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INTRODUCCION 

Todo análisis que se realice sobre la programaci6n de la 

radio y la televisi6n en México, mostrará siempre que 

existe una marcada divisi6n entre lo que difunden las 

llamadas estaciones culturales. 

Es indudable que las radiodifusoras y televis~ 

ras de índole comercial, por su carácter mercantilista 

tienden a producir solamente aquellos programas que sean 

capaces de atraer la atenci6n del mayor número de anun 

ciantes, sin importar en primera instancia el grado de 

calidad que pueda tener tal o cual programa. basta de 

cir que una gran cantidad de mensajes emitidos por este 

tipo de estaciones carecen de un contenido real y válido 

que abarque además del entretenimiento, el conocimiento 

de aquellas manifestaciones que ayuden al 

var su nivel educativo y cultural. 

hombre a ele. 

Discutir sobre si los mensajes envidados- por 

los concesionarios privados llevan implícitos aspectos 

educativos y culturales, es caer en una serie de fala 

cias, dado el carácter alucin6geno, fetichista y ensoñ~ 

dor con que son producidos, elaborados y difundidos, la 

infinidad d~ programas a los que estamos expuestos miles 

de .horas al año. 
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Asimismo, afirmar que las estaciones encargadas 

de difundir otro tipo de programas, como serían Radio Ed~ 

caci6n, Radio U.N.A.M. o Canal 11, han logrado plenamente 

llevar adelante los objetivos para los que fueron creados, 

es caer también en una serie de errores. Pero es compro

bable que en los tiltimos años, estos medios de difusi6n -. 

han intentado -hacer, crear, otras formas de producir, 

elaborar y difundir mensajes radiof6nicos y televisivos 

que den al radioescucha o al telespectador, una alternati 

va diferente en cuanto a aprender, entender y cuestionar

aquello que se le envía a través de dichos canales. 

Ahora bien, es conocido el. total descuido en -

que estuvieron, por parte del Estado, la mayoría de las -

pocas estaciones "culturales", actitud que propici6 el e~ 

tancamiento de estos medios en perjuicio de la poblaci6n

Y en beneficio de los controladores privados: perjuicio -

porque no se ha aprovechado la capacidad de esas emisoras; 

beneficio porque soslay6 y permiti6 que los grandes pro-

pietarios de los medios comerciales no se preocuparan en 

lo más mínimo por educar a las masas, sino por el contra

_rio que desvir_tuaran y desviaran sus conocimientos. 

Por estas razones creímos necesario realizar 

una investigaci6n que contribuyera a mostrar la situaci6n 

real de las estaciones educativas, medir su grado de.apro 



III 

vechamiento y explicar el por qué de la situaci6n, así co 

rno presentar alternativas que permitan llevar más allá 

sus objetivos en beneficio de los grandes oúblicos recep

to~ 

Para llevar a cabo lo anterior, primero quisi-

rnos esclarecer la norninaci6n que se le ha dado a las est~ 

cienes manejadas por el Estado, mal llamadas "culturales". 

La rnayorra de las personas consideran corno cultura, en su 

uso cotidiano, a un bagaje mayor de inforrnaci6n de forrna

ci6n, a un conocimiento elevado y elitista, rnien~ras que 

en el lenguaje humanístico se considera corno cultura todo 

aquello que el hombre ha creado 

les o intelectuales-. 

-ya sean objetos rnateri~ 

Asr tenemos que E.B. Tylor dice que cultura o -

civilizaci6n, es ese complejo de conocimientos, creencias, 

arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras ap

titudes y hábitos que el hombre adquiere corno miembro de 

.la .sociedad. Por su parte¡ Malinowski explica que cult);!_ 

ra es el conjunto integral constituido por los utensilios 

y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que 

rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artes~ 

nras, creencias y costumbres. Y Melville Herskovits 

afirma que cultura es la parte del ambiente hecha por el 

hombre. 

De esta manera, resulta que todas las estacio--
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nes son culturales puesto que los mensajes que emiten son 

un producto humano. Por esto creímos necesario utilizar, 

para designar a la radio y la televisión estatal, en lu-

gar del t~rrnino cultural, el concepto educativo dado que 

esta expresión conjunta los objetivos explícitos de estos 

medios. 

Encontramos que se puede tipificar a las esta-

cienes difusoras existentes en el país de dos maneras di~ 

tintas; 1) por su administraci6n en privadas y ptlblicas, 

y 2) por sus objetivos en comerciales y educativas. Nos~ 

tras escogimos esta ültima tipificación para designar y -

diferenciar a las estaciones en nuestro estudio. Defini

mos por un lado, como estación comercial a aquellas que -

admiten una programación saturada de anuncios, que subsi~ 

ten con capital que proviene de pagos publicitarios y cu-

ya meta es obtener ganancias. Por otro, denominaremos -

_como estaciones educativas a aquel.las que pretenden ele-'

var el acervo de conocimientos y estimulan el intelecto 

humano. 

De ahí que el objetivo principal de esta inves

tigación fue detectar cómo se apro~echa en la Ciudad de 

M~xi-co el potencial que los grandes· difusores (radio-

. y televisión) pueden proporcionar. para la educaci6n y la 

socializaci6n de todos los miembros de la sociedád_mexic~ 

_na. Para esto es necesario entender la situaci6n real -
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de los medios electrónicos en el Distrito Federal, tanto

comerciales como educativos, a fin de situar en nuestro -

contexto la emisión de los diversos mensajes que transmi

ten. 

Por lo tanto los puntos de la pesquisa fueron: 

l. - Establecer que el concepto "Radio y Televisión Cul tu

ral" es erróneo, puesto que toda actividad del hombre 

es cultura. Las denominarnos "Radio y Televisión Edu-

cativa". 

2.- Comprobar el desnivel que existe entre la difusión de 

mensajes de cultura de masas en la Radio y Televisión 

comercial y la difusión de mensajes de cultura huma--

· nística. 

3.- Demostrar que los medios en sí no son malos ni buenos, 

lo que los hace útiles o destructivos socialmente ha-

blando son sus objetivos y sus realizaciones. 

dio y la Televisión pueden ser de gran ayuda en un 

país en el cual la educación es uno de los grandes 

J?.roblemas. 

4.- ,Explicar que no es sólo el tipo de propiedad la causa 

de las diferencias del tipo de mensajes que se emiten 

sino los intereses y los objetivos para los que fue-

ron creados dichos medios electrónicos. 

s.- Demostrar que a la Radio y la Televisión privada no 

le ha interesado la difusión de la educación, y que 

los pocos programas que transmitían fueron elaborados 
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por el Estado a través de ciertos organismos, de ah1 

que no cumplan con una función social positiva. 

6.- Esclarecer por qué las estaciones educativas tienen -

tan poca difusión. 

7.- Sondear el tiempo que dentro de sus emisiones dedica

ron Radio Educación, Radio U.N.A.M., la X.E.W. y cada· 

uno de los canales televisivos del Distrito Federal a 

la transmisión de programas educativos y ditlácticos·, 

para detectar la importancia que le dieron a este ti

po de emisiones. 

Para esto se hizo un análisis cuantitativo de 

la programación de cada medio con base en una semana mues

tra, escogida al azar, del 15 al 21 de febrero de 1982. -

La cuantificación de la programación se hizo en horas, a 

partir de cinco categor1as en que dividimos los tipos de 

programas de acuerdo a su función principal y explicita: 

didácticos, educativos, informativos y noticiosos, entre-

tenimiento y servicios. Con base en las cinco categorías. 

anteriores agrupamos y cuantificamos los programas de ca

da medio y a través de los resultados realizamos un análi 

sís comparativo entre ellos. 

Estamos conscientes de que una investigación 

profunda sobre la radío y la televisión requeriría un an! 

lisis de contenido de la programación, esto es de sentido 

. y significación, así como de un muestreo. para detectar el 
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impacto y las repercusiones que tienen en el público cier 

tos programas. Sin embargo, el objetivo de esta tesis 

fue hacer un análisis descriptivo de los medios y de la 

estructura de su programación, nos limitamos a detectar 

el uso de dichos medios de difusi6n, confrontando sus ob

jetivos con sus realizaciones como punto de partida para 

estudios más profundos. 

Es importante señalar que la presente investig~ 

ci6n cubre un espacio de tiempo específico en el cual se 

concentr6 dicho estudio, por lo tanto, los resultados es

tán expuestos a los cambios que se suceden día a día en -

los medios de difusión. 

Por lo que respecta al desarrollo de la invest~ 

gaci6n partimos por realizar algunas consideraciones del 

uso del concepto de cultura, con el prop6sito de introdu

cirnos al campo de la nominaci6n de los diferentes me- -

dios. A sugerencia de los sinodales se dejó como apéndi

ce el capítulo que analiza el concepto de cultura desde -

distintos enfoques teóricos. 

En el capítulo segundo se investig6 lo referen

te a comunicaci6n de masas y cultura para ubicar a la ra

dio y televisi6n en su lugar dentro de nuestra sociedad. 

En .los subcapítulos analizamos c6mo los medios de comuni

caci6n de masas son un instrumento eficaz para el control 

de la sociedad; se hizo una diferencia entre Cultura de -

Masas e Industria Cult=al; se analiz6 a la cultura a tra 
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vés de su relación y manejo por parte de la radio y tele-

visi6n. Se realizó un estudio sobre la política nacio--

nal de comunicación y se enunció el régimen legal de las

empresas radio-televisivas. 

El capítulo tercero se dedicó al análisis de la 

radio en el área metropolitana de la Ciudad de México. 

Se partió de los datos históricos de la radio en el Dis-

tri to Federal así como su organización y desarrollo. Por 

su estructura programática se analizó a la estación X.E • .W. 

Radio como muestra de estación comercial, por medio de un 

estudio cuantitativo de la programación a partir de la s~ 

mana muestra citada, con el propósito de realizar un dia~ 

nóstico de dicha radiodifusora. Asimismo, se vio la org~ 

nización y desarrollo de las estaciones radio"fónicas edu

cativas del Distrito Federal, Radio Educación y Radio - -

U.N.A.M, e igualmente se realizó un análisis cuantitativo 

·de su programación para así poder elaborar un diagnóstico. 

Al final de este capítulo se hizo un· análisis -. 

comparativo de los resultados parciales de estas tres es

taciones para hacer un balance de la actividad real de la 

rad~o en el Distrito Federal, a fin de buscar nuevas al--

_ ternativas para la difusión de la educación a través de -

este medio. 

El capítulo cuarto se dedicó al análisis de la 

televisión en el área metropolitana de la Ciudad de-Méxi-
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co. Se parti6 del estudio de la televisi6n como medio 

para establecer sus alcances al interior de l.a sociedad. 

Posteriormente se enunciaron los datos hist6ricos de la 

televisi6n en el Distrito Federal, así como la organiz~ 

ci6n y desarrollo de las estaciones televisivas canerci~ 

les del Distrito Federal. · Por lo tanto, se describió a 

Televisa como empresa, se hizo un análisis cuantitativo 

de su p1;ogramaci6n como base en la semana muestra y se 

elaboró un diagn6stico de este medio. 

Asimismo, se efectu6 un estudio sobre la org~ 

nizaci6n y desarrollo de las estaciones públicas en el 

Distrito Federal y se describi6 a Canal 13 y a Canal 11. 

Del mismo modo se realiz6 un análisis cuantitativo de 

sus programaciones y se elabor6 un diagn6stico de estas 

dos televisoras oficiales. A partir de los diagn6sticos 

de los seis canales de televisi6n del Distrito Federal 

se hizo un análisis comparativo de los resultados para 

establecer la situaci6n real de este medio a fin de e~ 

centrar nuevas alternativas para la difusi6n de la edu 

caci6n en México. 

Final.mente el capítulo quinto se dedic6 a las 

conclusiones y alternativas. Asimismo, se incorporó un 

anexo con el fin de actualizar algunos datos respecto a 

los cambios ocurridos en la estructura operativa y pr~ 

gramática de varios canales de difusión electrónicos, a 

partir de la administración del régimen del presídente. 

Miguel de la Madríd. 



1..- ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En una entrevista real.izada al. Sr. Raúl. Azcárraga meses antes 

de morir, en 1.971., recordaba c6mo se inici6 en el. negocio de 

l.a radiodifusi6n. Decía, entre otras cosas, que un día l.1.eg6 

hasta él., Sandal. S. Hodges, distribuidor norteamericano de r~ 

facciones de autom6vil.es, ha proponerl.e una nueva inversi6n y·· 

que consistía en importar radiorreceptores a México. Ante l.a 

duda de l.a propuesta, ya que Azcárraga pens6 que se trataba -

de aparatos tel.ef6nicos, Hodges inmediatamente l.e señal.6: "en 

esto (l.a radio) usted mete poesía, música, canciones, anun- -

cios, discursos, y nadie l.e contesta. Usted no tiene que oír 

a nadie". l.. Y ciertamente, desde aquel.1.osfaños, casi todos -

l.os radiodífusores no se han preocupado por escuchar a ese ~

públ.íco, que por generaciones ha seguido l.as transmisiones, 

primero de l.a radío y después de l.a tel.evisi6n. 

Desde esta perspectiva ya comprobada, l.a radio· y ·1.a 

tel.evisi6n han sido .unos canal.es artificial.e~ que primero fu~ 

ron vistos como un negocio comercial. y, con el paso del. tie:in

po, como un .negocio pol.ítico, pero muy poco como instrument.os 

vial;>l.es para ayudar al.a pobl.aci6n a el.evar y fortal.ecer.sus 

conocimientos. 

l.) Fel.ipe Gonzál.ez, Bal.buceos del.a Radiodifusi6n en'Revista
"Informaci6n científica y tecno16gica", pp 8-Is, Editada -
por el. Conacyt Vol.~ 6 Núm.89 Febrero de 1.984, M6xico,D.F~ 
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En conjunto, las discusiones acerca de los efectos de 

la radio y la televisi6n han sido de las más acaloradas puesto 

que han consumido millones de palabras, tanto para defenderlos 

como para atacarlos. Sin lugar a dudas, ambos medios de difu-

si6n electr6nicos son unos de los inventos del siglo veinte que 

más polrunicas han creado en torno suyo. 

Una de las principales acusaciones hechas a tales ca-

nales de difusi6n es el mal uso del que han sido objeto, donde 

el mercantilismo ha desplazado al servicio social. Tal es el -

·caso de la radiodifusi6n ·mexicana, que en su modelo de desarro

llo. ha creado formas especiales de producir mensajes. Quizá e~ 

último es lo que a muchos estudiosos de la comunicaci6n les 

pro·vocado innumerables problemas para. definir y, sobre todo, 

.proponer otras formas de producir y realizar programas de radio 

y televisi6n. 

Señalaba_e,l investigador Antonio Pasquali, allá por 

año de 1976, en una conferencia organizada por la.Facultad 

Ciencias Pol1ticas y Sociales, que el tipo de radio y telev.!_ 

'.,': si6n existente en Am€rica Latina había sido una mala copia de -

.- . -la de·s~rrollada en Estados Unidos, desde sus· aspectos norrnati--
:~ ~ '. 

1_,; <vos hasta sus estilos organizativos. En popas palabras, subra-. 
~: .\' 

·,yab.a que Latinoamérica era una isl.a del mundo en cuanto al man~ 
·.,., .. 
·''.-.jo_ de sus canales de radio y televisi6n. 
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Si bien los juicios emitidos por Pasquali estaban bas 

tante bien fundamentados, caracterizar a la radio y a la televi 

si6n de México resultaba doblemente difícil. Por su lado, los 

privilegios alcanzados por los concesionarios difici1mente en-

cuentran similitud en otro país; por otra parte, el desinterés 

gubernamental por regular m~s estrictamente la operaci6n de di

chos medios de difusi6n se hizo evidente por muchos años, por 

no .decir demasiados. Baste citar algunos ejemplos: México e.s 

el único país donde las concesiones a particulares se dan por 

30 años; se dict6 el reglamento de la Ley Federal de Radio y T~ 

levisi6n (1960} 50 años después del surgimiento de la radiodifu 

si6n, y 23 años de la aparici6n de la televisi6n. Y es este --

punto uno de los principales causantes de todo,. puesto que al· -

carecerse de los lineamientos jurídicos respecto al tipo de me~ 

sajes que deberían transmitirse, los dueños de las concesiones 

no se preocuparon por elabqrar mensajes de tipo educativo y cul 

tural, bajo el argumento de que tal obligaci6n correspondía al 

gobierno. 

Así, difícilmente se podía encontrar en el espectro -

radiof6nico o televisivo, programas que respondieran a otro ti

po de inquietudes que· no fueran el entretenimiento superficial~: 

y una de las consi~eraciones que dieron lugar, fue que siempre 

los concesionarios han manejado la idea de que la cultura es s.f. 

n6nirno de aburrido, de no comercializable, de no vendible; que 

la gente al escuchar la radio o ver la televisi6n lo único --
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que busca es encontrar un pasatiempo y no pensar en los probl~ 

mas cotidianos. Ante tales deducciones, los radiodifusores, -

durante años, han evadido obligaciones. L6gico pensar que es 

más fácil controlar a una poblaci6n mal educada, mal informada 

que enfrentarse a un público crítido que haga peligrar el neg~ 

cio. 

Conviene aquí detenerse para definir las.dimensiones 

culturales de la radio y la televisi6n, d~fº que el manejo del 

concepto cultura ha provocado incongruencias en su acepci6n. -

Tenemos que la cultura comprende todos los aspectos intelectu~ 

les ( la lengua, el arte, el derecho, la ciencia, la religión, 

entre otros l como los instrumentos materiales por medio de 

los cuales las realizaciones culturales se materia1izan ( con.!!. 

trucciones, máquinas, herramientas, etc. ) • Por lo tanto, de,!!_ 

de que el hombre apareci6 en la tierra ha tenido necesidad de

crear y reproducir cultura en todos los momentos de la vida. 

De este modo, todo análisis o propuesta _en cuánto .al 

uso del concepto cultura, vía. los medios de difusi6n electr6n.f. 

:cos, debe contemplar, en conjunto, la acción cultural de todos 

los.medios t~cnicos que utiliza el hombre para ayudarse a -

,crear y reproducir aquellas circunstancias susceptibles ·de ser 

conocidas y reconocidas por otros hombres. 

La indagación que nos proponemos hacer_se concreta a 

tratar de encontrar el justo medio de la caracterización.de-~ 
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los contenidos radiof6nicos y televisivos, con el propósito de 

ayudar a definir mejor las categorías de análisis. Uno de los 

principales retos, radica en como denominar a la radio y a la 

televisión. 

Si partimos de la definici6n de cultura antes citada 

corremos el riesgo de sugerir que todos los mensajes emitidos

por dichos canales de difusi6n son culturales, puesto que re--

producen·. un trabajo desarrollado por el hombre. Igualmente, -

tampoco podemos cometer el error de señalar que todo contenido 

radiotelevisivo responde a una cultura de masas que busca horno 

genenizar y estandarizar el conoc;imiento. 

Para empezar, hay que tener en cuenta que el modelo 

de desarrollo existente en México a partir de la revoluci6n de 

1910, y sobre todo posterio~ a Lázaro Cárdenas, busca. expa~jir 

.. y. fortalecer un tipo de economía, que por un lado maneje ·los -

principios revolucionarios y, por el otro, no enfrente al go-

bierno con la iniciativa privada. De ahí las bases de la lla

mada economía mixta. 

Con base en esta consideración encontramos que en la 

actualidad la radio .·Y la televisi6n están en un di1~a, por un 

lado, dichos medios responden a la clásica ley de la oferta y 

la demanda; y por el otro, cada día se hace ineludible que los 

medios promuevan la justicia social entre las mayorías. 
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México es un país que hist6ricamente ha demostrado 

su riqueza cultural y que a pesar del sincretismo resultante 

de la fusi6n de dos culturas, la indígena y la española, logr6 

diferenciarse de otras culturas. A pesar de invasiones arma--

das, hasta las primeras décadas del presente siglo, habían no 

s6lo prevalecido los valores y principios culturales existen-

tes, sino que además se había desarrollado toda una cultura p~ 

pular a partir de lo que retomaba de la cultura de otros paí--

ses. 

Al aparecer en México primero con la radio, y des- -

pués con la televisi6n, no solamente se trastocaron las formas 

de convivencia y creaci6n cultural de las mayorías, sino que -

surgi6 un fen6meno que con el paso del tiempo se ha agudizado: 

.la llamada dominaci6n cultural, consecuencia de la dependencia 

econ6mica. ·o podríamos decir mejor, la penetraci6n cultural -

como reforzador de dicha dependencia. 

Este es otro reto al que se enfrentan todas aquellas 

personas empeñadas en hacer otro tipo de radio y televisi6n -

comprometida ~on las realidades nacionales. La de encarar a -

aquellos concesionarios que cumplen el papel de intermediarios 

en.dicha penetraci6n. Intermediarios que .intentan que las ma-

yor!as conozcan y manejen solamente aquellos valores, aquella 

concepci6n del mundo que permita mantener el actual estado de 

·cosas. 
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Para que exista, se construya y desarrolle una cult~ 

ra. nacional en una sociedad, debe prevalecer una estrecha rel!!_ 

ción entre los valores espirituales y los valores materiales, 

ya que tanto uno como el otro, ayudan al hombre a transformar 

su realidad. 

Asimismo, el conocimiento que tenga el hombre de las 

cosas que le rodean, va a provocar que sus ideas, sus senti

mientos y su imaginación se amplíen. Así es como el hombre, 

en tanto ser cultural, se convertirá en un creador y portador 

de cultura. 

Otro punto importante es aquel que precisa que la -

cultura es un producto social, motivo por el cual, el hombre ~ 

al desarrollarse en sociedad deberá "fabricar" cultura como --: 

una respµesta a sus necesidades vitales. Para poder "fabri- -

carº cultura, el hombre tendrá que hacer uso de todas .. las. h.e-:

rram1entas, máquinas y objetos que ha creado, debido a que la. 

llamada cultura material, en lugar de alejar al .hombre y a -

la. sociedad de sus metas de aprendizaje, deberá ayudarlo a C.3!!!_ 

· biar no sólo el. contenido, la forma y el signo de. los mensajes., 

·Sino también a transformar el aparato social., tecnológico e. --

institucional de hacer cultura. En pocas palabras, el hombre 

tendrá la obligación de aprender a socializar auténticamente ~ 

los .medios de c.reacilSn y difusión de cultura. 
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Por lo tanto, en una concepci6n totalizadora, consid~ 

ramos como cultura a aquellos elementos, tanto espirituales co

mo materiales que ayuden a la libre expresi6n de la creativi

dad: que permitan elevar los conocimientos humanísticos de la 

sociedad, que estimulen la comunicación entre los hombres: que 

auxilien a desmitificar una falsa realidad de las cosas: que -

ayuden a preservar la identidad grupal y la dignidad personal 

frente a la pobreza y al avance de formas culturales extrañas y 

cosificantes. 

De igual forma, no se debe olvidar que la cultura ha 

permitido, permite y permitirá el desarrollo histórico del hom

bre, dando lugar a que existan condiciones viables que hagan p~ 

sible .la comunicación, y con ello, todas las formas de coopera

ción que provoquen la liberación y por lo tanto, el rechazo ha

cia aquellos hábitos, modas.y opiniones, que han convertido a -

la cultura en una mercancía de consumo. 

Finalmente, apuntaremos que cultura será todo lo rea

lizado por la humanidad en la medida en que el hombre no pierda 

su condición de ser activo, pensante, creador, tanto en su ti~ 

po de trabajo corno en su tiempo de ocio. 
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2. COMUNICACION D.E MASAS Y CULTURA 

2.1. Medios de Comunicaci6n de Masas y Contro1 Social 

La comunicaci6n es un proceso fundamental de la 

vida humana. Se realiza de varias maneras, a trav~s de -

señales, claves, signos, sin importar la aparente simplic.f. 

dad del mensaje. Es tambi~n .un proceso permane?te. Sie!!!. 

pre que ·las personas interactúan se er..cuentran en comunic!! 

ci6n. Para vivir en socied~d tienen que comunicarse. 

ra mantener su cultura deben hacerlo también. cuando los 

hombres se controlan mutuamente lo hacen siempre mediante 

la comunicaci6n. Vivir es, de manera importante, una ---

cuesti6n de comunicaci6n. Todos nos comunicamos por me--

dio ·.del lenguaje articulado u otras claves o c6digos de i~. 

teracci6n humana. La forma en que las persónas se comun.f_ 

can ·es un 'reflejo de su modo de vi_da; es, por decirlo as.!, 

parte de su cultura¡ la·comunicaci6n y la cultura son ins~ 

parables. 

Para entender qué es la comunicaci6n de masas, 

~plicaremos en primer término qué es' la comunicaci6n y -

qu~ es la informaci6n. 

Adam Shaff1 define a· la comunicaci6n humana co-

mo la. transmisi6n de determinados conocimientos y determi-. 

nades estados menta1es, emocionales y.exp<;!riencias de un.:. 

individuo a .otro. La comunicaci6n es un·elemento insepa-

1) Adam Shaff, 
p. ·129· 

Introducci6n a la semántica. MIDcico, 1974 
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rable de todos los procesos vinculados con la cognici6n. 

El acto de la comunicaci6n consiste en un emisor que env!a 

un mensaje a trav~s de un canal determinado a un receptor 

que al recibirlo experimenta estados mentales análogos (no 

los mismos ya que eso depende del contexto individual, que 

varia) a 1os del emisor. El sentido de una expresi6n cam 

bia según el universo de discurso en que se coloque. ·Esto 

se debe a que las expresiones lingüísticas son extremada-

mente ambigüas y admiten diferentes interpretaciones. 

Para que exista la comunicaci6n es necesario haber 

tenido algún tipo de experiencias similares evocables en -

común. Y para evocar en común necesitamos significantes-

comunes. Cuand.o se habla un mismo lenguaje, tenemos un -

mismo tipo de codificaci6n de la realidad que nos permite

evÓcar más fácilmente, algo en comtln. 

Algunas veces lo comunicado (el mensa~e) tiene el 

mismo sentido para los ·que se comunican, y otras veces, 

tiene sentidos diferentes pero entendibles para los que 

participan de la relaci6n. Si no existe aunque sea un mf. 

nimo de sentido comprensible por los sujetos, no hay c~mu

nicaci6n. 

El modo de .imterpretar y valorar l.a.real.idad depe~ 

de del contexto social. La rel.aci6n de conocimiento que 

tengo de.una cosa no es inmediata; siempre es.llli cul.tura,· 
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asimi.lada en m!, en un contexto social y un medio ambiente 

determinados que me permiten conocer el objeto y darle -

ciertas funciones. 

Abraham Moles por su parte, expli~a el acto de la 

comunicaci6n de la siguiente manera• un emisor A se "comu

nica" por medio de un carial f!sico, es decir; por medio de 

una materialidad observable, con un receptor B. El canal 

f!sico puede ser, cualquier sistema a trav~s del espacio-

tiempo, es decir, la puesta en correspondencia un!voca en-

tre dos universos espacio~temporales. Se llamar~ mensaje 

el objeto f!sico de esa correspondencia, que ser~ una 

transferencia efectiva de algo. Para que el acto de comu 

nicaci6n se lleve a efecto es necesario que emisor y rece~ 

tor, previamente hayan adoptado en común, cierto númer~ de 

estipulaciones que llamaremos repertorio de signos. El -

men·saje est~ constitu!do por una secuencia de elementos --

llamados signos. El concepto mismo de éomunícaci6n impl! 

ca el de convenio. 

Para comprender que es la comunicacidn, tenemos 

que confrontarla con la informaci6n pues son conceptos !n-

timamente relacionados pero que no expresan los mismos pr~ 

cesos. · 

Antonio Pasquali, 2 por otro lado, hace una dife-

renciaci6n muy importante entre lo que es la comunicaci6n· 

2) Antonio Pascuali, ComunicaciOn·y cultura de masas. e~ 
racas, 1964. p.13~ 
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y lo que es la informaci6n. Este autor, nos dice: Por c~ 

municaci6n o relaci6n comunicacional entendemos aquella 

que produce (y supone a la vez), una interacci6n biun!voca 

del tipo del con-saber, lo cual s6lo es posible cuando en

tre ios dos polos de la estructura relacional (Transmisor

Receptor), rige una ley de bivalencia: todo transmisor pu~ 

de ser receptor, todo receptor puede ser transmisor.· Lo.s 

únicos entes capaces de suscitar tipos de comportamiento -

auténticamente comunicacionales y sociales, es el ser huma 

no. Comunicaci6n es, pues, término privativo de las rel~ 

ciones de diálogo interhumano entre personas ~ticamente au 

t6nomas. S6lo es auténtica comunicaci6n la que se asien-

ta en un esquema de relaciones simétricas, en una paridad

de condiciones entre transmisor y receptor. 

El esquema de comunicaci6n que Pasquali propone es 

el siguiente: 

comunicaci6n Transmisor Medio de comunicaci6n Receptor 

T I R Diálogo R I T 

Con respect~ a la informaci6n Pasquali nos dice: 3 

Proponemos reservar el término de informaci6n tanto al -

proceso de vehiculaci6n unilateral del.saber entre un 

transmisor institucionalizado y un receptor masa, como a -

sus contenidos, y_ sea cual fuere el lenguaje o el medio em 

pleado. El esquema de informaci6n de Pasquali ser.!a ei ~ 

siguiente: 

3l Antonio Pasquali. Oh. cit. p. 22 
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Informaci.6n Tra.ism.Lso.r Medio üe Comucdcaci6n Rec<optor 

(T) - R T - (R) Al.ocuci6n 

Concibe a l.a comunicaci6n cümo un diál.ogo y a l.a 

información como una al.ucu~iGn. La alocución se refiere 

a un discurso unilatera.1 suscitador dC! una intormaci6n, 

que es un decir ordenado s~n posibil.idau de .répl.ica de l.a 

parte receptora. 

Los gra11des canal..,s dt! informac.i6n de fllasas, según 

?asqual.i, envíar, mei.sajes dl. receJ,>tor que se hall.a aquí i!!!_ 

posi.bíl.itado para ·conve.rtiLse directa o indii:ectamente en 

trausm:i.sor de una respuesta dial.ógica, propiciando l.a est~ 

ril.izaci6n·progresiva de l.a pot¿nc:i.al.idad recep~iva del --

emisor. En este caso, uno de l.os pol.os acLÚd siemp.re como 

t!misor y otro como receptor. La pasividad del. receptor de 

inforroac:Lones l.u conduce a l.a f:custraci6n. En l.as socied~ 

des de masas pr.ivan entre sus miembros las rel.aciones de -

información. Est.e p:cedomi.,;io de l.a unil.ateral.ídad comúni

cacional. (.información) , determina, en los más de l.os- casos, 

una inasifícac:L6n ·de los receptores. 

Pasqual.i considera que s6l.o l.a red de información 

admite, en rigor, el. uso <le l.a expresi6n "medios de masas" 

pues s6l.o la _preponderancia de interrelaciones informati-

vas resultan masifica,1te. De!lom.t.na 1ued.Los de informaci6n 

de masas a los canales a:ctif iciales de comunicación cuando 
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vehiculan unilateralmente alocuciones. Todos los canales 

artificiales empleados para la "comunicaci6n" con las ma-

sas silencian, por su propia estructura, al receptor. y bl~ 

quean su capacidad interlocutora. Indica que la expresi6n 

medio de comunicaci6n de masas, contiene una contradicci6n 

en el ti!irmino mismo: "o estamos en presencia de medios em

pleados para la comunicaci6n, y entonces el polo receptor-

nunca es una "masa". o estarnos en presencia de los mismos-

medios empleados para la inforrnaci6n, y en este caso resul 

ta hasta redundante especificar que son de masas". 4 

Existe un gran debate en torno a la cuesti6n comu-

nicaci6n - informaci6n. Unos autores denominan a los me-

dios, medios de comunicaci6n de masas, y otros, medios de 

inforrnaci6n de masas. Nosotros consideramos que puesto 

que no es posible que se entable el diálogo entre el emi 

sor y el receptor colecti ve, por la misma naturaleza de --. 

los medios, es err6neo considerarlos medios de comunica- -

ci6n°. Ser!a más correcto denominarlos medios de difti- --

si6n. - Por otra parte, no se trata de medios de comÍlnica-

ci6n ~masas, es decir, para poner en contacto a una ma-• 

sa con otra, sino de medios de comunicaci6n para las_ma- -

sas. Por tal moti~o, todos aquellos medios que emiten -

mensajes en direcci6n de grupos amorfos, serán medios de -

comunicaci6n para las masas. 

Una vez definida la comunicaci6n y la informaci6n-

4) Anton.io Pasquali. Ob. Cit. p. 35 
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pasaremos a·· explic"ar que es la difusi6n para las masas. 

Morris Janowits y Schulze nos dice que "las comuni 

caciones de masas o mass-media son aquellas instituciones-

y técnicas mediante las cuales grupos de especialistas se 

sirven de instrumentos tecnol6g icos (prensa,. radio, cine, 

televisi6n, etc.) para difundir un contenido simbólico a -

un público vasto, heterogéneo y geográficamente disperso". 5 

Los medios de difusión para las masas, cumplen fu~ 

cienes esenciales en una sociedad que emplea una tecnolo--

g1a compleja para controlar el medio ambiente. Los medios 

de difusión para las masas han adquirido una gran importa~ 

cia porque reunen algunas de las caracter1sticas primordi~ 

les de nuestra época: el car&cter t~cnico e industrial de 

sus productos, un público cada vez más amplio y la crecie~ 

te difusión y penetraci6n de la informaci6n en todas sus ~ 

manif.estaciones • El uso que se les da a estos medios de-

. termina ideas, actitudes y comportamientos a - nivel indivi-

dual, familiar, de clase, de grupo y social. Por consi--

guiente, es muy importante investigar quién posee clos me-

.dios y quién se beneficia, econ6mica y pol:í.ticamente, de - · 

los mensajes transmit.idos. El. "quién" es considerado, 

dentro de la teor1a de las comunicaciones, a través del 

análisis de control. 

A continuaci6n explicaremos la relaci6n que hay e~ 

5) Morris. Janowits y Robert Schulze "Tendencias de la in-.
vest~g¡¡ci6n en el sector de las comunicaciones· de--m·asas!' 
ep. ._¡;ociolog'!a de ia e:omunicaci6n. ·Miguel - de MOragas. -
Barcelona, 1979, p. 30 · · 
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tre mecánica de control social y comunicación colectiva pa

ra el manten:imiento y conservación de la estructura social. 

El término de estructura social se refiere a modos definí-

dos de interacción humana. Una gran parte de la teor!a 

de la estructura social concierne al estudio del control 

social, es decir, a la manera como el orden social se con-

serva coherente y funciona de tal 

blecer momentos de equilibrio. 

manera que permite est~ 

Los actos particulares de comunicación que se pr~ 

ducen entre los individuos, reaniman o reafirman un conjU!!; 

to de instituciones sociales Aparentemente estáticas. --

Cualquier manifestación cultural y todo acto de conducta 

social encierra un proceso de comunicación Y todo acto 

de conducta social es un acto de control social. El con-

trol social es la suma total de procesos mediante los cu~ 

les la sociedad o algún subgrupo dentro de ella obtiene el 

acatamiento o sumisión de los individuos que la cornponen

respecto de las expectativas soc'iales que los grupos rna!!. 

tienen. El acatamiento significa hacer lo mismo que los 

demás Por expectativa entendernos la condición de prever, 

desear o esperar la observación de determinado tipo de co!!. 

ducta. 

Por lo tanto, control social son todos aquellos rn~ 

canismos que incrementan el acatamiento 

esperada, .deseada o prevista. Es el 

a alguna conducta 

conjunto de sanci~ 
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nes positivas y negativas a 1as que recurre una sociedad -

para asegurar 1a conformidad de 1as conductas a ios mode--

ios estab1ecidos. 

Un efecto fundarnenta1 de 1os medios de difusi6n es. 

e1 de contribuir a pres~rvar 1os patrones de contra~ socia~ 

existentes. Por .Lo tanto debe juzgarse su infiuencia no -. 

s61o por 1os. cambios que produce en 1as actitudes y campo_:: 

tamientos socia1es. Los medies de dizusi6n masiva han acE:_ 

1erado e.L desarro1io de una sociedad de masas, con 1a c01;

siguiente posini1idad de destrucci6n de 1a individua1idad· 

ue1 ser humano. 

c. Wright Mi11s6 ha dedicado var~os an~1i~is a1 es 

tudio de 1a sucit::dau de masétS. Ha cont1nuaci6n haremos 

una descripci6n de1 surgimiento de esta sociedad a partir 

de1 aná1isis de1 pG.b1ico, y de 1as consecuencias q-úe ha -

traído. 

La teoría de:mocr~tica de Ro~sseau concebía a1 pú~

b1ico c1ásico de 1a siguiente manera: "La opini6n reina -

de1 mundo, ne. esta sujeta al. poder de 1os r.ayes; el.1o:;;· soit 

su,;; pr.i.me.cos t::scl.avos". En un sistema "democrático" e1 p~ 

bl.ico se presenta como l.a sede de todo poder l.egl'..:timo.. Se 

l.e considera como el. ··equ:U.ibrio mismo del. poder democrát:i.-

co. 

6) c. Wright Mil.1s. La el.ite d.al. ~oder. México, 1.960,pág. 

278. 
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La caracter1stica más importante del público que 

opina iniciada por el auge de la clase media democrática, 

es la libertad de discusi6n. El público concebido de e~ 

ta forma, conforma el telar de la democracia clásica del 

siglo XVIII. Supuestamente el público se plantea probl~ 

mas, los discute, opina sobre ellos. 

Esta s son las imágenes que se hace la democracia 

clásica del público y que se utilizan como justificacio--

nes del poder. Pero debemos reconocer que estas descríe 

ciones son estampas de un cuento de hadas. Con el surg!_ 

miento de los medios de difusión mas~va la clásica comun! 

dad de públicos se transform6 en una sociedad de masas. 

En la sociedad de públicos democrática, se asum1a 

con John Locke, que la conciencia individual era el asien' 

to definitivo del juicio y por lo tanto el último tribu--

nal de apelación. E. H. Carr dice que este principio --

fue desafiado· cuando Rousseau "pensó por primera vez .en -

la soberan1a de todo el pueblo; enfrentándose con el pro-"· 

blema de una "democracia de masas". 7 

En nuestros d1as hay un gran abismo entre la po~-'· 

blación en masa y los que deciden en su nombre, decisio-

nes de grandes consecuencias cuya determinaci6n es f re--

cuentemente desconocida por el p'úblico hasta que están t2_ . 

madas. 

7l. c. Wright Mills. Ob. Cit. p. 280 

• 
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Una de las tendencias principales de la sociedad 

moderna ha sido la transformaci6n del público en masa y -

ésto uno de· los principal.es factores en el decaimiento de 

ese optimismo liberal. que determin6 una parte importante

de l.a actitud intelectual en el siglo XIX. 

La diferencia que existe entre públ.ico y masa, es 

la proporci6n entre los que exponen l.a opini6n y los que 

l.a reciben. Las condiciones tecnol.6gicas de los medios 

de comunicaci6n al imponer una proporci6n menor de emiso

res para los receptores, restringen l.as posibilidades de 

responder. De esta manera, pueden r'ebatir una opini6n -

sin miedo a represal.ias internas o externas. 

En un público, las personas expresan tanto sus 

propias opiniones como las reciben; la organizaci6n de 

las comunicaciones permite que cualquier opini6n .emitida

en público, pueda ser comentada o respondida de manera i!l 

mediata y eficaz. Las opiniones manifestadas en esta 

discusi6n se transforman en una acci6n efectiva, incl.uso, 

-si es necesario- contra el sistema de autoridad dominan

te; el público no tiene influencia en las instituciones 

autoritarias y sus operaciones son, por lo tanto, m§s o 

menos aut6nomas. cuando privan estas circunstancias nos 

situamos ante el modelo activo de una comunidad de públi~ 

cos, y este modelo encaja muy bien.con las diversas supo

siciones de la teor!a democrática cTásica. 
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Wright Mills ennurnera los factores que conforman

una masa de la siguiente manera: en una masa es mucho me 

nor el ntimero de personas que expresa una opinión que el 

de aquellos que la reciben, la comunidad de públicos se 

transforma en una colecci6n abstracta de individuos que 

reciben impresiones proyectadas por los medios de difu--

sión de ma~as; la organización de las comunicaciones que 

predomina, funciona de tal modo, que es dificil o imposi

ble que el individuo pueda replicar inmediatamente o con 

eficacia; la transformaci6n de la opinión en la acción, -

est~ gobernada por autoridades que organizan y controlan 

los cauces de dicha acción; la masa no es independiente -

de las instituciones, al contrario, los agentes de la au

toridad penetran en esta masa, aboliendo toda libertad en 

la formación de opiniones por medio del debate. En una 

sociedad de masas, el tipo·de comunicación dom:inante es 

el medio oficial y los públicos se convierten en silllples 

mercados de los medios de difusi6n. 

Charles Wright en su obra "Comunicación de Masas" 

retoma los cuatro componentes sociológicos que aisló Her

bert Blumer, que tomados en conjunto definen a una masa. 

Estos son: 1.) Los miembros que la componen pueden preve--· 

nir de cualquier capa social; puede incluir gentes de di

ferentes clases, distinta vocación y formación cultural, 

as1 como de diferente riqueza; 2) la masa es tin grupo ~ 

anónimo, o par ser ~s exactos, compuesto por individuos-
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an6nimos; 3) existe leve interacci6n o intercambio de e~ 

periencia entre los miembros de la masa. Usualmente es-

tán f1sicamente separados unos de otros y siendo an6nimos 

no tienen oportunidad de mezclarse corno lo hacen los miem 

bros de la multitud; 4) la masa está organizada débilme~ 

te y no es capaz de actuar con la armon1a ni la unidad --

que caracteriza a la multitud. Son como átomos separa--

dos que juntos conforman el. auditorio de masas". 8 

Si particularizamos en el. uso del. término "masa", 

en su relaci6n con.los medios, .Pasquali menciona que por 

masa ha de entenderse la totalidad social receptora de -

. mensajes, es decir, la estructura social tipificada por -

un predominio de la informaci6n sobre la comunicaci6n en 

sus esquemas transmisores del saber. 9 

As1 podremos decir, que el público entendido como 

un ente m~s activo de la sociedad, pierde toda espontanef_ 

dad en cuar.to tiene una informaci6n más -estrecha con los 

medios de información, relaci6n que, como subráya Pasqua

li, es unilateral, en el cual el predominio del emisor --

·fuerte gula y modela la participación del. receptor débil. 

Por tanto, la emisi6n de opiniones se manifiesta de dife

rente forma en el público y l.a masa. 

La competencia de opiniones en el público prima-

ria, se realiza entre personas cuyos puntos ·de.vista es--

8) ·charl.es R. Wright. Comunicación de masas. Buenos. A:lres 
1980. p.p •. 63 - 64. 

9) Antonio Pasquali, Ob. cit. p. 35 
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tán al servicio de sus intereses y su raz6n. Pero en la 

sociedad de masas la competencia, si es que la hay, se de 

sarrolla entre los manipuladores con sus medios de influ

ir en la masa, por un lado, y el puebl.o que recibe la in-

forrnaci6n, por el otro. En estas condiciones, la opi---

ni6n pública se considera como una mera reacci6n, ni si-

quiera se puede decir que sea respuesta, al contenido de

dichos mensajes. 

Ahora bien, al interior de la sociedad de rnasas,

el desarrollo y movilidad de la "opini6n pública" es reg~ 

lada y dirigida por los "1:1'..deres de opini6n", que son --

aquellos individuos que, a través de sus contactos dia--

rios, influyen sobre otros en lo que se refiere a forrna-

ci6n de decisiones y opiniones. 

Pero hasta d6nde la "opini6n pública" exi.Ste =al 

go =ncreto. Wright Mills considera que existe 1711ª opini6n 

públ.ica cuando 1.as personas que no gobiernan .un país re-

claman el derecho de exponer libre y públ.icamen.te sus op!_ 

nicínes pol.1ticas, y el derecho a que dichas opiniones in'

fluyan o determinen los métodos, 1.os miembros y los actos 

de su gobierno. 10 

Si nos basamos en este concepto de lo que es la -

opini6n pública, podemos deducir que la masa es tan salo

l.a colectividad de individuos, expuestos cada uno de ellos 

casi pasivamente, a la acci6n de esos medios y abiertos -

10) c .. Wright Milis, Ob. Cit. pp.287 
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con relativa impotencia a las sugestiones y manipulacio--

nes que de ah1 surgen. La masa se compone de ·los no ~ -

identificados, de los que no participan en un mundo de i~ 

tereses partidistas bien definidos. Wright Mills estima 

que actualmente la injerencia de las colectividades aut6-

nomas en la vida política est§. decreciendo. La injeren-

cia que aún conservan es dirigida; observa que se les de-

be considerar ahora no como públicos que actúan aut6noma

mente, sino como masas manejadas en puntos claves para --

que sirvan como multitudes manifestantes. En consecuen-

cia, el problema de la no participación se ha acentuado -

en la época actual. 

Esto es, con los sistemas cada vez mayores para -

la persuaci6n de las masas, el hombre es objeto de estu--

dios intensivos, orientados todos a gobernarlo, manejarlo,, 

manipularlo e intimidarlo ~ada vez más. En §.reas pol1-

ticas, militares y econ6micas, el poder se siente inquie--

to, en diversos grados, ante las posibles opiniones de ~

los individuos y la elaboraci6n de opiniones, consecuent~ 

mente pasa a ser una t~cnica a_ceptada para la toma y man-

tenimiento del poder. Las minorías en el poder, ad~ás 
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Nadie conoce realmente todas las funciones de los 

medios de difusi6n de masas, sostiene Wright Mills, pues 

es probable que en su totalidad sean tan .sutiles y pene

tr.antes que no puedan captarse con los procedimientos de 

investigaci6n actuales. Cree que dichos medios han con-

tribuido menos a ampliar y animar las discusiones de las

personas, que a transformarlos en una serie de mercados 

para esos medios, dentro de una sociedad de masas. Se 

refiere no s6lo a la reducida proporci6n de emisores de 

opini6n en relaci6n con los r.eceptores, y a la oportuni-

dad tan limitada de replicar; ni alude únicamente a la -

violenta trivializaci6n y estereotipaci6n de nuestros pr~ 

pios 6rganos sensoriales por cuya consideraci6n rivalizan 

ahora esos medios. Piensa en una especie de analfabeti~ 

mo psicol6gico facilitado por los medios. 

Esto se manifiesta de varias maneras: por ejem-

plo, en nuestro conocimiento de la realidad social, es -

muy poco lo que hemos adquirido de primera mano, es decir, 

de fuentes directas~ La mayor1a de nuestros conocimien-

tos ··est~n condicionados a los medios. Estos no s6lo .no· 

env1an informaci6n, sino que orientan nuestra propia exp~ 

riencia. Nuestras normas de creCiulidad, nuestras normas 

de realidad, tienden.a basarse en los mensajes de dichos 

medios m~s que en nuestras vivencias individuales. 

Aunque el individuo tenga una experiencia directa 
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y personal de los acontecimientos, esta no es realmente -

directa y primaria: está organizada en estereotipos. 

Los estereotipos "sostienen creencias y sentimientos de -

emblemas y símbolos dados; son los aspectos mismos en que 

los hombres ven el mundo social y según los cuales elabo

ran sus opiniones y criterios referentes a los hechos". 11 

Es necesario eiempo y educaci6n para desarraigar 

los estereotipos de tal modo que un individuo vea las co 

sas sin prejuicios y de una manera espontánea. 

La clase de experiencias que nos puede ayudar a -

poner una resj.stencia a los medios de comunicacion, no es 

la experiencia de los sucesos en bruto, directa; sino la

experiencia de los significados, es decir, la interpreta

ci6n de los hechos desde nuestro propio punto de vista. -

Toda experiencia debe de ser factible a la interpretaci6n 

y la capacidad de interpretar se implanta social.mente. 

En nuestra sociedad el individuo no se fía de su propia 

experiencia hasta que está· confirmada por otros o por los· 

medios. 

La aceptaci6n de los estereotipos por parte de la 

masa se explican no tanto por su consistencia 16gica como 

por .su afinidad emocional y el modo en que les alivian .ª~ 

siedades. Al aceptar opiniones en estos t,;rminos, ·obti~ 

nen la grata sensaci6n de estar en lo cierto sin molesta~ 

se en pensar. 

11) c. Wríght Mílls. Ob. Cit. p. 290 
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Estas creencias y prejuicios constituyen una esp~ 

cie de lente a través del cual, los hombres obtienen una

visión del mundo. Les condicionan firmemente la acepta

ción o el rechazo de determinadas opiniones y los orien--

an hacia las autoridades dominantes. Los prejuicios o -

convicciones a priori, impiden al hombre definir la reali 

dad de manera correcta. 

Mientras los medios no están completamente monop~ 

lizados, el individuo puede lanzar un medio contra otro; 

puede compararlos y as1 resistir a cualquiera de ellos. 

Cuanta más competencia auténtica hay entre los medios, m~ 

yor resistencia puede poner el individuo. Pero en una -

sociedad como la mexicana, en la que los medios están mo

nopolizados y responden a intereses específicos de los 

grupos económicos que los poseen, esto no sucede. El 

contenido de los medios es el mismo. La televisión, el

cine, la radio y la prensa no ofrecen opciones, alternati 

vas, ofrecen respuestas. 

Los medios no sólo se han infiltrado en nuestra -

visión de la realidad social, sino que han penetrado tam~ 

bién en la.visión que tenemos de nosotros mismos. Nos.~ 

han proporcionado nuevas identidades y nuevas aspiracio-

nes respecto a lb que desearíamos ser y a lo que quisi~--

ramos parecer. Han acrecentado los grupos en los que 

buscamos una confirmación de nuestra pr?pia imagen • 

t 
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Los medios le prestan al hombre de la masa una -

identidad que no tiene, es decir, le dicen quien es; le -

dan aspiraciones, le dicen que quiere ser, dándole mode-

los; le dicen c6mo lograrlo, por medio de una técnica; y

le indican c6mo puede sentir que es as!, incluso cuando -

no lo es, en otras palabras, le dan un escape. Los abis 

mas entre la propia manera de ser del hombre de la masa -

y las aspiraciones que se le presentan, lo conducen a la-

evasi6n. Esto es, ahora, probablemente, la f6rmula psi-

col6gica de un seudo-mundo, de una visi6n de la ideología 

dominante que los medios inventan y sostienen. 

Tal como funcionan actualmente, los medios, espe

cialmente la televisi6n, generan la discusi6n en pequeña 

escala, impidiendo un verdadero intercambio. de opiniones 

razonable, humano. 

humano se destruye. 

La intimidad en todo su significado 

Son una potencia maligna, ya que no 

le descubren al receptor el origen de sus tensiones y an

siedades individuales, presentimientos inexpresados y es-

peranzas semimanifiestas. · Le imposioilitan al ser huma-

no.trascender su estrecho ambiente y esclarecer su·propio 

• significa.do. 

