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INTRODUCCION 

El motivo cue me impulsa a desarrollar como tema de 

tesis "La Televisión como Factor Crimir.óQeno", es la 

preocupación constante que experimento a medida que soy 

testioc del auge que ciertas series tienen a través de este 

atedio. Adulterio, homicidios, robo, asaltos a mano armada, 

violaciones sexu~les, son temas que los niños y adolescentes 

contemplan a través de la televisión, de manera cotidiana. 

Hasta hoy. considero que la participación del 

Estado como regulador de las transmisiones televisivas es 

bas~ante deficiente. En paises desarrollados se han hecho 

estudios de las posibles repercusiones individuales y 

colectivas que las series arri~a mencionadas pueden. 

ocasionar; desafortunadamente, han quedado inconclusas al 

hab*rseles retirado a los investigadores todo apoyo 

econó•ico, sin duda porque entran en juego grandes intereses. 

En los antecedentes me refiero al naci•iento de la 

televisión en nuestro _pais y cuáles eran las expectativas que 

se abriQaron en relación con el proceso de aprendizaje a 

travé& de la diversión que este medio iba a proporcionar. 

Asimismo, hago mención de que cualquier cambio que se 

introduzca en el medio ambiente, puede alterar un instinto 

Util a la preservación de la especie como lo es la agresión. 

En el Capitulo 1 abarco todo to re~acionado a la 



11 

comunicación a partir de las sociedades primitivas, pasando 

de-::puét; a la impr-enta, la r"adio, e-1 papel del Derecho dentro 

de l.:· comLlnicación (donde ya hablaré del régimen legal de la 

telE'vjsión>, ¡:ia.ra entr.:lr de llel"'!o al tema en particular. 

¿Cu.ti.1 e~ su función soci.:al? ¿existe un monooalio de la 

comunicación? ¿Cu:il es el resultado de éste? ¿Cuál es la 

mecl\nica de un mensaje subliminal?. Incluiré en este capitul= 

el video, debido a que con este medio el cine se ha 

enseñoreado de nuestros hogares. 

En el Capitulo 11 menciono las investigaciones que 

se han realizada ?ara determinar las posibles repercus1ones 

que conlleva la comunicación masiva, dando especial énfasis a 

la. televisión. 

En el Capitulo 11!, indeoendientemente de anali=ar 

otros factores que segUn los tratadistas influyen en la 

delincuencia .Y la clasificación de int.lividuos anti-sociales. 

trataré de demostrar que la televisión se puede con-siderar un 

factor exógeno más. 

En el IV y tlltimo Capitulo incluyo 1.1na encuesta, 

realizada en su mayoria entre estudiantes a nivel medio 

supe~ior, técnico y profesional y el análisis de los 

cuestionarios respectivos. 



ANTECEDENTES 

A orincipios de la décadü de los 50's llegó a 

México el último invento en oatc1·i¿o de- entretenimiento 

proceden te da Nor.teaCJlér:~ .LfL YE.l:.EY_l S I_q~~ --~l.~'-~ _t!e _~9º.!~~ _ 

de 1950 se inaugura el Canal 4 <X H T V>. Al dia siguiente 

comienza su progr~mación regular con el IV Informe de 

Gobierno del Lic. Miguel Alem.t.n, Presidente Con~tilucional de 

los Estados Unido~ Me::icanos. t:.J 

Entonces se abrigaron grandes esperanzas por parte 

de gentes optimistas que oensaban que ésta educaría a los 

niños en el más amplio sentido posLble, d~ndoles una 

oportunidad para aprender acerca de las ciencias y de la vid~ 

en diferentes paises, haciendo del proceso de aprendi=aJe una 

maravillosa diversión. Sin embargo~ hubo quienes 

menifestaron su preocupaciOn respecto a si la televisión 

daltari~ la vista de los niños, los retiraría del juego activo 

<lo que obviamente atentaria contra su propia naturale:a>, y 

les corromperia al mostrar demasiado crimen y violencia. t2l 

En esa época sOlo las familias de pos_iciótJ 

económica media alta y alta tuvieron acceso a este nuevo 

medio de comunicación que al pasar los años ha llegado a la 

Cll Revista Información Científica y Tecnológica.- Vol. II, 
No. 9, Febrero 1990.- México. 

C2l Schramm, Wilbur.- La Ciencia de la Comunicación Humana.~ 
Editorial Roble.- 5a. edición.- Héxico '1975. 
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IV 

pablacíón cuyos recurso'5 se pueden considerar bastante baJos: 

en las ;:onas c:!tadinas conocidas como "cinturones de mJ.seria'' 

l• televisión es elemento indispensable de cada hogar; lo 

mismo sucede en las :onas rurales que por su cercanía ~ las 

'fuentes de transmisiOn obtienen una recepción aceptable ·, que 

precede a otras comodidedes tales como agua c~rríente, 

calentador de agua, estufa de gas o petróleo, licuadorü. 

lavador"a, etc. CE'jemplo: Teotihuacan, Te~coco• etc.>. 

····Es decir, .~e en poco má5 de tres décadas han 

surgido innumerables qenereciones de niños de todas las 

cl~ses soc:::iales y cul tur~tes, que han sido expuestos a la 

influencia de la programacion televisiva. El resultad~ de 

diferentes investigñc:itmes q1..1e su han re.ttU.::ado resi:::e-::tc .a 

las pos-i·bles repercu"Siones ne9at1vas en las mentes in.f.::.r.t::..les 

Y de lo~ adolescent~s sera ~ratado en capitules po~teriores. 

Cualquíer c~mbio que 3• dé dentro del medio 

ambiente de ury individuo puede alterar un instinto cwvc 

objetivo es la conserv~ciOn de la especie y volverle en 

~ontra de la mi5ma, provoc~ndo su destrucciOnt la agr•sión 

C3l. No podemos sosleyar el hecho de que la comunicaeiOn 

masiva ha sido •provechada en buena parte para Pr'O'IOt:ar 

·cambios 5ustancialcs en la sociedad. 

C3l Lorenz. Konrad.- Sobre la agresión: el pretendido mal.
Edit. Siglo XXI.- 15a. edic:iOn.- 198b Hé:<ic:o.- P.19, 6111. 



Si bien el derecho de información, eKpresión y 

recepción se encuentra r·eglamentada medi~nte la Ley de Radio 

y Televisión, muchc~ ~rogramas están muy lejos de cumplir con 

la función Ql!e le '"ld sido encomendada a este mltdio de 

difu5i0n. C~be h~cer notBr que Enrique Ferri con~ideró 

indi.scutl.ul~ 

se produzca ~l delito [4J, v dentro de ellos se puede 

encuadrar el e!ipectáculo televisivo. 

--En el pf'"'ese_t!.~e trao¿o.jo pongo a consideración del H. 

Jurado mis opl.nionns respecto a lL". funciOn que est4 

dl!~.arrol l :>n ... :•.> la t~!e·.·~sion al haber~e constituido en una 

fuer:::a. al ser-... ic10 de qui.enes rlO?hmtan el podeor económico, no 

sólo en f1U'2!::t..-c. cc:>is. !,ino en diversas partes del mundo. 

C4l Orellana Wiarco. Octavio A.- Manual de Criminología.
Edlt. Porrúa,- 1985, Héxico.- P&g. 92 ss. 



CAPITULO 

COMUNICACION Y TELEVISICN. 

Elº li'ñQuaJe·, Priniero como·m,- •t;ecreto" 
detentado por unos cuantos. F.Nietsche 

La información se da a través del lenguaje, 

entendido éste como ."un conjLmto de signos intersut:jetivos 

que hacen posible la comunicación entre los hombres" (5J. 

El hombre. para vivir en sociedad, para vin=~larse 

y relacionarse, para recibir noticias y opiniones, p~ra 

eKpresar sus ser.timientos y deseo~. para aprEnder o 

transmitir sus conocimientos, necesita ei lenguaje como 

instrumento de comunicación indi~pensable. El lenguaje es 

considerado también como un hecho social! resultado de una 

lenta y complicad• elaboración dentro de la vida en 

sociedad Cbl; es decir, es l• obra de la humanidad a través 

de su larga histori~, tan importante, que se puede pensar que 

•solo son históricos los pueblos que poseyeron el lenguaje 

escrito" C7l. dejando a la posteridad la información relativa 

a su propia cultura, constituyendo ésta una valiosa herencia, 

C5l AbbaQnano, Nicola.- Diccionario de Filosctia.- Fondo de 
Cultura Económica.- 2a. edición.- 1966, Mé::ico.-Pág.722. 

C6l DAvalo• Osario, Virginia.- Régimen legal de los medios de 
Comunicación.- ta. Reimpresión.- UNAM.-. 1988 Méx.-P~g.10. 

C7l Caso, Antonio.- Sociolo;ia.- Edit. Porrü~.- 12a. edición, 
1962, México.- PAg •. 219. · ,,· 
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como es el caso de m .. cestra Nación. Desafortunad•mente y 

9r•cias a los medios masivos de comunicación, el pueblo esta 

perdiendo su identidad. despreciando sus pro?ias raíces, 

,uJopt3ndo nuevas costumb!'""es que ·nada tienen que ver con 

nu&stros aacestr·os y_t..ttil.iz.pfli;f.q_e.x_tr_anjgi::-.i~rn~,.-usados en 

gran medida por los jóvenes que de esa manera adquieren 

categoría según su fi\llY particular criterio, modelado por 

eses mismos medios. 

La definic16n de la palabra COMUNICACION, es preci-

samente "la transmisión de ideas, informaciones y actitudes 

de t.ma person~ ha=ia otr-a'' ª Los mt?dios de comunicación. por 

su Pc1~te, son la: .:.n~t!t'-'<::icnes }' formas en que se transmiten 

y se re=iben la: J~~a~ • .:.~fornaclcnes y actitudes. A~i. se 

ent.ie:-,::;e por comunJ.coción. el proce-so de transmis~ón y 

receD~J~n de ideas. (8J 

De aqui se puede deducir la importancia de la 

comunicación en la esfera de la educación, conceptuando asta 

ca.a una actividad espontAnea en las comunidades humanas. que 

abarca desde la crian=a f isica hasta la inculcación 

inconsciente de reglas morales o ideológicAs. La educaciOn 

planificada con arreglo a fJ.nes referidos al m~:cisno 

desarrollo de las facultades del educando, segón los diversos 

patrones culturales, es el resultado de la Pedagogía y se 

C8l Williams~ Raymond.- Los medios de comunicación social.
Ediciones Península.- 3a. edición.- Bartelona.- P~Q. 1~. 



lleva a cabo en instituciones de carácter social como la 

escuela. C9J 

Hasta hoy Ge ha cometido un error al considerar la 

-comunicación como algo secundario. Por experiencia sabemos 

que la vida del individuo y todo lo relativo a la sociedad no 

debe circunscribirse sólo a fines económicos o políticos. El 

esfuerzo por aprender, des~r1b1r, entender y educar es parte 

esencial de los integrantes d~ la humanidad: este es uno de 

los principales medios por los que se trans..fo1-ma 

incesa.ntemente la realidad, l~ vida mi9ma ~o es mAs que 1.1n 

proceso d~ aprendi~aje, como afirma Konraa Loren~ en su obre 

MLos siet_!.! pecados mortales de la sociedad cantemporanea'' • 

Sin embar90, hay quien cons1d9ra que primero se encuentra la 

realidad y en ••Q~ndo t6rmino la comunicación de la •isma. 

Lo que se llama sociedad ne es sólo una estructura de 

•l•.entos JK?liticcs y económicos. sino también un proceso por 
i 

llltdio del cu•l •e aprenden y comunic•n cosas. 

La historia de la educación demuestrA qua Ost• ya 

existía di! tnanera espont.inea en las primeras comunidades· 

t.Jmanas 1 manifestAndose prcbableRMtnte en actitudes 

imitativas. La educación sistemática aparece A principios 

del Siolo ~IX con la revolución pedagógica. uLa moderna 

educación, aJ mismo tiempo que tiende a masificarse. 

C9l Diccionario Enciclopectico.~ Edit. Bruouera.-1976 MéMico.
Tomo 11.- PAg. 70!J, .. 



tr•sciende el Arabito dm las i_nstituciones especi•lizadas, 

para e~tendersa a nuevos medios d• co~unicaciOn como el cine 

y la televisión". t10l 

1.1.- ~icación en las sociedades prialtivas. 

En la9 sociedades prieitiva9 al intercamb.i.a· da 

información era personal, directo e inmediato; una persona 

<emisor del mensaje>, entraba en contacto con otra Creceptor 

del mismo>, a través del lenguaje. 

Una de las principales li•itaciones de esta cla9e 

de comunicación directa es la escasa posibilidad de di~usión 

de la información en 1orma ~illM.lltAnea a grande-5 núcleos de 

pgblación, por tanto. la cOAM.micación e~t4 ~~bordina~~.al 

contacto fisico .,,tr• los interlocutores. Otra li•it.Ación 

i•portaOte e& la que se refi•re al aspecto t .. poral. pues no 

.. puede garantizar la continuidad y ~idelidad de los 

--~•ajes, va.que son trantunitido5 V8'rbal~te. 

iapo.ibilitanda el reoistra y retr.ns~isiOn fiel de 1•• 

ideas, de los conocimientos y de la 1nfor~aci6n en 

general. C11l 

C10l Diccionario Enciclopédico.- Op. cit.- P~g. 70. 
CllJ Dbvalas Osario, Virginia.- Op. cit.- PAo. 10. 
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1.2.- Comunicación escrita y radioiónica. 

Oc~de que el liombre de las cavernas se revolvia en 

1~ más humana de las aspiraciones: LA LIBERTAD. L1hertad de 

pensar. de creer, de v1v1r. de expresar'. Les científicos 

aseguran que en las cavernas mas antiguas se han encontrado 

pruebas d~, !º qu~ probablemtmt2 fue l<l primel"'"a comunicación 

gréfica o escrita con grasa anim~l, del hombl"'"e con sus 

semejantes\ hace l0,000 años, Los egipcios~ cuatro mil años 

untes de rn.1estra era, crea.ror. el alfabe•to, los libros y hasta 

el papiro en el que e:>'1r"€>sabi\n sus pens~mientos o leves 

--codi4icadas .-· Ante-9- de- este-épaca--"escr-i--bít"ln-ert-b:l~u~de--·

arci l l~ sus mensajes, las loas a sus hér~es o los poemas 

épicos, premisa vigorosa de superiores impulsos 

libertarios. r121 

La aparición d~ la escritura pereitió transmitir de 

un~ genera~ión a otra, con fidelidad y permanentemente los . 
elementos esenciales de la cultura de una ·sociedad 

determinada. lo que constituye sin duda alguna un proceso de 

la civilización. De esta maMer~ se ha registrado y 

transmitido información en el tiempo y el espa~io, 

independientem~nte de quienes la generaron, adquiriendo asi 

C12J López Rangel, Carlos.- Jncreible.- Editión del autor.-
1967 Mét"i~o.- Pág. l 



las relaciones sociales un grado superior de objetividad Y 

compleJidad. 

El descubrimJ.ento de la imprenta "hizo posible el 

nacimiento de la prensa periódica, difundiendo universalmente 

el pensamiento, poniendo la instrucción al alcance de grandes 

sectores de la población ••. empezaba a preparar el terrena 

p•r• logrdr transformaciones políticas y sociales 

trascenden ta 1 es" • e 13 J 

El libro impresc es el primer gran medio moderno de 

comunicación. Si la eso::ritura hizo posible archivar la 

información, l~ imprenta hizo posible su ránida difusJ.On. En 

Inglaterr• vxistiaO 2 ó 3 imprentas en el año 1,500; m~s de 

90 an el 1,600. Sa imprimieron 13 libro& en 1,510s en 1,600 

se alcano:ó la cifra anu~l de 150. En el Siglo X'Jll la' 

edición cor~iente de un libro era dQ 2,000 ejemplares. L14l 

Es obvia entonces, la importancia de~ papel que 

Jugó la prensa en las grandes luchas sociales del. Siglo . 

XVIII, pu•• • través da ella se difundieron las ideas 

realacionadas con la independencia ·poli tica de los pueblos 

colonizados por naciones europeas en América,.asi,co~o la 

lucha por los derechos del hombre y del ciudadano en Francia 

y ni qué decir de los adel~ntos cientificos y ~ecnolÓgicos 

C13J Castaño, Luis.- Cit.pos. VirQinia DAva
0

los Osorio.
Op. cit.- P.tg. 10. 

C14l Williams, Raymon.d::.._ Op. cit.- Pág. 21. 



oue cimentaron las técnicas v ciencias actuales, adelantos 

logrados gracias a la difus10n de cada nuevo descubrimiento. 

Transcurr-en los Su~los XVIII y XlX, on los cuales 

se dan gr~~des carnb1os: se mej~ran las técnicas de producción 

<lo que promu~ve el desarrollo de J"s ciudades>, se introduce 

una nueva división del trabaJo, nace un modelo distinto de 

comercio internacional. se consolidan enormes mercados 

nacionales que hacen aparecer nuevos tipos de relaciones 

sociales y cbli9acion~s del hombre con la sociedad. E~to, 

aunado a la creciente escolari~acion, sufragio universal, 

desarrollo tecnológico de la ir.:prenta, la industrialización, 

la urbanización, etc., hacen posible y necesaria que la 

1n-form.:aci6n alcance a núcleos cada vez 1!1.iS.JIU~plios de_la 

sociedad. ( 15J 

Al empezar el Siglo KX lo5 avanc•• tecnológicos se 

multiplican =reAndose nuevas instituciones, estructuras, 

organización; producción, generando una nuev• civilización 

técnica cuyos elementos m~s importantes son •producción en 

gran escala, consumo de masas y los medios de comunicación 

masiva" C16l, constituyendo estos '1ltimos un~ de las 

características principales de las sociedades .ademas. 

Ct5J D~valos Osorio, Virginia.- Op. cit.-
[.16J Friedman, Georges et al.- Cl.vilización, técnica y 

sociedad de masas.- Rodolfo Alonso Editor.- 1972 Buenos 
Aires.- P~g. 11. 
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Oentr"'O de dichos medios de comunicación n1"s1v;1. 

encontramos también la pintura, el teatro, el cine, la TV. lu 

iotograt"iñ, !os ~er.iódicos, las revistas dP. las que a SLI ve: 

_r¡ace la historieta, 9urgida como expresión de la era 

industrial, convertida en un magnifico instrumento de 

penetración ideológica en tanto que asociada a Jo artist1co 

t>e considera como uno de los lenguajes más vivos de 

comunicñciOn hu~ana; como antecedente, tenem..Js que en f1a::ico 

a <fines del siglo pasado la <fábrica de cigarro~ El Bl. .. 1en Tono 

obsequiaba dentro de sus cajetillaS, historias mudas 

ilustradé\s. En esa época también e!;tu·.,..o en su apogeo le> 

caricatura polit1ca que • ~."fue un mensa1e al alcance de las 

9randes masas que nada leían porque no sabian leer. Con 

~lla, la agitaciO!" les entro por los ojos •.• " C17J 

La revolución tecnológica en los medios de 

CDftlunicaciOn,permiten el tiraJe de cientos de miles de 

ejemplares en muy poco tiempo. A su vez, el d7sarrollo del 

transporte hace posible distf.ibui.r periódicos 'I revistas en 

breve lapso dentro de un ámbito geográfico bastante extenso, 

pues si se hace propaganda suficiente su alc~nce es mundial. 

Como ejemplo de lo anterior, se afirma ~ue· 

solamente en Mé¡:ico se venden aproximadamente setenta 

C17J González Ramirez, Manuel.- La caricatt.tra política, la 
caricatura en la Revolución.- Edit. Fondo de Cultura 
Económica.- 1955 Mé~ico.- Pág. XXIV. 

,-
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millones de ejemplares de historietas y fotonovelas al mes, 

producidas por la empresa privada, que por este medio impone 

al pueblo sus valor"cis ideales, impidiendo el desarrollo de 

--ufT8""""Ctti-turd-n-ac-ion~l-•. -r.&.a-J...i::ando.......unc... de... les .ne.gc.c::j.a.s_ma.~ 

poderosos de la actualid~d: traficar con la ignorancia. Este 

dato es importante en virtud de que demuestra la gr~n 

popularidad de este género en el p~blico mexicano. En este 

l\=.p~cto, sp_pLlede considerar que es lamentable que el Estado 

no hav• podido aProvcchar aiUn las inn.ensas potencialidades de 

este me;::lio de comunicación como instrumento para elevar el 

nivel educativo y cultural del o\.1eblo. "e 18J 

En cuanto a la radiodifusion, ºsu génesis se diO el 

24 de diciembre de 190b. El primer pro~rama sa transmitio 

desde 8rent Rock, Massachus!ttfts; su protagonista fue el 

fisico e inventor Reginald A. Fessenden que leyó el relato 

del n•cimiPnto de Cristo seQ~n el Ev~ngelio de San Lucas. 

Esta transmisión duro unos minu.tos y 1 legO solamente a una 

pequeñ• .,. desap2rcibida audiencia de operadores de teleqraf&.a 

sin hilos, en buques que navegaban fr•nte a las costas d• 

Nueva Inglaterra. C19l 

Tuvieron que tr•nscurrir muchos años para qua la 

ClBl Herner, Irene.- Nitos y monitos, historietas y 
fotonovelas en Né>cico.- lJNAM Edit. Nueva Imti.gen.-· 1979 
México.- P4g. 19. 

Cl9l Grandes acontecimientos del Siglo XX.~ Edit. Reader's 
Digest.- 1979 México.- P4g. 50/53. 
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raoio tuviera verdadera imnortancía como medio de 

comunicac1ón habli\da. lo Qt.lt' se debió a li'l esccisa Tcbricución 

de> apariltos por Lm lado. y oor otro. a l~ lentitud del 

_ ~~-9_c¡!L.9fil.l!!.!1..~-l.ª-..!-QQ.=l~-..PJ:.'~-?..-l!.E __ §EJSpecha ba su utilidad • 

En 1916 empe~ó la fabricación en serie a travé~ de la RCA 

<Corporación de Radio Amén.e~>, siguiéndole la Westinghouse, 

qu~ con 001eto de multiplicar las ventas de sus receptores 

inst.a.16 1-m.:i. emisora comercial en Pittsburgh. El 2 de 

noviembre d~ 1920 r1ac1ó el pri~er programa comercial, dando a 

canecer lc5 votos obter !dos pC'r- las candidatos a la 

r'='1t:undo. De aqui. otri;is inver::1cn.lst;as se c'ln.l':'aro;-i o 

--$0 l ic i.tar crc-'.d;. to!: o.J.r_¡;, -Ze:.r~~.:. ¿,: __ :,.._1,¡_tal-ac.:.::ir..a.=.. ___ .;__.¡_i.oeE-d.e 

1924 ~~:istian casi 61Z!0 .::misor.¿os comen:ia)es de radio de costa 

~1 costa Estados Unidos y cm 11:?"27 :.e ct"'eó la Comisión 

Federal de Rc-;dio, a efecto ce ..-egL1lar el Liso de las 

longitudr?s de onda. Al pe1·fecc.Lorii'rsc los prc9ramas v l"; 

instalaciones, se empe=aron a vender espacios a los 

anunciantes pat"'a cubrir Qastos. empe=ando as.i_ la .era del 

consumismo. Las transmisiones en cadena iniciaron el apogeo 

de la radio; escucharla llego a ser en Estados Unidos el 

pasatiempo favorito al m1smo tiempo que abrió nuevos caminos 

y mcdel6 los gustos dP.l público a escala masiva, Captó el 

interés y la imaginación de millones de personas, alcanzando 

a prácticamente todos los sectores de la población. Hi:o 

populares muchas expresiones, sugirió nuevas: formas de comer, 
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vestir, pensar. y llevo a la intimidad de los hogares 

notu:ias de todas las latitudes del mundo. [:20J 

países europeos asi como a !•1.t?:dct". JaoOr. e India. De5de 

t!ntoncE:?!:i despunt.aba ya li\ importanc.ú1. de lr:t ccmunicaciOn 

masivo, pLIE'S en la Segunda Guerr.ü f·lundial se ut.ili;:ó 1'"1 radio 

para fine::. polil1cos. L.;, BBC de Londres e;....-1c me:1~:'.\.1C~ 

durant~ li' Resistcticia a la Europa 0CL1pac~. La Vo= d~ 

América, fundada ~n 1943, llevó propaganda de Estadas ~~s 

al la de las l ir.e,,..s enemigas r=1 J, v en ,todos lus Trente~ los 

soldados de amtlos bandos ~scuchab~n a l.oi: .:.::' her¿;~ "fi.,.·::::; 

Belgrado'', que an1m~ba su tr·?ns~isi~n con L~li Mar~~~. ~~e 

evocaba a la novia de cad~ uno de los sold~dos. c::J 

A traves de la r~dio se impone l? mod~ entre otras. 

en cuestJ.ón de 171._:1sica. En este C\Specto e: ¡r.;por-t.,;.nte 

mencionar que ciertas estn.•cturas musicales, fomentan la 

secreción excesiva de hormonas, tales como la adrenalir,c\ v 

noradrenalina. La ener9ia excedente causaUa p~r éstas. al no 

ser utilizada de inr.led.i.ato o constrr..1ctl.vamente po.r el 

organismo~ "Sigue circulando en el torrente sanguineo por 

lapsos que varían de una persona a otra. La presencia de 

dich~s hormonas libres. sin finalidad especifica,,po?ria 

causar algunos p~ocesos fisiopatológicos como: endure~imiento 

C20J Grandes· acontecimientos del Siglo XX.~ Op. cit. 
C21J lbidem 
C22J Carell. Paul.- Los Zorros del Desierto.~ Colección 

Trilogía Africaria:- Edit. .·Argos.- 1985 Mé~:ico.- F'clg.49. 
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de la~ arterias, cuadros cardiacos diversos, crisis 

t~mporales o permanentes de amnesia Y otra serie de daños al 

organismo hLtmano. Este tipo de mLtsica, ampliamente difundida 

por la radio <y también ·por- -la·· televisión-> r r.epresanta 

indudablemente la atmósfera de violencia que nos rodea en la 

vida social contemporánea. C23J 

l.3.- La Comunicación y el Derecho. 

