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INTRODUCCION 

PESE A QUE LA TELEVISIÓN ES EL MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICA
CIÓN MASIVA MÁS RECIENTE, SU DESARROLLO TECNOLÓGICO HA SIDO TAN -
VERTIGINOSO QUE HA LLEGADO A CONVERTIRSE EN UNO DE LOS MÁS IMPOR -
TANTES, DEBIDO A SUS VENTAJAS SOBRE LOS DEMÁS, COMO ES EL HECHO DE 
OUE UNIENDO IMAGEN Y SONIDO, PUEDE ENVIAR UN MENSAJE A UN NÚMERO -
AMPLIO DE RECEPTORES SIMULTÁNEAMENTE, 

PRÁCTICAMENTE DESDE SU NACIMIENTO, LA TELEVISIÓN HA SIDO OB -
JETO DE UNA SERIE DE DEBATES SOBRE EL PAPEL QUE DEBERIA DESEMPEÑAR 
EN EL ASPECTO CULTURAL, MIENTRAS UNOS AFIRMAN QUE NADA TIENE QUE -
HACER EN ESTE CAMPO, OTROS SOSTIENEN QUE ~STE DEBERfA SER PRECISA
MENTE UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL MEDIO, 

SI TOMAMOS EN CUENTA QUE MILES DE FAMILIAS HAN HECHO DEL ACTO 
D.E VER TELEVISIÓN, UNA ACTIVIDAD COTIDIANA, CONCLUIMOS QUE ESTE -
MEDIO NO PUEDE RENUNCIAR A SU MISIÓN CULTURAL, 

EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES HA PERMITIDO QUE LOS
PUEBLOS DE DISTINTOS PA[SES SE RELACIONEN ENTRE SI A TRAVÉS DE LA
TELEVISIÓ~, LO QUE SE TRADUCE EN UNA INFLUENCIA MUTUA DEBIDO AL -
CONSTANTE INTERCAMBIO, SIN EMBARGO, HAY QUE DESTACAR QUE ~STE DE -
SARROLLO SE HA LIMITADO A LOS LLAMADOS PAfSES DESARROLLADOS, EN -
TANTO QUE LOS DEMÁS ACTÚAN POR LO GENERAL COMO RECEPTORES, 

ESTO TIENE AMPLIAS REPERCUSIONES TANTO EN EL CAMPO ECONÓMICO
COMO EN EL CULTURAL, EN EL ECONÓMICO PORQUE AGUDIZA LA DEPENDENCIA 



DE tSTOS ÚLTIMOS EN RELACIÓN A LOS PRIMEROS, Y EN EL CULTURAL POR
QUE AL DIFUNDIRSE CONSTANTEMENTE LOS MENSAJES PRODUCIDOS EN LOS -
PAÍSES DESARROLLADOS, SI ESTOS SON ASUMIDOS ACRÍTICAMENTE, SE CO -
RRE EL RIESGO DE EMPOBRECER NUESTRA CULTURA AL IR ASIMILANDO UNA -
SERIE DE VALORES AJENOS A NUESTRA REALIDAD. 

Es PRECISAMENTE PARA EVITAR tSTO, QUE SE HACE NECESARIO RES -
CATAR, REFORZAR Y DESARROLLAR LAS PARTICULARIDADES CULTURALES DE -
NUESTRO PAfS A FfN DE EVITAR EL DETERIORO CULTURAL. 

M~XICO, COMO PAf S EN Vf AS DE DESARROLLO, SE HA ESFORZADO CON
TINUAMENTE POR LOGRAR SU MEJORAMIENTO ECONÓMICO, DESPLAZANDO HASTA . 
CIERTO PUNTO EL DESARROLLO CULTURAL QUE PERMITA A SUS CIUDADANOS -
.REALIZARSE COMO SERES HUMANOS EN SU SOCIEDAD. 

RESULTA OBVIO QUE UN DESARROLLO GLOBAL SÓLO PUEDE LOGRARSE I~ 

TEGRANDO EL ASPECTO ECONÓMlCO CON EL CULTURAL, YA QUE AS{ COMO EL
DESARROLLO ECONÓMICO SE PROPONE MEJORAR LAS CONDlCIONES DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN, EL DESARROLLO CULTURAL DEBE TENER COMO FIN INTEGRAR
AL INDIVlDUO A LA SOCIEDAD Y ESTIMULAR SU CREATIVIDAD PARA ENRIQU~ 
CER NUESTRA CULTURA. 

UNA DE LAS PREMISAS PARA QUE SE GENERE UN DESARROLLO CULTURAL 
ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PAfS, ES, SIN DUDA, LA MAYOR DIFUSIÓN 
DE LOS PRODUCTOS CULTURALES CREADOS POR TODOS LOS SECTORES DE LA -
POBLACIÓN, SIN EMBARGO, EN NUESTRO PAf S, NO SE DÁ ~STE PLANO DE I
GUALDAD, YA QUE PESE A LA DIVERSIDAD CULTURAL, SÓLO SE DIFUNDE LA
CULTURA DE LA CLASE EN EL PODER. 

ESTO NOS PLANTEA UN NUEVO PROBLEMA, YA QUE A LA INFLUENCIA N~ 



GATIVA DEL EXTERIOR (LO QUE NO QUIERE DECIR QUE TODAS LAS INFLUE~ 

CIAS SEAN NEGATIVAS) SE AGREGA EL DOMINIO DE UNA CULTURA SOBRE -
LAS DEMÁS, 

ESTO NOS REMITE DIRECTAMENTE A LA LEGISLACIÓN SOBRE LA TELE
VISIÓN, CUYOS FUNDAMENTOS ESTÁN CONTEMPLADOS EN LA LEY FEDERAL DE 
RADIO Y TELEVISIÓN PROMULGADA EN 1960, Y EN EL REGLAMENTO DE DICHA 
LEY PUBLICADO EN 1973, 

,, 

PESE A QUE EN ÉSTA SE DESTACA QUE UNA DE LAS FUNCIONES DE LA-
TELEVI SIÓN ES CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DEL PUEBLO, -
CONSERVAR SUS TRADICIONES Y COSTUMBRES Y LA PROPIEDAD DEL IDIOMA, 
LO CIERTO ES QUE SUS CONCEPTOS RESULTAN CONFUSOS Y DAN LUGAR A -
QUE CADA UNO DE LOS EMISORES LOS INTERPRETE DESDE SU MUY PARTICU
LAR PUNTO DE VISTA, 

Es POR ESTO QUE SE HACE NECESARIO QUE EL ESTADO ASUMA LA RE~ 
PONSABILIDAD QUE LE COMPETE EN LA ADMINiSTRACIÓN DE CULTURA, E -
INSTRUMENTE Los MECANISMOS ADECUADOS PARA 't..oGRAR UNA TELEVISIÓN -
QUE DESPIERTE LA CONCIENCIA DE LOS MEXICANOS, LES AYUDE A CONOCER 
su REALIDAD, TOME EN CUENTA y FOMENTE LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLI
CO, PONGA REALMENTE AL ALCANCE DE TODOS LA CULTURA Y CONTRIBUYA A 
RESCATAR NUESTROS VALORES y l.os REfUERZE CONSTANTEMENTE, 

PARA LOGRAR LO ANTERIOR, SE REQU.IERE DE UNA POLÍTICA PE COM!! 
NICACIÓN y CULTURA, QUE TOMANDO EN CUENTA A LOS OTROS MEDIOS DE -

' . . 
COMUNICACIÓN COMO EL.Cl~E Y EL ~~DI~, Y A L~S MEDIOS TRAD!CIONA-
LES DE DIFUSIÓN CULTURAL COMO LOS MUSEOS, LAS BIBLIOTECAS, ETC, -
GARANTICE LA IGUALDAD DE DERECHOS EN LO REFERENTE A LA CREACIÓN -
CULTURAL Y SU DIFUSIÓN, 



Es PRECISAMENTE EN ESTE ÚLTIMO ASPECTO, DONDE L¡\ TELEVISION
PUEDE DESEMPEÑAR UN PAPEL ACTIVO PARA LOGRAR UN DESARROLLO CULTU
RAL ARMÓNICO, AL ESTIMULAR CONSTANTEMENTE A LOS MEXICANOS PARA -
QUE PRODUZCAN SU PROPIA CULTURA Y LA ENRIQUEZCAN CON LAS APORTA-
CIONES POSITIVAS DEL EXTERIOR, 

ESTO NO QUIERE DECIR QUE LA TELEVISIÓN PUEDA POR sf SOLA GE
NERAR ESTE DESARROLLO, PERO SI QUE TOMANDO EN CUENTA LAS NECESI-
DADES REALES DEL PÚBLICO PUEDE CONTRIBUIR A PROMOVERLO, 
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tCAPITULO l 

ASPECTOS REELEVANTES DE LA TELEVISION 
EN MEXICO 

l.l ANTECEDENTES GENERALES 
Los GRANDES AVANCES EN LA Ff SICA y EN LAS MATEMÁTICAS, APLICA

DOS A LAS INVENCIONES QUE SE INICIARON CON LA ELECTRICIDAD Y HAN -
CULMINADO EN LA ELECTRÓNICA CON LAS COMPUTADORAS V LOS SAT~LITES -
ESPACIALES, HAN MARCADO LAS CARACTER{STICAS DE NUESTRA ~POCA, 

LA TELEVISIÓN ES PRODUCTO DE UN PROCESO T~CNICO Y CIENTÍFICO
QUE SE INICIÓ EN 1817, CUANDO EL QufMICO JACOB BERZELIUS DESCUBRIÓ 
LAS PROPIEDADES DEL SELENIO, CUYA CONDUCTIVIDAD ELtCTRICA AUMENTA
CON LA LUZ QUE RECIBE, 

EN 1887, LOS CIENTfFICOS INGLESES SELENCY Y CARLEY, COMPROBA
RON LA POSIBILIDAD DE OBTENER IMÁGENES POR MEDIO DE LA ENERGÍA -
ELtCTRICA, 

CINCO AÑOS MÁS TARDE, EN 1922, VLADIMIR ZWORKIN INVENTÓ EL -
ICONOSCOP!O, QUE CONSIST{A EN UN TUBO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA
TRANSMITIR IMPULSOS ELtCTRICOS Y EN 1525 LOGRÓ LA PRIMERA TRANSMI
SIÓN DE TELEVISIÓN, 

EN 1929·sE INICIARON LAS PRIMERAS TRANSMISIONES REGULARES DE
TELEVISIÓN EN BLANCO Y NEGRO, AUNQUE YA DESDE 1928 SE REALIZABAN -
EXPERIMIENTOS DE TELEVISIÓN EN COLOR, 

ENTRE ESTOS ÚLTIMOS CABE DESTACAR LOS DEL INGLtS JOHN l. BAIRD 
Y EL MEXICANO GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, 
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A PARTIR DE ENTONCES, ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN SE HA IDO
PERFECCIONANDO HASTA LLEGAR A LA TELEVISIÓN COMO LA CONOCEMOS -
HOY EN DIA, 

LA TELEVISION DEPENDE TOTALMENTE DE LA TtCNICA~ PUESTO QUE
ES LA TRANSMISIÓN DE UNA IMAGEN Y SONIDO PRODUCIDOS A CONSIDERA
BLE DISTANCIA DEL LUGAR EN QUE SE TRANSMITE POR MEDIO DE UN APA
RATO RECEPTOR, 

"LA TELEVISIÓN, ES UN SERVICIO ELECTRÓNICO DE CDMUNICACIÓN
EL CUAL PRODUCE Y TRANSMITE EMISIONES DE VOZ E IMAGEN AL 
PÚBLICO" (1) 

EN NUESTROS DfAS~ LA TELEVISIÓN ES TAN ACEPTADA EN LA VIDA
D!ARIA QUE CON FRECUENCIA SE OLVIDA QUE ES UN FENÓMENO DE RECIE~ 
TE APARICIÓN, 

INGLATERRA ABRIÓ EL CAMINO EN 1936 CON EL PRIMER SERVICIO -
PÚBLICO DE TELEVISIÓN~ FRANCIA.FUE E~ SEGUNDO PAfS QUE DISPUSO -
DE ESTE MEDIO; SIN EMBARGO SU DESARROlLO EN EUROPA FUE TRUNCADO
POR LA GUERRA, 

EL HECHO DE QUE SE DESARROLLARA MÁS RÁPIDAMENTE EN ESTADOS
UN IDOS SE DEBIÓ A QUE EN ESOS MOMENTOS ERA EL PAfS MÁS FUERTE -
ECONÓMICAMENTE, EL QUE DE LOS PAÍSES DIRECTAMENTE INVOLUCRADOS EN 
LA GUERRA HABÍA SUFRIDO MENOS Y CONTABA CON UNA CLASE EMPRESARIAL 
EN PLENO AUGE QUE ACEPTÓ EL MEDIO ENSEGUIDA~ DADA LA IMPORTANCIA 
DE LA PUBLICIDAD EN UN SISTEMA COMERCIAL Y COMPETITIVO, 

(1) SECRETARÍA DE HACIENDJA y CRÉDITO POBLICO, ESCENARIOS ECONÓMI
COS DE M~XICO: PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PARA RAMAS SELECCIONADAS 
1981 - 1985~ M~X!CO, 1981, PÁG, 763 
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LA TELEVISIÓN PRONTO SE CONVIRTIÓ EN EL MEDIO PUBLICITARIO MÁS 
EFICAZ, YA QUE COMO CONSECUENCIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO DIRIGIDO
A LA PRODUCCIÓN EN SERIE, LOS EMPRESARIOS REQUERf AN GARANTIZARSE DE 
ANTEMANO UNA DEMANDA PARA SUS PRODUCTOS, 

DEBIDO A QUE LA VIDA DE ~STOS ERA MÁS CORTA CADA VEZ, Y SE PR~ 

TENDfA HACERLOS LLEGAR A UN PÚBLICO CADA VEZ MAYOR, SE HACfA NECE-
SARIO CONTAR CON UN MEDIO MÁS RÁPIDO PARA INFORMAR A LOS CONSUMIDO
RES POTENCIAL, ESTE FUE EL PAPEL QUE DESEMPEÑÓ, Y AÚN DESEMPEÑA LA
TELEVISIÓN EN EL CAMPO ECONÓMICO, 

DESPU~S DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, LA IMPORTANCIA DE LA TE
LEVISIÓN SE HA INCREMENTADO NOTABLEMENTE, SE HA CONVERTIDO EN UNA -
NUEVA RAMA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, CONVIRTI~NDOSE AL MISMO TIEM
PO, EN UNA CARTA DECISIVA PARA EL PORVENIR DE LOS PUEBLOS, 

EL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN HA ORIGINADO UNA NUEVA RELACIÓN 
ENTRE LOS RECEPTORES Y EMISORES, QUE PRESUPONE EL DOMINIO DE ~STOS

SOBRE LOS OTROS, YA COMO RENTABILIDAD ECONÓMICA, O BIEN COMO FOP.MA
DE CONTROL SOCIAL Y POL{TICO, DEPENDIENDO DE SU ORGANIZACIÓN ECO--
NÓMICA Y JURfDICA, 

LA ACEPTACIÓN DE LA TELEVISIÓN SE DEBE, ENTRE OTRAS COSAS, A -
SUS CARACTERfSTICAS T~CNICAS QUE UNEN IMAGEN Y SONIDO, Y QUE AÚN -
CUANDO RETOMA ELEMENTOS DEL CINE Y DEL RADIO, NO PUEDE CONSIDERARSE 
COMO UNA SfNTESIS DE ~STOS, YA QUE HA LOGRADO CONFORMAR UN LENGUAJE 
PROPIO QUE LE PERMITE CONSOLIDARSE COMO MEDIO INDEPENDIENTE, 
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OTRAS PECULIARIDADES DE LA TELEVISIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS ME
DIOS SON: (2) 

l.- EL APARATO RECEPTOR VINCULA COMO MUEBLE LO INTERNO Y LO E~ 
TERNO DE UN MODO INCOMPARABLE,,, UNA VEZ QUE SE HA PASADO EL UMBRAL 
EXISTENTE ENTRE EL DENTRO Y EL FUERA, EL MUNDO TELEVISADO HASTA EL
INTERIOR DE LA CASA COMUNICA COMO SI FUERA PARTE DEL SINGULAR APA-
RATO. 

2.- (LA TELEVISIÓN) ESTÁ CARACTERIZADA PCR SU INDEPENDENCIA -
DEL CLARO Y OSCURO NATURALES, No LE DETIENEN NI EL DlA NI LA NOCHE, 
LA TELEVISIÓN AL IGUAL QUE LAS EMISORA RADIOFÓNICAS PODR[A SER --
S!NTONIZABLE LAS 24 HORAS POR LO QUE SE REFIERE A SU ESTRUCTUA Ttk 
NICA. ESTA CIRCUNTANCIA LE CONFl.ERE POTENCIALMENTE UNA MAYOR ACTUB_! 
LIDAD, Es UN FACTOR IMPORTANTE DE LA EFECTIVIDAD DE ESTE MEDIO, EL
PERMITIR LA REPETICIÓN A VOLUNTAD, SI NO EN LA MATERIA, SI EN EL A~ 
TO DE CONECTAR EL APARATO CUANTAS VECES SE QUIERA", 

ESTA FAMILIARIDAD HA PERMITIDO A LA TELEVISIÓN ASUMIR UNA SE-
RIE DE FUNCIONES EN LA VIDA COTIDIANA DEL INDIVIDUO COMO SON: 

INFORl'1.AR 

EDUCAR 

ENTRETENER 

(2) HARRY PRoss, ESTRUCTURA SIMBÓLICA DEL PODER, TEORIA y PRACTICA 
DE LA COMUNICACIÓN, EDIT, GUSTAVO GIL!, S.A., BARCELONA, 1980 
PÁGS' 125 - 128 
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JEAN CAZENEUVE, RESUME EN FORMA POR DEMÁS PRECISA, LAS VENTA-
JAS QUE LE HAN PERMITIDO ASUMIR ESTAS FUNCIONES: 

uLA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL A DIFERENCIA DE LA COMUNICACIÓN -
CONCEPTUAL, AFECTA DIRECTAMENTE AL INDIVIDUO SIN REQUERIR EL PROCESO 
DE DECODIFICACIÓN DE LOS SIGNOS ESCRITOS, Y REPERCUTE EN SU AFECT!Vl 
DAD SIN PASAR POR LA MEDIACIÓN DE SU INTELECTO. 

(Los TELESPECTADORES), y LOS NIÑOS EN PARTICULAR, CONSIDERAN EL 
TELEVISOR COMO UN INSTRUMENTO QUE SE HAYA A SU DISCRECIÓN QUE OBED~ 
CE A SU VOLUNTAD, DE ESTE MODO, LO REAL QUEDA REEMPLAZADO POR UNA E~ 

PECIE DE SUSTITUTO DE LA REALIDAD QUE PROLONGA LA VOLUNTAD HUMANA Y
DÁ LA MISMA ILUSIÓN QUE EL PODER MÁGICO, EL TELESPECTAOOR,SIMILAR AL 
MAGO ABANDONA LA CONDICIÓN HUMANA NORMAL, LA SUPEDITADA A REGLAS Y -
LIMITACIONES, PARA PARTICIPAR EN UN MUNDO INCONDICIONADO DONDE TODO
ES POSIBLE, IMPREVISIBLE, DONDE LAS NORMAS DE ESPACIO Y DISTANCIA -
QUEDAN ABOLIDAS, DONDE EL MISMO TIEMPO, SE FRAGMENTA POR LA EVOCACIÓN 
TANTO DEL PASADO COMO DEL PRESENTE O DEL PORVENIR,,, 

, ,, PERO SI LA TELEVISIÓN SE INSERTA TAN PERFECTAMENTE EN LA Vl 
DA COTIDIANA, SI HA CONQUISTADO CON TANTA RAPIDEZ UN PÚBLICO INMENSO 
SI PARECE LLENAR UN VACfO EN LA EXISTENCIA DEL HOMBRE MEDIO MODERNO, 
SE DEBE A QUE LE AYUDA A ACEPTARSE ASf MISMO, ES DECIR A ASUMIR SU -
PROPIA CONDICIÓN, ENTRE LO CONDICIONADO Y LO INCONDICIONADO, Y ESO,
EVIDENTEMENTE, DE UN MODO QUE NO PROCEDE DE LA MENTALIDAD PRIMITIVA, 
SINO QUE CORRESPONDE A LAS NECESIDADES Y POSIBILIDADES DEL MUNDO AC
TUAL, SUMIDO EN LA HISTORIA ACELERADA", (31 

D!CHO DE OTRA FORMAJ AYUDA AL INDIVIDUO A SENTIRSE INTEGRADO A 
LA SOCIEDAD, A TRAV~S DEL APARATO, SIN PONER EN PELIGRO SU PROPIA -
SEGURIDAD. 

(3) JEAN CAZENEUVEJ ~L HOMBRE TELESPECTADOR, (HOMO TELESPECTATOR), 
(COLECC, PUNTO Y LINEA), EDIT. GUSTAVO GIL!, S.A. BARCELONA, 1977, 
PÁGS, 51 - 54 
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LA TELEVISIÓN ES UN PRODUCTO CULTURAL, Y COMO TAL INFLUYE NOT~ 
BLEMENTE EN LA VIDA DE LOS INDIVIDUOS, 

MUCHO SE HA DISCUTIDO SOBRE LOS EFECTOS QUE PRODUCE LA TELEVI
SIÓN EN LA SOCIEDAD. ALGUNOS LA CONSIDERAN CULPABLE DE FOMENTAR LA
VIOLENC IA Y ALTERAR LOS VALORES CULTURALES TRADICIONALES, OTROS EN
CAMBIO LA DEFIENDEN SEílALANDO QUE GRACIAS A ELLA, EL INDIVIDUO SE -
ENCUENTRA AL CORR 1 ENTE DE LO QUE SUCEDE EN EL MUNDO, CONOCE LA CUL
TURA DE OTROS PAISES, Y SIGUE CON ATENCIÓN EL DESARROLLO DE LA CIE~ 
CIA Y LA TÉCNICA LOS QUE DE OTRO MODO LES SERÍAN INACCESIBLES, 

EN LO QUE COINCIDE LA MAYOR[A, ES EN QUE ESTE MEDIO PUEDE 
CONTRIBUIR DE UNA MANERA EFECTIVA AL DESARROLLO CULTURAL DE LA PO-
ELACIÓN Y DE SU COMUNIDAD. 

EN ESTE CAMPO, PUEDE, EN PRINCIPIO, CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE 
PROMOVER LA CULTURA DEL PA[S CENTRADA SOBRE TODO EN LOS ELEMEMTOS
QUE LA DISTINGUEN DE LAS DE OTROS PAÍSES, Y QUE AL MISMO TIEMPO IN
TEGRE A LOS DISTINTOS SECTORES SOCIALES Y CULTURALES EXISTENTES EN
EL PROPIO PAis. 

LAS EMISIONES DEBERÁN ESTAR ENFOCADAS DE TAL MANERA QUE ESTJ-
MULEN LA CREATIVIDAD Y DESPIERTEN LA SENSIBILIDAD DE LOS TELESPEC-
TADORES, SIN DAÑAR DE NINGUNA FORMA SU DERECHO A LA LIBERTAD, 

LAS POSIBILIDADES DE LA TELEVISIÓN COMO DIFUSORA CULTURAL SON
INFINlTAS, Y SÓLO ESTARÁN LIMITADAS POR LA CREATIVIDAD DE SUS REALl 
ZADORES, QUE SUPERANDO LA LlMlTAC!ÓN ECONÓMICA, HAGAN DEL MEDIO UN
VEHÍCULO EFICAZ QUE CONTRIBUYA EFECTIVAMENTE AL DESARROLLO CULTURAL 

DE NUESTRO PUEBLO , 
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1 ,2 MEXICO A LA LLEGADA DE LA TELEVISION, 

AUNQUE OFICIALMENTE LA TELEVISIÓN SE ESTABLECIÓ EN MtXICO EN -
1950, FÁTIMA FERNANDÉZ CHRISTLIEB REMONTA SU HISTORIA HASTA EL POR
FIRIATO, "LA BASE DE LA INDUSTRIA TELEVISIVA SE ESTATUYE EN LA ÚLTl 
MA DÉCADA DEL PORFIRIATO, MOMENTO EN QUE SE CONSOLIDAN LOS GRUPOS -
ECONÓMICOS QUE, UNA VEZ TERMINADO EL MOVIMIENTO ARMADO DE . 1910, -
IMPULSARÁN LA INDUSTRIA DE LA RADIODIFUSIÓM, MISMOS QUE SENTARÁN -
LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN EN NUESTRO PAfS (4) 

AL ASUMIR LA PRESIDENCIA EN 1946, MIGUEL ALEMÁN VALD~Z, IMPLAN 
TÓ UN NUEVO MODELO ECONÓMICO CON VISTAS A LOGRAR LA INDUSTRIALIZA-
CIÓN DEL PAf S, OTORGANDO PARA ELLO FACILIDADES A LA INICIATIVA PRI
VADA NACIONAL, Y ESTIMULANDO LA INVERSIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO POR 
MEDIO DE INCENTIVOS FISCALES, PRONTO SE HIZO NOTAR LA DESVENTAJA DE 
LOS EMPRESARIOS NACIONALES CON LOS EXTRANJEROS QUE LLEGARON A DOMI
NAR LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 

"LA ECONOMfA EN TODAS SUS RAMAS: AGRICULTURA, GANADERJA, SILVl 
CULTURA, PESCA, MINERfA, INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, COMERCIO Y -
CRÉDITO, OCUPÓ LA PRIMACfA DEL ENFOQUE ALE~~NISTA. 
ALEMÁN EXCLUYÓ TODOS LOS DEMÁS ASPECTOS QUE NO SE RELACIONARAN DI-
RECTAMENTE CON LA PROBLEMÁTICA DEL PROGRESO ECONÓMICO, 
AUNQUE SU PROGRAMA CONTENfA TAMBIEN APARTADOS REFERENTES~A LA LIBER 
TAO POLfTICA, LA UNIFICACIÓN DE LAS FUERZAS PROGRESISTAS, FOMEflTO -
DE LAS CONQUISTAS OBRERAS, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES CAMPESI
NAS, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, ETC, No OBSTAtffÉ TODAS ESTAS 
METAS QUEDARON EN SEGUNDO PLANO FRENTE A LA PREOCUPACIÓN FUNDAMEN-
TAL DEL DESARROLLO ECONÓMICO", (5) 

(4) FÁTIMA FERNÁNDEZ, LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y TELEVISIÓ~I, GESTA
CIÓN Y DESARROLLO, EN EL ESTADO Y LA TELEVISIÓN, NUEVA PoLfTICA, 
VoL.l NOM.3, JuL-SEPT, MÉx1co, 1976, PÁG. 237 

(5) BERTHA LERNER DE SHEINBAUM,ET.AL. EL PODER DE LOS PRÉSIDENTES,
ALCANCES v PERsPEcTivAs (1910-1973>, INsnTuTo r~ExrcANo DE EsTuo1os" 
POLfTICQS, A.C,, MÉXICO, 1976, PÁG, 207 
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Es EN ESTA SITUACIÓN DONDE HACE SU APARICIÓN LA TELEVISIÓN, -
MARCADA CON EL CARÁCTER COMERCIAL, CUMPLIENDO CON LA FUNCIÓN DE -
ACORTAR EL PROCESO DE C IRCULAC l ÓN DEL CAP 1 TAL BUSCANDO LA MÁXIMA U
TILIDAD, 

EL PRESIDENTE ALEMÁN DEJÓ EL NUEVO MEDIO BAJO EL DOMINIO DE LA 
INICIATIVA PRIVADA, SACRIFICANDO SU CARÁCTER SOCIAL EN ARAS DE LA-
DEFENSA A LA LIBRE EMPRESA, EN EL ASPECTO JURÍDICO, ÚNICAMENTE SE -
LIMITÓ A APROBAR EL DECRETO "Que FIJA LAS NORMAS A QUE SE SUJETARÁN 
EN SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO -NO EN SU CONTENIDO-, LAS ESTA-
CIONES DE TELEVISIÓN"(6), PROMULGADO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1S50, 

A PARTIR DE ENTONCES, Y DURANTE DIEZ Ari°IOS ~ LA TELEVl--
SIÓN SE RIGIÓ POR ESTE DECRETO Y POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS -
EN LA LEY FEDERAL DE VfAS GENERALES DE tOMUNICACIÓN QUE ERAN DE CA
RÁCTER TÉCNICO Y APLICADAS (HASTA ENTONCES) EXCLUSIVAMENTE A LA RA
DIO, 

AL ASUMIR LA PRESIDENCIA EN 1952, ADOLFO Ru[z CORTINEZ, SIN O
PONERSE ABIERTAMENTE A LA POL(TICA DE r.1GUEL ALEMÁN, OPTÓ POR UNA -
POLfTtCA DE RESTRICCIÓN ECONÓMICA QUE AFECTÓ LOS INTERESES DE LOS -
DISTINTOS GRUPOS EMPRESARIALES,AMPLIANDO LOS PRIVILEGIOS DE UNOS Y
REDUCIENDO LAS CANONJfAS DE OTROS, 

EN 1955 EXPIDIÓ UN DECRETO "POR EL QUE SE ESTABLECE C:IERTO CON 
TROL GUBERNAMENTAL SOBRE LAS TRANSMISIONES A TRAVÉS DE LA HITERVEN
TORfA DEL ESTADO, ESPECIFICANDO QUE LOS GASTOS QUE ELLO IMPLIQUE S[ 
RÁN CUBIERTOS POR EL CONCESIONARIO (DEL CANAL DE TELEVISÓN) (7) 

(6) FÁTIMA FERNÁNDEZ C. OP, C!I, PÁG, 247 

(7) lDEM, PÁGS, 247 - 248 
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ESTO QUE EN APARIENCIA SE TRADUCIRfA EN UNA DISMINUCIÓN DE 
LAS GANANCIAS DE LOS EMPRESARIOS, FUE ACEPTADO POR ESTO, YA QUE -
EL IMPRESIONANTE DESARROLLO ALCANZADO POR LA TELEVISIÓN LES PERMl 
TIRIA RECUPERARLAS CON CRECES OBTENIENDO EN CAMBIO, EL CONTROL TO
TAL DEL MEDIO. 

Es A PARTIR DE LOS AÑOS SESENTA EN QUE EMPIEZAN A MANIFESTAR
SE LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL MODELO ECONÓMICO DEL PRESIDENTE ALE-
MÁN1 CUANDO SE PONE DE MANIFIESTO EL ANTAGONISMO ENTRE EL CARÁCTER 
PRIVADO DE LA TELEVISIÓN V SU FUNCIÓN SOCIAL, 

ELLO COMO RESULTADO DE UNA POLfTJCA ECONÓMICA QUE ENCAMINADA
AL FOMENTO DE BIENES DE CONSUMO DURADERO, EMPLEÓ A LA TELEVISIÓN -
COMO MEDIO DE DIFUSIÓN DE ESTOS PRODUCTOS Y LA CONVIRTIÓ EN UN MAE. 
NfFICO NEGOCIO QUE SÓLO BENEFICIÓ A LOS PRODUCTORES Y EMPRESARIOS-. 
TELEVISIVOS, 

A LOS PRIMEROS PORQUE VIERON INCREMENTADAS SUS GANANCIAS AL -
~UMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA DEMANDA DE SUS MERCANCfAS, Y A LOS
SEGUNDOS PORQUE APROVECHANDO LA COYUNTURA ECONÓMICA LOGRARON HA -
CERSE DE UN PÚBLICO CONSUMIDOR QUE FORTALECIÓ SU EMPRESA, 

DE ~STA MANERA SE DES\'li~CULO A LA TELEVISIÓN DE LAS f\ECESIDADES 
CULTURALES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, Y SE LE SUBORDINÓ A LA EX-
PANSIÓN DE UNA ECONOMfA DEPENDIENTE QUE ASIMISMO ABSORBIA LOS VA-
LORES CULTURALES ÓEL PAÍS QUE LA FINANCIABA Y AL QUE DESEABA EMU-
LAR EN TODOS LOS ASPECTOS, 

1960, ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE, PORQUE FUE EN ESE AÑO -
CUANDO EL PRESIDENTE ADOLFO lópEZ MATEOS,, DECIDIÓ INTERVENIR EN LA 
ACTIVIDAD TELEVISIVA A TRAV~S DE LA CREACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE
RADIO Y TELEVISIÓN, PROMULGADA EL 19 DE ENERO Y QUE ACTUALMENTE -
NOS RIGE, 
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EN DICHA LEY, EL ESTADO DEFINE A LA RADIO Y TELEVISIÓN COMO -
UNA ACTIVIDAD DE INTER~S PÚBLICO, Y SE COMPROMETE A VIGILARLAS PARA 
QUE CUMPLAN CON SU LABOR SOCIAL DE FORTALECER LA UNIDAD NACIONAL Y 
DIFUNDIR LAS MANIFESTACIONES CULTURALES MEXICANAS, 

ADEMÁS DE LAS FACULTADES REGULATORIAS E INDICATIVAS SOBRE EL
CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN, EL ESTADO SE RESERVÓ TRES POSIBILI-
DADES DE EMPLEAR TIEMPO PARA SUS PROPIOS FINES EN LAS DIFUSORAS -
CONC ES I O NADAS , 

"LAS TRES CLASES DE TIEMPO DERIVAN DE LOS ARTICULO$ 59 ... VINCU
LADO CON EL 60 ... 61, Y 62 DE LA LEY. DE ACUERDO CON ~STE ÚLTIMO ---
"TODAS LAS ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PAIS ESTARÁN OBLI-
GADAS A ENCADENARSE CUANDO SE TRATE DE TRANSMITIR INFORMACIONES DE
TRASCENDENCIA PARA LA NAClÓN ... A JUICIO DE LA SECRETARIA DE GOBER-
NACIÓN", 

EL·ARTfCULO 60, A SU VEZ .. DISPONE LA OBLIGACIÓN DE TODOS LOS -
CONCESIONARIOS DE TRANSMITIR GRATUITAMENTE Y DE PREFERENCIA "LOS -
BOLETINES DE CUALQUIER AUTORlDAD QUE SE RELACIONEN CON LA SEGURIDAD-
0 DEFENSA' DEL TERRITORIO NACIONAL ... A LA CONSERVACIÓN DEL ORDEN 
PÚBLICOJ O CON MEDIDAS ENCAMINADAS A PREVER O REMEDIAR CUALQUIER -
CALAMIDAD PÚBLICA", 

MÁS DEFINIDAMENTE QUE EN LOS DOS ANTERIORES, EN EL ARTICULO -
59 SE ADVIERTE LA !NTEMCIÓN DE CREAR ESPACIOS QUE EL ESTADO PUEDA -
APROVECHAR, DICHO ARTlCULO ESTABLECE QUE: "LAS ESTACIONES DE RADIO
y TELEVISIÓN DEBERÁN AFECTUAR TP.ANSMISIO~ES GRATUITAS DIARIAS ... CON
DURACIÓN HASTA DE TREINTA MINUTOS CONTfNUOS O DISCONTINUOS DEDICA -
DOS A DIFUNDIR TEMAS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DE ORIENTACIÓN SO 
CIAL," (8) 

(8) MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA, LA TELEVISIÓN DE ESTADO EN BUSCA 
DEL TIEMPO PERDIDO, EN EL ESTADO Y LA TELEVISIÓN, NUEVA PoLt
TlCA, VoL.1 NúM,3, JULIO-SEPT, M~x1co ... 1976,PAG' 226 



-11-

DURANTE LA GESTIÓN DE GUSTAVO DYAZ ÜRDAZ, SE OTORGARON A PAR
TICULARES LOS CONCESIONES PARA CREAR EL CANAL 8 DE TELEVISIÓN lN--
DEPENDIENTE DE MtXICO (12 DE OCTUBRE DE 1968) Y EL CANAL 13 DE COR
PORACIÓN MEXICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN (25 DE ENERO DE 1969), 

ASIMISMO, SE CONSTRUYÓ LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA (COMO LA -
RED FEDERAL DE MICROONDAS) PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE LA RADIO Y
LA TELEVISIÓN EN EL TERRITORIO NACiotlAL, TAMBIÉN SE ESTABLECIERON -
CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS DE BRASIL, FRANCIA E ITALIA PARA LA CO
MUNICACIÓN VfA SATÉLITE CON ESTOS PAISES, 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1968, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL -
LA LEY QUE ESTABLECE, REFORMA Y ADICIONA LAS DISPOSICIONES RELATl-
VAS A DIVERSOS IMPUESTOS, 

EN EL CAPITULO NOVENO DE ESTA LEY "SE ESTABLECE UN IMPUESTO -
SOBRE LOS SERVICIOS EXPRESAMENTE DECLARADOS DE INTERÉS PÚBLICO PDR
LEY, EN LOS QUE INTERVENGAN EMPRESAS CONCESIONADAS DE Bl~NES DEL -
DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN", 

AGREGA: EL IMPUESTO A QUE ESTA LEY SE REFIERE, GRAVA EL IMPORTE 
TOTAL DE LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
LAS EMPRESAS QUE FUNCIONEN AL AMPARO DE CONCESIONES FEDERALES PARA
EL USO DE BIENES DEL DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN, CUANDO LA ACTl-
V!DAD ESTÉ DECLARADA EXPRESAMENTE POR LA LEY. 

EL IMPUESTO SE DETERMINARÁ APLICANDO LA TASA DE 25 POR CIENTO
EN BASE AL MONTO TOTAL DE LOS PAGOS EN EFECTIVO O EN ESPECIE QUE SE 
HAGAN POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL ARTf CULO PRIMERO DE ESTA -
LEY". (9) 

(9) DIARIO ÜF!CIAL DE LA FEDERACIÓN, MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 
1968, PÁG. 18 
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Los CONCESIONARIOS DE LA TELEVISIÓN SE NEGARON A PAGAR ESTE -
IMPUESTO QUE DEBERfA ENTRAR EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE JU--
LIO DE 1969, OFRECIENDO A CAMBIO, CEDER UN MAYOR TIEMPO DE EMISIÓN 
GRATUITA AL ESTADO, 

"Poco DESPU~s. UNA DECLARACIÓN DEL SECRETARIO DE COMUNICACIO
NES Y TRANSPORTES PERMITE ADVERTIR LA FRÁGIL POSICIÓN DEL GOBIERNO 
PUES ANUNCIA QUE "LA RESOLUCIÓN QUE SE TOME, NO SERÁ DE CARÁCTER -
IMPOSITIVO, SINO EN TODO CASO, ABIERTA A LA OPINIÓN Y CONSIDERA -
CIONES QUE LA INDUSTRIA HAGA VALER, Y A.UN AJUSTE FINAL QUE TEflGA 
EN CUENTA, EL INTER~S PÚBLICO, TOMANDO eN CONSIDERACIÓN QUE EL ES
TADO NO PUEDE PRESCINDIR DE LA OBSERVANCIA DE CIERTOS PRINCIPIOS"' 

COMO RESULTADO DE ESTAS NEGOCIACIONES, Y LUEGO DE UNA REUNIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA CÁMARA, EL PRIMERO DE JULIO SE PUBLICARON DOS 
DECRETOS, UNO QUE PRORROGABA LAS CONCESIONES POR DIEZ AÑOS MÁS A -
PARTIR DE SU FECHA DE EXPIRACIÓN, Y OTRO QUE DISPON!A QUE LOS CON
CESIONARIOS PODR!AN ELEGIR ENTRE PAGAR EL IMPUESTO EN EFECTIVO O -
PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL ESTADO EL 12,5 POR CIENTO DEL TIEMPO TQ 
TAL DE TRANSMISIÓN, 

"SE PROHIBIÓ QUE EN EL TIEMPO OFICIAL EL ESTADO HAGA TRANS -
MISIONES QUE CONSTITUYAN UNA COMPETENCIA A LAS ACTIVIDADES INHEREN 
RENTES A LA RADIODIFUCIÓN COMERCIAL, A CUYO EFECTO SE PRECISA QUE
CUANDO AQUÉL REALICE CAMPARAS DE INTERÉS COLECTIVO, PROMOVIENDO EL 
MAYOR CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS LO HARÁ EN FORMA GENÉRICA, EN 
TANTO QUE LA INDUSTRIA DE LA RADIODIFUSIÓN SE OCUPARÁ DE LA PUBLL 
CIDAD Y PROPAGANDA DE MARCAS, SERVICIOS O EMPRESAS ESPECÍFICOS, 

SE ESTIPULÓ ASIMISMO, QUE LOS TIEMPOS DE TRANSMISIÓN NO SERÁN 
ACUMULA.BLES, NI SU USO pODRÁ DIFERIRSE CUANDO NO SEAN UTILIZADOS,~ 
PUES SE ENTENDERÁ QUE EL CONCESIONARIO CUMPLE CON su OBLIGACIÓN -
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CON SÓLO PONER DICHO TIEMPO A DISPOSICIÓN DEL ESTADO, Si EL EJECU
TIVO FEDERAL NO LO UTILIZARE, TOTAL O PARCIALMENTE., TALES TIEMPOS
PARA TRANSMISIÓN, DEBERÁ HACERLO EL CONCESIONARIO PARA SUS PROPIOS 
FINES,A EFECTO DE NO INTERRUMPIR EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN."(10Al 

"ESE PORCENTAJE TENfA COMO FIN LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN DEL -
ESTADO EN LA RADIO Y LA TELEVISIÓN,CUESTJÓN QUE EN AQUELLOS MOMEN
TOS RESULTABA INDISPENSABLE DADO EL DESPRESTIGIO Y LA CRISIS OUE
PRIVABA EN TORNO AL R~GIMEN DE DfAZ ÜRDAZ~ (lQB) 

EL PERlÓDO PRESIDENCIAL DE 1970 - 1976, HA SIDO DENOMINADO cq 
MO EL SEXENIO DE LA COMUNICACIÓN. 

AúN ANTES DE ASUMIR LA PRESIDENCIA FORMALMENTE, LUIS ECHEVE -
RRfA UTILIZÓ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COLECTIVA PARA CONSTRUIR -
su lMAGEN COMO CANDIDATO, ESTO REVELA LA IMPORTANCIA QUE LES CON-
FERIA. 

SI BIEN DURANTE SU ADMINISTRACIÓN LA ACTIVIDAD DEL ESTADO SE
INCREMENTÓ NOTABLEMENTE EN SU FUNCIÓN DE REGULADOR, FUE A0N MUCHO
MÁS INTENSA COMO PARTICIPANTE DIRECTO A TRAV~S DE LA CREACIÓN DE -
SUS PROPIOS CANALES, 

EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1970., UN DIA DESPU~S DE SER NOMBRADO -
PRESIDENTE, ECHEVERRIA CREÓ LA SUBSECRETAR{A DE RADIODIFUSIÓN QUE-

(10A)MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA.1 CxÁMEN DE LA COMUNICACIÓN EN 
Mex1co, M~XICO, EDIT, EL CABALLITO., 1981 .. PÁG.46 

(lQB) FÁTIMA FERNÁNOEZ CHRISTLIEB, DEMOCRACIA Y DERECHO A LA INFOR
~ .. EN CONNOTACIONES., EDIT, EL CABALLlT0.1 M~XJco, 1981 .. 
PÁG.17 
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TEN(A POR OBJETO LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA RADIODIFUSIÓN, 
ADEMAS DE SER LA ENCARGADA DE OTORGAR LOS PERMISOS Y CONCESIONES 
DEL MEDIO, 

EN LO QUE A LA TELEVISIÓN SE REFIERE, EL 15 DE MARZO DE 1972-
EL GOBIERNO ADQUIRIÓ EL CANAL 13 QUE PERTENECIA A LA CORPORACIÓN -
~~EXICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL PROPÓSITO DE TRANSFORMAR RA
DICALMENTE LA TELEVISIÓN Y CONVERTIRLA EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y CULTURAL, 

EL 2 DE MAYO DEL MISMO AÑO, EXPIDIÓ UN DECRETO MEDIANTE EL --
CUAL FACULTABA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA 
CREAR LA TELEVISIÓN RURAL DEL GOBIERNO FEDERAL CON EL OBJETO DE HA
CER LLEGAR EL SERVICIO A LA ZONAS RURALES NO CUBIERTAS POR LAS ES-
TAC!ONES COMERCIALES, 

"LA TELEVISIÓN ESTÁ CONSIDERADA POR LA LEY COMO UNA ACTIVIDAD-1 
DE INTER~S PÚBLICO, PARA CUMPLIR CON LA IMPORTANTE FUNCIÓN SOCIAL ~ 

DE FORTALECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y ENALTECER LA CONVIVENCIA HU-
MANA, ES DETERMINACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL A MI CARGO, HACER LLE
GAR EL SERVICIO DE LA TELEVISIÓN A POBLACIONES Y AREAS RURALES DE -
LA PROVINCIA, A FIN DE CONVERTIR ESTE PODEROSO INSTRUMENTO EN EFI-
CAZ VEHfCULO PARA LA INTEGRACIÓN Y LA CULTURA OEL PUEBLO, LA CASTE
LLANIZACIÓN Y TRANSCULTURACIÓN DE ALGUNAS ZONAS MARGINADAS DEL PAfS 
Y PARA HACERLES LLEGAR A LA VEZ, SANO ESPARCIMIENTO Y OPORTUNA IN-
FORMACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL", (11) 

EL 15 DE ENERO DE 1973, PROMULGÓ LA LEY FEDERAL ELECTORAL ME-
DI ANTE LA QUE SE PROPORCIONABA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES
REGISTRADOS "LA OCASIÓN DE TRANSMITIR SUS TESIS Y PROGRAMAS DENTRO-

(11) DIAR¡o ÜEJCIA! DE r A FEDERACION, MARTES 2 DE MAYO DE 1972 



-15-

DEL TIEMPO QUE EL ESTADO DISPONE EN LA DIFUSORAS COMERCIALES", 

LA APORTACIÓN MÁS IMPORTANTE DEL SEXENIO ECHEVERRISTA FUE EL
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO V TELEVISIÓN V DE LA LEY DE
LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA, REt.é.TIVO AL CONTENIDO DE LAS TRANSMl 
SIONES DE RADIO V TELEVISIÓN, PUBLICADO EL 4 DE ABRIL DE 1973 EN -
EL DIARIO OFICIAL, CON EL OBJETO DE "LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LA 
NECESIDAD DE ELEVAR EL NIVEL CULTURAL E INFORMATIVO DEL PUEBLO V-
LA LIBERTAD CREATIVA DE QUIENES DIRIGEN DICHOS MEDIOS" (12) 

LUIS ECHEVERRfA FUE EL PRIMER PRESIDENTE QUE RECONOCIÓ EL PO
DER DE PENETRACIÓN ALCANZADO POR LOS MEDIOS, E INTENTÓ FORMULAR UNA 
POLITICA DE COMUNICACIÓN, QUE SI BIEN NUNCA FUE EXPLICITA, SI DEJA 
BA VER EL PROPÓSITO DE INTEGRARLOS EN FORMA COHERENTE Al DESARROLLO 
HISTÓRICO DEL PA[S, 

"SEIS Aflos FUERON INSUFICIENTES PARA ENMENDAR EL ERROR HISTÓ-
RICO DE HABER CEDIDO CASI EN EXCLUSIVA LOS MEDIOS AUDIOVISUALES AL
CAPITAL MONOPÓLICO NACIONAL E INTERNACIONAL, CRASO ERROR EN UN PAf S 
QUE SE PRECIA DE TENER UNA ECONOMfA MIXTA, DE SER UNA NACIÓN CON UN 
SECTOR PÚBLICO FUERTE Y UNA IMPORTANTE INICIATIVA PRIVADA, EN EL A~ 
BITO DE LA INFORMACIÓN MASIVA NO FUE ASf, No HA SIDO ASf EN LOS ÚL
TIMOS CUARENTA Aílos". (13) 

EN SU DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN EL lo. DE DICIEMBRE DE 1976 
Jose LóPEZ PORTILLO SEflALÓ LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA REFORMA AD
MINISTRATIVA QUE EVITARA LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES EN LAS DEPENDEN 
C!AS PÚBLICAS A FIN DE INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD, 

(12) SECRETAR[A DE COMUNICACIONES y TRANSPORTES, ~ex1co A IRAVtS DE 
SUS INFORMES PRESIDENCIALES, MtXICO, 1976, PÁGS. 339 - 340 

(13) .FATIMA FERNÁNDEZ, DEMOCRACIA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN, EN 
~ONNOTACIONES, EDIT. EL CABALLITO, MtXICO, 1981, PÁG,12 
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TAL ERA EL CASO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE EN ESE EN 
TONCES ESTABAN REGULADOS POR SEIS SECRETARIAS DE -
ESTADO: SECRETARfA DE GOBERNACIÓN, SECRETARfA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, SECRETARfA DE HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, SECRETAR[A 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SECRETARÍA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA Y LA
SECRETARf A DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

Fue ASf COMO MEDIANTE EL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFI
CIAL DEL 17 DE ENERO DE 1977, LA SECRETARfA DE GOBERNACIÓN TOMÓ A 
SU CARGO ENTRE OTRAS, LAS ENTIDADES RELACIONADAS CON LA RADIO, LA 
TELEVISIÓN Y LA CINEMATOGRAFÍA, DE LAS QUE DESTACABAN LA CINETECA 
NACIONAL Y EL CANAL 13. 

EN 1977 SE CREÓ LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN Y
CINEMATOGRAFfA Y EN JULIO DEL MISMO AÑO, LA PRODUCTORA NACIONAL-
DE RADIO Y TELEVISIÓN (PRONARTE), MEDIANTE EL ACUERDO PUBLICADO -
EN EL DIARIO OFICIAL DEL 4 DE JULIO, 

LAS FUNCIONES DE ESTE ORGANISMO SER!AN: ' \ 

"PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN DESTINADOS A HACER 
USO DE LOS TIEMPOS DE TRANSMISIÓN QUE LE CORRESPONDAN AL ESTADO -
Y ASESORAR AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN MATERIA T~CNICA DE PRO
DUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN", (14) 

LA REGLAMENTACIÓN DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN FUE UNO DE LOS 
PUNTOS MÁS CONTROVERTIDOS DURANTE LA GESTIÓN DE lóPEZ PORTILLO. 

EL TEMA FUE TOCADO POR EL PRESIDENTE DESDE SU CAMPARA ELECTQ 
RAL, EN LA QUE RECONOCIÓ EL DERECHO A LA lNFORMACION COMO DERECHO 

(14} DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LUNES 4 DE JULIO DE 1977 
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INALIENABLE DEL PUEBLO MEXICANO, Y SE COMPROMETIÓ A HACERLO EFEC
TIVO ADECUANDO LAS ESTRUCTURAS LEGALES EXISTENTES Y UTILIZANDO 
LOS MEDIOS DISPONIBLES, 

FUE ASf COMO EN 1977, ENVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, UNA -
INICIATIVA DE LEY QUE COtiTEMPLABA LA REFORMA PoLITICA, ENTRE CUYOS 
PUNTOS PROPON!A GARANTIZAR A LOS PARTIDOS POLITICOS REGISTRADOS SU 
PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, LA CUAL FUE
APROBADA, 

EL RESULTADO INMEDIATO DE ESTA MEDIDA FUE LA MODIFICACIÓN DEL 
ARTICULO 60. CONSTITUCIONAL QUE QUEDÓ REDACTADO DE LA SIGUIENTE -
FORMA: 

"(Á MAMIFESTACIÓN DE LAS IDEAS ~10 SERÁ OBJETO DE !'JH!GUll'A l~IQUl 
SICIÓN JUDICIAL o ADMINISTRATIVA, SINO EN CASO DE ATAQUE DE LOS DE 

• 1 \\... •• • • .._ 

RECHOS DE UN TERCERO, PROVOQUE ALGÜM DELITO, O PERTURBE EL ORDEN -
PÚBLICO; EL DERECHO A LA ÚlFORMACJÓN SERÁ GARANTIZADO POP. EL ESTADO", 

EN SU TERCER INFORME DE GOBIERNO, LóPEZ PORTILLO SEÑALÓ LA NE
CESIDAD DE CONTAR CON LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS QUE GARANTIZARAN-.. ~ . 
LA VIGENCIA DEL DERECHO DEL PUEBLO A SER INFORMADO, 

CON ELLO EL GOBIERNO SE PROPON{A REVALUAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EQUILIBRAR EN CIERTA FORMA EL PODER DE 
LOS CONSORCIOS PRODUCTORES DE INFORMACIÓN Y RESTARLE EN LO POSIBLE
A ÉSTA, SU CARÁCTER MERCANTILISTA, 

AL EFECTO, DEL 21 DE FEBRERO AL 29 DE MAYO, Y DEL 12 DE JUNIO 
AL 17 DE JULIO DE 1980, SE LÜVARON A CABO, EN LA CÁMARA DE DIPUT~ 
DOS Y EN VARIAS CIUDADES D~L INTERIOR DE LA REPÚBLICA, UNA SERIE -
DE DEBATES DONDE A T!TULO PERSONAL, O A TRAV~S DE ORGANIZACIONES -
POLÍTICAS Y SOCIALES, SE PRESENTARON PONENCIAS APOYANDO O RECHAZA~ 
DO LA REGLAMENTACIÓN A ESTE DERECHO, 
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ENTRE LAS PONENCIAS PRESENTADAS, DESTACARON LAS DE LOS -
REPRESENTANTES DE TELEVISA, DE ALGUNOS PERIÓDICOS CONSERVADO-
RES COM "EL HERALDO DE M~XICO" Y MIEMBROS DE LA INICIATIVA PRL 
VADA COMO LA COPARMEX, QUIENES SE MANIFESTARON EN CONTRA DE E~ 

TA REGLAMENTACIÓN POR CONSIDERARLA UNA RESTRICCIÓN A LAS LIBER 
TADES INVIDIVUALES AL PERMITIR AL GOBIERNO INMISCUIRSE EN LA -
MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS DE LOS GOBERNADOS, 

POR OTRA PARTE, Y EN CLARA OPOSICIÓN A LOS GRUPOS MENCIO
NADOS ANTERIORMENTE, LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INVESTIGADORES· 
DE LA COM~NICACIÓN, LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE M~XICO 
(CTM), REPRESENTANTES DE PERIÓDICOS COMO "EL DlA" Y EL "UNO : -
MÁS UNO", V ALGUNOS PARTIDOS POL{TICOS COMO EL POPULAR SOCIA·· 
LISTA, EL AuT~NT1co DE LA Rev0Luc10Ñ MEXICANA v EL Soc1ALISTA
DE LOS TRABAJADORES, ENTRE OTROS, DESTACARON LA NECESIDAD DE -
REGLAMENTAR ESTE DERECHO QUE GARANTIZARIA A LA POBLACIÓN EL -
LIBRE ACCESO A UNA INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA, QUE CONTRARREi 
TARlA DE ALGUNA MANERA EL CONTROL QUE SOBRE ~STA EJERC{AN LOS
MONOPOLIOS INFORMATIVOS, 

SIN EMBARGO, FINALIZÓ EL SEXENIO SIN QUE SE LLEGARA A NADA 
DEFINITIVO V CONCRETO, 
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1.3 SITUACION ACTUAL DE LA TELEVISION EN MEXJCO 

EL ESTADO, AL DEJAR LA TELEVISIÓN EN MANOS DE LA INICIATIVA 
PRIVADA SENTÓ LAS BASES PARA QUE SE DESARROLLARA DE ACUERDO A -
LOS LINEAMIENTOS MERCANTILES, ORIENTANDO LA CONDUCTA DE LOS TELE~ 
PECTADORES AL CONSUMISMO Y SIRVIENDO DE VEHf CULO A LA PENETRACIÓN 
CULTURAL, 

EL PREDOMINIO DE LA TELEVISIÓN COMERCIAL, ES UNO DE LOS MÚL
TIPLES PROBLEMAS QUE DEBE ENFRENTAR EL ESTADO, YA QUE LA EXPAN--~ 
SIÓN DE tSTA, BASADA EN MODELOS EXTRANJEROS HA ORIGINADO UN CON-
FLICTO PERMANENTE ENTRE EL ESTILO DE VIDA DE 

0

Los MEXICANOS Y Los
VALOREs QUE DIFUNDE. 

AL DEPENDER DIRECTAMENTE DE ~os l~GRESOS OBTENIDOS POR LOS -
MENSAJES COMERCIALES, LA TELev°ISIÓN PRIVADA OFRECE EN SU MAYORfA
PROGRAMAS QUE POR SU CONTENIDO EVASIVO ATRAEN LA ATENCIÓN DE UN -

MAYOR NÚMERO DE AUDIENCIA.' GENERANDO DE ESTA MANERA UN CfRCULO VI
CIOSO, EN EL QUE LOS REALIZADORES QUE CONDICIONARON EL GUSTO DEL-

~1 

PUBLICO, SE DECLARAN IMPOSIBILITADOS PARA HACER OTRO TIPO DE PRO-
GRAMAS SEÑALANDO QUE LE DAN AL PÚBLICO LO QUE PIDE, 

POR LO QUE A LA TELEVISIÓN ESTATAL SE REFIERE, ESTA NO HA O
FRECIDO UNA ALTERNATIVA EFICAZ PARA HACER FRENTE AL COLONIALISMO
CULTURAL FOMENTADO POR LA TELEVISIÓN COMERCIAi-., YA QUE SU ADMJMI~ 
TRACIÓN SE SUJETA AL CRITERIO DE LOS FUNCIONA.RIOS EN TURNO, LO --

- . 
QUE OBSTACULIZA SERIAMENTE SU FUNCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL, 
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UN ASPECTO COMÚN ENTRE LOS DOS TIPOS DE TELEVISIÓN (PRI
VADA Y CSTATAL}, ES QUE HASTA AHORA NINGUNA DE LAS DOS SE HA
PREOCUPADO REALMENTE POR ELABORAR UNA PROGRAMACIÓN QUE COMBI
NANDO LA DIVERSIÓN Y LA CULTURA CONTRIBUYA A ELEVAR EL NIVEL
CULTURAL DE LA POBLACIÓN, 

TELEVISA ES QUIZÁ, -HASTA AHORA-, LA ÚNICA EMPRESA QUE -
TIENEN UNA POL!TICA CULTURAL BIEN DEFINIDA~, Y CUYA PROGRAMA
CIÓN (BASADA EN TELENOVELAS, SERIES NORTEAMERICANAS, PROGRAMAS 
CÓMICOS Y LA "BARRA CULTURAL DEL CANAL8) PARECE ESTAR DIRI
GIDA A LA DESNACIONAL!ZAC!ÓN, AL CONSUMISMO Y A LA ENAJENA--
CIÓN, 

POR LO QUE A LA TELEVISIÓN DE ESTADO SE REFIERE, ÉSTA QUE . ' 

PRESUMIBLEMENTE POSEE EL PODER Y LOS RECURSOS FINANCIEROS SU
FICIENTES PARA HACER CONTRAPESO A LA TELEVISIÓN COMERCIAL, SE 
HA QUEDADO EN UN SIMPLE INTENTO AL CARECER DE LA AUDACIA QUE
SE REQUIERE PARA HACER FRENTE A LOS MÉXICOS MÁGICOS Y CHAVOS
DEL OCHO QUE NOS OFRECE TELEVISA, 

ESTO HA DADO LUGAR A QUE EL CONCEPTO DE CULTURA SEA CON-. '. 
SIDERADO COMO SINÓNIMO DE ABURRIMIENTO PARA LA TELEVISIÓN CO-
MERCIAL (CON EXCEPCIÓN DEL CANAL 8) O DE ELITISMO CULTURAL PA
RA LA TELEVISIÓN ESTATAL Y PARA ~STE CANAL, 
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EL ESTADO HA DESCUIDADO SUS CANALES (11 Y 13), QUE SE HAN CA
RACTERIZADO DESDE HACE MUCHO TIEMPO, EL PRIMERO POR SU LIMITADO Ak 
CANCE, EL SEGUNDO POR LO CONFUSO DE SU POLfTICA RECTORA, Y AMBOS -
POR LA DESORGANIZACIÓN FINANCIERA Y DUPLICIDAD ADMINISTRATIVA, LO
QUE HA PERMITIDO HASTA CIERTO PUNTO, LA HEGEMONfA DE LA TELEVISIÓN 
PRIVADA. 

POR OTRA PARTE, HA SOSLAYADO SU COMPROMISO CON LA REALIDAD NA 
CIONAL, AL NO PRESTAR LA ATENCIÓN NECESARIA A LA TELEVISIÓN COMO -
MEDIO DE EXPRESIÓN DE LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES Y CULTURALES Y
NO FOMENTAR LA ACTITUD CRfTICA DE LOS MISMOS, 

No HA APROVECHADO EL TIEMPO DE QUE DISPONE EN LAS DIFUSORAS cq 
MERCIALES, Y AL MISMO TIEMPO, NO CUENTA CON UNA LEGISLACIÓN ADECUADA 
AL DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN, LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVI--
SIÓN ES DE AVANCE LIMITADO E INDEFINIDO Y A VECES CONTRADICtORIO. 

ESTE ES EN TtRMINOS GENERALES, EL PANORAMA QUE DEBERÁ ENFREN-
TAR LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE MIGUEL DE LA MADRID, SITUA--
CIÓN QUE SE HACE MÁS CRÍTICA POR EL PRÓXIMO LANZAMIENTO DEL SISTEMA 
DE SATÉLITES 11MORELOS" QUE INTEGRARÁ A MÉXICO A LA RED MUNDIAL DE -
TELECOMUNICACIONES. 

ESTOS SATÉLITES, ADEMÁS DE ENLAZAR A TODO EL TERRITORIO MEXl-
CANO, PERMITIRÁ LA CAPTACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE MENSAJES PRODU-
ClDOS EN EL EXTERIOR, POR LO CUAL, SI NO SE CUENTA CON UNA POLfTICA 
Y UNA LEGISLACIÓN ADECUADA, SE CORRE EL RIESGO DE UNA MAYOR PENETRA 
C!ÓN CULTURAL, 
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SIN EMBARGO, Y PESE A LA BREVEDAD DEL TIEMPO CON QUE AÚN SE 
CUENTA, LAS AUTORIDADES NO HAN REALIZADO UN ESTUDIO SOCIOLÓGICO QUE 
ANALICE LOS POSIBLES EFECTOS, POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE TENDRÁ PARA 
LAS DIVERSAS CULTURAS LA INSTALACIÓN DE DICHOS SATELITES. 

A POCOS MESES DE INICIADA SU GESTIÓN, MIGUEL DE LA MADRID HA -
ACEPTADO EL COMPROMISO DE INTEGRAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LA
ADMINISTRACIÓN DE CULTURA, PARA ELLO HA DADO EL PRIMER PASO CONSIS
TENTE EN RECONOCER LA PLURALIDAD CULTURAL DE NUESTRO PAfs, ASf COMO 
LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS EN EL DETERIORO CULTURAL. 

"EN LA ÚLTIMAS DtCADAS, EL PA!S HA SUFRIDO PERMANENTES AGRESI~ 
NES A SU IDENTIDAD CULTURAL Y SE HA ACENTUADO LA MARGINACIÓN DE SUS 
CULTURAS tTICAS Y POPULARES, EN ESTE PROCESO HAN INFLUfDO LOS ME -
DIOS MASIVOS DE COMUNICACiÓN QUE HAN IMPUESTO PATRONES DE CONDUCTA
ENAJENANTES, QUE DESVIRTÚAN LOS VALORES SUPERIORES A QUE ASPIRA --
NUESTRA EDUCACIÓN, 

MtXICO Y SU CULTURA SON EL FRUTO DE UN PROCESO HISTÓRICO COLE' 
TIVO, NO DE UNA IMPOSICIÓN ARBITRARIA DE VALORES, LOS CENTRALISMOS
y MONOPOLIOS CULTURALES EMPOBRECEN Y DISGREGAN, 

EL VIGOR DE UNA NACIÓN RESIDE EN SU DIVERSIDAD Y FACUNDIDAD -
CULTURALES", (15) 

AL RESPECTO, HA REALIZADO UNA SERIE DE G E S T I O N E S ---
TENDIENTES A REESTRUCTURAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO, 

(15) MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
1983-1988, SECRETAR[A DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MtXICO, 1983, 
PÁGS. 223-224. 
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DESTACANDO ENTRE ~STAS LA CREACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE RADIO,CINE 
Y TELEVISIÓN, MEDIANTE F.L DECRETO PUBLICADO EL 25 DE MARZO DE 1983, 

EL DECRETO MEDIANTE EL QUE SE CREÓ EL INSTITUTO MEXICANO DE -
TELEVISIÓN COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO, SE EXPIDIÓ CONSIDERAR 
DO: 

"QUE LA TELEVISIÓN MEXICANA, CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÜ-
BLICA, TIENE COMO FUNCIÓN SOCIAL LA DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIEN
TO DE LA INTEGRIDAD NACIONAL y AL MEJORAMIENTO DE LAS FORMAS DE co~ 
VIVENCIA HUMANA; 

QUE PARA TAL OBJETO DEBE PROPORCIONAR INFORMACIÓN OBJETIVA; SER 
INSTRUMENTO DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA POPULARES; CONTRIBUIR AL DESA 
RROLLO ARMÓNICO DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD; PRESERVAR LOS VALORES 
EN QUE SE FUNDA LA IDENTIDAD NACIONAL; FORTALECER LAS CONVICCIONES
DEMOCRÁTICAS Y OFRECER SANO ENTRETENIMIENTO,,." (15A) 

EL OBJETIVO DE DICHO INSTITUTO ES "OPERAR, DE MANERA INTEGRAnA 
LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN, UNIDADES DE PRODUCCIÓN, REPETIDORAS Y 
REDES DE TELEVISIÓN PERTENECIENTES AL PODER EJECUTIVO, EN LOS T~RMl 

NOS ESTABLECIDOS POR LA FRACCIÓN XX DEL ARTICULO 27 DE LA LEY ORGÁ
NICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÜBLICA" 

ENTRE LAS FUNCIONES DE ESTE INSTITUTO DESTACAN: 

1.- FORMULAR LOS PLANES DE TRABAJO QUE SE REQUIERAN PARA EL CUM
PLIMIENTO DE SU OBJETO; 

II.- PROMOVER Y COORDINAR LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE MATERI~ 
LES TELEVISIVOS, A TRAV~S DE LAS ENTIDADES QUE OPERA Y DE LOS DEMÁS -

(15A) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 25 DE MARZO DE 1983 
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INSTRUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PRO
GRAMAS, ESTAS ENTIDADES SON: 

A) CORPORACIÓN MEXICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN, S.A. 

B) TELEVISIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

C) CANAL 8 DE MONTERREY 

D) PRODUCTORA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

E) TELEPRODUCTORA DEL DISTRITO FEDERAL 

f) LAS DEMÁS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN POBLICA FEDERAL 
QUE DE ACUERDO CON SU NATURALEZA, EL EJECUTIVO FEDERAL -
DETERMINE. 

UN DfA ANTES, ES DECIR EL 24 DE MARZO DEL MISMO A~o,. EL SE -
CRETARIO DE GOBERNACIÓN MANUEL BARTLETT, PUSO EN MARCHA EL FORO -
DE CONSULTA POPULAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CON EL OBJETO DE CO-
NOCER EL SENTIR DE LA CIUDADAN!A EN ESTA MATERIA, AL EFECTO, SE -
LLEVARON A CABO REUNIONES EN LAS CIUDADES DE HERMOSILLO SONORA, -
MONTERREY NUEVO LEÓN, GUADALAJARA JALISCO Y M~RIDA YUCATÁN. 

LAS CONCLUSIONES DEL FORO, -SEGÚN SE DIJO EN SU MOMENTO-, SE 
INCLUIRÍAN EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO QUE SE DARÍA A CONO
CER EN EL SIGUIENTE MES DE MAYO, SIN EMBARGO ÉSTAS NUNCA SE ENTR~ 
GARON Y MENOS AÚN SE DIO A CONOCER AL PÚBLICO EL DIAGNÓSTICO DE -
LA SITUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN MtXICO, 

DE ESTA MANERA, LA ACCIÓN QUE PARECiA ENCAMINADA A INCREMEN
TAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA TOMA DE DECISIONES QUEDÓ EN EL
VACJO, PORQUE A FIN DE CUENTAS1 ESTAS PONENCIAS PASARON A"FORMAR
PARTE DEL ARCHIVOD~L GOBIERNO FEDERAL QUE puso EN PRÁCTICA UN -
SISTEMA DE COMUNICACIÓN IMPUESTO, 
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CAPITULO I I 

ASPECTOS REELEVANTES DE LA CULTURA 
EN MEXICO 

2.1 EL CONCEPTO DE CULTURA 

EL CONCEPTO DE CULTURA SE HA CONVERTIDO DESDE HACE MUCHO TIEM 
PO, EN UNO DE LOS MÁS CONTROVERTIDOS EN LAS CIENCIAS SOCIALES; EN
TORNO A EL SE HAN GENERADO MÚLTIPLES !NTERPRETACIONES MUY D!FEREN
TES E INCLUSO CONTRADICTORIAS ENTRE sf, 

ESTO SE DEBE FUNDAMENTALMENTE A QUE, SIENDO OBJETO DE ESTUDIO 
DE D!VERSAS CIENCIAS COMO LA HISTORIA y LA SocroLoc::IA~ CADA UNA -
DE ELLAS DEF!NE EL CONCEPTO DE CULTURA DESDE SU PUNTO DE VISTA, -
DESTACAtJDO DE EL, LO QUE CONSIDERA MÁS IMPORTANTE PARA LOS PROBLE
MAS QUE RESUELVE, 

ET!MOLÓGICAMEtffE LA PALABRA CULTURA SE DERIVA DEL LATfN 
"COLERE-COLUI",- CULTIVO, CU!DADO. SIGNIFICANDO EN PRINCIPIO EL -
CULTIVO DEL SUELO, (16) 

CICERÓN FUE EL PRIMERO QUE LE oró UNA APLICACIÓN DISTINTA AL
REMIT!RLO AL CULTIVO DEL ESPfRITU. rAs ADELANTE SE UT!LIZARIA EN -
EL SENT!DO DE ERUDICCIÓN Y EDUCACIÓN DEL HOMBRE. 

EL ANÁLISIS LEXICOLÓGICO DEL TÉR~!NO, HA SIDO DESPLAZADO POP.
LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO CONCEPTO, CUYA NECESIDAD SURGE DE LOS cmr~ 
TANTES Y PROFUNDOS CAMBIOS CAMBIOS QUE SE SUCEDE~ EN LA RELACIÓN -
DEL HOMBRE CON LA NATURALEZA Y SU MEDIO SOCIAL, 

(16) AGUSTÍN BANQUEZ, D l C_!2l OtlARIO ~1ANUAL_hAT 1 ~!-ESPAÑOL, ESPAÑOL
LAIL~, EDIT. RAMÓN SOPENA, BARCELONA, 1974, PÁG. 104 
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MÁS QUE UN T~RMINO DE CARÁCTER COGNOCITIVO, LA CULTURA ES UN 
PROBLEMA REAL QUE EXIGE SU SOLUCIÓN EN LA PRÁCTICA SOCIAL, ES ESTO 
LO QUE LA HA CONVERTIDO EN MATERIA DE DISCUSIÓN, NO SÓLO DE LOS -
INTELECTUALES, SINO DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES, 

LA CULTURA, ES INHERENTE AL HOMBRE Y A SU ACTIVIDAD SOCIAL, DE 
AHf QUE PARA COMPRENDERLA ES NECESARIO REMITIRSE AL DESARROLLO -
HISTÓRICO DE LA HUMANIDAD, 

FUERON LOS HUMANISTAS DEL RENACIMIENTO LOS QUE SENTARON LAS -
BASES DE UNA CULTURA LAICA, Y OPONl~NDOSE A LOS TEÓLOGOS Y A LAS -
ESCRITURAS SAGRADAS QUE CONSIDERABAN AL HOMBRE COMO CREACIÓN DIVI
NA, LE REIVINDICARON A ~STE, EL DERECHO A SU PROPIO PENSAMIENTO, 

DE ESTA FORMA RECONOCIERON AL HOMBRE COMO CREADOR DE LA CULT~ 
RA, COMO SUJETO Y OBJETO FINAL DE ~STA, 

"EN LA F 1 GURA DE LOS "TITANES DEL RENACIMIENTO", SE PRESENTÓ
POR PRIMERA VEZ UN TIPO DE PERSONALIDAD COMPLETAMENTE NUEVO, LIBRE 
DE LOS ESQUEMAS CANÓNICOS Y CONSTRUCCIONES DOGMÁTICAS, QUE EN SU-
ACT IV !DAD DEL TODO CONTABA CON SU PROP 1 A RAZÓN. LA PERSONALIDAD H~ 
MANÍSTICA, COMO ELLA SE DIO A CONOCER EN EL DESTINO REAL DE LOS
FUNDADORES DE LA NUEVA CULTURA, ES, ANTE TODO, UNA PE~SONAUDAD -
LIBREMENTE PENSANTE, UN SER RACIONAL", (17) 

Los PENSADORES DE LA ILUSTRACIÓN DEL SIGLO XVlIL HEREDEROS Dl 
RECTOS DE LOS HUMANISTAS, DESARROLLARON LA IDEA DEL HOMBRE COMO SER 
INDEPENDIENTE EN LA CREACIÓN ESPIRITUAL, LO QUE LE PERMITÍA CONS--
TRUIR LA VIDA DE ACUERDO A SUS RAZONAMIENTOS PROPIOS, 

(171 MEZHUlEV v. LA CULTURA y LA HISTORIA, EDIT. PROGRESO, Mosco, 
1977, PÁG. 32 
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ESTA FILOSOFfA RACIONALISTA, REPRESENTADA POR DESCARTES Y SPI
NOZA, CONSIDERABA QUE EL HOMBRE POR NATURALEZA ERA RACIONAL, ESTA-
CAPACIDAD DEBÍA DESARROLLARSE ~ASTA CONVERTIRSE EN UNA CONDICIÓN -
QUE PERMITIERA AL HOMBRE VIVIR EN CONCORDANCIA CON LA NATURALEZA Y
EN LA SOCIEDAD. ESTO, -CONSIDERABAN-, ERA LA TAREA DE LA CULTURA. 

Los PENSADORES DE LA ILUSTRACIÓN, FUERON LOS PRIMEROS EN ASO-
CIAR EL CONCEPTO DE CULTURA CON EL DE DESARROLLO, SU TEORÍA DEL -
"PROGRESO" BASADA EN LA EXISTENCIA HUMANA, DIFERENCIABA ENTRE LO -
"NATURAL" Y LO CREADO Y DESARROLLADO POR EL HOMBRE, ESTO HIZO SUR-
GIR EL CONCEPTO DE CULTURA ENTENDIDO COMO LA FACULTAD DEL INDIVIDUO 
PARA AUTODESARROLLARSE Y PERFECCIONARSE, 

LA NOCIÓN DE LOS PENSADORES FRANCESES SOBRE LA CULTURA SE LlMl 
TABA A LOS VALORES HUMANISTAS DEL RENACIMIENTO, SEGÚN ELLOS, EL HOtl 
BRE PREOCUPÁNDOSE POR SU PROPIO BIENESTAR PODRÍA CONVERTIRSE EN UN
SER CULTO, CAPAZ DE ASIMILAR Y LLEVAR A LA PRÁCTICA EL IDEAL DE 
PERSONA LIBRE, RACIONAL E INDEPENDIENTE ESPIRITUALMENTE, 

EN FRANCA OPOSICIÓN, EL FILÓSOFO FRANCÉS JEAN JACQUES RoUSSEAU, 
CONSIDERABA A LA CULTURA COMO ELEMENTO CORRUPTOR DE LA NATURALEZA. 

",,, ROUSSEAU DEFIENDE UNA TESIS PARADÓJICA SOBRE LA CIENCIA Y 
EL ARTE; LA CULTURA NO SÓLO NO TRAE UTILIDAD, SINO QUE CORROMPE AL
HOMBRE,,, EL CONOCIMIENTO ES INÚTIL, NOCIVO, LA CULTURA NO AUMENTA
LA FELICIDAD. Tono LO CONTRARIO, LA CIENCIA, EL ARTE y LA LITERATU
RA AFIANZAN LAS CALAMIDADES Y LA OPRESIÓN EXISTENTES EN LA SOCIE--
DAD", (18) 

(18) PoKROVSKI v.s. y OTROS, HISTORIA DE LAS IDEAS PoLfTICAS, 
EDIT, GRIJALBO, MÉXICO, 1966, PÁG. 216 
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EMMANUEL KANT, CONSIDERADO COMO UNO DE LOS FILÓSOFOS MÁS DES--
• ~ • • • • • • 1 ' • ; • .. .. ,,. • ... • • .. .. 1 ,.. 1 1 • • • • • • 1 • ' ' • • 

TACADOS DEL SIGLO XVIII, NO NIEGA LA TESIS DF LA ILUSTRACIÓN AL so~ 

TENER QUE MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y.EL ARTE, LOS IND!Vl 
DUOS PUEDEN CIVILIZARSE Y PERFECCIONARSE CULTURALMENTE. 

SEGÚN KANT, LA FUNCIÓN DE LA CULTURA ES ELEVAR AL HOMBRE SOBRE 
LA ANIMALIDAD Y BRUTALIDAD DE SU NATURALEZA Y DESARROLLAR SIJS DOTES 
PARA FORMARLO MORALMENTE, DE ESTE MODO, LA FILOSOFÍA KANTIANA RE--
SUELVE LA TAREA DE LA CULTURA DESDE UN PUNTO DE VISTA EMINENTEMENTE 
MORAL. 

DE ACUERDO CON KANT, LA CULTURA PERFECCIONANDO LAS FUERZAS ES
PIRITUALES DEL ALMA Y CORPORALES DEL HOMBRE, LO HACE LIBRE PARA 
CUALQUIER FIN, Y PRECISAMENTE EN ESTO RADICA SU VALOR MORAL, 

•SEGÜN KANT, LA HISIOBlA MUNDIAL SURGE JUNTO CON LA SALIDA DE
LA HUMANIDAD DE SU ESTADO NATURAL Y TIENE POR OBJETIVO EL PASO DE -
ESTA AL ESTADO MORAL, ªLA PAZ ETERNA" ENTRE LOS PUEBLOS, 

DENTRO DE ESTOS MÁRGENES SE DESARROLLA TODO EL TRABAJO DE LA -
CULTURA: AL ELEVAR AL HOMBRE SOBRE LA BRUTALIDAD Y AN!~ALIDAD DE SU 
PROPIA NATURALEZA, Y AL DESARROLLAR SUS DOTES Y FACULTADES, ELLA Df 
BERÁ FORMARLO AHORA MORALMENTE, LLEVARLO AL ACUERDO CON EL G~NERO,
REFRENAR SU !NTER~S EGOtSTA, CONCILIAR LAS PARTES CONTRARIAS {LA -
CULTURA DE LA EDUCACIÓN), AQUÍ LA CULTURA TAMPOCO PUEDE DETENERSE A 
LA MITAD DEL CAMINO: O CONSIGUE SU OBJETIVO O FRACASA COMO RESULTA
DO DE LAS DISCORDIAS PROVOCADAS POR ELLA MISMA ENTRE LA GENTE, GUE
RRAS Y CONFLICTOS SOCIALES QUE LLEVAN CONSIGO DEVASTACIONES BÁRBA--

RAS. LA CULTURA SÓLO PUEDE CONSERVARSE REALIZANDO HAS1A EL FIN EL--
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TRABAJO QUE HA COMENZADO, SOLAMENTE CONVIRTIENDO AL HOMBRE EN SU -
SER PERFECTO FfSICA Y MORALMENTE" (19) 

LA CONCEPCIÓN IDEALISTA, ALCANZA SU MÁXIMO DESARROLLO CON HE-
GEL, ÉSTE PARTE DE UNA SITUACIÓN HISTÓRICA A LA QUE CONSIDERA NO -
COMO UNA CIRCUNSTANCIA EXTERNA A LA QUE EL INDIVIDUO DEBE ADAPTARSE 
AYUDÁNDOSE DE LA RAZÓN, SINO COMO UN ESTADO DETERMINADO POR LA PRO
PIA CONCIENCIA, 

DE ESTA FORMA, EL INDIVIDUO SE IDENTIFICA PRIMERAMENTE CON UNA 
"IMAGEN DE CONCIENCIA", PERO UNA VEZ CAMBIADO EL CURSO DEL'.DESARRO
LLO HISTÓRICO, ESTA IMAGEN ES REEMPLAZADA POR OTRA, CONSIDERANDO -
LA ANTERIOR COMO FALSA Y SUPERADA, SEGÚN HEGEL, ESTE ES EL CAMINO -
DE LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA HACIA EL CONOCIMIENTO ABSOLUTO Y -
UNIVERSAL. 

AGREGA QUE "ESTE CONOCIMIENTO ABSOLUTO" EN SU FORMA ClENTfFl
CA, SERÁ EL RESULTADO FINAL DEL DESARROLLO HISTÓRICO, Y SIGNIFICARÁ 
AL MISMO TIEMPO, EL PASO DEL INDIVIDUO A LA "!LUSTRAC!ÓN 11

, AL CONO
CIMIENTO, 

"EL PROCESO DE ELEVACIÓN DEL INDIVIDUO, SUMERGIDO EN SU VIDA -
PRIVADA, HASTA EL NIVEL DE COMPRENSIÓN CIENTfFICA DE LA lNTEGRIDAD
CONST!TUYE, -SEGÚN HEGEL-, EL "VERDADERO CONTENIDO DE LA CULTURA",
TODO EL SENTIDO DE LA ILUSTRACIÓN DEL INDIVIDUO (O SU CULTURA) CON
SISTE EN QUE POR MEDIO DE LA CIENCIA SE PUEDE PASAR POR TODAS LAS -
ETAPAS DE FORMACIÓN DEL MUNDO ESPIRITUAL (ES DECIR DE LA HISTORIA -
MUNDIAL DE LA HUMANIDAD) Y APROPIÁNDOSE DE ÉL TEÓRICAMENTE, ADECUAR 
LO A SU CONCIENCIA INDIVIDUAL, 

(19lMEZHÚIEV, QP, CIT, PÁG. 62 
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POR OTRA PARTE, ESTO CONSTITUYE UN PROCESO DE CONVERSIÓN DE -
LA CONCIENCIA INDIVIDUAL EN LA GENERAL, SU LOGRO DEL NIVEL DE AU-
TOCONOCIMIENTO DEL TODO, DE LA RAZÓN GENERAL HUMANA QUE ENCUENTRA
SU EXPRESIÓN ADECUADA EN FORMA DE CIENCIA, LA CIENCIA ES, DESDE E§. 
TE PUNTO DE VISTA, LA ÚNICA FORMA VERDADERA DE RELACIÓN DEL INDl-
VIDUO HACIA EL TODO, SU FAMILIARIZACIÓN CON LA "ESCENCIA" SOCIAL-
GENÉRICA DEL MUNDO, POR ESO, AL MISMO TIEMPO, ES EL MODO MÁS PER-
FECTO DE LA EXISTENCIA CULTURAL DEL INDIVIDUO, DE SU SER SOCIAL -
COMO SUJETO GENERAL DEL DESARROLLO HISTÓRIC0",(20) 

EL PROBLEMA DE HEGEL, G'UE ES SEVERAMENTE CRITICADO POR MARX,: 
RESIDE EN QUE SI BIEN RECONOCIÓ AL HOMBRE COMO PRODUCTO DE SU PRO
PIA HISTORIA, REDUCE SU ESCENCIA AL AUTOCONOCIMIENTO, SUPRIMIENDO
DE LA "HISTORIA DEL HOMBRE", LA VIDA PRÁCTICO-MATERIAL; DE TAL FOB. 
MA QUE EL PROCESO DE CREACIÓN Y APROPIACIÓN ES SOLAMENTE UN PROCE
SO MENTAL. 

RESUMIENDO A GRANDES RASGOS LA HISTORIA DE LA FILOSOF[A PRE-
MARXISTA, ÉSTA SE CARACTERIZÓ POR CONSIDERAR A LA CULTURA COMO UN
PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DEL HOMBRE, SOSTEN[AN SIN EMBARGO, QUE EL 
DESARROLLO HUMANO SÓLO ERA POSIBLE MEDIANTE LA ACTIVIDAD ESPIRI--
TUAL. CONSIDERABAN POR LO TANTO A LA CULTURA, COMO LA EDUCACIÓN -
MORAL, INTELECTUAL Y ESTÉTICA DEL INDIVIDUO MEDIANTE EL CULTIVO DE 
LA MENTE, LO QUE SE TRADUJO EN UNA ACTIVIDAD ESPIRITUAL QUE DEJÓ-
AL MARGEN LA PRÁCTICA SOCIAL DE LOS HOMBRES, 

BASADO EN LOS FUNDAMENTOS HEGELIANOS DEL DEVENIR HISTÓRICO, -
PERO OPONIÉNDOSE TERMINANTEMENTE A ÉL AL INCLUIR LA ACTIVIDAD MA-
TER 1 AL Y DEL TRABAJO HUMANOS, CAR.LOS MARX CREÓ LOS FUNDAMENTOS DEL 
MATERIALISMO HISTÓRICO, QUE CONVERTIDOS EN UNA NUEVA CATEGOR[A HI§. 

(20) ID~M, PÁG. 76 
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TÓRICA, SITUARÍA A LA CULTURA COMO UN PROBLEMA PRÁCTICO Y NO ME--
RAMEMTE ESPIRITUAL. 

EL MATERIALISMO HISTÓRICO PARTE DE LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRA 
BAJO, QUE ORIGINA LA SEPARACIÓN ENTRE EL TRABAJO MANUAL Y EL TRABA 
JO INTELECTUAL, SURGIENDO DE ESTA MANERA, LAS FORMAS DE PENSA~IEN

TO PURO, QUE SEPARÁNDOSE DE LAS BASES QUE LAS SUSTEl!TAN, DAN ----
ORIGEN AL PENSAMIENTO IDEALISTA, 

"LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO SÓLO SE CONVIERTE EN VERDA--
DERA DIVISIÓN A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE SEPARMI EL TRABAJO -
FfSICO Y EL INTELECTUAL. DESDE ESTE ltlSTANTE, PUEDE YA LA COMCIEN
CIA IMAGINARSE REALMENTE QUE ES ALGO MÁS Y ALGO DISTINTO 0UE LA -
CONCIENCIA DE LA PRÁCTICA EXISTENTE, QUE REPRESENTA REALMENTE ALGO 
SIN REPRESENTAR ALGO REAL; DESDE ESTE INSTANTE SE HALLA LA CONC!Eli 
CIA EN CONDICIONES DE EMANCIPARSE DEL MUNDO Y ENTPEGARSE A LA CREA 
CIÓN DE LA TEORfA "PURA", DE LA TEOLOGfA "PURA", DE LP. FILOSOF{A Y 
LA MORAL "PURAS", ETC,(21). 

CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS, PARTEN DE LAS RELACIONES rE -
PRODUCCIÓN QUE DETERMINADAS HISTÓRICAMENTE, COLOCAN A LOS AGENTES 
DE LA PRODUCCIÓN EN LUGARES DEFINIDOS EN EL PLAtlO SOC 1 AL.,, DE AH f -
QUE LA CONCEPCIÓN DI AL~CTICA DEL MATER !ALI SMO HISTÓRICO AFIRME QUE 
EL MOTOR DE LA HISTORIA ES LA LUCHA DE CLASES. 

"EN LA Hl STORIA MODERNA, AL MENOS, QUEDA DEMOSTRADO, POR LO-
TANTO, QUE TODAS LAS LUCHAS POLÍTICAS SON LUCHAS DE CLASES Y QUE -
TODAS LAS LUCHAS DE EMANCIPACIÓN DE CLASES, PESE A SU INEVITABLE -
FORMA POLfTICA.,, GIRAN EN ÚLTIMO T~RMINO, EN TORNO A LA EMANCIPA--
CIÓN ECONÓMICA", (22) 

(21) CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS.,, LA IDEOLOGÍA ALEMANA, ED. DE 
CULTURA POPULAR, ~:~xico ... 1978, PÁG.32 

(22) CARLOS MARX Y FEDEP.!CO ENGELS.,, Qp, CIT. PÁG. 313 
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SURGE DE ESTA MANERA LA RELACIÓN DIAL~CTICA ENTRE BASE Y SU-
PERESTRUCTURA, EN EL SENTIDO DE QUE TODA RELACIÓN SOCIAL, ES, AL -
MISMO TIEMPO, UNA RELACIÓN DE PRODUCCIÓN, 

RESPECTO DE LA SUPERESTRUCTURA SEÑALA MARX: "SOBRE LAS DIVER
SAS FORMAS DE PROPIEDAD Y SOBRE LAS CONDICIONES SOCIALES DE EXIS-
TENCJA SE LEVANTA TODO UNA SUPERESTRUCTURA DE SENTIMIENTOS, ILUS!q 
NES, MODOS DE PENSAR Y CONCEPCIONES DE VIDA DIVERSOS Y PLASMADOS -
DE UN MODO PECULIAR, LA CLASE ENTERA LOS CREA Y LOS FORMA DER IVÁN
DOLOS DE SUS BASES MATERIALES Y DE LAS RELACIONES SOCIALES CORRES
PONDIENTES, EL INDIVIDUO SUELTO, A QUIÉN SE LE IMBUYE LA TRADICIÓN 
Y LA EDUCACIÓN, PODRÁ CREER QUE SON LOS VERDADEROS MÓVILES Y EL -
PUNTO DE PARTIDA DE SU CONDUCTA", (23) 

ESTA SUPERESTRUCTURA IDEOLÓGICA SE BASA EN LAS CLASES SOCIA ~ 

LES PORQUE SON ~STAS EL SOPORTE EN EL QUE SE HA DESARROLLADO LA --
1 

ACCIÓN HISTÓRICA, ENTENDIENDO COMO CLASE SOCIAL AL GRUPO DE INDI-

VIDUOS DETERMINADOS POR EL LUGAR QUE OCUPAN EN EL PROCESO DE PRO-
DUCCIÓN, ES DECIR, EN LA ESFERA ECONÓMICA, 

RODOLFO STAVENHAGEN AMPLÍA EL CONCEPTO AL SEÑALAR QUE ESTAS -
SÓN: 

A) CATEGORÍAS AMALfTJCAS, PARTE DE LA ESTRUCTURA SOCIAL GLO--
BAL, 

B) SON UNA CATEGORÍA HISTÓRICA, O SEA QUE ESTÁN fNTIMAMENTE -
LIGADAS A LA EVOLUCIÓN Y AL DESARROLLO GENERAL DE LA SOCIEDAD. 

C) SON DIALÉCTICAS, O SEA QUE NO EXISTEN AISLADAMENTE; UNA -
CLASE SÓLO EXISTE Y ES CON RELACIÓN A OTRA, 

(23) CARLOS MARX, EL DIECIOCHO BRUMARIO DE Lurs BONAPARTE, 
OBRAS ESCOGIDAS, EDIT' Moscú, PÁG' 346. 
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D) SON ANTAGÓNICAS, ESTA OPOSICIÓN ENTRE LAS CLASES NO SÓLO-
ES VERBAL, SINO QUE SE MANIFIESTA EN TODOS LOS NIVELES DEL FUNCIO
NAMIENTO DE LA DINÁMICA SOCIAL, ES DECIR, EN LOS CONFLICTOS Y EN -
LA LUCHA DE CLASES, Y SOBRE TODO, EN LOS TERRENOS ECONÓMICO, POLf
TICO E IDEOLÓGICO-CULTURAL, (24) 

EL ANÁLISIS DE LAS CLASES NOS CONDUCE AL PROBLEMA DE LAS l -
DEOLOGfAS, AUNQUE MARX NO ELABORÓ UNA TEORÍA GENERAL DE LAS IDEO-
LOGfAS, SINO UNA TEORfA GENERAL DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, 
LA RELACIÓN ENTRE ÉSTAS ES ESTRECHA, YA QUE LA PRIMERA PARTE DE LA 
DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO Y DE LA LUCHA DE CLASES Y PRECISAMENTE 
ÜNICAMENTE LAS CLASES PUEDEN DESARROLLAR Y SOSTENER IDEOLOGfAS, 

"LAS IDEAS DE LA CLASE DOMINANTE SON LAS IDEAS DOM! NANTES EN
CADA ÉPOCA.'. o, DICHO EN OTROS TÉRMINOS, LA CLASE QUE EJERCE EL PO
DER MATERIAL DOMINANTE EN LA SOCIEDAD es, AL MISMO EL PODER ESPI
RITUAL DOMINANTE, LA CLASE QUE TIENE A SU DISPOSICIÓN LOS MEDIOS -
PARA LA PRODUCCIÓN MATERIAL DISPONE CON ELLO, AL MISMO TIEMPO, DE
LOS MEDIOS PARA LA PRODUCCIÓN ESPIRITUAL, LO QUE HACE QUE SE LE -
SOMETAN, AL PROPIO TIEMPO, POR T~RMINO MEDIO, LAS IDEAS DE QUIENES 
CARECEN DE LOS MED JOS NECESARIOS PARA PRODUCIR ESP 1 R ITUALMEtlTE, 

LAs IDEAS DOMINANTES NO SON OTRA COSA QUE LA EXPRESIÓN IDEAL· 
DE LAS RELACIONES MATERIALES DOMINANTES, LAS MISMAS RELACIONES DQ. 
MINANTES CONCEBIDAS COMO IDEAS; POR TANTO, LAS RELACIONES QUE HA
CEN DE UNA DETERMINADA CLASE LA CLASE DOMINANTE, SON TAMBléN LAS
QUE CONFIEREN EL PAPEL DOMINANTE A SUS IDEAS", )(25) 

A~~ÁR~~~~L~~GrbA~~~H~~~ÓR~~; nk~i~~,s~~~a:E~A~~.L~s_s~51EDADES -

(25) CARLOS r~RX, LA lDEOLOGfA ALEMANA~ PÁGS, 50 - 55 
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CONTRA LAS NOCIONES RESTR 1 NG IDAS OUE AF lRMABAM QUE LA CULTURA 
ERA UNA "BIEN" QUE SE POSEE DE MODO PRIVILEGIADO, POR MEDIO DE LA
EDUCACIÓN FORMAL, LO QUE PRESUPONE LA EXISTENCIA J:'E PUEBLOS "SIM -
CULTURA" Y OTROS CON ELLA, SE PRONUNCIAN LAS CIENCIAS CONCRETAS 
SOBRE EL HOMBRE COMO LA SOCIOLOGIA Y LA ANTROPOLOG{A, 

fUE EL INGL~S EDUARD B. TAYLOR, A FINES DEL SIGLO XIX, EL --
PRIMERO QUE INTENTÓ FORMULAR UNA CONCEPCIÓN CleNTIF!CA DE LA CULT~ 
RA AL COMPRENDER EN ~STA NO SÓLO AL ARTE, SINO EL MODO DE VESTIR,
PROVEERSE DE COMIDA, ETC, CON EL OBJETO DE DAR UNA DEFINICIÓN IN--

TEGRAL, DESTACANDO SU CARÁCTER ADQUIRIDO, 

TAYLOR DEFINE A LA CULTURA COMO EL CONJUNTO DE PRODUCTOS IN-
TELECTUALES Y MATERIALES DE LA SOCIEDAD, 

"LA CULTURA O CIVILIZACIÓN, ES AQUEL TODO COMPLEJO QUE INCLU
YE EL CONOCIMIENTO, LAS CREENCIAS, EL ARTE, LA MORAL, EL DERECHO,
LAS COSTUMBRES Y CUALESQUIERA OTROS HÁBITOS Y CAPACIDADES ADQUIRI
DOS POR EL HOMBRE EN CUANTO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD", (26) 

AUNQUE LA OBRA DE TAYLOR CONST 1 TUVE UN PUNTO DE PARTIDA Efl! LA 
BÚSQUEDA DE UN NUEVO CONCEPTO DE CULTURA, PRESENTA EL INCONVENIEN
TE DE QUE INFLUENCIADO ~OTABLEMENTE POR LA TEORfA EVOLUCIONISTA DE 
DARWIN, ELIGE UN PUNTO DE VISTA HISTÓRICO-EVOLUTIVO, QUE LO LLEVA 

(26) EñWARD B. TAYLOR, LA CIENCIA DE LA CULTURA, EN §L ~NCEP~O 
'DE CHL TURA: TEXTOS FUNDAMENTALES J COMP 1 LADOR J' ' HN, D lT' 

ANAGRAMA, ·~XICQ, 1975, PÁGS, 29 
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A AFIRMAR QUE TODOS LOS GRUPOS HUMANOS HAN PASADO POR UNA FASE -
PRIMITIVA DE DESARROLLO CULTURAL, QUE ALGUNOS HAN SUPERADO, MIEN-
TRAS OTROS AÚN PERMANECEN EN ELLA; COLOCANDO DE ESTA FORMA, EL --
DESARROLLO DE LA HUMANIDAD DE UN MODO LINEAL Y ANÁLOGO A TODOS LOS 
GRUPOS HUMANOS, 

ESTA CONCEPCIÓN RECONOCE COMO CULTURA A CUALQUIER MODO DE -
EXISTEtlCIA DE LA ACTIVIDAD HUMANA, DE TAL MODO QUE TODAS LAS ETNIAS 
POSEEN UNA CULTURA AL IGUAL QUE LOS HABITANTES DE CUALQUIER PAIS -

1 

DESARROLLADO, 

POR SU PARTE, LOS FUNCIONALISTAS,REPRESENTADOS POR EL ANTRO-
PÓLQGO CULTURAL BRONISLAW MALINOVSKI, SOSTIENEN QUE CADA UNA DE -
LAS CULTURAS DEBE ESTUDIARSE, NO COMO UNA ETAPA O ESCALÓN EN EL -
DESARROLLO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, SINO COMO AUTÓNOMA, COMú UN -
TODO INTEGRADO POR UN CONJUNTO DE ELEMENTOS INTERDEPENDIENTES EN-
TRE SI. 

. SEGÚN MALINOVSK l, "LA CULTURA l NCLUYE LOS ARTEFACTOS, BIENES, 
PROCEDIMIENTOS T~CNICOS, IDEAS, HÁBITOS Y VALORES HEREDADOS" (27) 

EL PROBLEMA DEL ENFOQUE FUNCIONALISTA ES QUE SI BIEN ESTUDIÓ 
LA CULTURA DE LAS SOCIEDADES POCO DESARROLLADAS, COMO UNA INTEGRI
DAD AUTÓNOMA Y CONCRETA, SU PUNTO DE VISTA UNILATERAL PASÓ POR AL
TO LA EVOLUC l ON SOC 1 AL Y LA EX 1STENC1 A DE LA HUMAN !DAD EN TORNO AL 
PUEBLO ESTUDIADO, 

SI EL EVOLUCIONISMO DE TAYLOR SUBESTIMÓ EL VALOR ESPECfFICO -
DE LAS CULTURAS DÉBILES AL CONSIDERARLAS COMO UNA ETAPA EN EL DESA 

RROLLO DE LA CIVILIZACIÓN, LOS FUNCIONALISTAS CAYERON EN EL EXTRE-

(27) BRONISLAW MALINOWSKI, LA CU~TURA, CITADO POR J,S, l<AHN~ 

Qp,; SIT. PÁG. 85 
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MO OPUESTO Al SUBESTIMAR EL NIVEL DE DESARROLLO CULTURAL HISTÓRI
CAMENTE DETERMINADO POR EL MOVIMIENTO PROGRESIVO DE LA HUMANIDAD, 
Es DECIR, PERDIÓ LA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA HUMANIDAD EN SU -
UNIDAD, INTERRELACIÓN Y CONTINUIDAD, 

EL CONCEPTO DE CULTURA QUE ACTUALMENTE IMPERA, ES EL IMPUESTO 
POR LA CLASE BURGUESA QUE SE HA EXTENDIDO POR EL MUNDO OCCIDENTAL. 
LA CULTURA SE NOS PRESENTA COMO ALGO A LO QUE PODEMOS ASPIRAR, SE
CONCIBE COMO UN PRODUCTO INDIVIDUAL FUERA DE LA REALIDAD SOCIAL;-
LA CULTURA SE IDENTIFICA NORMALMENTE CON LO ARTfSTICO, LO ACADÉMI
CO, LO ESTÉTICO Y LO ERUDITO, 

ESTE CONCEPTO SURGE, -COMO YA LO HEMOS SEÑALADO-, DEL RENACI
MIENTO COMO PRODUCTO DEL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS APLICADAS AL -
DOMINIO DE LA NATURALEZA. MÁS TARDE, tos PENSADORES DE LA ILUSTRA
CIÓN LO RECOGERÍAN Y DIFUNDIRfAN EN LA FAMOSA "ENCIPLOPEDIA", C.OMO 
PROPUESTA UNIVERSAL, 

EL DESARROLLO DE LAS LUCHAS POLfTICAS Y SOCIALES EN EUROPA, -
ARRANCÓ DE RAIZ LA REALIDAD EN QUE SE FINCABA LA CULTURA ENCICLO-
PÉDICA, PARA QUE ÉSTA, EN SU FORMA ABSTRACTA FUERA IMPUESTA POR -
LA' NUEVA BURGUESf A. 

ESTA CONCEPCIÓN DE CULTURA, LOGRÓ IMPONERSE EN LOS PAfSES su~ 
DESARROLLADOS MEDIANTE EL DOMINIO DE LOS PUEBLOS, DE SUS ECONOM{AS, 
DE SUS COSTUMBRES Y VALORES; HACIENDO PARECER QUE LA "VERDADERA" -. . 
CULTURA ES LA DE ELLOS, LOS COLONIZADORES, 

LA CULTURA ASf ENTENDIDA, TIENE COMO BASE EL IND.IVIDUALISMO Y . . 
LA FALSA LIBERTAD, 
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LA CULTURA EN sf, NO ES SINO LA EXPERIENCIA COLECTIVA DE UN -
PUEBLO DETERMINADO HISTÓRICAMENTE. EN El TIEMPO Y EL ESPACIO Y QUE 
SINTETIZA LAS PRÁCTICAS QUE LE HAN PERMITIDO SOBREVIVIR, 

LA CULTURA ES ALGO REAL, QUE FORMA UN SISTEMA DE COMPORTAMIE~ 
TOS QUE INTEGRAN LA HERENCIA COLECTIVA, QUE DETERMINA A SU VEZ LA
ACCIÓN, LOS HABITANTES DE UN PUEBLO, SUS VALORES Y LOS MODELOS EN
QUE SE PROYECTA UNA SOCIEDAD, QUE SÓLO MEDIANTE LA PRÁCTICA PUEDEN 
SUBSISTIR Y PERMANECER, 

"LA CULTURA NO ESTÁ EN LOS Ll BROS, N 1 EN LAS P 1 NTUP.AS, N 1 EN
LAS ESTATUAS, NI EN LA DANZA, ESTÁ EN LOS NERVIOS, EN LA FLUIDEZ -
DE LOS ÓRGANOS SENSIBLES, ES UNA ESPEClé DE MANÁ QUE DUERME Y QUE
PUEDE COLOCAR AL ESPf RITU EN UNA ACTITUD DE RECEPTIVIDAD MUY ALTA
y DE INMEDIATA RECEPTIVIDAD TOTAL QUE PERMITE ACTUA~ EN EL SENTIDO 
MÁS DIGNO, ELEVADO Y TAMBIÉN MÁS PENETRABLE Y FIN0",(22) 

2.2 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA CULTURA EN MEXICO 
.. 

LA HISTORIA DE LA CULTURA EN M~XICO HA PASADO POR UN LENTÓ Y
PROLONGADO PROCESO, DURArJTE EL CUAL, EL HOMBRE HA IDO SUPERANDO 
SU ORGANIZACIÓN SOCIAL, SU NIVEL DE VIDA, SUS CONOCIMIENTOS Y SU -
FORMA DE PENSAR, 

No ES OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO EXPONER PROFUNDAMENTE LA 
HISTORIA DE M~XICO, POR LO QUE SÓLO NOS CENTRAREMOS EN AQUELLOS M~ 
MENTOS QUE DE ALGUNA MANERA FUERON DETERMINANTES PARA GENERAR LO -
QUE ACTUALMENTE CO~OCEMOS COMO CULTURA ~N M~XIC6, 

(28) ANTONIN ARTAUD, VIAJE AL PUEBLO DE LOS TARAHUMARAS, COLECC, 
SEPSETENTAS, ~~ÉXICO, 1976, PÁG. 42, 
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NUESTRO PAfS HA SIDO DESDE LOS PRINCIPIOS DE SU HISTORIA UN
PAfS PLURICULTURAL, YA EN LA ~POCA PREHISPÁNICA COEXISTIAN EH EL
TERRITORIO NACIONAL DIVERSAS CULTURAS, QUE SI BIEN TEN(AN DIFERE~ 
CIAS ENTRE sr, TOMANDO LOS ELEMENTOS SIMILARES CARACTERIZARON LA
REGIÓN MESOAMERICANA, 

ENTRE ~STAS ÚLTIMAS DESTACAN PRIMCIPALMENTE: LA AGRICULTURA
COMO BASE DE LA ECONOMf A, LA DIETA COMPUESTA ESPECIALMENTE POR EL 
MAÍZ, LA CRfA DE ANIMALES DOM~STICOS, LA ALFARERfA, LA FAMILIA CO 
MO BASE DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL AGRUPADA EN LOS "CALPULIS", LA
PROPIEDAD COMUNAL DE LA TIERRA, 

CADA UNA DE LAS CULTURAS QUE HABITARON LA REGIÓN, TUVO UN --
DESARRO~LO PARALELO A LAS OTRAS, ENTRE ELLAS DESTACARON LOS MAYAS, 

LOS AZTECAS Y LOS ZAPOTECAS, LAS QUE -SEGÚN LOS HISTORIADORES-, -
TUVIERON UN ANCESTRO COMÚN. Su HISTORIA SE BASA FUNDAMENTALMENTE 
EN UNA SERIE DE INTERINFLUENCIAS Y EL CONJUNTO DE RASGOS YA MEN-
CIONADC• S, 

OB~IAMENTE, SIMILITUD NO QUIERE DECIR IMITACIÓN, CADA CULTURA 
MANTUVO SU PROPIO PERFIL Y ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS COMO EL IDIQ 
MA POR EJEMPLO, LA DIFERENCIA DEL ("EDIO AMBIENTE SE TRADUJO EM -
MODOS DE CULTIVO DIFERENTES~ Y EN APRECIACIONES EST~TICAS VARIA-
DAS, 

SER.{A ÚITRE LOS Aflos 1200 y 100 ANTES DE CRISTO, CUANDO ES-
TAS CULTURAS ALCANZARfAN su MÁ.XIMO ESPLE~DOR CON LOS TOLTECAS, -
LOS TEOTIMUACANOS, LOS MAYAS Y LOS AZTECAS, 

CON LA LLEGADA DE LOS ESPAflOLES A M~XICO EN 1521, SE INICIA-. .. . . . . ... . . . .. ., .. 
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RON LOSPROFUNDOS CAMBIOS QUE HARfAN DE NUESTRO PAfS LO O.UE ES --
ACTUALI1ENTE, 

DURANTE EL LARGO PERIÓDO DE DOMINACIÓN COLONIAL, LOS CONQUI~ 
TADORES IMPUSIERON SU CULTURA COMO LAS "VERDADERA", CONSTRUYERON
SUS CIUDADES SOBRE LOS ESCOMBROS DE LAS IND(GENAS Y LAS EXTENDIE
RON A LO LARGO DEL TERRITORIO DOMINADO, PRONTO SURGIERON CIUDADES 
EN AQUELLAS TIERRAS DONDE HABfA ABUNDANTES METALES PRECIOSOS COMO
EL ORO Y LA PLATA: ZACATECAS, GUANAJUATO, QuER~TARO,,, 

A LA CONQUISTA MILITAR SIGUIÓ LA CONQUISTA ESPIRITUAL MÁS 
PROLONGADA PERO MÁS PROFUNDA, Los MISIONEROS SE ENCARGARON DE ES
PARCIR LA RELIGIÓN CRISTIANA EN EL NUEVO TERRITORIO, 

ESTE PROCESO QUE SE REALIZÓ POR LA VfA PACIFICA, SIGNIFICÓ -
UNA RUPTURA CON LA RELIGIÓN POLITEfSTA QUE HASTA ENTONCES PROFE-
SABAN LOS INDfGENAS, 

Los ESPAÑOLES IMPUSIERON TAMBI~N su ÚHOMA, AUNQUE EN UN PRIN
CIPIO LOS MISIONEROS SE INCLINARON POR LAS LENGUAS INDfGENAS PARA -
EVANGELIZAR, 

"DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE CONQUISTA ESPIRITUAL SE TOMÓ EL 
PARTIDO DE LAS LENGUAS INDfGENAS, SE LAS ESTUDIÓ, SE LAS CONSERVÓ 
SE TRADUJO A ELLAS LOS TEXTOS DE TRADICIÓN EUROPEO-CRISTIANA, PE
RO ESTE ESFUERZO DURARIA MUY poco •.. ALREDEDOR DE LOS AÑOS QUE -
MARCAN LA MITAD DEL SIGLO ESTE l'MPULSO DECAERÁ, LLEGANDO UN MO--
MENTO EN QUE TODA TRADUCCIÓN DE TEXTOS SERÁ PROHIBIDA",(29) 

COMO YA LO HEMOS DICHO, AL LLEGAR LOS ESPAÑOLES EXISTfAN EN-

(29) HISTORIA GENERAL DE M~XICO, TOMO IL En. EL COLEGIO DE M~XICO, 
M~xico, 1976, PÁG. 43 
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EL TERRITORIO NACIONAL VARIAS CULTURAS QUE HABLABAN DISTINTAS LE~ 
GUAS, ELLO OBLIGÓ A LOS RELIGIOSOS A ESPECIALIZARSE EN ELLAS DE -
ACUERDO A LAS ZONAS GEOGRÁFICAS QUE CUBRÍAN, DE ESTE MODO "LOS -
FRANCISCANOS SE ESPECIALIZARON EN EL ESTUDIO DEL NAHUATL Y DEL -
TARASCO, LOS DOMINICOS APRENDIERON EL OTOMf Y EL PIRINDA, ADEMAS
DEL MIXTECO, EL ZAPOTECA y EL CHONTAL. Los AGUSTINOS DOMINARON -
EL NAHUTAL, EL OTOMf, EL TARASCO, EL HUAXTECO, EL MATLATZINCA,--
EL TOTONACA, EL MIXTECO, EL TLAPANECA Y EL OCUILTECA",(30) 

SIN EMBARGO, ANTE LAS DIFICULTADES DE ESTUDIAR PROFUNDAMENTE
LAS LENGUAS AUTÓCTONAS, CUYA COMPRENSIÓN EXIGfA UN CONOCIMIENTO -
DEL CONTEXTO HISTÓRICO Y DE LOS VALORES CULTURALES (ESPECIALMENTE
LOS RELIGIOSOS) Y POR EL TIEMPO QUE REQUERfAN PARA HACERLO, OPTA-
RON POR MANTENER EL IDIOMA DE LOS CONQUISTADORES, 

"SI BIEN AL TRADUCIR SE CORRE EL RIESGO DE QUE LAS PALABRAS
CONSERVEN PARTE DE SU ANTIGUO CONTENIDO, SI LA TRADUCCIÓN PODRfA 
SIGNIFICAR LA AMALGAMA DE IDEAS CRISTIANAS CON IDEAS QYE NO LO --
ERAN TANTO, LA TRADUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA RE
LIGIÓN CRISTIANA DEBfAN EVITARSE", (31) 

LA"IMPOSICIÓN DE LA CULTURA HISPANA TRAJO CONSIGO GRANDES 
TRANSFORMACIONES QUE DIERON COMO RESULTADO UN MESTIZAJE RACIAL Y
CULTURAL, 

Asf TENEMOS QUE ENTRE LAS PRINCIPALES TRANSFORMACIONES PODE
MOS DESTACAR: 

(30) Qp, CIT, PÁG, 47 
(31) IDEM, PÁG, 34 
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A) LA SUSTITUCIÓN DE LA RELIGIÓN POLlTEfSTA POR LA CATÓLICA MO
NOTE1STA, 

8) LA IMPOSICIÓN DEL lDlOMA DE LOS CONQUISTADORES 

C) EL LATIFUNDIO COMO FORMA PREDOMINANTE DE PROPIEDAD TERR!TO-
RIAL1 AUNQUE SIGUIERON CONSERVÁNDOSE ALGUNAS TIERRAS COMUNALES PARA
LOS INDJGENAS, 

D) LA AGRICULTURA COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA FUE DESPLa 
ZADA HASTA CIERTO PUNTO POR LA GANADERfA Y LA MINERIA 

E) AL MAJZ COMO PRINCIPAL PRODUCTO AGRfCOLA SE UN!p EL TRIGO Y
LA CEBADA DE PROCEDENCIA ESPAÑOLA 

f) LA DIVISIÓN SOCIAL DE PLEBEYOS Y NOBLES, CEDIÓ PARA DAR LU-
GAR A UNA ESTRATIFICACIÓN BASADA EN LA RAZA, CUYA ÚLTIMA ESCALA FUE
OCUPADA POR LOS INDlGENAS, 

"CASCOS DE HACIENDAS, INGENIOS AZUCAREROS., RANCHOS, ESTABLOS, -
CHIQUEROS Y CABALLERIZAS, CON LOS POTREROS Y LAS ESTANCIAS DE LOS -
GANADOS MAYORES Y MENORES, HUERTAS Y SIEMBRAS DE ÁRBOLES Y CEREALES, 
cRIADERos DE ANIMALEs DE coRRAL Aau·r DEscoNocroos, vAN mENTIFicANDo 
LA COLONIALIZACIÓN CON EL SUELO, 

' ' 
EL CAMPO MEXlCANO SE PUEBLA DE SONIDOS Y RUIDOS NUEVOS; RECHINAN 

LAS CARRETAS .. MUGEN LOS GANADOS, RELINCHAN LAS CABALLERfAS y POR LOS 
CAMINOS, LOS GRITOS DE LOS VIAJEROS ADVIERTEN EN UN NUEVO IDIOMA A -
LAS ANTIGUAS DEIDADES ESCONDIDAS EN LAS VIEJAS CAVERNAS O EN LOS SA~ 
TUARIOS OCULTOS O ABANDONADOS, QUE NUEVOS Y POTENTES AMOS SEÑOREAN -
LA VIDA, QUE UNA NUEVA CULTURA AFIANZA SUS RAfCES V QUE UNA NUEVA RA, 
ZA ESTÁ NACIENDO", (32L 

(32) JOEL Pozo~, VARIACIONES EN EL PAISAJE~ EN M~X!CO REALIZACIÓN 
y ESPERANZA, Enrr. SUPERACIÓN, M~XICO, 1952, PÁG.24 
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DURANTE TRES SIGLOS LOS CRIOLLOS, LOS MESTIZOS Y LOS INDfGENAS 
FUERON HUMILLADOS CON LA ESCLAVITUD, Y AUNQUE LA HISTORIA REGISTRA
VARIOS LEVANTAMIENTOS COMO EL DE LOS INDIOS DE CHIAPAS EN 1712, EL 
DE LOS INDIOS DE LA NUEVA GALICIA EN 1541 Y EL DE LOS INDIOS DE Yu
CATÁN EN 1671 QUE FUERON SEVERAMENTE REPRIMIDOS, NO DEJARfAN SEN-
TIR REALMENTE SU PRESENCIA HASTA 1810, CUANDO SE PROCLAMÓ LA INDE-
PENDENCIA. 

LA INDEPENDENCIA REPRESENTÓ PARA LOS MEXICANOS UNA PRIMERA 0-
PORTUNIDAD PARA DEFINIR SU NACIONALIDAD Y SUS INSTITUCIONES POL{TI
CAS, SI BIEN NO SE CONTABA CON UN PROYECTO CULTURAL DEFINIDO, SI -
SE PRETENDlA LOGRAR UNA EMANCIPACIÓN MENTAL, ECONÓMICA Y POLfTICA -
RESPECTO DE LA METRÓPOLI, 

DURANTE D~CADAS EL PAIS VIVIÓ SUMIDO EN CONT.fNUAS GUERRAS ~I-
V!LES, SUFRIÓ INVASIONES EXTRANJERAS Y P~RDIDAS TERRITORIALES, A -
PESAR DE TODO SALIÓ REIVINDICADO, 

EN LA ~POCA PORFIRIANA QUE TERMINÓ EN 1910, SE DEJARON SENTIR -
NUEVAS INFLUENCIAS, EL FERROCARRIL SE EXTENDIÓ POR TODO EL PAfS, -
AS1 COMO LOS POSTES TELEGRÁFICOS, SE INICIARfA TAMB!~N LA EXPLOTA-
CIÓN PETROLERA, 

EN LAS CIUDADES SE IRIGIERON CONSTRUCCIONES SUNTUOSAS Y PREVA
LECIERON LAS COSTUMBRES DE LA FRANCIA DECIMOMÓNICA COMO CARACTERfS
TICA DE LA CLASE DOMINANTE QUE ASUMÍA COMO PROPIAS ESOS COMPORTA --
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MIENTOS PROVINIENTES DE EUROPA, 

A LA VERA DE TANTA PROSPERIDAD SE ENCONTRABA LA MISERIA OBRE
RA, LOS LATIFUNDIOS QUE DOMINABAN EL CAMPO, LOS CAMPESINOS DESPO-
JADOS DE SUS TIERRA Y A MERCED DEL PODERf O IRRESTRICTO DE LOS CA-
C IOUES, 

EN EL CAMPO POLfTICO, LA BURGUESfA CRIOLLA CUYO ACCESO AL PO
DER ESTABA RESTRINGIDO POR LA ARISTOCRACIA, DECIDIÓ CONQUISTARLO-
APOYÁNDOSE EN LOS SECTORES INCONFORMES QUE ERAN LA MAYORfA, 

Y NUEVAMENTE EL PUEBLO SE LEVANTÓ EN ARMAS, AHORA EN DE---
FENSA DEL LEMA "SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN" DEL LIBERAL FRAN
CISCO l. MADERO, AL QUE SE UNIÓ EL DE "TIERRA Y LIBERTAD" DE EMI-
LIANO ZAPATA, DE ESTA FORMA, LOS MEXICANOS QUE LUCHABAN POR EL PAN 
LA TIERRA Y LA JUSTICIA, INICIARON LA BÚSQUEDA DE SU IDENTIDAD ME
DIANTE LA CONQUISTA DEL DERECHO A REGIR SU PROPIO DESTINO, 

A SETENTA Y CUATRO AÑOS DE DISTANCIA, LA REVOLUCIÓN MEXICANA -
SE NOS PRESENTA COMO UN CONCEPTO ABSTRACTO Y PETRIFICADO QUE SE HA 
CONVERTIDO EN INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN IDEOLÓGICA, EN TORNO A ELLA 
SE HAN CONSTRUIDO INFINIDAD DE RECURSOS RETÓRICOS QUE LA HAN SEPA-

RADO DE LA REALIDAD HISTÓRICA EN QUE SURGió. 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA QUE INTENTÓ RECOGER LOS IDEALES DE TO
DOS LOS SECTORES SOCIALES, SE PROPUSO CREAR UNA CULTURA NACIONAL-. 
QUE SERfA LA SfNTESJS DE LAS DOS RAfCES CULTURALES: LA INDfGENA Y
LA ESPAÑOLA, PARA DAR ORIGEN A UNA NUEVA CULTURA: LA MESTIZA, 

AL MISMO TIEMPO, ESTA "CULTURA NACIONAL" SE HA CONVERTIDO EN 
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UN RECURSO DESGASTADO POR LOS GOBIERNOS POST-REVOLUCIONARIOS PARA 
OCULTAR LAS CONTRADICCIONES DE CLASE EXISTEMTES EN TODO SISTEMA -
CAPITALISTA, 

LA BURGUESfA QUE TOMÓ EL PODER DURANTE EL MOVIMIENTO REVOLU
CIONARIO HA IMPUESTO SU VISIÓN IDEOLÓGICA SOBRE LA CULTURA, 

"LA FUNCIÓN DE LA "CULTURA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA", HA -
SIDO, LA MÁS DE LAS VECES, IR LEGITIMANDO AL RÉGIMEN EN TURNO APO!i 
TANDO UNA ATMÓSFERA FLEXIBLE Y ADAPTABLE A LAS DIVERSAS CIRCUNSTAN 
CIAS POLfTICAS, CAPAZ DE IR DE LA CONSIGNA MONOLfTICA "NO HAY MÁS 
RUTA QUE LA NUESTRA" AL MECENAZGO SIMULTÁNEO DE CORRIENTES OPUES-
TAS, (33) 

ESTA VISIÓN CUYO CONCEPTO DE CULTURA ESTÁ ACORDE AL DE LOS -
PAISES OCCIDENTALES QUE CONSIDERAN COMO TAL ÚNICAMENTE' y COMO SI-
NÓNIMO DE ÉSTA A LAS "BELLAS ARTES" Y A ÉSTAS COMO "LOS VALORES -
MÁS ALTOS DE LA HUMANIDAD", HA DEJADO AL MARGEN LAS MAN 1 FES TAC I 0-
NES CULTURALES DEL RESTO DE LOS GRUPOS SOCIALES AJEMOS AL PODER, 

EL NACIONALISMO CULTURAL SURGIDO DE LA REVOLUCIÓN SUFRIÓ UN 
DRÁSTICO CAMBIO DURANTE EL GOBIERNO DE i·1IGUEL ALEMÁN. 

"LA INTENSA DESNAC!ONALIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SE CORRES-
PONDE, EN FORMA OBLIGADA, CON LA PROGRESIVA DEBILIDAD DEL (ROMÁN-
TICO) NACIONALISMO CULTURAL, EL GRUPO EN TORNO AL PRESIDENTE Ml--
GUEL ALEMfiN (1946-1952), SE VE EN LA TEORÍA Y EN LA PRÁCTICA DESA
RROLLISTA (PRIMERO DE LA ACUMULACIÓN DE RIQUEZAS; QUIZÁ ALGÚN DfA, 
SU REPARTO MÁS CONVENIENTE) LA MANERA DE CONSOLIDAR EL CAPITALIS
MO, UNA IDEOLOGIA SE IMPONE NO SÓLO EN LA BURGUESfA, SINO EN LA --

(33) CARLOS MONSIVAf S, NOTAS SOBRE LA CULTURA MEXICANA EN EL SIGLO 
XX, EN lJISTQRIA GENERAL DE MÉXICO, EL COLEGIO DE r1ÉXICO, MÉXICO, 
PÁGS, 307 - 308 
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SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, 
BIENVENIDAS LAS INVERSIONES EXTRANJERAS: AL T~RMINO DE LA -

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, ESTE HAMILTONISMO OFICIAL ACEPTA COMPLA-
CIDO LA GIGANTESCA AFLUENCIA DE CAPITALES EXTRANJEROS QUE VAN A-
DUEÑÁNDOSE DE LA ECONOMf A, LA DESNACIONALIZACIÓN VA lt!VENTANDO Y
PATROCINANDO /\ LA UNIDAD NACIONAL Y, EN EL TERRENO DE LA CULTURA
LAS ACTITUDES IDEOLÓGICAS ESPECf FICAS SE ARRINCONAN ENTRE PREMIOS 
HOMENAJES Y CELEBRACIONES CONJUNTAS DEL PODER Y DEL ESPfRITU 
(EN BANQUETES DONDE TODOS SON Y TODOS ESTÁN),,, 

FUERA DE LO CONMEMORATIVO, LA CULTURA OFICIAL TENDRÁ QUE CA
RECER DE RASGOS SINGULARES Y LA CULTURA NACIONAL DEBERÁ EXPRESAR
SE COMO LA SUMA DE PERSONALIDADES, QUE, EN UN PA[S DADO, SE ADE-
CUAN REVERENCIALMENTE (CON AÑADIDOS Tf PICOS SI ACASO) AL RITMO DE 
LA CULTURA OCCIDENTAL", (34) 

A PARTIR DE ENTONCES, Y HASTA EL MOMENTO, LAS DIVERSAS INSTl 
TUCIONES GUBERNAMENTALES ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN.DE LA -
CULTURA NO HAN LOGRADO DEFINIR CONCRETAMENTE UN CONCEPTO DE C.UL-
TURA, QUE DE ACUERDO A NUESTRA REALIDAD, MARQUE LAS DIRECTRICES -
POR LAS QUE TENDRÁN QUE REGIRSE, ESTO HA DADO LUGAR A LA DESORGA
NIZACIÓN y DUPLICACIÓN DE FUNCIONES, 

CONSIDERAMOS QUE PARA ELABORAR UN VERDADERO PROYECTO SOBRE -
EL FUNCIONAMIENTO ARMÓNICO DE ESTAS INSTITUCIONES SE DEBE CONTEM
PLAR A LA CULTURA EN SUS MÚLTIPLES FACETAS, ASf COMO LA CARACTE-
R1STICA PLURICULTURAL QUE PREVALECE A PESAR DE TODO EN EL PA[S, A 
FIN DE LOGRAR UN CONCENSO POL1TICO V ECONÓMICO QUE PERMITA Y FOMEN 
TE EL ACCESO DE TODOS AL DESARROLLO CULTURAL· 

(34) CARLOS MONSIVAfS, QP, CIT. PÁG, 307 - 308 
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2.,3 MEXICO COMO PAIS PLURICULTURAL 

"HOY EN DfA RESULTA UN LUGAR COMÚN EL DECIR QUE NO HAY UN -
MÉXICO, SINO MUCHOS, O EL HABLAR DEL "OTRO" MÉXICO, PERO INDEPEN
Dl ENTEMENTE DE LO PARADÓJICO DE LAS LOCUCIONES ANTERIORES, YA QUE 
MÉXICO ES UNO E INDIVISIBLE, ES EVIDENTE QUE HAY MUCHO DE VERDAD
EN TALES ACERTOS, 

MÉXICO ES POR CIERTO, UNO DE LOS PAf SES MÁS POLIFACÉTICOS -
QUE PUEDAN ENCONTRARSE TAllTO EN LO GEOGRÁFICO COMO EN LO QUE RES
PECTA A SU COMPLEJIDAD ÉTNICA Y CONSECUENTEMENTE, CULTURAL. 

SE ACEPTA GENERALMENTE, -AÚN CUANDO LOS ESPEC !ALI STAS NO SE
PONGAN DE ACUERDO-, QUE EXISTEN EN NUESTRO PAfS 56 GRUPOS INDfGE
NAS DISTINGUIBLES POR LA LENGUA QUE HABLAN, ADEMÁS DEL QUE SOLE-
MOS LLAMAR MESTIZO, QUE SE EXPRESA EN ESPAÑOL, O SEA EL IDIOMA -
NACIONAL., , 

MUY POCO ES LO QUE SABEMOS LA GRAN MAYORfA DE LOS MEXICANOS
SOBRE ESTOS GRUPOS DESCENDIENTES DE UNO DE LOS TRONCOS ÉTNICOS -
QUE HAN DADO ORIGEM A NUESTRA NACIONALIDAD. Nos SON DESCONOCIDOS 
SUS NOMBRES, SU PASADO, SU UBICACIÓN Y SU CULTURA,,, 

Es SIN EMBARGO, EL CONOCIMIENTO DE NUESTRAS RAfCES, DE NUES
TRA D IVERS !DAD y DE NUESTRA REALIDAD, EL ELEMENTO TAL VEZ MÁS 1 M
PORTANTE PARA ADQUIRIR UNA VERDADERA CONCIENCIA DE NUESTRA !DEN-·· 
TIDAD NACIONAL, AHORA TAN DISCUTIDA Y AÚN NEGADA, Es POR ELLO -
INDISPENSABLE, EL SABER UN POCO, POR LO MENOS, SOBPE QUIENES SO-
MOS Y COMO SOMOS", (35) 

(35) MA. TERESA GONZÁLES Rufz, "Los GRUPOS ÉTNICOS DE MÉXICO, 
INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA, MtXICO 1982, PÁG,3 
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MtXICO ES, Y HA SIDO SIEMPRE UN TERRITORIO PLURICULTURAL. YA 
EN LA tPOCA PREHISPÁNICA COEXISTfAN EN LO QUE HOY ES EL TERRITO-
RIO NACIONAL DIVERSAS CULTURAS ENTRE QUIENES LOS ENFRENTAMIENTOS
INTERtTNICOS ERAN CONSTANTES, POR EJEMPLO LA EXPANSIÓN MEXICA NO
OBSTANTE ABARCAR A LOS TOTONACAS, OTOMfES, MATLATZNINCAS, MIXTE-
COS Y ZAPOTECOS ENTRE OTROS, NO LOGRÓ LA UNIFICACIÓN CULTURAL DE
LOS PUEBLOS DOMINADOS. 

