poder introducir con oportunidad loa cam

bios necesarios" (51). fioalmente se comprende que la pla-
~·.1;.,,. 

,, 

neación es una técnica que o~~ta á tt"ansformar la realidad 

social y por ello, es un proceso Fundamentalmente polftico. 

' .. ,_. 

4.5. Política Gubernamental 'a~ Comunicación. 
-... ,., 

...... 
''-.... ........ 

Se cons idcran 1 as po 1 f ti cas de comun i cae i ón como 1 a 

integración de las utilizaciones conscientes y del iberadaa 

de los medios, en una sociedad encaminada a atender ciertas 

necesidades de comunicación aprovechando óptimamente loa re• 

cursos humanos y materiales al alcance del contexto social; 

para el lo ae requiere promover un conocimiento cientffico más 

claro y preciso del concepto de Política de Comunicaci~n a 

partir de los planos gubernamental, como director y organiza

dor de la vida social; del institucional y del profesional. 

Estd po 1 í ti ca dobPrá contener un sistema permanente do rev i- . 

tul izuci6n pard dvanz..:ir con lus estructur.:rn y din.ámic.is su ... 

cioll?S en el espacio, b:mto nacionJI como internaciondl; será 
' ' 

' 
congruente con su i<liosincro~ia y necesidades; pero, a su vez, 

\ 
\) 
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inmersa dentro de un mayor sistema de comunicaci6n, teniendo· 

presente la realidad auténtica y ostentando, en el campo 

internacional, la 1 ibertad y soberania nacional. 

~ "las poi iticas de comunicación son series de pr1nc1-

pios y de normas establecidas para orientar el comportamiento 

de los sistemas de comunicaci6n" (52) su orientación será 

fundamentül en el corto, mediano y largo plazos. Hacia el la 

ae tiene que abocar el aparato estatal. Es uno de sus queha

aerea. 

La comunidaci6n activa ea la que se da entre los suje

to• que componef\ una sociedad, a el la se le p'roporcionarán 

duetos, caminos, instrumentos, herramientas y regulaciones, 

ea decir: integrar una política de comuni,caci6n social. 

El Estado está obligado a establecer y definir una 

polftica de comunicaci6n, no puede seguir dejando suelto el 

tremendo poder que significa la informaci6n. 

El punto de partida del gobierno podría ser el crear 

un 6rgano central como entidad nacional de organizaci6n, con

trol y coordinaci6n del programa de investigaciones que inte

gre un Inventario Nacional de recursos técnicos, materiales y 

huManoa sobre la comunicaci6n, como dispositivo necesario para 

traducirlo en estrategias de planificación y que repercuta 

en una aplicación eficaz de la poi ftica correspondiente. 

Podrá funcionar ef icazmentc a61o si tiene carácter 

••table y dispone del presupuesto necesario y el personal 

calificado y capacitado. 
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"Cada paf s, como parte integrante de su poi ítica de 

comunicaci6n, ha de prever qué tipo de profesionales debe 

formar, en qué numero y en qué ni ve 1 es. Só 1 o de esa forma se 

puede conseguir el equilibrio entre la necesidad real (reque

rida) de esos profesionales y las necesidades actudles y 

potenciaies del sistema de comunicación que han de hacer fun

cionar" ( 53). 

Podemos recurrir a los datos estadísticos que nos apor

tan fundamentos muy cercanos a la realidad, y que en el caso 

mexicano nos demuestran el estado de profesionalismo perio

dfstico utilizado por los medios de comunicaci6n masiva. La 

siguiente gráfica es por demás elocuente. (Cuadro No. 1~). 

La comunica~i6n y la comunicaci6n política, así como 

la poi ftica de comunicaci6n, requieren de estudios y dnál isis 

pormenorixados, pues su desenvolvimiento y trascendencia no 

pueden dejarse a una iniciativa improvisada, su conocimiento 

reviste una preparaci6n consist~nte en esa ciencia social. 

las consecuencias de los problemas de ~a comunicaci6n, 

asf como sus efectos sociales, poi íticos, jurídicos, cultu

rales, morales, comerciales y educativos, tienen una enonne 

importancia en la formulación de un esquema coherente, l69ico 

y razonable de planificación y de una polltica nacional de 

comunicación. 

4.6. Estr~te9ia Estatal de Comunicaci6n. 

En el perímetro de lo actividad del Estado, las estra

tegias que pueden adoptarse para lograr objetivos de deaarrol lo 
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Cuadro No. 12 

Periodistas y medios (1980) 

Periodistas 
Medios en promedio ** Total ** 

383 peri6dicos 38.6 14 583 

743 radio AM y FM 3 2 229 

107 televisoras 6 642 

350 revistas en general 10 3 500 

5 agencias de noticias* 42 210 

4 agenctas para cine* 49 196 

1 592 24.7** 21 360 ** 

* Se tomaron s61o las más grandes. 

**Promedio ponderado según especificación del texto. 

Fuentes: Medios Publ icitorios Mexicanos SA de CV, México, 1980; 
Irene Herncr: Mitos y Monitos, Ed. NuevJ lmagen-UNAM, México, 
1980; Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televi
si6n; Encuesta en 33 medios por la reportera de di. Maribcl 
Baltazar. 
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económico y social, imponen la necesidad de contar con ins

trumentos capaces de proporcionar informaci6n suficiente, 

veraz y oportuna para aportar herramientas a la toma de de

cisiones y para la planeaci6n de la propia actividad guber-
, 

namenta 1., 

Es imperativo que el Estado defina la política de co

municaci6n social, manifestando su actividad, y la de loa 

elementos actores sociales, no puede permanecer incierta. 

Yáñoz Delgado, profesor de la Universidad Aut6noma de Puebla 

y Director do "L~ Opinión", diario local, suhr~y6 la necesi

dad de que el Estado defina una política de comunicación e 

informaci6n que norme, tanto la difusi6n de los actos guber

namentales como el manejo de los medios informativos públicos.* 

El Estado Mexicano, en uso de un inalienable derecho, 

debe elegir su propio sistema de comunicdción; sobre los 

derechos tutelares de comunicaci6n ha otorgado el beneplácito 

a particulares interesados y su función se ha caracterizado 

por representar letra muerta en los prnceptos constitucionales. 

Vi rg i l i o Cabtt 11 ero a ese respecto di ce "No ha ha.,_ ido 

la voluntad poi ítica do estructurar un sistema de comunica-

* Nota aparecida en el diario lino más Uno el 21 de marzo de 
1980 en la página 2 bajo el título "Se pide que el ManeJo 
de la Información Periodística sa Real ice Solamente por 
Profes i ona 1 es de 1 l~amo"; como ruporbi,i o dcerct.1 de lo di cho 
en la 5a. Audiencia P~bl ica sohre el Derecho d la lnforma
ci6n, que se llov6 .:i c.1bo en Id Ctim'ir'i de Diputt.1,fus. 
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ci6n que le permita al Estado esclarecer, ante la sociedad, 

sus propios rumbos. Obviamente, no es un problema de indivi

duos, es un problema del sistema mexicano".* 

El Estado Mexicano desaprovecha lamentablemente su 

gran potencial en materia informativa por fulta de proyectos 

específicos y por temor a una confrontaci6n contra grandes 

capitales (como Televisa) y que han demostrado su habilidad 

en el manejo del rumor, la fuga de divisas, la divulgación 

manipulada de la imagen presidencial: "finis coronat opus", 

lo primordial es la defensa de sus intereses como empresarios, 

al costo que sea. 

Técnicamente las comunicaciones, en la presente época 

del predominio tecnol6gico, involucran una serie de factores 

que resultan consecuentes, por lo que ponen a los medios de 

comunicaci6n colectiva bajo la dependencia del Estado. "El 

Estado se reserva el derecho de señalar los términos en que 

debe ser publicada la información oficial al bolctinar las 

notas diarias generadas en cada Secretaría o Departamento de 

Estado. Dejando a los editores la oportunidad de comentar los 

hechos oficiales únicamente a partir de la informaci6n bole

t inada" ( 54). Puede entenderse a t Estado como un f i 1 tro de 

la información; este os el motivo de sus preocupaciones. 