En este apartado se hará mención de lafi primeras 

declar~cionas sobre la libertad de pensamiento y eKpresión; 

s~ refieren ~ todo lo relativo a la imprenta en vir~ud de que 

fue la primera modalidad en lo que respecta a comunicación 

masiva, misma que el Estado tuvo que reglamentar debido a la 

trascendencia que tiene para la sociedad un inadecuado me.nejo 

de los medios de comunicación, hecho reconocido desde 

aquellas épocas. Sirvan también como antecedentes en los 

cuales descansan los fundamentos legales de la Ley Federal de 

Radio y Televi~ión. 

En 1789 los representantes del pueblo francés 

constituidos en Asamblea Nacional reconocieron y declararon 

en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, inalienables y sagrados. 

En el Art. 17 de· dicha Declaración se estab,leces 

C23l Drapkin, Israel.- Criminología de la Vi'clencia.
Ed. Depalma.- 1984. Buenos Aires.- pág. 30. 
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"Ningún hombre podrá sc;ir perseguido por ra::On ::le 

sus escritos que haya hecho 1mpr1mir o publicar sobre 

cualquiera materia si no provoca la de~ooc~diencia de la l~y, 

a SLIS disposiciones o cualqu.i.era de los actos declarados 

cr.in1enes o delitos por la ley". C24J 

Las primitiva~ fuentes que originaron .:.istf"' der~cho 

las ~ncori-tr~mos en el-Derecho Constitucion~l Inglés a partir 

del año 1637, cuando la Re.ina Isabel estableció un monooolio 

de li.'. impresión, al concentrar todas la.s imprentas en 

Londres. Oxtord y Cambridge, ordenando qL1e todos lo~ libros e 

impresos de cualquier clase fueran examinados previci.;;,ente -='· 

!iU publicación por- censores reales y sólp se les otorgaba 

licencia para estos efectos ·si aquéllos lo considerc1ban 

conveniente. Quien no se sometía a estas rígidas 

disposiciones e~ponia a la aplicación de severísimos 

castigos. C25J 

Finalmente, después de una larga 11.1cha ,por parte de 

los pensadores ingleses de áquel tiempo, en 1695 se logro q1..1e 

el Parlamento Inglés no renovara s1.1 Ley de Censura, 

considerándose esta ~echa como la del nacimiento de la 

libertad de prensü. Aquí comen::6 un extraordinario 

C24J Dávalos Osario, Virginia.- Op. cit.- P~g. 37. 
[25l lbidem.- P~g. 36. 
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florecimiento de las manifestaciones del pensamiento 

escrito. C26'.l 

Por lo que se refiere a Estados Unidos de 

Norte.?.mérica, al obtener su independencia. los representantes 

de las Trece Colonias reunidos en Filadelfia en el Congreso 

de 1776. invitaron a cada una de ellas para que se dieran su 

propia ConstitL1c:ión. En':.re é6tas sobresalió la de VinJinia~ 

misma que tuvo un preámbulo llamado Bill of Right$, donde se 

hizo una de las primeras dec:laraci~nes.d~ ~os Derechos del 

Hombre. En su Art. 1~ establecía: '' ... !a libertad de prensa 

es uno de los gr.:i.ndes balL1artes de la libertad y Jam~s puede 

ser restringida sino por los gobiernos despóticos ••• " t27J 

En nLtestro país. la influencia de los ordenamientos 

anteriormente mencionadaz se dió P través de la Constitución 

de Cadiz, proclamada en 1812, vigente sólo en teo~ia en los 

territorios pertenecientes a España, misma que declaraba la 

libertad de imprenta en todos los aspectos, menos el 

religioso. tZSJ 

En la Constitución de Apatzingán de 1814, primera 

auténticamente me~icana. quedó plasmado algo similar. En su 

Art. 40 decía: ''•·• en consecuencia, la libertad de hablar, 

C26J Dávalos osario, Virqinia.- Op. cit.- Pág. 136 
C27J Ibídem.- P~g. 38 
t2BJ ldem.- Pl\g. 56. 
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de discurrir, y de manifestar zus opiniones por medio de la 

prensa, no debe prohibirse a ningL1n ciudad.;i.n;J a menos que en 

sus producciones ataquc:i ~l dogma, turbe la. tranq~ilidad 

política u ofenda el- honof"'·-de-los-ciudadar;o-, .. -"--t29J. 

La Constitución de 1824~ en su A:""t. So. decía: "Las 

facultades del Congreso son: t3o.- Proteger y ar"reglar la 

libertad política de impnmta de modo que ;amás se pueda 

suspender su ejercicio y mL1cho mrmos abolirse en ninguno de 

los Estados o territorios de la Federación." C30J 

Como complom~nto a lo anterior. el Art. 161 

establecía: "Son obligaciones del Estado: F'roteger .;i. sus 

hi\bitantes en el uso de le:\ libertad qLte tic:nen de e~cribir, 

imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidt\d de 

licencia, revisión o aprobación ar1terior ~ la publicación, 

cuidando siempre de que se observen las leyes generales de la 

materia." C31l 

Esta Constitución estuvo en vigor hasta 18'.!.5. 

Durante su vigencia el país estuvo inmerso en una serie de 

asonadas, motines y cuartelazos en los que se quitaban y 

ponían president~s frecuentemente. 

En Las Siete Leyes Consti t1..1cion~les de 1836 se 

estableció el Poder Conservüdor, derrumbáncose lo que 

C29l Oávalos Osorio, Virginia.- Op. cit.- ~ág. 54. 
C3111l !bidem. 
C31l Idem,- Pág. 58. 
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~eóricamente podria valer en favor de la Nación y de los 

derechos individuales. En su Ar-t. 20. decía: "Son derechos 

del mexicano: fracción VII.- Poder imprimir y circular, sin 

necesidad de previa censura, sus ideas politicas. Por los 

abusos de este derecho se castigarán cualquiera que sea 

culpable en ellos, y as! en ésto como en todo lo demás, 

quedan estos abusos en la clase de delitos comunes, pero con 

respecto a las penas, los jueces no podrán excederse de las 

qL.\e impone·n- las leyes-de imprenta, mientra-;. tanto no se 

dicten otras en la materia. [32J 

Antonio López de Santa Ana fu'e el inspirador de las 

Base5 Orgánicas de ~84~, que estuvieron vigentes 4 a;:;os y en 

donde la ..libertad de .icnprent--._.f.ue-la.t~-muer:ta... 

En 1857 se logró por fin implantar de manera 

definitiva en la Nación, una Constitución que contenía los 

mejores principios de aquel tiempo. En relación con nuestro 

tema de estudio. su Art. 60. deCia; "La maniiestación de las 

ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los 

derechos de tercero, provoque algún crimen o delito o 

perturbe el orden pLlblico." C33J 

Su Art. ?o. establecí.a: "Es inviolable la libertad 

de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia; 

C32J Davalas Osario, Virginia.- Op. cit.- PAg. 60 
[33J Idem. 



ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura 

ni el<igir fianza a los autorras o impr·e~or-es; ni coartar la 

1 iber-tad de imprenta que no tüme más límites que e 1 respeto 

a la vida privada, a la moral y a la paz p~blica. Los 

·-de-lites de imprenta sertin ju:;:gados por un Jurado que 

califique el hecho y por otro que ~plique la ley y designe la 

pena. 11 C34J 

Nuestra actual Constitución establece lo relativo a 

la libertad de prensa en su5 Articules 60. y 7o. La 

recilamentaciOn correspandii:nte la cioncorit.raffios en la Ley de 

Imprenta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

12 de abril de 19l 7 ~. qus .i\borda lo 1-eferente a: ataques a la 

vida privada.. ci. la moral y a la pa;: pl\blica. 

A su ve~~ los límites a la libertad de irnpren~a los 

encontramos en el Reglamento de los Arts. 4o. y 60. fracción 

VII de la L~y Orgánica de la Educación Pública. sobre 

publicaciones y revistas ilL1stradas en lo tocante a la 

cultura y a la edLtct\ción~ publicada en el DiürÍo Oficial de 

la Federación el 12 de junio de 1951. 

La Ley Federal de Radio y· Televisión, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1960, en 

su Art. 4o. establece: "La Radio y la Televisión constituyen 

una activido?d de interés público~ por lo tanto el .. Est·ado 

debcrA protegerla y vigilarla para el debido cumpli~iento de 

C34J Dávalos Osario, Virginia.- Op. cit.- Pág. 60. 

17 
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su función soc:ial. 11 

Asimis~o, en esta Ley se le da competencia a las 

Secretarias de Comt.mic:aciones y Tr~n!:>portes <en el aspecto 

técnico y administrativo), a 1~ de Gob~rnación Ca efecto de 

vigilar que las transmisione: ~e apeguen a lo estüblecido por 

la p1·opia Ley), a lü de Educación Pública <cuyas ~tribuciones 

son: promover y organi=ar la enseñan:a y Ja cultura a través 

de estos medios de comunicación>. y a la de Salubridad y 

AsistencJ.a <para que u1.1torice la transmisJ.ón de propaganda 

comercial relativa al ejercicio de la medicjni'i, comestibles, 

bebidas, etc.). 

En términos generales, las Leyes y Reglamentos 

al"udidos a través de este capitulo tienen un comi:tn 

denominador: el hacho de Que el Estado a través del Poder 

Ejecutivo debe ejercer 1.ma estricta vigilancll\, con objeto de 

que tanto la prensa, como el radio, cine y televisión d~ben 

contribuir a la integración nacional y al mejoramiento de las 

formas de convivencia humana, afirmando el respeto a 

principios morales. a la dignidad humana. a los vínculos 

familiares, a la protección de la niñez y la ju~entud, etc. 



1.3.1.- La Censura. 
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ºNinguna sociedad por impregnada 
que esté de liberalismo, puede 
tolerar la divulgación de hechos o 
la expresión pública de opinione5 
que atenten contra los valore~ 
fundamentales o lesionen a sus 

Jni.embr..as . ..sin _la . .J.LlStiijc,:i~i.On __ d.~. 
un interés general. F.Terrou.[35l 

La Censura es un dictamen y JWlcio que se hace 

.acerca de una obra o un escrito. S\..1 e::!.ú'~enr::::i.3 -:omo elemento 

de repr_esj._'?~ en ~as obras litercH'ias y ~rtistica!:- qt.e van cm 

contra de loñ principios políticos, morales o c1entificos del 

poder vigente. se encuentra ya en los tiempos an oue se 

organi=.a la sociedad. En la Ed.;1d 1"'.ed1a· l~ CL•ltura se 

controlaba en las univ\:'r;::.idades. qLtC a SL1 ve=., estaban 

--rcgu ladas-por 1 ~- -igle~:.ia. 

Cor1 la invención de la imprenta. la vigilam;i..:l se 

extremó todavil". mas. En el Concilio de Letrán en 1515, se 

acordó que todo texto impreso debía ser revisado por 

determinadas personas encargada$ de ello. Más tarde estas 

medidas se hicieron extensivas a la prensa. que fue 

estrechamente controlada por el poder real. 

En 1681 en Francia, se prom1.tlgó una ley que 

condenaba la censura previa C3bl, sin embargo como 

consecuencia del liberalismo económico hubo una serie de 

desequilibrios que había que corregir, asi que el Estado 

C35J Cit. pos. Molinero. César.- Lib~rtad de e~presión 
privada.-Edit.ATE.- 1981, Barcelona.- ~ao. 13. 

C36J Diccionario Enciclopédico.- Tomo Il, Pá9. 445, Edit. 
Bruguera.- 1976 M"'"::ico. 

/ 



~moie~a a prestar una serie de servicios en el área de la 

salud, el transporte, la educaciOn, la cultura y en i"echas 

recientes, lü información. De esta manera el Estado a través 

de leyes y regl.?.mentos debe marcar los limites de la more1.l 

pú~lica a e-fec:to de lograr una mejor convive.,cia social. L37J 

En rQlaciOn con la libertad de pensamiento y 

expresión. hemos visto a través de este estudio. que los 

limites que e><isten en todos los ordenamientos a CILle hemos 

h~cho referencia son: la obediencia de la ley. el respeto al 

poder constituido~ abstención a alterar la p~= p~blica o de 

at.:u:,ar la moral. 

En México rara vez 3e da el caso de oue Ltna 

p~licula sea censurada. prohibida o per~egu1da por la 

policía. Oficialmente no hay censura en nuestro pais y si 

acaso, se da de manera muy sutil, pero en el aspecto 

político. C38J 

A lo largo del siglo, la producción cinematográfica 

representativa de nuestro cine ha sido mínima: el resto se 

compone de películas en las que el re-.1olucionario mexicüno se 

convierte en charro, en enmascarado (caricatura 9rotesca de 

los "comics" norteamericanos>, otras cómicas de mal gusto, 

pornogrAficas y a~enturescas C39J, que hoy en dia forman 

C37J Dávalos Osorio, Virginia.- Op. cit.- Pág. 18. 
C38J Gumucio Dagron, Alfonso.- Cine, Censura y Exilio en 

A.L.- 2a. edición.- Federación Edit. Me~:icana.- 1984 
Móxico.- Pá9. 131 ss. 

C39J lbidem. 
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parte de la programación televisivñ, lleganco tanto a la 

población adulta como a niños v adolescent~s. 

21 

Los antecedentes históricos de la c;ensL1ra en México 

son los siguientes: (40J 

En 1911 el Ayuntt1ml.ento de la Ciudad de México 

controla exhibiciones cinematogréiicas pero únicamente en lo 

relacicnado a la higiene que guardaba el locül. Sin embargo, 

el esp.í.ritu mader·ista (calificado de moralistal ~ a través de 

la prensa oficial conminaba a los padre~ de familia a no 

permitir que 5us hijos asistieran a cspectaculos inmorales 

como ~e consideraba al cine. 

En 1912 el Consejo de Diversiones clausu:""a una sala 

y 'arresta a una actri~ y su empres~rio~ medi~a aplaudida por 

la prensa oficial. Un comentarista de la época aconsejaba 

que todas las películas pa~aran por una ce~~ura previa y 

opinó que el cinematógrafo era un mE.•dio que "despierta los 

instintos bajos y viles de las .t:urbas." 

En 1913 bajo los auspicios de Huerta, nace la 

censura política y se dicta el primer decreto respecto a 

ésta. El Art. 18 prohibía las escena~ referentes a delitos si 

las mismas no contenían el. castigo de los culpables. El Art. 

21 obligaba a los importadores de películas a exhibirlas 

previamente a la Comisión de Censura. El ~rt. 35 facultaba 

al Gobernador del Distrito para suspender la l:'~:hibición de 

C40l Gumucio Dagron, Alfonso.- Op. cit. P~g. J31 ss. 
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una película en que se "ultraje directa o indi.rectamente a 

determinada autoridad o personal, o a la moral e a las buenas 

c05tL•mbres, se provoque algl!tn crimen o delito. o se perturbe 

de cu~lquier modo el orden público.'' 

En 1919 se crea el Con~ejo de Censura cuyo Decr~~o 

dice: "El Consejo sólo aprobará aquellas cintas o vistas que 

no ofendan a la nioral pLtbl1ca en su contenido y en sus 

leyendas, debiendo negar su aprobación a todas las demás." 

Se reitera en párrafos posteriores que se prohibirán las 

peliculüs "que presenten en detalle el modo de operar de los 

criminales o cuy~ impresión general sea la de la supremacía 

cri~inal. ya sea por su inteligencia, por su fuerza o pe~ 

cualquier otro motivo." 

A partir de la creación de este Consejo se impone 

entre realio:adores mexicanos la autocensura y el respeto Cmás 

que el cuestionamiento), de la ley. En las primeras etapas 

del cine mexicano la censura amenazaba sobre todo a los 

documentales que se ~ilmaban a la par de los acontecimientos 

revolucionarios, aunque la censura debía de ser moral ante 

todo, finalmente se encaminó a lo político. 

Asesinados Zapata y Villa, introducidos a nuestro 

país los grandes monopolios norteamericanos en el control de 

la distribución y de la e;.:hibición 1 la nueva producción 

cinematografica que llega al pueblo se encuentra tan alejada 

de la realidad social,_ histórica y política, a tal punto que 



la censura no vuelve a apar~cer. t41J 

En estf! i\so"ec:to, en rel.J.ción con el fundamt:into 

Jurídico de la 11bert~d de ei:presión. es i~pcr·tantc dvl:n1t8r 

la 1 ibertad de una persor.a contra \¿\ l icert¿1d de e-tri' en 

ra::ón legal de c:u!.en _no reconoce fronteras u la libertarJ de 

inforrnac1ór. en tase al "ini:L~és general" cuya represent,ccion 

se atribL1yt? • 

. E"o el pre:~:"'te l~;d.u no anali:;:aremo~ ~l espect:e>culo 

televisi .,,o en s~1 función de información, sino en el de 

diversiór.. debido a que la e::pres1ón d~ 1dec7'ls 2 '.; .. -;.vt=is Ct: 

telenovelas. series. pelic._tlas '• hast.::~ 
0

los prcr.1:>~ 

c:omerc:ic:\l::.!S deben ir .. di? la (;'>.;me ccn la r:1oral a l:i. ;,:·.•t;? ._,1._.ü<:?n 

··ras léye~· ·r·ref;flara~ríto"g-; ··rr11sr.r.;1.·-r:iu~-c:!!1.Tl'lpre:::cir-~:.·!:'"rr- · 

determinar. 

Por un lado, tenemos la moral interior ~ue ae 

refiere a los deberes oue el indi·:iduo se J.rTtP0"8 :=. si r.-:..: !:mo 

en -función de sus propios razonamientos y que lo oblJ.ga-, a 

observi\r determinada conducta, coristituyéndose en jue;: de sus 

propios actos: esta moral p~rtenece a la esiera ética o 

religiosa. Por otro lado, e::iste la moral públic~ o 

exterior, qL1e consiste en el conjunto de reglas y 

obligacicmes que. la sociedad impom~ al hombre para convivir 

en all~ y CLt\.'O obJetivo es. que oerdur·en las costL•mbres, !.;-. 

23 
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consolidación de las ideas espirituales y materiales del 

conglomerado social y qLte pertent?cen C:\l cc:1mpo del D~rec:ho. 

Dicha moral pública es la base y garantia de toda 

civili::ación. pues su objetivo es prevenir los vicirJS y male~ 

que acarrea su falta de observancia, lo QU~ compromete el 

buen orden, tanto de la sociedad cerno de lc.1 Tamilia que es la 

base de aq1.1élla. C42J 

Santo Tomás de Aquino, en su obra "Suma Teológica" 

sostiene: "La ley propiamente debe mirar el orden consistente 

en la suprema felicidad, y i!.Si este\ ley se ordena al bien 

coml'.tn ••• la censL1ra de la moral p(1blic:a es indispensable para 

mantener ese orden de cosas ••• " C43J 

Partidario de las mismas ideas ..• Geny e>:pres6: "F'arca__._. 

obtener de manera decisiva, con unce\ plena seguridC\d y una 

firmeza conv~ncente el principio de las normas directrices de 

la actividad moral y Jt..tridica~ es preciso hc:\ber tomado 

partido acerca de la concepción general del universo, de la 

esencia y naturaleza del hombre, del misterio de su origen y 

de su existencia en este mLtndo~ del enigma deo su 

destino" C44J. Con este pensamiento se le considera 

partidario de que se implanten reglas fijas para determinar 

los actos que deben clasificarse como inmorales, obscenos y 

pornográficos. 

C42J Castaño, Luis.- Régimen legal de la prensil en Mé~dco.
Edit.F'orrúa.- 1967 11éxic:o.- pp. 95-111 

C43J Oévalos Osorio, Virginia.- Op. cit.- Pág. 109. 
C44J Cit. po~.- Dávalos Osario, Virginia.- Op. cit.- Pág. 

111. 
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Bxiste otra tendencia en la que se considera que el 

término "moral" tiene una concepción muy amplia y que en 

nombre de ella se llegaron a cometer grandas abusos por 

tanto, afirmaban que la moral, al ser algo indefinible, cada 

quien la entiende a su modo. A esta corriente pertenecieron 

don Francisco Zarco y don Ignacio Ramire1. "El Nigrom:inte", 

quienes en relación a la manifestación de las ideas, afirma-

ban que no puede resultar algún mal debido a dicha manifes-

tación y el individuo que se deja extravia1: o seducir por 

ellas, será culpable de su propia conducta. Desde este punto 

de vista, no deben 'existir limites para expresar las ideas. 

Hay otra corriente intermedia entre las arriba 

mencionadas, que fija la autolimitación moral para restringir 

la libertad de pensamiento. pero en lo i-elativo a la litieitB.d 

de expresión afirma que el Estado tiene el deber de velar por 

la preservación de la moral pública. Asi, el francés 

Fabreguettes expresó: "El Estado debe velar por el respeto 

debido a la infancia y a la juventud, ya que es sabida la 

nefasta influencia que pueden ejercer, en la edad de la 

ignorancia o del nacimiento de las pasiones, las sugestiones 

de un acto obsceno, de un dibujo o de un escrito libertino. 

Las familias ven con celo la necesidad de la educación moral 

de sus hijos y el Estado debe ir en ayuda de esa necesidad. 

El hábito de libertinaje envilece el carácter, degrada el 

espiritu, hace vacilar los nobles sentimientos, abate el 
1 . 

nivel intelectual y moral de una Nación. A la larga, el 

libertinaje se convierte en el disolvent~ más activo de las 



26 

situaciones irregulares, de los nacimientos ilegítimos y como 

consecuencia, de exi~tencias sin oficlo ni beneficio, 

principal alimento da la criminalidad,'' 

En la i\Ctual.idad el Código Penal, en SLl Título 

Octavo, Delito~ contra lA Moral PL1blica y las J;uenas 

Costumbres, Capítulo 1, Ultrajes a la Moral Pública 

establece: 

ART. =00: Se! a:>licará pr1s!.ór. C:e seis meses a 

cinco años y multa hasta de d1e;: mil pesos: 

I.- Al que fabriaue, reprodu=ca o publique libros~ 

escr"itos, il'lágenes u obJetoc:: obscenos y al que los e;:ponga. 

distribuya o haga circul~r. 

II.- Al que p\.1blioL1e por c1 . .1~•1Quier. medio,·eJecute.o-. 

hago ejecutar por otro, exhibiciones obscenas, y 

111.-

En el Capítulo IV: Provocación de un delito y 

apología de éste o de algún vicio: 

ART. 2!Zl9: Al ttUe provoque públicamente a cometer un 

delito o haga la apologia de éste o de algún vicio, se le 

aplicarán prisión de tres dia~ a seis meses y multa de cinco 

a cincuenta pesos, si el delito no se ejecutare. En caso 

contrario, se aplicará al provocador la Ganción qu~ le 

corresponda por su participación en el delito cometido. 

Esto se complementa con las disposiciones emanadas de la Ley 

Orgánica de la Educación Pública, publicad~ en el 

Diario Oficial de la Federación ul 21 de junio de 1951,. que 



en virtud de la creación de una Comhsi6n Calificadora de 

Publicaciones y Revistas Ilustradas, en su Articulo lo. 

ennumera lo que es inmoral y contrario a la educación. 

ART. lo.- Es inmor"al y contrario a la educación: 
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l.- Esc~ito~, dibujos, grabados, pinturas, 

impresos, imágenes, ~nuncios, emblemas, fotografías u otros 

objetos que est1mulen la excit~c1ón de malas pasiones o la 

sensualidac. y 

II.- Publicaciones, revistas o historietas de 

cualesquier~ de los tipos siguientgs: 

al 

b) Que estimulen la e:{c:1ta::ióri de mitlas pasiones o 

de la senSLl.:.lidad o ciue ofendan el pudor. e las buenos 

costt.1r.1bres. 