Los medios modernos transmiten muchas inforrnacio

ne.s y noticias sobre lo que. acontece en el mundo,· pero 

frecuentemente impi?en al oyente o espectador vincular de 

una manera real, su experiencia cotidiana con estas reali 
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dades mas amplias. No relacionan la información sobre -

trastornos o problemas sociales con los malestares que -

siente el individuo. No fomentan la introspección racio 

nal de las tensiones, sino lo preocupan y le quitan la -

oportunidad de comprenderse a sí mismo, o de comprender -

su mundo centralizando su atención en exalta~iones super

ficiales. 

Además de ser una de las causas principales de la 

transformación de nuestra sociedad, en una sociedad de m~ 

sas, los medios son algo más. Son también uno de los 

instrumentos de poder más eficaces que están a disposi--

ción de las minorías ricas y de las élites en el poder. -

Junto a los grupos que gobiernan o exactamente por debajo 

de ellos están, el propagandista y el experto en. publici

dad. Estos estudian muy de cerca el contenido y las vi

das de los individuos a los que quieren manejar, para mo

dificar la opinión con objeto de no manifestar· sus accio

nes abiertamente, más que aconsejar o mandar, van a mani~ 

p1.ilar. 

Pero ¿qué es manipular? El poder explícito y -

al que .se obedece, de una manera más o menos "voluntaria" 

.es la autoridad, pero la manipulación es el ejercicio "se 

creta del poder, sin que se percaten de ello aquellos so-

bre los que se influye. Su actitud es irracional con 

respecto a quienes orientan su acción. La estrategia 
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propia de la rnanipulaci6n consiste en hacer creer al ind!_ 

viduo que el tom6 la decisi6n. Por esto, los hombres --

que tienen acceso al poder, aún cuando este esté disponi

bl.e, prefieren los métodos secretos y sutiles de l.a mani

pulaci6n sobre l.os métodos racional.es y manifiestos. 

Esta afirmación se puede cuestionar diciendo que 

la gente ahÓra está más educada; también se puede criti-

car que no se subraya la difusión de la cultura, sino so

lamente los crecientes defectos de los medios de difusión. 

A esto contestamos que l.a "educaci6n de la masa" se ha --

convertido en una nueva arma. Ahora no nos extenderemos 

sobre el. asunto, puesto que el terna será tratado más ade

lante. 

En contraposición con el hombre de la masa, tene-

mos al hombre consciente. Este es capaz de convertir --

sus preocupaciones personales en cuestiones social.es, de

relacionar a la comunidad con él y rel.acíonarse a si mis-

.me con su comunidad. Entiende que sus angustias persa~ 

l.es, lo que él piensa y siente, no son a menudo sólo eso, 

sino proolernas que también atañen a otras personas y suj~ 

tos, no-·a la solución de un solo individuo; sino a la que 

puedan _darle las transformaciones en la estructura social 

de\los grupos donde vive, y a veces, en la estructura de

toda la sociedad. 

Por. el contrarío, el. hombre de,;._la masa está preio-
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cupado por sus problemas personales, pero no alcanza a --

captar su verdadero origen y significado. La práctica -

de la educaci6n no ha vinculado directamente el conoci---

miento con las necesidades reales (humanas, emocionales)-

y las prácticas sociales del hombre de esta época. Este 

hombre, no puede ver ahora las raíces de sus propios pre-

juicios y frustraciones, n1 pensar razonablemente en s1 -

mismo, ni sobre nada. No se da cuenta como la organiza-

ci6n actual de la sociedad frustra la idea y el intelecto. 

La educaci6n funciona basándose en una ideolog1a 

de ajuste a la sociedad que estimula la alegre aceptaci6n 

de la forma de vida caracter1stica de las masas, más que 

la lucha por una trascendencia pública e individual. 

A esto ha contribuido también el desarrollo de --

las rnetr6polis que aislan a hombres y mujeres en sectores 

y rutinas cada vez .. máo estrechos, haciéndoles perder todo 

sentido de su integridad. Los miembros de una masa en.-

'una sociedad metropo1:itana,- ·s61o se conocen entre s1 como· 

fracciones en medios especializados: el mecánico, el --

doctor, la maestra. Cuando las personas se encuentran -

·de esta manera, 'florecen los prejuicios .Y los estereoti--.. 

pos. La realidad humana de los demás no se manifiesta -

ni puede manifestarse. 

El hombre de la masa.no obtiene con los medios de difu--
' - - . 

si6n una visi6n trasqendente: en cambio; su experiencia 
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es un estereotipia que los sumerge cada vez más. No pu~ 

de desprenderse a fin de observar, mucho menos puede val~ 

rizar lo que experimenta, y menos aún lo que no experi--

menta, este ser va acompañado toda su vida, más que por -

esa discusi6n interna que llamarnos reflexi6n, por un man~ 

logo inconsciente, que es corno un eco. como carece de 

proyectos e iniciativa propia, practica las rutinas que 

ya existen. No pueden trascender de su ambiente cotidi~ 

no. La vida en una sociedad de masas, presta inseguri-

dad y estimula la impotencia, destruye las s6lidas normas 

de grupo. 

No obstante, todos los efectos de los medios que 

hemos mencionado, desde un punto de vista cient1fico-so

cial, hay que rechazar la idea de que el aug.e de las dif~ 

sienes masivas por este solo hecho, nos lleva necesaria-

mente a una sociedad indiferenciada, falta en general de 

articulaci6n e incapaz de tomar decisiones colectivas. -

Debernos considerar a los medios masivos como instrumentos 

de control y del cambio social, que pueden tener conse--

cuencias positivas o negativas, según sea su organizaci6n 

y contenido. 

Los medios de comunicación de masas, podr1an, de"".· 

pendiendo del rnª--nejo que se les de, reflejar la estructu

ra y los valores de la sociedad y a la vez operar como -

agentes. del cambio social para constru1r un mundo más hu-

. 'mano •. 
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Puesto que las comunicaciones de masa, inevitabl~ 

mente, han de producirse a través de colectividades de -

compleja organizaci6n y no por individuos aislados o gru

pos reducidos, cabe preguntarse, cu~les son los procesos 

de decisi6n que se desarrollan dentro de tales empresas; 

as! como la manera en que se relaciona el control de los 

medios de difusi6n masiva con la organizaci6n econ6mica y 

pol1tica de la sociedad. Por la importancia que tiene 

como instrumentos de control social y polit.ico, est.as ins 

tituciones llegan a fundirse con la estructura básica de 

control que se da en cualquier tipo de sociedades. Es

tas cuestiones trataremos de contestarlas a lo largo de 

nuestra investigaci6n. 

Los gobiernes también ejercen un control sobre -

los medios de comunicaci6n de acuerdo con sus pol1ticas y 

necesidades. Los controles pueden ser legales y politi-

cos (leyes y censura) , econ6micos (propiedad y ayuda) y 

sociales (critica y otorgamiento _o.retirada de protecci6n) 

Este cent.rol se ejerce para evitar cualquier clase de ac-

ci6n que pudiera poner en peligro la estabilidad del Est~ 

do o que vaya en contra de sus in.tereses. 

Las pautas y•' grados de control dependen de la - -

orientaci6n política y econ6mica de la sociedad. Los g~· 

biernos controlan, en interés propio, la difusi6n y el a~· 

ceso· a · 1as noticias oficiales, lo que se .;oncee como "má.-

nipulaci6n de la informaci6n". 
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unos de los tantos controles que el Estado ejerce 

sobre los medios son: la licencia previa, la ce~sura del 

material considerado peligroso antes de su publicaci6n, -

el secuestro de material y sobre todo, las concesiones -

que otorga a los permisionarios. 

En el sistema capitalista, el control va apareja

do a la prop~edad privada, as! los deseos de los propiet~ 

rios y de la alta direcci6n, se reflejan siempre en la a~ 

tuaci6n de la empresa. Esto es importante, dado que en 

México los propietarios de los medios representan a los -

sectores econ6micos más fuertes del pa!s. Los medios --

vienen a representar a los estratos más ricos y conserva

dores de la sociedad. 

Por otro lado, la publicidad directa o indirecta 

puede afectar el funcionamiento de los medios de difusión. 

Un ejemplo de esto, es la influencia que se tiene sobre -

un periOdico retir~ndole la publicidad. Las agencias n~ 

ticiosas también manejan la informaciOn que nos env!an. -

En México, el Estado tiene el control directo del sumini~ 

tro de papel a través de Productora e Importadora de Pa-

pel, S.A. (PIPSA). 

Supuestamente, en la sociedad capitalista .se pro

cura que los medios de comunicaci6n sean "l.ibres" cuando 

esto es relativo; en cambio, la mayorpreocupaciOn del -

Estado deber!a ser, l.ograr que los medios sean responsa-
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bles de su papel para el cambio social, a fin de lograr -

una sociedad más racional, justa y humana. 

2.2. ·¿cultura de Masas o Industria Cultural.? 

En el análisis de la sociedad de masas, se han d~ 

sarrollado dos enfoques en cuanto al estudio del grado de 

masificación que ha veni.do presentando la cultura. Ambos 

enfoques son: primero, aquel que define a tal masifica--

ción como "Cultura de Masas", y segundo, aquel que entie!!_ 

de a la cultura de masas como una "Industria Cultural." d~ 

bido a sus caracteristicas de producci6n, distribuci6n y 

consumo en serie. 

Los dos enfoques parten de la premisa de que es -

con la gran industrialización del capital.ismo, cuando la 

cultura entró en un proceso de estandarización, de homog~ 

neización. Tal proceso se dio en el instante en que la 

cultura es producida y consumida en serie por una gran -

cantidad de individuos. 

Para un mejor entendimiento· del término "Cultura 

de Masas" es preciso retornar la definici6n general. de ma

sa, a la cual se .le considera como ~n grupo compacto, ho

mogéneo, estandarizado. Dicha situaci6n se desarroll6 a 

partir _del momento en que el capitalismo pasó a su fase 

superior, es decir, al Imperialismo, _estadio que se 

• 
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teriza por una gran producci6n y consumo de bienes, servi 

cios y mensajes en grandes cantidades. Este último pun-

to ha sido una creaci6n, sin lugar a dudas, de los cana--

les de difusi6n con los que cuenta el grupo en el poder. 

Por tanto, el entendimiento de la cultura de masas en --

cuanto a su desarrollo y fortalecimiento, ha estado estr~ 

chamente ligado con el desarrollo de los medios masivos -

de difusi6n. 

·La cultura de masas es un total residuo de los --

mensajes que son enviados por un emisor, que la mayoría -

de las veces es un ser impersonal, a un receptor que por-

su condici6n pasiva y an6nima, es difícil de identificar. 

Del proceso lo único que se logra captar, es el grado de-

impacto que llegan a tener tales mensajes. _As:L ese im--

pacto que tiene la cultura de masas "será justamente la 

sedimentaci6n de formas de sabér, patrones de conducta, 

ideolog:Las y motivaciones, depositados en la conciencia 

del hombre-masa por la omnipresente alocuci6n". 12 Esta 

conciencia pocas veces se da cuenta c6mo los mensajes ti~ 

nen como norma común la redundancia y la generalidad. 

La diferencia entre cultura y cultura de masas, 

es por consiguiente, la total ruptura entre el saber con~ 

ciente y el saber inconsciente, entre la creaci6n imagin~ 

__ tiv_a y la creaci6n mecanicista, entre la producci6n indi

vidual y la-· producci6;,. en serie, entre el ser y el no-ser. 

12) Antonio Pasq~ali, Co~icaci6n y cultura de masas, Ca
racas, ~964. p. 41 
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Tal cultura de masas, al igual que la ideología, vendría 

a ser una ~falsa cultura" donde las mayorías cor.sumen lo 

que la clase hegem6nica desea, bajo la creencia de que su 

modo de divertirse, de pensar, de imaginar, es creación -

de cada individuo. Dicha apropiación no es más que una 

de las formas en que los dueños de los canales de difu--

si6n han logrado trabajar y manejar en beneficio propio y 

del sistema. Hablar de un sistema es hablar de todos 

aquellos mecanismos de control social, con los que cuenta 

el grupo en el poder, a fin de conservar, por seguridad y 

supervivencia, el estado de cosas. 

Es con los filósofos marxistas de la llamada Es~ 

cuela de Franckfort, el momento en que la Cultura de Ha-

sas es duramente criticada y debido a su carácter de pro

d~cci6n en serie de mensajes se le denomina "Industria -

Cultural", que como toda industria capitalista, su meta -

es lograr el mayor consumo de sus productos, para así te

ner una sociedad aparentemente satisfecha, pasiva y tran-

- quila, con respecto a una necesidad vital q'"'e puedan. lle

gar a sentir los individuos. Y 6stas son unas de las pa~ 

tas que cuidan los fabricantes de los productos cultura

les: no dar oportunidad a que los hoi:nbres piensen y actGen 

por su cuenta. 

Los mecanismos de represión que aplican los pro-~ 

ductores de la industria cultural son tan eficaces, que 
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provocan en el inconsciente una aceptación de hecho. "La 

violencia de la sociedad industrial obra sobre todos los 

hombres de una vez por todas. Los productos de la Indus 

tria Cultural pueden ser consumidos rápidamente, incluso 

en estado de distracció~" • 13 El mundo es presentado co-

mo un para1so donde los hombres no deben buscar ser dis-

tin tos á lo que son. 

Pese a que'la Industria Cultural defrauda a sus -

consumidores en todo aquello que les promete, encuentra 

los medios eficaces para rechazar todo acto que la conde

ne, y por el contrario, su respuesta será la creación de-

más y más bienes para el consumo inmediato. Es este bom-

bardeo ideológico lo que hace que la gente esté más al --

pendiente de saber qué es lo que sigue, que el tratar de 

entender el significado del mensaje. Es por esto que --

"la nueva ideolog1a tiene por objeto el mundo como tal. -

Adopta el hecho limitándose a elevar la mala realidad -m~ 

diante la representación más exacta posible- al reino de 

los hechos. Mediante esta trasposición, la realidad se 

convierte en sustituto del sentido y del derecho". 14 

El lugar privilegiado que guarda hoy d1a la Indu~ 

tria cultural es gracias al papel de difusor que han jug.e_ 

do la radio, la televisión y el cine, medios que han sabi 

do ser capaces de ocupar la mayo.r parte del espacio cornu

·nicacional, que han logrado atrapar y persuadir al indiv~ 

13) M. Horkheirner, T. W.Adorno. Dialéctica del iluminismo 
Buenos Aires, 1969, p. 154~· 

14) Ibídem: p. 178 
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duo y sus familias y que han logrado introducirse a los -

lugares más rec15nditos. 

No es gratuito que en un lapso de 80 años, los m~ 

dios de difusil5n hayan sufrido una asombrosa metamorfosis 

en cuanto a la sof isticaci6n con que han sido inventados-

y desarrollados. Son los medios electr15nicos precisame~ 

te·, los que logran situar a la cultura en su nivel más b~ 

jo. Basta recordar que, "con la aparici15n del primer ªE 

te aut6nomo -el cine- consecuencia histl5rica de la foto--

graf!a, los l!mites del arte empiezan a romperse en un -

proceso que perdura hasta nuestros d!as". 15 

La ~lite cree llevar la cultur·a a las masas, las 

. masas a su vez, creen que es cultura lo que estful reci--

biendo: es la degradaci15n que ha sufrido la cultura en 

la etapa actual de industrializaci6n, en la cual ha cons~ 

guido provocar que su consumo se realice en muchas de las 

ocasiones, no como una mercancía que pudiese ser interc<l!!! 

biada, sino como algo que se puede usar sin que represen-

te el menor esfuerzo para el que lo consume. He aqu! --

uno de los factores con que la Industria Cultural se re--

fuerza d!a con d!a: el poder manejar los estados de con 

ciencia o inconsciencia de los hombres sin que ti!stos se 

den ·cuenta que son solamente el objeto y no el sujeto. 

Ahora bien, los defensores de la Industriá Cultu-

ral en contraposici6n a toda esta serie de acusaciones, 

15) necio Pignarati, Info:rmacil5n, 1enquaje y comunicaci6n, 
~arcelona, 1973, p.p. 57-62. 
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precisan que la industria cultural n es t1pica de un ré 

gimen capitalista. Nace de una sociedad en que la masa 

de ciudadanos participa en igualdad de derechos en la vi-

da pública, en el consumo, en el disfrute de las comunica 

cienes" . 16 Añaden los defensores, quienes a su vez son 

en su mayoria productores de mensajes para las masas, que 

una de las grandes virtudes de la cultura masiva es que -

ha permitido el acceso al beneficio de la cultura a masas 

enormes que por diversas razones carec1an de oportunida-

des de recibir toda esa información, que de una manera u 

otra, elevan sus conocimientos de las cosas. Es as1 co-

mo -dicen los proselitistas de la cultura masiva- gracias 

a la Industria Cultural, la sociedad es pluralista y la -

vida social mejorada. 

Para finalizar esta parte, citaremos a uno. de los 

principales teóricos. del capitali.smo, y a su. vez refuta-

dor de los marxistas, Daniel Bell señala "que E!l capita-

lismo de consumo mas que· crear una masa homogénea y cult~ 

ralmente enbrutecida, genera diferentes niveles de gusto, 

diferentes públicos y consumidores. 

tífica, su consumo se di·ferencia". 17 

La cultura se estra 

As1, a lo largo del an~lisis encontramos .que tan·-

to el enfoque de la Cultura de Masas como el enfoque de 

la Industria Cultural, manejan. los mismos términos en 

16f Ornberto. Eco. Apocal1pticos·e integrados ante la cul 
tura de masas, Barcelona, 1975, p. 51. 

i 7l . Daniel. Bel1 . citado por Alan Swingewood en El.. mi±o de la cultura 
de masas. México, 1979. p •. 31 
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cuanto a su conceptualización. Es decir, ambos enfoques 

entienden que: a) la masificación de la cultura es una -

consecuencia histórica del capitalismo¡ b) la cultura al 

masificarse se ha homogeneizado, dando lugar a una forma

lineal de ver y comprender las cosas; c) la producci6n y 

el consumo se han estandarizado. La cultura es vista c~ 

rno una mercanc1a más que está expuesta a la oferta y la -

demanda¡ y d) La cultura al ser vista corno un producto 

vendible, provoca que se le aleje de su meta esencial que 

es la de humanizar al hombre como ser consciente de su -

plena realidad. 

Asimismo, subrayaremos que cuando los producto-

res y defensores de la Industria Cultural hablan de cult~ 

ra ha sido siempre algo contra la cultura. 

·2.3_ La funci6n social de los Medios de Difusión. 

Definici6n de Radio y Telévisi6n Educativa. 

corno hemos visto en los apartados· anteriores, el -

desarrollo de la tecnolog1a de los medios masivos de difu 

siOn tuvo sus or1genes en el crecimiento industrial del -

capitalismo. En el periodo que sigui6 a la primera y:a

la segunda. guerra mundial, las empresas quedaron capacit~ 

das para producir una gran cantidad de aparatos electr6n~ 

cos destinados al consumo. 

• 

• 
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En las sociedades capitalistas, una vez que qued6 

bien establecido el m~rcado de recepto+es electr6nicos,·-

las empresas emisoras ceden a los requerimientos de la P.!:!. 

blicidad que se apropi~ de los tiempos de transmisi6n pa-

ra anunciar -sus productos. Como consecuencia de este -

proceso, las emisoras ;;e convie'rten en empresas con gran-

des posibil.idades para acumular ganancias. Esta circun!_ 

tancia determinara en adelante, el papel que realmente d~ 

sempeñaran los medios dentro de las soci'edades. ·Este se 

rá el de transmisor de la ideolog!a dominante, vendedor -

de mercanc!as y propagador de modos de vida. 

Como sabemos a los medios se les han asignado te6 

ricamente, funciones espec!ficas. Charles R. Wright nos 

dice que las funciones de las comunicaciones de masas son: 

1) Informar.- Recolecci6n y distribución de la informa--

ci6n referente a los sucesos del ambiente, a la vez e~ 

~erno e interno, de toda sociedad particular. En al-

guna medida corresponde a lo que es popularmente con~~ 

bido como el manipuleo de noticias. 

2) Persuadir,- Interpretaci6n de la informaci6n acerca -

del ambiente y l~ prescripci6n de la forma como reac-

cionar ante dichos sucesos. 

3) Educar.- La transmisión de la educaci6n se refiere a 

la comunicaci6n de 1"" L~.fo.x:ma.ci6n, valores y normas s~ 
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ciales de una generaci6n a otra o de miembros de un --

grupo a aquellos que pasan a integrarlo. Habitualme!!_ 

te se le considera corno una actividad educacional. 

4) Entretener~- Se refiere a los actos de comunicaci6n -

básicamente entendidos como diversiones, prescindiendo 

de todo efecto instrumental que puedan tener. 18 

Por su parte, en el informe de la comisi6n Inter

nacional sobre Problemas de la Cornunicaci6n, se establece 

que "Si entendemos la cornunicaci6n en su sentido más am--

plio, es decir, no solamente el intercambio de noticias y 

mensajes, sino tambi~n el quehacer individual y colectivo 

que engloba el conjunto de las transferencias e intercam

bios de ideas, hechos y datos, cabe asignarle en todo si~ 

tema social, las principales funciones siguientes: 

INFORMACION: Acopiar, almacenar, someter a tratamiento y 

difundir las noticias, datos, hechos, opiniones, comenta-

rios y mensajes necesarios-para entender de -un modo inte

ligente las situaciones individuales, colectivas, nacion~ 

les e internacionales y, para estar en condiciones de to-

mar las medidas pertinentes. 

SOCIALIZACION: Constitu1'.r un fondo común de conocimien--

tos y de ideas que permita a todo individuo integrarse en 

·la sociedad en la cual vive y que fomeiite la cohesi6n. so-

ciaL y. la percepci6n _de los problemas indispensable para·' 

·18) Charles R. wright, Las comunicaciones de masas. Buenos 
Aires. 1980, p. 16 
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una participación activa en la vida pública. 

MOTIVACION: Perseguir los objetivos inmediatos y las fi-. 

nalidades últimas de cada sociedad; promover las opciones 

personales y las aspiraciones individuales; estimular las 

actividades individuales o colectivas orientadas hacia la 

consecución de objetivos comunes. 

DEBATE Y DIALOGO: Presentar e intercambiar los elementos 

de información disponibles para facilitar el acuerdo o -

aclarar los puntos de vista sobre los asuntos de interés 

público en la resolución de todos los problemas locales, 

nacionales e internacionales. 

EDUCACION: Transmitir los conocimientos que contribuyan 

al desarrollo del espíritu, a la formación del carácter y 

a la adquisición de conocimientos y aptitudes en todos 

los momentos de la vida. 

PROMOCION CULTURAL: Difundir las obras art:tsticas .Y cu_! 

turales para preservar. el patrimonio del pasado;·ensan-

char el horizonte cultural, despertar la imaginación y e~ 

ti.mular las ansi.as estéticas y la capacidad creadora •.. 

ESPARCIMIENTO: Por medio de signos, símbolos, sonidos e 

imágenes, difundir a·ctividades recreativas, ·individuales 

y colectivas, tales corno el teatro, la danza, .el· arte, la 

l'iteratura, la música, el deporte y el juego .• 
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INTEGRACION: Faci1itar e1 acceso a 1a diversidad de men-

sajes que necesitan todas 1as personas, grupos o naciones 

para conocerse y comprenderse mutuamente, y para entender 

1as condiciones, 1os puntos de vista y 1as aspiraciones -

de 1os deml!is. 19 

Por su parte, e1 Estado Mexicano, a través de 1a 

Ley Federa1 de Radio y Te1evisi6n, 1es asigna a 1a radio-

y a 1a te1evisi6n, funciones socia1es especificas. E1 ar 

t1cu1o 5º de dicha Ley estab1ece: "La radio y la te1evi-

si6n tienen 1a funci6n socia1 de contribuir a1 forta1eci-

miento de 1a integraci6n naciona1 y a1 mejoramiento de --

1as formas de convivencia humana. A1 efecto, a través -

de sus transmisiones procurar&n: 

I.- Afirmar el respeto y 1os principios de 1a mora1 so

cia1, la dignidad humana y 1os v1ncu1os fami1iares; 

II.- Evitar inf1uencias nocivas o perturbadoras a1 desa-

rro11o arm6nico de 1a niñez y la juventud; 

III.- ·contribuir a e1evar e1 nive1 de cultura de1 pueblo 

·,o a conservar 1as caracter1sticas nacionales, las costum-

bres de1 pa1s y sus tradiciones, 1a propiedad de1 idioma 

y a exa1tar 1os va1ores de 1anacionalidad mexicana; 

IV.- Forta1ecer las convicciones democr~ticas, 1a unidad 

naciona1 y la amistad y cooperaci6n internaciona1es·." 

Pero como veremos en .una sociedad como· la nuestra 

.la rea;I.idad es.que los medios cumplen funciones espec1fi

l.9l Sean Mc~'·Bride, y otros. ·un s61o mundo, voces mG.1ti
ples. México/UNESCO, París. 1980 •. p.p. 37-38. 
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ficas que distan mucho de los prop6sitos te6ricos y lega-

les. 

La clase en el poder sabe que tiene en los medios 

uno de los resortes principal.es de su propio ascenso y --

configuraci6n como clase. Es por esto que la comunica--

ci6n ha sido un instrumento hist6ricamente muy importante 

para la dominaci6n. Por algo se dice que "el que posee-

l.á informaci6n subordina o, por lo menos, condiciona a --

los otros ••• La informaci6n hace fuerte a los hombres, -

porque l.a usen o porque la call.en". 2º 

En este contexto los medios masivos de difusi6n 

son uno de los instrumentos mas eficientes con que se -

cuenta para dirigir colectivamente a la sociedad. Pode-

mos afirmar que los medios masivos cumplen con tres fun-

ciones reales espec!.ficas, que son de orden, social., eco

n6mica y pol.!.tica. 

La funci6n social de los medios est~ dada por el 

hecho de que constituyen un aparato fundamental para el. 

ejercicio de la hegemon1a, ya que con base en un aparato -

ideol6gico permiten establecer el consenso social. Cum-

plen una funci6n primordial para legitimizar a la clase -.· 
en el poder. 

Asimismo, debido a sus posibilidades de infl.u!r -· 

. ; en .l.a formacic'Sn o en el. desarrollo de la llamada concien-

~O) .J:"enwick y Lezama. "Tt??.r.!a de. 1a. PE!X:suaei~n~' . Citado _.., 
por Nemer Barud en· :e.os medios de comunicacidn y el, Pe 
S'a:trollo cultural. Buenos.Aires, 1!173. 
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cia social, constituyen un aparato de apoyo a la ideolo--

g!a propia del sistema. Es decir, la funci6n real de --

los medios en el orden social es la difusi6n de la ideolo 

g!a dominante y esto se logra mediante la utilizaci6n de 

la propaganda. Esta sustituye el análisis y la o~jetiv~ 

dad, por la imagen y la subjetividad. 

Sin embargo, es claro que otro de los objetivos 

de la clase dominante es la reproducci6n de la riqueza y 

su acumulaci6n. Esto es, la funci6n econ6mica principal 

de los medios es la de acelerar el proceso de producci6n, 

acortando el periodo entre la producci6n y la realizaci6n 

del capital. ¿Cómo se logra este prop6sito? A tráv~s--

de la publicidad. La funci6n esencial de la publicidad-

es .vender ya sea mercanc1as o modos de vida, .además de -

crear necesidades ficticias en los consumidores. 

La dependencia creciente con respecto a ia p~bli-

cidad, -independientemente de que los medios de informa-~ 

ci6n estAn en manos de ios servicios públicos o de ínter~ 

ses privados- tiende a producir una mentalidad comercial 

con arreglo a la cual el.consumo pasa a ser un fin en si-

mismo. 

Victor M. Bernal Sahagún nos explica que "la' fun

ción de la publicidad va más allá del simple intento de -

venta • ._ .El objetivo global y primario es la conservaci6n 

del sistema por medio de la sistemática y repetitiva in--

'.í~ 
,,,·,·" 

· .. ·.········.·.···.·.·~··; :. _-;,;_ 

._ ,-'. ,. ·-~~-;:-?t~ 
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sistencia sobre su escala valorativa clasista .•• El. uso 

de los medios y l.a estrategia publ.icitaria en l.os paises 

dependientes es decidida por los "ejecutivos" de l.as em

presas imperialistas casi como una campaña militar. El 

objetivo a al.canzar -al. lado del. dominio econ6mico- es el. 

que los blancos de l.os mensajes se rijan por un solo pri~ 

cipio de autorreal.i2aci6n: el consumo. Los anuncios •.• 

difunden -implícita o explícitamente- la noci6n ideol6-

gica y enajenante de 'ascenso social.', merced a la compra 

y el. uso -de mat.:¡or cantidad de mercancías''. 21 

Esto se consigue mediante la fetichizaci6n de l.as 

mercancías, es decir, que el objeto es consumido, no por 

lo que encierren sus cualidades materiales, sino, por lo 

que éstos representan socialmente, 

como cualquier otra empresa, los medios de difu--

sión en .los sistemas capitalistas .deben ser vi_stos ·como - _ 

entidades econ6micas, cuyo objetivo es el lucro y cuya -

funci6n es contribuir a la acumulaci6n y reproducción del 

capital. 

Desde. un punto de vista _estrictamente econ6mico, 

l.as emisoras privadas son empresas proveedoras de servi-

cios. El servicio que venden es tiempo de transmisión 

para la emisión de mensajes publicitarios. 

21t V:fctor M. Bernal. Sahag{\n. u M~ico .- la public'idad" en 
Tel'évisi6n, cine, historietas y publi'cidad en l".léxico. 

·N.fucico, 1978, ·pág, 62 
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Puede decirse que las estaciones privadas venden

audi torios medidos por tiempo de transmisi6n. · Resulta -

claro que l.a actividad de estas empresas es crear audito-

rios que puedan ser "vendidos" a l.a publicidad. Es decir, 

la funci6n real de los medios en el orden econ6mico es --

·vender mercanc1as y auditorios y esto se l.ogra mediante -

l.a publicidad. 

Por otra parte, l.as condicio,nes pecul.iares de ca

da pa1s determinan que los medios tengan efectivamente --

una funci6n pol1tica espec1fica. En el caso de M~ico, 

su car&cter de empresa monop6l.ica, las condiciones del. de 

sarrollo industrial. y l.as relaciones entre l.a iniciativa

privada y el Estado han hecho que la empresa comercial., y 

particul.armente la industria de la tel.evisi6n y las comp!!_ 

ñtas que participan de su propiedad, vean en los medios -

un instrumento pol1tico de presi6n y de negociaci6n. Es

ta intencionalidad pol1tica, se manifiesta eo l.a progra-

rnaci6n noticiosa, en el contenido informativo y de comen

tario editorial. que se difunde. 

Esto quiere decir, que las estructuras de poder -

de los medios de difusi6n, explican la expresi6n pó11ti~a 

e ideol6gica que di.funde el. medio. Esta tiene como obj~ 

t:l,vo fundamental., manejar la informaci6n para manipular -

la opini6n p\Í?ll.ica de acuerdo a sus intereses m:lnorita-~

r:l.os. As1, los medios de difusi6n responden espec1fica~ 

• 
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mente a los intereses ideológicos de sus propietarios. Y 

los intereses de éstos están vinculados directamente, t~ 

bién, con los intereses de quien los financia a través de 

la publicidad y la propaganda. 

Como hemos explicado existen factores sociales, -

económicos y pol1ticos que condicionan la función real -

que cumplen.los medios en nuestra sociedad. El Estado -

mexicano, en la Ley Federal de Radio y Televisión, les -

asigna a los medios lo que debería ser su función social. 

Pero como veremos más adelante, estos propósitos s6lo se

quedan en el papel y nunca se llevan a la práctica. Una 

cosa son las leyes y otra muy distinta la realidad. 

Ahora bien, en dicha ley se establ.ece que segUn -

su naturaleza y propósito, las estaciones de radio y de 

televisión pueden ser comerciales o culturales. Consid~ 

ramos que esta clasificación es incongruente con el fun-

cionamiento real de estos medios~ 

Uno de los objetivos de esta investigación es es- . 0 

clarecer por qué es erróneo dividir a la radio y a la te

levisión en estaciones comerciales y estaciones cul.tura-.,-

A continuación explicaremos nuestras razones. 

En la Ley Federal de Radio y Televisión se hace -

una división entre las estaciones comerciales y cul.tura.-.-
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les. Esto es, de acuerdo al contenido de los mensajes -

un medio se considera comercial o cultural. Por otra --

parte, se denomina medio comercial a las estaciones priv!'!_ 

das y medio cultural a las estaciones estatales. Cabria 

preguntarnos, ¿por qu~ esta divisi6n tan tajante en cuan

to a los objetivos de las estaciones privadas y estatales? 

¿c6mo es que se determina que un mensaje es cultural o no 

lo es? ¿ por qué a las estaciones privadas no se les ex~ 

ge otro objetivo que no sea vender y "divertir"? 

Creemos que no es posible hacer esta diferencia--

ci6n entre un medio y otro. No podemos decir que una e~ 

taci6n transmite cultura y que la otra no la transmite. -

Existe una interrelaci6n directa entre los medios y la d~ 

fusi6n de la cultura, sobre todo si entendem?s por cultu

ra, -como hemos .venido explicando- todas las realizacio-

nes materiales y espirituales del ser humano; todo lo que 

el hombre ha hecho para transformar la naturaleza, lo 

cual. engloba todos los aspectos de la vida social, Los 

medios en s!, también son instrumentos culturaies. 

Con base enlo anterior, podemos afirmar que todas 

las estaciones son culturales, puesto que los mensajes -

que emiten son un producto humano y ~ef lejo de una deter-

minada cultura. Por ejemplo, tenemos que Canal 13 está 

catalogado como estaci6n cultural y Canal 2 como estaci6n 

comercial. En.tonces ·cabe preguntarnos, ¿cuál es la dife·-
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rencia entre la transmisi6n de un programa musical a tra

vés de una estaci6n cultural o de una estaci6n comercial? 

¿Es que un mensaje adquiere características culturales o 

comerciales según el medio en que se difunda? La respue~ 

ta es no. La música, en sí, es un producto cultural. -

Entonces ¿dónde está el error de esta conceptualización?

Creemos que el error radica en tipificar a las estaciones 

s6lo con base en el tipo de propiedad. Si comparamos la pr~ 

gramación actual del Canal 13 con algún canal de Televisa 

encontraremos que son pocas las diferencias en su progra-

~mación. 

Es fundamental entender que la función de los me

dios, como instrumentos transmisores de cultura, no está 

dete:i;niinada por el tipo de propiedad sino por la forma de 

sus realiza~iones. Lo importante no es quién transmite 

los mensajes, sino c6mo lo hace. Aquí radica el proble

ma. 

Por otra parte, esta clasificación, de estaci6n -

comercial y estación cultural, ha dado origen a una serie 

de malentendidos que las estaciones privadas, llamadas ce 

merciales, han aprovechado. 

Se considera que las estaciones estatales o "cul

turales" son las encargadas de transmitir la "Cultura", 

así con mayúsculas y entrecomillada, lo inasequible, la 

cultura para las élites. Se considera a la cultura como 
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algo aburrido,' lo cual es falso. 

Y por otro lado, se considera que las estaciones 

privadas o comerciales están destinadas a divertir al pú

blico, a entretener para "matar el tiempo", a servir de 

difusores de la publicidad y que de esta manera cumplen 

con sus funciones. As1, las estaciones privadas relegan 

al Estado una funci6n, de gran importancia en nuestra so

ciedad mexicana, que tambi~n les concierne y que es la de 

educar. 

Y aquí llegamos a lo que debería ser el objetivo 

fundamental de los medios, -dado el poder de penetración 

que ·tienen·,.._ ya sean privadas o estatales: Educar. La. 

funci6n educativa de los medios, no debe determina'rse y 

supeditarse al tiempo de propiedad, sino, como lo dijimos 

anteriormente, por l.os modos en que se transmitan los men 

sajes. 

Ad~s l.a función educativa de l.a radio y la tel~ 

visi6n puede englobar a las demás,funciones de ·los medios: 

inf()rmar, social.izar, motivar, dialogar, promoción de las 

artes, entretener e integrar. Debido a esto, decidimos 

no utilizar en nuestra investigación .el. t~rmino "Radio y 

Tel;evisi6n ·cultural."·,· sino el concepto "Radio y Televi--

si6n Educativ~" .. Y así clasif icare.mos a l.as estaciones 

en comercial.es y educativas atendiendo a sus ol,)jet:i,vos •. 

Para una mejor comprensi6n del. concepto "educati-

• 
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vo" a continuaci6n definiremos lo que entenderemo·s por 

educar y educaci6n. Entenderemos por educar: •enseñar, 

adotrinar, formar, instru!r. Desarrollar o perf eccio-

nar las facultades intelectuales por medio de preceptos, 

ejercicios, ejemplos. 

dos". 22 
Perfeccionar, afinar los sent.f. 

"Educar comprendida en su perspectiva verdadera, 

no es otra cosa que la de humanizar al hombre en la a:_ 

ci6n consciente, para transformar al mundo•. 23 

La educaci6n se podrta definir •como el medio de 

transmitir el conocimiento y de formar a las personas en 

los valores de la sociedad. As! entendida ser!a sin6n.f.. 

mo de socializaci6n". 24 o la definici6n que da Paulo 

Freire al subrayar que educaci6n es la toma de concien

cia para la libertad • 

. Una vez explicado el concepto educativo, defin.f. 

remos como estaci6n comercial a aquellas _que ~iten: l} 

una programación saturada de anuncios¡ 2) subsisten con 

·capital que proviene de pagos publicitarios, y¡ 3) su o~ 

jetivo principal es vender mercanc!as o modos dé vida. 

El contenido de 1.as estaciones comercial.es .. refuerza la. 

existencia de una sociedad en que se pretende que todo· va· 

bien. Para éstas, él. hombre es un ser de la adaptaci6n 

22) Gran enciclopedia Larousse, Barcelona, l.973, p. 76 
73) Paulo Freire. ExtensiOn o comunicaci6n, la concienti 

zaci6n en el medio rural, MéXico, 1979, p •.. 9 
24) Enciclopedia internacional. de las ciencias sociales.

Madrid, 1977. p.139 
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al mundo y sus mensajes, sus objetivos, est&n encauzados 
t;:' 

a esta concepci6n. Contemplan a l.os hombres como "cosas" 

contribuyendo a su domesticaci6n·. 

Denominaremos estación educativa a aquel.l.as que 

el.evan el acervo de conocimientos y estimulan l.a creaci6n 

y propagación del intelecto humano. El contenido de las 

estaciones educativas debe ser la recreaci6n y reformul~ 

ción de los productos del intelecto humano para cambiar 

nuestra sociedad, nuestra circunstancia existencial y,-

por lo tanto, nuestra capacidad de invención e imagina-

ci6n, es decir, deben ser elementos innovadores. Estas 

deben transmitir productos que sean para el intelecto, es 

decir, esa facultad del ser humano que le permite apr~ 

ciar su circunstancia, no como algo acabado, solucion'ado, 

sino como algo que cuestionar y con posibilidades de cam-

bio. El intelecto hace que el hombre perciba su circun~ 

tancia como un problema, que conciba su realidad como al

go susceptible de ser transformado para mejorarla y con 

el.lo, transformarse· a s1 mismo; a su sociedad y a su e!l 

torno f1sico. Las estaciones educativas deben conside-

rar al hombre como un ser de la transformaci6n ael mundo, 

como un ser humano para contribu1r a su liberación. Una 

educación sólo es verdaderamente humanista si, en lugar .. 

de apoyar los mitos co~ los que· se intenta adaptar al ho~ 

bre a la realidad, procura el cambio de §sta. 
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Para un mayor esclarecimiento del significado del 

concepto humanismo precisaremos dos ideas: a) Humanismo· 

"es el conjunto de tendencias intel.ectuales y filos6ficas 

que tienen por objeto el desarrollo de las cualidades -

esenciales del. hombre". 25 b) "El humanismo consiste en -· 

permitir 1.a torna de conciencia de nuestra plena humanidad, 

c;:omo condici6n y obligaci6n, como situaci6n y proyecto"~·G 

Paulo Freire considera que la concepci6n humanis-

ta y liberadora de la educaci6n se basa en la realidad --

permanentemente cambiante. Estimula la creatividad huma 

na. Tiene una visi6n critica del saber, puesto que·esti-

ma que todo conocimiento se encuentra sometido a condici~ 

namientos hist6rico-sociol6gicos. Desmitifica 1.a re'al.i-

dad. La concepci6n humanista descarta toda posibilidad·-

de manipulaci6n del educando ·cen este caso receptor). Lo 

mira comq un cuerpo consciente. Sólo de esta manera se -

puede hablar de una verdadera educaci6n. 

Creemos que los medios de di.fusi6n, si se lo ~re

ponen;· pueden ser los instrumentos más eficaces para edu-

car a icis mexicanós. Si se real.iza un cambio en los me-

dios, éstos pueden ser inmejorables instrumentos de infor 

maci6n, de educaci6n, de _desarrol.1.o social, de difusi6n y 

creador de las ar.tes y de poli tizaci6n. 

25) 

26) 

Grán Encicl.opédia LarÓus se , Torno 10 , Bar ce lona , · l 9 7 3 , 
p.·. 846 . . . . . . . . . 
Pierre Furter ,citado· por Paulo Freire, Educación y 
conciéntizaci6n, Mi:!oxico, 1973, p.108 
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Pero actualmente, debido al contenido de los progra

mas radiof6nicos y televisivos -que como veremos más ade

lante proceden en su mayoria de los Estados Unidos- pod~ 

mos afirmar que lo que menos interesa a las emisoras-

comerciales es educar. Por ejemplo, la televisi6n comer 

cial no educa porque la programaci6n que se importa de -

los Estados Unidos no corresponde ni mínimamente a nues--

tra real.idad. Estos programas nos env~an una imagen si~ 

plista del. mundo con héroes falsos y mitos de superhom---

bres. Nos muestran esquemas de vida y problem§ticas aj~ 

nas a nuestra realidad. 

No podemos educarnos con mensajes que no pertenecen

ª nuestro contexto cultural, porque como dice Paulo Frei

re "en el proceso de aprendizaje, s6l.o aprende verdadera

mente, aquel que se apropia de lo aprendido, transform~

dolo en aprehendido, con lo que puede, por eso mismo, re-

inventarlo; aquel que es capaz de aplicar lo.aprendido

aprehendido, a las situaciones existenciales concretas. 

Por el contrario, aquel que es 'llenado', por otro, de 

contenidos cuya inteligencia no percibe, de contenidos 

que contradicen su propia forma de estar en su mundo, sin 

que sea desafiado, no aprende". 27 

No es posible educar si se emiten informaciones ais- • 

ladas, sacadas de su contexto,_ sin explicar sus ant_ecéde!!_ 

tes y. ·posibles repercusiones. Tampoco se educa si no se 

27) Paulo Freire, ¿Extensión y comun·icaci6n? la ccricientizaci6n 
en el rnedi.o rural.. Mhico, J.97_9. p.28 
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tom<• en :::uenta l.a mentalidad y los niveles de educaci6n 

de los receptores a los que se dirigen los programas. 

Es indudaól.e que el contenido de la comunicaci6n 

para la educaci5n, es un factor esencial de integraci6n, 

y de progreso de un país. 

Un país en v1as de desarrollo como el nuestro, d~ 

be utilizar la educaci6n informal a través de los medios, 

no s6lo para reforzar la educaci6n formal, que es priva

tiva de una pequeña fracci6n de sus habitantes , sino más 

especialmente para elevar el nivel econ6mico y social, a

través de la capacitaci6n y de la alfabetizaci6n. 

Resulta significativo que millones de individuos 

que viven en condiciones econ6micas precarias, dispongan. 

de un aparato de radio o de televisi6n.· Por lo tanto, 

no es aventurado afirmar que la radio y la tel.evisi6n -

constituyen un instrumento valiosísimo que pu~de utilizaE 

se para educar y alfabetizar a millones de mexicanos que 

lo necesitan, y como generadores de una opini6n p~lica 

obj.etiva .Y ·crít·ica. Con el enorme poder sugestivo que 

tienen estos medios podrían fomentar el desarrollo de ac

titudes responsables, tanto en lo personal. como en lo so

cial. 

Para que la radio y la televisi6n incidan en el 

desárrollo cultural deben llevar una firme intenci6n de 
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cambio. 

manen te, 

Puesto que la historia es- cambio, mutaci6n per

una repetici6n de conceptos y de esquemas nos-

llevará fatalmente al conformismo, a la inercia y al es-

tancamiento. 

La sucesi6n mecánica de las emisiones; la costum

bre de comunicar y de decir por decir, no representan na-

da en el desarrollo cultural de nuestro pa1s. En cambio, 

sustitu1r la pasividad por la reflexi6n puede acercarnos 

al desarrollo cultural. 

Los canales comerciales siguen dando satisfacci6n 

a las apetencias más accesibles que tienen, por lo demás, 

un bajo nivel espiritual. Dar lo que se pide no es lo -

mismo que dar lo que se necesita. La toma de conciencia 

de los emisores que se rigen por el primer concepto, les 

demostrarl:a el efecto destructor de su complacencia. Ya 

que demanda no significa, de ninguna manera, necesidad, -

cuesta menos divertir que hacer pensar, cuesta menos dis

traer .que fijar. 

El aspecto fundamental y primero para transf or

mar el contenido de los medios es la concientizaci6n de 

los emisores, puesto que son los responsables.de la difu-

si6n. Una. vez logrado esto, debe corporizarse a través 

de_ los canales. 

tarse antes. 

No se puede ser un libertador sin libe~ 
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No habrá desarrollo cultural si los medios de di 

fusi6n no toman conciencia de su responsabilidad en el f~ 

tura de la sociedad a quien sirven. Hasta ahora, se han 

limitado a copiarla y reforzarla. Es preciso que se de 

cidan a transformarla. 

Para nuestra investigaci6n consideraremos que la 

radio y la tel.evisi6n educativa deberán cubrir de manera 

6ptima los siguientes objetivos: 

l.) Difundir todas aquel.las manifestaciones artísticas, h~ 

manisticas y cient:tficas en las que está inmerso el han 

bre para preservar el. patrimonio del. pasado! ampliar 

el horizonte cultural. al despertar la imaginaci6n y e~ 

timular l.as ansias est~ticas y la capacidad creadora. 

2) Educar por medio de programas didácticos a todas aqu~ 

llas capas de la poblaci6n que lo requieran. Transmf.· · 

tir los conocimientos que contribuyan al.. desarroll.o

del. esp:tritu, a l.a forinaci6n del carácter y a la aqu_!.' 

sici6n de conocimientos y aptitudes en todos los mamen 

tos de la vida. 

3) Informar sobre. l.as situaciones individual.es, col.ecti-

.·vas,· nacional.es e internacional.es, proporcionando l.os 

antecedentes, l.os elementos que constituyen el. hecho y 

sus posibles repercusiones, para entender de una man~ 

ra intel.igente l.as noticias. 
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4) Fomentar nuevas formas de entretenimiento que motiven

el intelecto del pablico. que estimulen sus ansias es 

téticas y su capacidad creadora: que eduquen al contr.f_ 

bu1r al desarrollo de su espíritu y que informen. Di 

fundir actividades recreativas individuales y colecti

vas, tales como el teatro, la danza, el arte, la lite

ratura, la masica, el deporte y el juego. 

2.4 Política Nacional de Comunicación. 

El hablar de sistemas de comunicación en cualquier 

pats del mundo, implica tener en consideración las dive;: 

sas políticas de comunicación que se desarrollan al int~ 

rior de cada nación. Las distintas formas en que han s.f. 

do utilizados los medios masivos de difusi6n, ha precis~ 

do que se elaboren una serie de proyectos tendientes a re 

gular y sugerir nuevas formas de difundir los mensajes a 

trav~s de éstos. Desgraci~damente, han sido pocos los 

paises que han tornado conciencia de la necesidad de bus 

car alternativas de manera global o formal en cuanto al 

manejo de los canales_ de difusi6n con los que cuenta. No 

- obstante, es -preciso sub_rayar que de hecho "ha habido una 

política impl!cita, aunque se haya basado principalmente 

en el dejar hacer•, 28 y se haya dejado a un lado la plan~ 

ficaci6n. 

28) 

En los alt:!mos años, principalmente a partir de _la déca:.....-

E.Lloyd Somrnerland Los sistemas nacionales de comuni 
éaci6n. Par!s, 1975. p. 7 

• 

• 
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da de los setentas al interior de los pa!ses en v!as de 

desarrollo, por mediaci6n de la UNESCO, se han elaborado 

una serie de proyectos que traten de regular el flujo de 

las noticias provenientes de las grandes agencias inform~ 

tivas (AP, UPI, AFP, REUTER). Esto ha propiciado que en 

muchos pa!ses existan ya agencias regionales de noticias 

que contrarresten a las grandes agencias meñcionadas. Lo 

anterior no implica, por lo tanto, que las pol!ticas na--

cionales se deben reducir al área informativa, puesto que 

es imprescindible que se amplie a las áreas educativas, -

de entretenimiento y de la publicidad. 

No hay que dejar a un lado el impacto cultural 

que han venido ejerciendo los medios masivos de difusi6n, . . 
principalmente la radio y la televisi6n. La cal.idad de 

ias emisiones han provocado en forma negativa una reduc-

ci6n en cuanto al aprendizaje que pudieran adqÚirir los -

receptores, en lugar de contribu!r al desarrollo y cense-

cusi6n de una serie de objetivos tendientes a el.evar los 

conocimientos human!sticos de los receptores. 

As! encontramos, que en lugar de ser util.izados --

de un modo constructivo la Radio y la Televisi6n, han si-. 

do desviados sus f ~~es al reduc!rseles a ser meros aparatos 

repetitivos de formas trilladas de hacer programas, lo -.

que ha propiciado que se desvirtti.en aquellos val.ores. cul

turales que identifican a un pa!s. 

• 
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Es urgente la necesidad de crear una serie de pr~ 

yectos nacionales de comunicaci6n que propicien el desa--

rrollo y fortalecimiento de la identidad cultural de una 

naci6n. Para esto, es necesario que por un lado se 

creen emisoras de carácter no lucrativo, y por el otro, 

se de un fortalecimiento a las estaciones educativas ya 

existentes, a fin de crear no una alternativa, sino una 

serie de alternativas que permitan al radioescucha o al 

televidente, encontrar y utilizar una serie de mensajes 

que le sirvan a corto, media.no y largo plazo para elevar-: 

su nivel cultural y educativo, y no se reduzca a ser un -

receptor pasivo, homogeneizado, que sólo consuma mensajes 

sin buscar réplica alguna a los mismos. 