DESDE ENTONCES, Y A LO LARGO DE LA HISTORIA DE NUESTRO PA!S
JUNTO A LA CULTURA DOMINANTE HAN EXISTIDO LAS CULTURAS tTNICAS, -
ENTENDIENDO COMO ETNIA A AQUEL GRUPO QUE SE CARACTERIZA "POR TENER 
UNA LENGUA PROPIA, Y POR COMPARTIR UN CONJUNTO DE VALORES, TRADI-. . 
CIONES Y COSTUMBRES, QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS EN UNA RED --
MÁS O MENOS SÓLIDA Y PERMANENTE DE RELACIONES SOCIALES (FAMILIA-
RES, ECONÓMICAS, PO.LfTICAS y RELIGIOSAS", (36) 

DESDE LA LLEGADA DE LOS ESPA~OLES, EL INDIGENISMO FUE CONSI
DERADO COMO UN "PROBLEMA" SUJETO A DEBATE, SU SIGNIFICADO B~SICA
MENTE RACIAL, COINCIDIÓ CON LA INFERIORIDAD SOCIAL, 

PARTIENDO DE ESTA CONCEPCIÓN, SURGIERON DOS CORRIENTES OPUE~ 
TAS EN TORNO AL TRATO QUE DEBER.fA DÁRSELES, UNA PROPONfA su SEGRf. 
GACIÓN DE LA ECONOMfA Y SOCIEDAD ESPAÑOLA, LA OTRA PUGNABA POR SU 
INTEGRAC 1 ÓN, 

LA PRIMERA RIGIÓ DURANTE ·~A tPOCA COLONIA·L, CUANDO LOS ESPA
ÑOLES NECESITADOS DE MAMO DE OBRA TOMARON AL INDfGENA, QUE CONS-
TITUfA ADEMÁS, LA MAYORfA DE LA POBLACIÓN Y DE ESTE MODO LO MAN-
TUVIERON EN UN STATUS so~·IAL INFER .. IOR, Así LA SOCIEDAD PLURAL DE
LA COLONIA INVOLUCRABA UNA DESIGUALDAD CRECIENTE EN SU JERAR 

<36) RoDOLFO STAVENHAGEN, PRoBLEMAS.ETNicos y CAMPESINOS, 
INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA; MtXICO, 1980, PÁG, 17 
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QUIZACIÓN QUE MANTUVO EN EL ÚLTIMO ESCALÓN A LOS INDfGENAS DEBIDO 
A SU EXPLOTACIÓN Y EXCLUSIÓN DEL PODER, 

LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS SUFRIERON UN DRÁSTICO CAMBIO, Y -
PESE AL MESTIZAJE BIOLÓGICO Y CULTURAL SOBREVIVIERON VARIAS 
ETNIAS INDfGENAS, 

"EN EL CONTEXTO DE ESAS ETNIAS PERDURARON ELEMENTOS DE ORI-
GEN PREHISPÁNICO, A LOS QUE SE HABfAN SUMADO RASGOS ADQUIRIDOS -
DEL GRUPO DOMINANTE O IMPUESTOS POR EL MISMO, LOS QUE CON FRECUE~ 
CIA FUERON QUEDANDO FOSILIZADOS, Asf, EN POSESIÓN DE UNA CULTURA
QUE, EN DIVERSOS GRADOS, NO ERA YA LA SUYA ORIGINAL NI CONSTITUÍA 
UN DESARROLLO NATURAL O ESPONTÁNEO DE LA MISMA1 LAS ETNIAS INDf--

GENAS SUBYACfAN CONDICIONAD~s POR LAS ESTRUCTURAS QUe LES HABfAN 
SIDO IMPUESTAS", (37) 

LA SEGUNDA CORRIENTE IMPERÓ DURANTE LA ~POCA INDEPENDIENTE,
EN QUE SE PRETENDf A INTEGRAR AL INDIGENA CON EL OBJETO DE CREAR -
UNA SOCIEDAD HOMO~~~EA RACIAL Y CULTURALMENTE, QUE PERMITIERA A -
M~XICO, EL ACCESO AL PROGRESO y LA MODERNIZACIÓN EUROPEO - occr-
DENTALES, PARA LO CUA.l., ERA NECESAR.10 LA EL.IMÚIACÍÓN DEL INDfGENA 
COMO MAYORIA DOMINANTE, 

.. 
DE ESTA FORMA LOS LIBERALES, DESEANDO HACER DEL INDIDO. UN --

"MEXICANO", IMPl.EMENTA.RON UNA SERIE DE MEDIDAS ECONÓMICAS Y POLf
TICAS ENTRE LAS QUE DESTACÓ LA POl,fTICA AGRARIA QUE REPRIVATIZÓ -
LA TIERRA POR CONSIDERAR QUE úN.ICAMÉNTE LA PROPIEDAD PRIVADA po-
DRfA ~ARANTIZAR LA PROSPERIDAD DEL PAf s; ÉsTA MEDIDA se EXTENDIÓ 
A LAS 'coMUNlDADES INDfGENAS, Asr PUES, LA "MEX.ICANIZACIÓN" SE 
BASÓ EN EL DESPOJO DE LAS TIERRAS COMUNALES, 

' . 

<37> M1 GUEL LEóN PoRTI LÚ, ETÑlAs · IÑó·r GEtMs v CULTURA NAc 1 oNAL 
MEsTizA, INSTITUTO NACIONAL lNDIGEN.ISTA, mx1co, 1978, PÁG.109 
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"MUCHOS DEJARON, EFECTIVAMENTE, DE SER INDIOS; ABANDONARON -
SU LENGUA, SU INDUMENTARIA Y SU V!DA EN COMUNIDAD Y FUERON A LAS
HACIENDAS O A LAS CIUDADES CONVERTIDOS EN FLAMANTES MEXICANOS, Et!_ 
GROSARON LAS FILAS DE LOS MESTIZOS, CUYOS ORÍGENES SE REMONTAN A
LOS ALBORES DE LA COLONIA, MODIFICARON EN ALGO LA MANERA DE EX--
PRESAR su ANTIGUA VISIÓN DEL MUNDO y SE DÉDJCARON A CREAR LO QUE 
HOY LLAMAMOS LAS CULTURAS REGIONALES Y POPULARES", (38L 

LA POBLACIÓN MESTIZA FUE INCREMENTÁNDOSE NOTABLEMENTE, Y DIÓ 
ORIGEN A UNA INCIPIENTE CLASE MEDIA; EN LA ESCALA SOCIAL SUPERIOR 
SE ENCONTRABAN LOS GRUPOS DE ASCENDENCIA EUROPEA, Y EN EL ESTRATO 
INFERIOR LAS COMUNIDADES QUE MANTENfAN UN SENTIDO DE IDENTIDAD -
INDfGENA, 

DURANTE EL PORFIRISMO, LA SITUACióÑ INDfGENA SE AGRAVÓ MÁS -
AÚN, YA QUE LAS MINORfAS QUE HABfAN CONSERVADO SUS TIERRAS FUERON 

DESPOJADAS DE ELLAS POR LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS CON L~.--
COMPLICIDAD DEL GOBIERNO, 

DURANTE LA REVOLUCIÓN, LA HASTA ENTONCES VERGONZANTE CATEGO
RfA DE MESTIZO FUE ASUMIDA POR LOS INTELECTUALES REVOLUCIONARIOS, 

"LA MEZCLA QUE ANTES SE OCULTABA SE CONVIRTIÓ EN FUENTE DE -
ORIGINALIDAD, AL ASUMIR A MÉXICO COMO MESTIZO SE REALIZÓ DE PRON
TO EN EL PLANO DE LA lDEOLOGfA QUE NO EN EL DE LA REALIDAD, EL -
IDEAL DE UNA NACIÓN CON UNA MAYORÍA HOMOGÉNEA. MILLONES DE CAMPE
SINOS Y DE GENTE POBRE DE LAS CIUDADES, ANTES CLASIFICADOS COMO -
INDIOS, CAMBIARON SU UBICACIÓN POR LA DE MEXICANOS Y PERDIERON EL 
ESTIGMA CENTENARIO, SIN EMBARGO, NO TODOS LOS MEXICANOS FUERON I[ 
TEGRADOS A LA CATEGORÍA MAYORITARIA Y SE ADMITIÓ QUE UN GRUPO, 

(38) GUILLERMO BONFIL BATALLA, PLURALISMO Y CULTURA NACIONAL, 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS. ARTES, MÉXICO, 1981, PÁG. 3 
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CIERTAMENTE MINORITARIO SEGUfA SIENDO INDIO EN LA MEDIDA QUE NO -
COMPARTf A LAS HIPOT~TICAS Y REA~ES CARACTERfSTICAS DEL NUEVO GRU
PO: EL USO DEL ESPAÑOL COMO LENGUA, LA MEZCLA RACIAL Y UNA HISTO
RIA Y UN DESTINO COMÚN QUE NUNCA FUERON CLARAMENTE ESPECIFICA~--
DOS", (39) 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA PROPICIÓ NUEVOS PUNTOS DE VISTA Y NU~ 
VOS COMPORTAMIENTOS EN RELACIÓN A LAS ETNIAS, 

"LA CREACIÓN DE LA NUEVA CATEGORfA MINORITARIA DEL MEXICANO
CAMBIÓ RADICALMENTE LA UBICACIÓN Y TRASCENDENCIA DEL LLAMADO "PRQ 
BLEMA" INDIGENA. 

EL INDfGENA TUVO QUE SER REDEFINIDO CON LOS NUEVOS PARÁMETROS 
CULTURALES, EN LA PRÁCTICA SE LE DISTINGUIÓ POR LA LENGUA Y EL -
TRAJE, ASUMIENDO POR ELLOS QUE TENIA UNA CULTURA RADICALMENTE DI~ 
TINTA A LOS DEMÁS, UNA SUPERVIVENCIA DEL PASADO REMOTO QUE HABfA
PERMANECIDO ESTÁTICA POR AISLAMIENTO, Asf EL INDfGENA SE CONVIR-
TIÓ EN UNA MINORfA, EN UN GRUPO MARGINAL, LA DISCUSIÓN DE SU PRO
BLEMÁTICA .se SEPARÓ y SE AIS.LÓ D~L DEBATE SOBRE EL PROYECTO NACIQ 
NAL, LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA INDfGENA SE FUE ESPECIALIZANDO PO-
CO A POCO 1 YA NO CORRESPONDfA A LA NACIÓN COMO CONJUNTO ENFREN-
TAR EL PROBLEMA DE SUS MINORfAS SINO QUE ~STE CORRESPONDERlA A -
ORGANISMOS PARTICULARES,' ,"(40) 

LA IDEA DE INTEGRAR AL INDIO RESURGIÓ CON MAYOR FUERZA DES-
PU~S DE LA REVOLUCIÓN, 

Asf EN l.os A~os VEINTE SURGIÓ LA rÉoR°IA EDUCATIVA DE LA Escug_ 
LA RURAL MEXICANA, CUANDO coN Jos~ VAscoÑeeLos SE INICIÓ UNA Po-

(39) WARMAN ARTURO, SE HA CREfÓo QUE EÑ INDIGENISMO es UN APOSTO
LADO, No uNA P.ccióN. PoLfnCA, INsrrTuTo NAcioNAL INDIGENISTA, 
M~XICO, 1978, PÁG. 142 

(40) lDEM, PÁG. 103 
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LfTICA DE INTEGRACIÓN FORZOSA, Es CUANDO CON MAYOR FIRMEZA SE ~~ 

PRETENDE HACER . DE M~x I co UN PAf s coN UÑA sol.A cuL TURA y UNA soLA.
LENGUA. 

"EL GRAN RECURSO, MÁS AMPLIO EN ESCALA Y EXPECTATIVAS FUE LA 
EDUCACIÓN, UNA ESCUELA UNIVERSAL, UNIFORME PARA TODOS LOS MEXICA
NOS, CAPAZ POR sf MISMA DE LOGRAR LA ANHELADA UNIFicAcióN cuLru-
RAL. SE IGNORÓ, QUIZÁS, QUE EL MENSAJE EDUCATIVO COMO CUALQUIER -
OTRO, PRODUCE EFECTO NO SÓLO EN FUNCIÓN DE QUIEN .LO EMITE, SINO -
TAMBI EN DE QUIENES LO RECIBEN, Y QUE CADA QUIEN ASIMILA, INTERPRg 
TA O REINTERPRETA EL MISMO MENSAJE A PARTIR DE LO QUE TIENE,, ES -
DECIR,, DE SU PROP l O ESQUEMA CULTURAL", ( 41) 

CUANDO EN 1948 SE CREÓ EL INSTITUTO.NACIONAL INDIGENISTA CON 
EL OBJETO DE DAR COHESIÓN A LA CONCEPCIÓN DEL INDfGENA, ALFONSO-
CASO LO DEFINIÓ EN FUNCIÓN DE CUATRO CRITERIOS: LA RAZA, LA CUL-
TURA, LA LENGUA Y LA ACEPTACIÓN PSICOLÓGICA DE FORMAR PARTE DE -
UNA COMUNIDAD INDf GENA, 

"AL HACERSE MÁS "PRECISOS", DE HECHO RESTRICTIVOS, LOS CRITf_ 
R!OS DE DEFINICIÓN SE ACENTUÓ EL CARÁCTER MINORITARIO DE LA PO--
BLACIÓN INDfGENA. Los INDfGENAS CONSTITUf AN UNA EXCEPCIÓN AL PRO
CESO DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA QUE HABfA ALCANZADO EL RESTO DEL PAfS, 
SE SUPONE QUE EL INDIGENA NO TEN[A OTRO MARCO DE REFERENCIA QUE -
SU COMUNIDAD; QUE NO HABfA GRUPOS COMPLEJOS INDIOS SINO UNA CONS
TELACIÓN DE UNIDADES AISLADAS Y DISPERSAS, 

MIENTRAS QUE LA CATEGORlA DE MESTIZO SE GENERALIZABA SOBRE -. . . 
LAS DIFERENCIAS LOCALES, LA DEL INDIO SE PARTICULARIZABA, EL IN--

(41> GUILLERMO BoNFIL BATALLA, oe. C1r. PÁG,3 
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DIO ERA DE MITLA ANTES QUE ZAPOTECO, EL MESTIZO ERA MEXICANO ANTES 
QUE JAROCHO", (42) 

BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EL MISMO DOCTOR CASO PROFETIZÓ LA
DESAPARICIÓN DEL "PROBLEMA INDIGENA" EN 20 AÑOS, 

HAN PASADO TREINTA Y CUATRO AÑOS DESDE ENTONCES, Y HOY EN DlA 
M~XICO PRESENTA TODAVIA UNA ESTRUCTURA PLURICULTURAL. Los GRUPOS -
~nucos HAN PERF 1 LADO sus CARACTER I STI CAS PROP 1 AS I y CONCENTRADOS 
EN ZONAS ESPECf flCAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y BAJO EL IMPACTO DE-. . 
LA CULTURA OCCIDENTAL, LAS ETNIAS HAN DELINEADO SU CULTURA QUE SE-
REDEFINE AL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LAS MISMAS, 

Es ESTO 0LTIMO LO QUE PERMITE LA EXISTENCIA DE ASPECTOS CUL-
TURALES COMUNES, 

Asf TENEMOS QUE EN YUCATÁN, LA MAYORfA MAYA PRESENTA ESPECTOS 
CULTURALES CARACTERf STICOS DE ESA ZONA QUE EN T~RM!NOS GENERALES -
CORRESPONDEN A LA LLAMADA ÁREA YUCATECA MAYA - MESTIZA, 

INTERNAMENTE, ESTA Á.REA PRESENTA RASGOS D 1 FERENC IALES ENTRE -
LA POBLACIÓN URBANA Y CAMPESINA, 

EN OAXACA COEXISTEN ADEMÁS DE LOS MESTIZOS, DIECISEIS GRUPOS
~TNICOS ENTRE LOS QUE DESTACAN LOS ZAPOTECOS Y LOS MIXTEC05 CONSI-

DERADOS COMO LOS MAS FUERTES DE lA REGIÓN.; EL RESTO HA MANTENIDO
SU AUTONOMfA RESPECTO DE LOS DOS GRUPOS ANTERIORES Y EN OPOSICIÓN
AL DOMIN.IO MESTIZO, Asf PUES ESTÁN LOS HUAVES, LOS TRIQUIS, LOS -
AMUZGOS, LOS MAZATECOS, LOS CHINANTECAS, LOS MIXES Y LOS CHATINES
ENTRE OTROS, 

(42) W/\RMMI ARTURO, Op, CIT. PÁG, 143 
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EN CHIAPAS Y TABASCO SE DÁ LAS MÁS ALTA DIFERENCIACIÓN INTER
tTNICA, EN TABASCO, DONDE SE CONSIDERABA "ERRADICADO" EL PROBLEMA
INDf GENA, RESURGIERON LOS CHONTALES, EN CHIAPAS SE LOCALIZAN LOS -
TOTZILES, LOS TZELTAlES Y LOS CHOLES, 

EN LA REGIÓN DEL NORTE ENCONTRAMOS UNA SITUACIÓN SIMILAR, --
Los INDfGENAS QUE VIVEN EN LOS DESI~RTOS y LAS SERRANfAS MÁS ALEJA 
DAS, AÚN CONSERVAN SU UNIDAD CULTURAL, 

Lbs HUICHOLES.1 CORAS y TEPEHUANEs,viVEN EN.ÁREAS CONTIGUAS y -
MANTIENEN SU FISONOMfA CULTURAL PESE A LA CONSTANTE INTERACCIÓN -
LA lDENT IDAD QUE LES DÁ su PROPIA CULJURA LOS HACE MANTENERSE se--

' ' . . 

PARADOS Y DIFERENCIADOS PE LOS MESTIZOS, 

EN LO QUE SE REFIERE A LOS YAQUIS DE SONORA,~STOS CONSERVARON 
su IDENTIDAD HISTÓRICA, y SE RESISTEN A ACEPTAR TODA RELACIÓN CON 
GENTE AJENA A SU COM~NIDAD, PESE A SU AFINIDAri SANGUfNE~ CON LOS -
MAYOS ... RECHAZAN TODA RELACIÓN CON ELLOS POR LA PASIVIDAD cor! QUE -
HAN ASIMILADO A LA SOCIEDAD REGIONAL MESTIZA. 

LA INTERRELACIÓN ES LA BASE DEL. SISTEMA SOCIAL QUE PERMITE SU 
SOBREVIVENCIA .DE ESTA MANERA EL INDIVIDUO SE !.P.ENTIFICA PRIMERO -
CON SU FAMILIA, DESPU~S CON SU COMUNIDAD Y FINALMENTE CON EL GRUPO 
tTNICO, 

CADA UNO DE ESTOS GRUPOS OCUPA UN LUGAR EN EL TIEMPO Y EN EL
ESPACJO, LA CERCANÍA GEOGRÁFICA GENERA EL CONTACTO ENTRE LOS DJVER 

SOS GRUPOS, ESTAS RELACIONES INTERtTN lCAS SE MANÚI ESTAN COMO MO-: 
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DOS DE VIDA DIFERENCIADOS ENTRE sf. ESTO NO QUIERE DECIR DE NIN
GUNA MANERA QUE SE jIGAN BARRERAS TNFRANOUEABLES, YA QUE NINGÚN 
GRUPO SE MANTJ ENE IMPERMEABLE A LOS DEMÁS, Y PREC 1 SAMENTE POR E
LLO SURGE EL INTERCAMBIO ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS ~TNICOS, 

LA EXPANSIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HA PERMITIDO 
QUE LAS DIFERENTES SOCIEDADES ESTABLEZCAN CONTACTO ENTRE sf, LO
QUE SE HA TRADUCIDO EN UN MAYOR CONOCIMIENTO ACERCA DE LO QUE A
CONTECE EN El HUNDO, SIN EMBARGO, ESTE INTERCAMBIO NO HA SERVIDO 
PARA ESTABLECER UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA EN LA QUE SE RESPETE Y -
GARANTICE LA EXISTENCIA DE LOS DIVERSOS GRUPOS ~TNICOS, 

"~;~XICO FUE ( Y ES), UN PAfS RACISTA Y RIGUROSAMENTE ESTRA
TIFICADO. EL HECHO DE QUE JUAREZ UN GOBERNANTE !LUSTRE FUERA IN
DIO NO MODIFICÓ EN NADA LA SUERTE DE LOS INDIOS,,, 

Los INDIOS DE ZAPATA o LOS CAMPESINOS DE VILLA FUERON VIS-
TOS COMO LA ENCARNACIÓN DE LA BARBARIE, COMO VERDADEROS CRIMINA
LES, Y NO SE HABLABA DE HOMBRES MEXICANOS, SINO DE LAS HORDAS DE 
ATILA, Y LAS MISMAS HORDAS SE SENT{AN BASURA QUE EL VIENTO DE LA 
REVOLUCIÓN LEVANTÓ, SEGON CANTABA UN CORRIDO". (43) 

ACTUALMENTE .. AÚN PERSISTE LA IDEA DE CREAR UNA SOCIEDAD HO
MOG~NEA BASADA EN LOS VALORES DE AQUELLOS QUE HAN ASUMIDO EL --
CONTROL ECONÓMICO, POLfTICO Y CULTURAL, 

TODAVfA HAY QUIENES VEN EN LA PLURALIDAD CULTURAL LA CAUSA 
DEL REZAGO CULTURAL Y DEL SUBDESARROLLO, ESTE PENSAMIENTO HA -
IMPERADO DURANTE D~CADAS, Y ES EL MOMENTO DE ASUMIR UNA ACTITUD 
DISTINTA. SE TRATA DE NO VER MÁS EN EL PLURALISMO CULTURAL UN -

(43) FERNANDO BENITEZ, HISTORIA DE LA CIUDAD DE M~X!CO, 
SALVAT EDITORES, BARCELONA,, 1984, 90. TOMO, PÁG. 8 
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"PROBLEMA~ 1UN:·'OBSTÁCULO A LA UNIDAD NACIONAL., SINO UNA FUENTE DE 
ENRIQUECIMIENTO, YA QUE PRECISAMENTE ES ESTA DIVERSIDAD LA QUE -
OFRECE UN ESTIMULO PARA LA CONSTANTE CREACIÓN. 

LA DIVERSIDAD CULTURAL DEBE SER ENTENDIDA COMO LO QUE ES -
COMO RESULTADO DE UN PROCESO HISTÓRICO DE RESISTENCIA Y AFIRMA-
CIÓN DE LA PROPIA PERSONALIDAD, 

"LA DIVERSIDAD CÚL TURAL, PUES., NO ES UN OBSTÁCULO PARA EL 
. . -

FUTURO DE f·]~XICO. SóLO LO VEN ASf QUIENES CONFUNDEN UNIDAD NA---
CIONAL CON UNIFORMIDAD. A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO Y LA LEGITI
MACIÓN DE LA PLURALIDAD, DE LA DIFERENCIA -QUE NO DESIGUALDAD- -
ENTRE LAS CULTURAS, SE PUEDE CONCEBIR UNA VERADERA SOLIDARIDAD -
NACIONAL, UNA CONVERGENCIA HACIA UN FUTURO MEJOR PARA TODOS., QUE 
NO IMPLICA UNIFORMIDAD SINÓ IGUALDAD; UNA AUT~NTICA CONCIENCIA -
NACIONAL QUE NO NIEGA., SINO ABARCA., LA DIVERSIDAD DE IDENTIDADES 
~TNICAS., REGIONALES Y LOCALES", (44) 

EN LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS COMO LA NUESTRA, LA DIVISIÓN 
EN.CLASES SOCIALES .. PRESENTA ESTA MISMA ESTRATIFICACIÓN EN EL -
CAMPO CULTURAL .. DE TAL FORMA QUE A LA DIVERSIDAD SOCIAL CORRES-
PONDE UNA DIVERSIDAD CULTURAL .. CUYA PARTICIPACIÓN Y DISFRUTE DE
LOS BIENES CULTURALES ES DESIGUAL, 

ESTO NOS PERMITE AFIRMAR QUE LA DIVERSIDAD CULTURAL NO SÓ -
LO SE LIMITA AL ASPECTO ~TNICO, SINO QUE SE HACE EXTENSIVO A TO
DAS LAS CLASES SOCIALES, ES ASf COMO PODEMOS HABLAR, POR EJEMPLO 
DE UNA CULTURA OBRERA, 

(44) GUILLERMO BONFIL BATALLA, PLURALISMO CULTURA~.CULTURA Y 
CULTURA NACIONAL mx1co, IEPES, 1981.. PÁG,5 
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ESTO NOS REMONTA NUEVAMENTE AL ESTUDIO DE LAS IDEOLOGfAs,
LAS QUE ESTAN CONDICIONADAS POR EL LUGAR QUE LA CLASE QUE LAS -
GENERA OCUPA EN LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN, 

PARA ANTONIO GRAMSCI, QUitN FUE EL PRIMERO EN SISTEMATI -
ZAR UNA "TEORfA DE LA CULTURA", DESDE EL PUNTO DE VISTA MARXIS
TA, LA IDEOLOG[A EN UN SENTIDO AMPLIO SIGNIFICA "UNA CONCEPCIÓN 
DEL MUNDO QUE SE MANIFIESTA IMPLfCITAMENTE EN EL ARTE, EN EL D~ 

. . . 
RECHO, EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE -
LA VIDA INDIVIDUALES Y COLECTIVAS", (45) 

DE ESTA MANERA, LA CLASE ECONÓMICAMENTE DOMINANTE IMPONE -
SU VISIÓN DEL MUNDO Y AL MISMO TIEMPO SU CULTURA, 

FRENTE A ESTA CULTURA, LA HEGEMÓNICA, SE OPONEN LAS CULTU
RAS SUBALTERNAS O POPULARES QUE GRAMSCI DENOMINA FOLKLORE. 

"SE PUEDE DECIR, QUE HASTA AHORA EL FOLKLORE HA SIDO ES"-::: 
TUDIADO PREVALEMTEMENTE COMO ELEMENTO "PINTORESCO", ( EN REA-
LIDAD HASTA HOY HA SIDO RECOGIDO SÓLO MATERIAL DE ERUDICCIÓN Y 
LA CIENCIA DEL FOLKLORE-flA:coNStsTIDO PREVALENTEMENTE EN LOS E§. 
TUDIOS DE M~TODO PARA LA RECOLECCIÓN, LA SELECCIÓN Y LA CLASl-
FICACIÓN DE TAL MATERIAL, ES DECIR, EN EL ESTUDIO DE LAS CAUTE
LAS PRÁCTICAS Y DE LOS PRINCIPIOS EMPÍRICOS NECESARIOS PARA DE
SARROLLAR PROFICUAMENTE UN ASPECTO PARTICULAR DE LA ERUDICCIÓN
NO .QUERIENDO DESCONOCER CON ESTO LA IMPORTANCIA Y EL SIGNIFI-
CADO HISTÓRICO DE ALGUNOS GRANDES ESTUDIOSOS DEL FOLKLORE), POR 
EL CONTRARIO ES NECESARIO ESTUDIARLO COMO UNA "CONCEPCIÓN DEL -
MUNDO Y DE LA VIDA", IMPLÍCITA EN GRAN MEDIDA DE DETERMINADOS -

(45) ANTON.JO GRAMSCI, OBSERVACIONES SOBRE EL FOLKLORE, EN L.li.E::. 
RATURA Y VIDA NACIONAL, JUAN PABLOS EDITOR, M~XICO, 1976, 
PÁG. 239 Y SIGUIENTES, 
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ESTRATOS (DETERMINADOS EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO) DE LA SOCIEDAD, 
EN CONTRAPOSICIÓN TAMBitN POR LOS GENERAL IMPLfCITA, MECÁNICA, -
OBJETIVA) CON LAS CONCEPCIONES DEL MUNDO n OFICIALES" ( O EN SEN
TIDO MÁS AMPLIO DE LAS PARTES CULTAS DE LA SOCIEDAD HISTÓRICAMEN
TE DETERMINADAS) QUE SE HAN SUCEDIDO EN EL DESARROLLO HISTÓRICO 
,,, CONCEPCIÓN DEL MUNDO NO SÓLO ELABORADA Y ASISTEMÁTICA, POR-
QUE EL PUEBLO ( ES DECIR, EL CONJUNTO DE LAS CLASES SUBALTERNAS
E INSTRUMENTALES DE TODA FORMA DE SOCIEDAD HASTA AHORA EXISTIDA) 
POR DEFINICIÓN NO PUEDE TENER CONCEPCIONES ELABORADAS, SISTEMÁ-
TICAS Y POLfTICAMENTE ORGANIZADAS Y SISTEMATIZADAS EN SU YA TAM
BitN CONTRADICTORIO Y MÚLTIPLE DESARROLLO, NO SÓLO EN EL SENTIDO 
DE DIVERSO Y YUXTAPUESTO , SINO TAMBIÉN GROSERO, SI ES QUE DIRE~ 
TAMENTE NO DEBERfA HABLARSE DE UN AGLOMERADO INDIGESTO DE FRAG -
MENTOS DE TODAS LAS CONCEPCIONES DEL MUNDO Y DE LA VIDA QUE SE -
HAN SUCEDIDO EN LA HISTORIA, DE LA MAYOR PARTE DE LAS CUALES SÓLO 
EN EL FOLKLORE SE ENCUENTRAN.SOBREVIVIENTES, DOCUMENTOS MUTILADOS 
Y CONTAMINADOn,(46) 

ESTA ES EN SfNTESIS, LA REFLEXIÓN GRAMSCIANA SOBRE LAS CUL
TURAS POPULARES, 

LA OPOSICIÓN ENTRE LO SUBALTERNO O FOLKLÓRICO Y LO HEGEMÓ-
NICO NO SE MANIFIESTA EN UNA FORMA PURA, SINO QUE EXISTE UNA IN
FLUENCIA MUTUA, PUESTO QUE LA CULTURA DOMINANTE SE HA NUTRIDO DE 
VARIOS ELEMENTOS DE LAS SUBALTERNAS PARA CONQUISTAR Y MANTENER -
SU HEGEMONÍA, Y AL MISMO TIEMPO ÉSTAS SE HAN IDO ADAPTANDO Y MO
DIFICANDO DE ACUERDO' A LAS RELACIONES QUE MANTIENEN CON LA CULTY 
RA HEGEMÓNICA, DE TAL FORMA QUE ÉSTA NO ES NI TODOA NI LA ÚNICA
CULTURA. 

(46) ANTONIO GRAMSCI, ÜP. CIT. PÁG, 239 Y SIGUENTES 
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EN ESTE CONTEXTO, AL HABLAR DE DESARROLLO CULTURAL~ES ~ECESA 
RIO QUE LA CULTURA DOMINANTE DEJE DE CONSIDERAR A LAS DEMÁS COMO 
ºFOLKLÓRICAS" EN UN SENTIDO DE MENOSPRECIO Y RECONOZCA EL VALOR
DE tSTAS COMO LO QUE SON: CULTURAS, 

UNA VEZ DADO ESTE PASO, SE HABRÁN CREADO LAS CONDICIONES NECE
SARIAS PARA ESTABLECER UN DIÁLOGO ENTRE tSTAS, DE TAL FORMA QUE =~
LA MUTUA RELACIÓN E INFLUENCIA PERMITA A LA PRIMERA ENRIQUECERSE DE 
LOS ELEMENTOS QUE LAS CULTURAS POPULARES PUEDAN APORTAR, Y AL MISMO 
TIEMPO PERMITIRÁ A tSTAS ALCANZAR UN NIVEL DEL DESARROLLO EQUILIBRA 
DO CON RESPECTO A ~A DOMINANTE, QUE NO UNIFORME, 
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CAPITULO IIJ 

TELEVISION Y CULTURA 

3.1 EL SISTEMA NACIONAL PE TELEVISION 

UNO DE LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTA CON MAYOR FRECUENCIA E~!

TORNO A LA TELEVISIÓN, ES EL PAPEL QUE ÉSTA DEBE DESEMPEílAR EN LA
DIFUSIÓN DE CULTURA, 

MIENTRAS ALGUNOS INVESTIGADORES AFIRMAN QUE NO TIENE NADA QUE 
HACER EN ESTE TERRENO, PUESTO QUE EXISTEN INSTITUCIONES TRADICIONA 
LES COMO LAS ESCUELAS, LOS MUSEOS, LAS B'IBLIOTECAS, ETC, ENCARGA-
DAS DE ELLO, OTROS AFIRMAN QUE ÉSTE DEBE SER PRECISAMENTE EL OBJE
TIVO FUNDAMENTAL DE LA TELEVISIÓN. 

LA TELEVISIÓN ES, SIN DUDA, EL MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE MÁS
SE HA DESARROLLADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. Su IMPORTANCIA RADICA ÉN -

. QµE SU MENSAJE LLEGA A MILLONES DE PERSONAS SIMULTÁNEAMENTE, ES -
POR ELLO QUE CREEMOS QUE NO PUEDE RENUNCIAR A SU. MTSIÓN CULTURAL. 

EN LO QUE A MÉXICO SE REFIERE, LA FUNCIÓN CULTURAL DE LA TE -
LEVISIÓN FUE CONSIDERADA, AUNQUE SUPERFICIALMENTE, POR EL PRESIDEN 
TE ADOLFO lóPEZ MATEOS EN LA LEY FEDERAL DE RADIO v TELEVISIÓN, -
PROMULGADA El 19 DE ENERO DE 1950, EN LA QUE SE DESTACA GUE UNO -
DE LOS OBJETIVOS DE LA TELEVISIÓN DEBE SER LA DIFUSIÓN DE LAS MANl 
FESTACJONES CULTURALES MEXICANAS. (VER ANEXO No, l) 

SIN EMBARGO, EN DICHO DOCUMENTO NO SE ESPECIFICA ~LARAMENTE -
QUÉ DEBE ENTENDERSE COMO CULTURA, NI QUE CRITERIOS SE APLICARAN --
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PARA cLAs I F l CAR. A l..OS PR.OGRAMAS COMO CULTURA LES' 

ESTE ERROR NO FUE ENMENDADO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDE
RAL DE RADIO Y TELEVISIÓN Y DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA, PRO-
MULGADO DURANTÉ EL SEXENIO DE LUIS ECHEVERRfA QUE EN SUS ARTfCULOS 
2o. v 3o. SEÑALA: 

ARTICULO 2o,- "EN EL CUMPLIMIENTÓ DE LAS FUNCIONES QUE LA LEY 
EN LA MATERIA Y ESTE REGLAMENTO ESTABLECEN, LA RADIO Y LA TELEVI-
SIÓN DEBEN CONSTITUIR VEHfCULOS DE INTEGRACIÓN NACIOMAL y DE ENAL

TECIMIENTO DE LA VIDA EN COMÚN, A TRAVÉS DE SUS ACTIVIDADES CULTU-
RALES, DE RECREACIÓN Y DE FÓMENTO ECONÓMICO", 

ARTlcuLo 3o,- LA RADIO y ~A TELE\'1s1óN ÓRIENTARÁN PREFERENTE
MENTE SUS ACTIVIDADES A LA AMPL.IACIÓN DE LA EDUCAC.IÓN POPULAR, LA
DIFUS!ÓN DE LA CULTURA, LA EXTENSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, LA PRO
PALACIÓN DE LAS IDEAS 6uE FORTALEZCAN NUESTROS PRINCIPIOS Y TRA-
DICIONES; EL ESTfMu~o A NUESTRA CAPAciDAD PARA EL PROGRESO; A LA -
FACULTAD CREADORA DEL MEXICANO PARA LAS ARTES, Y EL ANÁLISIS DE -
LOS ASUNTOS DEL PAf S DESDE UN PUNTO DE VISTA OBJETIVO, A TRAVÉS DE 
ORIENTACIONES ADECUADAS QUE AF

0

IRMÉN LA UNIDAD NACIONAL". (47 ) 

LA IMPRECISIÓN DE LOS CONCEPTOS VERT.IDÓS, HA PERMITIDO QUE LOS 
PRODUCTOR~S ATENIÉNDOSE A SU AM~iGÜEDAD ELABOREN LOS PROGRAMAS 

PARTIENDO DESDE SU MUY.PARTICULAR PUNTO DE VISTA ACERCA DE LA CUL
TURA, 

DE ESTA MANERA, EL. CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS "CUL.TURALES" -
REFLEJAN LA poL'rricA y LOS INTERESES VITALES, DE QUIÉN L.OS PRODU--

(47) RgGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO y'TELEVISIÓN y DE LA LEY 
DE LA lNDÚSTF~iA CINEMATOGRÁFICA, DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
MIÉRCOLES 4 DE ABRIL PE 1973, 
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CE Y DIFUNDE, YA SEA DEL GRUPO EMPRESARIAL TELEVISA, O DEL PROPIO 
ESTADO, 

ÜTRO DE LOS PROBLEMAS QUE SE NOS PLANTEA AL TRATAR DE ANALI
ZAR EL PAPEL DE LA TELEVISIÓN EN LA DIFUSIÓN CULTURAL, ES LA CLA
SIFICACIÓN RIGIDA DE LOS PROGRAMAS, ESTA, ELABORADA ARBITRARIA--
MENTE, LIMITA HASTA CIERTO PUNTO LA INVESTIGACIÓN, YA QUE DICHOS
G~NEROS (DE ENTRETENIMIENTO, INFORMATIVOS Y CULTURALES) SON TAN -
AMPLIOS QUE DAN CABIDA A TODAS LAS INTERPRETACIONES Y POR OTRA -
PARTE, NUNCA SE PRESENTAN PUROS SINO QUE ES FRECUENTE QUE SE MEZ
CLEN ENTRE SÍ, 

LAS CLASIFICACIÓN ANTERIOR NOS PLANTEA UNA SERIE DE PREGUNTAS 
POR EJEMPLO: lcóMO DIFERENCIAR UN PROGRAMA CULTURAL DE UNO EDUCA
TIVO?, lCÓMO AFIRMAR QUE UN PROGRAMA CLASIFICADO COMO DE ENTRETE
NIMIENTO NO ES CULTURAL?, lACASO LOS PROGRAMAS CULTURALES DEBEN -
SER ABURRIDOS PARA CONSIDERARSE COMO TALES?, Y lLOS PROGRAMAS DE
ENTRETENIMIENTO DEBEN SER LIGEROS Y EVASIVOS?, 

SIN EMBARGO, Y ANTE LA CARENCIA DE UNA TIPOLOGfA MÁS DINÁMICA 
NOS VEREMOS OBLIGADOS A APEGARNO A ESTA CLASIFICACIÓN, YA QUE SI
BIEN NO ES LA IDÓNEA, SI RESULTA PRÁCTICA EN UN MOMENTO DADO, 

PARA EFECTOS DE ESTE TRABAJO ENTENDEREMOS COMO PROGRAMAS IN--
FORMATIVOS A AQUELLOS CUYO OBJETIVO ES DAR A CONOCER LOS ACONTECl 
MIENTOS MÁS RECIENTES EN M~XICO Y EL MUNDO , 

EN LA CATEGOR[A DE ENTRETENIMIENTO AGRUPAREMOS LOS SIGUIENTES: 
EVENTOS DEPORTIVOS, PROGRAMAS DE CONCURSOS, MUSICALES, CÓMICOS, -
SER !ES POLICÍACAS Y DEMÁS, PELÍCULAS, DRAMÁTICOS Y DIBUJOS ANIMA-· 
DOS, 
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FINALMENTE, COMO PROGRAMAS CULTURALES CONSIDERAREMOS A AQUE
LLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES ESTtTICAS, BELLAS ARTES, PUEBLOS 
INDIGENAS, VID~ RURAL, HISTORIA, CIENCIAS NATURALES, - . 2 FORMAS 
DE EXPRESIÓN CULTURAL DE OTROS PUEBLOS, SIN EMBARGO ES PERTINENTE 
ACLARAR QUE EN ALGUNOS PROGRAMAS NO ES POSIBLE DIFERENCIAR LAS ··
FUNCIONES DE ENTRETENIMIENTO CON LA INFORMACIÓN O LA CULTURA, 

EL HECHO DE REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN POR CANAL 
NOS LLEVARÁ A CONOCER SI EFECTIVAMENTE HAY UN EQUILIBRIO (TAL--
COMO LO AFIRMAN LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES CANALES), -
ENTRE LOS PROGRAMAS DE CARÁCTER INFORMATIVO, DE ENTRETENIMIENTO Y 
EDUCATIVO - CULTURALES, Y SI SE TOMAN EN CUENTA LAS NECESIDADES E 
INTERESES DE LOS GRUPOS MINORITARIOS, Y EN NUESTRO CASO, SI SE TQ 
MA EN CUENTA LA PLURALIDAD CULTURAL DE NUESTRO PAIS, 

UN ASPECTO QUE REDUNDARÁ DIRECTAMENTE EN EL TIPO DE PROGRAMA
CIÓN QUE DIFUNDE LA TELEVISIÓN, ES SU ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y LA 
ESTRUCTURA JURfDICA POR LA QUE SE RIGE, 

EN EL MARCO INSTITUCIONAL, EN MÉXICO SE HA IMPLANTADO UN SIS
TEMA MIXTO DE TELEVISIÓN QUE PERMITE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO
y DE ESTACIONES PRIVADAS EN LAS QUE ÉSTE SE RESERVA EL 12,5 POR -
CIENTO DEL TIEMPO TOTAL DE TRANSMISIÓN DE ÉSTAS ÚLTIMAS, 

DE ESTA MANERA, EL ESTADO PARTICIPA EM LA TELEVISIÓN DE DOS -
FORMAS: A TRAVÉS DE SUS PROP !OS CANALES Y UTILIZANDO PARTE DEL -
TIEMPO DE LOS CANALES CONCESIONADOS, 

Ast PUES, EL SISTEMA NACIONAL DE TELEVISIÓN ESTA INTEGRADO -
POR CUATRO CANALES COMERCIALES (2,4,5 Y8) Y DOS DEL ESTADO (11Y13), 
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3.2 LA TELEVISION COMERCIAL Y LA DIFUSION CULTURAL 

PARA EFECTOS DE ESTE TRABAJO, CONSIDERAREMOS COMO TELEVISJON 
COMERCIAL A AQUELLA QUE SIENDO ADMINISTRADA POR EMPRESARIOS PRI
VADOS, TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO, OBTENER LA MÁXIMA RENTABI
LIDAD ECONÓMICA DERIVADA DE LA PROMOCIÓN DE MENSAJES Y MERCANC f AS, 

Los PRINCIPIOS DE LA TELEVISION COMERCIAL, SE REMONTAN AL -
AÑO DE 1950, EN QUE SE INICIARON LAS TRANSMISIONES CONTfNUAS DEL
CANAL 4, EL PRIMER CANAL COMERCIAL MEXICANO PROPIEDAD DE LOS SE-
ÑORES RóMULO 01 FARRIL SR. Y RóMULO Ü'FARRIL JR. DUEÑOS DUEÑOS -
DEL PERIÓDICO "NOVEDADES", 

EN 1951, EL SEÑOR EMILIO AZCÁRRAGA VIDAURRUETA, FUNDADOR DE -
LA ESTACIÓN DE RADIO XEW, LANZÓ AL AIRE EL CANAL 2, UN A~O DESPU~S. 
INICIÓ SUS TRANSMISIONES EL CANAL 5 BAJO LA DIRECCIÓN DEL INGENIE
RO GUILLERMO GONZÁLES CAMARENA. 

EN 1955, LOS TRES CANALES SE FUSIONARON Y DIERON ORIGEN A --
TELESISTEMA MEXICANO. 

EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 1968, UN GRUPO DE INDUSTRIALES 
DE MONTERREY, LANZÓ AL AIRE LA PRIMERA IMAGEN DEL CANAL 8, 

EL 8 DE ENERO DE 1973, SE FUNDÓ EL GRUPO TELEVISA, S.A., INTE
GRADO POR CUATRO CANALES COORDINADOS : 

XEW CANAL 2, XHTV CANAL 4, XHGC CANAL 5 Y XHTM CANAL 8 QUE RE
PRESENTAN LAS DOS TERCERAS PARTES DE LA TELEVISIÓN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, 



SON: 

-64-

SEGÚN SUS MÁXIMOS REPRESENTANTES, LOS OBJETIVOS DE TELEVISA 

A) ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DE LAS MAYORfAS 

B) SEGUIR COADYUVANDO AL PROCESO DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL PAf S 

C) SERVIR DE LAZO EFECTIVO Y FLUfDO ENTRE LOS SECTORES PARA 
INCREMENTAR LAS UNIDAD NACIONAL 

D) OFRECER A DETERMINADOS GRUPOS MINORITARIOS (UNIVERSIDADES, 
CRfTICOS, ETC,), LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES DE TI
PO 1 NTELECTUAL 

E) RESPETAR LOS CIRCUITOS DE COMUNICACIÓN OBTENIDOS DURANTE -
AROS DE EXPERIENCIA Y ENRIQUECERLOS CON MENSAJES CULTURA-
LES Y SOCIALES QUE TIENDAN A UNA MEJOR REALIZACIÓN DE CADA 
INDIVIDUO 

F) INVESTIGAR NUEVOS CIRCUITOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN -
LLEGAR A UN EQUILIBRIO ENTRE LA CALIDAD Y LA CARACTERfSTI
CA MASIVA ESCENCIAL DEL MEDIO, (48) 

(48) FOLLETO lQUE ES TELEVISA?, s/F, PÁGS, 7 - 10 
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ASIMISMO, CLASIFICAN COMO CULTURAL, A TODOS LOS PROGRAMAS -
11 QUE DIFUNDEN LAS EXPRESIONES CULTURALES DE TODOS LOS TIEMPOS -
Y TODOS LOS PUEBLOS, INCLUYE DESDE PROGRAMAS QUE RETRATAN LA MÁS 
PURA MANIFESTACIÓN CULTURAL DE UN PUEBLO, HASTA.LAS EXPRESIONES
ARTfSTICAS DE LA CULTURA UNIVERSAL COMO CONCIERTOS, DANZA, CONF~ 

RENCIAS, LITERATURA, CINE, PINTURA, ETC. 11 (49) 

PARA TELEVISA, LA TELEVISIÓN ES UN PRODUCTO DE LA CULTURA,
"SIN EMBARGO COMO PRODUCTO DE LA CULTURA NO TIENE VIDA PROPIA, -
SINO QUE ~STA LA RECIBE DE LOS HOMBRES QUE LA CREAN Y UTILIZAN, 

LA TELEVISIÓN COMO T~CNICA SE CONVIERTE EN EL MEDIO QUE -
TRANSMITE LA CULTURA, A TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA -
QUE HACE DE ELLA, ENTENDIDA COMO EL CONJUNTO DE IDEAS, INSTITU-(. 
CIONES, IMÁGENES, ETC, QUE USA UNA SOCIEDAD DETERMINADA, YA SEAN 
ESTAS HEREDADAS O ADAPTADAS", (50) 

DEFINEN A LA TELEVISIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN SOCIAL.DE RES
PONSABILIDAD ESPECIAL, DADA SU POSIBILIDAD DE COMUNICAR SIMULTÁ
NEAMENTE A GRANDES NÚCLEOS DE LA POBLACIÓN EL MISMO MENSAJE, A -
CERCANDO E INTEGRANDO EN UN MOMENTO DADO, A LOS POBLADORES DE -
UNA NACIÓN, 

LA RESPONSABILIDAD DE SERLE FIEL A LA VIDA DIARIA DE ESA -
NACIÓN, A SU REALIDAD COTIDIANA, HACIENDO POSIBLE EL DIÁLOGO SO
CIAL QUE REFLEJE LA PLURALIDAD EXISTENTE EN UN PAf S, 

DE ACUERDO CON EL GRUPO EMPRESARIAL, PARA ENFRENTAR LA UR -
GENETE NECESIDAD DE ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DE LA AUDIENCIA, EX
SISTEN POR LOS MENOS DOS OPCIONES DENTRO DE LA TELEVISIÓN COMER-

(49) TELEVISA, S.A Qp, CIT. PÁGS.7 - 10 
(50) CONCEPTOS EXPRESADOS POR EL DR. FERNANDO MORETT, DIRECTOR DE 
PROYECTOS ESPECIALES DE LA FUNDACIÓN CULTURAL TELEVISA, EN SU PO
NENCIA: "LA TELEVISIÓ~ COMERCIAL Y LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA, ACA
DEMIA MEXICANA DE LA DUCACIÜÑ:-1'1~XICO, 27 JUNIO, 1980, 
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CIAL: 

" 1.- REALIZAR PROGRAMAS DE CARÁCTER EDUCATIVO CONOCIENDO DE 

ANTEMANO QUE SU PÚBLICO TENDERÁ A SER MINORITARIO Y HOMOGtNEO, 

2.- MODIFICAR HASTA CIERTO PUNTO LOS GtNEROS EXITOSOS DE LA

TELEVISIÓN AL INCLUIRLES UN CONTENIDO DE TIPO EDUCATIVO, BUSCANDO 

ASf CONTAR CON UNA AUDIENCIA AMPLIA SUMAMENTE HETEROGtNEA, 

ESTAS DOS INSTANCIAS SE HAN ENSAYADO. LA PRIMERA EN PROGRA -

MAS COMO "ENCUENTRO", "EL MUNDO EN QUE VIVIMOS", "VIDA, CULTURA Y 

MAGIA", "BIOGRAFfAS", "DIÁLOGOS DE LA LENGUA" Y "VIDA Y VOZ", 

EN LA SEGUNDA SE HAN INCLUfDO: 

l.- LAS TELENOVELAS HISTÓRICAS COMO "Los CAUDILLOS", "EL CA

RRUAJE", 11 LA TORMENTA" Y "LA CONSTITUCIÓN", 

2.- LA SERIE "NOTICIAS DE LA HISTORIA" 

3,- LAS TELENOVELAS DE CONTENIDO, QUE UTILIZANDP EL FORMATO 

TRADICIONAL DE LAS NOVELAS,HITRODUCfA MENSAJES PARA QUE LA AUDIEli 

CIA INCREMENTARA SU NIVEL DE VIDA, 

SE HAN REALIZADO CUATRO TELENOVELAS DE ESTA TI PO: "VEN CON-

MIGO" COMO APOYO AL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS; "A-
COMPÁÑAME", PARA MOTIVAR A LA AUDIENCIA A UTILIZAR LOS SERVICIOS 

DE PLANEAC IÓN FAMILIAR DEL SECTOR SALUD; "VAMOS JUNTOS", TENDI EN-

TE A MOSTRAR LA MANERA DE ACTUAR PARA EDUCAR CORRECTAMENTE A UN 

NIÑO; Y "~L COMBATE" CUYA FINALIDAD HA SIDO APOYAR LOS PLANES DE

ESTUDIO PARA TODOS QUE EL GOBIERNO IMPLEMENTA, 
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EL DESEO DE COLABORAR MÁS ACTIVAMENTE PARA EL FOMENTO Y LA 
DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, LLEVÓ A LA TELEVISIÓN -
COMERCIAL MEXICANA A EXPLORAR NUEVOS CAMINOS, ASf EN 1975, TEL[ 
VISA, S.A. APOYÓ LA CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN CULTURAL TELE
VISA COMO UNA ASOCIACIÓN CIVIL CON PATRIMONIO PROPIO, UN PATRO
NATO QUE ASEGURE LA CONTINUIDAD DE SUS PROYECTOS, Y UN CONSEJO
INTEGRADO POR INTELECTUALES MEXICANOS DE RECONOCIDA CALIDAD A-
CADtMICA, ENTRE LOS CUALES NO FIGURA NINGÚN FUNCIONARIO DE LA -
EMPRESA, 

EL CONSEJO DE LA FUNDACIÓN CULTURAL TELEVISA DECIDIÓ LLE -
VAR A CABO UNA SERIE DE PROYECTOS CULTURALES TANTO DENTRO DEL -
ÁMBITO DE LA TELEVISIÓN COMERCIAL COMO FUERA DE tSTA, ASf REBA
SANDO LOS LIMITES DEL MEDIO Y AMPLIANDO LA DIFUSIÓN DE LA CULTU 
RA EN OTRAS ÁREAS, 

AL POCO TIEMPO DE ESTABLECIDA, LA FUNDACIÓN CULTURAL TELE
VISA, CELEBRÓ UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE mx1co, PARA PODER LLEVAR A CABO UNO DE SUS OBJETIVOS MÁi ,.-
AMBICIOSOS: 

REALIZAR PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE MOTIVEN A LA AUDIENCIA 
A CONTINUAR ESTUDIOS SUPERIORES O A REAFIRMAR LOS CONOCIMIENTOS 
YA ADQUIRIDOS, 

EN 1976 NACIÓ "INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD", PROYECTO -
QUE SE HIZO REALIDAD GRACIAS A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSI-
DAD. 

A TRAVtS DE LA FUNDACIÓN CULTURAL TELEVISA, SE HAN PUESTO-
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AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, LAS FACILIDADES CON QUE CUENTA TE
LEVISA PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES, 

LA UN I VERS !DAD NAC 1 ONAL AUTÓNOMA DE MtX I CO SE HA RESPOti_ 
SABILIZADO DEL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS, Y HA PROPORCIONADO A 
LA fUNDACIÓN, LA ASESORIA DIDÁCTICA NECESARIA. LA FUNDACIÓN ASl 
MISMO PROPORCIONA LOS RECURSOS T~CNICOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS. TELEVISA A SU VEZ, CEDE -
EL TIEMPO NECESARIO PARA LA DIFUSIÓN DE DICHOS PROGRAMAS, 

RECOGIENDO EL ~XITO OBTENIDO EN SU PRIMER AÑO DE TRABAJO -
CONJUNTO ENTRE LA UNAM Y LA TELEVISIÓN COMERCIAL, Y EN UN AFÁN
POR CRISTALIZAR LA EXPERIENCIA OBTENIDA, EXTENDIENDO NUEVAMENTE 
EN UN ESFUERZO CONJUNTO, EL ÁMBITO DEL AULA ESCOLAR UNIVERSITA
RIA HASTA TODOS LOS HOGARES MEXICANOS, LA UNAM, FUNDACIÓN CUL-
TURAL TELEVISA Y TELEVISA, INICIARON EN 1977 LA TRANSMISIÓN DE
LA SERIE "DIVULGACIÓN DE TEMAS Y TÓPICOS UNIVERSITARIOS" EN LA
QUE PARTICIPAN DESTACADOS CATEDRÁTICOS UNIVERSITARIOS, 

DESDE SUS COMIENZOS HASTA LA FECHA ACTUAL, SE HAN TRANSMI
TIDO MÁS DE 7000 PROGRAMAS DE "TEMAS Y TÓPICOS UNIVERSITARIOS"
CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 3000 CATEDRÁTICOS, 

EN AMBAS SERIE, "INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD" Y "TEMAS--
y TÓPICOS UNIVERSITARIOS", SE HAN IMPARTIDO LAS MÁS VARIADAS-

CÁTEDRAS DE TODAS LAS DISCIPLINAS, Y SE HA DADO CABIDA A TODAS
LAS CORRIENTES IDEOLÓGICAS, RESPETÁNDOSE EN EL MÁS AMPLIO SEN-
TIDO DE LA PALABRA, LA LIBERTAD DE CÁTEDRA, PRINCIPIO FUNDAMEN
TAL DEL CONCEPTO UNIVERSITARIO, COMO REALIZACIÓN DE LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN DE LAS IDEAS, ,,(51) 

(51) FERNANDO MoRETT, Op, CIT. S/PÁG, 
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MIGUEL ALEMÁN VALD~z, VICEPRESIDENTE DE TELEVISA, EN SU -
ARTICULO DENOMINADO ~EL ESTADO Y LA TELEVISIÓN", DICE EN RELA-
CIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE TELEVISIÓN: 

"EN MÉXICO SE HA ENCONTRADO UNA FÓRMULA ORIGINAL, QUE HA -
DEMOSTRADO SER EFICIENTE A PESAR DE ALGUNOS DESAJUSTES QUE LA -
OPACAN EN LA PRÁCTICA, IMPUTABLES MÁS A DEMORAS ADMJNI STRATIVAS 
SUCEPTIBLES DE CORRECCIÓN QUE A LA DOCTRINA DE ECONOMfA MIXTA -
QUE LA SUSTENTA. ESA FÓRMULA ES SIMPLE: ESTACIONES DEL ESTADO Y 
ESTACIONES PRIVADAS, ADEMÁS EL ESTADO SE RESERVA EL 12.5 POR -
CIENTO EN LAS ESTACIONES COMERCIALES, 

EN EL DESARROLLO DE ESTA MODALIDAD, SE HA LLEGADO A UN SI~ 
TEMA QUE HA SI DO CAL! F I CADO POR AUTORIDADES MUND 1 ALES EN LA MA
TERIA COMO "EL MÁS ARMÓNICO Y ADECUADO PARA UN PAfS DEL TERCER
MUNDO EN VfAS DE DESARROLLO". 

PUEDE RESUMIRSE ASÍ: ACEPTACIÓN PLENA DE LA FUNCIÓN SOCIAL 
DE LA TELEVISIÓN, LLAMADA A DIVERTIR, INFORMAR Y EDUCAR, EN UN
JUSTO EQUILIBRIO A TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, PARA Lq
GRARLO, SE ARMONIZA EL TRABAJO DE LOS CANALES: CADA UNO ADOPTÁ
UN ÁMBITO QUE LE PERMITE EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSAS FUNCIONES 
DENTRO DEL PROCESO GLOBAL DE RELACIÓN CON LA COMUNIDAD, 

No SE DUPLICAN FUNCIONES, NI SE EXCLUYE A NINGÚN SECTOR, -
SE MANTIENE LA PLURALIDAD DE OPCIONES DISTINTIVAS DE UNA ESTRU~ 
TURA DEMOCRÁTICA. 

Asf, EL CANAL 4 SE DEDICA A INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN -
E INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LOS SECTORES URBANOS POPULARES DEL --
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ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE MtXICO; EL CANAL 2 SE OCUPA DE 
SATISFACER LAS EXIGENCIAS Y NECESIDADES DE LAS CLASES MEDIAS -
CON APEGO A LOS TRADlCIONALES VALORES DE LA FAMILIA MEXICANA,
EL CANAL 5 SE MANTIENE EN UN NIVEL DE INTER~S- GLOBAL, CON UNA 
CARACTERISTICA QUE PODRÍA RESUMIRSE DICIENDO QUE BUSCA SER -
"UNA VENTANA AL MUNDO"; EL CANAL 8 CUMPLE LA MISIÓN TRASCENDE~ 
TAL DE RETROALIMENTAR AL PAfS EN GENERAL DESDE LA PROVINCIA: -
TODOS LOS ESTADOS ESTÁN PRESENTES EN tL, ASUMEN SU POSICIÓN -
SIN MENOSCABO DEL CENTRALISMO ASFIXIANTE; EL CANAL 13 DEFINE -
SUS FUNCIONES DESDE UN NIVEL CULTURAL, EN SATISFACCIÓN DE LAS
NECESIDADES DE LOS SECTORES INTELECTUALES Y ARTfSTICOS; EL CA
NAL 11, ABOCADO A TRANSMISIONES EDUCATIVAS, CIERRA LA FÓRMULA
DE VASOS COMUNICANTES QUE PERMITE ABARCAR LOS MÁS DIFERENTES -
SECTORES DE LA POBLACIÓN. 

LA FUNCIÓN TEÓRICA QUE SE RESERVA EL ESTADO, CON EL 12.5-
POR CIENTO DEL TIEMPO TOTAL DE TRANSMISIÓN DE LOS CANALES, ES
LA DE COMUN 1 CARSE COtl LOS GOBERNADOS, 

PARA QUE SE LOGRE EL PROPÓSITO, ESE TIEMPO DEBE SER MANE
JADO. DE ACUERDO CON UNA ESTRUCTURA IDEOLÓGICA-CONTENIDO Y COH~ 
RENCIA DEL MENSAJE, Y CE~IRSE A LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN -
QUE CUBRE CADA CANAL, 

EL MANEJO DE ESE 12.5 POR CIENTO ES CONTRAPRODUCENTE; LA
HORA NACIONAL PUEDE SER EL ESPEJO", (52) 

(52) MIGUEL ALEMÁN,dEL ESTADO·Y LA TELEVISIÓN, EN NUEVA PoLfIJCA, 
PÁGS, 193 Y SIGUIENTES, 
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EL CANAL 8 O "LA ALEGRIA DE LA CULTURA" 

EN EL MES DE MARZO DE 1983, SE SUSClTARON DOS HECHOS QUE 
DE ALGUNA MANERA PLANTEAN UNA !NCÓGNITA, YA QUE ES INNEGABLE
QUE AMBOS HABRÁN DE MARCAR LA PAUTA A SEGUIR EN EL ASPECTO -
CULTURAL DEL PAfS DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS. 

EL 23 DE MARZO, SE REALIZÓ LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN -
DEL CON VEN JO ENTRE LA UN I VERS 1 DAD NAC 1 ONAL AUTÓNOMA DE M~X I CO 
Y TELEVISA EN LA DIFUS!ÓN CULTURAL. 

ESTE CONVENIO ENTRE LA UNAM Y TELEVISA, FUE FIRMADO POR
PRIMERA VEZ EN 1977 POR EL ENTONCES RECTOR GUILLERMO SOBERÓN
AcEVEDO, PARA IMPARTIR CLASES A LOS ESTUDIANTES, EN TANTO LOS 
TRABAJADORES SOSTUVIERAN UNA HUELGA DECLARADA ILEGAL POR LA -
SECRETARfA DEL TRABAJO, 

AL REFRENDAR DICHO CONVENIO, EL RECTOR ÜCTAVIO RIVERO S~ 
RRANO SEÑALÓ ~ 

11 ESPERAMOS QUE ESE NUEVO IMPULSO REDUNDE EN UNA MAYOR 
CONCIENCIA DE LA CULTURA UNIVERSAL, DE LA CULTURA NACIONAL, DE 
LOS VALORES NACIONALES, DE LA NECESIDAD DE QUE LOS MEXICANOS
NOS IDENTIFIQUEMOS CON NOSOTROS MISMOS, Y EN EL CONVENCIMIENTO 
DE QUE, PARA SALIR TRIUNFANTES DE NUESTROS PROYECTOS DE PAf S, 
ES VALIOSO RECURSO EL HACER LLEGAR A LAS MAYORlAS UNA MEJOR -
PREPARACIÓN Y, CON LA CONVICC!ÓN DE QUE EL TRABAJO INTENSO Y
RESPONSABLE HA DE SER EL MÁS SÓLJDO FUNDAMENTO PARA LA FE EN
NOSOTROS MISMOS COMO MEXICANOS~ 
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RESPECTO A LAS CRfTICAS DESPERTADAS POR LA FIRMA DEL CONVE
NIO CON LA TELEVISIÓN PRIVADA, EL RECTOR RE5PONDIÓ: 

"Yo ENTIENDO QUE PUEDEN HABER ALGUNOS SECTORES QUE VEAN - -
CON RECELO LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON UNA ORGANIZA---
CIÓN PRIVADA. Yo HE MENCIONADO DESDE UN PRINCIPIO QUE SIENTO QUE 
LA UNAM ES UNIVERSIDAD y QUE CABEN EN ELLA TODAS LAS IDEAS, ro-~ 

DAS LAS IDEOLOGfAS, TODOS LOS CONCEPTOS, TODOS LOS CRITERIOS, -
POR OTRA PARTE, EL HECHO DE VINCULARNOS CON EL PROYECTO DE UNA -
EMPRESA POR TRANSMITIR VALORES FUNDAMENTALES DE CULTURA AL PUE-
BLO, CREO QUE INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER INSTITUCIÓN TEÓRI
CA O IDEOLÓGICA, TIENE QUE ACEPTARSE QUE ES UN BUEN PROYECTO, ES 
UNA BUENA DECISIÓN. ADEMÁS LA REALIDAD DE LAS COSAS ES LO QUE -
HEMOS VENIDO HACIENDO DESDE HACE SIETE AÑOS Y LOS RESULTADOS SON 
ALTAMENTE SATISFACTORIOSª. (53) 

EL 25 DE MARZO, DOS DfAS DESPU~S, TELEVISA ANUNCIO LA CON -
VERSIÓN DE SU CANAL 8 EN UNA EMISORA CULTURAL, DE ESTA FORMA, A 
PARTIR DEL 4 DE ABRIL, EL CANAL FUE IDENTIFICADO CON EL LEMA1 -
"LA ALEGRIA DE LA CULTURA". 

AL RESPECTO, EL RECTOR RIVERO SERRANO AFIRMÓ QUE LA UNIVEa 
SIDAD "TAMBl~N SE ESFORZARÁ POR COLABORAR DENTRO DE LA PROGRA-
MACIÓN DEL CANAL 8 CON PROGRAMAS PROPIOS DONDE SE EXPONGAN AS-
PECTOS HISTÓRICOS, CULTURALES, CIENT1F!COS, DEPORTIVOS O RECRE& 
TIVOS", -AGREGÓ- Es CLARO QUE EL CANAL 8 SIGUE SIENDO UN CANAL
DE LA FUNDACIÓN CULTURAL TELEVISA; LA UNAM SE HACE RESPONSABLE
ÚNICAMENTE DE SUS PROGRAMAS Y DE AQUELLOS EN LOS CUALES PARTICl 
PE, Y CUANDO TAL PARTICIPACIÓN SEA RECONOCIDA POR LAS INSTITU-
CIONES MENCIONADAS", (54) 

(53) REVISTA PROCESO, tlo. 33/j_, 28 DE MARZO DE 1983, PAG. 46 
(54)"UNO MÁS UNO", DEL 24 DE MARZO DE 1983, PAG. 19 CoL.l 
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RESPECTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CANAL 8, HtCTOR -
VASCONCELOS, ASESOR CULTURAL DE LA PRESIDENCIA DE TELEVISA, DIJO: 

"Lo PRIMERO QUE HAY QUE SEÑALAR SON LOS OBJETIVOS GLOBALES
DE TELEVISA AL LANZAR ESTE CANAL, SE TRATA DE OFRECER AL P0BLICO 
EN GENERAL MÁS OPCIONES DE LAS QUE HABfA TENIDO HASTA AHORA. 

DESEAMOS QUE A TRAVtS DEL CANAL, SE INCREMENTE EL INTERtS -
PERSONAL DE LOS TELEVIDENTES EN LAS ARTE, LAS IDEAS, LA HISTORIA 
Y DE MANERA MUY ESPECIAL, EN SU PROPIO PAfS, 

TELEVISA TIENE UN PÚBLICO ESPECIFICO EN MENTE: ÁQUEL QUE SE 
ENCUENTRA ENTRE LOS TRECE Y LOS TREINTA AÑOS DE EDAD. Es OBVIO -
QUE ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN ES CLAVE NO SÓLO NUMtRICAMENTE -
SINO PORQUE ESTAS EDADES ABARCAN EL PERIÓDO FORMATIVO DEL SER -
HUMANO, 

LA IDEA ES QUE EL PÚBLICO QUE NORMALMENTE NO HA TENl.DO -,-
ACCESO SUFICIENTE A SU PROPIA CULTURA Y A LA INTERNACIONAL, PllíE
DA ELEVAR SU NIVEL DE CONOCIMIENTOS, SU NIVEL DE PERCEPCIÓN, Y -
POR LO TANTO, LA CALIDAD DE VIDA. SI EL CANAL CONTRIBUYE A DES-

·PERTAR CURIOSIDAD, A AUMENTAR CONOCIMIENTOS EN NUESTRA POBLACIÓN 
HABRÁ CUMPLIDO SU FUNCIÓN, 

Es MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE NO FUE DISEÑADO PARA
EL SECTOR INTELECTUAL, PENSAMOS QUE LOS INTELECTUALES TIENEN YA
y HAN TENIDO SIEMPRE, POR DEFINICIÓN, SUS PROPIOS MEDIOS PARA -
APROPIARSE DE LA CULTURA. DE HECHO, NOS PLANTEAMOS UNA DISYUNTI
VA: PODRÍAMOS HACER UN CANAL PARA OBTENER EL ELOGIO DE LOS INTE-
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LECTUALES, PARA OBTENER BUENA PRENSA Y CONDECORACIONES, O BIEN, 
PODRfAMOS HACER UN CANAL PARA SER VISTO POR LAS MAYORfAS. 