C) 

d) Clue contengi\n aventL1ras en lCc's et.tales, eludiendo 

las leyes y el respeto a las in~titLlCiones establecidas, los 

protagonistas obtengan éxito en sus empresas, merced a la 

aplicación de medidas contrarias a esas leyes e 

instituciones. 

e> Oue proporcionen enseñan~a de los procedimientos 

utilizados para la ejecución de hechos punibles. 

f) 

g> Oue utilicen textos en los que, sistemAtiCamente 

se empleen expresiones que ofendan a la corrección del 

idioma, y 



h> Que inserten art.ir:ulos, párrafos, escenas, 

láminas, pir,turas, fotografías, dibujo~ o gratJcdos que~ por 

si solos, aUole=can de loE in~onvenientes mencionados en 

cualesquiera de los incisos antP.r1ores. 
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En materia internacional existe el Convenio para la 

represión de la circulación y del tráfico de publicaciones 

obscenas, al QL1e nuestro paí~ está adherido por el ·acto de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, dado el 27 de 

nc.iviembrt? de 1946 y en el cual 5e c:ostipLiló: 

ART. lo.- Las Al tas Partes Cóntriltantes, convienen 

en tomar to~as las medidas posibles con el fin de cescubrir, 

perseguir y castigar a todo individuo que se hiciere culpable 

de alguno de los actos que se enumeran más adelante, y en 

consecuencia resuelven que: 

Deberá ser castigadc el hecho: 

1!- De fabriCar o tener en su posesión escritos, 

dibujos, grabados, pinturas, impresos~ im.1genes 1 anuncios, 

emblemas, fotografías, películas cine,matogr.1fiC:as u otros 

objetos obscenos, con el fin de c.omercica.r c:on el los, 

distribuirlos o e:<Ponerlos pl.'1blicamente. 

2.- De importar, transportar. exportar o hacer 

importar, para los fines arriba mencionados, tales escritos, 

dibujos~ grab.ados, pinturas, imc.\genes, impresos, anuncios, 

emblemas, fotografi~s, películas cinematográficas u otros 

objetos, o de ponerlos en circ1...1lación en cl/alquier forma que 

sear 



3.- De comerciar con ellos, aun no pWblicamente, 

efectuar cualquier operación con rel.Jción a los m.isn1os en 

cualauier forma qL1e iuere. distribuirlos. e~ponerlob 

publicamente o negociar con el los alquilanuol.::is. 

4._- De_ari~n~J..ª-C-9.d.i!.e ¿,t._cpno~L._ ~si.r.:__c_u~!.q_L1_1Er 

medio. con el fin de favcr2cer la circula=.i~n o el trái1co 

prohibido, o que se dedicara cualquier per"son.a a cualquiera 

de los actos ¡:.unibles ante-~ enurnerudos, de .:inunciar o dar .;. 

conocer cómo y por'" quién pL1edan ser procurad~si ya sr~a 

directa o indirectamente, los c1t.:1dos escritc·s. dib1..1;0~, 

anuncios, emblemas, fotografías. películas c:i.,ernatográi1cas u 

otros objet~s obscenos. 

1.4.- Comunicación a través de la T.V. 

Las ideas que dieron origen a la televisiori son muy 

antiguas. En 1884 F·aul Nip•~ow Calemén), patento el di5co que 

lleva su nombre y que permitía la reproducci~n de las 

imAgenes. Eñ. 1897 Ferdinand Braun <germano también), patenta 

el tubo de rayos catódicos. origen del moderno cinescopio~ 

pero no es h.;i.sta junio de 1930 ctumda John Lagie Birt:! 

C londinense), transmite desde su estudio de li' ·ase 1 a obra de 

Pirandello "El hombre de l~ flor en la boca", con una 

duración de 30 minutos y un reparto de 3 personas. En 1935 

se inaugura en Berlín el primer servicio tele•1isivc filmado, 

con duración de tr~s días a la semana~ transmitiendo 

posteriorment~ los Juegos Olimpicos de 193b. 

29 
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En 19:..9 ce inaugura la Televisión en Estados Unidos 

de Norteamérica. por la RCA. con una etnisora pi?rtenecicmte a 

la N~C~ subbidie~ia de aqu6lla. 

En 1940 los primeros programas de t~h-1· ... isión eran 

emitido~ diaricmente por la Columbia Broadcast!ng System. 

dirigidos por el Dr. F'eter Go!úmark. 

En 1950 so: norlflall:a la TV con una p.:>ntalla de 625 

1 ine?s _ad9p'!;ada !°10Y univers..:i Jme:ite. 

En 1956 $e llevó a cabo la primera grabación de 

video por la Ampe~• Corpor-ation. 

En 1962 se p~1so en órbita el r:irimer ·satélite 

- ~- t~a sa t l ~n"ttcc e-Te l st-ar7 7 -·con-obj e to-deo-1."ene~1.·n--d-!-c.-.af:u:--ii

mund ia l. 

1.4.1.- La función social de la Televisión. 

Esta se encuentra perfectamente delineada en el 

Art. So. de la Ley Federal de Radio y Televisión, que a la 

letra dice: 

ART. So.- La r~dio y la televisión tienen la 

función social de contribuir al fortalecimlento de la 

integración nacionül y al mejoramiento de las formas de 

convivencia hL1mana. Al e-fecto a través de sus transmisiones 

procurarán: 

J.- Afirmar el respeto y los principios de la moral 



soc:ial, la dignidad humana y los vi11culos familiares. 

II.- Evitar influencias nocivas o perturbadoras al 

desarrollo armonice de la niñe= y la juventud: 

III.- Contribuir a elevar al nivel cultural del 

_pu_eblo o conser'9'ar las carac:ter.istic:as nacionales. la.s 

costumbres del pi'ís ')' sus tradiciones, la propiedad del 

idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana; 

IV.- Fortalecer las convlcc:iones democratic:as, la 

unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales. 

ART. 60.- En relación con el articulo anterior, el 

E.jecutivo Federal por conducto de las Secretarias y 

Departamentos de Esta~~. los Gobiernos de los Estados. los 

Ayuntamientos y los organismos póblicos. promover.ttn la 

transmisión de programas de divulgación con fines de 

orientación sccia.l, cultural y civica. 

ART. 7o.- El Estado otorgará facilidades para su 

operación a. las estacion~s difusoras que, por su potencia, 

frecuencia O. ubicación, sean susceptibles de ser captadas en 

el extranjero, para divulgar las manifestacion~s de la 

·cultura mexicana, fomentar las r~laciones comerciales del 

pa.ís, intensificar la propaganda turística y transmitir 

informaciones sobre los acontecimientos de la vida nacional. 

1.4.2.- Monopolio de la 1nformación televisiva. 

En este inciso fue de particular uti!idad la obra 

"Televisa, el So. Poder", de varios autoresf, coordinada por 

Raúl TreJo Delabre. 

31 



cuando nació la televisión! todos aquellos que 

dasea.ban transmitir un mensa.Je. pensaron en la posibilidad de 

tener acceso a esa jncre1ble má~~ina ac~bada de crear, capa: 

de poner tmágenes en las mente~ de millones de person~s al 

mis·mo tiempo. ~uperarn:10·-años· ·cte org'ani=ci:ción-o·-cente?O't\r~-de 

..-nuncios en los per.iód.icos, lo qL1e originó una callada. guerra 

e.en objeto de controla:-- eoste in·,1ento y comü consecuencia de 

Psto, al pueblo. 

En Mé:aco. de J9:,:'.4 a 1942 se realizaron diversos 

programas experimentC\les C1poyados por el F'residente de la 

República en turno. En'tre 1944 - 1949 el Gobierno recibio 

numeres~'::. solicitude-s: de conce:ión p~.ra operar comercialmente 

c.~males de televisión. tan~o dr. personalidades mexicanas como 

e):tranjeras. 

El 7 de septjembre de 1946 nace Televisión 

Asociada, qLte agrL1paba "" los princioales dueños de estaciones 

radiodifusoras latinoamericanas. 

En 1948, después de un análi.sis exhaustivo de los 

aspectos administrativo, organi=acional, ~i.nanc:iero y 

operativo de la televisión bri tc.~nica y norteamericana, se 

decidió (por ra;::ones téc:nicc>s 'f económicas), adoptar el 

sistema de esta última, en virtL1d de que los aparatos que 

empezaban a fabricarse en f'léxico se ajustaban a sus normas. 

De haber adoptadp el sistema británico hubiera sido necesario 

adquirir dichos aparatos en F.uropa, lo que hubierü resultado 

32 
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muy co~tosc. C45J 

0~1gin~l d~ l~ construcc!On del edificio de fiadióp=lis que 

itia a ~lbc-rn~r :' --ad1cdjf1..1sora~. por el de Televicentro Y fu.::.· 

inaugurado el 12 de enero de 1952. 

En 1949 el Secr~tario de Comunicacio:ies 'J.' Obras 

F'LtDl icas duc laró QLte el Gobierno haria uso de la televisión 

con fines .. -=:Jci.ales ·.- cul tLtr~.les pero también seria motivo de 

eKplota=ión comercial por parte de los particula~es. 

Dei-i•Jéido :fe ésto SE:' otori;ó l~ ::--ir.,?r.;. con:::esión cara operar 

com·~rcJ.almentc un canc)J de televisión. al dL1eño del diario 

Novedades. 1~ ra::ori :.oc1~i.l d?. est~ estar;iOn -fL1e: X H T V 

;• ""-l ;;igL1iente di-3. trarismitiO el IV Informe de Gobierno del 

Presidente de la Rept'.'tblic.:i.. 

En 1951 ccmenzó sus tr~nsm1siones regulares el 

Canal 2 - X E W T V, concesionado al dueño de las 

radiodiiusoras XEW y XEa. La empresa se denominó Televime>:, 

S. A. 

EJ 18 de agosto de 195.= comenzó sus tran~.misiones 

regulares el Canal 5 <X H G C), concesionado a la empresa 

Televisión Gon~ález Camarena, s. A. 

C45J Archivo General de la Nación.- R~~o Pr~sidentes.- Acervo 
Migu"l Alemán.-· E>:p. 523/14. 
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El 26 de mar::o de 1955 los concesionarios de los 

canales 2, 4 y 5 formaron una emprr.sü encargada de 

administrarlos y operarlo<;; l lu.mada "Telesistema 

Me~ic:ano. 11 s. A •• misma que no se convirtió en concesionario 

Con objeto de eludir legalmemte lo c.•stablec1do en el Articulo 

28 Constitucional con respecto a la prohib1ción de las 

prácticas monopólicas en M~::ico. Las concesiones :iguieron 

perteneciendo a las empre~as que originariamente las 

cb':uvieron. 

En 1955 Tele~istcrna inst~la una estación 

transmisora en P~:>o de Cortés <entre los Volcpnes 

Popocatépetl e I=taccihuatl>~ per-m1tiendo que E!l Canal 4 se 

capte en el Sureste y Surceste ~ desde el Golfo Ce México 

hasta el Paciiico. 

En 1956 comien::a a funcionar la XEAWT'J, rep~tidora 

del Canal 2~ instalada en el Cerro de El Zamorano, Gte., lo 

que permitió cubrir la región del E'üJio y los estados de 

Michoacán .• TamaLtlipas, San Lui!i Potosí y Oueré';aro. 

En 1958 la estación XEF81V de Monterrey, afiliada a 

Telesistema, adquirió la primera máquina de video-tape. lo 

que hizo posible la grabación y edición de programas, 

reduciendo al mínimo los error""'S de éstos, conviri:ié'ndose asi 

en instrumento para exportar progri'.mñs <en especial 

telenovelas>, a Latinoamérica y Esti\dos Unidos. 

En 1959 Telesistema cubre con rep0tidoras 20 



Estados de la Reoübl1ca. 

El 19 de enert.• d~ 1960 se public::a en el DiarJc 

Oficial de la Federac1on. la L~y Federal de Radio V 

_]'e} evislón, cuyas prlncip:i ~e~ c:a.·actcristic::as son: 

a) El derecho a la libertad de enpresiOn ved~do a 

la r.:td10 y televisión, s.: extiende a e:5tos medJ.os. 

b) La radio y la televisión d~Jan de $Cr 

co~s1deradas prestador~s de s9rv1c::10 públ1c~, ORr~ 

conver~1rse en prest~doras de ~ervicio de interes p~bl1co, lo 

que fc\c::L.llta lei;almente a Jos conc:esionc-r1os a decl.d.lr 

11bt·emente 1 sir. 1nterven.::icn df:.· algL.!n.:t . .:i•_·+:or-id~·'..f. el •r;nto :;e 

l~s tarifas cobrad~s p~p ~n~ncios publicit3r1os QL.~ le9 

emisor¿.s orasta:""1, d~ igual mi".r.erc._, las f-:tculta µ~r.::. dec¡C:..r a 

quien vend(m su tiempo de estación v a QL1ien le nie9c'lt1 eJ 

servicio. 

el L.;¡ Le'.f otorga c::cnces.iones has'Cc.1 por ::.o añ.cs para 

operar comefcialmente las est~ciones de radio y telev1sion. 

En 196~ T~leprcgramas de Acapulco, f~lial de 

Telesiste.na Mex.icC'no. emp1e::a a p·rc::fuc:ir ,:¡rogr.:imc:s de 

televisión para consumo nacional y de m:portac1ón a Esfados 

Unidos Y Lati~o~mér1ca. Llega a tener tal importanci~ en 

países de Centro y Sudamérica, ql.le su programación ,tel ev.is.ive.> 

~e conformabü en un 1<1l ":o ¡:;orcsmtaje de las series adq1.ur1das 

en nui?stro pnís. Como ejemplo tenemos que en l.1mc.1, ~·e-rü, su 

Canal 2 cubría el 90X de su programación con video-tap~s 

adquiridos en Mé~:ico. 

35 
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En 1969 .• al concluirse la Red Nacional da 

Telecomunicaciones, se hace posible la rec:cpc:ión y f:!nvio de 

señales por satélite tlntelsat 11 y lVl, co:nunicándose Mé::ico 

con otros paises. 

El lo. de sept.:.embre de 1968 coiniE!n=a a funcionar 

la estación XHTM Ceo.nal e, concesion.ado a la empresa Fomento 

de TV, S. A. de c. v., filiid de Telev1sión Independiente de 

México, ad=crita al poderoso grupo reg1omontano Alfa, 

En dic:i~mbre de ~se m1smo año. el Gobierno de la 

Repúbl ic:a establece a L"' ind1.1stri.a del radio y television 

\entre otras qLte se c.:onsicií.'r·.:m de interé;; público 

expresamcmtc por la Ley>, un !mpuesto dei 25i'. de pci.gos qL1e 

sus empreE~s reciban por el servicio de difusion, y 

entregarlo a la autoridad fiscal. La SHCP en negoci~ciones 

llevadas a cabo con f1...oncionarios de d1chas ini..~L•strias, 

propone t • .tna al terna ti va con~istente en que la mencionada 

Secretaria otorgaría un subsidio equivalente al total del 

impuesto establecido, si los concesionarios de estas empresas 

se sujetaban a los siguientes requisitos: 

a> Colocar 491. de sus acciones .• excluyendo las de 

voto limitado, en un fideicomiso irrevocable, en 

instituciones nacionales de crédito a Tin de que se emitieran 

certificados de participación susceptibles de ser adquiridos 

por el pL\bl ice; 

b) Que los miembros del Consejo da Administración, 

titulares de tas acciones de voto ilimitado, tuvieran la 



facultad de vetar lu prestación de lo$ servicio$ par'";:\ 

salvaguardar las act:.vidades de la so=ie~.:i.é y d~terminar 

nur-mas a las qLlE' d-:>tiü cdust.z:rse la empresa sobre la 

prestac1~n rl~ GU~ sprv1~Scs car~ cuid~r el interes o~blico 

que corresprmdia a h,$ actividades de la ~ocic;Jad, y 

e> Que la Asamblea Ord1nar1a d~ accion1sta5 

decidiera reinvert1rlas. 
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La respuesta de los jntegrantes de las emo~e~as 

aludidas fue ir a ver al Pres:..der.tc de la F:epúblic.:\ para 

entregarle todas la~ concesio~~s y Qrn~r.a::arlo con represalias 

económicas por par-te de sus cll.entes de p;.1blic.i.c.l.:>.d, 

advertencia de tal rn~•gnitud q1_1e hL::o que el Jefe d~l 

Eje~utivo aceptara lo Q1..1e los mi;;mos c:or-:.i:sionaric:is 

propLlSJ.eron: en l1.1g.:i.r de ir.:ouesto. el Sobierno tendr"ía 

derecho a transmitir :us pr""opios programa:; y niensaJes en el 

12.S'l. del tiempo real de tr""ansmi$l.ón, emitiéndose el decreto 

corr-espondieñte el lo. de julio de 196q. 

El 20 de mayo de 1969 la SCT otorga a la empr~sa 

Cablevisión, s. A., filial de Telesistcma Mexicano, una 

concesión para operar en la CiL1dad d~ Me:-iico el servicio de 

televisión por cable; aunque de hecho ésta ya habia comenzado 

a operar en algunas ciudades del norte del Dais en 195~. En 

1969 comen~ó a extender""se constituyendo un negocio bastante 

lucrativo. 

En 1968 se of;..orgaron las concesiones a los cDnales 
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e y 13, aplicando la formula norteamericana que obliga a los 

cc;ncesionarios cJ opP.rar bí'.jo el concepto de costo por millar, 

es decir. qLle las emisione5 sean vistas por el mayor número 

de ;mr~mtc'\s qLIQ se~ r;c:-::.!.b!r.:i. Aun cuando t:~ta decisión 

provC'Có .innL::ner-ables protestas, f:..:e el origen de la actu.al 

fórm:.Jla de televls1ón que ha sido Cc>liTicada por autoridades 

mJndiales como la más armónica para un pais del Tercer Hundo 

C"''l vias ae c:csarrol!a. Este modelo teórJ.CO permite la 

comL1r.ic.:ición nacional a traves del 2, ! a urb;:ina a través del 

4. la mundial del 5, Ía retroalimentación nacional a través 

del e. la educ:,¡ativc:. del 11, la estatal a través del 12.SX y 

!a cultural del 13. 

En 1970 Tele.•.;;i-::;tt;ima Mex.i~ano,. QLIE:' hasta entonces no 

proouc1~ noticiarios proo1os \aoquiria lo5 servicios 

iniormatJ.V05 di? emoresa: pe':"iodísticas>, decide crear su 

Dirección G~neral de Informacion y Noticieros~ y anuncia que 

a purti~ del 13 de febrero de ese mismo año~ producirá sus 

propios programas informativos, lo que e;:plicó así un 

funcionario de dicha empresa: 

•••• Hasta hace m1.1y pocos años .•• estábamos sujetos 

en gran parte a los periódico~, quienes nos abastecían de 

noticias y de información en general. Dependíamos de su 

criterio para enfocar y Juzgar la importancia de las 

noticias, lo c:ual era obviamente inconveniente, ya que en 

algunas ocasiones sus metas y sus intereses no eran 

coincidentes con los nuestros 
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En mar:o de 1971. se constituye en México la 

Organi;:aciOn de Tele•1isión Iberoameric.:tna (QTI >, su objetivo: 

intercambiar progr~mación a través de satélite, entre las 

emi:sol"'"as de Latinoamérica, Portugal y España. Las 

representacion~s de Argentina, Brasil, España y México poseen 

el 481. del total de votos en las Asambleas d~ la OTI, 

aportando 701. de las cuotas que sostienen dicha organi:ación. 

Como comentario al mal"'gen se det.e precisar que México f!Stá 

representado ante dicha Organi:ación a través de Telesiste1na 

Me;:icano. 

En diciembre de 1972 -.:e fuS"ion.;i.n Telesistema 

Me;.;icano y Televisión Independiente de Méx.i~o en una sola 

entidad encargada de administrar los r:ecLtrsOs d~ que 

disponia.n ambas e~presas~ naciendo así "Televisión Via 

Satélite," S. A. <TELEVISA). que tampoco es empresa 

concesionaria sino administradora; las concesiones de ccda 

uno de lo~ c~nales si~uen perteneciendo a las personas que 

originariamente las obtuvieron. Televisa come~=ó a operar 

formalmente el 8 de enero de 1973. 

En 1974 se funda ''Satélite Latinoamericano," s. A., 

con el objetivo de difundir la imagen d~ Mé::ico en América 

Latina y ocuparse de 11 la producción, distribución, 

rcpresent~cién. compra-ver.ta y cornerciali=ación en general de 

programas de televisión por satélite. Del tot~l de acciones 

de esta empresa, 52% pertenecen a los canal~s 11 y 13, al 

Banco Nacional Cinematográfico y a Notimex. El 49% restante ,-
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a Tolevisa. 

En· 1976 Televisa adquirió 20'l. de las acciones de l.:t. 

empresa Spanish lnternational Ccmmunication Coroorat ion de 

los Est.ados Unidos, flmdando el Sistema Univ1si6n que ese 

mismo año im:luye una emisora en Lus AngE?les, otrc en tJue·.-a 

Yorh y una en San Antonio. Telev1sa comenzó a e~portar 

programas a los Estados Unid~s por medie de satel1te y 

microondas a travé5 de Univisión. 

En ~nero de 1976. Televisa comen=ó a transmitir la 

serie Introducción a la Universid:ld. 

En mayo de 1960 Televisa contr~tó prev1~ 

at.ltorización de la SCT los s~r'vicics. de! satélite W•:?star I I 1. 

a efecto de cubrir el territorio nacional con sus 

transmisiones; ésto le permitirla llevar directamente su 

programación a Estados Unidos a través de la cadena Spanish 

International Networ~~, constitu.ida por más de 100 est~tciones, 

de las cuales Televisa posee el 75Y. de las acciones. Con el 

uso de este satélite, Televisa transmite 19 hor~s diarias. 

El 8 de octubre de 1980 Televisa y la· SCT firman un 

convenio para instalar 80 estaciones terrenas pará 

comunicación por satélite, de las cuales Televis~ fin~nció 

44 1 cuyo valor fue de 20~ millones de pesos, a la SCT le 

correspondieron las restantes.con un costo de 70 millones de 

pesos. Con éstas se planeó cubrir 13,~00 poblaciones de 

nuestro pa!s. Según s~, establece en este convenio, una vez ,.. 



instaladas las estaciones financiadas por Televisa~ ésta 

deberá cederlas al gobierno federal para que las opere por 

c:onduc:to de la SCT qLte a su ve::, como contraprestación por 

esta cesión, se otli9~ a proporcionar a Televisa los 

serv J.t: ios de conduce i :in- dT~e~a1estte -re 1 ev-J.-STOn;--aes·e:·or;l~hd'O-

de las tarifas cobradas por la Secretaria, un porcentaje 

de-terminada. En la Cl~Ll5ula Séptima del convenio mencionado. 

Telavisa adqLll.er"e prioridad parr. tr ... "'nsmitir, c:u~ndo a través 

de un c:an-a1. -soto pueda.emitirse una señal de TV. 
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El 29 de noviembre de 1982, Televisión de 

Provincia, s. A. de c. V., filial de Televjsa, recibe de la 

SCT la concesión ppra operar y explotar una red de 95 
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estaciones de televisión u1.1e abarc.:tn diversa5 poblaciones del 

. .Pa_is. 

El 23 de marzo de 1963 el rector de la UNAM y el 

Presidente de Televisa, formi\lizan t.m convenio por el r.:uul 

esta última se compromete .'.\ presentar- de lunes a viernes dt:i 8 

a 15 horas los programas Divulgación de Temas y Tópicos 

Universitarios e lntrodt.1cción a la Universidlld. C46J 

El 4 de abril de 1983~ el Canal 8 de Televisa 

cambia las caracter!sticas de su programación, convirtiéndolo 

en un c~·mal de divulg""ción cultural, .El Vicepresidente de 

Televisa. en conferencia de prensa declaró que la nueva irase 

de identificación de dictio canal era 11 La alegria en la 

cultura" y afirmó a su vez: '~Nosotros vamos a entretener para 

educar, el Estado debe educ:ar para entretener". C47l 

Püra tener una idea de ese gigante, propiet .J del 

mayor medio de comunicación masiva. a continuac.Lón se 

transcriben las palabras de Manuel Buend!a, que corresponden 

a un documento sobre la ausencia de una política de 

C46J Ha~ta aqui, el trabajo de:::;arrollado en este subc:c>.pilu!• 
se fundamenta en: 
Meji..a Barquera, Fernando.- 50 años de televh;ión 
comerc.Lal en México (1934-1984) Cronologi~.- Tele·. 1~.-
0uinto Poder.- Edit. Claves Latinoamericanas.-
4a.edición.- 1989 México.- Pág. 19 ss.r · 

C471 Toussaint, Florenc:e.- Televisa, Quinto Poder.- Op.c:.Lt. 
Anteprológo. 
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comunicación social del gobierno me1dcano envi.ado· al 

Presidente de la República, Miguel de la Madrid~ publicado 

por la revista Nexos en noviembre de 1984 como hcmenaje ül 

periodista asesinado el ::!.e de ma'¡o de ese mJ.smo· año; C48J · 
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"Uno de los signo~ má3 deprimentes de la actual 

crisis es la incapacidad del gobierno para enfrentar ias 

d~mandas de la opiniOn pública con una adecuada estrategia de 

comunicuclón ::::electiva ••• 

En esta t~ctica de arrinconar al gobierno y de 

hacer retroceder históricamente al·Estado,·nada comparable el 

caso de Televisa. Esta empresa que en el fondo depende de la 

voluntad de un sólo howbre, se ha erigido en el Quinto Poder 

y quizá aspira a ser llamada en Mé:cico simplemente El Poder. 

Todos los medios, absolutamente todo~, hasta el 

diario más importante, dependen de Televisa de una forma u 

otra. Si, por ejemplo, el gran cacique decide mostrar su 

disgusto coñ~ra un diario y ordena que se suspenda la 

transmisión de su campa~a publicitaria o el sorteo para los 

suscriptores, aquel diario tiembl.a de pies a cabeza, por 

poderoso que sea o parezca. 