Para estructurar un Sistema Naciona~ de Comunica-

ci6n, deberán tenerse en cuenta varios puntos, como ser1a 

el régimen de propiedad, sea concesión o permiso, el fi-

nanciamiento por venta de espacios publicitarios o subsi-

dio, y el. tipo de cobertura ya sea local, regional o na-

cional. Los objetivos que deberán perseguirse·, ·tendrán 

que ser aquellos que realmente atiendan las necesidades 

de las comunidades cubiertas por las señales de Radio y 

Televisión. En general, 1.os sistemas públicos y priva-

dos deberán esforzarse "por llegar a un equilibrio ent.re

los programas informativos, los. educativos, los cultura;

·les y los recreativos y si at.ienden las necesidades de -··. 

ra:s .. zonas ·rurales, d'ifundirl'l.n informació:i. s,obre el desa-:· 

• 
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rro1lo, con 1a fina1idad de mejorar las prácticas agr1co-

1as y 1as condiciones econ6micas y socia1es". 29 

Asimismo, deberá tenerse en consideraci6n dentro 

de cua1quier proyecto de comunicaci6n, 1os modernos sist~ 

mas de radiodifusi6n como lo es el uso de los Satélites,-

ya s~an de radiodifusi6n directa o indirecta. Este apaE 

tado es importante porque día con día 1os sistemas de di-

fusión se simplifican cada vez más. En la actualidad ya 

trabajan 1os satélites denominados como domésticos, los -

cuales tienen como característica que su seña1 puede ser 

bajada directamente a los hogares; todav1a tal sistema es, 

además de costoso, de dificil acceso a las mayorías, pero 

es e1 momento oportuno de regular su actividad a fin de -

que con el paso de1 tiempo este sistema de satélites esté 

ai servicio de la educaci6n y al desarrollo de las comuni 

dades a las que 1legue su señal. 

Todo lo anterior que hemos seña1ado deberá basar-

se "en el conocimiento del sistema existen.te de comunica-

ci6n y su funcionamiento, de las consecuencias de los me-

dios de difusi6n y sus efectos sobre la sociedad y de las 

necesidades de la poblaci6n y del Estado en materia de --

coniunicaci6n". 3º Al desarrollar una Política Nacional -

de Comunicaci6n por lo tanto, deberán de establecerse una 

serie de normas y ·criterios que establezcan los limites -

deL campo de acci6n que piensen cubrir, a fin de poder co 

29) E. Lloyd Sommerland. Ob. Cit. p. 16 
30) Ob.. Cit. p. 24 
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nocer, evaluar y mejorar lo realizado en materia de comu

nicaci6n, y as1 comrpobar si los objetivos han ·sido cons~ 

guidos'· ·pues de lo contrario, si no se hace un correcto -

an~lisis de lo hecho, nunca se podr~ saber que es lo "que 

se quiere lograr y el c6mo y el para qué se quiere" 31 a!_ 

canzar una pol1tica nac·ional de comunicaci6n. 

En México, durante largos años, el Estado ha car~ 

cido de una explicita pol1tica nacional de comunicaci6n. 

Es cierto que existen una serie de leyes y reglamentos -

que norman y regulan el uso de la Radio y la Televisi6n, 

pero de alguna manera, tal legislación no ha pasado. de -

ser un mero .formul.ismo jur1dico que no ha dado alternati

vas a los receptores en cuanto a la calidad de los mensa-

jes que reciben, debido a que no se ha obligado a las em~ 

soras a cuidar las mínimas normas de calidad de los mens~. 

jes que producen y reproducen~ tan s6lo se ha reducido a 

suplir tal calidad por la cantidad. 

No basta que una estación de Radio y Televisi6n -

transmita las 24 horas de los siete d1as de la semana, p~ 

ra decir que se cumple m1nimamente con una programaci6n 

coherente y equilibrada que eduque, informe,' entretenga 

al público cautivo d~ dichas estaciones. "A menudo, ia-

ferrita y el contenido de los mensajes no corresponden al -

objetivo declarado, y éste es ambiguo, confuso y no coin-

.. c·iden.te con el objetivo central. E.sto se debe a que el 

31l Gustavo Esteva, ":La Pói1tica -:~c±ona:l. .. de <;omun;t.c~c;i;6n 
·en· .Méx:i;ca• en •Pol!tica,s y· sistemas naciona;¡;es de c:o
municaci~n social· ,~x~90, 1981, p. 107 
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emisor no ha precisado por qué comunica, qué pretende lo~ 

grar y c6mo puede logllarl.o mejor" 32 

En México si bien es cierto existe un régimen de 

propiedad mixto, 1.a parte estatal. siempre se ha encentra-

do en franca desventaja con respecto a 1.as.empresas de -

propiedad privada. La participaci6n estatai ha sido po-

ca tanto en Radio como en Tel.evisi6n si tenemos en consi-

deraci6n que en 1.a capital. del. pa!s el. gobierno cuenta -

con dos canales de tel.evisi6n de. los cual.es s61.o uno es -

educativo, mientras la iniciativa privada cuenta con cua-

tro canales, todos ell.os comerciales. Con respecto a la 

radio, este desequil.ibrio es más marcado, pues s61o en 

Ampl.itud Modulada el. Estado cuenta con cuatro estaciones, 

de 1.as cual.es una es educativa (Radio Educaci6n) tres son 

comerciales (1.a 660, la 710 y 1.a XEB), a las que le agre-

g~r!amós Radio UNAM. En tanto, los radiodifusores priva 

dos cuentan con 27 estaciones de 1.as cuales ninguna es --

educativa-cultural. 

Ahora bien, si hacemos una revisi6n rápida a ni

.vel nacional de cuantas estaciones educativas existen en 

el. pa~s, nos encontramos con un panorama desolador, ya -

que de 108 canales de televisi6n, s61.o 3 son educativos¡ 
.· 

de 633 estaciones en A.M. s6lo 27 son educativas y en Fr~ 

cuencia Modul.ada de 134 s6lo 8 son educativas. 33 

32) Gustavo Esteva. Ob. Cit. p.105 
33) · Emisoras r'egistradas en la CIRT el. 31 de julio de 1979 

Directorio CIRT, 1979, p.25 
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"Ante tal situaci6n, consideramos que es impresci!!_ 

dibl.e la necesidad de una expl!cita política nacional de-

comunicaci6n; "el Estado necesita ocuparse de l.a Comunic!:!_ 

ci6n Social, regularla, orientarla", 34 a fin de dar rn~s-

al.ternativas al. receptor, quien busca muchas de las veces 

pasar su tiempo libre frente a los aparatos radiotel.evisi 

vos. Igual.mente, el gobierno debe darse.cuenta que hoy-

día la radio y l.a televisi6n pueden desempeñar un papel -

muy importante para el desarrollo educativo,' debido a que 

dichos canales de difusi6n llegan a lugares donde la edu-

caci6n formal es de difícil· acceso a sus.pobladores. Pa

ra eso debe llevarse a cabo, con base en una pl.anificaci6n, 

una serie de medidas tendientes a que fortalezca el Esta

do sus propios canales. 

Para llevar adelante todo lo expuesto, es necesa

rio que se de una coo"rdinaci6n entre todos los canales e!!_ 

tatales con el prop6sito de no duplicar esfue!zos y así -

l.ograr una mayor eficacia en la difusi6n de mensajes.hum~ 

n!sticos y educativos. 

2.5. Mgimen Legal.· de l.as -Empresas Radio Televisivas~ 

Todo funcionamiento de medi'os masivo_s. de difusi6n 

se tiene que basar en una l.egisl.aci6n que regule_y garan

.tice un uso correcto de los mismos, por parte de quien ma 

34) Gustavo Esteva. Ob Cit. p. 107 

-;.-, 
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neja y difunde mensajes. La radio y la televisi6n, por -

sus caracter!sticas en cuanto a la propagaci6n de progra-

mas por medio de ondas electromagnl!iticas, ha sido objeto

de una constante vigilancia por parte de las autoridades, 

quienes han dictado uná serie de leyes y normas, las cua-

les var!an según el sistema de radiodifusi6n que rija en 

un determinado país. 

En la actualidad existen tres formas de propiedad 

de canales de .radio. y televisi6n: el privado·, el estatal.:. 

y el.mixto. En Méxipo se da un ri!igimen de propiedad mi:5. 

ta, donde cada sector, ya sea privado o estatal., detenta- .. 

más .de una frecuenci.a tanto .. en. radio como en televisi6n. 

El. desarroíl.ó hist6rico de la legis1aci6n.en ra--· 

di.o· y te1ev:Í.si6i:i. en· M~xico se ha presentado de una manera p~ 
. ' 

culiar, gracias a la indol.encia del gobierno y·ª la astu-

cia:de los r.iidiodifuso~es privados. Después de.cuarenta 

años '·de surg:i.miento de l.a radio en Mi§xico y de diez de· la 

te1evisi6n, se dict6·una Ley Federal de Radio y Televi--

si6n, y tuvieron que pasar 13 años para que se regl.ament!!_: · · 

ra d:i.cha.l.ey. 

A través de los años, se dictaron una serie .de le 

yes que de alguna manera tacaban superfic:i.almente a l.a ra 

d:i.ÓdifusiOn. As! encontramos q.ue el 23 de abril de 1926 

en vista del. surgimiento de un gran número de estaciones· 

ra~iodifusoras, se dict6 l.a Ley de Comunicaciones El.éctrf 
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cas, .con base en una ley norteamericana, y en la cual. se --

propugnaba por una radio comercial. En esos años ya exi~ 

t1an dos estaciones fuertes: la XEB del Buen Tono perten~ 

ciente al sector privado, y la CZE de la Secretar1a de E

ducaci6n Pl'.iblica. 

Para 1931, se est~blece mediante un decreto del -

25 de septiÉ!mbre, el Servicio de Anuncios Comerciales por 

Radiodifusi6n en conex~6n con la Red Telegráfica Nacional, 

en donde se precisaba que se aceptaban anuncios publicit~ 

rios "en forma de telegrama dirigidos a las estaciones r~ 

diodifusoras del pa!s a trav~s de la Red Nacional de Tel~ 

grafos". El costo de los anuncios se tasaba con la tar~ 

fa usual para los telegramas comunes "m!s la cuota señal~ 

da por la estaci6n difusora, la cual abonar1a a la Red N~ 

cional un diez porciento como m!nimo sobre el importe to~ 

tal del anuncio"; igual.mente, "las estaciones difusoras -

hartan propaganda gratuita de los servicios telegr4ficos~35 

Ya en esta lipoca se hab!a fundado la XEW (l.930) al ig:ual

que la XEFO, radiodifusora del Partido Nacional. Revoluci~ 

nario {PNR), estaciOn que hac!a propaganda a los princi-

pios del partido y que fue util.izada durante la campaña -

presidencial de cl!lrdenas. 36 .. 
Hacia 1932, el 28 de septiembre, aparece la seCJU!!_ 

da ;r.ey de V1as Generales de comunicaci6n que sustituye a

.l.a primera Ley de agosto de 1931, en la cual se clasifica 

35) 
36) 

pia~io Oficial del 25 de septiembre de l.931. 
Fl!tima Fern.1ndez"La industria de rad.io y tel.ev.isi6nª -
en Revista El Estado y la Televisi6n , ~x1.c0, ·l.976, 

.. p. 240 
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a las estaciones de radio (Libro V, Arts_. 512-518) en co

merciales, de investigaci6n cient!fica y de difusi6n cul-

tural. 

Al subir al poder Abelardo Rodr!guez, se promulga 

la Ley de Impuestos a las Estaciones Radiodifusoras y el 

reglamento del cap!tulo VI del Libro Quinto de la Ley de· 

V!as Gen~rales de Comunicaci6n. Dicha Ley del 10 de ju-

lio de 1933, que constaba de 13 art!culos, grava en un 5% 

los ingresos brutos de las estaciones de radio que ef ec--

tuaran transmisiones con fines lucrativos. Dicha Ley e~ 

taba relacionada con el Reglamento, que entre sus puntos 

principales mencionaba que "durante la transmisi6n de pr~ 

paganda comercial, la exposici6n general de ésta no ocup~ 

ra más de un 20% del tiempo total destinado". 37 Asimismo 

se establecieron cuotas por concepto de inspecci6n que v~ 

riaba según la potencia de las emisoras comerciales y que 

iban de 150 a 750 pesos, A las estaciones culturales se 

les cobraba una cuota fija semestral de 30 pesos, sea ---

cual fuese su potenc"ia. 

En 1936, Lázaro Cárdenas promulga el primer Regl~ 

mento de las Estaciones Radioeléctricas Comerciales, Cul-

tura1es y de E:xperimentaci6n'cient!fica, y la Ley de Cá-

rnaras de Comercio e Industria, en la cual se considera a 

las cámaras como Insti tuc;i.ones Aut6nomas de _carl:icter p11-

blico y con ~ersonalidad jur!dica. As!. surgi6 el 27 de 

37) Diario Oficial del 10 de julio de 1933. 
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febrero de 1937 la "Asociaci6n Mexicana de Estaciones Ra-

diof6nicas comerc.ia1es (AMERC) ". 38 En esa época, 1938,-

se funda la XEQ, y para el 19 de febrero de 1940, se dic

ta la Tercera Ley de V1as Generales de Comunicaci6n. 

Hacia 1942, la AMERC cambia de nombre por el de 

C~ara Nacional de la Industria de Radio y Televisi6n - -

(CIRT). cinco meses después, el 20 de mayo aparece el -

reglamento a la Ley de 1940, que en su titulo tercero, c~ 

p1tulo segundo, dice que el concesionario deber1a conse-

guir autorizaci6n sobre las tarifas de sus servicios de -

anuncios y propaganda, las que se establecían por tiempo

º por palabras: por tiempo el cobro se hacia por minutos, 

y por palabras, se computaban por grupos de 25, no exce--

diendo de 15-0. Igualmente autoriz~ba que los precios --

fluctuasen según fuera la hora o la importancia del pro--. 

grama. Añad!a que cualquier impedimento a la labor de -

los inspec.tores ocasionar1a hasta la suspensi6n de la con 

cesi6n. 

Cuando se inaugura la televisi6n oficial.mente, e1 

primero de septiembre dé 1950, con motivo del c.uarto in-

forme del Presidente Miguel Alemán a través del canal 4,

se da la pauta para regular por medio del Reg.lamento del-

11 de febrero, el funcionamiento de este nuevo medio de 

difusi6n. 

38) Raúl cremoux. Televisi6n o Prisi6n electr6nica. Ml:Sxi
co, 19.74, p.12 

• 
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A raíz del tusionamiento de los canales 2, 4 y 5, 

bajo la denominaci6n de Telesistema Mexicano, a princi---

píos de 1955, el gobierno de Ruiz Cortines dicta el 27 de 

diciembre de ese año, un decreto que reformaba los artíc~ 

los 32 y 33 del Reglamento de las Radiodifusoras, art1cu

los que iban de acuerdo con el artículo 408 de la Ley de· 

V1as Generales de cornunicaci6n. En los considerandos de 

esta reforma se sub.raya que competía al Gobierno Federal 

cuidar la calidad de las transmisiones, pero para llevar 

a cabo tal vigilancia, se aumentaron las cuotas de Inspe~ 

ci6n, con la ac1araci6n de que las estaciones no dejaban 

de "ser un veh1cu1o de propaganda comercial". 39 Para las· 

estaciones de radio tambii:\n se dieron diversas cuotas, s~ 

gan su potencia y ubicaci6n. A finales de esta di:\cada -

entra en funciones el primer canal de te1evisi6n de corte 

cultural y educativo, el Canal 11, inaugurado el 2 de mar 

zo de 1959. 

En 196.0, por primera vez se intentaría controlar 

a la radio y la te1evisi6n por medio de una ley, al pro.-

mulgarse lo que es hoy, la Ley Federal de Radio y Televi-

si6n, que en su artículo primero deja aclarado que por -

ser propiedad de la naci6n, el espacio territorial es· en· .· 
consecuencia dueña "del medio en que se propagan las on--

das electromagnéticas del que s6lo se podr& hacer uso me-

diante concesi6n o permiso. Es decir, segQn el art1cu1o 

J!H Diario Oficial de1 27 de septiembre de 1955. 
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13 "Las estaciones comercia1es requeririín concesión. Las 

estaciones oficia1es, culturales, de experimentaci6n, es-

cuelas radiofónicas ••• s61o requerirán permiso". Ade--

más se considera en su artículo cuarto que la radio y 1a 

televisión constituyen una actividad de interés púb1ico;· 

en el artícu1o 59 se conceden al estado 30 minutos dia--· 

ríos continuos u discontinuos dedicados a diilundir temas 

educativos, culturales y de orientaci6n socia1. 40 

Pa.ra ocupar ese tiempo se cre6 el Consejo Nacio-· 

nal de Radio y Televisi6n. En este artículo se hizo pa-

tente la fuerza que ya tenían los concesionarios como gr~ 

po de presión, debido a que lograron que 1a cámara de se

nadores agregara al texto que los 30 minutos del Estado -

se uti1izacen también en forma discontinua, ·cuando ya en· 

la Cámara de Diputados se había aprobado que fuesen cent! 

nuos. Con respecto a la propaganda comercial, en el artf 

culo 67 sólo se hace mención a que ésta deberá mantener -

U.'"l prudente equilibrio con respecto al conjunt_o de la pr~ 

gramaci6n. 

El artículo segundo transitorio de dicha ley, de

roga e1 art!cu1o 408 y automáticamente dejan de funcionar 

las.tarifas establecidas en el acuerdo de 1955, motivo -

por el cual 1a CIRT celebr6 un convenio con la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, así como con la Secreta-

·ría d_e_ Hacienda, para que 1os concesionarios dejasen de -

40) La· cámara de la Industria de Radio y Televisi.6n Dis
posiciones l·eqales en materia ·de radio y teleyisH5n , 
México, 1976, p •• 19 - 28 

• 
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pagar las cuotas por gastos de .inspecci6n. Esto origin6 

que el 29 de diciembre de 1961, el gobierno dictara la -

Ley de Impuestos a las Empresas que Exploten Estaciones -

de Radio y Televisi6n. 

Tal impuesto, aún vigente, grava los ingresos to

tales obtenidos por los concesionarios de estaciones co-

merciales, considerándose como ingreso total las cantida

des que reciben en pago de los servicios que prestan, de 

acuerdo con las tarifas aprobadas por las autoridades, no 

estando sujetas al gravamen otros ingresos que pudieran -

obtener los concesionarios, tales como: uso de locales p~ 

ra las representaciones teatrales, grabaciones por medio 

de discos o pel1culas, prestaci6n de servicios por perso

nal técnico o art1stico para la ejecuci6n y direcci6n de 

los programas. La cuota del impuesto es del 1.25% y se -

debe pagar mensualmente. Este impuesto es independiente 

a otros impuestos que causen otras disposiciones.. Ade-

rnás, la Secretaria de Hacienda queda facultada para.hacer 

revisiones a las declaraciones a fin de aclarar cualquier 

. duda sobre l·a verificaci6n del. pago correcto. 

A finales de 1968, el 30 de diciembre, J.a Secreta· 

r1a de Hacienda da a conocer el. c6digo fiscal., en el que 

señala que se otorgará subsidio por el total de grava.men

a lo.s concesionarios que depositasen el 49% de sus accio

nes en al.guna financiera oficial o en algún fideicomiso,. 
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a fin de aue dichas acciones fueran colocadas a la venta 

al público. Esos bancos oficiales podrían determinar 

las normas a que se sujetarían las empresas de radio y te 

levisión, a fin de salvaguardar el interés público, o en 

todo caso, vetar su prestación por la misma raz6n. 

Un día después, el 31 de di"ciembre, también den-

tro del ejercicio fiscal para 1969, el Código Fiscal ex-

presa en su artículo noveno, que la Federación percibir~ 

los ingresos provenientes de los servicios expresamente -

declarados, de interés público, en los que intervengan ern 

presas concesionarias de bienes del dominio directo de la 

nación. En él se subraya, que son objetos del impuesto 

las personas que hagan: 

a} Los pagos al concesionario; 

b) Las pagos a cualquier otra empresa que intervenga en--

tr.e el que cubra el costo total del servicio y el con-

ce.sionario ¡ 

Los pagos a cualquier otra empresa que intervenga en-

tre el que cubra el costo total del servicio. 41 

Los que recibían los pagos, debían recabar el .i.m

puesto que sería del 25% sobre el monto total de los pa--

gas. Este cobro de impuestos entraría en vigor seis·me-

ses ·después. 

Los· anteriores impuestos se referían directamente 
------
41} Diario Oficial del 31 de diciembre de l9G8. 

• 
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a los concesionarios de radio y televisión, quienes natu-

ralmente se manifestaron en su contra. En primer l.ugar, 

no aceptar~an que el gobierno tuviera participaci6n dire~ 

ta dentro de sus negocios, al detener el 49% de sus acci2 

nes, por l.o que definitivamente rechazaron l.a exención de 

impuestos. 

De esta manera, los concesionarios, por medio de 

la CIRT, aprovechan los seis meses de plazo para que en

trara en vigor el cobro del 25% a fin de.hacer presi6n a 

las autoridades para que se derogara o cambiara dicho co

bro. Estas pl~ticas se realizaron a puerta cerrada en -

la sede de la c&mara entre los concesionarios representa

dos por los señores Jos~ Luis Fern~ndez, Carlos Flores, -

Francisco Pl!lrez Alvarado, Clemente Serna, Francisco Iba-

rra· y Jos€ Luis rturbide¡ y el. gobierno representado por

el entonces Secretario de Comunicaciones, Ing. Antonio Pa 

dil.la Segura. 

Tras seis meses de·discusiones y negociaciones, -

los concesionarios consiguen dé parte del gobierno, tras

l.adar el. pago en efectivo, a un pago en especie1 acuerdo 

al.que se llega el 27 de junio, y en el que se dispone p~ 

ga:r con un 12. 5% del·· tiempo de transrnisi6n, dicho impues

to. Por tanto, a partir del. primero de jul.io de 1969, -

entra en .vigor el convenio que en sus considerandos seña

la que el gobierno aceptó tal acuerdo porque era "riecesa-
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rio que el Ejecutivo Federal disponga de tiempo para - --

transmisi6n en las estaciones radiodifusoras comerciales, 

para el cumplimiento de sus propios fines. 42 

Ahora bien, se aclara que el uso que haga el. go-

bierno de ese tiempo, no implica que €ste vaya a hacer -

una competencia desleal en las áreas publicitarias o de -

producci6n de programas, ya que se cui.dará de no poner en 

pel~gro la estabilidad econ6mica de las estaciones (sic), 

se tomará en cuenta las características de su programa--

ci6n y se hará con tiempo el aviso cuando se vaya a hacer 

uso del. 12.5%. Para disponer del tiempo acordado, el Es 

tado cre6 la comisi6n Intersecretarial, que ten1a como re 

presentantes principales a las Secretar1as de Gobernaci6n, 

de Hacienda1 y de Comunicaciones, as1 como representantes

especiales de las Secretar1as de Educaci6n Pública y de -

Salubridad. 

Durante ese tiempo, la televisi6n privada ve na-

cerdos competidores, el Canal.a denominado Televisi6n I~ 

dependiente de M~xico, cuyos propietarios eran los indus

triales del Grupo Monterrey, as~ como el Canal 13 del. gr~ 

po Radio Cen.tro. 

El sexenio de Echeverr!a se caracteriz6 en sus --

primeros tres años por amenazar· continuamente a los con-C::~ 

sionarios con una posible estatizaci6n de· .los medios Y --· 

42). cámara de la Industria de Radio y 'I'elevisi6µ. Ob. _...; 
Cit~ p. 36 
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con la elaboraci6n de una nueva ley de radio y televisi6n 

más r1gida. Al adquirir el Estado, el 15 de marzo de -

1972, el Canal 13, provoca que los concesionarios se man-

tengan a la expectativa. Tres meses después, el 27 de -

junio, el Secretario de comunicaciones, Eugenio Méndez ~ 

curro, hizo declaraciones. en contra del mal uso de la ra-

dio y la televisi6n. Dicha declaraci6n provoc6 que en·-

\os d1as subsecuentes se iniciaran una serie de opiniones 

sobre los medios, lo que dio lugar a que en la cámara de. 

·c¡iputados se comenzara a considerar la posibilidad de una 

nueva ley. 

Ante esta perspectiva, los concesionarios de la -

televisi6n deciden fusionarse en una sola empresa a la 

que se denomin6 Televisa, S.A., el primero de enero de 

1973, a fin de formar un frente común contra cualqu{er me 

dida del Estado hacia ellos. Esta tensi6n disminuye 

cuando el gobierno da a conocer no una nueva ley, sino so 

lamente el Reglamento a la Ley Federal de Radio y Televi

si6n. 

En la administraci6n del Presidente José L6pez -

Portillo, los tiempos oficiales, tanto el 12. 5.% como los 

30 minutos diarios, son controlados por la Secretar1a de 

Gobernaci6n por medio de la Direcci6n General de Radio, 

Televis.i6n y Cinematograf1a. (RTC) ; la producci6n qued6 

a cargo de la Productora Nacional de Radio y Televisi6n 

(PRONARTE), dependiente de los mismos organismos. 
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J. LA RAoro EN MEXICO. 

Desde sus orígenes, la Radio ha sido uno de los 

medios de difusi6n mas importantes en el mundo, debido a -

que conserva sus características de ser el medio que más 

facilmente llega a· las mayorías. Esto es, la Radio es 

el medio que sin tantas complicaciones técnicas, abarca 

mayor territorio, inclusive su señal llega a aquellos 

rec6nditos lugares que 

no pueden cubrir. Y 

radio receptores: aün 

más fácil de manejar y 

radioescuchas. 

los demás medios de 

qué decir del costo 

son los más econ6micos· 

transportar por parte 

difusHin 

de los 

y el 

de los 

A pesar de estas importantes ventajas, han sido 

pocos los países que han sabido explotar a la Radio en be-

neficio de los millones de oyentes. Por el contrario, a 

raíz del surgimiento de la Televisi6n, la valorización de 

la Radio por parte de quienes la manejan y controlan ha 

sido la de limitarla a ser un aparato dedicado a la venta 

de publicidad y reproductor de mdsica vendible. Algunas 

estaciones llegan ª· difundir pequeños noticiarios informa

tivos, pero son pocas las que amplían su uso a las áreas -

educativas y humanísticas. 

Así encontrarnos que la Radio no comercial no ha -

sido un importante competidor de la programación comer-

cial. "Un estudio de la ú""NESCO (1975) .relativo a 110 paf 
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~es, señala que los programas educativos ocupan el 2.5 -

porciento del tiempo total de emisi15n de las 6, 700 esta

ciones transmisoras de los pa!ses en d~sarrollo". 1 Nor-

malrnente, las estaciones eeucativas se han aesaLrollado 

al interior de estos pa!ses bajo la protección del sector 

público o de las Universidades. 

Por lo tanto, si hacernos un balance de lo positi-

vo a lo negativo, encontrarnos que la Radio ha sido mas --

perturbadora que constructiva. Una de las funciones-es-

peciales de la Radio es penetrar aun donde no la quierenc 

La Radio es el medio que "llega primero, a trav¡:;s de las 

fronteras nacionales, con la noticia inesperada tanto co

mo con los acontecimientos cotidianos". 2 

Ante tales caracter!sticas, encontramos que la R~ 

dio no se debe reducir a ser un.simple aparato de entret~ 

nimiento, sino tiene que hacer posible el intercambio 3 -

de ideas entre los radioescuchas. Asimismo, la raáio --

tamp9_co debe ser considerada como un medio de divulgaci6n 

y labor cultural que s61o cumple ciertos planes difigidos 

a justificar a un organismo oficial y no a la formaci6n -

cultural de los oyentes. 

3.1. Desarrollo Hist6rico de la Radio en México. 

El _desarrollo de la radiodifusión en México sé ha 

1) James M. Theroux, Técnicas para mejorar los Hrogramas
radiofOnicos educativos. UNESCO, Par!s. 19 6. 

2) Jul;i.an Hale, La Radio .como arma pol.ttic·a, p.12 
3) Bertolt Brecht, ."Teor!a de la radio';. -citado en el libfü'.' 

oe las ondas rojas a Las radios libres• Barcelona. 19 , pp. 56-5.i _ -
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caracterizado por estar "influenciado clara,mente por la -

f6rrnula radiof6nica de Estados Unidos, tanto en sus aspe~ 

tos técnicos como art!stico y comerciales. La organiza-

ci6n de sus emisoras, el sistema de programaci6n y explo

taci6n, las ideas básicas y el contenido de los programas 

son, en su mayoría, una copia adaptada a los modelos est~ 

dounidenses". 4 

Bajo tal premisa, diremos que los orígenes de la 

radiodifusi6n en México se remonta al año de 1921 en que-

Adolfo ~mez Fernández en la Ciudad de M~xico, y el Ing.-

Constantino de Tarnava Jr., inician las primeras transmi-

siones de carácter experimental. Para el año de 1922 al 

aumentar el número de radioaficionados, surge la Liga Na-

cional de Radio. Hacia el año de 1923 se fundan el Club 

Central Mexicano de Radio y el Centro de Ing~nieros. En 

cuanto a las primeras estaciones que comienzan a difundir 

regularmente, encontrarnos durante ese mismo año 4 radiodi 

fusoras: "La JH. la IJ, El Mundo y El Universal Ilustra-

do, La Casa del Radio". 5 Hay que tener en consideraci6n 

que mientras en nuestro país se contaba con unos cuantos.· 

radioreceptores, en los Estados Unidos funcionaban varios 

miles de ellos. 

No es sino hasta el año de 1925, cuando formalrne~ 

te la radio va a ser utilizada ya como un medio comercial 

al fundarse la CYJ que junto a la antecesora de la XEB, 

4) Radl Arcadi, "Notas . sobre la historia .de la radiodifu-
si6n en latinoarnérica~ citado en el libro De las ondas 
rojas a las. radios libres.Barcelona, 1981. P.135. . . 

5) Fitima Fernández,"La Industria de radio y televisi6n", 
en Revista Nueva. Política El estado y la televisi6n 
México, 1976. P. 239 •. · 



85 

la CYB de la Compañ!a Cigarrera del Buen Tono, transmite-

publicidad como forma de sostenimiento financiero. Por -

su parte, el periódico Excelsior funda la CYX. 

Hacia 1926 exist!an ya 16 estaciones radiofónicas, 

de las cuales dos son estatales, la CZE .(1924) antecesora 

de Radio Educación y que es manejada por la Secretar!a de 

Educación Pública, y la JH controlada por la Secretaria -

de Guerra y Marina. 

Es en el año de 1930 cuando la Radio en México --

inicia su despegue como una industria, al fundarse la XEW 

(18 de septiembre), emisora que por sus caracter!sticas -

técnicas revoluciona la radiodifusión. A partir de esta 

fecha hasta el advenimiento de la Televisión (1950) se --

puede decir que la Radio comercial pasa por sus mejores -

momentos, al desarrollar una serie de programas que le re 

dituarán grandes cantidades de dinero. 

Para 1931, el gobierno inaugura la XEFO, emisora 

destinada a servir al partido oficial, el P.N.R. y que se 

caracterizó por alternar "en sus transmisiones la propa-·

ganda pol1tica con l.a publicidad". 6 Dicha estaci6n de-

sempeñ6 un papel importante durante la campaña presiden-'

cial. de Lázaro Cárdenas. 

El 14 de junio de 1937, se inaugura la segunda e~ 

taci6n educativa, al fundar la Universi~ad Nacional. Autó-

6) Jorge Mejía Prieto, Historia de la radio y de l.a tele:.. 
vis1.6n en Ml!!xico. M~xic.o, 1972. p. 55 
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noma de México, la XEUN Radio UniversidaC::.. 

A la XEW, XEB y la XEFO, se les incorpora en 1938 

la XEQ (31 de octubre), emisora comercial que por supo-

tencia se convierte en una de las principales de la radio 

difusi6n mexicana. Durante este año, el gobierno cuenta 

con tres estaciones más, la XEDP del· Departamento de Pre~ 

sa y Publicidad, la XECR de Relaciones Exteriores y la -

XEXS del Departamento de Salud Pública. 7 En 1942 se fun 

da la XEOY (Radio Mil) la XEQR perteneciente a la Cadena-

de Radio Continental, que es la antecesora de Radio Cen--

tro. Cinco años después, 1947, nace la XEY.. 

Es preciso aclarar, 'que durante la llamada "época 

de oro" de la Radio en México, pese a que la prograrnaci6n 

de la mayor1a de las estaciones se caracterizaban por ---

transmitir en vivo programas. musicales, noticiarios, de -

concurso, c6micos, se carec1a de un buen nfunero de progr~ 

mas tendientes a elevar los conocimientos hurnan1sticos de 

los radioescuchas. Los programas. de este géne.ro se· red:!! 

c1an a controles remotos de conciertos de mlisica clásica, 

y alguno que otro que narraban pasajes de la historia. El 

entretenimiento predominaba abrumadorarnente sobre los pr~ 

.. gramas de contenido.· 

7)_ Secretaria de Comunicaciones. y Obras Ptiblicas. .Direc 
ci6n.General de Telecomunicaciones. Lista de Estacio 
nes Radiodifuso:i:as, México, 1938, p.p. 1 ;.._20 . -
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3.2. Organizaci6n y Desarrollo de las Estaciones Radiofó

nicas en el Distri·to Federal. 

Al surgir la televisi6n en México, el desarrollo 

de la Radio varía en cuanto a su formato en la programa-

ci6n y al tipo de administraci6n. "Si en su primera et~ 

pa la radiodifusi6n fue s6lo concebida corno una posibili

dad de divertimiento y como una perspectiva de negocio",ª 

a partir de 1945 al comenzar a .fusionarse en cadenas o p~ 

queñas corporaciones de estaciones radiof6nicas, la Radio 

s6lo va a ser conte~plada corno un negocio que debe redi-

tuar ganancias rápidas. Esto es, porque paulatinamente 

las emisoras comienzan a dejar a un lado las emisiones en 

vivo, para dedicarse a transmitir solamente música graba-

da y anuncios publicitarios. Administrativamente esto.-

conviene a los concesionarios, pues sus gastos de opera--

ci6n se reducen al mínimo. 

La primera fusi6n que se di6 en la historia de la 

radiodifusi6n.en México, fue la que llev6 a cabo la XEW y 

la XEQ, dando origen a la Organizaci6n Radio Programas de 

México, S.A. A partir de este instante surgieron inf.Í.n:!:_ 

dad de organizaciones, (algunas todav!a existen, otras -

han desaparecido), tales como: R.A.S.A (Radiodifusores 

Asociados), RAVEPSA (Radio Ventas de Provincia), RUMSA, 

. (Radiodifusoras Unidas Uexicanas) CIRSA (Cadena rndepen--· 

diente de Radio), RCN (Radio Cadena Nacional) SOMER (So-

8) Subsecretaría de Radiodi:fusi6n Memorias 1970-76 S.C.T, 
México. 1976. p. 30 
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ciedad Mexicana de Radio) OIR (Organización Independiente 

de Radio) ACIR (Asociación de Concesionarios Independie~ 

te de Radio) RADIORAMA, ORGANIZACION RADIO CENTRO, NUCLEO 

RADIO MIL, GRUPO RADIO FORMULA. 

As! podemos decir, que el desarrollo de la Radio 

en el Distrito Federal a partir de la década de los años 

cincuenta, se basó en un objetivo·, y que es la de impul

sar el desarrollo de la industria radiof6nica ligada es

trechamente a los principales grupos económicos, tanto -

del pais como del extranjero. 

Actualmente, los grupos radiof6nicos se han reor

ganizado, creando organizaciones más fuertes y eficaces 

en las áreas administrativa y comercial. Tenemos as!, 

como Radio Programas de México cambi6 de nombre por el de 

Televisa-Radio y que agrupa tres estaciones de Amplitud 

Modulada (A.M.) y dos en Frecuencia nodulada (F.M.); la 

Organización Radio Centro cuenta con 5 en A.M.·, y tre_s en 

F.M.; ia Organización Raciof6nica Orfeón que tiene 3 en-· 

A.M. y 2 en F.M.; el Núcleo Radio Mil que posee· 5 estaci~ 

nes en A,M. y dos -en F.M.: Grupo ACIR que maneja 3 en A.M. 

y 1 en F.M.; Agentes de Radio y Televisi6n que administra 

3 estaciones en F.M.; Radio Programas de México que tiene 

2 en A.M.; y Frecuenci_a Modulada Mexicana que- detenta 2. 

Asimismo, existen doce estaciones independientes, 7 en 

A.M, y 5 en F.M. 
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El Estado por su parte administra por medio de la 

Oirecci6n General de Radio, Televisi6n y Cinematografía -

(R.T.C.) tres estaciones en A.M., mientras que el Depart~ 

mento del Distrito Federal detenta una estación en Fre---

cuencia Modulada. 

3. 2.1. XEW - Radio. 

como se mencion6 anteriormente, la XEN fue la emi 

sora que vino a revolucionar la radiodifusión en México, 

debido a que incorporó nuevas formas de hacer radio auna-

do a su potencia de 5 mil watts, que le permitía cubrir -

mayor territorio. La actividad de dicha radioer;>isora se 

inició el 18 de septiembre de 1930; sus estudios estaban

ubicados en la planta alta del cine Olimpia. 

LaXEw, la "Voz de América Latina" como se auto--

nombró; desarroll6 diversos géneros radiofónicos, que in~ 

clu1a desde actuaciones en vivo de los principales artis-

tas de la época, hasta programas de concurso y radionov~ 

l,as. Tal variedad en su programación trajo como cense--

cuencia que la XEW contara con una mayor audiencia, y por 

lo tanto, mayor número·ae anunciantes. Este éxito inme-

diato_ .hizo posible que a los pocos años se aumentara la. -

potencia de su t_ransmisor: así tenemos que en 1933 se el~ 

v6.a SO mil watts y en 1938 a 100 mil watts. Actualmente 
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la emisora al contar con una potencia de 250 mil watts de 

los que s6lo utiliza efectivamente 200 mil watts le perm! 

te cubrir no s6lo a México, sino a un gran ntírnero de paí

ses del Continente Americano. 

El objetivo principal que tiene la XEW seg~n sus 

directivos, es la de volver a ser la radiodifusora más im 

portante del Continente. La política de la emisora al -

delinear su programaci6n, es conseguir la integraci6n fa

miliar y la participaci6h del público en una comunicaci6n 

real con base en el diálogo con la emisora y sus radioes

cuchas. 

El público al que llega esta emisora, según los -

encargados de medir el tipo de auditorio, es el conforma

do por las llamadas clases medias y populares, dado que~ 

su programaci6n es variada y cuyo fin es el entretenimie~ 

to. 

Análisis de los Datos y Diagn6st.:ico 

Dentro del ampiio espectro de estaciones comerci~ 

les que existen en el Distrito Federal, encon.tramos a la 

XEW como la única estaci6n que guarda una prograrnaci6n -

formal, lo que le permite en sus 52 años de existencia, 

conservar la vieja tradici6n de hacer radio. Creernos -

que tal diferencia con respecto a ia·s demás radiodifuso·-
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CUADRO RESUMEN No, 1 

TIPO DE PROGRAMACION DE XEW - RADIO 

ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

(EN HORAS) 

XEW - RADIO 

T;IEMPO DE 
CATEGORIA TRANSMISION % 

SEMANAL 

DIDACTICO - -

EDUCATIVO 9:25' 6.4 

INFORMATIVO 40:25' :n.5 

ENTRETENIMIENTO 78:30' 53.4 

SERVICIOS 18;40' 12. 7 

T.O T. AL 147:00' 100 

FUENTE: Tabulaci6n de la semana muestra del, 15 al. 21 
de febrero de 1982. · 
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~as comerciales, las cuales s61o se dedican a difundir m~ 

sica, comerciales y algtín resumen noticioso, nos permite 

analizar el tipo de programacion de la XVñ, con el fin de 

detectar el desnivel que existe entre la raC.io comercial 

y la difusi6n ee mensajes de cultura humanistica en la ra 

dio educativa. 

Para llevar adelante el análisis de la programa--

ci6n, tanto para Radio como para la Televisi6n, hemos di-

vidido en cinco categorias los diversos géneros de progr~ 

maci6n. Tales categorias son: a)didáctico, son aquellos 

programas que por su contenido difunden una serie de con~ 

cimientos especificas con el fin de instruir a diversas -

capas de la sociedad y cuyo formato varia, según el tipo 

de ptlblico al que va dirigido; bleducativo, son aquellos 

¡;>rcígramas que por transmi.tir una serie' de conocimientos, 

contribuyen al desarrollo del espiritu, a la formación -

del. carácter v a la adquisici6n de conocimientos v aotit~ 

des en todos los momentos de la vida y que no va dirigido 

a un público especifico; el informativo, son aquellos pr~ 

gramas de carácter periodistico, sean noticiosos, de aná-

lisis o de debate, que facilitan al hol!lbre conocer una s~ 

ríe de datos,.hecho~ y situaciones individuales, colecti

vas, nacionales e internacionales; d)entretenimiento, son 

aquel;l.os programas que tienen como linico prop6sito el es

parcimiento, el pasatiempo del hombre por med;i.o de diver

sos géneros, tales como los musicales, c6micos, dram§ti--

• 



ces, eventos deportivos, películas, de varieaades, y; e} 

servicio, son aquellos programas que tienen como objeti-

vo orientar al individuo sobre diversas acciones públicas 

y privadas que permitan hacer uso de bienes y servicios. 

Delimitadas las categorías de an~lisis, pasaremos 

a hacer una descripción general de la programación de la 

estación XEW-Radio, la cual se·caracteriza por tener una 

programación variada, acorde a sus intereses comerciales. 

Esta emisora, que transmite 147 horas a la semana, tiene 

una misma prograrnaci6n de lunes a viernes y que cambia -

los días sábados y domingos. De esas 147 horas encentra 

mos, =n base en la semana muestra llevada a cabo del 15 al 

21 de febrero de 1982 (ver cuadro resumen No.1} que esta 

emisora no difunde ningún programa de car~cter dido!!.cticc. 

Respecte a los programas de índole educativo, XEW~Radio 

transmitió sólo 9 horas 25 minutos. Entre las series 

que incluyen dentro de esta categoría encontr<lll!os a: " c~ 

pacitación Rural " "Yo el Poeta", "Lo que las Palabras . .., 

Dicen", "Veladas Literarias", así como "La Hora Nacional" 

programa oficial. 

Con respecto a emisiones de' tipo informativo, l.a 

XEW difundi6 program;;i.s, tanto noticiosos como de análisis 

tales corno "24 Horas" (programa televisivo de.l que se rep=

duce el audio), "Noticiario de Aml!órica-Latina", "Un· Nuevo 

Día", "Prohibido para Mujeres", "Comentarios de ·Barrios 

G6mez"-, entre otros. Todos estos programas sumaron 40 
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horas 25 minutos. 

En cuanto a las series de entretenimiento, las -

cuales totalizaron 78 horas 30 minutos, la XEW difundi6 

9 radionovelas de J.unes a viernes, tales como "El Fistol· 

del Diablo", "La Hiena", "Un Rincón Lejos del Cielo", "El 

Pacto", "Juan Diego", entre otras. Asimismo, dentro de· 

esta categoria se difundieron programas musicales como el 

denominado "La Onda To You", c6micos como "El Risarnetro", 

de concurso como "El Cocn:Í.nito" y deportivos corno el tut 

bo1 • 

Finalmente, con respecto a las series catalogadas 

como de servicios, encontramos a "D!galo sin Miedo", - -

"Nuestro Hogar" y "A su Servicio", que totalizaron 18 ho

ras 40 minutos. 

Como podemos apreciar en el cuadro resumen, J.a -

XEW-Radio dedicó m~s de la mitad del tiempo de transrni--

si6n a programas de entretenimiento, que sumado a los pr~ 

gramas informativos vienen a configurar m~s de tres-cuar

tas partes de la prograrnaci6n, dedicando el resto del -~

tiempo a programas de car~cter educativo y de servicios. 

En cuanto a los programas educativos, es preciso 

aclarar que, tanto "La aora Nacic;>nal", como "Capacitaci6n 

Rural", son series producidas y ~ealizadas por la Direc-

ci6n de Radio, Te1evisi6n y Cinematograf!a (RTC) y corre~ 

pond.en su difusi6n como parte del 12, 5 porciento al·• que 
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tiene derecho el Estado. 

Actualmente la XEW-Radio es una de las estaciones 

más escuchadas. Su barra de prograrnaci6n más fuerte es 

la que se desarrolla en las mañanas, siendo las radionov~ 

las, las que mayor penetraci6n tienen entre la gente, y 

por lo tanto, el tiempo comercial que más caro vende la -

radiodifusora. Es importante señalar que para todas las 

radiodifusoras los tiempos de mayor auditorio son de las-

7: 00 a 18:00 horas, puesto que consideran que a partir de 

las 18:00 horas, la gente escucha menos radio y ve más te 

levisi6n. 

Al hacer un análisis del contenido de la program~ 

ci6n, encontramos que las radionovelas giran alredédor de 

ternas simples, es decir, son historias de tri.ángulos amo

rosos que provocan a lo largo de la serie situaciones de 

drama, de violencia, y que por lo común, terminan cori un 

final feliz, en el cual los buenos ganan y los malos. pa-

gan·todas sus maldades. 

Por su parte, la barra deportiva del fin de sema

na, adquiere para esta emisora una.gran importancia, debf_ 

do a que transmi.ten los principales parti~os de futbol, -

as! como comentar~os de la jornada dominical. Este tipo 

de eventos .se cotizan muy alta·, motivo por el cual, son - · 

una fuente de ingresos bien importantes para la XEW. El 

- ré.sto de la. programaci6n, dedicada al entretenimiento. se-· 



complementa con programas de concurso y musicales. Los 

programas de concurso normalmente se caracterizan por -

otorgar premios a todas aquellas personas que contestan 

una serie de preguntas que generalmente no son dif1ciles, 

debido a que, pueden ser desde saber qui~n fue el compos! 

tor de una famosa canci6~, hasta el conocer e~ nombre del 

actor de una determinada pel1cula. Asimismo las pregun-

tas se reducen a buscar respuestas limitadas a un s1 o un 

no. 

Con respecto a los programas musicales, ~stos se 

reducen a reproducir los actuales éxitos comerciales de 

m~sica en español, desde rancheras hasta rom~nticas. Al

qunas de estas emisiones se complementan con algunos da-

tos sobre la vida 1ntima de los actores y cantantes del -

momento, los hor6scopos, o bien, sobre an~cdótas de la vi 

da cotidiana. 

Como se pudo apreciar en la semana muestra, los -

programas de entretenimiento de la XEW buscan que los me!! 

sajes enviados a los receptores sean consumidos de manera 

rápida, sin r~plica alguna. LO que supuestamente se bu~ 

ca en este tipo de transmisiones, es propiciar en el re-

.ceptor, un alejamiento de los problemas cotidianos, por 

lo tanto, no se encontrará en ningGn programa, mensajes 

que de alguna manera impliquen que el receptor cuestione

su plena realidad. 

• 
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En la categor1a de los programas informativos, p~ 

demos afirmar que la mayor:ta de las series dedicadas a 

dar noticias sobre los diversos acontecimientos, tanto 

·n 24 Horas" como "Un Nuevo D1a", se reducen a dar al radio 

escucha una serie de datos aislados, que no le permiten a 

éste conocer los acontecimientos, ni las posibles cense--

cuencias del hecho. Los comentarios de Barrios G6mez, -

que son cápsulas de dos o tres minutos, se limitan a ex-

plicarnos sobre una serie de datos o sucesos que la mayo

r:ta de las veces, son intrascendentes para el conocimién-

to del mundo que nos rodea. Dentro de esta categor:ta --

existe una serie denominada "Prohibido para Mujeres", en 

la que se analizan aquellos problemas inherentes al desa

rrollo de la mujer en su afán por sobresalir en diversas 

áreas de la vida econ6mica y social de hoy d1a. 

Por último, en la categor1a de los programas den~ 

minados de servicio, encontramos a "Nuestro Hogar", en el 

cual se da_n consejos a las amas de casa sobre como aho-.-

rrar en la compra de los productos alimenticios; en la s~ 

rie "Usted qué Har1a" se dan consejos al radioescucha so

bre c6mo. hacer uso de los servicios jur1dicos,·m~dicos, 

de asistencia, en ;os momentos en que se requieren de 

ellos. Consideramos que ambos programas, sobre todo el 

.. segu'ncio, cumplen su función de orientar, auxil.iar al pú

blico. 



Existe otro programa dentro de la categoría de -

servicio, que tiene varios años de salir al aire, que -

desafortunadamente ha sido mal aprovechado, puesto que se 

reduce a tratar de explicar y solucionar probl ..mas poco 

importantes en su mayoría; nos referimos a la serie "Díg~ 

lo sin Miedo", programa de teléfono abierto en el cual -· 

participa directamente el püblico, serie en la que se da 

una retroal.imentaci6n verdadera. Creemos que ·si se - -

ampliara la oportunidad de crítica y de opini6n a otras 

a'.reas del acontecer nacional, el objetivo del programa se 

cumpliría cabalmente. 

nuar!a asegurado. 

Es más, el éxito comercial. conti-

3.3 Organizaci6n y Desarrollo de las Estaciones Radiof6nicas 

Educativas en el Distrito Federal.. 

Del amplio n11mero de estaciones que integran el 

cuadrante de la Radie en el Distrito Feder<ll., s6lo existen 

dos estaciones educativas. Las dos O!>eran con base en un-

pe.=iso que les otorg6 'el gobierno federal. Tal.es esta-

cienes s·on Radio Educaci6n, que depende de· ia Secretaría 

de Educaci6n PQblica (SEP), y Radio UNAM, que es manejada 

por la Universidad Nacional. Aut6noma de México. Su fina!! 

ciamiento proviene del subsidio que les otorgan sus respe~ 

tivas instituciones y su func16n es ·1a de promover la cul

tura nacional, as! corno la de elevar los·conocirnientos hu

man.!sticos de sus respectivos radioescuchas·. 
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Ambas estaciones tienen un público potencial de· 

20 millones de individuos. Su cobertura y potencia casi 

son idéntJ'..cas. Su programación trata de ser variada para 

así convertirse en una alternativa frente a la radio de cor!_ 

cesi6n, cuya prograrnacién es lineal, homogénea. Para com 

prender mejor a las ¿staciones educativas, veamos su géne

sis y desarrollo. 

3.3.l Radio Educaci6n. 

Los orígenes de Radio Educación se remontan al 

año de 1924, época en que empezaron a surgJ'..r las primeras 

estaciones radiofónicas. En esos años se le identificó 

como la CZE y fue una emisora creada por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) como un apoyo educativo al magist~ 

rio. Las primeras transmisiones fueron realizadas con el 

apoyo de diversas instituciones oficiales y educativas de 

la. capit.al de la República, así .como la participación de 

los intelectuales mAs importantes de aquellos años. 