No OPTAMOS POR LA OPCIÓN ELITISTA SINO QUE, EXPONIÉNDONOS 
A CRfTICAS, TRATAMOS DE ELABORAR UNA PROGRAMACIÓN QUE CAPTARA
A AQUELLOS PÚBLICOS NO HABITUADOS A LAS EXPRESIONES DE LA CUL
TURA, SABlAMOS DE ANTEMANO QUE ALGUNOS ASPECTOS DE LA PROGRA -
MACIÓN, ALGUNOS FORMATOS, ALGUNOS f.STILOS SERIAN DURAMENTE CRl 
TICADOS, 

LA DEC 1 S l ÓN DE HACER ESTE CANAL, DE NINGUNA MANERA SE - -
TRATA DE ALGO CIRCUNSTANCIAL O COYUNTURAL. DESDE HACE ALGUNOS
AfiOS, TELEVISA HA VENIDO LLEVANDO A CABO ACCIONES Y PROGRAMAS
NO COMERCIALES, PERO ESTO HA SIDO NEGLIGIDO POR SUS CRÍTICOS. 

LA EXISTENCIA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL TELEVISA, EL MUSEO 
RUFINO TAMAYO, LA SERIE DE PROGRAMAS CON RUBINSTEIN, O CON RO§. 
TROPOVICH, LOS ENCUENTROS MUNDIALES DE LA COMUNICACIÓN, LA CO
LECCIÓN PREHISPÁNICA, LA SERIE "MÉXICO EN LA CULTURA" DE CANAL 
DOS, LAS SERIES CON ARREOLA, ETC. SOM ALGUNOS EJEMPLOS DE INI
CIATIVAS DESPLEGADAS A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS Afias. 

lo QUE PASA ES QUE EN CIERTOS MEDIOS ESTO TRATA DE IGNO -
RARSE DELIBERADAMENTE. 

No PUEDO MENOS QUE PENSAR QUE CON MALA FE SE ATACA A VE-
CES A TELEVISA COMO SI TALES HECHOS NO EXISTIERAN, EN ESA LfNEA 
DE INICIATIVAS CULTURALES LLEVADAS A CABO POR TELEVISA, SE IN§. 
CRIBE EL NUEVO CANAL CULTURAL, 
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HABLARt DEL TIPO DE CULTURA QUE PRETENDEMOS TRANSMITIR, -
EN PRIMER LUGAR, TOMEMOS EN CUENTA EL MEDIO, UNO DE LOS ATRIBU
TOS Y GRANDES CUALIDADES DE LA TELEVISIÓN, ES QUE PERMITE LA CQ 
MUNICACIÓN INSTANTÁNEA CON CIENTOS DE MILES O MILLONES DE PERSQ 
NAS. DE ELLO SE DESPRENDE QUE TENEMOS QUE HACER UNA COMUNICA--
CIÓN MASIVA Y NO ALGO QUE, POR SU SOLEMNIDAD O RIGIDEZ, PAREZCA 
PROHIBITIVO A MUCHOS SECTORES. 

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LAS MAYORf AS SE ACERCAN A LA -
TELEVISIÓN NO EN LA MISMA FORMA EN QUE SE ACERCAN A UN AULA.--
ESCENCIALMENTE - Y ESTO ES UN FENÓMENO DE LA VIDA CONTEMPORÁNEA
ACUDEN A LA TELEVISIÓN EN BUSCA DE DISTRACCIÓN Y DE DESCANSO, -
QUIEN QUIERA UNA CLASE VA A LA UNIVERSIDAD O A UNA ESCUELA, 

PERO LA TELEVISIÓN ES PARTE DE LA INTIMIDAD Y DEL ASUETO.
DE ELLO RESULTA QUE EL GRAN RETO SEA HACER TELEVISIÓN DE CONTE
NIDO, ES DECIR, TELEVISIÓN QUE ENSEÑE ALGO Y ELEVE LA CALIDAD -
DE LA VIDA SIN CAER EN FORMATOS PESADOS O TEDIOSOS PARA LOS NO
INICIADOS ,QUIZÁ LA FÓRMULA PARA LOGRAR ESTO NO SE HAYA ENCONTR8. 
DO EN NINGÚN PAfs. Sr TRASLADÁRAMOS A MtXICO LAS FÓRMULAS DE LA 
TELEVISIÓN DE LOS PAISES OCCIDENTALES, POR EJEMPLO, CREO QUE -
FRACASARfAMOS; NUESTRA COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA ES MUY DISTINTA
y AÚN EN ESOS PAISES, NO SE PUEDE DECIR QUE LOS PROGRAMAS CULTU 
RALES TENGAN UNA ACEPTACIÓN MASIVA, 

lo DE LA "ALEGRIA" ES SIMPLEMENTE UNA MANERA DE DECIR QUE
LOS "CULTURAL" NO TIENE QUE SER TEDIOSO O SOLEMNE, CON EL FIN -
DE QUE LAS MAYORfAS LE PIERDAN EL MIEDO A LOS PROGRAMAS CULTU-
RALES." (55) 

---------
(55) ENTREVISTA CON HtCTOR VASCONCELOS, UNO MÁS UNO, 4 DE JUNIO 
DE 1983, PÁG. 15 
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POR SU PARTE, MIGUEL SABIDO, DIRECTOR DEL CANAL 8, DEFINIÓ 
A LA CULTURA COMO "AQUELLO QUE NOS HACE DIFERENTES DE LOS DEMÁS, 
AQUELLO QUE EL SER HUMANO HA !DO LOGRANDO DE GENERAC 1 ÓN EN GE-
NERACI ÓN PARA ESTABLECER UNA MAYOR INTERACCIÓN CON SU ENTORNO,
ES DECIR, CON LA NATURALEZA. POR LO TANTO, ME PARECE BRUTAL IN
CULTURA LAS AGRESIONES ECOLÓGICAS, LA FALTA DE CIVISMO, EL NO -
SABER VIVIR EN LA CIUDAD; ME PARECE TERRIBLEMENTE INCULTO TIRAR 
BASURA EN LA CALLE, DESPERDICIAR EL AGUA, NO RESPETAR LAS SEÑA
LES DE TRÁNSITO. Tono ESTO FORMA PARTE DE LA CULTURA", (56), 

AL HABLAR SOBRE LOS.OBJETIVOS CONCRETOS DEL CANAL 8 SEÑALÓ 
QUE ~STOS SON: 

1.- No SERVIR A LA ~LITE CULTURAL, QUE ES APENAS EL TRES -
POR CIENTO DE LA POBLACIÓN,, NI A LOS MÁS PEQUEÑOS GRUPOS (LA -
~LITE DE PODER ECONÓMICO Y LA DE PODER POLITICO), QUE ELLOS MI~ 
MOS SE PROCURAN SU ACCESO A LA CULTURA. 

2.- DIRIGIRSE A UN 70 POR CIEMTO DE LA POBLACIÓN QUE SON -
MENORES DE 30 AÑOS, A LA GENTE QUE EN UNA DÉCADA APENAS, O DOS
S I ACASO; DIRIGIRÁN EL PA(S, 

3.- SUPLIR LA DEFICIENCIA SOCIAL DE QUE NADIE, NI EL LOS -
GRUPOS POLfTICOS NI RELIGIOSOS, O ECONÓMICOS, TIENEN LA COMUNI
CACIÓN CON LOS.JÓVENES, LA QUE LA PROPIA TELEVISIÓN PIERDE CUAli 
DO EL NIÑO A LOS 13 AÑOS HUYE DE LAS CARICATURAS, 

4.- HACER PERDER EL MIEDO A LA CULTURA; HACER ENTENDER EN
EL PLAZO INMEDIATO QUE TODOS SOMOS CULTOS, PARA EMPEZAR, EN LA-. .. 
MEDIDA EN QUE HABLAMOS UN LENGUAJE ARTICULADO, HEREDADO POR EL-

(56) ENTREVISTA PUBLICADA EN EL' SUPLEMENTO DOMlNICAL "EL SEMANARIO" 
DEL PERIÓDICO "NOVEDADES", 3 DE ABRIL DE 1983. 
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GRUPO SOCIAL, Y QUE SE ENTIENDA QUE LA CULTURA ES SIMPLEMENTE -
AQUELLO QUE DIFERENCIA AL SER HUMANO DE LOS DEMÁS SERES VIVOS. 

"No SÓLO BEETHOVEN ES CULTURA, SI BIEN "MENUDO" PUEDE SER
LO, CLARO, EN CASO DADO DE QUE VAYA MÁS ALLÁ DE INVITAR A SU --
B lRSE A SU MOTO; O LA MlSMA RUMBA SERÁ CULTURA SI SE HABLA O SE 
SIENTE EN TANTO MÚSlCA AFROANTILLANA, LO SERÁ EL FUTBOL, Sl JU~ 
TO AL BALÓN RUEDA UN PAts. No ÚNICAMENTE EL CONCIERTO. Lt\ CON-
FERENCJA, EL BALLET Y EL.LlBRO SON CULTURA, UNA HISTORIA, UN L~ 
GADO HUMANO, SOCIAL O POLfTICO LO ES, NUNCA MÁS DEBEMOS PENSAR
QUE SI ALGUIEN NO ENTIENDE MI CÓDIGO DE COMUNICACIÓN, ES UN --
PEN,,, POR ESO EL PRI SUFRE GRANDES CATÁSTROFES, PORQUE NADIE -
ENTIENDE SU CÓDIGO DE COMUNICACIÓN", (57) 

EN T~RMINOS GENERALES, SABIDO SE PROPONE "QUJTAR EL SACO Y 
LA CORBATA A LA CULTURA, HACERLA FRESCA, ACTUAL, CASI UTlLITA
RlA, PRAGMÁTlCA, O AL MENOS ASIMILABLE PARA QUE SlRVA", 

DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES SE PODR!A PENSAR QUE EL A~ 
PECTO CULTURAL REVlSTE UNA GRAN IMPORTANCIA PARA LOS REPRESEN
TANTES DE LA TELEVISIÓN PRIVADA, Y SI NOS BASÁRAMOS EN ELLAS -
PODRlAN DAR LA IMPRESIÓN DE QUE TELEVISA DEDICA UNA GRAN PARTE 
DE SU PROGRAMAClÓN A LA DIFUSIÓN CULTURAL. 

TELEVISA ASEGURA QUE TRANSMITE MlLES DE HORAS ANUALES DEDl 
CADAS A LA CULTURA (DE UN TOTAL DE 1946,10 HORAS MENSUALES, --
1075,55 QUE REPRESENTAN EL 55,3 POR CIENTO CORRESPONDEN A ~STA 
CONTRA 870, 15 O SEA EL 44 ,7 RESTANTE QUE CORRESPONDE A LOS PRQ. 
GRAMAS.DE ENTRETEN!MIENTo), (VER CUADRO No.1) 

(57) PERIÓDICO "EL SOL DE MÉXICO", 8 DE MARZO DE 1984 
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SIN cMBARGO, UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO NOS BRINDARÁ RESUL
TADOS TOTALMENTE CONTRAR 1 OS A LOS PRECEPTOS ENUNC 1 ADOS A LO LAB. 
GO DE ESTE CAPITULO, 

Asf TENEMOS QUE EL CANAL 2 (EL DE MAYOR COBERTURA NACIONAL) 
DEDICA 308,30 HORAS MENSUALES A LOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMIEN
TO CONTRA 224.45 DE INFORMATIVOS Y SOLAMENTE 26 HORAS AFECTIVAS 
A LA BARRA DE PROGRAMAS CULTURALES Y EDUCATIVOS, 

ESTO DISMINUYE NOTABLEMENTE SU PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN -
DE CONTENIDO DE 14.9 POR CIENTO ( DE ACUERDO A LAS CIFRAS DE -
TELEVISA), A 4,7 POR CIENTO DE ACUERDO A NUESTRA CLASIFICACIÓN, 

POR LO QUE SE REFIERE A LOS CANALES 4 Y 5, AMBOS CARECEN -
DE ESTE TIPO DE PROGRAMAS, LO QUE TAL VEZ SE PRETENDE. COMPENSAR 
CON EL 100 POR CIENTO DE LA PROGRAMACIÓN "CULTURAL" DEL CANAL 8, 

COMO PUEDE OBSERVARSE DE ESTA REVISIÓN , LOS PROGRAMAS DE -
CARÁCTER CULTURAL SON ESCASOS COMPARADOS CON LOS DE ENTRETENI-
MIENTO QUE SON LOS QUE PREDOMINAN, 

ESTO NO ES SORPRENDENTE, SOBRETODO SI TOMAMOS EN CUENTA -
QUE EL FIN PRIMORDIAL DEL CONSORCIO ES EL MÁXIMO RENDIMIENTO -
ECONÓMICO, LO QUE LO LLEVA A DEFENDER SUS INTERESES MERCANTILES 
DEJANDO DE LADO LOS PROGRAMAS CULTURALES. 

BASTE A MANERA DE EJEMPLO, CONSIDERAR LA PROGRAMACIÓN DOMl 
NICAL DEL CANAL 2: 

TENEMOS A RAúL VELSACO, ARTf FICE DE LA FALSA MODESTIA, AL -



-79-

MAGRUDAGOR "CHABELO" QUE OBTIENE UNA GANANCIA TOTAL DE 600 MI
LLONES 600 MIL PESOS POR PROGRAMA, PRODUCTO DE LOS 62 "SPOTS"-
PRE GRABADOS Y LA "APORTAC 1 ÓN1r DE LOS 10 CLIENTES DEL CONCURSO, 

A MEDIA MAÑANA A GUILLERMO ÜCHOA CON SUS NOTICIAS ESTILO
CLASE DE TEJIDO, 

ENTRE SEMANA, LA PROGRAMACIÓN NO ES MÁS PROMETEDORA, TENE
MOS TODAS LAS TELENOVELAS HABIDAS Y POR HABER , A XETU EL PRO
GRAMA DE LOS JÓVENES DE HOY Y POR LAS NOCHES AL MAESTRO DEL MA 
NIPULEO NOTICIOSO: JACOBO ZABLUDOVSKI, 

POR EL CANAL 5, PODEMOS VER CARICATURAS PARA ENTRETENER A
LOS NIÑOS DESDE QUE LLEGAN DE LA ESCUELA HASTA LA HORA DE DOR
MIR, Y POR CANAL 4 NOS TRANSMITEN LAS PELfcULAS "MÁS REPRESEN
TATIVAS DEL CINE MEXICANO". 

DE LO QUE NO HAY DUDA, ES DE QUE TELEVISA SE HA DESARROLLA 
DO Y CONVERTIDO EN UNA VERDADERA EMPRESA TRANSNACIONAL,· QUE E
'JERCE CONTROL SOBRE EL FUTBOL PROFESIONAL, LOS ESPECTÁCULOS Y 
CENTROS NOCTURNOS, LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DISCOS Y PE 
LfCULAS, LA RENTA DE ESTAS ÚLTIMAS, EL TEATRO, ACTIVIDADES TU
RfSTICAS, RENTA DE AVIONES, ETC, 

Su PROGRAMACIÓN DESTACA A TODAS LUCES LAS INTENCIONES DE -
SUS PROGRAMAS INFORMATIVOS, EL MÓVIL EMINENTEMENTE MERCANTIL -
DE SUS ACTIVIDADES, SUS NEXOS CON EL CAPITAL EXTRANJERO E IN-
CLUSO SUS DIFERENCIAS CON. LA POLfTICA DEL GOBIERNO MEXICANO, 

* PERIÓDICO "LA JORNADA~ 25 DE MAYO DE 1984, PÁG, 12 COL.3 

* 
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EN MATERIA CULTURAL, TELEVISA SABE MUY BIEN A DONDE SE DIRIGE, 
Su PROYECTO DE PAlS ES EL DE INTEGRAR A MÉXICO AL CAPITALISMO IN-
TERNACIONAL Y PARA ELLO CUENTA CON EL PODER POLfTICO Y LOS RECUR-
SOS FINANCIEROS SUFICIENTES, ADEMÁS DEL APOYO DEL PÚBLICO AL QUE -
HA ADAPTADO DE ACUERDO CON SUS INTERESES. 

DESDE HACE POCO TIEMPO, EL CANAL 8 (DE POCA COBERTURA NACIONAL) 
SE HA CONVERTIDO EN EL CANAL DEL VALLE DE MÉXICO, "NUESTRO VALLE" 
Y A LANZADO LA IDEA DE UNA CULTURA NACIONAL TEÑIDA DE "JUVENTUD Y 
ALEGRÍA". 

UNA GRAN PARTE DEL HORARIO DE LA EMISORA, ES CUBIERTO POR LOS 
PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA E INTRODUCCIÓN A LA ÜNIVER 
SIDAD (7,30 HORAS DIARIAS QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE EL 40 -
POR CIENTO DEL TOTAL DE LA PROGRAMACIÓN), QUE SON LA APORTACIÓN -
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, MEDIANTE EL CONVE
NIO FIRMADO EN 1977 Y RENOVADO Y AMPLIADO EN 1983. 

SIN EMBARGO, ESTOS PROGRAMAS SE CARACTERIZAN POR LA POBREZA -
DE SU PRODUCCIÓN (TOMANDO EN CUENTA LOS RECURSOS CON QUE CUENTA -
TELEVISA) EN LA QUE PREDOMINA LA CÁMARA FIJA FRENTE A UN PROFESOR 
MONOLOGANTE QUE NO PARECE DIRIGIRSE A NADIE, CUYA TEMÁTICA ESTÁ -
SUPEDITADA A LOS INTERESES DE LA EMPRESA, 

EL RESTO DE LA PROGRAMACIÓN ESTA INTEGRADA POR CICLOS DE PELl 
CULAS, OBRAS TEATRALES, MUSICALES Y DEMÁS MANIFESTACIONES DE LA -
"ALTA CULTURA". 

Es EN SU PROGRAMA "V IDEOCOSMOS" "EL PROGRAMA PARA ADQU IR 1 R -
CONOC IM l ENTOS A VELOCIDAD SUPERSÓNICA", DONDE SE SINTETIZA EN FOB. 
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MA POR DEMÁS PRECISA, LA NOCIÓN QUE DE CULTURA TIENE TELEVISA, 

EL PROGRAMA QUE SE TRANSMITE LOS FINES DE SEMANA, CON UNA
DURACIÓN TOTAL DE NUEVE HORAS, NOS PRESENTA, EN PRIMER LUGAR A 
UNOS JÓVENES "ALEGRES" QUE POCAS VECES SONRfEN, QUE SE DEDICAN 
A REPETIR EL TEXTO QUE PREVIAMENTE LES HAM ESCRITO O LES DICTAN 
MEDIANTE EL APUNTADOR, HABLANDO COMO ROBOTS Y SITUADOS EN UNA
ESCENOGRAFf A CON MONITORES Y COMPUTADORAS QUE DAN EL TOQUE --
"CIENTÍFICO" AL PROGRAMA. 

EL SEGUNDO ASPECTO ESTÁ RELACIONADO DIRECTAMENTE CON LA ES
TRUCTURA DEL PROGRAMA, ESTE ESTÁ INTEGRADO EN UNA SERIE DE MI-
CROCÁPSULAS, QUE LO MISMO PUEDEN HABLAR DE LAS VANGUARD 1 AS MU-
S l CALES EN EL MUNDO, QUE DE LAS TRIBUS DE AFRICA, Y DE LOS AYA~ 
CES TÉRNICOS Y CIENTfFICOS, 

ESTO DA COMO RESULTADO, UN TODO HETEROGÉNEO Y DESORGANIZADO 
QUE PRETENDE PRESENTAR A LA CULTURA COMO UNA SER 1 E DE CO~IOC 1 -
MIENTOS ACUMULATIVOS, ACRfTICOS Y DESARTICULADOS ENTRE Sf, 

DE ESTA FORMA, LA CULTURA YA NO SE PRESENTA COMO RESULTADO
DE UN PROCESO SOCIAL MÁS O MENOS COHERENTE, SINO COMO UNA 
YUXTAPOSICIÓN DE LAS IMÁGENES QUE OFRECE LA TELEVISIÓN, 

A SIMPLE VISTA SE DESTACA QUE LA CONCEPCIÓN QUE DE CULTURA
TIENEN TANTO TELEVISA COMO EL CANAL 8, SE RESTRIN GE A UN CON-
JUNTO DE COSAS PREVIAMENTE CLASIFICADAS COMO "CULTURALES" CUYA 
PRESENTACIÓN SE HACE DE MANERA ABURRIDA, DE AHf LA INSISTENCIA 
DE LOS CONDUCTORES DE QUE LA CULTURA DEBE SER "ALEGRE", 

0 DICHO EN OTROS TÉRMINOS, LA CULTURA ES ABURRIDA Y POR LO 
MISMO HAY QUE ASIMILARLA CON CIERTO OPTIMISMO, EL QUE NOS TRAN~ 

MITEN LOS LOCUTORES, 
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EN CANAL 8 SE MANEJA LA IDEA DE ELITISMO CULTURAL, Y SU EMPEÑO 
EN HACER '1ALEGRE" A LA CULTURA SE DEBE A QUE LA VISTEN CON UN MAN
TO MORTECINO SOBRE TEMAS CLASIFICADOS CULTURALES DE ANTEMANO, 

LA PROYECCIÓN CULTURAL DEL CANAL 8 PARTE DESDE EL PUNTO DE 
CONSIDERACIÓN DE LA CULTURA NO COMO ALGO VIVO, PATENTE EN CADA 
MOMENTO, SINO COMO ALGO YA HECHO, QUE ESTÁ AHf EN UN ARCHIVO Y 
HAY QUE TOMARLO PARA EXPONERLO, 

Los TEMAS SE ABORDAN SUPERFICIALMENTE, CONSIDERANDO QUIZÁ QUE 
EL NOMBRE DE UN AUTOR LO DICE TODO. 

VIDEOCOSMOS PROPONE UN TIPO DE CULTURA FÁCIL DE ADQUIRIR CON
UN MfNIMO DE TIEMPO Y ESFUERZO A TRAV~S DE UN ENFOQUE VNIDIMENSI~ 
NAL Y SIN ARTICULACIÓN CRITICA, 

EL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD, LE SOLUCIONÓ A TELEVISA EL -
PROBLEMA DEL TIEMPO OFICIAL DEL ESTADO'Y AL MISMO TIEMPO, LE PER
MITIÓ PARTICIPAR DE FORMA DIRECTA EN EL CONTROL POLfTICO DE LA -
CULTURA, 

LA RECIENTE RENOVACIÓN DEL CONVENIO SE DIÓ EN UN CONTEXTO TO
TALMENTE DIFERENTE AL DE 1977, DADO QUE EL CONSORCIO TELEVISIVO -
SE HA TRANSFORMADO EN UN VERDADERO PULPO TRANSNACIONAL QUE DESEM
PEÑA UN PAPEL DETERMINANTE EN EL SISTEMA POLÍTICO Y ECONÓMICO DE
NUESTRO PAf S, 

LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA TELEVISIÓN PRIVADA SE RESTRIN
GE A AQUELLOS TEMAS QUE LLAMEN LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO Y QUE RE-
DUNDEN EN DIVIDENDOS QUE NO DEBEN SER ECONÓMICOS NECESARIAMENTE, 

LA INSTAURACIÓN DEL CANAL "CULTURAL" ESTÁ DESTINADO A SALVAR 
Y CUIDAD LA IMAGEN DE TELEVISA, ESFUERZO QUE POR DEMÁS NO LO CUES
TA UN CENTAVO PUESTO QUE SU FINANCIAMIENTO ES DEDUCIDO DE SUS UTi 
LIDADES ALIVIANDO EN CONCECUENCIA SU CARGA FISCAL, 
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ESTA ES EN SfNTESIS, LA CULTURA DE LA TELEVISIÓN COMERCIAL, 
CUYA CONCEPCIÓN SE LIMITA ÚNICAMENTE A LAS BELLAS ARTES, DESTA-
CANDO DE tSTAS LOS PRODUCIDO NO POR LOS MEXICANOS, (A EXCEPCIÓN 
DE UNOS POCOS PRIVILEGIADOS), SINO POR LOS EUROPEOS Y NORTEAME-
RICANOS PRINCIPALMENTE, 

EL HECHO DE QUE SE PRODUZCAN TAN POCOS PROGRAMAS CULTURALES 
TANTO EN LA TELEVISIÓN PRIVADA COMO LA ESTATAL, SE DEBE FUNDA--
MENTALMENTE A QUE SE COllSIDERA QUE ESTE TIPO DE PROGRAMAS NO SON 
REDITUABLES POR LO QUE SE INVIERTE POCO DINERO EN SU REALIZACIÓN 
Y SE AGREGAMOS QUE POR LO GENERAL SE CONSIDERAN ABURRIDOS-
SE FORMA UN CfRCULO VICIOSO, EN EL QUE LOS PRODUCTORES AFIRMAN -
QUE NO REALIZAN ESTE TIPO DE PROGRAMAS PORQUE REQUIEREN GRANDES
INVERSIONES POR U~ LADO, Y POR EL OTRO PORQUE AL PÚBLICO NO LE -
GUSTAN, A su vez, tSTE NO VE LOS PROGRAMAS PORQUE PRECISAMENTE -
LE PARECEN ABURRIDOS YA QUE POCAS VECES LOS VE, ES DECIR NO SE -
HA FAMILIARIZADO CON ELLOS PORQUE CASI NO LOS PASAN, Y CUANDO -
LO HACEN ES EN HORARIOS PROHIBITIVOS (DESPUtS DE LAS ONCE DE LA
NOCHE POR LO GENERAL O CUANDO LA MAYORf A DE LA GENTE ESTÁ TRABA
JANDO), 

AHORA BIEN, DADA LA RENUENCIA DE TELEVISA PARA PRODUCIR Y
TRANSMITIR PROGRAMAS CULTURALES lPORQUE LO HACE AUNQUE SEA EN -
UNA MfNIMA PARTE?, 

Es UN HECHO DEFINITIVO QUE TELEVISA NO PUEDE DEJAR DE --
TRANSMITIR PROGRAMAS DE TIPO CULTURAL, YA QUE POR UNA PARTE, -
ES SU OBLIGACIÓN LEGAL, Y POR OTRA SERÁN tSTOS PROGRAMAS LOS -
QUE LA JUSTIFICARÁN EN EL MOMENTO EN QUE LA CRfTICA ARREMETA -
CONTRA ELLA. 
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3,3 LA TELEVISION ESTATAL Y LA CULTURA 

3,3,l CORPORACION MEXICANA DE RADIO Y TELEVISION, CANAL 13 

EL 22 DE AGOSTO DE 1968, SALIÓ AL AIRE LA PRIMERA IMAGEN -
DEL CANAL 13, CUYA CONCESIÓN HABfA SIDO OTORGADA EL 23 DE JULIO 
DE 1967, A LA CORPORACIÓN MEXICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN, S.A.
DE C.V. AL FRENTE DE LA CUAL SE ENCONTRABA EL SEÑOR FRANCISCO -
AGUIRRE, 

EL 10 DE DICIEMBRE DE 1968,, SALIÓ OFICIALMENTE EN CADENA -
NACIONAL EN LA TRANSMISIÓN DEL CUARTO INFORME DEL LIC, GUSTAVO 
DfAZ ÜRDAZ. 

HASTA EL 10 DE ENERO DE 1972, SE DESEMPEÑÓ COMO UN CANAL -
COMERC l AL, YA QUE EN ESTA FECHA, LA FINANCIERA ESTATAL SOCIEDAD 
MtXICANA DE CRtDITO INDUSTRIAL, SOMEX, COMPRÓ EL 72 POR CIENTO 
DE LAS ACCIONES, Y EL 15 DE MARZO DEL MISMO AÑO ADQUIRIÓ EL 28-
POR CIENTO RESTANTE, CON LO QUE - DE ACUERDO CON JORGE ALBERTO
LOZOYA-, SE INAUGURÓ UNA NUEVA ETAPA EN LA TELEVISIÓN EN MtXICO, 

"DE ACUERDO CON ESTE AUTOR, UNA CLARA NECESIDAD MOTIVÓ LA -
COMPRA DE ESTE CANAL. POR UNA PARTE TRATARÍA DE ENFRENTAR UN -
SEGMENTO DE LA ECONOMfA MEXICANA, CAUSADOS POR LA DISTORSIÓN DE 
LA ESTRUCTURA DE PRODUCC 1 ÓN NACIDA DEL CONSUMISMO PROVOCADO POR 
LA PUBLICIDAD TELEVISIVA. DE OTRO LADO, EL GOBIERNO EMPRENDERfA 
ACCIONES CONCRETAS ORIENTADAS A REDUCIR DE ALGUNA FORMA EL PO-
DER DEL MONOPOLIO QUE EJERCfA UN GRUPO FINANCIERO SOBRE LA TE-
LEV.ISIÓN MEXICANA 1 
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SEGÚN loZOYA, EN 1972, LA TELEVISIÓN DEL ESTADO PRETENDE
R!A REVERTIR EL PROCESO DE DESORIENTACIÓN COLECTIVA; LA PRO-
BLEMÁTICA INDIVIDUAL ES INCOMPRENSIBLE SIN EL CONOCIMIENTO -
DEL CONTEXTO QUE LO GENERA O LO FOMENTA; LA OBRA COMUNAL ES -
SUPERIOR ETICAMENTE A LA COMPULSIÓN PERSONAL POR ADQUIRIR SA
TISFACTORES ECONÓMICOS, LA CULTURA ES UMA CONCEPCIÓN GLOBAL -
Y RACIONAL DEL UNIVERSO; INFORMAR ES INSCRIBIR LOS NUEVOS HE
CHOS EN UN MARCO DE REFERENCIA SOCIOPOLITICA; MODERNIDAD NO -
ES EQUIVALENTE A IMPERIALISMO Y CONSUMO SUNTUARIO", (58) 

EL 5 DE DICIEMBRE DE 1974, AL HACER UN BALANCE DE LAS LA
BORES REALIZADAS POR EL CANAL 13J EL DIRECTOR DE ESA EMPRESA
PARAESTATAL ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO, FORMULÓ UNA SERIE DE 
CONCEPTOS SOBRE EL SENTIDO DE LA TELEVISIÓN ESTATAL. 

PARA ÉL "LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EM LA TELEVISIÓN. TIE
NE UN CONTENIDO EMINENTEMENTE POLITICO, EN LA MEDIDA EN QUE¡ -
ASPIRA A SER UN INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN QUE TIENDA HA\__ 
CIA LA INTEGRACIÓN NACIONAL, LA MODERNIZACIÓN, EL PROGRESO -
SOCIAL Y LA VIDA DEMOCRÁTICA, 

LA TELEVISIÓN DE ESTADO, -AGREGÓ-, EN UN PAf S EN VfAS DE
DESARROLLO ES UNA FINALIDAD DELIBERADA, HA DE TENER CAPACIDAD 
DE INNOVACIÓN Y DE IR MÁS ALLÁ DEL REFORZAMIEMTO DE VALORES -
TRAÓIC!ONALES, SJN OLVIDAR LA IMPORTANCIA DE LA MAGNITUD DEL
AUDJTOR 10 -ASPECTO CUANTITATIVO-, TAMPOCO HA DE IGNORAR LOS -

(58) MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA, "LA TELEVISIÓN DE ESTADO EN 
BUScA DEL TIEMPO PERDIDO", PUBLICADO EN NUEVA PoLfTICA No. 3 
JULIO-SEPT,, PÁGS. 233 - 235 
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VALORES ARTf STICOS Y CULTURALES, -ASPECTO CUALITATIVO-. 

EL 14 DE JULIO DE 1976, AL SER INAUGURADAS LAS NUEVAS INS
TALACIONES DEL CANAL, EL PROPIO GONZÁLEZ PEDRERO INFORMÓ SOBRE 
EL DESARROLLO DE ESTA EXPERIENCIA DEL ESTADO EN LA TELEVISIÓN, 

DIO CUENTA DE LOS AVANCES MATERIALES: 

HACE DOS AÑOS Y MEDIO, EL CANAL 13 CUBRfA SÓLO EL 70 POR -
CIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA (APROXIMADAMENTE UN MILLÓN DE
RECEPTORES); AHORA, CON LA RED NACIONAL INTEGRADA CASI POR COtl 
PLETO, LA COBERTURA CASI SE HA CUADRUPLICADO, HASTA ALCANZAR -
3.8 MILLONES DE TELEHOGARES DISTRIBUIDOS EN MÁS DE 383 LOCALI
DADES DE 26 ESTADOS DE LA REPÚBLICA A TRAV~S DE 25 ESTACIONES 
REPETIDORAS, (A ESTE PROPÓSITO HAY QUE HACER NOTAR QUE EL 18 -
DE NOVIEMBRE DE 1975, POR ACUERDO DE LA SECRETARIA DE COMUNI-
CACIONES Y TRANSPORTES, PASARON AL SERVICIO DEL CANAL 13, OCHO 
ESTACIONES QUE HAB1AN PERTENECIDO A TELECADENA MEXICANA, GRUPO 
QUE A SU VEZ HABfA SIDO YA ABSORBIDO OPERATIVAMENTE POR LA TE
LEVISIÓN COMERCIAL), 

ASIMISMO, EL DIRECTOR DEL CANAL PARAESTATAL APUNTÓ NUEVAS
TESIS SOBRE LA TELEVISIÓN GUBERNAMENTAL, DIJO QUE AL SER AD--
QUIRIDO EL 13 SE RECONOCfA "LA IMPORTANCIA POLfTICA DEL MENSA-
JE TELE~is1~6 y SE COBRABA PLENA CONCIENCIA DEL RIESGO QUE s~ 
PONfA N6 DISPONER DE UN VEHf CULO PARA HACER LLEGAR AL PUEBLO -
UN MENSAJE DE INTEGRACIÓN NACIONAL MIENTRAS QUE RECIBJA UN --
BOMBARDEO PUBLICITARIO, LOS MENSAJES DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO, 

.LA .. FUNCI9N DEL CANAL 13, -EXPRESÓ-, NO SERIA LA OBTENCIÓN
DE UTILIDADES SINO LA REALIZACIÓN DE OBJETIVOS POLfTICOS, ECO-
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NÓMICOS Y CULTURALES, DE COSTOS DE OPORTUNIDAD, PROMOCIÓN DE 
VALORES SOCIALES E INCREMENTO DEL SENTIDO DE LA RESPONSABILl 
DAD PÚBLICA, SU PROGRAMACIÓN Y SU PRODUCCIÓN NO DEPENDERlAN
DE LA PUBLICIDAD O DE LA COMERCIALIZACIÓN, SINO DE UN MODELO 
AL QUE DEBlA IRSE APROXIMANDO, AL MÁXIMO, LA TELEVISIÓN NA-
CIONAL. 

POR ESO, LA TOTALIDAD DE NUESTRA PROGRAMACIÓN SE CONF!G~ 
RA EN TORNO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CONVICCIONES DEMOCRÁ-
TICAS Y NO DEL ELOGIO DE LA FUERZA, LA VIOLENCIA Y EL AUTO-
RlTARISMO; SUBRAYA EL RESPETO A LA PERSONA Y A LA DIGNIDAD -
DEL INDIVIDUO Y NO TIENDEN A LA HUMILLACIÓN NI AL SARCASMO -
DE SU CONDICIÓN. 

DESDE SU INICIO, El CANAL 13 SE CONFIGURÓ COMO UN CANAL
PARAESTATAL QUE COMPRENDlA ENTRE SUS OBJETIVOS LA SUFICIEN-
C IA ECONÓMICA A TRAV~S DEL INGRESO DE CAPITAL POR MEDIO DE -
UNA BALANCEADA COMERCIALIZAIÓN, CON El FIN DE GENERAR SUS -
~ECURSOS PROPIOS Y NO SER UNA CARGA PARA EL HERARIO PÚBLICO, 
(59) 

AL RESPECTO, GONZÁLEZ PEDRERO SEÑALÓ: 

"SI EL CANAL 13 ACEPTARA LAS REGLAS DEL MERCADO PUBLICI
TARIO, LA TELEVISIÓN ESTATAL A LARGO PLAZO, TERGIVERSARfA -
LOS OBJETIVOS QUE CONSTITUYEN SU RAZÓN DE SER. 

(59) GONZÁLEZ PEDRERO ENRIQUE, TELEVISIÓN PÚBLICA Y SOCIEDAD, EN 
NUE~A POL~TICA, JUL-SEPT, 1976~ PÁG. 187 
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PERO RENUNCIAR A LA PUBLICIDAD COMO FUENTE DE FINANCIA-
MIENTO IMPLICARf A AUTOMÁTICAMENTE, CONDENAR A LA EMPRESA A -
LA DEPENDENCIA DEFINITIVA DEL SUBSIDIO Y LA PRIVACIÓN, A --
PRIORI DE SUS POSIBLES UTILIDADES, POR LO TANTO, AQUf TAMBl~N 
ES NECESARIO EL ESTABLECIMIENTO DE POLfTICAS DE COMERCIALI-
ZACIÓN QUE, SIN CREAR RELACIONES DE SUBORDINACIÓN RESPECTO -
DE LA PUBLICIDAD, PERMITAN A FIN DE CUENTAS EL AUTOFIMANCIA
MIENTO, 

LA TELEVISIÓN JUEGA UN PAPEL CADA VEZ MÁS IMPORTANTE CO
MO FUENTE DE INFORMACIÓN Y CULTURA POPULAR; NO PUEDE, POR LO 
TANTO, ESTAR SUJETO AL LIBRE JUEGO COMERCIAL, POR LA SENCILLA 
RAZÓN DE QUE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN NO ES UNA SIMPLE
DISTRIBUCIÓN DE MERCANCfAS QUE PUEDA DEJARSE A DISPOSICIÓN 
DEL MEJOR POSTOR EN UN MERCADO SUPUESTAMENTE LIBRE". (60) 

EN 1977, LA ENTONCES DIRECTORA DEL CANAL, MARfA DEL CAR-
MEN MILLÁN, DIJO QUE UNO DE LOS OBJETIVOS DEL CANAL 13 ERA : 
"APOYAR LA POLfTICA GENERAL DEL ESTADO PARA LOGRAR EL BENE-
FICIO SOCIAL" (61) 

JORGE CUETO GARCfA, QUl~N ASUMIÓ LA DIRECCIÓN DEL CANAL -
EL 3 DE JUNIO DE 1980 AFIRMÓ: "EL CANAL 13 NO SE ENCUENTRA EN 

<60) GoNZÁLEZ PEDRERO ENRIQUE, Qp, Crr. PÁG. 189 

( 61) PER .I ÓJÚ CO "UNO MÁS UNO", DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
1981. 
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COMPETENCIA CON NADIE PORQUE TIENE SUS PROPIAS FINALIDADES Y -
METAS, TIENE EN SU PLANEACIÓN, PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO -
DE CULTURA Y EDUCACIÓN, QUE NUNCA ANTES SE HABfAN HECHO PARA -
EL PUEBLO MEXICANO", (62) 

ESE MISMO AÑO, AL RENDIR SU INFORME ANTE EL CONSEJO DE AD
MINISTRACIÓN, CUETO GARCfA DIJO: "DURANTE MÁS DE TREINTA AÑOS
LA TELEVISIÓN MEXICANA HA ESTADO SUSTENTADA EN ORfGENES EXTRA
ÑOS DE TAL MODO QUE LA CULTURA TELEVISIVA HA DESARROLLADO ME-
CANISMOS QUE RESPONDEN A REQUERIMIENTOS DE MERCADO Y PUBLICIT~ 
RIOS, LO QUE HA TRAfDO COMO CONSECUENCIA UNA DEFORMACIÓN EN LO 
CULTURAL, EN LO POLITICO Y EN LO ECONÓMICO", (63) 

CUANDO PABLO MARENTES ASUMIÓ LA DIRECCIÓN DEL CANAL REAFI~ 
MÓ LOS OBJETIVOS DEL MISMO: 

Al DIFUNDIR LA CULTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 
Bl APOYAR LA EDUCACIÓN POPULAR 
C) INFORMAR 
D) DAR A CONOCER BIENES Y SERVICIOS SOCIALMENTE NECESARIOS 
El DIVERTIR 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS OBJETIVOS, PABLO MARENTES -
CONSIDERÓ QUE LA TELEVISIÓN ESTATAL "DEBE OLVIDARSE DE COMPETIR 
CON LA TELEVISIÓN PRIVADA, RACIONALIZAR, POR UN LADO, SU ESPEC
TRO PUBLICITARIO Y BUSCAR NUEVAS FORMAS DE COMERCIALIZAR SU --
TIEMPO; ERRADICAR A LOS FAMOSOS ROOKERS O INTERMEDIARIOS; SUS-
TITUIR LA PRODUCCIÓN EXTRANJERA POR PRODUCCIONES INDEPENDIEN 

(62) PERlÓDICO EL HERALDO DE M~xrco, 22 DE MARZO DE 1980 
(63) PERIÓDICO UNO MÁS UNO, 21 DE NOVIEMBRE DE 1980 

\ 
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TES DE MANUFACTURA NACIONAL; CAMBIAR EL CONCEPTO DE LA BARRA -
NOTICIOSA; CUBRIR LA BARRA DEPORTIVA SIN ENTRAR EN COMPETEN--
CIA CON OTROS CANALES COMERCIALES; OFRECER AL ESPECTADOR LA -
PROGRAMACIÓN QUE tSTE ANDA BUSCANDO, EN LUGAR DE AQUELLA QUE -
EL OPORTUNISMO DE LA MERCANTILIZACIÓN LE IMPONE, 

EL CANAL 13 NO DEBE PROGRAMARSE EN COMPENTENCIA CON LA -
TELEVl SI ÓN COMERCIAL, NI COMPETIR PROGRAMA TRAS PROGRAMA POR -
ARREBATARSE LOS MISMOS OJOS Y LAS MISMAS OREJAS, Yo ME ATREVE
RfA A DECIR QUE ES NECESARIO PROGRAMAR ESTE CANAL SIN VER LO 
QUE ESTÁ HACIENDO LA TELEVISIÓN CONCESIONADA A PARTICULARES,-
PARA ESTABLECER BARRAS DE PROGRAMACIÓN QUE NOS PERMITAN UN JU~ 
GO TAN LIMPIO CON EL TELEVIDENTE, QUE tSTE SEPA CASI MINUTO -
POR MINUTO LO QUE PUEDE ESPERAR DE NOSOTROS, 

PROCURAREMOS ALCANZAR UN PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE LOS --
1 NGRESOS QUE DEBEMOS TENER COMERCIALMENTE, Y LAS NECESIDADES-
DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, SI RACIONALIZAMOS LOS RECURSDS
DEL CANAL PODREMOS BAJAR NUESTRA 1 NTENS !DAD DE ANUNCIOS, No -- . 
QUEREMOS QUE NUESTRO DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN SEA UN -
REGISTRADOR DE PEDIDOS, 

No HAY NADA MÁS FÁCIL QUE VENDERLE EQUIS TIEMPO A UNA CA
SA DE VINOS, NUESTROS VENDEDORES DEBERÁN CAMBIAR SUS PROCEDl-
MIENTOS, DEBERÁN CONOCER LO QUE AQUf SE ESTARÁ PRODUCIENDO --
PARA VENDERLO COMO UN BUEN PRODUCTO, NORMALMENTE PRIMERO SE -
VENDE EL TIEMPO Y LUEGO SE LLENA EL ESPACIO, AHORA SERÁ A LA -
INVERSA, SI TENEMOS ALGO DE GRAN CALIDAD QUE OFRECER, SIEMPRE
HABRÁ EMPRESAS QUE LO COMPREN", (64} 

(64) PERIÓDICO "UNO MÁS UNO", 30 ENERO DE 1983 
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POR su PARTE> RAÚL ~ARTfNEZ ÜSTOS DIJO: 
"EL CANAL 13 NO PUEDE SER AUTOFINACIABLE; SÓLO PENSARLO -

CONLLEVA A UNA CONTRADICCIÓN CON SUS OBJETIVOS SUPERIORES.,,
Es MÁS> LA NEGACIÓN A PUBLICITAR BEBIDAS ALCÓHOLICAS Y CIGA--
RRILLOS SIGNIFICÓ UNA PtRDIDA DE MÁS DE MIL MILLONES DE PESOS
EL AÑO PASADO,,,, 

SEÑALÓ QUE UNA PARTE IMPORTANTE DE SU TRABAJO "ES EVITAR
LA PENETRACIÓN CULTURAL, LOGRAR LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA CO
MUNICACIÓN TELEVISIVA OFICIAL A TRAVtS DE LA RETROALIMENTACIÓN 
CON ENTIDADES GUBERNAMENTALES DE PROVINCIA, Y EL CONOCIMIENTO
DEL TELEAUDITORIO DE SUS SEMEJANTES DEL LADO OPUESTO EN LA GEQ 
GRAF[A NACIONAL; BUSCAR TAMBltN LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS CON
SU INMEDIATA Y CORRESPONDIENTE REALIDAD HISTÓRICA. 

Los OBJETIVOS DE LA TELEVISIÓN OFICIAL, -ACEPTÓ CON RE -
SERVAS-, TEÓRICAMENTE DEBEN SER LOS MISMOS DE LA TELEVISIÓN --· 
CONCESIONADA, COMERCIAL: INFORMAR, CULTURIZAR, DIVERTIR, DAR 
SERVICIO SOCIAL Y RECREAR, 

Hoy, CIERTAMENTE EL TRECE CAMINA, AÚN CON LA CRISIS EN LA
CRISIS, POR UNA LÓGICA: EL CANAL DEBE SER VISTO. CONSECUENTEMEN 
TE: DEBE SER ENTENDIDO, ESTO PRESUPONE QUE CON ACCIONES "VALIEN 
TES", SIN MIEDO A EQUIVOCARSE, HAYA MÁS CAMBIOS DE FORMAS Y ES
TILOS DE PROGRAMACIÓN, PARA LOGRAR EL JUSTO EQUILIBRIO EN CON-
TENIDO Y DOSIS DE ENTRETENIMIENTO, QUE ROMPA CON LA CONSABIDA -
SOLEMNIDAD QUE SE LE ADJUDICA A LA ESTACIÓN, EN TANTO QUE ES -
PARTE DEL ENGRANAJE DEL ESTADO, 
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LA GENTE VE PROGRAMAS, NO CANALES Y ESTO TAMBl~N NORMA LA 
OPERACIÓN DEL 13 QUE NO PRETENDE COMPETIR CON TELEVISA, SINO
DAR OTRA ALTERNATIVA(65) 

A DOCE AÑOS DE SER ADQUIRIDO POR EL ESTADO, EL CANAL 13 -
QUE INTENTÓ CONVERTIRSE EN UNA ALTERNATIVA FRENTE A LA TELEVl 
SIÓN COMERCIAL, ESTÁ MUY LEJOS DE CUMPLIR SU OBJETIVO, 

No OBSTANTE LAS DECLARACIONES DE VARIOS DE SUS DIRECTORES 
EN EL SENTIDO DE QUE NO COMPETIRfAN CON ÁQUELLA, SU BARRA DE
PROGRAMACIÓN ES SIMILAR, LLEGANDO INCLUSO A "COPIAR" PRÁCTICA 
MENTE EL ESQUEMA Y CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS, 

DESDE QUE EL 13 SE CONFIGURÓ COMO UN CANAL PARAESTATAL -
UNO DE SUS PRINCIPALES OBJETIVOS, ADEMÁS DE LA DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA FUE LOGRAR SU AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA, ESTO QUIZÁ -
.JUSTIFICARÍA HASTA CIERTO PUNTO SU PROGRAMACIÓN, PERO NO ES -
ASf, YA QUE HASTA LA FECHA ESTÁ MUY LEJOS DE SER AUTOFINANCIA 
BLE, EL FINADO PERIODISTA MANUEL BUENDfA, EN SU COLUMNA PERIO
DlSTICA "RED PRIVADA" MOSTRÓ UN PANORAMA GENERAL SOBRE LAS --
FINANZAS DEL CANAL: 

SE ENCUENTRA EN VIRTUAL QUIEBRA , CON UNA DEUDA DE MÁS DE
CUATRO MIL MILLONES DE PESOS, DEBIENDO CUBRIR ESTE AÑO UN CR~

DITO DE NUEVE MILLONES DE DÓLARES OTORGADO POR EL BANCO DE Co
MERC 10 EXTERIOR", (*) 

(65lPERIÓDICO "EL SOL DE M~x1co", 8 DE MARZO DE 1984 

(*) PERióDico"EXCELSIOR", 4 DE ABRIL DE 1984 
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SI BIEN ES CIERTO QUE LA CRISIS ECONÓMICA DEL CANAL ES UN
PROBLEMA SERIO, TAMBIÉN LO ES QUE EL CONTENIDO DE SU PROGRAMA
CIÓN ES PREOCUPANTE. (VER CUADRO No.2) 

POR DECRETO, SE ESTIPULA QUE UNO DE LAS OBLIGACIONES DEL -
CANAL ES LA DIFUSIÓN CULTURAL, SIN EMBARGO, NOS ENCONTRAMOS -
QUE DEL TOTAL DE SU PROGRAMACIÓN SÓLO DEDICA A ESTE RENGLÓN -
EL 8.9 POR CIENTO, EN TANTO QUE A LOS DE ENTRETENIMIENTO DEDI
CA EL 53.18 POR CIENTO Y A LOS DE CARÁCTER INFORMATIVO EN 37.9 
POR CIENTO, 

EN UNA REVISIÓN SUPERFICIAL DE SU PROGRAMACIÓN,SALTAN A LA 
VISTA SUS ESFUERZOS POR COMPETIR CON TELEVISA. DE TAL FORMA -
QUE PODEMOS HABLAR, NO DE UNA COMPETENCIA EN EL CONTENIDO DE
LOS PROGRAMAS SINO EN MUCHOS CASOS DE IMITACIÓN. 

Asf TENEMOS QUE EL NOTICIERO·MATUTINO DEL 13 "DESDE TEMPR8. 
NO, ES EL EQUIVALENTE AL "HOY MISMO" DEL CANAL 2, Y "LA CASA -

. DE PACO" A PLAZA SÉSAMO, POR CITAR ALGUNOS EJEMPLOS. 

DE ESTA FORMA, EL CANAL QUE PRETENDfA ERIGIRSE COMO UNA 
OPCIÓN FRENTE A LA TELEVISIÓN PRIVADA HA SIDO ANULADA, AL IN-
MISCUIRSE ÉSTE EN UNA CONTIENDA FEROZ POR GANAR EL PÚBLICO DE 
TELEVISA, ADEMÁS DE QUE NO HAY QUE PASAR POR ALTO QUE UN POR-
CENTAJE AMPLIO DE SU PERSONAL ES EGRESADO DE AQUELLA, CUANDO -
NO EXPULSADO O "VETADO", LO QUE PRÁCTICAMENTE ELIMINA LAS D!Fg_ 
RENCIAS ENTRE UNA Y OTRA TELEVISIÓN, 
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EN EL ASPECTO POLlTICO, EL CANAL PARAESTATAL HA DESEMPEÑADO 
HASTA AHORA, EL PAPEL DE "IMPULSAR" E INCREMENTAR LA "IMAGEN -
POLlTICA" DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE EN UN MOMENTO DADO -
SE DESEA PROMOVER, PERO NI SIQUIERA EN ESTO SE HA DESEMPEÑADO -
CON EFICIENCIA PUESTO QUE AQUELLOS PREFIEREN DAR LA "EXCLUSIVA" 
A TELEVISA A FIN DE APROVECHAR LA COBERTURA DE SU CANAL 2, 

SI BIEN ES CIERTO QUE EN LA REALIDAD SE OBSERVA A TODAS LU-
CES LA INDEFINICIÓN CULTURAL DEL CANAL 13, NO DEBEMOS OLVIDAR -
QUE ESTE PROBLEMA NO ES DE AHORA, SINO QUE SE REMONTA VARIOS -
AÑOS ATRÁS, ESPECIALMENTE AL SEXENIO ANTERIOR, DONDE EL CONS--
TANTE CAMBIO DE DIRECTORES LE IMPIDIÓ CONSOLIDAR Y LLEVAR A LA 
PRÁCTICA UNA POLfTICA CULTURAL, 

EL 25 DE MARZO DE .1983, SE DIO~UN. CAMBIO.-.RADICALEN. Et CA-
NAL 13 QUE MÁS QUE A FINES.ADMINISTRATIVOS PARECIÓ OBEDER A FI
NES DE CARÁCTER POLÍTICO, 

A TRAV~S DE LA PRENSA SE INFORMÓ QUE EL CANAL DEJARfA DE -
SER AUTÓNOMO (AÜN CUANDO OPERATIVAMENTE DEPENDIA DE LA DIRECCIÓN 
DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFfA) PARA SER DIRIGIDO POR EL
INSTITUTO MEXICANO DE LA TELEVISIÓN, LO QUE EXIGIÓ LA RENUNCIA -
DEL DIRECTOR EN FUNCIONES RAOL MARTfNEZ OSTOS, EL QUE -SEGÚN SE
INFORMÓ-, SEGUIRfA EN EL CANAL EN CALIDAD DE COORDINADOR SIGUIE~ 
DO LAS INSTRUCCIONES DE PABLO MARENTES DIRé~TOR DEL MENCIONADO -
INSTITUTO, 

No SE AHONDÓ MÁS EN EL ASUNTO Y DE LOS PLANES FUTUROS DEL -
CANAL DEL AJUSCO NO SE DIJO MÁS, AUNQUE SE ACLARÓ QUE CON ESTA-
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MEDIDA SE PRETENDlA INTEGRAR LA PROGRAMACIÓN DE LA TELEVISIÓN 
ESTATAL, LA QUE NO SUFRIÓ MODIFICACIÓN ALGUNA EN SU COMTENIDO 
Y POR LO TANTO NO APORTÓ RESULTADO ALGUNO, 

SI BIEN SE PUEDE APRECIAR CIERTA ESTABILIDAD EN SU PEPSO
NAL, EL CON TEN IDO DE LA PROGRAMACIÓN DEL CANAL NO HA VAP 1 ADO
COMO YA DIJIMOS, Y SIGUE SIENDO LAS "MÁS MAL Y COSTOSA COPIA" 
DE LA TELEVISIÓN PRIVADA, 

DE LAS DECLARACIONES DE SUS DIRECTORES EN TURNO, SE PUEDE 
OBSERVAR QUE EL CANAL CUENTA CON UNOS LINEAMIENTOS GENERALES
y COHERENTES ( EN CUANTO A QUE LA TELEVISIÓN ESTATAL DEBE SER 
DIFERENTE A LA COMERCIAL) QUE DE LLEVARSE A LA PRÁCTICA DIS-
MINUIRIAN NOTABLEMENTE, CUANDO NO EVITARÍAN, LA COMPETENCIA -
CON TELEVISA Y QUE LE PERMITIRfAN AL MISMO TIEMPO, TENER UNA
CONTINUIDAD QUE ES ROTA CONSTANTEMENTE POR EL VAIVÉN DE LOS -
CRITERIOS INDIVIDUALES , 

EL CANAL 13, -CONSIDERAMOS-, DEBE ERIGIRSE COMO UM NUEVO
MODELO DE TELEVISIÓN QUE RECOJA LAS PREOCUPACIONES DE LOS DI
FERENTES GRUPOS SOCIALES {AGRUPACIONES POLITICAS, CENTROS DE
EDUCACIÓN, INDUSTRIALES, CRfTICOS, ORGANIZACIONES SINDICALES, 
ETC,), AÚN CUANDO ÉSTAS NO SEAN COMPARTIDAS A NIVEL NAC IOMAL, 
A FIN DE QUE OBTENGAN LAS RESPUESTAS QUE REQUIEREN. 

ESTO, LÓGICAMENTE lMPLICARfA UNA MAYOR INVERSIÓN DE RE-
CURSOS, LOS QUE PODRÍAN SER SUBSANADOS EN PARTE POR LOS USUA 
RIOS Y EL RESTO POR EL ESTADO, QUE A CAMBIO OBTENDRIA UNA REIN 
VINDICACIÓN EN SU POLfTICA DE COMUNICACIÓN AL ROMPER EL ESQU~ 
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MA TRADICIONAL Y ABRIR UNA NUEVA OPCIÓN A LOS GRUPOS SOCIALES 
CUYO ACCESO A LOS MEDIOS, HASTA AHORA, HA SIDO RESTRINGIDO -
CUANDO NO NULO, 

TAMBIÉN LIBRARfA A LA TELEVISIÓN ESTATAL DE LOS CÁNONES E~ 
TABLECIDOS POR LA TELEVISIÓN COMERCIAL Y QUE IMPIDIÓ QUE SE -
CONVIRTIERA EN UNA ALTERNATIVA REAL, AL CONSIDERAR COMO VÁLIDOS 
LOS PRECEPTOS DE AQUELLA, 

Asf TENEMOS POR EJEMPLO EL RITMO ACELERADO DE LOS PROGRAMAS 
Y LOS CORTES COMERCIALES QUE EN LA TELEVISIÓN DE ESTADO SON SUS

TITUIDOS (A VECES) POR ºCORTOS CULTURALESº, 

PARA QUE LA TELEVISIÓN DE ESTADO EN GENERAL Y EL CANAL 13 -
EN PARTICULAR SEA UNA OPCIÓN FRENTE A LA TELEVISIÓN COMERCIAL -
TIENE QUE APORTAR CONTENIDOS TELEVISIVOS NOVEDOSOS, DEBE TOMAR 
EN CUENTA A LOS DISTINTOS GRUPOS SOCIALES Y CULTURALES DE NUES
TRO PA f S, PLANEAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO, ES DECIR TRASCE!lDER 
LAS METAS SEXENALES Y TOMAR MUY EN CUENTA LAS VICISITUDES POR-
LAS QUE PASÓ EL SEXENIO ANTERIOR QUE TUVIERON COMO CONSECUENCIA 
UN DETRIMENTO EN SU PROGRAMACIÓN Y LA SANGRfA DE SUS RECURSOS -
ECONÓMICOS, 

CON LA CRISIS NACIONAL QUE NOS AGOBIA, ES EL MOMENTO DE DI
FUNDIR MENSAJES CLAROS Y PRECISOS DE NUESTRA REALIDAD, ES EL -
MOMENTO DE ESTABLECER UNA VERDADERA COMUNICACIÓN ENTRE EMISORES 
Y RECEPTORES, Es EL MOMENTO DE CONTESTAR VARIAS INTERROGANTES -
COMO QU !ENES SOMOS, CUALES SON NUESTROS PROBLEMAS, /\ QUE ASPIRA. 
MOS y COMO LO VAMOS A LOGRAR. LA TELEVISIÓN DE ESTADO PUEDE, SI 
SE LO PROPONE SER LA ALTERNATIVA, 
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3, 3, 2 XH IPtl CANAL ONCE 

EL CANAL ONCE SE CREÓ EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1958, Y SALIÓ 
AL AIRE EL 2 DE MARZO DE 1959 COMO UNA DEPENDENtIA DEL INSTI
TUTO POLIT~CNICO NACIONAL, AUNQUE CON UNA SEÑAL TAN D~BIL Y -
UNA l'OTENC !A LIMITADA QUE SÓLO ERA CAPTADA POR UNA M [N IMA PAB.. 
TE DE LA ZONA METROPOLITANA, 

"TUV1ERON QUE PASAR MUCHOS AÑOS PARA SUPERAR ESTA LIMITA -
C IÓN EN FORMA DEFINITIVA, MIENTRAS, SE LIBRÓ UNA LUCHA EN LA
QUE SE IMPUGNABA LA EXISTENCIA DEL CANAL POR NO SATISFACER -
LOS REQUERIMIENTOS MfNIMOS PARA LOS QUE HABfA SIDO CREADO, Y
POR OTRA PARTE, SE FORMÓ UNA INDIFERENCIA CASI GENERAL POR LO 
LIMITADO DE SU RECEPCIÓN, NO SÓLO EN EL ÁREA METROPOLITANA, -
SINO INCLUSIVE DENTRO DE LAS MISMAS INSTALACIONES DEL POLI-
T~C~ll CO, 

EN CIERTA FORMA SE HABfA CAfDO EN UN CfRCULO VICIOSO, PUES 
SINO HABÍA PENETRACIÓN EN EL AUDITORIO, NO HABfA RECURSOS Y
SIN E~TOS ERA IMPOSIBLE MEJORAR LA SEÑAL DEL ONCE", (66 ) 

ExPLICADO ASf, SE ENTIENDE PORQUE ESTA TELEVISORA VIVIÓ 
EN EL ANONIMATO HASTA EL 2 DE AGOSTO DE 1969, EN QUE POR ME
DIO DE UN DECRETO PRESIDENCIAL SE ESTABLECIERON LAS BASES -
PARA SU FUNCIONAMIENTO, 

(66) HISTORIA DEL CANAL 11, M~XIC01 S/F 
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ESTE DECRETO SEÑALA EN SUS PRINCIPALES ARTÍCULOS: 

ARTICULO PRIMERO,- LA SECRETARIA DE EDUCACJÓN POBLICA, A -
CUYO SERVICIO SE ENCUENTRA EL CANAL 11 DE TELEVISIÓN EN EL Dis
TRlTO FEDERAL, UTILIZARÁ ~STE PARA LA TRANSMISIÓN DE TODOS A--
QUELLOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DE ORIENTACIÓN SO--
CIAL QUE CONSIDERE CONVENIENTES, ASÍ CÓMO LOS DEMÁS QUE ORDENE
EL EJECUTIVO FEDERAL, 

ARTICULO SEGUNDO,- LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN[ 
PORTES SE HARÁ CARGO DE LA OPERACIÓN T~CNICA DEL SISTEMA TRANS
MISOR DE TELEVISIÓN PARA EL CANAL 11 CONSTRUIDO POR EL GOBIERNO 
DE LA ~NIÓN EN EL CERRO DEL CHIQUIHUITE, EN LOS LÍMITES DEL ---
01 STRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE M~XICO, CON TODOS LOS BIENES -
MUEBLES Y INMUEBLES, INSTALACIONES Y EQUIPOS QUE CONSTITUYEN -
DICHA TRANSMISORA, 

ARTfCULO TERCERO.- LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN[ 
PORTES, CON LA INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DEL PATRIMONIO NA
CIONAL, RECIBIRÁ LOS BIENES A QUE SE REFIERE EL ARTfCULO ANTE-
RIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS INVENTARIOS QUE EXISTEN O SEA PRO
CEDENTE ELABORAR, 

ARTfCULO CUARTO,- PARA PRODUCIR Y REPRODUCIR SUS PROGRAMAS 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA TENDRÁ SUS PROPIOS EQUIPOS -
DE ESTUDIO Y GRABACIÓN, 

Tono LO ANTERIOR CONSIDERANDO "QUE EL GOBIERNO FEDERAL RE8. 
LIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA -
OPERACIÓN DE UN TRANSMISOR DE TELEVISIÓN PARA CANAL ONCE DE LA-
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BANDA DE MUY ALTAS FRECUENCIAS EN EL DISTRITO FEDERAL Y QUE LA 
TELEVISIÓN DEBE CONTRIBUIR A LAS TAREAS EDUCATIVAS Y CULTURA -
LES POR LO CUAL ES CONVENIENTE QUE LA PROGRAMACIÓN EN ESTA MA
TERIA RESPONDA A LAS NORMAS NACIONALES QUE SEGÚN LA CONSTITU-
CIÓN POLfTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y DEMÁS LEYES RESPECTI
VAS, CORRESPONDE FIJAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PúBLICA, Y 
TERCERO, QUE ES CONVENIETE QUE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARfA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA TRANSMITA POR CANAL ONCE, SE ARMONICEN ~

CON LOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL RESUELVA DIFUNDIR POR OTROS -
CANALES", (67) 

DE ESTA FORMA, LOS OBJETIVOS GENERAL DEL CANAL ÜNCE SON: 

1.- SERVIR COMO SOPORTE Y AYUDA A LA EDUCACIÓN POPULAR 
2.- DIFUNDIR AL PÚBLICO LAS MÁS ALTAS INDICACIONES DE LA-

CULTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, INCLUYENDO SUS EXPRg_ 
SIONES POPULARES, ESTA NO ES SIMPLEMENTE UNA CUESTIÓN
DE PONER EN TELEVISIÓN UN CONCIERTO SINFÓNICO, UN BA-
LLET O UNA DEMOSTRACIÓN DE ARTES PLÁSTICAS, COLOCANDO
UNA CÁMARA EN LA ORQUESTA, SIN RECREAR ESTAS EXPRESIO
NES POR CARACTERf STICAS T~CNICAS DE PRODUCCIÓN DE ESTA 
COMUNICACIÓN MEDIA, 

3.- DAR A CONOCER LOS DERECHOS Y SERVICIOS QUE EL ESTADO -
OTORGA A CADA CIUDADANO O GRUPO DE CIUDADANOS, COMO -
SERVICIOS DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA PÚBLICA Y PRIVADA 
SERVICIOS EDUCACIONALES, ABIERTOS O PERTENECIENTES A -
ESCUELAS, TRANSPORTACIÓN, OFERTAS TURf STICAS, INDICA-
DORES DE PRECIOS EN EL DISTRITO FEDERAL; ORIENTACIÓN -
AL CONSUMIDOR RESPECTO DE ARTf CULOS DE CONSUMO DURADE-

(67) DIARIO ÜFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL 2 DE AGOSTO DE 1969 
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ROJ ETC, CANAL ONCE AYUDARÁ EN LA PROMOCIÓN DE COLABO
RACIONES Y PROGRAMAS DE PROEZAS CIVILES, 

4.- LAS TRANSMISIONES BAJO LA LÍNEA DE ENTRETENIMIENTO DE
BEN SER ENTENDIDAS NO COMO DISTRACCIONES, SINO COMO -
ESTIMULACIONES PARA EL TELEVIDENTE EN TÉRMINOS DE A -
VENTURAS DE LA IMAGINACIÓN Y PARA UNA MEJOR PERCEPCIÓN 
DE LA REALIDAD. ESTO SERÁ LLEVADO A CABO A TRAVÉS DE -
MEJORES CICLOS Ff LMICOS, NUEVOS ENFOQUES EN PRODUCCIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN; PRESENTACIONES POR PERSONALIDAD EN LAS 
ARTES, TECNOLOG1A Y CIENCIA, DEBEMOS INSISTIR EN CÓMO
LOS PROGRAMAS SE DESENVUELVEN SIMPLE Y FÁCILMENTE EN
OCASIÓN DE CONDUCTORES DE ORQUESTA FAMOSOS, ESTRELLAS
DE CINE DE TODAS LAS NACIONALIDADES, CUYA SIMPLE Y -
DIRECTA PRESENCIA CONSTITUYE EN Sf MISMA UN SHOW, 

5,- EL OBJETIVO GENERAL DE LOS PROGRAMAS INFORMATIVOS ES -
PONER AL ALCANCE DEL TELEVIDENTE, EN LA MANERA MÁS
ACCESIBLE, LA COMPLICADA TRABAZÓN DE LOS HECHOS Y DA-
TOS DEL ACAECER RELEVANTE, NACIONAL E INTERNACIONAL, -
DE TAL MODO QUE LE SEA FÁCIL EXPLICARSE LOS PROCESOS-
DE LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVE, E IGUALMENTE LOS MECA-
NISMOS QUE DETERMINAN LA INTERDEPENDENCIA ENTRE LOS -
HOMBRES Y ENTRE LAS SOCIEDADES, 

ESTOS OBJETIVOS: 
SOPORTE Y ASISTENCIA PARA LA EDUCACIÓN 
I NFORMAC l ÓN 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
SERVICIOS 
ENTRETENIMIENTO 
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PUEDEN SE CONVERTIDOS EN PROGRAMACIÓN, DE FORMA COMO DE HECHO--
LOS PROGRAMAS DEL CANAL ONCE SE CARACTERIZAN POR LA MIXTURA DE-
tSTOS CINCO ELEMENTOS. CADA UNO DE NUESTROS PROGRAMAS TIENE COMO 
PROPÓSITO DEJAR AL PÚBLICO UN RESIDUO DE EDUCACIÓN, INFORMACIÓN, 
CULTURA, ESTfMULOS QUE INDUZCAN AL INDIVIDUO A PENSAR, PERCIBIR, 
A RECREAR O ASIMILAR, CON EL AUXILIO DEL IDIOMA DE LA TELEVISIÓN 
QUE OFRECE CIENCIA, ARTE Y EDUCACIÓN", (68) 

EN EL AÑO DE 1969, s I E~;DO DI RECTOR EL LICENCIADO CARLOS BOB. 
GES, SE FIRMÓ POR PRIMERA VEZ UN CONVENIO CON EL INSTITUTO NACIQ 
NAL DE BELLAS ARTES (JNBA), PARA TRANSMITIR LOS EVENTOS MÁS IM-
PORTANTES QUE SE REALIZARAN EN LA SALA PRINCIPAL DE BELLAS ARTES 

Y EN AGOSTO DE ESE MISMO AÑO, EL CENTRO PARA ESTUDIO DE ME
DIOS Y·PROCEDIMIENTOS AVANZADO DE LA EDUCACIÓN CCEMPAE) Y EL --
CANAL FIRMARON UN CONVENIO PARA LA TRANSMISIÓN DE MÁS DE 31 SE-
RIES, CON APROXIMADAMENTE 536 HORAS DE MEDIA HORA CADA UNO, CON
LO QUE SE INTEGRÓ LA PROGRAMACIÓfj MATUTINA DENOMINADA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR PARA TODOS, LA CUAL CONSTITUYÓ UN PAQUETE INTE--
GRADO DE CONOCIMIENTOS, DIVIDIDOS A SU VEZ EN CUATRO ÁREAS DE CQ 

NOCIMIENTO: CIENCIAS fISICOMATEMÁTICAS, CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES, 

EN 1980, EL ENTONCES DIRECTOR DEL CANAL ONCE, PABLO MAREN-
TES SEÑALÓ QUE "ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN DEFINITIVAMENTE NO -
PRETENDE ENTRAR EN UNA ESTtRIL COMPETENCIA CON LOS CANALES CO-
MERCIALES DE TELEVISA, YA QUE SU PROGRAMACIÓN OBEDECE A OBJETl-
VOS ESPECfFICOS QUE SON LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA, LA INFORMA--
CIÓN, DAR A CONOCER SERVICIOS DEL SISTEMA MEXICANO PARA SUS CIU-

{68) HISTORIA DEL CANAL 11, MtXICO S/F 
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DADANOS Y DE ENTRETENIMIENTO, 

EL CANAL ONCE NO ENTRA EN COMPETENCIA CON OTROS CANALES --
POR GANARA "RAITING" DE AUDIENCIA PUESTO QUE NO TIENE COMPROMl-
SOS MERCANTILES Y SU PROGRAMACIÓN OBEDECE A NECESIDADES PRECISAS 
DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD POLIT~CNICA Y DE
SU AUDIENCIA DE ACUERDO A LOS HÁBITOS FAMILIARES DETECTADOS EN
LA ZONA METROPOLITANA, 

ESTE MEDIO SE INSERTA EN EL CONTEXTO DEL DERECHO A LA INFOB. 
MACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTICULO 60, CONSTITUCIONAL, COMO UN CA
NAL PERTENECIENTE A UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE -
LAS CUALES SE HA DICHO QUE SON LA CONCIENCIA CRfTICA DE LA NACIÓN 
POR LO QUE TENEMOS QUE DAR ACCESO A NUESTRA PANTALLA A CUALQUIER 
GRUPO,.!NDIVIDUO O INST!TUC~ÓN QUE TENGA ALGO QUE DECIR RESPEC-
TO A LOS COMPONENTES DEL ESTADO EN PLAN DE CRfTICA O EVIDENCIAR
SUS REALIZACIONES", (69) 

EN EL ACTO CONMEMORATIVO DEL VIG~SIMO QUINTO ANIVERSARIO -
DE LA EMISORA, H~CTOR PÁRKER SU ACTUAL DIRECTOR DESTACÓ EL ES--
FUERZO REALIZADO POR ~STA "PARA MEJORAR Y SERVIR AL CONJUNTO DE
LA NACIÓN, SOBRE TODO MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA, LA --
OBRA EDUCATIVA Y EL ENTRETENIMIENTO MISMO ENTENDIDO CON SENTIDO
DE ELEVACIÓN Y NACIONALIDAD. 

