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INTRODUCCION 

La raz6n de ser la televisión v!a satélite el objeto de este estudio, funda 

en el hecho del valor que se le atribuye a los medios clcct!"Ónicos de 

información y comunicaci6n a finales del siglo XX. 

De todos ellos, qui;.!.á el más completo sea la televisión, porque puede ser un 

medio informativo y/o de comunicación; las virtudes de este instrumento 

implican las cualidades de otros medios informativos; imágenes está.tices, 

formatos cinematográficos y cuantos elementos auxiliares como ln imaginación 

lo permita. 

Como bien sabemos a mediados de este siglo la tecnología a nivel mundial 

logró avances determinantes para lo que hoy es conocído como Nuevas 

Tecnologías; estos hechos tan relevantes tuvieron lugar también en México, 

logrando establecer un rasgo pro&resista a nivel mundial. Con este 

antecedente, la llegada de tecnologías origin6 nuevas formas de hacer 

llegar un mensaje a los receptores. Los avances en electr6nica comprendieron 

el aspecto de comunicaci6n e información; las telecomunicAcioncs rer,istraron 

notables mejoras en cuanto al tráfico de información, y de esta forma los 

avances han surgido incesantemente. 

El objeto de este trabajo pretende destacar que el potencial de la televisión, 

con todo y lo que sabemos de ella, no está agotado aún. Si consideramos que 

la televis16n es vía satélite, podemos pensar en una estandarización 

masificada de los efectos sobre los receptores humanos: rasgos mercantilistas, 

necesidades creadas, falsas apariencias, articulan las imágenes por televisión, 

esto en cierta forma es inevitable pero no por eso irremediable. 

Estn car8;cterísticas podrían ser mal entendidas, porque al hacer la tecnología 

las cosas más fáciles, pareciera estar incluido d~ igu.a.l m::m-=-rA el pensamiento 

-porque mucha gente se ahorra el trabajo de pensar-, en otras palabras las 

im6.genes por televisi6n cual iconografías móviles dependen más de nosotros 



II 

como investigadores, period!etas, comerciantes, empleados o televidente del que 

se trate, debido a que es informe.ci6n sujeta a 1nterpretaci6n. Un objeto material 

como lo es un televisor, mediante una imagen creada, origina pensamientos 

-ideas- propios o ajenos. 

El titulo de este trabajo,"Televisión V1a Satélite en México", no 

designa una interpretación absoluta, parte del hecho de que todos sabemos 

qué es la televisión y en el presente escrito, son expuestas las 

estratificaciones como vía satélite y lo que esto implica y/o signif"ica. 

Finalmente a este respecto, cuando una imagen no es entendida -asimilada-

en una primera oportunidad, se la vuelve a tomar o es rechazada, claro que la 

labor de los poseedores del medio (Televisa) es,implantar sus ideas con base 

en la constancia, sin importar que estas sean incompatibles a la realidad 

del televidente en particular. 

La revisión de cada uno de estos hechos netJ hace iniciar, desde la partícula 

más simple de ln estructura social: el hombre. 

El C.'.'.lp!tulo inicial expone una trayectoria de la biodinámica de las relaciones 

sociales partiendo del ser humano y del medio natural: una relací6n de 

imi tución que es adaptada n conveniencia de manere. artificial por la 

tecnología humana, logrando esta situaci6n un hecho s6lido llamado: 

máquina, las ventajas de tan beneficiosa. materialización fueron tomadas por 

sectores específicos '°º los que la producci6n reconoce monopolios u oligopolios, 

tanto del manejo de la. distribución de los productos, y los intereses sociales, 

cultura les, poli ticos, etc~ tero., que esto representa, considerando su 

trayectoria histórica. El marco que ofrece este seguimiento, es orientado 

hacia ln televisión y su posterior desarrollo cuando surgió la ern de los 

ordenadores y las telecomunicaciones a gran escale, hasta ubicarnos en los 

albores de la era espacial. 

El segundo cap! tu lo declara la relación de 11:1 tccnoloe.í 11 y la información 

corno elementos iniciales en la comunicaci6n, esto es as! porque lo que 

maneja. la televisión es información visual, como antecedente al siguiente 

cap! tul o. 
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El tercer apartado expone la televisi6n con personalidad ºpropia", que le 

es concedida por la sociedad que representa, esto es¡ por la época en que 

se encuentra, esta circunstancia, es reflejo indudable de una estructura, 

ya sea por programaci6n, sistema o enfoque. 

Esta trama supone un ejecutor, mismo que funge cual guía en el seguimiento 

de un hecho; en México, Televisa cubre tal empresa desde que existe la 

televisión, como medio informativo y de esparcimiento hasta nustros días. 

Para lograr un seguimiento más realista consideraremos el noticiario 

11 24 HORAS", porque a parte de ser un espacio informativo, es muy probable 

que sea el programa más antiguo de la televisión mexicana, cumpliendo nsi 

con el cu3rto capitulo. 

El orden cronológico seguido para este esquema, nos lleva el tópico de los 

satélites como la relación de proJuctos tecnológicos. que sirven cor-io base 

en la consumación de productos mayores, como los satélites artificiales. 

Colateralmente es observada la relación, que identifica a ciertos productos 

con determinados individuos, corno participantes de la estructura, relación 

que ocupa el quinto apartado. 

Del capítulo anterior deriva una variante inevitable: El Sistema de Satélites 

Morelos, que en e!:te sexto capítulo particulariza los elenento:s participantes 

en un caso específico, que a su vez está inserto a la trama de telecomunicaciones. 

Cita esta división, los protagonistas oficiales y particulares que promovieron 

la implantación de este sistema de enlace a gran distancia y su cuestionable 

necesidad. 

Por último la Empresa de Comunicación Orbital conocida como f.CO, forma parte 

de Televisa, un formato ambicioso para el país en donde se origina, no 

obstante se trata de una redefinición de "24 HORAS" a nivel macro; que en 

esencia es lo mismo. 
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Argumentar en esta forma ya no s6lo es interpretativo, es dar fuerza a la 

intención subyacente para detectar el origen del fen6meno; a fin de evitar 

avances erráticos, aparecen citas que apoyan el concepto elemental, las 

fuentes se aglutinan en aquellos capí lulas donde la informaci6n es profusa 

siendo fácil cometer interprteaciones equívocas involuntarias. Esta variable 

(del error) es previsible y es por eso que las citas ilustran por otras 

6pticas 1 puntos importantes para la intención del presente. 

Este trabajo no es una extensa explicaci6n de datos conocidos y vueltos a 

agrupar, es la construcción de un perfil orientado a exponer una realidad; 

El uso simbólico que hocen las instituciones educativas y científicas 

(SEP.urmM,CotlACYT} de los servicios de la televisi6n v!a satélite en 

México, a partir de la introducci6n del Sistema Morelos. 

Durante el desnrrol lo no se hace mucha alusi6n a este entorno a fin de no 

influenciar al lector; se trata de convencer voluntariamente de que los 

hechos hablnn por sí solos, esto es: los intereses de grupos de dominio 

conforman una programación entretenida, oportuna y sana en cierta forma, 

esto sin embargo no significa que sea nociva o la mejor; en todo caso nos 

preguntaríamos que han hecho las instituciones científicas y educativas al 

respecto. Si consideramos que diariamente son difundidos programas 

11culturales" con.duración de 15 a 30 minutos, y en ocasiones utilizados 

como relleno, las probabilidades de lograr una verdadera "cultura por 

televisión" dista en mucho de ser una realidad, cuando la televisara tiene 

programación para 24 horas continuas. 



HOMRRE-TECNOLOG!A, B!ODINAM!CA SOCIAL. 

HOMBRE Y NATURALEZA. 

Un humano es una criatura .incurablemente ambiciosa, que contfnuamente está 

maquinando nuevas formas de hacer esto o oquello, haciendo modificaciones a su 

entorno y esta característica le permite destacar dentro del reino animal. Su 

capacidad de abstracción ha hecho posible la asimilación de muchos fenómenos 

que ocurren en su medio ambiente, y con base l!fl su experiencia descubre reacciones 

)' efectos que despiertan su ingenio e incitan su curiosidad de saber m.~s acerca 

de por qué ocurre y lu:-;i incidentalmertc aprende a generar las condiciones que 

provoquen un fenómeno Je manera artifici.:Jl y el resultado de tale~ experimentos 

da pie al desarrollo de una forma de controlar los efectos y sus carncterfst!cas 

en pro de intereses particulares que primeramente redunde en beneficios para s{ 

mismo y después al r~sto de un grupo Ll población detcrminaúu. 

La experimentación genera información en el momento en que son comprobados o no 

una serie de postulados, tales hechos quedan asentados en el conocimiento humano 

pero la fugacidad del dato no pod!a ser confiado a la memoria del experimentador 

por ser un ente cnmbiante e impredecihle respecto a su conducta y formn de pensnr. 

de tal suerte que fue preciso idear la manera de asentar tal conocimiento y el 

resultado fue: gráficamente. 

Como no únicamente hubo seres humanos en una región del globo terráqueo, cada 

civilización hac{a sus descubrimientos y los acumulaba de distintas formas, 

conforme tuvieron lugar nuevos hallazgos, hubo civilizaciones primitivas que se 

dieron a ln tarea de saber más y en tanto obtenían resultado~ positivos o negativos 

los atesoraban para que, l!I\ el momento en que surgiera nlgunu dificultad ncudtan al 

bagage reunido hasta entonces y gracias a esto pod!an esclarecer una duda o, 

paradójicamente aut!lentarln, hecho que dio inicio al desarrollo de la tecnología 

por la ciencia. 

Pensemos en la tecnología cual manera cómoda de realizar una tarea y por la que 

procuramos un bienestar; aun en el aspecto bélico, una arma es sinónimo de 

tranquiliQad para el usuario ya como agente persuasivo en pro de intereses propios 

o bien como finiquito de viejas rencillas o futuras situaciones. 



El empleo de la tecnologia es una valioso aliado al tenedor de los medios }' es 

la tecnologfn la consecusión histórica y finalmente asimilada de necesidades de 

carácter existencial que flanquean el desarrollo de nuevas formas de hacer y cuyo 

centro-origen se encuentra en el hombre. 

Para entender el papel de la tecnolog{a, es necesario verla como una entidad 

catalizadora provista de una gran capacidad de adaptación al medio y sus 

dependientes tal caracter!sticn sólo puede tener un origen: el medio natural. 

En las sclv.1s v!rgenes o poco exploradas es fácil encontrar criaturas silvestres 

de distintos géneros, y frente al ser humano, en asombrosa comunidad. Un 

umbiente natural dota a sus habitantes de medios, aliados y enemigos, estos 

elemc11to!i actúan en :1rmonfa medionte la condición de la existencia y que en 

estas sociedades traducirnos como supe rv i venc ia. 

Partiendo del medio vegetal y animal, en el caso de un insecto, ante la imposibilidad 

de afrontar un adversario mucho mayor. tiene dos alternativas: aventurarse a la 

batalla o emprender la poco heroica pero inteligente retirada, en el caso de que el 

intruso fuera descubierto anticipadamente por su candidato para el desayuno y 

siendo éste muy tena=, puede burlarlo alejándolo de sus dominios o bien, acudir 

al mimetismo; considerando esta última elección podemos ver cómo la naturaleza 

del instcto l~ permite cun~crvar la vida mediante la adaptación de su cuerpo,ya 

sea por color o {orma al medio en que habita y esta simulación confunde con 

facllidad .11 ca~mal visitante que lo mismo puede ser otro animal o insecto y el 

hombre ml~mo. llém11nos cucnt.1 cGmo esta tecnolog!a natural tiene alcances de 

preserv.:lción y bi~nes.tar, aunque en el caso de la v!ctima sólo se cumple la 

primera fase. 

Existen otros seres que emplean ~1 mimetismo mientras reposan -como sinónimo de 

bienestar o comodidad- y otros para cazar, as! mientras aguarda inmóvil por su 

presa ahorra energ{il, he e hu que redur.da en pro de su existencia. 

E.n el o:"lmhito natural los beneficios del bi~n~star están en proporción de uno a 

uno, es decir: un individuo acudirá al mimetismo cada vez que su vida corra 

peligro dt? muerte, por inanición o por ser la pieza en juego, lndepenJientemente 

de que el insecto cuente en todo mmnento con al aspecto de ser una hoja seca, 



sus facultades serán manifiestas en su máxima capacidad bajo cualquiera de estas 

dos condiciones, lo que podrfamos expresar: que esta tct:nulo);L1 natural i!t:i 

igualmente aplicable en la selva del Amazonas, Nuev~1 ZeL:tnda en la isla de 

Madagascar, ya con sus variantes de funcionamiento o modo de empleo, la base 

seguirá siendo la misma porque todo el Villor priíctico lo determina un proce.so 

natural pl1r el que existen todas las criaturas y fenómenos sobre la Tierra. 

Habrá quienes opinen que la tecnología es enteramente artificial, pero tc1do lo 

tecnológicamente existente a nuestro derredor tuvo por fuerza un antecedente 

de concepción natural. 

En el caso de la aviación cómo explicar!arnos la aerodinámica elemental de los 

aviones actuales, sino con base e>n la forma de un ave; en la disposición de sus 

plumas, en la~ alas y los alerones de un OC 10. Obviamente que en ambos casos 

hubo una evolución, en las aves ha guardado un desarrollo consecutivo, es decir: 

siempre tienen dos alas, una a cnda lado del cuerpo, un sistema direccional y 

de control representado por la cola y la cabt!za con pico, siempre .11 frente r 

una alternativa para cuando no se encuentra en vuelo: las patas; las dimensiones 

y caracter!siticas de cada parte citada varían de acuerdo al ave y época en que 

la referimos, pero en aviación debemos hacer una diferenciación más rigurosa. 

En primer lugar porque en aviación los métodos para permanecer a flote en el aire 

han ido cambiando, desde burdas imitaciones de alas de aves hasta reactores o 

turbinas, pasando por las propiedndes de los gases y otros líquidos, lo que en 

las aves voladoras ha permanecido inalterable: batir las alas. 

En el aspecto de dirección de los artefactos voladores han tenido su centro 

directriz abajo como los globos y los zepelines o diri~ihles y los planeadores 

entre los más simples, otros tantos arriba y enmedio Cl1mo los helicópteros, 

~vi('lne!" actuale!" y los de la época del Espíritu de San Luis, dispositivo que en 

una ave representa la cabeza ubicada arriba y al frente; considerando arriba o 

abajo respecto del nivel que guarda la fuente de propulsión en vuelo, lo mismo 

en una ave que en un artefacto. 

Por último, al momento del aterrizaje o amaraje, las aves con sus patas palmeadas 

o no, y las naves, emprenden semejante empresa de distinta manera, desde los pies 

del operador pasando por flotadores, esqufes, trenes de aterrizaje, simples 

llantas y hasta lo primero que incidentalmente se interponga entre nosotros y 

el suelo o superficie de de5pegue. 



Vemos cómo en el ejemplo de los insectos a cada acción corresponde una respuesta 

natural que posibilita al individuo a superar una situación o dificultad poniendo 

en práctica las habilidades que le favorecen y la existencia de una relación en 

el ejercicli.1 de la tecnología natural mediante la transformación muerte o 

supervivencia de los seres vivos. 

Partiendo de aquí podemos establecer que las bases que sustentan la tecnología 

humana, funda en hechos naturales como principios universales imitados y 

desarrollados en un momento histórico a partir de una necesidad por una existencia 

mejor, considerando que idea que no aporta beneficio común para ciertos grupos, 

se vuelve problema. Como 11gregado final a este respecto la tecnología humana 

es tecnología artificial en virtud de haber adaptado un objeto naturalmente 

obtenido para una necesidad espec{fica, en consecuencia la cobertura de esa 

necesidad requirió la intervención de un implemento compuesto al que podríamos 

llamar: herramienta, producto d~ la tecnolog{a. 

En las sociedades humanas gracias a la capacidad de captación de la esencia de 

las cosas. el término tecnología es interpretado de manera más amplia, en un 

principio la:. iJ~cl:i qu.~ o~ rudt~rializ.aban en h~rrarui~ntas funcionales, tenían 

garantizada su utilización y reproducción para servir como medios de subsistencia 

en la ininterrumpida sucesión de ideas, hab{a un rasgo progresista que contribuia 

a conseguir algo diferente. quién sabe si más sofisticado,pero sI más efectivo. 



MAQUlNAS Y TECNOLOGlA. 

Lo ya expuesto alude a que la tecnolog!a no progresa por s{ misma. 

Una vez que fue inventado el automóvil de combustión interna, hace ya alrededor 

de cien años, el invt?nto no era muy bien visto. Pensemos por qué, si Daimler 

Henz con la construcción del primer automóvil había logrado prescindir de la 

pastura y los caballos, la gente de entonces no cambiaba al automóvil; 

tecnológicamente por una razón, no iban a arriesgarse en adquirir una Íhnovación 

que no estuviera funcionnlmente comprobada. La tecnología para ser aceptada 

debe funcionar dentro de los parámetros de la perfección, su naturaleza de 

auxiliar en las actividades hucianas le confiere cierta o total confíi.ibilidad 

según e 1 caso. 

El invento de Benz no fue un fracaso sino que la población no tenla idea de la 

utilidad de una cosa así, de tal manera que hubieron de pasar años para que 

fuera más clara esta posibilido.d. Otn·~ inventores corno Karl Benz lambién de 

la industria automotriz, sabf.:m que algo semejante no podía ser ignorado tan 

fácilmente. Una vez lograda la comercialización de su productos, fueron 

descubiertos otros atributos, como la distinción por ejemplo; no era lo mismo 

-socialmente- llegar en 1902 a una reunión de sociedad en un Landau tirado por 

caballos que en un automóvil y es por esta razón que los vehículos automotores 

con los aportes tecnológicos más avanzados que conocemos hoy deben mucho a la 

vanidad, de lo cual obtenernos que la tecnología está de rn.ís cuando han sido 

cubiertas las necesidades para las que fue ideada. 

Detectamos aquí cómo la tecnología Ni aplicable lo mlgmo a una necesidad de 

vital importancia como para una trivialidad, estos efectos resultan por 

atladidura en ld uplicació:-: :!e la ti?cnologfa. Y va que estamos tan familiarizados 

con el término es necesario dejar bien establecido que tecnología no es únicamente 

autos y herramientas, su campo de acción contempla necesidades, complementos para 

otras tecnologfas y caprichos que ella misma crea dentro de un medio ambiente 

que es la sociedad humana, aunado esto al irrefrenable instinto de curiosidad 

d~l hombre. no es real~ente di ffcil visualizar en qué podría ayudar la inventiva 

provocada, pero bien planeada; los anales de la historia acusan una Revolución 

Industrial -S XVIII- como la cristalización a nivel mundial de la tecnología, 

en una máquina. 



De entonces a la fecha la tecnologia abandonó dramáticamente su papel de aliada 

para con ~1 individuo, $U proyección cambió de manera radical volcando sus 

benef 1cios a grandes grupos humanos dejando un estela de satisfacciones y buen,

número de herramientas de mano pero, habfa quienes por su posición no necesitaban 

masificar el producto de su trabajo porque eran muy pobres o muy apáticos, así 

que las m5qu1nas no estaban contempladas dentro de sus aspiraciones, no obstante 

las máquinas son dependientes de una fuente de energ{a sin la cual sus ventajas 

quedan reduci<lns a un ciueble inservible. 

En los ordenadores por ejemplo que son sinónimo de rapidet, eficiencia, 

confiabilidad y cucintas virtudes se les quiera• endilgar, qué har!an si se fuera 

de improviso la corriente eléctrica y no tuvieran planta generadora, es muy 

simple, his usuarios y dependientes del sistema se quedan igualmente fuera de 

servicio pero, aún existen máquinas de escribir mecánicas que puedan sortear 

el escollo de la escritura y respecto al tráfico informativo podemos valernos 

del t~l~iono en primt?ra instancia~ 

Como puede verse la tecnolog{a es una colaboradora esquizofrénica que da y quita, 

que complace y castiga y el que sus creaciones funcionen, exige procesos cada vez 

más complejos y especiallzados, su temperamento es reflejo indiscutible de la 

sociedad que representa, esto es: de los hombres que la emplean .. 

Observando con detenimiento a la tecnolog!a podemos dictaminar que es una fuente 

inagotable de ingenio que supedita Sus bondades a las exigencias del hombre. su 

relación con él está presente en todo momento, el lector mismo ha llegado hasta 

el lugar dunde !i<.! encuentra ffstcnmente en este preciso instante por la 

tecnologfa, el rr.otivo no importa sino Pl hecho. 

Ha~· ocasiones en (jU\! una creación tecnológica supera al hombre, s!, pero en lo 

que él misr:io le ha indicado¡ una creación por monumental que fuere, jamás tendrá 

la capacidad de sonreír; se ocurre citar los sistemas inteligentes de 

asombrosas cualiJndes. p~ro no podemos esclavizarnos a que el coche nos diga 

verbalmente qut: la puerta est<Í mal cerrada )' que se me olvida.o las llaves 

cuando, es c.1 voluntad que se queden dentro. Sin embargo esto no es un reproche 

porque tampoco es justo negar la comodidad del control remoto inalát!lbrico para 

escuch3r el equipo estereofónico mientras nos tiramos a descansar. 





As! como en una 6ocicdad racionalmente civilizada, la tecnolog{a complace, auxilia 

y castiga en la carnicer!a de la guerra, materializa en armamento sus virtudes 

para limar asperezas que la mente humana fue incapaz de resolver, el grado 

tecnológico lo establece la destrucción que provocó un invento, probablemente 

accidental o inocente de su destino, pero la racionalidad es cosa aparte. 

Para Hiroshima y Nagasaki la construcción y acción de la bomba atómica por 

Norteamérica fue la causa que diezmó grupos humanos en cuestión de segundos. 

La ciencia y la tecnología fueron usados de manera fatal para demostrar el poder 

de una nación. 

En la milicia la tecnología es traducida corno un elemento siempre dispuesto, una 

tecnolog!a que inherente al hombre, establece límites y ampl{a dominios guiado 

por una pretensión incierta. pero clara. 

Durante la Primera Guerra Mundial la tecnolog!a tuvo el papel de a.liado. Mientras 

los comba e ientes inmolnban sus vidas por ca.usas corrompidas, las fábricas 

sufragaban el abasto de armamento en tanto durara la contienda y para lograr 

mantene1·se tenfn que haber una rentabilidad que asegurara tal suministro. 

La comunicación estaba igualmente involucrada a la teconolog!.a, porque era lo 

único que sal!a ileso de ésta )' de cualquier contienda, aunque el medio en que 

viajara fuese interrumpido o eliminado, la iuformación quedaba est5tica pero no 

desapnrec{n. Con estos atributos la información fomentó en las masas un sentido 

patriótico que los aborda.ha por metilo de discos~ libros, propaganda y todo cuanto 

tuviera la capacidad Je llegar a grandes grupos, sin importar que el propósito 

real fueran intereses mezquinos que arrastraban a la complicidad a la población 

y duw.ie áun los mü;mo medios eran parte. 

Una vez concluida la guerra, quienes manejaron los medios de difusión descubrieron 

los alcances insospechados que de pritnera instancia auspiciab<l la tecnolog!a por 

medio de la comunicación en la difusión de mensajes, los efectos eran y siguen 

sicndu controlados por intereses particulares. 



MEXICO ANTIGUO. 

El México actual es la consecusión tradicional de muchos siglos de sometimiento. 

De manera notable la influ!!ncia productiva m5s importante fue La Hacienda, que a 

diíerecia de entonces, hoy las fábricas soportan buena parte de los movimientos 

de la oferta demanda, el campo ahora tiene otras formas y condiciones de 

producción muy distintas. 

La historia señala desde el siglo XVII el dominio que ejercía el terrateniente 

sobre una comunidad; estos grandes poseedores eran individuos de estratégica 

posición en la sociedad. Cabe señalar que para entonces el clero contaba con una 

reputación bien ganada como propietario de bastas extensiones territoriales. 

Lils haciemJ;1s fueron instituciones de !Ollmctimiento que tuvleron C'n calidad de 

posesión, vidas humanas; su relación con el amo -patrón- era reducida a animales 

con inteligencia suficiente para dominar yuntas en las tierras de labor. La 

explotación de los índigenas redundaba en la expansión hacendaria absorbiendo 

pequeñas parcelas que dejaban al desamparo a sus microposeedores, así las 

propiedades materiales y en vidas humanas se sumaban a la cadena capitalista en 

el agro, la fuerza y trascendencia fueron tan tristemente duraderas que su secuela 

se registraba aún llegado 1902, amparadas por un capitalismo arraigado en 

comunidades rurales principalmente, donde los índigenas, pese n que existran leyes, 

no eran reconocidos cor.lo personas morales en derecho de hacer valer la ley para 

sr mismos, nuevamente las leyes asistían a los hacendados y esta condición les 

hacía más fuertes. 

Durante el porfiriato hubo mucha participación extranjera en la econom!a nac tonal 

mexicana, lo que alentaba situaciones cor.io : el agro para los hacendados y sus 

productos para los inversionistas. La demanda de productos minerales como la 

plata, hierro, cobre y otros igualmente apreciados como el ganado, azúcar, café, 

tabaco, estimularon aún más este desarrollo económico, y en Lltinoamérica 

prevalecía una situación similar. 

En 1877 existieron 5,8b9 haciendas que representaban el soporte económico de la 

nación, para entonces la tecnología empleada se reduc{a a importación de 

herramientas de mano y lV guadañas, hoces, palas, azadones, rastrillos y 

machetes entre otros era a lo más que aspiraba una hacienda normalmente. 
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Respecto al transporte no hubo cambio, carretones y lomo de animales continuaban 

llevando las hortalizas y materia prima a los centros de comercialización. 

Llama la atención cómo un gremio tan abundante y productivo no empleaba 

tecnología más sofisticada. Con excepción de los trapiches en todas las haciendas 

empleaban la mano de obra por ser más barata. 

Otro factor que mucho tuvo que ver, es que las haciendas deb!an rebasar las dos 

mil hectáreas para ser consideradas como tales, sus propietarios poseían varias 

de éstas, asf que el control era repartido en individuos que no rebasaban de 

diez en número; la razón es muy simple, sus propiedades comprendían extensiones 

que estaban entre siete mi llenes y cincLJenta mil hectáreas sin contar que para 

entonces existían compañías extranjeras que tenían posesiones terrenales entre 

200,000 y 700,000 hectáreas, 

La supervivencia de estos grupos descansaba en la movilización de productos para 

consumo nacional y aquél los destinados a la exportación, de tal manera que el 

hule, cacao, chicle, vainilla, tabaco, algodón, tintes naturales, animales en 

ple y derivados tenían especial atención en haciendas ubicadas en puntos 

relativamente cercanos a los centros de comercialización y embarque. 

La tecnología estaba presente cuando se requería de maquila en materias primas, 

fuera de esto la tecnología. de importación por supuesto, se limitaba a 

trilladorJs y segadoras empleadas en las grandes haciendas del norte del pa!s, 

en donde otros casos como las henequeneras fueron valiéndose de segadoras, 

engavillad.oras. desfibradoras y cordeleras. 

Vemos como por herencia, existe un desequilibrio de la riqueza natural -tierras

y los medios de prnJucción, la capacidad de trabajo Ce una mdquina y la mano 

del hombre jamás podrán ser comparadas en función de su productividad en tierapo

esfuerz.o, en consecuencia el sometimiento, explotación y abusos tuvieron como 

respuesta exace rhada una actitud de liberación. deseo inminente de cambio. Por 

otro l<Jdo tU\'O su participación la pugna entre clases dominantes: la tierra y 

las industrias de principios de siglo orientaban a la sociedad a un régimen que 

les hostigaba en un ambiente de marcadas desigualdades e injusticias que llegan 

aún a las pequeñas burguesías concentradas en las ciudades. 



La clase media había crecido gracias al impulso 

adquirido por •'- comercio y la industria, que si 

estabnn en su mayoría en manos extranjeras, 

utilizahan un personal nati\'o. Hab{a surgido una 

nueva generación, inquieta y que deseaba un cambio. 

La querella de las ~eneraciones se alfa as{ a la 

discordia social. El gobierno de Dfaz no era nada 

más un gohierno de privilegiados, sino de viejos 

que no se resignaban a. ceder el poder. (I) 

Con estos antecendentes determinarnos lü. caída del porfiriato como un hecho 

inevitable llevado a cabo por vicios mezquinos que se salieron de control, y 
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ante la imposiblidad de dominar las ~ituaciones los grupos opositores no tardaron 

en encontrar aliados para derrocar a D!az y terminar as! un perfodo de opresión 

en la democrncia y frustracilin en el des¡irrollo de las clases soci.1lcs. 

A grandes rasgos destacan en cada época elementos invariables en la detentación 

del poder y en estos descansa la preservación de la ideología capitalista o 

socialista. Sabemos que el término ideología, encierra muchas implicaciones y 

puntos de vista, pero para los fines de este trabajo hemos de verla como la 

manera de ser de una sociedad y sus habitantes conviviendo dentro de un sistema 

productivo. 



ALBORES DE L.\ TELEVISION 

Quien haya inventado la televisión seguramente que no la está viendo en este 

momento, tal vez. haya muerto o bien no esté en posición de verla; los inventos 

.nlgunas veces -contndn!-1- asegurnn cierto hlcneBtnr nl inventor, pero con 

frecuencia un invento es un hijo ingrato u objeto de plagio. 

ta historia que registran los libros no está enteramente de acuerdo y con 

precisión de quién descubrió por primera, o debiera decir por última 11ez, 

los principios de funcionamiento di.! la televisión. 
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Hay quienes aseguran que fue Nipkow, otros dicen que no. Otros que fue Guillermo 

González quien aportó el color en televisión y la CBS dice que fue Pcter Goldmark. 

Como quiera que haya sido,la televisión nace en 1933 ya con aportaciones de aqu{ 

o de allá, muchos cient!ficos y estudiosos dieron elementos básicos de notnble 

valía como antecedentes para algo que no tenían idea de lo que fuera a resultar. 

Los antecedentes históricos se remontan hacia 1842 cuando el británico Alexander 

Bain construye un artefacto para reproducción de imágenes fijas a distancia. En 

1860 es descubierta la fotoconductividad y el efecto fotoeléctrico utilizado para 

hacer impresiones sobre una superficie sensible. Piotr Nipkow inventa. en 1884 

una televisión mecánica-electrónica que funcionó sin rival hasta 1933 cuando la 

televisión fue electrónica en su totalidad. 

A principios del siglo XX los inventos fueron más sofisticados. Lee de Forest 

aportn el tubo cntódico con tres electrodos; John Lagic Uaird logrn por vez 

primera transmitir imágenes en movimiento a distancia y ns! que mientras uno 

inventó la caja, otro la pantalla, o lo que hiciera las veces, una o dos mejoras, 

el mérito queda en nadie en particular, descubrir qué fue lo que ocurrió y quién 

lo hizo es tema de otro trabajo, por el momento nos interesa saber su utill<lad 

práctica. 

La historia de la televisión en México parte de una serie de experimentos 

realizados por un notable jaliscience: Guillermo Conzález Camarena. 

A partir de 1948. en la ciudad de México se llevaron a cabo experimentos que 

fueron abriendo caminos hacia una nueva época en la información nacional mexicana. 



13 

González Camarena fue quien de manera notable hizo flon~cer en resultados sólidos 

sus esfuerzos, y la historia comenzó con una cámara de televisión conscrutda por 

él mismo en el año de 1943. A partir de entonces su interés en la transmisión a 

distancia de imágenes en movimiento fueron progresando y al cabo de cinco años en 

el Hospital Juárez fueron demostradas las virtudes de tal invento con fines 

didácticos. 

En virtud de ese hecho, esta aportación se vio enriquecida tiempo después con la 

novedad del color; la incipiente aplicación empleaba equipo de manufactura 

mexicana que González Camarena fabricaba en sus laboratorios bajo la finr.a CON 

CAM en 1948. En 1950 la Secretar{a de Comunicaciones y Obras Públicas otorgó 

una concesión para la explotación comercial del canal cinco de televisión; el 

proyecto fue tan visionario que en ese mismo año la Univer:;idad Columbia College 

de Chicago lllinois eligió esta aportación en apoyo a la docencin, corno para 

entonces la televl!:ilÓn era n color hubo demanda suficiente para exportar a los 

Estados Unidos. 

En México también hubo aplicaciones similares, en la Escuela Nacional de Medicina 

fue empleada para. la enseñanza de la anatomta. 

De hechos tan s ignlf icativos 1 la televisión fue reclamando y cobrando identidad 

propia, la época en que nació comercialmente puso en evidencia a los anteriores 

medios de información y entretenimiento. Con su aplicación prQ.ctica fueron 

descubiertos atributos que otros medios no poseían, ya que aparte de ser una 

Jn\ovación de la época, resultaba fascinante al telespectador ver el contenido 

animado de un inanimado receptor de televisión, 

Para entonces sus apllcacloncG p!'ácticAR habían despertado otras inquietudes de 

orden cultural, y comercial por supuesto, as{ que previo a la aventura de la 

televisión, fue encomendado a Salvador Novo y González Camarena la tarea de 

estudiar las características de semejante instrumento en la porción europea del 

mundo y en la septentrional media de América (E.U.). 

Después de haber evaluado aquel caso, los señores O' farril coincidieron en el 

formato americano para el desarrollo del invento en México. 

Por otra parte 1 antes de comenzar las actividades comerciales de televisión en 

México hubo que pasar un buen tiempo para la estructuración de un sistema que 
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garantizara una inversión considerable de recursos. 

En 1949 el señor Rómulo O'farril decidió incursionar en el terreno de la telt=visión 

llevando al periodismo nacional por un camino entonces considerado como riesgoso; 

pese a ello el señor 0 1 farril y Rómulo O' farril junior iniciaron las gestiones 

legales para el funcionamiento de la televisión comercial. Al año siguiente, en 

19501 México vio por primera vez la televisión. 

Las primeras transmisiones comprendían documentales y noticieros, en sus inicios 

el 26 de julio de 1950, la televisión contaba con cinco receptores de los cuales 

uno tenía el entonces presidente Miguel Alemán Valdés y otro el secretario de 

comunicaciones. El 31 de agosto del mismo añl1, XllT\' canal cuatro inicia 

oficialmente sus actividades en donde acudieron personalldadcs del ámbito polftico 

nacional y extranjero; con la conducción de r.onzalo Castelot inició un programa 

de variedades con artistas de la época. Al día siguiente, septiembre pd.mero, 

fue transmitido el cuarto informe de gobierno del presidente Alemán Valdés a 

control remoto, para entonces el número de tclcvbvres er.J t.Jn e~cns,n que fueron 

importados 500 receptores para ubicarlos en lugares públicos a fin de que el 

pueblo mexicano disfrutara de la incipiente magia de la televisión. 

Por aquellos días el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, prominente empresario de 

la industria de la radio (creador de la W) y cine mexicano, contaba con la 

capacidad para estructurar un sistema televisivo propio, teniendo como antecedente 

los Estudios Churubusco utilizados en el cine mexicano. 

Dado que contaba con un amplio elenco de artistas, sus planes para televisión 

abrigaban buenas posibilidades, de hecho los primeros programas fueron producidos 

en los estudios de la XEW Radio, emisora de la que es prop-W=ario y fundador. 

Los primeros programas fueron conducidos por Paco Malgesto en estudios con 

auditorio en donde 11eran más espectáculo los camarógrafos que los artistasº. (2) 

Para entonces las instalaciones de Televicentro hab!an sido inauguradas y en 

1951 finalmente aparece XEW TV canal 2. 

La televisión era y sigue siendo una industria adaptable a muchos medios, as! 

que requiere igualmente de gente de diversas especialidades: camarógrafos y 
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técnicos, ingenieros, escenógrafos, musicalizadores, operadores, iluminadores, 

productores, administradores, artistas, locutores y demiís, en esa época era muy 

especial trabajar en telf~visión porque era algo nuevo en el pa{s, ello significaba 

un campo basto a descubrir y ante tal cosa un área lucrativa de insospechados 

alcances. 

En 1()52 aparece en el campo de las ondas hcrtzinnas XHGC canal cinco, cuya 

concesión fue otorgada a Guillermo GonZalez Camarena quien años antes hab{a hecho 

escrupulosos estudios técnicos y prácticos de la televisión y obtenido ya la 

concesión experimental, lo que ocurrió fue que no se desarrolló lo suficiente 

aunque sus inventos cuentan por ser fabricados, inWntados y desarrollados por él 

mismo. El crecimiento y consolidaciéln de. este canal fue reforzándose por 

colnboraci6n de parientes y amigos de González Camarena de manera un tanto 

.irtcsanal. sin embargo lo importante era que la televisara funcionara. 