La estación de l·a SEP, que durante su primera é

poca funcion6 14 años debido a que en 1938 se suspenden 

sus transmisiones, desempeñó un papel importante para la -

difusión de diversos eventos educativos, informativos, de 

entretenimiento y de servicios . Fue un canal. que brindó 

. ·ª . los diferentes gobiernos un apoyo a las distintas polít.f. 

cas implementadas durante esos años. 
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A partir del año de 1928, la CZE cambia de siglas 

por las de XFX, debido a los cambios ordenados durante la -

Conferencia Internacional de Telecomunicaciones. En el --

año de 1937 dicha emisora es manejada por el Departamento de 

Prensa y Publicidad en lugar de la SEP. Un año después, 

la estación deja de funcionar, sin conocerse ~as causas que 

originaron tal medí.da. 

A pesar del cierre de la estación, la SEP no per-

dió los derechos de la frecuencia y fue así, como en 1968 -

la radiodifusora volvió a operar, ahora bajo las siglas de-

XEEP. Durante sus primeros años a partir de su reapertura, 

Radio Educación se convirtió en una emisora destinada a 

transmitir música clSsica así como una especie de radio pri 

maria. Esto es, porque la estación al depender de la Direc 

ción General de Educación Audiovisual y Divulgación de la -

SEP, era manejada por los profesores de primaria. 

En cuanto a su cobertura, la emisora apenas si cu 

bría .el Distrito Federal, debido principalmente a que. cont!:!_· 

ba con un transmisor de muy baja potencia, así como una an-

tena mal ubicada. Se puede decir que durante más de cua--

tro años (1968-1972) la estación era desconocida tanto para 

la mayoría del magist-,erio como para los habituales radioes,.. 

cuchas. 

"No es sino hasta 1972 cuando comienza un proceso 

de definición que hoy contintía"9. Tal proceso tenía como 

9) .Miguel Angel Granados Chapa. Examen de la comunicación en 
México.México, 1981. p. 95. 
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objetivo principal buscar un estilo y personalidad pro--

pios que diferenciara a Radio Educaci6n del resto de las 

radiodifusoras. Es decir, que no tuviera una programa-

ci6n fácil, homogénea y comercializada como la radio de· 

concesi6n, ni que tampoco cayera en la rigidez de Radio 

Universidad. En pocas palabras, XEEP tenía que conver-

tirse en una alternativa para los receptores, tan acos--

~umbrados a escuchar un mismo tipo de radio, en su.mayo-

ría acartonada. 

Fue hasta el sexenio del pres"idente José L6pez 

Portillo cuando Radio Educación inicia su verdadero des-

pegue al interesarse la SEP en la estación. Una de las 

primeras medidas fue la de aumentarle el presupuesto, as! 

como la de construirle un edificio que contase con los -

equipos más modernos de grabaci6n y emisi6n. El proye.E_ 

to de Radio Educaci6n como estaci6n alternativa, se vió 

fortalecida aan más cuando el 23 de noviembre ae 1978,-

por medio del acuerdo 21, se establecieron las funciones 

de la radiodifusora. 

En los considerandos de ese acuerdo, se menci2 

na que la SEP deberá transmitir a través de la radio "pr~ 

gramas de interés cu~tural y cívico que coadyuven a ele• 

var el nivel cultural de _la población, así como a promo

ver y fomentar la propiedad del idioma nacional". 1 º r--'

gualmente se subraya que Radio Educación funcionará como 

10) Diario oficial. 23. de noviembre -1978. 
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un 6rqano a~ttinistrativo desconcentrado de la Secretaria 

de Educación Pública, "con el mismo rango y la misma si-

tuaci6n jurídica que el Instituto Nacional de Bellas Ar-

tes, que el Instituto Politécnico Nacional, que el Insti 

tuto Naciona1 de Antropología a Historia, etc." 11 

Otros de los objetivos de Radio Educaci6n ref~ 

ridos en el citado acuerde, son la de "proveer asistencia 

técnica y de producción radiof6nica a las emisoras no l~ 

crativas del país que así lo soliciten, así como la de -

difundir progr~üas de informaci6n y análisis y la de pr~ 

mover la investigación científica y técnica en materia -

de radiodifusi6n" 12 . 

Radio Educación, la tercera posibilidad en la 

radio, como se define, cuenta con un transmisor de 50 mil 

watts de potencia, fº cual permite que su cobertura se -

haya ampliado no sólo a la zona metropolitana, sino que 

sea escuchada en los estados circunvecinos, ·tales como -

el de México, Tla;:;:_cala·, Puebla, More los e Hidalgo. Asi 

mismo, es escuchada en algunos estados más alejados gra-

cias al enlace que lleva a cabo con algunas estaciones 

radiofónicas de provincia. Esto ha permitido que día 

con día sea conocida por mayor público, su contribución 

"al. redescubrimiento de l.as raices nacionales y latinoa

mericanas y popul.ares en genera1°. 13 

11) Miguel Angel. Granados Chapa. Ob. C'it. p. 101 
12) Diario Oficial. 23 de noviembre de-1978. 
13) Migual A. Granaaos Chapa. Ob. Cit. p. 99 

. .. 
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CUADRO RESUMEN No. 2 

TIPO DE PROGR..~MACION DE RADIO EDUCACION 

ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

(EN HORAS) 

RADIO EDUCACION 

TIEMPO DE 
CATEGORIA TRANSMISION % 

SEMANAL 

DIDACTICO - -

EDUCATIVO 59;20' 35,30 

INFORMATIVO 24.26' 14.55 

ENTRETENIMIENTO 84,14' 50.15 

SERVICIOS - -

T O T.~ L J.68 :O.O' 100 

FUENTE: Tabulación de la semana muestra del 15 al 21 
de febrero de 1982. Bolet1n de Pro9ramaci6n 
Mensual "1060" Radio Educación •. 
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Análisis de los Datos y Diagn6sticos. 

Al hacer el análisis de la programaci6n difundida 

por Radio Educaci6n, encontrarnos que sus mensajes buscaron 

ser una alternativa frente al resto de los mensajes envia

dos por las demás estaciones radiof6nicas ubicadas en al -

Distrito Federal. As!, las 168 horas semanales de transmi 

si6n se dividieron, en la semana muestra del 15 al 21 de f~ 

brero de 1982, en educativos, informativos, y de entreteni-

miento. Es importante señalar que dicha estaci6n no difu~ 

di6 ningún programa de carácter didáctico ni de servicios. 

Al revisar el cuadro resumen número dos, encontr~ 

mos que se difundieron 59 horas 20 minutos de programas ed~ 

ca ti vos, como fueron "Colibr!", "Rinc6n de los Niños", "Kio.§_ 

co", "Alrededor de la Mi:ísica", "Pipis y Gañas", "Taller de 

las Sorpresas", "cuentos y Canciones" y "Tio Pepe", emisio

nes dirigidas principalmente a los niños. También se rea

lizaron radionovelas a partir de adaptaciones de obras de -

la lite·ratura universal., tales como: "La Sombra del. Caudi-

llo" y "El Lazarillo de Tormes". 

Dentro de los programas de apoyo educativo, se 

transmitieron además "Más allá de la Mlísica", •El. Cuento 

Corto", "Referencias", "Imagen de un Pueblo", "MO:sica y Pa

l.abras", "Espectáculo Musical.", "Sabor, Sabor", "Panorama -

Folkl6rico", y "Rock Rojo". Igual.mente dentro de esta ca

tegoría se transmitieron: "Oficio de Poeta", "Los Narrado--
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res", "Invitación a Leer", "Mi!!xico Bárbaro", "La Noche de 

un D:Ca Dificil.", "Tiempo de Blues", "En la Noche ••• Jazz". 

y "Puros Cuentos", entre otros. 

Los programas de entretenimiento, por su parte, 

sumaron 84 horas, l.4 minutos/ esto es el 50% del. tiempo t~ 

tal. Este tipo de emisiones fueron únicamente música gr~ 

bada en la que predornin6 la música nacional. e internacio-

nal que dificil.mente reproduce la radio comercial.. Asimi~ 

mo realiz6 controles remotos de música clásica desde el P~ 

lacio de Bellas Artes. 

Respecto a l.os programas de corte informativo, -

Radio Educaci6n difundi6 de lunes a viernes, "Abriendo Su~ 

cou, su noticiario en sus tres emisiones diarias,' "Fonapas 

Informa", "La UNAM en Síntesis", "Noticiario Educativo", -

"En Marcha", "Ecos de l.a Universidad Pedag6gica Nacional.", 

"Derecho al.a J:nformaci6n", "La Semana de Bel.l.as Artes", -· 

"Solidaridad" y "Puestas abiertas de la UAM". 

gramas totalizaron 14 horas 55 minutos. 

Estos pro-

Al. hacer J.a eval.uaci6n de los programas difundi

dos a trav~s.de XEEP Radio Educación, pudimos apreciar l.a

variedad existente en los mensajes, lo que sin l.ugar a du

das trajo consigo la captaci6n de un. auditorio fiel, que -

sigue día con día, la mayoría de sus eniisiones. 

A diferencia de ia radio privada, l.a estación de 

<j 
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la Secretaría de Educaci6n Pública, se preocupó -por elaborar 

una serie de programas dirigidos a los niños, que a la vez 

divirtieran y educaran. Muchos de estos programas fueron 

elaborados por niños, a quienes se les motivaba su creativi

dad, raz6n por la cual emisiones como "Sube y Baja", "Rincón 

de los Niños" y "Pipis y Gaf,as" resultaban interesantes. 

Hubo otros programas como "Tio Pepe" y "Taller de las Sorpr~ 

sa~" en que se invitaba a los niños r~dicescuchas ~ partici-

par vía telefónica. Otros, en c arnbio, combinaban la narra--

ción de cuentos cortos, principalmente de la literatura pop~ 

lar mexicana, con la educación musical. Tal es el caso de-

"Cuentos y Canciones" y "Alrededor de la Música". 

Ta.."llbié~ dentro de los programas de carácter educa

tivo, la emisora difundió programas que ayudaron al público

·a conocer mejor las diversas ma~ifestaciones musicales, cerno 

parte de la cultura universal. Tal propósito se alcanz6 -~ 

cori. 1as series "M~s al.l.á de la Música", "MG.sica· y_ Pa1abras 11 í 

"Espectáculo Musical", "Sabor, Sabor", "Panorama Fo1kl6rico", 

"La Noche de un Día Difícil" así como "Rock Rojo", "En la -

Noche ~ •• Jazz" y "Tiempo de Blues". 

Para apoyar y motivar l.a l.ectura de novelas, cuen·

·tos y poesía, se transmitie:i;:on las series "Oficio de Poeta", 

"Los Narradores", "México Bárbaro" e "Invitaci6n a Leer". 

Este cuadro se completó con las radionovelas, las cuales a 

partir de dramatizaciones dieron a conocer_ ·diversos· pasajes 

• 
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de la obra literaria de Martrn Luis Guzm~n y de Francisco 

de Quevedo. 

En cuanto a la categoría de los programas noti-· 

ciases e informativos la estaci6n se caracteriz6 por ela

borar los contenidos con un· sentido, crítico, anaÍítico,

al permitir que a ·través de sus rnicr(ifonos se manifestara 

la libre discusi6n y partic1pac16n de expresiones progre-

sis tas. Es importante señalar que los noticiarios de R~ 

dio Educaci6n, por su calidad, se transmitían directamen

te a 24 estaciones educativas del resto del país. 

Por su parte, los programas informativos también 

cubti.eron. su objetivo de analizar profesionalmente los pri~ 

cipales problemas econ6micos, políticos y sociales, nacio

nales e interna~-ionales, que se sucedían cotidianamente: -

tal es el caso de ·"Solidaridad", "En Marcha" y ~Derecho a,.. 

la Informaci6n". Otros se limitaron a informar sobre ac

tividades académicas y de extensi6n universitaria, como -

"Ecos de la Universidad Peda.g6gica Nacional", ªPuertas A-

biertas. de la UAM" y "La UNAM en Síntesis". 

Algunos como "Noticiario Educat;.vo", "La Semana 

de E.ellas Artes" y "Fonapas Informa" cubríeron la funci6n 

de dar a conocer actí~idades de organismos pfiblicos encar

gados de la promoci6n cultural. Dentro de· esta categoría 

hahra un programa que se transmitra de li.mes a viernes en· 

'vi VO de 4 a 6: 15 de la mañana, .denominado "Abriendo Surco", 
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cuyo objetivo era llegar al público del campo. En él se-

tocaban temas sobre fertilizantes, mejoras de semillas, té~ 

nicas para sembrar, as! como también orientaba al campesino 

respecto a las instituciones a las que podia recurrir para 

solucionar diversos problemas agrarios. Sin lugar a dudas 

"Abriendo Surco" no s6lo informaba, sino también educab<l y 

a la vez cumpl!a una funcf6n de servicios 

Por otro lado, la programaci6n que cubre la parte 

de entretenimiento fue variada y se trat6 de no encasillar

la exclusivamente con la reproducci6n de música latinoameri 

cana de protesta, puesto que igualmente se difundia música

como rock nacional e internacional, asi como música de ant~ 

ño, .. boleros, danzones, entre otros géneros, que: por su cali · 

dad merecen ser escuchados. Normalmente ia estaci6n acos~ 

tumbr<l a difundir por bloques varias piezas musicales, con 

corte únicamente para identificar a la emisora, o bien para 

dar a conocer diversos eventos culturales que se efectúan -

en la ciudad de·México. 

3.3.2 Radio UN A M. 

La Universidad Nacional Aut6noma de México, a los. 

pocos años de haber obtenido su autonom.fa, consigue que el 

gobierno de Lázaro Cárdenas le otorgue el permiso para p·o-

der ·operar .una estaci6n radiof6nica, que viniera a coadyuvar. 
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el trabajo de extensi6n universitaria. As! el. 14 de junio 

de 1937 nace R.'!.dio Universidad, cuyo objetivo es emitir C!?_ 

nacimientos de la cultura universal. Por tal raz6n, se -

puede decir que la estación universitaria no surge como --

una emisora destinada Gnicamente para los universitarios,-

sino que.busca formar un nuevo pGblico. La idea princi--

pal es la de difundir la cultura no en un plan did.1ctico. 

AJ. principio, la señal del tr_ansmisor de la est~ 

ci6ri fue bastante débil, debido a que tenía la potencia de 

un kilowatt, motivo por el cual, su cobertura sólo"abarca-

ba la zona centro de la ciudad de México. Sus insta1aci2_ 

nes se encontraban ubicadas en la calle de Justo Sierra y 

s61o tra.,smit!a de 4 a 7 de la tarde. 

Para la década de los años cincuenta al canmiar-

se la radiodi!usora a la Ciu~ad Universitaria, se puede di 

cir que Radio Universidad "es ya ~~ hecho consumadó dentro 

del. cuadrante radiof6nico 0
•
14 Durante los años sesentas 

amp1!a __ aun más su potencia,. por lo cual. su señal. abarca a 

--J.os_-·estados al.edaños aJ. Distrito Federal.. Adem4s ccmien-

za a trabajar en frecuencia moduJ.ada monoaural.. 

En 1976 ya en su edificio de Adol.fo Prieto, Radío 

Universidad aumenta ~onsiderablemente su potencia y su aJ.-,-

canee aJ. modernizar sus instaJ.aciones y eq-Jipos. 

te pone a funcionar un potente transmisor de frecuencia mo-

dulada.estereofónica. Tal modernización, trae consigo que 

l.4) Fernando Curiel. cuadragésimo Tercer A:iiiversario de-Radio 

eri Bolet!n progrmnaci6n HensuaJ., juriio 1980. p.~ 
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se haga posible "la mayor divulgac~6n de la actividad univer 

sitaria, la multiplicaci6n de sus auditorios, el apoyo a la 

docencia, la promoci6n de servicios y la diversif icaci6n de 

5uscontenidos programáticos en sus tres frecuencias" 15 XEUN, 

XEUN-FM y XEYU Onda Corta. 

Para 1978 se decide que la estaci6n radiodifusora 

deje de depender de la Direcci6n General de Difusi6n Cultu-

ral, para constituirse en la dependencia denominada Radio -· 

~AM, adscrita a la Coordinaci6n de Extensi6n Universitaria. 

En el acuerdo de creaci6n de Radio UNJl.M se precisa objetivos 

y funciones: "los objetivos consisten en 1a difusi6n de la -

cultura, la extensi6n de la docencia,la inforrnaci6n y la cri 

tica. Las funciones comprenden entre otros desempeños, el 

servicio de transcripci6n (cassettes y libros), la búsqueda

de una sintaxis acorde a la especificidad del lenguaje radi~ 

f6nico, la realizaci6n de eventos culturales y la promoci6n 

de enlaces locales, regionales y nacionales".1.6 

Uoy dia Radio UNAM en su banda de amplitud modula

da, con una potencia de 45 mil watts cubre además del Valle 

!ie México, a los estados de México, Puebla, Morelos, Tlaxc~ 

la, Hidalgo, asi como algunos estados del centro de la Repú-

blica. En la onda corta se cubre el área continental tanto 

para el sur como para el norte de Amárica . . Por. su parte, 

la frecuencia modulada tiene una cobertura que abarca todo 

el Distrito Federal y una secci6n de los estados circunveici-

nos. 

15). UN A M. La Universidad en marcha.No. Especial 21, p. l.53 
16) Fernando curiel. Ob. Cit. p. 5 
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CUADRO RESUMEN No. 3 

TIPO DE PROGRAMACION DE RADIO UNAM 

ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

(EN HORAS) 

RADIO UNAM .. 

TIEMPO DE 
CATEGORIA TRANSMISION % 

- SEMANAL 

DIDACTICO 6:27' 5.25 

EDUCATIVO 43.22' 35.25 

INFORMATIVO 21:13' 1.7.25 

ENTRETENIMIENTO 50:28' 4.00 

SERVICIOS 1:30' 1.25 

T O T. A L 123:00' 100 

FUENTE: Tábul.aci6n del.a semana muestra.del 15 al 21 
de febrero de 1982. Bolet1n Mensual. de Pro~ 
gramacic:5n Radio UNAM 
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Anlil·isis- de·-· los· Dato·s ·y Diagn6stico. 

Radio UNAM que transmite 123 horas semanales, 

tiene una programaci6n variada que le ha permitido en sus 

m~s de 45 años de vida, hacerse de un auditorio fiel que 

sigue d!a con dia determinados programas radiof6nicos. 

Al hacer el desglose de su programaci6n con base en las ca 

tegorias manejadas a lo largo de nuestro análisis, encon

tramos que dicha radiodifusora difundi6 varias emisiones 

de carácter didáctico, que= 6 hora.s .. 27 minutos. Den

tro de dicha categoria, se difundieron las series "Cursos 

Monográficos", "Cursos de Redacci6n", "Hablemos da M:lsica", 

asi como diferentes cursos de idiomas, como fueron; inglés, 

franc§s e italiano. 

Respecto a los programas de carácter educativo, 

la est'aci6n universitaria dedic6, en la semana del 15 al 

21 de febrero de 1982, 43 horas 22 minutos. Dentro de -

este rubro, se transmitieron las series. "Cultura y Ciencia 

Int.ernaciorlaJ.'', "Teatro Epis6dico", "Ventana -al Mt.indo 11
, 

"Tiempo de Danza", "Entre Libros", "Epistolario", "Acade

i:nia Poética", "Rinc6n de los Niños", entre otras. 

En cuanto a los programas· de !.ndo·le informativo, 

escuchamos varios programas noticiosos, como son las tres 

emisiones de Radio UNAM, los programas de Tomás Mojarra: 

"Pensamientos e Ideas de Hoy", "Palabras sin . Reposo", "Pa. 

liques y Cabeceos" • Igualmente se difundieron varios pr~ 
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gramas de análisis, como "Opini6n de los Sucesos", "La no-

ticia Econ6mica", "Una Emisi6n Distinta". Respecto a los 

programas de comentarios, se transmitieron "Este D!a", "N~ 

ticiario Bibliográfico", "Galería Universitaria", "Revista 

Informativa", entre otros. Este tipo de emisiones infor-

mativas y noticiosas totalizaron 21 horas y 13 minutos. 

La barra de programas dedicada al entretenimien

to, que surn6 50 horas 28 minutos, se l.imit6 sol.amente a r~ 

producir música grabada, desde la interpretada por diversas 

filarm6nicas, hasta diversos géneros populares. Asimismo, 

difundi6 tanto audic_iones de la Orquesta Filarm6nica de la 

Universidad llevadas a cabo en la Sala Nezahual.coyotl, co

mo varios recital.es efectuados en el auditorio de la emis~ 

ra "Julián Carrillo". 

Por último, respec.to a ·1os programas de servicios, 

la radiodifusora s6lo emiti6 durante la semana muestra hora· 

y media, .. y consi.sti6 .en transmitir una pequeña serie titul~ 

'da "Los Universitarios, Hoy". 

Como podemos apreciar en el cuadro resumen ntímero 

tres de la semana muestra, la programaci6n de Radio UNAM -

mostr6 un equilibrio en tres de las categorías de análisis, 

que son, la educativa, la informativa y la de entretenimie~ 

to, esta llltima con un mayor porcentaje. 

As!, al hacer el. diagn~stico de l.a programaci6n 



de Radio UNAM por categor!as, encontramos que dicha emiso

ra fue la ·única que difundi6 programas didActicos, alguno 

de ellos apoyado con textos instructivos lo que facilitó al 

·estudiante ampliar sus conocimientos en torno al idioma o 

curso de redacción escuchado. Desgraciadamente este t.ipo 

de programas fueron pocos en relación al ndmero de horas 

que transmiti6 la emisora. 

En cambio, el nl'.iiuero de programas de caracter 

educativo emitidos compens~ en gran medida la necesidad de 

conocer, por parte del pdblico, diversos temas. Progra--

mas como "Periodismo y Literatura", "La Escena Literaria -

Internacional", entre otros, ayudaron al radioescucha a ce 

n.ocer y comprender el quehacer literario y sus diferentes 

escuelas y corrientes. Por su parte "La Semana Cultural" 

en sus distintas fases, toc6 temas referentes al cine, al-

teatro, y a las artes plásticas. Entre otros programas -

que completaron lo escuchado durante la semana, se encuen~ 

tran las series "Tiempo de Danza", "Cultura y Ciencia Inte~ 

nacional", o.bien; la? distintas radiodramatizaciones, como 

"Radio Teatro" y "Teatro Epis6dico", que hicieron posible 

conocer,- de manera amena y entretenida, obras de teatro, 

novel.as y cuentos de autores diversos: La totalidad de 

los programas educativos fueron realizados por gente espe

cializada en el tema, de esta mene~a. se hizo posible que 

el conocimiento de los universitarios se extendiera al.. r.e.2. 

to de la sociedad. 

• 
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En cuanto a los programas informativos, desde los 

noticiarios hasta los programas de análisis, encontramos un 

tratamiento más profundo de los hechos y temas tratados. 

Por ejemplo, el. noticiario por su estructura, permiti6 tra~ 

cender en hecho noticioso y conocer un poco más sobre los -

sucesos cotidianos, nacionales como internacionales. Por 

su parte, los programas de análisis_ cerno por ejemplo "La no 

ticia Econ6mica" o "'Actualidades Políticas", realizados por 

especialistas en la materia,_ ayudaron al radioescucha a co

nocer y ampliar sus conocimientos en astintos que en la ac-

tual.idad aquejan a México y al resto del mundo. 

Por su p·arte, los programas de entretenimiento, 

si bien.todos fueron de corte musical, éstos son diferentes 

de la masica escuchada en la radio comercial, ya que ayudan 

a alimentar el espíritu del hombre, es decir, en esta emisS?. 

ra solamente se difunde aquella música que por su contenido, 

por su valor histórico, por su calidad, sea digna de ser e~ 

.cuchada por aquellas personas amantes de la .buena música. -

La mayor parte de la barra musical, se. dedic6 a dar a cono

cer todas. aquel·las obras, denominadas •clásicas"; la cual va 

acompañada con una inf ormaci6n pequeña respecto a quién la 

escribi6, en qué época .y el significado que tiene dentro.de 

de las corrientes musicales de todos los tiempos. Es impoE_ 

tante señalar que dicha programaci6il de entretenimiento no 

se limita a la mal. 11.arnada música ·:culta'", sino por .el con:

trario, _Radio UNAM dedic6 varias horas a l.a difusi6n de aqu~ 
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llas manifestac~ones musicales, tales como el jazz, el rock, 

música que se ha desarrollado y mantenido fuera de la comer

cial.izaci6n. 

Por último, en la categor1a de los programas de -

servicios, Radio UNAM solamente se limit6 a transmitir pequ~ 

ñas c&psul.as, en l.as cuales se dieron a conocer aquel.las ac

tividades de extensión universitaria a las que tuvieron acce 

so el públ.ico en general.. 

3.4 Anál.isis Comparativo 

Consideramos que la radio bien puede ser util.izada 

para promover el desarrollo cultural de la pobl.aci6n en con~ 

traposici6n a lo que la mayor1a de l.as radiodifusoras se han 

reducido a ser, simples transmisoras de música grabada y a-

bundante publicidad. 

Al. real.izar el. análisis comparativo de la program~ 

ci6n difundida por las tres estaciones radiof6nicas escogidas 

encontramos que. indudablemente Radio UNAM fue la única emis~ 

ra que se preocup6 por difundir progra.."tlas didácticos. No 

es de extrañar puesto que uno de los objetivos perseguidos 

por l.a estaci6µ .universitaria es la extensi6n académica en 

favor del resto de l.a pobl.aci6n que no se encuentra ligada 

directil."tlente al. a.mbito de la vida académic.a. 

Si bien el. porcentaje utilizado para la transrnisi6n 

• 
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de programas instructivos, didáctico~ apenas si rebas6 el 

5 por ciento del tiempo total utilizado·, Padio UNAM real!_ 

z6 el esfuerzo de apoyar dichos programas con textos, los 

cuales pod!an ser adquiridos en las instalaciones de la -

radiodifusora. En cambio es extraño que Radio Educaci6n 

no transmitiera programas didácticos, puesto que uno de· -

sus objetivos es el de apoyar la enseñanza a cargo de la 

SEP, especialmente la enseñanza abierta. 

Encontramos un equilibrio entre las dos emiso-

ras educativas, en los programas educativos, ya que Radio 

Educaci6n y Radio UNAM dedicaron un 35 por ciento a trans 

mitir series de este tipo. La XEW emiti6, a su vez, al-

gunos programas educativos de buena calidad, los cuales, 

por pol!ticas de comercializaci6n de la estación privada, 

n~ fue mayor al 6 por ciento. 

Por el contrari~ la.estación comercial dedic6 -

gran parte de su programación, e1_27 por ciento, a la di

fusi6n de programas in.formativos y noticiosos_, algunos de 

ellos tendenciosos y parciales, otros reducidos a dar in

finidad de datos sin profundizar en los antecedentes y p~ 

sibles consecuencias que pudiera tener algfin hecho social, 

político o econ6mico,. l-1uchos de los programas informat:!:_ 

vos, principalmente los noticiarios, se ve.tan influencia

dos por la pol.ttica de la empresa Televisa, como es la de 

u omitir aquellas noticias que son contrarias a -

intereses mercantiles y pol.tticos, o por el contrario, 
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resaltar aquellos h_echos que fortalecen su posici6n ideo-

16gica como grupo de presi'6n en su relación con el gobie_E 

no, o para fomentar entre la población un espíritu rabio-

samente anticomunista. Sin lugar a dudas, cada vez que 

pueden, a través de la XEW, se vivifican y enaltecen las -

bondades del capitalismo, y el modo de vida de los estado.)! 

nidenses. 

Contraria a esta práctica periodística, Radio -

UNAM dedicó un 17 por cieñto a los programas informativos, 

y Radio Educación un casi 15 por ciento, y se caracteriz~ 

ron o de ah! parte su prestigio, por elaborar programas -

informativos que trascendían el dato o la estadística, --

por un análisis serio, profesional de los acontecimientos 

nacionales e internacionales, sucedidos día con día. Las 

dos emisoras, al contrario de la la XEW, se preocuparon --

porque fueran personas especializadas las que elaboraran, 

comentaran y narraran aquello que por su trascené!encia a-· 

fectaría positiva o negativamente el desarrollo d_e México 

y el resto del mundo~ 

Los noticiarios se diferenciaron de los elabor~ 

:dos· por la radio comercial_, por manejar los hechos de tal 

manera que no pareciera como un acontecimiento aislado, -

sino a la noticia se le ubicaba como parte de un contexto· 

histórico determinado. A toda aque,~la informaci6n cons;!:, 

derada de trascendencia se le hizo un seguimiento tal, --. . 
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que permiti6 al radioescucha enterarse de los efectos irnpl~ 

citos y explícitos que conllevan los actos ocurridos diari~ 

mente en las áreas de la política, de las finanzas, de la -

economía mundial. 

A los programas de entretenimiento, las tres emi

soras dedicaron la mitad de su tiempo, la programaci6n de ~ 

XEW fue mucho más variada, puesto que Radio Educaci6n y Ra

dio UNA.'1 se ocuparon en transmitir masica grabada y en "vi-

va". Como se anot6 en la.parte del análisis y diagn6stico 

de los datos de estas dos altimas radiodifusoras, la dife-

rencia sustancial respecto a la radio concesionada radic6 -

en que se explic6 al pablico todo aquello que permitiera -

ubicar al g~nero musical elegido, dentro de un contexto de-

terminado. Además, s6lo se program6 aquella música que --

por su valor mereciera ser escuchada. 

Si bien la variedad existente de programas de en

tretenimiento. en la "W", permiti6 escuchar programas de to

do tipo: de concurso, c6micos, sin olvidar las radionovelas, 

la mayorf.ade estas emisiones no se salvaron de girar en·-

torno a contenidos insulsos, tan manejados por la radio y -

televis.i6n privada. As!, el ama de casa no se salv6 de --

las tonterías dichas por muchos de los locutores, o de los· 

triángulos amorosos narrados en las radionovelas, o del co

nocimiento de la vida "!ntima"de los cantantes y actores de 

moda. Es importante señalar que para la XEW. el área de en-
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tretenimLerito es l.a más importante fuente de ingresos, por 

1o tanto, la comercialización a ciertas horas, principalme~ 

te en la mañana y mediodia, es mayor. 

En cuanto a los programas de servicio, diremos 

que también la XEW difundió más horas, debido a que mientras 

Radio E~ucaci6n no transrniti6 ninguno, Radio tiNAM se 1imit6 

a difundir las actividades de extensi6n universitaria. De 

hecho s6l.o programó pequeñas cápsulas, no mayores de 5 

minutos, tituladas, "Los Universitarios Hoy". En este ru 

bro encontramos en la programaci6n de la XEW, series inter~ 

santes, dado que 1a gente participaba directamente, via te 

lefónica. Este tipo de emisiones con el tiempo fueron co 

piadas por otras estaciones radiofónicas, más lo importante 

de esto es que la gente utilice la radio como un medio de 

di.fusi6n que le ayude a resolver problemas de la comunidad., 

Hacer un resumen de todo lo anterior, nos permite 

1l.evar_a cabo varias observaciones. 

l.De las tres estaciones monitoreadas, Radio UNAM 

fue la que presentó un mayor equil.ibrio en su programación. 

2. Radio Educación fue l.a que mayor calidad y v~ 

riedad imprimió a sus programas educativos, principal.mente

l.os dirigidos a los niños. 

3. Las tres estaciones dieron importancia a los 

"programas informativos y.noticiosos, cada una de el.1as, con 

su respectiva posici6n ideol6gica. 
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4. A pesar de l.a caiidad en J.Os contenidos de mu

chos de l.os.programas de la XEW, creemos que ln radio come~ 

cial. como medio de difusi6n puede ser util.izada de una man~ 

ra más diversificada. La "W" ha demostrado que comercial.-

mente puede ser un negocio, sin dejar a un l.ado el producir 

y real.izar diversos programas. Oesgraciadament~rnuchos -

concesionarios se han dedicado a l.a ganancia r~pida y sin ~ 

riesgos. 
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CUADRO COMPARATIVO 

.~ X E W RADIO Rl'.OIO 
RIAS RADIO EDUCACION UN A M 

DIDACTICO 5.25% 

EDUCATIVO 6.4% 35.30% 35.25% 

INFOEMATIVO 27.5% l.4.55% l.7.25% 

.. 

ENTRETENIMIENTO 53.4% 50.l.5% 4.00% 

SERVICIOS l.2. 7% l..2!:i% 

FUENTE: Tabulaci6n.de la semana·muestra del .l.5 al 21. de 

febrero ·de l.982. 

. 
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4. LA 'l'ELE~ISION EN LA CIUDAD DE MEXICO 

4.0. La·Telev.is.i6n conio .Med.io 

Dentro de los med.ios masivos de d.ifusi6n, la te-

levisi6n const.ituye el med.io de mayor penetrac.i6n por-

que integra las característ.icas de los otros medios que, 

en el presente s.iglo, habían revoluc.ionado las formas 

antiguas de la comunicaci6n oral y escrita. 

Con el surg.imiento de la televis.i6n, la sociedad 

de masas, que comenz6 con las grandes cadenas"de peri6-

dicos, revistas, la rad.io y el cine, alcanza grandes 

proporciones. 

Podemos afirmar que la telev.isi6n es el medio 

mas efectivo y directo que existe. Este +eúne la .ima-

gen, el sonido, el movimiento, el color. Asimismo, mi 

llones de personas en todo el mundo puederi enterarse de 

cualquier hecho en el instante mismo que ocurre. 

Jaime Goded.considera que "La televis.i6n es un -

medio de infcirmaciOn en un s6lo sent.ido (es dec.ir, a --

través del cual se realiza un acto de emisi6n sin perm~ 

tir la respuesta) que utiliza un lenguaje audiovisual 

(es decir, un lenguaje que, a trav~s de la vista y el 

o~do, permite percibir el movim.iento, el volumen, la -

forma, ·el tamaño, la distancia, la proporci6n, la ima--
. ' 

gen, la duraci6n~ el ritmo y el soni_do) con objeto _de -
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transmitir a distancia y amplificar un tipo especffico

de mercanc:í.as denominadas mensajes". 1 

Ludovico Silva, por su parte, afirma que "La Tele 

visión constituye uñ singular medio de comunicación que, 

pese a estar dotado de diferencias espec1f icas y rasgos 

inequ1vocos, constituye una especie de concentración, -

en un s61o punto, de todos los otros medios de comunica 

ci6n. Se dir1a que cine, prensa, cartel,radio, encu~ 

tran en la televisión un modo de comunicarse ellos mis-

mos, una especie de medium mediorum: es audiovisual como 

el cine, es informativo y posee una escritura como la -

prensa, y está en casa como la radio, aunque no en cua~ 

quier sitio, sino precisamente en aquel que cada hogar

considera el sitio de honor, el de la ocupación más era 

samente doméstica, o sea el sitio de 'estar'''. 2 

Debido precisamente a estas caracter!stic~~ tie

ne un poder de penetración cultural extraordinario: in-

fluye en la formación y refuerzo de valores sociales, en 

la configuración de patrones de conducta, y ejerce un -

enorme poder de influencia sobre las opiniones y actitu 

des pol1ticas de los miembros de la sociedad. 

Esto es, la televisión como medio, es un arma de 

gran poder, que según sea utilizada puede contribu1.r a 

l) Jaime Goded. 100 ountos sobre comunicación de masas 
en M~xico.. M~xico, 1979. p. ll3 

2)1 Ludovi.co Silva. Teor1a y práctica de la iaeo.loq1a•-'
M6xico, 1978~ p.tg. 168, 169. 

• 



la liberaci6n o al condicionamiento de los receptores. 

Dadas las condicioDes de los paises latinoameri

canos -de dependencia econ6mica y cultural- los medios

de difusi6n constituyen actualmente, más aun que el si~ 

tema educativo y religioso, el genuino instrumento ide2. 

16gico de que se sirve el capitalismo monopolista impe

rialista para perpetuar la dependencia, que es el domi~ 

nio econ6mico y cultural de centros o metr6polis desa-

rrolladas y poseedoras de una tecnolog1a avanzada, so-

bre periferias menos desarrolladas y carentes de tecno-

logia. 

"El subdesarrollo es la forma de una sociedad -

hasta tal punto dependiente de otra, que ésta se desa-~ 

rrolla a costa de la primera, con lo que la subdesarro

llada se ve constreñida desd~ el comienzo a desarrolla=:_ 

se. de un modo anormal: .no en el sentido de su progresi

va independizaci6n, sirio en el de un progreso dependie!l 

te, una cultura refleja, adherida a los patrones de pr2_ 

ducci6n y de consumo (materiales y espirituales) de los 

centros desarrollados". 3 

Actualmente, la televisión constituye el punto -

neurálgico de la industria cultural. Uno de los. te6rb 

·cos de la comuriicaci6n más importantes de este sºiglo • .

Theodor Adorno, considera que si la.ideologí'.a propi.a del 

3) Ludovico Silva. Op. Ci.t. Pág. 157. 
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capitalismo tiene su medio de expresi6n en las institu-

ciones de la industria cultural, ésta a su vez tiene c~ 

mo punto cu1minante, de maxima intensidad y eficiencia 

social, a la televisi6n. 4 

Por lo tanto, podemos decir que la televisi6n 

es un refuerzo constante, sobre "todo en un pa!s subdes~ 

rrollado como México, para lograr un condicionamiento -

lo mas perfecto posible. 

Por otra parte, los medios de difusi6n masiva 

en nuestros pa!ses poseen diferencias espec!ficas con

respecto a los pa!ses desarrollados que estan !ntimame~ 

te relacionadas a la caracter1stica estructural de nue~ 

tro capitalismo, la d.epencl.encia. Las leyes del capit~ 

1ismo mundial exigen la existencia de una periferia ide~ 

16qical'"ente dependiente, culturalmente sumisa a los valo 

res propios e.el sistema. 

La televisi6n en los pa!ses capitalistas suba~ 

sarrollac.os se caracteriza por ser: 

1) Expresi6n ideo16gica de nuestra condici6n -

de pa!s dependiente. 

2) Campo de penetraci6n de capital extranjero, 

tanto material como ideo16gico.· {En América Latina, - -

4) Adorno citaa.o por .Ludovico Silva. Teor:.La .y practica 
de la ideolog!a. México, 1978. p. 186 

•• 
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NBC1 ABC; css, Time Life Bróadcasting y otros, constit~ 

:itéil ei tT.s. Media Empire in Latin America ) • 

3) tiñ elemento incondicional de dictaduras y -

dé.iríócracias subdesci.rróllac.as que se fundan en la depen

dencia econ6mica e ideol6gica ele los pa!ses capitalis-

tas. 

As!, podemos concluir que la radio y la telev! 

sión sofi ios nuevos instrumentos ideol6gicos por excele~ 

cia ael capital monopolista; que se basa en la interde~ 

pendencia únivé~sal de las naciones y en la redistribu-

ci5ñ aei mundo én zonas de acci6n del capital.· En la 

médidá eñ que lá televisi6n se ha convertido en un ins

trumeñeo dél mercado capitalista, la influencia y el p~ 

pél sójuzgañte de la televisi6n ha aumentado, además d.e 

que presenta' este mercad.o como la meta de la civiliza--

Por otra parte, la penetraci6n icieol6gica que -

éjéréé ia televisi5n en los receptores, no .reside .. en -

sus iñéñsajés dirigidos a la conciencia, sino.:a: aquellos 

que manipú1afi la inconciencia. 

4.i. óesarroii~ Histórico de la Televisi6n en M6xico. 

l:.ós antecédeñtes de la televisi6n se remontan 

al año áe 1.935; eh el cual el :ingeniero mexica.-io Guill~ 

mé> Gonz&lez éamarena reállzl$ e.xperimentos muy importan~ 
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tes en el campo de1 video. 

El ingeniero González Camarena logr6 fabricar 

el primer circuito cerrado de televisi6n en M~xico, con 

base en aparatos diseñados por ~l mismo. Años m.1s tar-

de, en 1940, sus investigaciones lo llevaron a inventar 

y patentar el sistema crom.1tico de televisi6n, que pos

teriormente compr6 una compañía electr6nica de los Est~ 

dos Vnic.os. El sistema cromático se basa en filtros, 

al igual que la fotografía y cinematograf1a a colores. 

Este circuito cerrado de televisi6n estuvo - -

transmitiendo experimenta1mente e.e 1946 a 1950, de la 

casa de1 Ing. González camarena a los estudios de la -

XEW, y más tarc:'le, ·empez6 a funcionar con prop6sitos co

merciales. 

Para la realizaciOn de estos prop6sitos, el 

Iriq. González Camarena construy6 aparatos receptores 

bas.tante rudimentarios (los primeros que se conocieron-

en el pa!s) y c!maras ~iseñadas por ~l. ·Estos se ins-

tal.aron en los centros comerciales más .elegantes y en -

las salas de cine más concurri~as, para que la gente p~ 

diera mirarse por. televisi6n, as!.como para anunciar· 

ciertos productos comerciales. Posteriormente, esta -

emisora se registr6 legalmente como e1 canal. s. 

El 7 de septiembre de.l.946, a las20:30 horas 
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se transmiti6 por televisi6n .una entrevista hecha al Df 
rector de Telecomunicaciones de la Secretar~a de comun~ 

caci6n y Obras Pablicas, Gral. Fernando R~refrez.· 

En 1948, se transmitieron durante el mes de -

septiembre, programas diarios desde el edificio de la -

SCOP, con motivo de una muestra de realizaciones nacio

nales denominada "Exposici6n Objetiv'.1 Presidencial.", 

montada en el viejo Estadio Nacional. En septiembre 

de 1949 se volvieron a hacer estas transmisiones. 

Se tiene como d!a del nacimiento oficial de_ la 

televisi6n_en M~xico, el lºde septiembre de 1950. El 

Cilnal 4, XHTV, concesionado a los señores O'Farrill, d~ 

nominado Tel.evisi6n de ~xico, S.A., transmitió el IV

Informe de Gobierno del Presidente Miguel Alemán. Sus 

estudios estaban ubicados en el edificio de ·la Loteria 

Nacional. •. 

El 21 de marzo de 1951, inició sus transmisi2 

nes XEW~TV Canal - 2, con_cesionado a los señores Azcárr~ 

ga con grandes intereses en. el medio radiof6n'ico •· El 

l.8 de_ a<;;'osto de 1952, . sali6 al aire XHGC Canal 5, con~ 

cesionado al Sr. Guillermo Gorizá'lez .camarena. El Canal 

11 XEIPN inició sus funciones el 2 de marzo de 195~. -

La operaci6n f'ormal de canal 8, concesionado al grupo 

Monterrey -poderoso grupo empresarial del norte del -

pais -,· bajo la raz6n S?cial de Televisión Independíé~ 

te -de Mib:ico, S. A• , se inici6 el día 5 de noviem-' · 

bre de 1968 con la transmisí6n de las 
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elecciones de los Estados Unidos. comercialmente se -

explota desde el 25 de enero de 1969. El Canal 13 co-

menz6 a funcionar el 12 de octubre de 1968, concesiona

do al señor Francisco Aguirre, propietario del grupo R~ 

dio Centro. 

El 26 de marzo de 1955, al fusionarse los can~ 

les 2, 4 Y 5, surge Telesistema !1exicano, S.A., oficia_! 

mente esta fusi6n se efectu6 el 1º de mayo de 1955. 

El 8 de enero de 1973, se fusion6 Telesistema

Mexicano, S.A. y Televisi6n Independiente de M~xico, p~ 

ra constitu!r Televisa, S.A. 

4.1.1. La Televisi6n como Empresa 

El canal 4 (XHTV) fue la primera estaci6n 'tel~ 

visora que emiti6 su señal comercialmente y fue conce-

sionada al Sr. R6mulo O'Farril.l. Este ca.nal se inaug.!:!. 

r6 oficialmente el 31 de agosto de 1950 y el lº de sep

ti'Em1bre sali6 al. aire con el rv rnt:orme de Gobierno del 

Presidente Miguel Alem4n, quien otorg6 la concesi6n de 

explotaci6n del nuevo medio. 

casi ocho meses m4s tarde,. el 21 de m·arzo de -

1951, inici6 sus actividades la XEW-TV canal 2, cónce-

sionado al Sr. Emilio Azclirraga Vidaurreta, quien era -

·propietario de la estaci6n mlis potente y popular.de la-
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época, la XEW. 

El 10 de mayo de 1951, inici6 sus actividades

comerciales XHGC Canal 5, concesionado al Inq. Guiller-

mo Gc•nzález Camarena. Desde los orí.genes de los dos 

canales (5 y 2) existió una estrecha relaci6n entre -

ellos. 

De esta manera, aparecieron las tres estacio-

nes de televisión, que más tarde se fusionaron para fo~ 

mar Telesistema Mexicano y posteriormente, Televisa, -

S.A. Así naci6 la empresa de difusión masiva más 

grande en el mundo de habla hispana. Este medio de d~ 

fusi6n, instrumento de penetración comercial - public~ 

tario, ha adquirido un grado de influencia importantí

simo sobre. la sociedad mexicana, as! como un: rápido de

sarrollo material. 

Como podemos observar, el fu~cionamiento inde

pendiente de los 3 canales tuvo una corta vida. El 

Estado mexicano, por su parte, durante 16 años, no ex

tendió más concesiones para la explotación de canales 

comerciales en la ciudad de México, y propici6 así q;ie . 

. lo!3 prop.ietarios de la televisión comercial, se expan-·. 

dieran. por toda la RepGblica Mexicana. 
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4.2. Organizac16n y Desarrollo de las Estaciones Tele

visivas en el Distrito Federal. 

Dadas las condiciones hist6ricas en que naci6, 

la televisi6n comercial qued6 en manos de dos poderosos 

grupos econ6micos. Por un lado, los O'Farrill, y por· 

el otro, :los Azc:irraga. Por su parte, el canal 5 .tam-

bién estaba ligado al grupo Azcarraga y ten!a una pote~ 

cia menor que lQs canales4 y 2. Como era de esperarse,· 

empez6 a aarse una competencia por la obtenc16n de anu~ 

ciantes y auditorios, entre el Canal 4 y el Canal 2. 

Aunque la televis16n se encontraba en una cie!:_ 

ta des·ventaja con respecto a la radio y la prensa, deb.f. 

do a que en el pa!s no hab!a aparatos receptores sufí-

cientes, ofrec!a la imagen, algo nuevo y atractivo para 

vené'er. Esto lo convirt16 en el medio pref erioo é'e --

las grandes compañ!as Cl.e publicié'.aé'. y de las empresas -

transnacionales que operaban en el pa!s. 

El canal 2 tuvo un gran éxito frente a sus co~ 

petidores,· debido principalmente a que ofrec!a una pro

qramaci6n mas atractiva, puesto que contaba con la par

ticípaci6n de los integrantes de la XEW, que ten1a un -

gran prestigio en el pa!s. 

De esta manera, el Canal 5 que era e~ más_d~~

en equipo t~cn.ico y señal, no le ·qued6 otra. a1tern!!_ 
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·tiva que fusionarse al Canal 2 en diciembre de 1954, -

form1inc1ose la CaC'ena Raciodifusora de Néxico, de la --

cual era presidente Emilio Azcárraga V. 

Con la uni6n de estos dos canales aurnent6 su -

cobertura a casi el triple C'.el auc1i torio potencial, con 

respecto al canal 4. Así éste no pudo soportar la ce~ 

petencia, puesto que qued6 en una gran desventaja y fi

nalmente se fusion6 al grupo Azcárraga el lº el.e mayo de 

1955, y se form6 el primer monopolio de medios, Telesis 

terna Mexicano, S.A. En este momento se inici6 su e~. 

pansi6n con el establecimiento de nuevos canales filia-

les y retransmisores en todo el país. Durante trece -

años, funcion6 sin competencia alguna, y se consolid6 -

cada vez más. 

Por su parte, el estado mexicano durante 18 

años no volvi6 a dar concesiones para la explotaci6n de 

canales de televisi6n en el Distrito Federal. Fue ha!!.· 

ta principios C.e 1968, que el .gobierno extendi6 conce

s.iones a dos canales él.e televisi6n, >'.HDF-TV Canal 13 y 

XHTM-TV canal 8, para transmitir comercialmente en el 

Distrito Feéleral. 

Este año se realizaron cambios importantes .en 

el panorama de la televisión n~cional: 

- El 1 º de ·septie!r.bre, iniciaron sus operaci·o-
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nes el canal 8 y el Canal 13, con la transmisi6n del in 

forme presidencial c1.el Lic. Gustavo r!az Ordaz. 

- Con motivo ce la XIX Olimpiada, en octubre, 

Telesistema Mexicano inici6 sus transmisiones en color. 

Canal 8, Televisi6n Independiente de M~xico, 

comenz6 a operar una cadena de 8 estaciones. En 1969 

inicia sus actividades Telecadena Mexicana, propiedad 

del señor Manuel Barbachano Ponce, en sociedad con Tel~ 

visión Inaepenciente c1e M~xico, propiedad ce la Familia 

Garza Sada. Esta rec, operaba con caracter regional y 

contaba con 12 estaciones. 

De esta forma, la hegemon!a del mercado publi-

citario que ejerc!a hasta entonces Telesistema Mexicano, 

se vi6 afectada por la aparici6n de estas 20 estaciones 

a nivel competitivo. 

Sin embargo, esta situaci6n sólo dur6 cinco.--

años, al cabo de los cuales, se consolidar!a, como ya-

lo dijimos, el más grande monopolio de medios en el m'll!! 

do de habla hispana. 

Durante el perrodo 1969-1972, se efectu6 uná 

lucha entre Telesistéma y Televisi6n Independiente de 

Ml!!ixico por la obtenci6n de aucitorio y de clientes que 

anuncia¡:-an sus p_roél.uctos. La lucha s·e di.ó en el campo 

de la publicidad en un principio y despul!!is paso al área 

•• 
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de la programaci6n. En 1970, compitieron con la emi--

si6n de programas de concurso que termin6 con la derro-

ta de TIM. Este se esforz6 por aumentar su auditorio-

con la producci6n de programas en vivo. 

A mec.iados ce 1972, termin6 esta situaci6n de 

competencia y se iniciaron los trruniees para fusionar a 

las dos cadenas en un solo monopolio, Televisa, S.A. 

Esta fusi6n tuvo lugar oficialmente el. 8 de enero de 

1973. 

Podemos advertir corno la industria de la Tele-

visi6n en México, en el transcurso de 23 años_, se desa-

rroll6 y consolidó fuertemente. Los capitales de cua-

tro grupos económicos: Azc:irraga, O' Farrill, l'.lernán y 

Garza-Sada, que se fueron centralizando progresivamente 

para constitu1r el monopolio·de esa ~ndustria en el pa!s. 

bste posee el control directo de más del 90% de las. esta 

ciones .televisoras en México. 

·4.2.1. Televisa: ... S.A. 

