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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se diseña una Propuesta de Hode1o de 

Te1evisi6n para e1 Sector Agropecuario. tomando como base 

la Comunicaci6n Rural, donde los individuos intercambian 

ideas y conocimientos en un proceso educativo utilizando un 

mismo código de comunicaci6n. 

Para efectuar la propuesta tome el modelo de Panorama 

Agropecuario, noticiero televisivo que es transmitido, por 

la red de Televisión de la República Mexicana a partir del 

12 de Octubre del año 1979, dirigido al público rural especi 

ficantente al campesino; programa que tuvo aceptación por és

te auditorio y que además fungió el noticiero canto divulga

dor agrícola. 

Panorama Agropecuario co.:r-unturaloente surge cuando el 

agro en México, .pasaba ¡..or un crisis económica, política, 

en el periodo de José López Portillo; y donde se ponen en 

marcha dos programas políticos para el sector agropecuario 

como fueron el Sistema Alin1entario Mexicano (SAM), y la Ley 

de Fomento Agropecuario, y es cuando se reestructura y am

plia la cobertura de la red de Televisión de la República 

Mexicana, en está surgen varios programas entre ellos PanQ 

rama Agropecuario, nace para difundir y apoyar la difusión 

y publicidad del SAM y la Ley de Fomento AgroFecuario; hipQ 

tesis que se plantea en está investigaci6n. 

:Para demostrar la hipótesis planteada y dentostrar que 

Panorama Agropecuario, tuvo f11Ucha acogida y aceptación por 

el vúblico rural y donde se sugiere a partir de este abrir 

m~s espacio para este género de programas en los medios de 

comunicación masiva particularmente la televisión regional . 
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La metodología que se utilizó para esta lnvestigación 

que me lleva a diseñar una ~ropueeta de Modelo de Te1evi-

ei6n para e1 Sector Agropecuario. en la primera parte se 

da un marco teórico de la comunicaci6n para llegar, a lo -

que es definir la Conmnicaci6n Rural en México, y vincular 

al hombre del campo en el contexto histónico de nuestro país, 

para conocer sus características propias como clase margina

da explotada y dominada. 

Además la Comunicación Rural parte que tiene ralees en 

la extensi6n agrícola lo cual me permite definirla y reseñar 

el desarrollo que está ha tenido en nuestro país, asir11isn10 

de caracterizarla para comprender que es la enseñanza donde 

la. gente del campo mejore sus formas de vida y trabajo. 

En el segundo apartado se da un escenario de la situaci6n 

en que se encontraba el agro en México durante el sexenio de 

José L6pez Portillo, los programas políticos que hubo en el 

agro, co1110 fueron el SAM:, cómo surgió, Qué objetivos tuvo, 

as{ como la Ley de Fomento Agropecuario. También nos vincula

mos con la poli ti ca de comunicaci6n social que se di6, y cono·· 

cer el modelo de televisi6n que iba a funcionar como fue Telg 

visi6n de la República Mexicana (t.r.m.) 

En el tercer capitulo se describe la génesis y desarrollo 

de los principales modelos de televisión existentes en el país, 

para comprender los objetivos, características he intereses 

de este medio. Y básicamente cual es el que puede a~ortar más 

para lograr una comunicaci6n rural. 

En la siguiente parte se hace una análisis de Panorama 

Agro~ecuario, para conocer por qué surgi6, cuál fue su auditQ 

rio, la innovaci6n que tuvo c6mo noticiero, estas interrogan 

tes se contestan y 111e baso a entrevistas con los fundadores 
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comentaristas y los 4ue colaboraron directa indirectamente 

en é1. Así como informaci6n existente en el noticiero para 

determinar y conocer que tipo de auditorio tuvo. , se hace 

una recopilación de las cartas que llegaron al ~rograma dy 

rante 1979-1982, así como los guiones y programas ya grab~ 

dos. 

Finalmente con base a la Comunicación Rural vinculada 

con el extensionismo agricola y el modelo de televisión rg 

gional puede apoyar a que el hombre del caP1po se interrelA 

cione más en un proceso educativo que informar, orientar 

y capacitar a través de prograu1as de televisión con esto 

me perDtite diseñar una Propuesta de Hode1o de Televisi6n 

para el sector Agropecuario. que en este trabajo se pre

senta. 
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J. A, COHON1CACIÓN 

Al ~rinci~io el hombre fara satisfacer su deseo de comy 

nicaci6n requirió de su cuer~o, de sus gestos, de su forma 

de vestir o el llanto. Posteriormente, esa necesidad le re-

4uiri6 de canales ~ue les ~ermiticron el diálogo entre los 

gru~os que conforman una sociedad. 

Comunicación es la relación efectuada entre el emisor de 

un mensaje y el receptor, que a su vez envía una respuesta de 

retorno al mensaje emitido. En el proceso de la comunicación 

el emisor alterna su ~apel con el receptor así ambos estable

cen un vínculo comunitario. 

La comunicación entre los hombres es un fenómeno global, 

un momento dinámico de las redes de la uni6n de los hombres en 

sociedad, tiene la ca¡..acidad de recibir } transriitir infor111a
ción. 

Antonio Paoli, (t) ofrece la otra explicaci6n más clara 

sobre este as~ecto i dice ''La comunicación es un acto de rela 

ción entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en co

m6n si~nificado''· 

En está definición, el autor señala el carácter ~articip~ 

tivo de dos o más sujetos que actúan simultáneamente como emisg 

res y rece~tores, establecen una relación de equidad en la que 

el mensaje se convierte en el factor sustancial, sin embargo 

es notoria su brevedad para com~render las características y 

la intencionalidad que guarda en mensaje eo ~receso de la comu

nicaci6n. 

(1) Paoli. Antonio. ~unicaci6n Socio16gica_. pág. 15. 



Juan Bordenave,(2) fOr su farte, reafirma la necesidad de 

esta retroalimentaci6n y menciona "La comunicaci6n es el in

tercambio de mensaje con Fosibilidades de retorno mecánico, 

entre polos igualmente dotados del máximo coeficiente de co

municabilidad. 

De está forma es ¡:reciso identificar el concepto "comuni 

caci6n 11 con el diálogo entre los sujetos, como el intercambio 

de ideas y expresiones concebidas en un marco de referencia 

común, en el ~ue los participantes asumen simultáneamente los 

roles del emisor y rece~tor. (3) 

El marco de referencia se refiere a los acontecimientos 

y ex~eriencias ~or los individuos, durante su formaci6n socio 

cultural. De este factor se desFrendc el grado de informa-

ción ~ue posee el sujeto FarticiFante ~ara exponerlo ante 

otros, lo que se define como proceso de comunicaci6n. 

El fen6meno de la comunicaci6n es inherente a todos los 

seres vivos, sin embargo en el ser humano, se presenta de una 

manera más com¡:leja y depurada. 

El caso más remoto del que se tenga conocimiento es el 

de Arist6teles, quien formuló un esquema elemental y al mismo 

tiempo unilateral por la función Fersuasiva asignada al emisor. 

Este modelo se com~onía de tres etapas: la persona que 

habla (quién), el discurso que pronuncia (qu~) i' la persona 

que escucha (quién). 

En 1930, pensadores funcionalistas como Lazarsfeld, Lewin, 

Lasswell y Hovland, se basaron en el esquema Aristotélico para 

continuar los estudios cient1ficos de la comunicaci6n, raz6n 

~or la cual se les considera como "los Fadres de la comunica

ci6n". 

(2) Diaz, Bordenave . .Jii;•11 11 ,..arvalho, Horacio. Plapi ficqción y 
Comuni~..12.n· pág. 265. · . 

( 3) CiesFal, · ESyue~1as_g_ej ·Proceso de la Cop1unicaci6n, t-ág. 26 . 
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En este ~receso de comunicación se han mencionado cuatro 

de sus elementos, ellos son: emiáor, mensaje, receptor, y re

torno del mensaje. Sólo falta citar el medio por el cual se 

van a transmitir los mensajes, a este elemento se lo ha dado 

el nombre de canal. 

Los canales de comunicación con mayor alcance en la ac-

tualidad son: la radio, la ~rensa, la televisi6n, el ci~e, y 

el satélite, con eSLos medios de comunicación el -

hombre ha rodido ampliar sus campos de comunicación. (4) 

El ser humano sabe que detr3s de sus ~láticas, de la son

risa, es una noticia, en su ~inta de bardas, en una ~elícula, 

en una telenovela, se encuentra eso que se llama comunicación. 
( 5). 

La comunicación eatá inserta y es inherente a las relaciQ 

nes sociales. Para estudiarla, no se requiere separarla de la 

realidad social no abordarla como un objeto separado e indepen 

diente. 

( 4) 

(5) 

Paulien de Seade, Et. Ad. Análisis de Contenido, pág.242. 

Baena ~az, Guillermina. Análisis Político. Serie Comunic~ 
c~6n. Centro de Estudios Políticos. pág. 8. 
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B. COHUNICACION RURAL 

Se han hecho ~ocos estudios res¡;ecto ~ la comuni----
caci6n rural, sus ratees se encuentran en la extensi6n agrícola. 

Dentro de las definiciones que se han hecho, coínciden en 

determinarla, Leo~oldo Borrás la define como (6) un fenómeno 

social que consiste en la iutr.rrelación que ~or intereses comy 

nes cohesionan a FOblaciones que tienen como habitat el cam~o 

~no las ciudades, y ~ara intercambiar información que forma 

~arte del conocimiento y de la acción. 

Por su ~arte Sergio Montero, (7) menciona que la Comunica

ción Rural, es una serie de ~recesos dial~cticos y dialógicos 

interrelacionados donde el comunicador rural com~arte un código 

común con otros comunicadores, que está determinado ¡:or los in

tereses de la comunidad rural, con el fin de obtener la calidad 

de vida. 

Establecer } mantener contactos con las ~oblaciones de las 

zonas rurales es uno de los as~ectos más im~ortantes ~ara llegar 

a definir la COKDHICACIÓN RURAL. 

Eschembach, (B} señala tres elementos que sirven de a~oyo 

y ~ermiten que se dé la COMUNICACIÓN RURAL, Para lograr ello 

se requiere en ~rimer lugar el habitante del cam~o, des~ués 

los medios de comunicación y FOr 6ltimo los servicios de exten

sión que realisan trabajo de cam~o en las comunidades. 

Por otra ~arte, agregar!amos que la COHUNICACION RURAL, 

es aquella que se origina en el campo, surge entre los cam~esi

nos, quienes emiten y reciben mensajes que atañen directamente 

a su realidad y a ~roblemas de su comunidad. 

( 6) 

( 7) 

Borrás, Leo¡:oldo. Medios J\.l tPrnati vo~_c~ .. Q....ft!..U.JLi_c_a_s_i_ó_p __ R_u_J'_a_l_, 
Asociaci6n Mexicana de Investigadores de la Comunicación. 
pág. \. 
Olivares Montero, Sergio. ComunLt;JLCión Rur~. pág. 237. 

( 8) Eschembach, Josef f. ~.JLd_i_o_p_j.J_l!...S_i..fui_J::.M.Jl __ l_a_lp .. Jl_O_v_ació_q, 
¡.iág. 27. 
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Por otra ~arte, agregaríamos que la COHUHICACIÓH RURAL, 

es aquella que se origina en el campo, surge entre los camF~ 

sinos, quienes emiten y reciben mensajes que atañen directa

mente a su realidad y a ~roblemas de su comunidad. 

Considerando a la COMUNICACIÓN RURAL ~oma un intercam 

bio de ideas, conocimientos, enformaciones entre los FrotagQ 

nistas del ~receso educativo, en el cual se incorporan las e~ 

~eriencias de los camFesinos a~rovechan los recursos y medios 

~ue disFonen y se a~lica una solución de sus Froblemas. ( 9) 

En el que es necesario utilizar un mismo código de comuni 

cación en los contenidos cuyo ~ro~6sito sea socializar a la -

comunidad, estimular la solidaridad y la cooFeraci6n y contri 

buir a transformar las condiciones de eXFlOtaci6n y pobreza en 

la que se encuentra los campesinos. 

Existen otras definiciones, ~ero la mayoría coincide en 

determinarla como un sistema de enseñanza mediante el cual 

las familias rurales reciben información confiable y de aFlicA 

ci6n práctica e inmediata. Se distingue en que lleva la ense-

ñanza donde la gente vive y trabaja, con miras a que mejoren 

sus métodos de trabajo y de vida. (lQ 

La extensión es considerada una invasión cultural de conQ 

cimientos y técnicas hacia los hombres, ~ara transformar el 

mundo rural. Se ~uede considerar una invasión ~ero no en el 

sentido imfOSitivo, sino el dejar que sean los ~ropios camFesl 

nos los que racionalicen las formas de organización que conven 

gan a la solución de sus ~roblemas y que les permiten decidir 

su libre i;.articipaci6n de tal o cual manera. ( t t) 

9) Borris. Leo~oldo, O~· cit. ~ig. 4 

10) Olivares Montero, Sergio, º"'' ci't. pág. 85. 
11 )Iblde,., 
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Se decía que ia extensión es un quehacer educativo, pero 

no en el sentido académico, sino en el em~eño que se tenga PA 
ra cambiar las actitudes de los hombres conociendo la visi6n 

de su mundo y confrontarlo en su totalidad, nos dice Paulo 

Freire, (1;¡{ .. y agrega 11 el trabajo del agr6nomo como educador es 

actuar con otros hombres sobre la realidad que los mediatiza 

En la medida en que los campesinos sustituyan formas em~í 

ricas de tratar la tierra, FOr otra (las de la ciencia a?lica

da, que son las formas técnicas) necesariamente este cambio 

de cualidad en el ?receso de enfrentamiento con la realidad, 

provocará igualmente el cambio do sus resultados, aunque no en 

términos automáticos. 

La funci6n de la extensi6n agrícola es: 1) ayudar al hom

bre del cam~o a adquirir una mejor ~roducci6n de sus cultivos, 

2) su objetivo es contribuir a aumentar los conocimientos del 

hombre rural, 3) la com?rensi6n de sus propios ~roblemas, 4) ag 

quirir ~rácticas o técnicas, para que así la familia rural ad-

quiera mejores condiciones de vida. 

El extensionismo ( 13) ha· llegado a confundirse con la di

fusi6n, FOr~ue se cree que la funci6n de ambos s6lo es la ~ro

pagaci6n de técnicas, métodos y conocimientos sobre el mejor 

a~rovechamiento, para conservación y uso de los recursos natu

rales. También se cree que ambos expanden los métodos de ca

pacitación ~ara el personal que maneja la maquinaria agrícola 

y conservaci6n de la misma. 

La diferencia entre la difusión y extensi6n es que esta 

Última a~1ica sus conocimientos al conocimiento de la realidad 

del camf01 se decía anteriormente, es una enseñanza mutua entre 

~l extensionista y el homb~e del campo. 

12) Freire, Paulo. L~a""'-'C~o~n~c~1~·e~n~t~i~z~a~c~i~6~n~~~e~l~M~e~d~i~o_n~u~r~•~l~,~·E~Y~.t~e~n~
si6n o Cpm11nicaci6n? p~g. 24. 

13) Fr~'ir::.. Pau10, ·al:.. cit. pág. 25. 
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Hasta este momento se ha hablado de exte11sionismo, es de

cir la relaci6n de las técnicas o formas de enseñar la agricu~ 

tura. Ahora se trata de buscar el medio por el cual se entre

lazan los con~cimientos del hombre del campo y los del exten

sionistas. 

El extensionista debo saber comunicar o transmitir sus CQ 

nacimientos, la quién emitir ese mensaje) y las respuestas 

que obtenga de esa comunicación. Deberá suscitar modificaciQ 

nes en las actitudes de las ~ersonas, ~or eso es que el exten

sionista además de dominar las cuestiones técnicas agrícolas, 

debe de estar capacitado ~ara ser un comunicador. 

El extensionista-l-ua:h ~:a conexión o el lazo de unión entre 
la ciencia y la gente rural. Tiene que emitir mensajes ~ara 

ambos sentidos, de ahí que se diga que en la extensión se apren 

d~ y se enseñan recíprocamente, a la vez que se adquieren, se 

trasladan ex~ericncias. 

Se tiene claro que el extensionismo se limita a su acción 

de informar, concientizar, motivar y a~oyar la acción en el prQ 

ceso de capacitación agrícola, pero la historia nos ha dado 

muestras de que el camfesino también tiene cosa~ que a~ortarnos, 

en una enseñanza mutua entre el extensionista y el hombre del 

cam~o, se traduce en buscar y promover una vinculación estre

cha con todos los sectores involucrados en el desarrollo del 

~ais, está enseñanza forma ~arte, de la que conocemos como 

COHUNICACIÓN RURAL. 

Nos dice la Doctora Guillermina Baena, l 14), La COMUNICA=. 

CION RURAL, es necesario que los comunicadores tengan los miÉ

mos marcos de referencia. Solo ~adremos comunicarnos en tanto 

nuestros marcos de referencia sean comunes y podamos entrar a 

un continuo proceso dialéctico y dialógico, donde existen intg 

reses comunes. 

14) Baena Paz, Guillermina, ~-~u_. pág. 51. 
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Este requisito hace que sean pocos los programas y ~rQ 

yectos que ~uedan ejercer la Comunicaci6n Rural, ya que los 

marcos de referencia de cada comunicador son diferentes, r.or 

que sus condiciones históricas y sociales son diferentes. 

Además de tener marcos de referencia comunes, los pro

gramas o ~royectos deben ir enfocados a una realidad rural. 

De acuerdo qpn las necesidades que se requieren y no antef,oner 

las relaciones~e producción y los intereses de nuestra· ~ro

pia ideolog{a. Muchas vec~s los estudios o ~royectos que se 

envían al cam~o carecen de una visi6n real, son estudios que 

no van de acuerdo con las viviencias y necesidades del cam¡:esi

no. 

Para evitar este grave error es necesario penetrar al mun 

do del campesino, compartir su cultura, su realidad y todo aqu!t 

llo que de ellos se derive. La interacción social nos ~ermite 

realizar una comunicación y a su vez hacer que los intereses, 

~osiciones una comunicaci6n sean comunes. 

Es im~ortanto resaltar la funci6n de los ~artici~antcs co

mo la Única manera de lograr que se haga ÓFtima la comunicacl6n 

en el medio rural, consiste en basarla en los ~ropios ca~~esi-, 

nos, sus aspiraciones y propuestas para solucionarlos; no sólo 

¡;.ara "enseñar", al ¡:.ueblo sino en escencia ¡;ara a¡.rendcr de él. 

No de considerarse a la comunicación como el medio ¡.or el cual 

se la dará resolución a todos los problemas del camfo, sino el 

medio ~ara ~remover el cambio en las comunidades, la concienti 

zaci6n de los cam~esinos para proponer soluciones a su proble~ 

mas y para el rescate de su cultura y costumbres. 

Una de las características de la COMUNICACIÓN RURAL, es 

que garantiza la ~reservación y respeto de la expresi6n cult~ 

ral de cada regi6n. 

.11 



La ~articipaci6n comunitaria, es elemento fundamental. 

para la transformación de la sociedad. ya que es la ~ro~ia 

comunidad a quién corresr.onda la toma de decisiones ~ara la 

solución de sus problemas. 

El hombre como ser humano siempre busca su~erarse, 

busca su desarrollo, que no es otra cosa, que su rea1izaci6n 

integral, la cual logra con su partici~aci6n en sociedad, de 

manera conciente de su realidad y su constante transformación 

~ara alejarse de una lucha de clases que lo denigra y lo som~ 

te a instancias primitivas. (15) 

En su.Fprticipaci6n en la transformaci6n de su realidad 

como proceso de liberación de toda forma de al!neaci6n que le 

permite tener conciencia social y una alta calidad de vida. 

Por otra parte. se propone rescatar los medios de comunL 
ci6n de la COMUNICACIÓN RURAL; ~or ser estos los más adecuados 

~ara que la comunidad tenga voz. 

Por ello hará uso del lenguaje~ como el medio de exprosi6n, 

a través de gestos~ actitudes. vestimentas, pein~dos y otras 

costumbres que pueden tener grandes significados. El lengua

je, además de ser una herramienta, es un factor de cohesión o 

divisi6n, a su vez contribuye a crear la identidad de los gru

~os sociales. 

Para que el individuo tenga un mismo lenguaje se requiere 

de un mismo c6digo, además que la COMUNICACION HURA!,, se debe 

realizar en un mismo "ambiente social", para que los signos 

utilizados tengan un mismo significado común. 

15). ll:>rrás, Leo¡.oldo. QJ.~ ¡;.ág. 7. 
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La COKDNICACIÓN RURAL, debe estar encaminada a lograr 

que los Hombre dol Cam~o, esa educaci6n como clase, es d~ 

cir, que a través de esa práctica comunicativa-educativa, 

los cam~esinos conozcan y tomen conciencia de las relaciQ 

nes de explotaci6n enla que están inmersos, que tomen con 

ciencia de clase. Ello implica que se opere un cambio en 

cada uno de los individuos de una práctica social inconcien 

te hacia el entendimiento de los mecanismos estructurales 

mediante los cuales el trabajo común de la mayor!a es aprQ 

piado pOr la memoria. ( 16) 

16) ~a1trán, Luis Ramiro. Comunicaci6n en Comunidades Rurales 
..,ág. 55 
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C. EL HOMBRE DEL CAMPO Y SU MEDIO AMBIENTE 

En nuestro ¡:.aís los campesinos re~resentan casi la mitad 

de la ¡::.oblación; por lo que continuamente los invest.igadores 

Y las instituciones públicas ó privadas se sienten atraídos 

FOr sus ~roblemas, los observan, estudian, utilizan, colonizan, 

abandonan y ¡::.ceo ayudan a pesar de los bienes que producen 

y el papel tan importante que cumple dentro de las relacio-

nes sociales de producci6n. 

La clase cam~esina llega a constituir el sector mayorita

rio de la población, su actividad agropecuaria dentro de la -

economía nacional es una de las más importantes fuentes de r~ 

cursos fiscales, y productora de alimentos básicos pra la po-

blación. Su contribución a la economía constituye la base sg 

bre la cual se finca el suód~rollo, políticamente represen

tativo uno de los soportes del sistema político mexicano y 

constituyen debido a los procesos de explotaci6n e intercambio 

desigual al que se encuentra sujeto. ( 17) 

Los campesinos se encuentran en un ~receso de explotación 

~or su trabajo, que es acumulado por otro gru~o; en el mejor 

de los casos sólo dis~one de tierra y de su fuerza de trabajo, 

~ero no de capital para trabajarla, y la relaci6n productiva 

que mantiene con ella, sólo permite lograr las condiciones mí

nimas indis~ensables ~ara la reproducción biológica y de su 

fuerza de trabajo. 

warman señala ( 18) que los campesinos como grupo social 

carecen de organización y de políticas y de los sectores que 

en ella ¡,artici¡:.311, se divide ~or ello en función de otros, no 

perciben utilidades ni bienes ingresos al producto de su trab~ 

jo, alcontrario alquilan o vende su fuerza de trabajo para 



para poder sobrevivir, porque sus tierras no son buenas o 

porque no cuenta con los medios necesarios de producci6n 

o bién se encadenan a la renta de tierras y como es deficil que 

tenga acceso al crédito institucional se ven obligados acu

dir al crédito tradicional llamado usura. Aqu{ es necesario 

destacar que la comunicaci6n refuerza esas relaciones de de

nominaci6n. 

Este mismo autor observa que uno de los aspectos más 

graves,de la situaci6n del cam~esino es que ha establecido al

rededor de él una compleja red de mecanismos de control, pr~ 

siones y sumisi6n, se les ha inducido a través de la domina

ci6n coslumbres, valores, normas, en fiP, otra cultura para 

lograr su mejor control y explotación. (19) 

Si bién estadísticamente los campesinos conforman el 

sector mayoritario del ¡:..a{s, políticamente son el grupo so-

cial más débil. Una de las razones de está contradicci6n es 

que el cam¡:..esino. "Está fragmentación, atomizado e miles 

de unidades pequeñas que vienen en antagonismos entre si ... 

viven aislados en un medio hostil. rodeado de redes o poten

ciales enemigos con las que no hay alianza ni cooperaci6n pQ 

sible. Sus iguales significan una amenaza ~ermanente~ (20) 

Al diseñar y aplicar diversas estrategias de comunicaci6n 

~ara llevar acabo programas educativos difícilmente se toman 

en cuenta las caracter!sticas de los cam~csinos como gru~o 

social. Del mismo modo no se contem~la la posibilidad de una 

~articipaci6n real y efectiva de LOs: campesinos a los que va · 

dirigido esta práctica comunicativa, participación tendría CQ 

mo base sus conocimientos y experiencias. Los procesos de co

municación social llevados acabo o destinados al medio rural 

han ido de los técnicos a los campesinos y del cam~o a la ciu

dad, pero sin extraer retroalimentaci6n de sus destinatarios 

19). Warman, op. cit. pág. 56 .. 
20) S.A.tt.n. y C.H.P.M- !!f!ur.iótLY.'Jlcional de Comunicaci6n -

Social en el Medio Rural· pág. 9. .ts 



y sin tomar en cuenta sus ~ropias formas y medios de comunicA 

ci6n, aFarte de que no siempre han consultado su visi6n de 

los problemas y necesidades que les atañen de su cultura y 

medio ambiente natural y social. 

La situaci6n del campesino mexicano se ha caracterizado 

~or su excesiva probreza y marginidad. La mayoría de ellos se 

enfrenta a diversas luchas por mejorar materialmente sus con 

diciones de vida, pero antes de enumerar sus problemas y co

nocer su historia. se definirá el término campesino. 