Una vez logrados estos tres canales dio inicio una sana rivalidad entre loi::; dos 

primeros (4 y 2), lo que obligaba a uno y otro a presentar programas de 

indiscutible calidad en cada emisión, fin para el cual inclu!an en sus espectáculos 

artistas prominentes de esa época y a la par, los patrocinadores estaban muy al 

pendiente de las producciones esmerándose más en el papel que les correspondía. 

Tal competencia beneficiaba de manera directa al espectador, lo que marcaba 

preferencia entre estas dos, pero una contiend~1 así se presentaba como una 

f;ituación sin sentido, ésta prevaleció por espacio de dos años desde la aparición 

de Jo XllGC. 

Llegado 1955 los canales existentes detectaron que las utilidades eriln casi a la 

par y de tal dilema canal cinco era el más representativo; sus ganancias eran 

raqu!ticamente suficientes para sufragar los gastos más elementales, así que en 

ese año decidieron fusionarse en uno solo, lo que dio como r~~ultado Telesistema 

:-iexic.:mo, S.A. el 26 de marzo. 

El beneficio aquI fue que los canales contarían con una solidez mayor en cuanto 

al renglón técnico y los artistas aumentarían su popularidad e ingresos, la 

programación creció igualmente y de manera significativa. 
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Posterior a esta asociación, los canales continuaron trabajando armoniosamente, con 

la variante de que cada canal tendría (como hasta ahora) una programación más 

específica y mejor elaborada en virtud de que ya no habrfa Ja necesidad de cubrir 

tantas líneas (deportes, noticia, musicales} lo que por el contrario significó 

una importante extensión de esta prllgramación al interior de la Repíiblica. esto 

trajo consigo una cobertura mayor del territorio n.icion.11. Canal :.1 ~e particularizó 

por su producción de telenovelas, variedades, concurs0s nacionales y noticieros, 

canal 4 series extranjeras filmadas, teleno\•elas, noticias c.·on mayor énfasis en el 

renglón deportivo y canal clnco con dibujos animados. 

La preservación y funcionamiento de Te1esistema rwxicano estabcl a cargo de los 

inic lado res del consorcio donde: Emilio Azcárraga Vidaurreta, Rómulo o' f arril, 

Rómuln O'farril junior, Emilio Azcárragn Hílmo y CuJllermo r:nn::.ilez Ci1marena 

ocupaban puestos estratégicos y as[ funcionó la empresa de 1955 a 197). 

Durante ese lapso la televisión mexicana experh:entó cambios importantes, en 1955 

fue creado Teleprogramas de México para exportación de programas mexicanos a 

países de habla hispana. 

Por aquel los años el empleo del kinescopio fue una ayuda de inapreciable valor; 

se trataba de una cámara de cine de lb milímetros que montada a un monitor de 

video filmaba el programa mientras era realizado, lo que aportó igualmente un 

testimonio fiel de los albores de la televisión previo a la introducción del 

video tape a finales de 1950 y principios de los sesentas. 

La video cinta tuvo fuerte impacto en la industria televisiva porque sus virtudes 

le permit !an captar audio y video en una cinta más versátil con una resolución 

en audio y video que su aplicación no tardó en encontrar aplicaciones en la 

erab.'.lc:ión J~ comerciales y programas que fueran proyectados tiempo después. Los 

aparatos de video aunque no más pequeños pronto fueron portables en formato 

profesional; la ventaja del video era y sigue siendo, que pueden corregirse 

errores con mayor facilidad que con el kinescopie y en 1959 Telesistema Mexicano 

adquirió varios equipos de video tape para la grabación de sus programas. 

La década de l960 fue una época en que la electrónica intervino de manera 

decisiva y declarada en la televisión 1 de entonces a la fecha la electrónica se 

convierte aún más en colaboradora inherente de la imagen a distancia. 
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Por aquella época los cambios tecnológicos e históricos a nivel mundial, nació la 

industria de las telenovelas mexicanas, que creció y ha prevalecido hasta 

nuestros días. En este período también aparecieron las transmisiones vía satélite~ 

por microondas, el perfeccionamiento de la televisión a colores, los Juegos 

Olímpicos de 1968 transmitidos mundialmente, as{ como la implementación de los 

canales 8 y 13 y prograr:i<ts de orden didáctico como la telesccundaria. 

A diferencia de los inicios de la televisión en que las emisiones eran algo 

!fricas y fragmentarias. para esa fecha (1960) ya habf.1 programación más 

profesional y en horario matutino, lo que hablaba de una organización más 

completa y en expansión, para entonces la presencia de México hab!a llegado a 

los Estados Unidos, América Latina y algunas regiones de Europa. 

En agosto de 1969 apareció la Dirección de Servicios Informativos que más tarde 

car:ibiar!a a Dirección General de Noticieros de Telesistema Mexicano, la 

finalidad era imprimir en la noticia un rasgo de profesionallsmlJ que identificara 

a su vez a dicha organización quien1 bajo la dirección de Miguel Alemán Velnsco )' 

Germán Adalid ver!an cumplido tal propósito. 

En aquel entonces las telecomunicaciones comenzaron su expansión con tI!ayor 

celeridad y junto a esta necesidad, el sistema acorde al inminente flujo 

informativo, fue la red de microondas que inaugurada en 19~5 representó la 

solución más acertada para salvar el problema del accidentado terreno montañoso 

de la República Mexicana. Las razones que propiciaron el empleo-reproducción de 

dicha red fueron que el costo de mantenimiento era mucho más bajo respecto de 

las hasta entonces utilizadas (cables, postes, tendido); las características 

de transmisión que resultan inmunes a fenómenos electromagnéticos o meteorológicos, 

ofrecieron consigo una fidel tdRd int1:1.ej0!'ablc que ._.iaja de estación en estación en 

el espacio aéreo. 

El número de estaciones lo determinan las irregularidades topográficas asf como 

la distancia por la que haya de viajar la señal, en principio esta red fue 

empleada para tráfico telefónico y telegráfico, nsr que tal crecimiento en la 

demanda de servicios sugirió un dcsarrul lo mayor del Hltitemn de mlcroonc.Jns y en 

1959 inicia el funcionamiento de una nueva red que unió a nivel nacional todas 

las provincias mexicanas mediante la televisión con la cooperación del Sector 

Comunicaciones y Transportes y la Dirección General de Telecomunicación 
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incorporá'.ndose as! los sistemas de comunicación a distancia y transmisiones radiales 

logrando a su vez el env!o de estas señales fuera del país. 

Los primeros enlaces por microondas en el interior del país fueron hacia la región 

occidente y sureste conectando de esta manera al Distrito Federal con las principales 

Y más importantes ciudades económicamente activas, el continuo ir y venir de 

información hacia estos centros de comercio, industria y extracción de materias 

primas, fue creciendo de manera significativa de tal suerte que, debían mantener 

una comunicación continua y eficiente de acuerdo a la importancia de las mercanc{as 

y su distribución en el mercado nacional como internacional, 

Como la industria de la televisión en México representa el liderazgo de la 

información y entretenimiento visual a nivel nacional, sus enlaces pronto abarcaron 

algunas de las más importantes ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, la 

población de in:nigrantes latinos a esas regiones crecía de manera considerable y 

en atención a semejante crecimiento, la televisión privada en México satisfizo y 

continúa haciéndolo, las necesidades de información en español en un país donde 

predomina el idioma inglés. 

Para 1968 México resulta ser la sede. de los Juegos Olímpicos y un evento de tal 

magnitud requería de una difusión y soporte en comunicación lo suficientemente 

capaz para manejar un tráfico tan denso de señales a un mismo tiempo. Como 

antecedente en 1965 según órdenes de Gustavo Díaz Ordaz entonces presidente, el 

Sector Comunicaciones y Transportes inició la expansión de la red de microondas a 

provincia y las señales fueron enviadas en directo o diferida~ por 20 rutas de 

microondas y 200 torres repetidoras. 

Para la fecha en que dio inicio la celebración olímpica, México logró el env{o 

de señales fuera y dentro del pafs gracias a la puesta en operación de la 

estación terrena Tulancingo I, que junto a las torres y rutas de microondas 

pusieron, sin lugar a duda_ a México como una nación de potencial importancia en 

orden de telecomunicaciones. Aunque entonces la señal era un poco defectuosa 

ello representaba al mismo tiempo un avance ciertamente importante en términos 

de comunicación, porque de esta manera los enlaces de telefonía, telegrafía, 

televisión y radio podían llegar a puntos distantes en tiempos du transmisión 

recepción considerablemente más cortos que antaño. 
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En ese año el satélite de comunicaciones "Pájaro Madrugadorº lanzado por Estados 

Unidos, posibilitaba 2~0 llamadas telefónicas o un programa televisivo a través 

del océano Atlántico. 

El México de entonces registraba en 1968 una serie de sucesos en donde la misma 

televisión era uno de ellos, las lr\novaciones tecnológicas hacían de este país el 

centro de atención mundialmente y todas estas noticias, del carácter que fueran, 

viajaban a Europa y Estados Unidos vía satélite; también en 1968 canal 2 de 

televisión logra la cobertura del territorio nacional con su progr:1mación a color 

o blanco y negro. 

En 1963 González Camarena cuenta con autorización oficial para transmitir con 

sistema de televisión a colores !mentado por él mismo a principios de esa década 

y perfeccionado para ser llevado a nivel público en un período de dos años (196~). 

Con estos deshauciados avances, porque la importación de receptores blanco y 

negro norteamericanos y europeos eran adaptados a color en México, la televisión 

mexicana reconoce a González Camarena como introductor de la imagen cromática de, 

televisión en México; la zozobra se debió a que el desarrollo al respecto fuera 

del pa!s era mucho mayor que en México, no obstante la televisión mexicana a 

color fue un hecho que daba presencia a las aportaciones mexicanas al medio 

televisivo a nivel mundial. 

Cuentan como otra aportación, el apuntador, que haría más amable el seguimiento 

y reproducción de los guiones de televisión para el elenco así como para el 

personal técnico y de producción en la elaboración de un programa. EstP invento 

consiste en un tr.:insml::.uc en el que una persona lee el guión y la terminal es un 

pequeño micrófono instalado en la oreja del personaje, haciendo posible la 

transmisión con la debida fuente de energía y el radio suficiente de acción para 

que el actor o conductor tenga libertad de acción sin perder la señal, siendo 

utilizado en locaciones al aire libre o en estudio de grabación. 

En 1964 la fábrica mexicana de televisores Majestic queda a disposición de 

González Cama re na para la fabricación de receptores a color, por órdenes de 

Emilio Azcárraga Vidaurreta quien ante el éxito del color en televisión decidió 

que estos aparatos debfan estar í:n los hogares mexicanos, y para lograrlo al 
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ciento por ciento las transmisiones debían ser en color, as! que tiempo más tarde 

Telesistema Mexicano terminó por adaptar las emisiones al nuevo formato en donde 

emplearía equipo estadunidense que comprendfa cámaras d1;: color cuatro proyectores 

as{ como los primeros programas cromáticos doblados al español donde canal 4 fue 

el primero en transmitir un programa J colores en México. 

En l967 Telesistema en asociación con la r~BC tran!"mi tieron para México la primera 

emisión v{a satélite desde Parfs en ocasión de un homenaje rendido a Pablo Picase 

y su obra, de entonces a nuestros días las transmisiones vfa satélite han unido 

por televisión .11 mundo entero con los Juegos Ol!mpicos, los campeonatos mundiales 

de balo)'rtlié y sucesos históricos en el ámbito pol!tico y cultural. de esta manera 

las figuras mundiales hacen más conocida y un tanto populur -según el caso- sus 

obras y fechorías en todas las regiones del planeta. 

Durante esa rnis1na década (2 de mayo de 1965) tuvo lugar una transmisión v!a 

satélite que unió muchas áreas geográficas del planeta y así el mundo por espacio 

de casi una hora disfrutó de imágenes de muchas naciones quienes desde entonces 

participaron de una época de compromisos y privilegios que algún tiempo después 

hizo ver sus resultados en tráfico telefónico, visual y radiaLaunque fueron 

servicios que fueron prestados alternativamente, comunicarse intercontinentalmente 

en un lapso de 3 horas o menos era una ventaja prodigiosa. Pasados los años, los 

tiempos de transmisión eran menores por la demanda creciente y la capacidad de 

envío-recepción de seña.les se volvía más compatible y frecuente. 

En esca histórica transmisión México fue el primer país en mostrarse al mundo; 

mediante un tiempo limitado, cada nación participante pod!a ~Apone:r aspectos 

culturales de su propia región y esta señal viajó por una buena porción del 

globo, tal enlace fue posible por el ya mencionado "Pájaro Madrugador" y cien 

millones de personas fueron testigos de tan significativo suceso desde la comodidad 

de sus hogares. 

En México la aportación fue acogida casi de inmediato~ por eso6 dfas hubo un 

encuentro deportiva entre Estados Unidos y la Unión Soviética realizado en 

Kiev, este evento fue recibido en México no sin antes haber cubierto alrededor 

de 100,000 kilómetros para recibir la señal por microondas en los hogares 

mexicanos. 
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En 1967 la proeza creció y ya no fueron 58 minutos, sino 120 y a control remoto~ 

para tal efecto fueron empleados 4 satélite~ norteamericanos y un soviético donde 

participaron 19 pa!ses. La demostración fue t~1n satisfactoria que la transmisión 

fue grabada en video tape a fin de quedar este hecho como testimonio de una 

cooperación sin precedentes a nivel mundial. 

Este antecedente propició el interés en Néxico del uso de satélites, de hecho en 

la transmisión anteG referida México fue invitado sin participar económicamente 

y ello tU\'O que ver en que un año más tarde fuera la sede olímpica, para entonces 

la red de microondas estaba a punto y 1 is ta para iniciar operaciones y fue a!'i{ 

como inició de manera declarada. sus actividades en telecornunlt:iones vía satélite. 

En 1969 nace oficialmente el canal 8 de televisión que con ci1pital regiomontano 

inició sus actividad.es en la producción de programas en vivo, dada la inversión 

y cobertura del cana.l, esto representó una seria competencia para Telesistema 

M~:dcano; la tecnificación d~ que se va lía para sus transmisiones era de lo 

entonces más actualizado y con ello una calidad competente en su programación 

que era transmitida a color-

En virtud del auge de las telecomunicaciones y la expansión de transmisiones a 

distancia por parte de Telesistema Mexicano, esta organización requirió una 

reestructuración operativa y en 1973 los canales 274 y 5 de Telesistema Mexicano 

y XHTM canal 8 de Televisión Independiente de México, optaron pnr unc:t sociedad 

que permitiese retener al máximo los ben?fi¡:ius para artistas y dependientes del 

medio televisivo m~>:L:<-1110 1 asf como ofrecer una programación variada y profesional 

que tuviera !ti calidad y cantidad para ser proyectada a otros pafses. Fue de esta 

manera como el 8 de enero de 1973 .:!:>tos propósitos serfan llevados a cabo por 

Televisión Vfa Saté11te9 S.A. a partir de entonces Televisa, como se le conoce 

cornunmente, armonizó una programación que aPordaba el renglón cultural• de 

entretenimiento e 1rlfor::-1.1tivo noticioso. 

A la venida de esta nueva razón social la televisión privada mexicana comeni:ó a 

llegar al gusto de los telespectadores y a las más importantes ciudades de los 

Estados Unidos. 

En 1978 Televisa contaba con un número modesto de repetidoras para sus canales 

en donde canal 2 tenía la mayor cobertura, en 1980 eran ya 83 el número de 

repetidoras. En la década de los ochentas con la aparición de los canales 7 y 22 
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propiedad del Estado, el canal S de convirtió en XEW Televisión, canal 9 que se 

caracteriza por su programación cultural e intelectual. (3) 

Haciendo una pequeña evaluación de finales de los cincuenta a 1980, salta a la 

vista los importantes alcances que esta empresa ha logrado, de hecho la tran5misión 

de los Juegos Olímpicos de 1968 fue realizada por la televisión privada de México, 

pnra cuando llegó 1980, Televisa en sus diferentes épocas transitaha por terrenos 

inexplorados que m5s tarde convertía en dominios; la c!rnentnc lón de bases sólidas 

en que a.poyar el ensanchamiento del espectro visual comprendió, independientemente 

de su anticipada incursión en el medio respecto de la televisión estatal. una 

distribución y planeac!ón bien equilibrada de los I"ecursos y circunstancias en 

la consolidación de una reputación, es justo seil<llar que no por tratarse de esta 

empresa en particular, su presencia nacional e internacional hubo de afrontar 

adversidades que le siguen aquejando huy en dfa, no ubf;tante lo que ha hecho la 

televisión privada en y por México, ha sido un esfuerzo que,de haber aguardado 

a que la televisión estatal lo hiciera, la historia nacional al respecto fuera 

aún más sombría. 

En México no ob:;tante su singular desarrollo, existe el Sistema de Satélites 

Horelos que cubre el territorio nacional mexicano con señales de televisión, 

tráfico de datos y servicios de telefonía; existen a este entorno un sinnúmero 

de servicios, implicaciones técnicas y pol!ticas) inconvenientes ideológicos y 

sociales que trajo consigo la implementación de un satélite artificial a la 

vida nacional. De aqu{ se desprende que en un país medianamente desarrollado haya 

quienes hagan fructificar al máximo los medios de que dispone con fines particulares. 

En el renglón informativo por televisión, es decir los noticieros, han tenido 

presencia nacional los provenientes de la iniciativa privada y los estatales 

únicamente. De este último caso hay poco que decir, dado que no ha habido una 

consecusión informativa seria desde que se instituyó como estatal, l!StO eR: los 

noticieros van y vienen, ya con un nombre, ya con otro y de llegar a completar 

un año de existencia al aire pueden darse por bien servidos~ Aquí el problema 

funda en que la buro'-..racia mexicana cuenta con un misterioso rasgo 0 sui géneris11 

que, toda empresa productiva en sus monos, es cual v{ctima de la mordedura de 

una serpiente que inyecta veneno en el sistema periférico administrativo. mismo 

que pierde gradualmente su vitalidad y comienza a paralizarse con trámites que 

coartan algunos buenos planes, y ello está en detrimento de la calidad y fluidez 
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de un programa. en este caso un noticiero y que finalmente ·aca~~ p~r morir. 

En consecuencia, la discontinuidad de una tradición (esfuerzo. continuo) informativa 

imposibilita un análisis o estudio al respecto, en otras palabras rio es posible 

estudiar lo que no existe; descanse en paz. 

Por el lado de la iniciativa 1)rivada consideraremos el caso del consorcio Televisa 

y en particular el noticiero ''24 Horas"' de la Tarde. 

Es este noticiero el que cuenta con una trayectoria ininterrumpida desde hace 

veinte años. Este noticiero data casi desde la creación de Televisa, en principio 

es decir poco antes de 1970, Televisa funcionaba noticiosnmente de la información 

que recibía de algunas casas periodísticas, y los noticieros que difundía 

pertenecfan a nlgunas r ·"'·'' c<litorlales quieneH rentaban tiempo para llevar a 

cabo tal propósito. 

Naturalmente que como los noticieros los elaboraba un grupo fuera del televisivo, 

estos estaban plagados de puntos de vist'1 non gratos para los fines de la 

televisara, de tal suerte que para el )3 de febrero de }970 Telesistema Mexicano 

inicia a la vida informativa propia. 

El noticiero
1
'24 Horas11 fue en cierta forma producto de la Convención de Noticieros 

de Estados Unidos y Canadá 1 evento que tuvo lugar en Denver, Colorado. Tal 

proyecto fue concebido por la Dirección de Información y Noticieros quien a cargo 

de Miguel Alemán Velasco participó como representante de la televisión mexicana. 

A la consolid<tción de 24 Horas apareció para conducir: Jacobo Zabludovsky quien 

para entonces contaba con antecedentes favorables dentro del medio, la línea que 

siguió en un principio fue la de su predecesor inmediato, el''Diario Nescafé•en 

donde alternaba información y enlrt:!tcni=iento. 

A casi un año, en marzo de 1971 1 aparece la Organización de Televisión 

Iberoamericana OTI 1 encargada del intercambio de programación entre televisaras 

latinoamericanas, Portugal y España vía satélite, en donde México estuvo 

representado por Telesistema Mexicano, 
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A fines de 1972 Telesistema Hexicano y Televisión Independiente de México en su 

consolidación como Televisa logran una expansión tal 1 que sus alcances comprenden 

llegar a grupos latinos fuera de la frC1ntera nacional. Aiios después Televisa 

participa como accionista en la empresa Satélite Latinoamericano, S.A. Satelat. 

en 1974 y 1976 en la Spanish Internatlonal Comunication Corporation de Estados 

Unidos; esta asociación le permite la creación del sistema Univisiéin e instituye 

una emisora por ciudad en Los Angeles, Nueva York y San Antonio, de tal suerte 

que comenzó la difusión de programas por microondas y v{a satélite a Estados 

Unidos. 

En mayo de 1980 Televisa se afilia al Satélite Westar 111 de bandera 

norteamericana, lo que permite cubrir el territorio mexicano con señales de 

televisión y la posibilidad de transmitir su programación a la Union Americann 

mediante la red Spanish International \.'et...,ork en donde Telc\•isa participa con 

tres cuartas partes del total de las acciones, con cerca de veinte horas de 

programación en una cadena que agrupa más de cien estaciones. 

Con estos antecedentes y casi a la par de la era de los satélites en México, 

detectamos la proyección y presencia de Televisa en el terreno informativo, la 

tenacidad con que han llevado cada paso en la evolución de la empresa misma 

les ha permitido sincronizar un sistema informativo y de entretenimiento por 

televisión vía satélite único en México que transmite veinticuatro horas 

diarias, me refiero al sistema Empresa de Comunicación Orbital, mejor conocido 

como ECO, empresa de la que hablaremos más adelante. 

Resulta evidente que ECO no es obra de la casualidad, los antecedentes ya citados 

apuntan hacia una inevitable masificación y mayor dominio de otras latitudes. 

Los satélites de comunicación hoy en día representan un eslabón en quehacer 

y acontecer cotidiano áel mundo noticioso y México está conectado al resto del 

mundo mediantP. el Sistema de Satélites Morelos donde Televisa participa como 

usuario. 

Por otra parte no podemos hablar de televisión en Héxico sin involucrar a 

Televisa, su trayectoria en el ámbito televisivo la acusa como iniciadora de 

este espectáculo en México, en un sistema informativo noticios~ que valiéndose 

de un importante soporte técnico as! como de los reporteros y corresponsales. 

llega a Europa y una región de Africa. 
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HACIA EL ESPACIO. 

La tecnolog!a sofisticada pese a ser una posenión costosa, tiene rasgos de 

compatibilidnd con grupos que supondríamos incnpaces de sufragar un gasto como lo 

exige la tecnolog{a espacial. Los p<1Ises del Tercer Mundo son identificables por 

su acendrado sentido de superación, en HU camino a ln cumbre descuidan otros ramos 

importantes para su desarrollo, lo que demuestra que los problemas no ,siempre son 

resueltos en orden lógico, por ejct:iplo: Brasil, india e Indonesia cuentan con 

tecnología espacial propi.1, sin embargo este privilegio no ha sido el acceso para 

salir del subdesarrollo. 

Cierto es que en México hubieron actividades espaciales importantes previas a 19851 

fecha en que fueron lanz~1dos los satélites More los. Las investigaciones 

científicas al respecto iniciaron en 1962 en el Instituto de Geofísica con la 

creación del Departamento del Espacio Exterior que en 1976 c.:irnbl0 con los mismos 

fines a Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

Este departamento dedicado al estudio de las ciencias 

espaciales básicas, es hasta la fecha el único en su 

hénero en el país y uno de log pocos centros de esta 

rnma que existe en 1\mérica Latina. (4) 

Con este antecedente nacieron y desarrollaron inquietudes aquellos cient!ficos 

iniciadores y as! que la ciencia espacial comenzó a mostrar provechosas 

a.piic;icione~ que tenían que ver con intereses e implicaciones económicas. 

Dentro del espacio exterior fueron creciendo intereses de mercado, culturales, 

sociales y de conservación en un universo propiedad de nadie. 

Las actividades sociocomerciales y militares ensombrecieron notablemente los 

proyectos científicos a nivel mundial, tan solo: 

P<lra finales <le 19b2 Estados Unidos hab!f1 puesto en 

órbita terre.!-ttre 120 i-;atélites incluyendo uno (5) 

que era el primer slltélite diseñado 

exclusivamente para fines de comunicaciones. (6) 



de tal suerte que la ciencia debió esperar su turno habiendo descubierto la 

utilidad del espacio. 
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Como los países subdesarrollados son básicamente consumidores de este tipo de 

mercancías (técnica espacial), su empleo requiere de sistemas compatibles con 

otras ya establecidas en paf ses si mi lares y desarrollados para un buen o regular 

aprovechamiento, as{ que deben adquirir (depender) aditamentos y equipos 

compler=ientarios para estar a la altura de los pafses industrializados. Sin 

embargo, la ciencia ha tenido satisfacciones como la realizada por el Apolo 11 

al: 

colocar sobre el satélite un retro-reflector de rayo 

laser con el objeto de captarlo en la Tierra, y as! 

fijar la distancia exacta entre nosotrn!'> y In l.ttnn, 

el movimiento del centro de masa lunar, el radio de 

la Luna, así como las perturbaciones en la órbita 

lunar. (7) 

En Europa, Francia ha tenido un desempeño destacado por cuanto sus empresas en 

el espacio están inspiradas en fines compatibles con otros intereses as!: 

la aeronáutica de Francia se caracterizó por los cohetes 

no tripulados, cohetes sonda y globos¡ vehículos ideados 

para fines científicos (estudios geodésicos, aeronómicos 

y astronómicos) o utilitarios (telecomunicaciones por 

ejemplo). (8) 

no es de sorprenderse que esta nación sea el tercer lugar en materia espacial, 

después de todo por algo es la capital mundial de la humanidad. Aunado a esto 

existen tres factores de capital importancia sin los cuales la capacidad 

tecnológica de cualquier pais se pondría en evidencia, éstos son: 

1) el alto nivel tecnológico adquirido repercute en 

otros campos fuera de la aeronáutica y del espacio; 



2) al producir lo indispensable del material aéreo 

para sus fuerzas armadas,esta industria contribuye 

a la independencia nacional, y 

3) por Último 1.1 calidad de sus ~'lteriales aéreos 

colocan a Francia en la mirtt de numerosos mercados 

mundiales. sobre todo por la duración de sus 

artefactos. (9) 

27 

Por otra parte en 1957 cuando fue cnvL1dn el Sputnik l. el primer artefacto •'ll 

espacio exterior por la Uniiln Soviética, ~sta se t:ncontraba trabajando en 

pru~n1m.:1s c .... p.1t.:L1lcH t;l1n vis1lS n rcalit>lrsc en ptico tiempo. "Desde 1957 n ln 

fecha han trabajado en \'uelos espaci.:ilf'S soviéticos, 61 cosmonautas de la URSS 

y 11 extranjt?ros 11
, { 10) en ~l desarrollo e investigación de telecomunicaciones, 

medicina, semiconductores, meteorolo~fa y más; sus avances hnn sido positivos 

al grado de permitir que continúen las investigaciones al respecto. 

EJ<.perlmcnto,:; astrofí~;icos ('curan un importante lugar 

en el programa de vuelo. El observatorio Roentgen, 

que forma parte de la estación orbital, representa 

un complejo sisteca de rastreo y seguimiento que 

por sus parámetros técnicos y posibilidades 

científicas, no tendrá paralelo por lo menos 

hasta 1990. (ll) 

Durante este año (1990), los Estados Unidos ubican en el espacio el telescopio 

Hubble con fines similares, con la triste dif<:ttncia de que los espejos que nos 

permitirían saber más acerca de la galaxia en que habitamos y otros experimentos, 

se encontraban erráticamentc dispuestos para las funciones que debían cumplir, 

En México estas actividades no representan uno de los objetivos primarios del 

sistema Morelos, sin embargo: 

En el caso del Sector Salud es posible realizar telediagnósticos (12) 

n través de imágenes en pantalla y transmisión de datos 

además de la continua actualización de los profesionales de 

la medicina, técnicos y auxiliares9 mediante la transmisión 

de programas a distintos hospitales. (13) 
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Un antecedente de satélites en América lo representa Cnnad5 en 1972 i!l poner en 

órbita 

el Anik I para prestación de servicios de comunlcación 

dentro de su territorio. Por este medio fue posible 

integrar a las minorías marginadas de sus regiones 

del norte al resto de la población. (J4) 

dada su basta región de lagos, donde se encuentran las ciudndes mñs importantes 

aRr como sus centroR de extracción concentrados en la región !iCptcntrional. A 

diferencia de Canadá, en México no existen bastas redes hidrográficas dentro 

del territorio nacional que dificulten el acceso por tierra, no obstante las 

cadenas montañosas como la Sierra Madre Occidental, la Oriental, la del Sur, 

la Sierra Madre y la región del Istmo de Tehuantepec, complican por lo 

inaccesible el tendido de l!neas telefónicas o de estaciones de transmisión 

de microondas con poblaciones de relativa importancia y centr05 dt! comercio. 

Antes de la época de los satélites Morelos la cobertura de estas necesidades de 

comunicación resultabMpenosas y tardadas, aun as{ 

durante los años de la Revolución Mexicana el 

servicio de telecomunicaciones tuvo una participación 

fundamental, especialmente el telegráfico, en el 

desarrollo de las diferentes campañas de las facciones 

armadas, hasta poco antes de 1920. (15) 

Los medios de comunfcacién tuvieron que pasar por situaciones dif!ciles por 

espacio de 40 años en manos de extranjeros. En 1960 las circunstancias ya 

en canos mexicanas decidieron dar mayor atención a la telefon{a rural, medio 

de donde provienen todas las materias primas y productos a los centros de 

consumo. 

En 1976 por decreto presidencial fue iniciado el Plan Nacional de Telefonía 

Rural para "incorporar al desarrollo a las áreas rurales del país" (16) y 

tal proyecto pretendía "no depender totalmente del extranjero" (17) cuando 

menos en el renglón tecnológico, así como estar más en contacto con el interior 

del país. 



A diez años de esta disposición (1986) México se encontraba en la lista de los 

países con satélites domésticos de comunicación; previo a ello el lanzamiento 

•n 1985. 

El universo e!;telar frente al globo terráqueo guarda cierta relación por 

encontrarse uno contenido dentro del otro, y el ambiente en cada cual, tiene 

características apropi.idas para tal fin. por ejemplo: la ingravidez en el 

e5pacio y la hravcdad. en ta Ttcrrn, las corrientes de aire marftimo y los 

vientos solaruh y ,¡:-;{ en una lnterr.iinable sucesión de fenómeno~ es detectahle 

un equilibrio en el cosmDs. 

El hombre de cienci.i siempre ha tenido y tendido a investigar la incógnita 

del espacio; en los vinjes hechos por otras naciones h.:i.n sido ventiladas las 

posibl idades de hacer del espacio otro lugar habitable para el ser humano 

pero el amhiente espaci<ll cuenta con radiaciones y condiciones atmosféricn.s 
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no recomendables al hombre; en caso de una exposición reiterada o incontrolada 

de radiación en el espacio, el cosmonauta corre el rit:r.¡.;o <le presentar 

alteraciones genéticas y org.lnicas por ejemplo. Existen además otros factores: 

presión atmosférica, frío inten.so, gravedad cero, ausencia de los ciclos día 

y noche (18) así como un cambio radical donde ni nosotros seríamos lo~ mismos. 

La prolongada exposición a la ingravidez genera: 

incremento de la estatura por el aumento en el grosor 

de los discos intervertebrales a causa de la desaparición 

del peso del cuerpo y debido también n que las curvaturas 

cervical, dorsal, lumbar y sacra disminuyen al dejar de 

soportar e1 peso de la cabeza, el tórax y el abdomen. 

por las mismas razcnes la longitud del cuello es mayor. 

Los músculos antrigravitacionalcs (paravertebrales, glúteos 

y los de la5 extremidades inferiores) se debilitan, se 

atrofian; ( 19) 

aunque por otra parte se pierde temporalmente la visión cercana, el sistema 

cardiovascular se descompeni;a y una ~erie de anomal{ns para las cuales 

evidentemente que no estamos adaptados. Se adiciona a los avances la creación 

del lnterferón como eficaz auxiliar en casos de cáncer, independientemente de 



su elevado costo de producción¡ la rilZÓn de elaborar este medicnmento en 

circunstancias semejantes es porque 11 los fármacos fabricados en el espacio 

resultan cuatro veces más puros y requieren siete veces menos tiempo" {20), 

lo que significa que, aunque no sea muy comercial su cJaboraclón permitirá 

un desarrollo mayor. 

Todos estos descubrimientos y aportaciones son producto de In !n\'estigación 

espacial¡ y con el exterminio del planeta Tierra, no tendr!a sentido continuar 

las investigaciones, de tal manera que nos centraremos en el aspecto pacífico 

del espacio: en satélites de comunicación. 

JO 

El México de principios de siglo tenra problemas gr¿¡ ves en todos los órdenes, 

el país era un campo anegado de ideas rancias que no tardaron el degenerar en 

una revuelta. A la ca!da de tales formas de vida hubo que recuperar el terreno 

perdido cuando manos ajenas ten!an bajo su c0ntrol sectores lmpo:-tantes como el 

petróleo y las comunicaciones por teléfono, la dependencia del exterior comenzó 

a ceder terreno a los propios y de manera creciente la nación se volv!a más 

autónoma, naturalmente que la labor es un esfuerzo constante que prevalece a 

nuestros días y en México muchas cosas son posibles, la caft..la de reg!menes, los 

cambios de la estructura soc!al, política, económica, cultural y la lnformacJón 

no fue la excepción, México hacía sus enlaces de telecomunicación al exterior 

v!a cable submarino y mediante satélites rentados, esto es; los del consorcio 

Intelsat. 

México es sin embargo, una tierra pródiga y pese a saqueos de propios y 

extraños su riqueza aún no está totalmente dilapidada, su particular existencia 

depende ahora más que antes de la información. En prc'.'fsióu u~ esta realidad, 

Mé'x!co hace frente ante lo inevitable para sortear las demandas en materia de 

telecomunicación es preciso adecuarse a tiempos venideros que ya han comenzado. 

Aludiendo a la lilrga trayectoria de México en el espacio: 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, 

lanzó en octubre de 1958 el primer cohete-sonda 

mexicano: el ser 1 y un año después lanzaría el ser 11. 
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en 1961 con la creación de la -ví1Jga expresión- eclipsíldíl Comisión Nncinnal del 

Esr•H·io Extl•rlnr (21). cxJstfo 1111•1 proml'tcc\~'fa .1ctJvldnd espaclnl, los prfmeroH 

rul.'nm eom·cutrado:; en el ámldto meteorológico y realizados en llJ70 por el cohete 

sonda Hitl 1 ubicado a SS,000 metros a fin de cnptar las condiciones atmosl~ricas 

entre los 40 y 55 kilÓmt:"tros de altura, ésta y otras naves enviadas ulteriormente 

tenían 4 Kg. de capacidad de carga como el Mitl 2, pudiendo elevarse a 230 Kms., 

(22) ,pese a sus limi taciClnes eran artefactos CJUe cumpl Ínn cahalmente con su 

cometido, el éxito obtenido de tales empresas sembró posibilidades que ahora son 

hechos de los cuales dependen gr;mdes proyectos en bien de la comunidad. 

La UNA.H en t:l plano de Losmolug!<l, funda en l9b~ el Departamento de Estudios 

Espaciales para la encomiable empresa de la investigación científica en geodesia, 

cartografía, f!sic.1 solar, meteorología y cuantas áreas derivan del estudio del 

universo. Los tcóricus y científicos que hay trabajando desde entonces en tal 

aventura no cesan de escudriñar el esp.1cio al lado de profesionales de otras 

áreas en grupos interdiscipl inarios que son los que mantienen viva esta herencia 

científica y tecnológica. 

Otro antecedente digno de mención cuenta que, hasta 1970 México prestó sus 

sen•icios de una estaci6n de rastret' instalada en r.uaymas, Sonora que fungió 

como apoyo para la NASA en algunos proyectos tripulados as! como en la cooperación 

del análisis del suelo lunar, program<1s de análisis del Landsat y del Skylab. 