Si observamos las posiciones que el Estado Mexicano 

* lnaerci6n pagada do Virgil io Cabal loro en la revista Proceso 
No. 188 del 9 de junio de 1980, bajo el encabezado de: "Na
die tiene Claro en qué Consiste la Poi ítica de Comunicaci6n 
del Estado", en la págind 48. 
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~.asumido sobre la comunicaci6n colectiva, cuyas fuerzas, 

tnstrumentos, medios y significado políticos pueden ser 

conducidos al servicio de intereses populares mayoritarios, 

pod.emos percatarnos de 1 a distancia que guardan con ref eren• 

cia a las intenciones de la trillada "revoluci6n social". 

El derecho a fa libre manifestación de las ideas, 

significa una posici6n pasiva del Estado permitiendo que 

las personas se expresen, manifiesten su pensamiento y sus 

ideas. ¡Ni el Estado ni nadie debe poseer la censura infor-

mativa!. 

Al afirmar que la mano paternal del Estado debe guiar 

a la gente más lejos y más alto en la esfera cultural, se 

cae 16gicamentc en una doctrina según la cual, la actitud 

paternal debe también decidir sobre la importancia de cada 

información y sobre el ángulo bajo el cuul debe de ser pre

aentoda al p~blico en masa. 

Para centrar el punto de cuestionami_ento respecto a 

le información, tenemos que partir de las interrogantes si

guientes: 

a} ¿Quién es el sujeto de la información en cada caso 

particular? es decir, se requiere conocer el des

tinatario para poder enfocar su contenido. 

b) ¿Ea menester que al Estado sea censurador de toda 

la it,formaci6n en donde E>o filt'.re para "purificarla"? 

e) Si el r:at .. ido no proporciona la información ¿puede 
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ser de buena calidad, mantenida por la iniciativa 

privada? • 

d) ¿Funciona la información dentro del manejo de una 

economía mixta o es más adecuada la monopol izaci6n 

de ella?. ¿Por quién debe establecerse el monopo-

1 io? (55) 

Es difrcil poder aseverar planteamientos que den res-

puesta certera; pero podemos afirmar la nacesidad de que la 

información sea general y no privativa de una élite pequeffo 

burguesa consumiatar que no se constituye como un patrimonio 

de la oligarquía en el poder; que es el Estado quien debe 

normar y definir la política de comunicaci6n social, en donde 

se tome en cuenta a todo el contingente y mediante procesos 

democráticos emerjan dichas poi íticas, y que los periodistas 

tienen, por su acceso a los medios de comunicaci6n masiva, 

una alta responsabilidad ante todos. 

Existe gran desconcierto por quo " ••• nadie sabe ni 

dice qué hacer con los medios del Estado, o cuál es en def i

n itiva, la relación de éste con todos los medios y con la 

•oc i edad e i v i 1 " ( 56) • 

En cuanto al manejo de las milterias primas en la prensa, 

el Estado controla su uso, puede no obtener ganancias como 

resultado de las operaciones de importaci6n o elaboración de 

papel, pero sf obtiene un poder Formal -mas no roal- sobre 

los cmprnsas periodfsticas privddils, quienes prácticamentu 

dupcndcm del [atado p,1r"1 Id l?dición de, los di,1rios. 
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Es necesario que el Estado dé a conocer el costo que 

destina a su propia difusión en los medios masivos mediante 

la operación comercial y sea convalidado el 8d&to a través 

de la Cámara de Diputados. 

Desde el punto de vista econ6mico, las erogaciones por 

util izaci6n de la informática en el país son de unos 7 mil 

millones de pesos al año (57). La Administración Pública 

Federal gast6 en 1978 aproximadamente~ 3,905 millones, lo 

que repreaent6 el 0.5% del presupuesto de egresos de la fe

deración. 

Estas erogaciones en realidad no representan un bene

ficio porque no contribuyen al desarrollo, al cambio social, 

a difundir el conocimiento, a mejorar la participación ciu

dadana, a dar a conocer al pueblo lo que es el gobierno y sus 

instituciones. La Cámara de Diputados tiene el derecho de 

1 levar ante ella a funcionarios públicos para que, ante los 

representantes del pueblo, pormenoricen sus actividades; po-

1 fticae, erogaciones, etc. 

Es necesario y oportuno que funcione realmente la 

Coordinación de Comunicación Social para que al ostentarse 

como tal, pueda ser llamado su máximo dirigente ante la üipu

taci6n Federal e informe el gasto total de comunicación de la 

Aclninistraei6n Pública Federal en sus Sectores Central y 

Paraestatal, as( como el beneficio real a fa sociedad, las 

metas, los planes y los programas por los que se pretenda 

avanzar al desarrollo nacional. 

Hasta uhor,1 no ha preva 1 ec ido e 1 in torés púb 1 i co como 
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inspirador en la estructura de la toma de decisiones, en 

cuanto al control de los medios de comunicaci6n colectiva, 

pues quienes los administran los usufruct~an en deterioro y 

menoscabo ciel ínterés común. 

El control de los medios de difusión cultural se pro

duce simultáneamente, no solo con una poderosa influencia en 

el reino de las ideas y de la informaci6n, sino con poder 

político y con un gran potencial resultante como riqueza 

material. 

Es prioritaria la def inici6n en cuanto a la posición 

del Estado, de la Iniciativa Privada y de la sociedad, pues 

con el crecimiento vertiginoso se han rebasado los inciertos 

esquemas antiquísimos y en la sociedad actual, basada en la 

información y en la "industria del saber" -manipulada hasta 

ahora-, el interés está pasando de la producci6n y distribu

ci6n de bienes materiales, al acopio y distribuci6n de la 

información. Esto constituye un poder que orienta la polftica, 

la economía y la vida en general de la sociedad. 

4.7. La Comunicaci6n como Función Social. 

Desde los inicios de la década de los 60's ha venido 

llevándos~ a efecto un movimiento intenso y dinámico, con la 

idea de hacer sensibles a los más altos sectores poi fticos 

de los países subdesarrollados; este movimiento ha hecho ver 

la necesidad de indagar, de buscar un cambio en la serie de 

valores o principios fundamentales en el campo de la infor

mación, estos mismos han servido para expander una estructura 

transnacional que nos ha dominado. 
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A la par se ha cuestionado el hecho de que los indi

viduos fueran meramente destinatarios receptivos, pasivos, 

del proceso de comunicación que los envolvía, en lugar de 

participar activamente como entes sociales dentro de él, 

accediendo a los diferentes canales de informaci6n, propi

ciando de esa manera, una comunicación horizontal que genere 

una retroinformaci6n que fuera de los receptores a los emiso

res y viceversa. 

El nutrir de todos los servicios y medios dependerfa 

de las decisiones que fueran tomadas en materia de comunica

ción. la real izaci6n de este proceso implica necesariamente 

la participaci6n de los gobiernos nacionales, porque en toda 

sociedad, el Sistema de Comunicación tiene que adaptarse 

orgánicamente al sistema poi ítico y socioeconórnico del ~atado 

y estar en armonía con los valores imperantes de idiosincracia 

y culturales: el Estado es el ente organizativo de la sociedad: 

hemos de recordarlo. 

la comunicaci6n, con las trascendentes tareas de in

formar, educar, animar y entretener, de acuerdo con la impor

tancia que se le dé dentro de la política de comunicación y 

el sistema político del país, pone al corriente al individuo 

de lo que ocurre en su colectividad local, lo sucedido o por 

suceder en el medio que le rodea, en su pafs y en el mundo en 

general; adem4a le proporciona los datos necesarios pare su 

toma de decisiones, en los planos personal, individual y pro

feaiona 1. 

Cuando la comunicaci6n es manejada obodeciendo intere

ses del informador o del sector que rt?prcscnt.:1, l le9a diator-
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sionada o incompleta al individuo y lo aleja de la realidad 

cotidiana en que se desenvuelve; ásta es una actitud "pater

nal ista" de qyien envía los mensajes de informaci6n atendiendo 

a las preocup~ciQnes de quien no las manifiesta. 

La comunicación tiene que auxi 1 iar en la construcción 

de la estructura nacional, tiene que ayudar a modernizar y 

politizar a las masas: los dirigentes lu pueden utilizar, 

tienen que utilizarla de un modo instrumental y los dirigidos 

de ig~al manera -ya que vivimos en una sociedad democr~tica 

en donde hay dirigentes y dirigidos,- para poder usÍ aumentar 

la conciencia política o cuando menos intentur que exista. 