Los politices y funcionarios se disputan las 

ocasiones de rendir pleitesía a Telev"isa ••• Tristes 

funcionarios del gobierno han declarado Cy ahí están impresas 

tales declaraciones>, que el modelo para los canales.del 

Estado debiera ser Televisa ••• " 

C4BJ Toussaint, Florence .. - Televisa, Quinto Poder.- Qp. cit. 
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El Gobierno por ~u parte, ~dquiri6 en 1969 el 

paquete mayoritario del Canal 13, definiendo así su intenciOn 

de intervencicn estatal en la televisión. En 1973 se terminó 

de estati::ür dic.:ho canal, entre fricc:ion~s de quien~s 

tantas veces mc:ncionado. Al considercir"" Televisa las 

posibilidades de la competencia que había dado impulso a los 

noticiarios, tJ:t.•scó nuevas fónnulas pi"ra ganar audiencia sobre 

todo en e:~te rubra·. lo que busco y logro a través de ajustes 

en sus horarios. creando nuevos noticiarios e introduciendo 

en ellos r.u2vC\S modalid~des. El problema del Canal l""!. para 

representc.>.r' Lina verdader'""' competencia flte que no pudo 

consoli~ar un per~11 propio y definido en virtud de numerosos 

cambios ¿\dtnln!stn.1.tivos. lo que acarreab·a pCI".í.tica= 

contradictori.:;-s p.:;:--¿i la proqr-amaciOn. C49] 

El Canúl 11 del Instituto Politécnico Nacional., en 

situación similar "' la di;:ol Canal 13, con mucho menos rec:urscs 

económicos •¡ financieros, se encuentrl\ estancado debido a 

múltiples problemas politices y burocráticos. 

C49l Gutiérrez Espindola. José L.- Televisa ~l Quinto Poder.
Op. cit. Pag. 62 ss. 

44 
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t.4.3.- Manipula=ión de la TV como medio de comunica~ión 
masiva. 

''Si el or~ a~ !a url~~rs potun~:a de ~~t~ mu~do, la 

segLtnda sin d.:.:;p...i.t.a e~~ ! •' F'r-?n~c:i, 1-·ero _Cl•.té puf!' 1:.! l:;, segLu-..1.:.. 

-;;n la primera..., Como ni:.i podric.1fTl"'J!· r1?iiliu1r- lo q-..•t"' 

anterJ.orment~ dejamo~ ~~crito 3J.n la ayuda de l~ Prens~. es 

preciso que los nt.te;;tr:.::.. se ;?ncc:1rgL1en d': J.:; C1.1rHo;.:~ión da los 

capCtcidades fJ.c1Jes de= sobcn·.:;.r, nc-s corv~rtira-. i;n lo:s 

las masas,'' CS~J 

dueño del dinero lo es t .. "l.mb.ien de l.:.·.s me:':os ae c::::iLonJ.c.:=!.ón. 

manipulación del medio de cor.iwiicac.1ón •; ........ su vt:>:: del o•.ieblo. 

~sto gracia~ al alcanc~ nacicnal E? inter~~cion~! ~~e ~a 

obtenido. 

Como ejemplo de lo c:1nte.rior, ·-~:n~mo'i?t c~r: en !986 

hubo 10"517,000 segundos de pLtblic:id.:i.d televisiv.:1; en 1987: 

10·688,508. El costo de la mJ.!3ma en relación i'. :.1~bidc>.s 

alcohólicas en 1985 fue de 22.557.4 millones de pe~os. C51J 

C50J Jouin, M. E.- Comentarios Criticas a Las P.rotocolos de 
los Sabi.os de Sien.- Edit. Epoca.- 1968 Mé::ico.- F'ég.3:'.;. 

C51 J Reyes F'ére~ R., Rafael.- TV ¿Amiga o enemiga eri sLt 
casa?-:- Edit. Libra.- 1989 11é,.:ico.- Pág. 51 11. 
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De .:>.oui se deriva que el consumismo es provocado en 

gran medida por la publ1~idad que difunden los medios masivo$ 

d"'° comunicación (el más activo de? .el los e~ sin dudo:\ la 

tele·11~1ón), logrando fomentar nuevas nec.c:isidades par-a que se 

util1cen oroduc:tos lndispons¿1bles que la gente comnr~ de 

m.:>.nera compulsiva. 

En relación a la promoción de b~b1das alcohólicas, 

generalmente se emplean rr,L1jeres bel las q1..1e se encuentr-an en 

lugdres t:rnclusi· .. os, hombres bien p.:irec:idos qL1e reflejan un 

statu~ bastante elevado. todo 95tO relacionado con el 

deporte~ el é::ito para. "'traer al se::o opuesto, autos. casas, 

restaurantes OpLllentos. "si tomq esta bebida, automáticamente 

adquiere cr.tegor-ia". En :=-ste asp~cto debemos detenernos en 

alcoholismo ( fo~.;c::n tado p'.:lr esa publ icidAd qlte incluye 

mensajes subliminales), en los ir.dividuos consumidores, en la 

familia, en la sociedad, etc:.? Recordemos qLte Lombroso 

consideró de~tro de los delincuentes locos a los alcohólicos 

que cometen crimenes. afirmando que el alcohol destruye los 

centros nervio~cs y eofec:ta la conciencia mor?l, ! legando en 

verdad a enloquec:erlo. La clasificación que hi¡;o del 

mattoide~ se refict""e a una .personalidad que la psicología 

actual conoce corno un p.:H·ar.oico v se m-'\nifiest.a en delirios 

de grande;:a¡ éste se verá motivado por la pL1blicidad ya 

mencionada, a tomar bebidas embriagante.; que lo hi'\cen 

imaginar como un ser superior. t52J 

C52J Orellana tiliat""co. Qctavio A.- Op. cit.- Pág. 89. 



La manipulación del medio lleva a situaciones 

inexplicables. Eri un. conocido programa dominical reali::ado 

en Paraguay, se presentaron los recursos geográficos y 

humanos de ese pais. su modo de vida, artesanías, folklore. 

datos, como por eje:nplo, que era gobernado desde 34 años 

atrás por un dictador que protegía a criminales na~is, a uno 

conocido como "El Chacal", que habia intentado asesinar al 

presidenta francés Charles de Gaulle, que miles de paraguayos 

tuvieron Que abandonar S\.t territorio por razones politicas, 

etc. Ya derrocado el dictador pocas semanas después de dicha 

transmision. el mismo canal hi=o mención de tales hechos. 

Sin embar-go. es preciso indicar aue durante el 

p~riodo dictatorial. el radio y la telev~siCn estab~n 

monopoli:ados por el gobierno, las calles carecían d~ 

propaganda alguna, las transmisiones se sujetaban a un 

determinado horario, es decir, no abarcaban todo el dia, la 

televisión transmitía sólo programación nacional, no se 

alimentaba de series e;:tranjeras y como dato importante, la 

tasa de criminalidad era de .cero. ¿Esto también pL1do haber 

influido en la larga permanencia del gobierno del dictador?. 

En fecha reciente se dió la caida en n\.testro pais 

de un lider petrolero. En todos los noticiarios se otorgó a 

este hecho una publicidad eno~me, repitiendo constante~ente 

·que era responsable del delito de acopio de.armas y de u.na 

Berie de crímenes. Un afamado comentarista de televisión 
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tuvo la idea (nada grata a los ojos de sus superiores>, de 

mostrar en Sl• progr.Jrn.a un VH'h?o-tape qLle contenía el lado 

bueno de es le si~d.!c.:al is ta y todo lo q1..1e había hecho a favor 

de los tr-ab¿\jadcres. lo q1,,1e f1,,1e suficiente para q•_u:.. perdiera 

su empleo, cerrdndosQ!e la.s pltertas de todos los medios de 

c:omunicación para que plld i~ra t:>j ercer su pro fiasión. 

Ye. en el aspecto f11miliar, lc::!s medies dC:' 

comunicación masJ.v¡i. han creado t.ina im.:l~H?n positiva del 

matrimonio y la negativa del divorcio, haciendo que la 

actitud pública resp~cto a éste. sea totalmente negativa, 

refc~=ándo~e dicha actitud dc01dc a la ~dicción a la 

tele.,.isión, ?Je aquí se ria derlvado 1 . .ir.v compl.icada red de 

adoctrinaruento para otc:irgarle más J.rn¡:ortanc.10 al matrimonjo 

c:omo nócleo dE' lé\ yida familiar. E~ta"s formi\S de propagand'"' 

han tenido el efecto de una con:pirac:ión ~~derosa para 

limitar el divorcio y aum(Z'ntar el trauma posterior ñl rnismo~ 

enfocando u~a serie de sospechas sobre otros estilos de vida 

alternos. Cuando es imposible evitar el divorcio, estas 

fuerzas son le suf ici~ntemente p~dero~~s como ~ara engendrar 

sentimientos de culpa y caus.1r un desaJ1..1ste ~n muchas 

personas ante la experiencia potencialmente liberadora de dar 

iin a un matrimonio conflictivo~ que de persistir dañaría más 

a sus integran tes. C53J 

C53J Gentleman, Susan y Janet Markowit~.- Traductora; Sylvia 
L6pe~ de Sarmiento.·- El Valor de Divorciarse.- Edit. 
Diana.- 1979 Mé~ico.- PAg. 23. 
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Como en éste, e~isten otros aspecto~ donde la 

televisión ofrece una· -falsa imagen de la realidad que el 

público <y en especial los niño~). piensan aue es m~s real lo 

que ven en el la que el propio e.mb1ente que lo: rodea. Er. los 

programas todo e~ armonice. lafi personas que aparecen en ell~ 

son felices, triunfe.doras, rodeadas de luJo ¡• comodidad~s, 

sin defectos ni problemas, son seres venidos del cielo o de 

otro planeta y dGben consider~rse el ejemplo a s~gu1r. En 

este esFectáculo se dlstorsiona la finalidad Cel desarrollo 

tecnológico que ha ~dquirido la humanidad, pues l~s 

computadoras, el rayo lasser (paso gigante par~ el 

tratamiento de diVE<"rsas enfermedades)~ los vehicu!os 

espaciales. etc •• sP presentan para fines dest-- .... .::::.i.·1os. 

agresivos .• malvados. En la mayoría de J.os cas.c5 lo:. blancos, 

los sacerdotes y los polic.ic:is son buenos; los chi::anos. los 

negros, los orientales, son delincuentes. roban, matan. 

violan. En las caricaturas y series infantiles los 

personajes se visten con uniformes de camuflaje, los ninjas, 

los soldados norteameric~nos. siempre son benefactores, 

defienden la libertad y la j_usticia, si matan es a aquéllos 

que se oponen a sus ºaltos ideales". Con todo ésto los niños 

sufren graves distorsiones en sus mentes. t54J 

Para corroborar los dicho anteriormente, a 

continuación ;;e e;:ponen los n~sultados estadisticos de. esta 

manipulación: 

C54J Reyes Pérei R., ,Rá'fael.- Op. cit.- P.ig. 42. 
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En la televisión comercial apareció 23 veces en una 

semana el Capitolio norteamericano y una sola vez el Palacio 

Nacional. C55J De 100 ni"os meHicanos, 63 identificaron el 

escudo nacional, 23 el emblema del PRI, pero 81 el de los 

Gansito~ Marinela; 76 identificaron al Presidente de la 

Rep~blica y 96 al Chapulín Colorado; 36 identificaron a 

Benito Ju~rez, Francisco Villa y Emiliano Zapata, pero 98 a 

SupermAn, Batman y otros super-héroes. C56J 

En México no eKisten estudios serios sobre la carga 

de violencia transmitida por la TV. En EspaAa si lo han 

hecho, concluyendo que Estados Unidos se configura como el 

principal exportador de violencia televisiva, lo que es 

aplicabl~ ü nuestro pais en virtud de que la programación se 

nu.tre en un al to porcentaje de series norteamericanas. 

Para darnos una pequeña idea en términos 

cuantitativos de la violencia que se muestra a través de los 

canales televisivos en España, tenemos que en una semana se 

transmitieron1 [~7] 

[55J 
C56J 

C:57J 

- Tantos asesinatos como ocurren en Madrid en dos 

aRosi 870 escen•s, notici•s y actos de violencia, 

cifra que ascendió a 1,016 sin incluir la violencia 

ficticia de los dibujos animadosi 72 asesinatos, 

Televisa el auinto Poder.- Op. cit.- P~g. 47. 
Realidad Televisiva vs Realidad Nacion•l.- Estudio 
re•lizado por el INCO. • 
Reyes Pérez R., Rafael.- Op. cit.- P~o. 70 ss. 
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88 agresiones, 52 imágenes Oe disturbios sociales 

violentos y 36 actos de represión policiaca; 20 

bombardeos mültiples, el rostro de 2e9 personas 

asesinadas violentamente. 470 disparo;; de revól,•er 

_y_@- puña 1 ad~-R~. _2_~e.C..º..9~.ª-~~-?hd_!._d_i;.~~-! º?._ 

animados 19 contenían escenas de viol~ncia 

ficticia. 

Para finali::ar este Capít1..1lo, se ~ued1;2 concluir que 

si en l"ü -antigüedad les tiranos sometieron a SLIS pueblos 

haciendo de los individuos sus esc:la'los,, la ti.rania que se 

ejerce a través de la televisitJn ty de otros medios masivos 

de comunl.cac:ión), es más peligrosa pL1es en!:eña 

subrepticiamente al "hoíl1bre nuevC's maneras ~a pens¡\r y vivir. 

lo que ayer fue importc'.\nte hoy ya no lo ~s. cambiar.do alg::. 

tan íntimo al hombre como es. su propio lenguaje, modif1cando 

costumbre5 de sociedades ente..-as~ log..-ando que todos sus 

antiguos valof"'es se modifiquen sustancialrr.ente. 

1.4.4.- Qué es un mensaje subliminal. 

El lenguaje subliminal no se aprende en las 

escuelas, ni siquiera en las conversaciones diarias. Este es 

un. lenguaje preparado para llegar al nivel más recóndito de 

la conciencia: al inconsciente. 

En muchas agencias de publicidad e><iste un 

departamento especiali:ado en mensajes subl¿minales, estas 

cuentan con una carter~. muy amplia de clientes que están 
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dispuestos a pagar lo quS? $ea necesario, en vir-tud de que sus 

ventas superan en mL•cho le que inviertan por este c.onc~pto. 

Es difícil leer un ocriódico, una reviste:\, escuchar 

I"a?adTh-O-nir,..-~Y-td-te'tt?rtsiórr- sírr-que-t.tn-·arti"9t-O-,-· fo·tógr=afo., · 

escritor o técnico, inteligentemente manipul~ d~ mane¡a 

intencional nuestro inconsc.;.C?~te. 

La percepc:ión sr.1bl1minal no e!l un fenó'TI2no nuevo. 

sin embargo es preccup.ante q..1e la ciencia se hc:i.ya c?bst~ni.do 

de investigar y así obtener un conocimiento evidente, firme o 

verdadero 5obre este tema. 

H!.stóric...;im.?n":.e, !.:.. r-:--imern ineoción p.? ... .:i. entE'ndr;ir el 

· incoñsc·1eñte*· cy-coñ·-e·s~o ·y3--p-crcepcióñ-SúbTiiñin:i1T~--Podria · 

ser el reali~ado por D~mócr~to 4e0 a~os a. C~ J.C., quien 

sostuvo qL•e "mucho de lo perc::eµ"tible no es oerc:ibido 

conscientemente por los humanos". Aristóteles detalló los 

umbrales de la perce~ción subliminal hace casi 2)250 ~ños y 

fue el primero en sugerir que los estímulos percibidos en 

forma subconsciente bien podrían afect:Jr los·sLtei'tos, 

afirmando que si los impulsDs que tienen lugar durante el dLa 

no son demasiado fuertes y poderosos, pasan inadvertidos 

conscientemente, pero mientras dormimos pasa lo contrario, 

los mensajes que capto nuestro subconsciente se agigantan. 

Montaigne en 1580 también se refirió al fenómeno de la. 

percepción subliminal; en 1698 Leibnitz prqpuso: "e>eisten 

innL1merables percepcio~,es prácticamente inad.vertidas, que no 
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son distinguidas lo suficientemente como para recordarlas, 

pero que se vuelven obvias a través de ciertas 

consecuencias". A fines del Siglo XIX y principios del XX, 

Freud y sus seguidores investigñron nuevo~ concepto~ y 

teoria9 sobre el subcol"'lsciente y el .inconsciente. El Dr. 

f'cetzle colaborador de aquél, descubrió que un estifl'lulo o una 

información captada conscientemente por una persona no 

aparece en los sueños subsecuentes, pero las imágenes 

captadas al nivel del inccnsciente 9e ref leJan posteriormente 

en el sueAo del individuo objeto del estudio, de aqui formuló 

•u Ley de E><clusión, fundamentá.ndosc en la observac1Cn de que 

los sere5 humanos excluyen de sus sueños lo percibido de 

manera consciente. Freud por su parte consideró 3 

caracterLsticas del ~ueño: C58l 

1) Protege el dormir, al convertir el material 

potencialmente perturbador en imágenes propi.as del 

2> Representan la realización del daseo, y 

3) Los estimulas del sueño son transformado9 de 

m~nera simbólica antes de suroir en el sueño, sobre 

todo, aquéllos que amenazan al individuo. 

Esto óltimo coincide con lo observado por foetzle, 

por lo que é9te refle~icnO que el concepto de transformaciOn 

de Freud era en esencia una modi f icaciOn de material 

C5Bl Bryan Key, Wil&on.- Traducción: Guadal~pe García de León 
del Paso.- Seducción Subliminal;- 14a. edición.- Edit. 
Diana.- 1989 Méxiéo.- PAg. 39 ss. 
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oerc1bido de modo subliminal. Este fenómeno fue de~crito más 

tarde como 11 \a def~nsa de la percepciónº, mecanismo a trav~s 

del cual el individuo se protege a si mismo de la ióformación 

que podría ser poco placentera, potencialmente dañifia o que 

produjera. ansiedad. Los colegas de Poet;:le teorizaron que 

los ojos hacen cerca de 100,0iHZI fija"ciones diariamente, de 

las que sólo una pequeña parte se experin1entan 

consciente~ente; de alguna ~anera el contenido perCibido 

~·.1bl iminalmente es aislado y transformado DcH"a su 

reproducciOn posterior en los sueños. Este descubrimiento 

sugiere que los estimulas inducido~ de ~anera subliminal 

actóan con un efecto de reacción retardada, de "!>omba de 

tiempo" sobre el comporta~iento, debido a ello se con~idera 

que una asociaciOn consciente provocada por una percepción 

subliminal enterrada con proTundidad en el incosciente 

durante semanas, meses o quiza años después de que tuvo 

lugar, puede provocar una actitud que no se espera de · 

determinado ~ujeto. 

En 1919 Poetzle estableció firmemente una relación 

entre los estímulos subliminales, la suQestión posthipnótica 

y la neurosis compulsiva. Un individuo realiza lOs actcS que 

se le han indicado o progra•ado para que hag•, sin nin;On 

conocimiento de porqué está haciéndolo. La relación entre 

los estímulos subliminales y la~ sugestiones pcsttiipñóticas 

es muy importante. 

El estudio de l• percepciOn subliminal llamó la 

atención del póblico nortea~ertcano a fines de lo• 50"•• La• 
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ci'-?ntíficos que estudiaban el comportamiento habían 

e>;perimentado con las teorías de Poet:::le durante 30 años. En 

1957 un investigador del mercado estadunidense, demostró el 

taquistosccpic., que sirve para proyectar en una par.tal la 

-mensajes invisibles que se captan a través del subccinsciente. 

A maycr abundamiento y dado que en nuestro pais no 

se le ha dado la importancia que reviste este tema. a 

continuación c;:pongo la reaccion pública en Estados Un1dos 

hace ~lgunos años. manif~stcda a través de diversos 

diarios. C59J 

El Newsday: " el instrumento subliminal es la 

invención más ala.rmante desde la bomba ató1T11ca ••• 11 

El Ne~1 v.orker: ''He1nos ! legado a la penosa eret en 

que pueden ser vipladas tanto las casas como las mentes." 

El New York Jo1..1rnal American: "Aparte de mi 

fundamental ¡horror frente a la idea de ser estimulado a 

actuar sin mi consentimiento ••• me imagino el ccmercinl 

invisible como una ruta al desenfreno." 

El Saturday Review: "La mente si..:bconsci.ente e~ la 

parte más delica'da del instrumento más frágil de todo el 

Universo. No deberia ser ensuciada, mancillada o deformada 

para aumentar las ventas de palomitas de mai: o Cl;Jal~uier 

otra cosa.• En el mundo mqderno no hay nada más difícil quei 

proteger la privacia del alma humana." 

C59l Bry.._n Key, Wilson.- Op. cit .• - P.i9. 54. 

/ 
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En Estados Unidos y Can"dd, en el periodo 57-58 al 

hacer una rc-.,,isi.On de sus leyes, se falló a favor de 

cualquier prohibición Jeg~l en contra del uso de técnicas 

subliminales o subaud1tJV;\S en l~ comunjcación pública y a 

pesar de que e~ta idea fue ampliamente difundida, estas leyes 

no fueron aprobadas. [6~J 

E~aste otra teor-ia en Ja cual se afirma que el 

fenómeno Hitler tuvo él:ito a raí;;: de la aplicación de estas 

técnicas. Este hombre o~seia una voz singular, la cu~l era 

amplificada p~r radio y a través de micrófonos especiales, 

apoyada por olas de apl.::.usos COSE!Chados durante campañas que 

tenian lugar bajo la !u~ de reflectores colocados sobre unas 

suásticas de 12 metros de altura, lo 9ue daba el_efecto 

necesario para manejar el subconsciente de quienes integraban 

el auditorio. (61 l 

1~4.4.1.- Procedimiento técnica para el taanejo de 
mensajes subliminales. 

Los experimentos inici~les de percepción subliminal 

inducida de manera mecánica, se basardn en el taquistoscopio, 

que consiste en un proyector de películas con un disparador 

de alta velocidad~ cuyo objetivo es enviar mensajes cada 5 

minutos a 1/3000 de segundo. Para obtener diferentes efectos. 

se pueden v.i.riar las veJoc.1.dddes. Este aparato f1..1e patentado 

C60J 81"yan Key, Wilsan.- Op. cit.- Pág. 54. 
(61J f1ander, Jerry .. - Traducción: Hario .Bohoslavasky·.- Cuatro 

buenas razones para eliminar la televi~ión.- Edit. 
Gl!'disa P"lexicana::~.1988 f'léxica.- P.i.g. 207. 
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en los Estados Unidos~ el 30 de octubre de 1962, con número 

3'060,795. 

Al pr1nc1pio se utili:ó parü emitir mensajes 

superouestos sobre L1na pelíc.:ula .;on un cine o en Ja 

televisión. Lo!> mensaJeS in· .. i5ibles pllrLI el pen~ñniento 

consciente pero no para el inconsciente del espectador-. 

actuaron sobre 1,.1n nl.'1mero considerable de oer·sonas. En seis 

semanas de prueba de esta máqLtJ.na, con un público de .:15.699 

clientes, se emitieron mensaj~s ~ubliminal~s en rela=i=n a 

dos productos (palomitas de mai= y·Coca-Cola>~ lcgrandc un 

auinento en sus ventas de 57. 7Y. en las primeras y lE.. 1 ~-: en el 

segundo. 

Las reac.c1:m~~ del pL"1bl ice li~\CJ.a los an'-tnr-ios 

inducidos por medio del taquistoscopio han sido estud.t..;1.dos 

e:~haustivamente. Aun cuando no toda la gente pl.i'?de s<.?r 

influenciada fácilmente. aparentemente un m:tmero 
; 

estadisticamente importante obedecer~ las órdenes dadas de 

manera subliminal mientras no exista un confli.:to prof1..indo en 

su mente que esté re 1 acionado con· 1 a ord~n. 

Sin embargo, dado que las luce::. del taquistoscopio 

se vuelven visibles en un osciloscopio al romper 

intermitentemente con los patrtines continuos, ya se considera 

obsoleto. Lo último en aparatos de percepción sLl.bl.lminal 

mecJ.nica, incluyen una intensidad de li.1;: proyeétada bajo el 

nivel de conocimiento conscient-.e, lo que provoca Lma reacción 

superior por parte del •'püblico·a la lograda por el 

\. 
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tacuistosc:opio.. Ahor"'a se conecta un proyector sencillo a un 

reóstato y $e disminuye la intensidad de la luz para bajar el 

nivel que percibe el ojo consciente, pero aLtn asi es 

percibido por el pensamiento inconsciente. Este ~ltimo 

inve:itO es máS efeCtl.VO CJeDl.do--.a--que- (if'.i.ffúñi:-ro-e-5 

transmitido m4s continuamente; la lu~ de baja intensidad 

no es detectable, ya. que se convierte en una parte comt.\n y 

corriente del patrón de onda continua, ni siquiera con 

iotograf~as-ultravioleta han podido detectar estas irná9eoes 

invisibles. Por supuesto que s6lc unas cuantas personas 

podr~n p.::i.gar el uso de este tipo de am.mcios, debido al al to 

costo que implica su utili=ación, pero el taquistoscopio no 

deja de ser unso. bueria ill ternati-,,a para la manipulación del 

ptlblico. lb2J 

1.4.5.- Nueva modalidad en la TV: el video. 