El concepto de campesino ya se ha mencionado pero cabe 

aclarar que se consibe de diferentes maneras, a continuaci6n 

se enuncian algunas de ellas. 

Arturo Warman dice: el campesino es un tenedor de tierra 

~ara cultivar en ella de acuerdo a la relación que el hom-

bre tenga con la tierra es la que le deferencia de otros grQ 

pos sociales, ya que el cam~esino debe de tener relación con 

la tierra para hacerla producir. ( 21) 

M. Rogers Everett, define { 22) al campesino como un agri 

cultor que se ocupa de la producci6n de subsistencias, consu

men la mayoría de los alimentos y otros artículos que produ

cen, por lo tanto camvesino y agricultor de subsistencia son 

términos intercambiables. 

R. Wolf Eric (23) menciona a los campesinos como produg 

toras agrícolas que ejercen oonbr~l efectivo sobre la tierra 

y se dedican a la agricultura como un medio de vida, no como un 

negocio para obtener beneficios ... El campesino es aquel sujeto 

o labrador que se sujeta a demandas y sanciones por quienes de

tentan el poder sobre su estrato social, es el sujeto que tiene 

relación directa con la tierra y abastece de los ~reductos del 

campo a los sujetos que habitan en las ciudades. 

21) • 
22). 

23). 

War~1an. o~. cit. ~ág. 33 
Rogers, EveL~Ct. ºLd 1'loaernización entre los Ca1npesinos" 
¡,ag. 29. ·-----------------------

Caraciolo, ut! Basca .. ''~L~_!!_o_~~'!...-1:...~~~~-:_~~~f!.J:.1: .. ~~c:::_~-
X..q__~" • ¡:.ág. 26. 
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Alaunas de las características del campesino que habita 

en diversas regiones del pais son: depende de una economía 

familiar, difícilmente puede intervenir en el mercado con 

una pequeña producci6n. Existen una división del trabajo den 

tro de las familias campesinas que lleva a repartir la carga 

física entre sus miembros, según condiciones de sexo y edad, 

mientras que en lo referente a la jornada laboral, ésta se -

rige por una alternativa equilibrada entre periodos de .actiYL 

dad y periodos de descanso, de acuerdo con las diferentes etA 

pas de cultivo. El riesgo f Ísico y las enfermedades que pue

den afectar a un trabajador familiar están en relación dire~ 

ta con el rigor climático, la existencia y el ataque de ali

mafias y la complejidad de las tareas que desempeña. 

Resulta complejo enumerar las características del hombre 

del campo, ya que éstas dependen de la región en que viva. 

Incluso el término campesino ha cambiado a lo largo de la 

historia, se les ha conocido como: ~eones agrlco1as, jornale

ros migrantes, indígenas, peones de\ campo, entre otros. To

das estas palabras son sinónimos de campesino, ya que todos 

están relacionados con la tierra, aunque no la posean tienen 

el derecho de hacerla producir. 

En México, los campesinos se encuentran sometidos a pro

cesos comunes de explotaci6n y subordinaci6n política, su 1~ 

cha tiene como objetivo la reproducci6n social de la clase 

campesina, este hecho ha implicado fundamentalmente la lucha 

por la tierra como el elemento central de sus movilizaciones. 

La historia nos ha demostrado c6moes que la tierra ha pa

sado a formar parte de quienes ostenta el poder y no a quien 

por derecho les pertenece. 
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La relaci6n que tiene el cam~esino con la tierra lo ha 
hecho padecer diversos problemas, que van desde luchar por 

adquirirla o recuperarla, hasta subsistir con la venta de 

sus productos; es por eso que la mayor parte de su vida la 

vive en crisis. La crisis en el campo es un elemento cons

tante en la historia de México. 

En la vida del campesino se sabe que sufre de una mise

ria eterna en todos los sentidos al igual que padece explo

taciones de todo tipo. 

En México, la Reforma Agraria ha hecho accesible la ti~ 

rra a un gran número de campesinos. Esas propiedades que ha 

entregado no es un concesi6n gubernamental graciosa, sino 

que constituye un irrevocable e indiscutible derecho de los 

campesinos. 

Por otra parte para que ellos hagan producir la tierra 

se debe contar con crédito, fertilizantes y otros recursos. 

El verdadero camresino difícilmente puede tener acceso a ellos, 

así que la hace producir de acuerdo con los medios que están a 

su alcance. 

Además otro mecanismo de dominación política en el campo 

son los caciques, se ha dicho que en el actual siglo no exis

te el caciquismo, pero la realidad en el campo demuestra lo 

contrario y ejem~lo de ello lo tenemos en Veracrúz, Oaxaca, 

Chiapas o en cualquier otro estado del país. 

El cacique, es el mediador entre el poder de Estado y la 

comunidad rural, que se caracteriza por utilizar métodos como 

la mani~ulaci6n de los movimentos campesinos, la Frotección 

de políticos de alt~s puestos. la intimidaci6n, la corruFción 

y la violencia física. (24) 
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Otro problema que se enfrenta el hombre del campo es la 

mafia internacional de tráficantes de dFogas, obligan a los 

campesinos a sembrar mariguana y amapola ... 1a mafia lnternA 

cional cuenta con sujetos armados que ejercen vigilancia es

tricta entre los lugareños en donde estan los sembradíos de 

la maf{a. 

El deseo de tener la tierra ha hecho que el campesino 

realiza movimientos en diversas regiones del país y que sur

jan organizaciones, coordinados o grupos campesinos, con di

ferentes tendencias o ideologías, pero cona¡ mismo objetivo: 

reparto de tierra y justicia en el campo. Algunas de ellas 

son: la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la 

Confederación Nacional Campesina (CNC), entre otras. 

El hombre del campo realiza otras actividades aparte del 

cultivo, puede ser la realización de artesanias, el pequeño 

comercio o emigrando temporalmente a las ciudades cercanas. 

El trabajo que desempeña en las ciudades es inseguro, sin preli 

taciones, realiza tareas humildes, se contrata por jornadas -

largas y se emplea eventualmente. su trabajo permite la explo

tación de la mano de obca barata. 

La migración del campo a la ciudad provoca que se incre-

menten las tareas del desempleo, de la delincuencia, inseguri

dad política y falta de servicios. Ocho millones de trabajado

res agrícolas migranel"1 todo el país en busca de mejoras. Algg 

nos viajan solos o con la familia, en busca de un trabajo, ya 

sea en las ciudades o en los plantíos, princi~almente para la 

reco1ecci6n y selección de frutos. (25) 

Tanto el hombre como la mujer en el campo se enfrentan a 

la desocupación y al carecimiento de la tierra como sus probl~ 

mas fundamentales. ra~ecen del elemento c~cncial para su 

25). ~á~~6~~co E.LJi..ct.cio.!!2.!,, 31 de Mayo de 1990, Segunda secci6n 
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vida y de los medios fara hacerla producir, llamesé crédito. 

herramientas o vías para sacar sus productos; al no contar 

con éstos instrumentos no pueden invertir su fuerza de trª 

bajo como cultivadores independientes. 

Por su parte, los medios de comunicación masiva, mane

jados y controlados por la clase dominante, han tenido has

ta el momento una mínima participación en la educación y cg 

municaci6n rural, y más bien, están encaminadas a reforzar -

la misma ideología de esa clase, enfatizándola en las zonas 

rurales a través de una búsqueda por satisfacer y mantener 

su bienestar económico, particularmente promoviendo patrones 

de conducta y consumo. 

A continuación se presenta las características del e~ 

tensionisD10 agrícola y el desarrollo que ha tenido en nuestro 

¡..aís, esto con el objeto de interrelacinar la Cor.1unicación 

Rural y Extensionisrno, l.ogrando D1ayor ¡.articipaci6n en los n1g, 

dios de difusión en la divulgación agr{cola. 
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D. EXTENSIONISKO AGR1COLA 

Para com[..render la importancia de la Divulgación en Mé

xico, es necesario destacar que se entiende ¡:.or Extensionismo, 

en i.-articul.ar el Extensionismo Agrícola, y c61110 se ha desarrQ. 

llado en nuestro i-a!s, re111arcando el inicio y el regreso que 

éste ha tenido. 

Emi.-ezare111os aclarando que "extensionista es aquel que 

a:-uede influir ¡:iara 4ue una ¡.iersona inodifique sus actitudes y 

ado¡:..te a un nuevo iuedio ambiente, el servicio del e"-tensioni!! 

~ta y deberá pro¡:;orcionarle el conoch1iento e interés". (26} 

AsindsPto definir la Ex.tensión. no ha sido tarea fácil, 

pues hay quienes la consideran como un siste111a educativo o e~ 

traescolar. en el cual niños, jóvenes y adultos aprenden ha

ciendo cosas de su con1unidad. 

Existen otras definiciones, pero la 111ayoría coincide 

en det.er111inar1a co1110 un sisterua de enseñanza nediante el cual 

las fanlilias rurales reciben infor111ación confiable y de a¡;.li 

caci6n i.-ráctica e imitediat.a. Se distingue en que lleva la en. 

señanza donde la gente vive y trabaja, con 111iras a 4ue 111ejoren 

sus 111étodos de trabajo de vida. 

La e~tensión es considerada una invación cultural d~ CQ 

nochlientos y técnicas hacia los hombres, ¡:.ara transformar el 

111undo rural. Se puede considerar una invación pero no en el 

sentido irnf.OSitivo, sino el dejar que sean los propios campes! 

nos los que racionalicen las forri1as de ¡...roble111as y ·t!ue les ¡:.e~ 

miten decidir su libre participaci6n de tal o cual manera. 
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Se decia 4ue la Extensión es un quehacer. educativo, ~~ 

ro no se dcclo. en el sentido académico, sino fo'n el er.1peño que 

se tenga ¡..ara can1biar las actitudes de los hor.1bres conocien

do la visión de su n1undo y confrontarlo en su totalidad, así 

nos dice Paulo Friere, agrega "el trabajo del: agrónorno corno 

educador es actuar con otros ho111bres sobre la realidad que los 

rnediatiza". 

La finalidacl del trabajo del extensionista es solamente 

una r.iejor ~roducción. Esta sólo es un medio ¡:.ara rnejorar la 

condición económica de los agricultores. Las servicios de e~ 

tensión agr!cala ta111bién deben encan1inar sus esfuerzas a !le

var el Mejoran1ienta general del nivel de vida de la familia -

rural. 

La función de la Extensión Agrícola es ayudar al ho111bre 

del cam¡..o a adquirir una mejor producción de sus cultivos, dg_ 

sea contribuir a aumentar los conocintientos del hon1bre rural, 

la cor11(-trensión de sus propios problernas, adquirir prácticas o 

técnicas, ¡..ara que así la faniilia rural ad4uicre rilejores con. 

diciones de vida. 

"El servicio de extensión agrícola debe facilitar la adan 

taci6n de los individuos a su 111edio, preocu¡Jándose de inculcar 

hábitos sanos y enseñando destrezas y conocir11ientos que pernti

tan la adaptación'.'. ( 27) 

Hasta ahora sólo pensan1os que el canit-esino debe organiza!:_ 

se ¡..ara vender o cor:1~rar, para producir, para construir cami-

nos, etc., pero existe reticencia en n1uchos ¡:..aíses para que e1 

cantpeaino se organice ¡:..ara conquistar mejores condiciones. Se 

daría que estamos acostu111bradas a 4ue los obreros fabriles fO.!;. 

nten sus sindicatos, i.iero no pensa111os en el misr,io sentido de 1os 

cantpes i nos. 

27). Gaytan, Felipe, _'.2o_Il!L<L_~Q!Lj.-~~~ 
~~d...!!.!!.._a_uxi l_i~_<t_l~~i_e...!:!:e9_J:l~~i_c_i_a_r_?_e_...f:Q!LJ.,.?_~ 
A.flvesgill_~.JV, carneo de h._.a~.11.1..Il..~". En la 
Divulgación en el Desarrollo Agrícola. ~ag. 22-25. . 22 



Por supuesto, "extensi6n agrícola COP10 una disciplina 

a~licada al desarrollo, no podrá desconocer su base idiolQ 

gica de estar al servicio de un niodelo deterrrdnado de con. 

cepción dcsarro11ista, que no ha podido superar la crisis 

actual, sino que es notorio observar co1110 se continua agra

vando". ( 26 ) 

La extensión agrícola trabaja para que haya cambios 

de conducta que contribuya a la elevación de los nivel~s 

de vida. Esto se puede conseguir a través del aun1ento de 

conoch1ientos en el individuo, de la comprensi6n de su pro

pios ~roblemas, de la adquisici6n de prácticas ~icjoradas o 

habilidades y de la adopción de nuevas actitudes. 

Se ha llamado extensionismo al sistema de comunicación 

extraescolar a grupos sociales. La trasTI1isión del conoci-

111icnto reviste ¡:.roblen1as es¡..eciales, ~ara la educación ex

traescolar tiene dificultades especiales las cualidades de 

las ¡:.ersonas que la in1¡..iarten no son las Jllismas que J.as de 

un ~rofesor de escuela. 

La agricultura requiere soportes institucionales, econQ 

micos y ¡:.olÍticos. ader11ás para su desarrollo necesita de so

portes técnicos y científicos que se encuadren en la educa

ci6n, la investigaci6n y la extensión agrícola. 

La educación agrícola ruantiene y u1ejora el acervo cult!! 

ral en la u1ateria. 

La investigaci6n agrícola tiene lugar ¡;rinci¡=.alp1ente en. 

los laboratorios y en los catl1pos experir'llentales. Su objeti

vo es buscar ¡..rocedimientos y fon1as para 111ejorar los diver

sos aspectos de la explotación de la tierra. 

28). Ansorena, Ignacio, .!:.J' .u'=>=.....,-'J."W:"'-l<.l>llU.<Ul_J<JUCiU..J<iU,;Ul'Oil 
111éricana: Adopción y reflexión. Necesidades de 
.Q_l_~cer nuevas orientaciones~~-el desarrollo rural 
~las Asu&ricé!_~· Vol. IV. No. 3 1972 pag~ 249. 
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La extensión agrícola a~oyada en las dos actividades dn

teriores "es el proceso de trasn1isi6n de conocimientos prác

ticos y útiles a los agricultores para que hagan efectiva la 

a~licación de los r11isr11os. Su propósitos es el mejoranliento 

moral y iuaterial del hombre del campo 111ediante una raejor di

rección a su esfuerzo, haciendo menos arduas las labores y 111Ss 

eficientes los factores de la producción". Es un proceso de 

educaci6n extraescolar. (24J 

Extensión Agrícola trabaja para que haya cambios de con

ducta ~ue contribuya a la elevación de los niveles de vida. E~ 

to se puede conseguir a través del au111ento de conocimientos en 

el individuo, de la coriiprensión de sus propios problen1as, de 

la adquisición de prácticas r.1ejoradas o habilidades y de la -

adopción de nuevas actitudes. 

La agricultura requiere so¡..ortcs institucionales, econ~ 

Dlicos y ¡...olíticos, ade111ás ¡..ara su desarrollo necesita de so

~ortes técnicos y científicos que se encuadren en la educa

ci6n, la investigación y la extensión agrícola. 

''Los 111edios actuales de co111unicación de las fuentes de 

saber al agricultor son demasiado lentos y poco eficaces. La 

destrucción de las barreras que impiden el influjo de conoci-

11lientos tro(Jieza la111entable111ente con prejuicios, con incorapren 

sienes, con intereses creados pero esencialmente con la razón 

básica de t¡ue sÓloconoceritos el tiroblen1a en su su¡:..erficieJ por 

sus re111arcados a~arentes. (JO) 

Resulta necesario co01prender las 111otivaciones del agri

cultor las fuerzas que lo inl_f'iden a tomar decisiones, la nat!!_ 

raleza de sus satisfacciones, las razones de sus desconfian 

zas, los propósitos que so ha fijado para la vida y la de 

sus fan1i1iares. Todo esto son elementos indispensables en la 

tilaneaci6n de cualquier programa de extensión. 

29). Iblde'1. ~ág. 23 
30). Ibldc'1. 



Se requiere que el extensionisn10 sea un factor del dess.. 
rrollo, sensible a las necesidades y reacciones de los grupos 

de can1¡:.esinos con quien trabaja. ( 31 ) 

) • Ibidem. 
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E. HISTORIA DEL EXTENSIONISHO EH MÉXICO 

En la década de los veinte, cuando el Presidente Al

varo Obreg6n o¡..tó por l.a n1odalidad de los trenes de pro

greso, donde un e4,uipo de ingenieros agróno111os recorría 

el. pa{e llevando sus enseñanzas, así cot110 tnaquinar{a e i!!! 

t-le111entos agrícolas ¡:.ara orientar a los cal\1¡...esinos, las dg_ 

i11ostraciones de e.ampo imprir.1en un sello de co111unicación 

grupal a la extensión. (32) 

La ex.tensi6n rural comienza directa111ente en la acción 

instalando agencias sin t11ucho criterio de estrategia. ni 

~1anificación.. Lo itu¡:.ortante era responder operativar:1en-

te a los deseos de asistencia técnica al agricultor que 

sie111pre han preconizado 1os organismos del sector agropecu"ª

rio. 

En 1948 una nueva reo;ganizaci6n de es~a oficina crea 

la oficina de Extensi6n Agr!cola, con 48 técnicos. Tal cam 
bio fue consecuencia del establecimiento en México del "~'r.Q 

gra111a cooperativo de Agricultura" entre la secretaría de Agr! 

cultura y Ganaderla y la Fundación Rockfeller, puesto en mar

cha por la Oficina de Estudios Es~eciales de la SARH creada 

en 1943. 

Posteriormente el Gobierno Federal cre6, en 1953, loe 

co11iités directivos agrícolas por los distritos de riego, tia

ra coordinar los esfuerzos y ~rogramas de la Secretarla y 

loe bancos ej ida les. Con tal motivo, el servicio de ex.ten. 

si6n agrícola recibió un fuerte h\pulso, ya 4.UC se increri\en

to el personal a 180 técnicos agrónori1os. 

32). Baena Paz, Guillennina. Hacia una ConmnicaciÓ.JLJil!%.-ª.l....!:2 
JdÜ_~· F.C.P.S. Pág. 79. 
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La Dirección General de Extensión Agrícola tenía 

c61110 ¡..rj.ncipales objetivos. 

1.- Diseñar; in1plantar y ejecutar los progratuas naciQ. 

nales de ·Asistencia Técnica del sector público a los produ~ 

torea en función de los lineamientos generales de la políti. 

ca Guberna111ental estableciendo los específicos de ia· Pcodu

cci6n y resultados persistentes de los centros de Invesgig~ 

ción Agropecuaria. 

2.- Desarrollar los programas de Extensión Agrícola 

partiendo de un principio fundamental co1110 es el de conse-

guir un rá¡;ido equilibrado increri1ento de la productividad 

del Sector Ayropecuario 4ue asegure el autoabastecimiento 

de los alimentos re<jueridos por nuestra creciente población 

y el suministro de tnaterias prh1as q:ue necesita la industria, 

coadyuvando en el proceso de aumento de las exportaciones y 

en la wbstitución de h1portaciones de nuestros productos dQ. 

fecitarios. 

Existe una gran diferencia entre lo que el productor 

agropecuario hace y lo que debe hacer, por lo que se presun1e 

que el Servicio de Extensión Agrícola debe incren1entarse. Se 

retjuería de un servicio que no solo a1in1entará a la nación 

sino que fuera un instruri1ento de desarrollo econór!lico de Mé

xico, así con10 de la superación del ca111pesino. 

A través de su desarrollo histórico el Extensionist110 

Agrícola en nuestro país de alguna manera ha favorecido el 

rápido y equilibrado increo1cnto de la productividad del se!:, 

tor agropecuario para asignar el autoabastecio1iento de los 

alimentos requeridos por nuestra creciente población. 

Con todo se ha ~retendido que el extensionisno sea un factor 

de desarrollo, sensible a las necesidades y reacciones de los 

grupos de cal!l¡;.esinos con tJUienes se trabaja. 
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En 1963 se aprueba el Plan Chapingo y en 1.967 e111¡.:.ieza 

a funcionar con la finalidad de integrar en un sólo centro 

nac¡ona1 las actividades de la educación, investigación y 

extensión agrícola. para que funcionen ar111ónicamente con las 

actividades del Gobierno Federal. 

En 1971 se crea la Dirección General de Extensión Agr! 

cola, ¡.ara este entonces ya contaba con un total de 1600 té~ 

nicos y habla recibido el apoyo econ6mico de algunos organiJ! 

n1os, entre los que podemos mencionar los Gobiernos estatales, 

bancQ;oficiales. Secretaría de Recursos Hidraúlicos, Patrona 

tos de Investigación.: Fo111ento y Sanidad Vegetal, Conasupo, 

F.A.Q. varias compañías de fertilizantes incecticidas ete-;: .•• 

El servicio de Extensión Agrícola en México ~es una d~ 

~endencia del gobierno federal que estudia la situación del 

hon1bre en el niedio rural, para darle educación técnica en agr! 

cultura y ganader{a. Ta111bién enseña econo111ía doméstica a las 

amas de casa para ~ue, con sus recursos actuales y los que 

puedan estar a su alcance. resuelva los proble111as del hogar y 

logre ca111bios favorables en las condiciones económicas y sociª

les" (JJ) 

El ~ropósito del extensionista agrícola, es en una pal~ 

bra de los financieros unir la ciencia el arado, cuando se 

ado~ten nuevas prácticas agrícolas, se aprendan nuevas destrg 

zas, y se el.even rendimientos en la producción agropecuaria, "" 

se ~odrá decir 4ue el propósito de Extensión Agrícola se ha l.Q 

grado. 

Existe una gran diferencia entre lo que el ~reductor agr2 

¡..ecuario hace y lo que debe hacer. por lo que se presu111e que el 

Servicio de Extensión Agrícola debe incre111entarse. Se requ~ 

r!a de un servicio que no sólo a1inientara a la nación sino que 

fuera un instruinento de desarrollo econóillico de México, así C.Q 

n10 de la su~eración del can1~esinado. 

33). Ortega R. Francisco. ¿~-~L.l .. ii.~~!:D.§l-º.n_.M!:.!.s.Q.lll Agen 
cia de Tlaxca, Tlaxcala Mexico. Pág. 17· 

.28 



Esta década D1arca la é¡..oca del desarrollisn10, en l.a 

cual se hará énfasis sobre el ~aso de una-sociedad atrasa

da o tradicional hacia una desarrollada o capitalista. Se 

concentra el análisis en los obstáculos al creci~iento y 

&C realizan diferentes modelos donde se le atribuye a la in. 

dustrtalizaci6n el medio adecuado para operar en aquél paso. 

El servicio fue ca1nbiando a rnedida que las escuelas 

de agrlcultura se superaban. que la investigación agrícola 

se encausaban en forn1a 111ás vigorosa y que algunos gobiernos 

estatales establecían prograrnas coDJO el caso del Estado de 

México "!lle lleg6 a ap1pliar el nú111ero de su personal técni

co a 111ás de las mitad respecto al. de Extensión Agr1cola Fe

deral.. 

Para 1953, se l.ogra el establecirlliento pen11anente del 

servicio de Extensi6n. Se crean los contités directivos agri 

colas de l.os distritos de riego y coincide con la creación 

de.l pl.an de en1ergencia para superar los bajos rendimientos 

en l.a i-roducción de alit11entos básicos y cul.tivos de exporta

ción. 

En 1954, se organizan los co111ités directivos agrícolas 

estatales corito resultado del plan de en1ergcncia y, por otra 

i-arte, se crea el departa111ento de Extensión co1110 una dei-en

dencia de la Dirección General de Agricultura. 

Al iniciarse 1953 se contaba con cuarenta agrónornos 

y_ue en ese mis1no año llegaron hasta 82, un 1955 hubo cien; 

en 1956 ,· 230, nÚD1ero que se mantuvo hasta 1963, en 1964 aume!l · 

t6 a 433, debido a la cooperación que varias Instituciones 

Oficiales, serllioficiales y privadas dieron al formarse l.os 

servicios coo~erativos de Mexicali, Baja California Norte, 

en Coahuila, Zona de Sal.till.o y la Laguna Chapa Chihuahua . 
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F • LA DIVULAGACIÓN EN lffil<ICO 

La divulgación en México se ha iniciado a partír del 

Extensionisino Agrícola ya 4ue los rnétodos ri1ás adecuados PA 

ra una comunidad rural ha sido difundir técnicas y conoci-

111ientos sobre conservación y uso, tanto del suelo con10 del 

agua, así como las obras realizadas por el sector p6blico. 

Entre la difusión y extensión la diferencia es que e~ 

tá 61tiD1a aplica sus conociD1ientos y conociendo la realidad 

del. campo y la difusi6n es cornprendida como la pro¡:iagación 

de conocinlientos, ideas, pensamientos o noticias aún gran 

nú.01ero de personas; son e111i tidas por una persona o insti tu

c!6n. 

La Direción de Extensión Agrícola de la Secretaría de 

Recursos Hidraúlicos, justifica plenamente la divulgaci6n

aiencionando objetivo cón10: 

Difundir entre la población rural, las técnicas, n1ét.Q. 

dos y conocin1ientos sobre el mejor aprovechantiento, conser

vaci6n y uso tanto del suelo y del agua, as! con10 de las ' 

obras realizadas ~or el sector ~Úblico. 

En la década de los veintes adquiere característica5 

de C'OlllUnicación grupal con las demostraciones de campo. 