Centrar la atenci6n en los problemas nacionales, crear un 

sentido de unidad nacional y suscitar el apoyo a los diri

gentes, las políticas y los programas nacionales; que no 

piensen por nosotros, que no determinen por nosotros, que la 

toma de decisiones en el campo de la esfera poi ftica, econó

mica y social, siempre sea la recepción de nuestras necesidades 

a través de canales reales, no de actitudes supuestamente pa

ternal istas que adivinan nuestro pensar. 

la comunicación, por conducto de sectores aJonos a los 

intereses da la colectividad, puede propiciar un estancamiento 

en el proceso de la poi itizaci6n de las masas y, por ende, 

en la construcción de una estructura nacional. ¡Qué caso ten 

real el de nuestro sistema poi ftico mexicano que se ha desen

vuelto en una incierta estructura de las comunicaciones y 

que toma vigencia y poder cada vez mayor!. 

El gobierno debe intervenir para re~ular la actividad 

de los comunicadores on su totalidad, tinno que impedir accio-
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nes que afectan y lesionan los intereses nacionales al mismo 

tiempo que peb,e proporqionar a las masas la opci6n de reci

bir y participar en la información dentro de su significado 

real que, por sobre todas las cosas, no es una mercdncía, 

como se ha pretendido o se ha querido, sino un r<~curso de 

em¡nente naturaleza social. 

4.8. El Control del Estado en la Información. 

En cada país se asigna, se asume y eJerce de muy dis

tinto modo la responsabilidad en materia de política, fun

cionamiento y producción de los medios de comunicación so

cial. En algunos operan como órganos del ~stado o como em

presas públicas independientes, creadas por él mismo, que se 

administran de una u otra forma. 

En México el control de las entidaJcs públ icaa para

estatales se inició cuando el 7 de abril de 1975, un acuerdo 

presidencial proporcionó el medio de control por pdrto do los 

órganos del gobierno sobre los entes paraestdt~les, di Fijar

les la obligaci6n de informar bimestralmente de sus activi

dades, constituyéndose así el medio de comunicaci6n necesa

ria para evaluar su marcha y corregir sus desviaciones. 

la incongruencia, inconsistencia e inoperancia de 

loe canales de comunicaci6n institucional es tan obvia, que 

el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, en su carácter de Se

cretario de Programación y Presupuesto, ofirm6 caten6rico 

qun "~xiste llfhl Lilt.t do comun icuci6n nntrl~ lus distintt1s 

unid.ades que compont>n l.l S,•crct:l1rí.1 du Pro~1rllml•ción y llrc•

supuc•l\hl; cuoHtic.mnH qui'~<· h11cor' ('n "'''1 p.lrh~ -111.mifM1t·ó-, 
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se desconocen en la otra, causando confusi6n y duplicidad.* 

En cuanto a las tareas institucionales, el Boletín de 

Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, 

determina para la Secretaría de Programación y Presupuesto 

los siguientes objetivos: 

"Fijar normas para toda la actividad estadística, 

informática y cartográfica de la administraci6n pública fe

deral y vigilar su aplicación, a fin de controlar la calidad 

de la información y el mejor aprovechamiento de los recursos 

empleados en estas tareas" (58). También la Secretaría de 

Programación y Presupuesto tiene que organizar y coordinar 

la realización institucional de las encuestas de propósitos 

múltiples, cuyos resultildos interesen '1 varias dependencias 

y entidades de la administración pública federal, asf como 

revisar y autori%ar, con los ajustes del caso, el levanta

miento de encuestas locales por parte do una entidad p6bl ica, 

para la cual habria que establecer y mantener los marcos 

muestrales que apoyen tales encuestas. Al controlar el poder 

y las decisiones la Secretaría de Programación y Presupuesto 

tiende a central izar los aspectos normativos de la informa

ción para desceni:ral izar, en lo posible·, (versi6n oficial) 

* Miguel de la Madrid Hurtado, "La Estadfstica y la Corto~ra
f (a en el Sistema NocionJI do lnformnci6n". Documentos de 
Rcfcr{mcia; ~la labras pronunciadas por el Sccrnt'1rio do Pro
nrumuc i6n y Presupuesto on 1 a coromon i .:i de c1pcrtura de 1 So
m inar i o Sobre lnformuci6n, real izado por lil Coordinaci6n 
General del Sistema Nacional de lnform~ci6n el ~7 de agos
to de l979. 
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su producción Y. util izaci6n. 

Creo oportuno hacer el recordatorio de la existencia 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de una 

Coordinación General de Comunicaci6n Social de la Presidencia 

de la Rcpúbl ica, con las funciones arriba mencionadas, en 

cuanto a comunicación, a la Secretaría de Programaci6n y 
' 

Presupuesto; amén del sinnúmero de Direcciones de Prensa, 

Oifusi6n o lnformaci6n de las dependencias del Sector P6-

b' i co. 

En 1977 se cre6 la Subdirecci6n de Política lnformá-
' tica, cuyo prop6sito es modificar el patr6n de desarrollo 

de la informática, impuesto a través de los años por los 

intereses comerciales; tendría que investigar, promover y 

tomar las medidas coyunturales apoyándose en los Comités 

Técnicos Consultivos de Informática de la administración pú

blica federal, estatal y municipal para proyectos como el 

intercambio de recursos o de apoyo a las actividades de 

carácter opera·t i vo entre e 1 u su ario y e 1 proveedor. 

Para imponer orden se requiere, pero ya, crear una 

dependencia central que canal ice la informaci6n total, con 

el consecuente riesgo del manejo del poder. Descentralizar 

implicaría, primeramente ordenar, central izar y controlar, 

para garantizar que la informüci6n sea patrimonio popular y 

no el monopolio y el descontrol tolerado. 

Segón el propio l ic. de la Madrid, es ~til que la 

Socretar f '-' de Pro~1ramac i 6n y Presupuesto informe 1 os esfuer

zos y mecanismos que se esbín empinando pura difundir la 
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información y de esta manera acercar la oferta a la demanda, 

promoviendo un mayor uso del potencial informativo actual. 

Pero el problema de la información y la comunicación no lo 

podemos considerar como un simple entorpecimiento de la rela

ción ofertd-demanda, lu demanda está latente por doquier, 

mas no ha sido satisfecha. 

Se tienen que considerar las necesidades de comunica

ci6n de una manera global y determinar denodadamente su 

trascendencia capital en la economía, para así comportarse 

en su manejo tócnico, político y social. 

La propia Secretaría de Programación y Presupuesto en 

foros y momentos diferentes ha propuesto soluciones que so 

aprecian disgregadas: en el Aoletín Nº 9 de la Coordinación 

General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la 

República se asientan los objetivos do informaci6n para la 

Secretaria de Programación y Presupuesto que son: "Establecer 

y Coordinar un Sistema Nac i ona 1 de lnformac i 6n para 1 o cua 1 

habrá de captar, de cada uno de los sectores, la informaci6n 

necesaria para mantener actual izado el inventario de estadís

ticas naciona!es; elaborar y publicar la estadfstica derivada, 

de la que se obtenga, después, el marco completo; para operar 

mecanismos concentradores y armonizadores do informaci6n ad

ministrativa y de resultados de tas dependencias y entidades 

de la administraci6n pública federt1I" (59). No creo que l.:i 

Secretaría de Programación y Prosupuesto soa el 6rgano "ad 

hoc''para las principtdes tarcos de información y los objetivos 

no se puodon cnntrélr en el fin último de invcnti.lrios ni c'.'lná-

1 isis cstadisticos. 

,' ! ' 



Además no concluye al 1 í, sino que también la Secreta

ría de Programaci6n y Presupuesto debe velar por la observan

cia de las normas, conceptos y metodologia se~alada para las 

actividades estadísticas, informáticas y cartográficas. 

la infraestructura informática representa una aglo

meraci6n de sistemas institucionales y subsistemas depar~a

mentales, operacionales en su mayoría pero incompatibles y 

redundantes en lo que se ref ierc a las recomendaciones inte

grales de un Sistema Nacional de lnformaci6n. 