Durante 1984 el Conjunto de Telecomunicaciones CONTEL, de donde son controlados 

los satélites No re los, mostró su capacidad técnica en el rescate 11 de los 

satélites Westar VI y Pal.apa 82 extraviados durante su lanzamiento en 1984 11 (23) 

logr~1ndo con el esfuerzo de espcctalistas, reorientar y activar a cada uno en 

su rt!spcctiv.1 ürbitu. Ante la dc!'>cnfrenada tasa de crecimiento poblacional y 

comercial, México inició en ln década de 1980 nuevos programas para la expansión 

de las telecor.iunicaciones y ello incluyó a los satélites de comunicación como 

una alternativa insoslayable para la descongestión de la red telefónica y de 

microondas que para entonces estaba a punto de la saturación. 

Con la inclusión vfa satélite en telecomunicaciones, las redes anteriormente 

empleadas no pasaron a ser obsoletas, sino que fueron aún más eficientes; y el 

env!o de datos por el espacio enriqueció de manera radical las transmisiones 

en términos d~ tiempo y por ende los servicios se diversificaron y ampliaron 
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sus aplicaciones con los sistemas gráíii:os y de lma~en a distancia beneficiando 

a:s{ al sector público y privado con servicios de ºradiodifusión~ telefonía 

(\•oz), datos telefonía/datos, telegraffa, telefon!n/telegrafínt télex 1 facsfmil, 

telefotograf!a y teleinformática 11
, (24) en donde por supuesto, la televisión 

también está contemplada-
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Oel apartado anterior obtenemos que la tecnología es una extensión perfeccionada 

de las habilidades humanas promovidas en el seña cientffico bajo un código de 

rapidez productiva en términos reales y as! de manera inmediata este crecimiento 

baja el valor de los productoi-;, al gr.ido de ponerlos al alcance de un público 

mayor evidentemente subordinado, estableciendo profundas diferencias 

deliberadamente creada!:i por los medios de difusión que a estas alturas parecen 

no reconocer l!mite alguno. 

Antes de continuar, encuentro prudente hacer una observaciOn: Distingamos lo que 

es comunicación e información. con esto no pretendo dar un baño de pureza al 

presente trabajo, sino establecer los términos necesarios para el buen desarrollo 

de las ide•1s aquí participantes, bas5ntlonos para el efecto, en la doctrina 

simplista del hecho mismo, m.=is claro: comunicación es el flujo de información 

que envía un emisor a través de un medio a un receptor y de quien el emisor 

recihe rt!spuest.'.l inm~Uidta o a corto plazo. 

Por información asocié.Jremos el cúmulo de datos contenidos en una superficie 

impresa o enviados a distancftl tnt•diantl' pulSil!i electromagnéticos n un receptor, 

( 1 ) valiéndonos p.ira ello de un canal, los d.:1tos que comprende la información 

pueden ser colores, fechas, lugares, nombres, cifras y cualquier cosa que nos 

venga a la mente; en sí la información es todCt cu:into nos rodea porque el 

significante de un cuerpo de acuerdo a sus características nos enterá de sus 

funciones y estado físico aplicando nuestra interpretación con base en la 

experiencia. La comunicación entonces da una cercanfa mayor de los interlocutores 

porque el intercambio de impresiones una vez logrado, el contacto visual y/o 

verbal, da lugar al flujo de ideas hasta que el mensaje es asimilado: siendo as! 

la comun ka<: Eb cu::o¡;l i~ ::.u cometido. 

En términos de comunicación, nadie hace nada en lo que no exista un interés por 

pequeño que fuera, el hecho de comunicar cobra vida cuando un mensaje recibe 

respuesta, hablar con otra u otras personas encierra una intención, tal vez 

sólo de conver~ar 1 que ya es una nt.!cesidad o si pretendemos convencer, la 

comunicación debe ser más concreta y elaborada de modo que la persona con quien 
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tratemos tenga pocas opciones para evadir el menRaje. 

Como la información está técnicamente desprovista de una respuesta, su contenido 

y presentación deben ser adaptadas a los fines que persi~ue el emisor. 

En las sociedades contemporáneas existe un grado de cotnpenet ración tecnológica 

que funge como alfabetizadora de una forma de vida, los habitantes comprendidos 

en esta comunidad están enterados para qué sirven Jos cajero~ <rntomáticos, o los 

pedacitos de cartón con una raya café que insertan en lo!-i sistemas de acceso para 

el tren subterráneo, pero cuántos de ellos s.:.iben cómo func ionn, eso no importa 

porque su funcionamiento está reservado a un público miis particular, lo que s{ 

es importante es el uso que pueda hacer de ellos un individuo cualquiera, sus 

posibilidades de integrarse a la cauda de usuarios activos, dependerá de manera 

directa de la cantidad de información al respecto, y para lo~rarlo están los 

medios de información. 

Para que un mensaje surta efectos debe ser en condiciones apropiadas: atractivo 

a la vista, al o!do, al tacto (si es posible) y al subconsciente, los medios 

de producción amparados a la tecnolog!a nos ofrecen una realidad que por 

costumbre hacemos propia; cómo es que asociamos mediante los sentidos: colores. 

rasgos, aromas y sonidos sino por la experiencia urbana, por ejemplo, la 

descompresión que experimentamos en ocasiones en los túneles del tren subterráneo, 

manifiesto en los o!dos, es evidencia de que otro tren corre en dirección 3 

nosotros a gran velocidad y esto lo detectamos poco antes de que pase junto a 

nosotros, porque el fenómeno siempre que se presenta es bajo las mismas 
a ,,..+t<~~ui-. """"' 

condiciones, los elementos informativos eujetoS"la molesti.i en el rostro de 

algunos pasajeros, aqu! está presente el efecto por experimentación, la aplicación 

de las causas de momento no nos conciernen. 

En este caso todos estamos igualmente expuestos a una experiencia semejante,pero 

ubiquémonos en el aspecto visual. 

Aqu{ loe elementos gráficos o visuales pueden ser atractivos o no, por su 

intensidad cromática y/o su formn; el que la información llegue a hacer que un 

individuo asocie ciertas caracter!sticas con una experiencia implica por fuerza 

un momento de su realidad, la experiencia siempre es registrada dentro de una 

realidad. 
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Por ejemplo, cuando viajamos en nuestro automóvil en una avenida muy transitada 

a velocidad moderada, nos encontramos con que a treinta metros está una 

intersección Cl111troh1J.1 por sem.íforo, cnandll nos f;1ltan veinte metro~ pnrn cruznr, 

se enciende la luz ámbar, entonces interpretamos el tono como: paso o me detengo; 

sabemos que si pasamos a la velocidad que venimos es probable que otro intrépido 

automovilista esté cazando su turno, y al ver la luz avance sin ver que decidimos 

pasar. Otra posibilidad es detenerse, pero .1ntes de hacerlo es bueno revisar si 

no viene detrás nuestro, un vehículo tan próximo a nosotros que nuestra decisión 

l!! impida frenar a tic1:1.pn, aunque venir lejos tampoco es g<Jr.-rntfíl, En cualquiera 

de las dos situacione~ el riesgo existe, la informacióu O{lS previene por el tono 

del sem.íforo, después de todo, quién no ha sufrido o presenciado un accidente 

automovilÍ$tico en condiciones semejantes; finalmente la decisión es nuestra y 

podemos actuar de una u otra forma porque las circunstancias nos resultan 

familiares. Pero si es el caso que es la primera vez que nos ocurre yendo al 

volant:, comprobaremos que es un,1 situación caótica que exige respuesta a la 

altut"a de las circunstancias y as! una vez m.ís la información entera al individuo 

de una situación que tiene que ver de manet"a directa con su integridad y tal vez 

con su existencia. 
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CUALIDADES DE LA TECNOLOGlA , EN COMl'NICACION. 

Al tratarse de un hecho tan rutinario pasamos por alto los elementos particip.1ntes 

esto es: información-tecnologíaj y cuando hacemos una actividad por costumbre, 

contadas Veces estamos covtentes de la realidad, en una sociedad como la actunJ, 

prescindir de la tecnología es inconcebible, la relación homhre-tecnologfa ha 

estructurado un mundo de mimesis que altera por mucho a Ja naturaleza, veamos 

en la invención de las lámparas incandescentes la v1mtaj.1 de iluminar una habitación 

en ausencia de luz natural; el empleo del automóvil en sustitución de las 

diligencias y as{ en una lista interminable de invento.s, constatamos la adaptación 

del medio natural por el hombre; la resultante es un medio artificial por cuanto 

todo lo creado por la tecnología rompe con lo natural y el continuo uso de la 

misma que puede ser un bolígrafo, un avión o la tarjeta de crédito con una banda 

que es leída digitalmente, nos hace verla como un elemento ordinario, interpretado 

su uso como normal y esta normalidad interpreta en natural un objt!to artificialmente 

creado en relación con el medio para el que fue ideado. 

Por otra parte, un invento cuando ha pasado de idea a constitución f!sicamente 

útil, adopta colateralmente una función informativa, sus caracteristi.cas prácticas 

son evidencia de una necesidad fundada en otra necesidad, hecho que arroja la 

existencia de las cosas en el seno de una necesidad promovida por un interés 

natural. 

La utilidad de una tecnología, manifiesta en un invento, informa de una necesidad 

que ha sido técnicamente resuelta, los productos que de aquI deriven, determinan 

la relevancia de tal aportación y en consecuencia el papel que representa su 

utilidad dentro de un medio. 

Un rasgo de la tecnología es la calidad, una tecnologra deficiente engendra 

productos mediocres lo que una tecnologfn cornpctcnt.: fructificará en atractivos 

Jl v ideados. 

El medio en que nos desenvolvemos está pletórico de información auditiva, sensible, 

visual y de cuantas formas seamos capaces de interpretar. El volumen informativo 

encierra intereses en proporción igual a los fines que persigue el o los emisores, 

esta relación debe estar siempre equilibrada como una condición natural para 
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lograr ópt irnos resultados, la ruptura de este requisito dc~~enera de manera cnpital 

en la ohtcm·!ón de los re~ultadl1s, y cuando esta descompcns<tción ofrece un 

descubrimitrntu .i ...:tlmbh,, rucd(' ser t<imad0 de la manera más beni¡:.na, con esta 

salv~dad, lo¡;r•da ~n c<lMl:o ~;,.:i.;op...:icnnle~. r(_~demo!" concluir que la información 

determina un aeibicnte de dLiminio de ideas que existen dentfLl de los términos 

establecidos por los pvseedores de los medic1s y aquel que trabaje al margen de 

estos no tardará en dar dt.• frente con l.:i desolacliín. Sin crnbar5!,o, la perpetuación 

del CLJnOcimiento irnpltJ..:a imperilisamente et empleo de la cmnunicac!Ón y ésta no es 

otra cosn que l<1 inft'r1H;1L·ilin t.'11 mrl\'lr.dcnto, misma que gracias a la Lnvenclón del 

papel ha estado plasm.:id~1 y ..i.segurada hast<1 nuestn.is dí.:is, al grado de que una 

frase ese rila en el si~~l(l X\'1 I I i11dcpcndicntcmentc de ~u significado e idioma, 

la podemos ver hoy d!a físicamente iprnl. 

A la venida de infinid.1d de in\•cntos en comunicac!lln, In info:-mación sufrió muchos 

pn1ce~os de .1cumulaci6n, cnvfCl-procesamiento, esto es; posterior al mio 1800, 

tiempo en que ~urgieron los primer,Js inventos en orden de cumunicnclón a distancia 

que m5s ta r<lc st.? rv 1 r f an pü. ra en 1 az¡:1 r dl1s puntos 110 muy <l i:.t.rntes, hecho que generó 

nuevas necesi<l.:nfos que involucral•iln terrenos productivos y este proceso exigia 

est.u en contacto con lugare!' recónditos y con mayor frecuencia, naturalmente que 

en sus albores el asunto éste de la comunicación era un proceso penoso en extremo; 

la información de cualquier orden que en\'iáhamos hoy a primera hora a un punto 

relativamente lejano, tardab;i días en llegar bajo condiciones Óptimas de 

transmisión, esto era una ¡;ran ventaja si consideramos que en esa época, de haber 

querido dar la informac !0n personalmente nos hubiera tomado una semana de ida 

otra de regreso, esto en el mejor de lo~ casos. 

Ya ubicados en el año de l 9h0, encontramos en comunicación e información inventos 

que en la era del Cid Campeador se antojar fon producto de hechice ria, me refiero 

al telégrafo, teléfono, radio y televisión, unos recib{an señales mediante tendido 

cablegráficl1 y otros mediante ondas y en este último formato empezaban a tomar 

fuer7.'1 11nn!'> artefactos llamados satt!litcs de comunicación. En aquel entonces 

muchos no sab!an con precisión para que eran, y eso no es raro actualmente 

tampoco, pero nh! estaban. 

El dominio del espacio ha sido para el hombre de ciencia una fijación obsesiva, 

su imaginación le ha permitido mediante su inventiva desarrollar experimlentos y 

teor{as que encierran fascinación e incertidumbre a la vez. 



Ten!a en mente utilizar el e~pacio como medJu para fantasear primera, como los 

viajes a otros planetas y ~alaxlat> que Dumas y \'erne por ejemplo. recrearon 

con una magia tecnológicamente ingenua y as!,que de la fantasía ca~·eron en Ja 

reflexión y poco más tarde (1965) la Ciencia Ficción hizo el resto; el genio 

de Stanley Kubrik dio como resultado 2001 Odisea del Espacio, en donde 

encontramos trajes espaciales, naves interplanetarias y novedosos sistemas de 

comunicación. En este último punto es donde la fantasía m<.1teria1 iza la idea 

de las distancias en un sinónimo real: satélites de comunicaci0n. 

La invención de tales instrumentos son Ja consolidación de muchos .1vances e 
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investigaciones en el ámbito cientffico tecno!Óg1co; la l'.reación de satélites 

implica el empleo de toda tecnología en comunicación disponible en el mundo, 

y esto fue más patente en los países mayormente des,1rrollados. 

A fines del siglo XIX y principios del XX, la histor.f;¡ registró avances firmes 

que años más tarde dieron origen a los primeros cohetes que se desplazaban 

mediante explosiones controladas, poco despuéi.; ídl'aron la propul!'.>1Ón partiendo 

de combustibles l!quidos y estos adelantos tuvieron lugar en la Unión Soviética 

por l\onstantin, Estados Unidos por Goddard y Alemania por Oberth. Cabe destacar 

que los conflictos armados en Europa durante los siglos XIV y X\i utilizaban 

cohetes como implementos regulares de guerra, lo que supone que el armamentismo 

fue un factor de capital importancia, en este caso; hacer saber al contrincante 

que no se está de acuerdo con sus principios. 

Resulta obvio que como los cohetes eran y siguen siendo un eficaz medio para 

cubrir grandes distancias, los pafses desarrollados cnnt!nuaban tr.1b.1jnntfo en 

aplicaciones cada vez más sofisticadas, que involucraron científicos de todo 

el orbe so pretexto de la elaboración de satélites. A mediados de la década 

de los cincuenta, los satélites artificiales apareciernn ~n l:.i histori.-.. 

En 1957 el 4 de octubre, la Unión Soviética lanzó exitosamente su primer satélite 

-Sputnik l- y como es de esperarse hubo múltiples reacciones de todo tipo en el 

mundo científico, as! que Estados Unidos tomó cartas en el asunto y en 1958 

aparece la NASA, Oficina Nacional de Aeronáutica y del I-:spacfn (Natfonal 

Aerunautics and Space Administration). Según vemos el nombre de tal organismo 

resulta más que importante, extenso, porque si la aeronáutica es compleja técnica 
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)' legalmente, qué decir dt!:l espacio que desconoce fronteras, principios y acuerdos 

polrctcos. A este particular se debe que los Estados Unidos en sus dos años de 

funcionar la NASA transitaba por un camino accidentado y poco venturoso, para 

entonces la Unión Soviética contaba ya con el Sputnik 1 I en órbita y la perrita 

Laika. a bordo. 

196~ fue un año próspero en la aeronáutica norteamericana ya que para fines de 

este stUn<lban L"!O los satélites en órbit;1, uno de t!llo.:: estaba destinado a 

comunicaciones y el resto eran para fines de investigación espacial y meteorologfa; 

en esa década los robots cobraron mayor importan~ia como aliados en misiones del 

espacio exterior manela<las en principio a control remoto. 

Pasando por alto las montañas de prejuicios e ideas filosóficas en torno a la 

utilización del espacio, debemos entend~r est~ hecho hoy tan patente, como un 

testimonio inevitable de la evolución del hombre sobre el planeta Tierra y el uso 

de éste -el espacio-, dependerá de manera directa de ln racionalidad humana y 

los intereses particulares dt> cJ.cla grupo y nación. 

Lo anterior alude a que los satélites son elementos de comunicación e información 

que no tienen voluntad propia, sus funciones las efectúa de acuerdo a los fines 

para los que fue creado (meteorología, navegación, tecnología, milicia, espionaje, 

periodismo) ( 2 ) se limita a hacer lo que el usuario le indique. 

Un c11!"rigo y escultor bostoniano de nombre Ed\.Jard Everett público en 1869 una 

historia de un cuerpo cilfndrico formado de rectángulos imbricados que giraba 

en torno a la Tierra, años después en 1945 el secretado de la Sociedad 

Interplanetaria, Arthur C. Clarke hizo una proposJción semejante pero más realista 

y propuso la ubicación de un satélite artificial en el Ecuador " una altura que 

le permitiera conectar dos punto~ rc..-.vtuH completando un giro cada veinticuatro 

horas, para completar in~luyendo datos factibles que daban un aire at['activo a 

la idea. rar otra parte la electrónica avanzaba paralelamente y el doctor John 

R. P1erce habia completado sus investigaciones en orden de transistores y envío 

informativo por el espacio, mientr,15 era director de investigación en los 

l..aboratorios Bell. 

La construci:!ón de un sntélite L'."i la 1ntc¡;rnción de varins de.cenas de nños de 

lnvest i>-;nd1Íu y adl'lantns tccnp}1ígl~os y clent fficos, de modo que l.a aportación 
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más importante fue y sigue siendo la electrónica. Por el lado que le busquemos 

la electrónica tiene aplicación útil en muchas actividades humanas y la 

comunicación no pod!a quedar exlul.da. Gracias al volumen de información que es 

capaz de contener y procesar, aunado a su velocidad de trabajo, los procesos 

electrónicos se han convertido en una parte fundamental en el desarrollo cientffico 

tecnologia y de formación profesional en instituciones tecnológicamente avanzadas. 

En el plano informativo noticioso, la velocidad en el manejo de datos resulta 

determinante en la reputación de una firma noticiosa y la cobertura de un 

acontecimiento destacado a nivel mundial, la rapidez y fiabilidad de funcionamiento 

consiste en un receptor que capta las señales de televisión, las interpreta para 

enviarlas amplificadas a frecuencias especfficas y las regresa de nuevo a la 

Tierra, este intercambio en la actualidad es realizado millones de vccei; en 

per!odos de veinticuatro horas en el acontecer noticioso vfa satélite. 

Es justo advertir que no todo el trabajo lo hace el satélite, es preciso cuando 

menos hoy en d!a contar con estaciones terrenas y de retransmisión que posibilitan 

el flujo telefónico, señales de televisión y datos, a últimas fechas. 

De los avances en microelectrónica y electrónica contarnos infinidad de aplicaciones 

en la vida diaria, su carácter práctico da pie a un .::unt1nuu flujo creativo en la 

adaptación de instrumentos que se hacen necesarios y otros por mero capricho. 

Al descubrir las cualidades del espacio exterior, los invest~gudores requirlt!ron 

de equipos ligeros, completos (en cuanto a funcionamiento), pequeños y eficientes 

de quién echar mano en el desarrollo de experimentos y todos estos implementos 

están pensados para un ambiente con gravedad cero, que por supuesto la electrónica 

adaptó. 

Nuestras sartenes de teflón. los metales ligeros con alto punto de fusión, los 

alimentos sintéticos, materiales plásticos de alta resistencia al calor, circuitos 

electrónicos en el organismo (biónica) y hasta nuestras herramientas y equipos de 

mano recargables también 1'1nn pRrte rle 1Rs ar0rtaciones de 1.::i !ndustri.::i c~p.::icL1l. 

El resultado de tan provechosa industria impone formas de hacer las mismas cosas 

con un esfuerzo mínimo, donde muchas actividades son tecnológicamente simples. 
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La lt!cnolog!a actualmente es unn manifestación que automatiza todo: interruptores 

y mandl'S sensible~ al tacto, sensores ambientales hipersensibles, paro automático, 

autonh·~lación por computadora, sonares, programas de lavndu y seca.do, presentación 

de diagnóstico~ de funcion.'.lmicnto, nivel de fluidos y así podríamos citar casos 

hasta 1 lenar este cspac io que resol ta ría insuficiente. 

En el renglón de comunicaciones, México ha estado presente casi desde el principio 

en el aspecto de adelantos tecnológicos como ya ha sido expuesto en páginas 

precedentes. 

En 1960 México yn tenía cnnstrutdn partt? de su red: 

m5~ de 1 ,000 Kms. desde la capital hasta la frontera 

con Estados Unidos de América, el importante tramo 

entre la capital de la Re¡1ública y Guadalajara 1 por 

una parte y entrl! la cnpit.:tl y el !iudeste por ln 

otra. (3) 

y esto estaba alentado por ln creciente demanda; dia con día el pal's necesitaba 

de comunicaciones más eficnces por ejemplo en: 

el desarrollo de la aviación civil si no se contaba con 

circuitos de alta calidad de la red aeronáutica fija; 

las informaciones meteorológicas tendrían muy poco 

valor o carl.'.'Lcrf.:rn de él, si no se diseminaban con 

la pr{111tituJ y exactitud necesarias a distancias 

continentales; lns telecomunicaciones marítimas, para 

su cabal eficiencia, ruquerían de interconexiones que 

dieran continuid~1d al servicio móvil marítimo con la 

red general en el mi1cizo continental. (4) 

Como las necesidades eran inmin'-"ntes y las redes nflcionales estaban a punto de 

ser obsoletas, fue preciso comenzar a integrar técnicas y modos de tráfico de 

comunicación más rápid.is y eficientes. Durante la épocn de 1960 a 1970 México 

preparaba el terr~no para el flugc de las telecomunicaciones computarizadas. 

Materializando el plan para telecomunicaciones vl'..a satélite, tuvieron aún más 

presencia ln~ !-iistemns de comunicación a distnncia ns{ como un desarrollo y 



diversificación mayores; comenzaron a ser ordinarios los cables coaxiales (nacidos 

en la década de 1930) para microondas y televisión por cable; en 1970 fue 

descubierta la utilidad de las fibras ópticas en teJecomunicaciones en uso de 

banda ancha y su capacidad para conducir se1lales sin pérdida de potencia en 

tramos superiores a los conductores t radie lona les, los conmutadores automatizados 

y electrónicos eran más eficientes, las señales digitalizadas mostraron una 

eficiencia compatible con el flujo de datos, audio y videro con una calidad 

inmejorable prolongando sus virtudes al sector pr0ducth•o doméstico. 

Al surgimiento del sistema Morelos la información fue de tan insospechadas 

variantes que ahora podemos en\•iar 2 ,400 canales de voz en un cahle coaxial 

simultáneamente. mientras las fibras Ópticas conectan 23,040 con\•ersaciones. 

éstas últimas son igualmente eficientes en tráfico de d,Hr.•s y tcle•:isión, las 

cualidades son compatibles al grado de poder combinar las propiedades de uno 

y otro; caso ilustrativo, el videotexto interactivo, que combina "las 

características de las telecomunicaciones, de la radiodifusión y de las 

computadoras" ( 5), lo que podernos concretar en que: las configuraciones están 

presentes, sólo es necesario encontrar el balance o combinación y este artificio 

está regido por estos simples puntos: qué, cómo. cuándo, por qué y para qué. 

En el caso del sistema Horelos estas preguntas estaban casi totalmente cubiertas 

pero, uno de los factores más importantes era que la población de satélites en 

órbita geoestacionaria era tan elevada que las áreas de ubicación estaban 

seriamente limitadas, además de que los costos se incrementarfan de manera 

crítica. 

Previo a los satélites exist!an ya sistemas para grandes volúmenes de información 

como la Red Pública de Transmisión de Datos TELEPAC ( 6), consistente en una red 

de conmutación que emplea el mismo canal para env!o de datos simultáneamente con 

otros usuarios empleando as! el total de ancho de banda 1 en consecuencia el costo 

de comunicación es inferior y es aplicable a terminales y computadoras interactivas 

(que tienen influencia recíproca). 

Estos sistemas están presentes actualmente en un nuevo modelo llamado oficina 

automatizada. En ésta encontramos: 

el videotex interactivo que permite el uso de una 

pantalla de televisión para acceder, mediante el 



telt!funo, .:i servicios de ln::·orc.1ciones o de cens .. 'ljer!a 

y efectuar transacciones; el TELETEX, que es un servicio 

de transm1slón de te:i<tos; la telecopia veloz, utilizando 

modo numérico de la transmisión con un alto flujo de 

información, el correo electrónico, que permite la 

emisión de mensajes a gran velocidad, utilizando 

apartados postale!;. que pueden ser consultados por 

medio de una terminal. (7) 
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y de alguna manera participan en un comento u otro radiocomunicaciones ~spaciales, 

radionavegación, microonda.s, teléfono, la radio y la televisión, sumando a estos 

las bondades de la digitalización, puede compactarse el tiempo de transmisión y 

nuestro mens<lje o respuesta es recibido en milisegundos -milésimas de segundo-

ª varios, tal vez miles de kilómetros. 

La Red Internacional de Teleproceso l?\FONET, que es un servicio de Tele informática 

aplicable a .1nálisis financieros, estudios sobre flujos de efectivo, presupuesto, 

plnnificaciún de capitales, es decir como procesador de datos; sus programas de 

computación son igualmente Útiles en estadísticas y balances financieros, en 

ingeniería para análisis estructural y mecánico por ejemplo: es compatible al 

sistema de correo electrónico donde 11 lcis usuarios pueden intercambiar mensajes, 

archivos completos, datos de ventas, contables y financieros ( 8), la ventaja de 

este sistemn es su carácter compatible con una computadora personal o bien un 

telex, estos enlaces son posibles mediante las redes de transmisión de datos, 

Telepac. 



46 

CITAS Y REFERENCIAS, CAPITULO DOS 

(1) 

(2) 

(3) 

(~) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

También puede ser información visual. 

ANEXO 2 

Breviarios Telecome:x, Méndez Eugenio, La Infraestructura de 

Telecomunicociones en América Latina, obra 85, abril 1984, 

vol. 2, número 16, Publicaciones Telecomex pág. 77. 

!bid. 

Ploman, Edvard \.t. Satélites de Comunicación~ C.ust.:n:o Gllit 

Mass Media, México 1985 pág. 40. 
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TELEV!SlON 

CRlSTAL!ZAC!ON DE RELACIONES. 

Un televisor es un invento eminentemente tecnológico, sus características de 

funcionamiento se basan en la electrónica mediante circuitos, transistores, 

chips y dem:l~ elemento~ hoy presentes hasta en el más modesto de los televisores 

actuales; su aparición en la vid.:i humana fue un suceso, cómo era posible que los 

primeros televisores que eran del tamaño de un ropero pequeño, pudieran contener 

tantas cosas dentro de sí. 

La tecnolo~ía hilce común lo sorprendente; una tecnolcgfa siempre nos hará 

progresar si la utilizamos en bien propio, de <lquí que cualquier cosa que con 

ella ha&amn"- nos ·,:a a redituar en un beneficio inmediato o a corto plazo. 

Anteriormente ya había sido tocado el tema de la tecnología, pt!ro en este caso 

vamos a ver qt¡e la televisión creció en un ámbito enteramente tecnocient!.fico 

y los sistema!-i con que complementa sus íunciones fueron concebidos dentro de ln 

electrónica. pero la diferencia de esta electrónica es que está referida a los 

últimos años del siglo XX. 

l.n Jé'i.:adn de \ 1l80 fue un pcr{lHi11 p.1rtlcularment~ importante, porqtJe fue entonces 

cuando la electrón ic,, llegó y l lcvó sus productos a poblaciones jamás imaginadas; 

podemos encontrar con facilidad en las grandes urbes cómo las familias m5s 

golpeadas por la inflación carecen de sustento, pero tienen televisión y en 

ocasiones videocassettera. Los alcances de la electrónica han logrado contrastes 

en el p<11saje terrestre, en el caso de la información y comunicación, de las 

cual es dcpe111\L' tod.:1 1.:1 cconum{a · y ex i stcnc ta humnnn), ic1.-. .rntcn;i~ pnrnhÓl icas 

ya son cosa común en la!i azoteas de ciertos edificios y casas en México, unas 

como fin y otras como medio tienen demanda por distintas razones; en las casas 

habitación pueden ser p.,ra recepción de canales de otros países por ejemplo, 

tratándose de una firma de información son utilizadas para envío y recepción de 

informnción vía satélite, tran.smisión de facsímil, vidco-tc~to 1 etcétera. La 

electrónica tiene todo que ver con las telecomunicaciones que hoy conocemos, en 

la información de un suceso convergen reporteros y cámaras de televisión, 

antiguamente, no hace mucho en realidad, había que enviar la cinta por avión o 

por el medio que fuere, al centro productor de televisión y en ese tiempo 

probablemente haya ocurrido otrn cosa y otra m;Ís, de modo que la información 

estaba llegando con un atraso considerable. 



Actualmente en la cobertura de un suceso participan medios mejores, primeramente 

en términos de tiempo y luego en los términos queconvengan al poseedor, la cita 

alude a que en México existe unidades móviles de telecomunicc1cfones o televisión, 

con una antena parabólica que acude al lugar de los hechos y de ahf mismo 

transmite la información v!a satélite para difundirla en \'ivo o diferida, esto es 

posible por la tecnología mediante la electrónica y en esta situación participan 

procesos digit.1les,por teléfono y fibras óptic<1s, aunque no tl\das funcionan al 

mismo tiempo tienen a su cuidado llevar un dato que ha de ser recibido por un 

sistema c:ompatible como una computadora, dando lugar <1 la Telemática, que es el 

uso interrelacionado de comunicaciones y computadoras. 

En Ja telemática confluyen muchos factores para procesnmiento de datos (palabras, 

cifras): procesadores de palabras, correo y mensajerfa electrónicos, facsfmil, 

lectores Ópticos, video-te:'ttns, microgrnf!n y m5s, las car.1cterfbtfr<:1~ de estos 

sistemas tienen un común denominador: la información, ya sea que la procesen o 

almacenen en sus funciones tendrán que ver de manera directa con datos 

digitalizados. La relación que tienen éstos con la televisión consiste en que 

su campo de acción tarde o temprano tiene que ver con el aspecto visual antes 

que con cualquiera. 

En televisión la información ya no es interpretativa a rafz de un número determinado 

de signos, sino una realidad basada en la coviencia de un mundo artificial o 

creado, su naturaleza es de cautivar la atención por el movimiento y lo estático 

por el color¡ la captación de tales efectos llegan al individuo por la vista y el 

oído, básicamente. Como los sentidos no tienen la capacidad de pcmrnr son 

fácilmente engañados por fenómenos y efectos ya sean audltiv"~ C'I •:1::.ualt:H, la 

perccpciúu d~ una realidad puede Rer formada mediante una imagen eHtiitJcn o en 

movimiento y sonido, cuando vemos en el noticiero de la tarde que fue asesinado 

un diputado en Colombia y no existe imagen de un arma. et pa!s donde ocurrió y 

el hecho, aparece la imagen de un arma, el pafs donde ocurrió y el hecho 

descrito en una sola palabra, as! mientras el oído capta la reconstrucción del 

suceso, Ja vista los elementos involucrados y los recrea en la mentw, de esta 

manera el mismo mensaje es captado por dos v!as diferentes. Cuando vemos un 

programa como una película de acción vemos el filme alternativamente, es decir, 

los títulos o la imagen, y cuando la imagen nos atrapa por el movimiento 

desatendemos lo escrito o hablado y concentramos la atención en el movimiento. 



Cuando una imagen es acompañada por un comentario, éste hace las veces de 

"complemento al objeto o acontecimiento reproducido, ofrece una inoformación 

adicional o establece un contexto más amplio" ( l) • Aquf la electrónica y 
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los efectos ~ípticos d<ln un re:ilismn muy apro.dmado .i los ht!chos. A simple vista 

parece ser un análisis de mensajes por televisión, en realidad se trata de 

destacar la naturaleza de esta (TV), sus características están ventiladas en 

el apartado ~iguiente. 

CARACTERlSTICAS. 

La televisi0n en la jerga del periodismo es designada como un medio caliente, 

por la rapidez con que brinda información y la facilidad con que es olvidada. 

La realidad qlle presenta la televisión en un programa grabado es la reproducción 

de un hecho (renl o ficticio) que ha quttdado impreso por medios fotoeléctricos 

o digitales y cada vez que esta imagen sea reproducida se estará recreando un 

acontecimiento irreal porque lo que est.1mos observando es In reanimación de los 

hechos y sus protagonistas, tiempo después de ocurrido. La electrónica como ya 

fue mencionado ha dado-iugar a múltiples manifestaciones tecnológicas en la vida 

humana, partiendo de aquí. cu.íles son las ventajas de tanta tecnificación. 

Tratándose d~ un p.1!s como México, con ~crios problemas de crecimiento demográfico 

y su desarrollo anárquico, existen situaciones en las que son requeridas las 

virtudll:?S de la masificación, los procesos de producción ordinarios fueron abatidos 

por la desmedida tasa en que creció la población; las necesidades de todo orden, 

informativas. transporte 1 alimentación y demás, necesitaban una solución a corto 

plazo porque la cobertura de servicios era insuficiente, veamos por ejemplo 

cuando el temblor de 1985 nulificó una importante central telefónica en la 

ciudad de México. 

Hasta antes del desastre l.:is líneas telefónicas eran obsoletas frente al número 

de usuarios que dependían directamente de ellas; para entonces había quienes 

enviaban señales di)dt<lles por las líneas telefónicas siendo que éstas eran 

análoga~ y esto representaba ciertos inconvenientes técnicos, 

Cuando hubo <¡ue iniciar la r~construcción, las centrales telefónicas digitales 

fueron y siguen siendo la solución a tan apremiante urgencia, es de destacar 

que aqu! la renovación de los equipos y sistemas fue secuela de un fenómeno 
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natural fuera de la previsión de las capacidades humanas, de cualquier forma lo 

que interesa es la situación ulterior sin importar las causas. 

Un cambio tan significativo -instalaciones de equipos digitales- trajo como 

consecuencia una ventajosa recuperación de varios años de atraso en comunicación 

telefónica, de entonces en adelante las capacidades inherentes de la digitalización 

ser!an aprovechadas en un tráfico más confiable de datos a distancia conectando 

a estas líneas, enriquecidas en ciertas zonas por fibras ópticas, equipos que se 

comunican entre s! por código binario, es decir digitalmente. 

La donominactón nuevas tecnologías enmarca la creación y existencia de equipos e 

implementos electrónicos de tecnología avanzada; la capacidad con que pueden 

hacer una función es lo que las diferencia de sus antece:ivr.:1s, en caso de existir. 

Una característica invariable de la tecnología electrónica es su rapidez de 

reproducción y en ésta.está implícita la calidad naturalmente. 

La producción a altas velocidades genera espacios temporales que pueden ser 

aprovechados de muchas maneras, puede incrementarse la producción con productos 

del mismo orden o bien. diversificar,las opciones pueden combinarse gracias a su 

versatilidad de la electrónica por su capacidad de ser adaptable a cualquier 

necesidad bajo cualquier circunstancia. 

La tecnolog{a 1 aún existiendo bajo el código de perfección llega a registrar 

fallas. en el caso de un automóvil último modelo existen incorporaciones 

atrRccivaR C('ll!IO inyección de CO:lbust!blc por computo¡Jora; lo qu~ el fubrlcuntt! 

no pensó es qué ocurrir{a si un circuito se sobrecal lenta y el auto se detiene 

enmedio del desierto en una noche de tempestad y el conductor ~ólo acierta a 

levantar la tapa del motor y observar con desconcierto cuál de ese montón de 

cables y cajitas será el culpable; acudir al manual del operador no es muy 

recomendable porque la falla implica sustituir todo el sistema de control y 

tal empresa exige la intervenci6n de personal especializado que dé con la falla 1 

aunque hay casos en los que ni el mismo experto logra ubicar el desperfecto. 

no obstante el optimista ejemplo, puede ser un caso no muy frecuente pero el 

riesgo es compensado con que el vehfculo es más potente y tiene un ahorro 

cosiderable de combustible sin contar claro está, los atributps sunturarios. 