EN RELACIÓN A LOS AVANCES T~CNICOS RESALTÓ LA INSTALACIÓN -
HACE SEIS AÑOS DE UN TRANSMISOR DE POTENCIA MAYOR Y CON LA 0--

RIENTACIÓN ADECUADA DE LOS RADIADORES "PARA SALIR AL AIRE EN ÓP
TIMAS CONDICIONES EN FEBRERO DE 1978, AL RESPECTO DIJO:PERO EL -

(69) Qp, C!I, PÁG. 4 
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AVANCE TECNOLÓGICO NO HUBIERA RESUELTO LOS PROBLEMAS SINO SE HU
BIESEN DADO EN FORMA SIMULTÁNE,A, UNA RENOVACIÓN TOTAL DE PLANEA
CIÓN, SINO SE HUBIESEN PUESTO DESDE ENTONCES, LAS BASES NECESA-
RIAS PARA SOSTENER UN ESTILO DE TELEVISIÓN CULTURAL, Y SINO SE -
HUBIESEN LOGRADO, COMO SE LOGRÓ, UN SUBSIDIO DIRECTO DE LA SECR~ 
TARfA DE EDUCACIÓN PúBLICA QUE VINO A MEJORAR SUSTANCIALMENTE, -
LAS CONDICIONES ECONÓMICAS EN QUE LABORAN LOS TRABAJADORES, 

AGREGÓ QUE ENTRE LOS :OBJETIVOS BÁSICOS DEL CANAL SE ENCUEN
TRAN •MEJORAR LA CALIDAD DEL CONTENIDO Y LA REALIZACIÓN, DE -
LOS PROGRAMAS, PARA LOGRAR UNA TELEVISIÓN ENTRETENIDA, CON UN -
DESARROLLO VISUAL ACEPTABLE, QUE APOYE FIRMEMENTE EL DESARROLLO
EDUCATIVO Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN QUE LE PERMITA A LA GENTE -
IDENTIFICARSE COMO MEXICANO E IDENTIFICAR Y VALORAR LAS CARACTE
RfSTICAS DE NUESTRA REALIDAD, LA NATURALEZA DE NUESTROS PROBLE-
MAS, DE NUESTRAS NECESIDADES Y LOS MEDIOS DISPONIBLES PARA SUPE• 
RAR NUESTRA SITUACIÓN, 

Es ASf COMO SE PRETENDE RESPONDER A LOS OBJETIVOS FIJADOS -
EN EL DECRETO DEL 2 DE AGOSTO DE 1979 QUE LO PONE AL SERVICIO DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA TRANSMITIR LOS PROGRAMAS 
CULTURALES, EDUCATIVOS Y DE ORIENTACIÓN SOCIAL. Asf COMO DE LA
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO POLITtCNICO NACIONAL QUE DETERMINA -
COMO FUNCIÓN SUSTANCIAL DEL CANAL, DIFUNDIR Y DEFENDER LA CUL-
TURA NACIONAL, LA HISTORIA, LA TRADICIÓN, LAS COSTUMBRES Y LA -
INDIOSINCRASIA NACIONAL RESPECTO DEL EXTRANJERO, Y DE LOS OBJE
TIVOS APROBADOS POR EL CONSEJO CONSULTIVO DEL'. t INSTITUTO EN --
1980, QUE SON LA PROYECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE INS-
TRUCCIÓN, CULTURA, INFORMACIÓN, SERVICIOS Y RECREACIÓNª, (70) 

(70) PERIÓDICO "EL UNIVERSAL", 19 DE MARZO DE 1984. 
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DENTRO DEL PANORAMA DESOLADOR QUE NOS OFRECE LA TELEVISIÓM 
cN EL ASPECTO CULTURAL, Y CUYA PROGRAMAC 1 Ót' (DE LA TELEV 1S1 ót: 
PRIVADA Y DEL CANAL 13) ESTÁ DIRIGIDA A LA ECONOHfA DE MERC8. 
DO Y A BUSCAR EL MAYOR RENDIMIENTO ECONÓMICO, A FIN DE EVI-
TAR LA QUIEBRA, EL CANAL 11 SE CONVIERTE DE HECHO, EN LA Ú-
NICA OPCIÓN DE TELEVISIÓN CULTURAL, 

CONSIDERADO COMO EL PRIMER CANAL CULTURAL Y EDUCATIVO DE -
AM~RICA LATINA, EL CANAL HA PADECIDO DESDE SU IMICIO, UNA -
AGUDA DEFICIENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y UNA LIMITADfSIMA
ÁREA DE COBERTURA, 

CON EL TIEMPO HA IDO SUPERANDO MUCHOS DE SUS PROBLEMAS --
SU POTENCIA HA AUMENTADO, SU COBERTURA ABARCA VARIOS ESTADOS 
DE LA REPÜBLICA, TRANSMITE A COLOR, Y CUENTA Cotl UN PÚBLICO
POTENC IAL DE 48,000 TELEHOGARES, 

PESE A LAS LIMITACIONES QUE TODAVfA SUFP.E, ESTE CM'AL ES -
EL QUE MAYOR NÚMERO DE PROGRAMAS CULTURALES OFRECE, (20 POR
CIENTO DEL TOTAL DE PROGRAMAC1fü1), (VER CUADRO r!o,3), SIN -
EMBARGO NO HA LOGRADO DOTARLOS DE UN MM!EJO AI'ECUADO DE LA
IMAGEN QUE LES PERMITA UN CIERTO NIVEL DE CALIDAD QUE A LA -
VEZ, TRAERfA COMO CONSECUENCIA UN MAYOR ATRACTIVO QUE REDUN
DARfA EN UN PÚBLICO MAYOR, 

HUELGA DECIR QUE DADO SUS REDUCIDOS INGRESOS EN COMPARACIÓN 
CON LOS DE OTROS CANALES, ESTE CANAL ESTÁ LEJOS DE PODER COM
PETIR CON AQUELLOS, 
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POR OTRA PARTE, NO PUEDE HABER COMPARACIÓN ALGUMA YA 
QUE UNO Y OTROS TIENEN OBJETIVOS TOTALMENTE DISTINTOS, 

El CANAL ONCE, ES, HASTA AHORA, EL ÚNICO QUE SE HA INT~ 

RESADO HASTA CIERTO PUNTO, POR LOS PROBLEMAS DE LA COMUNl 
DAD, AL MISMO TIEMPO QUE A TRAV~S DE SUS EMISIONES PRO--
MUEVE EL DESARROLLO COLECTIVO, 

SIN EMBARGO, ES ARRASADO POR LAS PRODUCCIONES COMER
CIALES QUE IMPIDEN QUE EL REDUCIDO PÚBLICO QUE CAPTA SU -
SEÑAL SE INCLINE POR ~L. 

POR OTRA PARTE, EL "TALENTO" ES DIFICIL DE PAGAR EN
ESTOS TIEMPOS, POR LO QUE QUIENES LO POSEEN OPTAN POR 
PRESTAR SUS SERVICIOS CON QUIENES LO PAGAN MEJOR, ADEMÁS
DE QUE SE DAN CASOS DE PERSONAS CAPACES QUE SON DESPERDI
CIADAS POR EL MEDIO O LIMITADAS SUS ~PTITUDES POR LA AUS
TERIDAD REINANTE. 

PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS CON UNA CAL! DAD ACEE. 
' . . 

TABLE, SE REQUIERE LA INVERSIÓN DE FUERTES SUMAS DE DINE-
RÓ, LÓ QUE PRÁCTICAMENTE SERÁ IMPOSIBLE EN TANTO EL ESTADO 
NO PÓtlGA ESPECIAL INTER~S EN LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS -
CULTURALES COMO UNA CONSTANTE Y NO COMO MEROS INTENTOS MUY . . ' 

BIEN LOGRADOS POR CIERTO, 

AHORA BIEN, CON LO EXPUESTO ANTERIORMENTE NO QUEREMOS-.. 
DECIR QUE LOS PROGRAMAS CATALOGADOS COMO CULTURALES POR LOS 
REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS CANALES NO SEAN TALES, DE -
HÉCHO LÓ SON, AUNQUE SÓLO REPRESENTEN LA VISIÓN CULTURAL DE . . . .. .. . 
QUIENES LOS REALIZAN. 

LO QUEREMOS DECIR ES QUE LA CULTURA NO ES SÓLO LA DIFU
SION DE UN CONCIERTO,, DE UNA OBRA DE TEATRO, DE UNA BIOGRAFfA 
o DE uÑ BALLET. 

PARA auE uÑ PRÓGRAMA CULTURAL CUMPLA coN su 0BJET1vo, sE --
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DEBEN TOMAR EN CUENTA VARIOS ASPECTOS COMO EL HORARIO DE TRANS
MISIÓN Y LOS CORTES COMERCIALES, SON PRECISAMENTE tSTOS, ALGU-
NOS DE LOS OBSTÁCULOS QUE ACTUALMENTE ENFRENTAN ESTE TIPO DE -
PROGRAMAS PUESTO QUE SU TRANSMISIÓN EN HORARIOS PROHIBITIVOS PA 
RA QUIENES TIENEN QUE TRABAJAR AL Df A SIGUIENTE IMPIDE QUE TEN
GAN LA INCIDENCIA DESEABLE, Y LOS CONSTANTES CORTES COMERCIALES 
ELIMINAN LA CONTINUIDAD Y HACE QUE PIERDAN FUERZA E INCLUSO IN
TERtS, 

POR LO QUE HACE AL RESTO DE LAS CULTURAS EXISTENTES EN EL
PA[S, SU MANIFESTACIÓN BRILLA POR SU AUSENCIA EN LAS PANTALLAS
y CUANDO ESPORÁDICAMENTE SE HACE ALUSIÓN A ELLAS, SE MUESTRAN -
COMO ALGO AJENO A NOSOTROS, COMO ALGO QUE NO FORMA PARTE DE 
NUESTRO ENTORNO Y CON UN MATIZ CASI TUR[STICO, 

'LA SITUACIÓll ANTES EXPUESTA, PERS 1 STIRÁ MI ENTRAS CONTINÚE-: 
LA CENTRALIZACIÓN DE ESTE MEDIO Etl LA CIUDAD DE l'itXICO Y NO SE
CREEN LAS CONDICIONES NECESARIAS P~RA REFORZAR LA TELEVISIÓN -
REGIONAL. ASIMISMO SI ~O SE ELIMINA EL MODELO VERTICAL Y UNIDI
RECCIONAL QUE CADA D[A SE FORTALECE MÁS, LAS POSIBILIDADES DE -
QUE TODAS LA CULTURAS TENGAN ACCESO AL MEDIO SERÁN ESCASAS 

AL MISMO TIEMPO, LA DIFUSIÓN DE LA LLAMADA CULTURA DE MA-
SAS (PRODUCTOS CULTURALES CREADOS POR LA CLASE DOMINANTE PARA -
EL RESTO DE LA SOCIEDAD), QUE BUSCA UNIFICAR CRITERIOS Y ESTAN
DARIZAR COMPORTAMIENTOS, VA INSTAURANDO l)N MODO DE VIDA CONSU-
MISTA QUE ATENTA CONSTANTEMENTE CONTRA NUESTRAS CULTURAS, 

ACTUALMENTE ES INDUDABLE EL ROL QUE PUEDE JUGAR LA TELE---
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VISIÓN COMO MEDIO DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA EN EL ME
JORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PÚBLICO, SIN EMBARGO, SU -
POTENCIAL NO ES UTILIZADO EN LA FORMA IDEAL DEBIDO A LA CONCEP
CIÓN EMINENTEMENTE COMERCIAL DE SUS PROGRAMAS. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL -
CONSUMIDOR, DEMUESTRAN QUE LOS NI~OS Y ADOLESCENTES VEN UN PRO
MEDl O DE 3 A 4 HORAS DIARIAS LA TELEVISIÓN, DE TAL FORMA QUE -
AL FINAL DE SU DESARROLLO HABRÁN INVERTIDO UN PROMEDIO DE 18 -
MIL HORAS, EN TANTO QUE EN LA ESCUELA SÓLO HABRÁN OCUPADO UN -
PROMED 10 DE 10500, LO QUE NOS DEMUESTRA LA GRAN ACEPTACIÓN DE -
ESTE MEDIO EN LO QUE SE CONSIDERA "EL FUTURO DE M~XICO", DE AHf 
NUESTRA PREOCUPACIÓN POR LOS PROGRAMAS QUE DIFUNDE Y CUYO SOMM~ 
RO ANÁLISIS YA HEMOS EXPUESTO, 

CON ESTO NO QUEREMOS DECIR QUE LA TELEVISIÓN SEA LA ÜNICA
RESPONSABLE DE NUESTRO DETERIORO CULTURAL, PERO Sf QUE HA CON-
TRIBUfDO ACTIVAMENTE Al. PROCESO, EN TODO CASO SE LE PUEDE COfl-
S·IDERAR COMO EL CATALIZADOR DE ~STE, 

EN SfNTESIS, SE PUEDE AFIRMAR QUE EN LA TELEVISIÓN MEXICA
NA SE DESARROLLA LA LLAMADA POLfTICA CULTURAL DEMAGÓGICA QUE -
ABRAHAM MOLES DEFINE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

"LA DOCTRINA DEMAGÓGICA QUIERE LOGRARSE EL MÁXIMO DE "ES-
CUCHAS POR HORA", O EN OTRAS PALABRAS, REALIZAR UN "CAMPO PUBLl 
CISTA" <MATETZKE) LO MÁS EXTENSO POSIBLE, PARA IMPRIMIR EN EL -
CEREBRO DE LOS ESCUCHAS UNA SERIE DE VALORES O LEIT MOTIFS GE-
NERALMENTE COMERCIAL, SOBRE LAS VIRTUDES DEL JABÓN X O DE LA --
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ASPIRINA Z. PARA LOGRAR ESTO SE TENDERÁ A AUMENTAR AL MÁXIMO -
EL ACOPLAMIENTO", LA UNIÓN ENTRE LA MASA DE ESCUCHAS Y LOS PRQ. 
DUCTORES, SE SEGUIRÁ LA REACCIÓN DE LOS ESCUCHAS COMO BARÓME-
TRO PERMANENTE DE ~XITO, SIN PREOCUPARSE DEL NIVEL DE ~STOS NI 
DE LOS VALORES CULTURALES QUE PUEDAN ADQUIRIR; LA MATERIA DE -
LOS PROGRAMAS NO ES MÁS QUE EL PAPEL DE EMBALAR LOS LEIFT MO-
TIFS SUBYACENTES, UN FACTOR DE ATRACCIÓN, UN PRETEXTO: Es EL -
TERRENO DE LA CULTURA DECORATIVA, FINALMENTE, EL CONTENIDO DE
LOS PROGRAMAS NO TIENE NINGUNA IMPORTANCIA y, PREVISTO QUE --
SEA FÁCIL, SE REGULARÁ PERMANENTEMENTE SEGÚN LOS GUSTOS DEL -
MAYOR NÚMERO", (72) 

(72) MOLES ABRAHAM, ZELTMANN CLAUDE, ET.AL. LA COMUNICACIÓN 
Y LOS MASS MEDIA, EN DICCIONARIO DEL SABER MODERNO, r:ENSAJERO 
EDIT, BILBAO, 1975, 
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CAPITULO IV 

LA TELEVISION COMO PROmTORA DEL 
. . 

DESARROLLO CULTURAL 

4 .1 CONCEPTO DE DESARROLLO CULTURAL 

EL CONCEPTO DE DESARROLLO COMO POLfTICA NACIONAL COMENZÓ -
A GESTARSE Y EXTENDERSE EN EL SENO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS -
NACIONES UNIDAS ENTRE 1950 Y 1960. 

ESTE, QUE EN UN PRINCIPIO TENfA ALUSIÓN ESTRICTAMENTE ---
ECONÓMICA, SE HA IDO AMPLIANDO PAULATINAMENTE HASTA INTEGRAR EL 
PLANO SOCIAL Y CULTURAL, CONTEMPLANDO, DE ESTA MANERA, UN DESA
RROLLO INTEGRAL, 

"EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA NOCIÓN DE DESARROLLO SE" HA 
DESPLAZADO, PUES, DE LO ECONÓMICO A LOS SOCIAL. HEMOS LLEGADO -
YA A UN PUNTO EN QUE ESTA EVOLUCIÓN DESEMBOCA EN LO CULTURAL. -
HASTA LOS ECONOMISTAS RECONOCEN YA QUE O BIEN EL DESARROLLO ES
TOTAL O NO ES TAL DESARROLLO Y QUE NO ES UNA METAFORA HABLAR -
DEL DESARROLLO CULTURAL; ESTE DESARROLLO ES PARTE INTEGRANTE Y
DIMENSIÓN PROPIA DEL DESARROLLO TOTAL". (73) 

CON FRECUENCíA LEEMOS O ESCUCHAMOS QUE UNO DE LOS PRINCI-
PALES OBJETIVOS DEL PAÍS, -SINO EL PRINCIPAL-, ES LOGRAR EL DE
SARROLLO ECONÓMICO, ENTENDIENDO POR ESTE, LA ELEVACIÓN DEL Nl-
VEL DE VIDA DE LOS HABITANTES, LO QUE HA PERMITIDO QUE SE DEJE-

(73) INFORME FINAL DE LA CONFERENCIA fNTERGUBERNAMENTAL SOBRE -
ASPECTOS INSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LAS 
POLfTICAS CULTURALES, VENECIA, AGOSTO 1970, CITADO EN EL DESA-
RROLLO CULTURA~, EXPERIENCIAS REGIONALES, UNESCO, 1982, PAG,91 
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DE LADO EL DESARROLLO CULTURAL QUE PERMITA A LOS INDIVIDUOS --
INDENTIFICARSE CON SU SOCIEDAD, CON SU CULTURA, DE TAL FORMA -
QUE ESTE TIPO DE DESARROLLO HA SIDO, Y ES, OCULTADO POR LA PRO
BLEMÁTICA ECONÓM 1 CA, 

EN LA MAYORfA DE LOS PAfSES EN Vf AS DE DESARROLLO, ENTRE -
LOS QUE SE ENCUENTRA MEx1co, SE CREE QUE EL DESARROLLO ECONÓMI
CO VA A LOGRAR PONERNOS A LA "ALTURA" DE LOS DESARROLLADOS, ES
TA IDEA HA SIDO DIFUNDIDA ESPECIALMENTE POR LOS MEDIOS DE COMU
NICACIÓN MASIVA QUE IMPONEN LA VISIÓN DEL MUNDO "MODERNO", 
"OCCIDENTAL" COMO AL QUE DEBEMOS ASPIRAR SI QUEREMOS QUE NOS TQ. 
MEN EN CUENTA EN EL PLANO INTERNACIONAL, 

ESTO REDUNDA DIRECTAMENTE EN EL MENOSPRECIO DE NUESTRA CUk 
TURA QUE QUEDA RELEGADA AL ÜLTIMO PLANO DANDO PRIORIDAD A LO E~ 
TRANJERO O DE CORTE UNIVERSAL, SIN REPARAR EN NUESTRAS DIFEREN
CIAS, DE ESTA FORMA, LA DIFUSIÓN CONSTANTE DE LA CULTURA "OCCI
DENTAL" TIENDE A DEBILITAR LA NUESTRA QUE ES DESVALORIZADA POR
LOS MISMOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

ANTE ESTA SITUACIÓN SE HACE NECESARIO PROMOVER EL DESARRO
LLO CULTURAL QUE MANTENGA NUESTRA ORIGINALIDAD Y DIFERENCIA RE.§. 
PECTO DE LAS DEMÁS CULTURAS QUE NOS PERMITA, AL MISMO TIEMPO, -
FORTALECER NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL, 

"SI BIEN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ES UN FACTOR FUNDAMENTAL 
DEL DESARROLLO, EN REALIDAD SON ELECCIONES DE ORDEN ESCENCIAL-
MENTE CULTURAL LAS QUE DETERMINAN SU ORIENTACIÓN Y SU UTILIZA-
CIÓN AL SERVICIO DE LOS INDIVIDUOS Y DE LAS SOCIEDADES CON ----
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VISTAS A LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES Y DE SUS ASPIRACIO
NES LEGITIMAS", (74) 

PROMOVER UN DESARROLLO CULTURAL NO CONSISTE EN EVITAR EL -
CONTACTO CON LAS CULTURAS EXTRANJERAS, NI DE LEVANTAR UN MURO -
QUE EVITE LOS "ASALTOS CULTURALES", SINO POR EL CONTRARIO, CON
SISTE EN UN PROCESO TENDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE NUESTRA PRO
Pl A CULTURA. QUITÁNDOLE EL "BARNIZ " PRESTADO Y ENRIQUECltNDO-
LA CON LAS APORTACIONES POSITIVAS DEL EXTERIOR, 

DE ESTA FORMA, PROMOVER El DESARROLLO CULTURAL IMPLICA --
CONSTRUIR Y FORTALECER LA UNIDAD Y COHESIÓN SOCIAL PARA EL DES
CUBRIMIENTO MUTUO CON LAS DIFERENTES CULTURAS, TANTO DEL INTE-
RIOR DEL PAIS COMO DEL EXTERIOR, 

EL DESARROLLO CULTURAL PUEDE SER CONCEBIDO "COMO UNA D l MEN_ 
SIÓN DEL DESARROLLO GENERAL DE LAS PERSONAS Y DE LAS SOCIEDADES 
EN LA MEDIDA QUE REPRESENTA UN PODEROSO FACTOR DE IDENTIDAD Y -
DE !NTEGRACIÓN NACIONAL Y UN INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN SO-
CIAL Y DE PROGRESO", (75) 

NOSOTROS CONSIDERAMOS QUE EL DESARROLLO NO DEBE LIMITARSE
AL CAMPO ECONÓMICO, SINO QUE ESTE CRECIMIENTO DEBE EXTENDERSE -
AL ASPECTO SOCIAL Y CULTURAL QUE SE TRADUZCA EN UN BIENESTAR -
GENERALJ DE PLENITUD INDIVUDAL Y COLECTIVA MEDIANTE LA PARTICI
PACIÓN ACTlVA DE LOS INDIVIDUOS EN LA CREACIÓN CULTURAL Y EL -
REPARTO EQUITATIVO DE SUS FRUTOS, 

DE ESTA FORMA, EL DESARROLLO ECONÓMICO,QUE TIENDE A ORIEN-

(74) OP, CIT. PÁ_G, 18 
(75) CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE POLfTICAS CULTURALES, PROBLEMAS 
y PERSPECTIVAS, UNESCO, ME~Ico, 1982. 
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TARSE HACIA FINES ACEPTADOS EN COMÚN QUE ENRIQUEZCAN LA VIDA DE 
TODOS, MULTIPLICARÁ SU POTENCIALIDAD CREADORA ENCONTRANDO POR -
LO TANTO, SU FUNDAMENTO EN LA CULTURA. 

EL OBJETIVO CENTRAL DEL DESARROLLO CULTURAL SERÁ ENTONCES
QUE EL INDIVIDUO VIVA SU CULTURA Y LA H:TEGRE A SU VIDA COTl -
DIANA RENOVÁNDOLA COtlSTANTEMENTE MEDIANTE EL CONTACTO CON SU -
REALIDAD, Es DECIR, DEBERÁ EXPRESAR LAS RELACIONES ENTRE EL --
HOMBRE y LA soc l EDAD .J AS r COMO su CAPAC [DAD PARA COMm! 1 CAR s E 
CON SUS SEMEJANTES Y MANTENER AL MISMO TIEMPO SU AUTONOMIA, 

EL DESARROLLO CULTURAL NO ES SINO EL RESULTADO DE UN DESA
RROLLO INTEGRAL Y PARA GENERARLO SE DEBE PARTIR DE UNA SOCIEDAD 
DADA,, CUYOS OBJETIVOS Y MtTODOS EMPLEADOS PARA LOGRARLO REQUIE
REN DE UNA DEFINICIÓN EN LA ESCALA DE VALORES CULTURALES REFE-
RIDOS AL SISTEMA SOCIOECONÓMICO Ell SU CONJUNTO, 

EL PRHICIPAL PROBLEMA QUE SE NOS PRESENTA, ES LA EXISTEN -
CIA DE UNA CONCEPCIÓN ELITISTA DE LA CULTURA QUE HA IMPEDIDO LA 
DIFUSIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DE LOS LLAMADOS GRU
POS MINORITARIOS, 

PARA QUE SE REALICE UN EFECTIVO DESARROLLO CULTURAL, DEBE
PEMITIRSE EL ACCESO DE LAS DIFEREllTES CULTURAL A LOS MEDIOS DE 
DIFUSIÓN, Y RECONOCER Y ACEPTAR SU PARTIC!PACI6M EN LA VIDA --
CULTURAL, ASI COMO EN LA TOMA DE DECISIONES Y LA REALIZACIÓN -
DE LOS PROYECTOS CULTURALES, 

LA DIVERSIDAD CULTURAL DEBE CONSIDERARSE NO COMO FACTOR 
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DE DIVISIOM, SINO DE EQUILIBRIO, PARA LO CUE SE REQUIERE DE -
LA INSTAURACIÓtl DE UN DIÁLOGO ENTRE LAS CULTURAS QUE IMPLIQUE 
DE ALGUNA MANERA, LA PARTICIPACIÓN DE ~STAS EN LA DINÁMICA SQ 

CIAL, LO QUE FAVORECERÁ LA H!TEGRACIÓN Y UNIDAD NACIONALES, 

PARA GENERAR UN DESARROLLO CULTURAL SE DEBEN CREAR TAM-
BIEN LAS CONDICIONES FINANCIERAS NECESARIAS PAP.A QUE LA CO--
MU~:!DAD PARTICIPE LIBRErt,ENTE EN LA ACTIVIDAD CULTURAL Y TEN-
GA ACCESO A LOS BIENES CULTURALES, PARA ELLO SE DEBEN TOMAR-
EN CUENTA LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL -
DE DESARROLLO, AS{ COMO LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS -
CON QUE SE CUENTA, 

UN FACTOR ESCENCIAL DEL DESARROLLO CULTURAL, ES QUE DEBE 
HACER POSIBLE QUE CADA QUI~N EJERZA SU DERECHO A LA CULTURA.
PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL SE REQUIERE DE UNA REVA
LORIZACIÓN DE LAS DIVERSAS CULTURAS Y SU INSERCIÓN EN LA VIDA 
COTIDIANA, 

) 

EL DESARROLLO CULTURAL CONSTITUYE UN FACTOR DE TRANSFOR
MAC l ÓN SOCIAL, EL DESARROLLO REAL SE BASA EN LA REALIDAD CULT!.1. 
RAL. DE UN PAf S, DE AH( QUE EL DESARROLLO CULTURAL PARALELO
AL ECONÓMICO EVITARÁ LOS DESEQUILIBRIOS INHERENTES A TODA --
TRANSFORMACIÓN, YA QUE ESTOS CAMBIOS NO PODRAN REALIZARSE SIN 
LAS ADAPTACIONES CULTURALES NECESARIAS, 

DE ESTA FOP.MA LA TELEVISIÓN PUEDE RESPONDER AL DESAFfO -
SOCIAL QUE SE LE PONE: CONSTRUIR UNA NUEVA CIVILIZACIÓN SOBRE 
LAS BASES CULTURALES NUESTRAS, REFORZAR LA IDENTl DAD CULTURAL 
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MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA TÉC
NICA., EMITIR MENSAJES ACORDES A LA P.EALIDAD NACIONAL Y PLAS-
MAR EN IMÁGENES NUESTRAS ASPIRACIONES, UNICAMENTE DE ESTE MO
DO, SE CONVERTIRfA EN UN MEDIO EFICAZ DE PROMOCIÓN DEL DESA-
RROLLO CULTURAL. 

4. 2LA TECNOLOG IA Y EL DESARROLLO CULTURAL 

DESPUtS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, LA REVOLUCIÓN TEC
NOLÓGICA Y CIENT(FICA SE HA ACELERAI::O NOTABLEMENTE, 

Los ROBOTS QUE VAN SUSTITUYENDO AL HOMBRE EN LAS FÁBRICAS 
SE HACEN COTIDIANOS~ Y EL DESARROLLO ALCANZADO EN EL ASPECTO
MILITAR HACE CADA VEZ MÁS FACTIBLE U~!A GUERRA NUCLEAR, 

LA TELEVISIÓN NO HA SIDO AJENA A ESTA EVOLUCIÓN, DESDE -
1$25, CUANDO BAIRD LOGRÓ TRASLADAR LA IMAGEN DE UN MUÑECO CE
UNA HABITACIÓN A OTRA, SE HAN SUCEDIDO UNA SERIE DE VERTIGI-
NOSOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS CUYOS RESULTADOS PODEMOS APRECIAR
A SIMPLE VISTA. 

EL PRINCIPIO TtCNICO DE LA TELEVISIÓN CONSISTE EN LA DE~ 
COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN EN PEQUEfiOS PUNTOS LUMIMOSOS QUE SE
TRANSMITEN EN FORMA DE lMPULSOS ELtCTRICOS POR LAS LLAMADAS -
ONDAS HERTZIANAS A LOS CENTROS TRANSMISORES, DE AHf PASAN A -
LA ANTENA RECEPTORA Y FINALMENTE LA SEÑAL ELtCTRICA ES RECOM
PUESTA EN EL TELEVISOR. 

EXISTEN VARIOS TlPOS DE ONDAS HERTZIANAS, PERO LAS QUE -
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MÁS SE UTILIZAN PARA LA TELEVISIÓN SON PRINCIPALEMENTE LA VHF 
( VERY HIGH FRECUENCY) Y LA UHF (ULTRA HIGH FRECUENCY), ESTA
ÜLTIMA ES LA MÁS EMPLEADA PUESTO QUE EL ALCANCE DE LA PRIME-
RA TAMBIÉN LLAMADA EXTRACORTA, ES MUCHO MÁS LIMITADO LO QUE -
PROVOCA CONTINUAS INTERFERENCIAS. 

A LA TELEVISIÓN MECÁNICA SIGUIÓ LA ELECTRÓNICA, Y A LA -
DE BLANCO Y NEGRO LA DE COLOR. MÁS TARDE SE INVENTÓ EL KINE-
TOSCOPIO QUE PERMITIÓ REGISTRAR LOS PROGRAMAS QUE SE TRANSMI
TIAN. 

AÑOS DESPUÉS SE CREÓ LA VTR (VIDEO TAPE RECORDER) Y EN -
1952, INGENIEROS DE LA AMPEX CORPORATION FABRICARON LA PRIME
RA VlDEOGRABADORA. EN 1969 SE INVENTÓ EL VlDEOCASSETTE DEL -
QUE ACTUALMENTE EXISTEN VARIOS TIPOS: EL DE 3/4 DE PULGADA, -
QUE ES EL MÁS UTILIZADO EN LAS ESTACIONES DE TELEVISIÓN, EL -
DE MEDIA PULGADA COMO EL BETA Y EL VHS (VIDEO HOME SYSTEM) -
QUE SON UTILIZADOS PARA GRABACIONES NO PROFESIONALES, Y EL -
CASSETTE DE UNA Y DOS PULGADAS QUE SON DE USO EXCLUSIVO PARA
PROFESJONALES. 

4.2.1 EL SISTEr1A DE TELEVISION POR CABLE 

UNO DE LOS RESULTADOS MÁS NOTABLES DE LA TECNOLOGfA A 
PLICADA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ES LA LLAMADA TELEV!--
SIÓN POR CABLE O CTV (COMUNITY ANTENNA TELEVISIÓN). 

"EL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CONSISTE EN LA RE-
TRANSMISIÓN -VfA CABLE- DE LA IMAGEN Y SONIDO DE CANALES DE -
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TELEVISIÓN GENERADOS EN LUGARES QUE POR SU LEJANfA AL PUNTO -
DE RECEPCIÓN, RESULTA DIFfCIL SU CAPTACIÓN AÚN ESTANDO CERCA
NO EL SITIO DE RECEPCIÓN, DEBILITÁNDOLA O ANULÁNDOLA CON LAS
ANTENAS CONVENCIONALES DE LOS TELEVISORES PARTICULARES, Es -
DECIR, EL SERVICIO ESTÁ ORIENTADO A LLEVAR - O MEJORAR EN SU
CASO-, LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN EN AQUELLOS LUGARES CON Dl-
FICULTADES RECEPTIVAS", (76) 

"DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO, EL CABLE DE TELEV.!_ 
SIÓN NO ES MÁS QUE UN HILO TELEFÓNICO O UNA LfNEA EL~CTRICA -
QUE LLEGA AL HOGAR, EN EL CABLE ESTÁN DISPUESTOS AMPLIFICADO
RES A INTERVALOS REGULARES PARA CONSOLIDAR LA SEÑAL, UNA Lf-
NEA PARTE DEL CABLE PRINCIPAL HACIA LAS CASAS DE LOS SUSCRIP
TORES ABONADOS A ESTE SERVICIO", (77) 

"LOS S 1 STEMAS DE CABLE HAN SIDO ACEPTADOS POR EL PÚBLICO 
INCLUSO EN AQUELLAS ZONAS EN LAS QUE TRANSMITEN UNA O MÁS TE
LEVISORAS LOCALES, PUESTO QUE OFRECE SEÑALES DE MEJOR CALIDAD 

'QUE LAS CAPTADAS LIBREMENTE CON ANTENAS COMUNES, ADEMÁS DE -
QUE MEJORA CONSIDERABLEMENTE LAS TRANSMISIONES A COLOR, ASf .: 
COMO EL HECHO DE PODER ENTREGAR MUCHOS MÁS CANALES QUE LOS 
QUE PROPORCIONA LA TELEVISIÓN POR AIRE". (78) 

LA TELEVISIÓN POR CABLE, SE GESTÓ Y DESARROLLO (AL IGUAL 
QUE LA TELEVISIÓN POR AIRE), EN LOS ESTADOS UNIDOS CON UNA -
PERSPECTIVA NETAMENTE COMERCIAL. 

"FUE RoBERT J, TARLTON, EL PRIMERO QUE CONSTRUYÓ UN SIS
~EMA COMERCIAL DE TELEVISIÓN POR CABLE EN 1950, INSTALANDO --

(76) FLORES SALGADO Jos~, TELEVISIÓ OR C BE. ,lOT O 
DE INTEGRAClDN REGIONAL DE- XICO., UADERNOS DEL 
VERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, ~XICO, 1979, PÁG. 24 
(77) MATTELART, ARMAND, AGRESIÓN DESDE EL EiPACIO, CULTURA 1 
NAPALM EN LA ERA DE LOS SATELITES, SIGLO XX , MEXICO, 1980, 
PAG, 35.:3T 
(78) FLORES SALGADO Jos~, Qp, CIT. PÁG. 32 - 33 



-117-

UNA ANTENA MAESTRA EN LA CIMA DE LA MONTAÍIA PARA CAPTAR LOS -
SERALES PROVINIENTES DE FILADELFIA, LAS CUALES FUERON TRANSM! 
TIDAS PARA CADA HOGAR POR MEDIO DE UN ALAMBRE CABLE, LA COM-
PAÑÍA OFRECIÓ SUS SERVICIOS A SUS POSIBLES CLIENTES POR 125 -
DÓLARES DE INSTALACIÓN Y UNA RENTA FIJA MENSUAL DE 3 DÓLARES
los RES !DENTES DE LANSFORD "HAMBRIENTOS" DE TELEVISIÓN, INME
DIATAMENTE COMENZARON A COMPRAR TELEVISORES Y "ENTRARON AL -
CABLE", Los SUSCRIPTORES RECIBIERON TRES CANALES DE FILADEL-
FIA CON GRAN FIDELIDAD Y CALIDAD",(79) 

"LA INSTALACIÓN DE LOS PRIMEROS SISTEMAS EN LA REPÚBLICA 
MEXICANA NO TENIA OTRO FfN SINO EL DE HACER LLEGAR A DETERMI-
NADOS SECTORES Y COLONIAS HABITADAS POR NORTEAMERICANOS LAS -
SEÑALES DE CANALES DE TELEVISIÓN GENERADAS EN LOS ESTADOS UNI
DOS A ESOS LUGARES•, (80) 

DE AH [ QUE NO SEA RARO QUE LOS PRIMEROS SISTEMAS SE INS
TALARAN EN LA FRONTERA DE l·:t!XICO CON AQUEL PA!S COMO NOGALES--

' SONORA, PIEDRAS NEGRAS Y; CIUDAD ACUÑA COAHUILA, Y MONTERREY -
NUEVO LEÓN, 

A PARTIR DE ENTONCES, EL SERVICIO SE EXPANDER{A POR TODO
EL TERRITORIO NACIONAL A UN RITMO DE 39 POR CIENTO ANUAL, QUE
SIGNIFICA UNA INCORPORACIÓN APROXIMADA DE SEIS POBLACIONES AL
AAO. (VER CUADRO No, 4) 

POR LO QUE AL NÚMERO DE SUSCRIPTORES SE REFIERE ~STE SE -
HA INCREMENTADO NOTABLEMENTE, EN 1970 ERAN 250, EN 1975 80 --
MIL 247, Y PARA 1980 EL NÚMERO HABfA ASCENDIDO A 233 MIL 100, 
(VER CUADRO No, 5) 

(79)lDEM, PÁG, 3q 
(80)lDEM, PÁG, 52 
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EL DESARROLLO ALCANZADO POR ESTE SISTEMA HA AMPLIADO --
CONSIDERABLEMENTE EL CAMPO DE INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN AL
OFRECERLE UN MAYOR NÚMERO DE TELESPECTADORES. 

LA OBLIGACIÓN FUNDAMENTAL DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR 
CABLE ES LA DE "CUMPLIR CON LA FUNClÓN SOCIAL DE CONTRIBUIR -
AL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y AL MEJORA -
MIENTO DE LAS FORMAS DE CONVIVENCIA HUMANA. AL EFECTO, PROCU
RARÁN CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DEL PUEBLO Y MEJQ 
RAR LAS CARACTERÍSTICAS NACIONALES, LAS BUENAS COSTUMBRES DEL 
PAf S, SUS TRADICIONES VALIOSAS, LA PROPIEDAD DEL IDIOMA Y A -
EXALTAR LOS VALORES DE LA NACIONALIDAD MEXICANA". (81) 

SIN EMBARGO, EL CONTENIDO DE SU PROGRAMACIÓN, QUE SE RI
GE POR LAS MISMAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECIDAS PARA LA
TELEVISIÓN POR AIRE, NO DIFIERE MUCHO DE LA DE tSTA, PORQUE -
SON ESTOS PRECISAMENTE LOS CANALES DE COBERTURA NACIONAL LOS
QUE SE DIFUNDEN A TRAVtS DE ESTE SERVICIO, AL QUE SE AGREGAN
LOS CANALES LOCALES Y EN OCASIONES ALGUNOS DEL EXTRANJERO, 
(VER CUADRO No. 6 Y CLAVES ANEXAS) 

DE ESTA MANERA, EL SERVICIO DISTRIBUYE SU PROGRAMACIÓN -
A UN NÚMERO HETEROGtNEO Y DISPERSO, CUYO CONTENIDO EN MUCHAS -
OCASIONES ES AJENO A SU REALIDAD INMEDIATA, LO QUE PUEDE PRO-
VOCAR DESAJUSTES EN LAS CULTURAS LOCALES. ESTE PROBLEMA SE HA
PRESENTADO CON MAYOR FUERZA EN LA ZONA FRONTERIZA DEL NORTE, -
DONDE SE DIFUNDEN LAS SENALES DE VARIOS CANALES DE'LOS ESTADOS 
UNIDOS, LO QUE HA TRAfDO COMO CONSECUENCIA, EL DESARRAIGO CUL
TURAL DE LOS HABITANTES DE LA ZONA, QUE HA OBLIGADO AL GOBIER-

(81) CABLENOTAS, RGANO ItlFORMATIVO T~CNICO DE LA CÁMARA -
NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TELEVISIÓN POR CABLE, JULIO, 
1984, PÁG. 5 
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NO MEXICANO A IMPLEMENTAR LOS PLANES DE DESARROLLO CULTURAL -
FRONTERIZOS, 

ENTRE LAS CARACTERfSTICAS TtCNICAS DE LA TELEVISIÓN POR -
CABLE SE ENCUENTRAN: 

A) EL SISTEMA DE CABLE PUEDE ENTREGAR MUCHOS MÁS CANALES
DE TELEVISIÓN DE LO QUE PERMITE LA TV VfA AIRE, 

B) LA TRANSMISIÓN ES DE BAJO COSTO 

C) EL CAMPO RECEPTOR ES EXACTAMENTE DELIMITADO 

D) EL SISTEMA DE CABLE PERMITE UNA RELACIÓN RECf PROCA 
ENTRE EMISOR Y RECEPTOR, Es UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN EL -
SENTIDO GENUINO DE LA PALABRA: ASEGURA UNA DOBLE VfA DE RETOR
NO, EL INDIVIDUO PUEDE CONTESTAR A SU INTERLOCUTOR QUE APARECE 
EN EL SET DE TELEVISIÓN, SEGÜN EL GRADO DE SOFISTICACIÓN DEL - ' 
EQUIPO, LA INTERRELACIÓN ENTRE EL POLO EMISOR Y EL RECEPTOR -
PUEDE SER MÁS O MENOS COMPLEJA Y LLEGAR HASTA LA CONVERSACIÓN
CON LA FUENTE DE PROGRAMACIÓN, UNA OPERACIÓN DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACIONES,ETC,(82) 

ESTA ÚLTIMA CARACTERfSTICA RESULTA ESPECIALMENTE IMPORTAN 
TE , PUESTO QUE ABRE UNA NUEVA POSIBILIDAD EN EL CAMPO DE LA -
COMUNICACIÓN, AL PERMITIR UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL EMISOR 
Y EL RECEPTOR, ESTABLECIENDO DE ESTA MANERA UN VERDADERO DIÁLQ 
GO, QUE DE SER EMPLEADO PERMITIRfA COMBINAR EL ENTRETENIMIENTO 
CON LA INFORMACIÓN Y AL MISMO TIEMPO ELEVAR EL DESARROLLO CUL-

(82) r~TTELART ARMAND, Q~. PÁG. 38 
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TURAL DEL PÚBLICO CONVIRTitNDOLO EN PARTICIPANTE ACTIVO DEL 
PROCESO CULTURAL, 

"PERO TAMPOCO HAY QUE ENGAÑARSE, EL INSTRUMENTO TECNOLÓ
GICO ESTÁ, PERO PARA USARLO CON FINES DE DEMOCRATIZACIÓN DEL
CIRCUITO COMUNICATIVO, MEDIAN PASOS CASI INFRANQUEABLES, LAS
REGLAMENTAC IONES Y LOS "TOLLE" PREVENTIVOS ESTÁN SURG 1 ENDO, -
TAMBltN ESTÁ MADURANDO LA RACIONALIZACIÓN IDEOLÓGICA QUE IM-
PEDIRA QUE LA POBLACIÓN PUEDA BENEFICIARSE DE TODOS LOS ALCAK 
CES DE ESTE NUEVO INSTRUMENTO, VIRTUAL AGENTE DE SOCIALIZA-
CIÓN Y DINAMISMO CULTURAL. SERÁ UN INSTRUMENTO DE DEMOCRATl-
ZACIÓN, PERO SÓLO A CONDICIÓN DE QUE NO PERTURBE LOS SUPUESTOS 
DE DEMOCRA,IA FORMAL QUE FIJA CON LA NORMA DE su USO, DEMOCRA 
TIZACIÓN SI, PERO CON TAL DE QUE ESTE ACCESO DE LA MULTITUD-. . 
DE GRUPOS APTOS A EMITIR, EMITA EN FUNCIÓN DE LOS SUPUESTOS -
DEL SISTEMA; CON TAL DE QUE REPORDUZCA LAS VERDADES DEL ORDEN 
EXISTENTE Y "ACTIVE" LA PASIVIDAD USUAL DEL TELEVIDENTE" (83) 

HASTA AHORA, EL SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE HA SIDO
lSTO ÚNICAMENTE COMO UN FRUCTfFERO NEGOCIO POR LOS CONCESIONA 
RIOS, QUE LO EMPLEAN COMO VEHfCULO PARA INCREMENTAR SUS VEN--. . 
TAS, PORQUE HAY QUE ACLARAR QUE LOS CANALES LOCALES Y NACIO-
NALES TRANSMITEN PUBLICIDAD EN SU PROGRAMACIÓN, 

POR OTRA PARTE, .~A ?,RGAN.IZACIÓN ADMÚHSTRATIVA PEL SIST~ 
MA QUE CONSISTE EN QUE EL ASPIRANT,E AL SERVICIO PA.RA TENER -
ACCESO A ESTE, DEBE PAGAR C 1 ERTA CANT !DAD POR LA CON EX 1 ÓN Y -
UNA VEZ QUE RECIBE LA SEf.lA~ DEBERÁ PAGAR OTRA CANT.IDAD MEN --. . ' 
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SUAL UTILICE O NO EL SERVICIO, TRAE COMO CONSECUENCIA UN -
TELEVIDENTE "CAUTIVO" AL TRATAR ESTE DE OBTENER EL MÁXIMO PRO
VECHO DE SU DINERO, 

A DIFERENCIA DE LA TELEVISIÓN POR AIRE QUE NO PUEDE SELE
CCIONAR SU PÚBLICO, EL SISTEMA POR CABLE SÍ PUEDE HACERLO, Y -
POR LO GENERAL LO SELECCIONA RIGIENDOSE POR CIERTOS CRITERIOS
COMO EL ECONÓMICO POR EJEMPLO, Y MANEJANDO ASPECTOS PSICOLÓGI
COS QUE GENERA EN EL POSEEDOR DEL SERVICIO UNA SENSACIÓN DE
STATUS, DE PODER. BASTE MENCIONAR LAS ZONAS EN QUE SE DIFUNDE
CABLEVISIÓN (FILIAL DE TELEVISA EN LA CIUDAD DE MEXICO) : 
LOMAS, POLANCO, CIUDAD SATELITE, SAN ANGEL Y; ( COLO~JIA DEL VA
LLE. 

ESTA ES EN TERMINOS GENERALES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SI~ 
TEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE, CUYA CAPACIDAD POTENCIAL PARA -
PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL HA SIDO SACRIFICADO, ORIENTAN
DO LA CONDUCTA DE LOS TELEVIDENTES AL CONSUMISMO Y AL FORTALE
GIMIENTO DEL SISTE~A ECONÓMICO IMPERANTE. 

Y. 2. 2 LOS SATELI TES DE COf';Utll CAC ION 

LA IMPORTANCIA DE LOS SATtLITES PARA EL DESARROLLO DE LA
COMUNICACIÓN ES INNEGABLE Y EXTRAORDINARIA, 

EL SUEÑO DEL HOMBRE DE CONQUISTAR EL ESPACIO EXTERIOR SE
VIÓ REALIZADO CUANDO EL 4 DE OCTUBRE DE 1957, LOS SOVIETICOS -
LANZARON EL PRIMER SATtLITE ARTIFICIAL LLAMADO "SPUTNIK", CON-
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LO QUE SE INAUGURÓ UNA NUEVA ERA EN LA HISTORIA DE LA HUMNI-
DAD, QUE ALCANZAR(A SU CLfMAX EL 21 DE JULIO DE 1969, CUANDO ~ 

EL HOMBRE PUSO POR PRIMERA VEZ EL PIE EN LA LUNA, 

ACTUALMENTE EXISTEN VARIOS TIPOS DE SATÉLITES, Los HAY DE 
TELEDETECCIÓN O TELEOBSERVACIÓN DE LA TIERRA, METEOROLÓGICOS,
DE NAVEGACIÓN, SATÉLITES-LABORATORIOS, MILITARES Y DE COMUNICA 
CIÓN, ESTO ÚLTIMOS FU~CIONAN COMO ESTACIONES RETRANSMISORAS Y
PERMITEN UNIR ENTRE Sf PUNTOS MUY DISTANTES, 

EL ESCRITOR Y FfSICO INGLÉS ARTHUR C. CLARKE, FUE EL Vl-
SIONARIO QUE EN LA FICCIÓN, PROPUSO EL USO DE SATÉLITES COMO -
ESTACIONES .RELEVADORAS, 

Sus PREVISIONES EMPEZARON A CUMPLIRSE EN 1959, CUANDO SE
INICIARON LOS PRIMEROS EXPERIMENTOS DE COMUNICACIÓN VfA SATÉ-
LITE EN QUE SE LANZÓ El "SCORE", QUE TRANSMITIÓ EN LOS ESTADOS 
UNIDOS UN MENSAJE NAVIDEno DEL PRESIDENTE EISENHOWER. MAS TAR
DE, SE PUSO EN ÓRBITA EL "COURIER" ~UE RECIBÍA EL MENSAJE AL-
PASAR SOBRE LA ESTACIÓN EMISORA, LO ALMACENABA Y LA TRANSMITfA 
AL PASAR SOBRE LA ES TAC I ÓI~ RECEPTORA, 

EL PRIMER SATÉLITE DE RETROALIMENTACIÓN DE TELEVISIÓN 
FUE EL "ECHO I" LANZADO POR LA NASA CtlATIONAL AIRNAUTICS AD--
MINISTRATION) Y PUESTO EN ÓRBITA A MIL 750 KILÓMETROS DE ALTU
RA DE LA TIERRA, SIENDO TAMBIEN EL PRIMER SATÉLITE DE COMUNICA 
CIÓN "PASIVO" CUYA MISIÓN CONSISTfA EN REFLEJAR LAS SEÑALES DE 
UNA ESTACIÓN A OTRA SIN SOMETERLA A NINGÚN TRATAMIENTO ELECTR~ 
NICO INTERMEDIO, GRACIAS A SU SUPERFICIE ALUMINIZADA. 
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EN 1962 SE LANZÓ EL TELSTAR J, CONSIDERARO COMO EL PRIMER 
SAT~LITE DE TELECOMUNICACIONES Y EL PRIMER ACTIVO, PORQUE A Dl . 
FERENCIA DE SUS ANTECESORES FUE DOTADO DE AMPLIFICADORES PARA
REFORZAR LA SEÑAL RECIBIDA ANTES DE RETRANSMITIRLA A LA TIERRA. 
Su LANZAMIENTO HIZO POSIBLE EL SURGIMIENTO DEL PROGRAMA LLAMA
DO "EUROVISIÓN" QUE INCLUYE A FRANCIA, INGLATERRA Y ESTADOS -
UNIDOS, 

MÁS TARDE, FUE LANZADO ELTELSTAR II, QUE PERMITIÓ ESTABL~ 
CER LAS COMUNICACIONES "COriSAT" (COMMUNICATIONS SATELL!TE COR
PORATION) QUE UNE A TODO EL MUNDO MEDIANTE EL USO DE SAT~LITES 

EN 1963 FUE LANZADO EL SYNCOM, EL PRIMER SAT~LITE ESTACIQ 
NARIO, QUE FIJO A 18G GRADO DE LONGITUD PERMITIÓ EL ENLACE QUE 
HIZO POSIBLE LA TRANSMISIÓN DE LAS OLIMPIADAS DE TOKIO DE 19Gq 
EN EL TERRITORIO NORTEAMERICANO, 

EN EL PLANO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES, EL 19 DE -
AGOSTO DE 1964, 19 PAf SES CREARON EL CONSORCIO INTELSAT ( IN-~ 
TERNATIONAL TELECOMUNICATIONS SATELLITE), QUE TIENE POR OBJETO 
LA UTILIZACIÓN PACfFICA DEL ESPACIO. ACTUALMENTE CUENTA CON 
108 PAISES MIEMBROS, MEXICO ENTRE ELLOS. 

EN 1965, ESTA ORGANIZACIÓN PROMOVIÓ LA PUESTA EN ÓRBITA-
DEL EARLY BIP.D o PÁJARO MADRUGADOR, QUE DÁ CABIDA A MurmovI--
SIÓN, Y CON ELLO OFRECE LA POSIBILIDAD DE ENLACE CON TODOS LOS 
PAfSES DEL MUNDO, 

POR LO QUE A LOS PAfSES SOCIALISTAS SE REFIERE, ~STOS TA~ 



-124-

BIÉN CUENTAN CON SU SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES, FUE EN 1965 
CUANDQ LOS SOVIÉTICOS PUSIERON EN ÓRBITA EL SISTEMA DE SATÉLI
TES LLAMADO PRECISAMENTE "ÜRBITA", INTEGRADO CON LOS SATÉLITES 
MOLNIYA, QUE SON EL EQUIVALENTE A LOS lNTELSAT NORTEAMERICANOS, 

OFICIALMENTE, MÉXICO SE INTEGRÓ A LA ERA DE LAS COMUNICA
CIONES VÍA SATÉLITE EN 1968, AL PONER EN FUNCIONAMIENTO LA TO
RRE DE TELECOMUNICACIONES CON LA RED FEDERAL DE MICROONDAS Y -
LA ESTACIÓN TERRENA DE TULANCINGO I, QUE ENLAZADA CON EL TELS
TAR · I, TRANSMITIÓ LAS OLIMPIADAS DE ESE AÑO. 

EN MARZO DE 1980, EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARfA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INGENIERO MIGUEL ANGEL BARBE
RENA, PUSO EN FUNCIONAMIENTO LA PRIMERA ESTACIÓN TERRENA DIDÁ~ 
TICA DONADA POR EL GOBIERNO DE JAPÓN, Y ANUNCIÓ LA INSTALACIÓN 
DE 35 ESTACIONES TERRENAS SIMILARES CON EL FIN DE PREPARAR PER 
SONAL, SE PLANTEABA ENTONCES, INSTALAR 200 ES TAC 1 ONES TERRENAS 
EN DOS AÑOS PARA DESCONGESTIONAR LA RED FEDERAL DE MICROONDAS, 

TAMBIÉN INFORMÓ QUE YA SE ESTABA ELABORANDO EL PROYECTO -
PARA LANZAR EL PRIMER SATÉLITE DOMÉSTICO MEXICANO, EN TANTO SE 
EFECTUABAN LAS NEGOCIACIONES PARA QUE A TRAVtS DE UN SEGMENTO
DEL SAT~LITE NORTEAMERICANO EE WEST STAR, SE EMPEZARA A D!S--
TRIBUIR SEÑALES DE TELEVISIÓN A LAS POBLACIONES QUE CARECfAN -
DEL SERVICIO, 

SE NECESITAN, -DIJO-, MIL 600 ESTACIONES, EL PRIMERO DE -
MAYO DE 19801 SE INICIARON LAS TRANSMISIONES VfA SATÉLITE DE -
LA TELEVISIÓN COMERCIAL CON 19 HORAS A LA SEMANA A 86 CIUDADES 
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NORTEAMERICANAS, ACTUALMENTE SE TRANSMITE CASI LAS 24 HORAS -
DEL DfA Y EL NÚMERO DE CIUDADES SE HA INCREMENTADO A 107, 

"AUNQUE SE EMPEZÓ LA TRANSMISIÓN CON LA SEÑAL. DEL CANAL 2 
DE TELEVISA, TAMBitN HABfA SOLICITUDES DE RTC, DE CANAL 13, DE 
CANAL 11 Y DE TELEVISIÓN EDUCATIVA, PERO DESAFORTUNADAMENTE -
COMO FALLÓ LA PUESTA EN ÓRBITA DEL SAT.C')M, NO HAY DONDE ADQUI
RIR MAS TRANSPONDERS", (84) 

AL MISMO TIEMPO, EL GOBIERNO MEXICANO INICIÓ CONVERSACIO
NES CON INTELSAT PARA ARRENDAR UN SEGMENTO DE ALGUNO DE SUS -
SATtLITES, 

ENTRE LOS OBJETIVOS DE INTELSAT, ESTÁ LA PRESTACIÓN DE -
SERVICIOS INTERNACIONALES PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIÓN DE ALTA 
CALIDAD Y SOBRE BASE COMERCIAL, EVENTUALMENTE, Y SUJETO A C!Eft 
TOS TtRMINOS Y CONDICIONES, INTELSAT TAMBitN PRESTA SERVICIOS
NACIONALES PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIÓN. BASADO EN tSTO, MtXI
CO SOLICITÓ MOVIERA UN SATtLITE A UNA POSICIÓN TAL QUE SE PU--{ 
DIERA CUBRIR UNIFORMEMENTE EL TERRITORIO NACIONAL. INTELSAT A
CEPTÓ POSICIONAR UN SATtLITE A 53 GRADOS LONGITUD OESTE SOBRE
EL PLANO DEL ECUADOR Y RENTARLE A MtXICO CUATROS TRANSPONDERS
A PARTIR DE DICIEMBRE DE 1980 PARA COMPLETAR LA RED FEDERAL DE 
MICROONDAS MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN VfA SATtLITÉ DE LA SEÑAL -
DE TELEVISIÓN DE LOS CANALES 2,5,13 Y TRM, MEDIANTE MIL ESTA-
CIONES TERRENAS PROYECTADAS, 

EN OCTUBRE DE 1980, LA SECRETARfA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y EL CONSORCIO TELEVISA, REPRESENTADOS POR EL SE--

(84) PtREZ CORREA CLEMENTE Y SANCHEZ RUIZ EDUARDO, SATtLITE Do
MtSTICO PARA MtXICO~ENINGENIERfA MECÁNICA Y ELtCTRICA, DICIEM-
BRE, 1981, PÁG. 28 
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CRETARIO EMILIO MúJICA MONTOYA Y EMILIO AZCÁRRAGA MILMO, RESPE~ 

TIVAMENTE, FIRMARON UN CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA -
COMUNICACIÓN ESPACIAL DOMÉSTICA, CON EL OBJETO DE OBTENER, EN -
META COMÚN, LA COBERTURA DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL ANTES -
DE QUE FINALIZARA EL GOBIERNO DE JOSÉ lóPEZ PORTILLO, 

"EN LA DECLARACIONES DEL CASO, LA SECRETARÍA AFIRMA SU --
PROPÓSITO DE ESTABLECER ESTACIONES TERRENAS EN LA SUPERFICIE -
DEL TERRITORIO NACIONAL, DESTINADAS A ESTABLECER COMUNICACIÓN -
CON UNA O MÁS ESTACIONES ESPACIALES, O CON UNA O VARIAS ESTACIQ 
NES DE LA MISMA NATURALEZA MEDIANTE EL EMPLEO DE UNO O VARIOS -
SATÉLITES ARTIFICIALES DE COMUNICACIÓN U OTROS OBJETOS SITUADOS 
EN EL ESPACIO. 