Dada la economía mixta prevaleciente en nuestro pafs, 

las entidades paraestatales tienen que responsabi !izarse d~ 

una parte del proceso de gencraci6n de información, así como 

de una fracción importante del conjunto total, todo de acuer

do a los lineamientos dictados por el Plan Naciondl de lnfor

maci6n y Comunicaci6n, la Coordinación Sectorial que le co

rresponda de acuerdo a la ley Orgánica de la Adminiatraci6n 

Pública Federal. 
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5. SISTEMATIZACION ljE LA INFORMATICA EN LA ADMINISTl~ACION 

PUBLICA. 

5.1. Información. Base en la Toma de Decisiones. 

La principal función de un sistema de informaci6n para 

la administraci6n, consiste en proporcionar a los encargados 

de la toma de decisiones, datos oportunos y exactos que les 

permitan tomar y aplicar esas decisiones, necesarias para 

mejorar al máximo las relaciones recíprocas entre los hom

bres, para lograr las metas señaladas. 

Los mensaJes de real imentaci6n ocurren y pueden estu

diarse con relativa facilidad, en la división del trabajo 

de grandes equipos humanos que procesan información y cumplen 

colectivamente ciertas funciones del pensamiento. Hallamos 

estos casos en los laborutorios de investi~Jdci6n inJustridl 

y en las organizaciones poi íticds o mi 1 itüres de intel iocncia. 

la ciencia de Id comunicaci~n y control derivada do 

la tecnologfa y que Norbert Wiener llamó "cibern6tica", 

resulta, en consecuencia, una ciencia nueva dcerca de un 

tema viejo "nil novi subsole": nada hay nuevo bajo el sol. 

Antiguamente las operactones de comunicaci6n y control 

se llevaron a cabo principalmente en el cuerpo humano, mismo 

que no puede desarmarse ni volverse a armdr. Fn las nuevas 

miiquinas electr6nicas de comunicación y cont:rol sí pu0Jcn 

dosorm,1r8<', lH1tudi""ª" p.i8o ,, p1•so y rt-comhin,1rsi• t•n ostruc

tur1.H1 más <,l'iciunte9. 
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uuno de los distintivos característicos de la edad de 

!a automatizaci6n es la explosi6n de la informaci6n, acompa

ñada por una enorme intensificación de la actividad cientí

fica y de innovación tecnol69ica de magnitud sin precedente" 

( 60). 

la cdntidad de datos y de información creados, trans

formados, transmitidos, tratados, almacenados y utilizados, 

está creciendo exponencialmente como resultado de la'~xplo· 

si6nn de la información. Los efectos de este fen6meno pueden 

observarse cada vez más en todos los países, incluidos los 

menos desarrollados tecnológicamente. Algunos de los países 

más desarrollados han llegado ya a una etapa de tran•ici6n 

entre una sociedad industrial y una sociedad posindustrial. 

Los países dcsarrol lados eJercen un control, como 

·paises poderosos, que consiste en seleccionar el insumo de 

información censurando el flujo de mensaJcs y el acceso do 

personas a través de las fronteras de un país. 

La& unidades de flujo pueden encontrarse en forma de 

1 lamadas telefónicas, memoranda, informes, formularios, entre

VÍ8tas personales, señales eléctricas o electrónicas o cual~ 

quier otro método que permitu el paso de símbolos intet igibfes 

de una parte a otra del sistema. 

Así, el "filtrado" es el que se produce normalmente on 

todas las instituciones do comunicaci6n, cuando toman deci

siones sobre qu~ informuci6n ha de difundirso, qu~ comunica

c i6n no se publ ic«ril y en qué forma sn pre5í~ntar~í esa infor

mac i6n-
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Es espectacular el desarrollo vertiginoso que se ha 

dado en la tecnolo9fa de la comunicación en los últimos años, 

ampliando considerablemente los servicios de comunicación 

de que se dispone en un momento dado, de tal suerte que in

cide en la organizaci6n de la sociedad misma y de sus cos-
• 
tumbres, por lo que se verá influida con mayor profundidad 

tanto para la operación de las decisiones políticas, opera

tividad y cumplimiento de las mismas, controles de datos b 

estadísticos que debe manejar e~ Administrador Público como 

un elemento o herramienta imprescindible para cumplir con fil 

tarea que tiene que asumir ante la sociedad en aspectos de 

investigación, economía, industria, agricultura, defensa 

nacional, etc. 

Surge fa necesidad de crear políticas, técnicas, estra

tegias, normas y directrices para la implantaci6n de la infor

mática de acuerdo con la informaci6n requerida y objetivos 

que se traten, estimando las consecuencias que esta tecnolo

gfa puede aportar a la sociedad el planteamiento de solución 

a problemas como el urbanismo, el transporte, registro de 

electores, etc .. 

Se requiere la adaptaci6n y adecuación de institucio

nes modificándose para hacerse cargo de los nuevos implementos 

tecnol69icoa, manteniendo la confidencialidad donde se le re= 

quiera, asr como el moverse en un marco reglamentario que 

garantice la util izaci6n ordenada y responsable de unos sis· 

tomas de comunicdci6n, t6cnic&1m"'nte m(1s adel,mt,Hfos, 

5.2. Sistema Administrativo de lnformdci6n. 

El arribo de la computador~ o computndor electrónico 
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y con el lo la agil iz&ci6n en los manejos de informaci6n con 

gran fluidez en el tiempo y en el espacio, han abierto el 

oamino a la total automatizaci6n de los sistemas de infor• 

mación; esta tranaformaci6n y cambio violento (meno& de 

veinte añoa), producto del desarrollo tecnológico tiene que 

incidir, y lo e1tá haciendo, en las estructuras que actual-

mente tienen 101 países, y de una manera consecuente, ten• 

drán que cambiar din~mica y categóricamente la conducci6n 

de la polftica y de la economía de los Estados. 

En la •edida en que la importancia de la infQ~~@~idn 

ae ha acrecentado, 1 as sociedades se han vuelto más depeftdlen

tea de ella, dando como resultado que los sistemas de Íftfor

maci6n se hon tenidp q~e integrar a la red de comunicaciones 

de la sociedad, así como el sistema nervioso es para el eer 

humano receptor y transmisor de estímulos-~espuesta que le 

son requerido• en su existencia. 

En el aspecto administrativo existen particularidades 

en 1 a estru~tUf'fl nt i ama, ü 1 ana 1 i %ar 1 a podemos p ercatarRo• 

que cuanta• mda personas actúen como administradora•, tanto 

má• grande• sarán las demandas que pesen sobre el •i•tffM' de 

infonnaci6n. L• reaotuei6n de problemas administrativos, el 

interca•bio de infortnacionea y la verificaci6n de laa raali

xaciones, reQUieren el establecimiento do cauces ~'• ForMalea 

para el flujo de informes, destinados no sólo a port11itir que 

se aeñalon laa condiciones quo imperan en el sistoma, aino 

tambi6n to circul,1ci6n <fo los datos cl\lvos <tuo son ef'lfticna 

P«lrd lll tu.iminiatrttci6n: plmH•11c.:í'~"' lln.íl iBiB y <'ontral. 
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mentación, el análisis, la toma de decisionos y el control., 

son los elementos principales de la estructura en la anato

mía de un Sistema Administrativo de lnformaci6n. 

Conocido es el alto grado de complejidad de lasco

municaciones en un país que ha crecido tan rápida y tan 

desordenadamente, pero es urgente tomar medidas de control 

como parte del esquema organizativo; resulta esencial espe

cificar el tipo de control que requiere cada parte del ais

tBtna, determinar las consideraciones administrativas prado· 

minantea y determinar, asimismo, las funciones gubernamenta

les, legiaiativas y las de la administración pública. 

Con el vertiginoso crecimiento de los aiatefllaa de 

info,.aci6n, también so han transformado en ente• complejos 

en au estructura y en sus funciones; de tal suerte quo au 

de sarro l fo debe ser p 1 aneado y programado en Forma i·n ta9ra 1 

como un todo interdependiente e indivisible. 

Ya en 1970 se empieza a hablar de siste111aa de infor• 

maci6n en México, y del proceso de información a diatancia, 

como alternativa para el manejo de informaci6n, cre4ndoae 

e>epoctativas e inquietudes al respecto y Aenerali1•ndoae el 

uso del término informática. 