Así como en el caso del automóvil la misma falla puede presentarse en el horno 
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de microondaf., el contestador telefónico, el ordenador, la v.tdeocassettera y la 

televisión entre otros, las telc,:isiones r..ás sofisticadas que existen actualmente 

en México, má~ planas y sonido cstereo16nico, tienen a1los en el mercado europeo 

y norteamericano. lo~ pa!sl!s sub1fosarrollados reciben con frecuencia la bazofia 

electrónica 11iundial en todo8 los órdenes, antes que los sistemas prob_ados como 

rcvol uc lona r icu;. 



COMO PERFIL DE UNA SOCIEDAD 

El objeto de situar la televisión como parte de un proce1.;o informat tvo mediante 

telecomunicaciones, es destacar sus caracterfsticas de funcionamiento y su 

relación con otros sistemas de manejo informativo. En el ámbito electrónico, 

la investigación, la invención de sistemas, crea una interrelación lograda 

a veces por accidente, pero en la mayoría de los casos los efectos son estudiados 

previamente para evitar situaciones retrógradas. A menudn 1.:i electrónica 

genera por la tecnología, una estructura de la que dependen muchos procesos 

con implicaciones económicas y polfticas de ta 1 manera que lo!" errores 

humanos o caprichos de la tecnología, que son lo mismo, representan variables 

ajenas que afectan el ritmo de producción, inconvenientes solucionados 

mediante remplazos o despidos, según el caso, 

El manejo de flujo informativo por televisión está regido por \'arios 

participantes de alta tecnolog{a, uno de los más activos es el ordenador 

- computadora - , en éste descansan una gran cantidad de procesos que requieren 

de un orden preciso y bien coordinado que en la actualidad caracterizan a las 

ciudades industrializadas o semi industrializadas. 

En 1946 cuando fue inventada la primera computadora de nombre ENlAC, la 

rapidez y confiabilidad no eran precisamente su carta de presentación¡ las 

condiciones en que fue inventada eran inciertas por tratarse de la primera. 

Con base en sus defectos nacieron innumerables componentes que armonizaban 

una eficiencia cada vez más gratificante, el código de perfección en el 

funcionamiento fue fortaleciendose de tal manera que al término de diez años 

aparecieron a parte de la Enlét..;: 11 Ed·.-ac, l1niv:tc e lRH h50" (2) como 

sistemas de computación de competente tecnolog{a. En los mios posteriores 

a 1957 la computación fue registrando una evolución más constante, es 

decir; los avance~ ya no se daban en periodos de 10 años, sino que la misma 

velocidad de la electrónica acortaba de manera crucial la sucesión de los 

avances y compactación de los ordenadores. 

La diversificación de funciones apareció a finales del último tercio de la 

década de los cincuenta y primero de los años sesenta, para entonces varias 



iirmas de producción de equipos de cómputo se preparaban a iniciar una década 

importante por los inventos y versatilidad de estos, para entonces hab!a 

aparec{do ya la transmisión digital• igualmente para esa época el hardware 

y software hahían pasado de bulbos a transistores y de códigos de máquina 
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a lenguajes de .:ilto nivel respectivamente, sus funciones cor.ienzahan a 

enriquecer otros t:'lUd1os rubros de entre lo!Jlue destacan las telecomunicaciones. 

La acción de la electrónica medinnte las computadoras comenzó a diversificar 

desbordadamente que a principios de 1980, tenían que ver en la circulación 

informativa plir medio de fibras Ópticas, r.iicroondas, teléfono, teletipo, 

televisión y 1..'llmtmicacii:in vía s.itélite. este último medio fue integrado a 

México con la puesta en 0rbita de los satélites Morelos en junio de 1985, 

.1s 1 que las cnmput.1doras dcnt ro de sus dominios fueron haciendo más eficaz 

su trabajo mediante la especialización a un orden de acción más particular, 

las computadoras actuale!i pretenden ser compat fhles con todas las actividades 

humanas. medinntc programas adaptables con sus productos y aun con otros 

ordenadores. 

Los ordenadores son elementos vitales, en una oficina actualizada, conectando 

la máquina de escribir electrónica a la termin.11 o computadora personal, 

tenemos un almacenamiento y renovación-eliminación informativo inmediato 

capaz de comunicarse con otros sistemas dependientes o no. 

La posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda adquirir una computadora 

personal para nuestras actividades, es resultado de un proceso de masificación 

que por el bajo costo y alto volumen de producción permite bajar los 

precios de mercado. haciendo su adquisición relativamente comeda para el 

comprador sin sacrificar eficaci~1, lo que podemus traducir en un 

microprocesador. 

La participación de circuitos integr;idos en la informática implica una 

compactación de componentes en un espacio físico muy reduc!do, las funciones 

serán las mismas o diversificadas. pero junto a la reducción del equipo, 

éste se vuel\•e portátil. Aunque un microprocesador sea pequeño no siempre 

es portable, porque el prefijo micro se refiere a la microcomposición 

de los circuitos de un odenador lndepen<lientemente de su tamaño; el objeto 

de un tticroprocesador es la cristalización de un sistema computarizado más 



autónomo que atienda necesidades generales o específicas como controlar la. 

cocción en el horno de microondas, equipos de investigación científica, 

instrumentos de uso industrial, el hogar, la industria automotriz y educación 

entre otros; aplicando esto al terreno de las telecomunicaciones pueden 

servir para coordinar técnicamente un control remoto pot televisión, orientar 

una antena parabólica, env{o-recepción de información y efectos visuales 

entre otros. 

A estos atributos se suman otros inventos con los que las computadoras 

trabajan conjuntamente, por ejemplo en las lfneas telefónicas cuando son 

conmutadas, donde se requiere marcar un número telefónico que esta 

conectado a la computadora, esto conexión es posible mediante fibras Ópticas, 

cables y codificndores-decodificadores, llamados rnodems. 

En otro caso, en el noticioso, una computadora puede ser destino de muchas 

terminales sin importar la distancia entre sf, la computadora recibe datos, 

los compacta y envia por canales de comunicación a puntos específicos. 

Hemos visto la interacción de las computadoras con sistemas compatibles en 

el tráfico de datos, es decir, manejo de información, La relación 

computadora-televisión pudiera no ser tan directa, sus virtudes tienen que 

ver entre s! porque, todo ordenador tiene un monitor inspirado de manera 

total en el televisor convencional, as! que la televisión y las computadoras 

son imprescindibles porque una terminal sin monitor es sólo un teclado que 

bien podría ser el tablero de mando o control remoto de una linea de 

ensamble (3). 

Veamos ahora las computadoras y microprocesadores partiendo de la televisión. 

Las videocassetteras son una aportación tecnológica de compatibilidad directa 

con la televisión, cualquier cosa que veamos en pantalla podemos conservarlo 

en audio y video mediante una videograbadora. 
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En 1956 comenzaron los experimentos al respecto. A principios de 1980 apareció 

la comercialización doméstica de audio y video en sus modalidades Betamax y 

VHS; en 1982 fue prohibida su importación por tratarse de un artículo de lujo. 



Independientemente de lo suntuario, las virtudes de las cincas domésticas de 

video, posibilitan que el espectador pudiera disfrutar varias veces de su 

programa predilecto o de la renta de una película, se suman también a la 

gama de progr.1mas educati\•os, cursos de idiomas y hechos históricos. 

Una prohibición semejante es motivo de risa para la tecnología, porque el 

prograso tecnológico penetr.:l di.' t..:ualquicr manera, yn sea de contrabando 

o lícitamente, ~·como no es posible prohibir lo inevitable, debió legislarse 

el uso de videocintas domésticas al grado de ser penado con multas y caree! 

a aquellos que funcionen fuera de la ley. 

Aquí tenemos un testimonio más de como la televisión tiene parte en el asunto, 

si no esxist iera un aparato en el cual ver el contenidc de una cinta 
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pr11festonal o casera, tampoco cxl"Stirfa un mercado ne~ro, una legislación al 

respecto y un producto con que especular; sea cual fuere la naturaleza u origen 

de tales situaciones, la utilidad de las cintas de video forman parte del 

espectro informativo por televisión sin importar que sean fines o medios. 

A propósito e.le medios, uno de los protagonistas en la transmisión de audio e 

imagenes a distancia lo conforman las antenas parabólicas con ayuda de los 

satélites, de hecho estas antenas no son cosa de hace cinco años; en 

telecomunicaciones eran usadas mucho antes y siguen siendo para flujo de 

microondas y otras señ,, les. Lo que ocurre es que ahora existe un e;npleo 

doméstico que acerca más al usuario a los telesistemas, haciendo común la 

presencia de tales artefactos. De hecho las primeras imagenes por fotograf!a 

enviadas desde el espacio fueron captadag nada menos que por una antena 

parabólica, en primer lugar. 

México como centro de flujo informativo a nivel internacional genera 

necesidades de tipo noticioso, empresarial y cultural. como el tráfico 

es profuso, dentro de esta cauda informativa viene incluida la televisión, 

las señales que captamos en casa pueden provenir de antenas ordinarias, que 

todo feliz poseedor de televisor cuenta con una, y las parabólicas que 

pueden ser adquiridas a cambio de unos millones de pesos; las señales con que 

funcionan estas últimas provienen de estaciones terrenas o bien de satélites 

de comunicación. 
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Hasta aquí se encuentran presentes todos los sistemas a distancia que 

intervienen en la difusión de un programa de televisión v!a satélite: un emisor 

o centro productor de televisión, un satélite, antena parabólica (sólo para 

recepción). videocassettera (no indispensable), y un televisor. A principios 

de la última década del siglo XX encontramos emisiones de radio que son 

transmitidas v{a satélite en la cobertura del territorio mexicano con servicios 

noticiosos principalmente. 

Pensar que la televisión llegara a desaparecer seria considerado un disparate. 

Cada día, la televisión tiene que ver más en el ro.anejo informativo, a parte de 

la transmisión y recepción vía satélite, son igualmente empleadas en la 

reproducción de videogramas, juegos electrónicos, nue\'os 

servicios en dos direccione~ en combinación con lns 

redes telefónicas o de banda ancha, presentación de datos 

computarizados, vigilancia y control de los procesos de 

producción o del flujo del tráfico, (4) 

entre otras aplicaciones igualmente inesperadas. De aqu ! que las 

telecomunicaciones se han \•isto favorecidas en la ampliación y diversificación 

de sue sistemas por v!a aérea o cables uniendo dos o más puntos mediante un 

receptor de televisión, la combinación del teléfono a una pantalla por ejemplo, 

dio origen al video telt{íono, una nota escrita sobre papel encontró una inovaclón 

en el telefacsim!l y asr la tecnología tiene aportaciones que no estan 

exactamente a disposición de cualquiera, pero su ex.istenc111 lntervi~ne en 

procesos espec!ficl'.'s -c6pccia11zados- a los que algunos tienen acceso, sin 

embargo la televisión es aun más sorprendente porque su imagen esta siendo 

mejorada d!a con d!a. 
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SOFISTICACION DE IMAGENES 

Sabemos que la imagen del televisor ordinario consta de 525 l!neas para la 

composición de Ja imagen, esta cambia 30 veces por segundo dentro de un ambiente 

atacado por un haz electrónico que permite el efecto de movimiento, la 

ilusión móvil de las imágenes es producido por el haz de electrones en el 

momento de tocar la parte po5tcrior del cinescopio, la base de fósforo que 

completa 1.1 reacción desplaza la luz horizontalmente descubriendo puntos que 

varían de intensidad en un receptor blanco y negro y que se combinan en uno 

de color, donde el efecto lo forman los puntos azules, rojos y verdes que 

componen la pantalla. 

Existen en Holand.1 1 Japón y Estados Unidos laboratorios dedicados al 

perfeccionamiento de la imagen televisi\'a, laf. in\'estigaciones dieron como 

resultado la Tel~visiún de Alta Definición {llDTV], esto significa que los 

puntos que componen la imagen del cinescopio están aun más cerrados (m5s 

abundantes), lo que hace una imagen más n!tida; la cantidad de pixeles 

(elementos de imagen) en consecuencia, supera en más del doble la cantidad 

de puntos por cuadro ( 130,000) en un televisor normal dando lugar a 

receptores de alta resolución de imagen con 1250 líneas, lo que significa 

que disfrutaremos de una imagen igual n la de una buena fotografía captada 

por una cámara de 35 milímetros, en donde no es posible percibir a simple 

vista los puntos de que est5 compuesta. 

En Holanda está en marcha un plan de televisión mejorada conocido como 

IDTV (Improved Definition Television). En los Juegos Olfmplicos celebrados 

E"n Corc::!. ero. l9e8 y ~1 c¿¡mpeonato Italia 90 estuvo vigente un sistema HDTV 

pero no en forma generalizada, la razón furnfa en que el ancho de banda 

tendría que ser ampliado para J ograr un flujo satisfactorio de la señal que 

con el aumento de pixeles se tornaría m5s copleja, y esto signific,1 por 

ejemplo¡ de introducirlo en México en ela banda de UHF, no encontraríamos 

ya el cana] 9 en su lut;ar, µusihlemente lo encontremos más adelante (en el 10) 

y desaparecerfan algunos canales, asi que para logararlo habrfa que hacer 

una serie de reajustes técnicos tanto en las bandas de recepción, en la 

televisora y en los receptores de televisión; no obstante en el caso de 
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Corea " su éxito tecnológico se le considera un fracaso económico y comcrcinl, 

pues resulta incompatible con los medios de transmisión y recepción actuales"(S) 1 

como consecuencia lógica. 

Hasta ahora y de momento, los creadores de la Hl>TV han puesto tanto empeño en 

una mejor imagen que para la recepción de alta definición sólo es ¡1osible 

mediante emisores de alta definición, lo que no ocurre con los televisores 

blanco y negro que reciben señales cromáticas sin alterar su funcionamiento. 

En el trayecto de las investigaciones en video aparece una !novación 

enriquecedora de las cua lidndes de la televisión: 

El video interac.tivo (VlA) consiste en un programa 

de video y un programa de computación operando 

paralelamente, este último controla el primero 

a su vez es controlado por el usuario (6); 

en México en el Tecnológico de Monterrey durante el IV Simposio Internacional 

de Electrónica y Comunicaciones celebrado en marzo de 1989, fue presentado 

un invento aplicable a televisión, este funciona haciendo pequeñas adaptaciones 

al televisor ordinario a fin de recibir una señal que es captada por un 

receptor instalado fuera del aparato y de no muy estorbosas dimensiones¡ 

capta un impulso que es enviado a la televisara mediante el control remoto 

del televisor, el invento -creado por alumnos de esta institución- puede 

implementarse para sistemas de compra por televisión o bien, programas de 

l"oncurE>o9 este sistema se encuentra funcionando ya, en cierta población de 

los Estados Unidos. 

Aun sin ser una aportación muy desarrollada (al menos en México) su aplicación 

dentro del campo de televisión es muy satisfactorio y podr{a ser aplicable 

para fines didácticos. (7) 

Estos sistemas de interactividad permiten involucrar tecnologías ya existentes, 

como las videocintas, videodisco y microprocesadores para generar aplicaciones 

novedosas, por ejemplo: 



El potencial del videodisco interactivo (\'DI) para 

almacenar información es de enorme capacidad y 

fidelidad. El disco laser permite manejar casi 

cualquier tipo de información grabable: impresos, 

r.i:rnu~crltos, fotn¡.;raf(a, di.i.plisitivas, películn, 

rayos X, cintas sonoras. Al~unos discos graban 

información tanto análoga corno digital, envinda 

en bits directamente .:i ln computadora (8), 

estos datos son grabados y rf.!produc1dos por rayo laser (Light Amplification 

by Sirnulated Emission of Radlnti.on); parn el caso de la reproducción en audio, 

basta someter la superficie del db;co a un haz; 

el rayo es reflejado por los puntos brillantes y 

absorbido por los opacos y el reflejo es captado 

por un diodo lector, montado en la misma cabeza 

reproductora. Esta avanza siguiendo la espiral 

,h•l tll~co l'H rnt:11.·tiln, mcdl•rnte pulsos lllJh·lonnlcs 

grabados en éste. 

El código digital recogido por el diodo es amplificado 

y se transfiere a una unidad de memoria para su 

almacenamiento temporal; de la memoria toma la secuencia 

de bits uiedi.inte \tn reloj de cuarzo, secuencia que se 

env!a a un convertidor di>;ltal-analógico, pnra 

reconstruir la se1lal se inyecta a un sistema de 

reproducción, (9) 

que puede ser de auJio o audio y video. en este último caso se adicionan 

variantes como fotodetectores, prisma divisor del rayo y laser de 

helio-niobio entre otros aditamentos. 

Percibimos con facilidad cómo el video interactivo, discos compactos, discos 

transparentes, laser y microelectrónica hacen de la televisión un instrumento 

sumamente útil; todos los inventos y equipos descritos líneas antes son 

compatibles en tclccomunlcaciones, ya como parte de un proceso en el manejo 
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de información o como canal de difusión, en cualquiera de estas circunstancias 

están implicadas tarde o temprano imágenes desplegables en una pantalla de 

televisión que pueden reproducirse en código digital. 

hO 

El espectro de acción de la televisión tiene tanta magia como nplicación se le 

ndjudlque .. En el aspecto de juegos de video existen muchos niveles de habiliúndt 

encontramos desde el abstracto Pacman al complejo ajedrez, pasando claro está 

por los programas de salvar a la princesa, repro<lucciont!s grotescas de circuitos 

automovll!sticos, encuentros de balompié, edificantes devastaciones de armamento 

terrestre, exterminio de criaturas prehistóric.1s y mutacione-s fantásticas así 

como futuristas Guerras intergalácticns entre muchos otros. 

En estos casos interviene tanto la máquina como el operador-, el juego o la 

contienda gira en torno a obtener el dominio sobre el otro. resultando ganador 

el que logra ma~·or número de puntos en un tiempo determinado que la m.iquina 

indica de manera auditiva y visual~ y lo qu-e mide independientemente de la 

unidad de medida, es el tiempo que el usuario pasa frente a un juego de éste 

tipo. 

Por otro lndo en el aspee.to de producción por televisión los efectos electrónicos 

enriquecen de manera extraordinaria a la imagen mediante generadores de cara.ct~res, 

correctores cromáticos y programas de composición de diseño gráfico, además hay 

equipos como los manipuladores de video; con estos aparatos es sorprendente ver 

como va cobrando forma un objeto o ilustración dentro del video, la segmentación 

de un cuadro cual si se tratara de un rompecabezas, mover un cuadro dentro de la 

pantalla, hacerlo pequeño o dar el efecto de ser una hoja de papel, borrar 

elementos indeseados, destacar ciertos colores sobre uuu imagen en blanco y 

negro, formación de elementos por secciones y muchas efectos y tan variados que 

sólo gracias a. la tecnologia en video fueron posibles. Estos instrumentos son 

capaces de lograr una calidad en audio y video que no existe reproche alguno: 

sepa.ración de sonido, eliminación de defectos de pronunciación, sonido ambiental, 

efectos de sonido en formato digital y efectos visuales digitalizados que son 

manejados por computadora en una cantidad incalculable de combinaciones que 

reflejan y enmarcan; la creatividad y la electrónica. 

Como ya ha sido suficientemente expuesto el basto terreno del video es parte de 

la vida nacional mexicana, ya desde mediados del siglo XX la televisión fue un 



descubrimiento que aglutinó otras tecnolog[ns sin las_cuales .hof ser!a di~!cil 

imaginar el mundo en que vivimos, como dan un claro ejemplo los elementos 

electrónicos y sus derivaciones. 
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Con la ayuda de la eficiencia electrónica, nuestra vida es placentera, asombrosa. 

útil, eficiente, práctica y hasta conflictiva en ciertos casos. 

El misticismo que encierra un descubrimiento, como por ejemplo el transistor 

(~n 19~8) Jiu origen a una resuelta cauda de implicaciones de mercado, los 

beneficios que desplazaron al bulbo no eran reflejo de una afán de crear algo 

por simple afición. 

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, todos los b.spectos de muchos países 

participantes y no, se vieron afectados, as! que al término del holocausto la 

civilización pudo atender sus ocupaciones comerciales, pol{ticas, científicas 

y en todos los órdenes como lo hacían previo a semejante irrupción. 

Readaptarse pcd!a algo a cambio: la civilización podrá existir siempre y cuando 

no sea igual que ayer; peor no pod!a estar, porque hab!a que afrontar las 

calamidades de la posguerra 1 de tal manera que fue preciso reconstruir y reformar 

el resultado de la devastación; muchas naciones con la pena de haber 'quedado al 

desabrigo de herramientas y medios de qué valerse para lograr reedificar sus 

ambientes, lograron idear maneras de sufragar las necesidades más indispensables 

en las presentaciones más austeras de supervivencia. En el caso de Hiroshima y 

Nugasaki quedan sentados testimonios potenciales de una necesidad: sobrevivir. 

En un ambiente donde todo estaba materialmente destruido, hubo que hacer frente 

de cooperación mutua; el grado catastrófico as! lo exig!a y del nivel de ayuda 

mutua depende los floreciente de los rt'Httltados, los oriundoH de estas poblaciones 

comenzaron por habilitar su entorno, lo mejoraron, fueron satisfacien'1o en 

primer lugar las necesidades de existencia (casa, alimentación), luego implementos 

de trabajo más completos acordes a una época naciente, la civilización de entonces 

( 1945) comenzaba una etapa de cambios y procesos en los que la técnica y el 

ingenio, alimentado por la necesidad, comenzó a gcne"rar elementos útiles para el 

trabajo, base en la que dcscans.:i cualquier empresa, as! que la satisfacción Y 

cobertura de necesidades, pasaron al renglón de lo sunturario e importante a la 

vez. 



62 

Con el antecedente de su experiencia comprobaron y aprendieron que a partir de 

ese momento la técnica pasarfa a formar parte de su nueva ofensiva, una táctica 

de comercio que ha hecho palidecer hasta los más ancestrales monstruos de la 

electrónica y tecnología¡ distamos mucho en saber si esta actitud es un objetivo 

premeditado o bien una mutación en favor de éstos, sea cual fuere el caso, la 

realidad es más que elocuente. 

Nuestro entorno cuenta con infinidad de artículos domésticos y de alta tecnología 

manufacturados en Japón, ln relación que llevamos con ellos (los productos) por 

ser cotidianos la vemos como propia de nuestras actividades. de hecho en éstus 

descansa nuestra reputación total o alternativamente, nue~ara seguridad, 

bienestar y en algunos casos hasta la felicidad. 

De vuelta al caso de la televisión v!a satélite en México la situación no es 

exactamente una copia al carbón de aquellas latitudes, sin embargo en el territorio 

nacional este fenómeno ha tenido una actuación muy distinta, los productos ciento 

por ciento mexicanos se encuentran en el plano de materias primas, industrias de 

extracción y maquila.doras, gracias a estos sectores y rachas de suerte, que no 

con frecuencia se viven, México ha podido sobrevivir a crisis económicas y resuelto 

parcialmente sus dificultades más apremiantes (alimentación, analfabetismo, salud), 

su desarrollo es resultado de reajustes sociales, económicos, políticos, 

intervenciones extranjeras y administraciones defectuosas, por citar algunos. 

1.a situación que prevalece es de intercambios y relaciones de mercado, participncione!-> 

culturales y técnico-científicas, movimientos ecologistas y manifestaciones 

filantrópicas de corte internacional. Todo esto influye el comportamiento e 

idiosincrasia de la población entera; la vieja sentencia de que el rico es más 

rico y el pobre es más pobre, en este tipo de sociedades no e5 una condenación. 

sino el resultado de un proceso natural de redefinición constante que exige figurar 

dentro de un nivel a fin de determinar la trayectoria anterior y futura del 

individuo como parte de una realidad; condición de tránsito o permanencia en un 

nivel (político, sociocconómico, cultural, intelectual o cual fuere) depende 

en primera instancia del individuo mismo y su posibilidad de desarrollo personal, 

propiciado esto gracias al ambiente de relativa libertad en que habita, siendo 

esto posible o no, al abrigo de un sistema productivo vigente. 

El carácter social del hombre los hace partícipes de una comunidad que integra su 



Individualidad eri un todo, en una parte del sistema, su existencia pertenece a 

una necesidad de relaciones proplas o ajenas, mismas que funcionan con base 

en la comunicación. 

6) 

l.a información se convierte en comunicación cuando la primera recibe respuesta; 

en los medios masivos de información conflU}'en factores que satisfacen las 

inquietudes, gustos y privaciones de los receptores, la televisión en particular 

ha tenido un notable crecimiento y desarrollo como un medio eficaz para llegar 

a las grandes rn.::isas y en ésta se encuentran inte!~rados tales elementos de modo 

comercial, la pre~entación atractiva de productos de todo tipo y servicios donde 

destacan,para vem.!er perfumes, cremas, jugos de frutas, seguros y mucho más; 

la sol fstJc;1l·fcí11. lo cxcl11sfvo, lCls coutrnste.s. 1.1 felfcfd,1d y algo de sexo para 

adere?.:ir. J.a gran mayorL1 de estos beneficios están al alcance del grueso de la 

población, salvo aquellos de alta sofisticación que sólo sirven para ser 

admir.-1do.s, deseados o i.r.11nr.1dos, esto pnr el laJo narcotizante del vJdeolenguaje. 

En términos de educación los beneficios alcanzan poblaciones en lugares remotos 

dentro del territorio nacional, los programas educath•os son una variante que 

beneficia a comunidades muy apartadas y en regiones semi urbanas, los televisores 

comunales hacen llegar imágenes que alfabetizan visualmente a grupos pequeños 

haciéndolos partícipes de un mundo cautivo que irrumpe la vida cotidiana, siendo 

esto así, Ja tele•,.isió11 es un protagonista más en la cotidianeidad contemporánea. 

La televisión se present<J como ln materl.alización de una serie de relaciones, 

intervil!nen en su c:dstencia la física, qufmica 1 electrónica y sus respectivas 

leyes en un cúmu]1l de propiedades capaces de funcionar en conjunto, las 

capaciJ.1des que (.; .. ~ ,1c¡ur derivaron fueron d(>"ld~ cnto¡h .. t!::; y hasta nuestros d(as 

la:s que, primeramente (la mecánica) soportaron la masificación de imágenes por 

un medio distinto al cine. Aunque para entonces el cine tenla sus dominios bien 

delimitados, sus característic<1s lo confinaron a las salas cinematográficas en 

donde no todos los t!Spect.1dores perciben -literalmente- la misma visión. 

Lejos Üt! parecer un rival peligroso, la televisión fue en sus albores tan 

convincente que una vez que fue posible,las películas del cine fueron igualmente 

exhibiJa.s pClr televisión como ocurre hoy en día, de esta manera podemos concluir 

que el cine no fue desplazado por la televisión en ningún momento, sino que vio 

la poslhiUdad de enriquecer su campo de acción en un intercambio de imágenes 



donde por ejemplo¡ algunos de los anuncios comerciales -la mayor{a- por 

televisión estÍn filmados en cinta para cine y vueltos a armar -editar- en 

cinta de video para su presentación en lns pantallas domésticas, las 

bondades de cada medio inserto en el otro (cine-video y viceversa) reconocen 

territorios bien definidos por cuanto su funcionamiento es similar pero 

con cualidades propias que no atentan a la existencia del otro. 

As! como el cine y la televisión, este último medio ha sido interpretado como 

una presencia polisémica en el desarrollo humano, los usos dependen de lns 

necesidades y estas son acogidas por el medio; impedimentos prácticamente 

ya no existen, por el contrario, han surgido aportaciones de la tecnología 

electrónico en video que pueden hacer con un objeto cosas inimaginables y aun 

imposibles fuera de este medio. El objeto de tan diversas variantes es 

presentar lo mismo de distintas maneras, inclusive un recurso para vender en 

el ámbito publicitario es cambiar el envase o empaque de un producto y al 

presentarlo en televisión el video recrea sus características, lo presenta 

como origen de un beneficio, o cuenta ahora con un nuevo diseño o formula y 

todo esto tiene un rasgo invariable: el interés, que después de muchas veces 

de acudir a él se convierte en una relación que puede alcanzar la dependencia 

y cooperación mutuas, 

Estos dos últimos factores con frecuencia resultan afines, tal vez por 

conveniencia -necesidad- o por enajenamiento de la relación¡ un proceso 

repetido en numerosas ocasiones conduce a sus participantes a un fenómeno 

mecánico donde la conciencia cobra uan dientidad mutable dentro de In cual 

son cumplidos ciclos estimulo-respuesta en un espacio temporal, determinado 

pope una necesidad, dependencia o como quiera que la relación lo indique, 

de modo imperativo. 
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TELEVISA 

ESCAPARATE CON V!SlON PARA TODOS 

Es justo recnocer la labor de Televisa como una próspera empresa mexicana, sus 

alcances han cubierto otros aspectos de la información, prensa, radio, 

publicidad, televisión por cable, videotiendas y el "Pilón11 por esos dfas 

de agosto de 1990. Grande es la lista de logros y diverisifcaciones de 

Televisa, sus ondas llegan a Europa, a Madrid en donde es plenamente conoc1do 

Chespirito, Jacobo Zebludovsky, Raúl Velásco, pareciera tratarse de una contra 

conquista; la presencia de México por esta empresa es motivo de 

reconocimiento, claro está que no sólo por ellos, tambil'n por el desaparecido 

y notable dramaturgo Luis G. Basurto, Octavio Paz, Sonia Amello, José Luis 

Cuevas y cuantos otros autores, art1stLls plñsticoR, cantantes y personajes 

que hablan de México por su obra como una nación potencialmente talentosa y 

sensible, el desempeño de estos exponentes les concede una reputación que ha 

conquistado y dado presencia en muchos lugares de Europa, Asia y aun en la 

Unión Soviética. 

Previo a esta conquista todos estos personajes hubieron de pasar penurias, 

contrariedades, salvar problemas financieros y lo más importante: el progreso 

con el pesar de sus detractores. Años de esfuerzo y trabajo constante 

procuran en un futuro, el reconocimiento y valor de una labor profesional que 

se muestra como blanco vulnerable a críticas corrosivas, mismas que jamás 

harán daño alguno a manifestaciones tan sólidas, es mas, los detractores 

lejos de ser un problema, representan el mejor gremio publicitario 1 sus 

puntos de vista permiten robustecer aspectos descuidados y sanear otros. 

El hecho de destacar, no es un privilegio adquir iJo 9vstuit~t:cnte, es 1 a 

capacidad creativa nacida en el seno del trabajo, se desarrollo depende de la 

intensidad de este trabajo y de las condiciones, propicias o no, lo cual 

supone un esfuerzo por mantenerse o sobresalir, en caso contrario la zozobra 

es la sanción correspondiente. 
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Cierto es que Televisa impone formas y poses en el comportamiento de sus 

receptores. Un ejemplo más que elocuente; en los días en que tuvo su auge 

el programa "¿Qué nos pasa?" era normal que los que se autocl¿fin{an como 

personas de criterio formndo acn<lían a una e'~prcsión de mod.i. ( 11 110 hay", que 

forma parte del lengu<tjc coloquial) comn recurso en e;:plicaci6n de unn 

carenci.-1 aludiendo al personaje que lo popularizó; nl cabo de tres o cuatro 

meses posteriores a la desaparición de t.•ste programa la expresión hab{a 

sido desterrada al uso ordinario del que provino. 

Otro ejemplo: la telenovela 1\~uinceañera"; en un reportaje presentado por 

un program.:1 dt! noticias del t!Hpectáculo, la!' entrevistas de empleadas de 

tiendas de este tipo de atuendos"" acusa han un i ncrcmento notable de ventas 

del mismo modelo del dt! la prota~onist<l de la telenovela. Al preguntar a 

la clientela la razón dt: adquirir el mismo modelo que lucía la actriz, 

argumentaban su belleza y sencillez, casualmente todas las entrevistadas 

-niñas de no más de quince años-, coincidían en la misma opinión y otras 

no acertaban siquicr.'1 a dar una e:;plicación pese a que ya hab{nn adquirido 

el vestido. 

Televisa desde su consolidación se hn visto involucrada en la difusión de 

expresiones y poses deliberadamente transitorias, programas l:!minentemente 

culturales como los proyectados en canal 9 (1), sus espacios de debate 

(Contrapunto), los especializados (Estudio 54), temas generales de interés 

permanente (\'idcocosmo~) y promotor de manifestaciones artísticas al dfa, 

como el caso del t:rnn Festival de la CiuJ.:1d de México. 

Su programación es muy matizada y probablement.: exclu~;ivn !!!edinnte el 

sistema Cablevisión (2). Todas estas posibilidades est&'.n planeadas de tal 

manera que la televisión no sea un cubo embrutecedor sino un medio 

informativo como en el caso de ECO, donde es presentada información noticiosa 

en todos los Órdenes as! como el pronóstico del tiempo incluyendo temperaturas, 

estado ambiental, trayectoria y situación de fenómenos meteorológicos. 
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A propósito de opciones, me permito citar un caso de creciente demanda que 

ha tenido una aceptación alentadora: Hultivit-ión, una empresa ajena a 

Televisa. 

Esta empresa aunque empieza a gestarse a principios de 1980 no fue sino hasta 

finnles de la misma { 1989] cuando 1n1ció sus funciones 

Este sistema es una derivación de la televisión por cable que funciona en 

México en la banda de Ultra Alta Frecuencia !UHF), la señal de sus suscriptorei-; 

es recibida por "una antena especial, un convertidor y un decodificador" ()), 

la serial es enviada a un punto (dado el accidentado terreno de la (..'iudad) en 

este caso al cerro del Chiquihuite para su distribución en el \•alle de México, 

este sistema es denomina.do 11Hultichannel Distribution System (MDS) conocido 

en Estados Unidos como cablevisión sin cnble" (4), la programación de estos 

canales (Hulticable, Hultideporte, Netpack, Teleplus, Multicinema l y 2 y 

Multipremier l y 2 -ocho en total-) no ee muy diferente a la de los canales 

conocidos; series y miniseries extranjeras, norteamericanas y europeas, 

deportes, noticias. (de y para México) y los indispensables dibujos animados, 

en pocas palabras mRs de lo mismo y un poco más. 

He aqu{ otro testimonio creciente de trabajo y tenacidad que se establece 

como segundo (5) participante de la televisión restringida en México, sus 

transmisiones son captadas en el interior del pa!s v!a satélite y sus 

servicios cuentan cada d!a con más suscriptores, única forma de recibir la 

señal. 

Televisa ha sido objeto de ataques deliberados, severas observaciones,acreedora 

de etiquetas dolosas y malintencionadas y pese a ello continúa produciendo 

programas e h{bridos en algunos casos. 
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Cabe destacar que han salido de esta empresa elementos que laboran en organiz.aciones 

ajenas a Televisa como es el caso de algunos operadores -competentes- de 

video en lmevisi6n 1 conductores como Chepina Peralta y otros menos afortunados 

como Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero. 



Al hacer mención de estt! consorcio su evocación asume un carácter de cliché 

en el contt:ixto que fue citado, pL1<lem1.Js p~nsar en rostros sensuales, dechados 

de virilidad, miradas subyugantes, arrolladora simpatfa, capacidad 

tecnoló~ic.:t, cobertura periodíc;tica mundial, eventos deportivos y mucho más, 

su investidura h.1 cuidado los elementos clave deíinilndolos con claridad 

y solidez e:-:tablccicndo territorios, proscribiendo planes que atenten contra 

su estructlira de manera que ataca y el imlna d sus adversarios (enti&'ndasc 

resolver) como reafirma<..' ión de su potencialidad de funcionamiento, sus 

recursos (talentos, obreros, financieros, técnicos, polfticos, profesionales) 

guardan un equilibrio que exige planeación y coordinación, mesura, evasión 

al despilfarro asi como el mejor apro\'echamicnto de cualquier situación; 

estos elementos constituyen una reputación y al combinarse crean una 

metaffsica co~pact<!da en lé1s siglé1~ TELEVISA, de manera que 11 las abreviaturas 

denotan sólo aquello qu<.! está instituc.lonalizado de tal modo que la 

connotación tr&5cendente es tdiminada 11 (6) 1 sus ramificaciont>S de abrumadora 

presencia en la vida de México principalmente, ya no son motivo de censura, 

sino que la mención de Televisa " sirve meramente para el reconocimiento de 

un hecho lndudab le." ( 7) 
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SATEL !TES Y PODER 

CADENA OF. llEGF.MON!A 

Establecer elementos de \'.1lor -.1port.1ciones- en una sociedad medianamente 

avanzada, representa conocer a corto plazo situaciones futuras o posibilidades 

realistas, é~tas normalmente se alejan años luz de ser benéficas a grandes 

grupos, y es precisamente por esto que debemos ser objetivos y desentrañar 

lo rescatable. 