En la competencia que existe entre el cine y la 

televisión para ganar auditorio, aquél ha e~i9idc a ésta 

mayor dosis de agresividad e irrespetuosidad en sus obras 1 

generando una ultra-violencia que por tra~sgredi~ 

determinados principios ofrece al público un atractivo 

psicológico paralelo a la pornografía en el campo del se~o. 

En relación a la narrativa terrorifica no existe todavia un 

estudio solvente respecto a la fruición psicológica, que 

explique su gran aceptación por parte de las masas. C63l 

C62J Bryan Key, Wilson.- Op. cit.- Pág. 53°ss. 
C63l Gubern, Román.- Comunicación v Cultura de masas.

Ediciones ·Península.- 1977 Barcelona.- PAg. 73. 
/ 



Dado que la supervisión que ejerce la Secretaria de 

Gobernación a través de su Departamento de NorrnatividaC:, no 

admitiría la e:<hibici6n de determinadas películas, nace el 

'llagnifico ir¡..,ento de la video. Cualquier tipo da películas 

al alcance d~ la o;cnte, s1nQl.íeteñ"g"á-q·Lte- f"n"TeFVE!ñ'"'.lr 

autoridad alguna. Un adolescente cuya familia esté inscrita 

en ülgón comercio donde renten µeliculas, podrá llevarse la 

que mas le llame la atención. Desafortunadamerte. de toóa le:\ 

i11.ntpli¿o ·g¿or_;a-en la que_puede escoger, el 100Y. estt pla~~do dP. 

mensaJes de violencia y sexo. 

Por o~ra par te, las per<sona$ ·in teresei.é""s en 

invertir su capital en un _negocio tan redituable come el 

.a.r:-r.iba citado,_ sOlO.Jl.i:C:e.~.lt~m . .t ...... 

~) Un local de 15~ metros cuadrados, 

b) 4,000 peliculas, lo que requiere de un capital 

apro>:imado de 400 millones de pesos, y 

c>.Entregar a la empresa proveedora el 48X de sus 

genancias. 

59 



C A P l T U L O I I 

INFLUENCIA DE LA TV COf'IO FACTOR CR111INDBENO. 

Hasta ahora el tema relacionado con la influencia 

que puede ejercer la programación televisiva t•nto a nivel 

individual como social. es una cuestión de moda, como viene 

se v&. Los estudies Que pudieran calificarse cOfllO 

ci~tificos se han desarrollado en ·otros paise~ generalmente 

m•s avanzados que el nuestro. pero desafortcnadamente tampoco 

han encontrado eco por parte de los gobernante!I, a efecto de 

que el Estodo ejer:a un verdadero cent.rol sobre los or•dos de 

violencia que debe.>ri.an per•tttr&e. 

Según el Calendario Escolar Oficial, los niñps 

ta.•n claSMt~ 190 días en un aRo, stn descontar puentes, 

enferfl'edades.de niRos o pro4esores, Juntes de ••estros, días 

de fiesta propios de un lu9ar deter~inado 9 etc. To-.ndo como 

base eso5 hipotéticos 1q0 dias. tenen.os que un "9resado de la 

swcundaria, que hubie~e asistido 2 affog al jardin de ni~aw, 

pasó en la escuela 9,6q0 horas. Si esta mis•a persona ha 

visto la televisión 4 horas diarias, habr.t recibido 1lwr1saj .. 

diversos durante 14.784 horas, lo que la convierte en una 

verdadera institución que educa a la niñez. Un factor muy 

' )•portante al que s• debe tal fenómeno es s..in duda que el 

sistema de enseñan%a que utiliza esta ~ltima es ~~s efectivo 



que el de la institución educativa a la que asi~ten los 

niños; aqui cuenta con un maestro que en ocasiones carece de 

capacidad par~ ens<?ñar y sólo trata o~ transmitir una serie 

de conocimientcs aJencs ~ la realidcd de los alumnos, 

mientrüs que aquél l"S"' mt:tE!'Ve"·-tod&- uni'l-maqt..t.,-na-rt.,,,.··mttno<:ia1- que

invierte millones de pesos para ofrecer un rato de 

esparcimiento; escoge voces aprooiadas, amb1entaciori 

adecuada, música pegajosa, temas simples que el ni?.o no 

requiere digerir mentdlmente. en tanto. su aula carece de 

apoyos, por lo que se encl1entran desmotJ.vados. (64~ 

2.1.- Repercusiones físicas. 

Hast.a hoy, la cit:!ncH\ no ha visto·a la teleVisiófi 

coma un instrumento que produce re.:1cciones biológicas. lo que 

revela indudablemente una ciega aceptacion d~ ~ste medio. 

Esta indiferencia científica respecto a las repercusiones 

neurof'isiológicas que este espect~culo puede ca 1_1sar en el 

individuo nos da como resultado una bibliografía reducida. 

En el Servicio de Información sobre el Cerebro da 

l• Biblioteca Bio-m•dica de la UCLA, durante el periodo 1969-

1975, de medio mil Ión de articulas sobl""e el tema, solo se 

pudieron localizar 78 referencias, da éstas, 20 se refirieron 

a una condición llamada "s-pilepsia teleivisiva" en la cual, 

C64l Reyes Pérez R., Ra-fael .- Op. cit.- Pl\g· •. 37 
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, qen~e que no paaecía epilepsia, habia sufrido ataqu.es 

mientras miraba la television; otros relativos a daños en 

les ajos, modiiic;.c1oneia del ritmo cardiaco de acuerao al 

6Z 

contonido del programa, algunas ~~s relativa~ a la radiación 

X;_2. hablaban de la relación entre televisión e nipnosis; uno 

acerca de dolores ae cabe:a causados por la ~ismu, varios 

sobre sus efectos en la percepción de distancia y tamaño 

relativo, y aproximadarnent~ una docena sobre los efectos en 

los jóvenes en re!ación con su conducta, no a la fisiología 

de los mismosª (ó5J 

Debido a la iorma en que se acostu~bra ver 

televisión, se da un desditujamiento tanto del cuerpo como de 

los órganos internos, lo que trae como consecuencia aue los 

latidos cardiacos se· hacen mas lentos, el pulso tiende a ser 

mas débil, las onda5 cerecrales se hacen mas lisas y con un 

ritmo mAs calmado. Cb6J 

cuando se ~~ra televisión, la actividad principal 

del individuo es ver una luz que ..-. que aabi.nt~l es 

intencional, proyectdda a los OJOS ~~sde detrás de la 

pantalla mediante cañones de raY.DS catódicos que son 

al.iaentados por 25,000 voltios en los aparatos de color y 

alrededor de 15 1 000 voltios en los de blanco y negro. E• 

decir, recibimos luz en nuestros cuerpos a través de los ojos 

<b~J "ander, Jerry.- Op. cit.- PAg. 167 ss. 
tibbJ lbi.de11. 
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y ésta llega de manera tan profunda que puede afectar 

nuestro sistema endocrino. Algunos físicos afirman ~ue e~ 

OJO no distingue entre la lu~ ambiental oue ha sido reflejada 

pt:Jr otras su.perfic_ias y la lu;: q1.te llec;a d1r-ectame>nt~ ~l OJO 

sin haber -=:ido su.?. vi :t11da, sin embargo otros a<Seouran que.- eona 

diferencia es importante. Independientemente de que 1~ lu= 

se considere materia en forma de p~rticulas o energía en 

for·ma de onda, ciertamente e~ta t.:iltima llega al interior de 

nuegtrc cuerpo. Cb7J 

En Estarkis Un.idos. rlurante los l'il timos v~·1nte años. 

qrillc:ias a investi9;-ciones Ol'P. se han realizado. se h¿r¡ podido 

convencer a los le']isladores tle redL1c:ir le~ l ím1 t.c.: 

permitidos de rayos X *que emiten los te-lev!sores. le· QUe seo 

ha logrado en :0 oca.sienes. Hr..tbo una época en qu.: :..:; 

aceptaron 50 mil1-rems por t).ora; hoy el limite es di:! mec:i.o 

•ili-r•• y asi todavi• se sostiene qu9 es una cantidad 

demasiada alta. En una serie de •studios ~e logro demostrar 

que un 9rupo de ve~etales eupuestos directamente¡ a la luz de 

televisores de color, crecieron de una manera monstruosa y 

d1storsionad.a;: •.:m las misma5 condiciones, loS ..-e.~on::::. 

desarrollaron lesiones cancerosas. C68l 

En el ser humano, la cone::ión entre la lr..t-.: c¡UC? se 

recibe en los ojos y la estructura celular se desarrolla cis!: 

la lu~ atraviesa el ojo y entra en contacto con la r~t1na, 

~isMa que tiene una ~unción dual: 

C67l Hander, Jerry.- Op. cit.- PAg .. 177 iiS •. 
Cl>Bl Ibidem. 



a> Traducir la luz en imágenes 

b) Hacer que lo~ rayos da luz pas~n por vía de 

ca~ales neuroqu.imicos ¿\ las glc.\ndulas pineal y 

pitujtaria, a través de las que llega 

posteriormente a tudo el si~tema endocrino del 

individuo. 

Partiendo de ésto, se puede considarar que e~:ist.e 

una alta probabilidad de que la luz emanada por un aparato 

televisor, sea dañina para el hombre. C69J 

Por otra oarte, si la televi!!ión 'se mira mLlY de 

cerca, afectará la vista. si la postura que se torna es 

incorrecta, a la lar:-ga producirá problemas en la colL1T,n~ 

vertebral y si a consec1.1encia de la pt1blicidad se ingienm 

alimentos "chatar:a .. , se afectará el aparato digestivo, 

produciéndose además. caries en los dlentes. Al aoartar a 

los niños del ejercicio físico, también padecerán problemas 

de ~alta dQ.desarrollo y crecimiento, obesidad o delgadez por 

falta de apetito, lo que traerá debilitamiento,, poca 

resistenci~ a cambios climáticos .Y propensión a enfermedades. 

2.2.- Repercusiones Psicológicas. 

El problema que se presenta al hablar de l~ 

influencia de la televis.ión, sobre todo en la conducta de 

niños y adolescentes, es que se tr"ata de un as!Jecto oue no 

C69J Mander, Jerry.- Op. cit. 
/ 
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parece haber uido captado en toda su mac;nitud en la niayoria. 

de los paises de América Latina, sin embargo en Estados 

~nidos se cree ver en el comportamiento juvenil l~ repetición 

oe los ejemplos que se han transmitido por dicho medio. C7el 

Pocos padres se Odn cuenta que desde el momento en 

que nace su hijo, empie:a a absorber todas las impresiones, 

dejándolas alojadas en lo más profundo de su inconsciente, 

desde dondE actuar~n el resto de su vida. Tanto los propios 

padre!> como el niño ignoran que han recibido tal in.fluencia 

del ambiente -l'bmiliar, hecho que lo señala como forma.dar o 

deformador d~ su personalidad y dentro del cual, ya es parte 

integrante la televisión. C7ll 

Se han clasiflcddo las distin~as_~~apas de 

crecimiento del individuo de la siguiente manera: 

a> La primera etapa de maduración emocional es la 

llamada "identiTicación con el medio generador .. , y comprende 

desde el nacimiento hasta los 7 años. En ese periodo se 

forman los habites fundamentales, al calor del afecto 

recibido y. emanado de la madre principalmente (desde el 

nacimiento hasta los dos años apro:cimadamente>; entre los 3 y 

los 7 años se inicia la in~luencia definida del medie 

ambien-te, dentro del cual se encuentra la televisión.. Si en 

C70J Solis Ouiroga, Héctor.- lnf luencia de la TV en la 
conducta infantil y del adolescente.- Revista 
lnteramericana de Sociología.- Vol.l, .Año 1, No. 4, Abr
Junio 1967.- Mé~ico.- Pág. 41 - 66 

C711 lbidem. 
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esta etapa queda aloJada en el inconsciente del niño alQuna 

escena desagradable~ producirá más tarde inseguridad Y 

desconfianza, que de manifestarse posteriormente, provocará 

actitudes destructivas que lo harán tener pred~spos1ción el 

fracaso: e~ta frustración se traducirá en angustia o 

ansiedad, lo que aumentara su primitiva inseguridad. Los 

niños asi dañados proceden agresiva~ente, ~in importar el 

tiempo transcurrido desde que se produjo su experiencia 

desagradable. padeciendo impulsos de palabra u obra contra 

presentes o aL1-sentes. o bien premeditan agresiones que 

consumarán más tarde. También participar.in en hechos 

delictuosos y en cadenb. en tanto se reproduzcan e5te tipo de 

frustraciones. Cuando no se ha recibido amor de los padies 

ea esta etapa, suele suceder que. el suJ.i::tp_J!qrmanece._t;9.da __ s_L,t ___ -· 

vida en busca de personas que los representan y que les den 

el afecta que debiO obtener de aquéllos; en ocasiones 

encuentra a alguien con quien cree identificarse porque le 

brinda el cariño que necesit•, pera con el antecedente de su 

inseguridad y en virtud de que toda relación humana es cauy 

compleja, huye al menor indicio de falta de profundidad o ce 

la distorsión de amor paternal que pensó al fin haber 

encontrado; busca afectos similares de nuevo, permaneciendo 

inestable, repitiendo esta historia en une cadena sin fin, a 

lo laq~o de su existencia. C72J 

b) Entre los 7 y ll años, la escuela ejerce un 

papel regulador de la evolución y el niño aprende a tomar 

C72J Solis Ouiroga, Hévtor.- Op. cit. 
/ 



decisiones y a experimentar por sí mismo, imitando los actos 

que ve realizar a SLIS comp.;iñeros y los Que rJira en la 

televisión, aunque sea por Lm momento, [73J 

e) El ~dolesccnte menor de 15 ~ñ.:is ~asa ;>or la 

etapa final y mas fuerte de la autoafirmación. Si en sus 

primeros siete años de vida. sus padr"es no supieron hacerle 

~entir su ternura y direcció~ firme, ya para entonces tiene 

alojado ~n su inconsciente un rechazo que arora es m~s fuerte 

y ~gresivo contra ellos pudiendo~ in~luso, atacarlos para 

desquitarse, vengar excesos antiguOs 0°da?:arlos simplemente. 

En estca misma edild las sugerencias televisadas de ave.nturao::, 

9anosters o pandilleros tienen ~~ectos terribles y aseguran 

su repetición en estos jóvenes cuyos ¡:;ad-es tuvieron una 

conducta riQida, !==ruel, indiferente o sobreprotectora. QLle 

son características en los paises latino~mericanos. Ejerce 

~ayer influ~nc:ia la televisión con sus suger~nc1as de 

aventuras en. los adolescentes más descontrolados, a pesür de 

que se les presente como castigo posible la cárcel o hasta la 

pen• de muerte; en ese caso, son .capaces de sentirse héroes o 

personas importante5, cuando en la televisión los adjetivan 

como cobardes, peligrosos, delincuentes, no resistiendo en 

cambio la conmiseración cuando se les dice ••pobres 

chiquil los 11 o "niños desamparados". C74J 

C74l Solis Ouiroga, Héc:tor.- Op. cit. 
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En esta edad se rechaza lo formal y lo impuesto, 

acepténdose lo contrario, lo informal y lo libremente 

sugerido, por esto es mayor la influencia de la televisión, 

pues la familia no le impone verla y es más el daño causado 

-cuando los padres no hacen comentarios aprobando o rechazando 

el espectáculo. 

d) En la parte final de la adolescencia <16-25 

años>, el individuo comien=a la tercera etapa de maduración 

emocional denominada "de estructuración de valoras", que 

regirán sus actos el resto de su v4da Y. en .los que adquie,... 

sus convicciones definitivas y el porqu• de su conducta 

diaria. C74J 

En esta ~tapa es importante ·la inftUencia de los 

comerciales, que frecuentemente incursionan en la cultural. 

pero que también (como vimos en capitulas anteriores,, emplea 

medios neqativos para interesar a la población, Moviendo 

pasiones, instintos, impulsos, agresiones, ate. 

Debemos señalar que los modernos medios de 

publicidad afectan prActicamente a todos1 hombres·y mujeres; 

niftos, adultos y ancianosJ letrados y analfabetas; pobre11 y 

rices; cultos e incultos, sil!fllpre y cuando su visión y 

audición no se encuentren abolidas. La reacción Que'producen 

por parte de los individuos es de diversa natural~~ª .Y 

depender& de las características de cada persona: la 

C74l Solis Ouiroga, H!~tor.- OR• cit. 



69 

capacidad intelectual, el equilibrio emocional, la cond1ción 

temperamental, la ética, el nivel cultun~l. ec:onóm1co, etc .• 

pero fundamentalmente del grado de sugestiona.bilid"1:' que el 

sujeto en cuestión posea. t75J 

Con esto no se pretende afirmar que las im~genes a~ 

crímenes, escenas de guerra, violaciones y otr-as, se.:1. 

perniciosa para toda la poblac10n, pero es indudc-i.ble CLH? 

eJerce Ltna inf luenc:ia malso!\na !>Obre una deter"'r.i!nad~ :.O:lrte de 

ella, en particular l• constituida por los menores. Tamooco 

se podria sostener qu@ toda la jLtventud está e>:puesta por 

igual a este tipo de espect~culo. pero si resultarán 

afectadas las personas qm~ no tuvieron un ad,~c1.1ado ~·-=1ente 

fa!"iliar en su niñe;:, .los tare.dos, los débilr.-:= ment~!es~ l.;i.:;: 

personal 1dades psicopáticas, los desequi 1 ibr"'dos y los 

neurOpatas, es decir, los inadaptados scciales entre los 

cuales también se encuentran adultos. C76) 

Es ·verdad ta.mbién qua los medios de publicidad no 

son los ónicos factor•& criminógenos. Desafortunadamente, en 

el seno de la sociedad ~e encuentra una anplia gama ae estos 

factoras, tales como son el propio hooar, la escuela, el 

taller, los medios econOmicos, la calle, el vecindario, las 

amistadas, la religión, el reclusorio, las beb~das 

alcohólicas <tan ampliamente difundida su ingestión ~ través 

de los coMerci•les televisivos>, etc., no siendo dificil 

C751 Dr•pkin, Israel.- La publicidad como fpctor criminOgeno. 
Revista de Ciencias Penales.- Tomo XIV, Za. época.-
19~4, Santiago de Chile.- P•g. 11~ - 138. 

C76J 1 bidem. / •· 



desplazarse hacia el camino del delito, existiend9 las 

condiciones predisponentes necesarias. Se debe, pues~ 

admitir que la repetición constante y la e::ageración 

injustificada de los hechos antisoc:iales, puede afec.tar a 
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~ierto sector de la ciudadanía ae dos maneras: por una parte 

puede crear un clima de indiierencia hacia la ley y por otra, 

en función de las caracteristicas individuales, inducir a una 

persona a actuar cr-imina.l'T:~nte. t77l 

Es preciso reconocer también que un h6bil escritor 

de crónic~ roja, puede transformar un hecho cr1•inal, sórdido 

y repugnante, en una narración atractiva, apasionante y 

trascendente, por el simp~e artificio dél uso arbitrar~o e 

intencionado de palabras, analogias o asoc:iac10n de ideas, en 

circunstancias que· no ~uardan relación al9una con el hecho en 

cues;tión. C7BJ 

En relación a las personalidades psicop6ticas aun 

hay mucho pOr despejar, sin em~rgo se le ha considerado un 

.. tado adquirido, es decir, sin influencia her!dit~ria o 

constitucional, que se inicia con neurosis temprana; 

con5ecuentemente dichas personalidades reciben 

predominantemente la influencia ex6Qena. Hay quien encuentr• 

e5peranzador este hecho en tanto per~ite la pOsibilidad de 

tratamientos que no podrian intentarse, de ser una-ano.ali~ 

C77l Drapkin, Israel. La publ.icidad r.J'.lm.C' ·<oiletor cri~inógeno.
Op. cit. 

C78J lbid.,.. 
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constJ.t:LtCional el en iqen de est.a a.norm .. "'ll.dad. t79J 

En apariencia, ,;o:.iste una relaci.Or. defin.iall y 

~stabl~cida entr~ !os cri~~~2s er l~ t~l~v1s1on~ la 

influ~ncia de los ~rogr"a:-. .: ::o 2r. la rrente de lo-:> espectad::ire; 

es igual o mayor que la de c~alquier otro medio de 

comunic.Jc:.ór. y es un factor ~1.;e inc:ldea actitudes, el cara.e :;er 

y los patrones d<::? c:.onJL1cta de !cr Juventud. C80J 

Por ..:11timo. pci.rec: ser que !a forme\ corrUn :;n q1...e Ee 

ve tel =:·.·:.sion tcuar~o a obscul""~S, cue:---pc• qu1et.:J, mirando ~.,a 

luz OlH? P·"rpacea ce d!ver:ci.<: ~anel"'as. con un son1dc 

constret-íioo a uric-. ci.ngostc:- ~a:-r. etc. J, es similar a la :;~e se 

utiliz~ para la J.no1.1cc:1óri jel t.··ant:.e n¿pnOt1co .. para el =1..1al . 
el método priN:ip?.l ccns1.ote en rnantener al suJeto qL•1eto! 

fijo, ic..:era de tcjc1 distrüc:::.!:m y separado de cualq1.uer fe== 

de •tenciOn ext~rno. En el :rar.c:e h!.pnótico se desest.!lbil:.=a 

el estado norffial de un individuo llegando a alterarlo de tal 

.rt<il.nera en que seguira un part.icular e:stíniulo de entrada~ 

1nucho más podero3aimente 'f co., Tt:'1or refle:{ión critica de :omo 

lo haría normalmente. L~s im~9enes de la televisiOn se 

mueven tan rapidamente, q'...te el e$pectadcr no puede 

reaccionar, al serle .imposible perseguirlas con la mente 'i 

por ende, pierde toda alt:erriat1·,,..:i. para evaluar la 

infor1t11?1Ción a med1d¿i, qua ésta !lega a su C~r"ebro, es dec1r, 

C79J Lorente, R. Albera.- Ps1:opatia y Delincuenc1a.
Cit.po~. Orellana Wiarco, Octavio A.- Op. cit.-P~g.245. 

CB0J Sheriod. J.J.ne.- Sus hiJcs y· la TV.- Rev.!sta La MLtje.- de 
rey.- No. 12':, Año yI.- :?0 de mar:c:> de 1976.-Mé::.f'ct\g.50. 
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se detiene todu. actltLtd critica. En este aspecto. exl.ste una 

técnica de inducción a la hipnosis 1 !amada "confu5iOn", que 

con~iste en d~r a ltl persona hipr.oti:ada tantos ~l~me:to~ 

para ilanejar. que no se le permite lu -menor oportunidc'd "'!rri 

disc..- iminar .1 a .. infQt:mP.C:.i~JLQJ,.1.E?__lq _l_leg~H-~~--~.Jg_o; ..• ::~P.2-.. ~..0 '· 

continui'.do, ciue e>:ige al individuo se ocupe de ltna CC'.'sa 

después de otra. c:amb1a.ndo constantemente- e~ un 'eco de 

atención a otro y unci 1oe;;: que se encuentre confuso~ el 

.,ir:i:ioti.:ad'or C~s!L:a l!íl~ lúed sobre algo en partict.~l~-. con 

alguna l.nstruc:c1ón niu)· simple, que se graba:"".t. en el 

lnc:onsc.tent~ del hipnot1 ::ado. Alguna versión de es~~ misrno 

método apQrec:e en todas las relacicnes de poder en 1~5 que 

una t.en.:ona intenta dc:":"!.n=-r la conciencia de otra. re1~ 

2.3.- Repercusiones sociolóoicas. 

La lucha entre seres vives, es un proceso e~erno en 

la naturale~a. Las pautas de comportamiento que los ~ismos 

han desarrollado, sus areas ofensivas y defensivas, se han 

formado por la presión selectiva como función conservadora de 

la especie. Los profanos nos dejamos llevar facilmente por 

Jos medios de comunicaciOn <Avidos de ~ensacioñalismo>, sobre 

la vida de las bestios salvajes e i~aginamos que la selva es 

un continuo combate sangriento de todos contr• todos, lo que 

est• muy lejos de la realidad. La agresión como tal, en 

todas las especies, tiene como función primordial su propia 

C81l Mander, Jerry.- .. 9i::f. cit.- Pág. 205. 



conservación, lo que se hace mán evidente en los combates de 

individuos de especies diferentes que en la agresión 

intraespecifica y se llevan a cabo Por; 

el espacio vital disponibl~; 

bl Selección efectuada por los combates entre rivales, Y 

e) Defensa de la familia. 