Pera diseñar un sistema de informaci6n, a Fin dA lo• 

9rar el modelo deseado, es menester conocer su dindmica, 

anal izando su desarrollo, para determinar lea inFluenclaa 

que afectan a la informática y el medio en que inciden, o 

sea, la sociedad a la que se destinan y de la qun provienen 

o so nutren. 
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Las decisiones fundamentales sobre la índole de los 

sistemas de comunicaci6n dependen de los elementos de la 

sicología, sociología, economía, ciencia poi ítica, la teoría 

de la organizaci6n, de manera interdiscipl inaria e integral. 

Para lograr un modelo idóneo de Sistema d6 lnforma

c i6n es necesario partir de una base certera firme así como 

el conocer los elementos que lo componen: un sistema de infor

mac i6n se debe implantar, siempre que se deseen aplicar los 

criterios de determinación de cursos de acci6n de una admi; 

nistraci6n. Un Sistema Administrativo de Información (S A 1), 

se disei\ará con: 

1.- Información de actualidades, vigente. 

2.- Procesos a los que la información se sujetará. 

3.- Facilidades en los análisis de información. 

4.- Autoridad del Sistema. 

5.- Facilidad en r.I manejo de la informaci6n. (6t) 

Lo importante en cualquier sistema también es la regu

lación, la direcci6n y la real imentaci6n; en éstd los 6rganos 

envfan de regreso nueva informaci6n referente a los resulta

dos de sus acciones, información que se agrega a la anterior 

y con ella se corrige el producto del nuevo ciclo. A este 

ciclo de producto, información de rc8reso y producto corre

gido, se denomina "Ciclo de Retroal imentaci6n". 

Sn necesita que el sistema contemple el incentivar o 

motivar con l .. 1 fin.:11 idaci dn obtenflr t'P!:ipucst,•, como el pro

cuso sic:ol6oico estímulo-respu~st . ..i. " ••• n in~1ún .u1t.1?rd:ico 

sistema de comunicación puede ser comploto si no hay un 
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cierto mecanismo de respuesta" (62). 

Considerando el concepto de Sistema como" .•• Un con

junto interconectado de elementos con relaciones estructurales 

caracteristicas, que se influyen recíprocamente" (63) percibi

mos que dichos sistemas, en tanto a la comunicaci6n se refiere, 

han penetrado en los movimientos y aconteceres poi fticos; en 

"Los nervios del gobierno" Deutsch opina que "a esta altura 

el interés por la comunicación y el control se ha ido mezclando, 

en años recientes, con el interés por la teoría General de los 

Sistemas y por la simulación de procesos poi íticos mediante 

computadores" ( 64). 

Al arial izar los sistemas observamos la necesidad de 

tomar en cuenta considordciones y premisas ~eneralcs como: 

1- Sistema. 

2- Ambiente. 

3.. Respuesta. 

Es indispensahle interpretar la vida 

política con un sistema de conducta. 

Un sistema se distingue del ambiente 

en el cual existe y se halla abier

to a las influencias provenientes 

del propio medio. 

Son resultados que afectan la estru~ 

turd y proceso Jo un sistema, pero 

que deben estar previstos, planeü

dos y cdlculados. 

4- Rea 1 imen tac i 6n, (Feedback). la capacidad de un 

sistema para persistir frente a la 

tensi6n, es una funci6n de la pre

sencia y naturaleza de la informa-
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ci6n y otras influencias que re

gresan a los actores y a quienes 

toman decisiones. 

En talos condiciones "resulta obvia la Fil iaci6n ciber

n&tica de tal concepción de la política" afirma Jaime Goded 

(65). 

También depende el sistema de los tipos de mensajes, 

así vemos que los hay primarios y secundarios. Los primarios 

son los que atraviesan el sistema como consecuencia de la 

interacción de éste con el mundo exterior y los secundarios 

son los que se ref iercn a cambios en el estado de las partes 

del sistema, es decir, a mensajes primarios. 

5.3. Informática y Poder. 

"La informAtica constituye un poder, su manejo e in

tegrac i6n un sistema de poderes; ( ••• ) la informaci6n que 

transmite no es una información más, sino que implica la 

capacidad de integrar los demás tipos de informaci6n, tra

tarla, seleccionarla y, por consi~uiente, llevor a cabo 

estrategias originales de desarrollo" (66) relevantemente 

es considerada como un sistema de poderes, porque implica 

la capacidad de integrar todos los tipos do informaci6n, 

aglutinar las dispersiones para conjuntar, tratar, selec

cionar, cldsif icar, cat~logar y conducir una estrategia 

hacia el desarrollo. [stu es una labor técnica en todo sis

tema de informdci6n y rn ul µlobdl de una sociodad, se con

si<lcrurán todo$ sus clomnntos, 
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Nos referimos al poder, porque el manejo de la infor

mación constituye la médula en la toma de decisiones y en 

aplicaci6n de las mismas" ••. podríamos decir que el poder 

produce cambios y que la información los dispara (sic) hacia 

un receptor adecuado" (67). El concepto de poder se halla 

ligado inextricablemente con la comunicaci6n, pues sin la 

relación de dos individuos o entidades no se puede concebir 

el ejercicio del poder por el individuo "x" sobre el "y" sin 

la existencia de cierta comunicaci6n de "x" a "y". 

En la medida en que este poder existe y son las fuer

zas dominantes de la vida política y econ6mica las que lo 

poseen sin compartirlo, se convierte en el monopolio del 

poder de la comunicaci6n. Cotidianamente lo observamos en 

la prensa, radio y televisi6n. 

En algunds consideraciones precedentes, Karf Deutsch 

afirma (68) que si bien en muchos ostudios políticos se ha 

subrayado el poder, o lu coacción (IJ violencia para la c.10-

cuci6n contra la voluntad), debería affddirsa ahora -continóa 

diciendo- que la informaci6n antecede a la compulsión; porque 

es imposible hacer cumplir ninguna orden, a menos que el 

agente encargado de la coacción tenga bien definido hacia 

quién tiene que dirigirla. 

La comunicación está de tal manera vinculada con la 

Administración Pública que si se toma en cuenta con su autén

tico valor aplicándola a la sociedad, su utiliztlci6n rJzon~da 

representd un imporbmtt.' f¡1ctor del poder poi itico. 
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5.4. Poi ítica Informática. 

La poi ftica informática requiere del conocimiento 

especffico del desarrollo nacional de la informática; de tal 

suerte que est~ disponible el definir objetivos cuyos logros 

en el tiempo serán función de la estrategia seleccionilda, 

ésta considerará la distancia entre lo real y lo deseable 

enmarcados en períodos y prioridades. 

El conjunto de los recursos con que cuenta la poi ftica 
' 

informática tienen que ser considerados como un todo integra-

do, como un sistema, es indispensable planificar el desarro-

1 lo integral de la función informática como objetivo superior, 

subordinando a ésta la utilización de algunos recursos infor

máticos en particular, ya que el manejo indepehdicnte de 

los subconjuntos puede distorsionar el desarrollo arm6nico 

del todo. La finalidad de la poi ítíca informática es ordenar 

y cambiar el estado actual de las cosas, darles coher'encia, 

delimitar su contexto e importancia, corregir el patr6n d~ 

desarrollo y trazar categóricamente la ruta general del mis

mo. Debe ser coherente, porque es indispensable P.I fundamen

tar la formulaci6n de la mencionada politice inform,tica, 

pues los riesgos son muy elevudos ya que una concepcí6n erró

nea puede provocar acciones incontrolables que di final l~e

varfan a situaciones irreparables. 

Como la informAtica real iza una función de servicio, 

no se justifica su existencia por sí misma, sino a trdvés d~ 

los beneficios que proporciona o la sociedad. Por tal rax6n, 

la poi iticu informStic" debt~ ubicürse <.i,mtro cfol marco dP 

gobinrno. 
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El desarrollo de la poi ítica informática se da en un 

ambiente socioecon6mico sumamente complejo que puede ser 

descrito parcialmente en forma más sencilla a través de una 

serie de elementos dinámicos interdcpendientes entre los 

que hallamos los recursos informáticos: humanos, materiales 

y Financieros, servicios y tecnología; y las acciones que 

permitan incidir sobre los elementos: planeación, adquisi

ci6n, promoción, fomento y desarrollo. 

s.s. Operación de Datos. 