Es INTENCIÓN Y PROPÓSITO DE LA SCT,CONSTRUIR UNA RED NACIQ 
NAL DE COMUNICACIONES VfA SATÉLITE Y EL ESTABLECER ESTACIONES -
DE TELEVISIÓN OFICIALES EN LOS CANALES Y FRECUENCIAS QUE DETER
MINE EL GOBIERNO FEDERAL, CON OBJETO DE CONDUCIR Y DIFUNDIR LAS 
SEÑALES QUE SE RECIBAN VfA SATÉLITE. 

POR SU PARTE,TELEVISA, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE, MANl 
FESTÓ SU PROPÓSITO DE COLABORAR ACTIVA V EFICIENTEMENTE CON EL
GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARfA DE COMUNICACIO-
NES, EN LA CONSECUCIÓN DE LOS PLANES PROPUESTOS, V DECLARAR SU
DISPOSICIÓN PARA ADQUIRIR TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS EN LA -
RECEPCIÓN DE SEÑALES DE TELEVISIÓN QUE LA SECRETARfA ESTIME CO[ 
VENIENTES, COMPROMETIÉNDOSE A SU INSTALACIÓN, 

TELEVISA ACEPTÓ EN EL CONVENÚ>, DAR POSESIÓN DE DICHAS ---
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INSTALACIONES A LA SECRETARf A PARA SU USUFRUCTO, EN EL MOMENTO 
DE FIRMARSE ELACTA DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE. 

EN LA CLÁUSULAS DEL CITADO DOCUMENTO, SE ESTABLECE QUE LA 
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y SU INSTALACIÓN, SERÁN REALIZADOS
DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS, ESPECIFICACIONES Y CARACTERfS
TICAS PREVIAMENTE APROBADAS POR LA SCT Y QUE LAS ESTACIONES 
TERRENAS TENDRÁN CAPACIDAD PARA RECIBIR HASTA CINCO SEÑALES DE 
TELEVISIÓN EN FORMA SIMULTÁNEA. 

LA PROPIA EMPRESA SE OBLIGA A TRANSMITIR LA PROPIEDAD DE
LOS EQUIPOS E INSTALACIONES QUE INTEGRAN LAS ESTACIONES TERRE
NAS EN FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SCT EN -
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EN CADA CASO DE DETERMINEN, DE
COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, LIBRES DE TODO GRAVÁMEN O LIMl 
TACIÓN ALGUNA DE DOMINIO CON TODO LO QUE DE HECHO Y POR DERE-
CHO LES CORRESPONDE, 

COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LA CESIÓN DE LA PROPIEDAD .DE . 
1 

LOS EQUIPOS E INSTALACIONES, LA SECRETARf A PROPORCIONARfA LOS~ 
SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES RADIODIFUNDIDAS QUE REQUIE
RA LA EMPRESA, ACREDITÁNDOLE UN PORCENTAJE SOBRE EL IMPORTE DE 
LAS TARIFAS RESPECTIVAS Y EL RESTO DEL PRECIO TARIFARIO, EL -
QUE EN CADA CASO CONVENGAN AMBAS PARTES, SERÁ ENTREGADO POR -
TELEVISA EN EFECTIVO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIQ 
NES, 

EL CONVENIO NO IMPLICA EXCLUSIVIDAD PARA EL SUMINISTRO DE 
LOS SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES EN FAVOR DE LA EMPRESA-
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SÓLO EN EL CASO DE QUE EXISTA INCAPACIDAD TÉCNICA PARA RECIBIR 
MÁS DE UNA SEÑAL, TENDRÁ PREFERENCIA LA SEÑAL DE TELEVISA".(85) 
(VER CUADRO No. 7) 

EN JUNIO DE 1981, EL ENTONCES DIRECTOR GENERAL DE TELECO
MUNICACIONES, INGENIERO CLEMENTE PÉREZ CORREA, ANUNCIÓ QUE EL
PRESIDENTE José LóPEZ PORTILLO HABÍA AUTORIZADO LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO DE SATÉLITES lHLI CAHUA 

"AUNQUE YA SE TIENEN SOLICITUDES DE LA TELEVISIÓN COMER-
CIAL1 CANALES 2,5 Y 13 DEL DISTRITO FEDERAL, DAREMOS PRIORIDAD 
EN ESTE SATÉLITE A LA TELEVISIÓN CON FINES NO LUCRATIVOS, TRM
y A LA TELEFONfA RURAL. PODREMOS AL FIN, LLEVAR LOS SERVICIOS
DE LAS TELECOMUNICACIONES A LOS LUGARES MÁS APARTADOS, Y LA -
DISTANCIA Y LA DISPESIÓN DE NUESTROS POBLADOS YA NO SERÁN OBS
TÁCULOS O CAUSA DE MARGINACIÓN". (86A) 

As{, EN OCTUBRE DE 1982, EMILIO MúJICA MONTOYA ANUNCIÓ LA 
FIRMA DEL CONVENIO CON EL VICEPRESIDENTE DEL LA HUGES COMMUNI
CATIONS lNTERNATIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SATÉLITE MEXICA 
NO, 

EN AGOSTO DE 1983, AL TÉRMINO DE LA "CONFERENCIA DE RADIQ. 
DIFUSIÓN POR SATÉLITE, REGIÓN 2", REALIZADA EN GINEBRA SUIZA,
EL REPRESENTANTE DE MÉXICO LUIS VALENCIA PÉREZ, ALAFIRMAR 
QUE NUESTRO PAf S HABf A OBTENIDO CUATRO POSICIONES EN EL ARCO -
ORBITAL DIJO QUE ESTO AUMENTARfA LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS 
DE TELECOMUNICACIÓN EN FAVOR DE NUESTRO PAÍS. "Asf MISMO, AU-
MENTA LA. VIABILIDAD DE UNA MAYOR DIFUSIÓN DE LA CULTURA, LA E-

(85) BOLETÍN INTERNO DE NOTICIAS DE LA SECRETARfA DE COMUNICA
CIONES Y TRANSPORTES, OCTUBRE, 1980 

(86A) Qp, CIT I JUNIO DE 1981 
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DUCACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO, HASTA EL RINCÓN MÁS APARTADO DEL -
TERRITORIO NACIONAL, HACIENDO FACTIBLE LA CONCENTRACIÓN DE PRO-
GRAMAS TELEVISIVOS EN DIVERSAS ZONAS CON CARACTERf STICAS PARTI-
CULARES MEDIANTE HACES ALTAMENTE PARTICULARES", (86) 

EL 13 DE FEBRERO DE 1984, EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD
DE PROYECTOS ESPACIALES DE LA ser, MIGUEL E. SÁNCHEZ Rulz, DIJO
A PROPÓSITO DEL SISTEMA DE SATÉLITES "MORELOS" (CAMBIÓ EL NOMBRE 
ANTERIOR POR ÉSTE A PARTIR DE LA ADMINISTRACIÓN DE MIGUEL DE LA
MADRID) "ESTE SISTEMA ES EL ÚNICO QUE VA A BENEFICIAR EN FORMA -
DIRECTA A TODOS LOS HABITANTES DEL PA(S, LA TELEVISIÓN Y LA RA-
DIO UTILIZANDO EL SISTEMA, SERÁN RECIBIDAS PRÁCTICAMENTE POR TO
DA LA POBLACIÓN, CON LO QUE SE TENDRÁ LA POSIBILIDAD DE CUBRl--
MIENTO NACIONAL. 

ADEMÁS, DE UNA FORMA DEFINITIVA, SE DARÁ UN PROCESO PARA -
QUE NO HAYA MEXICANOS DE PRIMERA Y SEGUNDA EN CUANTO A COMUNICA
CIÓN; LAS COMUNICACIONES PODRÁN EXTENDERSE A TODO EL PAfS y, 
DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO, HABRÁ LA POSIBILIDAD DE INFOR
MAR MEJOR DE TODO LO QUE REALIZA EL GOBIERNO, CON LO QUE TENDRE
MOS UNA NACIÓN CON MÁS UNIDAD Y MÁS INTEGRADA. 

AGREGÓ QUE "EL SISTEMA DE SATÉLITES TAMBIÉN APOYARÁ LAS AC
TIVIDADES DE LAS CADENAS RADIODIFUSORAS DE TIPO COMERCIAL, OBVIA 
MENTE, TENDRÁN INJERENCIA DE USO LOS GRUPOS DE RADIODIFUSORES -
PRIVADOS, PERO NATURALMENTE QUE TAMBIÉN OTRO TIPO DE CADENAS TE~ 
DIENTES A LLEVAR PROGRAMACIONES DE TIPO CULTURAL, PODRÁN UTILI-
ZARLO", (87) 

SÁNCHEZ RUIZ TAMBIÉN DIJO QUE EL SISTEMA DE SATÉLITES PER--

(86) lDEM, AGOSTO, 1983 
(~:87) !JNO MÁS UNO, 13 DE FEBRERO DE 1984, PÁG,19 
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MITIRÁ ADEMÁS DE EXTENDER LA RED NACIONAL DE COMUNICACIONES RE
DUCIR LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA Y REAFIRMAR EL DOMINIO DE LA -
NACIÓN SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS, 

"EL SISTEMA DE SATÉLITES MORELOS APOYADO EN EL ACTUAL RED
FEDERAL DE MICROONDAS, HARÁ POSIBLE LA COBERTURA TOTAL DEL TE-
RRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES PERMITIENDO
CON SU OPERACIÓN: REAFIRMAR EL DOMINIO DE LA NACIÓN SOBRE LOS -
MEDIOS EN LOS QUE SE PROPAGAN LAS COMUNICACIONES ELÉCTRICAS Y -
ELECTRÓNICAS; LA RECTORfA DEL ESTADO SOBRE SU USO; FORTALECER -
LA IND~PENDENCIA NACIONAL; Y COAYUVAR AL EJERCICIO PLENO E IN-
TEGRAL DE LA SOBERANfA", (88) 

DE ACUERDO CON INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LA SECRETARfA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL SISTEMA ESTARÁ INTEGRADO -
POR DOS SATÉLITES GEMELOS, SITUADOS EN LA LfNEA DEL ECUADOR --
SOBRE LOS MERIDIANOS 113.5 Y 116.5 RESPECTIVAMENTE Y A UNA AL-
TURA DE 35 MIL KILÓMETROS, Su LANZAMIENTO ESTÁ PREVISTO PARA -
LOS MESES DE ABRIL Y SEPTIEMBRE DE 1985. 

LA HUGES lNTERNATIOAL CORPORATION SE ENCARGARÁ DEL DISEÑO 
Y LA MANUFACTURA DE LOS DOS SATÉLITES,, AS[ COMO DEL EQUIPO ---
ELÉCTRICO EN TIERRA QUE COMPRENDE ANTENAS DE RASTREO, EQUIPO DE 
RADIO-FRECUENCIA, EQUIPO DE CONTROL, EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO 
DE COMUNICACIÓN. 

LA Me DONELL DOUGLAS, FABRICARÁ LOS DOS MÓDULOS DE ASIS 
TENCIA DE CARGA O COHETES DE PROPULSIÓN DE ÓRBITA, 

(88) PERIÓDICO ~'EL DfA", 13 DE MARZO 1984, P.6.G. 7 
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Los SAT~LITES SERÁN LANZADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE TRANS
PORTE ESPACIAL CSTE) DE LA NASA CONOCIDO TAMBIÉN COMO TRANSBOR
DADOR O "TAXI ESPACIAL", 

EL COSTO DEL SATÉLITE SERÁ DE 140 MILLONES DE DÓLARES A--
PROXIMADAMENTE, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:* 

CONCEPTO MILLONES DE DOLARES 
SUMINISTRO DE LOS SATÉLITES, 
EQUIPO COMPLEMENTARIO E INSTALACIÓN 
COHETES DE APOGEO Y PERIGEO 
LANZAMIENTOS 
SEGURO DE LANZAMIENTOS 

92.00 
11.30 
24.00 
12.70 

140.00 
\ 

SI BIEN ES CIERTO QUE EN MATERIA DE COMUNICACIONES MÉXIto
SE ENCUENTRA A LA ALTURA DE LOS PAf SES DESARROLLADOS, ESTO Nb -
QUIERE DECIR QUE SE DESARROLLO ESTE A LA PAR DE AQUELLOS.DE HE
CHO SU ACCESO A LAS TELECOMUNICACIONES, AL IGUAL QUE EL RESTO -
DE LOS LLAMADOS PAÍSES EN VfAS DE DESARROLLO, ES MUY LIMITADO. 

AsJ TENEMOS QUE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS QUE HEMOS MENCIO
NADO, SE HAN ORIGINADO EN LOS PAf SES DESARROLLADOS, PRINCIPAL-
MENTE ESTADOS UNIDOS Y LOS DE EUROPA OCCIDENTAL, ESTO NOS REMI
TE DIRECTAMENTE AL PROBLEMA DE LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA EN LO 
QUE A LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS SE REFIERE. 

ESTOS, CONTANDO CON POCOS RECURSOS ECONÓMICOS, NO PUEDEN -
DARSE EL LUJO DE LANZARSE A LA AVENTURA TECNOLÓGICA PUESTO QUE-

* FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN 
BÁSICA, SECRETARlA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, ENERO 20, 
1983. 
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TIENEN NECESIDADES MÁS APREMIANTES QUE ATENDER COMO ES SU ABUL
TADA DEUDA EXTERNA, LA ESPIRAL INFLACIONARIA, ETC., INDEPENDIEH 
TEMENTE DE LOS RIESGOS QUE ~STA CONLLEVA. 

EN LO QUE A M~XICO SE REFIERE, SEGÚN DATOS DE LA CÁMARA -
NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN CCANAC!NTRA), EL 80-
POR CIENTO DE LA TECNOLOG[A EMPLEADA EN EL PAf S ES DE ORIGEN -
EXTRANJERA, Y DE ~STA EL 52 POR CIENTO PROVIENE DE LOS ESTADOS
UNIDOS, (VER CUADRO No. 8) 

EL ADELANTO TECNOLÓGICO SE PUEDE APRECIAR EN TODO LO QUE -
NOS RODEA, SIN EMBARGO, ES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASI-
VA DONDE SE MANIFIESTA CON MAYOR FUERZA, 

YA HEMOS HABLADO DE LA TELEVISIÓN POR CABLE Y DE LOS SA-
T~LITES. SIN EMBARGO, NO HAY QUE PASAR POR ALTO LA CÁMARA DE -
VIDEO LIGERA QUE PERMITE A LOS USUARIOS FILMAR SUS PROPIAS PE-
L[CULAS Y PROYECTARLAS A TRAV~S DE LA TELEVISIÓN. 

EN EL CINE, LAS PELf CULAS "SUPER 8" HAN PUESTO AL ALCANCE
DE LOS AFICIONADOS, LOS INSTRUMENTOS QUE HASTA ENTONCES ERAN -
RESTRINGIDOS A LOS ESPECIALISTAS, ESTO HA PERMITIDO (AL MENOS -
TEÓRICAMENTE, PORQUE HAY QUE VER EL COSTO DE ~STOS), QUE UN --
MAYOR NÚMERO DE PERSONAS Y DIVERSOS GRUPOS SOCIALES TENGAN ACC~ 
SO A NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y CREACIÓN, 

LA TECNOLOGfA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN, VUELVE RÁPIDAMENTE -
OBSOLETOS LOS EQUIPOS Y OBLIGA A NUEVAS INVERSIONES, LO QUE RE
PRESENTA UNA SERIA DESVENTAJA PARA LOS PAISES EN V!AS DE DESARR~ 
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LLO YA QUE AGUDIZA MÁS AÚN SU DEPENDENCIA. 

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ES PUES, UN ARMA DE DOS FILOS,
YA QUE SI POR UN LADO PUEDE CONTRIBUIR A DESPERTAR LA CREATI-
VIDAD Y LA INVENTIVA DE LOS PAf SES IMPORTADORES, POR OTRO, 
SINO SE GENERA ESTA REACCIÓN, PUEDE MINAR LOS RECURSOS INTER-
NOS Y REPERCUTIR COMO DE HECHO LO HACE, EN EL TERRENO POLfTI-
CO E IDEOLÓGICO, 

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO APLICADO A LA TELEVISIÓN, HA -
INCREMENTADO EL NÚMERO DE MENSAJES EMITIDOS EN SU MAYORf A EN -
EL EXTERIOR, ESTO QUE POR UNA PARTE PUEDE CONTRIBUIR AL PRO--
GRESO Y DESARROLLO DE LAS CULTURAS LOCALES, AL APORTARLES NU~ 

VOS ELEMENTOS QUE LAS ENRIQUEZCAN, POR OTRA, PUEDEN GENERAR -
INCERTIDUMBRE EN AQUELLAS QUE LOS INTEGRAN A SU UNIVERSO CUL-
TURAL, EMPOBRECI~NDOLAS Y ELIMINANDO SUS PARTICULARIDADES ---
CULTURALES, 

DE AHf QUE AFIRMEMOS QUE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGfA NO -
CONTRIBUIRÁN A GENERAR UN DESARROLLO CULTURAL, SINO SE ADAPTAN 

1 
AL CONTEXTO SOCIOCULTURAL EN QUE HABRÁN DE APLICARSE. 

ESTO ES IMPORTANTE, PUESTO QUE SI EL PAf S RECEPTOR COMO -
MEXICO, (PESE A LAS OPTIMISTAS DECLARACIONES DE SÁNCHEZ RUIZ), 
NO ESTÁ EN CONDICIONES DE LOGRAR SU INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA 
NI A CORTO NI A ME~IANO PLAZO, DEBE POR LO MENOS TOMAR EN ---
CUENTA EL ÁMBITO CULTURAL Y ECONÓMICO EN QUE SE APLICARÁN, PA
RA SINO EVITAR, POR LO MENOS LIMITAR LA PENETRACIÓN CULTURA~ -
DE LOS PAfSES EMISORES, PRINCIPALMENTE ESTADOS UNIDOS, DADO --



-134-

QUE LA CERCANIA GEOGRÁFICA NOS EXPONE MÁS A LA INFLUENCIA DE -
ESTE PAfS, QUE NOS IMPONE SUS VALORES CULTURALES Y SU VISIÓN -
DEL MUNDO TENDIENTE A MANTENER SU DOMINACIÓN. 

NADIE IGNORA EL PAPEL QUE LA TELEVISIÓN DESEMPEÑA EN ESTE 
ASPECTO, GRAClAS A ELLA YA NO SE CONQUlSTAN TERRITORIOS, SINO
ESP(RITUS, "YA NO ES NECESARIO ENVIAR SOLDADOS, SIENDO COMO ES 
POSIBLE TELEMITIR LA lMAGEN DEL PRESIDENTE DE UN ESTADO A CADA 
COVACHA DE OTRO PAÍS, PATENTIZANDO DIRECTAMENTE ANTE OTROS PU~ 
BLOS EL ESPLENDOR DE SU PRESENCIA, CUANTA MÁS POBLACIÓN HAYA -
Y MAYOR SEA EL ESPECIO DOMINADO, MÁS PEQUEÑA ES LA POSIBILIDAD 
DE IMPONER A VIVA FUERZA EL RECONOCIMIENTO, PERO TANTO MÁS IM
PORTANTE SE HACE DISPONER DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. NINGUNA PO-
TENCIA MUNDIAL PUEDE MANDAR GENTE ARMADA A CADA RINCÓN DE SU
TERRITORJO, NI MENOS A LOS EXTRANJEROS. PERO LAS POTENCIAS MU~ 
DIALES, LAS GRANDES Y MEDIANAS POTENCIAS INTENSIFICAN LA CAPA
CIDAD DE PENETRACIÓN DE SUS SIMBOLISMOS HONRANDO CON SU PRESE~ 

CIA EN EMISIONES EN LENGUA EXTRANJERA A ZONAS DE OTRO MODO 
INACCESIBLES" (89) 

SIN DUDA ALGUNA, EL AVANCE TECNOLÓGICO LLEVA A LA MUNDIA
LIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, LO QUE OBLIGA A LA REINTERPRETA -
CIÓN DEL CONCEPTO DE SOBERANfA, Y MÁS AÚN, AL FORTALECIMIENTO
DE LAS CULTURAS LOCALES, YA QUE AL PARECER, ES EN ~STE CAMPO -
DONDE SE ESTÁ LIBRANDO LA LUCHA POR LA DOMINACIÓN EN EL PLANO 
INTERNACIONAL. 

EN BREVE, M~XICO CONTARÁ CON SU SISTEMA DE SAT~LITES. --
ESTO REPRESENTA UNA NUEVA OPORTUNIDAD AL GOBIERNO MEXICANO PA-

(89) PROSS HARRY, ~STRUCTURA SIMBÓLlCA DEL PODER, EDIT. GUSTAVO 
GILI, S.A., BARCELONA, 1980, PÁG,123 
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RA PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL QUE NOS PONDRJA EN CONDICIO
NES DE AFRONTAR LA PENETRACIÓN IDEOLÓGICA EXTERNA, LE PERMITl-
RfA TAMBIÉN, RECUPERAR LA SOBERANfA SOBRE LA COMUNICACIÓN SO--
CIAL. SIN EMBARGO, EN LA REALIDAD, AUNQUE EL GOBIERNO HA AFIR-
MADO UNA Y MIL VECES SU INTENCIÓN DE ADMINISTRAR Y OPERAR EL -
SISTEMA, Y HA DIFUNDIDO ALGUNA INFORMACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO
POR EJEMPLO LAS POSICIONES EN QUE ESTARÁ UBICADO , LAS FECHAS -
PROBABLES DE LANZAMIENTO,ETC. EN LO QUE SE REFIERE AL ASPECTO -
CULTURAL, NO HA HONDADO DEMASIADO, SÓLO SE HA LIMITADO A DECIR
QUE SE UNIFICARÁ LA CULTURA, PERO NO DICE CÓMO, NI BASADO EN -
QUE CRITERIOS LO HARÁ, NI QUE PROGRAMAS IMPLEMENTARÁ AL RESPEC
TO, 

ESTO NOS PLANTEA UN SERIO PROBLEMA, YA QUE UN YACIO EN LA
PROGRAMACIÓN DIFUNDIDA INCREMENTARÁ LOS PROGRAMAS EXTRANJEROS,
LO QUE TRAERÁ COMO CONSECUENCIA EL DESARRAIGO CULTURAL, 

ESTE ES EL MOMENTO, -CREEMOS-, DE IMPLEMENTAR UNA POLlTICA 
CULTURAL QUE AUNADA A UNA DE COMUNICACIÓN PERMITIRfA FORTALECER 
Y DESARROLLAR NUESTRAS CULTURAS, 

CABE DESTACAR QUE HABLAR DE DESARROLLO . Y FORTALE-
CIMIENTO CULTURAL NO SIGNIFICA REGRESAR AL PASADO, NI CERRAR -
FRONTERAS A LAS DEMÁS CULTURAS, SINO QUE IMPLICA LA REVALORIZA
CIÓN DE NUESTRAS CULTURAS PARA COMBATIR LA PENETRACIÓN CULTURAL 
QUE INSEPARABLEMENTE TRAE CONSIGO EL USO DE SATÉLITES, 
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y,3 LA TELEVISION COMO PROMOTORA DEL DESARROLLO CULTURAL 

AL TRATAR DE RESCATAR EL PAPEL QUE LA TELEVISIÓN DESEMPEÑA 
EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL, LA PRIMERA PREGUNTA -
QUE SE NOS PLANTEA ES lCOMO DETECTAR SI HA HABIDO UN DESARROLLO 
CULTURAL?. 

EXISTEN DIVERSOS CRITERIOS PARA DETERMINARLO, UNO SERlA LA 
PRODUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN UN TIEMPO DETERMINADO, AL RESPE~ 
TO, DATOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARfA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
SEÑALAN QUE DURANTE 1983 SE REGISTRARON UN TOTAL DE 15 MIL 
OBRAS ARTfSTICAS CIENTlFICAS Y LITERARIAS, 

ÜTRO INDICADOR SERIA EL INDICE DE ASISTENCIA A LOS ESPEC-
TÁCULOS CULTURALES COMO MUSEOS, BIBLIOTECAS, TEATROS, ETC, 

SIN EMBARGO, CONVENCIDOS DE QUE UN DESARROLLO CULTURAL NO
PUEDE DETECTARSE PARTIENDO DE LOS CRITERIOS ANTERIORES, POR RE
FERIRSE A UN CONCEPTO DE CULTURA ELITISTA, CREEMOS QU~ LA ÚNICA 
FORMA DE PERCATARNOS SI HA HABIDO UN DESARROLLO CULTURAL Y MÁS
AÚN, SI LA TELEVISIÓN HA CONTRIBUfDO A ELLO, ES EN LA VIDA DIA
RIA, COMO NOS COMPORTAMOS, QUÉ COMEMOS, CÓMO LO HACEMOS, COMO -
EMPLEAMOS NUESTRO TIEMPO LIBRE, ETC, 

UN ANÁLISIS SUPERFICIAL DE LAS ESTADÍSTICAS REFERENTES A -
LOS NIVELES DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, NOS MUESTRAN UN MAR
CADO CONTRASTE EN CUANTO A LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA. 

MIENTRAS QUE POR UNA PARTE, EXISTE UN GRUPO REDUCIDO QUE--
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POR LO ALTO DE SUS INGRESOS PUEDE SOSTENER LOS PATRONES DE VIDA 
QUE TAN AMPLIAMENTE SE DIFUNDEN POR LA TELEVISIÓN, POR LA OTRA
LA GRAN MAYORlA PERCIBE INGRESOS TAN REDUCIDOS QUE CARECEN DE -
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA ALCANZAR UN NIVEL DE VIDA DIGNO. --
(30 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN PERCIBE EL 6 POR CIENTO DEL IN-~ 

GRESO NACIONAL), 

4.3,l ALIMENTACION 

UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL PAf S ES -
LA DESNUTRICIÓN QUE SE PUEDE SINTETIZAR MOSTRANDO EL SIGUIENTE
PANORAMA: 

"40 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN TOTAL ESTÁ SUBALIMENTADA. 
60 POR CIENTO DE LOS MEXICANO ESTÁN DESNUTRIDOS, LO QUE 
EQUIVALE A UNO DE CADA TRES MEXICANOS DE LOS CUALES EL 
90 POR CIENTO SE LOCALIZA EN LAS ZONAS RURALES. 

DE LOS DOS MILLONES DE NIÑOS QUE NACEN AL AÑO, 100 MIL
MUEREN ANTES DE CUMPLIR LOS 5 AÑOS Y UN MILLÓN SOBREVI
VEN CON DEFECTOS F(SICOS Y MENTALES POR DEFICIENCIAS A
LIMENTARIAS", (90) 

ESTO SE DEBE ENTRE OTRAS CAUSAS A: 

1.- LA CRISIS AGROALIMENTARIA QUE PADECE EL PAÍS DESDE HA
CE VARIOS AÑOS Y QUE SE CARACTERIZA POR: 

A) P~RDIDA DE LA SOBERANfA ALIMENTARIA (EN EL PRIMER TRI--

(90) SOBERÓN ACEVEDO GUILLERMO, PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL 
·DE SALUD, M~XICO, 1984. 
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MESTRE DEL AÑO SE IMPORTARON ALIMENTOS POR DOS MIL 
113 MILLONES DE DÓLARES, EN TANTO LA INVERSIÓN EX
TRANJERA DIRECTA EN LA INDUSTRIA ALIMENTECIA AU--
MENTÓ 292 POR CIENTO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS AL -
PASAR DE 235 MILLONES A 686, DESTACANDO ESPECIAL-
MENTE LA INVERSIÓN ESTADOUNIDENSE QUE DOMINA LA -
MAYOR PARTE DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LÁCTEOS, -
CONCENTRADOS, JARABES Y COLORANTES ENTRE OTROS,(91) 

B) Los ALTOS COSTOS DE LA PRODUCCIÓN EN EL CAMPO 

C) LA BAJA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO 

D) Los BAJOS PRECIOS DE GARANTfA 

2.- AL INEFICIENTE SISTEMA DE ABASTO Y ALMACENAMIENTO QUE ORIGI
NA PtRDIDAS DE 100 MIL MILLONES DE PESOS ANUALES EN ALIMENTOS -
PERECEDEROS EN LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: 

n50 POR CIENTO PESCADOS Y MARISCOS 
30 POR CIENTO FRUTAS Y HORTALIZAS 
10 POR CIENTO GRANOS Y CEREALESn (92) 

3,- AL DESCONOCIMIENTO DEL PÚBLICO ACERCA DEL VALOR NUTRITIVO DE 
LOS ALIMENTOS, 

4.- AL BAJO PODER ADQUISITIVO DE LOS TRABAJADORES, 

ACASO tSTE ÚLTIMO SEA EL MÁS IMPORTANTE, YA QUE PESE A QUE-

(91) CONFEDERACIÓN DE CAMARAS INDUSTRIALES (CONCAMIN) JULI0,1984 
(92) CANO ESCALANTE FRANCISCO, SUBSECRETARIO DE REGULACIÓN Y -
ABASTO DE LA SECOFfN, EN LA PRESENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ABASTO, MtXICO, JULIO, 1984. 
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LAS ESTADlSTICAS DEMUESTRAN QUE LA MAYOR PARTE DE LOS SALARIOS 
SE DESTINA A CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN (VER CUADRO --
No, 9)NO HACEN SINO MANEJAR TASAS PROMEDIO QUE NO REFLEJAN --
REALMENTE LA SITUACIÓN DE LOS DISTINTOS GRUPOS, YA QUE ALGUNOS 
TIENEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA ADQUIRIR LOS ALIMENTOS DE -
UNA DIETA BALANCEADA, MIENTRAS QUE LOS OTROS NO, 

EL NIVEL DE NUTRICIÓN SE MIDE POR EL SUMINISTRO DIARIO DE 
CALORÍAS Y PROTEfNAS POR HABITANTE, DE ACUERDON CON EL lNSTITU 
TO NACIONAL DE NUTRICIÓN EL MfNIMO NECESARIO ES DE 2 MIL 750 -

CALORIAS Y 81 GRAMOS DE PROTEÍNAS, SIN EMBARGO, EL PROGRAMA NA
CIONAL DE ALIMENTACIÓN (PRONAL), CONSIDERA SUFICIENTES 2 MIL -

CALORIAS Y 61 GRAMOS DE PROTEfNAS QUE SON LAS PROPUESTAS --
POR LA FAO PARA LOS PAf SES DE POBREZA EXTREMA COMO LOS DE --
AFRICA, 

EL QUE LA MAYORlA DE LA POBLACIÓN LOGRE NIVELES DE NUTRI
CIÓN ADECUADOS DEPENDE DE LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y DEL 
ACCESO A ELLOS DE LAS CLASES NECESITADAS, QUE CONSUMEN EN SU -
MAYORÍA LA LLAMADA DIETA INDÍGENA QUE CONSISTE EN TORTILLAS, J 

FRIJOLES, CHILE Y CAFt, 

"EL 30 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN INGIERE LA DIETA MESTI
ZA, BASADA EN LA IND!GENA PERO AGREGANDO PASTAS, VERDURAS Y -
ALGO DE CARNE, EL 10 POR CIENTO, CONSUME LA DIETA OCCIDENTAL -
DONDE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS SON LECHE, CARNE Y HUEVOS, 

LA DIFERENCIA DE LOS PATRONES DE CONSUMO DE ALIMENTOS ES 
NOTABLE, YA QUE LAS CLASES DESAHOGADAS ECONÓMICAMENTE CONSU--
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MEN DOS VECES MAS PAN DE CAJA Y MANTEQUILLA, CUATRO VECES MÁS
CARNE Y TRES VECES MÁS FRUTAS Y VERDURAS QUE LOS SECTORES MÁS
BAJOS", (93) 

POR OTRA PARTE, Y ADECUÁNDOSE A LA SITUACIÓN IMPERANTE -
EL PRONAL ADVIERTE QUE EN EL PRESENTE AÑO EL CONSUMO DE ALI--
MENTOS PRIORITARIOS REDUCIRÁ NOTABLEMENTE. 

"ESTO SIGNIFICA QUE SE HABRÁN DE CONSUMIR ENTRE 124 Y 134 
KILOGRAMOS DE MAfZ Y NO 238 COMO LO INDICA LA SARH RESPECTO A-
1982; ~STE AÑO SE CONSUMIRÁN TAMBl~N 22 KILOS DE AZÚCAR Y N0--
43, EN FRIJOL, EL CONSUMO SE REDUCIRÁ DE 21 KILOGRAMOS A 15;-
EN LECHE SE PASARÁ DE 58 LITROS A 27; DE HUEVO EL CONSUMO SE-
REDUCIRÁ DE 16 KILOS A 5, PUESTO QUE LA DEMANDA EFECTIVA SE -
HA VISTO AFECTADA POR EL PROCESO INFLACIONARIO", (94) 

ALA DESNUTRICIÓN. HAY QUE AGREGAR OTRO PROBLEMA QUE RE--
SULTA POR DEMÁS PARADÓJICO, Pese A LA CRISIS ECONÓMICA QUE --
NOS AQUEJA Y AL HAMBRE QUE PADECE GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN,
EN EL DISTRITO FEDERAL (QUE CONSUME MÁS DEL 40 POR CIENTO DE -
LA PRODUCCIÓN TOTAL DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL), SE TIRAN -
DIARIAMENT~ 100 MIL KILOS DE TORTI~LAS 65 MIL DE PAN 35 MIL DE 
FRIJOLES Y 30 MIL DE ARROZ (95), LO QUE LA COLOCA A LA CABEZA
DE LAS CIUDADES MÁS DERROCHADORAS DE ALIMENTOS EN EL MUNDO SU
PERANDO A LOS ESTADOS UNIDOS CONSIDERADO COMO EL PAf S MÁS CON
SUMISTA DEL MUNDO, YA QUE DE ACUERDO A LAS ESTADf STICAS, EN -
NUESTRA CIUDAD SE TIRAN 2 TERCERAS PARTES MÁS DE DESECHOS QUE
EN ÁQUEL, 

(93)DECLARACIONES DEL LIC. MIGUEL NUÑEZ QUIRÓZ, SUBJEFE DEL DE 
PARTAMENTE DE NUTRICIÓN DE LA S.S.A. M~XICO, 1984, 
(94)PERIÓDICO "EXCELSIOR", 25 DE MAYO DE 1984, PÁG,l 
(95) ESTUDIO SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS DESECHOS DE LA CIUDAD DE 
M~XICO, REALIZADO POR EL D.D.F Y LA SEDUE, M~XICO, 1984 PUBLI
CADO EN EL "SOL DE M~XICO" 
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UN ANÁLISIS DE LOS DESECHOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEMUES
TRA TAMBIEN QUE LA DIETA ALIMENTICIA DE LOS CAPITALINOS ESTÁ -
INTEGRADA POR FRITURAS, PASTELILLOS, PASTAS Y GELATINAS, Y DE-
MÁS CONOCIDOS COMO "ALIMENTOS CHATARRA" POR SU ESCASO VALOR NU
TR I TJVO, 

Es AQUf DONDE CONVIENE DESTACAR EL PAPEL QUE LA TELEVISIÓN 
Y ESPECIALMENTE LA PUBLICIDAD DIFUNDIDA A TRAVÉS DE ELLA DESEM
PEÑA EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTICIOSJ ESPECIALMENTE EN
LA POBLACIÓN INFANTIL, 

ENTRE OTROS "RECORDS" (CÓMO EL SER LA CIUDAD MÁS POBLADA -
Y CONTAMINADA DEL MUNDO), MÉXICO POSEE EL DE BEBEDOR DE REFRES
COS POR HABITANTE., CON UN PROMEDIO ANUAL DE 120 LITROS POR HA
BITANTE, INCLUYENDO NIÑOS Y ANCIANOS, 

LA INDUSTRIA REFRESQUERA EN NUESTRO PAfS DOMINA EL 90 POR
CI ENTO DE LA PRODUCCIÓN "CHATARRA", DE LA QUE TAMBIÉN FORMAN -
PARTE LAS GOLOSINAS, DULCES Y "BOTANAS", FRITURAS Y PASTELILLOS 
Y CUENTA CON EL TOTAL APOYO DEL GOBIERNO, YA QUE ÉSTE AL CONSI
DERAR AL REFRESCO COMO UN ALIMENTO CALÓRICO HA ORIENTADO HACIA
ESTA INDUSTRIA SU SUBSIDIO, DE AHf QUE NO RESULTE EXTRAÑO QUE -
EL 51 POR CIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTACIONES DE -
AZÜCAR SEAN ABSORBIDAS POR ESTAS INDUSTRIAS, 

EL HECHO DE QUE SE CONSUMA TAN ALTA CANTIDAD DE REFRESCOS
SE DEBE, ENTRE OTRAS COSAS, A LA INUSITADA PUBLICIDAD QUE SE -
HACE DE ELLOS, QUE PROVOCA QUE LOS CONSUMIDORES ASOCIEN EL ÉXI
TO CON EL CONSUMOJ ASf OfMOS HABLAR DE LA "GENERACIÓN PEPSI" 0-
DE LA "CHISPA DE LA VIDA" DE LA COCA; !COLA, 
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UN ESTUDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMIDOR SOBRE EL
CONTENIDO DE LOS COMERCIALES REALIZADO EN 1984, REVELÓ QUE LOS
COMERCIALES MÁS RECORDADOS ENTRE LOS NIÑOS FUERON POR ORDEN DE
IMPORTANCIA: 

l. - FR !TURAS 
2. - PASTEL! LLOS 
3.- REFRESCOS 
4.- BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
5,- CIGARROS 

ESTE ES EL RESULTADO DE LA AMPLIA PUBLICIDAD QUE SE LES DÁ 
A ~STOS PRODUCTOS EN TELEVISIÓN Y QUE DE ALGUNA MANERA INFLUYE
EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA POBLACIÓN, (VER CUADRO No.10) 

POR LO QUE SE REFIERE A SU ADQUISICIÓN EN EL DISTRITO FE-
DERAL Y ZONA METROPOLITANA, EL 96 POR C 1 ENTO DE LOS N l ÑOS ENTRÉ_ 
VISTADOS GASTAN SU DINERO EN LA COMPRA DE GOLOSINAS, Y EL 77 -
POR CIENTO DE ELLOS COMPRA LO SIGUIENTE: 

30 POR CIENTO BOTANAS 
33 POR CIENTO PASTELITOS "MARINELA" 
8 POR CIENTO CHICLES 

Tono ESTO SE TRADUCE EN UN GASTO ANUAL DE 150 MILLONES DE
PESOS, Y EN ELLO NO SÓLO INFLUYE EL CADA VEZ MÁS ESCASO PODER -
ADQUISITIVO DE LOS TRABAJADORES PARA ALIMENTARSE DE UNA FORMA -
MÁS SANA, SINO TAMBl~N EL "PRESTIGIO , LA FELICIDAD Y LA BELLE
ZA" QUE PROMETE LA PUBLICIDAD DE ESTOS PRODUCTOS, 



-143-

PESE A SU BAJO VALOR NUTRITIVO, LA PRODUCCIÓN .Y CONSUMO .DE 
GOLOSINAS SE HA INCREMENTADOEN UN 50 POR CIENTO EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS, NO OBSTANTE LO ELEVADO DE SUS PRECIOS Y LO NOCIVO -
QUE RESULTAN PARA LA SALUD, YA QUE SE HA DEMOSTRADO QUE CAUSAN 

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y CIRCULATORIAS ( POR -
LOS QU(MICOS, GRASAS NATURALES Y CONSERVADORES QUE CONTIENEN), 
QUE SON DOS DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN NUESTRO 
PAIS. (VER CUADRO No. ll), 

4,3,2 SALUD 

LAS CONDICIONES DE SALUD DE UN PAf s, ESTÁN DETERMINADAS -
POR LA VIVIENDA, ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN ENTRE OTROS FACTORES, 

EL MÁXIMO INDICADOR DE SALUD ES LA "ESPERANZA DE VIDA AL 
NACER", QUE HA ALCANZADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LOS 64,4 AÑOS QUE 
CONTRASTA NOTABLEMENTE CON LA MORTALIDAD INFANTIL CUYO fNDICE
ES UNO DE LOS MÁS ELEVADOS EN AMtRCIA LATINA. 

ESTA ESPERANZA DE VIDA SE BASA TAMBitN EN LAS CONDICIONES 
HIG!tNICAS DE LA POBLACIÓN, QUE SE TRADUCEN EN UNA MAYOR DISPQ 
NIBILIDAD DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ASf CÓMO
EL CONSUMO DE ALIMENTOS, 

EN LO QUE SE REF 1 ERE AL PRIMER ASPECTO, LA REVISTA "TIME" 
DEL MES DE AGOSTO D 1 CE: 

"LAS ESTADfSTICAS DE LA CIUDAD DE M~XICO DEMUESTRAN QUE -
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CONTINÚA CON SU AUTODRES)RUCCIÓN: 

1.- MÁS DE DOS MILLONES DE HABITANTES DE LA CIUDAD NO TIE
NEN AGUA CORRIENTE EN SUS CASAS, EL MAYOR RAMÓN AGUIRRE VELÁZ-
QUEZ INSISTE EN QUE EL 95 POR CIENTO DE LOS HABITANTES TIENEN -
ACCESO AL AGUA, PERO PARA MUCHOS EL MEDIO ES UNA LLAVE PARA UNA 
CUADRA ENTERA, 

2.- MÁS DE TRES MILLONES DE RESIDENTES NO TIENE FACILIDA-
DES DE DRENAJE, POR LO TANTO TONELADAS DE DESPERDICIOS SON DE-
JADOS EN LOTES BALDfos. 

3,- LA CIUDAD DE M~XICO PRODUCE CERCA DE 14 MIL TONELADAS
DIARIAS DE BASURA, PERO SÓLO SE PROCESAN 8 MIL Y EL RESTO ES 
DEJADO A CIELO ABIERTO CON UN RESULTADO: LEGIONES DE RATAS, 

4,- TRES MILLONES.DE AUTOMÓVILES Y AUTOBUSES MUCHOS DE E-
LLOS VIEJOS Y SIN REPARAR CONTAMINAN EN AIRE, AS( COMO APRIXI-
MADAMENTE 130 MIL FÁBRICAS QUE REPRESENTAN MÁS DEL 50 POR CIEN
TO DE TODA LA INDUSTRIA MEXICANA, LA CONTAMINACIÓN QUfMICA DEL
AIRE ALCANZA LAS ONCE MIL TONELADAS, EQUIVALENTE AL CONSUMO --
DIARIO DE DOS CAJETILLAS DE CIGARROS POR HABITANTE, 

5,- LA COMBINACIÓN DE LOS VENENOS QU[MICOS Y BIOLÓGICOS 
MATA 30 MIL NIÑOS CADA AÑO POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y GA~ 
TROINTESTINALES, TAMBI~N ES LA RESPONSABLE DE LA MUERTE DE 100-
MIL PERSONAS AL AÑO", (96) 

SI BIEN ES CIERTO QUE LAS CIFRAS NO CONCUERDAN CON LAS 
PROPORCIONADAS POR LAS AUTORIDADES MEXICANAS, EL HECHO ES QUE--

(96) REVISTA I.!J:1g DEL 6 AGOSTO DE 1984, PÁGS, 14 - 21 
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AMBAS FUENTES COINCIDEN EN SEÑALAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS -
QUE PADECE LA CIUDAD, 

DE ACUERDO CON DECLARACIONES DEL REGENTE RAMÓN AGUIRRE VE
LÁZQUEZ, UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS QUE ENFRENTAN LAS AUTORl 
DADES PARA SUMINISTRAR AGUA A LA POBLACIÓN, ES EL DE TRAER, EN 
ALGUNAS OCASIONES, EL LIQUIDO A MÁS DE 200 KILÓMETROS DE DIS-
TANCIA, CON UNA ALTURA DE 2 MIL 240 METROS SOBRE EL NIVEL DEL
MAR, ESTE HA SIDO DESDE HACE MUCHOS AÑOS, UNO DE LOS PRINCIPA
LES PROBLEMAS DE LA CIUDAD QUE SE AGRAVARÁ EN LA MEDIDA QUE -
AUMENTE LA POBLACIÓN QUE SE CALCULA SERÁ DE 30 MILLONES PARA -
EL AÑO 2000. 

EL COSTO DE EXPLOTACIÓN DE LOS MANTOS ACUfFEROS, MUCHOS -
DE LOS CUALES ESTÁN A PUNTO DE AGOTARSE, ES RELATIVAMENTE ALTO 
CERCA DE 4 MIL PESOS POR METRO CÚBICO, 

PESE A LA DIFICULTADES Y COSTO QUE CONLLEVA EL SUMINISTRO 
DE ESTE SERVICIO, EN LA CIUDAD DE M~XICO SE DESPERDICIAN GRAN
DES CANTIDADES DE AGUA. EL PROBLEMA ES DE TAL MAGNITUD, QUE -~ 
EL GOBIERNO SE HA VISTO OBLIGADO A LANZAR UNA CAMPAÑA A FIN DE 
INSTAR A LA GENTE A QUE AHORRE EL LfQUIDO, 

AL RESPECTO, Y RETOMANDO EL PAPEL DE LA TELEVISIÓN, SE -
OBSERVA UNA SERIA CONTRADICCIÓN EN LO QUE SE REFIERE A LA CON
CIENTIZACIÓN DE LA GENTE PARA QUE AHORRE AGUA, YA QUE APENAS -
SE VÁ BORRANDO DE NUESTRA MENTE LA IMAGEN DEL NIÑO GORDITO Y -
SU iCI~RRALE, CI~RRALE!, CUANDO NOS PRESENTAN UN COMERCIAL DE
JABONES , CHAMPOOS O DETERGENTES LAVATRASTES EN LOS QUE LAS 
LLAVES Y REGADERAS ESTÁN ABIERTAS A SU MAXIMA CAPACIDAD, LO -
QUE EVIDENTEMENTE LE RESTA FUERZA A LA CAMPAÑA, 
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LA BASURA ES UN PROBLEMA QUE SE HA AGUDIZADO CON EL CRECI 
CIENTO DEL DISTRITO FEDERAL, SU GENERACIÓN AUMENTA A UN RITMO
DEL 4 POR CIENTO ANUAL QUE SIGNIFICA UN TOTAL DE 20 MILLONES -
DE TONELADAS, DE LAS CUALES SÓLO SE PROCESA UN 5 POR CIENTO, 

LA GENERACIÓN DIARIA DE BASURA EN EL D.F. ES APROXIMADA--
MENTE DE 10 MIL TONELADAS, DE LAS QUE SÓLO SE RECOLECTA EN 70 -
POR CIENTO, EL RESTO ES ARROJADO A •cIELO ABIERTO•, LO QUE SE -
TRADUCE EN SERIO PROBLEMA SANITARIO Y DE CONTAMINACIÓN CUYO O-
RIGEN SE DEBE ENTRE OTRAS COSAS A LOS MALOS HÁBITOS DE LA POBLA 
CIÓN QUE TIRA LA BASURA POR "AHf", Y A LA ESCASA INFRAESTRUCTU
RA PARA PROCESARLA, 

LAS POSIBLES SOLUCIONES SERfAN LA IMPLANTACIÓN DE TECNOLO
GfA ADECUADA PARA SU TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO, Y LO MÁS -
IMPORTANTE, . LA TOMA DE ACCIONES DE CONC I ENT! ZAC 1 ÓN ENTRE LA PQ. 
ELACIÓN UTILIZANDO PARA ELLO A LA TELEVISIÓN, DADA SU INFLUEN-
CIA EN EL PÚBLICO, 

LA BASURA Y ESPEClFICAMENTE LA EXPUESTA AL AIRE LIBRE SE -
CONVIERTE EN FOCO DE INFECCIÓN, RESPONSABLE DIRECTO DE ENFERME-
DADES COMO LA TIFOIDEA, LA DERMATITIS, Y DEL APARATO RESPIRATO-
RIO. 

LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES QUE PADECE APROXIMADA -
MENTE EL 20 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN, SE DEBEN, SEGÚN LA SE--
CRETAR1A DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, A QUE LA MAYORlA DE LA GEN
TE CONSUME ALIMENTOS AL AIRE LIBRE (COMO LOS ANTOJITOS), ELABO-
RADOS SIN NINGÚN CONTROL SANITARIO Y EXPUESTOS AL AIRE LIBRE DO[ 
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DE SE ENTREMEZCLAN CON EL POLVO, LA CONTAMINACIÓN Y LA BASURA -
QUE ES DONDE SE DESARROLLAN LOS G~RMENES QUE MÁS TARDE PROVOCA-
RÁN LAS ENFERMEDADES, 

EL MEXICANO TIENE FAMA DE SER UN PUEBLO "ANTOJADIZO", Y SI
BIEN ES CIERTO QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA OBLIGA, DADOS LOS BA-
JOS RECURSOS, A CONSUMIR ALIMENTOS EN LOS PUESTOS AMBULANTES, -
TAMBI~N LO ES QUE EL PROBLEMA SE DEBE EN GRAN PARTE A UNA FALTA
DE EDUCACIÓN EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS, ASf COMO AL DESCONOCI
MIENTO DEL VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS, POR LO QUE SE CON-
CRETAN A "LLENARSE" SIN REPARAR MUCHO EN LO QUE CONSUMEN. ESTA -
ACTITUD CAUSA UN PROMEDIO DE 33 MIL MUERTES AL AÑO, LO QUE REPRf 
SENTA APROXIMADAMENTE EL 10 POR CIENTO DEL TOTAL DE LA DEFUNCIO
NES EN LA REPÚBLICA MEXICANA. 

Dos PROBLEMAS ESTRECHAMENTE RELACIONADOS CON LA SALUD y LA
TELEVl S IÓN SON EL ALCOHOLISMO Y EL TABAQUISMO, 

EL ALCOHOLISMO, SE HA CONVERTIDO EN UN GRAVE PROBLEMA A NI
VEL NACIONAL, DATOS PROPORCIONADOS POR LA S.S.A., DEMUESTRAN QUE 
CERCA DE 75 MIL ADOLSCENTES SE INICIAN ANUALMENTE EN ESTE HÁBITO, 
QUE UNA PERSONA MAYOR DE 18 AÑOS GASTA UN PROMEDIO DE 25 MIL PE
SOS ANUALES EN EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y QUE LOS ACCI
DENTES VIALES CAUSADOS POR E~ ALCOHOL H,AN ALCANZADO ~N LOS ÚLTf
MOS TRES AÑOS LOS 1350 MILLONES DE DÓLARES, 

AúN CUANDO NO SE HA DEMOSTRADO CLARAMENTE LA INFLUENCIA -
QUE EN EL PÚBLICO EJERCEN LOS PROTAGONISTAS DE LAS SERIES DE T~ 
LEVISIÓN, Sf SE HA RECONOCIDO ABIERTAMENTE QUE DESPIERTAN CIER-
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TA ADMIRACIÓN QUE EN MUCHOS CASOS INDUCE A LA IMITACION, 

LA PUBLICIDAD EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE HA TRANSFORMADO HASTA 
CONVERTIRSE EN UN MEDIO DE MANIPULACIÓN QUE IMPULSA AL TELESPEC
TADOR A CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 

SEGÚN UNA ENCUESTA REALIZADA POR LA $,$,A.EN LA DELEGACIÓN
IZTAPALAPA Y CIUDAD NEZAHUALCOYOTL, EN RELACIÓN A LOS ANUNCIOS -
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR TELEVISIÓN, LOS RESULTADOS FUERON --
LOS SIGUIENTES: 

EL 13 POR CIENTO RECORDÓ LOS ANUNCIOS DE CERVEZA 
EL 65 POR CIENTO LOS BRANDIES 
EL 12 POR CIENTO EL TEQUILA 
EL 11 POR CIENTO LOS RONES 

EN TÉRMINOS MÁS GENERALES, LOS ANUNCIOS QUE MÁS GUSTARON -
FUERON: 

35 POR CIENTO BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
6 POR CIENTO CIGARROS 
8 POR CIENTO AUTOMÓVILES 
4 POR CIENTO PRODUCTOS DE BELLEZA 

13 POR CIENTO OTROS 
34 POR CIENTO NO ESPECIFICADO 

ESTO NO ES SINO UNA MUESTRA DE LOS EFECTOS QUE EN LA FORMA
CIÓN DE HÁBITOS DE CONSUMO PUEDE EJERCER LA TELEVISIÓN, ESTE IM
PACTO SE DEBE ENTRE OTRAS COSAS A LOS VALORES QUE MANEJAN LOS A-
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NUNCIOS, COMO LUGARES SUNTUOSOS, MUJERES HERMOSAS, ETC, HACl~N-

DOLE CREER AL CONSUM!DOR POTENCIAL QUE PUEDE ACCEDER A ELLOS SÓ
LO CON EL HECHO DE CONSUMIR EL PRODUCTO, 

CIERTO QUE EN LA TELEVISIÓN TAMBitN SE REALIZAN CAMPAÑAS A~ 
TIALCOHÓLICAS, SIN EMBARGO, SI COMPARAMOS EL NÚMERO DE ANUNCJOS
(618 ANTIALCOHÓLICOS CONTRA 3773 MOTIVANTES A SU CONSUMO DURANTE 
EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO), LLEGAREMOS A LA TRISTE CONCLUSIÓN
DE QUE SON MUY POCAS LAS POSIBILIDADES DE tXITO DE LOS PRIMEROS, 
QUE ADEMÁS NO CUENTAN CON EL PRESUPUESTO QUE SE DESTINA A LOS S~ 

GUNDOS, YA QUE NO HAY QUE PASAR POR ALTO, QUE EN CUESTIÓN DE PU
BLICIDAD TOTAL, tSTOS OCUPAN EL PRIMER LUGAR. (VER CUADRO No.12) 

nEN LO QUE HA PUBLICIDAD TELEVISIVA SE REFIERE, LOS ANUN--
CIOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS HAN OCUPADO DURANTE LOS ÚLTIMOS A--
AÑOS LOS PRIMEROS LUGARES, TANTO EN NÚMERO COMO EN GASTO; ASÍ -
TENEMOS QUE PARA 1983 LOS FABRICANTES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IN
VIERTIERON ALREDEDOR DE 7 MIL 100 MILLONES DE PESOS TAN SÓLO EN
TIEMPO PAGADO EN COMERCIALES DE TELEVISIÓN, ESTA SUMA SE TRADUCE . . 

EN QUE PARA ESE MISMO AÑO LOS TELEVIDENTES TUVIERON QUE SOPORTAR 
APROXIMADAMENTE 14 MIL 450 ANUNCIOS, QUE OCUPARON 10 M!L 220 MI
NUTOS EN LAS PANTALLAS, ES DECIR, EL EQUIVALENTE A 7 DÍAS Y 20 -
MINUTOS INNITERRUMPIDOS DEDICADOS A LA PUBLICIDAD DE BEBIDAS ---
ALCOHÓLICAS 11

, ( 97) 

AUNADO AL ALCOHOLISMO, SE ENCUENTRA EL TABAQUISMO, CONSIDE
RADO TAMBl~N COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, 

EN 1983, 20 MILLONES DE FUMADORES MEXICANOS GASTARON 43 MIL 

(97) REVISTA DEL CONSUMIDOR No. 91, r1~XICO, 1984, PÁG. 4 
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MILLONES DE PESOS EN CIGARRILLOS, PESE A LAS ADVERTENCIAS DE LA 
LIGA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER QUE INDICA QUE QUIENES TIENEN EL 
HÁBITO DE FUMAR VIVIRÁN DIEZ AÑOS MENOS, "JUGARÁ DOBLE CONTRA -
SENCILLO EN CUANTO A POSIBILIDADES DE SUFRIR CÁNCER EN LOS PUL
MONES". 

LAS INVERSIONES EN LA PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y -
CIGARROS ALCANZARON ESE MISMO AÑO UN MONTO APROXIMADO DE 31 MIL-
184 MILLONES SÓLO EN EL DISTRITO FEDERAL, LO QUE ASOCIADO A LO -
EXPUESTO EN ESTE APARTADO, A LAS CARENCIAS DE CONSUMO DE PRODUC
TOS BÁSICOS, AL DESEMPLEO Y A LA INFLACIÓN, NOS DEMUESTRA LAS -
SERIAS CONTRADICCIONES QUE EXISTEN EN NUESTRA REALIDAD Y LA DI-
FUNDIDA POR LA TELEVISIÓN, 

~.3.3 ESPARCIMIENTO Y RECREACION 

OTRO DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES PARA DETECTAR UN DESA
RROLLO CULTURAL, CONSISTE EN SABER CÓMO EMPLEA SU TIEMPO LIBRE -
LA COMUNIDAD, 

LAS ESTADf STICAS NOS DEMUESTRAN QUE EN EL AÑO DE 1982, HA -
BfA EN EL PAfS 4 MIL 536 BIBLIOTECAS QUE FUERON CONSULTADAS POR-
38 MILLONES 125 MIL 803 LECTORES (VER CUADRO No.13), 70 TEATROS 
A LOS QUE ASISTIERON'5 MIL 480 ESPECTADORES (VER CUADRO No.14) 
69 MUSEOS FUERON VISITADOS POR 5 MILLONES 439 MIL 339 PERSONAS, 
96 ZONAS ARQUEOLÓGICAS CONTARON CON 1 MILLÓN 991 MIL 204 VISI--
TANTES (VER CUADRO No, 15) Y 1789 CINES.A LOS QUE ASISTIERON 
278 MIL 140 PERSONAS (VER CUADRO No, 16), 
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EN CONTRASTE, POR LO QUE A LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS SE 
REFIERE, A LOS 110 CENTROS EXISTENTES ACUDIERON 13 MILLONES 106 
MIL PERSONAS (VER CUADRO No.17) 

LAS ESTADfSTICAS TAMBltN NOS DEMUESTRAN QUE LA MAYORfA DE
LAS PERSONAS EMPLEAN SU TIEMPO LIBRE EN VER TELEVISIÓN, CALCU-
LÁNDOSE UN PROMEDIO DE 20.9 MILLONES QUE REPRESENTA EL 30 POR-
CIENTO DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN (VER CUADRO No. 18) 

LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA TELEVISIÓN ES LA SIGUIENTE: 
EN LA REPÚBLICA MEXICANA EXISTEN 203 ESTACIONES COMERCIALES Y --
81 CULTURALES (VER CUADRO No, 19) LA MAYORfA DE LOS CANALES DEL 
DISTRITO FEDERAL TRANSMITEN SU IMAGEN A LAS PRINCIPALES CIUDA--
DES DE LA REPÚBLICA CON UN PROMEDIO 
DE 3 MIL 44 HORAS MENSUALES, DE LAS CUALES 701 SON DE INFORMA-
CIÓN, 1336 CORRESPONDEN A LOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO Y --
1006 A LOS CULTURALES (VER CUADRO No,20) 

DE AHf LA IMPORTANCIA DE DESTACAR EL PAPEL QUE LA TELEVI-
SIÓN DESEMPEÑA Y DEBERfA DESEMPEÑAR PARA COADYUVAR A UN DESA-
RROLLO CULTURAL, 

SI BIEN ES CIERTO QUE LA TELEVISIÓN NO ES UN FACTOR ÚNICO
DE INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS, SI SE HA -
DEMOSTRADO QUE SU INCIDENCIA ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON 
EL CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN (INCLUYENDO LA PUBLICIDAD), LAS 
CONDICIONES EN QUE SE DÁ LA RECEPCIÓN Y EL GRADO DE INTEGRACIÓN 
DEL GRUPO RECEPTOR, 

DE LO EXPUESTO A LO LARGO DE ESTE APARTADO, PODEMOS AFIRMAR 
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QUE LA TELEVISIÓN EN MtXICO NO ACT0A COMO PROMOTORA DEL DESARRO
LLO CULTURAL, SINO POR EL CONTRARIO, LA MAYORfA DE SU PROGRAMA-
CIÓN, ESPECIALMENTE LA DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA ESTÁ EN CONSTAN
TE CONFLICTO CON LAS CULTURAS LOCALES, CUYAS MANIFESTACIONES SON 
REDUCIDAS A LOS "FOLKLÓRICO" EN SENTIDO PEYORATIVO, DANDO PRIO-
RIDAD A LO "OCCIDENTAL", A LO "MODERNO", INDICÁNDONOS DE ALGUNA
MANERA QUE ES A ESTO A LO QUE DEBEMOS ASPIRAR SI QUEREMOS POSEER 
TODOS LOS PRIVILEGIOS DEL MUNDO "DESARROLLADO". 

POR OTRA PARTE, LA TELEVISIÓN, Y ESPECIALMENTE LA PRIVADA -
HA HECHO UN GRAN NEGOCIO AL IMPORTAR GRANDES VOLÚMENES DE SERIES 
FILMADAS, ESPECIALMENTE NORTEAMERICANAS, DEBIDO ENTRE OTRAS CO-
SAS A QUE tSTAS TIENEN UN PATROCINADOR ASEGURADO, DADAS LAS PO-
SIBILIDADES DE tXITO Y NO ARRIESGAN MUCHO EN LA PRODUCCIÓN NACIQ 
NAL PORQUE CUESTA MÁS SIN TENER EL tXITO ASEGURADO, 

PARA AFIRMAR LO ANTERIOR, NOS BASAMOS EN EL HECHO DE QUE 
LOS MENSAJES QUE DIFUNDEN ESTA SERIES NO SON CULTURALMENTE NEU-
TROS, SINO QUE REFLEJAN LA VISIÓN DEL MUNDO DE LOS PRODUCTORES,
y SU EFECTO SERÁ MÁS FUERTE MIENTRAS MÁS DtBIL SEA LA PERSONALI
DAD DEL TELESPECTADOR, DE TAL FORMA QUE SI TIENE PLENA CONCIEN
CIA DE SU REALIDAD, DE SU CULTURA, EL PROCESO SERÁ A LA INVERSA
y SE TRADUCIRÁ EN UN ENRIQUECIMIENTO CULTURAL. 

ESTO SE LOGRARÁ SI POR EJEMPLO AL IMPORTAR PROGRAMAS EXTRA~ 
JEROS SE LOGRA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS LOCALES AL Ni 
VEL DE COMPETENCIA INTERNACIONAL. 

SI FOMENTA EL USO CORRECTO DEL LENGUAJE, SI GENERA EL TRABA 
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JO DE EQUIPO, LA AYUDA MUTUA, DESPIERTA LA IMAGINACIÓN,ETC. 

SIN EMBARGO, ESTAS SERIES FOMENTAN ACTITUDES AGRESIVAS, EL 
INDIVIDUALISMO, EL CONSUMISMO. EL DESPERDICIO,ETC. ESTO SEGUIRÁ 
IMPERANDO MIENTRAS SE SIGA CONSIDERANDO A LA TELEVISIÓN COMO -
UNA FUENTE DE DIVISAS Y UN MEDIO CASI EXCLUSIVO DE ENTRETENI -
MIENTO, 

POR OTRA PARTE, NO ESTAMOS DE ACUERDO CON LA VERSIÓN DE -
LOS PRODUCTORES EN CUANTO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL, QUE SEÑALAN 
QUE SON tSTE TIPO DE PROGRAMAS LOS QUE LE GUSTAN AL PÚBLICO, YA 
QUE DE SER ASÍ, EL PANORAMA SERfA AÚN MÁS DESOLADOR, PUESTO QUE 
INDICARfA QUE LA MENTALIDAD DEL MEXICANO ES DE 8 AÑOS PROMEDIO. 