Para una mejor comprensi6n de la naturaleza y 

.finalitlaCI. c1e Televisa, s .A., a continuaci6n esbozaremos· 

un panórama de su estructura material y de sus objeti-

" vos ,para poste,riormente conf.rontarlos eon su.s rea'liza.;...

ciones ~ 
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Televisa, S.A.1 se define como una empresa de 

comunicación formada por capital y personal cien por --

ciento mexicanos. Sus objetivos son: ayudar a la sup~ 

raci6n personal, la integraci6n familiar y a la unidad

de todos los mexicanos, para contribuir al progreso del 

pa!s. 

En cuanto a los recursos humanos, Televisa -

cuenta con: Dos mil cuatrocientos empleaaos de planta y 

dos mil trescientos eventuales, además de emplear men--

sualr.lente, alrededor de quinientos actores, treinta pr2 

auctores, setenta asistentes y cientos de personas más. 

Los elementos técnicos con que cuenta son los 

sigui.entes: 

Sus instalaciones están divididas en dos secciones: 

los estudios de San Angel y el edificio de Tel.evicentro •. 

?.ntre ambas secciones se cuenta con: 

12 Estudios (tres de el.los con butacas parael 

Públ.ico. 

51 Cámaras de Color. 

80 Grabadoras de video tape. 

5 unidades de control remoto. 

8 Can.al.es completos de microondas para énlaces. 

4 Transmisores de emergencia. 

11 Telecines a color 

5) Datos tomados del folleto Televisa, ~.A. 
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12 Unidades de producci6n 

1 Sa1a de edici6n automática 

1 Sala de edici6n con sistema convergence 

1 Sa1a de edici6n en of fline 

Con respecto a su cobertura tenernos que Televisa 

cuenta con una red de 83 estaciones repetidoras en el -

país, y logra así que sus programas sean vistos en 52 ci~ 

dades y 927 P.e>blaciones de la Repúb1ica Mexicana, o sea 

por 28 millones de telespectadores. 

Televisa se define a sí misma, como un instrumen

to eficaz de comunicaci6n que realiza una funci6n de enl~ 

ce entre los grupos humanos y aplica una política de li-

bertad de expresi6n. Entre sus prop6sitos tenemos: 

- Armonizar la prograrnaci6n de los cuatro canales 

de tal manera que, el público tenga la oportunidad de es

coger entre cuatro tipos distintos de programas a una mis· 

·rna hora. 

Apoyar las transmisiones gubernamentales (en M! 

xico cada canal comercial cede el 12.5% de su prograrna--

ci6n para uso exclusivo del Estado) • 

- Perfeccionar m~todos más eficaces que incremen-

· ten la comunicaci6n y la retroalimentaci6n; así como mej2_ 

rara los existentes y transmitir un tipo de mensaje más r~ 
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co y con mayor compromiso social que puramente de ven

ta. 

- Evaluar los programas cuantitativa y cualitati

vamente de tal manera que, l.a vigencia de un programa no 

esté determinada únicamente por la cantidad de ptíb1ico -

que atraiga. 

- Enriquecer cada vez más la prograrnaci6n con emi 

sienes que despierten el interés de una mayor cantidad de 

ptíb1ico, a1 cual se le transmita un contenido más educati 

ve, más cultural y más social (en la actualidad la progr~ 

maci6n de este tipo rebasa el.50%). 

- Val.orar en su justa medida la importancia de la 

comunicaci6n entre anunciante y consumidor, pues. impulsa

y ~ortifica al progreso de la econornj'.a nacional. 

- Diversificar l.as fuentes de ingreso ~ara no de~ 

pender s61o del anunciante, de ahí la exp1otaci6n de - -

otras actividades como 1a exportaciOn, promociOn de espe~ 

táculos, incremento de servicios profesionales a depende~ 

cías del gobierno, etc. (6J 

En cua~to a la cobertura de Tel.evisa, tenemos que 

e1 Canal 2 cubre la mayor parte de1 país. Tiene una ca~ 

cidad de sintonía de: 5'432,720 telehogares, con mAs de -

28 mi11ones de te1espectadores probabl.es. El Canal. 2 

(6) Datos tomados de1 fol.l.eto Tel.evisa, S.A. 
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ofrece una programación de entretenimiento e información 

dirigida a la familia mexicana. (sic) 

canías. 

El Canal 4 cubre la zona metropolitana y sus cer

Su capacidad de sintonía es de: 2'077,~73 teleh~ 

gares, con mas de 12 y medio millones de telespectadores-

probables. El Canal 4 promueve nuestras costumbres, cul-

tura y folklore (sic) 

El Canal 5 cubre la mí tad del país. Su cap.acidad 

de sinton1a es de: 4 '214, 845 telehogares, con mas de 2·2 -

millones de telespectadores probables. El Canal 5 ofrece 

"programas de tipo cultural, infantil, de entretenimiento 

y de series filmadas internacionales". 

El canal. 8 cubre la zona del Valle de México. Su 

capacidad de sintonía es de: 2'323,991 tel.ehogares, con -

más de 12 millones de telespectadores probables. El ca-

nal B tiene una programación de entretenimiento. Proyec

ta pel.ículas y programas infantiles. 

La empresa Televisa considera que para la elabora 

ci6n de su programación, se tornaron en cue.nta los siguie!!_ 

tes criterios; 

"I.- Televisa está consciente de que .cada indivi-

duo pertenece a un medio específico que le rodea de índo

le familiar, social, profesional, cultural., rel.ig:i.oso, 
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ittico y técnico, etc.¡ dei que no puede distanciarse - -

cuando se sitQa ante su televisor. Por lo tanto, ia es-

tructura de la programaci6n de ios cuatro canales ofrece

ai teiespectador la posibilidad de escoger entre cuatro -

tipós distintos de programaciOn a la misma hora. De esta 

manera, se evitará tener un pG.blico inestable, que cambia 

de canal constantemente. Por otro lado, se evita que los 

canales dupliquen funciones y compitan entre s1. En el -

procesamiento de su programaciOn, Teievisa torna en cuenta 

ias actividades de ia televisiOn estatal {Canál 11 y 13), 

con quienes colabora para un me)or servicio a la sociedad. 

"2.- Televisa mantiene un ·equilibrio en base a las 

funciones sociales que se le han otorgado a los medios de 

cornunicaci6n colectiva: informar, entretener y· educar. 

"3.- Teievisa se esfuerza por inyectar constante-

mente en sus programas, los tres principios generaies: -

int~graciOn familiar, superaci6n personal y unidad nacio

nal". (~ic) 

Televisa afirma que transmite 21,335:10 horas 

anuales de programación en las siguientes áreas: 

culturaies 

Informativo - noticioso 

Educativo 

Retroalirnentaci6n.directa Cinteras social) 
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Deportivos 

infantil entretenimiento 

Drama.tices 

Musicales 

Concursos 

Cómicos 

series Filmadas 

Pelicu.J.as 

Escolares 

Para Televisa ios programas de tipo cu.J.tural son 

"los que difunden la cultura de todos los tiempos y de 

todos !os pueblos, ademas de expresiones artísticas de la 

cu.J.tura universal; conciertos, danza, ópera, pintura, li

teratura, cine, teatro, etc." 

Están integrados al. grupo 'l'elevisa, además de l.os 

canales 2, 4, 5, 8 ·y sus 83 estaciones repetidoras en el 

país; La Fundación Cu.J.tural Televisa, Protele, UnivisiOn, 

Cablevisión·, cinco estaciones de radio, una div.isión edi

torial y Televicine. 

En re.J.aci6n a la Fundación Cu.J.tural Televisa se 

def~ne como, una asociación civil sin propósitos lucrati

vos que retine a doce intel.ectua.J.es mexicanos que se han· -

"dedic;:ado a las siguientes tareas:· Planear los· métodos -.., 

que habrti de utili2:ar la televisi6n. para apoyar l.a educa-
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· ción media superior, por ejemplo: programas especial.iza--

dos como Introducción a La Universidad. 

- Recuperar Las piezas arqueoL6gicas local.izadas 

en el.extranjero y restituírlas al. patrimonio nacional. 

Patrocinar mediante becas a jóvenes.va.Lores. 

- Organizar el. archivo de La imagen. 

La Productora de Tel.eprogramas, S.A. (Protele), -

"tiene como función principal., difundir en eL mundo La --

imagen de México mediante. La exportaci~n de programas pr~ 

duciaós por Tel.evisa. Anual.mente se exportan 24,000 ho--. 

ras a los Estados Unidos, países de Centroamérica, Sudam~ 

rica, el Caribe y ahora también a Los Países Arabes. 

Cuenta, además, con un centro de producci6n de comercia--

les, en e.L que se produce más de 2,UOO de e.Llos por año,

y de Los cuaLes, 50 son producidos para ser exhibidos en 

Es.t.ados Unidos, Sudamérica y e.L caribe. 

uMantiene almacenadas más de 70,000 horas .de.pro~

gramas mexicanos y de eventos especiales que fueron prod!:. 

cides de 1962 a la fecha, formando con ello la videoteca 

m~s grande del. Continente" • 
. · 

UnivisiOn es un sistema de transmisiOn que Tel.ev~ 

sa rea.Liza diariamente de la Ciudad cteM~ico a l.ás ciu~ 

.des de Estados Unidos, con n1lcl.eos grandes de pobl.ación -
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de habla .hispana. Llega aproximadamente a lH millones de 

personas. La señal que emite se origina en las estacio--

nes de Televisa y se envía por mitroondas a la ciudad de 

Houston, Texas; de ahí un satélite doméstico la retransm~ 

te a todos los Estados Unidos y Puerto Rico. 

Cablevisi6n, S.A., es una empresa destinada a La

transmisión de programas por sistema de cable a suscript~ 

res de la zona metropolitana. El sistema transmite en di 

recto, programas norteamericanos en ingl~s. Cuenta ade-

n~s con un canaL exclusivo de servicio, que transmite du

rante 24 horas información general'· noticias, el estado -

del tiempo, horarios de medios de transporte y precios de 

aLgunos productos básicos. 

La divisi6n de radio de Televisa consta de 5 esta 

cienes: la XEW, la XEX, la XEQ, XEW-FM y XEX-FM. La divi 

sión editorial edita las siguientes publicaciones: Tele-

guía, Activa, suena Vida, Cantinflas Show y Los Triunfad~ 

res. •relevisa creó la empresa Televicine, para· la produ~ 

ción de películas de largometraje que posteriormente pro

yectan por televisi6n. Asimismo, cuenta con una oficina, 

Televisa Europa, para intercambio de programación. 

Esto es lo que la empresa Televisa, S.A., contro

la directamente. Las propiedades· .de los grupos econ6mi--: 

cos q~e la manejan, suman muchísimas emp~esas, pero no es 
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6bjétiv6 de este estudio analizar el poder económico de -

éstos, por lo tanto, nos limitaremos a ofrecer un panora-

ma áel áesarrollo de Televisa, desde su formación hasta -

su conformación actual como el mlis poderoso monopolio de-

m.edios de América Latina. 

Como podemos advertir, el alcance de relevisa es-

muy grande y extiende su influencia en el exterior del --

país, por lo que podemos afirmar que adquiere caracterís-

ticas de empresa transnacional. 

Actualmente, Televisa constituye el emisor supre-

mo de nuestro país de mlis de 70 millones de habitantes y, 

mantiene una gran influencia en la conformaciOn de la men 

talidad del pueblo mexicano. El poderío de Televisa es-

tan grande que no tiene punto de comparación con' las gra~ 

des cadenas de los Estados Unidos, pues éstas estlin en ma 

nos de varios propietarios, mientras que aquí en México -

en poder de un s610 grupo económico, lo que constituye un 

peligro mayor, ya que no hay muchas posibilidades de eles 

ci6n. 

Por otra parte, este monopolio ha recibido todo ~ 

ei apoyo del gobierno. Este y Televisa firmaron en octu-

bre de l.980 dos convenios "cuyo objetivo es obtener, en -

.. meta com(m, la cobertura por televisi6n de todo el terri

torio nacional" antes de que finalizara el gobierno de 

.h,-t·,! 

;

0

•

1

<," ':.';3~:~ ·:i"~:~ 
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José L6pez PortiLlo. 

Los convenios fueron firmados por el entonces Se

cretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio MUgica -

Montoya, y el presidente de ·relevisa, EmiL.io Azcárraga -

Mi.1Ino, su contenido es ei siguiente: 

- Televisa se comprometió a instalar 46 estacio-

nes terrenas para enlace con satélite, con una inversión-

de 2u0 millones de pesos. Estas instaLaciones "reunirán 

todas las normas técnicas fijadas por Comunicaciones y 

Transportes y le serán entregadas a esta Dependencia". A 

su vez, La Secretaría de Comunicaciones y Transportes in~ 

taló durante eL primer semestre de 1Y81, 34 estaciones te 

rrenas para televisión y telefon~a rural, ~on una inver-

siOn de cerca de 70 miLlones de pesos. 

Mediante el. segundo convenio, La S.C.T. otorgó

. permiso a Cabl.evisiOn "para transmitir tel.evisiOn por - -

-aire" inicialmente en el área metropoli tan_a. Se especi-

ficO que esta programación "ser:í:a sin anuncios comercia·-

Les, cumpliendo así el acuerdo presidencial del 18 de - -

·agosto de 1980", por lo cual quienes recibieran la señal

tendrían que pagar eL servicio. 

De esta manera, mediante el primer convenio eL g~ 

bieino puso én manos' de Televisa cerca de 15 millones de

mexicanos más que según palabras deL titular de la S.C.T. 
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"serían incorporados a .Los beneficios de La televisi6n". 

ErniLio Ml'.igica Montoya explic6 que "por indicación 

clara del Presidente José L6pez PortilLo, cuya meta es cu 

brir antes de finalizar su mandato, todo el territorio na 

cional con seña.Les de televisi6n, se procedió a la firma. 

de .Los citados convenios, con una empresa que ha manifes4 

tado estar dispuesta a dar amplia cooperación a este obj~ 

ti vo gubernamen ta.J.." • l 7) 

Estas palabras evidencian la concordancia de obj~ 

tivos entre el gobierno y Televisa, lo que les importa es 

la cantidad y no la ca.J..idad. Televisa axpre~6 con anun-

cios de una plana en .Los peri6áicos que "gracias al señor 

Presidente José LOpez Portillo, muy pronto.toda J.a repa-

bJ.ica podra. ver tel.evisión", en una señal. que no es atra

que la del CanaL 2, que desde entonces se recibe en 44 za 

nas de 17 entidades federativas. Así Las teJ.enovelas y-

los mensajes consumistas de ese canal son "disfrutados" -

ahora por los habitantes de ciudades tan importantes como: 

Chetumal, Ensenada, Guaymas, La Paz, L~zaro cardenas, M~ 

zanillo, MoncJ.ova, NogaJ.es, Piedras Negras, Puerto Valiar 

ta y San Luis Potosí,. entre otras. 

(71 Proceso No. 206, 13 de octubre de 1980, P. 9. 
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Análisis de los Datos 

Uno de los objetivos principales de esta inves 

tigaci6n es sondear el tiempo, que dentro de sus emisio

nes, dedica cada uno de los canales televisivos del Dis

trito Federal a la transmisión de programas educativos y 

didácticos, para detectar la importancia que le dan a es 

te tipo de emisiones. 

Para la realizaci6n de esta investigación~ de

cidimos hacer un análisis cuantitativo de la programa--

ci6n de cada canal, con base en una semana muestra escogi

da al azar, del 15 al 21 de febrero de 1982. 

La cuantificación de la programación se hizo -

en horas, con base en cinco categorías en que dividirnos -

los tipos de programas, de acuerdo a su función princi-~ 

pal y explícita: Didácticos, educativos, inforrnativos,

de entretenimiento y servicios. Esto es, a partir de -

las- cinco- categorías anteriores, agrupamos y cuantifica

rnos lor programas de cada canal para, a través de los re 

sultados, hacer un análisis comparativo entre los seis -

canales que operan en el Distrito Federal. 

A continuación presentamos los cuadros resumen 

con 'los resultados de la pesquisa obtenidos del análi-

_sis _de los cuatro canal.es que detenta Televisa, S.A. 
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CUADRO RESUMEN No. 1 

TELEVISION 

TIPO DE PROGRAMACION DE CANAL 2 

ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

(EN HORAS) 

CANAL 2 

TIEMPO PE 
CATEGORIAS TRANSMISION % 

SEMANAL -

DIDACTICO 5:00 3.0 

EDUCATIVO 5:00' 3.0 

INFORMATIVO 47:10' 28.0 

ENTRETENIMIENTO 107:50' 64,2 

SERVICIOS 3:00' 1. 8 

TIEMPO TOTAL 168:00' 100 DE TRANSMISION 

FUENTE: Tabu1aci6n de 1a Semana muestra de1 15 ai 2i 
de febrero de 1982. Peri6dico UNO MAS UNO • 
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CUADRO RESUMEN No. 2 

TELEVISION 

TIPO DE PROGRAMACION DE CANAL 4 

ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

(EN HORAS) 

CANAL 4 

TIEMPO DE 
CATEGORIAS TRANSMISION % 

SEMA."JAL 

DIDACTICO 30:00' 26.0 

EDUCATIVO 2:55' 2.6 

INFORMATIVO 1:35' 1. 3 

ENTRETENIMIENTO 75:00 l. 65.0 

SERVICIOS 6:00' 5.1 

TIEMPO TOTAL 
DE TRANSMISION 115:30' 100 

FUENTE: Tabulaci6n de la semana muestra del is· al 21 
de febrero de 1982. Peri6dic6 UNO MAS UNO . 
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CUADRO RESUMEN No. 3 

TELEVISION 

TIPO DE PROGRAMACION DE CANAL 5 

ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

(EN HORAS) 

CANAL 5 

TIEMPO DE 
CATEGORIAS TRANSMISION % 

SEMIUlAL 

DIDACTICO 29:30' 23.l 

EDUCATIVO 2 :00' 2.0 

INFORMATIVO 4:05' 3.2 

ENTRETENIMIENTO 92:'00' 72.3 

SERVICIOS - -
.. 

TIEMPO TOTAL 
DE TRANSMISION 127: 35.' l.00 

FUENTE: Tabulación de la semana muestra del. 15 .al. 21. 
de febrero de 1.982. Perí6dico· UNO MAS ONO. 
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DIDACTICO 

EDUCATIVO 

INFORMATIVO 
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CUADRO RESUMEN No. 4 

TELEVISION 

TIPO DE PROGRAMACION DE CANAL 8 

ABSOLUTOS y RELATIVOS 

(EN HORAS) 

CA!lAL 8 

TIE.'11PO DE 
TRANSMISION 
SEMANAL 

7:30' 

3:~0' 

l:QO' 

% 

6,2 

2,5 

1.0 

ENTRETENIMIENTO 107:25' 89,3 

SERVICIOS 1:15' i..o 

TIEMPO TOTAL l.2Q: l.O' ioo DE TRANSMISION 

FUENTE: Tabulaci6n de la semana muestra de;I, l.5 al 2l. 
de :l;ebrero de l.982. Peri6aico UNO MAS tmO •. 
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Descripción del Análisis cuantitativo del Canal 2. 

Una vez realizado el análisis cuantitativo de 

la semana muestra, result6 que el canal 2 transmitía 168 

horas a la semana. Como podemos observar en el cuadro 

resumen núm. 1, el. canal transmitía un porcentaje mayor 

de programas de entretenimiento, en relación a su tiempo 

total de transmisiones semanales. Esto es, emitía io7 

horas SO minutos de programas de este tipo, lo que repr~ 

senta el 64.2%, es decir, más del doble. Entre los pr~ 

gramas de entretenimiento tenemos: ocho telenovel~s;ffAl~ 

gría del Mediodía" de tipo cómico-musical; programas de 

concursos como "Complicadísimo", "Más o Menos", "Caras y 

Gestos", "El concurso de la Televisión"; programas cómi

cos como "Chespirito", "Hogar, Dulce Hogar", "Mi Secret~ 

ria" y películas mexicanas y norteamericanas. 

El segundo lugar en tiempo de programación lo 

tenían los programas informativos que ocuparon 47 horas 

10 minutos, esto es, un 28%·del total de la progralllaci6n 

··semanal. Entre los programas informativos tenemos: el 

noticiario "24 Horas", "Hoy Mismo", "60 Minutos", "Para 

Gente Grande", y el programa "A Primera Hora" ·que produ

ce la Dirección General de Radio, Televisión y Cinemato

gra.fía (.R. T·. C.). 

Encontramos que los programas de tipo'didácti~ 

co ·y ·educativo tenían un mismo tiempo de tránsmisi6n se-
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manal, 5 ·hora,. que representaba el 3% del tiempo total -

de transmisi6n. El único programa didáctico que trans-

mit!a el Canal 2 era "Cátedras Universitarias". Es im-

portante aclarar que este programa es producido por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y que Televisa 

s6lo transrnit!a. Dentro de los programas de ~ipo educa

tivo solo emit!a "Vida y Voz". 

Los prográmas de servicios ocuparon solo 3 ho

ras a la semana, que representa el 1.8% del total de las 

horas de transmisión. Dentro de este rubro tenemos los 

prograrnas:"Panorama Agropecuario" y "Aprendiendo a Coser" 

ambos producidos por R.T.C. 

Descripción del Análisis Cuantitativo del Canal 4. 

Corno resultado del análisis cuantitativo de lá 

semana muestra, tenemos que el Canal 4 tr_ansmin!a 1.15 h~ 

ras 30 minutos a la semana. Del total de las horas de 

transmisión, los programas de entretenimiento compon!an 

el 65%, esto es, se transmit!an 75 horas a la semana. 

As:!. encontramos que los programas que entran dentro de 

esta categoría ocuparon el porcentaje mayor. 

El Canal 4 es el. canal de Televisa que se ded!, 

ca a transmitir pel!culas mexicanas viejas y -telenovelas 

que transmiti6 el canal 2 hace varios años. Entre los 
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programas de entretenimiento encontramos la primera y la 

segunda función de cine "El Club del Hogar", 4 telenove

las, "Cirie 4", "La hora de los I.ocutores", entre otros. 

Al cuantificar la programaci6n de este canal -

encontramos que, a diferencia de los .demás canales de T~ 

·levisa, el segundo lugar en tiempo de programaci6n lo 

ocuparon los programas didácticos. Estos ocuparon el -

26% del total, esto es, 30 horas a la semana. Esto se-

debe a que el Canal 4 transmitía la Telesecundaria de lu 

. nes a viernes de a: o.o a 14:00 horas. Sin embargo, si -

·pr.ofundizarnos en esta cuestión, nos percatamos que la T~ 

·lesecundaria es producida por la Secretaria de Educación 

PG.blica y Televisa s6lo la transmitía. 

El tercer lugar lo ocuparon los programas de 

servicios, que transmitían 6 horas a la semana, o sea, 

S. l.%. Dentro de este tipo de programas encontramos: --

"Teleactualización Mtl,dica","Capacitación Agropecuaria" y 

·"Foro del. Consumidor" todos producidos por R.T .• C. 

El cuarto lugar lo ocuparon los programas de 

"ti'po educativo que transmitían 2 horas y 55 minutos, es 

decir, el 2.6%. Dentro de los programas educ.ativos te-

nemas: "Semilla de la Vida", "Rehilete", "Conociéndote a 

't1: m;smo"., "Erase que se Era", todos estos producidos -

. ·por 'R.T. c. 

Ei quinto lugar lo ocuparon los programas in~ 
._ 

·.~ 
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formativos que L>.ansrnitían 1 hora 35 minutos, o sea el -

l..3%. Dentro de este rubro encontramos solamente el --

programa de los partidos políticos que cada organizaci6n 

po11tica produjo. 

Descripci6n del An~1isis Cuantitativo del Canal. 5. 

Corno podernos observar en el cuadro resumen -

n(un. 3 del an&lisis cuantitativo de la programaci6n del. 

Canal. 5, e.l ruJ::ro que ocup6 el primer lugar en horas de 

transrnisi6n, fue el de entretenimiento con 92 horas a la 

semana, que represent6 el 72.3% del total de horas de -

ernisi6n, que es de 127 horas 35 minutos a la semana. 

El Canal 5 se dedic6 a transmitir caricaturas, 

series y películas norteamericanas, esto significa que -

su producción era nula en este rengl.6n. El segundo l~ 

gar lo ocuparon los programas didácticos, con 29 horas -

30 minutos a la semana, es decir, el.23.l.%. Dentro de~ 

los progr.arnas did&cticos tenernos "Cátedras Universita--

rias" e "Introducción a l.a Universidad" ambos prograrnas

producidos por la Universidad Nacional Aut6noma de M~xi

co. 

El tercer lugar lo ocuparon 1.os programas in

formativos con 4 horas 5 minutos, que representaron el. 

3.2%. Dentro de este tipo de programas tenemos sol.o -
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"En contacto Directo", que resulta ser el único programa 

producido por el Canal 5. 

El cuarto lugar lo ocuparon los programas de 

tipo educativo con 2 horas a la semana, que represent6 

el 2% del total de la programación. Dentro de esta ca-

tegor1a encontramos programas como "Caminito" (producido 

por R.T.C.) y el programa "Cosmos" producido por la NASA 

en colaboraci6n con la B.B.C. de Londres. 

El Canal 5 no transmitió programas de servicio. 

Descripci6n del Análisis Cuantitativo del Canal 8. 

El Canal 8 transmit1a 120 horas 10 minutos a -

la semana. Del análisis cuantitativo de la semana mue.!'!_ 

tra result6 que transmit1a el 89 .• 3% del total. de sus emi 

sienes de programas de entretenimiento, esto es, 107 ho-

ras 25 minutos. El Canal. 8 se dedic6 a transmitir p_elf 

culas; series y caricaturas norteamericanas, la mayor!a" 

de las veces repeticiones ·de programas emitid~s hace al-

gún tiempo. 

El. segundo lugar en tiempo de emisi~n lo tuvi~ 

ron los programas didácticos con 7 horas 30 minutos que

representaron e1 6.2% del tota1 ae la prograrnaci6n. 

Dentro de esta categor1a tenemos el programa "Introdué--
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ci6n a la Universidad" que fue producido por la Universi 

dad Nacional Aut6norna de México. 

El tercer lugar lo ocuparon los programas edu

cativos con 3 horas a la semana, que representan el 2.5%. 

Dentro de este tipo de programas tenemos: el "IX Festival 

Internacional Cervantino", "Ciencia y Desarrollo", "Mtísi· 

ca de México", "Nuestro amigo el Mar", "Semilla de la Vi 

da" (los cuatro Cíltirnos producidos por R.T.C.) 

El canal 8 transmitía 1 hora a la semana, el -

1% de programas informativos corno "Comunicaci6n". 

Diagn6stico de Televisa. 

Para realizar un análisis de lo que es Televi

sa y de la importancia que tiene un medio con sus alcan

ces en nuest~o pa1s, en primer lugar nos remitiremos a -

confrontar sus objetivos corno empres~ con sus realizaci~ 

nes ,. as1 corno tambi_én expondremos los resultados del· an!·· 

iisis cuantitativo de su programaci6n. 

Tenernos que Televisa se define a sí misma como 

un instrumento eficaz de comunicaci6n que realiza una -

funci6n entre los grupos humanos y aplica una política -

de libertad de expresi6n. Sus"prop6sitos son: 

Armonizar la programaci6n de sus cuatro can~ 
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les para ofrecer alternativas al espectador. 

Apoyar las transmisiones gubernamentales (en 

México cada canal comercial cede el 12.S% de su program~ 

ci6n para uso exclusivo del Estado. (sic) 

- Enriquecer cada vez más la programaci6n para 

atraer más p4blico, al cual se le transmite un contenido 

"más educativo, más cultural y más social (en la actual!_ 

dad la programaci6n de este tipo rebasa el 50%) (sic) 

- Valorar la importancia de la comunicaci6n e!!_ 

tre anunciante y consumidor pues "impulsa y fortifica el 

progreso de la econom!a nacional". 

Un análi·sis somero de estos objetivos que di

cen perseguir,. nos demuestra lo alejados que están de la 

realidad. Si algo podemos afirmar es que este medio no 

realiza una funci6n de enlace entre grupos humanos, si -

entendemos como enlace el intercambio de informaci6n en-

tre un grupo y otro. La informaci6n que se vierte por 

este medio es unilateral y responde a la opini6n de un ~ 

grupo reducido de gente. 

Con respecto a los demás objetivos considera~ 

mos que si algo no ofrece la televisi6n comercial son a.!_ 

ternativas al televidente. Los programas que se emiten 

a travésde sus canales no presentan alternativas porque 

· no ofrece _al telespectador opciones, sino respuestas 
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que fomentan su pasividad. 

Ahora bien, Televisa no "cede" por iniciativa 

propia el 12.5% de su tiempo al Estado. Como ya lo e~ 

plicamos en el subcapítulo referente al Régimen Legal 

de las estaciones comerciales, éstas no pagan impuestos 

monetarios sino que los pagan en especie: por medio -

del tiempo de transrnisi6n cedido al Estado. 

Por otra parte, un breve repaso a la program~ 

ci6n que produce Televisa, demuestra que no se trata de 

emitir mensajes con un mayor compromiso social, sino 

que éstos son puramente comerciales. La venta de pu-

blicidad de ciertos productos determina su producci6n.

Además, sus emisiones no se han enriquecido, ni su -

contenido es "más educativo, más cultural y más social: 

Y la afirmaci6n de que este tipo de prograrnaci6n ocupa

más del 50% de su tiempo de transmisión, es por demá_s -

falsa.y a continuación lo demostraremos. A través del 

análisis cuantitativo de una semana de programación pu

dimos observar que: esta empresa transmite 531 horas a 

la semana de las cuales el 13.5% lo componen programas 

didácticos, el 2.4% programas educativos, el 10.1% los 

programas informativos, el 72% los programas de entrete 

nimiento y el 2% los programas de servicios. Como po

demos observar claramente, existe una desproporción muy 

grande entre la prograniaci6n de entretenimiento y la --
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progralllaci6n educativa y didáctica, y por lo tanto, en-

tre las cifras que maneja dicha empresa y las que real-

mente son. 

No obstante, nos damos cuenta de que por l.o -

menos transmite un porcentaje semanal del. 15.9% de pro-

gramas educativos y didácticos. Esta cifra representa 

aproximadamente la sexta parte del total. Pero anali-

zando a fondo esta cuesti6n encontramos que: dentro de

este bloque de programas tenemos:"Cátedras Universita-

rias" e "Introducción a l.a. Universidad" producidos por-

la U.N.A.M.; la Telesecundaria que produce la Secreta-

r1a de Educaci6n Pública; "Semilla de la Vida", "Rehil~ 

te", "Conociéndote a t1 mismo", "Erase que se Era", "C~ 

mini to", "Ciencia y Desarrollo", "Mlísica de México", --

"Nuestro Amigo el Mar", todos éstos producidos por l.a -

Direcci6n General de Radio, Televisión y Cinernatograf!a 

(R.T.C.) ¿Entonces dónde está la sup\lesta participaci6n 

de.·Tel.evisa en el terreno de .la educaci6n?· De todos 

lo·s programas educativos y didácticos que transmite no 

produce uno s6lo. Su programación se nutre, por lo -· 

tanto, de la U.N.A.M., de la S.E.P.j y de R.T~C. 

Ahora bien, los programas.de servicios ocupan 

un 2%. Estos son: "Panorama A'ifropecuario", "Aprendien

do a Coser", "Teleactualizaci6n Médica", "Capacitacii5n 

·-Agropecuaria", "Foro del Consumidor" y "Expresiónª, 
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todos éstos producidos por R.T.C. ¿Es esta la produc-

ción que dice tener Televisa en el área de servicios? 

Si únicamente produce el progr~ma "Vida y Voz" en el -

área educativa y nada en el área didáctica y de servi

cios, entonces ¿qué produce Televisa? 

A partir de la semana muestra se desprende - · 

que sólo produce programas de entretenimiento e informa 

tivos, aunque esto se reduce a un solo canal, el 2. 

Es para éste casi toda la producción de Televisa, pues

to que para el Canal 4, sólo hace dos programas: "El -

Club del Hogar", y "La Hora de los Locutores"; para el 

Canal 5 el noticiario "En Contacto Directo" y nada para 

el Canal 8. 

Cabe preguntarnos ¿hacia dónde está encamina

da la prod.ucción de Televisa? ¿se justifica la existen

cia d.e un medio que sólo produce telenovelas, programas 

"cómicos", musicales y de concursos de bajísima calidad 

artística, estética y hasta humana? ¿con la producción 

de noticiarios es suficiente? Es obvio que la línea 

de esta empresa no es otra que la comercial. No exis-

te un equilibrio en la programación, no cumple ni m!n.!_ 

mamente con la función social que el Estado a través de 

la Ley Federal de Radio y Televisión exige para Ótorgar 

una concesión, esto es, que contribuyan a elevar el ni

vel cultural del pueblo, a conservar las característi-· 
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cas nacionales, las costumbres del país y sus tradicio

nes, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de 

la nacionalidad mexicana. 

Al retomar los objetivos de Televisa en cuanto 

a que la publicidad impulse y fortifique la economía n~ 

cional, es muy discutible. En el caso de la televisi6n 

comercial mexicana, como en todos los medios de difu--

si6n masiva de cualquier país, el objetivo principal -

que debería tener este medio, es el de ser un instrumen 

to de enlace de la sociedad, en cambio éste se ha trans 

formado en ser un vehículo centralizado al servicio de 

las nec~sidades de producci6n: vender cada día más. 

Como ya explicamos, la publicidad crea necesidades fic

ticias y acrecienta las expectativas del receptor. 

Además la economía que se fortifica por medio de la pu

blicidad, no es la del país, sino la de las grandes com 

pañías multinacionales que son las ~nicas que pueden p~ 

gar las altas tarifas publicitarias, así como el peque

ño grupo que detenta los medios. 

Para Televisa, los programas de tipo cultural 

son: "los q'ue difunden la cultura de todos los tiempos 

y todos los puéblos, además dé expresiones artísticas -

de la cultura universal: conciertos, danza, 6pera, pin-

tura, literatura, cine, teatro, etc." Sin embargo, c~ 

mo ya explicamos ~n el capítulo referente a cultura, 



165 

ésta abarca, todo aquel.lo que el hombre ha creado, obj~ 

tos material.es e intelectuales. Por lo tanto, Televi-

sa si transmite cultura, así sean telenovelas y progra-

mas pésimos, pero una "cultura de masas", que como defi 

ne Umberto Eco, es la anticultura( 8 ). Ludovico Silva 

por su parte, nos dice que la verdadera cultura es la -

que difunde la televisi6n; pero es la cultura de las --

mercancías, la cultura del mercado, del comercio, la -

cultura de la vulgaridad, de la manipulación de las co~ 

ciencias, de la expl.otaci6n subliminal de las necesida

des humanas, de la alienación del consumo< 9 ). 

Esto es, Televisa contribuye a formar una so-

ciedad de masas, porque como hemos podido comprobar, --

existe una gran diferencia entre la difusi6n de mensa--

jes de "cultura de masas" y la emisi6n de mensajes de -

"cultura humanística". 

Por otra parte, como ya explicamos, están in

tegrados al grupo Televisa: Protele, Univisi6n, Cablev~ 

si6n, 5 estaciones de radio, una divisi6n editorial, T~ 

l.evicine y la Fundaci6n Cultural. Televisa, ésta última, 

con propósitos educativos según el.los mismos la definen. 

Se podría pensar entonces que, con la creaci6n de la -

Fundaci6n Cultural., esta empresa abandona sU lín_ea co-

mercial. y que por iniciativa propia, decidieron impar~-

( 8 ) Umberto Eco. Apocalípticos e i.ntegrados ante la -
.cultura de masas. Barcelona, i97s. p 12 

( 9 ) Ludóvico Sil.va. Teoría práctica de la ideología · -
Méxi.co, 1978. p.212 
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tir educaci6n al pueblo. Sin embargo, no fue as!. La 

verdad es que su poder económico ha llegado tan lejos 

que de alguna manera tiene.que justificarse. Ten!a 

que adaptarse a las necesidades de cambio exigidas por 

la ~ociedad y por el sistema pol!tico. Su poder!o no 

puede ya ocultarse y se ve comprometido. 

A Televisa no le quedó otra alternat:..i.va que 

ceder su tiempo matutino en los canales 4,5 y B, con 

mucho menor teleauditorio, sin proyección nacional y 

menos redituable económicamente para la transmisi6n de 

"Introducci6n a la Universidad" y "Telesecundaria". 

¿Entonces d6nde está la generosidad de este 

gran monopolio? La creación de la Fundación Cultural. 

Televisa fue el resultado de las fuertes presiones y 

criticas que desat6, y no de una vol.untaddesinteresada 

de impartir educación. Por otra parte, el tiempo que 

cede para la transmisión de estos programas le corre~ 

pende por Ley. 

En 1982 Televisa dedic6 uno de sus canalesde 

Cablevisión, el 20, a emisiones cul.tural.~educativo, p~ 

ro resulta que sólo transmiti6 durante 3 meses· y quit6 

esta barra de prograrnaci6n si~ ninguna expl.icaci6n, es 

deci:é'; no l.l.eg6 a todas partes y se cobraba mensual.roen 

te a quien. quisiera recibirlo, esto es, era un cana.l. p~ 

ra,una ~l.ite. As!, este nuevo canal. no resolvi6 prac-



167 

ticamente nada, no difundió masiva ni gratuitamente edu 

cación. 

El canal cultura1 de Cab1evisión no fue una 

opci6n auténtica en 1a televisión mexicana, ni una vía 

de educación, desde e1 momento en que uno debía comprar 

ese servicio. Sólo habría sido una verdadera a1 terna-· 

tiva si se hubieran transmitido estos programas masiva-

mente. ¿Por qu~ no este mismo cana1 en red nacional y 

gratuitamente? O ya que tanto se dicen Fundación Cu1tu 

ra1 Te1evisa, que uti1izaran uno de sus cuatro canales 

para 1a transmisión de educación. Dado que 1os cana-

les 4,5 y 8 están prácticamente muertos, uno de e11os 

bien podría ser e1 cana1 vivo donde inc1usó. se redimie

ran lbs demás. 

4. 2. 2. Canal l.3 

El Canal 13 inició sus transmisiones el 1º de 

·septiembre de 1968 y oficia1mente el 12 de octubre del 

mismo año. Inicial.mente fue concesionado al señor -

Francisco Aguirre. La Corporación Mexicana de Radio y 

Televisión, S.A. de c.v., fue empresa privada de octu--

bre de 1968 a marzo de 1972. En sus inicios, los obj~ 

tivos del Canal 13 fueron la explotación comercial de -

su tiempo, mediante la transmisión de.una prograrnaci6n 

compuesta por .series y películas extranjeras produci.das 
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mucho tiempo atrás. 

Su breve éxito econ6mico, se debi6 principal

mente a la repetición de programas que ya habían gusta

do al público mexicano, en su escasa producción local, 

así como a la comercializaci6n de su tiempo, que les --

permitía invertir y tener costos muy·reducidos. Sin -

embargo, pronto, Canal 13 se vio en problemas económi

cos y de programación. El organismo descentralizado -

Somex adquirió el control mayoritario del Canal 13, cu

ya raz6n social es, Corporación 1-!exicana de Radio y Te

levisi6n, S.A. de c.v., y con ello, quedó dentro del -

ámbito del sector paraestatal, mediante la creación de 

un fideicomiso especial. 

La adquisición del Canal 13 por parte del Es

tado representó un cambie en la política gubernamental. 

Después de haber actuado tímidamente durante 22 años, 

y propiciar el poderío de la televisi6n privada, po.r 

vez primera el Estado participa directamente en la 

televisión. 

Al fin, al Estado se percata de la importa!!_ 

cia política del mensaje televisivo, y se toma concien

cia de las funestas consecuencias que acarrearía el no 

disponer de un medio ¡;iara hacer llegar al pueblo un men 

saje diferente, para contrarestar el bo.mbardeo publici-
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tario y los mensajes de la sociedad de conswno que en-

v1a la televisi6n comercial. 

La estatizaci6n de Canal 13 fue una respuesta 

del gobierno mexicano al hecho de que desde l<: intro::uccién 

de los medios electrónicos en el país nunca se interesé 

por participar de lleno en este campo. Tanto en la ra 

dio como en el cine, sí había participado, pero con res 

pecto a la televisión, s6lo se había dedicado a otorgar 

concesiones a particulares para que las explotaran co--

mercialmente. Fue así como en 1968, el gobierno otor-

g6 dos nuevas concesiones para otros dos nuevos canales 

de televisión privados en el Distrito Federal, XHTM Ca

nal 8 y XHDF Canal 13. 

Con esta medida del gobierno mexicano, se 

afectó directamente el monopolio que hasta entonces ha

bía ejercido Telesistema Mexicano, puesto que desde 

1952 en que, se· le otorgó la concesi6ri al Canal 5, no -

se -·vol vi6 a otorgar ninguna otra concesión para esta--

ci6n televisiva en el Distrito Federal. 

As1, el Canal 13 empieza a funcionar como un

canal con menos recursos económicos, con una potencia -

reducida y con caracter local, caracter1sticas que lo -

condicionaron a ser el canal de menor teleauditorio y -

mercado publicitario. Mientras se organizaba para foE_ 
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mar sus cuadros t~cnicos y artísticos, para empezar a -

producir una programación en vivo, el Canal 13 transmi

te viejas series de películas mudas acompañadas de músi 

ca moderna. Su programación no podía competir con la 

de Telesistema Mexicano o con la de Canal 8, puesto que 

casi toda era importada, vieja y tenía una mínima pro-

gramaci6n en vivo. Esta situación continu6 hasta 1972. 

Era inminente la intervención del Estado en es 

te campo puesto que era la única entidad que podía ha-

cerle frente a la televisi6n privada. Así para marzo de 

1972 la empresa descentralizada Somex adquiere canal 13. 

Ante esto,en enero de 1973 nació Televisa y de 

esta forma, el control de la televisión comercial se cen 

traliz6 aun rn~s, para dar lugar a una empresa con grandes 

recursos, con la cual no podría competir ninguna estación 

y menos aun el Canal 13. 

La intervención del Estado puede explicarse 

así: fue una medida para frenar y contrarrestar el desa

rrollo material y económico de la televisión comercial 

privada, por un lado, y un intento dependiente del go-

bierno, para presentar una alternativa a la programa- -

ci6n de los concesionarios privados. 

En el transcurso de un año, el Canal 13 inicia 

su expansi6n a trav~s de la red federal de microondas. -

Empieza con 8 repetidoras, para 1975 cuenta con 29 para 
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integrar una cadena de 30 estaciones de televisi6n. --

As!, con la intervenci6n del Estado, el Canal 13 adqui~ 

re en un plazo de tres años, un•moderno y sofisticado -

equipo transmisor y nuevas instalaciones. También se-

intent6 emitir un nuevo tipo de mensajes para dar una 

nueva imagen al canal, que hasta ese momento de había 

dedicado a transmitir una programaci6n intracendente y 

aburrida. 

Para empezar se incluyeron series de teatro hi~ 

t6rico, conciertos de mGsica cl~sica, programas en vivo 

sobre t6picos pol1ticos, econ6micos y sociales y, noti-

cieros con una marcada tendencia gobiernista (lo cual se 

mantiene hasta la fecha). 

No obstante, debido a su régimen de desarrollo

de tipo comercial, en un breve lapso se percataron de la 

necesidad de variar un poco el tipo de programaci6n hacia 

otros m~s comunes y comerciales, para obtener buenas ve~ 

tas de tiempo. 

Durante la efímera administraci6n del señor An

tonio Menéndez, se reforrnularon los objetivos y l:a pol1-

~ica que seguiría el canal. Se intent6 una programaci6n · 

que contrastara con la de la.televisi6n comercial, se~ 

provis6 un incipiente sistema de producci6n y se prohi-

bieron los anuncios de vi~os, cervezas, lico'res y ci.garr.:!:_-
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llos. 

Enrique González Pedrero· explica que la fun---

ci6n del Canal 13 no sería la obtenci6n de utilidades, 

sino la realizaci6n de objetivos políticos, econ6micos 

y culturales¡ costos de oportunidad, promoci6n de vale-

res sociales e incremento del sentido de la responsabi-

lidad pública. Su programaci6n y su producci6n no de-

penderían de la demanda de publicidad o de la comercia-

lizaci6n, sino de un modelo hacia el que debería ir - -

aproximándose la televisi6n nacional. "El Canal 13 es 

una empresa responsable de informar,· entretener y difu~ 

dir la cultura para influir, complementar y promover un 

Sistema.Nacional de Televisi6n mediante la competencia 

y el ejemplo, con la finalidad de contribuir a la inte-

graci6n nacional, a la modernizaci6n y, sobre todo, al 

desarrollo independiente de México". (10) 

En un principio, tuvieron que enfrer.tarse a 

ciertos problemas. La señal apenas cubría parte del 

Distrito Federal y la zona metropolitana. El sistema 

de producci6n funcionaba precariamente. En relaci6n -

a los recursos humanos, carecían de personal. consciente 

y con una s6lida formaci6n tácnica. Se plantearon, en 

tonces, un programa de desarrollo para superar estos 

problemas. Vieron con claridad que la televisi6n del 

Estado, en un medio tan condicionado como el nuestro, 

(iO) Enriqu!'l Gonza'.lez Pedrero. El. ES1tado en l.a t.e1evi-
si6n~ Una experiencia mexicana. Méxic;'• 1976 p.3 
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no pod!a funcionar con la eficacia deseada, mientras no 

se creara una infraestructura adecuada para, posterior

mente, iniciar la transformaci6n paulatina de la progr~ 

maci6n y dar después el apoyo necesario a la comercial! 

zaci6n. 

Este programa de desarrollo contemplaba una 

ampliaci6n de cobertura para influir en el sist.ema en 

forma más decisiva; optimizar el rendimiento de su pro

gramaci6n-producci6n; y favorecer su cómercializaci6n. 

Los criterios de programaci6n ser!an: 

- Propiciar la selectividad y el buen gusto -

potencial de la audiencia. 

- Ofrecer la oportunidad de conocer nuevos te 

mas. 

Estimular la conciencia y la responsabili--

dad social. 

- Plantear las posibilidades del cambio y de 

la participaci6n. 

- Difundir la cultura nacional y estimular la. 

expresi6n de los valores nacionales. 

- crear un nuevo estilo en te1.evis:Í.6n, aprov~ 

las bondades y defectos del. campo ya existentes. 
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- Desarrollar una prograrnaci6n de transici6n 

que capte grandes cantidades de .auditorio sin fomentar 

el trastocarniento de valores ni el mal gusto de las ma-

sas. 

- Basar las transmisiones en las producciones 

locales y programas nacionales. C11> 

En cuanto a la comercializaci6n establecen --

que sus objetivos son: lograr que la comercializaci6n-

sea la fuente principal de ingresos del canal; que pro-

mueva las empresas públicas, el consumo familiar básico 

y apoye el crecimiento de empresas nacionales. Incre-

mentar la comercializaci6n basándose en una mayor cobeE 

tura; sujetar la publicidad al carácter del programa, -

esto es, comercializando los de alto rendimiento y pa--

sando sin comerciales los que as! lo requieran; e impul 

sar la publicidad de las empresas públicas hacia el 

aprovechamiento del medio televisivo estatal. (12) 

En su plan y estrategia de prograrnaci6n, el 

.. canal 13 se percat6 de que no pod!a dirigir su prograrn!!!_ · 

ci6n exclusivamente hacia una minor!a selecta y tampoco 

pod!a competir para ganar más auditorio al someterse a 

las pautas de la televisi6n privada. 

Enrique Gozález Pedrero expres6 que "la tot!!!_ 

lidad de nuestra programaci6n se configura en.torno al 

(J.1) Enrique Gonziilez Pedrero. Ob. Cit. p.5 
(12) Ibid. 

-~ 
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fortalecimiento de las convicciones democráticas y no al 

elogio de la fuerza,. la violencia o el autoritar.tsmo; 

subraya el respeto a la persona y a la-dignidad del ind~ 

viduo, y no tiende a la hwnillaci6n ni al sarcasmo de su 

condici6n". (13) 

El canal 13 establece que su estrategia de pr2 

gramaci6n pretende atraer plibl.icos dive.rsos para. hacer 

llegar ·a ellos nuevas alternativas de selecci6n. 

La programaci6n y producci6n ha estado compue~ 

ta, esencial.mente por l.as siguientes secciones: 

Secci6n noticiosa info.rmativa·. 

Secci6n de pel.tculas de largometraje extranje-

ras y nacionales. 

Secci6n de musicales. 

Secci6n deportiva. 

Secci6n de teleteatros. 

Sec_ci6n de mesas redondas, entrevistas y come_!! 

tarios. 

Secci6n de ciencia, arte, educaci6n y cultura. 

Secci6n de eventos pGblicos. 

Secci6n de variedades. 

SegGn palabras de González Pedrero la program~ 

ci6n del. Canal 13 "se basa en la subordínaci6n de todo~ 

(13) Enr:Lque González Pedrero. Ob. Cit. p. 18 
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nuestros proyectos al objetivo central: cumpxir de una m~ 

nera progresiva, con la responsabilidad que nos toca como 

televisi6n de servicio, no ~e lucro, y hacerlo sin olvidar 

que la televisión es un espectáculo, que puede·y debe se~ 

sibílizar al pllblico, .pero de nínquna manera abu=írlo". ( 14) 

El Canal 13 se enfrentó a.máltiples problemas, 

sin embargo,· el más i.mportante y que a su vez propiciaba 

muchos otros era: que no ten1a un alcance nacional y ni 

la empresa privada ni el sector páblico lo utílizaban pl~ 

namente; l.a programación y la producci6n no tcn!an el má

Ximo rendimiento (relaci6n costo/benef ício) porque la 

transriU.si6n s6lo alcanzaba a un sector muy l:UIU.tado de la 

poblaci6n del pa!s v finalmente su influencia sobre el 

Si..stema Nacional de Televisión iba a.seguir en desventaja 

mientras se mantuviera en los l.:tmites de la zona metropo

litana. 

Era indispensable y primordial, incrementar la 

cobertura:' construir una red nacional. As! se ínic.i.6 el 

proyeCto de expansi6n de cobertura cuando Canal 13 cuhr.1:.a. 

s6lo el 70% del ~rea metropolitana, lo que equ.1.val.!a a P2 

co menos de un míli6n de receptores. 

La prímera etapa de la Red Nao:Lonal .inicia 

el crecimiento de Canal 13 fuera de la zona metropolitana 

(14) Enrique González Pedrero. Ob. cit. p. 24 
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del D. F. La construc~i6n de la Red Nacional se dividi6 

en tres etapas, Para la ubicaci6n de las transmisoras -

se tom6 en cuenta que el 64% del potencial de TV-Hogares 

se centra en 15 ciudades de la repabl:i.ca; este dato s:i.r-

vi6 para detenninar la elecci6n de siete zonas para el. e_!! 

tabl.ecím:i.ento de l.as primeras estaciones, además de la emí_ 

sora central que pasó de la Torre Latinoamericana al Cerro 

del. Chiquihuite. A partir del 30 de agosto de 1974 se -

inici6 la operacion de la red nacional. 