Lograr una cobertura nacional o internacional, requiere de una infraestructura 

sólida con 101 Cuill es posible ejt!rcer un dominio. 

El término i'UDEK, implh:.1 contar con una cnpnciclad extraordinaria de dominio 

sobre una disciplina o grupo, y en una sociedad en desarrollo este rasgo 

resulta característico. La desigual distribución de la riqueza y los medios, 

dan lugar a posiciones contrastantes dentro de una misma sociedad; con 

frecuencia, en las comunidades parcialmente desarrolladas existen grupos 

minoritarios en los que se encuentra concentrado el poder, y de ellos depende 

una población muchl1 maytir direct<1 11 in<llrectttml!nte, en otra8 palabras el 

poder se traduce como el dominio mayoritario de los medios, sus productos y 

en consecuenc la sus be ne f ic los. 

El asunto que nos ocupa versa en términos de medios masl\'os de información y 

sus capacidades, pues bien, que los medios masivos tienen la virtud de llegar 

a muchos receptare~ a la vez, es decir: la prensa, televisión, radio y cine, 

pero c:1d:i Ull(l de ellos nos permite saber lo que trae Cl1nsigo, de hecho no es 

posible cuestionar a cualquiera de ellos en un punto que nos inquiete y 

saber de manera innediata su parecer. esto sólo ocurre cuando nos encontramos 

frente a un interlocutor o bien por vfa telefónica donde hay verdadera 

comunicación, e:; decir; intercambio de impresiones. 

Con tal antecedente podemos pensar que los medios de comunicación son los 

ordenadores, el teléfono, el fax, y los satélites, este último caso lo 

mismo funciona como di fusor y comunicador. todo depende de las intenciones del 

71 



usuario o poseedor, asi que al referirnos a los Hass Media pensaremos en 

medios de difusión en masa porque los mensajes de prensa, televisión, radio 

y cine transitan en dirección al público y normalmente estos no reciben 

respuesta po~ estar precisamente pensados en el púhl ico. 

Esta es la razón de que quienes se encuentran tras un medio de difusión serlo, 

industrialice ideas y formas de pensar proyectándolas por mt.•dio de publicidad, 

revistas, periódicos e impresos en general. en cine y televisión se vale del 

color y formas en movimiento as! como el sonido y finalmente, la radio, que 

al igual que la televisión es recibida indiscriminadamente por los Jii:;t in tos 

estratos sociales, pero, un momento, tal éxito no puede e~tar en manos de 

particulares únicamente, el Estado tiene cierta injcrcnci.1 estratégica en el 

manejo de tales productos, ello significa que entre el proveedor y mediador 

existe un acuerdo obligatorio para la difusión .de ideas, aunque la persua•iÓn 

e influencia tienen mucho que ver, los proveedores (poseedores de los medios) 

se las arreglan para hacer llegar su mensaje. 

Los fenómenos sociales contemporáneos son básicamente los mismos que 

existían en la época prehispánica, antaño el señor de los poderes en la Tierra 

era el Tlatoani, representado por Televisa, y los plebeyos eran los gobernados 

o fin para el cual existfa el régimen, que en la actu<1lidad está 

representada por las masas; entendiendo por masas el conglomerado heterogéneo 

humano oriundo de una región determinada. 

Este esquema difiere Gnicamente en que está aplicado en dos épocas distintas, 

la diferencia radica concretamente en la forma de influencia que ejerce el 

poseedor de los medios sobre el sujeto, de una manera más clara: que los 

medios para llegar al individuo han cambiado a la época correspondiente, 

las ondas sonoras provenientes de los tambores de los abor!genes y las señales 

vía satélite que viajan a otra latitud del globo terraqueo. Al parecer esta 

cadena es un ciclo parasitario; el receptor en tanto siga como tal, continuará 

recibiendo y reproduciendo patrones que le eean ajenos mientras le agraden,. 

y este bienestar genera nuevos individuos que heredan de manera inherente 

tales patrones. en tiempos remotos -prehispánicos- la asimilación era un 
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tanto violent.1 1 pero al paso de llis siglos a medida que la sociedad fue 

sufriendo el proceso de evolución, quienei;: se encargaban de la difusión de ideas 

descubrieron los notables avances que lograba el intercambio de opiniones de 

manera pac{fica. Con ello no quiero decir que los receptl'lres estuvieran 

exentos de pensar, sino que at~ban en función de lo que percibÍün,estt'mulos 

gratif lean tes. 

Existieron y existen grupos que acnfnn fut.!ra de esta influencia, pero 

normnlnll'11te ~11n ~rttpns mtn~1rlt.:nius c¡ut.• 1w n.•pretn•ntnn un ~;rnve problema 

.a resoh'L•r, ::.us desor~anit.ados y entusiastas embates contra los detentores 

acaban en el sonado frac.,.so o el ridículo porque sus propósitos no estaban 

~imt!ntados en la rt.>alfdad, es decir, en 1n realidad contemporánea. 

Pensemos por un momento ~n una sociedad en la cual todos f..uan poseedores de los 

medios, ya sean informativos, o de extracción o materias primas, e 

independientemente de que sean herramientas, m5qulnas 1 papel moneda, instalaciones 

etcétera, es ineludible que alguien deba manejarlas correctamente orientando 

la producción en dirección n las espectativas planeadas con anticipación, 

si todos nos concretamos <1 dar Órdenes no es po:dblc que e!itas Hean cumplidas 

por sí mismas mediante objetos con voluntad propia ( l), y aun los sistemas 

inteligentes son producto materializndo por la mano de un obrero, lo que 

significa que: nada que aparezca de mnnern natural sobre lll Tierra, está 

sujeto a un n:=~imcn de producción. 

lle lo anterlnr se desprende que los seres humnnos tenRnn y deban depender en 

distintos grados del re~to de la población si se quiere vivir en sociedad. 



IMPORTANCIA DE ASUMIR UN PAPEL 

Hasta ahora no se tiene dato alguno sobre personajes contemporáneos quienes 

como por ejemplo Leonardo Da Vinci llevó a cabo varios inventos con éxito 

y otros que fueron un fracaso parcial, porque estos a su vez sin•ieron de 

base para otros inventos de épocas posteriores. 

Da Vinci de haber querido masificar sus inventos -comercializarlos- a fortiori, 

hubiera necesitado de artesanos y obreros para lograrlo. Como para entonces 

los artesanos eran ebanistas, carpinteros, albañiles y demás oficios a la vez, 

pod{an dei;;empeñar igualmente el papel de obreros, pero como 1w es lo mil:i'mo 

concebir una idea y dar la orden, que recibir la orden y cicl·Ht<trt.1, los 

artesanos optaron por dar mayor atención al 5mbito que máo se les facilitar~'!, 

de tal suertl! que las labores que desempeñaban eran mñs espec!ficas, y la 

idea funcionó tan a la perfección que en la actualidad existen ingenieros, 

arquitectos, carpinteros. soldadores, escritores, médicos, panaderos y 

hasta ladrones. 

El objeto de establecer una especialización funda en la necesidad de 

delimitar nuestra esfera de acción y dominio de una materia, de lo contrario 

cualquier empresa que iniciemos poe simple que fuere, tiupondrfa una catástrofe 

inevitable; en el caso de Da Vinci, él sólo pod{a dar la pauta en la pintura 

como expresión y en la inventiva como base; el proceso de creación es la 

muerte y evolución de ideas que exige condiciones particulares para llegar 

a una conclusión, misma que redunda en el empleo de un espacio temporal que 

Leonardo, emlJleaba p:ira. penRAr. 

La especialización deriva directamente de la actividad de otro, tomemos por 

ejemplo la clasificación del ratero. que delimita a aquellos comprendidos en 

el rango de carterista común y el asaltante armado, y el especialista en 

sustraer el tocacintas de nuestro coche, quien para lograrlo rompe un vidrio 

o fuerza la chapa o, el que espera sorprendernos para llevarlo a cabo. y esta 

clasificación comprende estratos medio 1 medio-bajo y gran clase 1 en este 

últ imose encuentran los pillos de saco y corbata que visitan negociaciones 1 

y los que desfalcan a la empresa en la que trabajan, solo que estos llaman 
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al hurto. escamoteo. 

De una u otra forma continúan siendo ladrones en su especialidad; cuando algo 

falla, es decir. una Vt!Z que el rufián es capturado es evidencia de una cosa, 

la policía lo sorprendió oportunamente o el incauto desconocía que el 

establecimiento escogido contab.1 con alarma de ultrasonido, en consecuencia 

su no especialización con tales sistemas lo hizo incapaz de reconocer el 

dispositivo aun e~tando en funcfonamicntCl, hecho que resulta en el suntuario 

pa~o de un,1 costosa lcccitln. lle haber S;'Jlfdo airoso el I.1drón podr{amos 

n11wlufr, ~ .. i!vn c¡ot.• tuvJ1•r<1 11ct·1~-;11 ni :.J:.tei::..1, tlUt.' el nivel de especialización 

del lnt.lriin ~111,cr.í Lllll l·rc...:1..•s J.1 del l.ihric;rnle. 

El hechc de que el rufián haya burlado la seguridad no significa que quien 

lo fabrique sea mediocre. únicamente es la implicación automática de una 

!novación, es decir: cuando aparece un modo de hacer algo de manera distinta 
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a lo convencional, siempre habrá quien se interese en conocer el funcionamiento 

elemental de lu aportación y trata de doriinarlo, pero en una región donde 

existe la competencia abierta y declarada, esta intención -competencia- se 

aleja normalmente atlos luz: de ser sinónimo de cooperación entre fabricantes 

o enemigos naturales, de donde ('lbtenernos la resultante que en una sociedad 

subdesarrollada podemos encontrar con mayor facilidad quienes lucren 

ventajosament~ a coscillas de otros y de esta manera las empresas sólidamente 

constituídas tienen su contraparte en la competencia mediante copias 

mediocres corno productos físicamente pt!rceptibles, o la presentación 

Es justo poner en claro que hacer imitaciones no es dañino per se, pero las 

malas copias como la falta de calid<1d por ejemplo, redundan en el descrédito 

e incompetencia que caracteriza a los partidarios de este modus vivendi y que 

son identificados p0r 10s usuarios en él momento de circular sus productos 

en el mercado, con el antecedente de la experiencia por supuesto. 

Estemos de acuerdo en que todo cuanto nos rodea, al menos lo artificialmente 

creado, tuvo vomo inspiración otra cosa similar o para el mismo fin, la 



diferencia entre una creación destacada y copiar mal, radica en la 

funcionalidad y eficacia en el caso de productos de uso, y el profesionalismo 

en el caso de la difusión de mensajes perceptibles, impresos y audiovisuales 

que no podemos tocar físicamente en esencia. Y así que mientras unos crean, 

otros buscan especializarse para bien o para mal, dentro de una sociedad en el 

proceso productivo, esta condición de la múltiple especialización de 

funciones genera una mayor complejidad en la comprensión e interdependencia de 

los distintos rubros de que depende un sistema productivo en una sociedad 

subdesarrollada. 

Un fenómeno que ocurra con cierta frecuencia tiende a evolucionar. Los procesos 

productivos para su propia supervivencia, deben estar planeados bajo el código 

de la autosuficiencia como primera instancia, la buena distribución de los 

recusas materiales y humanos hará posible la rentabilidad de una empresa como 

punto de partida en dirección a la materialización de un producto base o 

final. 

Dentro de una empresa lo que hace compatibles actividades diferentes es 

precisamente lo disímiles que pudieran ser. Respecto a la especialización 

de que hablaramos en hojas precedentes, aquí se convierte en parte de un 

todo, por ejemplo en el proceso de impresión de un diario,qué tiene que ver 

un operador de rotativa con un redactor, tal vez nada, salvo que trabajan 

para la misma firma editorial, pero cada uno en su especialidad cumple con una 

p.:irtc elemental i:n. ld imprt!siún de una nota. Si invirtiéramos los papeles, <?l 

redactor no sabría qué rollo de papel despachar para ponerlo en el surtidor de 

la rotativa, ni cómo manejar las diferentes tintas y su proporción para una 

sección de espectáculos en color, prohablemente el redactor tenga idea del 

proceso y departamentos por que pasa su nota hasta quedar impresa en primera 

plana y en el puesto de la esquina, pero conocer acerca de algo no significa 

necesariamente snber cómo proceder en caso de un imprevisto, en el supuesto de 

llegarse a destrozar una cadena o engrane de sincronización, cómo sabr!a el 

redactor dar nuevamente sincronía a los rodillos y engranes si apenas sabe 

dónde están·ubicados y cómo están sujetos, asr como un operador de rotativa 

no sabría cómo hacer una reseña en una terminal de computadora después de una 

hora de haber buscado la tecla que dice ON. 
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El objeto de una l'Speciali.z~'lción bu.sea que quien la obtenga y ejerza, cuente 

con un ran~o superior o particular frente al resto de ln población en que se 

desenvuelve, t?sto alude a la frase donde la evolución e!'; resultado de la 

frecuencia. 

Cuando en un proceso de producción existe un patrón de trabajo qµe es repetido 

infinidad de veces, el obrero, ya sea de saco y corbat.l u overol tiende a 

pensar que lu que hizo hoy, ayer t<imbtén y hace un año y hace dos, asI que como 

es una monull•nfa ccinstante tient.• que ele~~ir entre se~uir as! durante el resto 

de su vida l' buscar otro empleo, corno esta última opción es un tanto descabellada 

en vlnud de tener dos aiios cninu antecedente:-> Je hacer lo mii->tno, sóln le queda 

pedir al patrón cambJL' las mi'íquina~ y m.1biliarlo, lo cual le costar!a un despido 

piadoso, o hicn, cspcci<Jlizan•c, r~1.!6n pvr la que su~ conocimientos le d;1r{an 

derecho a un lu~ar diferente cun implementos de trabajo distintos y una 

presumible apl1rtación extra a su .:rntipw salario; di~o presuntiblemente porqul! 

en ocasiones una e~pt.>ci<d idad es el equivalentL' de capataz debido a 4ue nuestros 

colaboradores no comprendan lo que pretendemos o bien por falta de interés, en 

cuyo caso nuestra alter11ativa habrá resultado peor aún. 

En la situación opuestn, es decir trabajar en nuestra especialidad cabalmente, 

genera situaciones mfis .ilcnt:1doras, como Ja camaraderfa entre nuestros iguales 

en rango, <¡uc no son muchos dentro de la empresa, y una cosa muy importante 

ahora nuestro trabajo r•.!Vbtc n1ayor responsabilidad, quién sabe si menos o más 

trabajo pero lo especial de nuestra actividad nos va a reclamar para casos más 

es pee rr icos. indudahlcmt.!llte. 

Las empresas como los indf\•iduos concentran sus medios a un rubro en particular, 

una ve~ superados lo<; f;..1ctorcs de riei.;~o como huelgas, depreciaciones, ofertéiti, 

demandas y planes futuros, comienzan a ventil.n la forr..a de abatir costos en 

general 1 adquiriendo por ejemplo vehículos propios para env!os y repartos en vez 

de contratar t le teros y reprc:.entantes independientes y la compra de maquinaria 

para evitar r.iaquila~, r ... ~spccto de las materias primas en muchos casos implica 

extr~,cción y tratamiento, enjuagues a los que pocos s~ .tventuran, as{ que la 

mayoría de los industriales adquieren las materlas primas y básicamente arman 

y transforman; en otros casos más concretos, también distribuyen directamente 

al consumidor. 
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Estos empresas abundan en sociedades capitalistas y aspirantes a, en ellns no 

es aventurado afirmar que uno o unos cuantos tengan el dominio de cJentos, 

que redunde en miles. tal vez millones y en estas sociedades nada en lo absoluto 

es gratuito, todo está sujeto a dádiva económica o en especie y a corto o 

mediano plazo. observando un valor equivalente para el com·enio¡ en estas 

sociedades está proscrito el beneficio de los demás a cambio de nada, o por 

el m!nimo esfuerzo, normalmente en estos casos el !ndf\'iduo se vuelve valioso 

en la medida de su capacic!ad productiva y responsabilid,1d frente a sus 

compromisos laborales. 

En esta comunidad la competencia es legal, en tanto no esté al margen de la ley 

y está vigente el mejor partido por el precio más bajo. Lo que hace de esta 

comunidad una relación tan pintoresca es una actividad que practicaron 

civilizaciones milenarias con gran éxito: el comercio. 

Es interesante como el comercio estimuló de manera capital la comunicación ya 

sea por el trato mismo o por las mercancías, alimentos y especias por ejemplo, 

que transmiten sabores y sensaciones vigentes hoy como entonces, y en muestras 

elementales como cerrar un trato, evidencia de un ciclo completo de comunicación. 

En esencia, la comunicación est5 promovida por una necesidad y luego por un 

beneficio, independientemente de que una información dé sus aportes al receptor, 

al emisor o ambos, el intercambio de ideas transmuta en identificación de un 

grupo o región y es mediante este intercambio que cada individuo adopta 

características de comportamiento social, este fenómeno en una comunidad 

prnvincial ce :;ayorni~ut~ detectable, su baja población. respecto de las urbes, 

y el roce con otros congJornerados humanos próximos a él, permite el intercambio 

de modismos, hecho que redunda en una estandarización en la comunicación as{ 

cuando visitamos dos poblaciones próximas entre sí, detectamos algunos rasgos 

que más tarde identificaremos como propios de una región, aunque la influencia 

del exterior Robre pequcñ.:as comunidades diezma gran parte de sus rasgos nativos, 

prevalecen al menos los más representativos. En las grandes urbes el fenómeno 

es similar en principio; un gran número de individuos asentados en una región 

trae consigo la convergencia de múltiples costumbres, de los m5s difícil de 

extirpar, modos de expresión y de proceder ante una dificultad. finalmente el 

resultado es un individuo urbano que al igual que en las provincias es fácilmente 
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idf!ntl[ic.ihte por su fnrm,1 Je andar, l.i m.:Jncrn de C'Clflt)uctric;i:.• en ~ociedacl y su 

acento al 11.:iblar, podemos determinar cm\ estos datos la región de la que proviene, 

es dl"cir la colonia y su estrato st1ci.il. nunque h.1hle el i<lloma escazamente 

comprcnsiPJc y scmej.1ntc al propio, nuestra capacid,1d dt:.• comunic.:1ción toma 

aquellos elémentui-; mínimos para t:omprc-nder al otro indiviJuo y \'ÍCe\•ersa, de 

est.:i manera logr<1mos un lntercamh!o de expresiones, misnias que rropicl,1n el 

uso, desu.!'>~1 y dcformaci6n de cierta:; i'•dabraR y mod1sm('S. del 1<.'nguaje. n.1turalrnente 

que cuando el ~ rupo cuestitín yn cul'ntc oficL1lmcnt(• c{m unCl por lo menos. 

En un~1 gr<rn ciudad ),1 comunic.-u.:ilin no (•s sino la resultante Je intere~es 

definidos, en un indi\'i<luo el proceso es simple cuandu su.s determinaciones no 

afectan il m.í~ de <lllS, pC' L('I cuando Je> e 11 o dependen di recta o ind f rectamente 

cientn!>, mi les ll mtlli11tt..·~; tlt• parantÍicos ,1 ln \'CZ las condiciones de difusión

n·l:'cpción 1u111:inn.1t1 !1,-ijP l·ritcdo.s r,adh:.llrnl'ritc distintos t.•s decir, mas1\'nmente. 

tlegar a muchos indi\'iJuos al mismo tiempo implica im-·evitablernente la 

reproduccilin en masa inht;'rcnte de la tecnologfa y mnoo del hombre en sus 

respectivas especialidades CClmu uno solo, el grado tL'cnológico con que opere 

una empresa estarli fntimamente ligado a su productividad aduciendo a la 

tccnolog{a avanzada como sinónimo de muchomejor más rápido. 

La tecnologf., no discr lma ideología o sistt:ma, aun h,s pa!ses socialistas 

importan y exportan tecnología y el hecho de que México no cuente con automóviles 

soviéticos en masa. ob1.•decc a f.,ctores básicamente políticos y económicos, rasgo 

curactcr!stico de un.1 soc:ied<td subdes.1rrollada. 

t::n una soc 1-.!dal! un indiYil.iU1.1 c:3t5 en 1 lhertnd de eleglr en qué desarrollarse, 

si es de baJ.:i o ~'lt.• c:-:tr;icciiin eso n0 lmporL1 por el momento, su puJ~r Ue 

cleccHín~ de 11u c:.-t.ir truncado por un sistema lmpositiv!st.a le permite hacerse 

nt medio sr1cial. pos1bilit<1do por la ldeologJa. 

Todo sistema tiene idt: .. logfn y ésta existe a la par del sistema mismo, es decir 

la ideología ident líh:~1 al indhdduo con un sistema social y lo hace en función 

de sus libertades y privaciones, pero básicamente en estas últimas, porque lo 

que está re~rnclto socialmente funcionará inalterable hasta su fin, mientras que 

una situación contradictoria pl'rmite al hombre asimilar las carencias de su 

propio sistema en función de sus limitaciones, de esta manera la ideolog!a 
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ofrece una explicación ilusoria de lo incomprensible y una solución a lo 

irreparable, en otros términos la interrelación del hombre, la naturaleza 

y los procesos divisionales del trnbajo son unn mec:lnicn co?TlplejR de entender, 

que en cierta formfl resuelve la relación de clases. 

El lector se preguntará qué tiene que ver ei-;to con la tecnología; con la 

tecnología a secas posiblemente nada, pero la tecnologfa avanzada suele ser 

comprada y vendida en cantidades monetarias muy altas por la clase dominante, 

la que posee los medios d eproducción y en este caso de adquisición. 

Es natural que un capataz, acostumbrado a dar órdenes, se niegue a recibirlas 

de un subordinado, esto alude a que una ideología dominante con un modo de 

funcionamiento establecido y vigente, no puede permitir que otra interfiera di! 

manera alguna en la preservación de este canon que no sea para heneficio de 

sus participantes o sus intereses, sus opositores de clase ven en SUFi actividades 

un riesgo de explotación injusta, la clase dominante repele ferozmente las 

hostilidades o bien las ignora, pero como la insensatez acarrea consecuencias 

inconvenientes, la clase que está en condiciones de negociar habla en su defensa 

y ~xpone: que con una maquinaria más nueva y mejorada ustedes van a esforzarae 

menos y producir lo mismo o más. De entrada suena bien pero, sabemos que un 

cambio de esta índole no persigue fines estéticos, de tal suerte que el trabajador 

ten<lrii que procesar un número de unidades en un lapso igual o menor que antes, 

asi lo que hace dominante a la clase dominante es el dominio que tiene sobre su 

juego, sabe sus reglas y las maneja de tal forma que siempre está en el justo 

medio. guardando un equilibrio en Bus intereses materiales mediante el 

saneamiento cont{nuo, de esta manera sus ideas, siempre apegadas a la realidad 

contermporánea se verán recompensadas con la perpetuación y expansión inminente 

de sus medios y productos. 

De igual manera ocurre en el ámbito intelectual, los productores de ideas que 

no fi~uran dentro de la clase dominante como tales, están supeditados a ésta, 

como consecuencia de su imposibilidad de control de los medios de producción 

de ideas. 

Desde otra perspectiva, un intelectual respetable no se encuentra sujeto de manera 

total a un sistema de producción de ideas, a menos que as! lo desee, porque Bu 

carácter pensante le autoriza a fungir como mediador en la consabida lucha de 



clases y expresar las posiciones de las part·es, y para poder protagonizar ese 

papel es imprescindible conocer la. idiosincrasia de los involucrados dentro de 

un sistema producth•o. 

ne vuelta al caso, los estratos sociales existen en relación directa can los 

enfrentamientos entre s! su continuo batallar deriva en oponentes dependientes 

uno del otro y de esta manera surgen circunstancias de clase que condicionan 

un terreno fértil para que los particip•rntes estt>n conscientes de la posición 

que tienen Ufü''l como dominante y el otro que, inocente de culquier cosa que 

hap,.1 en contr.i del poseedor, estar.í actuando a raíz de intereses ajenos y 

1lentn1 de 111~ límit~s in:-.tltuiJü.'"' por 1.1 cln!"e fnvorccfd:t. ahf1rn que de lograr 

una meta sólida estará igualmente dadn en términos preestablecidos. y de 

poder implementar alguna manera de actuar, incompatible con las reglas 

dominantes. el plan serii un fr.1caso. 

B5sicamente la estructura económica determina la ideolog!a. as! el grado 

consciente <le un individuo p!.!rmite su existencia dentro de una realidad de 

libertad engaiiosa que le posibilita pensr sin trascender, y su lucha por 

enconada que fuere no representa peligro alguno para la estTuctura en la 

que habita~ por e 1 cont rar lo, se le proporcionan incentivos que fungen como 

catalizadores a fin de estahilizar su condición subalterna; es por esto que 

las Instituciones ~olidific.in su p<tpel dentro del sistema como agentes de 

c.onserv.1ción, de esta m..iu~rü el ('(ll\trol se torna mils pleno en la medida 

que estas satisfacen lcJ~ debilidndes de los sometidos hacíendolos .'.l lA 

pma:re m.ís predecibles. 

La interacción de e::;tratos genera fenómenos que dt?rivan en .1ntec.edentes 

históricos para la evolución continua de la vida social, considerando al 

movimiento material.. el vehículo que posibilita el asentJmic:nto de cales 

posturas institucionalizadas que registran cambios significatiyos en 

periodos muy prolon~ados y siempre en dirección a éstas -lnstituciones

nsl que el modo de pensar de una época delata las tendencias dominantes 

que determinan un tipo de sociedad ad hoc a la linea tradicional que más 

tarde ha de ser considera.da por los sucesores. 
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Estos c!rculos generan su propio grupo de pensadores en los que descansa el 

aspecto idealista de clase, sus funciones ideológicas abarcan aspectos 

estratégicos como el moral por la religión, la ética y política; de aqui derivan 

gran parte de las actividades sociales en las que tienen injerencia, 

cpmp todo grupo esta dividido, una parte de ellos al frente de grandes grupos 

humanos se encarga de reproducir los estándares sugeridos por los pensadores 

que naturalmente no "'º" una población numerosa, de esta manera llc~amos a que 

los grupos de poder no pueden estar proporcionados de igual manera al grupo 

sometido, su carácter exige de la concentración del dominio total en unos 

cuantos y la coopera<.:iÓn entre sr: par.:r eYitar riesgos innecesarios que 

pongan en peligro al selecto grupo. 

Cada uno de sus miembros tiene a su cuidado una parte importante en el 

proceso c!clico de producción, ello lo podemos ver: en un sistema solar. 

donde el Sol esta rerpresentado por la riqueza al centro del universo. 

agregamosa su alrededor tantas órbitas como estratos dependan del centro. cada 

estrato va a ocupar una órbita de acuerdo a su papel dentro del sistema y 

todas serán dependientes partiendo de la más alejada con respecto al centro. 

el más pequeño de los concéntricos será representado por los grupos de poder, 

por la razón de que su ciclo de concresión de una realidad es más breve que 

el de aquellos ubicados en la última posición, que a diferencia de los primeros 

su ciclo es más prolongad.:; y pc:1!:'.SC', Atdhuyendo su existencia a débiles 

emanaciones de la riqueza que les permiten satisfacer sus necesidades más 

apremiantes ya sean naturales o artificiales; desde luego que esto no es 

gretuito porque para obtenerlo deben continuar cumpliendo con las obligaciones 

que por propia voluntad adquirieron. 

Respecto a las órbitas intermediases donde recide el bienestar de las élites 

y l~ ruina de las mayor!as, que conforme las órbitas van aumentando en 

población tienden n ser más conflictivas, de manera que deben soportar casi 

con heroísmo ser de los de enmedio, hacer un esfuerso supremo por subir, 

o resignarse a caer en el sobrecogedor anonimato. Esto en cierta forma 

esta propiciado por la política; quienes se encuentran cobijados por ésta, 

buscan el intitulado bienestar común, que una vez encontrado se convierte 

en particular, cuando llegan a la obtención del poder sobreviene un mal de 
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posesión en c¡ue enferma de gravedad todo aquel con acceso a los medios, ya sean 

de poder o materiales, cuando infortunadamente estos medios es tan al mando de 

un individuoo un grupo reducido el caso es más cr!tico, la enfermedad se torna 

crónica endémica )' en estas condiciones, el restablecimiento total del 

.1fectado es poco pr0bc1hle. 

Sin embargo por Jos rieles de 1<1 polttica es posible obtener el control del 

Estado y los concursantes son los distintos partidos políticos que no han 

ganado el dcminio en décadas por la simple razón de no pertenecer al grupo 

indicado, es decir, al grupo dominante. 

El lit!cho de Juchar encarnizadamente contrél un grupo de poder no es indicio 

de estupidez, es un acto suicida¡ cuando se torna una determinación de abierta 

batalla es vital estar consciente en primer lugar, de nuestras limitaciones 

para así evitar encontr.1rnos en el bochornoso ridículo, en segundo lugar 

saber la magnitud t.lel oponente para. tomar las providencias pertinentes y por 

último algo importantísimo, un objetivo sensato que no sea sospechosamente 

pretencioso y malintencfnnado para los iines que custodia el grupo. La cuestión 

es cos~ seria, los grupos dominantes no permiten sujerencias ni espectadores, 

mucho menos intrusos en sus decítiiones, t~s por eso que sus co]aboradores son 

culdadosamentt! seleccionados, porque lcis errores cuestan mucho e intereses 

de esta enveq:,~1dura no conciben errores c¡ue esten fuera de su control, asi 

pues al extremar precaucioneH el éxito e::; casi un hecho, pero li1 pPrr:ianenci.'.1 

~n t:l poder t!:<ige illho a c.imhiti, saher equilibrar y mimetizar los propósitos 

pn~valecientes del grupu, c:omo los de los subordinados en bien de la mayoría 

que representan, en el c,1so del Estado como organización social del poder. 

Seamos conscientes de que un grupo de poder con sobrado dominio en los medios 

de producción m.1lerial, tue antecedido por generaciones que han cedido el 

poder a otros quienes como ellos Jo heredaron y lo mismo harán estos para 

con sus sucesores que para erradicar esta tradición tendrían que caer en 

bancarrota, solución poco probable 1 obien hacer un frente de lucha ideológico 

debidamente armado que acabe con este oponente en un periodo mínimo de 

quince años -por decir algo- .1 partir del momento de su primer fruto, cosa 

que veo radicalmente imposiblt!, y esto porque en el circo político todas las 



instituciones tienen su tajada y manera de interpretar sus funciones, por 

ejemplo en la impartición de justicia, vemos que ésta ea para los amigos de 

la ley y la ley, es para los que piden justicia, de tal suerte que cada 

quien como sindicato, partido pol!tico, universidades y asociaciones 

cualesquiera, son jueces y parte a la vez dando lugar a su participación y 

provecho restringido en el banquete de los beneficios. 

El asunto es que todo gira en torno a un núcleo, una lucha de "valores", 

ideales e intereses en que participan las clases sociales existentes, 

instituciones y grupos corporativos en un dar y recibir voluntario-forzoso, 

violento y pac!fico a la vez, la comunión de funciones distintas y semejantes 

al mismo tiempo, enmarcan una sociedad compleja, con visos de libertad 

condicionada pleyórica de puertas de acceso a la verdad engañosa que conduce 

al final de un corredor, en que converge todo cuanto compone el equilibrio 

social. 
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SATELlTES, SlNONlMO DE INTERESES 

El equilibrio social huy en dfa cuenta con características masivas y 

electrónicas, los satélites de comunicación son componentes del entorno 

informativo comunicacional de este tiempo, su capacidad de procesamiento, 

almacenaje, recibo y envío de información suponen la cobertura de sectores 

más bastos. 

Esta capacid;ides se t?ocuentran directamente l lgndas al servicio de los 

po~ecdores de los medio.5 1 quien~~ conociendo su juego arman y desarmar 

situaciones en el conte>:ro económico y cultural de un país, en este caso 

México. Con atributos hay tan .1preciados, los satélites diversifican sus 

usos en varias categorfas: 11metcorológicos, de reconocimiento, electrónicos, 

navegación, interceptores, destructores, FOBS (sistema de bombardeo por 

órbita fraccionaria), geodesicos y de comunicación", (2) si observamos con 

atención podemos detectar que un satélite de reconocimiento puede incluir 

en sus funciones la encot:liable detección de plantíos de alcaloides o el 

inocente espionaje; cuando su función original es el estudio de recursos 

naturales. La diferencia que existe entre uno el otro se reduce a su 

denominación, los satélites de reconocimiento y meteorológicos cuentan con 

cámaras fotográficas y de televisión asi como sistemas de rayos infrarrojos, 

sensores ambientales 1 radar y dt!m5s comronentes de que se sirve para efectuar 

sus funciones, en otros casos estos artefactos están provistos de dispositivos 

t-i~llcos tmi~i le .... , t.:o:,.o !!1~1.'r) que ponen en pel l~ro el bienestar de muchos 

seres vivos, esto alude al tema tratado en tantas reuniones cumbre: La 

Guerra de las Galaxias. 
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El t!tulo, un poco suge~tivo, no incluye más galaxias que la nuestra y planetas: 

sólo la Tit!rrJ, t"".5s parece el nombre de la misma pell'..culn que tuvo fuerte 

impacto en 1977 con ln autor!a de George Lucas en donde participaban cyborgs 

villanos (organismos cibernéticonl, robots y humanos que destruyen por el 
11 poder y dominio" de una galaxia a bordo de naves nodriza y destructores 

intergalácticos, casualmente todas las armas y medios de comunicación 

son conoc!dos en la actualidad, a diferencia del diseño y su aplicación, que 

en este caso es la Tierra, las funciones son las mismas. 



Como existe tanta semejanza y posibilidad de diversificar funciones, la 

clsificaciéin de los satélites es contemplada con fines civiles o milltares, 

de tal suerte que poner nombres amistosos (navegación, cientfficos,etcétera) 

a los satélites, en ocasiones es sólo un disfraz para simular las fechorías 

de intereses mal intencionados, independientemente de la función que 

realicen. 

Pero las funciones que alientan el uso de un satélite provienen del ahorro 

de insumos y altos beneficios económicos o temporales, por ejemplo, la 

cartografía generada por satélite descubre areas inexploradas en cuestión 

de días y a costos muy reduc!dos, a diferencia de una expedición que requiere 

transporte, instrumentos, nativos, alimentación, medicinas, sistemas de 

comunicación, expedixonarios y muchos meses de sufrido trabajo; en otras 

palabras esto es muy costoso y el mismo trabajo, salvo necesidades e 

implicaciones humanas, es realizado .por los telesistemas de manera más 

comeda, sin embargo estar en una expedición es altamente ilustrativo 

en lo personal. 

En el ámbito de comunicaciones la existencia de los satélites es más 

circunstancial, cuando empezaban a cobrar fuerza, aparecieron pocos años 

antes y después, inventos como los ordenadores, mejoras en los componentes 

electrónicos, las primeras imágenes por televisión y el perfeccionamiento 

de comunicaciones por cables, que parecían no tener mucho en común. 

Al paso del tiempo (1956-1964), fueron desarrolladas formas de poder relacionar 

unos aparatos con otros en cuanto a funcionamiento, cerrando as! un c!rculo 

de instrumentos capaces de llevar un mensaje a distancias inimaginadas hasta 

entonces y esto fue posihl~ gracias al desarrollo de los satélites de 

comunicación. 