Se puede afirmar que la agresión es ne:ce:.aria C:O•nO 

principio de orden en una organización ~ccial; sin ésto no 

podria desarrollarse una vida 01·gani=a~a en comlln de ar.ima!es 

superiores. Este es u!" princ:.ipio llamndo "jerarquía social''• 

• que .tiene--u~to v.al.or- p.a.rA-.-1.a-c:.cn.se.r.Y..atióa--d.e.._l.~ 

especie. CB2J 

La. .:-.gresividaC de mcuhos anjmale~ respecto a sus 

con9éneres no es perjudicial, puesto que el fin de la misma 

no es el aniquilamiento del contrario. sino un instinto 

indispensable para su conservación. Cualquier cambio en las 
. . 

condiciones del medio, por insignificante que sea, puede 

trastornar las paut•s de comportamiento que sen incapaces de 

acomodarse rápidamente en circustancias desfavorables, lo que 

pu•d• llev•r • la desaparición de la especie. C83J 

Aplicando e~ta tesis al ser humano, se deduce que 

t82l Loren:, Konrad.- Op. cit.- P4g. 31 - 59. 
C83J Ibidem. 
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las cambios nuc el hombre QStá haciendo en su propio medio 

son $un.amente tt·c.scend.entes, pues SLtmados al instinto de 

agresión hered<ldO de SL•$ c1.11tepdsadcs. podría augurar una 

corto vida para la esp¿oci~. independl.enteinente de que la 

actual cultura". CB4J 

Los medios ma~ivo<::. de co1r.unicci::i6n hO:Hl logrado 

importantísimas transfon .. ,;,ciones en las sociedades actuales, 

debido i\ que constituye"1 "un área impor-tante de la educación 

no sistematizada y Ueberian ser objeto de una atención y 

control estricto por parte del órgano e~tata! respons~~le. 

pues en m~u:has ocasiones de-forma en vez de educcr" y se puec:e 

apologia de los vicios, la violencia, tornando a l~ sociedad 

apatica, influyendo de manera negativa en adultos. jóvenes v 

niños. C85l 

Poi otro l~do~ Eri~~ Erikson ha demostrado que "el 

condicianamiento a la distinción entre el bien y el mal 

empie:a en la m~s tierna infa~cia y se va per.fil~•do nA~ y 

mAs durante toda la ont~énesis del ser humano". C8bl 

Se calcula que un niño al ingres•r al kinder. ha 

vista programa9 televisivos un promedio de más de 1,000 

horas, tomando como base el lapso de 2 a 4 años y 3 horas 

CB4l Larenz, Konrad.- Op. cit.- PAg. ó0 ss: 
C~J Orellana Wiarco. Qctavio A.- Op. cit.-·PAg. 300. 
C96l Cit. pos. t~onrad·C..orenz.- Op. cit.- Pág. 29. 



diarias, en virtud de que las madres han tomado a. la 

televisión como una esPecie de "nana electrónica". C87l 

La televisi6n en poco tiempo ha logrado cambios 

pro-fundos en nuestra sociedad. transformando co•.ltUmbres 

arr.!'.igadus por •i9los en nuestro pueblo. 

Aun cuando se puede a-firma!"" qu~ la educación E"S un 

medio de prevención de la delincuencia (educación entendida 

como la edquisicien de ideas, conceptos, destre~as, hábitoz, 
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etc.>, debemos recordar que los m•dios de comunicación, entre 

ellos la televisión, han originado'una·"cultura de masas" C\\.le 

h• contribuida en gran medida al aumento de la criminalidad, 

incluyendo en su programaC:ion. publicidad desmed1da a favor 

de productos coma bebidas alcoh6licas .<factor criminógeno>. 

publicidad Qratui~a del crimen que el adolesc1tnte recibe 

cuando •• encuentr• en plena cri~is de ~orm•ción de 9U escala 

de valareG. Lo• ni~oa reciben wata misma información y dado 

que.,., ello~.el fenomeno de la imitacion HS universal, como 

parte d• au •prendi~aJe, el conocer delitos y crimenes puede 

!•pulsarlo a probar suerte para ~ealizar esos delitos sin 

coiMtter los errores del actor y quedar impunes. CBSJ 

Rccord•mos que el pueblo azteca tenia normas 

inflexibles en cuanto al• .aral y lo~ niños eran· educados de 

tal m~nera, que ya mayores lograron hacer de su cultura la 

mAs grande d• su 6poca. 

CB7l Reye!I Péraz R., Rafael,- Op. cit. 
CBBJ RodrLquez Manzanera, Luis.- Criminalia.~ A~o XXXVI, 

No.10.- 197111 Mé::ico.- PAc¡. 72111 S!I. 



Es nula la aportación cultural que produce un 

programa en el que abunda la violencia y altas dosi~ de 

erotismo s1n embargo, su proyecci6n forma paite de lo 

cotidiano en les canalc;. televisi.,·os. Se puede argumental'"' 

qu• en algunos paises, sobre ·todo europeos. es cow.~n este 

tipo de espectáculos qui=á has~a pornográficos, pero np 

debe olvidarse que se trata de pueblos cultos .• en los-cuales 

el grado medio de escolar-1dad es bast.:inte elsivado. En Mé~:ico 

por el contrario, la falta de preparac~On en términos de 

instrucciOn hace más vulnarable al individuo. 

En estadisticas de delincuentes ~exuales, se 

co•prob6 que sus estudios no abarcaban ~as •llA del terce~ 

•ño de primaria. C89l 

El problema mas Qrave que se encuentra en este 

••pecto, es el de la pornograf ia, no sólo a través de ·las 

r•vistas qu~ están a la mano de cualquier persona en diversos 

pue•tas de p2ri6dicos, sino ta-bién por via de video-clubs 

que cuentan con un arsenal de películas que se"pueden rentar 

a quien las solicita., en virtud dE que no se ha reglamen·tado 

debidamente. Seg~n •ncuesta realizada en la Ciudad de 

GuadalaJar•, Jal., dichas películas son •lqui~adas en.un 95Y. 

• adol-9cen~, de éstos un 7:f'h afirmó que su.educación 

sexual est•ba constituida por filmes XXX y revist~s ~orno que 

les enseñaban a tratar a las mujeres. Esto de~initivamente 

.. un factor.deformante del cu~l se desprender~ m4s"tarde, 

t99l Datos tomados del Programa Televisivo "60 minuto~" del 
17 de febrero de -l 990. · 
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una conducta que interierirá negativamente en las relaciones 

de pareja y posteriormente en la de sus hijos. Segl'tn los 

profesionales ovocados a esta clasu de estudios, de a~ui n~ce 

una serie de desviaciones se~uale~ difíciles de 

predecir. --[90J. 

Se afirma que en una est~distica reali:ad~ en 1989, 

hablando en términos generales, los delito~ de violación 

aumentaron un 22X, lo que hi~o que se creara un Agente del 

"iniatorio P~blico espaciali~ado en este tipo de delitos 

sexuales. C91 J 

En 1908 en la ciudad de México hubo 2.023 deolitos 

se::uales; de abril de 1989 a enero de 199~ ést:is superaron 
. . 

los 1,501S'. De ind1.viduos entrevistados ºc:ondenados a pena ··ese·- -
pri•iOn por la comigiOn de delitos sexu•les, el b4'l. af irmO 

que 1~ pornografia no los habia incitado a cometerlos, 

•l•ntras que el 3bX r•stante aceptó que si habian sido 

influenciadoS por 1~ misma. C92J 

Aparentemente, la opiniOn pública está empc:dndo a 

despert~r y •unque la reglamentación del derecho a la 

información ya es una necesidad, no existe la posibilidad que 

•• realice, hecho que lamentan los propios periodistas. C93J 

C90l Datos tom•dos del programa "60 minutos".- Op. cit. 
t9ll Datos tomados de la conferencia del Lic. José L. Tobias, 

Jefe del Depto. de Normatividad de la Dir. de Televisión 
d~ R.T.C., celebrada durante el Encuentro Regional.de 
"8dios de Comunicación.- Colima, Col.• M~xico. 1989. 

C92l •69 minutos".- Op.cit. 
C93l RodrLguez. Francisco.-Periódico El Economista.- 14 de 

za de 1989.- P~;o"~. 
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H~blar de l~ televisión (aplicable también al 

neQocio del video>, es percatarse de la gran importancia que 

tiene e$te medio de comunicación y aceptar que ésta. en su 

~f~n de g~nar auditorio, es más.cruda y despiadada en sus 

dlfus1011es que el propio ci.ne. t94J 

Es tanta ~u trascenoencia, qu• s~g~n estadisticas, 

un adulto medio invierte casi la mitad de su tie.pn libre 

frente a la pantalla del televisor, lo que acarrea problemas 

en~re el matrimonio. C95l 

En una denuncia póblica, se afir•a qu• la 

televisión promueve la sexualidad precoz ·e irret1pon5able • 

través de las tel~navelas, que desde temprana hora se 

pr.oyectan y tratan en <su inmen&a mayori!l. ~~--~~· e¡¡c~~ro~~~-

tales ca-01 "poligonos amorosos <ya na triAnQulos>, 

entrela~ados sus vért~ces, en los que se justi4ica toda 

relación, promoviendo libertinaje v lujuria desordenada, 

personajes d~ edad te~prana qu• viv911 desorientados, sin 

consider•ción •lQuna de virtudes COfllO la la•ltAd, 

respete, honestidad¡ mensajes que pretenden mejorar la salud 

fisica olvidAndose d• la salud psicolóqica y social; c..apañas 

supuestamente sanitarias que estimulan la pr•ctica de 

r•laciones sexuales extra•atrimoniales 1 ocagionalas, 

fortuitas, limitAndose a reco.endar prot.c:c•ones contra el 

sida, las canciones y comerciales que sólo logran inducir a 

C94l '1oraes, Ron de.- Ovaciones.~ 13 de octubre de l989.-
P.l9. 4-C. • 

C95l ¿La TV estA arruin•nda suº matrimonio?.-. Articulo 
aparecido en Ovac~anes, Sec.Fe•inova.-Pi9.lt del 18-3-90 
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los niños y adolescentes a vivir -fuera de su edad. de todo le 

que s~ considere convencional, glorificando las 'aventuras 

amorosas' de jóvenes artistas casi niños. presentándole al 

espectador una vida ficticia en donde no tny necesidad de 

matrim~nio civil ni religioso. ni de fidelidad, ni 

e9Íabilid•d en una relación de pareja, sólo se habla de 

pasiones equí vo<:as de varios y entre varios ... " de 

clepto~ania, engañes, mentiras. suicidas, as~sinos, abortos, 

etc. [96J 

La Presidenta del Comité de Atención Cit.Hli\CJana de 

la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. aseguró 

cateQóricamente que debe elitT>inaraa la asocii:iciOn :ie t~baco y 

alcohol con el 'l!;parcimiento, la se::ualJ.dad u otrcs ati-l.ou!:cs 

déntro dP. l.a publicidad que difunden los medios el:i:'.:t:-ónl.c:cs•··· 

pues con ello ge false• la realidad y se induce a lo~ 

espectadores a cometer actos ilicitos como el de lo 

violac:ión, 

Precisó que aunque se sabe qLte estas asoc:il\ciones 

conducen a la manipulación de l• conducta humana, es 

necesario hacer un andlisis eKhaustivo de la capacioad de 

persuasión de dichos mensaJe5, a fin de determinar con 

exactitud su poder de influencia. 

Afirmó también que en muchos casos de violacl.On u 

C9ól Declaraciones realizadas por la Ora. Ma. del c. Hidalgo 
y H. da Promociones Humanas, A. c., al" periódico · 
Tribuna.- 2111 de marzo de 199111.- P.tg. 47·. 



hostig.:;,l"liento ~e::ua l, se encuentran presentes los mensajes 

subliminales que se e~iten en cow.erciales de talevis16n, y 

se afirma quo ésto~ sí tienen un papel definido en la 

comisión de tales delitos. La influencia de l• publicidad, 

80. 

d1Jo, aumenta en los grupos socieles de bajos recursos 

económicos, pues su misma condición limit• su acceso a la 

cultura .,. la educación. por lo que 1 a mayor parte de l"s 

mensaJes que conforman su manera de ver la sexualidad, 

proviene Je los m~dicfl3 aLldiovisuales, y por tanto, considera 

que esta oubl icida~ debe sorne terse a una reQulación rnAs 

estricta. con obi2to de pro~eger a la ~ociedad. 

f'C":-- \'.'tlti"'º' oeber.'lo9 tomar en ~uenta qu• si .., la 

·éPOca·mca-cr·r1.a· ño--n~--tr~ln?J"!r1..mpcrt.nc±il-.-la educeciónt ~o

vemos en los niños a los ~dultoe del futuro en la.. cual .. 

descans~rA la di~acciOn de nuestro pueblo y qua de ellos 

dependerá la grandeza o decadencia de nuestro pais, si nos 

empeñamos en cerrar los ojos y .per•itimas qu• la for•ación 

inoral de nuestros hijos quede en •anos de quienes ard91\&n 

desde un escritorio cuales sch los prOQraMas.que.podetaas ver 

¿cuAl será el futuro de nueStr• Nación? 



CAPITULP l 1 1 

ANALISIS DE FACTORES CRIM!NOGENOS 

El Dr. Lui~ Ro~riguez M~nzan~ra considera el 

término "factor", c:c.":'lo una •i tuaciOn que al co""b! narsc con 

otras se rt11..1ltipli::e. v -favcrece la aparic:ión del crimen~ 

aunque aisladamente son incapaces de pr.co•.ti:irlo t97l, l':ebe 

Utilizarse úniCamer.te a nivel de inter::>retac16n general, es 

de..:ir "la crimina¡iC3.d", mientras el concepto *'cc-1..1sa 11 

corresponde al nLvel conductual o ind~vidu:1il o '5~a, "el 

crirn•n"1 en este último &•pecto se deben estudi~r factores y 

~ausaa. pues a mayor cantidad y c•lidad de los primeros, un 

sujeto puede consicerars& mas peligroso. 

Para Enr1co Ferri <1856-1929>, todas las acciones 

humanas son producto de un orQanismo f isico-ps~quico y del 

medio ambiente que le rodea, partiendo de este pens•miento 

pudo distin;uir tres iactore~ criminógenosr 

l > Antropologic:o11 o individL•c?1lo:; tccnstituciOn 

organica del cri~inal, carac:teristicas somáticas>; 

constitución ps~q•~tica. e int.eligenc:ia~ sentimiento, sentido 

C97l Rodríguez Man=üner3. Luis.- Criminolcgia.~ Edit. 
Pcrn1a..-4a. edición.- 1984 México.- f'ág. 4b4 ss. 



moral, etc.>, y caracteristic~s personales <ra:a, edad, sexo, 

estado civil, educación, etc.>: 

2l Fisico:r. !clima. suelo. est.'lciones, etc.), y 

3> Factores social~~ <d~nsid~d de poblucion. 

alcoholismo, etc.>. 

Este fue el p~imer e~quema que trató 

sistem~ticamente la Teoria de loE Factcres. misma aue se 

sigue utilizi'ilndo. Este tratadista consideró el crimen Coíno 

un fenómeno social enun~iando su Ley de Saturacion Criminal, 

en el que afirm31 QL~e "pl nivel de criminalidad está 

determinado, cada año. cor las diferentes condiciones del 

medio físico y social combinados con las tendencias 

hereditarias y los impulsos ocasionales de los 

individuos. C98l 

Gabriel Tarde <1843-1904>, enuncio las Leyes de la 

l•itaci6n, qUé consisten en afirmar que la "saciedad •is~a, 

con sus influjos psicológicos y morales, con su oropagación 

de ideas buenas o malas, por via de la imitación influye •As 

tn.nediatamente sobre el individuo que el clima,· la herencia, 

el morbo o la epilepsia." Ccnsidero que el incremento de la 

tasa de cri~inalidad se debia a los siguientes factores: [99J 

C9BJ Ferri, Enrice.- Cit. pos. Rodrigue~ Man=anera, Luls.
Criminolog!a.- Op. cit.- Pág. 341. 

C99J Rodri~uez Manzanera, Luis.- Criminología.- Op.cit.
PAg. 349. 
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lo.- La qLii.ebr"a de la moral basada ~n el sistema 

ético del cristiani;mo. 

:?o.- El deseo de svocr'3c1ón social de !as clases 

media y baJa, qL;e aspi.1'aff.-a-·te·rrer-·-rcrJ-cs· y ·comattraades;-
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3o.- El é::odo del campo a la ciudad~ lo que renulta 

en un ascenso verti9inoso de dem::\nda da empleos -frente a una 

r~quitica oferta; 

- --40.- Form~~-ón de s1..1bct..1lt1.1rc:i.s desviadas ce:! 

debilitamiento de la ~o~al: 

So.- Las cl~::;es suporiores se convierten cada vez 

menos se~i..~ras en si .-:.:. sm~s como un modelo para la c-;:..,d1..•c ta 

social hacia las clas~ inferiores. 

60.- Las contr-ad1cciones entre IclSdl.VE"r~a--=-teof-i-.i~ 

e interpretaciones j1..•ri::fica7 que llevan a una anarquía moíal. 

Asimismo. clasif1ca doz tipos de imitac1cn: 

a) Imitación Lógica.- En ésta se enfatizan los 

aspectos rac1onales y lógicos. Cuando una parti=ular 

invención está apoyada en una avan~ada tecnolog1a, será más 

imitada. 

b) Imitación E:ctralógic:a.- No s~ deriva del valor 

ObJetivo de la novedad aceptada <ejemplo: la moda>. 

Este autor configura a la sociedad como un grupo de 

gente que se imita, lo que revela una conformidad 

psicológica. El valor de este pensamiento en el ámbito de la 
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Criminología es QUe el crimen se considera un fenómeno de 

imitac10n y al criminal. un individuo que imita, algo as! 

come un sar hicnot1;:ado qL1e no Sl\te a ciencia cierta lo qLte 

hace. 

La Teor!a de Sutherland y Cressey describe el 

proceso por el cual un sujeto determinado reali.:a una 

conducta cr1min~l: 

1) El comoor~ami~nto criminal e~ aprendido (no 

heredado): 

2> Se aprende pcr el con~actó coñ otras personas a 

través de un procese je comun1cac16n; 

3> Este ~o~e~di=aje se d~ en gran medid~, en el 

interior de Ltn gn•pc restringido de relaciones personales; 

4> Cuan?o una conducta cr~minal se aprende, la 

instrucción incluye: 

a~ Técnicas de comisión del crimen (simples o 

. complejas; 

b) Orientación de móviles, tendencia~ impulsivas, 

rao::onamientos y ac ti tu des. 

El Dr. Héctor Solis Guiroga explica que entre los 

principales -factor-es sociológicos del cr-imen, se encuentra en 

un plano medular la familia; cuando está mal integrada, es un 

factor criminógeno preponderante, le Que demostró 

estadísticamente estudiando a menores inf racto'es cuya 

inmensa mayoría provenía de fa~ilias problemáticas. 
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Asimismo, respecto a las comunicaciones, manifiesta 

que la delincuencia evoluciona a la par que los medios de 

com1.micación, con los cuales han aparecido nuevos mé?todo5 de 

reali:ación criminal y una dP.l incuen:::ia e;:cepcJ.onal. De e..sto 

modo se l_l_egan a cono-:er las Termas de ooer~ción e:;~ranjer-as 

y a su vez. se transmiten las nacionales a través de la radio 

y la televi~ión. Esto ayuda a la rapide= de la acción 

ilícita. a la delincuencia internacional, c:.l tráfl.co de 

blAncas, etc., pues permiten est~~ sobre aviso en las 

actividades delincuenciales a l¿i.rga. distancia. A su ve:, el 

ataque a vias de comunicación .i.rn~ide a las ~•1..1toridattes 

trabajar rápidamente. Por otr'o l~do. la in-fracción jL1v~nil 

se ve influida por los distintos medio':!, que pr"op1..ll'!::•H'1 la 

imaginaciOn a e:.:.tremos fantasticcs;:. ( J.Ql\!lJ 

En el siguiente cuad~o sinóptico~ se tran=cribe la 

clasificación de factores criminógenos que nos da el Dr. Luis 

Rodrigue~ Manzanera. 

Cl00l Solis Quiroga Héctor.- Sociología Criminal.- ~a. 
edición.~ Edit. Porrúa.- 1995 México.- Pág. 244 ss. 
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CLASIFICACION DEL DR. LUIS ROORIGUEZ MANZANERA • 

.,. __ 

(, 
: 

t.- CRIMINO-IMPELENTES.- Activan al individuo cara 
reaíizar una conducta antisocial. 

2.- CRIMINO REFELENTES.- Cuntri!rios al anterior. int,1ben 
al sujeto.- Pueden ser de carácter jurídico, 
00 J i t ico. ~QnQID.!..t;9_s.._r~J.!.Q_iJJ,?J>...!_ .!?.~S . .-

3.- PREOISPONE:.NTES.- "La predisposiciOn a la 
criminalidad es la expresión de aquel 
complejo de condiciones orc;iánicas, psíquicas~ 
her~d1tarias, congénit~s o adquiridas que. 
ace;-;t:uando la;. fuer=as naturüles, instintivas. 
egoistas o agresivas 'i debilitando las inhibi
dora5, hacen particular~ente pr~clive al 
-rndividU.o a--1-legar a ser un criminC'l, también. 
bajo la inTJuencia de estimules que quedan 
debajo de la linea operante sobre la masa de 
les individuos." 

4.- PRE.PARANTES.- Son generalmente• e:~ógenos" 
rea.li~an una doble función; ac~ivan los 
factores impelentes v aniquilan los rec~lentes 
o inhibidores· (la T.V., ¿_factor- preparan te?> 

5.- Df:.SENCADENf.-NlC.S.- Precipit:a los nechos, el que 
más se tonia en consideración~ t'anto por Ja 

~ 
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opiniOn püblica como e~ algunas ocasiones, e 
por los jueces par.:? tonar sus decisiones. R 
Puede ser interno e e::terno; la agresión I 
verbal o física, Ja crisis de un cerebro t1 
dañado, el fallecimiento de un ser querido, l 
el descuido de la victi"'ª• la alucinación N 
del psicótico, etc. (1a T.V., factor t 
descncadenante?l ---+ S 

6.- ENDOGENOS.- Se encuer.tran dentro del ir.ctividuo: 
la herencia, el sistema neuronal, ei endocrino, 
etc. 

7.- EXOGENOS.- Se producen fuera del individuo y 
pudieran ser físicos <la temperatura, la 
precipitación pluvial, fases hmares~ etc.), y 
de caracter social (la familia integrada o 
desintegrada, el barrio donde se vive, el medio 
ambiente. etc. l 
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El Dr. Rodrigue;: Man;::an~ra osquen1atJ;::a los ~actores 

criminoimpclentes y criminorrep~lentes de la siguiente 

manera: 

Tarabién .:onceottla la sitH.!"Cl.ón crimina! c:omo L~n 

circulo que hay que completar, cu.cu,do ésto se lle· ... ,:. a .:abo 

e5tamos •nte una cOnaur.ta ancisocial~ lo que reprc~c~t? 

or~ficamente ••i: 
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De aquí deriva egte autcr a otra clasificación¡ que 

se refiere al individuo antisocial y la fonna en que los 

di~tintos factores criminOgenos pueden influenciarlo~ 

ccn:luy~ndo que existen los sig.uientes tipos: 

a> EXOCRIMINAL PURO.- Puede c0treter un delito por 

factore11 puramente e;:temtr.S, v.gr. vis •ayer. Es solamente 

º" ~ipo teórico ya que sie•pre se encontrarA en el exalM!n 

clínico, la presencia de factores internos. Desde el punto de 

vis~a jurídico se exi~e d~ responsabilidad. 

b> EXOCRIMINAL PREPONDERANTE.- El medio los lleva a 

delinGul.r. El maestro !"odriQl1ez Manzanera nOG pone de 

ejemplo, en este ca~o, el robo de indigente. aunque t.utbién 

tñcluye a !os oc~stor.ales qu9 aprovechan la opartW'lidad para 

coMeter un delito. 

e> EXO-ENDOCRIMINAL.- El -io envuelve •l 

individuo, el que carece de fuerza para eludirla. pues cuenta 

can factores endOQ..-.os suiicient .. para adaptarse al .. biente 

cri•inógeno. En este grupo se encuentran los habituales. 

d) ENOO-EXOCRIMINAL.- Los factores interna& tienen 

mayor participación y es Nmor su dePl""denci• del media. 

Aqui encentramos al delincuente pasional, donde el factor 

psicológico supera al social. 

el ENDOCRIMINAL PREPONDERANTE.- Los factores 

internos dominan su personalidad, i•puls4ndala a delinquir. 
,, 

/ 
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Estos sujetos buscan la oportunidad de infringir la ley. 

Como ejemplo de este grupo, encontramos al criminal 

psicopá tic o. 

f) ENDOC'dMlNAL Pl!f'O.- En él no ir.flL1·.1en f.:-.ctcrE~ 

externos, se trata de enferrr.os mentales y todo sL1c:ede dentro 

de su monte desquiciada. Estas personal io.:tdes psicóticas son 

1.nimputables. 

De este an~.Lisis. el aLttor concl\ .. ye que hay un 

aumento de peligrosidad a mavor cantidad de T~cto~es 

endógenas. A m~yor pel igroo;;id.;:d e>:isti ran mcyorcs 

probabilidades de reincidir en el crimen. 

El tratamiento del del1nc1..1ent~ d~p_e_nde de 19~. 

factores criminógenos. Si 5on exógenos, se reali::arA un 

tratamiento de tipo social; si son endóger.cs, un tratarniento 

psiquiátrico. 

De· acuerdo al grado de peligrosidad, dependera 

enviar al suJeto, ya sea a una institLtción ~bierta, o bien a 

una de alta seguriaad. 