Actual.mente los estudio~ y edificios del'Canal 

13 se local.izan sobre un terreno de 21,300 m2 , con un - -

área horizontal constru!da de 8,200 m2· y más de 15,000 m2 

de construcci6n total. 

Las instalaciones de Canal 13 están integradas 

por seis estudios; cuatro un.idades m6vil.es; edificio de -
t~cnica; área de servicios general.es y tal.leres; edificio 

. -

de oficinas; almacenes, once cam.erinos individuales, - cu.e_ 

tro sal.as de ensayo, dos salas de maquillaje, dos salas -

de vestuario, ·vestidores y baños, cafetería, tres estaci2 

namientos, áreas .de jardines y un cuarto de máquinas. 

Al respecto de la comercializaci6n de Canal 13, 

Enrique González Pedrero dijo que: "uno de los objetivos 

que ha perseguido el Canal 13 es que la· comercializaci6n 

del tiempo sea la. fuente principal de su financiamiento. 
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Sin embargo, esto no quiere decir que se maneje con el -

mismo criterio que la televisi6n comercial ". <1sJ 

Explica que los dos objetivos básicos de la c2 

mercializaci6n del tiempo son: !)generar recursos, o -

bien, el intercambio de bienes o servicios necesarios p~ 

ra el desempeño de sus operaciones; 2) coadyuvar a la 

promoci6n comercial' de J.as empresas del sector ptiblico y 

apoyar e1 crecimiento de empresas nacionales productoras 

de artículos esenciales para el consumo familiar. 

Esto ültimo, como se comprueba fácilmente, no 

se mantuvo ya que se transmiten casi el mismo tipo de co 

merciales que en los canales de Televisa. 

Asimismo, González Pedrero expres6 que la pµ

b1icidad se sujeta al carácter del programa y a1 respeto 

que se le debe al telespectador. Afirrn6 que el tiempo· 

comercial se mantenía a la mitad del permitido por la l~ 

gislaci6n vigente y que no se anunciaban licores, vinos, 

cervezas, ni cigarrillos. Además, dijo que la promo---

ci6n come~cial pretendla ser congruente con las caracte-

rísticas del programa dentro del cua1 se incluían de modo que 

existirían programa·s que, por su contenido, no admitirían 

la comercializaci6n. Explicó que se ofrecería al sec-

ter ptiblico y a las empresas nacionales, una promoci6n -

que impulsara al individuo hacia la adopci6n de valores, 

conductas y costumbres que contribuyeran a la conviven--

( 15 l Enrique González Pedrero. Ob. Ci t·. p.55 
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cía social, a la superaci6n personal y al desarrollo in

dependiente de México; en contraste con la publicidad r~ 

petitiva, agresiva y enajenante que estimula los rasgos 

más negativos de la sociedad de consumo. 

Se han hecho muchas declaraciones al respecto 

de.la comercializaci6n del canal 13, cada nuevo director 

emite sus propios juicios y casi nunca estan de acuerdo 

unos con otros. Por otra parte, hasta la fecha no se -

ha llegado a un consenso sobre como deber~a ser, finan-

cieramente hablando, un Canal como el 13. 

Asimismo, el Cana! 13 ha sido, como lo demue~ 

tran los continuos cambios dentro de la direcci6n, un ca 

nal muy conflictivo sobre todo a lo largo del sexenio de 

Jos~ L6pez Portill~ .. Para probarlo basta repasar la lista 

de sus directores y los breves lapsos que permanecieron 

en ~l: 

Abel Quezada, del 10 al 17 de diciembre de 1976. 

Carmen Milltin , del· 1 7 de diciembre de 1976 al 17 de oc

tubre de 1978" 

Raül Cardiel Reyes, del 17 de octubre al 16 de noviembre 

de 1978. 

Alejandro Palma, del 16 ·de noviembre de 1978 al 2 de maE 

zo de 1979. 

Jorge Velazco Ocampo ·, del 2 de marzo de 1979 al 1.5 de -

enero de 1980. 
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Jorge-Cuete , del 15 de enero de 1980 al 22 de julio de 

1981. 

Pedro Ferriz Santacruz, del 22 de julio de 1981 a1-7 de 

septiembre de 1981. 

Claudia Far!as, del 14 de septiembre de 1981 al 30 de -

noviembre de 1982. 

Esto demuestra que se manejan - den~ró del ca 

nal· grandes intereses que no tienen nada que ver con-

los objetivos para los que fue creado, y que le imp-iden 

seguir una trayectoria más efectiva. 

Miguel Angel Granados Chapa señala: "salvo en 

el periodo 1974-1976 en que se inici6 con fruto un per!2 

do de definici6n po11tica de l.a televisi6n del estado en 

el. 13, ese canal se ha convertido en una copia de la te-

levisi6n comercial, sin tener siquiera los recursos de -

~sta, pese al incremento de sus ventas por pub~icidad".(16) 

No obstante la sim:Llitud de programaci6n.y de 

comercializaci6n del Canal 13 y de T~levisa, debemos ad

mitir que hay cierta superioridad del 13 con respecto a

Tel.evisa, en calidad de programaci6n y de t~as que aboE 

da.en sus emisiones. Pero esto no quiere deci·r que el-

Canal 13 sea el arquetipo de la televisi6n que necesita-

(16) 'Miguel Angel Granados Chapa-. Citado. por Carlos Ul~ · 
novsky~ UNO MAS UNO. martes 15 de septiembre de ··1981. 
p. 20 
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el pa1s para presentar una alternativa a la programaci6n 

netamente comercial y enajenante de Televisa. 

Por ~tra parte, al finalizar el sexenio, ca-

nal 13 qued6 con una deuda de compensaci6n de servicios, 

obligaciones fiscales y· patronales de alrededor de 1800 

millones de pesos, una diferencia de costos de operaci6n, 

entre egresos e ingresos, de 2 mil 100 millones de pesos 

de d~ficit, una planta instalada sumamente deteriorada -

por la falta de servicios en los últimos 30 meses del s~ 

xenio, y una sobrepoblaci6n de equipos free lance, qúe -

elev6 el costo salarial de la producci6n cinco veces más 

de lo debido. En 1982, el canal tuvo egresos por 3 200 

millones de.pesos y produjo ingresos por venta de tiempo 

de 900 millones, sin tomar en cuenta los intercambios. C17J 

A continuaci6n presentamos la descripci6n del 

análisis cuantitativo de la semana muestra que .se so.nde6 

y- el diagnóstico. 

UNO MAS UNO. Sábado 29 de enero de 1983¡, p.1.s 
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CUADRO RESUMEN No. 5 

TELEVISION 

TIPO DE PROGRAMACION DE CANAL 13 

ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

(EN HORAS) 

CANAL 13 

TIEMPO DE 
CATEGORIAS TRANSMISION % 

SEMANAL 

DIDACTICO - -

EDUCATIVO 18:30 1 11.0 

INFORMATIVO 48:00' 28,6 

ENTRETE?<IMIENTO 70:45' 42.1 

SERVICIOS 30:45' 18.3 

TIEMPO TOTAL 
DE TRANSMISION 168:00' 100 

FUENTE: Tabuiaci6n de la semana muestra del 15 a1 21 
de febrero de 1982. Peri6dico UNO. MAS UNO , 
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Descripci6n del Ana.lisis Cuantitativo de Canal 13. 

Como resultado del.. analisis cuantitativo de -

la semana muestra de canal i3, tenemos que transmit1a --

168 hrs. a la semana. De las cinco categorias en que -

clasificamos.la prograrnaci6n, la de entretenimiento ocup6 

el primer lugar en tiempo de transmisi6n con 70 hrs. 45 

minutos, que representa_el42.l.% del. total- de la program~ 

ci6n. Dentro de esta categoría tenemos programas como: 

"Andrea Celeste" (serie sudamericana), "Juan Cristobal"· 

(telenovela) , "Todo es Ganancia" {programa de concurso) , 

" México Canta''" (musical), "Marquesina" (de espect:!i.culos), 

"Don Quijote" (caricaturas), "El Periquillo Sarnientc", 

"Cine Mexicano del 13" y "Ferias de México" entre otras. 

El segundo lugar lo ocuparon los programas i~ 

formativos con 48 hrs·. a l.a semana, o sea, el. 28. 6%. 

Dentro de éstos tenemos: el. noticiario "Siete AM", "A 

las 13 por el 13", "O ir y Pensar"., "Primera Edici6n", 

"La Casa de los Muchachos 11
1 "Seis Treínta", "Yo- Digo'', _

"Siete Dias" y "Pal.alelo ~" entre otros. 

El tercer lugar lo ocuparon los programas de

servicios con 30 hrs. 45 minutos, o sea el l.B.3% del to

tal· de la programaci6n. Dentro de éstos tenemos: "Pan2_ 

rama Agropecuario", "TV Cap.acitaci6n Agropecuaria"- (pro

_ducidos pór R T C) , "Como Hacer Mejor" (producido por la 
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Sec·retaría de Educaci6n Púb1:ica) , . "Los Angeles de la No

che", "Antigüedades", "Frutas Conafrut", "s. o. S. a la --

Ciudad", "Retorno a la Provincia", "Gracias Doctor", "Des 

nudo Total", etc. 

El cuarto lugar lo ocuparon los programas ed~ 

cativos con 18 hrs. 30 minutos, esto es, el 11%. Dentro 

de éstos tenemos: "Noches de Concierto", "La Hora de Be--

llas Artes"; "La Casa del Arbol" y "Temas de Primaria" --

(éstos dos producidos por la S.E.P.J, "La Palabra Momen--

tos literarios", "Las Trece Preguntas del Trece", "La Ima-

ginaci6n de la Palabra",. "El Rostro de la Tierra", "Hist.Q. 

rias de Niños y Niñas", "La MUela del Juicio"" (éstos dos-

últimos producidos por R T C ). 

Canal 13 no transmitía programas didácticos 

Diagn6stico de Canal 13 

Desde que el Estado se hizo.cargo de Canal 13, 

este medio de difusi6n ha demostrado una serie de altiba-

jos. en su administraci6n así como en la.delineaci6n.de sú 

programaci6n. El Canal 13 hizo más evidentes sus .fallas 

durante el sexenio del presidente José L6pez Portillo de-

bido a la carencia de una política de comunicaci~n. Pa-

ra verificar lo anterior, basta recordar a los ocho dire~ 

tivos que estuvieiron .al frente de dicha emisora durante -,· 
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su gobierno. 

La programaci6n de Canal 13 dista ·mucho de ser 

una alternativa para el televidente frente al avasalla-

miento que padece por parte de Televisa. En su afán de 

hacer de canal 13 un medio rentable, sano en su econo-

m!a, se presentan una serie de Erograrnas que por su for 

mato y su contenido no se diferencian de los producidos 

por la televisi6n comercial. 

Por tales razones, cre:Lmos indispensable con

frontar las real2zaciones de Canal 13 con los objetivos

expuestos por González.Pedrero en 1976, puesto que es lo 

ünico institucional que se ha escrito sobre los fines 

que, en teor!a, deb!·a alcanzar esta emisora despu~s de 

las grandes inversiones que se h"icieron con el fin de 

que se convirtiera en un medio eficaz, capaz de !levar -

educaci6n, informaci6n y esparcimiento de buena calidad

al pueblo. 

En sus inicios y durante la administraci6n de 

González Pedrero se dec1a que la funci6n de Canal 13 no 

ser!a la obtenci6n de utilidades y que su prograrnaci6n y 

producci6n no depender1an de la demanda de publicidad o 

de la comercializaci:6n ·sino de un modelo al que debería 

aproximarse la televisi6n nacional. 

Estos objetivos hasta la fecha no sé han pod.f 
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do cumplir y fácilmente puede comprobarse que este canal 

se ha comercializado casi a la par de Televisa, puesto -

que uno de los objetivos que perseguía la administraci6n 

de la Directora de Radio, Televisi6n y Cinematografía, -

en el sexenio pasado, ~argarita L6pez. Portillo, era que

el canal fuera autofinanciable, esto es, que no dependí~ 

ra del subsidio. 

Con respecto a la publicidad, González Pedre

ro planteó la necesidad de qucl s6lo los programas de en

tretenimiento, o como ellos los denominaron "de alto -'-

rendimiento", fueran acompañados de anuncios comerciales 

y transmitir sin ellos los que así lo requirieran. Ex

pres6 que la publicidad se sujetaría al carácter del pr~ 

grama y al respeto que se le debe al telespectador , así 

como, que el tiempo comercial se mantendría a la mitad -

del permitido por la legislaci6n. Igualmente en el pr~ 

yecto de 1976 se plante6 la necesidad de no transmitir -

anuncios de vinos, licores, cervezas, ni cigarrillos, c~ 

mo una medida para disminuir el consumo de estos articu-

los entre la poblaci6n. Asimismo dijo que la publicidad 

pretendería ser congruente con las características del -

programa dentro del cual se incluyera de modo. que, exis

tirían programas que, por su contenido, no admitirían la 

comercializaci6n. También afirm6 que Canal 13 no seria 

una estaci6n de lucro sino de servicios. 
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En la realidad dichos.propósitos se han que 

dado en el papel debido más a declaraciones demag6gicas 

que a un intento de preservar la salud de los televide~ 

tes. Fácilmente se puede comprobar que no hay progra

mas que se transmitan sin comerciales aunque éstos as1 

lo requieran. Tampoco se sujeta la publicidad al ca-

rácter del programa y su tiempo de comercializaci6n no 

samantiene a la mitad del permitido por la ley. Aho·ra 

bien los anuncios de bebidas alcohólicas y cigarrillos-

no se han retirado del aire. Con respecto a que su 

programaci6n.ser1a un modeló al que deber1a ir aproxi-

mándose la televisión nacional y que lo lograr1an con -

la competencia y el ejemplo, podemos decir que más bien 

parece que ellos tomaron como modelo a la televisi6n 

privada puesto que han seguido más o menos una misma l! 

nea he incluso han llegado a copiar programas y se han 

apropiado de.muchas figuras que se formaron en Televisa. 

Con respecto a que Canal 13 seria una esta-

ción de servicios y no de lucro, encontramos como re-

sultado del análisis cuantitativo realizado.que s6lo -

transmit1an un 18.3%, esto es 30 hrs. 45 minutos C'<? pr2_ 

gramas de servic:i.os y de éstos sólo produc1an dos: "Los· 

Angeles de 1.a Noche", que fue sacado del aire muy pron

to, y los programas sabatinos de Saldaña. .Los progra~

mas ·"Panorama Agropecuario" y "TV Capai::i6n Agropecuaria" 
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los produjo R T C y "Como Hacer Mejor" fue producido por 

la S.E.P. De esta manera podemos percatarnos que no -

cmnple cabalmente con su cometido, ya que su producci6n 

en este rengi6n es muy pobre. 

Ahora bien, dado que uno de los objetivos de 

nuestra tesis es sondear el tiempo que dedicá cada est~ 

ci6n a l'a difusi6n de la educación, encontramos en la s~ 

mana muestra que Canal 13 s6lo transmitía 18 hrs. y 30 -

minutos a la semana de programas educativos, es decir el 

11% y que no difundía programas didácticos. De este ti 

po de programas Canal 13 producía s6lo tres: "La Palabra 

Momentos Literarios", "Las Trece Preguntas del Trece" y -

"La Imaginación de la Palabra"; ya que los otros: "Noches 

de Concierto", "La Hora de Bellas Artes" y "El Rostro de 

la Tierra" eran series importadas; ''Como Jugando", "Por -

Caminos y Brechas", "La casa del Arbol", "Temas de Prima

ria", "Historias de Niños y Niñas" eran producidos por la 

S.E.P.; y· ''La Muela del Juicio" por R.T.C. Estas series 

producidas por la s.E.P. y por R.T.C. eran transmitidas -

tambi~n por Canal Once. 

De estos programas podemos decir que son de -

muy buena calidad, sobre· todo "La Hora de BeJ.las" ya que 

a trav~s de esta emisión mucha gente pudo saber que es -

una ópera, un ballet, y conocer a pintores, escultores-, -

escritores y artistas en general. El programa "Noches de 
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Concierto" introducía al telespectador al, mundo de la rnÉ_ 

sica y estaba bien realizado, por otra parte, el progr~ 

rna "El Rostro de la Tierra" .Presentaba muy buenos repor

tajes sobre diversas ciudades del mundo. Podernos afir-

rnar que esto es lo mejor que se difundía por el Canal 13 

en el area educativa. Creernos que los programas produ-

cides por la S.E.P. y por R.T.c; enfocados al.público i.!!_ 

fantil además de entretenerlo cumplían con su misión y -

eran una alternativa para los niños. Con respecto a --

los tres programas producidos por el propio canal, pens~ 

mes que eran aceptables aunque no lograran captar la - -

atenci6n del público por mucho tiempo. 

Como podemos observar, el panorama de la dif~ 

si6n de la educaci6n del Canal 13 corno productor, era p~ 

bre durante el tiempo del sondeo,creemos que desperdicia 

su potencial y que debsr!a dedicar mayor tiempo a este -

rubro; 

El Canal 13 dedic6 el 42.1% (70 hrs. 45 rnin~ 

ºtos) de su tiempo. semanal de transmisión a los programas 

de entretenimiento. Dentro de éstos, encontramos algu-

nos que a la vez que entretenían, educaban al público y 

otros" que no presentaban diferencias con los de Televisa. 

Entre los primeros encontramos adaptaci9nes de obras li

terarias como: "El. Periquillo Sarniento", telenovelas c~ 

mo"Juan Cristóbal" y "Teatro Universal."; "Fuera de serie" 
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que presenta. buenos reportajes sobre diver·sos temas, al

.g.unas pel:tculas de "Cine Club del Trece" y los progra-

mas sabatinos de Saldaña. Estos programas son de buena 

cal.idad y son superiores a los· que presenta Televisa en 

lá categor:ta de entretenimiento. 

Sin embargo, también emit:tan programas como 

"Hor6scopos" y "Marquesina" absolutamente banales, "To

do es Ganancia" programa de concurso en el que se util!, 

zaba a las amas de casa a cambio de. regalarl.es utensí-

lios de cocina y que tiene el mismo formato de los con

cursos de Televisa; "Andrea Celeste" telenovela sudame

ricana, "Gran Mundo", ·~Ferias de México", que podr:tan d!, 

fundirse por cualquier canal de Televisa: "Cotorreando· 

la Noticia" programa tendencioso y opor.tunista importa-

do de Televisa. Como podemos observar a camb.ío de al'7 

gunos programas buenos, emit:tan muchas horas que bien -

po.d1an sal.ir del aire sin que el p1'.íbl.ico se perdiera de 

nada. 

Ahora bien, l.o.s programas informativos de C~ 

nal 13 ocup.aron· el 28.6% (48 hrs. a la semana), y pre-

s.entaba varios de. muy buena calidad que pueden conside

rarse educativos a la vez que informativos. Los hab1a 

desde noticiarios hasta mesas redondas, charlas y anali-

sis de ciertos temas. Podemos ·decir que los noticia"-

rios de Canal 13 son buenos aunque muchas veces l.a in--
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formací6n que vierten es ofícíalísta y por lo mismo par_ 

cía!. El programa "Oír y Pensar" presentaba buenas en 

trevístas a escritores, pintores y a gente del medio ªE 

tístíco; "La Casa de los Muchachos" era un foro abierto 

para los j6venes; "Paralelo Cero" informaba al especta

dor sobre diversos t6pícos; "Diálogo Abierto" y "La Hora 

25" programas de Luís Spota entre otros. 

Una vez esbozado el panorama de los objetí-

vos y de las realizaciones del Canal 13 cabe preguntar

nos ¿Se ha convertido el C<¡nal 13 en "un nuevo estilo 

en la televísí6n"? ¿Es realmente "el canal del puebl.o 

al servicio de MAxico"? ¿Es Canal 13 la al.ternativa a 

Televisa? ¿Es el model.o al que debe encaminarse late!~ 

visi6n nacional? ¿Que diferencias presenta un Canal e~ 

tata! y uno privado si 1.os dos son comerciales? A esta 

serie de preguntas trataremos de responder en nuestro -

análisis comparativo y en 1.as conclusiones. 

Canal 11 

La situaci6n jurídica actual de Canal 11 se

funda en el decreto publicado en el diario of ícíal. el 2 

'de agosto de 1969, que establecía que dicho canal de te;.. 

ievisi6n se utilizaría para la transmisí6n de programas· 

educativos, culturales y de orientaci6n social. Se e~ 

tablece.adernás que la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes se hará cargo de la operación técnica, mie~ 

tras que la programaci6n corresponde a la Secretaria de 

Educaci6n PCtblica. 

Canal 11 inici6 sus funciones-el 2 de marzo· 

de 1959, durante el periodo de gobierno del Presidente· 

Adolfo L6pez Matees. El Lic. Jaime _Torres Bodet era -

el Secretario· de Educaci6n Pública y el Lic. Eugenio -

Méndez Docurro fung1a como Director del Instituto Poli

técnico Nacional. 

El llnico antecedente formativo que se tiene· 

del Canal 11 es un telegrama que en noviembre de 1958,

envi6 el Director General de Telecomunicacaiones, para 

autorizar a.XEIPN ~ana~ 11 iniciar sus funciones. Se 

carece pues, de una carta constitutiva formal o algún -

acuerdo ministerial o presidencial. 

El 15 de diciembre de 1958, Canal 11 .comenz6 

a transmitir al aire desde un pequeño estudio con cáina-

ras de circuito cerrado. A fines de 1959, Canal 11 --

contaba con un transmisor de 5 kilovatios, un telecine, 

una unidad m6vil, un estudio que funcionaba con las cá

maras de la unidad . m6vil y una antena direccional in.st.e. 

iada también en Santo Tomás. Esta primera difusora de 

televisi.6n e'sta'i:al estaba dotada de una señal. ~· 

'mente débil, vi.si.ble en un número.muy reducido de tele-_ 
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hogares y a diferencia de las grandes inversiones de l.a 

televisi6n comercial, ha tenido que desenvolverse arte

sanalmente. 

A fines de 1968 la.antena y el transmisor -

fueron trasladados al Cerro del Chiquihuite y se encarg6 

su operación y mantenimiento a la Secretaría de Comunic~ 

ciones y Transportes. La antena se instaló 700 metros 

arriba de su sitio original por lo que el patrón de ra--

diación se torn6 errático. Las señal.es pasaban por arri 

ba de l.as antenas domésticas del Distrito Federal y· de -

la zona metropolitana y se desperdiciaba el 80% de la p~ 

tencia de los transmisores que entonces ya eran dos, en· 

paralelo •. Por ese motivo durante los años que corren de 

1.968 a 1977 la señal del Canal 11 se captaba en reducidí

simas zonas de la ciudad. 

En junio de 1978 se concluyó la. correcci6n de 

la antena.transmisora; por vez primera la señal pudo ser 

captada con facilidad y nitidez en los televisores del. 

Distrito Federal y la zona metropolitana. Se complet6 

también la cromatizaci6n de las transmisiones. 

Los transmisores los opera la Direcci6n General 

de Radio,Televisi6n·y Cinematografía (R T C), con cargo a 

sus fondos pre.supuestal.es. El. funcionamiento de l.os es

tudios de Santo Tomás y l.a producci6n de programas se su-
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fragan con fondos del Instituto Politécnico Nacional y 

partidas de la Subsecretaría de Cultura y Recreaci6n de 

la S.E.P. 

En enero de 1977 Canal 11 transmitía cuatro 

horas diarias en blanco y negro. Esporádicamente difu~ 

día los programas a color que produjo la Subsecretaría 

de Radiodifusi6n de la SCT durante el sexenio 1970-76. 

Operaban dos estudios de 80 metros cuadrados cada uno y 

uno de 20. El equipo de producci6n, edición y transmi-

si6n constaba de dos telecines semiprofesionales, cinco 

c&maras blanco y negro y dos videograbadoras para cinta 

de dos pulgadas. Se encontraba en el almacén un juego 

de refacciones para convertir a color una videograbadora, 

tres viejas c&maras con tolvas de cámara de modelo reci~ 

te y unos 80 equipos periféricos adquiridos en 1974. 

En ese mismo año se comenz6 a publicar en los 

principales diarios del Distrito Federal la· cartelera del. 

canal. . Se solicite:. también una ampliacii5n presupuesta_l. 

para la adquisición de dos videograbadoras, un telecine 

profesional para formatos de 8, 15 y 36 mil.ímetros y un 

juego de microondas. 

Entre i979 y 1S81 se reacondicionaron el con-

trol. maestro, videograbaci6n, dos ·estudios de 80 metros 

cuadrados y se con'struyeron. dos estudios. adicional.es, uno· 

. ,:,, 
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de ochenta y otro de sesenta metros cuadrados dedicados 

exclusivamente a noticiarios y programas informativos. 

En 1982 se concluy6 la construcci6n y equip~ 

miento del estudio de 800 metros cuadrado~ del edificio 

técnico y del de servicios, que alberga la filmovideot~ 

ca, la carpintería y el almacén de utilería. 

Entre 1978 y 1979 se estudiaron diversas f6E 

mulas de aprovisionamiento de recursos econ6micos para 

el canal. Se eligi6 la de"fuentes mtiltiples" que per-

miti6, por una parte, ratificar la pertenencia de Canal 

11 al Instituto Politécnico Nacional y, por otra, alle

garse recursos más fáciles de ejercer. 

Desde finales de 1982. Canal 11 transmite de~ 

de el Cerro del Chiquihuite con una potencia de salida· 

efectiva de 312 mil vatios. Sus dbs transmisores en 

paralelo funcionan acopladamente de manera conti.nua. 

_-El patr6n de radiación de la antena se há afinado de mo 

do que la señal que se recibe es de calidad industrial. 

El control maestro se ha rehabilitado y se consolidaron 

y diferenciaron las áreas de transmisión, producci6n y 

posproducción. 

de satélite. 

El Canal puede, recibir y enviar señales 

El canal cuenta con tres unidades m6viles de 

tres cámaras y facilidades de grabación en formato de -
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tres cuartos y de una pulgada en cada una de ellas. 

Tambi~n dispone de una miniunidad de dos cámaras y una 

unidad m6vil de sonido de 24 canales. 

En 1980 se establecieron los siguientes obj~ 

tivos esenciales del Canal, los que desde 1978 consti-

tuían criterios orientadores de la programaci6n y cent~ 

nido de sus programas. 

"Apoyo y ·Auxilio de l.a: Educaci6n Popular. 

La S.E.P., a cuyo servicio se encuentra el -

Canal. 11 de televiai6n, utilizará ~ste para la transmi

si6n de todos aquel.los programas educativos, culturales 

y·de orientaci6n social.que estime convenientes, así c~ 

mo los demás que orden.;, el Ejecutivo Féderal. {Artículo 

primero del Decreto Presidencial del. 31. de julio de 1969 • 
.. 

Diario Oficial del 2 de agosto de 1969) 

"Informaci6n. 

Dar a conocer acontecimientos nacionales e -

internacionales proporcionando sus antecedentes, los -

elementos que constituyen el hecho y sus repercusiones. 

Este tratamiento informativo permite; enlazar los he.ches 

con l.os individuos que les dieron origen, y sus reperc~ 

sienes con l.os ciudadanos. De esta manera contribuire 

mos a que nuestros públicos compartan un acervo común -

.de informaci6n que l.es permita entender los prop6sitos 
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de la a=i6n colectiva de interés particular. y de las pol.f. 

ticas internas e internacionales del Estado Mexicano y de 

" otros estados. 

"Difusi6n de la Cultura 

Acercar a nuestros públicos a las más altas m~ 

nifestaciones de la cultura universal y nacional incluye~ 
• 

do sus expresiones populares • 

. "servicios 

Dar a conocer los derechos y prestaciones que· 

el estado otorga a cualquier ciudadano o grupo de ciudad~ 

nos; tales corno servicios de emergencia y asistenciales -

pGblicos y privados, servicios educativos abiertos o esc2 

larizados; transportes, ofertas turísticas, espectáculos: 

índices de precios de los diversos mercados del D.F.; o--

rientaci6n al consumidor respecto a artículos de consumo 

inmediato o duradero, localizaci6n de personas, etc. -El. 

canal 11 auxiliará en · 1a promoci6n de programas de colab2_ ·· 
,, 

raci6n comunitaria y de mejoramiento cívico. 

"Entretenimiento 

Las transmisiones dentro de este rubro deben 

entenderse no corno distracciones sino corno estímulos al 

' televidente para aventuras de irnaginaci6n y para· una mejor 

percepción de la realidad. Esto se logrará a través de 

' . . ' -
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mejores ciclos de cine, nuevos enfoques de producci6n y 

realizaci6n; presentaciones de personalidades del arte, 

la tecnología, la ciencia." 

"Estos cinco objetivos se traducen en barras 

de programaci6n. Tanto en formato como en contenido, 

los programas del Canal 11 ·se caracterizan por la mez-

cla de estos cinco elementos."(18) 

Programaci6n 1958-1977 

La primera transmisi6n del Canal 11 fue una 

clase de matemáticas. Durante los primeros cuatro años 

se difundieron cursos ais"lados de ma temáticas, f 1s ica, -

electr6nica, clases de inglés, francés y alemán, documen 

tales de embajadas. 

De 1964 a 1969 además de los cursos y clases, 

se produjeron teleteatros, se proyectaba cine francés 

proporcionado por el IFAL y se iniciaron programas de m~ 

sas redondas conducidos poc un reducido grupo de person~ 

jes. Esporádicamente se· di6 cabida a documentales del 

CUEC y comenzaron a hacerse controles remotos desde Be--

1 las Artes durante las temporadas de la Orquesta Sinf6n!:_ 

ca Nacional y de 6pera. 

De 19.70 a 1974 se realizan esfuerzo_s importa!!_ 

tes para producir los prog:ramas "Fiestas ·de Méxi_co", "M-ª. 

(18) Secretaría dé Educaci6n Püblica. Memoria 1976-1982 
.Vol. III México, 1982. p.'176 

'~ 
~ .. , 
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xico Ins6lito", un ciclo de obras de Shakespeare y las se

ries "La !?llistica y la Critica" y "Diorama de Excelsior". 

Entre febrero y septiembre de 1977 se inician 

!'as series "En Voz Alta", "Del Hecho al Dicho" y "Lo que 

ve el que vive" y se abrieron las transmisiones matutinas 

cuya producci6n fue cedida a la UNA!-1; Se transmitían en 

blanco y negro 12 horas diarias, tres de las cuales se de 

dicaban a retransmitir la programaci6n de Radio Educaci6n. 

De 1970 a 1976 la programaci6n de Canal 11 -

pierde articulaci6n orgánica con la S.E.P. y con el I.P.N. 

Se introducen series tales como "Foro" , "Los Libros en 

Imágenes,., "Escavisi6n", "Sade TV", "Trizas en Trazos", 

"Toros y Toreros", "Medicina y Sociedad". 

En 1975 cobran prestigio los programas de Ra-

quel Tibol, Miguel Angel Granados Chapa, Froylán L6pez Na~ 

vaez y Antonio Rodríguez. A mediados de ese año la Sub--

secretar!a de Radiodifusión produjo especialmente "Onceco

lor" y el noticiario "El mundo a las Ocho". No habl'..a·con

trol de emisiones por falta de facilidades de videograbaci6n. 

A partir de enero de 1978 se estableci6 como 

prioridad la definici6n de objetivos genéricos. y su impla:!_ 

·taci6n a base de control de emisiones mediante videograb~. 

ci6n. La definici6n de objetivos genéricos tendi6 a mant~ 

ner como constantes generales de programación lo siguiente: 
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- Proporcionar información audiovisual educativa abierta 

para todo público, con algunas informaciones de mediana

y alta especialización. 

-Ofrecer producción.para grupos sociales marginales. 

- Divulgar, aprovechar y reconocer la tecnología, los 

creadores y Los trabajos del I.P.N. 

Programación 1978. 

A partir del 15 de octubre de 1978, Canal 11 

recuperó el objetivo de apoyar y auxiliar a la edúcación 

popular mediante la introducción de "Educación Media su

perior para Todos", barra matutina de ocho .horas que se 

iniciaba a las ocho de la mañana y concluía a las 15:30 

horas, con material proporcionado por el centro para el 

Estudio de Métodos y Procedimientos Avanzados· de la Edu-

cación. La barra infantil "El Trompo y el Lápiz" con 

duración de treinta minutos se transmitía diariamente. 

También se transmitía la. serie "Los Cuentos de María Lui-

sa". 

Las series que se podrían ubicar dentro del -

rubro de difusión cultural fueron: "Panorama de la Cult~ 

ra", "La plástica y la Crítica", "Memorias. Improvisadas", 

"En Voz Alta•<, "Los Libros en Imágenes", '"Discoteca Pri

vada". Con material de R.T.C. se difundieron las series:. 

"Cultura en Imágenes", "Artistas, .Museos y Galer.tas",. --

···,,' 
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''Concierto en su Hogar'', ''Ciencia y Desarrollo", "Imá 

genes de Nuestro Mundo", "Obras Maestras" y "Filmogr~ 

f!as". También se inicia~on las series "El Espacio-

del Hombre" y "Teatro al Aire Libre". 

Las emisiones de carácter informativo fueron: 

los noticiarios "Enlacen, "Así fue la Semana" I "Del. H~ 

cho al Dicho", "Luis Suárez Siempre en el Once", "Dio

rama de Excelsior 11
, "Mujeres, Mujeres, Mujeres", "Ca

ra a Cara'', "Noticiero dei I.P.N.", "Escenarior, "La

Primera Ciudad", "Polémica Deportiva". A petición -

de la Direcci6n General de Radio , Televisión y Cine

matograf !a se inició la edici6n de las 15:30 horas del 

noticiario "Enlace" para ser distribuido por la· Red de 

Televisi6n Rural. 

El objetivo de servicios lo realiz6 el Canal 

11 a través de los programas: "En Mangas de Camisa", 

"omnibus _Once", '~Saneamiento Ambiental.", "Escavisi6n" -,

y los programas gue patrocina el Instituto Nacional -

del Consumidor. colabor6 constantemente con campañas 

de mejoramiento c!vico y también a través de ios pro

gramas e.speciales de la Direcci6n General de Higiene 

Escolar. 

Para reforzar el renglón de entretenimiento, 

el Canal contó por primera vez en su historia con una 

filmoteca de 220 pel!culas de cine internacional de -
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los años 30 a los 50. Con estos materiales se inici6 

la serie "Filmoteca del Once" de lunes a viernes a las 

22 horas. Los sábados a las 17 horas se estableci6 -

la serie "Festival de la Aventura". También se tran~ 

mitía los sábados una función de cine a partir de las-

23: 30 horas con material del IFAL y el domingo en la -

noche "Cine de Arte". 

Se realizaron 52 programas de la serie "La Mú 

sica, y tres transmisiones internacionales de peleas -

de Box de campeonato mundial. Se difundi6 el deporte 

amateur que auspiciaba el Instituto Nacional del Depo~ 

te y las instituciones de enseñanza superior que tenían 

organizado su deporte colegial. 

serie "Esta Noche a las Once". 

Además se inici6 la 

Este breve esbozo de la programaci6n del canal 

nos permite percatarnos de que éste. reprograrn6 con base 

a los ·objetivos mencionados de apoyo a la edüc·aci6n po

pular, difusi6n de la cultura, inforrnaci6n, servicios -

y entretenimiento. 

En cuanto a la prograniaci6n extranjera .con el 

respaldo de la Subsecretaría de Cultura y Recreaci6n de 

la S.E.P. el canal adquiri6 1200 horas de programas en-

el Festival de televisi6n de Cannes en 1981. Estos --

programas se estructuraron en los siguientes ternas: '.'El. 
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Maravilloso Mundo de la Ciencia","Este Planeta llamad~ 

Tierra", "Momentos de la Historia", "La Mejor .Música 

del Mundo" y "Juegos, Pasatiempos y Experimentos". 

Las series provienen de la BBC de Londres, Transtel de 

Alemania, Radio-TV Española, Agencia Francesa de Imág~ 

nes y la CBC de Canada. 

En cuanto a los programas educativos a partir 

del 2 de noviembre de 1981, se inició la transmisión 

de la"Secundaria Intensiva por Televisión"de lunes a 

sábado de 5:00 a 7:00 horas. Este servicio educativo 

se conservó durante 1982. El programa"Educación Media 

Superior para Todos" comprendia 24 horas de ernis·ión de 

lunes a viernes. 

A partir del 11 de septiembre de 1981, Canal 

11 proyectó y realizó una primicia televisiva con la 

serie "Buenos Días 11
• Por primera vez la televisión 

mexicana transmite cinco horas en vivo los viernes y 

los sábados a partir de las cero horas. 

En cuanto a la realización de programas, el 

Canal 11 ya producia un 65% de su programación. El 

35% restante lo aportaban la Dirección General de Ra

dio, Televisión y Cinematografía (RTC) , el Centro de 

Métodos y Procedimientos Avanzados de la Educación -

(CEMPAE), y la Dirección de Materiales Didácticos y 

Culturales de la Secretariá de Educación Pública. 
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Es importante señalar que toda esta reestructu 

raci6n de la programaci6n iniciada en 1978, fue planea

da bajo la direcci6n de Pablo Marentes, quien decidi6 -

también modernizar técnicamente el canal. Hasta. esa 

fecha el canal producía y transmitía en un formato de 

blanco y negro, sus instalaciones carecían d~ un equipo 

que garantizara una calidad mínima a sus programas, y -

lo más grave era aún que poca gente conocía la existen

cia de dicho canal. 

En este período la antena es cambiada en cuan

to a su orientaci6n así como awnentada la potencia de -

su transmisor, el formato pasa a ser a color y el eo·.ii-

po de videograbaci6n es modernizado. Ezte proceso,que 

podríamos definir corno una primera etapa de reestructu-

raci6n, se prolongó más de un año. La sequnda etapa,-

iniciada en 1980, correspondi6 a la construcción de 2 es 

tudios de grabación, así como a la renovación de los 3-

.ya existentes. Asimismo se adquirieron 3· unidades rn6-

viles como equipo portátil de videograbación. 

En esa etapa también, rnavo de 1981, se inici6 

la emisión diaria de programas de apoyo a la labor de -

los maestros de primaria, "Temas de Primaria". La SEP 

produjo en las instalaciones del 11, módulos de 27 minu 

tos cuyos contenidos los elaboraron grupos de métestros 

de. prim_aria en ejercicio. La transmisión de estos·pro-
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gramas fue aprobada por el Consejo Nacional T~cnico de 

la Educaci6n. 

Una de las políticas llevadas a cabo en este 

canal bajo la administraci6n de Pablo Marentes fue la 

de renovar cada determinado tiempo las barras de progr~ 

maci6n con el fin de· elevar la calidad de J.os programas, 

medida que impuls6 la producci6n de series, tanto educ~ 

tivas como informativas, con un mayor contenido. 

Tal medida propici6 que gente importante en el 

medio intelectual, periodístico y científico colaborara 

en la producci6n de diversos programas. cabe subrayar 

que esta reestructuraci6n fue efectuada sin tener los -

recursos. ecón6micos con los que cuenta Televisa y Canal 

13, puesto que el Canal 11 por ser permisionario no pu~ 

de vender su tiempo a la publicidad, por ·lo tanto depe!!: 

de directamente del subsidio que le otorga el estado. 

A este respecto es preciso decir que Canal 11 

no interrumpe.sus programas para difundir mensajes pro

pagandísticos, sino que s6lo lo lleva a cabo cada corte 

de estaci6n, cada 30 o 60 minutos segiln sea el caso. -

Con respecto a los anuncios de los diferentes diarios y 

revistas del Distrito Federal que difunde, se realiza 

como un intercambio ya que tales publicaciones imprimen 

la programaci6n del canal a su vez. Los demás tipos -
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de anuncios corresponden a diversas instituciones pú

blicas y del propio Politécnico Nacional, cuyo conte

nido es el de dar a conocer al público una serie de -

servicios y eventos culturales. 

A continuación presentaremos la.descripción 

del análisis cuantitat~vo del Canal 11 así como -nues-

tro diagnóstico del mismo. Para finalizar este cap! 

tulo presentamos un análisis comparativo de la progr~ 

mación de los seis canales del Distrito Federal. 

Descripción del Análisis Cuantitativo de canal ll 

Del análisis cuantitativo de Canal 11 resul

tó que transmitía 147 hrs. 55 minutos a la semana. 

El primer lugar en horas de transmisión lo ocuparon 

los programas educativos con 40 horas a la semana que 

representan el 27 por ciento. Dentro de este tipo -

de programas encontramos: "La Muela del Juicio", ··c~ 

nociéndote a tí mismo"; "Historias de Niños y Niñas", 

"Nuestro Amigo el Mar" (producido por RTC), "Temas de 

Primaria", "El Maravilloso Mundo de la Ciencia", "Es

te Planeta Llamado ·Tierra"·, "Poesía. para Militantes" í 

- "Los Cuentos de María Luisa", ''Momentos de la Histo

ria", "Los Grandes del Renacimiento", "La Plástica y 

la crítica" y "Lo mejor de las Artes"entre otros. 
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El segundo lugar lo tuvieron los programas di

dácticos con 29 horas, esto es, el 19.7 por ciento. 

Dentro de esta· categoría encontramos: "Secundaria In"--

tensiva para Adultos", "El Inglés en Nuestra Vida", "Ma 

temáticas", "Voces de la Literatura", "Metodología", e!!_ 

tre otros. 

El tercer lugar lo ocuparon los programas infor 

mativos con 28 horas 40 minutos que representan el 19.4-

por ciento del total de la programaci6n. Dentro de es-

te rubro tenemos: el noticiario "Enlace" en sus tres --

emisiones, "Omnibus Once", "Cara a Cara", "La Pareja .. Hu

mana", "Confrontaci6n", "Partidos Políticos Nacionales", 

''Conozcalo Usted", "Foro Político y Polémico", "Los Li-

bros en Imágenes",. "Así fue la Semana" y "Aquí nos Toc6;.; 

Vivir"entre otros. 

El cuarto lugar lo ocuparon los programas de e!!. 

tretenirniento con 28 horas JO-minutos, que representan -

el 19.3 por ciento del total de la programación. Dentro 

de éstos tenemos: "Cine al Día", "Cineteca del Once", 

·"Mllsica de México ... , "Teatro en Atril", "Teatro al Aire 

·Libre", "Estampas Musicales", "Historias de Maestros" y,· 

"Mllsica, Música, Mllsica" entre otros. 

En quinto lugar encontramos a los programas de 

servicios con 21 horas 45 minutos que representan el 14.7 
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CUADRO RESUMEN No. 6 

TELEVISION 

TIPO DE PROGRAMACION DE CANAL 11 

ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

(EN HORAS) 

CAi!AL 11 

TIEMPO.DE 
CATEGORIAS TRANSMISION % 

SEMANAL 

DIDACTICO 29:00' 19.7 

EDUCATIVO 40:00' 27.0 

INFORMATIVO 28:40' 19.4 

ENTRETENIMIENTO 28.: 30 1 19.3 

SERVICIOS 21:45' 14.7 
. . 

TIEMPO TOTAL 
.. 

DE TRANSMISION 147:55 1 100 

FUENTE: Tabu1aci6n de la semana muestra del 15 al 21 
de febrero de 1982. Peri6dico UNO MAS UNO • 
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por ciento del total de la programación. Dentro de -

este rubro tenernos: "Gamo Hacer Mejor", "Nuestra Sa.ludº, 

"Corte y Confecci6n"; "Economía Doméstica", "Ayudate 

que Tú te ·Ayudarás", "Oficios", "Buenos Días", entre 

c;>tros. 

Diagnóstico da Canal 11 

De todos los canaies del Distrito Federal, el 

Canal 11 es el más olvidado y relegado· de todos. No 

obstante,con los resultados del análisis cuantitativo 

de la semana rnuestra,podernos percibir que es el canal 

que mantenía un mayor equilibrio en los tipos de pro-

gramas que transmitía y que más apegado se encontraba 

a los objetivos que dice perseguir. 

Empezaremos por confrontar sus objetivos con 

sus realizaciones por medio de los resu1tados obtenidos 

del análisis cuantitativo de su programación. Tenemos 

que los objetivos genéricos de Canal 11 son: l)Apoyo y· 

.auxilio a la educaci6n popular:. 2) Informaci6n: 3) Difu

sión de la cultura; 4)Servicios y; 5) Entretenimiento. 

Para cumplir su primer objetivo, es decir ap~ 

yar y auxiliar la educaci6n popular, Canal 11 dedic6 

el. 19.7 por ciento de su espacio a la transmisi6n de 
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programas didácticos. Casi toda su barra matutina -

pertenecía a este género y transmitía clases de d~veE 

sas materias de nivel medio así com6 la "Secundaria -

Intensiva para Adultos". 

Su segundo objetivo, informar, lo cubri6 con 

el 19.4 por ciento de su tiempo de transmisi6n. Ad~ 

más del espacio que dedic6 a la transmisi6n de noticie_ 

rios también se ocup6 de programas que informan de --

cuestiones políticas como: "Confrontaci6n", "Partidos 

Políticos Nacionales" y "Foro Político y Polémico•. -

Encontrarnos también programas de entrevistas como: "C~ 

ra a Cara~' "La pareja Hwnana" '· "Conózcalo Usted" y "º!'!!. 
nibus Once". Muy buenos· reportajes como "Aquí nos -

Toc6 Vivir", reslímenes semanales corno: "Así fue la Se

mana" y el programa "Los Libros en Imágenes" que infor 

ma al püblico sobre cuestiones literarias. 

El tercer objetivo·del Canal 11 es la difu-~ 

si6n de la cultura. Dentro de este rubro cuantific~ 

mos a los programas educativos, que ocuparon el 27 por 

ciento de su t·iempo de transrnisi6n. Había una amplia 

barra de programas dirigidos al püblico infantil, de 

muy buena calidad como: "!.a Muela del Juic.io" y· "Co-

nociendote a tí Mismo" programas producidos por RTC, 

"H.istorias de Niños y Niñas" y "Temas de.Primaria" -
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programas elaborados en colaboración con la SEP, el úl 

timo sirve de apoyo a la educación básicá, "Nuestro 

Amigo el Mar" producido también por RTC y, "Los cuentos 

de.Maria Luisa" entre otros. Además se transmitian -

programas cientificos como: "El Maravilloso Mundo de 

la Ciencia" serie importada dirigida a un público más 

amplio; programas de divulgación de temas diversos co

mo: "Este Planeta Llamado Tierra" serie importada, "Po 

esia para Militantes" que introducla al teleauditorio 

a la poesia de todos los tiempos; "Momentos de la His

toria" serie prestada por la SEP, que informa sobre la 

cultura de la humanidad en diversas épocas; "Los Gran

des del Renacimiento" serie importada que difundía te

mas sobre el arte de esa época, y los programas sobre 

arte como "~a Plástica y la Crítica" que conducía Ra-

quel Tibol renombrada crítica de arte, sobre los mejo

res representantes del arte en México; "Lo mejor de -

las Arte_s" que difundla conciertos, ballets y_ 6peras. 

Como podemos observar y comprobar, Canal 11 mantenia y 

podemos decir que mantiene< una amplia variedad de pr~ 

gramas educativos a la vez entretenidos e interesantes. 

Para cumplir su cuarto objetivo, es decir, 

·1os_ ·servicios, Canal 11 transmitió ·un 14. 7 por ciento· 

de_ su tiempo a este tipo de programas· que orientan al 

telespectador sobre diversos aspectos. '''·'Entre éstos 
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tenemos: "Corte y Confección", "Economía Doméstica" y 

"Oficios" ,programas producidos por RTC, entre otros. 

El quinto objetivo de Canal 11 es el entrete 

nimiento al que dedicó el 19. 3 por ci·ento. A dife--

rencia de ios demás canales, estos programas ofrecen-

calidad y buen gusto, no se trata de programas para -

pasar el rato y evadirse sino que educan. Los había 

de cine como: "Cine al Día-" y "Cineteca del Once" que 

presenta ciclos de diversos géneros de lo más repre--

sentativo de la cinematografía mundial; qe teatro co-

mo: "Teatro en Atril" -y "Teatro al Aire Libre", de mú 

sica como "Música de México", "Estampas Musicales" y 

"Música, Música, Música" entre otros. Estos progra--

mas no pretendían ser meras distracciones sino que tra 

taban de estimular la imaginación del televidente pa-

ra una mejor percepción-de la realidad. 

Por la estructura de sus programas el c·anal 

11 si cumple con sus objetivos a través de sus reali

zaciones y constituye el canal más equilibrado en ---

cuanto a su tipo de programación. Podemos decir, --

por lo tanto, que este canal ·parece ser la única al-

ternativa en el desoJ.ador panorama tel_evisivo del Di~ 

tr_ito Federal y consecuentemente -de la República Mex.:!:_ 

cana puesto que _la mayoría de las emisiones parten de 

--.-_._.-. --~~ 
: ~,:.· /.:.·._-;, .,,_ -- .. 

. . --~~- ~-'"· ""''-"""·:-;;;"·--.;;..':·.;;.· ·.;;.-· .. :-·-... ·:_.--'.:.,;: .• e:.• •: ;.,;,:.·/·_·,·~ •. : ... i._: '.-.-<11· .: .. ¡;.~~.~t~.1:;~í; 
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la capital del país. 

Sin embargo, hasta la fecha el Estado no le 

ha dado el apoyo que se merece y sigue restringido a -

un presupuesto y a una cobertura limitados. Cabe pr~ 

guntarnos ¿ Por qué el Estado otorga tan poco presu--

puesto para este esforzado canal? ¿Por qué se otorgan 

tantas facilidades a Televisa para que llegue a toda -

la república y el canal 11 est& limitado a 1a zona me-

tropolitana? Si hasta ahora el Estado y la Televisión 

comercial no se han preocupado por difundir educación 

al pueblo habría que preguntarse ¿Por aué el miedo a 

la educaci6n? ¿Por que se ofrece en forma tan limita

da? Tal vez la respuesta sea que la educación no ven 

de y los comerciantes deben ganar dinero y, que la ed.!:!_ 

cación es enemiga de la corrupci6n,. es conscientiza--

ción y se trata de mantener embrutecido al pueblo para 

que no torne conciencia y trate de cambiar el estado de 

có sas. ·en que - vi vimos. 
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4.4 Análisis Comparativo. 

Una vez realizados los análisis cuantitativos 

y los diagn6sticos de la semana muestra (15 a 21 de fe 

brero de 1982) de· cada estaci6n televisiva en particu

lar, hicimos un análisis comparativo de los resultados 

obtenidos,para un mejor esclarecimiento, en cuanto al 

porcentaje que dedic6 cada canal a las cinco categorías 

en que dividimos la. programaci6n, asimismo para detec

tar las prioridades de cada medio. 