4.4 LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y EL FUTURO DE LA CULTURA 
EN MEXICO. 

AUNADAS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, LAS INDUSTRIAS CULTURA
LES EMERGEN CON EL ADVENIMIENTO DEL CAPITALISMO QUE TRANSFORMÓ
RADICALMENTE TODAS LAS FORMAS DE EXPRESIÓN CULTURAL AL DOTARLAS 
DE UN VALOR DE INTERCAMBIO ECONÓMICO, RELEGANDO A AQUELLAS QUE
NO REVESTf AN tSTE CARÁCTER, 

LA EXPRESIÓN DE INDUSTRIA CULTURAL, FUE EMPLEADA POR PRl-
MERA VEZ EN 1947, POR TEODORO W. ADORNO Y HORKHEIMER, QUE LA -
DEFINEN EN LOS SIGUIENTES TtRMINOS: 

"LA INDUSTRIA CULTURAL ES LA INTEGRACIÓN DELIBERADA DE SUS 
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CONSUMIDORES, EN SU MÁS ALTO NIVEL. INTEGRA POR FUERZA INCLUSO 
AQUELLOS DOMINIOS SEPARADOS DESDE HACE MILENIOS DEL ARTE SUPE
RIOR Y EL ARTE INFERIOR, PERJUDICANDO A LOS DOS, EL ARTE SUPE
RIOR SE VE FRUSTRADO EN SU SERIEDAD POR LA ESPECULACIÓN SOBRE
EL EFECTO; AL ARTE INFERIOR SE LE QUITA CON SU DOMESTICACIÓN -
CIVILIZADORA EL ELEMENTO DE NATURALEZA RESISTENTE Y RUDA QUE -
LE ERA INHERENTE, DESDE QUE ESTABA CONTROLADA ENTERAMENTE POR
EL SUPERIOR. LA INDUSTRIA CULTURAL TIENE EN CUENTA, SIN DUDA,
EL ESTADO DE CONCIENCIA E INCONCIENCIA DE LOS MILLONES DE PER
SONAS A QUIENES SE DIRIGE, PERO LAS MASAS NO SON EL FACTOR PRl 
MORDIAL, SINO UN ELEMENTO SECUNDARIO, UN ELEMENTO DE CÁLCULO,
UN ACUSARio DE LA MAQUINARIA", (98) 

ENTRE LOS CAMPOS DE ACCIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES -
DESTACAN: ( 99) 

l.- LIBROS 
2,- DIARIOS Y REVISTAS 
3.- DISCOS 
4.- RADIO 
5. - TELEVI S ION 
6.- CINE 
7.- NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES 
8,- FOTOGRAFfA 
9.- REPRODUCCIÓN DE ARTE 

10 , - PUBLI C !DAD 

LAS INDUSTRIAS CULTURALES, TAMBl~N SE ENCUENTRAN SUJETAS A 
LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, Y SE RELACIONAN ESTRECHAMENTE 
CON LA ECONOMf A Y EL PODER, 

(98) ADORNO THEODORO \o/, LA INDUSTRIA CULTURAL, EN DORFMAN AR I EL 
ET.AL., IMPERIALISMO Y MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, EDIT. 50, 
SOL, PÁG. 68 - 69 
(99)GIRAR AGUSTfN, LAS INDUSTRIAL CULTURAL lOBSTÁCULO O NUEVA -
OPORTINUDAD PARA EL DESARROLLO CULTURAL?, EN INDUSTRIAS CULTURALES 
ttL FUTUHO DE LA CULTURA EN JUEGO, UtlESOO- FONDO DE CULTURA EcoN6-
MICA, MEx1co, 1982, PÁG.40 
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BASÁNDOSE EN tSTE CRITERIO EL PROFESOR ALBERT BRETÓN MENCIQ. 
NA COMO CARACTERISTICAS DE tSTAS: 

1.- EL "STAR SYSTEM", QUE SE EMPLEA PARA VINCULAR AL CONSU
MIDOR CON UN LAZO AFECTIVO Y EMOCIONAL CON LAS ESTRELLAS, "EL -
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ES MUY SIMPLE, LOS PROVEEDORES NO SA
BEN O NO PUEDEN SABER SI UN NUEVO PRODUCTO TENDRÁ tXITO O NO, -
PORQUE NO CONOCEN LOS GUSTOS Y LAS PREFRENCIAS DE LOS CONSUMIDO
RES. PERO SI tSTOS SE APEGAN A CIERTO ARTISTAS O INTtRPRETES, R[ 
SULTARÁ MÁS FÁCIL PREVER LA DEMANDA, YA QUE tSTA SERIA MÁS ESTA
BLE", 

2.- Los PROTOTIPOS QUE SE REFIEREN A LA ESTRUCTURA DE LOS -
PROGRAMAS, DE TAL FORMA QUE SI UN PROGRAMA TIENE tXITO TENDERÁ A 
REPRODUCIRLO AUNQUE CON OTROS TEMAS, 

3,- INTEGRACIÓN VERTICAL, Es INDUDABLE QUE EN ESE SECTOR, 
COMO EN CUALQUIER OTRO DE LA ECONOMfA MODERNA, LA INTEGRAcióN -
VERTICAL PERSIGUE VARIOS FINES. SIN PREJUZGAR LA IMPORTANCIA 
RELATIVA DE CADA FACTOR, CABE CITAR LOS SIGUIENTES: 

A) AL CONSOLIDAR LAS VENTAS y, POR ENDE, LOS BENEFICIOS, CON 
UNAS VARIACIONES EN EL TIEMPO DIREFENTES E IMPESCINDIBLES, LA !Ji 
TEGRACIÓN REDUCE LA VARIACIÓN GLOBAL, CON TAL DE QUE ESAS CO---
RRIENTES NO ESTtN RELACIONADAS ENTRE Sf; 

B) LA INTEGRACIÓN PERMITE COLOCAR FONDOS EN UNAS OPORTUNID~ 
DES CUYOS PARÁMETROS CONOCEN MEJOR LOS EMPRESARIOS, YA QUE ESAS
OPORTUNIDADES SON SIMILARES A LAS ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDI-
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CAN YAJ 

C) LA INTEGRACIÓN PERMITE LA EXPLOTACIÓN DE FUENTES DE SUML 
NISTRO MÁS BARATAS, ESPECIALMENTE EN LOS MOMENTOS DE TRANSTOR--
NOS E INQUIETUD. 

4.- lo "ANTIGUO" FRENTE A LO::. "NUEVO", QUE CONSISTE EN AMA!:. 
GAMAR PRODUCCIONES ANTIGUAS Y ACREDITADAS CON LAS NUEVAS FORMAS
A FIN DE GARANTIZARSE EL ÉXITO, 

"HAY QUIENES AFIRMAN QUE, PARA MUCHAS PERSONAS, LA TELEVI-
SIÓN REPRESENTA UNA "FUERZA NATURAL" MITIFICADA EN EL SENTIDO DE 
QUE CONSIDERAN QUE TODO LO QUE SE PRESENTA EN LA PANTALLA DE TE
LEVISIÓN TIENE UNA EXISTENCIA OBJETIVA. LA TELEVISIÓN ·Es, PUES,
PRÁCTICAMENTE UN "REFLEJO DEL ORDEN NATURAL MUNDIAL", EN REALI-
DAD, LAS ACTIVIDADES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA ESTÁN
SUBORDINADAS AL SISTEMA IDEOLÓGICO A CUYO SERVICIO ESTÁN, POR -
CONSIGUIENTE, EN CONTRA DE LO QUE SE DICE A VECES, ESOS MEDIOS -
NO SON UN "SERVICIO PÚBLICO" SINO MÁS BIEN INSTRUMENTO DE "CON-
TROL PÚBLICO", y ESE INSTRUMENTO SIRVE EN MUCHOS PAfSES PARA co~ 
SOLIDAR SOBRE TODO EL ORDEN SOCIOPOLfTICO IMPERANTE,(100) 

Es~o SE OBSERVA A NIVEL MUNDIAL EN EL QUE UN REDUCIDO NÜME-
RO DE PAf SES ENCABEZADOS POR ESTADOS UNIDOS PRODUCE Y DESTRIBUYE 
LOS PRODUCTOS CULTURALES A LOS DEMÁS, AL GRADO DE QUE PUEDE HA-
BLARSE DE UN "COLONIALISMO CULTURAL", ENTENDIENDO POR ÉSTE : --
"AL PROCESO DE OCUPACIÓN DE UN PAfS POR EXTRANJEROS, O BIEN A -
MANTENER SIMPLEMENTE SU DOMINACIÓN INDEFINIDAMENTE" ( 101) 

(100) CZERWINSKI MARClN; TELEVISIÓN Y CULTURA,TOMADO DE INDUS
TRIAS CULTURALES: EL FUTURO DE LA CULTURA EN JUEGO, ET.AL, PÁG.81 
(101) DEFINICIÓN DE LÉOPOLD SÉDAR, COLONIALISMO y NEOCOIONIALISMO 
BIBLIOTECA SALVAT DE LOS GRANDES TEMAS No. 63, SALVAT EDITORES, 
BARCELONA, 1973, PÁG. 9 
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PARA AFIRMAR LO ANTERIORJ HAY QUE PARTIR DE QUE LOS MENSA-
JES DIFUNDIDOS NO SON CULTURALMENTE NEUTROSJ SINO QUE REFLEJAN-
LA VISIÓN DEL MUNDO DE QUIENES LOS CREANJ LO QUE TRAE COMO CONS[ 
CUENCIAJ LA GENERACIÓN DE CONFLICTOS CON LAS CULTURAL LOCALES -
CUANDO NO SU SUBORDINACIÓN. 

SE PUEDEN SINTETIZAR EN DOS LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR
LAS INDUSTRIAS CULTURALES: LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y EL CON--
TROL SOCIAL Y POLfTICO. 

LAS INDUSTRIAS CULTURALES TIENDEN A HOMOGENEIZAR LOS GUSTOS 
Y COMPORTAMIENTOSJ Y AL DIRIGIR SUS PRODUCTOS A UN PÚBLICO PROM[ 
DIO LOS MASIFICA Y COSIFICA DE ACUERDO AL CÁLCULO DE PROBABILID~ 
DES DE CONSUMO, CONFORMA PAUTAS DE CONDUCTA, REFORZANDO LAS QUE
SE LEASEMEJAN Y DESTRUYENDO LAS QUE SE LE OPONEN1 IMPIDEN LA --
PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS LOCALESJ IMPONEN SUS 
VALORES MEDIANTE EL DESLUMBRAMIENTOJ LA FASCINACIÓN Y LA SE ---
DUCCIÓN AL GRADO DE QUE EL PÚBLICO LOS ASIMILE Y HAGA SUYOS, 

DESDE SU INICIO, LAS INDUSTRIAS CULTURALES HAN SIDO EL CEN
TRO DE UNA SERIE DE DEBATES, MIENTRAS QUE LOS QUE SE PRONUNCIAN 
A FAVOR ADUCEN QUE AL ABARATAR CONSIDERABLEMENTE LOS COSTOS DE -
PRODUCCIÓNJ PONEN AL ALCANCE DE LAS MAYORfAS LOS NUEVOS PRODUCTOS 

CULTURALES SUS DETRACTORES SENALAN QUE AL ADAPTAR ~STOS A UN upü-
BLICO MEDIOª SE EMPOBRECE SU CONTENIDO, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS MANIFESTACIONES A FAVOR O EN CON
TRA, ES UN HECHO QUE LAS INDUSTRIAS CULTURALES EXISTEN Y NO PO-
DEMOS PASAR POR ALTOJ EL RESCATAR SUS POSIBILIDADES COMO PROMO--



-158-

TORAS DE UN DESARROLLO CULTURAL. QUE BUSQUE EL EQUILIBRIO ENTRE 
LA UNIVERSALIDAD, CONSERVANDO AL MISMO TIEMPO, LAS PARTICULARIDA 
DES CULTURALES DE CADA PUEBLO, 

ESTO NOS PLANTEA UNA SERIE DE INTERROGANTES COMO POR EJEM~

PLO, ¿ ACASO ES POSIBLE CONCILIAR LOS INTERESES DE LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES CON LOS VALORES DE LOS PUEBLOS RECEPTORES?, ¿ Es POSl 
BLE QUE LOS MEDIOS TRADICIONALES DE DIFUSIÓN CULTURAL CONTRARRE~ 
TEN LOS EFECTOS UNIFORMIZANTES DE LOS GRANDES MEDIOS?, 

EL PANORAMA SE NOS PRESENTA UN TANTO DESALENTADOR, YA QUE -
AL PARECER A MEDIDA QUE CRECE EL PODER DE ~STAS INDUSTRIAS SE -
VAN DEBILITANDO NUESTROS VALORES CULTURALES, POR UNA PARTE, ~S-

TAS INDUSTRIAS SE FORTALECEN CADA VEZ MÁS, POR OTRA LAS CULTURAS 
LOCALES PASAN CASI INADVERTIDAS, DEBIDO ENTRE OTRAS COSAS A LA
CONCEPCIÓN DE CULTURA QUE SE MANEJA GENERALMENTE REFERIDA A LAS
BELLAS ARTES. Es POR ELLO QUE SE NECESITA UN PROCESO DE REFORZA
MIENTO CONSTANTE DE ~STAS CULTURAS CON VISTAS A INCORPORARLAS A
NUESTRA VIDA DIARIA. QUE SE NOS HAGAN FAMILIARES Y DEJEMOS DE -
CONSIDERARLAS COMO ALGO AJENO A NOSOTROS, tSTO CON EL OBJETO DE
CREAR DEFENSAS ANTE EL EMBATE CULTURAL DEL EXTERIOR, LO QUE TRA~ 
RÁ COMO CONSECUENCIA, NO LA INSTAURACIÓN DE UN "MURO CULTURAL",
SINO EL ENRIQUECIMIENTO AL EMPLEAR LOS MENSAJES COMO CATALIZADO
RES PARA NUESTRA PROPIA CREACIÓN, REMONTANDO LA IMITACIÓN. 

lo EXPUESTO ANTERIORMENTE, NOS REMITE DIRECTAMENTE AL PROBL~ 
MA DE LAS POLf TICAS CULTURALES QUE SERÁ ABORDADO EN EL CAPITULO 
SIGUIENTE, 
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CAPITULO V 

EL ESTADO r1EXICANO EN BUSCA DE UNA 
POLITICA CULTURAL 

5,1 HACIA UNA POLITICA DEL DESARROLLO CULTURAL 

SI PARTIMOS DE QUE LA CULTURA ES INHERENTE A TODOS Y SI EN
TENDEMOS A LA POLÍTICA COMO UN CONCEPTO REFERENTE AL GOBIERNO -
DE LOS ESTADOS, CONCLUfMOS QUE UNA DE LAS FUNCIONES DE ÉSTE, ES 
LA DE CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA CONVIVENCIA DE -
LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA SOCIEDAD, POP. LO TAHO, LA RELA--
CIÓN ESTADO - CULTURA.1 ES INNEGABLE, MÁS AÚN SI corlSJDERAMOS QUE 
EL ESTADO ES EN Sf UM PRODUCTO CULTURAL, 

HOY DfA, NO ES POSIBLE PASAR POR ALTO LA INFLUENCIA DE LA -
CULTURA EN LA VIDA DE LOS INDIVIDUOS, NI EL PAPEL QUE DESEMPE~A 
EN LOS ASPECTOS POLfTICO Y ECONÓMICO, DE AHf LA ~ECESIDAD DE OUE 
EL ESTADO ASUMA LA RESPONSABILIDAD QUE LE COMPETE E~! LAS TAREAS 
CULTURALES. 

PESE A QUE EN NUESTRO PAfS EXISTEN LAS CONDICIONES NECESA-
RIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA POLfTICA CULTURAL, LA ORGANIZA 
CIÓN DEL ESTADO EN ÉSTA ÁREA NO CORRESPONDE A LOS NECESIDADES -
ACTUALES DEBIDO ENTRE OTRAS CAUSAS A: 

1.- AL AUMENTO DE LA DEMANDA CULTURAL, PRODUCTO DEL ACCESO
A LA EDUCACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAS. 
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2,- AL MEJORAMIENTO DE LA VIDA MATERIAL 

3,- AL IMPACTO PROVOCADO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
MASIVA. 

4,- A LA EXISTENCIA DE UNA SOCIEDAD CON MAYOR TIEMPO -
LIBRE, 

5,- A LA EXISTENCIA DE NUMEROSAS INSTITUCIONES CULTURA
LES ESTATALES QUE NO ACTÚAN CONGRUENTEMENTE, 

UNA POLfTICA CULTURAL DEL ESTADO DEBERÁ ENTONCES TENDER A: 

l.- FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL 

2.- COORDINAR TODAS LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA DI• 
FUSIÓN DE LA CULTURA 

3,- DESCENTRALIZARLAS A FIN DE FORTALECER LAS CULTURAS RE
GIONALES 

4.- RECONOCER Y ACEPTAR QUE LOS MENSAJES DIFUNDIDOS POR -
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA NO SON CULTURALMENTE NEUTROS
SINO QUE CONLLEVAN CIERTOS VALORES DESTINADOS A INFLUIR EN QUI~ 
NES LOS RECIBEN, 

LA UNESCD DEF 1 NE A LA POLf TI CA CULTURAL "COMO UN CONJUNTO
DE PRINCIPIOS OPERACIONALES, DE PRÁCTICAS SOCIALES CONSCIENTES
y DELIBERADAS, Y DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS -
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O PRESUPUESTARIAS QUE TENGAN COMO META, SATISFACER CIERTAS NEC~ 

SIDADES CULTURALES A TRAV~S DEL EMPLEO ÓPTIMO DE RECURSOS MATE
RIALES Y HUMANOS DE LOS QUE LA SOCIEDAD DISPONE EN UN MOMENTO -
DADO" 

DICHO EN OTRA FORMA, LA POLfTICA CULTURAL ES EL CONJUNTO -
DE PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS ADOPTADOS POR EL ESTADO PARA GARAN 
TIZAR LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES CULTURALES DE LA POBLA 
CIÓN. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE TODA POL{TICA CULTURAL SON: 

A) LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

B) LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN ARTfSTICA 

C) LA DIFUSIÓN CULTURAL 

D) EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL 

SÓLO CUMPLIENDO CON ESTOS PRECEPTOS ES POSIBLE CUMPLIR 
CON EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE TODA POLÍTICA CULTURAL: CONVERTIR 
A TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EN AGENTES Y
F!N DEL DESARROLLO, BASADO EN EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A -
LA CULTURA COMO UN DERECHO INALIENABLE, QUE CONLLEVA EN Sf, LA
OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE CREAR LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE -
PERMITAN SU VIGENCIA, PARA ENTONCES PODER HABLAR DE UNA VERDAD~ 
RA DEMOCRACIA CULTURAL, 
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EN LA CARTA CONSTITUCIONAL DE 1917, ESTAN PLANTEADOS AUN-
QUE IMPLICITAMENTE LOS PRINCIPIOS POR LOS QUE DEBE REGIRSE EL
ESTADO PARA ELABORAR EL PROYECTO CULTURAL DE LA NACIÓN, EL CUAL 
DEBE BASARSE EN LA PROMOCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES
DE TODOS LOS SECTORES, SIN EXCLUSIVISMOS, EN UN MARCO DE LIBER
TAD, EN LA CREACIÓN DE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, Y EN -
LA APERTURA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

DE ESTA MANERA, EN EL ARTICULO 3o. SE DEFINEN LOS CONTENI
DOS DE LA EDUCACIÓN, POSTULANDO SU CARÁCTER NACIONALISTA Y DEM~ 
CRÁTICO, COMPRENDIENDO DENTRO DE ÉSTA LA CONTINUIDAD Y ENRIQUE
CIMIENTO DE NUESTRA CULTURA, 

AL GARANTIZAR EN SU ARTICULO 50, LA LIBERTAD DE DEDICARSE 
A CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA, SE ENTIENDE QUE NO HAY LIMITACIÓN 
ALGUNA PARA SER CREADOR Y PRODUCTOR DE CULTURA, 

EL ART[CULO 60. AL CONSAGRAR LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS 
IDEAS, PERMITE LA DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS CULTURALES, AL --
IGUAL QUE EL ARTfCULO 7o. QUE PRECEPTÚA LA LIBERTAD DE ESCRIBIR 
Y PUBLICAR. 

Es EN EL ARTICULO 730. FRACCIÓN ~XV, DONDE SE DESTACA EL
ÁMBITO FUNDAMENTAL PARA LA CREACIÓN DE UNA POLfTICA CULTURAL -
QUE COMPRENDE DENTRO DE ELLA A LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LAS -
ARTES, 

EL ARTICULO 115 AL RECONOCER AL MUNICIPIO COMO LA BASE DE
LA DIVISIÓN TERRITORIAL NACIONAL, DE ALGUNA MANERA LO ACEPTA --
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TAMBitN COMO EL PRINCIPIO POLITICO PARA DESARROLLAR LAS CULTU-
RAR REGIONALES, 

FINALMENTE, LA FRACCIÓN VI DEL ARTfCULO 123, SEÑALA QUE EL 
SALARIO MfNIMO DEBERÁ SER SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESl 
DADES MATERIALES, SOCIALES Y CULTURALES DE LA FAMILIA, 

BASADO EN ESTOS ARTf CULOS, EL ESTADO HA CREADO UNA SERIE -
DE INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CULTURAL, -
TODAS ELLAS PERTENECIENTES A RANGOS DISTINTOS Y SIN ODEBECER A
UN CRITERIO ÚNICO Y CLARAMENTE DEFINIDO QUE NORME SU FUNCIONA
MIENTO, 

Es POR ELLO QUE CONSIDERAMOS CONVENIENTE MOSTRAR UNA PA-
NORAMA GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE ESTAS INSTITUCIONES 
QUE NOS PERMITIRÁ CONOCER SI LLEVAN A LA PRÁCTICA LOS LINEAMIEN 

\ -
TOS CONSTITUCIONALES, Y SI PODEMOS HABLAR DE LA EXISTENCIA DE -
UNA POLfTICA CULTURAL. 

PARA ESO LIMITAREMOS NUESTRO ESTUDIO A AQUELLAS ÁREAS QUE
SE RELACIONAN ESTRECHAMENTE CON LOS ELEMENTOS QUE SE CONSIDERAN 
BÁSICOS EN UN POLÍTICA CULTURAL. 

EN PRINCIPIO TENEMOS QUE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CUL-
-IlJRAL, INTEGRADOENTRE OTROS, POR LOS BIENES MUEBLES E INMUE-

BLES DE VALOR CULTURAL, POR LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE INTERtS 
CULTURAL Y LOS LUGARES Tf PICOS Y DE BELLEZA NATUAL, ESTÁ A CAR
GO DE ORGANISMOS COMO LA SB~ETARIA DE EDUCACION PUBLICA, RES-
PONSABLE DE ELABORAR EL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL, DE -
ORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS MUSEOS HISTÓRICOS, ARQUEOLÓGICOS Y-



-164-

ARTf STICOS, ASf COMO DE SU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

DEPENDIENTES DE ELLA ESTÁN EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPQ 
LOGIA E HISTORIA, QUE DE ACUERDO CON LA LEY QUE LE DIÓ ORIGEN, -
ES EL ENCARGADO DE LA EXPLORACIÓN DE LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS, A
sf coMo DE LA VIGILANCIA, coNSERVAcióN y RESTAURACIÓN DE Los MO
NUMENTOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS, Y DE LOS OBJETOS QUE EN E-
LLOS SE ENCUENTREN. 

EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES, QUE TIENE ENTRE 
OTRAS, LA RESPONSABILIDAD DE CONSERVAR LOS BIENES QUE INTEGRAN -
SU PATRIMONIO, TENlENDO COMPETENCIA EXPLICITA EN AQUELLOS BIENES 
PRODUCIDOS EN EL PRESENTE SIGLO. 

LA SCRETARIA DE ECOLOGIA Y DESARROLLO URBANO (SEDUE), ES LA 
RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
LOS EDIFICIOS PÜBLICOS, INCLUYENDO LOS MONUMENTOS. ADEMÁS, ES -
LA ENCARGADA DE ELABORAR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD FEDERAL Y -
EL INVENTARIO GENERAL DE LOS BIENES DE LA NACIÓN. 

POR su PARTE, A LA SECRETARIA DE COMERCIO, LE COMPETEN LA -
DETERMINACIÓN DE NORMAS PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS, AS[ COMO
LOS AVALUOS DE LOS BlENES MUEBLES DE LA FEDERACIÓN Y LLEVA EL -
CONTROL DE ~STOS QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO NACIONAL. 

AHORA BIEN, EN ·Los QUE SE REFIERE A LA CULTURA ESCRITA, IN
TEGRADA BÁSICAMENTE POR LOS ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y HEMEROTECAS 

. . 

DEL PAf S, LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, ES LA RESPONSABLE 
DIRECTA DE ~STOS, LA QUE A SU VEZ, FACULTA A LA DIRECCIÓN GENE-
RAL DE PUBLICACIONES Y BIBLIOTECAS PARA QUE COORDINE LA RED BI--
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BLIOTECARIA DE DICHA SECRETARIA. 

POR OTRA PARTE, LA SECRETARIA DE GOBERNACION, ES LA ENCAR-
GADA DE MANEJAR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, DE CLASIFICAR Y 
CATALOGAR TODOS LOS DOCUMENTOS DE INTERtS HISTÓRICO PARA EL PAfS 
TAMB!tN EXPIDE LOS PERMISOS DE EXPORTACIÓN DE LIBROS Y DOCUMEN-
TOS RELACIONADOS CON LA HISTORIA DE MtXICO. 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, MEDIANTE EL IN§. 
TITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGRÁFICAS, ADMINISTRA LA BIBLIOT~ 
CA Y HEMEROTECA NACIONALES, Asf MISMO, EXISTEN UN GRAN NÚMERO DE 
BIBLIOTECAS ADMINISTRADAS POR DIVERSOS ORGANISMOS ESTATALES COMO 
EL CONGRESO DE LA UNIÓN, LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, 
EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, LA SECRETARIA DE HACIENDA
y CRtDITO PÚBLICO, LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
ETC, 

ExlSTE TAMBltN EL COMITE PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
.EDITORIAL Y COMERCIO DEL LIBRO (CODIECLI) QUE ESTÁ FACULTADO PA
RA FOMENTAR LA CREACIÓN DE BIBLIOTECAS, ASf COMO PARA CONTRIBUIR 
AL MEJORAMENIENTO DE tSTAS, SUS ACERVOS Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN 
DE LIBROS, 

LAS ARTES 

RESPECTO A LAS LLAMADAS "BELLAS ARTES", INTEGRADAS POR LA -
MÚSICA, LA DANZA, EL TEATRO, LA LITERATURA, Y LAS ARTES PLÁSTI-
CAS, SU CULTIVO, FOMENTO, ESTIMULO E INVESTIGACIÓN, CORRESPONDE
ORIGINALMENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, QUIEN DELEGA 
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ESTAS FUNCIONES AL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES, CREADO POR 
LEY EL 31 DE DICIEMBRE DE 1946, ESTA LEY CONSIDERA AL INSTITUTO -
COMO DEPENDIENTE DE LA SEP, CUYO REGLAMENTO INTERNO LE DÁ EL CA-
RÁCTER DE ÓRGANO DESCONCENTRADO, QUE LO CONVIERTE, AL MISMO TIEM
PO EN PARTE INTEGRANTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA
E IMPIDE QUE LA SECRETAR{ A EJERZA ESTA FUNCIÓN A TRAVÉS DE OTRAS
DEPENDENCIAS DE SU SECTOR. 

EXISTEN TAMBIÉN OTROS ORGANISMOS COMO LA ACADEMIA DE ARTES 
EL SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA, EL COLEGIO NACIONAL, ETC. QUE -
SIN ESTAR AGRUPADAS EN EL SECTOR EDUCATIVO, INTERVIENEN EN LA DI
FUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS BELLAS ARTES, 

fl)lJCAC ION ARTI STI CA 

DE ACUERDO CON LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN POBLICA
FEDERAL, LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA ES LA ENCARGADA DE -
DETERMINAR Y APLICAR LA POLfTICA EDUCATIVA EN TODOS SUS GRADOS. 

POR OTRA PARTE, ENTRE LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, ESTÁ LA INVESTIGACIÓN, ORGANIZA---
CIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ARTf STICA Y ES EL RESPONSABLE -
DE LA IMPARTICIÓN DE ÉSTA DESDE EL NIVEL PRESCOLAR HASTA EL PRO-
FES IONAL. 

TAMBIÉN LAS UNIVERSIDADES TIENEN COMPETENCIA EN LA EDUCACIÓN 
E INVESTIGACIÓN ARTfSTICA, REGIDOS POR SUS REGLAMENTOS Y CRITE~-
RIOS INTERNOS, 
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CASAS DE CULTURA 

PESE A QUE EN EL PAfS EXISTEN VARIAS CASAS DE CULTURA, NO -
HAY NINGÚN PRINCIPIO QUE REGULE LA POL[TICA A DESARROLLAR POR ÉS
TAS, NI DETERMINE LA FORMA DE SU CREACIÓN, 

EN CUANTO A SU FUNCIONAMIENTO, SE PUEDEN DESTACAR TRES FOR--
MAS: 

l,- INSTITUCIONES QUE DEPENDEN DEL INBA, ADMINISTRATIVA Y -
ECONÓMICAMENTE, SIN INTERVENCIÓN NI DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTA
DOS, NI DE LOS MUNICIPIOS, 

2,- INSTITUCIONES CREADAS MEDIANTE CONVENIOS ENTRE EL INBA -
Y LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES QUE LES PERMITE A ÉSTOS -
INTERVENIR EN SU ADMINISTRACIÓN, FINANCIAMIENTO Y ACTIVIDADES. 

3.- INSTITUCIONES CREADAS POR LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS -
CON CARÁCTER DE ENTIDADES PARAESTATALES Y EN LAS QUE EL INBA SÓLO 
ACT9A COMO ORGANISMO DE APOYO, 

SE PUEDEN SINTETIZAR EN DOS LAS FUNCIONES DE LAS CASAS DE -
CULTURA: UNA DIDÁCTICA, QUE CONSISTE EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATE
RIAS ARTfSTICAS MEDIANTE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y LOS TALLE-
RES LIBRES, Y OTRA DE PROMOCIÓN CULTURAL, UTILIZANDO PARA ELLO TQ 
DAS LAS FORMAS DE DIFUSIÓN, COMO LAS EXPOSICIONES, CONC.lER.TOS ,ETC, 

PUBLICACIONES Y EDITORIALES 

EN MATERIA DE EDICIÓN DE LIBRO.s, LA SECRETARIA DE EDUCACION-
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PUBLICA ESTÁ FACULTADA PARA PROMOVER LA INDUSTRIA EDITORIAL, 
LA SECRETARIA DE GOBERNACION ES LA ENCARGADA DE VIGILAR EL -

CONTENIDO DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS A TRAV~S DE LA COMISION -
CALIFICADORA DE PUBLICACIONES Y REVISTAS, QUI~N·DETERMINA LA LI-
CITUD DE AQUELLAS PUBLICACIONES CONTRARIAS A LA EDUCACIÓN Y CUL-
TURA DE NUESTRO PAfs, E IMPONE LAS SANSIONES PERTINENTES 

LA COMISION TECNICO CONSULTIVA DE EDICIONES GUBERNAMENTALES 
CREADA EN 1979, TIENE POR OBJETO ASESORAR Y APOYAR AL EJECUTIVO -
FEDERAL EN MATERIA DE POL[TICA EDITORIAL PARA LAS EDICIONES GU--
BERNAMENTALES, 

EL COMITE PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA EDITORIAL Y CO
MERCIO DEL LIBRO TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL, ELABORAR PROGRA
MAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA NACIONAL Y EL HÁBITO DE LA LEC
TURA APOYÁNDOSE EN LAS INDUSTRIAS EDITORIALES. 

LA COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS SE ENCARGA 
DE LA EDICIÓN E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, 

EL FONDO DE CULTURA ECONOMICA TIENE ENTRE sus FUNCIONES, LA 
PUBLICACIÓN Y EDICIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS TENDIENTES A DIFUNDIR 
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, 

LA EDITORIAL POPULAR DE LOS TRABAJADORES, CREADA EN 1975 --
TI ENE LA RESPONSABILIDAD DE PUBLICAR E INVESTIGAR SOBRE LAS NECE
SIDADES CULTURALES DE LOS TRABAJADORES, 

INDIGENISMO Y CULTURAS POPULARES 
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Es DE COMPTENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL -
ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DE LOS GRUPOS INDlGENAS, ASf COMO LA A-
DOPCIÓN DE MEDIDAS TENDIENTES A MANTENER SUS TRADICIONES, 

DEPENDIENTES DE ELLA SE ENCUENTRAN: 

LA DIRECCION GENERAL DE CULTURAS POPULARES Y EDUCACION INDI
GENA, ENCARGADAS DE LA PROMOCIÓN, ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y DIFU--
SIÓN DE LAS TRADICIONES , COSTUMBRES Y DEMÁS MANIFESTACIONES CUL
TURALES INDfGENAS, ASf COMO SU CASTELLANIZACIÓN Y EDUCACIÓN PRI-
MARIA BILINGÜE, 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA ESTÁ FACUL 
TADO PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS Y ETNOGRÁ-
FICAS DE LAS POBLACIONES INDfGENAS, 

EL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
ENCARGADO DE INVESTIGAR SOBRE LOS PROBLEMAS DE LOS GRUPOS INDf GE
NAS, ACTÚA TAMBltN COMO COORDINADOR DE LAS ACCIONES DE INSTITUCIQ 
NES PÚBLICAS Y PRIVADAS, FORMULA LOS PROGRAMAS TENDIENTES EL MEJQ 
RAMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LOS GRUPOS tTNICOS,

1 

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ESTÁ LA UNI-
DAD COORDINADORA DEL PLAN NACIONAL DE ZONAS DEPRIMIDAS Y GRUPOS -
MARGINADOS <COPLAMAR), ENCARGADA DE ESTUDIAR LAS NECESIDADES DE -
ESTAS ZONAS, AS[ COMO DE FORMULAR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS ELA-
BORADOS AL RESPECTO, 

DE LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, PODEMOS DERIVAR UN PANORAMA -
GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA-
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ADMINISTRACION DE LA CULTURA EN MÉXICO. 

AL RESPECTO, DESTACA LA DISPERSIÓN DE ÉSTAS, ASf COMO SU --
DESCOORDINACIÓN Y DUPLICIDAD EN MUCHOS CASOS. 

Asf TENEMOS QUE EN LO REFERENTE A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMO
NIO CULTURAL, SE ESTABLECEN TRATAMIENTOS DISTINTOS PARA LOS BIE-
NES ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTfSTICOS 

LA RESTAURACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES .ESTÁ A CARGO DEL INSTl 
TUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPO
LOGfA E HISTORIA, ASf COMO DE LA SECRETARIA DE EcOLOGfA Y DESARRQ 
LLO URBANO, 

EN RELACIÓN A LA CULTURA ESCRITA, NO EXISTE UN CRITERIO ÚNI
CO EN LA MATERIA, PUESTO QUE LOS DIFERENTES ORGANISMOS QUE TIENEN 
COMPETENCIA AL RESPECTO NO ESTÁN VINCULADOS ENTRE sr, LO QUE DÁ -
LUGAR A DUPLICIDADES Y OMISIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 

RESULTA PARADÓJICO QUE SI LA SEP TIENE A SU CARGO TODO LO R~ 
FERENTE AL SECTOR EDUCATIVO, EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ESTÉ 
UBICADO EN EL SECTOR GOBERNACIÓN QUE NO SE RELACIONA EN ABSOLUTO
CON LAS FUNCIONES DE ESTA SECRETARfA, 

EL HECHO DE QUE EL INBA SEA EL ENCARGADO DE EJERCER FUNCIO-
NES EN MATERIA DE BELLAS ARTES, IMPIDE LA DESCENTRALIZACIÓN DE -
ÉSTAS ACTIVIDADES, DESTACANDO EN CAMBIO, SÜ CARÁCTER CENTRALIZADOR, 

LA SITUACIÓN CONFUSA DE ESTE INSTITUTO, QUE POR UNA PARTE ES 
UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SEP Y POR OTRA EL HECHO DE SER ---
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CREADO MEDIANTE UNA LEY FEDERAL LE CONFIERE UN CARÁCTER DESCE~ 
TRALIZADO IMPIDE QUE DESEMPEÑE SUS FUNCIONES SATISFACTORIAMEN
TE, 

RESPECTO DE LAS CASAS DE CULTURA, AL NO EXISTIR NINGÚN ME-
CANISMO QUE RIJA SU CREACIÓN, TAMPOCO EXISTE UNO QUE GARANTICE -
SU PERMANENCIA Y SUBSISTENCIA, 

EN MATERIA DE PUBLICACIONES Y EDITORIALES, LA DISPERSIÓN -
ADMINISTRATIVA ES EVIDENTE, PUESTO QUE EXISTEN MÁS DE CINCO OR-
GANISMOS ENCARGADOS DE LA PUBLICACIÓN DE OBRAS DISTINTAS. 

POR OTRA PARTE, LA LA SECRETAR[A DE EDUCACIÓN POBLICA ESTÁ 
ENCARGADA DE PROMOVER LA INDUSTRIA EDITORIAL, NO ENTENDEMOS --
PORQUE ES LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN LA QUE APRUEBA O REPRUEBA 
EL CONTENIDO DE LAS PUBLICACIONES IMPRESAS, EN TODO CASO, ESTA -
FUNCIÓN TAMBltN DEBERIA CORRESPONDER A LA SEP. 

AHORA BIEN, EN LO QUE SE REFIERE A LAS CULTURAS INDfGENAS
y POPULARES, EN ESTE SECTOR PREDOMINA LA DUPLICIDAD DE FUNCIONES 
E INDEFINICIÓN DE INSTITUCIONES COMO EL INSTITUTO NACIONAL INDI
GENISTA QUE PERTENECE A LA SECRETAR[A DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y A
LA VEZ FORMA PARTE DEL SISTEMA COPLAMAR, DEPENDIENTE DE LA PRE-
SIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 

TODO ESTO IMPIDE QUE SE LLEVE A LA PRÁCTICA UNA POLfTICA -
CULTURAL, PUESTO QUE CADA ORGANISMO TRABAJA POR SU CUENTA SIN -
CONSIDERAR EL TRABAJO DE LOS DEMÁS, LO QUE DÁ LUGAR COMO YA DIJL 
MOS A UNA DUPLICIDAD DE FUNCIONES, A LA APLICACIÓN DE CRITERIOS
DISTINTOS Y EN OCASIONES CONTRADICTORIOS EN LO QUE SE REFIERE A-
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LA ACCIÓN DESARROLLADA POR CADA UNO DE ELLOS, Y A UN DESGASTE -
INÚTIL DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS, Es POR ELLO QUE SE NE
CESITA LA INSTAURACIÓN DE UNA POL(TICA CULTURAL EXPLfCITA QUE D~ 
FINA CLARA Y PRECISAMENTE EL PAPEL QUE CADA UNA DE ESTAS INSTITU 
CIONES DEBERÁ DESEMPEÑAR, OBEDECIENDO A UN OBJETIVO GLOBAL QUE A 
LA LARGA BENEFICIARÁ A TODA LA POBLACIÓN Y SE TRADUCIRÁ EN UN D~ 
SARROLLO PLENO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIE -
DAD, 

5.2 LEGISLACION SOBRE TELEVISION Y CULTURA 

AL TRATAR DE VINCULAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA cu~ 
TURA EN UN MARCO JURfD!CO, PRETENDEMOS CONOCER SI EL ESTADO MEXl 
CANO EN ALGÚN MOMENTO CONSIDERA DICHA RELACIÓN, Y SI EXISTEN LAS 
DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA DIFUSIÓN CULTURAL A TRAVtS DE -
LOS MEDIOS DEL ESTADO. 

YA HEMOS DICHO QUE. LA CONSTITUCIÓN PoLfTICA DE LOS ESTADOS
UN!DOS MEXICANOS CONSAGRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO
A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO INALIENABLE DE LOS MEXICANOS, Y EN 
ESTE SENTIDO LA RADIO, EL CINE Y LA TELEVISIÓN CONSTITUYEN LOS -
VEHfCULOS IDÓNEOS PARA DIFUNDIR, FOMENTAR Y ENRIQUECER LA CULTU
RA, 

SI PARTIMOS DEL HECHO DE QUE LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN 
ESTOS MEDIOS SON CONSIDERADAS COMO UN SERVICIO PÚBLICO QUE CO--
RRESPONDE AL ESTADO Y QUE POR LO TANTO ACTÚAN BAJO UN RtGIMEN DE 
CONCESION, PODEMOS AFIRMAR QUE POTENCIALMENTE EL ESTADO CUENTA -
CON LOS MEDIOS JURfDICOS PARA HACER EFECTIVOS ESTOS DERECHOS, 
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EN PRINCIPIO TENEMOS QUE LA SECRETARf A DE GOBERNACIÓN ESTÁ
FACULTADA PARA DIRIGIR Y ADMINISTRAR LAS ESTACIONES DE RADIO Y -
TELEVISIÓN PERTENECIENTES AL PODER EJECUTIVO, EXCLUYENDO A AQUE
LLAS QUE PERTENECEN A OTRAS SECRETARIAS, 

POR OTRA PARTE, LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, ESTÁ -
ENCARGADA DE PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TEL[ 
VISIÓN, 

EN LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, SE MENCIONAN A -
GRANDES RASGOS, LOS PRINCIPALES OBJETIVOS A SEGUIR POR LA TELE-
Vl SIÓN: 

1,- EL MEJORAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL 
2,- EL MEJORAMIENTO DE LAS FORMAS DE CONVIVENCIA HUMANA 
3,- FOMENTAR EL RESPETO A LOS VALORES SOCIALES 
4,- EVITAR LAS DEFORMACIONES CULTURALES EN LOS NIÑOS Y LA -

JUVENTUD 
5.- CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL CULTURAL DEL PUEBLO, A co~ 

SERVAR LAS CARACTERf STICAS NACIONALESJ LAS COSTUMBRES -
DEL PAf S, SUS TRADICIONES, LA PROPIEDAD DEL IDIOMA Y A
EXALTAR LOS VALORES DE LA NACIONALIDAD MEXICANA, 

6,- FORTALECER LAS CONVICCIONES DEMOCRÁTICASJ LA UNIDAD NA
CIONAL Y LA AMISTAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONALES. 

EN 1969, SE CREÓ LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA UTILIZAR 
EL TIEMPO DE TRANSMISIÓN EN LOS MEDIOS ESTATALES, ASf COMO EL DQ 
CE Y MEDIO POR CIENTO DEL TIEMPO TOTAL DE TRANSMISIÓN DE LAS ES
TACIONES COMERCIALES. 
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EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN PREV~ 

LA CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION, CUYA FU~ 
CIÓN PRIMORDIAL ES VIGILAR QUE LOS CONCESIONARIOS INCLUYAN EN -~ 

SUS TRANSMISIONES PROGRAMAS CULTURALES, 

LA SECRETARIA DE GOBERNACION ES LA ENCARGADA DE VIGILAR Y -
REGULAR EL TIEMPO OFICIAL EN DICHOS MEDIOS, 

POR OTRA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES ESTÁ
FACUL TADO PARA ESTUDIAR Y FOMENTAR LA TELEVISIÓN CULTURAL Y EDU
CATIVA ACORDE CON SUS OBJETIVOS, 

FINALMENTE, LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -
ES LA ENCARGADA DE OTORGAR LAS CONCESIONES Y PERMISOS PARA ESTA
BLECER Y EXPLOTAR ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN, YA SEAN CO-
MERCIALES O CULTURALES, 

COMO PUEDE APRECIARSE, LOS CONCEPTOS DEFINIDOS EN LA LEY -
FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SON AMBIGUOS Y DAN LUGAR A QUE CA
DA UNO DE LOS EMISORES LOS INTERPRETE DE ACUERDO A SUS INTERESES 
EL REGLAMENTO DE DICHA LEY NO CONTRIBUYÓ A ESCLARECERLOS, AL NO
DEFINI R CON PRECISIÓN QU~ DEBE ENTENDERSE POR UN PROGRAMA CULTU
RAL, 

POR OTRA PARTE, LOS CONCEPTOS VERTIDOS RESULTAN OBSOLETOS,
YA QUE NO CORRESPONDEN A LAS NECESIDADES ACTUALES. ESTO HACE NE
CESARIA LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO PARA COORDINAR UN PROYECTO DE 
CULTURA NACIONAL QUE GARANTICE PLENAMENTE EL DERECHO A LA INFOR
MACIÓN, 
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EN LO QUE A LAS ESTACIONES DEL ESTADO SE REFIERE, NO EXIS-
TE UN CRITERIO ÚNICO QUE NORME SU FUNCIONAMIENTO, QUEDANDO ~STE

AL CRITERIO DEL FUNCIONAIO EN TURNO EL CONTENIDO Y LA CLASIFICA
CIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, 

PESE A QUE ESTÁ FACULTADO POR LEY PARA PRODUCIR PROGRAMAS -
CULTURALES DE TELEVISIÓN, EL INBA NO HA EJERCIDO CABALMENTE ESTA 
FUNCIÓN POR CARECER DE LOS MEDIOS NECESARIOS, 

FINALMENTE, PUEDE AFIRMARSE QUE EL ESTADO NO CONTEMPLA A -
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DENTRO DE UNA POLÍTICA CULTURAL, Y NO 
DEFINE AÚN UNA POLfTICA DE ESTOS MEDIOS, SINO QUE LOS CONTEMPLA
COMO ENTIDADES AISLADAS, Y CASOS ESPEClFICOS. 

POR ESTO SE HACE NECESARIO QUE EL ESTADO REGLAMENTE UNA PO
LfTICA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA QUE DEFINA CLARAMENTE UN CON--
CEPTO DE CULTURA QUE NORME EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS, Y -
DESTAQUE EN ~STOS SU FUNCIÓN CULTURAL, QUE DEBERÁ REPERCUTIR EN
UN AUMENTO DEL TIEMPO DE TRANSMISIÓN, ADEMÁS DE APROVECHAR ---
GONVENIENTEMENTE EL 12.5 POR CIENTO DEL TIEMPO OFICIAL DEL QUE -
AHORA DISPONE. 

5.3 MIGUEL DE LA MADRID Y LA POLITICA CULTURAL 
DEL ESTADO. 

BASADO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES CONTENIDOS EN EL PLAN
BÁSICO 1982-1988 Y PLATAFORMA ELECTORAL, ELABORADO POR EL PAR-
TIDO AL QUE REPRESENTABA, EL ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA, LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, DEMOSTRÓ UN -
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UN MARCADO INTER~S POR LA ACCIÓN CULTURAL DEL ESTADO, 

As! TENEMOS QUE DICHO PLAN CONSIDERA EN RELACIÓN A LA POLf
TICA CULTURAL: "LA POLfTICA CULTURAL QUE SE PROPONE TIENE UNA -
ALTA JERARQUÍA, CON UNA CONCEPCIÓN CLARA DE LOS QUE SOMOS Y PO-
DREMOS SER, SE IRÁ INCIDIENDO EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y -
DISTRIBUCIÓN, ASf COMO EN LA PARTICIPACIÓN POLfTICA, 

SE REQUIERE DESARROLLAR LA CULTURA POPULAR, QUE INCIDE EN -
LA CONVIVENCIA, EL TRABAJO Y LA TAN NECESARIA RECREACIÓN, EN EL
DISFRUTE DE LA VIDA, EN LA CALIDAD DE LA MISMA. 

EL NACIONALISMO CULTURAL ES CONDICIÓN INDISPENSABLE DE LA -
INDEPENDENCIA POLfTICA DE LA NACIÓN. DEBEMOS TENER UNA. ACTITUD -
ALERTA PARA PRESERVARLA, ENRIQUECERLA, Y PARA AMPLIAR LA PARTICl 
PACIÓN DEL PUEBLO EN SU FORMULACIÓN Y DISFRUTE". (102) 

YA EN PLENA CAMPAÑA PRESIDENCIAL, CONVOCÓ A LAS REUNIONES -
DE CONSULTA POPULAR PARA LA PLANEACIÓN, EN LAS QUE SE ABORDARON
DIVERSOS TEMAS DE INTER~S PARA LA NACIÓN, 

DE ÉSTOS DESTACÓ EL TEMA DE LA CULTURA, CUYAS REUNIONES --
SE LLEVARON A CABO EN DISTINTAS CIUDADES DEL INTERIOR DE LA RE-
PÚBLICA DE CUYAS PROPUESTAS ES POSIBLE DESTACAR CIERTOS CRITE--
RIOS GENERALES RESPECTO DE LA CULTURA EN M~XICO COMO SON: 

l,- LA NECESIDAD URGENTE DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRA 
TIVA. 

2.- EL COMBATE A LA DISPERSIÓN JURfDICA Y ADMINISTRATIVA 

(102)RESUMEM DEL PLAN B4szco 1982-1ª88 y PlATAFQRMA E1 ECTQRAL 
IEPES, M~XICO 1981, PÁGS. 23 - 23 
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3,- LA PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS DIVERSAS CULTURAS--
DE M~XICO. 

4.- FORTALECIMIENTO Y DESARR~LLO DE LAS CULTURAS REGIONALES 

5,- LA CREACIÓN DE UN ORG.ANISMO OUE COORDINE TODA LA ACTIVl 
DAD CUL TURAI .. DEL ESTADO, 

6.- EL ESTABLECIMIENTO DE UNA POLfTICA CULTURAL QUE CONSJ-
DERE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

EN SU MENSAJE DE TOMA DE POSESTÓNJ El. 2 DE DICIEMBRE DE ---
1982J MIGUEL DE LA MADRID AFIRMÓ RESPECTO DE LA CU!.TURA: 

", .. EL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO SE FUNDAMENTA EN LA CUb 
TURA, LA IMPULSAREMOS EN SU DIMENSIÓN NACIONAL Y REGIONAL PARA -
SU PRESERVACIÓN Y ENRIQUECIMIE~TO, HAREMOS DE NUESTRA CULTURA UN 
INSTRUMENTO DE LIBERACIÓN INDIVIDUAL V COLECTIVA, LA PROTEGERE-

MQ.S FRENTE A LOS EMBATES DE Lll. COL.ONTALIZACIÓN. FOMENTAREMOS l.A
l.IBERTAD CREATIVA Y Et. DISFRUTE POPULAR DE LOS VALOPES CULTURA-
LES. REFORZAREMOS EL CONOCIMIENTO DE NUESTRA HISTORIA Y EL CULTO 
A LOS SIMBOLOS DE LA PATPIA. CON A~EGO A NUESTRAS LEYESJ SE 0--
RI ENTARÁ EL EMPLEO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA ES
TOS ELEVADOS FINES,,," (103) 

COLUMNA VERTEBRAL DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN ES EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO, DONDE SE DESTACA LO SIGUIENTE: 

"EN LA LUCHA HISTÓRICA DE MtXICO POR ALCANZAR UNA FORMA DE
ORGANIZACIÓN CIVIL Y UN SISTEMA POLfTICO Y ECONÓMICO BASADOS EN-

(103) MADRID HURTADOJ MIGUEL DE LAJ MENSAJE DE TOMA DE POSESIÓN, 
2 DE DICIEMBRE DE 1982, ~~XICO, 
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LA LIBERTAD Y EN LA IGUALDAD,, LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA HAM DE-
SEMPEÑADO UN PAPEL DETERMINANTE. ESTE ANHELO QUEDÓ EXPRESADO EN
EL ARTfCULO 30. CONSTITUCIONAL, PRINCIPIO Y FIN DE TODA ACCIÓN -
EDUCATIVA Y NORMA PARA PONDERAR LO YA REALIZADO, 

LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA INDUCEN AL DESPRROLLO, LO PROMUE
VEN Y A LA VEZ PARTICIPAN DE ÉL. EL PROGRESO EDUCATIVO Y CULTU-
RAL RESULTA ASI DECISIVO PARA AVANZAR HACIA EL BIENESTAR ECONÓ-
MICO Y SOCIAL. 

DE LOS PLANTEAMIENTOS RECOGIDOS DURANTE EL PROCESO DE CON-
SULTA POPULAR Y DEL IDEARIO POLfTICO DEL GOBIERNO, SE DESPRENDEN 
TRES PROPÓSITOS FUNDAMENTALES PARA EL SECTOR EDUCATIVO: PROMOVER 
EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO Y DE LA SOCIEDAD MEXICANA;
AMPLIAR EL ACCESO A TODOS LOS MEXICANOS A LAS OPORTUNIDADES EDU
CATIVAS Y A LOS BIENES CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN; -
Y MEJORAR LA PRESTACIÓK DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, CULTURALES, 
DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN. 

EN ESTA ESTRATEGIA SERÁN PRIORITARIAS LAS MEDIDAS ENCAMINA
DAS A VIGORIZAR LA CULTURA NACIONAL E IMPULSAR EL DESARROLLO DE
LAS CULTURAS ÉTNICAS,, POPULARES Y REGIONALES; FORTALECER LA FOR
MACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONALES DEL MAGISTERIO; RELACIONAR ADG_ 
ClJADAMENTE LA EDUCACIÓN AL SISTEMA PRODUCTIVO; ALFABETIZAR AL M8. 
YOR NÚMERO POSIBLE DE MEXICANOS HASTA AHORA PRIVADOS DE ÉSTE SER 
VICIO,, ATACAR LAS CAUSAS DE DESERCIÓN V REPROBACIÓN Y AVANZAR -
HACIA LA EDUCACIÓN. DE DIEZ GRADOS PARA TODOS LOS MEXICANOS,. ,"(104) 

UN AÑO DESPUÉS, EN SU PRIMER INFORME DIR[A EN RELACIÓN AL -

( 104) RESUMEN GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
1983 - 1984, MÉXICO, 
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CONCEPTO DE CULTURA: 

"MI GOB 1 ERNO PARTE DE UNA CONCEPC 1 ÓN AMPLIA DE LA CULTURA, -
ENTENDltNDOLA COMO EL PROCESO DE ENRIQUECIMIENTO, AFIRMACIÓN Y -
DIFtJSIÓN DE LOS VALORES PROPIOS DE NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL Y
COMO EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS IND!VIDUOS Y 
DE LOS GRUPOS Y DE LAS COMUNIDADES EN LA CREACIÓN Y DISFRUTE DE
LOS CONOCIMIENTOS, Es POR ELLO QUE LA CULTURA ES UN PUENTE DE -
CONEXIÓN ENTRE NUESTRA IDEOLOGf A Y ESENCIA DEL PROCESO DEMOCRÁ-
TICO QUE ES LA PARTICIPACIÓN Y LA COMUNICACJÓN ENTRE MI GO.BIERNO 
V PUEBLO. EN tSTE ÁMBITO ESPECÍFICO HEMOS EMPRENDIDO ACCIONES P~ 

RA INTENSIFICAR LAS ACTIVIDADES DE RESCATE y DIFUSIÓN DE LAS cu~ 
TURA tTNICAS, POPULARES Y REGIONALES. ESTÁN EN MARCHA EL PROGRA
MA CULTURAL DE LAS FRONTERAS1 EL DE PROTECCIÓN Y ESTfMULOS A LAS 
ARTESANfAS, EL PROGRAMA DE EST{MULOS A LA CREATIVIDAD EN U\S CO
MUNIDAD ES tTN 1 CAS Y EL PROGRAMA PARA ENR IQIJ ECER LOS CONTENIDOS -
CULTURALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA QUE ALCANCEN A TODOS LOS NIÑOS 
SE HA PUESTO EN MARCHA EL PROGRAMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS~l05) 

SI BIEN EN SU SEGUNDO INFORME NO SE REFERIRfA DIRECTAMENTE 
A LA CULTURA, SI LA CONSIDERARfA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA RE
VOLUCIÓN EDUCATIVA1 EN LA QUE TAMBitN INCLUYÓ A LOS MEDIOS DE -
COMUNICACIÓN, ESPECfFICAMENTE A LA RADIO Y A LA TELEVISIÓN COMO
VEH f CULOS PJI RA D 1 FUND TR LAS CULTURA NACIONAL. 

EN UN INTENTO MÁS CLARO DE IMPLANTAR UNA POLfTJCA CULTURAL
AUNQUE SÓLO DEL SECTOR EDUCATIVO, LA SECRETARf A DE EDUCACIÓN PÚ
BLICA INSTAURÓ EL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LAS FRON
TERAS BASADO EN LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS DE POLfTlCA CULTURAL: 
-------
(105) MADRID HURTADO MIGUEL DE LA, PRIMER INFORME DE GOBIERNO, 

SEPTIEMBRE 1983, Ml:XICO, D.F. 
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1,- LA NECESIDAD DE AFIRMAR Y ENRIQUECER LA IDENTIDAD CULTU-
RAL DE LA NACIÓN SIN NEGAR NUESTRA NECESARIA COMUNICACIÓN CON EL -
MUNDO, 

2,- LA NECESIDAD DE RESPETAR Y FOMENTAR LA DIVERSIDAD CULTU-
RAL DE MtXICO. 

3,-. I LA NECESIDAD DE AVANZAR EN LA DEMOCRATIZACIÓN Y DESCEN
TRALIZACIÓN DE LA CULTURA ROMPIENDO ESQUEMAS PATERNALISTAS 

4,- LA NECESIDAD DE QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA ES
TEN AL SERVICIO DE NUESTRA CULTURA Y LOS VALORES HUMANISTAS, 

Los OBJETIVOS DEL PROGRAMA SON: 

1,- LA INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE LAS NUEVAS REALL 
DADES SOCIO-CULTURALES QUE SE PRESENTAN EN NUESTRAS FRO~TERAS, 

2,- EL RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO -
HISTÓRICO-CULTURAL DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS, 

3.- EL ESTfMULO A LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA VIDA 
CULTURAL, ALENTANDO LOS MOVIMIENTOS DE AFICIONADOS Y LA ANIMACIÓN
CULTURAL, 

4.- EL RESCATE, LA REVALORIZACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DE LAS -
PARTICULARIDADES CULTURALES DE CADA REGIÓN, 

5,- EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECfFICOS QUE VINCULEN EL -
QUEHACER CULTURAL Y EL EDUCATIVO, NO SÓLO EN LOS PROGRAMAS ESCOLA-
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RES, SINO TAMBI~N CON ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 

6,- EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECfFICOS QUE VINCULEN A LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA, TANTO CON LA ELABORACIÓN DE PRO
GRAMAS COMO MEDIANTE SU UTILIZACIÓN INTENSIVA, 

7.-LA FORMACIÓN DE ADMINISTRADORES Y ORIENTADORES CULTURALES 
MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE LES PERMITA ATENDER -
LAS NECESIDADES E INTERESES DE SU COMUNIDAD. 

8,- LA APERTURA DE ESPACIOS PARA LA LECTURA Y LA AMPLIACIÓN -
DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. 

9,- EL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS QUE APOYEN LA EXPRESIÓN -
CREATIVA Y PROPICIEN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO, 

10.- EL APOYO A LAS MANIFESTACIONES DEL ARTE POPULAR, ALEN--
TANDO Y FOMENTANDO LAS EXPRESIONES DEL MISMO, 

11,- EL INCREMENTO DE LA COOPERACIÓN E INTERCAMBIO POPULAR,--

DESDE UN PRINCIPIO SE ESTABLECIÓ QUE EL PROGRAMA SERf A COOR-
DINADO POR LA SUBSECRETARIA DE CULTURA Y PARTICIPARfAN ENTRE 0---
TRAS, LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES AGRUPADAS EN SU SECTOR: 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANf AS 
CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LA JUVENTUD 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPO---
LOGfA SOCIAL, 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURAS POPULARES 
r.usEo NACIONAL DE CULTURAS POPULARES 
UNIDAD DE TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES Y BIBLIOTECAS 
XEIPfl CANAL 11 
DIRECCIÓN GENERAL DEL DERECHO DE AUTOR. 

EL PROGRAMA FUE IMPLANTADO CON EL OBJETO DE CONTRARRESTAR LA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA Y CULTURAL QUE DESDE HACE MUCHO TIEMPO HA -
TRAÍDO COtlSIGO EL INTENSO INTERCAMBIO FRONTERIZO, ESPECIALMENTE EN 
LA FRONTERA NORTE, DEPENDENCIA PROPICIADA, -SEGÚN SEÑALA- POR LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, Y SE FUNDAMENTA EN EL HECHO DE QUE
LOS ESTADOS FRONTERIZOS, TANTO DEL NORTE COMO DEL SUR ESTÁN MÁS -
ENTERADOS DE LOS QUE PASA EN LOS PAf SES VECINOS QUE LO QUE OCURRE
EN EL SUYO, 

SIN EMBARGO, Y PESE A QUE SE RECONOCE LA INFLUENCIA DE LOS M~ 
DIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA EN EL PROCESO DE DESCULTURALIZACIÓN -
EN LAS FRONTERAS,LO. CIERTO ES QUE EN EL PROGRAMA SE CONTEMPLA MÁS 
LA ACCIÓN A TRAV~S DE LOS CENTROS TRADICIONALES DE DIFUSIÓN CULTU
RAL. 

POR OTRA PARTE, NO SE DEFINE CLARAMENTE EL CRITERIO A SEGUIR
PARA COORDINAR A LAS DISTINTAS INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN EL 
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PROGRAMA, Y DESTACA EL CENTRALISMO IMPERANTE EN M~XICO, YA QUE --
LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA Y SU APLICACIÓN QUEDÓ A CARGO DE LA -
SECRETARfA DE EDUCACIÓN POBLICO, SIN CONTAR EN PRINCIPIO, CON LA -
OPINIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES, 

FINALMENTE, NO PUEDE DECIRSE QUE EL MULTIMENCIONADO PROGRAMA 
SEA REPRESENTATIVO DE UNA POLÍTICA CULTURAL DEL ESTADO, YA QUE SÓ
LO PROVIENE DE UN ORGANISMO Y SE LIMITf A ALGUNOS ESTADOS DE LA R~ 

FÚBLICA, CUANDO DEBERÍA HACERSE A NIVEL NACIONAL Y EN TODOS LOS -
SECTORES. 

EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1984, SE PUBLICÓ EL PROGRAMA NACIONAL
DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 1984 - 1988 QUE TIENE 
ENTRE OTROS OBJETIVOS DESCONCENTRAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CUL
TURA Y LA INVESTIGACIÓN, 

EN EL DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA SE RECONOCE EL IMPACTO DE LAS
SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS QUE SE HA HECHO MÁS INTENSO Y PENETRA~ 
TE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, LO QUE HA CONTRl 
BUfDO A RELEGAR TODAVÍA MÁS A NUESTRAS CULTURAS ~TNICAS Y POPULA-
RES Y EN GENERAL A LA CULTURA NACIONAL, 

"EN SU MAYOR f A LOS MED 1 OS DE COMUN 1CAC1 ÓN MAS !VA HAN SERVIDO
COMO UN PODEROSO INSTRUMENTO DE PENETRACIÓN QUE PROMUEVE PAUTAS DE 
CONDUCTA CONSUMISTA, DISTORISONA REALIDADES Y ENAJENA CONCIENCIAS, 
ADEMÁS, DICHOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO HAN SIDO UN VINCULO EFI-
CAZ DE AFIRMACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL. 
SE HAN DESAPROVECHADO LOS MEDIOS MASIVOS COMO UN ESPACIO PRIVILE-
GIADO PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL QUEHACER CULTURAL", (106) 

SI BIEN ES CIERTO QUE SE ACEPTA LA INFLUENCIA NEGATIVA DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA POBLACIÓN MEXICANA, TAMBIÉN LO ES QUE 
EL PROGRAMA CONCEBIDO A MEDIANO PLAZO COMTEMPLA LA POSIBILIDAD DE 

(106) DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1984, 
PÁG. 45 



-184-

INTEGRAR A LA TELEVISIÓN A LAS TAREAS CULTURALES Y EDUCATIVAS A 
LARGO PLAZO, SIN QUE SE DETERMINEN ACCIONES INMEDIATAS PARA EVI--
TAR SIGA DETERIORÁNDOSE NUESTRO DESARROLLO CULTURAL. 

PARA EL A~O 2000, DICE EL PLAN, "A TRAves DE LOS MEDIOS DE CQ 
MUNICACIÓN MASIVA SE DIFUNDIRÁN PROGRAMAS CUYOS CONTENIDOS SERÁN -
CONGRUENTES CON LA POLfTICA EDUCATIVA Y CULTURAL, DE ESTA MANERA -
SE REFORZARÁ LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, LA APRE
C !ACIÓN DE LO ARTfST!CO Y CULTURAL, Y LAS ACTITUDES DE SOLIDARIDAD 
NACIONAL", (107) 

PESE A LO ANTERIOR, EL PROGRAMA NO DEJA DE SER UN AVANCE !MPOB. 
TANTE EN LA ELABORACIÓN DE UNA POLfTICA CULTURAL GENERAL, PUESTO -
QUE SE ACEPTA LA REALIDAD TAL COMO SE NOS PRESENTA, LO QUE CONST!T~ 
YE UN REQUISITO PARA DESARROLLAR ACCIONES CONGRUENTES CON LA SITUA
CIÓN ACTUAL. 

EL INCONVENIENTE QUE NO PODEMOS PASAR POR ALTO, ES QUE HASTA -
AHORA, ÚNICAMENTE LA SECRETAR[A DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA DE RELA-
CIONES EXTERIORES PARECEN SABER HACIA DONDE DIRIGIRSE EN CUANTO A -
LA SITUACIÓN CULTURAL DE NUESTRO PAÍS Y SUS POSIBLES SOLUCIONES, -
CUANDO DE ESTO DEBER ESTAR CONSCIENTE~TODAS Y CADA UNA DE LAS DEPE~ 
DENCIAS DEL GOBIERNO A FIN DE DESARROLLAR ACCIONES COMUNES Y A NI-
VEL NACIONAL QUE REDUNDEN EN UN BENEFICIO PARA TODA LA POBLACIÓN, 

(107) Qp, CIT., PAG. 49 



CONCLUSIONES 

MUCHO SE HA DISCUTIDO SOBRE EL PAPEL QUE LA TELEVISI6N -
DESEMPE~A ACTUALMENTE. MIENTRAS ALGUNOS LA RESPONSABILIZAN DE FO-
MENTAR LA VIOLENCIA Y SER LA CAUSANTE DE LOS MALES QUE NOS AQUEJAN, 
OTROS EN CAMBIO, OPINAN QUE GRACIAS A ELLA SE HA PUESTO AL ALCANCE 
DE LAS MAYORf AS LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS QUE DE OTRA 
MANERA LES SERIAN INACCESIBLES. EN LO QUE COINCIDEN TODOS, ES EN -

EL RECONOCIMIENTO. DEL POTENCIAL DE ESTE M~DIO PARA CONTRIBUIR AL -
DESARROLLO CULTURAL. 