Trataremos ahora de las políticas a seguir: podemos 

darnos cuenta que no es posible crear una infraestructura 

nacional s61 ida con objetivos parciales, aislados o a corto 

plazo. La acción de la poi ítica informáticu será trascen

dente si se definen los objetivos primordiales básicos por 

obtener, inscritos en períodos secuenciales de corto, me

diano y largo plazo, a nivel nacional, considerando en el 

contexto, 1 imitaciones, perspectivas y expectativas, a nivel 

in ternac i ona 1 • 

No se ha establecido una red nacionai de operación 

de datos que maneje recepci6n, interpretación, clasifica

ci6n, catalogación y distribuci6n de los mismos a pesar <le 

laa necesidades obvias del país, tanto en lo que se refiere 

al desarrollo de la infraestructura inform,tica, como para 

evitar dilapidar recursos que resultan onerosos por la de

ficiente ordenaci6n. 

~dltd ..i lo viatu, lóuicdmentc, qut.~ 1,1 c-:iptJcidad .. fo 

in formac i 6n .. fo qw~ di spon 1~ un,1 ~oc i c!ddd d<Hfo, du~H~ndc· un 
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mucho de su infraestructura de telecomunicaciones. La fun

ción gubernativa, generalmente, se dificulta por grandes 

deficiencias en los instrumentos, planes y estructuras de 

comunicaci6n, que son deficientes o inexistentes, o no co

rresponden al contexto actual, a la etapa dinámica social 
.. 

del período vigente. 

El dispositivo de la comunicaci6n social moderna está 

vinculado por unos lazos complejos y estrechos a la estruc

tura econ6mica y poi ítica, y esta integración de la comuni• 

caci6n social en las demás instituciones de la sociedad, 

ha aumentado en los últimos decenios, al crecer el papel 

que desempeña la pubi icidad en el mantenimiento de estos 

medios y al quedar más concentrado su control en un menor 

número de manos; por el lo se puede recurrir a un cuerpo 

consultivo de especialistas e inv~stigadorcs comunic61ogos, 

quienes podrán presentar un panorama de la estructura reque

rida en cuanto a comunicación. Deberá plantearse una estra

tegia que integre tácticas u opciones de acción para enfren

tar y resolver tanto problemas estructurales, como coyuntu

rales, porque una sociedad moderna y compleja de industria

l izaci6n, en la que la administraci6n publica desempeíla un 

papel cado vez mayor, no podrá funcionar sin una eFicaz y 

eficiente estructura de comunicaci6n, traducida en una se• 

ríe de datos que constituyan la infraestructura informática 

de 1 par 9. 

lltty quu in i e i or un ruwvo p 1 '"' h•,un i {1n t.o t <'Ór' it-o y un 

nuevo onfoquo do los prohlemds de comunic«ción QU<' d~snmbu

quen en una readaptaci6n de las estructur~s nacionalos o 

J 

1 

1 

t 

1 

1 
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internacionales, si es que se pretende ordenar su confi9u

raci6n y valerse de sus beneficios. De otro modo, continuar~ 

eolistit.uyendo un grave padecimiento de la sociedad mexicana, 

por ser limitativa del mismo desarrollo. 

5.6. El Sistema Bibliotecario y la Informática. 

Las bibliotecas representan en toda sociedad un punto 

primordial de acceso para la investigaci6n, el conocimiento, 

la difusi6n y la preparación cultural de la sociedad; las 

bibliotecas constituyen un modo de or9an1%ar con fines de 

consulta, de referencia, archivo o pr&stamo, documentos y 

material didáctico grabado, que generalmente debe ponerse al 

servicio de la colectividad, es decir, son o deben ser en su 

mayorfa de carácter público, con frecuencia lo son también 

gratuito, casi generalmente, pero se puede cobrar una cierta 

cantidad a quienes soliciten un servicio de una biblioteca; 

pueden tener carácter nacional o regional y estar destinadas 

al público general heterogéneo o a instituciones especial i

zadas como universidades, centros de investigación, congre

sos legislativos, centros de enseñanza, organizaciones pro

fesionales, científicas, culturales o laborales; puede hab~r 

bibl iotecds, inclusive móviles para atender tos zonas rura

los, las que •son de gran utilidad. Un problema fundamental 

del sistema deficiente bibliotecario, Jo podemos constatar 

tomando como parámetros en nuestra provincia el número de 

b;bl iotecaa existentes, frente al n6mero de cantinas y de 

lugares de vicio en cada rogi6n y noa damos cuenta por des

gracia que arrojan diferencias del 1% en desventdja de las 

bibliotecas, muy a nuestro pesar. Las bibliotecas tienen por 
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objeto la conservación, difusi6n y transmisión del conoci~ 

miento por medio de la selocci6n, adquisición, ornanizaci6n, 

mantenimiento, promoción y circulaci6n de los müteriales bi

bliográficos y similares que requiere la comunidad d la que 

sirve. La Biblioteca Universitaria cumple con ese propósito 

al ofrecer servicios qua son indispensables para que la Uni

versidad ejerza las funciones de docencia, investigación, 

extensión y difusión; es un instrumento de trabajo, no un 

almacén de 1 ibros intocables: el estudiante y el investigador 

deben estar familiarizados con los servicios que le ofrecen 

las bibliotecas a su alcance, algunos de estos servicios se 

registran en los reglamentos que las bibliotecas ofrecen a 

sus lectores. 

Las bibliotecas también presentan el servicio do un 

bibliotecario de consulta quien puede ofrecer información 

adicional sobre las prestaciones que proporciona; ofrecen el 

servicio generalmente a cualquier tipo de lector, salvo las 

b ib 1 i otee as espacia 1 izadas. 

Incumbe a las bibJ iotecas conservar y compilar los 

archivos nacionales paril poder establecer colecciones com

pletas, se puede estipular en la legislación, la obl igaci6n 

de depositar en una o más bibliotecas desiflnadas, ejemplares 

de todos los diarios y publicaciones periódicas producidos 

en et país, asr como registros históricos, tales como 1 i

bros, material audiovisual y otros; de esta manera incluimos 

dentro de loa servicios de biblioteca a los de hemeroteca 

que tienen un tratamiento similar de or9anizoci6n, con la 

diferencia de que el material es de publicación periódica. 
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Las nuevas tecnologías han incrementado notablemente 

el sinfín de beneficios que pueden prestar las bibliotecas 

y los centros de documentación. Se pueden automatizar los 

datos de referencia y bibliográficos y establecer vínculos 

de transmisión con otras bibliotecas n directamente con quie

nes utilizan sus prestaciones. 

El desarrollo coordinado de los servicios nacionales 

de biblioteca, documentaci6n y archivos, es motivo también, 

como un sistema de información, de un estudio pormenorizado, 

técnico y detallado, que tiene que ponerse en manos de la 

sociedad, debe incluirse dentro de un gran sistema de in

formaci6n y comunicación, tienen que utii izarsP. las tecno

logras modernas y la posible creación de un sistemü nacionül 

automatizado de información y de acuerdos de intercambio de 

informaci6n internacional; voiviendo a caer con ~sto ~n dsun

tos de orden econ6mico. 

El gran volumen, constantemente crocicnte, de la infor

maci6n científica y t&cnica, asi como la necesidad de un fácil 

acceso e intercambio de datos, nos presenta el problema de 

la conveniencia de que exista un sistema aut6nomo de infor

mación científica independientemente del mar•co úe !os ser

vicios de bibliotecas establecido tradicionalmente. 

En el año de 1977, se cre6 el Sistema Nacional de ln

formaci6n y qued6 definido el servicio público d,~ informótict1, 

lhljO la rL•Sponst1bilidt1d dP Id So'.-:r,!t,u•í.a d" Com11nic,,ci6nN; y 

Transportes. tos uV\lnccs {~" 111<1teri,1 d(~ informcít ic.1 y tr,ms

misi6n de ddtos, han propiciado yil lu instillaci6n de und red 
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de bancos de informática en las ciudades de M6xico, Monterrey 

y Hermosi 1 lo. Para 1982, se entiende que el país dispone de 

un total de 49 centros, con lo que se integrará de manera 

sistemática la teleinformática al sistema global de teleco

municaciones en el país, seg~n datos ilparccidos en el peri6-

d¡co Novedades el 17 de marzo de 1981, bajo el título "lns

tal ado el más moderno sistema de informática". 