En las sociedades en v!a de alta industrialización la presencia de un 

dispositivo de comunicación v!a satélite es como un sable muy codiciado, 

su uso esta condiconado por los poseedores del sistema siguiendo un orden, 

en primer lugar quiénes van a ser beneficiados, en segunda instancia, 

cuándo y por Último bajo qué circunstancias. 
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Cada paso que sigue un dato o información cuenta con el sello de la voluntad 

de los poseedores, la dosificnciéin, importancia (para el poseedor) y trascendencia 

de un hecho o seguimiento de una noticia está determinada por los intereses 

o posibles repercusiones que por su difusión genere. Cuando este fenómeno 

es registrado; por ejemplo la \'isita de Juan Pahlo II en mayo de 1990, 

participan patrocinadores (Bancomer, General Motors), autoridades gubernamentales 

(Secretaría de Comunlc,1ciones y Transportes, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Secretar fa de Gobernacti3n), empresas de comunicación radial, impresa y televisiva 

(televisa, Acir, l';ovedades}, policía (guaruras, motociclistas, patrulleros), y 

protagonistas non gratos como pir<1tas 0portunistas que imprimen estampas, 

carteles, accesorios (gorras, botones) lo inimaginable. 

En la cobertura de un evento saltan a la vistil medallas conmemorativas, eficiencia 

de adiestramiento, sofi.sticación en cuatro ruedas, creatividad inversionista, 

discos de larl.!a duraci0n con el tem.1 11Sft_•rnpre Fiel", corte~fa diplomática y 

gubernamental asi como la cadena radial m;Ís importante del pa!s -según ellos-. 

En cada participante y los que faltaron de mencionar, existe una razón 

sobradamente fund'amentada para participar en el acontecimiento, el Vaticano 

mismo tiene razones suficientes para que Juan Pablo 11 o cualquier otro papa 

venga a Mé:dco cuantas veces le plazca, el éxito de sus visitas se debe en 

primera instancia a motivos religiosos, el carisma -porque hay que reconocerlo

de gr<lil personaje y motfVO!i real lstas que discretamente acompnñan a 

Su Smlt 1 dad. 

De hechos Cllnlll ~ste, los frutos de la visita generan en cierta forma 

preferencias comerciales, simpatía de la población para las secretarías 

(o sus representantes) y reafirmación de creencias, .:ilgunos J~ estos 

beneficios tardan en materializar, pero son efectivos. 

En la operación de un satélite intervienen grupos rigurosamente especializados: 

técnicos, ingenieros, periodistas capacitados, operadores, etcétera, eso 

significa que los productos que la labor de est selecta pobl.'.lción dan lugar 

a derivados o materias primas (datos, notas) para televisión, prensa y 

radio, en consecuencia los propósitos que flanquean esa calidad velan a su 
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vez por una perpetuación sistemática de esos medios y productos. 

México ha estado en un lugar privilegiado considerando su situación geográfica, 

su cercan!a con Estado Unidos tiene efectos positivos y otros no tanto, sus 

amplios litorales permiten el tráfico de mercanc!as de otras naciones y la 

explotación del océano y las extensiones de terreno fértil y boscoso 

soportan la economía actual, estos factores intervinieron en cierta forma 

para que en 1972, México figurara como pafs miembro de la Organización 

Internacional de ComunicacioneR por Satélite mejor cocnoc!da como INTELSAT, 

con el l .06%. Este consorcio agrupa en 1972 1 80 países socios. La situación es 

de privilegio si consideramos que Yugoslavia, Zambia, Yémen. V;1ticano. Egipto, 

Túnez. SidR, Sudán, Nic.sragua, Mónaco, Mauritania, Luxemburgo, Liechtenstein, 

Costa de Marfil, Guatemala, Etiopía, Ceilán, Argelia, Libia, e Irak contaban 

con el 0.05% de participación, presencia simbólica prácticamente, de estos el 

único que pasa a una situación distinta es Portugal con el 0.07%. 

Otros grupos más favorecidos son del orden de 0.10 a 0.19%, Madagascar, Ecuador, 

Sudafrica, Arabia Saudita, Irlanda, Turquía, Jordania, Senegal, Dinamarca, 

Suecia, Noruega y el Congo como el más alto de este grupo; 0.20 a 0.29% Austria, 

República Dominicana, Tanzania, Camerún, Uganda, Kenia, Marruecos y Nigeria. 

Malasia 0.32%, L{bano e Irán 0.33%, Kuwait 0.42%, Grecia 0.48%, \'enezuela e 

Indonesia 0.49%, Trinidad y Tobago 0.54%, Holanda 0.55%, Colombia 0.57%, 

Corea 0.61%, Panamá 0.62%, Nueva Zelanda 0.63%, Singapur 0.66%, Bélgica 0.76%, 

Perú 0.78% 0 Chile 0,79%, Suiza 0.8.'.t:, Jamaica 0.93%, India 0.94% y 

Vietnam 0,99%. 

Como podemos apreciar la gran mayoría de estos países son naciones en el 

camino del desarrollo, otros no tanto, y aunque algunos son relativamente 

importantes en materias primas, ciencia y tecnología no cuentan con más del 

0.49% de participación. De los países ubicados entre 0.54 y 0.99% se tienen 

referencias de relativa industrialización, maqu1ladoras y comercialización 

de productos artesanales y en ocasiones ayuda doméstica. 

Dentro de los países que cuentan con uno a quince por ciento, México ocupa 

el último lugar {l .06%], el más alto es Estados Unidos con el 38.28% e 



lngl.:itcrra le secunda c('ln 10.Ahi':, e] resto de los paises está" comprendido 

entre 4.32 en orden decreciente no ordenado hasta l.0&%, aqu{ figuran 

Australia, J',1pón, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Pakistán, España, 

lsrael, Filipinas, Argentina, Brasil, Taiwan, Tailandia y México.(3) 

Estar cerca de Estados llnidos no es exactamente razón para estar entre los 

primeros diecisiete; sólo Canadá y M~xico estiÍn geográficamente próximos, 

en centro y sudamérica sólo hay dos el resto está distribuido en Asia, 

Europt1, Oriente :-· Ocean!a. 

i'or .1l~una cin:unsttmcl.1, los doce pa!ses ccm porcentaje.o:; m.::ts favorables 

son igualmente integrantes de 1.1 junta directiva; vemos que en estas 

naciones, exccptu.in<lo E!-itados Unidns, .son la mayorfa pa!ses potencialmente 

importantes, en primera instancia por sus sistemas y aportaciones a la 

telecomunicación, razón por l<i L:ual figuran en los doce, en segundo lugar 

su producción científica ;.- tecnológica y por Último, tal vez la principal, 

su capacidad econó~ica, los p.:tíses restantes de porcentaje más alto 

- Argentina. l\rasil. Taii..•an, Tai 1andia y Méxict•- tienen relaciones 

comerciales entre sí y con los fd países socios de lntelsat, pero sus 

relaciones son aún más fuertes y frecuentes (depcndJentes) con 10s países 

de la junta Jirectiva. 
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De lo anterior podemos concluir que lo.s países con recursos naturales, técnicos, 

cientíii.co!:i y cc..inómicos competentes, tienen r.i..:iyores probabilidades de 

part Lcipar en los benef lelos que ofrece la tecnolof;Ía¡ en el aspecto de 

telcslstemns v m3ss mcdi;1. los implementos que funcionan en el mundo entero 

provienen de países que nn superan en r:úmero los diez, es decir de los 

pn!ses más industriali::ados entrl! los que fip1ra la Unión Soviética. 

Detectamos cnrno los consorcios mundiales cuentan con los medios que les 

conceden una identificación de dnminio electrclnico, industrial, nutomotriz, 

químico, telecomunicacional y del orden que fuere, de igual manera, el 

fenómeno es aplicable a una nación; en México los grupos industriales 

mexicanos m.:ís importantes y la~ empresas transn~1cionales, tienen contempladCl 

el aspecto de las telecomunicaciones en sus actividades productivas 

-concretamente por satélite- porque hasta ahora, es la forma más versátil 

de poder enviar de extremo a extremo y de pa!s a país una nota, fotografías, 



imágenes, voz, señales y todo mediante telefonos celulares, tarjetas 

inteligentes, fax, televisión, videotexto, videoteléfono, ordenador y 

procesadores de palabras entre otros. 
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Estos instrumentos junto con los satélites representan una optimización de 

tiempo que puede ser aprovechado en decisiones, nuevos proyectos y perspectivas 

que tengan que ver en la conservación y crecimiento de empresas mediante 

la comunicación e información. 
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SISTEMA DE SATELITES MORELOS. 

NECESIDAD OSTENTOSA. 
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El sistema Horelos de satélites es una adquisición de la Secretar{a de Comunicaciones 

y Transportes en coordinación con el Gobierno Federal. Los estudios efectuados por 

SCT en 1980 otorgaron a Hughe:;: Aircraft Co. el contrato de fahrlcación de los 

satélites como resultado de un concurso celebrado en noviembre de 1982; contribuyeron 

a tal empresa Me Donell Douglas, la National Aeronautic and Space Administration 

NASA para el lanzamiento, y la supervisión de COMSAT General para su instalación y 

supervisión del equipo, el resultado fue: dos satélites domésticos de la serie 

l!S 376. 

Los antecesores de los satélites actuales fueron los satélites pasivos que actuaban 

como espejo, esto es: las señales que recibían. debían contar con la potencia 

necesaria para llegar como reflejo a la estación repectora, de manera que esto 

restaba eficiencia a las transmisiones. Estos fueron sucedidos por satélites 

activos, generación a la que pertenece el Sistema Morelos. 

Estos artefactos reciben la señal mediante un canal en cualquiera de su dos bandas; 
11 C11 para servicios Je telecomunicaciones y la "Ku 11 para televisión, telefonía rural 

y datos, aunque pueden compartir funciones, las características de cada banda tiene 

cualidades de funcionamiento espec!ficas para cada tipo de señales, más claro¡ el 

ancho de banda no es el mismo. El sistema Morelos está diseñado "para conducir 32 

canales de televisión o su equivalente aproximado en 32 mil canales telefónicosº 

(1) a 300,000 Kms. por segundo cubriendo en cada caso arriba de 72,000 Kms. para 

hacer llevar una señal a su destino. 

La navegación marl'.tima como en la aeronáutica dependen directamente de datos 

meteorológicos para transitar cada uno en su medio, los satélites también aportan 

información en el pronóstico del tiempo, los datos enviados a una estación de aquí 

son redistribu!dos a la mar o al espacio aéreo, para tal fin existen más de 500 

estaciones terrenas ya sean de recepción o transmisión-recepción, estas Últimos 

en mayor número. Lo satélites son controlados desde el Conjunto de Telecomunicacioneh 

\/alter C. Buchanan (CONTEL) en Iztapalapa. 

Este centro tiene por objeto realizar las operaciones básicas para el funcionamiento 

de los satélites: seguimiento, telemetría y comando. Mediante estos pasos es 
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verificada en pertodos de 28 días la posición del artefacto, porque aunque se 

encuentra estacionario t•n el espacio, cambia de posición por la relación 

gravltacionnl de la Luna. 1.1 Til.!rra y el Sol; lo que ocurrirfa de nos ser así, 

es enviar las sei\ales .:11 "e~pacio interplanetario exterior" (2) o bien a puntos 

erráticos en tierra. 

Los satélites para mantenerse en posici6n correcta emiten un diagnóstico operativo 

al centro de contr1._•l en tierra mediante el cual es C\'illuadCl el estado de los 

compuHcntes y }olU funcil·n~unb:nto, Je esta manera se toman determinaciones que son 

efectuadas J~sdc el centro Je control .:11 .s~1télite mismo, como puede ser ln 

rectificación de Órbita o mantenlmientl'; este tipo de estaciones de control 

(CONTEl.) son cono e idas técnicarn.:-nte como estación TTC t 11Tracking, Telemetry and 

Command"). 

En realidad estos procesos parecen ser muy simples, sin embargo la cuestión es 

más con1plejn, la operación y permanencia de satélites de cualquier tipo -civil 

o n1ilit.ar bajo sus múltiples apelativos- requiere un soporte técnico capaz de 

mantener y manejar la f;cñal. 

A fin de ilustrar t.'l viaje de t1na sc1lal de telt.•vtstón l'1l su difusión a grandes 

masas, consideramos el caso del campeonato munJ.ial de httlompie ltalia 90. 

El d{a de la inau~uración el terreno de ~uego estn cubierto en puntos estratégicos 

por cámaras de televisión, al s1.·r recibida la imagen es en\•iada n una consola 

(mixer) donde exbaen tantos monitores como c;ím.irns en funcionamiento, aqu! un 

t~cnicc (~uftl"'her) observa tod.1s las im5¡;enes y selecciona una para ponerla al 

aire, es decir para su cransmisiún al púhlico. Previo a esto ld lma¿;en es 

enriquecida por un generador de caractéres y efectos especi.1les mismos que hacen 

aparecer datos escricos como el nombre y número de un jugador, posiciones, 

ciempo de jucho, marcador así Cl1t1lo el rostro Jccada uno en RU momento, lns 

vartnntcs de t.:Ómo aparecen y son prcsent~tdas en pant.ill.1. son adiciones que 

intervienen en el momento mismo de su t!ll\'Ío; una vez compuesta la imagen, los 

pixeles (elementos visuales) son enviados en directo con el audio al satélite o 

bien, a una estación móvil de microondas que envíe la señal a un centro mayor 

en tráfico de señales en dirección al espacio a 11 )6 mil kilómetros de altitud 

sobre el nivel medio del mar en el plano del Ecuador" (J), de este punto la 

señal puede ser distribuída, naturalmente que gracias a un trasponder (canal), 
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de manera directa a los receptores domésticos o igualmente es recibida por otro 

satélite a fin de retransmitir selectivamente o bien, al mandada a un punto 

es¡1ec{fico, esta estación cubre con ln señal un área determinada por estncioneff 

retransmisoras 1 estas trayectorias pueden viajar de la mnnera ya descrita o 

simultáneamente. 

A riesgo de parecer snob, es esta una cadena de flujo informativo de magn{ficas 

caracter{sticas, la velocidad con que viaja (300 1 000 Kms. por segundo) en la 

cobertura de grandes dista1\cias es una realidad de la que pocos están conscientes, 

las antenas de transmisión son una construcciones metálicas de colosales 

dimensiones cuyo diámetro cubriría fácilmente un autobti5 de pasajeros, que 

instaladas en su base se sitúan alrededor de los 30 metros de altura, estaciones 

cévileR se aunan a las transmisiones para env!o de seña les desde el lugar de los 

hechos. 

En este tránsito intervienen elementos como "sondas", espacio interplanetario, 

percepción remota, Teledetección In Situ, magnetohidrodinámica, viento solar, 

órbita polar, órbita geoestacionaria, f{sica lunar" (/1) y otros muchos factores 

de investigación y ambientales del espacio exterior, que están perfectamente 

identificadas y estudiados a fin de aprovechar y conocer sus propiedades, 

estableciendo marcos de referencia mediante vocablos especializados que definen 

objetos y cualidades muy espec{ficos. En armon!a con estos descubrimientos e 

implementaciones, los satélites sirven al hombre de muchas maneras y para diversos 

fines, los hay: 

de fotorreconocimiento, de reconocimiento electrónico. 

de pronta alerta, vigilancia oceanográfica, navegación 

marina, comunicación, meteorológica, geodésicos, 

Satélitee-antisatélites, Transbordadores militares 

tripulados, (5) 

según cita la Doctora Ruth Gall investigadora académica en materia especial. 

AL SERVICIO DE • • • 

Los satélites de comunicación son elementos que pueden adecuarRe a cualquier 

rubro productivo, su coopera..:ión para con estos sectores es reduc.!da a datos 
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e información; existen para :stos casos sistemas de satélites que se apegan más a 

las actividades del ramo y sus cspectativas, como todo lo existente a nuestro 

alrededor son elementos informativos sujetos a interpretación, cada cual, toma de 

esta cauda lo~ segmentos útiles para su descomposición y aplicación a fines 

particulares. 

Es de reconocer que la existencia de los satélites Morelos tiene en su orígenes 

propósitos de sosp~chos;1 legitimidad, lo anterior no necesitamos ni justificarlo, 

podemos const11tar que dicho sistema surgió cu~1ndo Mé:dco transitaba por un lapso 

de depresión y no fue sino hasta íinales de esa década que comen.!Ó a circular el 

cliché: oper:1ciones vía satélite; lejos de ser este sistema un auténtico 

vehículo de indep1.rndencia su estahlecimiento en México puede ser interpretado 

como el consumo de un alcaloide; nuestra supuesta satisfacción de necesidades de 

épocns actuales dado el creclrnfL•t1t(1 <lt' la nación. cxit;!a un sat~lit~ µara la 

cobertura de necesidades de comunlc:1ción, como en México no existe actualmente 

una firma que compita al respecto, fue preciso adquirir un sistema a los Estados 

Unidos, as! que en todo momento fue intervenido el proceso de puesta en órbita 

por manos norteamericanas,situación que pone en evidencia la pretendida autonomía 

nacional, porque seamos conscientes; en el momento que el satélite sufra un 

desperfecto o sea necesario orb1tar un ~ubstituto, el país entero quedará 

paralizado junto con los dependientes de este sistema, lo que quedaría resuelto 

acudiendo ant le i pad.1ment e a nuestro proveedor: llughes Ai rcra f t y Me Donell 

Douglas. 

En la lírica dependencia nacional en teJecomunicaciones existen sectores productivos 

qufenes han .1rmnni~andn sus ,1ct fvjdad€'~, .1tnr~:1ndf1 n lns co~:.micacioncs a distancia 

una participación crucial. Un caso por demás ilustrativo lo es el Tecnológico de 

Monterrey que para 1988 contaba con 15 estaciones propias 11para transmitir voz y 

datos a cada uno de sus campus" (6) para 1990 se encontraba en proceso un sistema 

de televi~il"in que enlazaría todos sus planteles en la impartición de sus 

asignaturas, así un profesor puede estar simult.í:neamente al frente de centenares 

de alumnos en puntos remotos entre sí. Podemos ver la diferencia, o mejor dicho 

el contraste tan dramático respecto de otras instituciones al mismo nivel, es 

cierto que el Tecnológico de Monterrey es un sistema educativo más riguroso en 

muchos Órdenes y en la imparticlón de sus cátedras se vale de la tecnología para 

estandarizar los parámetros de educación en ciertas disciplinas de una manera 

rápida y en términos de telecomunicación efica;!, 



En las instituciones públicas la burocracia hace de éstas. organismos complejos 

de dinamismo tortuoso que asfixia la miserable cantidad de ideas coherentes en 

bien de s{ misma y sus dependientes¡ es usual que instalaciones relativamente 

actul izadas, pero funcionales, carezcan de componentes. accesorios y aditamentos 

en que descansa el funcionamiento vital de un equipo, la indolencia y descuido 

prevalecientes,de usuarios y encargados tienen mucho que ver en el aprovechnmiento 

y cuidado de tales equipos, en cuyo caso los talleres en estas instituciones no 

representarían el lastre que son, manifiesto e suspensión de cesiones por equipo 

en mal estado o inexistencia de éste. El funcionamiento de los equipos ya 

existentes en virtud de no ser de origen nacional deben ser solicitados repuestos 

y sustitutos mediante oficios que deben pasar por el departamento de) departamento 

que a su vez depende de la oficina de la subdirección regional de nBuntos triviales 

de esta honorable institución: proceso que reclama firmas, sellos, autorizaciones, 

postergación de prioridad y sometimiento a una evaluación que determina si hay 

presupuesto o no, entre otras anomalias. 

La información y comunicación generan productos que las hacen nutosuficientes, el 

cont!nuo flujo de información permite descubrir beneficios, intereses y ventajas 

que, vuelvo a insistir, nacen en el terreno bélico }' luego son aplicados a la vida 

civil. 

La situación absurda del Golfo Pérsico a mediados de agosto de 1990 implicó una 

inversión económica y humana digna de exposición y en detección a distancia estuvo 

igualmente patente la presencia de aviones de Sistema Aéreo de Alarma y Control 

conocidos como AWACS (Airbone Warning and Control System), éstos estuvieron en las 

primeras líneas de armamento. Estas aeronaves, cuentan con la particularidad de 

llevar un cuerpo similar a una lenteja gigantesca empotrada en el techo de ln misma, 

aditamento mediante el cual puede detectar sin dificultad 11 nviones enemigos a casi 

400 Kms. de distancia 11 (7) y su oportuna iden~ificación, puede ser la diferencia 

entre salir airoso o ser sorprendido, esta última circunstancia es la que con 

frecuencia nos encontramos en México a la falta de previsión en el diseño 

distribución de las redes y recursos disponibles en Telecomunicaciones. 

La atención desbelnnceadn que hace el Sistema Horelos ha generado profundas 

diferencias en sectores de proyección internacional y capacidad económica, gracias 

a ello los servicios que brinda son a un costo muy elevado por la importancia 

(dependencia) que revisten, de modo que no es redituable conceder tiempo o espacio 
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gratuitamente a instituciones con cierta frecuencia, a menos claro esta, de que 

cubran el importe por concepto de servicios, hecho que redunda en desplazar los 

ususarios cuyas presencias van de la mano de la caridad, fin para el cual no fue 

exnct<1mcntt.• idt?lldt1 l'\ Sl~tcm.i Mllrelos. 

La utilidad de estos .sati?lites representa unn importente fuente de inv,rcsos que 

tcoricnmcntt~ e~tan procurados por el Estado, mm cuando 11 las instnlnciones para 

ln transmb·d1';n de pro~ra111.1.s de tclcvisliín son propiedad del C:ohierno Mexicnno':(B) 

el ocho de octubre de 1980 

Tclcvls;¡ y 1:1 SCT firman un convenio a fln de Instalar 

HU l;'St;1clotte!'i terreo.is para comunicación por satél lte; 

se plancabn cuhrir 13,500 poblaciones del p.afs,(9) 

esta particularidad habla de un cnntra sentido inminente, es decir¡ el Sistema 

More los aseguraba per ~e, en combinación con la Red Federal de Microondas, un 

ser\'icio en el cual no estab01 pensada la intervención del sector privado l o al 

menos no expresamente m.-rnificsto en el proyecto inicial] hecho que hace pensar 

que el plan Jel princir31 promotor [el Estndo} había nacído en un ambiente 

de insC'lspechadas c0nsecuenc i as. 

El alud informativo y el boom de la industria de la electrónica en esa época, 

embistió a la nación obli~andola a adquirir un instrumento que no estaba 

segura de necesitar, los primeros meses de funcionamiento el Sistema Morelos 

utlizaha sóln algunot-0 l.·.:rnalcs , es decir, algunos usuarios, de netre los que 

destacan Televisa, Telmcx y Pemex 4ulcnc:; por .:::;us intere.o::f'q fueron fundadores 

de las primeras trnnsmisionef:: mediante un satélite doméstii.=o "mexicano". 

Ante la ino\·,1ción 1 otras instituciones dl sector público y firmas del' privado 

se adicionaron a las tr.1nsmisiones v{a satélite en la satisfacción legitima 

o creada de sus requerimientos, la pobl.::ición de usuarios ir{a creciendo 

paulatinamente para evitar complicaciónes en cuanto a su funcionamiento, de 

hecho la operación d eun satélite no debe ser ocupada al ciento por ciento de 

su capacidad, es preciso conservar algunos canales en desuso en caso de que 

cualquiera de los que se encuentran funcionando llegaran a fallar, los restantes 
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sirven de apoyo o bien son utilizados para servicios eventuales, aún as{ en sus 

primeros años de vida la demanda no estaba cubriendo lo estimado en un periodo 

de dos años, para finales de esa década los servicios ya estaban siendo 

empleados en un porcentaje satisfactorio. Redes privadas de datos, telefonía 

nacional e internacional, televisión regional, nacion.11 e internacional y por 

cable, servicios gráficos a distancia prestados por el c~)rreo nacional y teléfonos 

celulttres entre muchos otros servicios, emplean a diario el !itstema Horelos. 

\lemas como estos sectores -no todos- tienen nccesido.des reales de uso, y esta 

realidad exige rara transmitir, al rededor de 260 millones de pesos (10) por 

un traspondedor horas diarias en un lapso de un mes, de tal suerte que 

podrán participar de los beneficios aquellas instituciones que cubran el 

generoso importe, que para tránsito de datos demanda cuotas en millones de 

dólares, suma que naturnlmente no cualquiera trae en el bolsillo. 

De lo anterior obtenemos que loa satélites Morelos son un si~tema de costosas 

implicaciones (mantenimiento y servicio) justificadas cuando los beneficios 

rebasan por mucho la inversión de arrendamiento del servicio; en el caso que nos 

ocupa, la ensoñación (adquisición} fue celebrada sin siquiera reparar en que 

el costo operativo supondría la incertidumbre de invertir sólo en el primer 

año 10 mil millones de dólares, que deb{an ser pagndos independientemente de 

su uso, y si a esto sumamos los más de 100 miloones de dólares por concepto de 

construcción y puesta en órbita, caeren.os en la cuenta que la solvencia de 

Televisa, General Motors, Ford, Telmex, como iniciadores y usuarios constantes 

no compensarían la inversión hecha por t.!l Estado, la no ser que paguen por 

adelRntndo l aunque individualmente las empresas se ajusten a las exigencias 

del medio. Fuera. de estas, las instituciones de salud, en virtud de la labor 

que desempeñan, justifican en cierta forma el mepleo de un sistema tan 

costoso, pero hay otras instituciones como lmevieion que lejos de aprovechar 

estos beneficios, a mediados de 1990 y hasta los primeros días de 1991 se daba el 

lu 1o de poner barras en ausencia de programas que cubrieran esos espacios 

( 10 a 13 horas), y estoy refiriendome al canal 13 en particular. 

Considerando el apremiante costo de un espacio en televisión, estos despilfarros 

bien podr!an ser aprovechados por otras instituciones igualmente vegetantes 



del medio televisivo, asl que de casos corno este podemos explicar la presencia 

de que sea mejor y costeah\e dar lugar a cmpre.sas del sector privado que 

valoran por mucho, un ticr\'icio v{a satélite, donde las perspectivas de 

sufragar la permanencia de un satélite en órbita son más realistas. 
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rnPRESA DE COMUNICAC!ON ORBITAL 

Rf.FLF.JO PE u¡; ARQUETIPO 

liemos de situarnos en el noticiero 11 24 Horas" como "un noticiero 

televisivo producillCl en un pafs periférico y transmitido cotidianamente a una 

nación central"( 1) como lo es Estados Unidos y ciud.1des de Europa, Asia de 

Africa. L..-i Empresa de Comunicación Orbital que conocemos como ECO, es el 

resultado intt.!rnacionalizado de una diversificación del noticiero 24 Horas, 

antaño este noticiario intercalaba información, reportajes y entretenimiento, 

a la venida dC' l::Cll 1 24 lh)ras iue un espacio predominantemente informativo en 

el renglón de depPrtes, rep('lrtaies, pronóstiC1,.l ambiental diario del mundo, 

as i como lo~ rc.>:-.u l t;ulos de 11,.)~ •.: lerres di ar lo~ l'll 1 as cnHas de bo 1 sa más 

importantes del mundo y cntiz.:tcion de divisas. es de destacar que este 

fenómeno informativo es el únh.:u t!I\ tvJa L.1tb.<·;i~.cric.::i que c0n su señal 

llega a la ínsula ibéric.J de las majestades )' parajes aún más remotos en otros 

continentes, en la cobe:(ura de sucesos históricos al rededor del mundo. 

alcance que logra d{a ct:n <lía gracias a sus reporteros, corresponsales, 

camart5grafos, editores y productores captando la noticia dentro del t~rritorio 

nacional o en ciudades como 11 Nueva Delhi, Abidjan, Rio de Janeiro. Berlin, 

Rom;i, Madrid. Tokio, Moscú, Londres, Lima, Var~ovia, Estocolmo, Hon~ Kong, 

Par{s, Lisboa, San José, Tel r\viv, Bogotá, Los Angeles, Sidney, Rabat','(2) 

>' muchas otras zonas estr;ité~icas para la captación de notas que pasan por 

distintos porcesos previos a su difusión: 

* l.a rcce¡1ción de reportes de corresponsales en los siguientes 

términos: ~ulicitu.:l de cobcrtur:?, r,ri:thnrii\n y transcripción. 

* Portadas de los diarios. Llevando a cabo los siguientes 

pasos: solicitud, traducción, copiado, control de recepción 

y distribución. 

• Tr.:1<luccinncs, oírt>clendn el ~er\'lclo a los s1gutenteR: 

Noticieros extranjeros, revistas, entrevistas, periódicos, 

contratos y noticieros de radio. 
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* Recepción de señales, llevando a cabo los siguientes 

pasos: calificación, transcripción y distribución. 

• Envioe de materiales, con dos pasos principales: 

empaque y embarque. 

* Transcripción de entrevistas. 

* Control de tráfico de grabaciones. 

• Solicitud de transmisiones que se canalizan a través de 

la Dirección de Operaciones de Noticieros y Eventos Especiales: 

microondas, satélite, avión y otros. 

* Area administrativa, con las siguientes funciones: 

recepción de facturas ;• recibos, reVisión, coteja_r con los 

controles internos, solicitud de pago, información a 

corresponsales. 

* Reporte meteorológico y recepción de información. (3) 
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En caso de existir o darse el caso de algún evento extraordinario, son asignados 

los enviados especiales que permanecen en el lugar de la noticia hasta el 

momento en que el auceeo llega a su fin o bien, deja de ser noticia, como el 

caso en que uECO llevó la señal en vivo y en Español del despegue y aterrizaje 

<le los transboradorcs 11 Discoveryº, ºChallenger" y ºAtlantis" 11
, (4) los conflictos 

del Golfo Pérsico a mediados de 1990. Las exclusivas también han caracterizado 

a ECO como el caso de: El Papa Juan Pablo tl, el primer ministro de Israel el 

señor Shamir, Yaser Arafat, Sadam Hussein, Carlos Andrés Pérez y Antonio 

No riega entre otros, tambien transmitió los Juegos de Seul 88, el mundial 

Italia 90, estuvo presente en el cambio de poderes de Miguel de la Madrid 

a Salinas de GortarL 

ECO transmitió y prestó ayuda las 24 horas del d{a durante 

el paso del Huracán Gilberto. Este sisti?ma informativo llevó 



vía satélite todos los detalles que rodearon al famoso 

Carnaval de Rio de Janeiro, Brasil. Llevó paso a paso las 

elecciones y ;mul.iciones posteriores de las mismas, en la 

República de Panamá transmitiendo ir.iagenes inéditas de la 

violencia y enfrentamientos que ahí ocurrían. Ademas presentó 

exclusivas con los c.rndidatos de la opottición. (~>) 

Siguió día Cl'll día el mnvirnicnto estudiantil ocurrido en Bcijlnr, China. 

r:.Co con al rcdcdor Je lt.'IJ hor:is de prt1gr.ir'l:ictón a ln semana ller;.1 mediante la 

c:obertura del canal Dos n 13,069,121 (6) hogares diariamente, E.n el canal 15 

de Cablevl.sión, que dejó de serlo para cnmbiar a Fantasy-ECO, llegó as{ a 

270 mil receptores por cable incrementando 8 horas, lo que suma casi 150 horas 

en total. 

En el ámbito radi;il ECO ocupa cuatro y media horas diariamente por la XEX 730 

y XEW 900 en la banda de Amplitud Modulada de lunes a viernes. Al llegar 

septiembre de 1988 ECO comenzó a transmitir a Estados Unidos mediante la 

cadena Galavlsión Inc. llegando de esta forma a más de un millón de hogares 

hispanos con quieneg sostiene cor.1.unicación telefónica, 

correspondencia y puhlicacioncs locales de agradecimiento 

y felicitación a diferentes comunicadores que integran 

este esfuerzo de comunicación lntcrcontlnental. 

ECO llega igualmente mediante KWllY Canal 22 al valle de 

Ca 1 i f Clrnin con su programación 24 horas d la rias, sumando se 

a los 300 si~temas de televisión por cable que existen en 

competencia dentro del territorio norteamericano. (7) 
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Para diciembre de 1988 L1s cl~n horas semanales de ECO llegaron a Europa, Africa 

y Asia con la intervcncliln de la ~eñ~'ll de Galavision y Eurovisa, que a decir 

de Televisa la cantidnd <le latinos en Europ;1 11 prefieren nuestra señal" porque 

su programación incluye segmento~ deportivos, cómicos, telenovelas,informntivos 



y de los que podemos ver en cualquiera de sus canales, en estas latitudes: 
11 La señal estii libre por tanto, sería casi imposible determinar cuantos 

hogares o habitantes tienen acceso a ella". (8) La señal de ECO es destribuída 

fuera de México por los saté'lites:"Morelos, Galaxy I, Westar 5, Pannmerican 

Satélite 1 y Eutelsat 1 F4. 11 (9) 

La travesía de la señal de México a los puntos referidos, puede llegar 

mediante una serie de factores relacionados con suficiente anticipación. 

Hacia 1960 el empresario Azaciírraga asociado con varios 

ciudadanos estadounidenses (algunos de ellos radicados en 

México) funda la Spanish International Broadcasting Corporation 

(SIBC) dentro de la cual solo puede obtener un 701 de las 

acciones debido sobre todo a las condicione!' estahlecfdas 

por el "Acta de Comunicación de 1934. que 1 imita la 

propiedad de estranjeros en estaciones de radio y televisión 

a dicho porcentaje',' (10) 

esta situación no fue suficiente para entorpecer los intentos de expansión. 

Un año despúes, en 1961 Emilio Azacárraga establece la 

Spanish International Network (SIN), en la cual mantuvo 

un control del 100 por ciento debido sobre todo a que las 

restricciones legales en materia de propiednd siendo 

palicables para el caso de las estaciones de televisión 

no lo han sido para el de las cadenas ( 11r.ctworks 11 J. Años 

más tarde, Azcárrnga ceder!a un 25% de las estaciones de 

SIN a su socio y ex empleado René Anselmo, actual 

presidente de SIN. (11) 
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La función de este organismo fue la de promover programas en español y espacios 

publicitarios en sus estaciones, bajo control de otra corporación amiga (SICC), 

pasaron nueve años con un avance aceptable hasta el término de ese decenio; 

una vez iniciada la década de los setentas el crecimiento de eatns (SIN/SICC) 



:5t! hacfa presente con todJ celeridad, los mercados latinos aparecfnn en grupos 

numero:-;os en ~tiamt, ~ue\.'.J York, San Antonio, 1.os Angeles y Fresno, sus 
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afiliaciones con otras cadenas comenzaban a dar frutos haciendo llegar programación 

de televisión a "Clticago/Sacrarnento/Modesto, Alburquerque, Houston y Corpus 

Chist!, y desde México cunsideremos el ejemplo de Tijuana/San Diego, Juárez/ 

El Paso, Hexicali/El Ccntro/Yuma y Nuevo Laredo/Laredo".(12) 

A mediados de esa década 11t\zacárraga trnn.sfiere el 75t de sus acciones en SIN a 

Televisa, con~o lid.indo a::ii la relación( l J) entre las do¡.; curporaciones 11
, ( 14) asi 

que la estructura televisiv.:i hacia el 0<1rte del continente fue robusteciendo 

los cafüdes d1..~ flujo initirmativo a cambio de servicios dentro del mismo 

rubro, el é:dto de tal mec<rnismo originó al término del decenio [1977} la 

exportación 11 de l i ,000 lit'ra:-> de progro.mación a diversos mercados de nuestro 

continente entre los cuales sobrcsal!a el de Estados Unidos,(15)barra en la 

r¡ue r1...>r ~urue~to esta comprendido el noticler0 26. Horas. 

Encuentro opc•rtuno aclarar que el presente trahc:1Jo no pretende exponer una 

radiografía íiel de lo que es ECO, sus funciones, administración y cobertura 

han sido expuestos suficientemente (para este propósito), dado que su 

funcionamiento esta de acuerdo con los lineamientos tradicionales de 

Televisa más otras variJntes particulares se trata mas bien del análisis 

de un fenómeno inforr.iati\·o t1riginado en una época de avances tecnológicos 

inherentes, como lo acusan los antecedentt:!S ya ventilados, de tal manera 

qut:! el func!(1namlento intern0 de ECO no es muy distinto de lo que estamos 

acostumbrado:> a ver en Tcle\•isa. 

Resulta un tanto cacofónico destacar el desarrollo del presente trabajo en 

un territorio declaradamente tecnológico. En apariencia los datos manejados 

no tienen una relaclón muy fntim.1, salvo que estan al servicio del hombre, 

pero en realidad conjuran una dcpendencL1 interactiva regida por el 

dinamismo su~erido de un usuario, las modalidades no son una proeza, sino la 

t:!Vldente capacidad -en todos sentidos- de lograr estabilizar una empresa 

ante los embates de transformaciones externas y/o internas. 