Los Delegados de la secretarla realizan campañas de 

asesor la con una rnayor profusión en el uso de los medios de 

con1unicaci6n escrita y audiovisual: folletos. publicaciones. 

en la prensa local, difusi6n de progra~as de radio, pláticas 

y deDtostraciones de orientación, más otras actividades. 

La Radio ha tenido un ¡:.apel fundamental en la divul

gaci6n agrícola, debido a su an1¡Jlio poder de penetración 

constituyé el ejet.del sisten1a a partir del heoho de que es

te Jnedio pod!a llegar más fáciln1ente a las con1unidades rura,. 

les. 
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Después se agregó la ¡:.roducci6n de boletines y 1aatc-

riales impresos. Con una capacitaci6n previa, los divui 

gadores fueron haciendo uso cada vez 111ayor de los medios, 

as! entr6 el cine, las unidades 111óvi1es de audiovisuales y 

la partici~aci6n en televisoras locales. 

También la divulgación escrita ha sido funda111enta1 en 

la historia del Extensionisri10 Agrícola, ya que difundió en. 

tre la población rural, las técnicas, métodos y conociDlien. 

tos sobre el Dlejor aprovechanliento del agua y del suelo, en. 
tre otras técnicas. 

Sabemos que la Radio ha tenido un papel. fundac1ental -

en la Divulgación Agrícola, sus antecedentes históricos se 

remontan a los años cuarenta, cuando surge la "Hora del Gran 

je ro", un programa transt11i ti do por al estación XEW <.jUe se 

escuchaba en casi toda la República Mexicana. Progra111a de 

carácter catit~irano se informaba al. Hou1bre 4el CaJ1tpo4 sobre 

diferentes tipos de insecticidas y fertilizantes adeD1ás de 

algunos consejos ~gr!colas. 

A ¡...artir de la "Hor~ del Granjero", nacen varios pro

gramas con este género, realizados por la Secretaria de R~ 

cursos HidraÚlicos y la Reforma Agraria, algunos trasmiti

dos i;.or Radio Educación o otra de provincia aden1ás de al

guna estaci6n comercial; entre los más conocidos fueron 

"Mensaje al Campesino.º:. "Tierra Campesina", ''Abriendo Sur

co''• entre otros ... 

La Radio canto 111eclio de coc1unicación, juega un vapel 

predominante. Las características tnasivas de este 111edio 

le ¡...erDdten res¡..onder a las necesidades de 9FUpos específi

cos. 

En principio, el n1edio D1ás usual !ue la Radio, por 

su bajo costo y an1plio ¡...oder de r-enetración constituyó 
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el eje del sister.1a. Vemos que antes y des~u6s otros me-

dios han participado cor10 divulgadores agrlcolas, los 

boletines ht¡:,resos. 

Hoy en d{a, la televisi6n se ha convertido en un 

instru111ento indis¡..ensable en la vida moderna, llegando a 

configurar por la influencia de sus mensajes, hábitos de 

conducta y juicios de valor a nivel colectivo. 

La Televlsi6n juega un papel h1portante cor.to r.1edio de 

difusión a partir de los años setenta cuando surge los ini

cios de la Televisión Rural en sus intentos por hacer una 

Comunicación Rural. 

Televisión de la República Mexicana (TRM), trata de 

ser una divulgadora y surgen varios programas de carácter 

de capacitaci6n. 

Entre estos l-Jrogramas surge el noticiero "Panorarna 

Agropecuario" que entra a los hogares del Hof!lbre del. Ca!!! 

¡;o di fundiendo técnicas, r.1étodos, conocimientos y ideas. 

del sector agropecuario. 

El progran1a tuvo tnucha aceptación por parte de su au

ditorio rural, quizás por ser el prh1er noticiero de éste 

género. 

En el. siguiente ca¡..Í t.ulo ¡..ode111os ver Wl escenario del 

agro en México, en el. ¡..eriodo de José López Portillo, lo 

4ue se destaca son los i;rog ramas del SAH y de la Ley de FoI11el" 

to Agropecuario, a¡:.oyado de la política de Conmnicación So· 

cial 4ue se desarrollo en'ese ~eriodo. 
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Il. A. ESBOZO GENERAL DEL AGRO EH Ktxxco 11U1lA!rfa 

EL PERIODO DE JOSt U>PEZ PORTILI.O. 

Al inicio de este sexenio, al igual que toda la sociedad 

mexicana, el campo y en general la producci6n agropecuaria 

atravesaban por una profunda crisis. 

Los graves problemas económicos y pollticos que enfrenta 
ba el pa!s se veían reflejados en forma superlativa en todos 

los ámbitos del campo mexicano. El desequilibrio entre la 

producci6n y el consumo, el desempleo y subempleo, la emigra 
ción, la carestía de bienes y servicios y otros problemas, se 

daban también en el campo agravados por elementos que los vo~ 

vían dramáticos. 

Entrampada toda la producci6n en ias condiciones creadas 
por la dominación del gran capital monopólico, las más diveL 

sas formas de propiedad, sobre todo la ejidal, comunal y la 

auténtica pequeña propiedad, se enfretaban a las duras cir-

cunstancias de la crisis y al hecho de que su trabajo, matg 

rializado en su producción servia de virtual subsidio a la 

producci6n industrial capitalista, sacrificando el ingreso 

de la población agrícola. acrecentando el proceso de descapi

talización del agro. 

Recordemos que la política agraria de José López Portillo 

en este ~eriodo se inicia dando concesiones a los empresarios 

rurales, abandonando el "Agrarismo Echeverrista'' y asegurando 

a los pequeños propietarios su tenencia de la tierra. Se ha

bla de la formación de una central 6nica de campesinos y se 

deja de im~ulsar y apoyar la colectivilización en el campo; 

también se busca la asociaci6n de empresarios y ejidatarios, 

estimulando la ''Alianza para la Producción••, misma que signi

ficaba para los agricutt.ores obtenclóu d~ dbundant.es cose

chas a bajos costos, lo que permitía mayores ganancias al em

i:-resario. 



Al res~ecto, sobre el movimicnLo cum~c~ino que se había 

generado en el anterior sexenio. el entonces ~residente José 

Ló~ez Portillo declara que se iba a erradicar la agitación 

campesina ya que era momento de dedicarse a la producción. 

Con esto el movimiento campesino sufre una escala reprg 

siva a lo largo de todo el país. Recordemos que la situa-

ción la lucha de clases coyuntural en este periodo había 

~ermitido elevar la conciencia política de los activistas ha

ciendo saber claramente al pueblo que la política del Estado 

consistía en reprimir a estos sectores. 

Esto ocasionó que los campesinos comenzaran a cuestio-

nar el régimen ~olítico lÓpeZ-fOrtillista, planteando alter

nativas viables que solucionaran sus problemas, buscando libeT

tad como clase oyrimida y explotada y estableciendo que en es

ta etapa la crisis agropecuaria no es solamente una crisis prQ 

ductiva, sino también una crisis social. 

Recordemos que lo anterio1 se expresa de muy diversas 

formas, siendo particularmente relevante en este sentido la 

desigualdad en la distribución del ingreso y el problema de los 

campesinos sin tierra, padeciendo hambre y desempleo. 

En la campaña de L6pez Portillo habían surgido ~ropues-
tas sobre la necesidad de promulgar una ley para fortalecer la 

planeaci6n y el fomento de la producción agropecuaria. 

Estas ideas originales, provenientes prinr.ipalmente de or
ganizaciones de productores privados en el noroeste del pa!s, 

colocaron como centro de discusi6n el requerimiento de que se 

facilitara la asociaci6n entre ejidos y comunidades y la de 

ejidatarlos o comuneros con terceras personas. 
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La política de la Reforma Agraria se delibit6 en gran 

medida, se consideraba que en el año de 1979, existían en el 

territorio del pa!s, 10 mil 650 hectáreas de terreno nacion~ 

les. ( 34) 

Por su parte la Confederaci6n Nacional Campesina, 

(C.N.c.), en el sexenio 1976-1982, contribuyó decididamente 

a su debilitamiento por la política gubernamental que so ge

neraba; fue así que asumió su defensa pública, con ~lantea-

mientos en los que estuvieron ausentes los programas agrari~ 

tas, alej&ndose as! de su posible base social de apoyo y 

~erdien LJo Cisonomia en el interior del aparato público. 

En está etapa se habla de la formaci6n de una central 

única de campesinos y se deja de impulsar y apoyar la colec

tivilización en el campo; también ae busca la asociaci6n de 

empresarios y ejidatarias. Con esto se im¡:;ulsa "Alianza para 

la Producci6n 11 , la cual significa en el agro la ostenci6n 

de abundantes cosechas a bajos costos permitiendo mayores ga

nancias al em~resario. 

Arturo Warman (35) señala ,que en el año de 1979, al sector 

agrop~cuaEio suf r!a un descenso productivo, provocado por 

1as sequías y heladas, por lo que sólo fue posible cosechar 

18 millones 265 mil toneladas, cifras 14 por ciento inferior 

a las de 1978, pero todavía por encima de la que se logro en 

1976. 

Con esta crisis agropecuaria, el reparto agrario iba 

disminuyendo y también la regularizaci6n de tierras para re-

Fartir, la polltica del Ejecutivo fue otorgar menos tierras 

y argumentando que no había más tierras para repartir. 

34).- Warman~ Arturo.- ~ayo sobre al ca~pesinado , iá:J. 100 

35 ). Wannan, Q.Jl.~_¡;J_t<• ¡:;Sg. 75. 
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En este Feriodo se habla de la formación de una central 

única de cam~esinos y se deja de im~ulsar y a~oyar la colec
tivización en el cam~o; también se busca la asociaci6n de 

em~resarios y cjidatarios. Con esto se im~ulsa la ''Alian

za ~ara la Producción", la cual significaba en el agro la -

obtención de abudantes cosechas a bajos costos, fermitiendo 

mayores ganancias al em~resario. 

Asimismo, a frincifios de 1979 salieron a la luz públi

ca proyectos formulados Fºr diversos organismos y grupos 

que concretaban una propuesta de Ley. 

A mediados de este año los diarios cafitalinos y nacio

nales dan a conocer la Ley de Fomento AgroFecuario, ya que 

en su campaña yresidencial José LÓFCZ Portillo, hizo mención 
de reformar la legislación para fortalecer la Flaneación 

fomentar la Froducción agropecuaria. 

Dicho cuer~o legal se llamó (Ley de Fomento Agropecua-

rio), y vino a reglamentar uno de los proyectos más ambicio
sos de la historia del agro mexicano, conocido como Sistema 

Alimentario Mexicano (SAH), el cual se ~one en funcionamien

to él 18 de marzo de 1980. 

El SAM ~ro~ugnaba ~or alcanzar la autosuficiencia alimen 
taria, reorientar el consumo de las mayorías hacia la satis

facción de sus requerimientos nutricionales, además de 

m~jorar la distribución del ingreso y ~remover un crecimien

to económico alto, sostenido eficiente a la vez buscaba la 

autonomía tecnol6gica de las actividades agropecuarias. 
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B. EL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO 

El SAM surge con10 ¡..ro:yecto del Estado Mexicano ¡..ara 

hacer frente a la critica situación de la i--roble1nática 

alhnentaria, la ¡:.érdida 1--rogresiva de la ca¡..acidad para 

aliruentar al ~ueblo. 

El SAM pro¡..ugnaba ~or alcanzar la autosuficiencia 

alir11entaria, reorientar el consumo de laa r1ayor!as hacia 

la satisfacción de sus re4uerindentos nutricionales, adg, 

más de mejorar la distribución del ingreso y ~ro1nover un 

crecimiento econórnico alto, sostenido eficiente a la vez 

buscaba la autonomía tecnológica de las actividades agro

i.-ecuarias. 

El SAM, cor.to proyecto, es tubo inscrito en el Plan 

Global de Desarrol.lo de la econonlía, cuyo objetivo básico 

era la Dtodernizaci6n del país. Sobre este contexto, los 

car11pesinos i.1ro~orcionar{an alimentos y rnaterias priD1as 

baratas para que, sobre esta base, se pretendía que la tn 
dustria tnejoraría su posición tanto en el l!lercado interno 

como en el comercio internacional. 

El SAM constó de cinco docur11entos en los cuales se 

abordaban los diferentes [.-roblemas que afrontaba la agri

cultura de1 ~aí.s y las medidas que debían tatuarse para l.Q. 

grar en un corto plazo: 

a. La autosuficiencia alh1entaria. 

b. Reestructurar el sistema de co111ercia1ización para 

atenuar la ~resión alzista de los ~reductos básicos. 

e. Una ca111paña de orientación al consumidor para el! 

minar, en la n1edida de lo ¡.iosible, las distorsiones en la 

dieta alit11entaria ..;¡ue i-rovoca la ¡mblicidad de ciertos [~rQ 

duetos ¡..ara consuri10 humano. 

.37 



Se destaca ~ue el Estado apoyarla a la agricultura de 

te111¡..ora1 [.-rimordiaH1entc. }'3 que es la L{UC ¡.;reduce la r.1ayor 

lo-arte de los alir.1entos ~ara el consumo huvtano y es la .;4Ue 

se destina el 80 ¡::.or ciento de los campesinos [Jabres (36) 

~ue 1-1roducen maíz y frijol. El. Estado suministró créditos, 

llla'-l:uinaria e insua1os paratas ¡:ara facilitar la ¡...roducci6n 

de al.h1entos. 

José LÓ¡;.ez Portillo, manifestó ...¡ue antes del SAM, las 

metas de ¡...roducci6n estaban sir11ple111ente condieionadas por 

las tendencias y por los datos de los consu111os tal y co1110 

en realidad se daban, y no sie111¡..re l.a realidad es 6ptiri1a en 

esta rnateria. 

Agregó: "Y con esto la alianza Estado-ca111pesinos •.. se 

caracteriza por la voluntad del Estado, '-lUe somos todos ..• ¡..-ª. 

ra correr riesgos con los can1¡...esinos 11 ••• 

11 
••• No i-oder11os evitar que un gobierno. para equilibrar 

¡..roceso de injusticia, subsidie a quienes más lo necesitan. 

Es una for111a de redistribución del ingreso, es una forma de 

hacer justicia ... 

El SAM era una estrategia del Gobierno Federal orient~ 

da en síntesis hacia cuatro grandes objetivos; 

1.- Alcanzar la autosuficiencia en materia de a1h1entos 

para evitar de~ender de otros países, asegurando la soberA 

nla de nuestro país ante el ~oder ali~aentario transnacional. 

2 .- Promover ocupaci6n y 111lniD10 de bienestar a la pobli!. 

ci6n al vropiciar la creación de empleos rurales y a recrien 

tar el consu~10 de las ~1ayorlas hacia la satisfacción de sus 

re'-luerh1ientos básicos. 

J.- Mejorar la distribución del ingreso entre las per

sonas, factores y regiones por medio de reactivar a los pro-

36) - Palabras del ~residente José López POrtillo en versión 
estenográfica. al tirr1ino de la ncuni6n Nacional del 
SAM en SAM, Progra111a Nacional de Ca¡..acitación . 1980- .aa 
1982, INCA RURAL. 



ductores de zonas te111poraleras y la reasignación de loe rg_ 

cursos. 

4. - Pro111over el crecimiento econ611lico alto, sostenido 

eficiente en l.a cadena aliP1entaria, a 1a vez que buscar la 

autono1111a tecnológica de dicha actividad. 

Para cu111plir con los propósitos de inforrnar, capacitar, 

orientar a¡..ortar ele1nentos para la discusión y sustenta·r el 

análisis del SAM, la estrategia de co111unicación social del. 

SAM constaba de cuatro programas: Progra111as de co111unicación 

y a¡..oyo ~ol!tico de producción-ingreso. En é1, se trató de 

hacer comprender a técnicos y ¡:.reductores la refornta en la 

¡..011 tic a econó111ica del Estado Mexicano hacia el sector agro~g, 

cuario, revitalizando sus alianzas que lo define co1110 pro~ 

ductor· histórico y conaecutor de la revolución 111exicana. 

La ¡.romoci6n, se hizo desde julio de 1960. vor 296 radio 

difusoras; ade111&s de edición de folletos con Estrategias 

Te111pora1eras del SAM y su o¡.eraci6n; ca111pañas radiofónicas 

¡.ara la cosechas de 111arz y frijol; así co1110 producción y dis

tribución de más de 175 000 eje111plares ( 37) de una historieta 

por (Jarte del PRI, la SARH y la CNC. 

Aden1ás, se concertó un convenio para que los 25 progra

mas 4ue realizaba l.a Productora Nacional de Radio 1" Televisi6n 

(PRONARTE) hicieran pro~ios los 111ensajes de comunicaci6n social 

del. SAM. Algo se111ejante se¡..lanteará a Canal 13 e incluso a 

Televisa (¡..ara disminuir la distorsión e111pobrecedora de los 

hábitos de consu1110, el art!culo 66 de la Ley Federal de Radio 

y Televisión y el 246 del Código Sanitario establecen ..jue: "las 

difusoras co111erciales, al realizar la ¡.ublicidad de bebidas C!! 

ya graduación alcoh61ica excede los 20° deberían coJ11binarlas 

o alternarlas con propaganda de educación y hlgidnica y de 111e

jorariiiento de la nutrición po¡mlar". ( 38 ) 

37). Juan Carre6n, "Los docut11entos del SAM Estrategia de Co111u
nicaci6n social" en Excélsior. 26, V, 1981 y SAM. To1110 1. 
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Dentro de los prograri1as de (PRONARTE), surge el noti

ciario Panora.a Agro('er.uario para dar apoyo a la difusi6n 

delSieterua Ali111entario Mexicano (SAM) y la Ley de Fornento 

Agro¡..ecuario .. 



C. LA LEY DE FOMENTO AGROFECUARIO 

La Ley de Fo111t'nto Agro¡..ecuario vino a regla111entar al SAM 

Desde que se dio a conocer fue duramente criticada al 

asignarle un cqrácter de reaccionaria y de permitir que se 

a~u~izaran las injusticias sociales para el camFesino. 

Las. reacciones de un grupo de especialistas en la n1ate

ria coincidían en afirri1ar el desacuerdo de la Ley de Fo111ento 

Agro¡..ecuario vearnos la or-inión: 

"La Ley de For11ento Agro¡:.ecuario ¡;rofundizará las desi-

gualdades sociales y ¡,entitirá el. incren1ento del ritn10 de con 

centraci6n y centralización de la riqueza que se ~reduce en Hé 

xico en manos de una 111inor!a nativay.de los (:'ro¡:.ietartos de 

las en1¡..resas trasnacionales". (39) 

El Colegio de Sociólogos de México reunió a es¡..ecialistas 

de la carrera de sociología rural, ¡:.ara que estudiaran y ep¡iti~ 

ran una res¡...uesta a la Ley de Fori1ento Agra¡:.ecuario, que sinte

tizada dice as!: 

La Ley de Fomenta Agropecuario únicat11ente ¡..erP1itió la 

¡..roletarización de los can1pesinos pobres, dado que su asocia

ción con grandes empresarios sólo les dará el pa~el de renti§. 

taG o de jornaleros que por una cantidad vende su fuerza de 

trabajo. 

Esto, i.{Ue en a¡:..ariencia ¡..uede ser la forv1a de desterrar 

viejas fon1as socioeconómicas de ¡:.roducci6n can1¡..esina y un 

vehículos inigualable ¡..ara la modernización de las relaciones 

sociales en el n1edio rural, 

'iUe ¡..ernlite la intensificación 

es un realidad un instrun1ento 

de la ex¡...lotación de la fuerza 

de trabajo en una situación de desventaja [-ara el carn¡:.esino H!. 

bre ~or la sencilla razón de que nunca sele ha pagado adecua-

39). Divulgación Yucatán, ¿Qué es el SAM?, folleto en histori~ 
ta; Héctor Barragán, "Los Documentos dt1 SAM" Presentación 
en EXcélsior, 21,V,1981. 
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da1uente su fuerza de trabajo ni sus J1lercanc!as. Una Ley 

no can1biará esta relación desigual de sobreex¡..lotación. 

En el docur.1ento elaborado ¡...or los es¡;;.ecialistas en los 

~robler11as del catA¡..o, se señala ..¡ue existe una tendencia 

111arcada ¡..or ¡..arte de los agricultores ¡..rivados a la produg 

ci6n de cereales y hortalizas para la ex¡:.ortación, y un 

abandono creciente de los cultivos cerealeros que son base 

del consun10 al in1entario de los 111exicanos. Señalaron el ¡-...~ 

ligro 'iue se ¡:..resenta con la Ley de For1ento Agrol,ecuario 

cuando las COlllUnidades )' los ejidos d~jen de ¡..reducir maíz, 

frijol y chile y se destinen estas áreas a cultivos de ex

¡..lotación, teniendo 'iue incrementar necesariamente las in1-

t--ortaciones de a1in1entos, .:.¡ue ¡..or razones obvias tendrán 

costos MUY su¡..eriores. ( 4q 

Ash1istt01 se señaló en la critica de los sociólogos 

"4Ue la Ley de For.1ento Agropecuario oficializarla la prág 

tica de los talaa1ontes abriendo a la ex¡-..lotación indiscri-

11linada las ya reducidas zonas boscosas, ro1a¡..iendo el ende

ble equilibrio ecológico y acelerando el creciNiento de los 

desiertos. Ta111bién se señala que se hace indispensable 

corregir el tono 111odernizante de la Ley de For1ento Agro(..g 

cuario y recu¡..erar ciertos 111odelos de ¡...reducción agror-ecli.ª

ria ~ue, sin tantos insun1os trasnacionales } sin ¡-..reducir 

tantos dividendos a las coniercializadoras capitalistas rg, 

i-rcsentan altern3.tivas reales !-ara r.iejorar la dieta c.:ir.lf-e

sina y ¡..opular en general. (41 ·.) 

El docun1ento ~resentado ~or el Colegio de Sociológos 

señaló 'iue no era ~osible pensar 4ue con una sociedad donde 

se generan los procesos de concentración-centralización de 

la ¡..roductividad, de la prot-iedad de los medios de producción 

y de la ri~ueza soc1a! se in1planten leyes ~ue alienten es-

tos ~recesos, que ~ro~ician el desarrollo de3igual de las 



D. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN EN EL PEEIODO 

1976 1982 

En el sexenio de José LÓpez Portillo¡ la política de 

Comunicaci6n Social que se manej6 en los medios de comunL 
caci6n, en especial la televisión estatal, consisti6 en 

restructurar y ampliar la Televisión Rural de México, 

(t.r.m.), formándose la Red de Televisión de la República 

Héxicana, con las siglas (T.R.M.), misma que, conjuntamen 

te con otras instituciones, secretarias y organismos Esta 

tales, produciría programas de educaci6n popular salud, 

demografía y productividad, con el propósito de manejar la 

calidad de la educaci6n, introducir correctos hábitos de 

salud, o bien proporcionar habilidades productivas. 

Sus antecedentes se remonta el 19 de Junio de 1979, 

cuando hubo una reun16n en "Los Pinos", con el entonces 

Presi~enke, dondu representantes de los medios de comuni

cación y autoridades estatales se reunieron con el manda

tario. 

La Directora de Radio, Televiai6n y Cinematografía 
(R.T.C.), Margarita L6pez portillo, hermana del Presidente, 

presentó un nuevo proyecto de televisi6n que consistía en; 

Primero, extender la cobertura y producción de lo que 

se llamaba Televisión Rural: la cual serla modifica por 

Te1evisi6n de la República Mexicana (T.R.M.), de acuerdoqon 

las posibilidades del Gobierno Federal, comenzando por 

aquellas regiones que presentaban problemas de alta densi

dad de población y deficiencias educativas importantes, 

como el analfabetismo. 
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Segundo¡ solicitaba a la Secretarla de Comunicaciones 

Transportes que la señal de los programas educativos fuera 

la Última en salir al aire como era la red (T.R.M.). 

Tercero: los programas educativos populares recibir!an 

la mayor parte de los recursos humanos y financieros. 

DENTRO DE LOS OBJllTIVOS DB LA RBD T·R·K· 

DESTACARON: 

- La Educaci6n popular. 

- La capacitaci6n para la producci6n y la comerciali-

zaci6n. 

- La orientación sobre la salud y la demografía. 

- Informaci6n y entretenimiento. 

- La no comercialización de los programas. 

Las instituciones que partic!~aron fueron: la Secreta

ria de Educaci6n Púbica, la Secretaría de Recursos Hidrauli

cos, Secretaria de Salud, el Consejo Nacional de la Pobla

ción, Banrural y la CONASUPQ, entre otras. 

Sobre est~ proyecto, el Presidente José LÓpez Portillo, 

manifest6. ( 42) : "El Estado debe usar los medios de comuniCA 

ci6n, en ocasiones exclusivamente como medios para multipli

car su capacidad de comunicación, específicamente el caso de 

la educaci6n, en la que esta palanca intelectual, que es la 

comunicación elcctr6nica, nos facilita la entrega de mensa

jes a la población como objetivo". 

Cada programa que se realizaba con alguna institución, 

secretaria u organismo, contarla con el apoyo técnico de 

la Productora Nacional de radio y Televisión (PRONARTE), 

tenia objetivos im~ortantes como: 

42). Proyecto T. P.M. : 9....L.·-~:.Lt_.. 1~dt 1 • 
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1.- Supervisar que los programas tuvieran importancia 

y trascedencia, más por su contenido que por la capacidad 
econ6mica de sus patrocinadores. 