En relación a los índices médicc-psicol6gicos y 

legales de la petigrosida.d, se debe tomar en cuenta lo 

expue-=;to a continuación: C 1013 

[1013 Loudet, Osvaldo.- Cit. pos. Luis RodrJguez Man:anera.
Criminologia.- Op. cit.- Pág. 4e0. 
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11 ESTADO PELIGROSO OF. ORIGEN END03ENO.- Debe 

investigarse la perso~alidad fisico-psiquica del individue. 

Se origina en estados de alienación mental. semi-alienación o 

desequilibrio psicopático. 

21 ESTADO PELIGROSO DE ORIGEN EXOGENO.- Debe 

buscarse en los factores sociales; su duración es mas 

transitoria que permanen~e. 

--3> ESTADO PELIGROSO DE ORIGEN COMPLEJO.- Se 

dett:!'rmina.~.1 la parte que corresponde a los factores 

antropológicos y la del medio ambiente. 

Para emitir un juicio de peligrosidad. se debe 

a) Indices médico~psicológicos 

bl Indices sociales 

Tr•ducen la 
verdiadera 

) per501'1alidad 
i del 

de 1 incuen te. 

d) Indices legales. San sólo de valor sintom~tico. 

En algun05 casos contradicen los dos anteriores; 

no son suiicientes para juzgar el grado de 

peligrosidad d~ un individuo. 

En el aspecto psicopatológico existen diversas 

clasificaciones, entre las cUales encontramos: Cl82l 

1.- OLIGOFRENIA LEVE.- Subnormales que no alcan~an 

el 99 de C.I. Dentro de ~stos e~isten las siguientes 

•[1021 Rodríguez "anzanera, Luis.- Criminol~ia.- Op. cit.
PAg. 728 ss. 



subclasifl.caciones: 

a) Débiles.mentales profundos de 50 a 70 de C. l. 

bl Débiles mentales superficiales de 70 a 9~ de 

c. I. En est.~ g:"'"upo se encuentran los que con 

may-:,rf8c i l ída·a··reai r=an-·heC}l.óS~ñT'"í50c:-f81 es. 

La debilidad mental an cualquiE-ra de sus 

m•ni~estaciones es un probler.;a grave. De cifrao;: 

proporcionadas por el Tribunal de Men::ir¡¿is se desprende que '.J.M 

67Y. de los internos la padecen. Las personas con estas 

características reaccionan como un todo, y ,"\nte estimulo!. 

e~ternos lcomo serian determ1nados programas televisivo~>. no 

'tienen la defensa 1ntelectual comün, a el lo se debe que 

~-~ J;.L'.1~0 . . c;cm -mAY..Qr _ es.0Qo_t.aa.ej~.,._b1.1~c.~P.a.~ l ~.m.e.a.t.e._::jli.i..áf...¡:a;~J? .. t" 

sus impulsos. 

Los trastornos emocionales de lo$ oligofrénicos son 

notables, son fácilmente vulnerables a la influencia de 

factores externos, entre los cuales se encuentran los medios 

••sivos de comunicación y por ende, la televisión. 

2.- NEUROSIS.- El principal factor neurotizante 

dur~nte la infancia es el hogar; en la juventud los factores 

se vuelven más complejos y el resultado de éstos son las 

crisis de formaciÓn de valores, reliQiosas 1 existenciales y 

vocacionales. Entre estos factores encon t,-.amos los menSJaJas 

de·los medios masivos de comunicación. 
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31 PERSONALIDAD PSICOPATICA.- El psicópata se 

distingue del criminal co~ún en que sus delitos son producto 

de fuerzas i~stir.tivas, de una malformación del carácter, su 

conducta es simpl.;?.nente placentera. Se diferencia del 

_gs~cótico en qu~ sabe d1stinguir entre el bien Y el mal y no 

le importa mayormente lo que su ~onducta cause; tiene escasa 

reacción afectiva; son hlibiles_ y listos, padecen un~ tOtal 

ausencia de remordimiento y poco poder de •duptación. 

4) PSICOSIS.- De éstas, el tema principal es la 

esquizofrenia en la cual el medio determinante para su 

des•rrollo es el familiar, de tal manera que s~~n su 
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influencia, se puede declarar o bien detener su proceso. Los 

r•sgos de personalidad del ladrón, por ejemplo~ se asemejan 

en vran IM!dida al psicópata y se le c~nsidera cc•o un 

individuo asocial·, altamente agresivo, carece de sentimiento' 

de culpa y es incapaz de crear lazos duraderos de aiec.to con 

otros seres~humar.os. t 1"31 

5.- ESQUIZOFRENIA.- Se ha deter•inado que el IX de 

la población mundial padece esta enferMedad <aproxi•adamente 

58 •iliones de per~ones). En la actualidad e~ cada vez a6s 

frecuente este diaonóstico y el paciente va arrastrando un 

estigsa social. El COlnporta~~entc d~lincuencial en ~J 

ttsquizofrénico puede generarse debido a que en su infa.ncia no . 

tuvo contacto s-ntímental con la madre. Este aal~ ataca por 

igual a pobres y ricos, se inicia entre los 18 y 26.Años de 

C183l Marchiort, Hilda.- Psicología ~ri•inal.- 5a.t!ld.- Edit. 
Porr~a.- 1985 H~~ico.- P~Q. 29. 
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edad; si los sintomas duran hasta seis mes~s m~nifestándose 

en periodos sólamente, se considera ccmo un brote o demencia 

preco::::. en los cuales externan idea-;3. raras. Dbsurdas y 

conducta~ ei:Otica.s aue tienen serios im;Jacto<;; .fi\l"\il1,"\res Y 

socl.ales. 

Se atribuye tanto a defic1enci~s biolóQ1ca5 \ a 

decir de los especialistas. el cerebro se divide en tres 

partes~ una sana~ una neurótica y otr~ os!=e~ic~: =~~lqu1~r 

alteración de estas dos óltim~s tvn~r~ ce~~ r·esultado l~ 

aparición de la er.Ter-medad i. asi cc.-1•: .?-\ ""Od:.o ;i.•'11b1ente en el 

cual se desenvuelve el individuo, mismo aue e~ ~~t~~~1nan~e 

para Sl.\ desarrol !o. C 104) 

~..::.':'°.: ?. 

dos terceras partes de las camas hos;::it.:.lari.:> . .,; ~st!-.... -:::ci..:¡:;~das 

por esquizoTrén!cos y en este momen te e! .~, ::~: de 1 i>-

población, "(a padece este mal que ocLq::::.::. el 12u, lu-;::i. ... er·tre 

las enfermedades mAs conocidas. C105J 

Para el esqui:ofrénico.es dificil rclacion~~s~ con 

otras per·sonas ée-bido a su agrcs.i·1id.3.d. lo que se tr:i.duce ~n 

una grave pérdida para la sociedad; algunos se ·convierten en 

una carga para ésta, el resto se suicid~. Se han dado caso~ 

dentro del hospital psiquiátrico en que los enfermos mentales 

logran este propOsito, llenando con agua un \¿\vabo "! 

C104l Programa Cita 2,000.- Transmitido po~ Canal 2 de TV el 
31 de marzo de 1990. 

[11215] Ibidem. 



sumergiendo su cara hasta que se ahogan. C 106J 

Los médicos·psiquiatras recomiendan como medida de 

prevención import~r.te~ la creación de un ambiente con salud 

mental, lo c:..!e se podría lograr a través dt! programas 

específicos dirigidos a padres de familia, maesLros e hijos. 

Es preciso tambi~n re~catar al esquizofrénico dv la realidad 

q1.te se iorjO, yi'I que e5ta enfermedad es el resultado de haber 

confundido nuestro destino común. C107l 

Desafortunadamente~ en México nos encontramos ~uy 

a~ra~ados para detectar, prevenir, o ya declarada ia 
enfermedad, tratar a los delincuentes e~quizofrénicos. Entre 

las medida5 preventiva~ bien valdría la pena evaluar el daRo 

·-·que algunos ·?rogramas-y-comer-e-i-a-le6-televisi.v.os-.pudier:aa.__ 

causar a personas con problemas mentaleS de diversa índole, 

para que se estableciera una regulación adecuada en cuanto a 

horarios para las transmisiones de peliculas a programas que 

contengan altas dosis de violen~ia o de sexo, tales como 

homicidios, violaciones, etc. 

tl06J Programa Cita 2,000.- Op. cit. 

tl07J Ibidem. 
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3.1. La T.V. colKl factor exógeno en el •n~lisis del sujeto 

antisocial. 

Ter.eme~ entonces que todas las vivencias del ser 

humano no desaparecen en su ment~, sino que se van a albergar 

~l inconsciente, mismo que Freud consideró como el lugar 

donde van a residir las cosas in~tiles, traumAticas o dañinas 

que el individuo hava eHperimentado a través de su 

existencia, algo parecido a un basurero. Funda~entándose en 

esta teoría, ya desde el punto de vista criminológico, se 

considero que todo delito tiene una mo~ivacion tan profun.da 

que es desconocida a~n para al mis~o criminal. negándose con 

este pensamientc la posibilidad del libre albedrío, 

concluyendo que todo hombre -incluido.el antisoc!al-, carece 

de libe~tad, siendo sólo un juguete d~ 9U inconsciente. C10Sl 

Desde este punto de vista, valdría la pena ~nalizar 

el valor carártico del terror incluido en el espect4culo 

televis~vo y· cuál es su función social en una é?oca de 

matanzas colectivas, verticalidad de la delinc~encia de 

sangre, del envenenamiento sistemático del medio _ambiente, de 

la producción de armas apocalípticas, de la distorsión de 

valores, etc. Es como si ese terror .reflejara et' que nos 

rodea cotidianamente, aunque quiz4 se utilice par~ . 

insensibili=arnos ante la ascendente marea de violencia que 

C10SJ Rodríguez Manzanera, Luis.- Cri•inologia.- Edl.t. Porrúa 4•. edición.- 1984 México.- P4g. 374 ss. 
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inVC\Oe la vid" diaria. C109J Respecto a ésto, c..•5 importt:1tJte 

aclarar qu~ L•n mensaje que siempre se encuentra involucra:jo 

en los medios HtdioviSuales. e~ ulgo co:11plicado df' e::plic~r. 

virtud de que existen dos clases de significadu: uno el 

d~n·;'.:r.tivo QLte se considera comLin o de diccionarl.o~ éste 

seril el mismo para toda~ las personas, y otro connotativo 

que E'S ~l emoc:1onal _ el cuül varía nctablE'mente entre los 

individLtos ~i Sf.:! toma en cuenta. la histori.:i. person .. ,1 de ca:1a 

uno. Aquí es donde se debu ev.:1luar la magnitLtrj d~ 1~1s 

repercus.Lones cue en·pers~nas con ser1as de1orm~c1c-nes 

En cuento al ;!·;wnentc di:! ouc
1 

la telev.Lsidn es une 

fuents> de la •·cultLirr Qe m:.sas". ésto ct;Hc1lmente ;J~::.•de ser 

cultura, pues ésta desarrolla precisamente una labor de 

desma$iTicac1ón. Cua~d~ el individuo se ~parta de la masd, 

cuando realiza un esfuerzo bá!:.icamente personal~ es cuando 

ingresa al mundo de la cultura. Cl10J En este aspecto~ se 

considera que una person~ cu_ya mar. te ha sido deformada en 

virtud de diversos factores, lo menos a lo que a':?¡Jir,;. es a la 

cultura, posibilidad qL1e dis.minu7·e si ya los actos que comete 

el sLUeto en CL!estion 0::1.:in antisoci~les. 

En un estudio realizado en 1973, se conluyó aue una 

de las causas más frecLtentes por las. que Lm joven prob~'b-=' una 

C109J Gubern~ Reman.- Op. cit.- Págs. 76-77, 
C110J Rodrigue= Ménde:, José Ma.- Los Teleadictos.- 2a. 

edición.- Edit. Lüia.- 1973 Barcelona.~ Pag. 47. 



droga era la public:idad, lo que destaca. su labor negatl.Va 

cuando lá J.nform.;\c!.6n no est~ debidamente orientada. C111J 

La desadaptc\c.ión social presupone u;ic1 incor-rectC:\ 

evolución bio-ps!co-s~c:iol~g1ca; cu~lquier interrupció~ o 

-i.nwvolución en c:ua lesqLliera de esta5 tres esferas va a 

representar serios problemas de adaptación en un individuo, 

lo que le impeoirá estructurar correctamente sus v~loresj o¿i 

a esas bases ya vicic!ldi'S se awnenta la inTluf<'ncia de lc.s 

medio5 masivos de co;iunic~ción, en los cuales desdo n1i"io o 

adolescente se acostumbró a e~tar en contacto con lus 

representa.cienes de la m1_1erte, te,...t!':ina por verla no sólamente 

nat1.1ral sino necesaria. Er. <::$te or-::en de ide.3-;., se pued~ 

concluir', c;·.1e no e::iste Ltn;; cl:-.r"a conciencia sobr"e lo que ésto 

significa '( el p~r.J•.1ic.io enon~·.e que s:D apor"ta. al psiquis7::i 

infantil, C112J 

En diversas invt:?$tiga-:iones se ha demostrado qLte 

los niños c6n tendencias agr'esivas (¿futuros sujetos 

antisociales?), presentan más posibilidades q1.•e los niños 

menos agresivos, a imitar el comportamiento violento que 

observa tanto en las películas como en la televisi~n. C113J 

Las películas mexiconas que llegan incluso al área 

C111J Rodr"ÍgL1e:: Mc.ir.::aner"a, LL1is.- La Drogadicción de lR 
Juventud en Me::.ico,- E'.d.it. Botas.- 1974 Mé~:-ico. 

C112J Rodrique;:. 11an.::anera, Luis.- Crlminalia.- __ Op.cit.-F"ág. 
724 5!3. 

[113J Klapper, Joseph T.- Los efectos sociales de la 
comunicüción de masas.- Cit. pos. Wilbur Schramm.
Op. cit.- Pág. 75 ss. 
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rural, en donde la instrucción escolar de la población no 

e;~cE:'de en el mejor de los casos la primaric"\. ~:-.:haltan todas 

aquellas caracteristic~s primitivas como son la fuor~ñ 

gusto por Ja r i.ña J 1 a c::o.,qLlis t.=i y po5e:->1Cn ~ie la hembra, 

etc., sus efectos en fl.:;,ción de las a::tit•.1d':?S .tmit""l.tiv.:\s d~m 

como resultado las conductas .nachistas que tienen más de 

sexual, dE> .instintivo, d~ an1m-c?.i. que de hLH?1a;-:o o r"~cional, 

Esta es una da l.:is c.:iusas psicolC.·~ü:.:i.s que se orP.sentan más 

fre1:.uentem=.onte en !:-1 comisión de r_tn :::1eli4:.:::., eritre ellos, la 

violac:J.ón ,. el est;.:oro. Otros co:no por eJe.-iolo el robo, 

pi::;dr.í.:>n ser demostr-aciones pt'.1bl .teas del ";·e so·.- m .• ~y 

macho'' Cll4J, frase tan sccorrida por die~~~ ~~licul~s. 

El alcoho!i:;mo y la etwiedad S"c-: orc~lem:i.s de 

carácter crirninológic:o. Se afirma qLte E:'n :stc;::!:Js UnJJ.!os ol 

50Y. de llls aprehensiones re:<1l.:.:-t1das fueror: ;?n oerson~s que 

habían ingerido alcohol. C 115J F'or su parte. Israel Dr.npJdn 

hace notar que eniste Ltn paralelismo exacto e:i~re alcoholismo 

y curva de criminalidad, por tanto se ca~s~dera que en Jos 

lugares donde se if'1giére mas ::::i\ntidad de t1~bi:!as embriagantes 

eKiste un mayor iOdic:e de criminalidad, situación qL1e en 

México coi:ifirmó Arti::mio Nuño Gi:ilVán en un e$tUd10 dtmon1inado 

"Epidemiología del Homicidio en Mé::ico", realizado en 1965 y 

en el que se concluye estadísticamente que en el 50:-:: de 

Cl14J Rodrigue~ Man=anera, Lui~.- Criminalia.- Op. cit.- Pág. 
256 ss. 

C115J Fnrt 1 Joel.- Alcohol, nue:.tro máximo problema de 
drogas.- Edit. E>:.t~mporAneos.- 1974 Né::ico.- Pág.137. 
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homicidios cometido~ durante ese año, el alcoholismo fue un 

factor determinante CllbJ. Lomcroso por su parte, consideró 

dentro de los delincuentes locos ü los alcohclicos que 

cometen crímenes. afirmando que el ~lcohol destruye los 

enloquecerlo. ¿Qué pensaría este u.utor si viera el moderno 

aparato publicitario con que cuenta la indus~ria de bebidas 

embriag"'n tes? 

~ --Los delitos_se~uales van desde el exhibicionismo y 

voyeurismo que pueden calificarse de "inocentes", has t ... " las 

conductas de natur~leza violenta. f·1..1eden cometerse por 

individuos considt:"rados adaptados, la dinámica de sus actos 

está ligada a una m!:lmehtánea e::hal tación erotic:a QLte se 

desarrol laria bajo la inflt.1!:!ncia de condiciones ambientales 

particLtlares, eJemplo: de ~eves esti"dOs de intoxicación 

<alcohol>, de espectáculos pornogr~.ficos L117J, que corno 

vimos en capítulos anteriores~ se pueden dar a través de 

películas rentad.as en algún club. 

En los programas televisivos todo ~qué! que comete 

consuetudinariamente delitos contra el patrimonio de otros 

vive en la opulencia ¿cómo se traducirá este mensaje en las 

personas psicópatas?. 

En este orden de ideas, se aiirma que en el sistema 

socialista las manifestaciones delictuosas tienden a 

C:l16l Orellana Wiarcc, Octavio A.-Op. cit.-Pág. 2b7 ss. 
C:117J Ibidem.-.Pág. 256 ss. 



desaparecer, como ejemplo se afirma que en China actualmente 

han termin.3do los robos, las bandas constituidas y la 

prosti_t,Ut"ion~ sancion"ando la ley con 10 años de prisión al 

adúltero <tema que se trata continuamente en la mavori.a de 

las telenovelas>, la hornose::ualidad y l.::i violación. La 

desaparicion o~ este ~ipo ce dcl1~us se atribuye a que los 

medios masi·....-os de c'::'mLtnicación se abstienen de publ icarios, 

es decir, se consl.dera que ésta es una medida preventiva para 

la comi510n de del.:.tos de diversa natL1rale~a. Por el 

contrario, en los países capitalistas mientras se piensa la 

forma de ?revenir el cr-1men, c1.1ando se actúa, estas medidas 

ya no resultan eficaces. tllSJ 

Ante el hechc notcrio de que la televisión es el 

pr.inc;.pal mec:.o de comunicacion, es inJustit.icable ei nulo 

control que sobre el la cjercC?n las autoridades, permitiendo 

que los menores y adolescentes teng~n acceso a toda clase de 

programas en los que el erotismo, la pornografía y la 

violencia son ·espectáculo cotidiano. C119J 

El estudio de este tema en diversos paises ha ido 

adquiriendo relevancia debid.o al notable aumento de la 

agresividad de niños y adolescentes. Uno de los argumentos 

en contra de este espectáculo es que el niño se insensibiliza 

al presenciar e$cenas qt..te contienen actos violentos y en 

virtud de ésto, encara con la mayor naturalidad las más 

C118J Orellana Wiarco, Octavio A.- Op. cit. 
Cll'lJ ldem.- P~g .• 325, 
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t:erribles at,rociciades y, dado que tiende a imitar el modelo 

ofrecido por adultos significantes entre los que se 

encuentran los héroes de las pel.icL1las o c:ar.:.c:aturat:; que en 

muc:has ocasiones L1t1li::an la viali:?ncia en sus present;ac.iones. 

el niño aprende a reaccionar vio!~ntamente tamt1en Trente a 

las frustraciones y espera QLle 1 as demás pe-rsonas :-'lC'].:IM otro 

tanto, así. es Sl.1 manera de representar al mundo. es dr.<1:1r, 

conc~otL•ali::a .:'I éste como agresivo, violente. a:nena::3aor y 

campe t. J. ti. ve. Di versos .inv~s tig"dores han oe.'Tl=strado at.te J as 

escenas con al ti'IS dosis de agresión prooucen r.efasto=. 

eiectns. provocaT'dO mayor incidancia ce ccndu-.:t"'s violentas. 

A fir1 de prevenir el del~:o, deben ~~mb1~rse las 

condiciones soc:J..:i.les fundamentales QL1e? lo c:---::Pducen. En 

parte, la crimin.:\l Ldad ha florecido debido a una atmósfeora 

generñl de c:rimenes dentro de la sociedad. Cl21j 

' Pdr consi.derarlo de interes, a c:ontinuacion se 

traduce íntegramente un párrafo que contiene una gran verdad: 

"Comien:::::o por la afirmación de cc.:2 no entendemos 

adecuadamente nuestra existP.ncia contemporánea .•• si alguna. 

vez hemos de suprimir la opresión de la época. debemos 

C120) Rodrigues. Arcldo.- Psicología Social.- ~a. 
reimoresión.- Edit. Trillas.- 1976 Méx~co.- Pág.318 
ss. 

C121J Silver. Isidore.- Introducción a la Crl.ini.noloQia.
Traducción;: Alfonso VasseL.1r Walls.- Cia. Edit-. 
Continental.- 1985 México.- Pág. 291, 
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comprender críticamente el mundo que nos rodea. Sólamente 

con una nueva consr::iencic:1 -una f i losof ia cri t1ca- empe::aremos 

a construir el mundo del que somos capaces. Cualq1.11er 

posibi 1 idad de una vida diferen le n~su l tar~ de nLtev._1~ l.d.:!aS 

que se formen en el curso de l.:i. mndificac.lóll del penr,amiento 

y de nuestra manera de vivir. Lo que:.• está en Ji.tego e:; nada 

menos que un nuevo modo de e)tistl.r. Lo necesario para el lo 

es un nuevo punto de par tJ.da: intelectual, Q$pir1to.;¡,\ y 

politicamente ••• " C122J 

C122l Ouinney, Richard.- Cit. pos. Ian Ta~lor et al.
Criminologia Critica.- 4a. edición.- Siglo XXI 
Editores.- 1988 México.- Pág. 229. 
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C A P I T U L O I V 

E § T A O I 5 T I C A 5 

A efecto de de:~.rrollc:\r el presente capitulo, se 

reali:ó une. encuesta en una pcblaci.Cn de j6ver.es entre 15 y 

2q años, alumnos de ;;r~paratoria o su equivalente ..,. de 

carreras t.écnicas o profesional es. ·FLteronseTeCcTóñadoS-6e 

estudiantes que contestaron _el cLtestionario que se ane:~a como 

Apéndice No. 1. El objeti·10 de éste es lograr la comprensión 

del grado de influencia de la programación televisiva en el 

grupo escogido, en el área del O. F., exclt.io:.ivamente. 

A contim..1ación se anali:an sus respuestas. En 

ocasiones se transcriben en término$ de porcentaJe a fin de 

simplificar el procedimiento; en otras, a través de 

esquemas, integrándose las preguntas con objeto de facilitar 

su maneje al lec:tor. 

En relacion a las cinco primeras preguntas, el 60~ 

de los encuestados tiene entre 15 y 20 años de edad, el 401. 

restante más de 21 pero menos de 24; el grad·o de escolaridad 
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es de prcp~ratoria o su equivalente en un 201. y de técnico o 

prcfesional en un e~:~; el 571. acostLLr.ibran ver televisión y 

el A3'l. sólo a veces s1n embargo, en contrcdicc:ión con esta 

r~~puesta, ~l 65% acepta que le dedica al d!a entre 1 y 4 

l.:l ve en la mañ'.élna, el ~8~'. en lo tc.rde y el 52'l. en la noche. 

Cab12 señal.?or QLte en los horar.ics vespertinos y nocturnos se 

proyectan pro;ramas con altas dosis de violencia. 

Preg•Jnt¿, No. o: ¿L11..1é tipo de programcición prefieres: 

4~o¡ • 

. .O ..... O .. o . .o 
a> Ocpo.rtes; b) Acc'ión. o cieñC::ia ficción; e) Telenc\'clas; 

104: 

d) Cómicos; ~> DibuJos animados; f) Culturales; g> Ncticieros 

Pregunta· No. 7: ¿Qué tipo de películas acostumbras 

ver? 

65 "• 

•1 

l?'Y. DZ?"l'o D25"1'o 
13 "· • .. o- .,0 di •• __ • 
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a> Acción o suspenso¡ b) Terror¡ e> Románticas; d> Cómicas 

e) Históricas. 

Comentarios· Tomando en cuenta que a> y b> 

contienen abundantes escenas de violencia, si se suman ambos 

resultados se tendra un total de 78'l.. 

Pregu~ta No. 8: ¿Qué opinas de las telenovelas? 

47Cl/o 480/o 

10 .,.. 

""'ºo a ) c=:::::J b ) cd d ) 

a) Contribuyen a la formación cultural; b) Reflejan la 

realidad; c> Son en•jenantes; d) Son absurdas. 

Pregunta No. 9: ¿Qué opinas de las caricaturas? 

60"Yo 

o I 

a) Son entretenidas; b) Son agradables; c> Son absurda5. 
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Pregunta No. 10: ¿Tienes preferencia por programas 

culturale&? 
57910 

a) Si ; b1 No; e> A veces. 