Tenemos dentro de la primera categoría, esto 

es los programas didácticos, que el porcentaje más al

to lo tuvo el Canal 4 con el 26 por ciento, le sigui6 

Canal 5 con el 23.l por ciento, enseguida el Canal 11 

con el 19.7 por ciento, Canal 8 con el 6.2 por ciento, 

Canal 2 con el 3 por ciento y canal 13 con el cero por 

ciento. 

Como podemos observar, si bien los canales 4 

y 5 ocuparon el mayor porcentaje de su tiempo para pr~ 

gramas didácticos, como ya analizamos en apartados an

teriores,esto se debía a que transmi.tían la"Telesecun-' 

dari.a"e":tntroducci6n a la Universidad"dentro del uso -

del ti~mpo oficial del 12.5 por ciento. Así el 3 por 

ciento de Canal 2 correspondi6-al programa "C:!.tedras -

Universi.tarias" de la UNAM y el 6.2 por ciento de Canal 

-) 
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B correspondi6 también a "Introducci6n a la Uni"·ersi-

dad". 

Podemos advertir que las cifras pueden resu~ 

tar engañosas ya que pudiera parecer que Televisa pr~ 

dujo programas didácticos en esa época, .lo cual es e-

rr6neo. Televisa no produjo uno sólo por lo tanto 

podemos afirmar que no se interesó por este ramo. 

Canal 13 por su parte, no producia ningún programa di 

dáctico, mientras que Canal 11 dedicó y produjo el 

19. 7 por ciento de su tiempo a este ·-tipo de programas, 

por lo que podemos decir que es el único medio del -

Distrito Federal que se ocupa de este :i:.ubro .• 

Dentro de la categoria de los programas edu

cativos, tenernos que el porcentaje más alto lo tuvo -

Canal 11 con el 27 por ciento, le siguió Canal 13 con 

el 11 por ciento, Canal 2 con el 3 por ciento, Canal 

4 con el 2.6 por ciento, Canal B con el 2.5 por cien-

-to ·y finalmente Canal 5 con el 2 por ciento de sus-'

tiempos de programaci6n. 

Observamos en esta pesquisa que Canal 11 fue 

el medio que más se preocupó por difundir la educa--.-· 

ci6n al cumplir con uno de sus objetivos más importa!!_· 

tes. Encontramos que canal l.3 también ·dedicó parte-

de.su tiempo para difundir la educación aunque con m~ 
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nos de la mitad del tiempo que le dedic6 Canal 11. 

Ahora bien, advertimos en relaci6n a los can~ 

les de Televisa que dedicaron un porcentaje.muy bajo a 

la educaci6n y al profundizar vimos que adem~s eran 

programas no producidos.por ellos. Encontramos en es 

te sondeo que Televisa producía para el Canal 2 el pr~ 

grama "Vida y Voz" y que Canal 8 transmitía el progra-

ma del Festival Cervantino. Esto quiere decir que -

transmitía unicamente 2 programas educativos a cambio 

de horas y horas de telenovelas y comercializaci6n. 

Es ·importante percatarnos de la falta de inter~s de 

los canales comerciales por la difusi6n de la educa-

ci6n y darnos cuenta tambi~n de la falta de una pre-

si6n por parte del Estado parq que dichos medios cum

plan con esta funci6n social que les atañe. 

En el aspecto informativo el canal que dedic6 

un mayor .espa.cio a .este tipo de prog~amas fue canal 13 

con el· 28.6 por ciento, le sigui6_Canal 2 con el 28 

por ciento, Canal 11 con el· 19 .4 por ciento, Canal 5 

con el 3.2 por ciento, Canal 4 con el 1.3 por ciento· 

y Canal B con el uno por ciento. 

Observamos que este es un aspee.to que intere

sa mucho a Canal 13 y que mantuvo en la semana que an~ 

!izamos un porcentaje cas·i igual al de Canal 2; esto -

•I*· 

.. _ti 
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se debe a que hasta la fecha existe una competencia e~ 

tre estos dos canales para captar un mayor auditorio. 

Canal 1.1. mantuvo un porcentaje alto tambi~n en el as-

pecto informativo. 

El porcentaje del Canal 5 correspondió al no

ticiero "En Contacto Directo", e.l de Canal 4 al progr!:!_ 

roa de lós"Partidos Políticos" y el del Canal 8 al pro-

grama "Comunicación"de una hora a la semana. Pudimos 

observar que la atención de Televisa se centró en el -

Canal 2 puesto que los otros canales dedicaron un por

centaje muy ·bajo de sus tiempos de emisión a los pro-

gramas informativos. 

Dentro de la categoría de entretenimiento de

tectamos en la semana muestra que los canales de Tele-

visa ocuparon los porcentajes más altos. El primer -

lugar lo tuvo el Canal 8 eón el 89.3 por ciento, Ense

guida Canal 5 con el 72.3 por ciento, Canal 4 con el -

65 por ciento y Canal 2 con el 64.2 por ciento. Canal· 

1.3 tuvo el 42.l. por ciento y Canal 1.1el1.9.3 por cie~ 

to. 

Las cifras de Televisa quieren decir que cada 

uno de sus canales dedicó más de la mitad de su tiempo 

a la transmisión de programas de entretenimiento, lo -

cual dice.mucho acerca de la línea de programación que 
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persigue este grupo. Encontramos que Canal 13 también 

dedicó un gran porcentaje al entretenimiento, sin emba~ 

go, como ya lo dijimos en apartados anteriores, sus pr~ 

gramas de este tipo tienen mejor c~lidad que los de Te-

levisa. Cana1 11 por su parte, mantuvo un porcentaje 

alto en sus progr_amas de entretenimiento y buena calidad 

en e11os. 

En cuanto a la categoría de servicios, resultó 

que Canal 13 ocupó el porcentaje más alto con el 18.3 

por ciento, le sigW.6_ Canal 11 con el 14. 7 por ciento. 

Los canales de Televisa mantuvieron porcentajes bajísi

mos en este rubro, el Canal 4 tuvo el 5.1 por ciento, 

Canal 2 el 1.8 por ciento, Canal 8 el uno por ciento y 

Canal 5 el cero por ciento. Sin embargo,como ya lo di-

jimos en apartados anteriores ninguno de los programas 

de servicios transmitidos por Televisa fueron produci~

dos por ellos, sino por R T c. Por lo tanto la cuanti 

ficaci6n en esta ca~egoría también puede resultar enga-

ñosa. Por su parte los Canales 11 y 13 dedicaron un -

porcentaje alto de sus tiempos a esta categoría por lo 

que podemos decir que sí cumplen con los objetivos que 

persiguen en este aspecto. 

una vez comparados los .resultados de la s~ma

na muestra que se analizó, podemos concluir y observar 



2.19 

en el cuadro comparativo, que Canal 13 fue el medio que 

mi!is .se mantuvo apegado a sus objetivos y que conservó -

un mayor equilibrio en sus categor1as de programaci6n.

A esto debemos añadir que en 1982 Canal 11 manej6 un -

presupuesto de 340 millones de pesos mientras que Canal 

13 manej6 3000 millones de pesos en ese mismo año. 

No obstante 14 diferencia de presupuestos canal 11 pro

dujo más programas. 



C U A D R O C O M P A R A T I V O 

~ 2 4 5 8 13 11 

DIDACTICO' 
3.0% 26.0% 23.1% 6.2% - 19.7% 

EDUCATIVO 
3;0% 2.6% 2.0% 2.5% 11.0% 27.0% 

INFORMATIVO 
28,0% 1.3% 3.2% l. 0% 28.6% 19.4% 

ENTRE:l'ENIMIEN'IO 
64.2% 65. 0% 72.3% 09.3% 42.1% 19.3% 

SERVICIOS 
l. 8% 5.1% - 1. 0% 18.3% 14.7% 

' -
FUENTE: .Tabulaci6n de la semana muestra del 15 al 21 de febrero de 1982. 

: 

"' "' o 
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C U A O R O C O M P A R A T I V Ó 

~ . TELEVISA C.1'.Nl\L l.3 CAN.l'.L l.l. 

AS 

DIDACTICO l.3.5% 19.7% 

EDUCATIVO 2.4% 11.. 0% 27~ 0% 

Im'OR!·lATIVO 10.1% 28. 6'f. 19.4% 

ENTRETENIMIENTO 72.0% 42.1% 19.3'1. 

SERVICIOS 2.; 0% 18.3% 14. 7'1. 

FUENTE: Tabul.~ci6n de l.a semana muestra del. 15 al 

21 de febrero de 1982. 
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5. CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES 

5.1 Conclusiones. 

El análisis presentado en esta investigaciOn -

ha puesto de manifiesto los deseauilibrios y las dispar~ 

dades existentes en la difusión de mensajes radiotelevi

sivos, el cual nos perrni ti6 hacer un .. seguimiento respec

to al desarrollo de la radiodifusi6n pública v privada.

El panorama encontrado no es muy alentador, principalme~ 

te si tenemos en cuenta el predominio existente de esta

ciones de radio y televisi6n comerciales sobre las esta

ciones educativas. Nada más en el Distrit.o Federal, en 

el área de la radio, existen 54 emisoras comerciales por 

dos educativas. 

cuando realizamos el muestreo, no ima~inábamos 

la magnitud de la crisis econOmica aue sumir!.a al ¡:-a1s. 

unos cuantos meses despu~s, en una incertidumbre pol.ttica 

y social. Si bien la devaluaci6n del peso, a ºmediados 

de febrero de 1982, trajo consigo una serie de problemas 

. soc:í:ales ocasionado, pr:!:ncipalmente, por el aumento del 

costo de la vida, es hasta el 19 de agosto de ese aro, 

cuando Mi§x.i:co anunció a sus acreedores internacionales 

su insolvencia financiera. el instante en aue se presen

ta en una gran parte de la poblaciOn la p~rdida de con

fxanza hacia los gobernantes, hacia las instituciones, ~ 
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hacia las formas tradicionales de convivencia. 

De repente la llamada clase media, por ejemplo, 

ve desmoronarse todas sus ilusiones de poder vivir y di

vertirs_e tal y corno·. lo mostraba, machaconamente, la tele 

visi6n comercial, a su vez apoyada por la radio conce--

sionada. Visitar Disneylandia se esfumaba: vestir y --

comporta·rse tal y como lo hacen los estadounidenses en -

las series importadas imposible lograrlo. 

Por su parte, la clase trabajadora de plan_o ol.-

vidaba sus intenciones de conseguir un ascenso en la de-

nominada "escala social": l.e preocupaba, y le preocupa -

todav~a, conservar su empleo. Ante todo esto, aauellos 

que fomentaron un mundo ideal a trav~s de la imagen y --

del sonido, se encontraron enfrentados contra 10 aue - -

elios'hab!an creado: una creciente sociedad de consumo,-

ilnpoten_te y decepcionada. 

Si bien los momentos actuales aún son cr!ticos, 

consideramos importante no olvidar la lecci6n. Prec:ls!!_ 

mente es ahora cuando la radio y la televisi6n deben cum 

plir· l.a-funci6n social para la cual fueron creadas. Es 

el momento justo de rescatar, en un principio, los obje

tivos planteados claramente en lá Ley Fed_eral de ·Radio y 

Televi:si:On, que señala, entre. otros conceptos, que ambOs 
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medios electr6nicos deben ser vehículos de integracidn -

nacional y enaltecimiento de la vida en comrtn, adern~s de 

orientar sus contenidos a la ampliaci6n de la educaci6n 

popular y de impulsar el mejoramiento cultural. 

Como se vio a lo largo de la investigaci6n, en· 

la Ciudad de ~éxico, y desafortunadamente en el resto -

del país, son pocos los canales radiotelevisivos.que cum 

plen la tarea de ser portadores de mensajes positivos en 

favor de la sociedad. Qued6 comprobado que una so--

ciedad donde existen muchos medios de difusidn pero mane 

jades sdlo por unos pocos no es una sociedad bien infor

mada. 

Bajo el amparo de que en México el·r~gimen de-: 

propiedad seguirá siendo mixto, ha provocado que 1os co~ 

cesionarios privados manejen la radio y la televisidn c~ 

me empresas que deben rendir altos dividendos monetarios. 

La, excesiva comercializaci6n ha reducido la competencia,

no a elevar el contenido de los mensajes transmitidos, ·~ 

sino a luchar por captar el mayor nt1rnero de anunciantes. 

Si para vender mejor un espacio radiof6nico o televisivo 

es necesario imp1antar patrones de vida y opOner valores 

aue r.o corresponden al proyecto nacional, lo realizan c~ 

da vez que quieren, con la complaciente mirada de aque-

llos que tienen la funci6n de h·acer cumplir la Ley. ··No 
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es gratuito que cada vez más voces señalen a los radiad.!_ 

fusores privados como los intermediarios de la sutil in-

vasión invisible que sufre desde hace algunos lustros --

nuestro país, principalmente en favor de la cultura de -

nuestro vecino del norte. 

La radiografía hecha a los concesionarios priv~ 

dos mostró una radiodifusión aparentemente diversificada 

en grupos empresariales, pero oasi monolítica en su que-

hacer radiofónico. Fuera de la XEW, dos estaciones in-

t·entan regresar a la vieja fórmula de contar con ·una pr~ 

gramaci6n variada, estas son: Radio ABC, estación inde-

pendiente de tendencia conservadora, y XERED pertenecie~ 

te al poderoso grupo de Radio Cadena Nacional, principal 

competidora de la estación de Televisa-Radio. 

Es importante subrayar que cuando hablamos de 

variar la programación significa hacer programas de di

. verso contenido y estructura, que abarque tanto el· entr~ 

tenimiento'como lo.informativo y noticioso, lo educati--

va, y porque no, lo didáctico. No significa transmitir 

primero la "hora de Menudo" y después. la "hora de compl~ 

cencias 1~. 

Po.r otra parte donde se vislumbran pocos cam

bios, salvo el anotado en el anexo, es en la televisión 

pr:Í.va:·da, ia cual cada vez se convierte en un terrible m~ 
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nopolio que extiende sus tentáculos al teatro, la pin--

tura, el cine, y los medios impresos. Así, la ·cultura 

que promueven y difunden a través de sus canales es la 

desarrollada en sus teatros, en su museo o en sus empr~ 

sas editoriales. 

En el campo informativo, Televisa se ha con

vertido en un aliado de las posiciones más conservado

ras y reaccionarias, no s6lo del país, sino de Estados 

Unidos. Los voceros del monopolio televisivo han pas~ 

do a ser importantes lideres de opini6n, que dirigen y 

orientan a millones de telespectadores contra todo 

aquello que ·se oponga a los ideales promovidos por el 

capitalismo, como sería la libre empresa. En más de 

una ocasi6n estos lideres de opini6n han atacado todo 

tipo de idea o acci6n que busquen humanizar al hombre. 

Si para lograr sus prop6sitos, los concesionarios priv~ 

dos tienen que mentir: mienten. Al fin y al cabo su -

negocio es la desinformaci6n. Entre más falseada este 

una realidad, mayor será su ganancia espiritual y mate

rial. 

Por su parte los medios de difusi6n pt'iblicos, 

en los últimos años, alcanzaron un desarrollo que les 

ha permitido hacer, crear, otras formas de producir, .-

elaborar y difundir mensajes radiof6nicos.y televisivos. 

Pai:-a .el.lo fue preciso incrementar l.os presupuestos de ..,-· 

canal Once, Radio Educaci6n y Radio tJNAM, l.os cual.es --
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xueron dotados de una mejor infraestructura que les perm~ 

te alcanzar una mejor calidad en la señal de transmisión. 

Sin embargo, a~n est~n lejos de encontrar un -

proceso dinatnico permanente, continuo y definitorio, de 

creación e integraci6n. La mayoría de ellos han visto 

detener su crecimiento y fortalecimiento, unas veces por 

malas administraciones, otras por intereses políticos. 

Tenemos el caso concreto de Canal 13, organismo que no ha 

podido cumplir con sus objetivos. 

Otro ejemplo de indefinición es Radio UNAM, es

tación que a pesar de tener rn~s de 40 años, difícilmente

se ha convertido en el medio id6neo para lá divulgaci6n y 

extensión universitaria en beneficio de las mayorías. -

Por el contrario, al realizar el analisis de su programa

ción encontramos en el manejo de sus mensajes, contenidos 

que solamente pueden ser comprendidos y entendidos por 

personas con un alto nivel educativo. No negamos que la 

radiodifusora de la maxima casa de estudios difunda pro~-

gramas de calidad. Desgraciadamente ~stos van dirigidos 

a una pequeña proporci6n de la población. 

Los medios que si han intentado CUll\plir con sus 

objetivos, a pesar de contar a~n con presupuestos limita

dos~ son Canal Once y Radie Educaci6n, ambos manejados --

por la Secretaria de Educaci6n P11blica. Dichas emisoras 
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demostraron en los tres últimos aRos de la administra~

ci6n de L6pez Portrllo, la posibilidad de producir pro

gramas de televisí6n y radio que ayudaran a desarrollar 

múltiples posibilidades para campesinos y grupos ~tni-

cos, en sus misMos escenarios, con su mismo lengllaje. 

Canal Once, por ejemplo, colabor6 a ampliar, de manera 

intensiva, la utilizaci6n de la televisi6n como·comple

mento a la educaci6n formal en casi todos los niveles -

educativos, desde la pr.ilnaria hasta la educaci6n supe-

rior, aprovechando experiencias ya comprobadas en la te 

lesecundaria. 

Radio Educacidn, por su lado, fortaleci6 su p~ 

netraci6n en el auditorio al planear y diseñar una pr~ 

gramaci6n variada que de alguna manera, cubriera los -

diversos gustos de la gente. Si algo caracteriza a e.:!. 

ta radioemisora es la frescura y sencillez con la que -

sen elaborados y difundidos sus mensajes. La solemni

.dad fue hecha a un lado. 

Ahora bien, a ambas estaciones educativas tod~ 

vía les falta mucho para lograr el ideal de prograrna

cí6n y, sobre todo, de contar con amplios auditorios. 

Sabemos que cambiar la mentalidad de varias generacío-

nes de televidentes o radioescuchas, moldeados bajo un 

·s61o estilo de ver y o!r programas y mensajes como los 
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producidos por los concesionarios privados, es difícil 

y a largo plazo. Ahí estriba el reto. 

A pesar de los subterfugios que utilicen los 

radiodifusores privados para mostrarse ante la pobla

ci6n como sus beneficiarios, vemos que hoy día los me-

dios estatal.es son y deben ser, la alternativa para 1.o-

grar una sociedad más racional, justa y humana. Lo an 

terior significa que 1.as autoridades correspondientes

obliguen a 1.os dueños de 1.os medios electrónicos priva-

dos a cumplir con su· responsabilidad. Basta recordar 

que la radio y la televisi6n son considerados como un -

servicio de interés público que debe beneficiar a la po 

· blaci6n. 

Es obligaci6n del Estado vigilar y representar 

los intereses del. conjunto de 1.a comunidad. Por el.lo 

tiene que hacer entender a los que detentan canales de 

radiodifusión, así como a los responsables de hacer, -

crear y difundir mensajes, que los medios electr6nicos 

son herramientas básicas para el. cumplimiento de las -

más diversas tareas econ6micas, políticas y .cultural.e's, 

en .ccintraposici6n a intereses mezquinos de grupo o fac

ci6n, sea económica o política. 
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5.2 Propuestas 

Estamos conscientes aue el modelo de radio y 

televisiOn existente en M~ico no es el Optimo, oue -
hace falta la participaciOn activa de más nrtcleos de la 

poblaci6n, tanto en el manejo de los medios electr6ni-

cos, como en la elaboración de programas radiotelevisi

vos. El hecho de señalar a los canales prtblicos como 

la alternativa estriba en una realidad concreta: hasta 

el momento las asociaciones civiles, los partidos pol!

ticos o los sindicatos no han podido identificarse con 

el resto de la sociedad. Probablemente el modelo a se 

guir ser!a aquel que promoviera una participación so- -

cial amplia y plural, alejada de toda idea estatista o 

comercial. Quizá también lo correcto ser!a que exis--

tiera una mayor diversificación en el manejo de las fr~ 

cuencias de televisión. La situación actual de la ra-

dio en México nos demuestra lo contrario y,po:r:' lo tan

to, nos desanima • 

. En los Ultímos años la realidad nos ha permitf 

do detectar, principalmente en el área de la televisfón, 

c6mo los canales pGblicos se convierten en un competi-

dor capaz de disminu~r a la radiodifusión privada aquel 

auditorio que consideraban fiel a sus trasmisiones. 

Somos de .. la idea de que en la medida en la cual los ca-
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nales públicos aumenten el nivel de calidad de los con

tenidos de la programaci6n, será más fácil contar con -

mayor auditorio. 

De acuerdo a lo anterior, la radio y la tele

visi6n educativasdeben ser vehículos para servir como -

fortalecedores de la sociedad mexicana, capaces de re-

saltar los valores nacionales, la identidad nacional, y 

así formar una conciencia de solidaridad social. Para 

llevar a buen éxito los objetivos de cada uno de los m~ 

dios estatales y descentralizados, es necesario tener -

continuidad en los proyectos y programas. Quizá este-

ha sido uno de los principales vicios, pues con cada e~ 

bio de director en el área de la comunicaci6n gubername~ 

tal, de i.nmediato son modifi.cados y, la mayoría de. las v~. 

c~s, truncados proyectos interesantes. Más bien paree~ 

ría que los medi.os públicos han exi.stido para ser utili

zados como legitimadores de una determinada acci6n polí

tica, en lugar de servi.r a la soci.edad global. 

Igualmente, la radio y la televisi6n estat.al no 

deberán es.tar sometidos al libre juego de la comerciali

zaci6n, por la simple raz6n de que la difusi6n de la cu.!. 

tura no es una senci¡la distribuci6n de mercancías.aue 

deba ponerse en manos del mejor postor. Si. bien la -

cuesti6n del financiamiento ha sido, si no el principal, 

s.i uno de los más importantes problemas que han impedido 

a~canzar las metas deseadas,· creemos necesario propon.er 
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varias modificaciones al Acuerdo Fiscal del 12.5 por -

ciento. 

Durante la semana muestra detectarnos que to

dos los programas de carácter educativo que trasmiti6-

la radio y la televisión privada fueron aquéllos prod~ 

cides por el Estado con el prop6sito de cubrir. el tie!!!_ 

pe.que le corresponde. Durante años, estas producci~ 

nes han provocado que los canales privados no sólo no se 

preocuparan por la creaci6n y difusión de programas -

con un alto nivel de contenido, sino casi se apropia-

ron de dichas producciones y las utilizaran para tra-

tar de justificar que a ellos {a los radiodifusores -

privados) si les interesaba la difusi6n de la cultura. 

El problema de fondo que ha generado el - -

acuerdo de 1969, ha sido la carencia de fuerza por pa~ 

te ce las personas encargadas de aplicar el 12.5 por -

ciento, dando luqar a un proceso ca6tico respecto a su 

erepleo. Para ilustrar lo anterior citaremos cuatro 

ejemplos: 

Primero: Los concesionarios privados han ce

dido al Estado los horarios más inadecuados. Tenemos 

así que en televisión la mayoría de los programas fue

ron transmitidos en horarios matutinos y vespertinos; 

mejor conocidos como •:A" y ºAA 1
'. 
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Segundo: No se ha precisado en la práctica -

quién o quiénes tienen que cumplir dicha obligaci6n f i~ 

cal. Tenemos el caso de la empresa Televisa, que en -

los últimos años program6, sin mediar explicaci6n algu-

na, las series producidas por RTC y la SEP, así como -

los programas de los partidos políticos, en los canales 

4 y 8 metropolitanos, y nunca en los canales 2 y 5, que 

tienen cobertura nacional. Es decir, el acuerdo del -

12.5 señala que cada uno de los concesionarios debe po

ner a disposición del Estado el tiempo fiscal gue ie --

corresponde, y de ningún modo señala que sean corForaci2_ 

nes comerciales. .:rurídicamente, Televisa agrupa en el 

área de la televisión a cuatro concesionarios. 

Tercero: En dicho acuerdo se ha inclu!do err~ 

nea.~ente a las estaciones de televisión manejadas bajo 

el régimen de permiso • Recordar que jurídicamente es-

. te tipo de estaciones no tienen posibilidad de contar -

con ingresos por venta de espacio de trasmisión. Así 

tenemos cómo en 1980, por citar un año, el Canal Once~~-

cedió un 15 por ciento de su tiempo a programas de RTC·, 

mientras que Canal 2 de Televisa no cedió más que un 4· 

por ciento. (l) De tal forma,que los encargados de 

contabilizar los tiempos oficiales promediaban el tiem

po cedido por Canal Once y el resto de la televisión C2_ 

mercial, dando lugar a que las cifras se disparan, y 

n-Fuente: Departamento de Tiempo Oficial. de Televisión. 
Dirección General de Radio, Televisión y Cinematogra
fía (RTC) 
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por lo tanto, se declarara que el 12.5 era utilizado casi 

en su totalidad. 

Cuarto: Asimismo, dentro de esa misma contabil~ 

zaci6n, nunca se ha precisado qué programas y qué promo-

cionales entran dentro .del 12.5, y cuáles dentro de los 

30 minutos-d!a-estaci6n que establece la Ley Federal de 

Radio y Televisi6n. 

Podríamos seguir enumerando una serie de difi-

ciencias en torno al 12.5, pero creemos que lo más_ conve

niente es: 

l" Que se derogue el Acuerdo del 12.5 por cien-

to_ por inoperante. Respecto a la televisión considera--

mos que este tiempo fiscal no es necesario dado que en la 

actualidad el Estado cuenta con medios suficientes (Canal· 

Once, Canal 13, TRM, Canal 8 de Monterrey) que cubren bu~ 

na parte del territorio n~cional. 

2. Que el Estado utilice los 30 minutos-d.1a-es-:

taci6n que le otorga el artículo 54 de la Ley _·Federal de 

Radio y Televisi6n, para dar a conocer sus proyectos. 

·Es illÍj;>ortante recordar que el· gobierno federal cuenta ade 

·.- -· más con el recurso mencionado en el articulo _62 de la ci-. 

tada ley, que dice: 

"Todas las estaciones de radio y televisión en 
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el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate 

de transmitir informaciones de trascendencia para la n~ 

ci6n, a juicio de la Secretaría de C:obernaci6n" 

3. Puesto que el Acuerdo de 1969 contempla en 

su tercer punto, que el 12.5 en especie subsistirá mie~ 

tras est~ en vigor el impuesto del 25 por ciénto en -

efectivo, es conveniente que las autoridades hacenda~ -

rias indiquen nuevamente el porcentaje a pagar por con-

cepto de impuesto, por parte de los concesionarios pri-

vados en el área de la radio y la televisión. 

4. Que los recursos captados a consecuencia 

del pago en efectivo realizado por los concesionarios 

privados sea destinado a financiar una buena parte ee 

las producciones y realizaciones de la radio y televi

si6n educativa. 

Puesto que a los concesionarios privados no -

les interesa elevar la calidad de sus programasi el Es

tado debe dejar de "subsidiar" a la radio y televisi6n 

privada con el 12.5 por ciento. 

La radio y la televisi6n pública para cumplir 

óptimamente sus objetivos, no deberán reducirse a tra--..... 
tar de competir con la radio y la televisión privada, -

puesto que sus objetivos son distintos. No olvidar la· 

13xperíencia de Canal 13 quei por querer hacerlo auto'Zí'--
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nanciable, terminó siendo una mala copia de Televisa. 

La funci6n de la r.adio y la televisión educati 

vasdebe de alcanzar los objetivos marcados, que son in-

formar, educar, ser intermediarios para la promoci6n de 

bienes y servicios socialmente necesarios, además de ay~ 

dar al ho~bre a desarrollar y lograr sus mejores y legí

timas aspiraciones. 

sidades. 

Recordar que México es un país con muchas nec~ 

En el campo educativo, por ejemplo, el rezago 

instruccional ha provocado la existencia de alrededor de 

8 millones de analfabetos y de unos 20 m~llones de anal

fabetos potenciales, es decir, personas que no termina-~ 

ron el nivel de la primaria. La radio y la televisi6n 

deben servir para reducir tales cifras. 

Hoy día, la poblaci6n demanda mayor y mejor i~ 

formaci6n, motivo por el cual consideramos que lleg6 el· 

momento de que la radio y.la televisi6n ·educativascum- -

plan 6ptimamente su papel, y se conviertan, por lo tanto¡ 

en una verdadera opción' Hay que rescatar a la radio y 

televisión pública como medios útiles a la sociedad, que 

sean capaces de difundir todas· aquellas manifestaciones 

humanísticas y científicas en las que está inmerso el 

hombre. En pocas palabras, la radio y la televisi6n 

"éducativasdeben buscar nuevas f6rrnulas de eritretenimien~ 

••• 
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to y de inforrnaci6n que ayuden a la poblaci6n a trascen

der y desmitificar el actual estado de cosas; que estim~ 

len la creaci6n y propagaci6n del intelecto para cambiar 

nuestra circunstancia existencial, y por lo tanto, nues

tra capacidad de invenci6n. La r~dio"y la televisi6n 

educativasdeben ser promotores de una educaci6n c1vica 

en la poblaci6n, para as1 poder aspirar a un orden social 

mejor y más justo. 

El país necesita de una radio y televisi6n hu

manista que permita la torna de conciencia de nuestra pl~ 

na humanidad, corno condici6n y obligaci6n, corno situaci6n 

y proyecto. Deben convertirse en un factor esencial en 

favor de la integraci6n y del progreso de M~xico. 
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ANEXO. 

Sin lugar a dudas, hasta finales de 1982, el panorama de 

la difusi6n de mensajes educativos y culturales a través 

de los medios electr6nicos fue bastante desolador. Por 

una parte, el crecimiento y concentraci6n monop6lica de 

la radio y televisi6n privada, mostr6 un desprecio por 

la cultura y la educaci6n al lado de las gratificaciones 

obtenidas por la excesiva comercializaci6n. Por otra --

parte, la falta de definición de la mayoría de los me-

dios estatales y descentralizados inmersos en un sistema 

administrativo rígido, centralizado y burocr~tico, irnpi

di6 que cumplieran sus objetivos, como son la de conver

tirse en un verdadero servicio al puebio que le satisfa

ciera sus necesidades de informaci6n, de educaci6n y de 

cul.tura. 

Con el cambio de la administraci6n federal en 

diciembre de 1982, los dueños de la radio y televisi6n -

privados, estratégicamente. han tratado ·de adapt.arse a -

los lineamientos marcados por el gobierno de Miguel De -

La Madrid, corno son: la tesis del fortalecimiento de la 

identidad nacional, la descentralizaci6n y l.a regionaii:-

zaci6n. Así tenernos que Televisa, busca legitimarse al 

transformar el 28 de marzo de 1983, el Canal 8 en un ca 

nal.. cultural. 
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A reserva de que alguien realice un estudio 

profundo sobre la programaci6n de Canal 8, que se ide~ 

tifica corno "la alegría de la cultura!', es conveniente 

señalar que tal transforrnaci6n significa para Televisa, 

el comienzo de su regionalización que le permitirá te

ner para 1985, una vez que entren en operación los dos 

satélites de comunicación mexicanos, los suficientes ~ 

elementos de juicio e infraestructura técnica para po

ner en funcionamiento un nuevo estilo de hacer y difun

dir televisión, que le permita obtener más ganancias, 

tanto en lo econ6mico como en la conformaci6n y manip~ 

laci6n de más telespectadores. 

Sin lugar a dudas el modelo de televisión -

que hace el Canal a, es el mismo que Canal 11 ha expe-

rirnentado desde hace 25 años: no cortar la continui--

dad de un programa, hacer énfasis en los programas de 

corte informativo, transmitir documentales, buenas pe

lículas, conciertos de música clásica, prescindir de· -

anuncios publicitarios y sólo transmitir en cada corte 

de estaci6n promocionales de su programaci6n.· 

Lo novedoso es que con este enfoque se pre

tende atraer a la ju~entud, puesto que la mayoría de -

los ·programas, o entre uno y otro, aparecen en panta-

lla un grupo de j6venes que nos hablan de las "venta-

jas" _de la emisora, de su intE.resante programación, o.· 
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de l.as "maravill.as" que se han aprendido a lo largo de 

un s6lo día, mientras ºgesticul.an y hablan con el mismo 

tono de los actores de Cachún cachún ra-ra o XETU, con 

las mi..smas poses, con los mismos ideales. Es decir, la 

cultura tambián es ·divertida así sea ·Una cultura encicl~ 

p~dica que no busca comprometerse ni social, ni ideol6g~ 

camente. Lo importante es saber datos, fechas, _aconte-

cimientos, nombres, hazañas, así sea de una manera des-

contextualizada y ahist6rica. 

Pareciera que Televisa se ha regenerado: esa -

es su ganancia política. Pero es todo lo contrario, el 

experimento le ha resul.tado demasiado costoso pese a que 

.muchos de los programas de Canal 8 los vende a televiso-

ras de provincia. En octubre de 1983 se vio en l.a neo~ 

sidad de sustituir gran parte de la barra vespertina; en 

l.a actualidad son más l.os programas repetidos que los -~ 

producidos. En resume~, Tel.evisa, con Canal. 8 quizo 

prevenirse de cualquier medida gubernamental. en su con-

tra, al. cono·cer de anternano el proyecto de re'estructura

ci6n de los medios de difusi6n públicos, que la actuál -

administraci6n puso en práctica a finales del. mes de 

marzo de 1.983. 

Tal reestructuraci6n emprendida el. 25 de mar

zo de 1.983 por el .gobierno de Miguel De La Madrid, consi~ 
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ti6 en llevar a cabo la creaci6n de los Institutos de la 

Radio, de Televisi6n y de Cinematografia. La caracte--

ristica sustancial de tal medida fue la de separar la --· 

normatividad de la operatividad: la primera funci6n si-

gue encomendada a la Direcci6n General de Radio, Televi

si6n y Cinematograf1a (R T C); ·mientras que la segunda 

qued6 bajo la responsabilidad de cada Instituto. 

Las funcior.es especificas encomendadas a los -

Institutos son entre otras: 

"I.- Formular los planes y programas de trab~ 

jo que se requieran para el cumplimiento de su objeto; 

II.- Promover y coordinar las actividades "r~ 

diof6nicas, televisivas o cinematográficas, a trav~s de 

·1as entidades que operen cada Instituto" y de los demás 

instrumentos que sean necesarios para el cumplimiento de 

sus programas. 

II.- Estimular por medio de las actividades -

radiof6nicas, televisivas y. cinematográficas la integra

ci6n nacional y la descentralizaci6n cultural; 

·rv.- Fungir como 6rgano de consulta de los --

sectores pllblico, social y privado; 

v.- Celebrar convenios de cooperaci6n, copro

ducci6n e intercambio con entidades de "radio,· ta.levi:..-'--

si6n y cine" nacionales y extranjeras; 

VI.- Realizar estudios y organizar un sistema 

de capacitaci6n en materia radiof6nica, televisiva y ci-
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nematográfíca; 

VII.- Establecer oficinas, agencias y repre-

sentacíones en la Repüblíca Mexicana y en el extranjero, 

para adquirir, poseer, usar, enajenar los bienes muebles 

e inmuebles necesarios para el cumplimiento de ese fin".{*) 

Además, tal reordenam~ento trene como prop6-

sito fundamental lograr el máximo aprovechamiento de la 

mayor!a de los medios de ·difusión electr6nicos con los-

que cuenta el estado_, para difundir diversos mensajes a 

la población; y as!, llevar a cabo una pol!tica de com~ 

nicaci6n explicita. 

As! en el área de la radiodifusi6n, el Inst~ 

tuto Mexicanó de la Radío controla las estaciones XEB, 

XERE'M, XEMP, Radio México, XHOF-FM, Productora Nacional 

de Radio y una estación ubicada en Lázaro Cárdenas, Mi-

choacán. Por su parte, el Instituto Mexicano de Tele-

visi6n opera a Televisi6n de la Repúbli.ca· Mexica:na 

(T R M) ,·canal 8 de Monterrey, .Productora Nacional de 

Radio y Televisi6n (PRONARTE) , Corporación Mexicana de 

Radio y Televisi6n (Canal 13), Canal 22 y Teleproducto-

ra del Distrito Federal. 

Tanto Radio Educación como Can~l Once, por -

ser entidades que se encuentran incorporadas a la Seer~ 

tar1a de Educaci6n Ptiblica, no fueron in~l..'.i!dos en di.--· 

(.*) Diario Oficial. 25 de marzo de l.983. 
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chas Institutos, pero eso no excluye que esos medios.de 

difusión trabajen coordinadamente, diversos proyectos·

radiofónicos y televisivos con los dos organismos des--

central.izados. Tenemos el ejemplo de T R M que difun-

de a todo el pa1s varios programas del Canal 11. 

El Instituto Mexicano de la P.adio ha reforz.e, 

do los contenidos radiofónicos, al cambiar la estructu

ra programática de las estaciones que control:a, es de-

cir ,ha buscado un equilibrio entre la emisión de müsica 

grabada y publicidad, y la difusión de programas infor

mativos, educativos y de servicio. 

Para fortalecer el actual sistema'de comuni

cación, a mediados de 1985 se ·lanzaran al espa·cio dos -

satélites domésticos, a 36 mil kilómetros de altura, en

una órbita geoestacionaria en el plano del Ecuador, en

los meridianos 113.5 y 116.5. Desde el punto de vista 

del desarrollo tecnológico de los medios· de difusión 

electrónicos _en nuestro pa:!s, dicho proyecto significa

un avance considerable que permitirá cubrir la tota·li-

dad del territorio nacional con señales de televisi6n,

radio, teléfono, telex y todo aquello que la electróni

ca imagine. 

La cuestión del satélite doméstico no es nu~ 

va. Ya desde 1980 se vislumbró de una manera más pre-
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cisa, la seguridad de contar con tales artefactos elec

tr6nicos. Durante los siguientes meses,hasta antes -

del anuncio oficial, la mayoría de los medios de difu-

si6n, así como los críticos e investigadores de la com~ 

nicaci6n social mostraron un desinterés total. 

Tal desinterés en torno al desarrollo tecno

lógico en materia de comunicación, ha sido en parte una 

consecuencia de la deficiente informaci6n que existe so 

bre la materia. Tenemos el caso concreto del convenio 

firmado por el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, 

y el entonces Secretario de Comunicaciones y Transpor

tes, Emilio Múgica Montoya, en el cual se' suscribi6 la 

participación de ese organismo privado y el gobierno fe 

deral en la adquisici6n de los satélites. 

La firma de ese convenio trajo consigo innu

merables conjeturas, como aquella referente a Televisa~ 

a quien se consideraba propietario de uno de los satél~ 

tes. Tal versi6n tornó mayor fuerza cuando a firiales -· 

de octubre de 1982, a1 dar ·a conocer las autoridades de 

a s.c.T. los nombres del constructor de los satélites -

mexicanos (la corporaci6n Hughes) y del encargado de c~ 

locar lo en el espacio (la NASA por med.io de la nave Co

lumbia), agradecieron en reiteradas ocasiones a Televi

sa y_ en especial a su presidente Emil·io Azc'ár-raga, su -

apoyo en la consecusi6n de tales acuerdos. 
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A partir de los anuncios hechos a finales de 

1982 por parte de la Secretaria de Comunicaciones y el

Consorcio Televisa respecto a la compra, construcci6n -

y lanzamiento de los dos satélites domésticos, todo pa

rece indicar, por lo menos en un plano formal, que no -

hay
0

ningdn problema, solamente basta esperar tres años

y empezar a gozar de los privilegios de la era espacial. 

Si todo fuera así de sencillo y nos limitáramos a acep

tar las bondades de la tecnología, cometeríamos nueva-

mente errores costosos de difícil reparaci6n en el cam

po de los medios de difusi6n. 

Ante toda esa confusión .informativa, y pues

.to que la presente investigaci6n ti.ene como objetivo· de

finir problemáti.cas y presentar alternativas y soluci.o

nes, consideramos importante la delineación de una polí 

tica de comunicaci6n explícita acorde al momento que vi 

ve el pais. Es necesario que los encargados de diseñar, 

desarrollar y ejecutar la elaboración de programas de r~

dio y televisi6n vuelvan la vista hacia la sociedad ci-

vil ya qué ésta es el principio y el fin de la mayoría -

de los hechos que se suceden cotidianamente: es el sus-

tente y vida gracias a lo cual existen los medios de di

fusi.6n. 

Por lo tanto, es preciso gue las autoridades 

_gubernamentales definan el. uso aue se hará de los dos sa 
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télites dom.,.sticos., al partir de la concepci6n jurídica 

de que el espacio por donde se propagan las ondas elec-

tromagnéticas es patrimonio de la nación. Esto implica 

la responsabilidad por parte del gobierno federal de 

controlar directamente la operación y utilización de 

los dos satélites P.n beneficio de la sociedad. Tal con 

trol nunca deberá concesionarse a un particular. La -

experiencia ha demostrado la incapacidad e irresponsabi:_ 

lidad de los concesionarios privados en el manejo de -

los medios de difusi6n electr6nicos. 

Con el fin de mantener protegida la sobera-

nía y la identidad nacional, el Estado debe empezar a -

trabajar en las modificaciones que habrán de hacerse a 

la Ley Federal de Radio v Televisi6n y su respectivo 

reglamento, con el propósito de adecuarlos al desarro

llo tecnol6gico, para no repetir errores pasados basa-

dos en la negligencia. 

Al respecto, es interesante hacer una sínte

sis histórica: la radi.o en México surgió en 1921 y no 

se legisló sobre ella sino hasta 1960, es decir, 39 

años después. 

años más- tal<de. 

Dicha ley, a su vez, se reglamentó 13 

Esto es, tuvieron que pasar 52 años en 

total para que se legislara y reglamentara la radio. 

Con respecto a la televisión que surgió en 1950, se le

gisJ.6 sobre ella 10 años después ·en 1960 y se reglamen-
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to 1.3 años más tarde, esto es, tuvieron que pasar 23 años 

en total.. 

Tal adecuaci6n legislativa no debe depender -

excl.usivamente de l.a voluntad pol.ítica que en un momento 

dado puedan tener quienes gobiernan este país, sino es -

necesario impul.sar a la sociedad mexicana pará que part~ 

cipe activamente en todo l.o concerniente al ámbito de la 

difusi6n masiva. Consideramos que l.a democratizaci6n -

de la comunicaci6n debe constituir una demanda social. le 

gítima. 

Ante la forma como la sociedad es víctima de 

una estructura de poder que ·domina la comunicaci6n cole~ 

tiva, que abusa de ese poder con impunidad absolutista y 

que desnaturaliza la funci6n social que debe prestar l.a 

radio y l.a televisi6n, es importante buscar l.a manera c~ 

mo 1a. sociedad pueda convertirse en un elemento activo y 

no en un simple objeto de la comunicací6n. Democrati--, 

.zar 1a comunicaci6n impl.ica buscar. nuevas formas de des.e_ 

rrollo centradas· en nuevos valores ,y así ampliar aquellas 

manifestaciones cu.lturales que gozan de privilegios y -

evitar que otras permanezcan ocultas. 

Para ~sto es necesario partir de iniciativas 

que ayuden a romper estructuras monop6licas e impulsar 

así un .pluralismo en el manejo .de la ra.dio y la televi-· 
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si6n. Esto podría ser posibie, corno lo plantea la - ~ 

UNESCO en la medida en que se promueva una verdadera -

descen trali zaci6n que permita la expresi6n independiente 

de intereses y realidades locales, regionales y comuni

tarias, 

Es preciso señalar que no existe un modelo -

de propiedad único. Obviarnente,el sistema de propie--

dad implantado en México funcionaría a cambio de promo

ver una mayor diversificaci6n en el control y manejo de 

los medios de difusi6n. 

Ello implica limitar la con.centraci6n y mon~ 

polizaci6n de ia radio y la televis.i6n privada, princi

palmente de ésta última, ya que en la medida que exis-

tan canales independient·es y alternativos, ·propiciaría.

mayores posibilidades de intercambiar informaciones. -

Asimismo, es necesario impulsar y fortalecer los cana-

les pliblicos o estatales no comerciales, al dotarlos de 

mayor presupuesto que permita elevar la calidad de sus

contenidos, a~í como su expansi6n, siempre y cuando no

se les convierta en medios oficialistas sujetos a cap_r.! 

chos sexenales. 

Creemos que solamente con la democratizaci6n. 

de los medios de difusi6n, principalmente de la radio -· 

y la televisi6n, tendremqs en poco tiempo una sociedad 

más justa. No debemos olvidar que en la medida en que 

:• 



251 

ia sociedad civil se organice, bien se puede convertir, 

como diría Gramsci, en el contenido ético del Estado. 



CATEGORIAS LUN 

DIDACTICO -

EDUCATIVO 1:05' 

INFORMATIVO 6:25' 

·ENTRF.TFNIMIEHTO 9:55' 

SERVICIOS 3:35' 

TOTAL 121:00' 

CUADRO INFORMATIVO No. 1 

'l'IPO DE PROGRAMACION DE XEl'I - RADIO 

ABSOLUTOS Y RF.LATIVOS (EN HORAS) 

xrn - RADIO 

MAR MIER JU e VIE SAB 

- - - - -

1:05' 1:05' 1:05' 1:05' 3i00' 

6:25' 6:25' 6:25' 6:25' 7:30' 

9:55' 9:55' 9:55' 9: 55. 9:45' 

3: 35. 3:35' 3:35' 3:35' 0:45' 

21:00' 21:00' 21: 00. 21:00' 21 :00. 

DOM 

-

1:00' 

ci: 50. 

19:10' 

0:00' 

21:00' 

FUENTE: Tabulaci6n de la semana muestra del 15 al 21 de febrero de 1982. 

TOTAL 

-

9:25' 

40:25' 

78:30' 

18:40' 

147:00' 

% 

-

6.4 

27.5 

53.4 

12.7 

100 % 

"" ..,, 
"' 



CATEGORIAS LUN 

DlOACTIVO -

EDUCATIVO 8:20' 

INFORMATIVO 3: 34' 

ENTRETENIMIENTO 12: 06' 

SERVICIOS -

TOTAL 24 :00' 

•• 

Cl'ADRO n~rORMA1'IVO No. 2 

TIPO OC PROGRAMACION DE RADIO EDUCACION 

ACSOLU'ros y RELA'l'IVOS (EN llORAS) 

RADIO EDUCAC!Ot! 

MAR MIER .JUI: VIE SAB 

- - - - -

7:30' 8:25' 6:55' 7:25' 12:30' 

3:54' 4:14' 4:07' 4:02' 3:50' 

12: 36' 11.: 21' 12:58' 12:33' 7:40' 

- - - - -

24:00' 24:00' 24:00' 24:00' 24:00' 

DOM 

-

8: 15' 

0:45' 

15:00' 

-

24:00' 

FUENTE• Tabul.ac10n de la semana muestra del 15 al 21 de febrero de 1.982. 
Bolet1n de Programaci6n mensual 1060 Radio Cducaci6n 

TOTAL % 

- -

59:20' 35.30 

24: 26. 14.55 

84: 14' 50.1.5 

- -

168:00' 100% 



CATEGORIAS LUN 

L'IDACTICO l: 30" 

EDUCATIVO 4:45' 
.. 

INFORMATIVO 3:20' 

ENTRETENIMIENTO 8:12' 

SERVICIOS o: l.3' 

TOTAL 18:00' 

l'U/\1>110 l Nl"Ol<M/\'J'l VO No. 3 

'1'11'0 DI·: l'l\Cl(;)l/\M/\ClON DI·: R/\D!O UN/\M 

/\l1SUl.lJ':'OS Y lWl.A'l' !VOS (EN l!OR/\S) 

RJl.DIO utlAM 

M/\R MfEH JUt.: VIE SAB 

1:27' l:OO' 1:30' 1:00' -

5:55' 5:42' 6:00' 5:30' 7:25' 

3: 23' 3:05' 3:35' 3:05' 4:30' 

7:02' 8:00 6:42' 8:12' 5:35' 

o: 13' 0:13' 0:13' 0:13' o :10. 

18:00' 18:00' l.8:00. 18:00' 18:00' 

DOM 

-

8:05' 

o: 15' 

6:25' 

o: 15. 

15:00 

FUENTE: Tabulación de la semana muestra del 15 al 21 de febrero de 1982. 
Bolet1n de Programación mensual Radio UNAM 

·-

TO'l'/\L 

6:27' 

43:22' 

21:13' 

50:28' 

l. :30' 

123:00' 

% 

5.25 

35.25 

17.25 

41.00 

l. 25 

100% 

N 

"' .... 



Cl\TEGORIAS LUN 

DIDACTICO 1:00' 

EDUCATIVO 1:00' 

INFORMATIVO 7:00' 

ENTRETENIMIENTO 14:30' 

SERVICIOS 0:30' 

TIEMPO PE 
TRANSMISION 24:00' 
DIARIA 

• 

CUl\DHO INl'ORMA'!'l VO No, 4 

'l'CI,EV IS ION 

'l'lPO DE PROGRAMl\ClON DI:: Cl\NAL 2 

ADSOLU'!'OS Y HELl\'l'lVOS (f:N llORl\S ) 

CMlAL 2 

MAR MlER JUE VIE SAB 

1:00' 1:00' 1:00' - 1:00' 

1:00' 1:00' 1:00' 1:00' -

7:00' 7:00' 7:00' 6:50' 6:50' 

14:30' 14: 30' 14: 30' 16: 10' 15:40' 

0:30' o: 30' o: 30' - 0:30' 

24:00' 24:00' 24:00' 24:00' 24:00' 

DOM 

-

-

5:30' 

18:00 

0:30' 

24:00' 

FUENTE: Tabulaci6n de la semana muestra del 15 al 21 de febrero de 1982. 
Periódico UNO MAS UNO . 

TOTAL 

5:00' 

5:00' 

47:10' 

107:50' 

3:00' 

168:00' 

% 
DIA 

3. o 

3. o 

28. o 

64.2 

1.8 

100 

N 

"' "' 



._.,',• 

CATEGORIAS LUN 

DIDACTIVO 6:00' 

EDUCATIVO o: 30' 

INFORMATIVO -

ENTRETENIMIENTO 12: 30' 

SERVICIOS 1:00' 

TIEMPO DE 
TRANSMISION 20:00' 
DIARIA 

CUADRO INFORMATIVO No. 5 

TELEVISION 

TIPO DE PROGRAMACION DE CANAL 4 

ABSOLUTOS Y RELATIVOS (EN HORAS) 

CANAL l¡ 

MAR MIER JUE VIE SAB 

6:00' 6:00' 6:00' 6:00' -

- - - - 1: 30' 

0:15' - 0.;15' - -

11:00' 11:00' 11:00' 11:00' 11:00' 

1:00' 1:00' 1:00' 1:00' 1:00' 

18:15' 18:00' 18:15' 18:00' 13:30' 

DOM 

-

o: 55' 

1 :5' 

7:30' 

-

9: 30' 

FUENTE: Tabulací6n de la semana muestra del 15 al 21 de febrero de 1982. 
PeríOdico t¿NO MA(i_ 1,1.NO . 