2.- Eludir los clásicos compromisos derivados de un 
apoyo comercial, como aquellos que comprometían la libertad 

intelectual de los contenidos, ya fuese influyendo en la 

orientación de la temática, determinada las características 

de los personajes o condicionando los programas de interés 
social. 

Sobre este proyecto, el Secretario de Gobernación de 
ese sexenio, Enrique Sant.ana comentó: (43) "Para hacer de 

la televisión un instrumento de la política de comunicación 

social del Estado Mexicano, al servicio de un desarrollo, -

co~partido y con justicia social, el Gobierno de la Repú
blica toma la decisi6n en 1979, de poner en .. marcha la Red 

de (T.R.M.) fijándole como objetivo la Educación, capacita

ción en la informac:i6n y la divcrsi6n 11 • 

Dentro de este modelo de la red T.R.M. nace el Canal 
22, que consistía en una repetidora dotada de un transmi

sor en la categoría de frecuencia denominada UHF, con el 

fin de que algunos aparatos de televisión pudieran captar 

la señal en el área metropolitana. 

Este canal serviría a la vez para pasar algunos progra 
mas que se transmitían por la red T.R.M. aqu{ surge el -
noticiero Panorama Agro¡..ecuario. 

A continuaciPn se ex¡.lica los diferentes modelos de t~ 
visi6n existentes en el pa{s, nos permite señalar sus carac

terlsticas, intereses y objetivos. 

43) Proyecto T.R.M. ·~. pág. 2 . 
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Hablar de la Televisión y su encidencia en la sociedad 

mexicana enduce a ubicarla en el ~receso mismo de la comuni 

caci6n humana. 

Jorge Mej!a Prieto, (44) de una manera ~ráctica define 

a la televisi6n c6mo "Alianza de sonido e imagen que consi

guió cruzar lo ¡:rivado de los muros, ¡.ara situarse en el 

centro mismo de la vida familiar''• 

En sus términos más sim~les la teievisi6n se concibe 

como un instrumento que trasmite im&genes transitorias de 

una escena real o filmada a través de un sistema electrón~ 

co de telecomunicaci6n. (45) 

Este medio de difusión nacido en la década de los trein 

ta, se caracteriza ~ar transmitir su señal de m~nera inmediA 

ta a grandes distancias con una ÓFtica calidad técnica. La 

teievisi6n mexicana tiene actualmente una am~lia red de co

bertura en el territorio nacional, lo que le Fermite llegar 

a casi todos los hogares. 

Hoy en dia, la teieviei6n se ha convertido en un instru

mento indis~ensable en la vida moderna, llegando a configu

rar ~or la influencia de sus mensajes, hábitos de conducta 

y juicios de valor anivel colectivo. 

Dentro de los medios masivos de difusi6n, la te1evisi6n 

constituye el medio de mayor ~enetraci6n FOrque integra 

las caracterlsticas de los otros medios que, en el Fresente 

siglo. hablan revolucionado las formas antiguas de la comu

nicaci6n oral y escrita. 

44) .- !1('>i{a Prieto, Jorge .... ~-u_p...99_.cLe __ ~& r.-ág. 29 

45). - Menéudez, Antonio. - .C.omunicaci_fuL_§_Q....c_i-ª1..-....X....~l_J_Q.; 
~ág. 7. 

.46 



Con el surgimiento de la T.V., la sociedad de masas, 

~ue comenz6 con las grandes cadenas de peri6dicos, revis-

tas, la radio y el cine, alcanza grandes Froporciones. 

Se puede afirmar que la televlsi6n es el medio más 

efectivo y directo que existe. Este reúne la imdgen, el 

sonido, el movimiento, el color. Asimismo, millones de 

personas en todo el mundo ¡:.ueden enterarse de cualquier h~ 

Cho en el instante mismo que ocurre. 

Jaime Godel, (45) considera que la "La televlsl6n es 

un medio de información en un s6lo sentido (es decir, a 

través del cual se realiza un acto de emisi6n sin permitir 

la respuesta), 4ue utiliza un lenguaje audiovisual (es de-

cir un lenguaje que, a traVés de la vista y el oido, permi 

te ~ercibir el movimiento, el volumen, la forma, el tamaño, 

la distancia, la proporci6n, la imagen, la duración, el ri~ 

mo y el sonido), con objeto de transmitir a distancia y am 

plificar un ti~o especifico de mercancías deoominadas men 

sajes. 

Ludovico Silva, (47) por su ¡:.arte, afirma .:¡ue "La 

tclevlsi6n constituye un singular medio de comunicaci6n que, 

pese a estar dotado d~ diferencias expecíficas y rasgos ene

qulvocos, constituye una especie de concentración, en un só

lo i-unto, de todos los otros medios de comunicaci6n•·. 

Se diría que cine, ~rensa, cartel, radio, encuentran 

en la t.v. un modo de comunicarse ellos mismos, una es~ecie 

MEDIUM MEDIORUM: es audiovisual como el cine. es informativo 

y ~osee una escritura como la ~renea, y está en casa como1a 

radio, aunque no en cualquier sitio, sino ~recisamente en 

aquel que cada hogar considera el sitio de honor, el de la 

ocupaci6n más crasamente dom~stica, o sea el sitio de estar~ 

46) .-

47) .-

Goded, Jaime.- 100 Puntos sobre Comunic~ci6n de Masas e_n 
México. ¡;Sg. 119. 
Ludovico, s~~~a. Teuria y Práctica de la Ideolog{a, 
~ág. 66. 
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Debido ~recisamcnte a estas característica~ tiene un ~Q 

der de ~enetración cultural extraordinario: influye en la 

formación y refuerzo de valores sociales, en la configuración 

de ~atrones de conducta, y ejerce un enorme FOder de influen

cia sobre las o~iniones y actitudes FOlÍticas de los miembros 

de la sociedad. 

Esto es, la televisi6n como medio, es un arma de gran 

~oder, que según sea utilizada puede contribuir a la libera

ción o al condicionamiento de los rece~tores. 

Dadas las condiciones de los Faises latinoaméricanos 

de de¡:endencia económica y cultural, los medios de difusión 

constituyen actualmente, más aún que el ~istema educativo 

y religioso, el genuino instrumento ideológico de que se sirve 

el ca¡:italismo mono~olista im¡:erialista ¡:ara ¡:er¡:etuar la de

~endencia ~ue es el dominio econlal~o ycultural de centros Ó 

metró~olis desarrolladas y ¡:oseedoras de una tecnología avan 

zada, sobre ~eriferias menos desarrolladas y carentes de tecnQ 

logia. 

"El subdesarrollo es la forma de una sociedad hasta tal 

runto de~endiente de otra, que ésta se desarrolla a costa de la 

~rimera, con lo que la subdesarrollada se ve constreñida desde 

el comienzo a desarrollarse de un modo anormal: no en el sen 

tido de su ~rogesiva inde~endizaci6n, sino en el de un ~rogr~ 

so deFendiente, una cultura refleja, adherida a los Fatrones 

de Froducción y de consumo (materiales y es¡:irituales) de los 

centros desarrollados~· \48) 

Actualmente, la televisi6n constitufe el ?Unto neuralgi

co de la industria cultural. Uno de los teóricos de la comun~ 

caci6n más imFortantes de este siglo, Theodor Adorno, considera 

~ue si la ideología ~roFia del ca?italismo tiene su medio de 

exFresión en las instituciones de la industria cultural, esta 

a su vez tiene como i;.unto culminante, de máxima intensidad y 

eficiencia social, a la televisi6n. 

48) Ludovico, Silva.- Q.f..:._gj_!:_. ~ag. 157. .4,8 



B. SURGIMIENTO DE L& TELEVISIÓN EN MÉXICO 

No se puede hablar del surgimiento del noticiero Panora

ma Agropecuario sin hacer una referencia histórica sobre la 

llegada de la televisión en México, qué características t~ 

vo y la ~ol!tica que ésta desarrolló. 

Recordemos que los primeros acontecimientos al respecto 

establecen en 1935, cuando el Partido Nacional Revoluciona

rio (hoy Partido Revolucionario Institucional, PRI), convQ 

ca a la prensa para mostrar un equipo de televisión que pen 

saba adquirir para realizar la difusión cultural que estaba 

programada en su plan de acción. 

Un afio des~ués, el gobierno de la República se impone 

la finalidad de fomentar la industralizaci6n del país, ~or 

lo cual ofrece toda clase de facilidades a los interesados en 

el objetivo. 

Uno de los innovadores y promotores fue el ingeniero 

Guillermo González Camarena, quien lleva acabo experimentos 

de televisi6n, logrando hacer funcionar un circuito cerrado 

instalado en su casa, y diseñado ~or él. 

En la década de 1940 a 1950, el circuito cerrado funci2 

naba en los estudios de la estaci6n radiof6nica XEW, y más 

tarde operaba con tímidas intenciones comerciales. Un par 

de años después, esta emisora sería registrada legalmente 

como el primer canal privado, llamado Canal s. 
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En 1947, por acuerdo del Presidente Miguel Alemán, y 

por medio del Instituto Nacional de Bellas Artes. se comí 

sion6 a Salvador Novo y a Guillermo González Camarcna. p~ 

ra que realizaran visitas a los países desarrollados en m~ 

teria televisiva con el objeto de ver qué tipo de televi~

sión1 a! la británica o la americana, funcionaría en México. 

Finalmente, establecieron que la televisión debía es

tar en manos de la industria privada, ya que el gobierno 

no tenía los recursos para lanzar en gran escala las opera

ciones de la televisión. 

As!, en 1952 se inaugura la primera estación comercial 

llamada XHTV-Canal 4, otorgada en concesión por el Presiden 

te Miguel Alemán Valdés, en su Cuarto Informe de Gohierno. 

A partir de este hecho histórico da inicio la televi-

si6n com~rcial; el surgimiento de la industria televisiva en 

nuestro país se dio como una necesidad histórica, ya que d~ 

ber!a responder a una sociedad en plena transformación ~ara 

el desarrollo de sus potencialidades. 

De ah! la necesidad de contar con nuevos canales de di

fusión que tuvieron medios para lograr establecer vínculos 

comerciales publicitarios, con base en los cuales pudiera -

impulsarse la economía de nuestro país. 

Por otra parte, de 1950 a 1955 la televisión contaba -

con una programación promedio de cinco horas diaria~ de 

transmisión y la mayor parte de los programas eran en vivo. 

Otro momento hist6rico se dio el día dos de marzo de 

1959; en esta ocasión el Canal 11, comienza sus actividades 

como 6rgano dependiente del Instituto Politécnico Nacional, 

siendo director de la Institución el ingeniero Eugenio Mén-

dez y Secretario de Educación PÚblica Jaime Torres Dodet. 
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Ya para entonces la televisión mexicana tenía 10 años 

de existir. Sin embargo, se había regido únicamente por 

el criterio de la diversión, sin tomar en cuenta la posi

bilidad de utilizar este medio de comunicación masiva con 

fines formativos, culturales y educativos. 

El Canal 11 tuvo que vencer grandes obstáculos para 

quebrantar el círculo de frialdad que rodeaba los esfuer

zos por introducir, poco a poco, la televisión cultural· y 

educativa de América Latina al público nacional, acostum

brado a una programación tipo comercial. 

En cuanto a la programación del Canal del Instituto -

Politécnico Nacional, las primeras emisiones fueron enca

minadas a formar un patrón cultural representativo de los 

valores nacionales e internacionales; básicamente estaban 

constituidos por programas de teatro, música, danza, ballet, 

cine, antropología, historia y literatura. además de la 

enseñanza de idiomas. 

En cuanto a la evolución de la programación se puede 

decir que se ha mantenido dentro de una misma línea, pues 

si bien cambiaron los títulos de algunos programas la te

mática tratada a ellos no ha sufrido alteración alguna. 

En términos generales, la programación tiende siem~re 

a presentar programas culturales, históricos o de análisis 

de la problemática actual. 

Para la c1asificaci6n de los programas se usaron dos 

criterios; primero, por la forma de su realizaci6n y segun

do, por su contenido. 
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Dentro de la primera clasificación se agruparon los 
problemas dramatizados, los documentales y mesas redont!11s 

mientras que en la segunda quedaron los programas educati 

vos, los culturales, los de interés social y los noticie
ros. ( 49) 

La industria de la Radio y Televisión como sabemos, 

desde su génesis se ha generado como una fuerza económica y 

~olftica~ tan es así que el ~residente Adolfo López Mateas 

mandó un saludo al ¡:.ueblo en el día de la Radiodifusión Con

tinental, celebrado el 29 de Septiembre de 1960, dijo en 

esa ocasi6~, que el formulaba votos para que la radio y la 

televisión cada d!a daban mayor oportunidad de elevar nueg 

tras niveles intelectuales y consolidar la paz que justificA 

ra al mundo. ( 50) 

Con estE:! di!JCUfSO se reafirma la importancia de este 
medio de comunicación que no sólo en nuestro país ha alcan

zado gran penetración de masas, sino en el mundo entero. 

En el año de 1969 surgen dos trascedentes acontecimientos 
en la tel\N'isión; por un lado la creación de la telesecunda

ria, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, por 

otra la aparición en forma cotidiana del Canal e pertenecien

te al grupo TIM (Televisión Independiente de México), del 

gru~o Monterrey. 

También en este año se pone en vigor, el 12.s ~or ciento 

de derecho de tiempo del gobierno de México, en todos los ca

nales de Televisión Comercial. con el propósito de que en 

dicho lapso se transmitan programas culturales y educativos. 

49) 'P'i.H." 1~rleto. Jors9. "iliÉfil'.!2-§JLJ.3_1!il.i5LXJ<>.l.e.Y.iJllJ5n•• 
50) ·¡b~dc". ~Sg. 134. 
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Más tarde, el gobierno del Presidente Luis Echeverr!a 

Alvarez menciona en su primer informe presidencial la 

creaci6n de una Ley de Radio y Televisi6n. 

Sobre esta Ley Scheverría menciona lo siguiente ( 5~ 

Nos hemos preocupado también porque dentro del mando de nue§. 

tras leyes, la televisi6n y la radio se desenvuelvan libremen 

te, «ancientes de que as! podrán cumplir más eficázmente su 

funci6n social informativa. Estamos alentando igualmente, a 

industria cinematográfica para que sea un vehículo de crea-

ci6n estética y reflejo auténtico de las aspiracioens nacio

nales. 

En 1973 el gobierno de la República expide el reglamen

to de la Ley Federal de radio y Televisi6n. regulando estos 

medios de comunicaci6n para el mejoramiento de la vida del m~ 

xicano y con el fin de que la programación tuviese elementos 

encaminados a.la educación popular, con una funci6n informa

tiva y formativa, además de estimular la economía del país. 

El artículo 5 de este reglamento establece que la tele

visi6n tiene la funci6n de contribuir al fortalecimiento de 

la integración nacional y al mejoramiento de las formas de 

convivencia humanas, respetando los principios de la moral sg 

cial y la dignidad humana, as! como evitando influencias noci 

vas o perturbadoras en el desarrollo de la niñez y la juven~

tud. 

Con esta 1cy, el Gobierno Federal pretendía controlar el 

monopolio que se veta desarrollado como el grupo de televi-

si6n del sistema mexicano, hoy conocido como Televisa, agru

pando canales 2, 4, 5, y 9, mismos que pasaban a ser parte 

de la familia mexicana a causa de dicho control de los medios. 

51 ) Echeverrla Alvaréz, Luis. "~~\lwk~~
.~ .. ¡...ág. 10. 
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A continuación explico el pérfil de cada uno de estos. 

canal 

canal 

Canal 5 

Canal 9 

Se ocupa de satisfacer las exi9encias y necesidA 

des de las clases medias y populares, con apego 

a las tradiciones y valores de la familia mexi

cana; es el canal de las telenovelas, progra

mas musicales, el de las noticias, y considerando 

el ''Canal de las Estrellas~. 

Este Canal se dedica a incrementar la comunica-

c16n e intercomunicaci6n entre los sectores urbA 
no y popular del área metro~olina as! como repe

ticiones de algunas series extranjeras. Aunque 

en los Últimos dos años no se ha definido muy 

bien su pérfil. 

En esta emisi6n se puede considerar una progra

maci6n infantil y juvenil. además donde se 

transmiten series extranjeras junto con las pel{ 
culas de estreno. 

Fue creado para transmitir programas culturales, 

objetivo que logró hasta fines de 1990. A partir 

de 1991 paso a ser el "El Canal de la Familia Me

xicana", con una barra de programación de pcli

culas mexicanas, hoy también es repetición de los 
mejores programas de la época de ios 70s .y sos. 
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C. TELEVISION ESTATAL 

El gobierno mexicano adquiere e1 Canal 13, en marzo de 

1972, a través de un fideicomiso establecido por la Sociedad 

Mexicana de Crédito Industrial. SOHEX. El Estado contaba 

con un canal propio, 

ral. 

cuyo objetivo fuera un canal cult~ 

La compra del Canal 13, por el gobierno no era sólo im 
portante por la relevancia de un medio de comuniCaci6n, 

como es la televisión, sino por la posibilidad de reducir, 

en a~guna forma, el poder del monopolio que ejercía la em 
presa de Televisa. 

También en 1973, el Gobierno de la Re~Ública expidió 

el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de 

la Industria Cinematográfica, estas leyes abarcan lo relati 

vo al contenido de las transmisiones en radio, cine y tele

visi6n. Esta reforma a la Ley de Comunicaciones afirma que 

que la televisi6n y la radio son un vehlculo para el mejora-

miento de la vida mexicana. 

Es decir, en su ~rograma~ión incluir elementos para la 

educaci6n popular con sus funciones informativas y formátivas 

y estimular el crecimiento econ6mico del país. También se 

estableci6 que cada estaci6n deb!a dedicar treinta minutos 

diarios a servicios de información social. educativa, cultural 

o fol!tica; tener una mayor producci6n de µrogramas naciona-· 

les, etc. 
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Asimismo. el gobierno reconoció el ~eso ~olitico del 

mensaje televisivo, tomando conciencia del riesgo de no 

disponer de un vehículo para hacer llegar al pueblo el pun 

to de vista estatal; recibiendo únicamente el bombardeo de 

intereses comerciales privados del monopolio televisivo en

caminado a la sociedad de consumo. (52) 

El 14 de julio de 1976, el canal 13 amplía su red y p~ 

ne en funcionamiento sus nuevas instalaciones, las más 

modernas y funcionales; esto hace que sus ondas puedan ser 

captadas ~or cuatro millones de televidentes, distribuidas 

por las ciu.dades de la República Mexicana. 

En el periódo que abarca los años de 1972 a 1976, se 

dio un nuevo giro a la programación, produciendose progra

mas dedicados a la educaci6n y la cultura· 

Al ponerse en marcha, los objetivos de Canal 13 se re-

fieren de manera general al artículo 5 de la Ley Federal de 

Telewisi6n cuyos planteamientos más importantes son; 

l.- Contribuir al fortalecimiento de la integración na

cional y al advenimiento de las rormas de convivencia huma-
na. 

2.- Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desa-

ro110 armónico de la niñez mexicana y la juventud. 

3,- Contribuir a elevar el nivel cultural del ~ueblo y 

a conservar las características nacionales, las costumbres 

del ~a{s y sus tradiciones. la pro~iedad del idioma, y a 

exaltar los valores de la nacionalidad mexicana. 

52 ). Slerer, Julio.- p_a_l_cyi_~_e_~~-ª-ri...<!..:L.Jd. Diario de México, 7 de 
Diciembre de 1976. 
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Con estos tres puntos se establece que este medio educa 

tivo divierte y busca, en cada programa, dejar un beneficio 

al espectador. 

En cuanto a la barra de programación, trataba, desde su 

inicio, de hacer programas que informaran. divirtieran, y al

gunas veces que orientaban, aunque esto iba dirigido siempre 

a un público capitalino. 

Haciendo un balance de las labores de Canal 13, el señor 

Enrique González Pedrero, en su calidad de Director de esa 

Empresa, formuló conceptos en relaci6n a la Te1evisi6n EstA 

tal, ( 53) "La Televisi6n Estatal en un país en vías dedi!sarr.Q. 

llo, en donde el cambio social es una finalidad deliberada, 

ha de tener capacidad de innovación y de ir más allá del re-

forzamiento de los valores tradicionales". 

Por su parte Miguel Angel Grandos Chapa, (54) señaló 

Una televisi6n fuerte en manos del Estado, es un sistema de 

economía mixta, no puede ser vista como un atentado contra la 

libertad, sino por el contrario, como una garantía de "respon

sabilidad de televisi6n pública es contribuir como agente ac

tivo al ~roceso de transformaci6n social; apoyar a que el me-

xicano, aquí y ahora viva material y espiritualmente mejor. 

Agreg6, "La intervención del Estado en la televisión tiene 

un contenido eminentemente político, en la medida en que aspi

ra a ser un instrumento de transformación que tienda hacia la 

integraci6n nacional, la modornizaci6n, el progreso social y 

la vida democrática". 

53), Granados Chapa, Miguel Angel.- El Estado y la Televisi6n 
"La Televisi6n de Estado en busc~ de un tiPmpo - ... -.--H,..:¡n" 

~ág. 234. 

54) Granados,~~~· pág. 229. 
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Años más tarde. en el sexenio de Miguel de la Madrid, 

se crea ~or mandato presidencial el Instituto Mexicano de 

la Televisión (IMEVISION), en decreto pÚblicado en el dia

rio oficial de la Federación el 25 de marzo de 1983. El 

mismo determina que la Televisión Estatal debe ser reordenª 

da y modernizada hacia su máximo rendimiento, estableciéndQ 

se nuevos objetivos, parecidos a los anteriores. 

Con está misma infraestructura de IMEVISION, surge el 

Canal 7. su inauguraci6n fue el 18 de Mayo de 1985, y den
tro de su perfil se establecía que el tipo de programaci6n 

fuera dirigido a ciases populares, reafirmando el respeto a 

los principios de la moral. 

La programaci6n de Canal 7 fue considerada como urbana, 

de entretenimiento, mientras que el Canal 13 poseía una prQ 

gramación basada en su mayoría en series extranjeras como pe

lículas, series policíacas, programación infantil informati

va, pero en ambos canales la programaci6n era centralista, y 

metropolitana. 

Actualmente Canal 7 y 13 tiene la misma transmisión y 

en Abril de este año 1992 se puso en venta el Canal 13, con 

la polltica Salinista de la venta de Paraestatales. 

Recordemos que el gobierno debe tomar conciencia del 

papel que juega la televisi6n como instrumento que puede y dg 

be luchar por el progreso nacional, a través del conocimiento 
de nuestras propias necesidades reales, no ficticias. y de 

los recursos para satisfacerlas en provecho de los integrantes 

de la sociedad y de nuestro país. 
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D. TELEVISIÓN RURAL DE KÉxICO 

Su origen se establece en el año de 1972, cuando el 

expresidente Luis Echeverr!a Alvarez inaugura las insta

laciones de Oaxaca, conocidas como Televisi6n Cultural, pe~ 

tenecientes a la Subsecretaría de Radiodifusión, en el mi~ 

mo año sale publicado FOr el Diario Oficial la creación 

de Televisión Rural del Gobierno Federal. 

El documento tenia gran contenido social, pues no so

lo expresaba el desea de ampliar el servicio de televisión, 

sino que pone a disposición de las comunidades de la Red F~ 

deral de Microondas para conducir las señales de tclevi-

sión hasta sus lugares de destino. 

Al mismo tiempo se buscaba aprovechar este medio de 

comunicaci6n para promover las actividades económicas, cspg 

cialmcnte ias comerciales, creando también fuentes de trab~ 

jo. 

Las instalaciones de1 sistema "Televisión Rural de Mi 
xico", con siglas (t.r.m), estaban situadas por lo general, 

en áreas rurales. 

Estas estaciones debía~ satisfacer los objetivos antes 

señalados, enviar señal a las áreas marginadas de las zonas 

rurales, haciendo extensiva a todo el territorio nacional. 

En cuanto a la programacion ésta retransmitía algunos 

programas que producían el Canal 11 y Canal 13, pero gene-

ralmente se proyectaban programas de primaria y telesccunda 

ria. 
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La labor de Televisión Rural de México fue mu}' ¡:..recaria, 

aunque sirvió para establecer en nuestro país las ~rimeras 

estaciones radiodifusoras y televisaras, ampliando su cobert~ 

ra, aunque sin ninguna meta precisa en función de los intere

reses nacionales. 

Asimismo, la política de comunicación social de entonces 

presidente Luis Echeverría Alvarez, mencionaba que esta señal, 

llamada en ese entonces Televisión Rural de México, tenia, den 

tro de sus objetivos, convertir a la televisión en eficaz vehi 

culo para la integraci6n y cultura del pueblo, logrando ~a ca~ 

tellanización y transculturización de algunas zonas marginadas 

del país, haciéndose llegar la sefial a dichas regiones para 

incorporar a las comunidades que carecían de ella. 

Hay que recordar que en este tiempo la señal tenía mu-

chas problemas técnicos, e incluso a algunas zonas marginadas 

simplemente no llegaba a la misma o, escasamente se ceoíbía la 

imagen. 

La labor de Televisión Rural de México, consisti6 en con 

vertir a la televisi6n en eficaz vehículo para la integración 

y cultura del ¡:.ueblo, lograr la castellanización del pueblo y 

transculturización de algunas zonas marginadas del país y hace~ 

ies llegar sano esparcimiento y oportuna información nacional 

e internacional, as{ como incorporar las comunidades que care

cen de imagen televisiva, o la recibÍan de manera ¡:.recaria a ia 

red nacional de transmisiones, que pretendían resolver los prQ 

blemas técnicos de transmisión así corno cumplir los objetivos 

de la televisión del Estado. (55) 

55 • Méndez, Eugenio. E.._:L_P_~~C!Lr..Q.l_l_o_q_~_l_ct.!L..T."ª-.L~~unl_c:__a_aj_o.JL~!! 