Pregunta No. 11: ¿Qué opinas de los programas 

culturales? 

a)-.Son aburr:idos. -l7X 

b) Son interesantes 37X 

e> Auxilian al aprendizaje 467. 

Pregunta No. 12; ¿Qué opinas sobre los programas de 

entretenimiento? 

42 °I• 

~'Yo 

al 

!O'l'o D 
.. O.. ..o 

---a) Son divertidos¡ b) Gustan al ptlblico¡ e> Nanipulañ a la 

genteJ d) Son de m•l gusto. 
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Pregunta No. 13: ¿Qué ti oo de programas te gusta.ria 

que incluyeran? 
47'1'. 

22.Ye 

. .O., 1% 
d,.~ 

21""-

. .D 
a) Deportes; b) F'i:liculas; e> Novelas; dJ Caricaturas: 

e> CLtlturales. 

Pregunta No. 14: ¿Existe algún orogrClmi' que no te 

pierdas por ningún motivo? Si tu respuesta es si c.F'or qué? 

a) F'orque es emocionante 

b>\ Porque es interesante 

e> ·Porque es instructivo 

137. 

30l\ 

3l\ 

Pregunta No. 15: ¿Crees. c:¡Lte la programación 

televisiva es enajenante? 

12,,. 

[] 'ª"º ... b.D 
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a> Si.; b) No. 

F·regt.tnta No. 1.!..; .::,.Que consideras que debe incluir 

un program~ par~ calificarlo de ''bueno'' ? 

.1) Ternur¿o. 17. 

bl Chistes 07. 

el Violencia 07. 

d) Actores con e~celente -fisicc 71. 

el Aspectos cientif icos o 

cultura les 727. 

F·regun t...-. No. 17: LF'orqué crees que las pc=irsonas ven 

T.V.? 

?'Yo 

.. o bl .. O 
a) Porque los programas reTlejan aspectos de la realidad; 

b) Por entretenerse; e) f'or fugarse de la real"idad. 

Pregunta No. 18; ¿Acostumbras ver noticieros? 

al Si 70Y. 

bl No 30'l. 

Pregunta No. 19: ¿Qué opinas de los noticieros? 
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a) Son de mucha uti 1 id ad 33'l. 

b) Son aburridos 3'l. 

c> E~t~n manipulados 57'l. 

d) DJcen l~ verdad 

Pregunta No. 20: .:...Tienes alg~in idolo televisivo? 

a> Sí 33'l. 

b) No 62% 

Pr~gunta tJo • .:::1: Si tu respue5t3 es si .::.porqUé lo 

adrniras? 

al F'.:i:--que actLla rr.uv bien 18% 

b) Porq1.1e titme una vo:::: bel l is;irr.a 8'l. 

el F·on.¡u.:? has eSCL1Ct1ado que t..:.ene 

una gran cal1da.d humana 7'/. 

dl Porqt.1e lo conoces 0'l. 

Pr~gunta No. 22: ¿Qué canales de TV acostumbras 

ver? 
51'.,. 

45•/o 

. .O .. o . .O., 
a} CanL\l 2; t.» Canal 4; e> Canal 5: d) Canal 7, 9. !1~ 13 

o 22. 



Nótese al alto porcentaje que gusta del.Canal 5, 

principal importador de las series e~tranjeras que tienen 

co.iio tema principal la violencia. En arder. de preferencia 

~igue el Canal 2 que proyecta generalmente telenovelas. Con 

J:,espec:t.o al inciso d), considérese que las respuestas se 

refieren a cinco canales de televisión. 

Pregunta No. :3: ¿Qué opinas de los comerc:iale~ 

televisivos? 

67.,.. 

33º/• 

.,O., 
a) RefleJan .ic ..... didC'ld del producto; b) Su objetivo es 

lograr altas ventas; e> El precio del comercial hace que se 

_eleve el cos~o del prodL1cto. 

Pregunta No. 24: ¿Cómo eliges un producto para 

comprarlo? 

88~ 

n.,. • 

º' 
1% 

b l . 10 
a> Compras el más barato: b) Te deciaes por el que 1;1ene una 
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gran calidad que ya h~s constatado: e> Eli9es el m~s 

anunciado ~n TV. 

Freounta N:J. :?5: ¿,Cr-ees que los actores y canti:\ntes 

rJ.ue sale,.. ::on la TV tienen verdadera calidad artística y 

pr~paraciOn profesional? 

IS.,._ 

al 
..... . ,o 

llO"l'o 

.. O 6 .... 

di c:::J 

a> Si: b> No; e) Algunos; d> Pocos. 

Prcgunt~ No. 26: ¿Q1..1é crees que determine el 

triunfo de ellos? 

a> Su posición social; b) Que son hijos de grandes actores; 

e> La promociOn qLte le ha::en lo!i medios de c:cmunicaciOn. 
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?,.-e.Junta No. :?7: ¿Cu~l crees que sea el propósito 

de la proc;ra .... a.cion tele-..·isiva? 
'12 °I• 

7'1'o 

clLJ di D
l3'1'o. 

ol 

al Vi•1er~ir; b) Fomentar la cultura; el Complementar tu 

edLtCa.;:ión: d) Incitar a comprar artículos; e> Manipular a 

Pregunta No. 28: ¿Crees que e::is.te libertad de 

e;.:presión en nur:ostro pais? 

60'1'0 

S'l'o 

a 1 c:::J bl 

a> S!; b) No; e) A veces. 
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los com~rciales telo~1s1vc~~ 

· · 82°/o·· 

13°/o ,,o 

~4°/o 

a) 

8% .,o .. D .. a 
."' > Son- ingenioso~: t:) Carecen ce ingenio; e) Son 

fastidio~os; d> Son ~grad~ble~. 



PregLcnta No. 31: Cu.:i.ndo tienes tiempo libre ¿aue 

pre~ieres hacer~ 

.n 
buena 1 ec: tt.1ra. 

se.,. . 65º/· D70'lo 

. .o .n.. .n 
a) Autores clásicoso b> Rev1stas comerciales; e:) Periódic:oa 

d> Otros. 

Pregun ~a r Jo. 33: ,_,C.:tdc"'\ cuando? 

0
70% 40% 

22% 
139/o .,o bl .,0 d)o 
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al Nunca; b) Ocasionalmente~ e) Semanalmente; d) Diariamente 

Pregunta No. 34: Si eres menos de 15 años ¿Tus 

padres están a tu· lado cuando ves TV? 

Comentario; Esta pregunta es irrelevante debido a 

las edades de los jóvene~ entre los cuales se realizó la 

muestra. 

Pregunta No. 35: ¿Sabas qué es un m~nsi'JC 

subl1minal? 

a> Si 42% 

b> No 23:~ 

e) Me doy una idea 22'l. 

Pregunta No. 36: En caso de que tu respuesta 

anterior sea si ¿sabes como funciona dicho mensaje? * 

a> Si 

b> No 

42'l. 

25'l. 

* Se aclara que más del 30'l. de los encuestados son 

alumno!5 de la Carrera de Licenciatura en Comunicaciones de la 

U. A. H., por lo tanto, están familiarizados con este tema. 

Si anali=amos las respuestas contenidas en la 

muestra realizada, tendf"'emos paradójicos resultados, pues a 

pesar de que los· jóvenes están conscientes de la manipulación 

que se ejerce sobre los televidentes a través de la 

Í15. 

1 



programac1ón~ el 100'l. de los encuestados acep~o Que 

acos1.:.~1mbran ver television~ a!gunos c:ons1..1P.tL1d!'1arl.a.:nente 

(57%>. otros en ocas1ones t4:::.'l.•. Un~ gr¿;i.n rnC'-"='·-ia l!.:i t1!:'dic:1 

entre 1 y 4 hor¿i:; ~vla r..itad de SLI tiemo.:i l.:.on;~·';'>: ~l ::e:1• l.: 

ve en la t:.ªri;!e v ~1_5:'i; en le;. noche. E::. decir. el '-'tl'·: rec.:.t:e 

mensñjes que corit1enen altc:.s do-::1s de v1olem:1a. en ::anta Que 

en les horarios ve~pertinoE y nocturnos se prcyectan 

programas con est~~ c~racterist!~~s. 

de acción o ciencic ficción, n!~~tras que el SE ;.ne! .in.=>i 

por las telenovel¿\s. c.. lo que Cebemos C\r.c'.\:iir 

l"'GO"t.leren a violcn':';.:;1,, ~='-•!<::~ri.cs, 1ntr1g~s. cl"".:.mene:.. ecc. 

de acción o suspenso; el 13'l. pelicula~ de terrcr. 

encontr~ndonos en el ~ismo c~s~ com~r.tado en e! ~árr~•o 

anter1or. 

El 47'l. considera que las telenovela: son 

enajenantes y el 48% que son absurdas, pero el 25'l. sL1elen 

verlas. 

Un 30/. afirma preferir normalmente programas 

c:ultL.trales y un 57% sólo a veces, opinando que au):ilian al 

aprenoi;:aje (46'l.l y que son interesantes (37~~); incluso d1c:en 

les gusta.ria los incluyeran en la programac:1cr c:.ar"icl. C28)';>. 

mientras que un 45% acostumbra ver el Canal 5. principal 

emisor de series violenta~. En orden de preferencia sigue el 
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Canal 2, que proyecta eminentemente telenovelas. 

Un s=x considera que la programaciOn televisiva es 

en,o,.Jenante pero el 100% la ve. El 461. acepta que hay 

proyecciones que no se pierden por ningún motivo Y el 72% 

cree que el prO-p6S1to delam-1smaesmañlf;>LLf.ir-a-Ta· genYe. 

Un 70/. acostumbra ver noticieros; el 57Y. opina que 

están manipulados y el 33Y. que son de mucha utilidad. 

-Et 33'l. tien.e_ algún idolo televisivo; el B©Y. 

ccns1dera que sólo algunos de los actores y cantantes oue 

salen en la TV tienen verdade~a calidad artistica y 

~-~paración profe~1onal, y que el triunfo d~ ellos se debe 

iLu1damen~almente a la ~romocio:in que le hacen los medios de 

comun1cac:1ón (e=:~ l. 

El 60%. no cree que· e:dste libertad de e~presión en 

nuestro p~is. mientras que el 35'l. piensa que sólo a veces. 

El ·a2x cree que la función de los comerciales 

televisivo~ es convertir al individuo en consumidor, pero él 

54% op1na que son lngeniosos y el 981. afirma ·que •cuando elige 

un producto para comprarlo se decide por el que tiene una 

gran calidad que ha constatado. 

El 18% cuando tiene tiempo libre prefiere ver la 

TV. el 457. hace deporte y el .36/. inicia una buena lec tura que 

según ellos es de autores clásicos (587.), revistas 

comerciales <6S:o, periódicos (70'l.>, y otro tipo de lectura 



C50Y.>t lo que se contradice al afirmar posteriormente que 

dicha lectura sólo la reali=~n ocasionalmente Cun 75Y. de los 

encuestados>, es decir, estamos ante una Qeneración de nivel 

académico medio super icr y profesicni\l, qua no aco:: tt.i~bra 

leer con frecuencia. 
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El 42'l. afirmó saber lo que es un mensaje sublim1nal 

y cómo funciona, pero vale la pena aclarar que m!s __ d~l 307._ de 

los encuestados son alumnos de la carrera de Licenciñdo en 

Comunicaciones de la U.A.M. 



CUESTIONARIO. 

z.- ¿Gr~do de escolaridad? 

:J •• - ¿Acostumbras ver- TV? 

4.- ¿Cuánto tiempo le 
dedicas? 

. s.- ¿En...q.ué . .....bor.ari.o?.. 

b.- ¿Qué tipo de crogramación 

APENDICE UNICO 

al Menos de 15 ar.os 
b) ... 1fn-tre· -1s-yz1;--a.Ao~ 
e) Más de :?l. 

a> Secundaria 
b) Preparatoria C' equiv<"lr.nto 
e) Técnico o Profcsicnal. 

a> Si 
b) A vece: 
e> No 

a> Entre 1 y 4 horas 
b) Más de 4 horas 
e) Menos de 1 her~ . 

..i!.il_l:::la.ñan.a.. 
b) Tarde 
e> Nochd 

prefieres? ~> Deportes 

7.- ¿Qué tipa de peliculas 

b) 
C) 

dl 
el 
f) 

g) 

Acción o ciencia ficción 
Telenovelas 
Cómicos 
Dibujos animados 
Cultura les 
Noticieros. 

acostumbras ver? a) Acción o suspenso 
Terror 

a.- ¿Qué opinas de las 
telenovelas? 

9. - ¿Qué opinas de las.· 
.·• 

b) 
e> Románticas 
d) Cómicas 
e) Históricas 

a) Contrib·..1yen a la .formación 
cultur-al 

b) Reflejan la realidat:t 
e> Son enajenantes 
d > Son absurdas 
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caricaturas? 

l 0. - '"Tienes preferen·c ia por 
programa~ c~11 tura le=? 

a--;---¿tlutro¡rirrmr de-l=
prog rame1s culturales? 

12. - ¿Qué opineo.s sobre los 
programas de 
entr.etenimLento? 

13.- ¿Qué tipo de progr-amas 

al 
bl 
el 

te gu:.taria que J.ncluyer-an-:' 

14.- ¿E,:iste algún programa 
que no te pierd~s por 
ningún motivo? Si tu · 
respuesta es si ¿porqué? 

15.- ¿Crees que la programación 
televisiva es enaJenante? 

16.- ¿Qué consideras que debe 
incluir un programa para 
calificarlo de "bueno"? 

17.- ¿Porqué crees que las 
personas ven TV? 

Son 
Son 
Son 

al 
bl 
e> 

al 
bl 
el 

al 
bl 
el 
dl 

al 
bi 
el 
dl 
el 

al 
bl 
el 

al 
bl 

al 
bl 
C) 
d) 

el 

al 

bl 
C) 

i2o 

entretenidas 
agradables 
absurdas 

Si 
No 
A VE"ces 

Son aburridos 
Son interesan tes 
Au~:i l ian al 
3prendizaje 

Son divert:..dos 
Gustan al pt:1bll.CO 
Manl.pul.;i;n a la gente 
Son de mal gusto 

.Deportes 
F'eliculas 
Novelas 
caricaturas 
Culturales 

Porque es emocionante 
Porque es interesante 
Forqt.1e es instructivo 

Si 
No 

Terr.ura 
Chistes 
Violencia 
Actores con e1<celen te 
f.isico 
Aspectos cientif icos o 
culturales. 

Porque los programas 
reflejan aspectJ:Js de 
la realidad. 
Por .entretenerse 
Por f.ugarse de la 
realidad. 



18.- ¿Acostumbra5 ver 
noticieros':' 

19.- ¿Qué opinas de los 
notü:ieros'? 

20.- ¿lienes algún ídolo 
televisivo? 

21.- Si tt.1 respuesta fue si 
i:,porqué lo admiras? 

22.- ¿Qué canales de TV 
ac:cs t1..1mbras ver7 

23.- ¿Qué opinas de los 
comerciales 
televisivos? 

24.- ¿COmo eliges un 
producto para ccmprarlo? 

25.- ¿Crees que los·actores y 
cantantes que salen en la 
TV tienen verdcd~ra 
calidad artística y 
preparación profesional? 

aJ Si 
bl No 
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a> Son de mLtcha uti ! idad 
b) Son aburridos 
cJ Están manipulad=;;. 
d) Dicen la ve~aad 

a> Si 
bl No 

a) Porque ac t1..'.1a mL!y bien 
bi Porque t:iene L•na va:: 

bel 1 isf r:ia 
e) Porque has e~cuchado 

que tiene una .;¡ r-an 
cal ida.o ~u•nci.na 

d > Porq1.1e lo conoces 

. ) Canal 2 
b) Canal 4 
el Canal s 
dl Canal 7, 9, 11, 13 o 22 

al ReT l ej an la c.:.lid~d del 
prodt.1ci:o 

b) Su objP.tivo es legrar-
altas ventas 

el El precio del comercial 
hace que se eleve el 
costo del producto 

a) Compras el más bar.ato 
b) Te decides por- el que 

tiene una gran calidad 
que ya has constatado 

e) Eliges el más 
anunciado en TV. 

a> Si 
b> No 
e> Algunos 
d > F·ocos 



26.- ¿Q•.1é e rt:i~~s aue determine el 
triunfo d~ el los? 

27.- ..:.Cuál crees oue sea el 
propósito de la programación 
televisiva? 

28.- L',Crees que c::i':!te 
libertad de e::presión 
en nuestro pa~s? 

29.- ¿Cuál crees qL•e es lci 
función de los comerciales 
telev;.sivos? 

30.- ¿Qué opinas de ellos? 

31.- Cuando tienes tiemoo 
l.:.bre ¿,qué prefieres 
hacer? 

32.- ¿Qué acostumbras leer? 

33.- ¿Cada cuando? 

a) 
b) 

e) 

a> 
b) 
C) 

d) 

e) 

a) 
bl 
C) 

a> 

bl 

'e> 

al 
b) 
e) 
dl 

al 
bl 
e) 
dl 

al 
b) 

el 
·dl 

al 
bl 
C) 
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su posición social 
Oue son hijos de 
grandes actores 
L<, promocjón que le 
hacen los medios de 
comunicación . 

Divertir 
Fomentar ia cultura 
Complementar tu 
educación 
Incitar a comprar 
articules 
Manipular a la gente 

Si 
No 
A veces 

·ofrec~r buenos 
prodLtctos 
Convertirte en 
consumidor 
Aumentar la prod.Ltcción 
de b¿enes. 

Son ingeniosos 
Carecen de ingenio 
Son fastidiosos 
Son agrar"ables 

Ver TV 
Dormir 
Hacer deporte 
Iniciar una buena 
lectura 

Autores cláSicOs 
Revistas comerciales 
F'eriódicos 
Otros 

Nunca. 
Ocasior:i~ lmen te 
Semanalmente 



34.- S• er~s menor d~ 15 años 
~tus oa~res están a tu lado 
cua:-iCo vo:s TI.'"" 

35. - ,;..Sabl?s q1.1e es un mensaJ e 
Sub1 .:.mlñaT'7"" 

d > Diariamente 

a) Si 
b> No 

-ál-:ri 
b) No 
e> Me doy una idea 

3b.- En ~~so ~e aue tti rasoL1esta 
~nter~~r sea si ~sabes ~cmo a) Si 
fu~:1cnP dicho mc~~~je~ b) No 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- La Comunica::¡ón en el devenir histor1co de la 

humanid~.d, ha sido fundat:lental para. el desarrollo de los 

puebles. Los avances c1ent.ificos y 't.ec:nológi:::os han hecho. a 

partir del invento de la l:r.prent~, que las ideas se 

manif1e~ten a tr~ves de los distintos medios d~ co~unicación. 

entre ellos la tclevis1or.~ lo;~andd con· é:t°o ,;.lcan=ar una 

difus10n un1vere~l de las mismas. 

2.- A l~ televisión se le ha asignado por parte del 

Estado una función social sin embargo. ;::r..1 ética astr!.ba en 

impulsar, cchesi=ñar y propagcir un fin de mero consumo .• 

ideali=ar las formas de vida de pais e::tranJerJ y hacer de 

la violenci.:O.: un espect~culo cotidiano en los hogares~ ante la 

impotencia del ciudadano común que, o bien nada pt.lede hacer 

en contra de su pernicioso influjo -en el caso de que esté 

conscier.te de las reoerc1.1siones que pueden ocasionar sus· 

mensajes-, o ignorü todas sus consecuencias negativas. 

3.- En Mé:dco, a través de un c:onoci.do consorcio, 

se ha creado un verdadero monopolio en el ámbito televisivo. 

lo que de>. como resultado la manipulacjOn del medii:'J y ·a su 

ve:, del pueblo. 

4.- En virtud de nuevas técnicas en materia de 



comL1nicación, se ha desarrollado un metodo denominado 

"!:>Ubl iminal", que llega a nivel del inconsciente. por medio 

del cu.al se logra inducir a un indi~iduo a. que realice 

datf'rm1n.:idos u!::tos. Esto:> mensaJes generalmente se refieren 

-a -1os 9rcmdes tabús de l~ humanidad: el nacimiento <escenas 

referentes al acto sexual>, y la muerte. 

5.- En los clLtbe-:; de videos es sumamente fácil para 

los ~dolescentes e\dQt.Ürir en arrendamiento películas 

pornogr~""ic:as, lo que les produce un serio deterioro su 

estructuración de: valores y posteriorm@nte; le c:a1.1sará 

proolemas o:n su r~!e1ci6n de pareja y con sus hiJos. 

6.- Especialistns en la Ccmun1caci6n, preocupados 

por las secuel.:is q~1e un mal manejo de la programac:.:.on 

tele'.fisiva puede acarrear en los individuos, han demostrado 

en virtud de diversas investigaciones, lo:; daños Que puede 

ocasionar. 

7.- Los niños y adolescentes sufren deforffiaciones 

mentales al contemplar cotidianamente esc:enas de violenc:ia y 

sexo a través de la TV. 

a.- En el sujeto antisoci"l, debido a sus propias 

características, las repercusiones que conlleva el 

espectáculo televisivo se tornan más peligrosas en tanto lo 

pueden incitar a cometer diversos delitos. 

9.- Se puede concluir, fundamentándose en la 
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muestra reali:ada, que les jóvenes están conscientes de la 

influencia que representa la programación televisiva, no 

obstante a pesar de considerarla enajenante y manipuladora 

siguen prefiriéndol~. como se con~tata en las respuestas 

anal izadas- en párrafos . ..an..ter io.r:es .• _ 
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R E e o M E N D A e 1 o N E s 

1.- Cor.cienti=arse rcso~cto a la impo-t~~c~~ de la 

comunicación '¡' c:(hortar e. los :--esponscib!es Ce est:a oar·a que 

tengan en cuente"' los elev.:1.dos fines .:::iL•e e! 

tener p-ara álcan::ar ser $Uperac.ión indivicJl.ta.l, 

=·-Cor; n?s~ec.:.~ ü l.a t~le· .. i-=iór.. e: obll~:::c.:ón d~l 

Estado velar por !z =alidac de les ~rQg~ama~ cue lle93- ~ :as 

masas, por tanto. :-e~e.es":.-:1::.lec::..•:- ri~r·ám~tr·c·= c:n-:rc o¿ lC's 

-i=uaies se-est-able=c!t !-~ · o-::;'~tn.~i:e:-~-c-:-:E"fr~--~-;;-=tt=-:.~"= 

y la +arma de cometerlo:. 

fundamento en el Art. =e Consti.tuc1onal. con ~l monop~lJ.o 

disirazado que e:~i.ste en nuest:""o p.:i.is. en el ámbito de la 

televisión, 

4,- Se debe prohibir el uso de pLtblicidad que 

contenga mensajes subl.l~J.nales, imooniendo serias sanciones a 

la agencia Que los utilice; dsimismo, la Dirección Gen~ral de 

Radio y TV, dependiente de la Secretaria de Gobernación. debe 

crear un departamento especiali;:ado que detecte dichos 

mensajes. 

5.- Se debe _reglamantdr lo relativo a la rerita de 



peliculas, ti\nto de las de-:itinadas al póblico adulto como las 

que contenga;: e:cenas de ultraviolencia <Ejenpl_o: Rambo, 

Depr~dador, Tenr.1nator. etc.), a fin de que los adolescentes 

no ten9Dn ¡;._t:c':'-'~=1 a ell~s. ConvienP. tar:-.b.!é~ orientarlos en 

todo lo rel?.t1·.·o al '3.C:to se:;ual. Lln?- de .1as gr-endes dudas que 

los inqLtietnn sot.1remariera, pero no sólamcnte desde el punto 

de vist~ bioló9ic~ que es al que 5C circunscribe la ense~an=a 

esc:ol.:..r; no =e debe pP.rdc;or de vista el aspecto hLtmano 

debiéndole~ ir•c.11lcar la necesidad de la conciencia del pi..•dor, 

una de las c""rüc:terísticas que no~ distingt.tc::! de los ser-es 

irracionales, 

6,- Real i~ar in ... ·estigaciones exhaustivas para 

determir1ar los daños psicológicos. t"1n dif.ici les de 

errr?.dic.:i.r, qt.te puede ocasionar en los individuos las escenas 

de violencia y se::::o, tomando sus resultados como punto de 

partida para relacionar los elementos con que se conformarían 

los delitos 9e publicidad. 

7.- Encñuzar a los niños y adolescentes para que en 

su tiempo libre realicen actividades físicas y en caso de que 

prefi.eran ver televisión, enseñarles a discriminar la 

información qL1e están recibiendo, para que de esta forma no 

sean manipulados f~cilmente. 

a.- Desürrollar estudios en Centros Penitenciarios, 

con objeto de determinar el grado de influencia que ejerce la 



-· 

tele\fisiOn en los reclusos. lo que también se ut.i.li:al""á pal""a 

nonr.ar el criterio del Ju=gador- .• tanto en relaciOn a la 

sanción como a la rehabilitación del delincuente. 

9.- Se deben r-eali=ar program~s dirig~dos a los 

jOv~nes, en los que se desarrollen aptitudes tales~ que hagan 

de ellos sere;, pensantes no manipulados por la "magia".de la 

televisiOn. 
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