TOTAL % 
DIA 

30:00' 26.0 

2:55' 2.6 

1:35 1 1.3 

75 :00' 65.0 

6:00' 5.1 

115:30' 100 



CATEGORIAS LUN 

DIDACTICO 6100' 

EDUCATIVO -

INFORMATIVO 0:30' 

ENTRETENIMIENTO 111: 30' 

SERVICIOS -
TIEMPO DE 
TRANSMISION IJ.8:00' 
DIARIA 

CUADRO INFORMATIVO No. 6 

TELEVISION 

TIPO DE PROGRAMACION DC CANAL 5 

ABSOLUTOS Y RELATIVOS (EN HORAS) 

C/\t!AL 5 

MAR MIE JUE VIE SAB 

6:00' 5:30' 6:00' 6:00' -

- - - - 2:00' 

o: 30' 0:30' 0:30' 0:30' o: 30' 

11: 30' 12:00' 11:30' 11: 30' 16:00 

- - - - -

16:00' 18:00' 18:00' 16:00' 10:30' 

DOM 

-

-

1:05' 

18:00' 

-

19:05' 

FUENTE: TabulaciOn de la semana muest.ra del 15 al 21 de febrero de 1982. 
PeriOdico ~~-MJ\~~9 

.. 

TOTAL % 

29:30' 23.1 

2:00' 2.0 

4:05' 3.2 

92:00' 72. 3 

- -

127: 35' 100 



CATEGORIAS LUN 

DIDACTICO 1:30' 

EDUCATIVO -

INFORMA'l'IVO -

ENTRETEN IM.I EN'l'O 15:15' 

SERVICIOS 0:15' 

TIEMPO DE 
TRANSMISION 17:00' 
DIARIA 

'-·¡¡,'\DHO rNFOHM/\'l' 1 vo No. 7 

'l'EI.l-:V IS l ON 

'!'IPO nJ: Pl<OGR/\M/\CION !JI'; C/\N/\L 8 

/\BSOLU'l'OS Y HEJJ\'l'IVOS (EN !IOH/\S} 

CArJAL 8 

M/\H Mir; JUE VII:: SAB 

1:30' l: 30' 1:30' 1:30' -

- - - - 2:00 1 

- - - - -

15:35' 15:00' 14:30' 14:50' 16:05' 

o: 15' 0:15' 0:15' o: 15' -

17:20' 15: 45' 16: 15' 16:35 1 18:05' 

DOM 

-

1:00' 

1:00' 

16:10' 

-

18:10' 

FUENTE: 'l"abulación de l.a semana muestra del 15 al 21 de febrero de 1982 
Peri6dico UNO MAS UNO. 

'l'O'l'AL 

7:30' 

3 :00' 

1:00' 

107:25' 

1:15' 

120:10' 

% 
DIA 

6.2 

2.5 

1.0 

89.3 

1.0 

100 

"' "' CD 



CATEGORIAS LUN 

DIOACTICO -

EDUCATIVO 3:00' 

INFO!lMATIVO 7:15' 

ENTRETENIMJ_:.ENTO 9:30' 

SERVICIOS 4:25' 

TIEMPO DE 
TPANSMIS ION tl4:00' 
DIARIA 

CUADRO lNF'ORMATIVO No. H 

TELEVISJON 

'I'll>O DE PROGRAMACION DE CANAL 13 

ABSOLUTOS Y RELA'I'lVOS (EN llORAS) 

CAN/\L 13 

MAR MIE JUE VIE SAll 

- - - - -

2:00' 3:30' 3:00' 2:15' 2: 30' 

8: 45' 7:00' 7:15' 5:00' 5:45' 

9:00' 8 :45' 9:30' 12:45' 9:45' 

4: 15' 4 :45' 4: 15' 4:00' 6:00' 

. 24: 00' 24:00' 24:00' 24:00' 24:00' 

DOM 

-

2: 15' 

7:00' 

11:30' 

3:15' 

24: 00' 

FUENTE: Tabulación de la semana muestra del 15 al 21 de febrero de 1982. 
Periódico UNO MAS UNO . 

TOTAL % 
OIA 

- -

18:30' 11. o 

48:00' 28.6 

70:45' 42:1 

30:45' 18.3 

168:00' 100 



CATEGORIAS I,UN 

DIDACTICO 5:30' 

~DUCATIVO 6: 30'. 

NFORMATIVO 4:30' 

ENTRETANIMIENTO 2:00' 

~ERVICios' 2: 15' 

IEMPO DE 
irRANSMISION 20: 45' 
DIARIA 

CUADRO INFORMA'l' 1 VO No. 9 

'l'ELEVISION 

TIPO DE PROGRAMACJON DE CANAL 11 

ABSOLll'l'OS Y REf,/\T.lVOS (EN HORAS) 

CAflAL 11 
--

MAR MIE ,JUE VIE SAB 

5:30' 5: 30 t 5:30' 5:00' 2:00' 

6: ºº. 5:30' 5:00' 7:30' 4: 30' 

3:55' 5:15' 4 :45' 4: 15' 3:00' 

2: 30' 2:30' 4i00' 2:00' 7:00' 

3:00' 2: 15' 1: 45' 5: 15' 6:30' 

-

20:55' 21: 00' 21:00' 24:00' 23:00' 

DOM 

-

5:00' 

->----

3:00' 

8:30' 

o :45' 

17:15' 

FUENTE: Tabulaci6n de la semana muestra del 15 al 21 de febrero <le 1982. 
Per16di.co UN9_1!~§._lJNO 

TOTAL 

29:00' 

40:00' 

28:40' 

28:30' 

21: 45 1 

147:55' 

% 
DIA 

19.7 

27.0 

19.4 

19.3 

14. 7 

--
100 

"' "' o 

·,.; 

-~; 
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APENDICE. 

l.- Concepto de Cultura desde el enfoque de la Filosofía 

Idealista. 

El idealismo como forma de pensamiento en la trad~ 

ci6n grecolatina tiene sus orígenes en los fil6sofos grie-

gos, quienes tenían como meta explicar las formas ideales· 

que requería el hombre para tener y/o encontrar un estado 

de perfecci6n. Este anhelar di6 origen a que surgiera 

una expresi6n de pensamiento y de conducta en la que el 

hombre como ser natural tuviese una serie de perspectivas 

que lo ayudasen a vivir y a desarrollarse de una manera 

ideal. 

As! en una primera instancia, diremos que el id~ 

lismo, en su afán de entender el comportamiento del hombre 

sociedad, es una teoria y práctica que valora las instit.!:!_ 

cienes y prácticas sociales por su grado de conformidad 

con cierto tipo perfecto o cierto ideal. Por tal raz6n, 

el idealismo tiende a mostrar descontento por las realiza-

cienes que no logran la perfección. 

·Para que el hombre creciera arm6nicamente con la 

naturaleza debia crear un tipo de cultura que combinara -

tanto los 'valores espirituales como los materiales, y que 

éstos Gltimos fueran tan s~lo 

es decir, la transfÓrmaci6n 

medios para realizar un ideal 

de la realidad, del mundo 

,exterior. y del hombre bajo formas perfecta-s. 
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Ahora bien, esa transforrnaci6n y desarrollo.busca

do se haría con base en un correcto conocimiento' 'por parte 

del espíritu, que en el último de los casos, es para todos 

los idealistas, la parte medular para que el hombre adqui~ 

ra una autoconciencia que le permita entender y comprender 

el mundo en que vive. Esa autoconciencia la define Hegel 

corno algo qu~ s6lo "tiene realidad en la medida en que se 

extraña de sí misma; se pone así como universal, y esta su 

universalidad es su validez y su realidad". 1 Dicha univeE 

salidad s6lo se conseguirá en la medida en que el hombre 

aumente su conocimiento de las cosas y que no caiga en la 

simple repetici6n, pues todo saber conceptual es· "la es-

tructuraci6n y la transformaci6n interior de la materia -

que el mundo exterior nos proporciona" 2 

No hay que olvidar que todo conocimiento no es so-. 

lamente elevar a conciencia una realidad ya conocida que 

se encuentra por tanto estructurada y ordenada. debido. a 

que ello significa limitar la actividad que desarrolla el· 

espíritu en su afán de hall~r rasgos nuevos bajo un método 

correcto. Ese método utilizado por el espíritu para que 

funcione, deberá tener en cuenta que todo conocimiento es 

independiente en cada una de sus fases hasta encontrar lo 

que sei busca. Es p~eciso aclarar, que "todo conocimiento 

que no brota de un acto simple e intuitivo del espíritu se 

1) G.F.Hegel La fenomenología del espíritu, México. 1966 
p.290 

2) Ernst Cassirer, El problema del conocimiento, México. 
1953. p. 11 

.~· 
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obtiene por v1a de la comparación entre dos o más conteni

dos". 3 

Al hacer un resumen de lo hasta aquí visto, dire--

mes que dentro de esta corriente idealista de la filosofía 

todo pensamiento "antes de abordar lo particular y lo con-

creta, empieza por construír un mundo posible" en donde de 

ja a un lado "una realidad determinada y concreta, para fi 

jarse solamente en aquellas leyes generales que emanan de

las ideas innatas de nuestro espíritu". 4 

Pero ¿c6rno se desarrolla la cultura para estos fi-

16sofos idealistas? En un principio explican que el horn-

bre se sinti6 como dirigido y maniatado por algo que va -· 

más allá de su comprensión, que le coarta su libertad, lo 

que provoca que sus ideas, sus sentimientos y su imagina-· 

ci6n se restrinjan. Todo esto ocasionado por el poder de 

las costumbres. Asimismo, lo creado por el hombre técni-

camente, como las herramientas, adauiere un carácter 

supraterrenal, imperando así lo mítico. En este momento 

"la cultura humana no constituye algo dado y obvio, sino 

una especie de prodigio que necesita de explicaci6n". 5 

Posteriormen~e, las obras de la cultura humana se

les comienza a considerar corno el resultado de un conoci--

miento perfecto debido a que son creaciones que poseen un 

3) Ernst Cassirer El problema del conocimiento México. 1953 
p.463 

4) Ibidern p. 482 
.5) Ernst Cassirer Las ciencias de la cultura, México. 

1974" .P."10. -_., 
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"ser conceptual y pesado ( •.. ) y un ser absolutamente de-

terminado, individual e hist6rico", 6 es decir, toda crea--

ciOn cultural será considerada por la acción individual de 

l.os hombres. Por tanto, aquello mediante el. cual el indi 

viduo "tiene aqu! validez y realidad es la cultura". 7 

El hombre comienza por expresar aquellos deseos 

que le ayudan a encontrar el conocimiento ideal. Aqu! 

.. su cultura y su propia realidad son, por tanto, la reali

zaci6n de la sustancia misma" 8 que permita ál hombre a su-

perar su ser natural. Todo el aprendizaje que realice el. 

individuo será efectuado de una manera productiva, creado-

ra, dentro de J.os m§s altos niveles, a fin de que lo ayude 

a dejar a un lado la idea de que es "un ser existente de -

por s1, desprendido de su mundo circundante". 9 · Nada más-

recordar la frase hegeliana según la cual, el conocer un -

i.1'.mite equivale ya a superarlo. La conciencia es el co--

mienzo y el fin. 

El hombre para poder separarse del mundo y encon--

t.rar el conocim.iento ideal de las cosas, tendrá que hacer

uso. de l.os mitos, del lenguaje, del arte, del conocimiento 

ya existente. ·En la medida en que el hombre aumente sus · 

conocimientos, irá a su vez representando su futuro, su ma 

ñana por medio de representaciones imaginarias. 

6) Ernst cassirer Las ciencias ·de la ·cultura , Méxi.co •. 
1974, P.10 

7) ·G.F. Hegel, La fenomenologta del esp1ritu. MéX.i.m. 1966. p. 290 
8) Ib.idem, p. 291 gr Ernst cassirer op. cit. p. 40 

.·~ 
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En cuanto al uso de los instrumentos por parte del 

hombre, los idealistas consideran que éstos ayudaron a que 

el individuo se volviera dueño de las cosas, pero que al 

paso del tiempo la técnica se ha vuelto en contra suya. 

Así, "la herramienta que parecía destinada a satisfacer ne 

cesidades humanas, ha servido para crear, en su lugar, in-

numerables necesidades artificiales". 1 º Estas actitudes 

artificiales provocan que el espíritu pierda idealidad y -

que se convierta en un mero receptor imitativo. Toda po-

sible creaci6n se queda aquí en la simple posici6n·de en--

tretenimiento. 

Por otro lado, Cassirer menciona que no existe na-

da puramente ideal, que hay que buscarlo en el conocimien-

to de lo físico, ya que "lo ideal s6lo eJciste repr~sentado 

de algún modo material" 11 al permitirnos captar lo reli-
l 

gioso, lo lingüístico o lo artístico por citar algún ejem-

plo, para así, de este modo, situar los objeto~ culturales 

en el espacio y en el tiempo. Es así como debemos enten-

d~r que las diversas formas culturales son verdaderas ac-

ciones en ·el instante en que el hombre es quien las crea, 

sea cual fue.ra el mundo cultural que se trate, ya que todo 

objeto cultural está .. unido, según .los idealistas, por al-

g:1n nexo espiritual. 

Además, continuando con esta tesis, todo objeto -

_cultural. lleva :i.mplícito conceptos físicos, psicol6gicos e 

10) Ernst cassirer Las ciencias de la .cultura • ~=· 1974 •. p.45 
11) Ibídem. P. 70 
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hist6ricos, lo que ayudará a la descripci6n general, total, 

de tal objeto, para así evitar que se parcialice la visi6n 

que desearnos obtener. Esto debe ayudar a que la cultura 

sea accesible a todos los hombres, a que participen activa 

mente al interior de ella, es decir, los individuos debe--

rán agruparse en torno a la cultura en una actividad común. 

"Al de sarro llar esta actividad conjunta, se reconocen los -

unos a los otros, adquieren conciencia mutua de lo que son 

por medio de los diversos mundos de formas de que se comp~ 

ne la cultura". 12 

El entendimiento logrado entre los hombres pue

de llegar a su límite natural en el instante en que todo 

conocimiento se quede inmerso en una percepci6n sensible, 

superficial, que impida penetrar en lo desconocido. Es 

así como todo conocimiento cultural, desde la perspectiva 

idealista, aspira a conocer la totalidad de las formas que 

de _una" manera u otra han desarrollado el mundo de los hom-

bres: es la universalidad, tampoco se conforma con "la -in-

dividualidad de los hechos y los fen6menos". En suma, 

"una cultura nos es accesible cuando penetramos activamen:.. 

.te en ella". i 3 

Otro punto importante dentro de esta filosofía 

idealista de la cultura, es que considera que mientras la 

filosofía necesita del anál.isis para la comprensi6n de lo 

que le rodea, la cultura lo crea sintéticamente, Pero lo 

12) 

13) 

Ernst Cassirer, 
pp. 1.15-116 
Ibidem, p. 118 

Las ci.encias de l.a cul.tura . ~=-- 1974. 
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último no quier€ ·_cir que J_a cultura se desligue del aná-

lisis, ya que la lógica se encarga de saber "que tipo de 

conocimiento es el que nos transmite nuestra ciencia del 

hombre, como portador y creador de la cultura". l.4 

Con respecto a la relación naturaleza-cultura, di-

remos que mientras la primera está apoyada, desde una idea 

kantiana, de que todo saber se basa en la experiencia, la-

segunda gira alrededor de la epistemolog1a. Es decir, p~ 

ra Kant el hombre al desarrollar su progreso moral {cultu-

ral) primero se comportaba en relación a una serie de im--

pulsos naturales y primitivos que dio lugar a impulsos in-

genuos, inocentes e incontrolados. Despuás de la civili-

zac-ión- aceptó que la ley moral {cultura) se le impusiera -

desde afuera, para as1 terminar por seguir los lineamien--

tos que le marcaba su propia moral (culcura) • Todo esto-

originó que el hombre y su experiencia se desarrollaran en 

función de una especie de intuiciones como serian el espa-

_ __cio, ·e.1 tiempo y la cualidad. Dada esta idea de Kant se-

dir1a que el conocimiento del hombre se encuentra limitado 

a_estos fenómenos espaciales y tempárales. En cambio, p~ 

ra' la cultura la esencia del hombre sólo puede hallarse 

.precisamente inmerso en la cultura, y no en la naturaleza

. únicamente. 

Lo que se debe buscar, según Cassirer, ~en ,los el~ 

_mento_s necesarios para evitar que el homb;-e vea a· 1a cult!::!_ 

14) Ern:St_ Cass::trer, Las ciencias de la cultura • ~co. 1974. 
p.· 126 
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ra corno algo que lo aleja de la meta de su existencia. Es 

preciso hallar la f6rmula que consiga que el hombre y GU 

espíritu le aplique otro criterio de valor a la cultura. 

Idealmente, la finalidad de la cultura es buscar "la reali 

zaci6n de la libertad donde el hombre no se limite a domi 

nar la naturaleza por rneciio de la técnica, sino al dominio 

moral del hombre sobre sí rnisrno". 15 

Bajo este idealismo la cultura· no es algo absoluto, 

sino algo que se renueva constantemente, es decir, todo qu~ 

hacer humano no encierra algo material sino constituye la 

expresi6n de algo espiritual. 

2. El concepto de Cultura desde el enfoque de la Antropolo-

gía. 

Para analizar la concepci6n de la cultura desde el 

punto de vista antropol6gico, empezaremos por expl·icar qué 

es la antropología. Herskovits define a la ~ntropología 

como el estudio del hombre y sus obras. Esta ciencia -

se divide en dos campos: la Antropología Física y la Cul-

tural. 

mana. 

La Antropología Física es en esencia biología hu·

Estudia problemas tales corno la naturaleza de las 

diferencias raciales con transmisi6n de rasgos som~ticos 

de una generaci6n a la siguiente; el crecimiento, de sarro 

lle -y decrepitud del organismo humano; las infl.uenc_ias del 

15) Ernst Cassirer, Las ciencias de la Cultúra,M~ico,1974 • 
. pp. 156-l.57" 
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ambiente natural sobre el hombre. La Antropología cultu-

ral estudia los procedimientos ideados por el hombre para 

enfrentarse a su medio natural y su ambiente social; como 

se aprende, conserva y transmite un cuerpo de costumbres. 

La Antropología aborda íntegramente el problema de la exp~ 

riencia humana, toma en cuenta todos los aspectos biológi

cos y culturales, pasados y presentes. 

Como podemos.deducir de lo anterior, el objetivo -

principal de la antropología cultural, es la cultura. La 

cultura es un fenómeno esencialmente humano. El hombre -

es el único animal constructor de la cultura, aunque los 

animales también formen sociedades. Los patrones de vida 

humana se fincan en la cultura y ésta es la característica 

que contribuye a hacer del hombre un ser tan diferente del 

resto de los animales. En el hombre todo su comportamie~ 

to se genera de su cultura. 

La Cultura no se opone a _la naturaleza, puesto que és 
ta es el medio natural en que se desenvuelve el hOmbre, y 

la ·cultura, todos los medios creados por el hombre para 

transformarla. Al poseer o ser poseído por la cultura. el 

hombre ha trascendido a la naturaleza, que está compuesta 

de fenómenos orgánicos e inorgánicos. La cultura perten~ 

ce en sí a la naturaleza, no es autónoma aunque su opera-

c·i.Sn pueda estar sujeta a sus propias 1.eyes. La cultura 

no es la medida de todas las cosas, pero 1.a natural.eza sí. 
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lo es, y en ella hay má~ cosas de las que hemos podido ca~ 

tar mediante nuestros símbolos culturales. La cultura es 

nuestro instrumento para ajustarnos a la naturaleza y uti

lizar las fuerzas de ésta al servicio de la humanidad. 

El concepto de cultura se utiliza como sinónimo de 

civilización pero éstos términos vienen cargados de impli

caciones diferentes aunque en el fondo no se pueden sepa--

rar uno del otro. La cultura es un continuo, una totali-

dad. La civilización es un proceso, un estadio, un mome~ 

to determinado de la cultura de un pueblo. Civilizaci6n

expresa el progreso de la humanidad entera hacia un estado 

superior aún no alcanzado pero más o menos previsible. 

Sin embargo, no existe una delimitación entre una civiliza 

ción y una cultura, no se puede determinar cuando una civi 

lización ·evoluciona y pasa a ser parte de una cultura aun-

que en si lo es. Son dos conceptos que expresan un mismo 

fenómeno dialéctico, ya que la cultura no es estática sino 

dinámica. 

Desde fines del siglo XIX, el progreso técnico, el 

incremento de los _medios de difusión, el desarrollo de los 

transportes, la formación de un solo mercado mundial y la 

estandarización de las formas de.vida,_ han abierto la per~ 

pectiva de una futura uniforrnizaci6n de las actuales civi

lizaciones a escala mundial, hasta constituirse en una - -

so.la. 

--~ 
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Sin embargo, en nuestra época, se da un dualismo 

por la coexistencia por un lado, de una fuerte tendencia a 

la unidad y, por el otro, una persistencia todavia muy só

lida de las caracteristicas locales, unida a una actitud -

critica frente a los efectos deshumanizadores de la moder-

na sociedad industrial. Esto ha servido de base para las 

especulaciones de algunos sociólogos y filósofos, sobre to 

do alemanes (Spengler, Klages, Toennies, A. Weber) acerca 

de la supuesta oposición entre "civilización" y "cultura". 

Según su punto de vista, la cultura comprende los produc-

tos de la actividad auténtica y original de los pueblos, -

mientras que la civilización representa los aspectos técn~ 

cos y rutinarios, es decir, lo anquilosado y decadente de-

cada sociedad. Aunque los motivos que hayan llevado a ca 

da uno de estos pensadores a adoptar este criterio sean di 

versos, lo común a todos ellos es el intento de desvalori

zar unos aspectos básicos del progreso a los que llaman -

"civilización", por ejemplo, la técnica afirmando que no· 

tienen ninguna influencia favorable (antes al contrario) 

en la promoción espiritual del hombre, es decir, lo que --

. ellos llaman "cultura". 

En su acepción corriente no se contraponen ambos 

conceptos. La cultura abarca todas las actividades con 

que el hombre supera las condiciones originariamente.dadas 

en la naturaleza, en la sociedad y en si mismo. La civi-

lizaci6n es, por el contrario la amplia expresión periodi-
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zadora en que se sintetiza la historia posterior a la sali 

da del hombre de la barbarie; este concepto abarca también 

el de cultura, y ambos juntos resumen toda la historia so-

cial del hombre. 

Una vez esclarecido lo anterior expondremos los --

conceptos de cultura de los antrop6logos más representati-

vos para explicar su punto de vista acerca de este fen6me-

no. Existen muchas definiciones de cultura. Todas es-

tán de acuerdo en reconocer que es aprendida; que permite 

al hombre adaptarse a su medio natural; que es dinámica; 

que se manifiesta en instituciones, normas de pensamiento 

y objetos materiales. 

Empezaremos por el concepto antropol6gico de cult~ 

ra de E. s. Tylor puesto que es la más difundida y acepta

da: "Cultura y civilizaci6n, ·tomada en su amplio sentido -

etnográfico, es e$e complejo de conocimientos, creencias, 

arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras apt~ 

tudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la_· 

sociedad"·. 16 

La omnicomprensiva concepci6n de la cultura pro--

ptiesta por Tylor sigue siendo la base de las más modernas 

'teor1as antropol6gicas de la cultura, aunque ha sido depu

rada y desarrollada en.distintas direcciones. 

Las.dos teor!as de la cultura que dominaron e1 pe~ 

Edwar·d Burñett Tylor._ cultura primitiva . 
1977. p.19· 

Madrid. 
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samiento antropol6gico entre 1900 y 1950 son la teoría del 

modelo -proceso que se debe a Boas y que tiene su princi--

pal exponente en Kroeber, y la teoría estructural- funcio-

nal que procede de Malinowski y Radcliffe Brown. Aunque-

la primera toma como concepto básico el de modelo cultural 

y la segunda el de estructura social! ambas cubren la tota 

lidad del ámbito comprendido en el concepto de cultura de-

Tylor. Ambas teorías son universalistas, tratan de expl! 

car todos los aspectos de la cultura dentro& un solo es--

quema te6rico, y tratan de aplicar ese esquema a toda cla-

se de sociedades y culturas, desde las sociedades primiti-

vas a las civilizaciones complejas. 

Dentro de la teoría de las formas culturales A.L.-

Kroeber y Clyde Kluckhohn realizaron un análisis hist6rico 

crítico, de un centenar de definiciones de cultura, ·en un 

esfuerzo heroico por llegar a una formulaci6n resumen que, 

segtln creían, sería aceptable para la mayoría ae los auto-

res. Su definici6n es la condensaci6n de lo que muchos 

antrop6logo.s norteamericanos, al menos entre 1940 y 196.0, -

l.lamaban· cultura: 

"La cul.tura consiste en formas y comportamientos -

explícitas o implíci·tas, adquiridas y transmitidas median

te símbolos y constituyen el patrimonio singularizador de 

los grupos humanos, incluída su plasmaci6n en objetos i. el 

nú.cleo esencial de la cul.tura son las ideas tradicionales·· 
,' 
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(es decir históricamente generadas y seleccionadas) y, es

pecialmente los valores vinculados a ellas; los sistemas -

de cultura, pueden ser considerados por una parte, como --

productos de la acción, y por otra, como elementos condi-

cionantes de la acción futura". 17 

"La cultura es ese precipitado presente en las pe~ 

sonas que configuran su percepción de los acontecimientos, 

de otras personas y de la situación que les rodea de modos 

no determinados exclusivamente por la biología y la pre---

sión del medio. La cultura es una variable intermedia en 

tre 'organismo' y 1medio 1
• Es una descripción abstracta-

de tendencias hacia la uniformidad en las palabras, los -

actos y los objetos de los grupos humanos", 18 

Malinowski introdujo un enfoque funcionalista en -

el estudio de la cultura. Consideraba la cultura como ~-

"el conjunto de objetos materiales y tradiciones mediante

las cuales el individuo es moldeado y el grupo social org~ 

nizado mantiene su integración y logra la continuidad 0
•
19 

Para Malinowski la cultura "es el conjunto inte---

gral constituído por los utensilios y bienes de los consu

midores, por el cuerpo de normas que rige los diversos gr~ 

pos . sociales~ J?Or las ide.as y artesanías, creencias Y COS

tumbres". 2º "La cultura es un compuesto integral de insti-

17) Enciclooedia internacional 
~ Madrid, 1975. p. 229 

a·e ciencias sociales. Tomo 

18f Ibidem·; p. 300 · 
19) Ibidem. p. 731 
20) Bronislaw Malinowski. 

cultura . Buenos Aires. 
una teoría .científica de ·1a 
1970. p. 49 
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tuciones, en parte autónomas y en parte coordinadas. Es

t~ constituida por una serie de principios tales como la -

comunidad de sangre a través de la descendencia; la conti-

gttidad en el espacio; relacionada con la cooperación; las 

actividades especializadas; y en a1timo, pero no el menos 

importante principio del uso del poder en la organización· 

política 00
•
21 

Para definir a la cultura, Lévi-Strauss -represe~ 

tante principal de la antropología estructural- se c~sa 

en el concepto de Tylor y lo enuncia así: "la cultura es 

un complejo integrado por la maquinaria, las instituciones, 

las creencias, las costumbres y también, por supuesto, la 

lengua 00
•

22 Esta definición dio origen a la oposición en-

tre naturaleza y cultura. El hombre aparece·como horno 

faber. 

La teoría de la estructura social como teoría de -

·la cultura fue desarrollada 'por Radcliffe Brown. Su def i 

nición de cultura es la siguiente: la cultu~a és "el pro-

ceso por el cual una persona adquiere, a través del contac 

to con otras personas y con cosas como libros y obras de -

arte, conocimientos, exper·iencias, ideas, creencias, gus--· 

tos, sentimientos. Es el proceso por· el cual en un grupo 

social dado o en una clase social se transmiten de persona 

a persona y de generación a generación modos aprendidos de 

21) Bronislaw MalinOwski, ob. cit. p. 54 
22) Lévi-Strauss, Claude. Antropología estructural. Blienos 

ALies 19.61, p, 63 
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pensar, sentir y obrar•. 23 

Otra corriente dentro de la teor.:La antropol6gica -

de la cultura es el relativismo que es una doctrina centro 

vertida que estuvo muy de moda en el segundo cuarto del si 

glo XX. Melville Herskovits es el más claro exponente co~ 

temporáneo de la filosof:La del relativismo cultural. Hers 

kovits define a la .cultura como "la parte del ambiente he-

cha por el hombre•. 24 Esta def inici6n admite que el hom-

bre se desenvuelva en dos medios, el natural o habitat y -

el social. Significa que la cultura es más que un fen6me 

no bio16gico. Además nos dice que "una cultura es el mo

do de vida de un pueblo, en tanto que una sociedad, es el 

agregado organizado de individuos que siguen un mismo modo 

de vida. Una sociedad está compuesta de gentes, el modo-

como se comportan es su cultura•. 25 En tl!!;rminos psicol6-· 

gicos la "cu.ltura es la porción aprendida de la conducta -

humana•. 26 

Al definir a la cultura Raymond W. Firth hace una 

diferenciaci6n entre cultura y sociedad: "Si ... la soci~ 

dad es considerada como un conjunto organizado de indivi--

duos con una forma de vida dada, la cultura es esa forma -

de vida. Si la sociedad es considerada como un agregado 

de relaciones sociales, la cultura es el contenido de esas 

23) .Enciclopedia internacional 
3. Madrid, 1975. p. 305 

2.4> Herskovits Melville J. El 
1976. p.29 

25) Ob. Cit. p.42 
26) Ibidern. p.38 

de ciencias sociales. Tomo 

hombre y sus obras . , Mláxico 
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relaciones. Sociedad hace especial referencia al compo--

nente humano, el agregado de personas y las relaciones en-

tre ellas. Cultura hace especial referencia al componen-

te de los recursos acumulados, tanto materiales como inma-

teriales, que el pueblo hereda, emplea, transmuta, incre-

menta y transmite". 27 

Abraham Kardiner considera que: "Siempre que nos -

encontramos ... con grupos organizados de seres humanos, e~ 

centramos también algunas regularidades y organizaciones 

habituales de la interrelación entre los individuos; con 

modos organizados de tratar con el mundo exterior a fin de 

obtener de él las satisfacciones esenciales a la vida, mo-

dos organizados de tratar con los procesos de nacimiento,-

crecimiento, desarrollo, madurez, declinación y muerte, 

con la debida consideración a las diferencias de edad y se 

xo. Siempre que exista una persistencia o transmisión de 

e·sos métodos organizados tenemos una cultur~", 28 

Cultura y personalidad, como disciplina formaliza-

da, es _la más joven y menos desarrollada de las ramas de 

la antropolog!a. Se sitúa entre dos ciencias, la antrop~ 

log!a por un lado, y la psicolog!a, por el otro. 

Ralph Linton, especialista en estudios sobre cultu 

ra y personalidad, da a su concepto de cultura un enfoque 

27) Enciclopedia Internacional ... Ob. Cit. p. 303 
28) Abraham Kardiner citado por Melville Herskovits, El .hcmbre 

y sus obras. México, 1976. p.66 
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psicol6qico. Linton lo explica de la siguiente forma:-

"La cultura de cualquier sociedad es la suma total de las 

ideas, las reacciones emotivas condicionadas y las· pautas 

de conducta habitual que los miembros de esa sociedad han· 

adquirido por instrucci6n o imitaci6n y que comporten en · 

mayor o menor grado". 29 "Una cultura es la configuraci6n· 

de la conducta aprendida y de los resultados de la conduc

ta, cuyos elementos comparten y transmiten los miembros de 

una sociedad". 3º 
Linton considera que la cultura comprende fen6me--

nos de dos 6rdenes diferentes. El as_pecto manifiesto es 

el material, los productos de la industria; y el cinético 

o la conducta manifiesta. El aspecto encubierto compren-

de· el ps!quico, es decir, los conocimientos, las actitudes 

y los valores de que participan los miembros de una socie-

dad. La cultura es intangible, ni aan los individuos que 

participan en ella pueden aprehenderla directamente. La 

cultura es un fen6meno esencialmente sociopsicol6gico. 

Es algo que está en la mente de los individuos, y que eri

cuentra expresi6n s6lo por medio de los individuos. Di

fiere en muchos sentidos con la personalidad individual. 

Linton establece que no es posible e~plic~ la cul 

tura dnicamente en términos de la psicolog1a individual, 

29) Ralph Linton, 
p~ 328 

30) Ralph Linton, 
p. 45 

El estudio del hombre. México. 1942.-

Cultura y personalidad . México. 1978. 
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ni explicarla sin hacer referencia constante a tal psicol~ 

g1a. La personalidad depende del cerebro y dP.l sistema -

nervioso del individuo. La cultura se apoya en los cere-

bros combinados de todos los individuos que componen la so 

ciedad. 

La cultura, sefiala Linton, es ia herencia social -

de los seres hnrnanos. Por Ultimo, manifiesta que la cul-

tura y la sociedad dependen una ·de la otra. No pueden --

existir como entidades funcionales por si mismas. La cul-

tura común es la que da a la sociedad· su "espirit de córps" 

y la que hace posible que sus miembros vivan y trabajen -

juntos con un m1nimo de confusi6n y de interferencia mutua. 

Por otro lado, la sociedad da a la cultura una expresi6n -

·p(iblica en su conducta y la transmite de generaci6n en ge

neraci6n. 

Leslie A.· White ha.Ola de la cultura como "un meca-

nismo específico y concreto empleado por un determinado or 

ganismo animal para ajustarse a su medio arnbie~te". 31 ' - -

Ralph Piddington añade que la "cultura es esencialmente un 

mecanismo de adaptaci6n que hace posible la satisf acci6n -

de necesidades humanas, tanto bio16gicas como sociales". 32 

Esto quiere decir que la cultura es algo que se in 

terpone entre él y su medio ambiente para garantizar su se 

31) Enciclopedia internacional de ciencias sociales. Tomo 
3. Madrid, 1975. p.317 

32) Op. Cit. p.317 
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guridad y su supervivencia. La cuitura favorece ia adap-

tacit5n. Esta conce~ci6n de ia cuitura, poco usuai hace 

escasos decenios, se ha extendido mucho en ios ~1timos -

años entre ios antropt51ogos. En base a esta corriente, 

1as sociedades se adaptan a su entorno uti1izando tres me

dios: tecno16gicos, organizativos y mentaies. La faceta 

~s adaptativa de ia cu1tura es ia tecno1og1a, es decir, 

1os instrumentos (m!quinas, utensi1ios y armas) y 1as t~c

nicas re1acionadas con su uso. 

La adaptaciOn cu1tura1 es e1 ajuste de una sacie-

dad a 1as condiciones de existencia internas y externas¡ -

ia evo1uci6n cu1tura1 es e1 cambio mediante e1 cuai una so 

ciedad crece, se hace m!s heterogénea y m&s coherente. 

Cambio cu1tura1 es ia expresi6n conceptuai que denota 1as 

m~1tip1es formas en que ias sociedades a1teran sus pautas 

de cu1tura. 

Una vez enunciadas ias diversas concepciones de 

cuitura en ei &rea de ia antropo1og1a podemos decir que io 

que contribuye a hacer de1 hombre un ser tan distinto de1 

resto de 1os anima1es es que 1os mode1os de vida humana se 

fincan en 1a cu1tura, es decir, en patrones ·de comporta--

miento aprendidos de una manera socia1, mediante 1a asimi-

1aci6n de s1mbo1os que expresan a1go determinado. 

Hay que diferenciar entre e1 significado popu1ar 
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de la palabra "culto" y e1 concepto de cultura ~e se em-

plea en el estudio del hombre. La idea popular de cultu 

ra equivale a "refinamiento". Esta definici6n implica la 

habilidad de una persona "culta" para manipular ciertos ª.::!.. 

pectes-de nuestra civilización que aportan prestigio. Sin 

embargo, para el científico' una persona· .. culta n' en el 

sentido popular, es un ingeniero, un albañil. La econo

mía~- un rito religioso, un cuento, son igualmente parte de 

la cultura. El t~rmino cultura, cuando se emplea en los 

estudios científicos, en general se refiere a la forma de 

vida de cualquier sociedad, y no simplemente a las zonas 

que la misma sociedad considera como más 

seables. 

"elevadas" o de-

La cultura es un continuo que se extiende desde los 

orígenes de la existencia humana hasta nuestros d!as. To 

mada en conjunto representa la herencia social de nuestra 

esp_ecie. Por lo tanto, toda sociedad posee una _cu1tura, 

por muy sencilla que sea, y todo ser humano es _culto-en el 

sentido de que es portador de una u otra cultura. 

3. Concepto de la Cultura desde el enfoque de la Sociolo-

g!a- Marxista. 

Desde Marx hasta l_os continuadores clásicos de su 

filosofía, han manifestado, en sus tesis sobre la relación 

del hombre con la sociedad, la necesidad de ver al ser so~ 
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cial como una totalidad dial~ctica, 33 en la cual nunca de-

be separarse los actos espirituales de los actos materia--

les. 

Para Marx y los marxistas el conocimiento no es al 

go temporal y ajeno a las mayorías, sino por el contrario, 

pertenece al hombre en el instante en que es un ser produE_ 

tivo, hist6rico y social. Por tal raz6n, la preocupaci6n 

de estos te6ricos ha sido la de demostrar hasta que punto 

el capitalismo ha despojado a los individuos no tan s6lo -

de los medios productivos, sino de aquello en que su con--

ciencia ha estado inmerso: la cultura. 

En el texto La Ideología Alemana la idea del des 

pojo se ve claramente señalada, ya que se analiza cómo la 

clase que ejerce el poder material dominante en la sacie--

dad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. 

La clase que tiene a su disposición los medios para la pr2_ 

ducción material dispone con ello ( ••• ) de lo~ medios pa-

ra la producción espiritual. 

Todo análisis sociol6gico de la cultura en -1as -

obras de Marx han demostrado que raramente ~ste utilizó 

el término "cultura" ·al referirse al conocimiento hmnano. 

Su tipología vari6 c9nforme al carácter humanista de la 

teoría social utilizada. En la constante denominación 

33} La concepci6n dial~ctica de totalidad sign.i.f ica que t2_ 
do no puede ser petrificado en una abstracci6n situada 
por encima de las partes, ya que el todo se crea a s~
mismo con la interacción de ~stas. 
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del. "ser cul.tural" Marx lo llam6 "ser consciente", el. cual. 

como ser social. 11.eva implícito una serie de ideas y repr~ 

sentaciones que van interrelacionadas con 1.a actividad ma-

terial. Esta forma de conciencia que tiene el hot:lbre, d! 

ce Marx, no es pura,. de~ido a que en otros hombres tambi~n 

existe. Por tanto, la conciencia e.s un producto social.

que surgi6 como el. lenguaje, de la necesidad de entabl.ar -

rel.aciones con los demás hombres. 

En la sociedad capitalista existente, desde sus -

orígenes, separa el trabajo intelectual del. material.. To

do trabajo cultural. se empieza a ver como algo ajeno a la

mayoría de 1.os hombres; todo lo que sea una creación del -

espíritu es sólo creación de un puñado de hombres a los 

que se les denomina "intelectual.es". Marx subraya que en 

este instante la conciencia iogra emanciparse del. mundo 

donde .. s6lo "representa realmente algo sin representar algo 

real.. Se dedica a crear teoría "pura". 

Con el rnaterial.ismo hist6ric9, como forma de estu

dio, se acentúa fuertemente 1.as diferencias entre 1.os fen6 

menos de la base t~cnico-económica como esfera que condi-

ciona el dominio de la conciencia, por una parte, y este -

dominio mismo como dependiente y secundario, por la otra.~ 

(con esto se trata de evitar que al tener una visión gl.o-

bal de la sociedad, provoque que una determinada concep-..-~ 

tual.izacióri de un grupo social dado, con base en su cul.tura, 
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resulte inoperante al aplicársele el mismo método al análi 

sis de otras sociedades civilizadas más complejas y desa--

rrolladas). 

El estudio marxista de la sociedad ha afirmado el-

carácter dependiente de la cultura ante los factores cond~ 

cionantes econ6mico-sociales. El hombre se encuentra -

aquí con la sorpresa de que su voluntad está subordinada a 

una serie de leyes jurídicas y morales que limitan su ac--

cionar. Es así como se encuentra que "no,es la concien--

cia del hombre la que determina su ser, sino, por el con~ 

trario, el ser social es l.o que determina su conciencia".-

Por tanto, la cultura no debe ser tratada "como una esfera 

de la realidad que puede ser separada empíricamente del --

marco de las acciones sociales del hombre y sus resulta~

dos": 34 

Todo proceso cultural ha llevado implícito la c~e~ 

ci6n de las ideas. A este respecto los marxistas han ce!!_ 

trado sus estudios en precisar el grado de importancia que 

juega la ideología existente en una sociedad. En general, 

dichos te6ricos dicen que en el capitalismo esa ideología~ 

responde a unos intereses de clase, debido a que "los .fni!_i 

viduos que forman la clase dominante ( ••• ) en cuanto domi

nan como clase y en cuanto determinan todo el ámJ:>'ito de 

una época hist6rica se comprende de suyo que lo.hagan en 

toda~~ extensi6n ( ••• ) como pensadores, como productores 

34) Antoanina Kloskowska et al. Cultura, Ideología y, Socie
dad. La Habana, 1975. p.24 
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de ideas, que regu1en 1a producción de 1as ideas de su - -

tiempo". 35 En consecuencia, 1a ideo1og1a burguesa y toda-

su cu1tura, ser§. considerada como una "fa1sa conciencia" 

pues da 1a apariencia de que 1as ideas dominantes no son 

1as de 1a c1ase dominant.e, sino que est:3.n dotadas de un p~ 

der propio~ distinto de esta c1ase. 

Tenemos as1, que la ideolog1a, como forjadora de -

todo un proceso cu1tural, es un sistema de creencias, vale 

res y representaciones que justificarán y encubrir:ín toda-

una estructura de desigualdades y de explotación, de una -

clase sobre otra. 

Históricamente la cultura es considerada por Marx, 

como una riqueza social verdadera conseguida a base de. la 

fuerza productiva desarrollada por los hombres a lo largo 

de los años. Toda esa cultura acurnu1ada ha sido el resul 

tado de una lucha por el dominio de la naturaleza. As1 -

el concepto marxista de la cultura va relacionado -"s61o .. en 

términos de estructura de clase, sistema económico y orga-

nizaci6n po11tica: la cultura es imposible si se separa -

de los medios materiales de producci6n". 36 En conclusi6n, 

el proceso productivo de un pa1s ser§. el que determine el 

grado de desarrollo y calidad de la cultura.de un pueblo.· 

Va a ser con los seguidores de Marx, cuando al· in·-

3.5) c. Marx. F.Engels La ideoloq1a al.emana Mtóxico. 1.974 0. 

p. so 
.Antóriio S:!nchez Garc1a Cu1tura y revoluci6n ,_México. 
1976. p.36 
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terior de dicha teoría, se defina, se explique y critique 

a la cultura de una manera más directa y específica. Es 

Lenin quien señala que la cultura "engloba tanto al arte 

como a la técnica, la ciencia, el saber y la moral, com~ 

prendidos corno momentos específicos de.la formación social 

en la cual se desarrollan". 37 Desde una perspectiva revo-

lucionaria, Lenin precisa que es la lucha de clases el lu-

gar propicio para el proceso sociopolítico que pernita al 

proletariado dominar el saber, la técnica y la ciencia. 

Añade que los individuos no deben rechazar y destruir en 

el momento del cambio social la cultura existente, es de--

cir, la cultura de la burguesía, sino por el contrario, 

que debe asimilar y reelaborar todo lo que el hombre ha de 

sarrollado del pensamiento y la cultura humanos. Sólo pu~ 

de ser considerado desarrollo de la cultura verdaderamente 

proletaria "el trabajo ulterior sobre esa base y esa mis

ma dirección inspirado por la experiencia práctica de la -

di~tadura del proletariado como lucha final de ésta contra 

toda explotaci6n°, 38 

Al analizar la cuestión de las culturas nacionales 

Lenin dice que si bien la burguesía ha dominado y explota

do en nombre de la cultura nacional hasta hacerla como una 

cultura dominante, el movimiento obrero mundial tomará de 

.cada cultura, "solo sus elementos democráticos y social.is-

37) Antonio Sánchez García, Ob. cit. p.12 
38) v.I.Lenin-· La ide016g1a y la cultura Moséú. p.46 
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tas única y exclusivamente en oposici6n a la cultura bur-

guesa y al nacionalismo burgués de cada naci6n". 39 

En el instante en que la dictadura del proletaria-

do tome el poder bien, se podría pensar que como clase do-

minante que pasaría a ser, crearía 

en consecuencia, su propio arte". 4 O 

"su propia cultura y -

Este tipo de crea---

ci6n de una cultura ha demostrado hist6ricamente que se d~ 

ría una larga gestaci6n, por el cual retardaría y obstacu-

lizaría el desarrollo de la conciencia de acuerdo al nuevo 

proceso económico y político existente en una sociedad -

postrevolucionaria. Es aquí donde Trotski menciona que 

"no sólo no existe una cultura proletaria, sino que no existf_ 

rá jamás ••. el proletariado se apoderaría del poder para-

acabar de una vez con todas las culturas de clase y abrir-

camino a una cultura de la humanidad". 41 Es la asimila--

ción colectiva de la antigua cultura la que permitirá al -

proletariado crear una nueva cultura. 

La cultura, dice Trotski, "es un conjunt·o orgáñi_co 

de ciencia y de técnica, que caracteriza a toda la socie--

dad ... Comprende todos los terrenos de la producci6n hu--

mana, penetra en ellos y les confiere unidad de sistema. -

Las producciones individuales se desarrollan a .partir de 

ese nivel y· lo elevan poco a poco"·· 42 Entendida de este -

_39) v. I. Lenin Notas críticas sobre la cuesti6n nacional 
Moscú. p . 

.4ól, Le6n.Trotski Literatura y revoluci6n • México.1973. 
p. 104 

41),. Ob •. cit- p •. 110 
42) _Ibídem. p. 122 - 1.23 
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modo, la cultura dejaria de ser aristocrática, el hombre y 

millones de seres que lo acompañan aprenderian "el arte de 

la lectura y la escritura y las cuatro operaciones funda-·-

mentales de la aritm&tica". 43 Dichas manifestaciones --

culturales, esenciales en el conocimiento del mundo, incr~ 

mentarían el nivel intelectual del hombre, modificando de 

paso, la fisonomia de la sociedad bajo la que se desarro-

lla. 

Igualmente, el estudio de la cultur.a al interior 

de la filosofia marxista, ayuda a desaparecer la división 

entre civilización y cultura, tan subrayados por las teo

r1as de la burguesia, las cuales entienden a la Civiliza

ción como "el ámbito de lo real que integra todo conoci--

miento y toda práctica que apuntan hacia el dominio de las 

fuerzas naturales y la satisfacción de las necesidades in-. 

mediatas del hombre, mientras que la cultura.encierra el 

··cultivo, el.hombre en tanto ser emancipado de la depen.den-

cia material•. 44 

La función de los marxistas es la de reducir la -

idea que civilización es sinónimo de técl'lica y producción 

de bienes materiales y que cultura es sinónimo de arte Y 

moral. Explicar asi.¡ a su vez, que en una organización 

social dada, la cultura no se reduce a que sea conocida y 

manejada por los llamados intelectuales o por grupos aje~ 

431 León Trotskv. ob. cit. 
44) Antonio Sánchez García. 

p. 123 
Ob. Cit. p. 85 
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nos a toda producci6n material, sino que es el hombre en -

base a sus relaciones sociales y de producci6n quien desa

rrolla su cultura en concordancia con su lucha por dominar 

la naturaleza, dando así una totalidad dialéctica que haga 

a un lado el antagonismo entre trabajo y ocio. 

4. Hacia una concepci6n totalizadora de Cultura. 

Una vez analizados los diversos conceptos de cult~ 

ra, creemos necesario retomar algunas ideas manejadas por 

los tres enfoques. En primer lugar, consideraremos que a 

pesar de las diferencias de conceptualizaci6n en el uso 

del término cultura, así como las diferencias de posici6n 

con respecto a la naturaleza y a la civilizaci6n, dichas -

corrientes sociol6gicas parten de la premisa de que para 

que exista, se construya y desarrolle la cultura en una so 

ciedad, debe prevalecer una estrecha relaci6n entre los v.e_ 

lores espirituales y los valores materiales, ya que tanto_ 

uno como el otro, ayudan al hombre a transformar su reali

dad. 

En segundo lugar, el conocimiento que tenga el ho!'!!_ 

bre de las cosas que le rodean, van a provocar que sus 

ideas, sus sentimientos y su imaginaci6n se amplíen. Así 

es como el hombre, en tanto ser cultural se convertirá en 

un creador y portador de cultura. 

otro punto importante, es aquel que precisa que la 
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cultura es un producto social, motivo por el cual, el hom

bre al desarrollarse en sociedad deberá ~fabricar" cultura 

como una respuesta a sus necesidades vitales. Para poder 

"fabricar" cultura, el hombre tendrá que hacer uso de to-

das las herramientas, máquinas y objetos que ha creado, d~ 

bido a que la llamada cultura material en lugar de alejar 

al hombre y a la sociedad de sus metas de aprendizaje, de

berán ayudarlo a cambiar no sólo el contenido, la forma y 

el signo de los mensajes, sino a transformar el aparato so 

cial, tecnológico e institucional de hacer cultura. En -

pocas palabras, el hombre tendrá la obligación de aprender 

a socializar auténticamente los medios de creación y difu

si6n de cultura. 

Por lo tanto, en una concepción totalizadora, con

sideramos como cultura a aquellos elementos, tanto espiri

tuales como materiales que ayuden a la libre expresión de 

la creatividad; que permitan elevar los conocimientos huma 

n1sticos de la sociedad: que estimulen la comunicaci6n en

tre los hombres; que auxilien a desmitificar una falsa rea 

lidad de las cosas; que ayuden a preservar la identidad -

grupal y la dignidad personal frente a la pobreza y al 

avance de formas culturales extrañas y cosificantes. 

Asimismo, no se debe olvidar que la cultura ha -

permitido, permite y permitirá el desarrollo hist6rico del 

.hombre, dando lugar a que existan condiciones viables que-
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hagan posible la comunicaci6n, y con ello, todas las for

mas de cooperaci6n que provoquen la liberaci6n·y por lo -

tanto, el rechazo hacia aquellos hábitos, modas y opinio

nes, que han convertido a la cultura en una rnercancia de 

consumo. 

Finalmente, apuntaremos que cultura será todo lo 

realizado por la humanidad en la medida en que el hombre 

no pierda su condici6n de ser activo, pensante, creador, 

tanto en su tiempo de trabajo como en su tiempo de ocio. 

-.... 
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