B_u_rales Jll1 México· ¡:.áq. 38. 
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E, TIU.EVISION DE LA REPllDLICA KEIICANA 

En el año de 1979 la señal de Televisión Rural de 

México es modificada, ampliada su estructura y su cobertura 

a nivel nacional, cambiando su denominaci6n a "Televisi6n 

de la Rep6blica Mexicana~. Lo anterior con la participaci6n 

de algunas secretarías de Estado, organismos e Instituciones 

para la realización de algunos ~rogramas, contando también 

con la ayuda técnica de la Productora Nacional de Radio y Tg 

levisión (PRONARTE). 

La nueva política de Televisión de la República Mexica
na con las nuevas siglas (T.R.H.) establecía como objetivo: 

Aenseñar a escribir; a hervir el agua; a planificar la fami

lia; a producir más y mejor, ya que la otra televisión, la C.Q 

mercial, les había cambiado su modo de vcrtir. de hablar. de 

di ver ti rae". (55 ) 

Con esto, loe primeros programas que empezaron a trans-

mitirse tenían como objeto orientar, y capacitar. Así, me-

diante un convenio entre algunas secretarías de Estado y 

PRONARTE, se produciría la nueva programaci6n de esta red. 

El contenido de las series variaba de acuerdo a la Inst~ 

tuci6n que participaba~ por ejemplo; los programas de Educa-

ci6n, Alfabetizaci6n de Adultos y Tclesecundaria, eran rea-

lizados por la Secretaría de Educaci6n Pública: lo de Salud, 

eran coordinados por la respectiva Secretaría. Los de capaci

tacl6n agropecuaria eran realizados por varias dependencias 

como la Secretaría de Reforma Agraría, Banrural, Secretaría de 

Recursos HidraÚlicos y CONASUPO· 

56 ) . Proyecto T. R.M. -~c_U. .¡iág. 15. 
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Las de~endencias y la productora PRONARTE llevaron a 

cabo gran cantidad de programas, cuyos objetivos fueron 

orientar, y capacitar al auditorio rural. Algunos de 

ellos tuvieron mucha acc~tación por el contenido, así como 

por su realización técnica. 

Dentro de los más conocidos con gran aceptación desta

caron: ''Anatomía del Corazón", "Aparato Digestivo", "Gené

tica", "Pediatría", "OftamologÍa", "Hígado y Vías Biliares". 

De estas series producidas por la Secretaría de Salud, se 

transmitieron 105 programas; éstos tuvieron reconocimiento 

curricular en algunas instituciones de educación superior, 

habiendo ayudado a capacitar a gran núm.aro de estudiantes.(51 

Las programas no sólo tenían carácter educativo, si no 

también de entretenimiento; basta recordar a "Tropidanza", 

el cual se propuso rescatar la música y baile tropical como 

elemento de cultura popular hondamente arrraigados en nues .. 

tras tradiciones. Otro programa de entretenimiento fue ld 

transmisi6n de beisbol mexicano. 

La com~añía de subsistencias populares (CONASUPO), re~ 

liz6, conjuntamente con PRONARTE, varias Telenovelas, las 

cuales fueron muy aceptadas, tanto por el contenido como 

por su realizaci6n. Estas además de entretener. orientaban 

a la gente sobre el manejo de tiendas rurales y cooperativas; 

entre las mfis conocidas destacaron ''Al sa~ir el Sol'' y ''La 

Voz de la Tierra••. 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos, la Reforma 

Agraria y el Banrural realizaron, conjuntamente con PRONARTE, 

varias series de capacitación agropecuaria e industrial; las 

más sobresalientes fueron: "La Voz de la Tierra", "Producci6n 

y Productividad" "T.v. Capacitación Agropecuaria" y el noti

ciero •Pano~a•a Agropecuario•¡ ;ste con carácter informativo 

57). Proyecto, 9.P..:_&:.U..·, pág. 78. 
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he innovador tuvo mucha aceptaci6n entre el auditorio 

rural debido a que se trataba de un noticiero agropecuario. 

La red de Televisi6n de la República Méxi~ana. logr6 

cumplir algunos de sus objetivos como lo fue el de orientar 

al público. Pero trás de estas nuevas políticas de comuni

cación social establecidas en el periodo de José L6pez 

Portillo, quedó sentado el precedente sobre nueva forma de 

hacer televisi6n en México. 

En cuanto al porcentaje de programas educativos duran 

te el periodo de 1979 1982, éste fue un total de 32.95%, 

en cuanto a informativos, se estableci6 el 25; de entre-

tenimiento, 16.87%; ~ culturales un total de 11.89%. (58) 

A finales de 1982, la red de Televisión de la República 

Mexicana dej6 de transmitir parte de su programaci6n . Algy 

nos programas pasaron a la barra del Canal 22 UHF, con cobeL 

tura en el área metropolitana. 

La red de Televisi6n de la República Mexicana tuvo un 

papel importante en la televisión mexicana, lamentablemente 

fue un proyecto sexenal que no tuvo una continuidad. Pero 

algunos de estos programas de la red (R.T.M.), podrían ser 

modelo para futuros programas en las televisaras do provin

cia. 

56) Proyecto T.R.H. op. cit., pág. 62. 
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F. TELEVISION REGIONAL 

Sus antecedentes se inician en 1972, cuando la tele

visión se extiende a lo largo del territorio nacional, 

inaugurando la estación de Televisi6n Cultural de México, 

en la ciudad de Oaxaca. 

En 1977, el gobierno brindó mayor impulso al proyecto 

y se transform6 en "Televisión Rural de México", con el fin 

de extender sus beneficios a las regiones apartadas del t~ 

rritorio nacional. 

En 1979 cambió su denominación por "Televisión de 

la República Mexicana". 

A través de las modificaciones que la red sufrió, 

sus intereses se perfilaron cada vez más a buscar información 

de utilidad social para los sectores olvidados por la tele-

si6n privada. 

Por ello, "Tel.evisi6n de la República Mexicana", sus-

cribi6 acuerdos de colaboraci6n econ6mica y técnica con dis

tintos estados del país, al tratar de conformar "Centros 

Regionales de Producci6n". 

Dichos centros regionales de producci6n fueron creados 

en los estados de Tlaxcala, Guanajuato, Oaxaca, Nuevo León, 

Aguascalientes, San Luis Potosí y Puebla. 

Poco tiempo después, en 1985, se crea el Instituto Me

xicano de la Televisión, a través de cual surge la "Red 

Nacional Siete", que integró a su organismo ''Televisión de la 

República Mexicana", logrando 

su programaci6n y emisi6n de 

entonces la centralización de 

señales, lo que impidió la 

producci6n de contenidos diversos. 
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Sin embargo, la televisi6n de los distintos estados 
del pata no estaba conformada solamente por la red de "Tel~ 
visión de la República Mexicana", pues ya que entonces ha-

blan surgido diferentes estaciones televisaras por inicia

tiva de los gobiernos estatales. 

El primer canal de televisión con carácter regional 
surge como iniciativa de un gobierno estatal. Se trata 

de XHGV Canal "Cuatro Más", de Veracruz, inaugurado el 6, 

de Enero de 1980. 

A partir de entonces aparecen otros como el. "Sistema 

Michoacano de Radio y Televisi6n", "El canal Siete de Toly, 

ca", "Te1evisi6n Educativa", de Chllpancingo, Guerrero, 

"Canal Siete" de León, "Canal Tres", de Pach.uca, Hidalgo, 
y "Canal Siete", de Chetumal, Quintana Roo, entre otros que 

se han puesto en marcha en casi toda la República Mexicana. 

En todos estos canales se tiene el prop6sito de llevar 

a cabo una iniciativa que de vida concreta al federalismo 

a través de la expresión creativa de las culturas regiona

les, fomentando la vida econ6mica y haciendo posible un en

fuerzo que se adopte a los intereses y necesidades de cada 

regi6n. 

Algunas de estas televisaras del gobierno estatal busca 
que la televisi6n se convierta en un reflejo de su regi6n, 

para reafirmarse en su origen, su cultura y sus tradiciQ 

nes, con base en planteamientos para la consecuci6n de sus 

objetivos. 

En lo que se refiere a su organización, aún existen grA 
ves problemas por afrontar, pero quizá el más importante 

sea su estructura, debido ~ que es muy parecida a las de 

las cadenas nacionales del gobierno. 
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Los canales aparecen ~or decreto, y casi siempre en 
las capitales de los estados o en ciudades importantes, ~or 

lo cual se trasmiten información de un centro hacia "'i'uera. 

Además, la mayoría de ellas enfrenta un limitante, el 

estar fuertemente atadas a los gobiernos de los estadas 

por cuestiones de tipa presupuesta!. 

Si a esto añadimos los problemas de continuidad en 

las políticas aplicadas al ser producto de los intereses 

de un grupo político, cuando ocurren los cambios las tele
visaras padecen presiones de tipo presupuesta!; es por 

ello que presentan un modelo cada seis años, de tal forma 

que los lineamientos planteados no pueden afinarse con el 

tiempo. 

De esta manera, las estaciones estatales no parecen 

estar todav{a debidamente preparadas para afrontar probl~ 

mas tales como los cambios políticos, entre otros. 

Es as{ como muchas de estas televisaras se ha visto 
envueltas en un contr~stado proceso alterno de nacimiento, 

estancamiento, desarrollo, inactividad y avance. 

En la mayoría de las ocasiones, esta inestabilidad ha 
estado directamente relacionada con las fuentes de finan

ciamiento. ya que debido a que generalmente son permisiQ 

narias, sus ingresos los obtienen casi totalmente del pre

supuesto estatal. 

Esto les resta independencia y la sujeta a un presu-
puesto por lo regular limitado, saliendo al aire un tiem

po reducido, o bien se alimentan con la programación de 

las redes nacionales del gobierno, con lo que se alejan 

de sus objetivos fundamentales. 
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Todo lo anterior nos permite comprender que la interr~ 

laci6n y equilibrio entre objetivos, organizaci6n y finan-

ciamiento son elemento indispensables para el funciona-. 

miento de cualquier sistema o canal de comunciaci6n social. 

El pa~el que juega la televisión regional es indispen 

ble en prograo1as o noticieros dirigidos a un públicos rural, 

debido a su inforz11aci6n regional perii1ite al auditorio iden

ticarse con el contenido, aden1ás de pro111over la participación 

el diálogo y la reflexión sobre la realidad. 

En el siguiente apartado se hace el análisis de Panora 

01a Agropecuario, noticiero que fungió corno orientador, infOL, 

n1ador a un auditorio rural, el IJCOble111a fue que el centrali.§. 

010 infor111ativo, no permitía una retroalin1entaci6n más objetl 

va del et11i sor-receptor. 
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IV. A. PRIMER DfA DE TRANSHISIÓH DE PAHORAHJ\ AGROPECUARIO 

Día de la Raza, 19:30 horas, 12 de Octubre de 1979, nace 

un noticiario ~or la Red de Televisión de la República MexicA 

na llamado "Panorama Agropecuario''• Inicia con una serie de 

imágenes en forma de collage de las principales actividades 

relacionadas con el campo; después de este rápido panorama 

aparece el logotipo de Televisión de la República Mexicana 

(T.R.M.), y luego aparece a cuadro el conductor1 un hombre ma

duro saluda al auditorio y citando las siguientes palabras: 

"Amigos Agricultores, Ganaderos, Trabajadores del Campo de 

todo el pats ... muy buenas noches, abrimos, a partir de hoy, 

un compromiso ante ustedes. una comunicación que será perma-

nente con el fin de buscar juntos las soluciones más adecua

das a los ~roblemas que ustedes confrontan la tarea de hacer 

producir la tierra•• ... 

•A ~artir de hoy nace el ~rimer noticiario en México di 
rígidos a todas aquellas ~ersonas que trabajan ~ara el campo, 

ganaderos, productores. ejidatarios, amas de casa, técnicos. 

agropecuarios, estudiantes''··· 

A continuación el locutor presenta una entrevista con el 

secretario de Agricultura y Recursos HidraÚlicos, el señor 

Francisco Merino Rábago, quien hace mención de la importancia 

del noticiario y del a~oyo que l1a dado la sefiora Margarita 

L6~ez Portillo, (Directora de Radio, Televisión y Cinematogra

rtaJ, ~ara ponerlo en marcha. 



Regresamos al estudio con el conductor Francisco HueL 

ta, periodista conocido en la Radio por los distintos pro--

gramas que conduce. Huerta lee las cabezas de más impar-

tantea noticias surgidas durante el día; posteriormente nos 

presenta unos anuncios de la Secretaría de Agricultura y Re

cursos Hidraúlicoa de la Direcci6n de sanidad Animal, sobre 

la asistencia técnica y el servicio que ésta presta, bajo 

la forma de dibujos animados. 

Muy sonriente Francisco Huerta nos presenta la locutora 

que lo acompaña durante el noticiario; se nota nerviosa 

al saludar al auditorio posteriormente lee varias notas in

formativas ilustradas sobre el tema que se trata. 

A continuación, el popular periodista hace un comenta

rio sobre la entrevista que se realiz6 en el Estado de 

Chiapas, al agricultor Francisco González. quien obtuviese 

el premio de alta productividad del Estado, galardón otorga

do por el Presidente de la República a todos aquellos pro

ductores que obtuviesen un alto rendimiento en una hectárea, 

ya sea de frijol, trigo o sorgo. 

El conductor comentó después el apoyo que hace la Secrg 

taría a los productores para que éstos se beneficien. Por 

otra ~arte nos muestra un reportaje sobre el uso de ia soya 

en México durante los últimos treinta años, alimento que cada 

día ea más usual en la dieta del mexicano. 

Aparte de ser muy interesante el reportaje, nos motiva 

~ara consumir este nutritivo alimento, el cual tiene muchos 

beneficios para la alimentaci6n. 

Inmediatamente a esto nos presenta otra entrevista, ahora 

con el Doctor Héctor Le6n Gallegos, Premio Nacional de Agricu¿ 

tura 1979, distinci6n que le otorgó el Banco Banamex. por 

su múlti~le aportaciones a la investigación agrícola. 
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Regresamos al estudio y la locutora nos invita a ver una 

cápsula informativa sobre los diferentes usos d~ la cctada. 

De esta manera se va desarrollando el noticiario con en 
trevistas, notas informativas, cápsulas. re~ortajes, y ya c~ 

si al finalizar a~arece el pron6stico del tiempo para las prQ 

ximas 24 horas, ilustrado por un mapa de la República Mexica

na. 

Paco Huerta se des~ide e invita que escribamos al ~rogr~ 

ma, para des~ejar dudas, dar sugerencias, y expresar cómo nos 

ha parecido el noticiario. 

Se despide diciendo que mañana nos esFera a la misma ho
ra y por el mismo canal. 

El formato de Panorama Agropecuario es sencillo, nada no

vedoso. Como vemos, el locutor a~arece, lee el resumen de lo 

que va a tratar el noticiario y posteriormente continúan en-

trevistas, cápsulas, algún rep9rtaje, y en los cortes de e~ 

taci6n nos presentan promocionales de la Secretaria. 

Finalmente termina con el Fron6stico del tiempo, algunas 

veces entrevistas en el estudio a algún t~cnico de la dependen 

cia, hablando sobre un tema determinado. 

Al terminar el noticiario aparece las mismas imágenes que_ 

se vieron en la entrada, pero en esta ocasión con el 1ogotipo 

del noticiario, que es la cabeza de un buey. 

En el estudio la escenografía es sencilla, vemos un fotom~ 

ral unos surcos1 el escritorio de Francisco Huerta ostenta una 

vaca como representativo adorno. 
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SAR!I - TRM 
PROGRAMA PANORAMA AGROPECUARIO 

~..i-l.2.._P_E_OJ;:t_UJIJDL!i.f_ l 9 79 . 

HORA! 19: 30 HORAS 

NUMERO: 2 VOL. l 

VTR/ENTRADA TRADICIONAL-AUDIO 

PACO A CUADRO============AMIGOS, COMO ESTAN USTEDES, ESTE ES 

SU PROGRAMA PANORAMA AGROPECUARIO, EN 

SU SEGUNDA EDICIÓN ... 

SI USTED NO NOS VIÓ EL PASADO VIERNES, 

LE DIREMOS QUE A PARTIR DE ESA FECHA 

ABRIMOS UNA COMUNICACIÓN PERMANENTE CON 

USTEDES A FIN DE BUSCAR JUNTOS LAS SOLY 

CIONES MAS ADECUADAS A LOS PROBLEMAS QUE 

CONFRONTAN DlA A D1A EN EL CAMPO ..• 

NOCHA A NOCHE LES LLEVAREMOS, NOTICIAS, 

REPORTAJES Y ENTREVISTAS CON TtCNICOS Y 

PRODUCTORES QUE REALIZAN EXPERIENCIAS E 

INVESTIGACIONES QUE EN UNA U OTRA FORMA 

PUEDEN SER DE PROVECHO PARA TODOS .•. 

LA TELEVISIÓN RURAL DE MEXICO, SERA EL 

CONDUCTO PARA LLEGAR A USTEDES, Y EL 

PROGRAMA PANORAMA AGROPECUARIO, LA VENTA 

NA PARA ACERCANOS Y CONOCERNOS MEJOR ... 

NUESTRA CITA, SERA TODAS LAS NOCHES, DE 

LUNES A VIERNES A PARTIR DE LAS SIETE Y 

MEDIA A LAS OCHO ... 

SUS AMIGOS, FRANCISCO HUERTA Y ROCIO LEW, 

LES DAMOS LAS BUENAS NOCHES ... 

ROCIO A CUADRO ========= AMIGOS, ESPERAMOS CONTAR TODAS LAS NOCHES 

CON SU AMABLE ATENCI~N. AGRADECIENDOLES 

DE ANTEMANO EL QUE NOS PERMITAN ENTRAR 

A SUS HOGARES ... 
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PACO A CUADRO 

VTR/VTR 

HOJA 2 

LA INAUGURACIÓN DE UNA PRESA EN EL 

VALLE DEL MEZQUITAL HARA QUE EL GRUPO 

OTOMI SE INCORPORE A LA PRODUCCIÓN. 

LA ODRA FUE PUESTA EN MARCHA DURANTE UNA 

GIRA DEL PRESIDENTE Jost LÓPEZ PORTILLO 

POR EL ESTADO DE HIDALGO A LA QUE ASIS

TIERON IMPORTANTES FUNCIONARIOS. 

EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE 

AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS EN LA 

ENTIDAD, ERNESTO DIESTRO MANCERA, DIJO 

QUE LOS OTOMIES NO SON POBRES POR ESENCIA 

A PESAR DE QUE LA NATURALEZA FUE TACAÑA 

CON ELLOS. 

AQUI YA NO INVOCAREMOS JUSTICIA PARA EL 

MARGINADO, SINO OPORTUNIDAD PARA EL PRODUg 

TOR, AÑADIO BIESTRO MANCERA. 

POR SU PARTE, JOSE GUADARRAMA MARQUEZ, 

L1DER DE LAS DE LAS COMUNIDADES DE AGRARIAS 

DE HIDALGO, SOLICITÓ AYUDA PARA LOS AGRICU~ 

TORES QUE NO ESTABAN ASEGURADOS Y QUE LAS 

INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DAÑARON SUS PROPIA 

DADES. MUCHOS DE ESTOS TRABAJADORES PERDili 

RON TODOS SUS AHORROS CON LAS COSECHAS QUE 

SE ECHARON A PERDER. 

AL RESPECTO, SE DIO A CONOCER UN PLAN 

NACIONAL DE OPERACIÓN ESPECIAL POR MAS DE 

40 MIL MILLONES DE PESOS, CON CARGOS AL 

PRESUPUESTO DEL AÑO ENTRANTE, Y QUE TIENE 

COMO FINALIDAD CONTRARRESTAk LOS EFECTOS 

DE LAS SEQUIAS Y LAS HELADAS. 
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HOJA 

PACO A CUADRO============AMIGOS AGRICULTORES ... ¿SABE USTED A 

CIENCIA CIERTA LO out ES y CÓMO FUNC!Q 

NA LA ASEGURADORA NACIONAL AGRÍCOLA 

Y GANADERA? ... 

¿TIENE IDEA DE LO out CUESTA ASEGURARSE? 

CARLOS HERNANDEZ VALDEZ, REALIZ6 EL SI

GUIENTE REPORTAJE PARA ACLARAR ESTAS Y 

OTRAS PREGUNTAS ... 

VTR/SONIDO==============VTR/SONIDO 

PACO A CUADRO========== SI USTED DESEA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE 

ESTE SEGURO DE VIDA CAMPESINO, PUEDE 

DIRIGIRSE AL PERSONAL DEL CAMPO, O A LAS 

OFICINAS EN RODOLFO ELIAS CALLES # 252 

ORIENTE, ALTOS; EN CIUDAD OBREGON, SONORA, 

Y EN PESQUEIRA 506 SUR ALTOS; EN NOVOJOA; 

SONORA··. 

PACO A CUADRO============ENSEGUIDA, PATRICIA SOLIS, NOS PRESENTA 

REPORTAJE SOBRE EL PLAN HIDRAÚLICO DEL 

CENTRO EN EL ESTADO DE HIDALGO. CUYO OBJg 

TIVO FUNDAMENTAL ES EL DE HACER HAS PRO-

DUCTIVO AL VALLE DEL MEZQUITAL. 

VTR/SONIDO============== VTR/SONIDO 

DURACIÓN• 3 MINUTOS. 

PACO A CUADRO=========== SE CREO EN COAHUILA LA COMISIÓN ESTATAL 

DE LA CARNE, PARA CUBRIR LAS CUOTAS DE 

EXPORTACIÓN DE 69 MIL BECERROS AUTORIZADA 

POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECUR

SOS HIDRAÚLICOS ESTE AÑO. 
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HOJA 4 

PACO A CUADRO ========= UNO DE LOS OBJETIVOS DE DICHA COMISIÓN 

ES LA DE EVITAR QUE GANADEROS DE OTRAS 

ENTIDADES O REGIONES TRATEN DE ENVIAR 

GANADO ACQ/\HUILA PARA INCORPORARLOS A 

LA EXPORTACIÓN, A TRAVts DE UNA VIGILAN 

CIA ESTRECHA. 

CORRE PEL!CULA 

PACO A CUADRO 

ADEMÁS, LA COHISION TENDRA A SU CARGO 

LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL CENSO GANADERO 

ESTATAL. 

LA HULTICITADA COMISIÓN ES PRESIDIDA 

POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, OSCAR FLORES 

TAPIA Y REPRESENTANTES DE LAS SECRETARtAS 

DE AGRICULTURA Y RECURSOS llIDRA0LICOS Y 

COMERCIO, AS! COMO REPRESENTANTES DE LA 

CONFEDERACIÓN NACIONAL GANADERA Y DE LOS 

PRODUCTORES. 

ATENCIÓN AMIGOS, ESTA ES UNA NOTICIA QUE 

NOS INTERESA A TODOS ... 

A PARTIR DEL PRÓXIMO PRIMERO DE ENERO DE 
.1980, LOS PRODUCTOS DEL CAMPO QUEDARON 

EXCENTOS DE IMPUESTOS COMO RESULTADO DE LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO ... 

TAMBitN QUEDARAN FUERA DE TODO IMPUESTO 

LA MAQUINARIA, EL EQUIPO, LOS Frn'l'ILIZANTES 

Y OTROS BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES 

PARA HACER PRODUCIR LA TIERRA. 

LA MEDIDA, ANUNCIADA POR LA SUBSECRETARtA 

DE INGRESOS DE LA SECRETARtA DE HACIENDA 

Y CRtDITO P0BLICO, PERHITIRA POR OTRA 

PARTE, DISMINUIR EL PRECIO DE LOS ARTÍCULOS 

BASICOS DE COI/SUMO Y FAVORECER INDIRECTA

MENTE LA PRODUCCIÓN AGRtCOLA DE EXPORTACTÓN • 
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HOJA 5 

PACO A CUADRO ========= COMENTARIO AL CANTO "UN APOYO MAS PARA 

EL PRODUCTOR A FIN DE HACERLE MAS REDL 

TUABLE SU PRODUCCION. 20 SEGUNDOS. 

LA COLZA O NABO, QUE ES CONOCIDA POR 

LAS AMAS DE CASA COMO ALIMENTO PARA 

AVES Y POR LOS AGRICULTORES, COMO UNA 

PLANTA DAÑINA, PUEDE SER UTILIZADA EN 

LA PRODUCCIÓN DE ACEITE. 

ESTA SEMILLA ES IMPORTANTE PUESTO QUE 

CONTIENE HASTA UN 42 POR CIENTO DE 

ACEÍTE COMESTIBLE. 

EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRÍCO 

LAS DE LA MESA CENTRAL, SE HAN RFALIZA

DO DIFERENTES ESTUDIOS SOBRE LA UTILIZA 

CIÓN DE LA SEMILLA DE LA COLZA. 

AMIGO GANADERO, PARA EVITAR LA PROPAGA

CIÓN DE liN.FERMEDADES TRANSMISIBLES QUE 

AFECTAN A LA GANADERÍA NACIONAL, AL MO

VILIZAR A SUS ANIMALES, SOLICITE LA GUÍA 

SANITARIA EN LA REPRESENTACIÓN GENERAL 

DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAÚLICOS, 

A LAS ASOCIACIONES GANADERAS O A LAS PRA 

SIDENCIALES MUNICIPALES. 