Los antecedentes históricos son unánimes al apuntar orientados a una solución: 

Dependencia o Independencia, cualquiera de estas situaciones supone la 

intervención de la otra, de manera que en el desnrrollo de un suceso 

participan varios elementos propios o ajenos y el resultado final es el 

reflejo de las relaciones de los factores comprometidos. 

En el caso de ECO figuran hechos originados desde la creación de Televisa, 

como los noticieros, el privilegio (No gratuito) de la experiencia, que 

oturga el trnluljo, permite rl!cnnocer lnH cnpncJcladeH y J J111Jt11rlo11en de Jntt 

ejc<.:utoreH. J::n TeleviHn cuent11n niinH de P>o:pertcncJn, el nl.'n1Hl! tll• 1111 H1.•i111l 

fuera de México ha ganado terreno en transmisiones noticiosas, y cada paso 

ha sido en firme. 

A la consolidación de ECO vemos materializada la resultante de múltiples 

y significativos avances, la incursión del noticiero 24 Horas en la barra 

noticiosa de Televisa, es posiblemente el programa más antiguo de la 

televisión en Héxico y su existencia es la consecusión de un esfuerzo nac{do 

hace ya cerca de 20 años. Esta permanencia en el medio podría ser 

catalogada ya no como un fenómeno ordinario, sino que insensiblemente, 

24 Horas ha logrado representar noticiosamente a México en el mundo, la 

ubicación de sus corresponsales en cuatro continentes permite una captación 

mayor de sucesos logrando así el reconocimiento de tal labor fuera de 

México. 

Rep<1rem0s un poco en el hecho de ser México el país donde genera su señal 

24 Horas. Este país se ha caracterizado por ser un cuerno de la abundancia en 

materias primas y mano de obra barata, refugio de exiliados y ambiente 

propicio para intereses extranjeros, pero no sólo así; en un lugar de 

marcados contrastes y afinidades bien mimetizadas conviviendo juntas, 
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tiende a existir una relación pero sin degenerar la intención inicial es decir, 

existe el común acuerdo entre las partes, cada cual asume su papel sin 

pretender más de lo debido. Acatar esta regla permite a futuro ampliar los 

horizontes de acción de acuerdo a nuestra posición dentro del sistema. 



En el ámbito noticioso no es el caso de quién llegó primero, porque llegar 

antes o despues no garantiza la permanencia, esto está determinado por nuestra 

trayectoria. Los medios y recur:-.os materiales o humanos son elementog base 
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en la consecu.sión y expansión de la empresaa fin de lograr los mejores resultados, 

estos factore~ e~tan rc~idC1s: por una concienci.1 dinámic.1 de continuo movimiento, 

en caso contrario un si~tema cst;Ítico comien?.1 por bcnerar vicios 

depreda.torios con hase en el ~xtcrminio dl•l medio de producchfo, los recursos 

que llegan a estlJS sectl'rcs t~rminan por desaparecer en un truco de prestidigitación, 

alentado esto por cu.:intr., qu(> el medio no produce lo suficiente; ln ley 

natural exige un proceso de el ir'linación en que selecciona las posiciones más 

débiles result•rndo en la det;.:i.p.:irición de las mismas. En un sistema 

plenamente sen~ato y pro<luct ivo todas, ahsolnt.Jmente todas las actividades 

cuentan con 1.-i debida ,1tcnci0n, porque ~" exif'tencia fue originada n ra!z de 

una necesidad, misna que requtrii") un.1 ct1n!->ciente plJneación. Al llegar el dfa 

en que un departam~nto o sección genera cambios destacados y crecientes, es 

ampliado para magnificar dicha función y en la medida Jt! lo posible sentar 

las bases para una proyección mayor, como puede ilustrarlo ECO. 

Esta división llamada Er.ipresa de Comunicación Orbital no tiene que justificar 

su existencia porque en sí es un¡¡ exigencia de la época, posiblemente un 

proyecti visonario como este no p11dría haber 1101c!do en otro sector 

informativo 1i.1ciofü-il. y ;iun f'n Centro y Sudnmerica, Brasil y Argentina 

pudieron haber dndo la nportacit.Ín, pero l.'Xistc la apremiante de que en México 

hay un relativo equilibrio tanto económico y social que propicia muchas 

situaciones benéficas y no par;1 pocos y muchos. Independientemente de esto 

la cobertura de ECO es una realidad que ilustra a varios millones de 

teleespectadores en masa y de modo individual¡ el trato impersonal de animadores, 

conductores y comentaristas emplea un ieugutljc que no apene re~d<::tencia de 

ser asimilado u oidü por un espectador, estn familiaridad genera en torno 

a ECO un aura de lugar CL,mÚn, identificable por el jingle, las cortinillas 

de entradao por el rostro en pantalla, sus cualidades (de ECO) son las mismas 

que las de la tecnologfa en video, enmarcan un elevado rango de información 

matizada con efectos, tonos crom.ith:.:>s, intensidad y cuantos efectos requiera 

una imagen para hacerla más completa en términos visuales, aunque los 

efectos sólo sirvan para maquillar la mentirL1 más infame. 
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En la existencia de ECO hay participantes obligados e incidentales, esta segunda 

instancia comprende la gente a quien va dirigida esta información -la de 24 

Horas de la tarde- que en cualquier región del globo es cómplice de la 

expansión y cobertura del noticiario, la necesidad de información o el 

inconsciente voyeur (mirón compulsivo), que le gusta ver sin que los hechos 

presentados le supongan cambios trascendentales en su mL·Jo de ser o de pensar, 

al menos de manera inmediata. 

ECO es una mutación del noticiero 24 liot"as, por cuanto sus caracter{sticas 

de información, con la salvedad de que han sido actualizados los forma.tos 

visuales y operacionales, han provocado que la información ofrec!da esté 

predirigida, esto en demanda de una agilización en el flujo informativo, 

considerando que una irnag~n t!Stática o en movimiento rep1Hidd c1.u1 determinada 

frecuencia degenera en el descrédito e inevitable monotonfa, lo que al cabo de 

un tiempo se vuelve tangible a la falta de audiencia, es por ello que los 

atributos de la tecnología electrónica son cada d!a más apreciados en el 

medio informativo y de comunicación, en una sociedad donde diariamente un 

individuo esta expuesto a multitudinarios impactos visuales de orden 

comercial. 

Por tratarse de una empresa privada sus actividades y proyectos nacen a 

la sombra de un interés específico y creciente. Como los hechos humanos son 

irreversibles, aunque en cierta forma reparables, en no pocas ocasiones las 

fallas demandan una sanción que debilita de manera significativa la estructura, 

de tal suerte que el saneamiento del sistema exige como condición natural, 

examinar el funcionamiento del mismo a fin de extirpar elementos que 

representen un perjuicio a futuro y que a su vez permita hacer modificaciones, 

en su momento. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo hemos visto fechas y datos familiares, 

es decir, sabíamos de algunas referencias históricas, pero conocer más acerca 

de los noticiarios de Televisa y en particular de 24 Horas de la tarde en ECO, 

nos permite el acceso a un panorama mucho más amplio de lo que es una empresa 

en apariencia hostil, es natural que cualquiera que vea amenazados sus 

intereses se apreste a defenderlos hasta las últimas consecuencias, esto en 



alusión del libro "Televisa el Quinto Poder", donde José Luis Gutierrez 

Esp{ndola participa al lado de varios autores con un espacio bajo el chulo 
11 lnformación y necesidades sociales/Los 11oticiarios de Televisa", en esta 

parte de la obra se pone de relieve las cualidades Je e.sta televisora donde 

el autor expresa lo oxt r.1vaganlc y alejado de la realidad nacional de sus 

programas inform>Jtivos v apunta que: 

lejos dl2' satisfacer las necesidades sociales de 

información, ha venido conformando habitas culturales 

e infnrmat f \•os degradados 1 pero funcionales para 

su propia cxpansión 11
1 (l6) 

lo que signit lea qut.> pese ..t lo lncerante de la opinión de intelectuales y 

detractare~ de Televisa. reconocen la magnitud penetración de sus programas 

-los noticieros en particular-, esto hace pensar que muchos de los que 

señalan a Televisa hablan por lo que esta hace y no por lo que ellos mismos 

podrían o J~1m~:ts lo~raran hacer en pro de la información, o bien el leg{timo 

y encominble ~en• le lo de la not i e ia para las ~randes masas. 

Al parecer, las 1 fuea~ anteriores dan la impresión de una afectada defensa 

en favor de Televisa. :\1._.utalmente no formo parte de esta empresa y de ninguna 

de sus derivaciones. Mucho se sabe y dice acerca de este consorcio, pero no 

estamos adulando lo eví<lente, sino examinar el hecho en si; la existencia 

J.;: ~4 ~!cr~s .._.n Frn. 
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La disgresión de los antecedentes participantes en el notici~ro z:. Horas de la 

tarde en l:::CO, acrn~ula experiencias comerciales en un lapso de cerca de 20 años, 

cambios y convenios cun otras casas del medio informativo, reformas, los 

inevi tnbles tropiezos, mo<li f icac iones, momentos históricos ya pol!ticos, 

culturales, religiosos o de la indole que fueren, conforman uan dinámica de 

transformaci0n contlnua en una ~ociedad bulliciosa de profundas diferencias 

entre si, y estas no son señaladas como defecto sino como cualidad, los medios 

de información y difusión antes de poner sus condiciones establecen las 

carencias, cnmplcj(ls y delirio~ de sus receptores como v{nvulo hacia estos. 

No e~ gratulto ni obra incidental del medio que exist.1n más firmas comerciales 
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que aquellas destinadas a programas culturales y educativos y aun estos, cobran 

por sus espacios cantidades monetarias que inspiran lástima o cubren el importe 

en especie; de cualquier manera, sus fines y el manejo de la empre!'a, es lo que 

identifica unas con respecto de otras, sin descuidar por supuesto la calidad en 

los productos del orden que fueren, -comerciales de televisión, radiales, 

cinematográficos y gráficoR- y estos influyen corno antecedente en un momento 

determinado en nuestras actividades. 

Al poner de perfil 24 Horas de la tarde en ECO, no es exactamente encontrarnos 

a un individuo rec 1 tanda hechos nefastos y actividades f i lant róp leas de hombres 

y mujeres al rededor del mundo, es el funcionamiento armónico de una red de 

reporteros, corresponsales, enviados especiales diseminados por el mundo, 

ciudades que por su importancia o ubicación representan centros de flujo y 

control inÍormativo para el resto del mundo. lJecirlo resulta fácil, pero 

démonos por conscientes que estar al aire 24 Horas diarias implica un serio 

esfuerzo humano y financiero, que lejos de las intenciones que la institución 

persiga o la manera de presentar sus programas, en particular los noticieros, 

es una empresa que muestra un continuo fortalecimiento en sus lineamientos más 

elementales, de. donde deriva la autoapreciación de los proyectos emprendidos, 

tomando como base el entorno histórico y social. Las accio~es siempre 

corresponden a una realidad basada en loa hechos vistos por la rigurosa óptica 

de ésta; es preciso agregar que los avances deben estar registrados en un 

marco de continuidad en el que no intervengan movimJ.entos políticos o de 

otro orden que sean nocivos al respecto. 

TuJos lob b~cturt:b u oflclnds d~utro <l~l co1u;on:lu guarJdn la J~Olda comunicación 

a fin de precipitar cualquier anomalía desde su gestación temprana; la finalidad 

estriba en dar toda atención al problema dictaminando la deficiencias que lo 

provocaron y mediante el asentamiento de éstas resolverlo y formular una 

estrategia para evitar su repetición ne el futuro, época en que se veran 

materializados los beneficios de tan prudente diligencia, mientras que otros 

apenas se esfuerzan por identificar el fenómeno. 

Cuando un universo presenta sintomatolog!a de desarrollo de elementos endógenos 

involuntarios en una idea original, es imprescindible dar atención a semejante 



eventualidad, la desatención a este entorno propicia de manera riesgosa al 

organismo, la propagación de vicios crecientes que con frecuencia afectan 

funciones vitales. Al poner de perfil el conjunto, los problemas saltan a 

la vista en una panorámica disonante de orgiástico nspecto, para entonces 

el aislamiento de las partes afectadas n-..mo una medida para sanear el sistema, 

promete poco, en \'irtud de que las p.:irticulas en cuestión son incapaces de 

regenerar el total de sus funciones más elementales, y dado que pertenece a 

un todo del cual es dependiente, termina abson·ido por el mal o bien, 

desaparece. De igual manera ocurre en una empresa contaminada, solo que en 

estas la zozobra es muy pro1í"111~.:1da debido a que los a~cntes de desequilibrio 

antes de concluir su lahor, se aseguran de inut11izor cualquier elemento 

reciclable en el patrón de funcionamiento de lo institución; estas 

lrrt:>gularidades dejan al desa~paro proyectos que son aco,;!dos por otras 

instituciones y donde antes hubo confusión sucede el florecimiento de una 

serie de hechos sólidos que cubren esos huecos con aportaciones tangibles, 

como lo ejemplifica 24 Horas de la Tarde. 

Este noticiario, parece no tcnr rivales qt1e puedan ser tomados en serio con 

otros del mismo corte (previo a la cración de ECO) ,posiblemente porque fue 

de los primeros (populares) al aire en la historia de la televisión en México, 

o por la cobertura que tenfa y sigue teniendo dentro y fuera del territorio 

nacional, por el arraigo en el auditorio a quien se dirige o bien, por 

tratarse de Tele\•isa. 
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Sea cual fuere el caso o comhinnrf1ln 1le .. ~tn~ 1 11fectmi de Manern significativa 

el renglón informativo nacional, por ejemplo la visita del Papa, Televisa 

cubrió en lo absoluto las actividades pastorales desde el dia de su llegada 

y hasta su partida, los canales estatales recibieron la imagen de Televisa, 

generada en una cobertura total con cámaras de televisión apostadas en todo 

el trayecto por la Ciudad de México y en las capitales que visitó y no sólo 

eso sino una corresponsal que podríamos calificar de especializada en asuntos 

papales llevando a varias ciudades del mundo la imagen en vivo y vía 

satélite de un hecho histórico de indudable relevancia, 

Las prerrogativas para la existencia de ECO nacen a la superación de oponentes 



no como una aplastante muestra de poder, sino de cobertura tanto de captación 

como de distribución de información; la difusión masiva de mensajes adquiere 

entonces caracter!sticas línicas para lleE?,nr a cautivar públicos diversos, en 

los que se encuentra implicito el concenso de la gratificación visual, es 

decir¡ nadie ~lntonizarfa voluntarlnmentc un noticiero riue no esté ldif'puesto 

a ver. 

24 Horas de la tarde en ECO hace de un dato una noticia de tipo reportaje 

que a diferencia de uno pürlodístico, sólo expone respuesta a las particulas: 

qué, quién, cómo, cuañdl1, dónde, y en ocasiones casi siempre, por qué, de 

manera compactada y en lapso breve con elementos iconográficos estáticos o en 

movimiento; el éxito, porque de no ser a~í nadie lo vería, lo complementa un 

interés fugaz para un grupo en general y de importancia para otro. Cuando la 

nota lo amerita y el ocnductor del notici<lrio esta licenciado para hacerlo, 

puede opinar en torno a un dato agregando un punto de vista observando una 

posición imparcial y personal a la vez, hecho que le da a la noticia un 

aspecto más periodístico, m.ís concienzudo. 

Las cuestiones semánticas ocupan un papel protagónico en el efecto de los 

mensajes sobre los receptores humanosm y las St?cuelas de la informació~ 

distribuída son parte del concenso social a cualquier nivel, independientemente 

de si los teelvidentes son afectados o no de una necesidad de información, 

con sólo encender el televisor. 
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Es prurlente poner de relieve que aunque no es una necesidad continua (información), 

permanece latente y se vuelve manifiesta en la primera oportunidad. 

Un mensaje noticioso informativo trata siempre de persuadirnos de un hecho 

sobre el cual tenemos el derecho de creer o ignorar y en 24 Horas de ECO como 

derivación magnificada de 24 Horas, no es rflejo de un predominio más que 

evidente, a la creación de Empresa de Comunicación Orbital transmitiendo 24 

horas al d!a, era de imaginar que un suceso ocurrido apenas hace media 

hora pordr{a cambiar radicalmente es este momento, y considerando que esta 

es una empresa (Tf.1.EVISA) le~endnrla en los últ lmos decenio.s del siglo XX en 

néxico, no pueden tomarse la libt•rtad de brindar información cáduca que es 



recibida en varios continentes; la renovación de información, con la salvedad 

de notas de Última hora, es generada casi al ciento por ciento en periodos de 

24 horas sin interrumpir lna transmisioneR envtodnR desde Héxtcci, en el 

Distrito Federal a todos los puntos de retransmisión y difusión, hecho que 

va creando una imagen en torno a ECO como un organismo no exactamente creado 

para la población a que llegaba antes de surgir las tres siglas, se trata de 
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un proyecto internacional de información en español para llegar a grupos latinos 

e hispanos diseminados en diversas regiones del globo, pero el objeto de 

llegar por televisión tampoco es un hecho incidental. 

Sabemos que 24 Horas de ECO tiene cambien tiempo en la banda radial, pero 

cuando escuchamos y observamos simultaneamente un mensaje -privilegio del 

video-, existe la tendencia de asociar un hecho a una imagen de manera 

individual en cada receptor, es decir que mientras la televisión es un medio 

de difusión agran escala, se ha convertido en satlsfactor-cóoplice con poderes 

gratificantes, e incondicionalmente permite ser contemplada en un espectro de 

colores y hechos que comparten el mismo espacio en un contraste continuo que 

en ECO no deja de fluir; este flujo, lo hay cambien en radio y prensa, con la 

diferencia de que lo escrito permanece estático al igual que una imagen 

fotográfica, y la radio se vale del sonido e imaginación para operar en 

términos de eficiencia. 

Al hacer una valoración caemos irremediablemente en una actitud maniqueísta, 

porque normalmente son dt!stacadas las virtudes de una instancia en función 

de otras, en este caso no esto;• demeritando las ventajas de la radio y prensa 

sino, describiendo las cualidades de uno respecto del resto. 

En el medio televisivo es una muestra de la época en que existe; a mediados 

del siglo XX la televisión era precisamente eso: una visión lejana, no porque 

fuera una idea ebstracta nac{da en el terreno de la incertidumbre y somnolencia 

científica de entonces, se trataba de una aportación que compartía en partes 

iguales una carga de curiosidad y escepticismo aferrados a un terreno 

ciertamente accidentado, y cuando la televisión comenzó a fructificar de 

manera sólida, los autores -cient!ficos, qu!micos y físicos- comprendieron 

que aquella espera bien había val!do la pena, cuando la sociedad observaba en 



un televisor la caja de sorpresas que entrañaba un encanto parlante con 

imágenes móviles sin igual. El cine para entonces era algo parecido, pero 

a la invención y manufactura en masa de receptores de televisión le dieron 

la importancia en su justa medida al cine, resaltando sus cualidades 

particulares. 

En épocas pretéritas, a fines de 1970 1 la radio, televisión, cine y prensa 

habían tomado ya su lugar en los procesos informativos, habiendo dejado de ver 

a los demas tuadios como riesgo para sr. La televisión en particular reconoce 

pocas fronteras en realidad, las derivaciones de la industria electrónica 

mostraron su virtuoso potencial beneficiando a cada una de estos medios; 

reparto en que la televisión resultó ser la más beneficiada, y cada aportación 

inclufa su instructivo: Utilicese en proporción. 

Las proporciones pueden ser directa o inversa es decir¡ la electrónica siemrre 

es más [problemática, rápida costosa, pequeña, delicada, precisa, caprichosa, 

etcétera](l7) y esta cualidad te permite ser aplicada de acuerdo a: una 

necesidad, competencia, época, presupuesto, posición en el medio, esto es; 
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los resultados son reflejo de las relaciones (proporciones). A esta sentencia 

se debe que no se haya extinguido ninguno de los medios citados aunque las 

empresas que lo ejercen surjan y desaparezcan. Asi como existe una realción de 

épocas tecnológicas, sociales, cient{ficas, etcétera, existe igualmente una 

relación móvil progresiva que determina la magnitud de los cambios y la 

sucesión de estos a poniciones añejas u obsoletas, lo que estarfa fielmente 

ilustrado si observamos el caso ECO. 

El e~racio de 24 1-lnrRR de lA t11rde en F.Co eR precisamente el 1usto medio de las 

proporciones -altibajos- históricas de llevar información n grandes grupos de 

receptores, más claro; nada que conozcamos, apareció en la historia por 

generación espontánea 1 los hechos sociales en particular son consecuencia de 

un desarroilo o evolución que culmina en el éxito, la fosilización, o el fracaso, 

en ocasiones en este último tienen lugar descubrimientos importantes si es 

asimilado el origen real. 



En ECO no sólo participa la televisión. tambien figuran las redes de 

telecomunicación,ordenadores, satélites y vía telefónica entre otros 1 esto 

significa un dominio de los medios en relación al objeto, es decir, la 

información, que para finales del siglo XX h<1bía a~umido la investidura de 

valor, esta wilfa la determina la capcidnd de flujo r procesami_ento 

informativo en un mercado de copiosa sucesión de noticias. 

En 24 Horas de la tarde en ECO ocurren estos fenómenos desde el surgimiento 

mismo del noticiero 24 HORAS. El lugar que le es reconocfdo en todos los 

puntos donde es recibida la señ.11, huho de p:isar pnr un periodo de aceptación, 

naturalmente que tal reconocimiento requiere de tiempo, y al cabo de ese 

lapso ~e hahLin dcfinid11 };rupos suscetihlcs de recibir la señal de ECO en los 

distintos cunt inentcs. 
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Llegado el tiempo estos antecedentes dieron a luz la posibilidad de abarcar 

regiones de Aírica y en otras donde la señal viaja indiscriminadamente, al mismo 

tiempo la extensión del auditorio en otros continentes permitió dominar 

directamente -por corresponsales- eventualidades de corte noticioso y de 

interés permanente, y una vez integradas estas notas a la programación corriente 

fueron d.1ndn matlc1.-•s miis unlvers;ilcs y t"nHmopolltaR a ese noticiero, y drldo"que 

en el medio un dato es visto comü elemento de valor, 24 Horas de la tarde 

enriqueció su programación con imágenes exclusivas, en su mayoría, de 

sucesos ocurridos en diY•!rsas regiones del gloho captaJos por cámaras propias, 

y no haciendo refritos del peritídico como en ciertos otros noticieros fuera de 

f.('0 y T('lc'.'if·:i. E:i c~tc :;c~t!.J,, un dütv asl nu et. Ulld 111u11lf~stación dolosa, 

pretende destacar una faltil de ~eriedad; una idea dicha con otras palabras 

obtenida de un medio dirigido ya a un público, podría ser calificado de plagio, 

situación que pone en evidencia a cualquiera que se haga pasar corno informador 

digno de confianza. Puede ser que en 24 lloras de la tarde ocurra algo similar 

-que lo dudo- pero. la proporción en equilibrio permite una discreción 

que bien podría ser mimetiz.1ble en una hora de noticias, 

Por otra parte contribuye de manera vital en el tráfico de datos noticiosos 

el Sistema Morelos de Satélites. Con la aparición de este instrumento quedaron 

amparadas muchas perspectivas de secretar!as de Estado, instituciones públicas, 

paraestatales y por supuesto el sector privado asi como la red nacional de 



telecomunicaciones, los beneficios insinuaban el abatimiento de costos, tiempo 

y distancias que beneficiaría en gran escala a todas las empresas públicas y 

privadas, en la existencia de los satélites Morelos quierase que no, tuvo 

y sigue teniendo gran influencia la Iniciativa Privada, porque en este ramo 

es donde se moviliza la actividad comercial más importante -productivamente

del país, en consecuencia y a fin de tener un mejor control sobre los 

productos, el gremio comercial vio con buenos ojos dicho sistema, aunque 
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su beneficio en realidad sea relativo y no de acceso directo a las grandes 

masas, !so altos costos de operación y arrendamiento limitan la cartera de 

usuarios, cabe citar que aquellos que mejor aprovechan el sistema son aquellos 

quienes no cuentan con otro privilegio que el de cubrir el importe del 

servicio. Cualesquiera necesidades que cubra el satélite, agricultura, 

pesca 1 telefonía, transporte 1 educación, salud, navegación, etcétera, se 

resume al manejo de datos, es decir información, misma que en formato de señales 

muestra una gama de necesidades n que se atribuye un valor, dado en función 

de su desempeño y trascendenci.::i, en términos noticiosos eiaas señales no han 

dejado de transitar en el espacio exterior y terrestre desde junio de 1985, 

lo que significa que un dato ha sido capaz de lograr una importancia per se, 

hasta que fue estimada su utilidad y alcance en el proceso produtivo de una 

noticia respecto de un grupo social (los hispanoparlantes). 

Las perspectivas de crecimiento en las empresas de hoy ven en la proyección 

al exterior la ampliación de sus intereses, las políticas expansionistas de 

información por ejemplo, pretenden englobar y controlar el recurso de la 

noticia como elemento motriz en constante circulación. 

A este nivel las condiciones parecen un tanto siniestras; si un participante 

no logra sostener una ro~ición fir::c 3nt:e las metas y el r~btu de los 

participantes (las cadenas informativas norteamericanas y europeas) 1 el 

destierro haría para una empresa la sentencia a seguir dependiendo de por 

vida de otros, para cuando es alcanzado un lugar y prestigio en una región 

ya no se trata de una tradición solamente, hablamos de un compromiso tácito 

asumido por la propia empresa -24 Horas de la tarde en ECO- ante si misma 

y sus televidentes y aun con el pesar de sus malquerientes, se vuelve un mal 

deseable, los aspectos que cubre ECO en su horario vespertino, alimentan las 
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necesidades informativo noticiosas de millones de personas. 

En la coberturil de este compromiso hay lugar p.ira crfticas y observaciones 

que no tendrían lugar de no existir 24 lloras, de hecho este fenómeno tiene un 

aura, cuenta con gente como un cuerpo exógeno que existe gracias a ECO: 

televidentes, críticos, colaboradores ( una pobl<1ción que no depende vitalmente 

de ::!4 !loras y sus comen! .iris tas); encarar.in~ una situación que es más 

costumbre que afección, este h.1bito no 1ínicarnente Televisa lo ha procurado, 

las carencias y viscosa monotonfo de Cltro,g noticieros hacen una preferencia 

obligada, esto es: no hay truco, la sociedad demanda qué ver, y ante la 

incapacidad de unos, 24 lloras permanece inmutable; un tránsito sereno pero 

firme cuenta lllS allos en más de una déc.1d•1 un11 .:1 uno y pacientemente, en 

este noticiero ha existido durante ese tiempo la capacidad de entender las 

épocas como algo inevitablemente concili<Jdo colateralmente los criterios a 

los cambios, cuando esta circunstancia es ignorada, la inercia conque viajan 

los hechos tienden a eliminar aquellos obst5culos que se oponen de manera 

radica 1, el come re io, y e i rcuns tancias sociopo 1 !t leas ejercen transformaciones 

que dificilmente se negarían a dejar de ser, sin haber sido, más claro; 

lo inevitable puede ser retenido temporalmente por un paliativo, sin 

embargo estas condiciones de la vida humana logran sus objetivos en un 

periodo a mediano plazo reclamando lo que les pertenece. 

La agresividad de estos tienipos no permite \'ivir con la idea equivocada 

crear una red nacional o internacional basada en proyectos fantaseadores, 

esta posibilid.'.ld acepta una condición para funcionar: el legítimo trabajo 

en términos realistas , ya no e~ posible mantenerse firme en un mismo lugar, 

los fenómenos SllCinlc~. 11111 ftlc11s y econ1imicnH luchnn nhor;i en unn batnlla 

sln cuartel, es prt>ciso ser flot.mtes y razonables, ser conscientes d~ 

vivir tiempos superlativos en demandas, población, recursos, espacios, 

satisfactore::; y para ser sinceros no cu.1lquier firma o institución se 

aventura a sufragar prohlematicas de semejante magnitud, esto con seguridad 

-términos más términos menos- to habrán expuesto otros autores antes y en 

distintas oportunidades, pero nunca se insiste lo suficiente hasta que 

uan institución cumpla su cometido y continue asL 



La televisión como representante de la industria del ocio tiene igualmente 

la loable función de ofrecer alternativas, y qué más que la información 

noticiosa para enterarnos de lo que ocurre en la mlsmn ciudad que habitamos 

y en ocasiones desconocemos; los hechos mundiales con repercusiones en los 

cinco continentes y situacioneA en las que podr!amos estar involucrados. 

Las noticias por televisión también resucitan u los difuntos y da a conocer 

a los vivos, la onda de choque que genera 24 Horas de ld tarde en ECO a todos 

los televidentes desde México es una de las múlt !ples consecuencias y 

testimonios de la sociedad que nos aguarda dentro de no mucho tiempo, esta, 

no es una declaración catastrofista que nos haga temer al futuro, pero un 

aprovisionamiento oportuno (profesionalmente) lejm• de asegurarnos la 

inmortalidad, hará de nosotros versiones sociales ejemplares que formaran 

parte de los grupoi:; elegidos, no en calidad de legado, sino por nuestra 

manera y capacidad de enfrentar las situaciones que van a requerir personal 

más especializado y de educación invariablemente superior a lo acostumbrado. 
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El funcionamiento de 24 Hoars de la tarde e.le ECO comprende ya este procedimiento 

(alta tecnificación profesional), las oficinas y mesas de redacción se componen 

de un escritorio, una terminal, un usuario, acaso una hoja de pa¡1el, lápiz y 

la insustituible taza de café, esta nomenclatura esta siendo adoptada con miís 

frecuencia en los medios de información y comunicación, sin importar que sea 

en la más modesta de las manifestaciones, hecho que nos lelva a pensar que la 

tecnificación hace necesario lo convencional, haciendo de esta uua necesidad 

que va certificando posos irreversibles en el reconocimiento de territorios 

que cada vez son más bastos y con requ~rllllientos,cn ::onn.::i natur~lrnente. 

Para cuando un medio informativo se depura (18), los individuos restantes 

adquieren automáticamente una carga de trabajo que no muchos osan tomar, y no 

por falta de interés sino en ausencia de herramientas -medios-, al ver 24 Horas 

de la tarde en ECO, vemos en sus siglas un noticiero completo, es decir una 

herramienta compuesta, dicha sofisticación aglutina una Empresa de Comunicación 

Orbital. Visto desde otro ángulo la información ha dejado de ser producto de un 

hecho, es ahora el antecedente de un suceso de trascendencia con afectación a 

millones de dependientes. La sucesión de loe acontecimientos involucra 

infinitesimal número de consecuencias e implicados, pero un hecho aislado no es 



razón suficiente para difundirla al aire, se trata del volumen y trascendencia 

de ellos lo que concreta un interés, en ECO estas variante son manejadas de 

manera constante y a gran escala. 

Las sociedades contemporáneas, como ya ha sido expuesto, ven en la información 

materias primas que transformadas a productos cobran un carácter cáduco en la 

mayoria de los casos, requiere de contenedore:~ -cassettes, vdeocassettes, 

bancos de daros,- v!as y medíos -satélites, faK, teléfono, video, redes de 

telecomun1caclón- ~¡uc resguardan la materia en cuestión. la razón es muy 

simple, con cada revolución tecnológica surgen valores nuevos, esta novedad, 

trae consigo requerimientos, beneficio:> y un elemento combustible para que la 

!novación func tone adecuadnm~nte. 

Con la explot.1clón at m..iximo de las tecnologías en telecomunicaciones en 

México, la vida naclonal ingresó a un terreno incierto, por desconoc!tlo 

-a gran escala-; alguno~ grupos empresariales de comunicación, previo a la 

introducción en mas.1, tenían conocimiento y de hecho empleaban tecnolog!as 

avanzadas en sus procesos, pero la gran mayor!a tenía limitaciones de 

consideración en este renglón lo que obligó a los primeros a establecer 

contacto con aquel grupo o per~mna afin, y de inmediato estableció la , 

comunicaciónt esta a su vez istalaba su propio atnbiente, en donde las 

reglas, por su funcionamiento obligaban la creación de un nivel privado del 

que se volvieron dependientes otros mas, ubicados en un nivel más modesto. 

Al hacer su aparición la tecnolog!a, quienes habran iniciado la :t·:~nzada 

contaban para entonccz con un incipiente dominio ya estblecido. las nuevas 

condiciones y el ritmo de trab.1jo daban la pauta a los desprovistos de \ 

tecnolog!a; sin tratarse de una proposición expresamente acordada, la 

actitud era más qeu elocuente, existía el riesgo de que al no actualizar 

los implementos de trabajo era fácil caer en el tradicionalismo, que es 

devorado por los avances tecnológicos. Muchos lograron hacerse a esta forma 

de manejar la infonnación, otros no, siendo la suerte de estos últimos muy 

incierta. 
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Los participantes más cercanos a los grupos de mayor cobertura aspiran a ser como 

estos, muchos lo negarán, pero es inútil, el poder engendra poder en una Jabor 

interminable, hay veces lograda, hay veces infructuosa; como un insecto 

volando al rededor de un foco encendido. que guiado por su fotosensfbilidad 

intenta en vano penetrar la diáfana y poderosa armadura de vidrio que resguarda 

el frágil y luminoso filamento; razón de su empresa. 

Una órbita declara un lugar y trayectoria en un universo. Cuando apareció 

24 Horas de la tarde en ECO, se trataba de una acción anti anquilosante, la 

reafirmación oportuna de un sitio ganado, no esta en cambiar horarios y en 

exhibir un impresionante despliegue tecnológico, estriba en mostrar la 

razón del cambio, la permanencia que le ha \•alido una reputacfón eR robuetecfde 

con aportaciones -información variada las 24 horas del d{a, por ejemplo- que 

incluyen al país sede, es decir México. 

La señal informativa noticiosa de 24 Horas de la tarde viaja al resto del 

mundo con el sello de ECO por GalavisiOn lnc., siendo este último .vínculo de 

entrada y salida a varias regiones en representación de una firma mexicana 

cuyos alcances han logrado el reconocimiento en otros países, cuando esto 

sucede, la empresa se vuelve oficial lsin serlo} si se la menciona en otras 

naciones, la evocación de unas siglas a este nivel, da a los participantes 

un aire de dueños del medio, cadenas noticiosas fuera de México como podr!a 

ser CNN lCable News NetwokJ tienen connotación mundial o territorios sobre 

los que ejercen influencia. Una vez reconoc!das las posibilidades de cada cua], 

inicia una relación basada en el simple principio de comunicación y entendimiento 

entre participantes a fin de evitar incursiones en terreno indebido, observemos 

cómo la naturaleza de la información es susceptible de fungir cual vínculo 

entre grupos afines y no, al desvirtuarse por negligencia o incompetencia, 

bajo ninguna circunstancia serán logrados frutos dignos de compartir en otros 

pa!ses, 

Es cierto, la información que vemos en 24 Horas de la tarde en ECO, es un 

servicio y comercio al mismo tiempo, en todo el mundo existen fuentes de 

información propias, pero no todos cumplen con la cualidad de saber o poderla 

proyectar al resto del mundo. tienen entonces que valerse de la compra de 



espacios para hacerlo saber al mundo o parte de él, pero un hecho logra su 

importancia más por el lugar de donde proviene que por si misma, la valoración 

del suceso es catalogad,1 por los manejadores de las grandes redes mundiales 

y su criterio es inapelable. otros lo cunsidernn censurable, sin embargo es una 

decisión que aunque contravt.>nga con sus intereses particulares, la orden es 

ejecutada. 

El objeto de valerme de un noticiero como 24 Horas de la tarde en ECO para 

ejemplificar esta serie de relaciones y consecuencias, es para resaltar la 

dirección y posibilidades que confiere una buena comunicación a gran escala. 

Las instituciones cuando por su funcionamiento correcto cumplen el cometido 

para el que ful!ron ideados, snhremos por extensión que se trata de la 

socialización de flmciones bien lograd.:is, los intercambios cordiales de 

opinión de una institución a otra inician un proceso evolutivo que comienza 

por beneficinr a los participantes [en términos <le funcionamiento) y mas 

tarde se prolonga a los sectores que nutre, insinuando a participar a otros 

y otros más, a condición de que cada cual asuma su papel y lo desempeñe de 

manera que no sea discordante para con los demás implicados. 