DESDE SU ESTABLECIMIENTO EN MÉXICO, Y CONTANDO CON EL APOYO -
TOTAL DEL ENTONCES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MIGUEL ALEMÁN, LA -
TELEVISIÓN SE RIGIÓ POR EL SISTEMA COMERCIAL, EL CUAL IMPERARIA -
HASTA 1960, EN QUE ADOLFO LóPEZ MATEOS, DECIDIÓ INTERVENIR, AUNQUE 
SEA TfMIDAMENTE EN LA ACTIVIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA CREACIÓN -
DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, LA QUE CONTEMPLA LA OBLI
GACIÓN DE LA TELEVISI6N PARA DIFUNDIR LAS MANIFESTACIONES CULTURA
LES MEXICANAS, AUNQUE NO ESPECIFICA QUÉ DEBE ENTENDERSE COMO CUL-
TURA, NI LOS CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA·CLASIFICAR A LOS PRO
GRAMAS COMO CULTURALES, 

ESTE ERROR NO FUE ENMENDADO POR LUIS ECHEVERRfA, QUIÉN EN ----
1973 PROMULGÓ EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TcLEVl--
SIÓN Y LEY DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA "CON EL OBJETO DE LO--
GRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LA NECESIDAD DE ELEVAR EL NIVEL CULTURAL
E INFORMATIVO DEL PUEBLO Y LA LIBERTAD CREATIVA DE QUIENES DIRIGEN 
ESOS MEDIOSº,(108) 

(JQ8) MÉXICO A TRAVÉS DE SUS INFORMES PRESIDENCIALES, SECRETARfA 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, MÉXICO, 1976. 



1972, FUE UN AÑO CRUCIAL PARA LA TELEVISIÓN EN M~X!CO, VA
QUE EN ESE AÑO EL ESTADO ADQUIRIÓ EL CANAL 13 QUE PERTENECfA -
A LA CORPORACIÓN MEXICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON EL OBJETO
DE TRANSFORMARLO RADICALMENTE Y CONVERTIRLO EN UN MEDIO DE CO-
MUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURAL, 

SIN EMBARGO, HOY DfA SIGUE PATENTE EL PREDOMINIO DE LA TE
LEVISIÓN PRIVADA, LA QUE DE ACUERDO CON DECLARACIONES DEL SUB-
SECRETARIO DE CULTURA, JUAN Jos~ BREMER~ ACAPARA LAS TRES CUAR
TAS PARTES DEL TOTAL DE LA PROGRAMACIÓN, LA QUE EN SU MAYORÍA -
DIFUNDE MENSAJES DE CORTE EXTRANJERO O APEGÁNDOSE A LOS VALORES 
DE ~STOS, FOMENTANDO EL CONSUMISMO DE LOS TELEVIDENTES Y ACTUA~ 
DO COMO VEHlCULO DE PENETRACIÓN CULTURAL. 

LA TELEVISIÓN ESTATAL POR SU PARTE, NO SE HA CONVERTIDO EN 
LA ALTERNATIVA QUE PRETENDfA, DEBIDO ENTRE OTRAS COSAS A QUE SU 
ADMINISTRACIÓN ES TEMPORAL Y ESTÁ SUJETA AL CRITERIO DE LOS FU~ 
CIONARIOS EN TURNO LO QUE OBSTACULIZA SERIAMENTE SU FUNCIONA--
MIENTO, 

EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LOS DOS TI POS DE TELEV IS 1 ÓN (E§_ 
TATAL Y PRIVADA) ES QUE NINGUNA DE ELLAS A QUERIDO DEFINIR Y A~ 
MONIZAR LOS CONCEPTOS DE DIVERSIÓN Y CULTURA, LO QUE HA DADO -
LUGAR A LA ETIQUETACIÓN DE ~STE ÚLTIMO COMO SINÓNIMO DE ABURRI
MIENTO O DE ELITISMO INTELECTUAL. 

ESTO ES RESULTADO DEL CONCEPTO DE CULTURA QUE SE MANEJA EN 
EL MEDIO, QUE LA CONCIBE COMO ALGO A LO QUE PODEMOS ASPIRAR, 
QUE ESTÁ FUERA DE NOSOTROS Y LA IDENTIFICA CON LO ARTf STICO Y -
LO ERUDITO SIN TOMAR EN CUENTA QUE LA CULTURA ES LA EXPERIENCIA 
COLECTIVA DE UNA SOCIEDAD DETERMINANDA, QUE SE ENRIQUECE CONSTA~ 
TEMENTE CON ELEMENTOS DEL EXTERIOR Y PERMITE AL MISMO TIEMPO 

* PERI9DICO El DIA, 25 DE OCTUBRE DE 1984, PÁG. 12 CoL,5 



LA SUPERVIVENCIA DEL GRUPO CONSERVANDO AQUELLOS RASGOS CARACTE
RÍSTICOS QUE LO DISTINGUEN DE LOS DEMÁS, AUNQUE HAY QUE DESTA-
CAR ALGUNAS EXCEPCIONES MUY BIEN LOGRADAS POR EL CANAL 11. 

ATENCIÓN ESPECIAL REQUIEREN LAS CULTURAS ÉTNICAS Y POPULA
RES DE NUESTRO PAf S, QUE AÚN EXISTEN PESE A QUE EN 1948, CUANDO 
SE CREÓ EL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA, ANTONIO CASO PROFETl 
ZÓ SU DESAPARICIÓN EN 20 AÑOS. 

Es UN HECHO QUE ÉSTAS CULTURAS HAN SOBREVIVIDO AL MARGEN -
DE UNA CULTURA HEGEMÓNICA, QUE HA PRETENDIDO IGNORARLAS CUANDO
NO DESTRUIRLAS, Y CUANDO OCASIONALMENTE RECONOCE SU EXISTENCJA
REDUCE SUS MANIFESTACIONES CULTURALES A LO "FOLKLÓRICO" Y 11ARTf 
SANAL". 

ESTA TENDENCIA SE PONE DE MANIFIESTO EN LA TELEVISIÓN METRQ 
POLITANA, PUESTO QUE SON CONTADOS LOS CASOS EN QUE SE HACE REFE
RENCIA A ELLAS AUNQUE PRESENTÁNDOLAS COMO ALGO ANECDÓTICO Y AJE
NO A NOSOTROS, 

EN CUANTO AL CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN, Y A PESAR DE --
LAS OPTIMISTAS DECLARACIONES DE SUS REPRESENTANTES, TANTO EN LA
TELEVI SIÓN PRIVADA COMO EN LA ESTATAL LOS PROGRAMAS CULTURALES -
CONSTITUYEN LA MINORÍA, FRENTE A LOS DE ENTRETENIMIENTO QUE OCU
PAN LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO DE TRANSMISIÓN Y EL MEJOR HORARIO. 

POR OTRA PARTE, ESTOS PROGRAMAS CULTURALES SE REFIEREN ---



CONSTANTEMENTE A LOS VALORES UNIVERSALES DEL ARTE, DESTACANDO -
DE ELLA LO PRODUCIDO POR LOS EUROPEOS OCCIDENTALES, NORTEAMERI
CANOS Y UNO QUE OTRO MEXICANO RECONOCIDO A NIVEL INTERNACIONAL. 

AHORA BIEN, EL HECHO DE QUE LA BARRA DE PROGRAMAS CULTURA
LES SEA NOTABLEMENTE INFERIOR A LOS DE ENTRETENIMIENTO, Y SE -
LIMITEN LOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU ELABORACIÓN (QUE REDUNDA 
EN SU MALA CALIDAD), SE DEBE A QUE SE CONSIDERAN POCO REDITUA-
BLES POR ESTAR DIRIGIDOS A UN GRUPO MINORITARIO, POR LO QUE SE
PREFIERE IMPORTAR SERIES EXTRANJERAS, ESPECIALMENTE NORTEAMERI
CANAS, QUE TIENEN GARANTIZADO EL ÉXITO DE ANTEMANO, ASÍ COMO EL 
PATROCINADOR, 

ANTE ESTA SITUACIÓN, SE HACE NECESARIO IMPULSAR UN DESARRQ 
LLO CULTURAL, CUYO CONCEPTO SURGIÓ EN LA SEDE DE LAS NACIONES -
UNIDAS, Y PUEDE DEFINIRSE COMO "UNA DIMENSIÓN DEL DESARROLLO -
GENERAL DE LAS PERSONAS Y SOCIEDAD, EN LA MEDIDA EN QUE REPRE-
SENTA UN PODEROSO FACTOR DE IDENTIDAD Y DE INTEGRACIÓN NACIONAL 
Y UN INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y DE PROGRESO", ~09) 

DESDE ESTE PUNTO DE VISTA SE COMPLEMENTA CON EL DESARROLLO 
ECONÓMICO QUE TIENE POR OBJETO ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS -
HABITANTES, Y EN CONSECUENCIA SE COLOCAN EN EL MISMO PLANO Y NO 
EN SEGUNDO COMO SIEMPRE SE LE HA CONSIDERADO. PARA COMPROBAR LO 
ANTERIOR BASTA COMPARAR EL NÚMERO Y LUGAR QUE OCUPAN EN LOS PE
RIÓDICOS LAS NOTAS DE UNO Y OTRO GÉNERO, O COMPARAR LA CANTIDAD 
DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE ·LA POBLACION DESTINA A LAS ACTIVIDA 
DES CULTURALES (VER CUADRO No. 9) 

(109) UNESCQ, CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE PoLfTICA CULTURAL, PROBLE
MAS Y PERSPECTIVAS, MÉXICO, 1982 



LA TELEVISIÓN ES ANTE TODO, UN PRODUCTO DE LA TECNOLOGfA -
QUE SE HA DESARROLLADO HASTA LfMITES INSOSPECHADOS, ASf TENEMOS 
QUE A LA TELEVISIÓN MECÁNICA SIGUIÓ LA ELECTRÓNICA, A LA DE --
BLANCO Y NEGRO LA DE COLOR, TAMBIÉN PODEMOS HABLAR DE LA TELE-
Vl SIÓN POR CABLE Y DE LOS SATÉLITES DE TELECOMUNICACIÓN, 

RESPECTO DE ÉSTOS ÚLTIMOS, MÉXICO CONTARÁ EN BREVE CON SU
PROPIO SISTEMA DE SATÉLITES, EL QUE TENDRÁ UN COSTO APROXIMADO
DE 140 MILLONES DE DÓLARES, SIN EMBARGO, LA INFORMACIÓN SÓLO SE 
HA LIMITADO AL ASPECTO TÉCNICO, Y LA REFERENTE AL ASPECTO CULT~ 
RAL HA SIDO VAGA, IMPRECISA Y CONTRADICTORIA, Y HASTA AHORA SÓ
LO HA SIDO EMITIDA A NIVEL OFICIAL POR LA SECRETARÍA DE COMUNI
CACIONES Y TRANSPORTES. 

SE HA DICHO POR EJEMPLO, QUE EL SISTEMA PERMITIRÁ LLEVAR -
LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN A TODO LA POBLACIÓN, CON LO QUE TEM-
DREMOS UNA NACIÓN MÁS UNIDA, EN LA QUE YA NO HABRÁ MEXICANOS nE 
PRIMERA Y SEGUNDA, AUNQUE NO SE ESPECIFICA QUIÉM ELABORARÁ LOS
MENSAJES QUE SE DIFUNDIRÁN POR LOS SATÉLITES NI QUE CRITERIOS -
REGIRÁN SU ELABORACIÓN, 

SI BIEN ES CIERTO QUE EN MATERIA DE COMUNICACIÓN MÉXICO SE 
ENCUENTRA A LA ALTURA DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS, ESTO NO QUlt 
RE DECIR QUE su DESARROLLO ESTÉ A LA PAR DE AQUELLOS, Lo QUE s~ 
CEDE ES QUE NUESTRO PAÍS, AL IGUAL QUE TODOS LOS DEL LLAMADO -
"TERCER MUNDO", AL NO PODER CONTAR CON UNA TECNOLOGÍA PROPIA -
POR LOS COSTOS QUE ÉSTA IMPLICA, SE VEN EN LA NECES !DAD DE IM-
PORTARLA DE LOS PAISES QUE LA GENERAN, 



ESTO NOS REMITE AL PROBLEMA DE LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA
QUE SE MANIFIESTA CON MAYOR FUERZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EN LOS QUE EL AVANCE DE LA T~CNICA ES TAN VERTIGINOSO QUE LOS -
EQUIPOS SE VUELVEN RÁPIDAMENTE OBSOLETOS LO QUE OBLIGA A NUEVAS
INVERSIONES Y AGUDIZA MÁS AÚN ESTA DEPENDENCIA, QUE REPERCUTE -
DIRECTAMENTE EN EL TERRENO POLfTICO Y CULTURAL, EN ESTE ÚLTIMO -
PORQUE AL INCREMENTARSE EL NÚMERO DE MENSAJES EMITIDOS EN EL -
EXTERIOR, AUMENTA TAMBI~N EL RIESGO DEL EMPOBRECIMIENTO CULTURAL, 

DEL POTENCIAL DE LA TELEVISIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO -
CULTURAL, NO CABE LA MENOR DUDA. SIN EMBARGO, DE LOS MENSAJES QUE 
DIFUNDE INCLUYENDO LA PROGRAMACIÓN Y LA PUBLICIDAD, PODEMOS OBSEfl. 
VAR QUE LEJOS DE CONTR !BU IR A ELLO, SIGUE UNA PAUTA TOTALMENTE -
CONTRARIA, 

Asl TENEMOS QUE ENTRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENFRENTa 
MOS ESTÁ LA DESNUTRICIÓN QUE AFECTA A LA MAYOR PARTE DE LA POBLa 
CIÓN, Y EN LUGAR DE ORIENTAR A LA GENTE PARA QUE CONSUMA UNA DIETA 
BALANCEADA, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, LA •ATIBORRA", ESPECIAl 
MENTE A LOS NIÑOS, ANUNCIANDO MIL Y UN PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1 CU
YO VALOR NUTRICJONAL ES ESCASO O NULO. A LA CAMPAÑA PARA AHORRAR
AGUA, IMPULSADA POR EL GOBIERNO FEDERAL, OPONE EL DERROCHE DEL -
LIQUIDO EN SU PUBLICIDAD DE JABONES Y DETERGENTES EN LOS QUE LAS
LLAVES DE LAVABOS Y REGADERAS APARECEN ABIERTAS A SU MÁXIMA CAPA
CIDAD. AL ALCOHOLISMO Y AL TABAQUISMO, CONSIDERADOS COMO PROBLE-
MAS DE SALUD NACIONALES, OPONE CAMPAÑAS PARA IMPULSAR SU CONSUMO
EN EL QUE INVIERTE MILES DE MILLONES DE PESOS, 

lo ANTERIOR DENNOTA LA DEFICIENCIA DE UNA POLfTICA DE COMUNl 
CACIÓN Y CULTURA, QUE PESE A ESTAR IMPLJC!TA EN LA CONSTITUCIÓN -
QUE NOS RIGE, HASTA EL MOMENTO NO SE HA HECHO EXPLICITA, LO QUE -
DA LUGAR A AMBIGÜEDADES, OMISIONES Y MALAS INTERPRETACIONES. 



ANTES DE ASUMIR LA PRESIDENCIA Y A LO LARGO DE SU MANDATO, 
EL LIC. MIGUEL DE LA MADRID, HA MANIFESTADO SU lNTER~S POR LAS
CULTURAS DEL PAIS, 

EL PRIMER PASO LO DIO AL CONVOCAR A LAS REUNIONES DE CONSULTA -
POPULAR PARA LA PLANEACIÓN EN LAS QUE SE ABORDARON ENTRE OTROS, 
EL TEMA DE LA CULTURA EN M~X I CO Y SE DEMANDÓ ENTRE OTRAS COSAS, 
LA INSTAURACIÓN EXPLfCITA DE UNA POLfTICA CULTURAL. 

A PARTIR DE ENTONCES, VARIAS HAN SIDO LAS DECLARACIONES QUE
EL PRESIDENTE HA HECHO EN TORNO A LA CULTURA; EN LAS QUE HA AFI~ 

. MADO CONCEBIR A LA CULTURA MÁS ALLÁ DE LAS BELLAS ARTES, HA REC~ 
NOCIDO Y ACEPTADO LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL PAf S, Y SE HA COM -
PROMETIDO A FORTALECERLAS E INTEGRARLAS AL DESARROLLO GENERAL DEL 
PAIS RESPETANDO LAS PARTICULARIDADES DE CADA UNA, 

HASTA EL MOMENTO, NO HA HECHO NADA EN LA PRÁCTICA CON EXCEP -
CIÓN DEL PROGRAMA CULTURAL DE LAS FRONTERAS Y EL PROGRAMA NACIO -
NAL DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, CUYOS RESULTADOS 
AÚN NO ES POSIBLE APRECIAR. SIN EMBARGO, ES AON PREMATURO HACER -
UNA EVALUACIÓN DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, PUESTO QUE TODAVfA 
LE RESTAN UNOS AÑOS DE VIGENCIA, EN LOS QUE CONFIAMOS, SE PASE DE 
LOS PLANES Y DECRETOS A LA ACCIÓN, 



PROPOS 1 C ION ES 

DE LO ANTERIOR DEDUCIMOS LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES QUE
ESTARÁN COALIGADAS A TRES CAMPOS ESPECfFICOS: 

l.- El USO ADECUADO DE LA TELEVISON COMO MEDIO DE PROMO-
C ION DEL DESARROLLO CUL TUR.llL 

A) LA CREACIÓN DE NUEVOS CANALES DE PARTICIPACIÓN E INTERR& 
LACIÓN ENTRE EMISORES Y RECEPTORES QUE PERMITA LA INSTAURACIÓN -
DE UN DIÁLOGO CON VISTAS A INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ÉS -
TOS ÚLTIMOS EN LA PRODUCCIÓN DE MENSAJES, ESTA POSIBILIDAD SE I~ 

CREMENTARÁ CON EL PRÓXIMO LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE SATÉLITES -
"MORELOS" 

B) LA TRANSFORMACIÓN DE LA TELEVISIÓN EN UN MEDIO QUE UJILl 
ZANDO LA CALIDAD ESTÉTICA Y CREATIVA DE QUE ES CAPAZ, EMITA MEN
SAJES ACORDES A NUESTRA REALIDAD CON EL OBJETO DE SABER QUIENES
SOMOS REALMENTE, Y ASf CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE NUESTROS PRO
BLEMAS, 

C) UTILIZAR EFECTIVA Y ADECUADAMENTE EL TIEMPO OFICIAL DEL
ESTADO Y CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD SINO DE INCREMENTAR EL 12.5 -
CIENTO, SI DE LIBERARLO DE LOS LIMITES LEGALES A QUE ESTÁ SUJETO 
Y QUE IMPIDEN QUE LOS MENSAJES DIFUNDIDOS EN ÉL LOGREN EL EFECTO 
DESEADO, 

D) REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS TENDIENTES A EVITAR LA 
IMPORTACIÓN INDISCRIMINADA DE SERIES EXTRANJERAS, ESTIMULANDO EN 
CAMBIO, LA PRODUCCIÓN NACIONAL. 



Í: ; INCREMENTAR LA CALIDAD DE LAS PRODUCC 1 ONES NACIONALES --
CON EL OBJETO DE COLOCARLAS A UN NIVEL INTERNACIONAL QUE PERMITA
UN INTERCAMBIO EFECTIVO DE PROGRAMAS QUE REDUNDEN EN UN ENRIQUECl 
MIENTO CULTURAL MUTUO, 

f) ACTUALIZAR EL REGLAMENTO SANITARIO DE PUBLICIDAD PARA -
QUE NORME EFECTIVAMENTE LA PROMOCIÓN DE MEDICINAS Y ALIMENTOS QUE 
REPERCUTAN NEGATIVAMENTE EM LA SALUD DE LOS MEXICANOS. 

G) EL FORTALECIMIENTO DE LA TELEVISIÓN DE ESTADO PARA QUE 
CONTRARRESTE DE ALGUNA MANERA LA DESORIENTACIÓN QUE SOBRE EL CON
SUMO, LAS MODAS Y LOS HÁBITOS CULTURALES HA IMPUESTO LA TELEVl--
SIÓN COMERCIAL. 

HllA ELABORACIÓN DE UNA BARRA DE PROGRAMAS QUE A LA VEZ QUE
OFREZCA UNA INFORMACIÓN IMPARCIAL DIFUNDA MENSAJES CONGRUENTES 
CON NUESTROS VALORES CULTURALES Y NUESTRAS TRADICIONE,. 

) 

1) INCREMENTAR LOS ESFUERZOS POR HACER UNA TELEVISIÓN CULTUL 
RAL Y EDUCATIVA QUE DE A CONOCER EL PAfs, SUS HABITANTES, SUS RI
QUEZAS NATURALES, SU VIDA ECONÓMICA ETC, ADEMÁS DE MEJORAR SU CA
LIDAD DE PRODUCCIÓN PARA LOGRAR LA ACEPTACIÓN DE UN PÚBLICO ACOS
TUMBRADO A VER TELENOVELAS Y SERIES POLICfACAS, 

J) LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMAS CULTURAL TENDIENTE A REGU
LAR LO RELATIVO A LAS TRANSMISIONES POR SATELITES Y EL SISTEMA DE 
TELEVISIÓN POR CABLE, CON EL OBJETO DE FRENAR HASTA CIERTO PUNTO, 
LA PENETRACIÓN EXTRANJERA, E INTEGRAR ESTAS TECNOLOGfAS AL DESA-
RROLLO CULTURAL DE LA NACIÓN, 



K) LA INSTAURACIÓN JURfDICA Y EXPLfCITA DE UNA POLfTICA DE 
COMUNICACIÓN Y CULTURA, QUE CONTEMPLE AMPLIAMENTE Y DEFINA CON
PRECISIÓN EL PAPEL QUE LA TELEVISIÓN DEBE DESEMPEÑAR EN LA CREA 
CIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL. 

L) DESCENTRALIZAR LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ADMl
NISTRAC IÓN DE CULTURA EN MÉXICO Y POR ENDE LA TELEVISIÓN, CON -
EL OBJETO DE FORTALECER LAS CULTURAS REGIONALES, LAS QUE ESTARÁN 
EN CONDICIONES DE MANIFESTAR SUS INQUIETUDES, EN LUGAR DE ACTUAR 
COMO SIMPLES RECEPTORAS DE LAS DECISIONES Y MENSAJES EMITIDOS -
DESDE EL CENTRO, 

II,- EL DESARROLLO DE UNA POLITICA CULTURAL PROPIAMENTE 
PICHA 

A) RECONCER Y PROTEGER LAS CULTURAS ÉTNICAS, POPULARES Y RE
GIONALES DE NUESTRO PAfS CON EL OBJETO DE INTEGRARLAS AL DESARRO
LLO NACIONAL Y AL MISMO TIEMPO MANTENER LA PLURALIDAD CULTURAL, 

B) CONCEBIR A LA CULTURA NACIONAL COMO UN CONJUNTO DE CULTU-
RAS ÉTNICAS, POPULARES Y REGIONALES 

C) DEFINIR UN CONCEPTO DE CULTURA QUE NO SE RESTRINJA A LAS-
BELLAS ARTES, SINO QUE COMPRENDA TODO LO QUE EL HOMBRE HA APRENDI
DO EN EL GRUPO SOCIAL AL QUE PERTENECE, 

D) VINCULAR LA CULTURA AL TRABAJO, A LA RECREACIÓN Y A LA AC
TIVIDAD COTIDIANA DE LAS PERSONAS, SIN CONCEBIRLA COMO UN ENTE --
AISLADO, ES DECIR, CONSIDERAR AL DESARROLLO CULTURAL COMO PARTE 
DEL DESARROLLO GENERAL DEL PAfS, 



E) REDEFINIR LOS CONCEPTOS QUE SE MANEJAN EN LAS LEYES CON 
EL OBJETO DE ACTUALIZARLAS Y ADECUARLAS AL MOMENTO EN QUE VIVI
MOS. 

III.- LA ADECUACION, DEFINICION O CREACION DE LA LEGISLA -
CION SOBRE ASPECTOS CULTURALES Y DEFINIC!ON DE LA CULTURA ACOR
DE CON LA POLITICA ENUNCIADA 

A) COMBATIR LA DISPERSIÓN JURfDICA Y ADMINISTRATIVA EN LAS 
INSTITUCIONES NACIONALES ENCARGADAS DE LA ADMNISTRACIÓN DE LA -
CULTURA , INCLUYENDO LA TELEVISIÓN, LO CUAL NO INTERFIERE CON -
LA DESCENTRALIZACIÓN QUE EN EL ASPECTO DE CULTURA REQUIERE LA -
TOTALIDAD DEL PAÍS, 

B) CREAR UN ORGANISMO COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD CULTURAL 
QUE REALIZA EL ESTADO TENDIENTE A EVITAR LA DISPERSIÓN , LA DU
PLICACIÓN DE FUNCIONES Y EL DESGASTE ESTÉRIL DE RECURSOS HUMA-
NOS Y FINANCIEROS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTRADECIR LA NECESI
DAD DE LA YA ANUNCIADA DESCENTRALIZACIÓN, 

C) INSTRUMENTAR LA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE QUE GARANTICE 
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL DISFRUTE DE LA CULTURA DE LOS
CIUDADANOS, 

D) ESTABLECER MECANISMOS DE EVALUACIÓN QUE PERMITAN CONO-
CER RESULTADOS, MODIFICAR ACCIONES Y GENERAR NUEVOS OBJETIVOS. 

~ · E) PROPICIAR EL INTERCAMBIO CULTURAL CON LOS DEMÁS PAfSES
SIN EXCLUSIVIDADES NI HOSTILIDADES, CON EL OBJETO DE INTEGRAR -
LOS VALORES DE LAS DEMÁS CULTURAS A LA NUESTRA , Y AL MISMO --
TIEMPO, D 1FUND1 R AL EXTERIOR LA CULTURA NAC 1 ONAL. 



f) LA CREACIÓN DE CUADROS PROFESIONALES PREPARADOS PARA IN
TERVENIR EN LA TOMA DE DECISIONES EN CUANTO A LA PRODUCCIÓN Y -
DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS SE REFIERE, Y SU INCIDENCIA TANTO EN -
LA TELEVISIÓN PRIVADA COMO LA OFICIAL, 



TIPO DE PROGRJ\MACION 

~· ... , . 

~_CULTURALES 
• EDUCATIVOS 
• INFORl1ATIVO NOTICIOSO 
~ RETROALIMENTACION DIRECTA 
~ GUBERNAMENTALES 
• PARTIDOS POLITICOS 
• ORAMATICOS 
I" MUSICALES 
" COMICOS 
* CONCURSOS 
* DEPORTIVOS 
• SERIES FILMADAS 
" PELICULAS 
11 INFANTILES 
* DIBUJOS ANIMADOS 

iORAS DE TRANSMISION 
* CONTENIDO 

PORCENTAJE 
* ENTRETENIMIENTO 

PORCEN'l'J\JE 

CUADRO No. l 
CLASIFICACION DE LA PROGRllMACION 

DE TELEVISA 
SEPTIEMBRE DE l984 l CANAL 2 1 CANAL 4 CAN/\L 5 

... ,,_ -- --·-· 

16.00 1 t--- r ---
10.00' 1 --- ---

224.45' 3.40 i I26.l5 1 

37.00' --- ' i ---
3.00' 129.00' ------ --- 2.00 

63.00' 10.30 i ---
32.30 1 35.30' 3.00' 
55.00' 26.00' ---
18.30' --- --- -41. 50 1 47.45' 35. 05 ~ --- 31. 30 1 109.!5 1 -1 

91.05 117.30' 1 47.25' 
6.00' 5.00' 1 ---
1.05' --- 9;¿ ,45 

599.45 406.25 415.45' 
290.45' 132.40 1 128.15' 
14.9 6.8 6.6 

309.00 273.45 1 287.30' .. 
15.9 14.0 14.8 -

FURNTE1 DIRECCION DE SERVICIOS PE INFORMACION, TELEVISA, S.A. 

1 J TOTAL 
CANAL a MENSUAL 

.. - _ ...... ·-- . __ ....,_, ··-·--
524.15' 540.15' 27.8 ---- . 10.00• o.s ---- 354.40 19.2 --- 37 .00 1 1.9 ---- 132. 00 t 6.a --- 2.00· 0.1 ---- 73.30' 3.8 --- 71. 00 1 3.6 --- Bl.00 1 4.2 --- 18.30' 0.9 --- 124.40' 6,4 
--- 140.45 1 7.2 ---- 256.00' 13.2 --- 11.00' 0.6 --- 93.50 4,8 

524.15' 1946.10' 100.00 ......... 
524.15' 1075.55! - .. 
27.0 55.3 --- 870.15 1 

•••M---- 44.7 



! 

-

-

CUADRO No. 2 

CLASIFICACION DE LA PROGRAMACION 
DEL CANAL 13 Pon TIPO DE PROGRAMA 

(SEPTIEMBRE 1984) 

TIPO DE PROGRAMA TOTAL HRS. 
MENSUALES 

* EDUCATIVO 47.24 
* DOCUMENTAL 11. 33 
* INFORMATIVO 43.50 
* NOTICIOSO 96.41 
* EVENTOS POLITICOS 9.10 
* MESA REDONDA 105.58 
* DEPORTIVO 65.25 
* VARIEDAD 64.06 
* CONCURSO 17.05 
* MUSICAL 24.39 
* TEATRAL ~ 9.39 
* PELICULAS 81. 01 
* SERIES 34.30 
* TELENOVELAS 24.37 
* CARICATURAS 33.55 
* OTROS 1 l. 33 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE INFORMACION CANAL 13 

PORCENTAJE 

7 .03 
1.68 
6 .48 

14.36 
1.35 

15.73 
9. 72 
9.54 
2.54 
3. 63 
1.3~ 

12.07 
5.11 
3.63 
4.99 
0.19 



PROGRAMAS 

' INSTRUCTIVOS 
i 
! 
* CULTURALES 
; 

1 
~ PERIODISTICOS 
1 
i--
1 

• SERVICIOS 
1 

1 

~ 
1 

RECREATIVOS 

l TOTAL 

CUADRO No. 3 

RESUMEN ESTADISTICO DE TIEMPOS 
DE TRANSMISION POR CLASES 

DE PROGRAMAS 

CANAL ONCE 

TOTAL HORAS SEMANALES 

1 
31 

20.5 

14.25 

1 13.5 

27.5 

1 
106 .5. 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE TRANSMISONES, CANAL 11 

PORCENTAJE 

1 29.l 
1 

19.2 

13.4 

12.6 

1 

25.6 

1 

99.9 



CUADRO No. 4 

CUADRO ANALITICO DE 
SISTEMAS 

DE TELEVISION POR CABLE EN 
~ 

ESTADO SIST. EN SIST. EN SIST. EN NUMERO DE 
OPERACION INSTALACION TRAMITE SUSCRIPTORES 

GLOBAL NACIONAL 74 25 42 313132 

AGUASCALIENTES o 1 1 
BAJA CALIFORNIA NTE. 4 l o 15214 
BAJA CALIFORNIA SUR o o 1 
CAMPECHE 1 o 1 1803 
COAHUILA 5 1 2 33188 
COLIMA 1 l o 2472 
CHIAPAS o o l 
CHIHUAHUA o l 
DISTRITO FEDERAL 1 o o 40475 
DURANGO o 1 o 
GUANAJUATO 3 o o 16200 
GUERRERO 4 2 o 10110 
HIDALGO 3 1 o 14814 
JALISCO 9 o 4 30525 
ESTADO DE MEXICO 3 1 1 23718 
MICHOACAN 19 1 2 71680 
MORELOS r o o 6983 
NAYARIT o o 1 
NUEVO LEON l o 1 2296 
OAXACA o o 2 
PUEBLA 2 o ;¡ 3601 
QUERETARO 1 o o 728 
QUINTANA ROO 1 o 1 2003 
SAN LUIS POTOSI 1 o 2 2913 
SINALOA 3 o 2 2480 
SONORA 3 3 3 9944 
TABASCO o o 2 
TAMAULIPAS 5 1 I 13295 
TLAXCALA l o 1 675 
VERACRUZ 2 ;¡ I aoB 
YUCATAN o 2 o 
ZACATECAS o 1 ;¡ 



CUADRO No. 5 

CUADRO COMPARATIVO DEL NUMERO DE 
SUSCRIPTORES 

DEL SISTEMA DE TELEVISION POR CABLE 

''·--------------;:-:,,,= .. , JJo-1--------------'11111 J.J0-1---------------n 
::4------------:·:'¡'f" . 
:: '::';t l ( 
lUJ ?J~ f t ~ ' 

j~ Tf) '. \ j 
::: , .. .) ¡ 1.: ¡ i l 
::: ' ' : J ! 
::~ 1 ¡ i · ! ! 1 
11l lll'AJ ' i , f 

1 1 

10 11 72 73 74 75 76 11 1u 19 ao a1 82 8.J ac 



-

-

CUADRO No. 6 

REI.ACION DE SE~ALES DISTRIBUIDAS POR 
EL SlSTEMA DE 'rELEVISION POR CABI,E 

ESTADO CIUDAD C.2 C.4 c.s e.o c.11 C.13 

DJN ENSENADA .l !, ,_., 

'--- ~-L ...... --llEXICJ\Ll ,___ rlt ,.·: 

TECA'l'E 
TUUllNA ) 

CAMP. CD. DEI, 
CARMEN _¡;.............. 

COAll. CD.ACUÑA -----MONCI.OVA ' --P.DE LA F'l'E. 
P. NEGRAS .., 
'l'ORREON ~ ! ' r:: . .; ....... 

COL. MJ\NZANrr,r,o ,, ,- --
MEX. D.F. 

.,,... 
GTO. IRAPUATO 

·~¡,.._.... ~" '~ • .._,_ 

IrEON 
S.M. ALLENDE c=-1 1=:.1 

GRO. l\Cl\PULCO ; 

Lo-
cal 

....... .........-

.l' 

·---CHII,PANCINGO t 
IGUAI,A ':· ',] 
TAXCO 

HGO. Pl\CIIUCJ\ 
TUL!\ 
TULllNCINGO ....... _ ... ......... _. 

JAL. ATOTONILCO ¡ --·1• ... 
. \'JIJ 

GUADALJl,TARA -
LA íll\RCA. 
Ll\GOS DE MORENO 
OCOTLAN 
P'l'O. VALLl\RT/\ 
S.J. DE Ir.LAGOS 
Tl\MllZULA .. . -

t-
TEOCllI.TICllE ~~, .......... __ \....-._ 

• VER CI,l\VE ANEXA 

Otros• 

_!.tQ;~ ,5 
7_LB 9 2,lo,II,I2,I3,l~,I5 
1,2 3,4r5 
1511181 814111 19 13 20 .:n 

. 22123,24.25 26 27 
24 

e--25 26.32 
5.31 22 
32 

_!_Ll.I 1 39 

III 

-

(CONTtNUl\CION) 



ES'l'ADO CIUDAD C.2 C.4 c.s C.8 C.11 C.13 Lo- OTROS 
cal 

Yahuallca 
§do_~~ex '.___!enanc~- l"f" 

'l'oluca :m 
Valle de Brav< t MICllOACAN A12at:zingan 

~ 
ca'. Hidalgo 
L. Cárdenas -- -
Cotija ·-----· f 
Huetamo = ?!l 

-· JiguilEan f. - r.os Reyes 
Morelia ............ ,., ... ,~ 

:1 .• lil 41 
- Nva. Italia K 

Puruéparo --
·~ -Puruándiro ' 41 

Sahuayo --
'Jf 

Ta cámbaro ·- ~ 
•ranqaciiicaro --

'· ::i 
uruaEan ,~-

Yurécuaro 
i.- . -
--Zacaou ' ,,_ ¡ 

Zamora 
Zitácuaro ·--· 

MORELOS Cuerna vaca 
.,....,,.,"1'9' ... '""!1!11 ,,,• 

Nvo. I,e6n. Mon l:errev 1 .. ,.,_ .... , •• ,.,.i 
Puebla Iztícar '! 
.. . -·. Zacatüln -' 
Oro. Querétaro -~ --r. . -

1:..!: ·.· ..... ( .. -- ' 
1 1 

(Continlla) 



Estado Ciudad C.2 c.4 C.5 e.a C.11 C,13 Lo- OTROS 
cal 

o. Roo canean "" .. ,,, 1 ·; 45, 46, 
.L.P. Cd. vaiies ,;. "" lllm.:lll1fll 47, 60 
IN ALOA cu11acan 

Guasave ~· 48, III 
Los Mochia 

•I 
48 III 

30NORA Hermosillo _;¡ 49! 50! 
Navo1oa --. -~91 III 
Noqalea ' ' 

51 ! 52! 
~ampa, Cd. Man te ,, III 

Cd. M. Aleman 
~. GL 62 ,., 

Matamoros 64. 65 
Nvo. J,aredo 23 24 
Revnosa ffl..'lm!!! 

lax. Anizaco ' __ ,,.,,_-.,,..,,. . ......,............-.....,,.. ·~ 
er. coraoba 40 

Sn. Andrés """"f-L---4---.... . . ..:.. 

FUENTE1 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TELEVISION POR CABLE, 
M~xico, 1984. 
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53! 54155156157158 

63 
66. 67, III 
26 



CLAVES DE CANALES Canal 3 laredo. Tex., US.A. 

~¡ Canal 5 laredo. Tex .. U.S.A. 35 

Seloc· 
Canal 6 laredo, Tex., U.S.A. 36 ][ 

Canal do Origen Clavo clón Canal 8 Larodo, Tex., U.S.A. 37 

Canal 39 San Diego, U.S.A. 

} 
Canal 13 Laredo, Tex .. U.S.A. 38 

Cnnal 15 San Diego, U.S.A. Canal ESPN. U.S.A. 39 

Canal 6 San Diego, U.S.A. Canal Tolever 40 

Canal 8 San Diego, U.S.A. Canal 10 león, Gto. 41 

Canal 10 San Diego, U.S.A. Canal os Satélite, U.S.A. N 
Canal 6 Tljuana 6 Canal 6 Iguala, Gro. 42 

Canal 3 Mexicali 7 Canal 10 Iguala, Gro. 43 

Canal 5 Los Angeles, U.S.A. 8 Canal 2 Teplc 44 

Canal 4 los Angeles. U.S.A. 9 Canal 3 Mérida 45 

Canal 9 El Centro Cal .. U.S.A. 10 Canal 13 Mérida 46 

Canal 9 Los Angeles, U.S.A. 11 Canal 7 Tamplco 47 

Canal 11 los Angeles, U.S.A. 12 Cantil 12 los Mochls 48 

Canal 13 los Angeles, U.S.A. 13 Canal 6 Hermoslllo 49 

Canal 13 Yuma, Arlzona, U.S.A. 14 Canal 12 Hermoslllo 50 

Canal 2 los Angeles, U.S.A. 15 Canal 33 Phoenix, U.S.A. 51 

Canal 33 Tljuana 16 Canal 4 Tucson, U .S.A. 52 

Canal 12 Tljuana 17 Canal 6 Tucson, U.S.A. 53 

Canal 34 los Angeles, U.S.A. 18 Canal Tucson, U.S.A. 54 

Canal 51 San Diego, U.SA. 19 Canal 11 Tucson, U.S.A. 55 

Canal 7 Los Angeles, U.SA. 20 Canal 13 Tucson, U.S.A. 56 

Canal 18 California. U.S.A. 21 Canal 5 Phoenlx, U .S.A. 57 

Canal 9 Austln, Tex .. U.SA. 22 Canal 10 Nogales, U.S.A. 58 

Canal 12 San Antonio, Tex .. U.S.A. 23 Canal 12 Nogales, U.SA 59 

Canal 4 San Antonio, Tex .. U.S.A. 24 Canal 9 Tampico 60 

Canal 5 San Antonio, Tex., U.S.A. 25 Canal 9 Reynosa 61 

Canal 41 San Antonio, Tex., U.S.A. 26 Canal 12 Monterrey 62 

Canal 8 Cd. Acu~a 27 Canal 8 Cd. Miguel Alemán 63 

Canal 3 Monterrey 28 Canal 2 Rlo. U.SA. 64 

Canal 8 Laredo, Tex., U.SA. 29 Canal 4 Harlingen, U.SA. 65 

Canal 2 Piedras Negras 30 Canal Weslaco, Tex .. U.SA. 66 

Canal 7 Eagle Pass .. Tex., U.SA 31 Canal Brownsville, U.S.A. 67 

Canal 17 Atlante, U.SA. 32 Canal 10 León 68 

Canal 2 Torreón 33 Canal 2 Cd. Obregón 69 



CUADRO No. 7 

RELACION DE ESTACIONES TERRENAS DE 

COMUNICAC;roN POR SA'l'ELITE QUE FINAN

CIARA TELEVISA, S.A. 

1.- Can-can-Cozumel, Q.Roo 

2.- Caborca, son. 

3.- Chetumal, Q. Roo 
4.- Cd. del Carmen, Camp. 

5.- Cd. cuauhtémoc, Chich. 

6.- Cd. camargo, Chich. 

7.- Cd. Delicias, Chich. 

8.- Cd. Mante, Tamps. 
9.- Cd. Madera, Chich. 
10. - _ca. __ Acúña, _chich. 

11.- Cc:I. Valles, S.L.P.. 

12.- comitán, Chis. 

13.- Ensenada, B.C.N. 

14.- Escárcega, Camp. 
15.- Guaymas, Son. 
16.- Huajuapan de León, Oax. 

17.- Ixtapa, Gro. 
18.- La Rosita, Tamps. 

19.- Lázaro Cárdenas, Mich. 

20.- La Paz, B.c.s. 
21.- Manzanillo, Col. 
22.- Matchuala, S.L.P. 

23.- Miahuatlán, Oax. 

24.- Monclova, Coah. 
25.- Nogales, Son. 

26.- Nueva Rosita, Coah. 

27.- Nuevo Casas Grandes, Chich. 
28.- Ojinaga, Chich. 

29.- Pinotepa Nacional, Oax. 
30.- Piedras Negras, coah. 

31.- Puerto Angel, Oax. 

32.- Puerto Escondido, oax. 

33.- Puerto Vallarta, Jal. 
34.- Puerto Peñazco Son. 

35.- Sn. Luis R!o Colorado, Son. 
36.- San Luis Potosí, S.L.P. 
37.- San Buenaventura, Chich. 

38.- Soto La Marina, Tamps. 
39.- Tamazunchale, S.L.P. 
40.- Tenesique, Macuspana, Tab. 

41.- Tijuana, B.C.N. 

42.- Tulancingo, Hgo. 
43.- Uruapan, Mich. 
44.- Valladolid, Mich. 

FUENTE: S.C.T. BOLETIN INTERNO DE NOTICIAS 
OCTUBRE, 1980 



PAIS 

EST,ll.IJOS 

CUADRO No. 8 

DISTRIBUCION DEL 80 POR CIENTO 

DE LA TECNOLOGIA EXTRAJERA 
EMPLEADA EN EL PAIS 

PORCENTAJE 

UNIDOS 52 

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA 4 

FRANCIA 3 

GRAN BRETAflA 3 

SUIZA 2 

JAPON 2 

OTROS 34 

FUENTE: CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 
(CANACINTRA), MAYO, 1984. 



CUADRO No. 9 

ESTRUCTURA DllL GASTO PROMEDIO Fl\MI!.IAR POR DESTINO 
DEJ, GASTO Y ESTRATO DEL GASTO Dllf, HOGAR 

{POl\CENTAJES i 

:estrato del 
gasto No. ;\ gasto pro11J. a limen- vestido gastos muebles gastos ea par 
rrnmostral do do del too y hogar médicos cimie!l 
Jpcsos} hogares hogares hogar calzado to 

TO'rAr. 11 115 142 100 26 896 45 .•I 10 ,5 6.5 8.2 3.3 2 .1 

31 722-ir::r-·· ~ Si?l G:L:'l n.s ~.o n.1 3.I S.7 ¡--·:-.¡200--- 130 20B 10.2 3 195 66.6 8.4 5.4 7.B 4.6 3.0 ·.r21;r-<>1roo 699 B69 6.3 5 623 6'/. 3 B.5 5.1 7.6 4.3 2.9 
~ 001- o 100 744 240 6.7 7 s6o 63 .-7 ~ .l 4 -~ 7.6 4.2 3,8 
u 101-lO ººº 947 669 a.5 9 813 64.4 9.4 5 .9 6.8 3.7 4.1 
1oooY::-fir:nro----ror9 3 9 9.4 12 723 62. 4 9.l 6.4 7.1 3.5 4.3 
moo-1u 900 1 133 454 10.2 16 732 59.9 8.B 7.2 6.9 3.3 5.6 
Tif§1iT::25 uoo 1 400 '119 12.6 21 670 56.1 9.9 7.5 7.s 2.B 6.l 
25901-34 350 ! m 005 10.4 30 249 50.7 io.5 6.B 7.6 3.4 o. 7 
3435!-45 000 972 235 o .• , 37 327 47.9 10.B 7 .il 0.4 2.9 10.0 
4500!-60 900 771 612 7.0 49 521 43. 7 11. 6 7.0 7.0 3:0 11. 9 
60900-BO 400 469 312 4.2 65 865 30.4 12.5 6.3 7.9 2.9 15.1 
so401-100oóó 319 520 2.9 a4 629 34. B l 1. 4 6.2 o.o 2.8 18.3 
108001 y mita 289 638 2.6 lSB 397 34.o 10.1 5.2 10.3 3.B 21.2 

FUENTE1S.P.P. Coordinación General de los Bervicos General de Estadística, Geografía e Informdtica 
Mdxico 1 INFORME SOBRE ASPECTOS GEOGRl\FICOS SOCIAl.ES 'l JlCONOMICOS. 

educa otros 
cidn-

4.1 4.2 

0.7 :'3.I 
0.7 1. 9 
ó.9 2.0 
o.~ 2.9 
1.o 2.5 
1.4 2.6 
1.1 3.4 
1.3 3.1 
I.6 4. I 
2.0 3.8 
2.3 4.4 
2.3 4.5 
2.0 4. l 
3 .5 6.i 



CUADBO ~o, 10 
G8SIO Y II~PO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION, 
- D,F, COMESTIBCES CRArARRA 1983 

Eíl~H~~LES 
IMPORTE COSTO POR 
MILES DE TIEMPO MINUTO 
PESOS MINUTOS MILES DE 

PESOS 
1.-PASTELILLOS 
INDUSTRIALIZA-
OIS (1) 671, 618.8 3, 107.8 216.1 

Z.-BOTANAS (2) 595, 909.8 2, 362.8 252.2 

3, ..; ll'll 1 CLES 430, 197.l L 769.8 243.l 

4,-CARAMELOS 
PALETAS Y --
CHOCOLATES 370, 181.7 L 726,3 214.4 

5,- REFRESCOS(4) 308, 148.6 L 145.5 269.0 

6,-CEREALES -
INDUSTRIALIZADOS 293, 090.2 L 154.6 253.8 

7.-POLVOS PARA 
AGUAS FRESCAS(3) 207, 833,4 796.6 260;9 

8,- CHOCOLATE EN 
POLVO 195, 985.1 1, 070.9 183.0 

9.-SAZONADORES Y 
CONSOM~ EN POLVO 169, 698,5 808.1 210.0 

10.-FLANES BUDINES 
Y GELATINAS 141, 711.9 605.l 243.2 

11. - MAYONESAS Y 
SALS8S D!; !Qtl[ITE 66l 050,9 25~,8 254,2 

TOTAL,,,,,, •• 3, 450, 426.l 14, 806.5 233.0 

• EQUIVALENTE A 10 DÍAS, 6 HORAS, 45 MINUTOS Y 18 SEGUNDOS 
1.- INCLUYE GALLETAS DULCES 
2.- INCLUYE PALOMITAS DE MAfZ 
3.- INCLUYE TANG (NARANJADA) 
4.- INCLUYE FRUTSY (BEBIDA SINT~TICA) 

PARTICIPACIÓN 
COSTO MIN, 

"' 

19.5 21.0 

17.3 15.9 

12.5 11.9 

10.7 11.7 

8.9 7.7 

8.5 7.8 

6,0 5.4 

5.7 7.2 

4.9 5.5 

4,1 4.1 

;¡, 1 ~ 1,8 

100.00 100.00 

ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE EcONOMfA DEL INCO, CON BASE EN DATOS 
DE LA AGENCIA DE CORRESPONSALES AMERICANOS, S.A. M~XICO, 1983, 



'l'OTAL 

CUADRO No . 11 

DEl'UNC'IONES GENERALES POR 

~ 
1978 - 1980 

I.- Enf. Infecciosas y Parasitarias 

II.- Tumores 

III.- Enf. End6crinas, de la Nutrición 

metabolismo y trans,de Inmunidad 

IV.- Enf. de la sangre 

v.- Transtornos mentales 

VI.- Enf. del Sistema nervioso 

VII.- Enf. Aparato Circulatorio 

VIII.-" 

IX.

X.-

Respiratorio 

Digestivo 

Genitourinario 

XI.-Complicaciones Embarazo y Parto 

XII.-Enf. de la Piel 

XIII.-Enf. del Sist. Osteomuscular 

XIV.- Anomal!as Congénitas 

XV.- Afecciones Perinatales 

XVI.- Signos, s!ntomas y Edos. Mor

bosos mal definidos 

XVII.- Clasificación suplementaria 

de causas externas de traum~ 

tismo y envenenamientos 

434 465 

59 749 

28 111 

25 282 

4 422 

3 972 

5 960 

71 376 

59 501 

30 947 

9 707 

2 296 

749 

2 055 

6 325 

26 399 

29 155 

67 366 

Fuente: ANUARIO ESTJ\DISTIC'O DE LOS ESTADOS UNIDOS MFXICANOS 

1983, Inctituto Nacional de Estad!stica Geograf!a e InfoI'Jllática 

S.P.P. México. 



CUADRO No. 12 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ANUNCIADOS 

EN LA TELEVISION POR CANAL 

TELEVISA, S.A CORP. MEX. 

2 4 5 13 
1.- BEBIDAS BEBIDAS BEBIDAS 

ALCOHOLICAS ALCOHOLICAS ALCOHOLICAS BANCOS 

2.- DETERGENTES y 
ARTICULOS ELEC-

JABONES BIENES RAICES BANCOS TRODOMESTICOS 

PROD. BELLEZA 

3.- TABACO GOBIERNO TABACO PROD. BELLEZA 

4.- AUTOMOTRIZ TIENDAS CO- AUTOMOTRIZ ALIMENTOS 

MERCIALES 

5.- REFRESCOS TABACO ALIMENTOS AUTOMOTRIZ 

FUENTE: S.C.T. Dirección General de Concesiones y Permisos 

M~xico, 1983 



CUADRO No. 13 

BIBLIOTECAS Y NO. DE LECTORES 

ENTIDAD FEDERi\TIVA No. BIBLIOTECAS LECTORES 

TOT.l\L 4 536 38 125 803 

As¡uas Cillientes 39 
B. california Norte 101 562 237 
3. California Sur 47 680 014 
Camoeche 42 240 393 
Coa huila 107 178 838 
Colim:i 36 1 593 211 
Chiaoas 80 237 686 
Chihuahua 86 137 591 

DISTRITO FEDERAL 807 1 190 798 
Du:o:ango il9 I 485 644 
Guanajuato 177 805 

5_2_0 __ 

Guerrero 129 2 115 181 
Hidalgo 57 319 191 
Jalisco 275 205 341 
México 201 2 480 889 
Mic!"loacán 176 1 422 855 
:•10!:'clos 47 594 600 
Nayarit 26 353 057 
Nuevo Le6n 172 33 841 
Oaxaca 240 2 506 119 
Puebla 287 680 496 
Querétaro 56 686 283 
Quintana Roo 26 676 680 
s. Luis Potosí 64 200 255 
Sinaloa 97 547 177 
s'mora 170 SZ!l J:H 
Tabasco 176 l!l::i 2QZ 
TamauliEas 38 642 na 
'rlaxcala 382 ;¡z ZBl 
Veracruz n 262 6H 
Yucatán 102 22~ QH 
Zacatecas 

FUENTE: S.P.P. Anuario Estad!stico de los Estados Unidos Mexicanos 
1983, Instituto Nacional de Geograf!a e Informática, M~xico. 



CUADRO NO. 14 

PRINCIPALES ESPECTACULOS 
PUBLICOS 

TEATROS LOC. VENDIDAS 
~E~N~T=I~D~A~D-=-F~E~D=E~RA::...:..T~=I~Vi~~~~~~~~~N~Oi..._~C~E~N~T~R~O~S~~~~~~.il'!(MILE.SJ_~-

'rüTAL 70 5 480 

!\gu.:is Caiientes 
B. California Norte 
B. California Sur 
Campeche 
Coa huila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 

DISTRITO FEDERl\.L 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 

.Nichoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo Le6n 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
S. Luis Potosí 
Si na loa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Vera cruz 
Yucatán 
Zacatecas 

3 61 

12 
29 4 251 

-;--

1 
1 

FUENTE: S.P.P. Anuario Estad!stico de los Estados Unidos Mexicanos 
1983, Instituto Nacional de Geograf!a e Inform~tica, México. 



ENTIDAD FEDERATIVA 

TOTAL 

As¡ u as Calientes 
B. California Norte 
B. California Sur 
Campeche 
Coa hui la 
Colima 
chiaeas 
Chihuahua 

DISTRITO ?EDER~L 
Duran90 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
/.lichoac.:in 
More los 
Na~arit 
Nuevo Le6n 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
s. Luis Potosí 
Si na loa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulieas 
Tlaxcala 
Vera cruz 
Yucatán 
Zacatecas 

CUADRO No.15 A 

VISITANTES A MUSEOS 

No. Centros 

69 

I 
2 
I 
1 
2 
I 

17 

5 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
4 
6 
1 
2 
l 

3 
l 

3 
l 
1 

Visitantes 
Nacionales 

5 439 339 

~ 827 
Ill 2i59--
u 970 

n 5~2 
995 

3 762 750 

241 318 
11 658 
17 557 

162 653 
250 142 

91 097 
172 538 

15 5 31 
35 938 

132 298 
267 281 

41 929 
12 637 
26 164 

21 780 
6 549 

70 784 
23 844 

jEn Re12araci6n) 

FUENTE: S.P.P. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 
1983, Instituto Nacional de Geografía e Informática, México. 



CUADRO No.15B 

VISITANTES A ZONAS 
ARQUEOLOGICAS 

VISITANTES 
ENTIDAD FEDERATIVA No. CENTROS NACIONALES 

'l'O'l'AL --------------..::.9..::.6 ______ _:;_1_.::.9=-9=.l ...:2=-0=-4.:..-_ 

,\quas C2licntes 
B. Cali~~rnia Norte 
B. C.:ili :crnia Sur'------------------------
Cam2Gch'2 5 16 695 
Coa hui}..::¡ 
Colim¡¡ 
C\1iaoas 7 108 150 
Ch i lrnz. :i:.: a 1 9 293 
DLSTHITO ?EDER.l\.L 3 47 169 
Qurango 
~uanajuato 
Guerrerc 2 2 543 
Hidalgo "3 104 677 
Jalisco 2 
M.§xico 14 546 702 
Michoac~:: 4 16 867 
~'.orclos 6 83 135 
Nayarit 1 2 525 
Nuevo LeC":. 
oa"Y.aéa 8 239 777 
~'uebl.:i 5 178 258 
Que.r:étn.ro 
Quintana. ?.oo 6 192 146 
s. Luis ?e.tosí 
Sinaloa 
sonora-
'l'abasco 2 19 495 
Tamaulipas 
Tlaxcala 4 25 148 
Vera cruz 7 102 995 
Yucatán 14 592 633 
Zacateca:; 2 1 988 

FUENTE: S.P. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 
1983, Instituto Nacional de GEograf!a e Informática, M~xico. 



ENTIDAD FEDERATIVA 

TO'rAL 

CUADRO N0.16 
PRINCIPALES ESPECTACULOS 

PUBLICOS 
CINES 

No. CENTROS 

1 789 

LOC. VENDIDAS 
(MILES) 

278 140 

Aquds Calientes 22 2 496 
B. California Norte 2 5 927 
B. California Sur 13 1 458 
Campeche 23 3 139 
Couhuila 48 6 93S 
Colima 31 3 Sl9 

DISTRITO FEDERAS l 79 79 9S9 
puranq~º~~~~~~--~~~-~~~~~S3_92~~~~~~~~-2~7_3~9~~ Guanajuato 11 987 
G"üerre_r_o~~~~~~.~~~~~~~~~8~0~~~~~~~~6=-6~5~6=-~-

Hidalgo 18 1 8S7 
Jalisco 172 17 766 
M~xico 69 14 958 
Michoac.!n 183 27 781 
Morelos 39 4 033 
Nayarit SO 1 408 
Nuevo Le6n 81 14 007 
Oaxaca SO 4 498 
l?uebla 56 ).2 202 
Quer~taro 12 1 797 
Quintana Roo 11 9 946 
s. Luis Potosr 31 4 399 
Sinaloa 78 4 7Sl 
Sonora 37 6 206 
Tabasco 19 1 88S 
Tamaulipas 71 10 401 
Tlaxcala 6 3 394 
Veracruz 67 18 298 
Yucatán 74 6 847 
Zacatecas S8 2 800 

FUENTE: s.P.P. Anuario Estad!sticos de los Estados Unidos Mexicanos 
1983, Instituto Nacional de Geograf!a e Informática, México. 



CUADRO No .1 7 

PRINCIPALES ESPECTACULOS 
PUBLICOS 

DEPORTES 

LOC. VENDIDAS 
~E~N~T~I=D~A=D_:__F~E=D~ERA~T=-=-I~VA:.!..-----~No. CENTRO~S'--_____ __,(~M~I~L~E~S~)~ 
TOT,iL 

Ar;u:is Calientes 
B. California Norte 
n. california Sur 

110 13 106 

6 323 
1 399 
1 9 
4 83 ~mpcche~----------------''------------"'-"'--Coah ·Ji la 1 194 

Colima 1 16 
Chia_o~a=--=-s _____ ~ -~----

J. 203 ChL'ua:.:h:..::u.:.:ª=----~------------=----------'~:<---
ors·rRITO FEDEML 
Duran o 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 

~-'.ichoaceín 

1-:orelos 
Nayarit 
Nuevo Le6n 
Oaxaca 
Puebla 
Quer~taro 

Quintana Roo 
s. Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Za ca tecas 

11 6 192 
1 54 
8 433 
2 203 
1 137 

10 l_l~U 
3 l 
5 75 
7 2Al 
2 
2 728 

1 282 
3 __ ],..70 

6 

FUENTE: S.P.P. Anuario Estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos 
1983, Instituto Nacional de Geografía e Inform~tica, México. 



CUADRO No. 18 

EMISORAS Y PENETRACION DE LA INDUSTRIA DE LA 
TELEVISION COMERCIAL 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ENTIDAD FEDERATIVA EMISORAS 

TOT.ll.L 

Ac;¡uas C3.lientes 2 
B. California Norte 6 
B. California Sur 1 
Camoeche 1 
coa huila 5 
Colima 2 
Chiaeas 2 
Chihuahua 8 

DISTRITO FEDERAL 6 

Duran~o 1 
GuanaJuato 1 
Guerrero J 
Hidalgo 
Jalisco g 
México ' Michoace!n l 
More los 
Nayarit 
Nuevo Le6n 5 
Oaxaca l 
Puebla l 
Quer~taro ;¡ 
Quin::ana Roo l 
s. Luis Potosí l 
Sinaloa ] 
Sonora 1 
Tabasco 
Tamauli12as !l 
Tlaxcala 
Veracruz 5 
Yucatán 3 
Zacatecas 

FUENTE: CAMARA NACIONAL DE LA 
MEXICO, 1983 

1 

? ElrnTRAC ION 
'l'ELEHOGARES 

22 407 
!69 02ll 

6 967 
8 061 

59 791 
6 562 

28 909 
130 613 
309 765 

29 793 
114 752 

48 946 
40 802 

225 57Q 
J42 174 

81 823 
62 124 

~a 
2lQ 432 
l 51 661 
121 JJ2 
2l 1n 

686 
23 126 
58 528 
l1 M:i5 
26 648 

l l 2 HJ 
12 222 

215 JB4 
35 407 
21 491 

1 

1 

1 
3 
1 

1 
4 
J 

' 
l 

l 

l 

HABITANTES 
POR EMISORES 

240 492 
247 844 
261 365 
390 409 
289 608 

072 470 
278 396 
763 936 

220 715 
085 323 
178 508 

167 126 
151 762 
liLJ57 

326 l:U 
5 l ;¡ 184 
518 632 
415 228 
2~4 25Q 
lS!l 2ª1 
Hí!l 111 
221 283 
228 l2B 
21l 169 
280 434 

112 506 
4]9 720 
22l 97 3 

INDUSTRIA DE RADIO Y TELEVISION 



ENTIDAD FEDERATIVA 

TOTAL 

Aguas Calient!"s 

CUADRO No . 19 

ESTACIONES TELEVISORAS COMERCIALES 
Y CULTURALES 

COMERCIALES CULTURALES 

203 81 

4 2 
B. California Norte ¡ ~ B. California Sur 
camoeche 
Coahuiln 15 
Colima 4 2 
Chiapas 4 9 
Chihuahua 18 4 

DISTRITO FEDEfulL 5 1 
Durango 4 5 
Guanajuato 3 2 
Guerrero 9 1 
Hidalgo 3 1 
Jalisco 7 2 
México 3 2 

. Michoactín 6 4 
Moro los 1 o 
Na arit 2 3 
Nuevo León 4 2 
Oax;ica 9 5 
Puebla 2 1 
Querétaro 3 1 
Quintana Roo 4 1 
s. Luis Potosí 7 3 
Sinaloa 8 1 
Sonora 22 7 
Tabasco 2 1 
Tamaulipas 17 1 
'l'laxcala 
Vera cruz 11 1 
Yucat~n 5 2 
Zacatecas 3 4 

FUENTE: Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 
1983, Instituto Nacional de Estadistica Geografía e Informática 
S.P.P. M~xico. 



EMISOR 

TELEVISA, 
S.A. 

CANAL 13 

CANAL 11 

TOTAL 

CUADRO No. 20 

RESUMEN GENERAL SOBRE LA 
PROGRAMACION DE LA 

TELEVISON EN MEXICO 
(SEPTIEMBRE 1984) 

TOTAL HRS. INFOR-
TRANS, MACION 

1946.00 354. 40 

671.10 140.20 

427.00 206.00 

3044.10 701. 00 

EDUCATIVO- ENTRE-
CULTURALES TENIMIENTO 

721.10 870 .1 o 

173.30 357.20 

112.00 109 

1006.40 1336. 30. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA BASADA EN LA INFORMACION PROPORCIONADA 
POR LOS EMISORES 
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DIARIOS Y REVISTAS 

DIARIOS OFICIALES DE LAS SIGUIENTES FECHAS: 

31 de diciembre de 1968, relativo al pago de impuestos de los ser
vicios expresamente declarados de inter6s público por la Ley en los 

que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio di-
recto de la naci6n. 

2 de agosto de 1969, Decreto por el que la Secretaría de Educaci6n 
Pública a cuyo servicio se encuentra el Canal 11 de tclevisi6n en
e! Distrito Federal, utilizará 6ste para la transmisi6n de todos -
aquellos programas educativos, culturales y de oricntaci6n social
que estime convemientes. 

2 de mayo de 1972, Relativo al decreto por el que autcriza=a la ~

Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que ejecute el 
plan y los proyectos de televisi6n rural del Gobierno Federal. 

4 de abril de 1973. Relativo al reglamento de la Ley Federal de 
Radio y Televisi6n y de la Ley de la Industria Cinematográfica re
lativo al contenido de las transmisiones en Radio y Televisi6n. 

17 de enero de 1977, Acuerdo por el que las entidades de la Admi-
nistraci6n pública paraestata1, a que se refiere este acuerdo, se
agrupan por secciones a efecto de que sus relaciones con el Ejecu
tivo Federal se realicen a trav6s de la Secretaría de Estado o de
partamento administrativo que se determine. 



4 de julio de 1977, Relativo al Decreto por el que se crea el org! 
nismo público descentralizado denominado Productora Nacional de -
Radio y Televisi6n. 

2~ de marzo de 1983,Decreto por el que se crean los Institutos Me
xicanos del Radio, Cine y Televisi6n como organismos descentraliza 
dos. 

21 de septiembre de 1984, Relativo al Decreto por el que se aprue
ba el programa sectorial de mediano plazo denominado Programa Na-
cional de Educaci6n, Cultura, Recreaci6n y Deporte 1984-1988 

PERIODICOS 

PERIODICO FECHA 

Uno más Uno 21 de noviembre de 1980 
11 de septiembre de 1981 
30 de enero de 1983 
24 de marzo de 1983 
4 de junio de 1983 

13 de febrero de 1984 

SOL DE MEXICO 8 de julio de 1983 
8 de marzo de 1984 

DIA 30 de marzo de 1980 
13 de marzo de 1981 

Heraldo de México zz de marzo de 1980 

Universal 19 de marzo de 1981 

Excelsior 4 de abril de 1984 
ZS de mayo de 1984 



REVISTAS PROCESO DE LAS SIGUIENTES FECHAS: 

9 de junio de 1980 
28 de marzo de 19R' 
27 de agosto de 1984 
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