CONTROLAR LA MOVILIZACIÓN DE ANIMALES Y 
SU PRODUCTOS ES PRESERVAR AL PATRIMONIO 

GANADERO. 

REGRESAMOS EN UN MOMENTO MAS DESPUtS DE 

ESTOS MENSAJES QUE SIN DUDA SON DE INT~ 

RES PARA USTED ... 

VTR/SONIDO============= PROMOCIONAL ASISTENCIA TtCNICA 
VERSIÓN UNO 
DURACIÓN; JO sgs. 
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HOJA 7 

VTR/SONIDO ============ PROMOClONAL TODO COMIENZA EN EL CAMPO 

VERSIÓN UNO 
DURACION' 30 sgs. 

PACO A CUADRO ========= ENSEGUIDA, LA GRATA PRESENCIA DE ROCIO 

LEW CON LAS N01'ICIAS DEL PANORAMA AGRQ 
PECUARIO ... 

ROClO A CUADRO EN SEGUIDA, VERONICA BLANCO NOS HABLA 

DE LA OPERACIÓN DE UNA FABRICA QUE 

PERMlTE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRiCOLA 

DE LAS UNIDADES DE RIEGO EN PUEBLA. 

VTR/SONIDO ============ VTR/ SONIDO 
DURACIÓN ¡ ,oo 

ROCIO A CUADRO LA ACTIVIDAD PORC!COLA EN SONORA, GENERA 
MAS DE M!L MILLONES DE PESOS ANUALES A 

LOS PRODUCTORES. 

CORRE PELICDLA========= LO ANTERIOR, SE DEBE A QUE EL ESTADO 

PRODUCE DIARIAMENTE DOS MIL CERDOS, DEBI

DO A QUE CUENTA CON LOS EQUIPOS E INSTAL~ 

CIONES HAS MODERNAS. 

LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE HA DESARRO

LLADO EN FORMA NOTABLE ESTA ACTIVIDAD SON 

CAJEME, HUATABAMPO Y HERMOSILLO. 

UN RECURSO IMPORTANTE CON QUE CUENTA AL 

ESTADO DE SONORA Y LA PEN!NSULA DE BAJA 

CALIFORNIA, ES LA JOJOBA, LA CUAL CRECE 

EN FORMA SILVESTRE Y POSEE UNA CARACTER12 

TICA ÚNICA ENTRE LAS PLANTAS, YA QUE EN 

LUGAR DE ACElTE, SU SEMILLA CONTIENE CERA, 

SIENDO tSTA, EXCELENTE PARA UN SIN FIN DE 

USOS INDUSTRIALES, COMO PULIMENTOS, VELAS, 

DESINFECTANTES ... 
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HOJA 

TAHBitN ES ADECUADA COMO SOBSTITUTO DEL 

ACEITE DE BALLENA EN LA LUBRICACIÓN DE 

MECANISMOS DE ALTA PRECISION ... CONSUL~ 

TE AL EXTENSIONISTA DE SU ZONA , PUES LA 

JOJOBA, ES UN GRAN RECURSO. 

ROCIO A CUADR0- 0•=~~~= ALREDEDOR DEL 50 POR CIENTO DE LA PRODUk 

CION TRIGUERA DE ESPAÑA, l!OUIVALENTE A 

CUATRO MILLONES DE TONELADAS ANUALES SE 

BASA EN EL USO DE SEMILLAS HEJOBADAS HEXL 

CANAS. 

AL INFORMAR LO ANTERIOR EL MINISTRO DE 

AGRICULTURA ESPAÑOL. SEÑALO QUE HtXICO A 

LOGRADO UN ALTO INDICE DE DESARROLLO EN 

MATERIA DE INVESTIGACIÓN AGRICOLA. 

EN ESPECIAL SON UTILIZADAS LAS VARIEDADES 
ENANAS PRODUCTORAS DE HARINA, SE SIEMBRAN 

DESDE HACE OCHO AÑOS Y HASTA EL MOMENTO 

DAN, BUENOS RESULTADOS. 

ESPAÑA, CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE CUL
TIVOS DE 20 MILLONES DE HECT~REAS, DE 

LAS CUALES DOS MILLONES SON DE RIEGO Y 

EL RESTO DE TEMPORAL. 

ROCIO A CUADRO========== EL USO DE LA HIEL EN LA ALIMENTACI0fl 

DE LAS ABEJAS ES RECOMENDABLE PARA AUMEN

TAR LA PRODUCCIÓN APICOLA CUANDO LOS 

ALIMENTOS NATURALES ESCACEAN. 

CORRE PELÍCULA========== CON tSTO SE PRESERVA LA VIDA DE LAS COL

MENAS Y SE PUEDE AUMENTAR LA POSTURA DE 

LA ABEJA REINA· 
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HOJA 9 

LA FALTA DE ALIMENTACIÓN TRAE COMO 
CONSECUENCIA LA DISMINUCIÓN DE NACIMIEli 

TOS EN LA COLMENA. 

EL JARABE DE AZOCAR PUEDE SER SUSTITUl 

DA POR LA MIEL EN LA ALIMENTACIÓN DE 

LAS ABEJAS. 

ROCIO A CUADRO D======== EL ESTADO DE MORELOS ES AUTOSUFICIENTE 

EN LA PRODUCCIÓN DE TOMATE DE CASCARA Y 

EXPORTA SUS EXCELENTES AL DISTRITO FEDE

RAL. 

CORRE PEL!CULA ========= LA SIEMBRA DE ESTA VERDURA SE REALIZA EN 

DIFERENTES ~POCAS DEL AÑO, EN UNAS 500 

HECTAREAS QUE COMPRENDEN ZONAS DE TEMPQ 

RAL Y DE RIEGO. 

POR ESTAS RAZONES, EL ESTADO DE MORELOS 

ES UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES 

DE TOMATE DE CÁSCARA EN EL PA!S. 

PACO A CUADRO e========= TREINTA Y OCHO JEFES DE FAMILIA DE LA 

SOCIEDAD COLECTIVA DE SAN ANDR~S SOCHIO 

OAXACA, APROVECHAN 50 HECTAREAS DE TERRA 

ZAS QUE EL GOBIERNO FEDERAL CONSTRUYO 

EN LOS CERROS DEL LUGAR. 

RAFAEL LEYVA NOS INFORMA AL RESPECTO. 

VTR/SONIDO============== VTR/SONIDO 

EL BOZÓN ... 

PACO A CUADRO=========== INVITAR NU6VAMENT6 .. A LOS AGRICULTORES. 

GANADEROS Y TRABAJADORES DEL BOSQUE 

DEL PA1S PARA QUE TOMEN PARTE BN PROGRA 

HA AGROPECUARIO ... 

DAMOS A CONOCER EL APARTADO POSTAL 783 

EN MEXICO UNO, D.F. PANORAMA AGROPECUA_ 

RIO ... 
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ESTA TESI$ 
Si1i.IR P,E L\ 

MI DEBE 
ftiBLIOTECA 

HOJA 19 

EL TELtFONO 5B6-71-37 CENTRO DE PRO
DUCCIÓN PANORAMA AGROPECUARIO .•. 

ES VITAL SU PARTICIPACIÓN ... NO SE TRA 

!llll•" DE HACER UN PERMANENTE MONÓLOGO, 

SINO UN CLARO Y BIEN DEFINIDO DIALOGO A 

FIN DE BUSCAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS 

QUE CONFRONTAN DfA A DlA .•• 

PACO A CUADRO ========= ENSEGUIDA, EL INGENIERO ALBERTO CORRALES, 

T~CNICO Ett LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR, 

NOS HABLA SOBRE ~A VARIEDAD QUE TIENE UN 
MAYOR RENDIMIENTO •.. 

VERÓNICA BLANCO, ENTREVISTÓ AL ESPECIAL!~ 

TA EN EL INGENIO DE ZACATEPEC, MORELOS, 

ESCUCHEMOS. 

VTR/ SONIDO============= YTR/SONIDO 

OUKACION: 2 MINUTOS. 

PACO A CUADRO ========== ESTIMADOS AMIGOS DEL CAMPO, POR HOY HEMOS 

TERMINADO, ESPERAMOS SINCERAMENTE HABERLOS 
~ERVIDO UNA VEZ MÁS ... 

ROCIO A CUADRO========== ANTES DE DESPEDIRNOS. LES RECOMENDAMOS 

CORDIALMENTE QUE MA~ANA TENEMOS UNA CITA 

AQU1, A LA MISMA HORA Y POR ESTE MISMO 

CANAL ..• 

PACO A CUADRO ========== POR MI PARTE, AMIGOS, GRACIAS, MUCHAS. 
GRACIAS POR EL FAVOR DE SU ATENCIÓN ..• 

FRANCISCO HUERTA LES DICE HASTA MAÑANA··· 

=o:=: 

VRT/SONIPO============~; VRT/SONIDO 

SALIDA TRADICIONAL 
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C• PANORAMA AGROPECOARIO 

A continuaci6n presento el ánalisis del noticiero 

•Paoo~aaa Agropecuario•. el cual se transmiti6 por la red 

Televisión de la República Mexicana (T.·R.M). 

Debido al cambio de autoridades en la Secretarla de 

Agricultura y Recursos Hidraúlicos en especial al Departa

mento de Televisi6n, se carece de un archivo de dicho pro

grama, debido a esto hubo Obstáculos en la investigación. 

Las fuentes que aquí presento son entrevistas que hize 

al Seffor Osear Castaficda Castillo, Director del noticiario 

a ~artir de 1979-1983, además del Conductor que participó 

en el noticiario por más de tres años, el Periodista 

Francisco Huerta, as! como guionistas, reporteros, perso-

nal de auditorio. 

HISTORIA DE PANORAMA llGllJlllCOARIO 

El noticiero nace el 12 de Octubre de 1979, transmitido 

por la red de (T.a.M.). 

La historia de Panora•a Agro¡:.ecuario se divide en tres 

etapas. 

1.- Da inicio el 12 de Octubre de 1979, en co:)producci6n 

de la Secretaría de Recursos Hidraúlicos y la Productora de 

RAdio y Televisión (PRONARTE), transmitido por la red T.R.M· 

a las 19:30 Horas. 
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2r Es transmitido a partir del 5 de Abril de 1980 al JO de 

Noviembre de 1982 por el canal 2 de Televisi6n; y del 23 de 

Agosto de 1980 al 31 de Agosto de 1982, por el Canal 13, en 

el primero se proyectó a las 06:30 y en el segundo a las 
06:00 horas de la mañana. 

J.- En 1983 Panorama Agropecuario es quitado de la barra 

de programaci6n de la red T.R.M. y empieza a transmitirse 

por IMEVISION, y por el Canal 22 a las 19:30 horas conclu

yendo su transmisión a finales de ese mismo año. Pero estas 

series eran repeticiones de la primera etapa del noticiario. 

En la época en que surgió el nociario se encontraba co

mo Secretario de Agricultura y Recursos HidraÚlicos 

(s.A.R.H.), señor Francisco Merino Rabago, el encargado del

Departamento de Televisi6n el Señor Osear castañeda castillo 

El Director del nociario sefior osear castañeda estuvo al 

frente del equipo de comunicadores, técnicos, al cuestionar

le Cómo surge Panora•a Agropecuario, él expresó lo siguiente; 

" ..• La idea de hacer Panorama Agropecuario surge cuando yo 

trabaja en el Canal 13, hoy IHEVISIÓN, como Director de Even. 

tos Especiales. En aquel entonces realizaba un programa de 

media hora los domingos, llamado "La Mujer del campo", el 

cual consistía en impartir orientacidn sobre el desarrollo 

familiar, todo esto baja r.a conducci6n de la Periodista Ve

rónica Rasc6n ... 

11 
••• De este programa surge la idea de hacer también un noti

ciero para el hombre del campo. Presenté el proyecto a los 

directivos del Canal 13, quienes no pudieran apoyarme ... ~ 
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'' ... Posteriormente me manda llamar el Sefior Luis del LLano 
Palmer para hacer un programa piloto, de carácter social, 

tuve la oportunidad de presentar mi proyecto a la Señora 

Margarita L6pez Portillo, Directora de Radio Televisión y 

Cinematografía ... 

" ... Después de que señora L6¡=.ez Portillo dijo SÍ... tuvimos 

quince días para armar un cuadro Je trabajo, tanto técnico 

como administrativo. La Direcci6n de Comunicaci6n de la Sg 

cretarla qued6 a cargo de ingeniero Javier Vázquez, y el 

propio Departamento de Televisión de la Secretaría de Recur 

sos Hidraúlicos iba a ser el encargado de producir el noti-

ciero ... 

" ... se contaba con el apoyo en la producción realización y 

difusión, de ia Productora Nacional de Radio y Televisión, 

(PRONARTE), que apoyaría con todo un STAFF completo, así CQ 

mo con el enlace de la Torre a cargo de la Secretaría de co

municaciones y Transportes. ligada a la red T.R.M.•• 

El sP.ñor castañeda dijo, que no fue fácil poner en fun 

cionamiento el noticiero pues se tenía que contratar a per 

sonal con experiencia, como reporteros, redactores, locutores, 

y algunos de ellos no tenían experiencia en el periodismo 

agro~ecuario además de que algunos técnicos no estaban fami

liarizados con el agro. 

Agrega •.. 11 Tuvimos que familiarizarnos con el tema que se 

iba a manejar, como lenguaje, técnicismos, información es~e-

cializada del agro, lo cual teníamos que comunicarnos en 

forma muy sencilla a la gente para que ·captara nuestra ideaª.ª 

t"'ontinua ... 11 La ventaja era que técnicos de la propia se
cretaría nos asesoraron en cuanto a la informaci6n agrope

cuaria ... " 
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Dentro de la Memoria realizada por la Secretaría de Agri 

cultura y Recursos Hidraúlicos y en especial el DepartaMento 

de Televisi6n, realizada en el año de 1982, se presentaban los 

siguientes objetivos del noticiero, lo cual coinciden con los 

que me seRalÓ su Director el Señor Osear Castañeda y son los 

siguientes: "Informar y Orientar a los productores agropecua

rios de México, sobre apoyos y servicios del Estado para apro

vechar n1ás eficázmente los recursos. ( 59) 

Poner al alcance de los hombres del cam~o. vía los medios 

de comunicaci6n masiva, al ingeniero agrónonto, al riiédico vete

rinario y otros especialistas brindarles consejos sobre cómo 

cultivar la tierra, manejar al ganado, aprovechar el bosque y 

hacer mejor uso del agua, era una necesidad impostergable. 

Difundir, a escala nacional, estas acciones se convirtió 

en uno de los objetivos principales. 

Al cuestionarle al respecto el Señor Castañeda dijo: "Bi 

sicamente los objetivos del noticiero fueron informar, orien

tar y ca¡;acitar, a la gente del campo, que un noticiero ade-

más de inforntar debe orientar al público, ¡:,ara PanoraD1a Agrope

cuario fue un a~oyo para algunas amas de casa, estudiantes, eJi 

datarios, etc ..• 

En ~ata ~rimera eta~a sus principales objetivos fueron: 

informar acerca de las act_ividades agropecuarias que sucedían 

en el país, orientar al auditorio rural sobre los apoyos y send:, 

cf.os que otorgaban los bancos para darles diferentes ti~os de 

créditos a quién los solicitara y sobre todo in.formar de las 

actividades que realizaban la Secretaria de Agricultura y Recu~ 

sos Hidraúlicos. 

59). Memoria de 1979-1982, del noticiero Panorama Agropecuario 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos. .SJ 



En cuanto al horario y la fecha en salir al aire, afirma 

osear Castañeda ... "Margarita L6pcz Portillo, fue quién dg_ 

cidi6 el 12 de Octubre, fecha que estaba cerca cuando ter

minabamos el proyecto del noticiero y que coincidía con el 

descubrimiento de América ... 

Afirma ... "En cuanto a .la hora fue decida en función de 
que la gente ya se encuentra en sus casas, trae haber esta

do en el campo labarando ... Se calcul6 en treinta minutos 

•.. tiempo de un noticiero corto. 

Al cuestionarle el Por qué un noticiero agropecuario? 

menciona que dentro de la historia de la televisiónmexicA 

na no existía programa alguno para el auditorio rural y dª 

do que la televisión privada maneja intereses propios, el 

capitalino, y olvidan al rural, que es el que vive alejado 

de las urbes, con un modo de vida muy diferente al rutina

rio en las grandes ciudades. 

Explica el señor Castañeda ... que fue por eso necesario 

hacer un noticiario rural y aunque la televisi6n estatal 

habla ya incursionado en hacer la televisión para el cam 

po, es claro que hubo muchas carencias tanto técnicas como 

de mensajes, y era necesario intentar de nuevo aprovechan

do la experiencia de esta forma de hacer televisión. 
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D. COMO SE ELABORABA PANOllAKA AGROPECUARIO 

De acuerdo CDl 10 ya señalado, es posible fortnarse una 

idea de c6mo se elaboraba Panorama AgropecuarioJ a continuA 

ci6n indico el mecanismo ¡..ara recabar la inforniaci6n que 
transmitía el noticiero. 

El director del progra111a recibía instruccione!: del 

coordinador de Comunic~ci6n Social para difundir informaci6n 

de ia De¡;.endencia. Este realizaba a su vez 110 t-lan de traba

jo para sus re~orteros, que consistía en giras de una semana 

a diferentes ¡;.arte de la Re~Ública Mexicana. 

Los re~orteros, al tener un plan de trabajo a conoc~r 

'-lué lugar iba a ir, se ¡;onian de acuerdo con el. divulgador 

agrícola del Estado. Este a su vez coordinaba las actividades 

m~s importantes generadas por parte de· la S.A.R.H. 

El reportero redactaba su nota informativa tras entre

vistar a agricultores, ejidatarios, peque5os productores, g~ 

naderos. funcionarios técnicos que estuvieran en contacto con 

la dependencia, asesorando quizá algún crédito otorgado ~or 

el organismo. 

Al realizar su trabajo el periodista mandaba la informa

ci6n ¡:.or avi6n. o algunas veces lo guardaba has.ta su regreso, 

de~endicndo de la importancia de ésta. 

El. sef:or Alfredo Miranda Cant¡;ero, jefe de infontaci6n y 

encargado de hacer el gu'ión, tenía que estar al tanto ¡:.ara 

recabar la información. 

Este trabajo se realizaba de las B a las 15 horas. ~ero 

regularPtente a las 14 horas .tenían que quedar listos los si

guientes elementos: 

- El Gui6n 

- cartuchos de video de cada entrevista. 

- Películas de apoyo ¡..ara las uot.as informativas gene-

radas óurante el d{a. 

- El cartucho del video sobre el ~ron6stico del tiem~o . 
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ELABORACION T~CNICA 

A las 16 horas ~l material era entregado al personal 

técnico de PRONARTE, (en las instalaciones de Churubusco}, 

el contenido incluía dos co~ias de las orden ~rincipal de 

edicci6n; 16 copias del Scrip; un videocassette de 3/4 de 

~ulgada con los originales de 5 en entrevistas o reportA 
jea, aspecto del video ilu&traci6n; una cinta de 16 nm1 con 

a¡:.oyo de i:;elículas para ilustrar la inforri1ación, y un vide.Q. 

-cassette de 3/4.de ~ulgada contenido la grabación del pro

n.Sstico del tien1¡:.o. 

Corresr-ond{a a la Prod1Jctot"a Nacio'lal de Radio y Tele

vist6n, PRONARTE. la ¡:.o&t-realizaci6n. en primer término, 
en el tránsfer del video y sonido de 3/4 de ¡:.ulgada a cinta 

de video-tai..e de un ¡:.ulgada, y finalmente su re¡;.roducción -
en e&t.udio y direct.a111ent.e al aire, ¡:.revio enlace de 111icroon. 

das con la Torre de Telecomunicaciones, sistema que envía la 

señal a todas las re~etidoras del ~aís. 
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ESTROCTORA DE PANORAMA AGROPECUARIO' 

ENTRADASi La entrada y la presentación de locutores tenían 

una duración de un minuto o minuto y r11edio, y -

ello consistía en la identificación del prograri1a, 

as! como del su111ario en el noticiero. 

SALIDA: En salidas, el tiempo era igual al de la entrada, 

se hacia una invitación para el pr6xiJ110 ¡:.rogra111a 

agradeciendo al público su participación. 

REPORTAJES:Los reportajes tenían una duración de 3 a 4 ntinu

tos cada uno, y versaban sobre las cuatro ra111as 

del sector; agrícola, ganadera, silvícola e hi

draúlica, alguna de ellas enfocadas a la actividad 

que se realizaba en cada entidad. 

RECOMENDACIONES: Las recomendaciones abordaban consejos ele-

mentales de i.os técnicos del sector en las n1encio

nadas rar11as de la agricultura, y su duraci6n era -

aproxiu1adarnente de un minuto. 

ENTREVISTA: Estas ten!an una duraci6n cercana a los dos ri1inu

tos y sus temas variaban, aunque de tnarzo de 1981 a 

1982 la n1ayor!a se centraba en el Sistema A1imentª

rio Mexicano {SAM), as{ co1110 en las experiencias de 

campesinos, productores, ejidatarios, técnicos y - • 

funcionarios, de los tres ¡:.rh1eros grupos surgu!an 

ex¡:.eriencias sobre algún crédito solicitado por al

gún banco, y ¡os i:-robleri1as que enfrentaban sobre S!t 

quías o plagas. 
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PAQUETES INFORMATIVOS: Su duración de uno a dos r;1inutos: se 

distribuían en el intervalo de las noticias y la 

infor111aci6n se concentraba en una actividad im

portante del sector agropecuario. 

PROMOCIONALES: Consistlan en pequeñas cápsulas con consejos 

orientados a la asistencia técnica, co1110, por ejem. 

plo evitar alguna plaga, combatir determianda en

fen1edad en las áreas ganadera o avícola, et.ec., 

además del aprovechamiento de la tierra y del agua; 

estas c§.psulas orientaban 111uchos por los .tenias meng_ 

jaban, aden1ás de llat11ar la atenci6n porque algunas 

veces presentaban caricaturas muy amenas; su duración 

era de 30 segundos. 

PRONOSTICO: Era un servicio n1eteoro16gico de carácter nacional 

elaborado on 24 horas de anticipaci6n, dando la in-

forJnaci6n del pronóstico del tie111po para las distin 

tas regiones del país. 

BUZÓN: Por espacio de un minuto aunque no s iet11pre se efec-

tuaba , se leía alguna carta que hubiese sido enviada 

al prograt11a. 

INVITADOS:Eete es¡:.acio se reservaba para invitados que eran 

funcionarios de la SARH, entrevistándolos sobre tó~i 

coa relacionados a lae áreas agrícolas, forestal, etc. 

o en ocasiones se invitaba a un artista ¡:.ara cantar 

en el es¡:.acio del noticiero. 
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EL PERSONAL QUE FUE CONTRATADO POR LA DIRECCIÓN DE 

INFORMACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS DE LA s.A.R.H., EN 

1981-82. (ALGUNOS DE ELLOS ESTABAN DESDE QUE INICIO 

EL NOTICIERO). 

Osear castañeda Castillo 

Alfredo Miranda cari1¡:.ero 

Efra{n Avila Hart{nez 

Juan Gabriel Amabile 

Sergio Jurado Vázquez 

Carlos Villa Roiz 

Carlos Hernández Valdés 

Pedro hvarez Félix 

KVZ Alfonso Ralt'os Hor{n 

Josefina Seria Larrañaga 

VirgUia Flores Gutiérrez 

Gabrlela RcDero Ram!rez 

José Antonio Tla¡:a Váz;:¡uez 

Alejandro sánc:hez F.s¡;.ino 

OScar Daniel Castañeda 

Isaac sánchez Uribe 

Eduardo Ran.:;)S ranúrez 

Jorge LUis H:Jrales Vázquez 

Angel Treja Arismendi 

Horacio Padr6n sánchez 

Faustino Pérez. 

Jefe del De¡::artalrento de Televisi6n 

Jefe de orna. de tnforrnaci6n y Redacci6n 

Jefe de orna. de Manteniento de Equi¡;o. 

F.ditor en Jefe. 

Editor en TU.mo. 

Re¡:ortero. 

Reportero. 

Rer.orte~. 
Técnico-Rer.ortero. 

Rer.ortera. 

Reportera. 

Secretaria. 

car11ar6grafo. 

camarógrafo. 

Canarógrafo. 

F.dit.or de fÍl.11ticos. 

Catlaróg:rafo de f{l.Jldcos. 

Auxiliar de grabación. 

Auxiliar de grabaci6n. 

Au.xiliar de grabaci6n. 

Mensajero. 

PERSONAL CONTRATADO POR LA PRODUCTORA NACIONAL DE RADIO 

Y TELEVISIÓN, PRONARTE .. 

Francisco Huerta 

Narciso Mona.res 

Rebeca Abin SOberanes 

Ramón Aguilar Rosas 

Olinca Malina Az(.Citia 

Conductor Princii;;a.1. 

ca11entarista. 

I..ocutora. 

caricaturista. 

Reportera. 
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LUcila Arévalo ~ina. 

Enrique Hartínez sánchez 

Pedro ArgÜelles 

Carlos Aisle 

Rogelio Calzada 

Re¡:ort.era. 
Re¡..ortero. 

Director de Cátnaras. 

Auxiliar de Producci6n. 