El tema de las bibliotecas, su funcionamiento, su 

prestaci6n a la sociedad, debe ser determinado dentro del 

marco general de las políticas de información y comunicaci6n 

colectiva. Esto tambi6n corresponde a una tarea de la pla

neaci6n prioritaria, que deberán atender los funcionarios 

del Estado y, consecuentemente, es quehacer de la Administra

c i6n Pública. 



6. CONCLUSIONES. 

La comunicaci6n social del Estado tiene que empezar 

por escuchar, estudiar, comprender y conocer, debe suponer 

la raz6n y la inteligencia del participante; tambi6n tendrá 

que estructurar mensajes con tot~I calidad de objetividad, 

utilizará un lenguaje clnro y redl, y buscará la posibilidad 

de utilizar los medios para decir todo lo que se tenga que 

decir. 

La comunicación social del Estado es exclusivamente 

de rosponsabi 1 ídad del propio !:staúo. A é9tc compntc preocu

parse de la comun¡cdci6n du la sociedad. Cuando la comunica

ción social queda liberada a Id interacción espontánea y 

contradictoria de todos, provoca el desorden, el ruido, y 

consecuentemente conduce a la desinformaci6n, al desconoci

miento, a la desconfianza, al recelo, a la sospecha y a la 

malicia. En consecuencia el Estado tiene que ocuparse de la 

comunicaci6n social, regularla, normarla, orientarla, crear 

un aut6ntico sistema de comunicaci6n social, cumpliendo con 

ello su funci6n de ornanizar ~ la sociedad. 

El Sistema de Comunicación Social ha de ser la inte-

9raci6n da un todo, un 6rgano, o sea, un conjunto de elemen

tos interdependientcs estrictamente relacionados que persigan 

llegar a un claro y definido objetivo, que se puede obtener 

con e i ortos medios y mótolfos, es dec i'r, como es un sistema 

de producci6n. 

Al crear un sistema de comunicación social, se deben 

establecer los criterios 9eneralos y procedimientos para ob-
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tener el objetivo primordial. De la misn1rJ manera tendrá que 

regular y normar la comunicación social en general y la dol~ 

Esté.ido en part i cu 1 ar. s,? trutc:l té1mb i én de Vi ~I i 1 i..lr 1 os proce

sos de produce i ón de mensajes que :;e den en <' 1 con texto so

cia I, paru supervisar que sigan las normds y los criterios que 

se cstab 1 ezcan, conocer, eva 1 uar y superdr 1 os procesos de pr.2 

ducci6n para revalidar y rectificar, en su caso, dichas nor

mas y criterios, a fin de comunicar a lil sociedad. 

Asimismo supervisará los procesos de distribuci6n de 

mensajes sociales, esto es, los procesoH de transmisión, di

fusión, divulHdción de mensajes emitidoH, para conocer y 

eva 1 uar 1 os 1 en guajes, 1 os medíos y 1 os métodos, p reserv.:indo 

la culturd. Finalmente se vigilarán los procesos dl"? recep-

c i 6n de monsa.i i~s socia 1 ns, para conocer y ev.:1 I uar 1 aa d irnen-

s ion r)S de la m1diencia de dichos m,~nsuj<'·~, Lis car~1ctcrh~ticus 

de los receptoroes, las condiciones ~n qu,~ se efectúe la rocep

c i 6n y 1 os efectos y 1 as consecuencias cli~ 1 a misma. Estos 

son los objetivos y las funciones de un sistema de comunica-

c i6n socia 1: 1 o que se qui ere 1 ogr-H" y e· 1 c6nto y e i para qué 

•e quiere alcanzar. 

Para loqrar los ob.ictivos y Funciones, al constittdr 

un sistema dt) comunicación social, se nc·cosit.J identific.ir, 

cono~cr, precisar, e 1 as i ficar, ordtmar y si snimat i :ar Cif•'a 

uno ,le los prohlentas y
1

nt~ccsidades de lc: com11nicaci6n so1·ial 

de M/~xico. Ot1 tal sucrtr, el sist.t''"ª pu(de dvturminar y l'ro

pon<"'Se objetivos qon oro 1 t~s y p art: i cu 1 ar ns a e orto, med i.1no 

y lilt'HO plazo, pdf'•l co11i1·ibuir• d l.1 solución de lo•' prob1cmas 

y la satisfdcci6n do n•)C1•tdd.Hles J,. lu comuni•~t1ció11 soci,d 
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en M&xico, y en especial por lo que haco a la comunicación 

directamente bajo la responsabilidad del Estado. 

Identificados los objetivos, y a partir de la deter

minaci6n y precisión de los prohlPmdH y ~ccus1d<lJes, se re

quiere establecer las poi íticas de comunicación social, es 

decir, los criterios, normds, regl<rn, pr(~ccptos, pautas y 

principios que regular6n las actividades de la comunicaci6n 

social, y hacerlas del conocimiento del público, de la so

ciedad, especialmente al nivel de las estructuras interme

dias de comunicaci6n de masas y de los núcleos representa

tivos de la emisión de mensajes. Se necesita tambi'n orga

nizar la red de órganos p~blicos tanto pura la programación, 

rea 1 i zac i ón y con tro 1 de 1 <l cornun i c<1c i ón soc i a 1 de 1 Estado, 

como para la regularización del sistema de comunicación so

cial. Se requiere establecer los sistemas do investigaci6n 

e informaci6n que operarán como mecanismos p~blicos y globa

les de evaluación. 

La investigación científica nos ha permitido darnos 

cuenta de que la cuestión de lu poi íticd n.:icional de comu

nicacl6n corresponde al proceso h¡st6rico relacionado con 

los aparatos ideolófiicos del Cstado. h~spués dr~I procoso, 

a~n persiste la lucha de clases y no es posible que, utili

zando e 1 esquemd de 1 a 1 i bertad, s<~ h.:ic1m1 d un 1 ado de 1 

razonamiento fenómenos y fondos dn eminente nntljenación, 

porque coni:icnen urH.l idooloqÍi1 preciHa. rl problema consiste 

en la 1 ihnrtdd como un moml•nto 1tct ivo d<'I conocimiento y no 

como un proh 1 enw pa i.; i vo d(• l '1 dCTp on dN1c i ¡¡. Culln do en nombrn 

do unü mordl 11bstrncL1, sn <'Squiv<1 un.t r"•ll idml con1:undnnh~ 



se olvida que ninguna clase social dominante, en su arribo 

hacia los centros del poder del Estado, ha perdido de vista 

ese control indispensable de los aparatos ideológicos de 

dominación y que en épocas difíciles, cuando la acumulaci6n 

del ingreso incentiva a los poderes de un grupo frente a las 

grandes mayorías, la lucha por ese control monopólico de los 

medios ideológicos, se encarna en un proyecto histórico de 

defensa de los privilegios. En el control, también, de los 

medios represivos del propio Estado. Así se pretende desar

marlo ideológicamente. 

Las prácticas monop61 icas del sistema de información 

en México, que muchos investigadores de las más diversas 

tendencias ideológicas han estado denunciando, son final

mente, un reflejo de tendencias claras, objetivas, en las 

que estamos dentro. La monopolizaci6n y la transnacional iza

ci6n de nuestro aparato productivo es un hecho social e inne

gable, conforme al cual se rige nuestra economía a la 16~ica 

de acumulaci6n del gran capital. Quienes impulsan el proceso 

y de 61 han obtenido poder político, se encuentran vinculados 

a 1 contro 1 adiciona 1 monop6 I i co de 1 os aparatos i dno 1 ÓH i cos 

del Estado y de la Sociedad. 

Percibimos tres elementos perfectamente determinados 

que nos podrán 1 levar a conclusiones por las que el Estado 

Mexicano se conserva en silencio ante los temas de un nuevo 

orden informativo y de la política nacional de comunicación 

en México, esos cl9montos son: 

El primero, la influencia de una penetración de modelo 

in l'orm-.tt i vo por parto de 1 os tstddos lln idos do Norte Am6r i e~•, 



119. 

establecido en México, con anterioridad a la consol idaci6n 

del Estado actual y moderno o postrevolucionario. 

El segundo, !a propia n~turaleza del sistema poi ítico 

mexicano. 

Y el tercero, la fuerzd, la definición y la cohesi6n 

de grupos empresariales, que detentan las concesiones de los 

medios de difusi6n y se <1stent.an visiblemente como un rirupo 

de pres i6n. 