Es bueno tener presente que lo anterior esta siendo referido en términos de 

televisión v!a satélite una aventura iniciada ya hace muchos años -en cierta 

forma por Televis<1- y que fue promovida como un gran evento, por ser vfa 

sntélite, poHib lemente para .lust i f icnr situaciones imprevistas o pingües 

negocios que antmlo sólo eran ohjeto dt? contemplación. 

De vuelta a 24 Horas de la t.:lrdc, es de reconocer que su prestigio esta dado 

en función del resto de los noth:lario.::; por te\vt!=;ión; es el más difundido, 

el más añejo, cobertura internacional otros atributos notables respecto de 

los competidores nacionales y algunos extranjeros, situación que favorece la 

condicionante de que al f'er desplazado un exponente permanentemente, aqu~l o 

aquellos aspirantes a ese espacio están obligados a presentar invariablemente 

lo mismo que los demás, t!l mérito se reduce a la forma de presentarlo; salir 

de este parámetro no garantiza una preferencia conveniente. En 24 Horas de la 

tarde en ECO son presentados 60 minutos de información en dos bloques de media 
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hora cada uno, las noticias presentadas en cada ocasión son casi iguales, ln 

casi igualdad es en lo referente al pronóstico del tiempo y datos de las 
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caótico complacientes bolsas de valores de las urbes más importantes del mundo, 

siendo as!, uno se cuestiona cual es la variante que hace la diferencia de un 

noticiero a otro, la respuesta es evidente: los recursos contra las carencias, 

planeación contra lo improvisado, fama contra poetas noticiosos (conductores), 

burócratas versus no burócratas, reproducciones bien elaboradas contra 

censurables copias, lo que en términos gramaticales identificarfamos como 

metaplasmos; una reproducción mediocre [por defectuosa!, no solo lesiona la 

intención misma, lo hace de igual manera al medio; err0re5 todos los conocemos, 

pero cuando estas faltas ocurren con frecuencis y son mái:; mlltivo de atención 

que la noticia misma, no solo es de profesionales excusar el desliz sino la 

existencia del programa, la credibilidad de esta fuente informativa cr~a 

depresiones, que otros, en cumplimiento de un proceso natural deben cubrir. 

Cierto es que las masas pueden ser influenciadas por la televisión, mas no 

hacerlas pasar por acémilas, la educación visual de un teleespectador es una 

instrucción costumbrista, es decir; es acostumbrado a ver un tipo de rutina 

que identifica de su agrado, cuando esta actitud es perturbada se siente 

desubicado y hasta tomado por sorpresa, la reacción inmediata es de suspicacia 

con tendencia al feroz rechazo, en consecuencia un televidente busca la 

imagen televisiva con la que pueda sentir que vive gratamente. 

En 24 Horas y antes de que ECO existiera en papel, han sido manejados, para 

ofrecer información: rostros, colores, sonidos etcétera y esto ha tenido 

cautivo el interés de muchos millones de latinos e hiaptrnoi,; y ¡H.H.l~mutt e&tar 

seguros de ello, porque una mala farsa no dura más del tiempo que tardamos 

en maquinarla y ponerla en práctica. 

Los errores son tambien parte del éxito en otros individuos, es una relación de 

sistema; parte de la estructura. Los grupos existen en relación al ambiente 

en que surgen al medio, el éxito o fracaso está auspiciado en cierta forma 

por la estructura, en las bases se encuentra la cimentación de cualesquiera 

fenómenos, en un vegetal por ejemplo en una planta de frijol la semilla inicial 

hace las veces de antecedente para una germinación, las bases no tienen que 

ser necesariamente robustas, sería más acertado decir: adaptables al medio, una 



cimentación profusa garantiza cierta estabilidad en cierto terreno, pero si 

éste no acepta tal posición, sufre un proceso de licuificación, es decir; se 

hunde con un cambio apenas insinuado del medio en que se posa. 

La observación dt! e!:lte medio [el televisivo], sin sobreestimar sus cualidades, 

ofrece elementos de impacto masivo de eficaces resultados. La clave para ello 
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no es que el equipo sea mejor o más costoso, sino saber emplearlo dentro de los 

parámetros del r.iedio y posición en que nos encontremos. Cuando en las estructuras 

existen desequilibrios, los agentes que actuan sobre estas, buscan en su 

individualidad el beneíicio propio, y tal beneficio es característica del 

Histema; hay quienes se valen de los eufemisnins para simular sus actividades, 

ellos le llaman oportunidad. 

Una oportunidad no es sinónimo de presa fácil, una posición ventajosa, se 

trata de una prueba que pone en juego las capacidades inteligibles de los 

ejecutantes en turno, la sabidur!a popular reza que "un asno no cae dos 

veces en el mismo hoyo", en el género humano prevalece una situación 

contraria, como éste e!;; r.iás "inteligente" puede caer un centenar de veces en 

el mismo error, y ni a fuerza de sufrir descalabros asimila la lección. 

Cuesta trabajo creer ']UC una bestia de carga sea capaz de saber las consecuencias 

de ignorar lo aprendido. El género humano en su actitud recalcitrante por 

dominar los fenór.ienos actua al respecto de manera inconsciente, atropella 

principios, rebaja su condición y calidad, afecta su entorno y al final 

logra su corr.ctido. el precio irracionalmente pa>-;ado por esa empresa siempre 

es alto, y una actitud desenfrenada obtiene resultados forzados por cuanto 

sus antecedentes son dudosos y obtenidos en una actitud ultrajante a otras 

esferas de injerencia al medio r.tismo. Los efectos de estos procedimientos 

generan alteraciones nocivas en todas direcciones, en la creación de una 

empresa participan intenciones que aseguran una permanencia prolongada 

-como en 2~ Horas-, si los resultados son lo suficientemente generosos 

propician visualizar horizontes de pror.ietedoras posibilidades (ECO) porque: 

en el óptioo funcionamiento de una institución descansa la confianza y 

bienestar de participantes, dependientes y beneficiarios, la mayor resposabilidad 

estriba en las dos partes iniciales procurando un fin común. 



Los intereses de algunos funcionarios, a futuro no engendran más que el 

resentimiento del gremio que regentean, pero eso no es relativamente grave, 

porque los subordinados al sentirse justificados por aquella actitud, empiezan 

a diezmar lo que no les pertenece, al amparo de un régimen paternalista sólo 

problemas encontraremos; estafas, cohecho, privilegios deshonestos, productos 

deplorables, indiferencia, en fin toda actitud digna de la inconciencia y 

mediocridad que en ocasiones arrastra a los más íntegros elementos del 

organismo. 

Para fortuna nuestra la integridad humana no esta condenada -vendida- a 

participar en asociaciones sindicales de dudosa reputación o grupos políticos 

aunque lamentablemente estas agrupaciones, las hacen necesarias, algunos que 

se la pasan blandiendo justicia laboral cuando trabajar íntegramente es motivo 

de censura, lo que necesita la gente del medio televisivo -como en cualquier 

otro- no es que lo defiendan del trabajo, porque para eso se comprometió, sin 

embargo las discrepancias laborales no son resultado de la explotación ni las 

condiciones de trabajo, es el reflejo de la incapacidad de obreros y patrones 

de conciliar una razón común, el motivo que beneficie a todos con los medios 

de uno solo, del poseedor. 

Hemos visto como al paso del tiempo la humanidad concede nuevas formas de valor 

a elementos y hchcoe sociales que en tiempos pretéritos simplemente no lo 

ten{an. 

Los procesos existenciales del hombre en sociedad -cultura, comercio, pol!tica

.'.ldoptil.n otraa formas de lograr su predominio en distintas épocas. Las ciudades 

industriales por su carácter de acopio de elementos de cambio y comercio 

arrojan una prospectiva calculada minuciosamente, en ocasiones esta actitud da 

lugar a oligopolios, es decir una proporción inversamente conciliada en función 

de un equilibrio que comprende emisores y destinatarios como participantes en 

esta acción. 

Hoy en d!a los procesos industriales reconocen su vigencia en términos de 

capacidad y no de mando, los resultados estan supeditados areconocer los medios 
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-propios o al alcance- y saber nuestros !Imites, la auténtica conciencia 

de estos factores participantes hacen evidente un estadía indefinido, 

más claro; 24 Horas de la tarde en ECO, es sin lugar a dudas más que 

parte del imperio de Televisa un elemento vita 1 en que ha quedado 

registrada una evolución que hoy no deja de ocurrir dentro de una institución 

representativa de un importante gremio, que identifica a México en el 

mundo infamativo. 
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COtlCLUSION 128 

La historia de la televisión hasta 1990, es la combinación de exigencias 

históricas, de sistema y de mercado, los resultados de esta armonización 

establecen los parámetros que caracterizan un tipo de sociedad, como la mexicana, 

en donde encontramos un proveedor principal y otros opcionales. 

La industria televisiva ha contribuído a dar perspectivas diferentes a las 

de los demás medios informativos. El predominio a nivel nacional es una empresa 

compleja debido principalmente, a que las imágenes en movimiento tienen una 

vida fugaz y lo que hoy en día ofrece la televisión son voH1menes de 

información, caso aprticular de los noticiarios. 

Dentro de esta trama existen microsistemas simbólicos (estructura social, medios 

de información) que representan el mecanismo donde son desarrollados fenómenos 

conscientes cuya superficialidad es registrada por el lenguaje, arte, deportes, 

economía, polltica, en un acto coercitivo inconsciente que cada individuo 

registra según su posición frente al sistema. Los rangos de comportamiento 

que establece una relación (social-estructural) como ésta, a parte de s:er 

identificación grupal, puede tomar los elementos vi tales para la construcción de 

un modelo distinto a éste, pero con rasgos propios¡ es decir adecuados al caso 

en tiempo y espacio. El éxito o fracaso de trasplantar el patrón elemental 

a otro grupo o sistema, funda en la adecuación a la realidad social en que 

quiera ser aplicado. En ocasiones, la mutabilidad de un esquema aplicado a 

un grupo diferente al original, descubre ante nosotros una panorámica 

abstracta que ofrece cierta resistencia al pensador 1 no obstante los secretos 

y las claves de un sistema (funcionalmente práctico) se encuentran al 

descubierto, ante nuestros ojos, cuya simplicidad de existencia es tan 

evidente y clara que sólo algunos logran, con mucho esfuerzo, explicar el 

hecho de la misma forma: claro y evidente. 

En cuanto a· la televiai6n 1 eu funci6n ha pasado de ser un canal de catareis 

colectiva e gratificante personalizado; un ángulo de visión tan perfectamente 

igual· (porque todos los televidentes sintonizados en el mismo canal ven lo mismo) 
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de una serie de imágenes que confirman una sola, es decir la misma imagen; la 

misma acometida de unn ideologín donde intercede la tecnología más revolucionaria 

para difundir modos d<· ser¡ el cumplimiento inevitable del axioma clclico 

de los contrastes del universo. Así como el cólera repite cada 100 años y la 

peste cada 300 1 los ciclos sociales están igualmente propensos a registrar 

estos periodos, con la variante de la evolución. 

Ahora bien, la hipótesis de este trabajo es: El conciente aprovechamiento 

de hechos consumados y la justa utilización de los elementos disponibles 

logran resultados sólidos, que justifican su existencia ''per se" •. 

La demostración de esta scntenc ia tiene dos respuestas, la primera: Televisa 

ha logrado mantener un dominio notable en ln preservación de sus medios de 

producción, por lo tanto su existencia tiene asegurada su permenencia en el 

medio. Como comercializndoro de ideas tiene la necesidad de renovación 

periódica so riesgo de la pérdida de auditorio. ECO es una muestra de esa 

iniciativa¡ se trata de lo mismo pero ahora magnificado, es decir a nivel 

mundial, son cambios que revisten la misma esencia porque, cambios equivocados 

a una realidad especifica terminan en el fracaso. 

La segunda respuesta, quizá la más comprometedora, comprende a los televidentes. 

La televisión vía satélite es un hecho innegable en el cual participamos 

todos; como nusctra con die ión y capacidad de elección depende de nosotros, 

podemos elegir sobre el especL1'0 de pc~ibil irindes que ofrezca la televisión, 

que puede ser también por cable, no obstante nuestra elección es, con bese en 

lo que el proveedor nos ofrece. 

Hagamos de la televisión un ~ útil a nuestra vida concicnte. Les imágenes 

por televisión, cualesquiera que sean, nos informan con base en nuestra 

interpretación, por ejemplo¡ la tecnología en su desarrollo da lugar a 

elementos útiles, sin embargo en ocasiones existen ciertas deficiencias que 

son salvadas por ejemplo, por la Ingeniería de Sistemas. 

Esta rama delconocimiento humano, cristaliza en artefactos auxiliares a 

actividades existentes, la posibilidad de un aprovechamiento cabal de funciones 
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o servicios con el mínimo esfuerzo, pero si este propósito siendo servicio, 

cumple con una función práctica, estaremos entonces, actuando de manera 

racional -conciente-. Una sociedad se perfila como perfecta, porque la 

tecnolog{a así lo determina, cuenta con la cualidad de la tolerancia 

condicionada a la imperfección conciliada¡ el reflejo ambiguo de esta relación 

crea seres concientes, satisfechos, indiferentes o infelices, grupos con 

estas carcaterísticas son y están siendo homogeneizados por una imagen 

compuesta, que es identificada en una pantalla de televisión. 

Tengamos presente que los satélites artificiales de comunicación son medios 

de envio informativo que no están ligados íntimamente a la vida de cualquier 

usuario, y por lo tanto los beneficios a grandes masas se limitan a productos 

terminados como datos bancarios y programas de televisión o radio, manejados 

por una insti tuci6n. 

A lo largo de esta exposisci6n ha sido manejada la imagen de Televisa casi 

desde el principio, esta concluei6n ha sido despojada de nominativos de las 

partes involucradas parn idcnti ficar las funciones de las instituciones y sus 

propósitos frente a los individuos particulares, a fin de declarar que el 

funcionamiento de la televisi6n vía satéli.te en México, ha sido desde su 

creación {desde el empleo que le ha dado Televisa) un elemento crucial, en el 

enlace de grupos afines, que comandado por la tecnología y el buen juicio 

forman la estructura de una imagen real-artificial, un contenido legítimamente 

útil que redunde en grupos humanos más íntegros, que vean dn la tclc".'i3i6n 

no una válvula de escape de la realidad a la ficción, sino un instrumento 

interactivo en donde nosotros obtengamos concientemente, el mayor beneficio. 

En respuesta a la segunda intención citada en la introducción, es decir: El 

uso simb6lico que hacen las Instituciones Cientificas y Et.lucati van ( SEP, UNAM, 

CONACYT) de los servicios de la televisión vía satélite en México, a partir 

de la introducci6n del Sistema Morelos, es la demostración histórica que 

pone al descubierto la invariable posibilidad de participar sin poseer medios 

propios; no son ideales infundados, porque hay insti tucionee particulares 

que funcionan cabalmente vía satélite con fines educativos {ITESM, por ejemplo), 

siendo este el caso, dónde está la verdadera participación: 30 minutos diarios 
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durante 5 días hacen dos horas y media, que aunque fueran diarias, son 

insuficientes para hacer espectadores con prometedoras opciones a la 

superación, de qué sirve que el analfabetismo esté próximo a ser abatido en 

México si los que han salido de esta condición son ahora analfabetas funcionales, 

gente que tiene herramientas y no sabe cómo UF.arlas en bien propio. 

La base para tal afirmación es fácilmente verificable, considerando los espacios 

vigentes disponibles para el efecto -di fusión educativa a cualquier nivel-, 

observ~L'TIOS que lo que nparece i:·n pantalla lo han proyectado en rnás de dos 

ocusiones, al asimilar los tel('vidente:. este hecho la intención pierde 

r.rt'd i ti 11 i dnt! rorque ya no h:1y qu<" ver y decir, es así como los espectadores 

cnmtlinn a otrn tmnpf>n '11J" au:iqtl'" inconscienter.1ente saben que se trata de una 

situación sin sentido o de poco provecho, su mente se ve gratificada con un 

espacio (a veces muy prolon}:ado), en donde ver, no le suponga un esfuerzo 

colosal. 

Ante esta realidad los espectadores poco pueden hacer, sin embargo su 

participación es importante. Cabe mencionar que la parte esencial de una 

"cultura por televisión" se encuentra en la iniciativa de las instituciones 

públicas cor.io la SEP, UNAM, CONACYT. Su participación debe tener un espacio no 

por la institución de que se tr<:Jte, sino por lo que hace "l si estas como 

participantec inmediatas -de cultura- no cump1 en con su función rti fusore por 

este medio 1 continuaremos como hi.!sta ahora, recibiendo programas por televisión 

ajenos al nivel de vida de millones de teleespectadores. 

Esta iniciativa puede realizarse en primer lugar porque exi!"ltP -:."l e.ccc~o de estas 

a espacios por televisión vía satélite¡ en segundo lugar, todas ellas, de una 

u otra forma tienen y han t~nido trayectoria en este medio, por lo tanto sus 

trabajos deben tener calidad, continuidad y apego a la realidad nacional; si 

estnmon ante un inminente ingreso a tratados de mercado exterior, es de capital 

importancia que asumamos una actitud competitiva digna de ser mostrada en 

cualquier foro nacional o internacional. 
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Para puntualizar, el desarrollo de la televisión via satélite en México 

es una iniciativa de particulares, concretamente de Televisa, que ha fincado 

su permanencia en la actualización y forma de difundir sus ideas, en un esfuerzo 

continuo que busca la preferencia del teleauditorio mediante ln diversificación, 

esto es, lograr mecanismos que pnrtan hacia la televisión o lleguen a ella, 

como la promoción de renta de películas en videotiendns del consorcio, 

vocaciones en determinados centros de dispersión, compañías publicitarias, y 

todo aquello que sea comercializable por este medio. 

La tónica de la empresa funda en cubrir terrenos clave -para sus intereses

como el noticioso informativo y el de entretenimiento; no es deber de esta 

firma privada educar a la población; la entretiene, tornpoco enseñarle a pensar; 

pero la informa mediante noticiarios, es decir; hace lo posible por mantener 

a flote intereses ideológicos y mercantiles que a su vez mantienen vigente ~D. la 

firma. 

La televisión vía satélite en México es una posibilidad tecnológica que 

entraña la participación de sectores como el educativo y científico en la 

difusión de conocimientos. La participacibn de instituciones educativas de 

alto nivel es escencial en la obtención de estos resultados, de manera que 

mientras no exista un interés común por parte de estas {CONACYT,IPU,SEP,UNAM}, 

Televisa seguirá. siendo quien dictamine el rumbo que ha de tomn.r esta 

industria. 
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PROPUESTA 

La raz6n de loe lugares comunes cotriba en el principio de que no por ser 

hechos del dominio público tengan que estar plenamente asimilados o sean 

fácilmente explicables; retornarlos obliga a darles un enfoque muy particular, 

de manera que no de la impresión de redundar en trabajos presentados con 

anterioridad, asi que el enfoque y resultado final justifican tomar un dato, 

cuantas veces sea necesario con la consigna de que en cada ocasi6n, sur ja una 

aportac16n práctica y realista. 



VI 

La propuesto. es: Elaborar programas didácticos para televisión destinados 

a distintas arcas o nivC'l rrofPsional, La r;izón de ser este el oris:tcn y objetivo 

inicial, es porque la aplicación sería inmediata y los resultados registrados a 

corto plazo, en una segunda posibilidad puede ser una labor social 1 ya sea para 

una comunidad o bien rara otra!> instituciones educativas como secundarias, 

escuelas comercioles, instituciones de divuleación científica y tecnológica por 

ejemplo; todo esto apoyado en el 4.echo de que existe equipo de televisión en la 

ENEP Aragón disponible para lograrlo. 

La manera de cubrir esta meta, es logrando la colaboración interdisciplinaria 

dentro de la EtlEP para el diseño y producción de éstos 1 sin descuidar el factor 

calidad. 
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La transmisión de estos programas audivisuales para televisión, en su primera fase 

serán sólo a nivel interno, con base en la calidad y cantidad de los trabajos. 

La segunda etapa comprende que lleguen a ser transmitidos via satélite mediante 

tratos con la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía para su 

difusión, en el espacio del 12.5% a que tiene derecho según lo establece la Ley 

federal de Radio y Televisión. Otra opción consiste en enviar copias de los 

programas originales a instituciones que estuviesen interesadas en estos trabajos. 

En la fase terminal, lograr con instituciones privadas de educación al mismo 

nivel, un sistema de difusión de estos programas y cada institución figuraría 

no cono competidor sino como exponente. 

El objeto de tal proyecto pretende aprovechar los servicios del taller de 

televisión de la EflEP Aragón. Debido a que las instalaciones cuya inversión y 

mantenimiento son costosos, lo mejor será obtener un provecho real, utilizandolo 

a su máxima capacidad; esto inci taria a los alumnos y la planta docente a ser más 

competentes, en virtun de que el esfuerzo serÁ visto por profesionales de 

otras universidades. 

Los beneficios son contemplados en dos planos: institucional y personal. En la 

primera instancia puede darse la colaboración de dos instituciones o más en la 
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elaboración de un programa o serie de ellos, logrando una interacción que 

beneficia a los involucrados debido al intercambio de ideas funcionales y 

fines en común. 

En el aspecto personal los beneficios se vuleven re la ti vos, porque el provecho 

será tanto como capacidad tenga el interesado, es decir, la cualidad de 

comunicar y comunicarse, ser permeable a ideas diferentes a las propias 

conservando desde luego, el poder de abstracción, y de todo ello obtener 

lo máa valioao del caso: la experiencia. 

Ornar Lczama Galindo. 
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ANEXO UNO 

COMO PARTE DE LA TRAYECTORIA EN MATERIA ESPACIAL MEXICANA, PODEMOS CITAR LOS 

SIGUIENTES PROGRAMAS. 

1) Cohetes :-;nnda. Después de su incorporación il l:t CONEE en 1962 1 
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el grupo de cnht.!tt.!rfa lan;:Ú un primer cohete de combustible sólido, Tototl, que 

alcanzó una n l tura de ~~ 1'.m. Sul1sccuenter.¡entc, se cxperimentócon el t:ohete Mitl, 

que tenia una capacidad de carga útil de 8kg. El primero de esta serie (Hit! I-op) 

fue lanzado en 1967, y <ilcanzó 50 km de altura; después, el Mitl JI, lanzado en 

1975, alcanzó 120 km. [ ••• J con el fin de experimentar la estimulación de lluvia 

para 1.i siembra. 

2) Satélites mt..>teorológico.s. En 1968 la NASA de Estados Unidos entregó 

a la CONEE una pequeña f'Stación de recepción de la información meteorológica 

denominada APT (Automatlc Picture Transmission) [ ••• ] Para ampliar su capacidad 

y fungir como centro de datos de satéliLes meteorológicos, la CONEE adquirió en 1970 

dos estaciones adicione las, de tecnologLi francesa; [.,. J 

3) Globos sonda. Más que un programa, se trata en realidad de una 

serie de intenciones que aparenter.1cnte nunca se cristalizaron en algo concreto. 

El Instituto de Geof!sica de la l!NAH propuso en 1962 a la CONEE un proyecto sobre 

lanzamiento y uso de globos estratosféricos con fines de investigación geof!sica 

y astronómica, incluyendo la formación de infraestructura e instrumentación, etcétera. 

Este proyecto, sin embargo nunca se inició. [ ••. ] 

A t:STOS PROvRA.'IAS SON ADlCIONADOS CUATRO PROYECTOS MAS: BIO!NGENIERIA. INl'ESTIGACION 

BAS!CA Y APLICADA, PERCf:PCIOI' REHOTA Y Dt:RECHO ESPACIAL, SIN LLEGAR A DESTACAR 

EN DEMASfA Y EN OTROS SOLO FUERO~ ACTIVIDADES AISLADAS. 

Call, Ruth y ,~1varez, Ro.~ián. Las Actividades Espaciales en México: una revisión 

~ 20. VI 1. t.a Comisión Nacional del Espacio Exterior en México. Evaluación 

de sus actividades. I.a Ciencia Desde México. FCE, SEP1 CONACYT. México 19861 

ll lll, 112, 113, ll!t, 11~1. 
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ANEXO DOS 

TIPOS DE SATELITES 

Meteorológicos: Para condicones cllrnaticas en cualquier parte de la 

Tierra. los sensores infrarrojos que portan, estimnn la temperatura-s de diversas 

formaciones atmosféricas, cuentan con cámaras de televisión especiales que transmiten 

fotografl'as automáticamente, tienen uso civil y militar oara los satélites de 

reconocimiento. Desarrollan esta tecnología Estados Unidos, Unión Soviética, Francia 

y Gran Bretaña. 

De Reconocimiento. Juegan un papel importante en el control de armas y 

plantes internacionales para el desarme, asI como el estadía de recursos naturales y 

océanos. Hay dos tipos fotográficos y electrónicos los primeros son utilizables para 

tt1onitorea.r areas de conflicto en tierra. Funcionan o pueden hacerlo como esp{as. 

Electrónicos; prestan servicios de inteligencia, su función es detectar lugares 

donde se localizan radares de misiles y otros aparatos, estos satélites estan 

ubicados en fronteras territoriales, pueden detrminar las señales caracter!stica.s )' 

rangos de detección de tales radares, localizan estaciones de radio e intercepción 

de comunicaciones militares . Onservaclón oceanográfica. detección de pruebas 

nucleares y alarma contra proyectiles balísticos. 

Navegación: Transmiten información suficiente y bajo frecuencias estables 

para ubicación exacta en navegación marítima y aerea, ofrecen también un método de 

orientación muy preciso y posibilidad de conocer con ex.actitud la posición, velocidad 

dirección del nrm~meuc.o. Los emplea la milicia. 

Satélites Interceptores/Destructores y FOBS. Sistemas antisatélites para 

uso militar y de defensa. Los hay de dos tipos: misíles portan cargas nucleares 

y sistema de laser en experimentación. Los inten:eptores/destructores espaciales 

son armas que llevan la ser. El sistema FOBS -sistema de bombardeo por órbita fracci_2 

na ria- es un satélite en trayectoria mu~· baja 1 el cual antes de completar la primera 

órbita dispara el retrocohete de frenado y hace que el vehículo caiga hacia su 

objetivo. como vuela a poca altura su detección es dif!cil. 



Ceodésicos: Servicios parn npl icación geodéfllcn y catrográfica 

mucho más precisa para detección en tierra.. 

Comunicación: Traspondedor unidad receptora -amplificadora-

Transmisora. 

Cuadernos del Tico11. Número 31. 

Las Comunicaciones Vía-Satélite en América Latina, Ligia Ma. Fadul .G. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, febrero 1984. 
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Transmisora. 

Cuadernos del Ticotv.. Número 31, 
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ANEXO TRES 

El proyecto Tele-respuesta. 

Varios años de búsqueda, dedicación y esfuerzo craetivo costó a los 

hermanos Fernando y Osear Morales y a Jorge. Ortfz, todos ex-alumnos del ITESM, 

conseguir en 1986 la patente de Tele-repuesta en los Estados Unidos y posteriormente, 

en 1988, la petente en México. 

Actaltnente, y desde agosto de 1987, funciona un canal en la ciudad de Washington,D.C., 

haciendo uso de Tele-respuesta. [ ••. J 

Tele-respuesta: una realidad con amplias perspectivas. 

Son antiguos los intentos por dotar a la televisión de unn segunda vfa 

de comunicación que permitu a los receptores comunicarse de regreso a la estación 

televisora. Sin embargo, ninguno -excepto Tele-resput!st..i.- hn podido ofrecer la 

capacidad de procesar una gran cantidad de respuestas por minuto. 

A diferencia de los demás sistemas interactivos, que se b<isnn en teléfono o cable, 

Tele-respuesta usa una señal de radio que es recibida por la estación transmisora 

y procesada por un complejo sistema computacional. As! es posible trabajar con un 

considerable volumen de información en poco tiempo. 

Un aspecto fundamental en la concepción del sistema es su facilidad de uso: sólo 

requiere una pequeña caja conectada de manera muy sencilla al aparato de televisión 

y un control remoto c.on el que el usuario responde u opina sobre custionamientos 

formulados por la estación televisara. 

Sistema ITESM 

Tele-respuesta: nuevos horizontes para la educación en el Sistema ITESM. 

-folleto-



ANEXO CUATRO 

CABLEVISION 

¿Qué es ln televisión por cable? 

La televisión pur c.:ible -conocida también como cable TV, cablevisión 

o CATV- es un sistema de telcvisi<"in que tiene sus or!,;enes en los años 

cuarenta., cuando John Wa!Hton, un distribuidor de aparatos eléctricos de 

Pennsylvania, descubrió una form<J de mQjorar las im.~~enes boi·rosas y captar 

estaciones distantes medL1nte ];¡ instalación tlu una anten.1 en la cima de una 

montaña cercana que se crinectaba a su tl:'levisor mediante un cable xoaxial. 

Las seii;des 1le televisión ;1érea viajan en una trayectoria recta 

sin poslb11idadcs de .1d;1ptarse a obstáculos f!sicos o técnicos¡ por ello, las 

montañas, las condiciones climatológica~. las t;r"'lndes distancias, los edificios 

elevados y las interferencias por elementos artificiales, han planteado siempre 

problemas para la recepción de imágenes. [ ••• J 

La televisión por caPle en México tiene sus antecedentes en la 

instalación de est.1ciones c~periment:iles en 1954, pero fue hasta la década de 

los setenta que su uso se extendió en razón del interés por organizarla como 

empresa comerciül. 

Esos inicios de la televisión por cable son presentados por los concesionarios 

con la misma óptica bc'.ljo la cual escribieron 11 su historia" dela televisión 

111extc:mrt: c11mn n•s11Jt•1cln tle pin1wntH y vlsfon;irfoR, npnrentcmente alejndofl de 

lnteft!SéS mcrcanl11c8. Ouarntc él ,\XV Aitl·.·cn;:ido de la TV cable los 

concesionarios conmcmor.-iron tal hecho nl develar una placa de bronce en la 

c<1lle El!as, en Nogales, Sonora: "Aquí nació la televisión por cable en 

México- t 0 de abril de 1954 - Marío de la Fuente, concesionario. 11
{ ••• j 

El otro factor determinante que propicio el crecimiento de la 

televisión por cnhle en México fue la presencia de Televisa (Tclesistema 

Mexicano en ese entonces) al fund.1r Cablevisión S.A. empresa que se convirtió 

en el único servicio de TV ca.ble en el Distrito Federnl. 

, .. 4 ,..iñ sus transmisiones en 1970. fue 
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precisamente a partir de entonces que empezaron a extenderse los sistemas de 

TV cable en el país. Cablevisión empezó con 2 canales en inglés; actualmente 

opera con 8 canales de cable más la retransmisión de los canales de la 

televisión aérea y del canal 22 de UHF. 

Hoy en día, del total de sistemas de televisión por cabl~ en México, el 

mayor es Cablevisión~, que en 1984 contaba con 40 ,4 7 5 suscriptores, del 

total de 313,132 en el pats. [ .•• ) 

• EN 1991 ESTA EMPRESA APHLIO SU RED DE COBERTURA A ZONAS EN LAS QUE ANTBS NO 

ESTABA INTERESADA, ESTO DEBIDO PRINCIPALMENTE AL AUGE TAN REPRESENTATIVO 

DE HULTIVISION. 

García, Calderón Ca rola 

Para Conectarse a Cableviaion. Comunicación, Ediciones El Caballito, 

México 1987, p 13, 30, 31. 
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ANEXO CINCO 

TENEMOS AQUl, UNA CLASlFICACION DE SATELITES MAS RIGUROSA. 

Satélites 

De fotorreconocimiento 

De reconocimiento 

electrónico 

De pronta alerta 

De vigilancia 

oceanográfica 

De navegación mnrina 

Satélites militares y sus misiones 

Sondeo de grandes áreas del país celevigilado para 

la detección de objetos de interés militar y en 

particular de instalaciones militares, 01ov1mento 

tropas, etc~ (mediante cámaras de baja resolución). 

Monitores de radioseñalcs generadas por las 

nct ividades del 11enemigo 11 tales como: pruebas de 

misiles, alerta mediante radares, comunicación del 

enemigo, cte. (mediante equipo electrónico de alta 

resolución). 

Monitoreo y detección de lanzamiento de misiles y 

cohetes durante la fase de ascenso (mediante sen

$ores de radiación infrarroja emitida por el cohete). 

Monitoreo de marcos en la superficie; localización 

de submarinos, detección de lanzamiento de misiles 

bal!sticos desde los subarinos enemigos; métodos 

de perfeccionamiento del "tiro al blancoº del 

misil por lrmzarse (mediante determinaciones de 

altura de olas, temperaturas en la superíicii! 'l en 

profundidades; evaluación de la form.1 de geotde y 

del campo grnvitacional). 

Localización de barcos "enemigos"; seguimiento de 

la velocidad y trayectoria de misiles lanzados 

desde las plataformas Illllrinas; detección de explosiones 

de bombas sobre la superficie marina. 



150 

Satélites militares y sus misiones 

Satélites 

De comunicación 

Meteorológicos 

Geodésicos 

Satélites anisatélites 

( satél !tes-ases in os) 

Transbordadores mi litares 

tripulados 

. 
Comunicación con bases, sedes militares de inteli-

gencia, barcos, aviones y submarinos militares; 

misiones de comando y control. 

Sondeo de posibles cambios de la trayectoria planeada 

de misiles con detectores a bordo (medición de 

cambios temporales y climatológicos,. de humedad, 

densidad de ox!geno y nitrógeno en la atmósfera, 

precipitación de electrones a diferentes alturas). 

Determinación del campo gravitacional de la forma de 

la superficie local; localización precisa de ºblancos 

militares del enemigo", de pueblos, ciudades y 

metrópolis. 

Destrucción de comando y control del satélite 

enemigo, de su capacidad de vigilancia y reconocimiento 

o del satélite mismo. 

Transporte espacial de satélites militares, equipo, 

armas, satélites-asesinos¡ actividades militares de 

la tripulación a bordo; lanzamiento de satélites 

armas. 

El material de este cuadro se basa en el libro: Outer Space-A New Oimension of 

the Arms Race. Bhupendra Jasan!, SIPRI, Taylor 7 Francia, Ltd. ,Londres, 1982. 

Gall, Ruth. Las Actividades Espaciales en México: una revisión crítica 20 

ll. Militarización del espacio. La Ciencia Desde México. FCE, SEP, CONACYT, 

México 1986, p 43, 44. 



ANEXO SElS 

SATELITES RELACIONADOS CON "ECO" 

Morelos 11 TRANSPONDER 14": Su señal llega a toda la República Mexicana 

y tiene un alcance mayor a Centroamérica y algunos estados al sur de los Estados 

Unidos. A través del satélite 11 GALAX\' l - TRANSPONDER 20 11
, su s~ñal se ha visto 

en comunidades de Alaska y Canadá, que cuentan con antenas parabólicas. 

11 GALAXY 1 - TRANSPONllER 2011
: Su señal se transmite las 24 horas del 

día a todos los estados de la. Unión Americana. incluido el servicio de 11 ECO", 

con comerciales. 

"WESTAR 5 - TRANSPúlillER 6": Inició en mayo de 1989. Su función es 

únicamente de tráfico y lleva la señal limpia (sin comerciales). En la ciudad de 

Nueva Jersey se retoma la señal de este satélite y se sube al satélite 
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ºPANAMERICAN SATELITE I - TRANSPONDER 19 KU CANAL 1 ", para ser enviada a Londres, 

Inglaterra, en donde la "TV l" lo sube al satélite "EUTELSAT I - F4 TRANSPONDER 5", 

para ser esparcidn al continente europeo. 

"PANAHERlCAN SATELITE l - TRANSPONOER 19 KU CANAL l". Su función es 

enlace continental América-Europ.a. Env!a su señal a la ciudad de Londres, 

lnglaterra, en donde es recibida por la "TV I" (Televisión Inglesa) y ah{ se 

realiza la conversión al sistema de video "PAL11
, para posteriormente subirla 

al satélite "EUTELSAT I - f4 TRANSPONDER 5". 

"EUTELSAT 1-F'4 TRANSPONOER 5°. Su servicio es dct Eurovisa para 

todo el continente europeo y tiene un alcance mayor a algunos países de Asia 

y Africa.. en donde lo reciben por antena parabólica. Su señal es tomada por 

la corporación "MARCONT", de 1.isboa. 
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