Auxiliar de Producción. 
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E. HEHORIA DE 1979-1982 

PANORAKA AGROPECUARIO Y EL B()f(llRE DBL CAMPO 

La presente 111eJlloria fue realizada por la Secretaría de 

Agricul.tura y Recursos Hiclraúlicos, y fue el único docu.01ento 

rescatable sobre el noticiero Panorama Agro~ecuario. en el. 

nos dice los objetivos, contenido, horario, elaboraci6n y 

lo Frincipal fue dar a conocer el ~1aterial difundido FOr 

los tres afias tanto de horas, re¡;.ortajes, notas inforri1ativas, 

res~uesta de las cartas que pasaron al aire. pron6stico. prQ 

ntocionales, entrevistas a funcionarios y técnicos en estudio. 

Hago referencia que el programa El. Hombre del Campo 

fue un progra111a sabatino, que era la repetición de lo lllejor 

que habla f¡resentado en la semana PanorcH1a Agropecuario, 

aunque en este irtcluía nú111ero ri1usica1es. 

De acuerdoan ld. ii1emoria de la Secretaria de Agr!cult..ira 
y Recursos Hidraúlicos, que el objetivo del noticiero destacA 
la labor de inforinar y orientar a los productores agro¡:..ecua-

rios de México sobre apoyos y servicios del Estado para apro

vechar raás eficaz111ente los recursos. 

Señala: "Poner al alcance de los hombres del campo, vía a 

los J1ledios de comunicación t1tasiva. al ingeniero agrónon10, al 

1;11édico veterinario y a otros es~ecialistas para brindar con

sejos sobre cói:uo cultivar la tierra. ntanejar el ganado, a¡:.rovg 

char el bosque y hacer mejor uso del agua, era una necesidad 

i1u¡::.ostergable". {60) 

En cuanto al contenido que señala incluye la información 

de las cinco áreas básicas del sector agrlcola: pecuaria, fore~ 

ta1, hidraúlica y planeaci6n, de las cuales se derivan acciones 
diversas de es~ecial trascedencia para afoyar el trabajo de los 

60) · IbÍdc'1. ¡l.s¡. $. 
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hombres del ca111~0. que 111ereccn ser tratados en for111a esFecír~ 

ca. 

Señala que los anteriores objetivos, son de gran escala 

social, han sido nor111a y guía del programa, rnisrno que desde 

sus inicios se proyectó en directo, de lunes a viernes, de 

19130 a 20:00 horas por la red de canales locáles de Tel~vi--

sión de la República Mexicana. 

Panoraaa Agro¡:.ecuario sirvió taJ11bién de base para reali

zar el progra111a sabatino "El llon1bre del can1po", que a partir 

de las 19:30 horas y con duración de una hora trans111it!a la 

red de Televisi6n do la República Mexicana, el 5 de julio de 

1960. 

Adefltás el a1iércoles 15 de dicien1bre de 1982 había sido di 

fundido ya un total de 628 programas de la serie "Panora1na 

Agro¡:.ecua rio", y 128 de 11 Hor11bre y el Can1po". 

A continuación presento un inforne de la labor desarro11ª

da del noticiero; de las 08:00 a las 15:00 horas en el propio 
De¡:.artamento de Televisión. A las ló:OO horas, el material 

era entregado al ~ersonal técnico PRONARTE. 

El contenido de este envío incluía 2 copias de la orden 

~rincipal de edicci6n; 16 co¡:.ias de scrip; un video para ilus

traci6n 1 una cinta de 16r11nt de apoyos de película para ilustrar 

la infon1ación, y un videocassette de 3/4 de pulgada conteniendo 

la grabación diaria del pron6stico del tientpo. 

Correspondía a la Productora Nacional de Radio y Televi-

si6n, PRONARTE, la ~ost-realización y difusión de los ¡:-.rogra111as. 

Dicha labor consistía, en primer t~r~ino, en el transfer 

del video y sonido de 3/4 de pulgada a cinta de video-ta~e de 

una pulgada, para proceder finaln1ente a su reproducci6n en el 
estudio y ¡:.asar directa111ente al aire, previo enlace de la nli--

croondas con la torre de Teleco111unicaciones; sistema que envia

ba la señal a todas la repetidoras. 
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En lo sucesivo present6 textualmente lo señalado por 

el informe del docu111ento. "Los progra1nas en estudio fueron 

conducidos por el periodista Francisco Huerta, el comenta

rista Narciso Manares y la locutura Rebeca Abin Soberanea, 

los Ptiércoles y los sábados, el trabajo era apoyado por el 

caricaturista Rar11ón Aguilar Rosas. 

"Tanto el elenco artístico. que tornaba parte en el tJro-

grama "El Hombre del Campo", corno el personal de conducción 

de aP1bos progra111as, eran pagados por PRONARTE~' 

Es decir, la labor implicaba 414 horas por lo que co

rresponde al .prh1er proceso y 128 horas al segundo, para un 

total de 542 horas efectivas al aire.". 

"La aceptación que en el medio rural tuvieron ambos prQ 

gran1as fue decisiva para an1p1iar la transnlisi6n diferida del 

prh1ero de ellos a te111pranas horas del día, por un canal pri

vado y otro del Estadoº. 

"Para dar una idea del 111aterial difundido y ejemplifi

car la acci6n realizada, basta decir que el 12 de Octubre de 

1979 y hasta el 15 de Dicien1bre de 1982, se canalizaron por 

este 111edio, en horas efectivas, los siguientes totales". 

4, 140 

4,968 

5,393 

956 

Reportajes y entrevistas con duración de tres 
a cuatro 111inutos cada uno. 

Notas informativas, recomendaciones y canse-
jos, con duraci6n de treinta a cuarenta segun 
dos cada uno. 

Respuesta al aire de cartas y llamadas de con 
sulta. 

Pron6aticos del tiempo a nivel nacional, con 
duraci6n pron1edio de tres odnutos cada uno. 
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l. 741 

712 

Pror.1ocion.:iles del secl.or agropecuario. 

Entrevistas con funcionarios y ticnicos en 
estudio. 

"La trans111isi6n del prograri1a de televisi6n "Panorama 

Agropecuario" era realizado diariamente ~or 31 personas en 

total, entre ~eriodistas, locutores, técnicos. productores 

y auxiliares. De ellos, 21 ~ersonas eran centradas por la 

Direcci6n General de Inforr11ación y Relaciones Públicas de la 

SARH, n1ientras que los diez restantes lo eran por la Produc

tora Nacional de Radio y Televisión, PRONARTE. 

"Anua1n1ente, y de acuerdo al calendario agropecuario 

del ¡:.aís, el cuerpo de re¡:.or teros (nueve en total) y camarQ 

grafos (seis en total), realizaba un prori1edio de 70 giras 

al interior de la Rep6blica para producir entre 900 y mil 

100 reportajes, con duraci6n de tres a cuatro rilinutos cada 

uno'!. 

"El resto del J11aterial informativo y norri1ativo era cana 

!izado al Dei;artarnento de Televisi6n ¡::or las diferentes repr,L 

sentaciones de la SARH en la República y ~or las distintas d~ 

recciones del sector!:. 

Correspondía al Departaritento de Televisi6n de la SARH, 

la ejecución institucional de los prograrnas, bajo cuya direc

triz. se canalizaba y jerarquizaba el rnaterial infor111ativo y 

norrnativo, se elaboraba el gu16n y l.os 6rdenes de edicción, se 

editaban reportajes, entrevistas y documentales y se consuritaba 

diaramente la realizaci6n del scrip en texto, el ~aster de vi

deo y la edici6n de película de apoyo. 

La difusi6n de ari1bos progra111as era dirigida desde cabina 

~ar los responsables del Departac1ento de Televisi6n de la SARH . 
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"Entre 1os docu111entos más sobresalientes fueron editados, 

grabados y coleccionados por el Departal11ento de Televi-

si6n, dependiente de la Direcci6n General de Infor11U11aci6n 

y Relaciones Públicas de la Secretaria de Agricultura y Rg 
cursos Hidraúlicos, los cuales .testificaron el quehacer SQ. 

cial dirigido a los ho111bre del campo del pa!s, se conser

van los siguientes: 

Memoria de un total de 956 guiones .televisivos. 

Videoteca de un total de 856 programas grabados. 

Kardex con la recopilaci6n de más de 2 rllil llamadas 
.teléf6nicas. 

Archivo con 1a co1ecci6n de cartas de a1ás de tres Dlil 
productores. 

.95 



F. &JDITORIO 

Durante 1979":!..983 el noticiero conteJl1¡;.10 un ti¡..o de 

auditorio rural que fueron; cari1pesinos, ari1as de casa, té~ 

nicos agropecuarios, estudiantes. ¡;.rofesionistas, o que 

tuvieran contacto con el cam~o. 

El horario de transrttisión estuvo enfocado a que coin 

cidiera con el hombre del caotpo 19: 30 horas, horario que 

él está ya en su casa, después de un intensa jornada de 

trabajo. 

Hay que recordar que en la historia de la televisi6n 

n1exicana poco se ha hecho en cuanto una prograri1ación Fara 

un auditorio rural, pero Televisión de la República Mexicana. 

(TRM), fue la pionera para dedicarle un espacio a través 

del programa en noticiario PANORAMA AGROPECUARIO. 

Fue un esi;.acio dedicado i;ara la gente del ca111po y ade-

más fue transmitido por los canal estatal y ¡:.rivado el pr~ 

111ero a las 6:00 a.ni. y segundo 6:30 a.ri. esto desde la ciu

dad de México, cubriendo gran ¡:;.arte del territorio nacional. 

Por todas estas razones el ¡:.rograr.ld tuvo un gran nú111e

ro de teleauditorio tanto en el caTll¡..O corno en la ciudad y su 

señal fue captada en los lugares r11ás reconditos de la provin 

cia. 

Era transDiitido en las ¡:;.rinci¡.,ales ciudades as{ cori10 

en los pequeños ¡:.ueblos, seve{a en Hexicali, Baja California 

Norte, ¡asando por el centro del pa{ s, hasta Casn¡.,eche. 

En el año de 1981, el noticiero se vela f-rinci¡:.alment.e 

en el área del centro del país, eoto se detecto a través de 

las cartas que llegaron al noticiario. 

Pero veari1os a donde ntás se trans111i tía en Ascarcega, Cafi 

¡;.eche, Corult.án Chial-as, Jalpa Méndez, Tabasco, Zacapan, Micho!!, 

can, Los Cabos, Guanajuato. la Antigua, Veracrúz. etc •.. 
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Estos son algunos de los lugares donde PANORAMA AGROP~ 

CUARIO, fue visto y se ~udo sondear gracias a la corresponden 

cia que lleg6 al progra~1a. En ellas se expresaban sus dif~ 

rentes formas de sentir la vida, expresaban sus inquietudes. 

necesidades, quejas, inconfori11idades, y principal111ente que se 

dejaba escuchar el auditorio rural. 

En los primeros años de transmisi6n del noticiario se 

~roporcionaba al auditorio folletos por ~arte de la Secret~ 

ria de Agricultura y Recursos HidraÚlicos, (SARH), donde se 

trataba temas cor110: cuidado de pequeñas especies, consejos 

sobre agroinduatrias en casa, cuidado de sernillas, tipos de 

enferll\edades ¡;ara ganado porcino, vacuno, huertos fattdliarcs, 

etec ••• Adctt1ás de la informaci6n del Siste1na Alimentario Merj 

cano, SAM as{ cómo la Ley de Fomento Agropecuario. 

Tales folletos se entregaban en fonta gratuita, solo 

era necesario envíar cartas pedirles o hablar telef6nicamente 

y proporcionar su no111bre y direcci6n y el equipo de producción 

era el encargado de enviar los pedidos. 

En la relaci6n de cartas del mes de julio de 1981, que 

presentó' con10 muestreo se puede observar el auditorio pide in. 

fon1aci6n agropecuaria así cómo los folletos. 

Acontinuaci6n prescnt6 una carta para dar testitt1onio de 

ello. 

Señor Hilarlo Silverio DoMlnguez, de Lindavista, Veracraz, 

el escribi6 al ¡:;.rogra1ua para decir " .•• las saludo por su va1ig, 

so ~rogranta PANORAMA AGROPECUARIO, después de saludarles señor 

Francisco Huerta, quiero que sean antables de r.1andar111e el libro 

de Ley de Fomento Agropecuario y informaci6n sobre Huertos Fa

mi 1 tares, su amigo y serbidar •.. " ( 61) 

61), El contenido de las cartas se transcriben en su forma ori 
ginal. por lo que se respeta su orlograr!a. 
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Existen, diversos lugares que carecen de t6cnicos o 

agronómos, ~crsonas que son necesarias para la vida agri

cola del país, de ellas se requieren sus conocin1ientos Pit 

ra las cosechas. 

La gente del cari1¡:0 al verse abandonada recurre a la 

radio o televisi6n que fue el caso de PANORAMA AGROPECUARIO, 

ante e&t.i situaci6n el noticiero que adernás de informar 

orientaba, entretenía, a través de cápsulas, reportajes, 

trato de servirle al carit¡:o, he hizo un esfuerzo en orientar 

al can1i;.er ino. 

"E~cimado Sefior Francisco Huerta, lo felicito por su 

¡:;ror;ama que nos da un nuevo aliento, les _r,ido son tan an1a

bl.!":" de enviarme todos los folletos que este a su ¡:>osibili

dad, tan1bién informaci6n de donde hay escuelas en crianza 

de conejos y godorniz. Es por eso que ri1e dirijo a uste Pit 

ra que rne informen donde esta la escuela, se los agradezco 

de todo corazon" ... As{ se expresó el Señor Isidro L6pez Pe 

rez, del Municipio de la Huacana. Michaocán. 

En algunas cartas se pudo observar que t11uchos del auditft, 

rio pedían informaci6n para que ellos pudieran ca¡:acitarse 

en diferentes áreas vean1os lo siguiente''·· .señores desearla 

11u: ¡:.roporcionaran inforr:1ación de algun centro educativo re§. 

¡:;acto a la ¡:orcicultura pues esta i:-ues .esta rama l'le interesa 

sobretaanera quizas en alguna localidad cercana pudiera cursar 

lo antes ex¡:uesto. Así se ex~resó el Sefior Antonio Cervantes 

Martinez, de san Martín TeXDtelucan. Puebla. 

Pero tari1bién de ¡:edir inforri1ación agrícola, la gente del 

campo requería de la zooctenía, as! lo hizo saber el caFt¡:esino. 

Señor Mauro Luna Torres de Fresnillo, Za ca tecas. " ... Por ri1edio 

de esta carta r;.ido un fabor tne den orientación de colllo se cura 

de los granos que le salen en el ocico a unas cabras que tengo 

¡.reguntele al veterinario, ya con1pre medican1ente en la farrna-

cia veterinaria pero no se curan, espero me contesten pronto 

¡..ara cot11prar la ri1edicina. 
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También el Señor Raúl Rodríguez o. de San José de Lur

des Municipio Fallo Zacatecas. " •.• seiior Francisco Huerta 

le escrivo estas lineas para preguntarle que hervisidas dª 

vo usar para las 1nalas yervas en rl1i tierra sale mucha yerva y 

es mui pesado el trabajo para quitarla con la ria.no. Ta111bien 

quiero saver si me puede 111andar la nueva ley de fomento a.gr,!! 

pecuario porque me hace falta" •.• 

El. progra111a PANARAMA AGROPECUARIO, contaba con folle

tos de l.a Ley de Fomento Agropecuario, y los folletos de 

orientaci6n de huertos familiares, los cu~les eran enviados 

al público que les pedían, ade111ás que algunas cartas leían en 

el noticiero. 

Es interesante resaltar que al programa llegaron gran 

cantidad de cartas, aunque es sabido que gran parte de la po

blaci6n rural es analfabeta y que carece de algunos 111edios de 

coruunicaci6n para poder dar a conocer sus forn1as de vida, pero 

no por eso dejaron de escribir al prograJt1a. 

El. Seiior Eliseo Cr6z Vaca, De la Manga de Cuimbo, Hunicl 

pio de ta Huaca.na, Michoacan, dio a conocer algunas de su necg 

sida.des~ situaciones que se enf"renta el car.1¡..esino " ••. so

licito a ustedes se me pro¡..orcione información referente al dQ. 

micilio del Banco en el cual puedo adquirir CFMEN de la Jt1ejor 

raza de ganádo fino para cruzar nds vacas que son de crusa de 

sabu, gracias. 

Continuaba, "también otro para defenderme del Banco banr!!. 

ra.1 para saber cuanto tiereuno que pagar por el seguro agrfco~a 

y seguro de vida sobre todo el descuento de fertilizantes~. 

Otro de los .tantos problemas a los que se enfrenta el ca!'.! 

i,.esino es el conoc-er el funcionarlliento del Banrural y Seguro 

Agrícola, algunas veces es engañado ¡::.or el desconociniiento de 

los derechos y obligaciones que tiene ante dichas instituciones . 

• 99 



PANORAMA AGROPECUARIO ¡:err1itla que el público rural 

diera a conocer con su propia voz sus situaciones o viven 

cias, lo hacian saber por n1edio de las llamadasb·lef6nicas, 

el envio de cartas. 

Durante el tien1po de transnlisión de 1979-1983, el n.Q. 

ticiero se recibieron cartas de diferentes lugares, de ran

cherías alejadas de las grandes urbe5, de la República Mg 

xicana, hubo partes en que la señal no llegaba con regulari 

dad, pero el público ntandaba sus cartas para quejarse o pe

dir a las autoridades con1petentes que hicieran todo lo posi 

ble para que la señal no fallara. 

Por ejemplo el estudiante de preparatoria, Claudia Lu

na Torres, •• .•• Veo el noticiero todas las ntañanas, ¡:..ero a 

veces no llega bien la senal y me desespero no se alcance 

a ver bien, no 111e pierdo ningun día de ver Panorar1a Agropecup_ 

rio" ••• 

PANORAMA AGROPECUARIO, fue el noticiero que permiti6 al. 

p6blico carnpesino tener un espacio en un n1edio de comunica--

cl6n masivo. 

En PANORMA AGROPECUAIRO , se recupcr6 el habla del hom

bre del can1r-01 princi~al111ente dando sus quejas. sugerencias, 

aportaciones, ¡;orque ellos .taiitbién hacían el noticiero con 

su co111en tarios. 
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NO. 

6 

7 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

. . 
o 

OCUPACION 

Estudiante 

Ama de Casa 

Agricultor 

Ama de Casa 

Estudiante 

Agricultor 

AI11a de casa 

Ej !datario 

Azua de Casa 

Ejid.itario 

Agricultor 

AD1a dt! Casa 

Carn¡..t!sino 

Ca111¡..esino 

Estudiante 

Ejidata<io 

Ca111¡..esino 

Estudiante. 

REUCIOll Dlt CAJITAS ltll DlClltllBH 1979 

ASUNTO DIRIGIDAS 

Felicitaciones al noticiario y pide Panora11a 
orientación. Agropecuario 

Queja: No tiene agua en su hogar 
desde hace ya varios días. 

Felicitaciones al Progra1na. Francisco 

LUGAR DE ORIGEN 

Allende, Coahuila. 

Velardefia, Nayari t. 

Huerta. Escárcega, Ca111peche. 

Ayuda ¡..arque la agua falta. 

Pide información sobre aveja africana. 

Infor111aci6n sobre la tala de arboles. 

Pide informaci6n avícola. 

Escacez de azúcar en el Estado. 

Queja: Escasez de frijol. 

Quejas: Malos tratos de los técnicos 
de Banrural. 

lnforn1aci6n sobre aveja africana. 

Felicita al progra111a. 

Quejas: Técnicos de Banrural. 

Felicitaciones al programa. 

Pide información apícola. 

Panora1na 
Agropecuario. comitán, Chia¡:.as. 

Francisco 
Huerta. 

Mérida, Yucatán. 

Jalpa Héndez, Tabasco. 

Coc1itS.n, Chiapas. 

Santiago, Nayarit. 

Puebla, Puebla. 

san José, Chia¡..as. 

Durango, Durango. 

Tizayuca, Hidalgo. 

Jalpa, Méndez, Tabasco. 

Edo. de México. 

Rinconada, Veracrúz. 

Pide inforr1taci6n sobre seguro agrícola. Huejutla, Hidalgo. 

Huajuapan. de León, 
Oaxaca. 

Queja: Personal 'de Banrural. 

Pide inforri1ación sobre con{cul tura. Puebla, Puebla . 



NO. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

;.. 
o 

"' 

OCUPACION 

No es¡.ec!tica 

Productor 

Profesor 

Estudiante. 

Ej idatario 

Agricultor 

Cari1¡.esino 

Agricultor 

Agricultor 

Productor 

EJ idatario 

Doctora 

Cori1erciante 

Profesor 

Profesor 

Azua de Casa 

Aa1a de Casa 

Estudiante 

RD.ACIOR DI CAaT&S DE JlJLIO DE 1980 

ASUNTO 

Felicitaciones al programa. 

Solicita Folle tos agropecuarios. 

Orientaci6n sobre huertos fazlli liares. 

Felicitaciones al prograri1a solicita 
infontación sobre huertos familiares. 

Orientación (.ara co111~ra de tractor. 

Orientación sobre sen1illa nejorada. 

Queja con• los técnicos de Banrural. 

Queja con los técnicos de Banrural. 

Denuncia a Banrural. 

Felicitaciones al noticiario. queja 
técnicos de Banrural. 

lnforraaci6n sobre Huertos fa111iliares. 

Felicl ta al progran1a ¡:.or la infon1ación. 

Infon1ación sobre huertos fa111iliares. 

Pide inforn1aci6n sobre aveja africana. 

Pide folletos agro1Jecuarios para sus 
alu11mos y como capacitarse sobre tenias 
agropecuarios. 
Ir1fon1ación sobre huertos faTniliares. 

Pide información sobre enfermedades 
de gallinas. 
Infor111ación de escuelas agro¡:.ecuarias. 

DIRIGIDO LUGAR DE ORIGEtl 

Panorar1a 
Agro¡:.ecuario Cd; Bravo,Taruaulil-as. 

Francisco 

Le6n, Guanajuato. 

Distrito Federnl. 

Distrito Federal. 

Huerta. Cuatla, Morelos. 

Franci seo 
Huerta. Oaxaca, Oaxaca. 

Panorama 
Agropecuario. Tecuala, Nayari t. 

Francisco 
Huerta. 

Colh1a, Col. 

Los Mochis, Sinaloa. 

Huixtt!¡:.ec, Oaxaca. 

Puebla, Puebla 

Chalco, Edo. de México. 

Toluca Edo. de México. 

Co111itán. Chiapas. 

Irapuato, Guanajuato. 

Cuerna vaca, Me.re los. 

Oaxaca, Oaxaca. 

Las Casitas, veracrúz. 



NO. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

OCUPACION 

Productor 

Agricultor 

Ca111¡:.esino 

Ca11t¡:.esino 

AP1a de Casa 

Ca111¡..esino 

Agricultor 

Ganadero 

Agricultor 

Estudiante 

Agricultor 

Agricultor 

Car11pesino 

Campesino 

Campesino 

Estudiante 

Ca111~esino 

Can1¡:.esino 

UI.lCIU. DK canas 111 IOS DE JULIO 1911. 

ASUNTO. 

C6t110 conservar lh16n y chile. 

Solicita Ley de Fomento Agropecuario. 

Inforritación de c6110 coei.batir plagas. 

Solicita Ley de Fomento Agro¡.ecuario. 

Información sobre cría de J;uercos. 

Solicita infon1ación de árboles frutales. 

Solicita infon1ación sobre huertos fami 
liares. -

Solicita Ley de Fo111ento Agropecuario. 

Solicita Ley de Fon1ento Agro¡:.ecuario. 

Solicita información sobre pequeñas 
es¡.:ecies 111enores. 

Información sobre cabras. 

Solicit.a Ley de Fo111ento Agro¡:.ecuario. 

Queja con loe técnicos de Banrural 

Queja con loe técnicos de Bar..rural 

Solicita Ley de Fomento Agropecuario 

Solicita Inforrnación sobre huertos 
familiares. 

Solicita Ley de FoD1ento Agropecuario. 

Queja sobre los técnicos de Banrural 

DIRIGIDAS LUGAR DE ORIGEN 

Panora111a 
Agro¡:.ecuario. Linares, Nuevo León. 

Francisco 
Huerta. 

La Palrna, Michoacan 

Horelia. Michoacan. 

Oaxaca, oaxaca. 

Dist.ri to Federal. 

Pochutla, Oaxaca. 

Cha¡.ala, Jalisco. 

TaJ!l(.oico, Ta111auli1-as. 

Cd. Juarez, Chihuahua. 

Ria Grande, Zacatecas. 

Juchi t5n. Oaxaca. 

Escobe do, Coahu i la. 

Chila¡:.a, Nayarit. 

Meztitlán, Hidalgo. 

Puebla, Puebla. 

Chalco, Edo. de México. 

Tototlán, Jalisco. 

La Antigua, Veracrúz. 



110. 

!. 

6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

o ,. 

OCUPACION 

An1a de Casa 

Ca111~esino 

Ca1apesino 

Can1¡;.esino 

Cai:npesino 

Productor 

Productor 

Ejidatario 

Productor 

Ejidatario 

Ej !datario 

Ejidatario 

Ganadero 

Ejidatario 

Plon1ero 

Can1pesino 

Campesino 

Calll¡,esino 

•llLACIOll DB CllT&s DllL llSS JllLIO 1982 

ASUNTO DIRIGIDAS 

lnformaci6n sobre el gusano barrenador Francisco 
Huerta. 

Infornación sobre apicultura. 

Queja no hay agua en el lugar. 