~s claro que nuestro sistema polftico mexícdno tiene 

una gran capacidad para neutralizar y f enar demandas popu

lares y sostener un régimen centralista, presidenciul istd en 

deterioro y unipartidish1 funcional, con apariencia de repu

blicano, federalista y pluripartidistd. 

Tal sistema poi ft ico mexicano ti1me, desde hace más 

de diez lustros, la capacidad de neutralizur las demándas 

popu 1 ares incorporándo fas a supuestas 01•9un i züc i unes 109 i ti

mas de masus, contro 1 a das por t! 1 mismo Hparato PStll ta 1 , ha jo 

la forma de partido del Robierno. A lds dcmdnd<ls formt1lüdas 

explícitamente, se les hace frente medic1nb~ la situJci6n 

conocidu, pero las que no se logran plar1te(1r solumcmtc St\ 

1 es da respuestd si están do acuerdo cori 1 as naces idi1d{~s du 

modernizaci6n del propio sistema, para ~1acerlo flexible ,1 

los imperativos sociales. Tal es el cas<.1 de lo que se.~ ha 

vivido en el ámbito de los medios de difusión durdntu la dé

cada pusadd. En el conto~to de IJ "Reformd Polftic~", propu<~ 

tJ ,if inicio do fé.1 nesti6rl ~1ub~rn..1ment.1I p.1sc:1da, <~rl1 indis

punstihlP hacor un pl'-mtt~·•mitinto sobrü ll1s n1t~dios dli difusión, 

·, 
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lo cual se intento fogrdr modificando ei artfculo sexto 

con st i tuc i ona 1 , pura garantizar ·~ 1 derecho u 1 a in Formac i 6n. 

Cabe resaltar que no fue esto una demanda de ningún sector 

socíal, la causa fue un ajuste al .:tparato estatal. Otra 

raz6n de orden poi ítíco por lo que no pliede haber continui-

dad en un~ discusi6n y en una participaci6n contundente, 

pro~ires i ve:; y secuencia 1 de nuestro Estado Mexicano en 1 a 

cuesti6n Je 1~ poi itica de comunicJci6n y su nuevo orden 

informativo, PS que la propia tJStructurü lo impide,, al te-

ner un si stemd breve donde 1 os p roe: rama~ se interrumpen con 

la periodicidc.1d sexenal. México no cuent.1 dentro el(~ su es

quema adrninistrativo con un ministro de informaci611. los 

medios de difusi6n, formalmenta, están i1 carqo del Secreta-

rio de Gohern.:ic i 6n, pero se pued(? decir que se encuentran 

bajo el control directo <lol Presidente de la f(epública, ya 

que la dependencia encargada de su funcionamiento es la Di

recci6n General de Radio, Televisi6n y Cinemato9rsffa de la 

propia Secret0rfa de Gobernación; ddemáB ex¡ste la Coordiha• 

ci6n de C(>municación Social, dopendíentt· del propio Presidente. 

El hecho de que, tras la reforma administrativa de 1976, la 

ley urg6nioa de la Administración 1>úbl ica Federal ~eñale a 

la ~ <lCr81:dr r d de Goborni•c i 6n como 1 a enc..irgada dn 1 os med lo• . 
' 

de difusión, deja muestras de que óatos Fu~ron dof inidos como 

"9edioa vinculados a la poi ftica interna y no a la ~~ducaci6n 

ni a la cu 1 turu, como sur í a si hubieran quedudo ba.io 1 a N!~s .. 

pons.ib i 1 I <Jad d,, 1 a Socrot.:1r r a de Educac i ón Ptíb 1 i ca. A 1 n,1 

ser .Je esta maneru, 1 os pro~¡rdmas de educdc i ún, e i nnc ia 11 

cu 1t11ra, no l!f' orden un .i 1 os p roy~~:tos in f orf!lat i vo~ y ée. t:os 

se t'·lducen al ,!ontrol y,\ .L1 difusión dc· la inform1ci6n polf-

'i 
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gramaci6n recreativa, educativa y cultural a su 1 ibre intcr

pretaci6n, lo que, para colmo de males, ha sido imitildo por 

la televisión estatal. 

Es decir, ul no existir un funcionario a alto nivel 

encargado de.determinar los l inaamientos de la poi itica in

formutiva del Estado, ésta quedd implícita en lus relaciones 

de los grand~s consorcios empresariales informativos en los 

que su 1 ínea de traba.io queda inscrita dentro de los intere

ses transnacionales de comunicación. Se garantiza con esto 1~ 

sucesión presidencial, pues se evita que un ministro de infor

maci6n en un momento dado pueda hacer uso de los medios para 

fortalecer su imagen como candidato, pero se interrumpe e im

pide a la vez, que los plantaamientos educativos y culturales 

se vean instrumentados a través de los medios de difusión. 

Al no tener el F.stddo una entidud ccntr .. d pJrcJ formular 

y ejecutar una politicü naciondl de comuniccJci6n, ~stil queda 

sujetd a la actuac•6n de ~H·upos informl1tivos org.:mÍZiJdos den

tro de la propia sociedad. [e la misma manera la responsabi-

1 idad de llevar~ foros internaciondles por parte de M'xico 

una política determinada, queda diluida en varios funciona

rios haciendo generalmente que el pa(s no tenga un punto do 

vi ata único y una represen tac i 6n autor i zñda en e 1 quehacer 

informativo. 

PueJo mdn ¡ r.~stur qtw n 1 contro 1 sobro l .. 1 produce i 6n y 

di,.trihut•ic.)n dt• f.ut id<>,rn, H1• cone1•ntr.1 011 111.mo!-\ d11 loM miH .. 

mus C1tpit.1liKh1n d1• los mt•dio~ d., prod11cci{m; qut• como cn11-

sucUt'flC i ll df' oso con t.ro 1 , !iUS op in i orws, su nwn ·~r.i do vt•r '"1 
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mundo, recibe insistente publicidad y logran dominar el pen

samiento de los grupos sociales; el dominio ideológico, cum

ple una funci6n determinada, clave en el mantenimiento de 

las desigualdades existentes entre las clases. Y la idcolo-

9 fa dominante se convierte en mercancía cu 1tura1 a ta 1 ~1rado, 

que los integrantes de grupos subordinados 1 legan a asumir 

conceptos propios de 1 as ideas dominantes, por 1 o que no es 

muy cuestionable el tratar los medios como un instrumento de 

poder social. Esta afirmaci6n es suficientemente sólida para 

tratar de confirmarla¡ de acuerdo con esto, lo que nos resta 

es saber no si los medios tienen poder y c6mo funcionan, 

sino quién tiene acceso al uso de este poder. La cues~i6~ de 

c6mo funciona el poder resulta de importancia critica. Es 

posible que existan relevantes variaciones estructurales on 

la relación del poder establecida entre quien la envra y 

quien la recibe, trat6ndose de la comunicación masiva. Exis

ten diferencias muy notables entre las formas alternativas 

del control que se ejerce desde arriba y los diferentes tipos 

que nos pueden orientar il dichos medios, tanto en el seno mis

mo de las sociedades, como ontrc ellas. 

Por e 1 momento es un campo en e 1 que hay que ser C\.t i

dadosos en responder a las cuestiones del poder oxclüsiva~ 

mente en funci6n de la posesión, como lo somos ~n hacerlo en 

función de tos efectos. 

Todos los sistemas políticos genoran principios paro 

roílulor el papel do los medios. Esos principios de org~niza

ción son vit~los, puas los contribuciones de ostos instru

mentos al proceso político son muy importantes como para 
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perderlas. Asf, los procesos de comunicación intervienen en 

la legitimación de autoridad y cumplen funciones do articula

ci6n política, movil izaci6n y control de conflictos. Además 

establecen gran parte del orden del día del debate. Partici

pan igualmente, en la detcrmínaci6n de las exigencias poi í

ticas de la sociedad que serdn pregonadas y de las que serán 

relativamente distraídas o silenciadas. Afectan on las opor

tunidades de conseguir apoyos muy i~portantcs, a los gobier

nos y otros agentes políticos. En suma, se encuentran estre

chamente entretejidos con procesos políticos que deben ser 

reguJados de un modo propio y aceptado. 
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