Queja sobre técnico de Banrural. 

Solicita Ley de Fo11ento Agropecuario. 

Solicita Ley de Fomento Agro¡.iecuario. 

Solicita Ley de Fomento Agropecuario. 

Solicita Ley de Fomento Agropecuario. 

Infor111aci6n sobre huertos familiares. Panorama 
Agropecuario. 

Solicita infon1aci6n l':.uertos fa1nili&res 

Solicita Ley de Fon1ento Agropcecuario. 

Solicita Ley de Foutento Agropecuario. Francisco 
Huerta. 

Solicita Ley de Fomento Agropecuario 

InformacJón sobre inaeminaci6n artificial 

Inforn1aci6n aobre cerdos en engorda. 

Solicita infon1aci6n sobre huertos 
fanliliares. 

Inforn1aci6n sobre cabras. 

Solicita Ley de Fo11ento Agropecuario. 

LOGAR DE ORIGEN 

IraE'uato, Guanajuato. 
Actopan, Hidalgo. 

Actopan, Hidalgo. 

Comitán, Chla11as. 

Cintala¡:.a, Chiapas. 

Durango, Durango. 

San María de Oro, Nayari t 

Acotlán, Oaxaca. 

Apizaco, Tlaxcala. 

Penjarno, Guanaj ua to. 

Puebla, Puebla. 

Ce laya, Guanajuato. 

ZacaFU, Michoacan. 

Morelia, Hichoacan. 

Cela ya, Michoacan. 

San Pedro, Coahuila. 

Tejupilco, Edo. de Héx. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 



G. CONTENIDO 

En este apartado se znuestra 1os tres años de activi

dad del. noticiero y lo ruás relevante, en el prb1er año qua 

fueron cerca de tres 111eses 1979, 1981, l.982. 

El prin1er año se encontraba el inicio de la co111unici!. 

ci6n rural, en la fase conocida corno divulgaci6n agrícola. 

En ella se daba un panora111a general de las acti vi.da-

des que se desarrollaban en el sector agrícola de la Repúbli 

ca Mexicana, que incluían los créditos que otorgaba Banrur · 

ral al ejidatario, ca111~csino, agricultor, ganadero. Además 

de las actividades que realizaba la Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidraúlicos, a través de todas sus direcciones 

que operaba corno la de sanidad Aniri1al, Ganadcr{a, Fruticultu

ra, Agroindustrías, HidraÚlica, ctec ... prácticamente dar a 

conocer su labor de esta de¡:.endencia, as{ como sus represen

taciones en cada Estado. 

En lo~ prograD1as que revice como el del 15 de Octubre 

de 1979, y que r1uestro en este capítulo co~o ejemplo del un 

gui6n, se ¡:.uede apreciar el forri1ato y además la gran canti

dad de inforr11aci6n cor.10 notas informativas, entrevistas, 

cá¡..sulas, y de esto algo que es interesante de co111entar es 

que algunos progra111as de Panoraaa Agro¡.;.ccuario, ~stas eran 

con bastante contenido e interesantes como la de uso de la 

jojoba. 

Otro ele111ento interesante en los casi tres ri1eses fue 

dar a conocer la inforri1aciÓn agropecuaria de diferentes área; 

como los proyectos del gobierno a través de la SARH, que fue 

novedoso y arneno ¡:.or las entrevistas que realizaban a los b~ 

neficiados de dichos programas. 
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Venos quo en esta faso la 51\RU dio a conocer al
gunos ¡:.rogra111as sexenales que tenía co111te111plado en gran 

parte de la Re~Ública Mexicana. 

Por su parte el Periodista Francisco Huerta, con 

ductor del noticiario ¡:ior casi tres años co111ent6: "Los 

que trabajamos para el "Panorama Agropecuario", aprend!. 

a1os hacer un ~eri odi srno especial izado. todo era nuevo, 

nos em¡:.apa111os en la información agropecuaria a¡:.rendinios 

a distinguir entre diferentes plagas, conocer el funcio

nan1iento de los créditos que otorgaba el Banco en este 

caso Banrural, ciclos agrícolas, tipos de semillas, técn!. 

cismo agro~ecuario ... fue un gran experiencia ... '' {62) 

La segunda etapa se caracterizó por consolidar a un 

auditorio can1pesino creciente del cual se obtuvieran dis

tintas formas de particbpaci6n cartas, llanadas 1teléfónicas 

al noticiario. 

Este segundo año sale el proyecto sexenal agro~ecua

rio el Sister1a Ali111entario Mexicano (SAM), y la Ley de Fo-

mento Agropecuario. 

Ade111ás la SARH se encargaba de ¡::.roporcionar los foll!=!_ 

tos, boletines o algún otro docu111ento que su contenido si.r. 

viera para la gente del cari1¡::.o, ya fuera para el cuidado ñr 

sus animales don1ésticos, del hueI"tos faii1iliares, o de quu 

trataba el SAM o en que consistía la Ley de Fomento Agr.:>pe

cuario. 

Ta111blén en esta etapa el noticiario incluye un rubro 

musical, siempre se preocup6 que tuviera relación con un 

tenia ranchero; huapango, y vernácula, así co1110 un caricatY, 

rista que diera la sección editorial. 

62). Francisco Huerta. Conductor principal del noticiario -
Panorarna agropecuario. 
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Las ci~sulas alaunas fueron infor~1ativas v orientado

ras los contenidos fueron diversos con10 árbol.oo írutales. 

ciclos agr!colas, que radicaban en la orientaci6n de los 

cultivos de árboles frutales, bosques y hortalizas, ferti 

lizantes del suelo, cultivos de riego y temporal, precios 

de garantía, con1ercializaci6n de productos alimenticios, 

apicultura, cría de anh1a1es de granja, etc ... 

Por su parte Francisco Huerta menciona ~El segundo 

año fue provechoso; surgió el Sistenia Alh1entario Mexicano 

(SAM), al que se dio mucha divulgación, la mitad del noti

ciero era dedicado al mismo, as! tan1bién el Plan Nacio-

nal de Desarrollo~, Huerta afir111a que fue un excelente ai'io 

por la informaci6n tal variada que se mancj6. 

El tercei;: año de 1982, continuaba con la norNalidad 

de sientpre ... se manejaba el tnisn10 formato, dando notas info!,. 

111ativas, entrevistas con los campesinos, ej idatarios. prQ. 

ductores del cantpo, técnicos, algunos buenos reportajes, 

y desde luego la inforn1aci6n del SAK. 

El. pr.oble1i¡a es que detectaba monotonía, poca calidad, 

en las ediciones, y sobre todo el noticiario mostraba ya 

s!nton1as de un noticiario que daba notas de la SARH, y ade-

111ás poca continuidad en la infor111aci6n o seguh1ientos a una 

noticia in1portante del sector agropecuario. 

A continuaci6n presento tres notas informativas que 

a veces eran leídas sin ninguna ilustración que censaba al 

espectador por eJe1np10: t1se levantán cosechas generosas en 

las zonas 1tm11pora1eras de1 Estado de Nuevo Le6n, pese a la 

sequ{a". 

"La producción alcanzará 190 toneladas de r.1a{z, frijol 

y sorgo en grano, correspondiente a los ciclos te111poraleros 

y tardio en las ireas de riego y tem~oral ~. 

.107 



"As! lo informó el delegado de la SARH en la entidad, 

destacando que "Fue un afio dificil"; sin err1bargo. la cose

cha de maíz alcanzará 65 ntil toneladas, 124 Nil de sorgo 

en grano y 2 mil 300 toneladas de frijol''• 

Otra dice:""Hab1én1os ahora del arorr1ático café, el cual 

ha sido favorecido, con los recientes rnovhlientos econ6r11icos, 

yA que las exportaciones sumarán los 21,600 Millones de d6-

1ares, los que provendran de los países que cstan dentro 

del convenio de café y otros, corno Polonia, Checoslovaquia, 

y Bulgaria" ... 

Vemos que las notas informativas no existen tecnicis-

mos que el vocau1ario es sencillo y claro, así como toda la 

inforn1aci6n del noticiario, y el público rural pueda corr1¡:.ren 

der. 

En el tercer aílo Huerta afirrr1a: "Fue n1uy difícil, ya 

que empezaron a surguir problemas econ6micos pero aun as{ 1nai: 

chaba bien, sobre todo ya se consideraba un noticiario ruti

nario que no exi tia una nota irr1portante para dar a conocer, 

no había nada novedoso, aquí se repet!an algunas entrevistas 

que ya se habían transmitido". 

''Por otra parte los reporteros ya no querían salir a 

sus giras debido a que no les pagaban bien los viáticos, y 

eato reflejaba" 

''Hizo falta mucha continuidad en la informaci6n, dar 

testh1onios de ca111pesinos, no era nadartas leer noticias, 

sino escuchar la problemática de la gente, dar otra cara 

a1 noticiario". 
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U. CENSURA 

Francisco Huerta, al questionarle si 

hubo censura en el noticario 111e dijo: "En el tiempo que tri!. 

baj~ para el noticiario puedo afirmar que s{. Nosotros, 

"Sabernos que la situaci6n del campo es dra111ática 

desde hace varios años, los cantpesinos se quejan y sietupre 

han sido engañados por parte del gobierno. Si no rertonta

n1os a la historia del agro, notar-1os que ésta ha venido sien 

do cada d{a m:í.s complicada, hay de111asiados proble111as en el. 

ca111po y gran ince.rtidwnbre1 ¡:.ero eso no lo podía111os .transrit.i 

tir al noticiario, ni dar a conocer c6mo estaba el agro en 

México, eso era !~posible, ya que afectaba intereses creA 

dos. Era intaginable pasar una sola nota de la mala ad111inis

traci6n de los Bancos que otorgaban préatanios al sector 

agropecuario, aden1ás de la Reforn1a Agra ría o de ANAG SA , •.• 

¿Qué hubiese pasado'? quitar el. prograt1ta, porque a la pol.í

tica del gobierno eso no le conven{a ••• ¿Qué hubo censura? 

¡Vaya que d{ exlsti6t •.. " 

Por su parte el reportero Humberto Alvaréz Felix, nos 

seüai.C::.: "Nosotros, con10 reporteros, tenían1os que conocer 

las actividades de la SARH, en cuanto a los prograMas que ~s

ta llevaba a cabo: el divulgador agrícola de cada Estado 

nos daba un plan de trabajo y difícilmente podíamos escapar 

al ri1arco del 11tistno. 

"Pero pude comprobar que gran parte de los beneficia

dos por la DeEJedencia estaban inconfor111es por la mala admi

nistraci6n; si ped{an un crédito, ya sea refaccionario, 

agrícola, de insun1os, o serililla 111ejorada, se les otorgaba 

pero no era tan sencillo cori10 lo mencionaban los técnicos 

de la SARH, además que estos a veces no los asesoraban 

y l.os productores del ca111po estaban inconformes, con muchas 

quejas, pero esto no pasaba en el noticiario". 
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Olinc~ Molina reportera del noticiario afirma: ''Yo pude 

observar D1ucha incoforrnidad del car:1pesino con la De¡:.edencia 

ne ¡;ude percatar de la existencia de proble111as de otro tipo .. 

. . . con10 la presencia de interr:1ediarios y coyotaje ¡:ara sus 

productos en venta, pero el gobierno no defendía a los afec

tados; lo que se vela en el noticiero era diferente a lo que 

ses viv!a en la realidad". 
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V. A. FOMENTAR LA COKIDUCACIÓH RURAL A TRAVilS 

IE IA TELEVISIOH 

En la co111unicaci6n rura1 se pueden utilizar los 111e

dios masivos de cor11unicaci6n, cori10 son: la televisi6n, rJ!. 

dio, ¡:.eri6dicos, cine, (éstos Últifltos ¡;ocas veces se pue

de disponer de estos n1edios en zonas rurales), carteles, 

folletos, historietas y audiovisuales. 

Poco es el uso que se le ha dado a los 111edios de 

comunicación en funci6n a la conmnicaci6n rural, a excc¡..

ci6n de la radio, ¡:.ero 1os medios están concentrados y 

orientados hacia las ciudades, en consecuencia a la mayo

ría de la ¡=.oblación rural se encuentra marginada del accg, 

so a ellos. En México catos ntedios están concentrados en 

manos de concesionarios, a los cuales s610 les interesa 

difundir ¡:.ublicidad l' usar a1 J11edio para fines lucrativos. 

De todos los 111edios de co111unicaci6n, la televisión 

juega un ¡:.a¡:.el ¡:.redontinante. Las características 111asivas 

de este 111edio le permiten responder a las necesidades de 

grupos específicos. 

Algunas experiencias derl\uestran que la radio puede ser 

utilizada con éxito como tecnología en progran1as destinados 

al canir,.esino. 

La televisi6n tiene las n1ayores ¡:.osibilidades de lle

gar a las cori1unidades can1pesinas. Las características de eg 

te n1edio le per111i ten ser el más idóneo para establecer con tas_ 

to con el car:1pesino y principal111ente con la gente que habita 

en los lugares más recónditos de la P.epública Mexicana. 
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Las l-articularidades de la televisi6n antes n1enciona

das. le ¡..enliten tener la ventaja de ser el t11cdio n1ás acce

sible para que su señal llegue a un gran número de con1uni

dades pequeñas. 

Ta111bién le ¡:;ert11ite tener la audiencia de un ¡::.Úblico 

heterogéneo, ya que sus eniisiones son escuchadas .tanto por 

¡,ersonas analfabetas, as! como intelectuales. 

A veces el ca111pesino no cuenta con tienipo y espacio en 

los medios niasivos de co111unicaci6n, sencillan1ente porque en 

la estructura coneunlista en las que están insertos los 111e-

dios, no hay espacio para el can1pesino. 

Recorden1os que la televisi6n juega un rol imporeanee 

con10 divulgadora agrícola y tiene raucho 111aterial para difun

dir en las áreas agr1cola, pecuaria, forestal, hidráulica, 

ganadera, etc ... 

Gran cantidad de conocilliientos y técnicas se ¡..ueden 

difundir entre los agricultores, adeniás de reforzar técnicas 

111odernas. La televisi6n puede tener un papel preponderante 

conto divulgadora. 

El gobierno realizó un gran esfuerzo por dis'eñar una 

televisi6n que también de entretener orientará al cspectador1 

tal es el caso de Televisi6n de la República Mexicana, misri1a 

que, junto con otros organisritos, a¡-.oy6 esta acci6n. 

Pero desafortunadari1ente se co1aenz6 hacer una informa

ci6n centraliata, dado que la concentraci6n geográfica de los 

medios de con1unicaci6n en el Distrito Federal sigue siendo 

una característica notoria del sistema de coriunicaci6n en 

México. 
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B. NECESIDAD DE QUE LA TELEVISIÓN PARTICIPE 

COHO DIVULGADOR AGHicOLA 

Los esfuerzos de México por desarrollar 01 extensioni§ 

1110 agrícola han sido !ructiferos, pero el país crece y es n,g, 

cesarlo buscar estrategias adecuadas para que se propague 

la divulgación agrícola a los lugares 111ás apartados del. país 

y es aqu! donde los 111edios de coJ11Unicaci6n como es el caso 

de la televisi6n deben participar. 

Cree111os que. el extensionis1110 es un factor comple1nenta

rio dentro del vasto siste111a político, econ6mico y social, 

su h1¡.ortancia radica en que puede ejercer incalculable in-

fluencia para el progreso y la civilizaci6n. 

La extensión agrícola ha sido definida en varias EorNas 

que coinciden en lo fundan1enta1. Una de ellas expresa que es 

un sis.te111a de enseñanza ritediante el cual las fa111ilias rurales 

reciben información confiable y de aplicación ¡:.ráctica e in111,g, 

dJ.ata. 

Se distingue porque lleva la enseñanza a los lugares 

donde la gente vive y trabaja, con el objetivo de n1ejorar las 

costumbres locales de trabajo y de vida. 

Por ejeni¡::.lo, la televisi6n corr1ercial no educa ¡::.arque la 

¡.rograniación que se intporta de los Estados Unidos no corres--

¡;onden nt!ni1narr1ente a nuestra real id ad. Estos progra111as nos 

envían un iruagen sinl('lista del inundo con héreos falsos y 111itos 

de superhon1bres. Nos 111uestra esquen1as de vida y probleniáti-

cas ajenas a nuestra realidad. 

Nos ¡:.odenios educarnos con r.1ensajes que no pertenecen a 

nuestro contexto cultural, ¡;.arque co1no dice Paulo Freire "en 

el ¡:.receso de aprendizaje, sólo aprende verdadera1nente, aquel 

que se ar;::ro¡.ia d.e lo aprendido, transfor111ándolo en a¡:.rehendi

do, con lo que ¡:.uede. ¡:,or eso nlismo. reinvertarlo; aquel que 
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es ca~az de ªFlicar lo aprendido-a~reJ1endido, a las situacig 

nes existenciales concretas. Por el contrario. aquel que es 

'11enado', por otro, de contenidos cuya inteligencia no Fer

cibe, de contenidos que contradicen su pro¡:.ia forrna de estar 

en su mundo, sin que sea desafiado, no a¡:.rende''· (53) 

Es indudable que el contenido de la corimnicaci6n para 

la educaci6n, es un factor esencial de integración, y de (:or.Q. 

greso de un ~a{s. 

Para que la Televisi6n incida en el desarrollo cultu

ral deben llevar una f irn1e intención de cambio. Puesto que 

la historia es cambio, ri1utación permanente, una re¡:.etici6n de 

conce¡:.tos y de esquentas nos llevará fatalntente al conforn1isr110, 

a la inercia y al estancari1iento. 

La ·SUcesi6n ri1eca"'nica de las e111isiones; la costuNbre de 

con1unicar y de decir por decir, no representan nada en el de-. 

sarrollo cultural de nuestro pa !s. En can1bio, sus ti tuír la 

~asividad por la reflexión puede acercarnos al desarrollo cul

tural. 

Los canales cori~rciales siguen dando satisfaci6n a las 

apetencias ruás accesibles que tienec, ¡:.ar lo demás, un bajo 

nivel espiritual. Dar lo que se pide no es lo mismo que dar 

lo que necesita. La tol'l1a de conciencia de los enlisorcs que 

se rigen ¡..or el prit;ier conce~to, les deri1ostraría el efecto 

destructor de su con1¡:.1ancia. 

No habrá desarrollo cultural si los ri1edios de difusi6n 

no top1an conciencia de su res¡:;onsabilidad en el futuro de la 

sociedad a quien sirven. Hasta ahora, se han lbdtado a co

~iarla y reforzarla. Es ~reciso que se decidan a transforma~ 

la. 

63) · Ib!derii, freire, l--ág. 26, . \ 14 



Foinentar la r.iartlcii;ación de los 111edios de corimnica-

ci6n resulta indispensable, pero lo básico es que los COlllJ! 

nic6logos conozcan a qué público se van a dirigir y las .tég 

nicas que deben utilizar para hacer más eficá:e el mensaje 

y que este deje un a~rendizaje. 

La finalidad del trabajo del extensionisNo es consti

tuirse en un ri1edio apropiado para J11ejorar la si tuaci6n eco

n6mica de los agricultores. 

Esto se puede conseguir ayudando al individuo a lograr 

una mejor comprensi6n en el 111ensaje, por ejen1plo; el campe

sino que tJ.·ene conocin1ientos agr{colas, si ve un mensaje -

¡:.or la televisi6n sobre c61110 co111batir detern1inada plaga, o 

técnicas de la sie.01bra para el ciclo agricola, e1 sabe a 

que se refieren, pero la televisión refuerza sus conociri1ien

tos. 

Esto se logra a través del aprendezaje, el cual se en

tiende bajo la idea de que co1110 señala Friere~ "Aprender no 

es s6lo adquirir los asFectos del desarrollo del individuo. 

Aprendizaje es la modificación de la conducta a través de la 

experiencia y el adiestrarlliento, tiene lugar dentro de la vida 

~ropia de la persona que aprende y es parte escencial de su 

desarrollo". ( 64 

El aprendizaje s6lo se consigue cuando el individuo ne

cesita aprender, y en esa circunstancia n1ás rápido será el 

aprendizaje, es por eso que el trabajo de extensi6n se inicia 

casi sie111pre con una actitud que despierta el intE"rés. 

Los servicios de extensión agrícola ta111bién deben in

cluir los esfuerzos por elevar el mejoramiento general del nJ.. 
vel de vida rural. 

54). Ibíde111, i;ág. 32. 
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Sin er11bargo el gobierno corienzó a tot11ar conciencia del 

problen1a, y asi el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado 

afir111ó que "El central1s1110 infor111ativo es aberrante y defOf. 

mativo de la realidad nacional. siendo necesario delinear 

una ¡..olitica informativa orientada al desarrollo e integra

ci6n nacional, cuando 111enos en la vertiente natural oficial, 

alentando la participación de todos los sectores en forr1a 

organizada y selectiva, con ~ersonal de redacci6n y actores 

regionales''· (65) 

La descentralización de la televisión ha sido un paso 

ir11portante para la CoI11unicación Social. Ha:r que toJ11ar en 

cuenta que las .televisaras de provincia han pasado por 111uchos 

¡...robleruas financieros y técnicos, pero han realizado su r11áxi

n10 esfuerzo para darrcsultados positivos al pueblo rnexicano, 

11iisD10 que espera aún los beneficios y ventajas de la descen-

tralizaci6n. 

Es in1portante que cada estado maneje su inforn1aci6n ya 

que cada regi6n que confon1a el territorio nacional tiene in 

tereses y problemas es~ecÍficos que ~oco o nada tiene que ver 

con los de otras regiones. 

Sabemos que la 111is~1a descentra! ización nos lleva a una 

~luralidad de enlisoras en el territorio nacional. Con ello 

se garantizará al ciudadano ~1cxicano su derecho de libre 

elección y el fomento a la participación p1u:a1 y den1ocráti

ca, no sólo en lo concerniente a la recepción de información, 

sino en la que la e111isi6n de la [llis111a. 

La televis16n de provincia crea pluralidad en los me-

dios y despierta además en el ciudadano un interés genuino; 

ya que satisface el hecho de saber que se bri11da la oportun,i 

dad de r-articipar y fon1ar parte viva del sis.tema comunicatj._ 

vo y de infontación, favoreciendo el desarrollo de ésta con10 

eleD1ento integral de la cori1unidad. 

65, Montoya Carrillo, Guillerrilina. "Organización de la T.V. -
R0~oiiiicbºA~g~fg fcfectf_entro de Televisaras Regionales . l 16 



Y esto lo vernos con la prensa de distribución nacional 

as1 corno en la niayorla de los progra111as .de televisión ¡.rodu

cidos en l.a capital o en el. extranjero. Podemos encontrar 

l.a n1israa situación en otros r11edios co1110 revistas, producción, 

cinematográficas, progranlas de radio y producción disquera. 

Esto genera que la ¡:.oblación que seguramente es repre

sentativa del. resto de la República Mexicana, al no encontrar 

una vinculación entre l.os n1ensajes recibidos y su vida ~otidiA 

na, se vuelva ~resa fácil de la enajenación y la transculturi 

zación. 

La necesidad de que el flujo de inforr11aci6n no vaya úni 

can1ente del centro a la periferia se ha hecho patente de mang. 

ra dolorosa ~ara quienes, viviendo en zonas alejadas de la ci~ 

dad de México, han tenido que escuchar versiones distorsiona

das que dan una imagen falsa de lo que son los habitantes de 

determinada región, vista desde la óptica de quienes enjuician 

otro ntodo de Vida sin un conocimiento real, y sin .la vivencia 

necesaria para hacer un análisis de lo que sucede en los estA 

dos. 

De manera general, podemos observar a sin1ple vista que 

el es¡:.acio inforrnativo dedicado a provincia únican1ente absor

be un 10 por ciento del total, tanto en diarios del Distrito 

Federal llamados "nacionales", canto en las ernisiones noticio

sas de la televisi6n privada y oficial. {66} 

Otra de las causas del. progra111a es la falta de creati

vidad de los realizadores, ya que éstos buscan h1i tar un n1odg, 

lo capitalino, sin to11~ren cuenta que el auditorio provinci& 

no es diferente de carácter suburbano y rural. 

La gravedad del t'llOdelo de televisión centralista resi

de en que ha contribuido a agudizar problet'l1as tan graves co1110 

la 11ligraci6n del can'l-0 a la ciudad. (67} 

66 l . Ibíden1, 
67 ) • IbldeN. 
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Es rnuy htportante que cada ~rograr.1a agropecuario sea 

regional ya que, como antes lo 1\lencioné cada provincia tiene 

características agrícolas, propias además de tener intereses 

y problen\as específicos que poco o nada tienen que ver con 

los de otras regiones. 

En la ~repuesta de aodelo de te1evieión Fara el sector 

agro¡:.ecuario, que a continuación presento debe cubrir de ma

ne 6¡:.tica los siguientes objetivos que ya he mencionado en 

esta investigación que son los siguientes. 

1) Difundir todas aquellas manifestaciones art!sticas, 

hUn\an!sticas y científicas en las que está im11Girso el ho11tbre 

para preservar el patrin1onio del pasado. antpliar el horizonte 

cultural al despertar la imaginación y estimular las ansias 

eatéticas y la capacidad creadora. 

2) Educar por ntedio de progra1uas didticticos a todas aqug, 

llas capas de la poblaci6n que lo requieran. Transrütir los 

conociD1ientos que contribuyan al desarrollo del espíritu, a 

la formaci6n del car6cter y a la aquisici6n de conociD1ientos 

y aptitudes en todos los momentos de la vida. 

3) Infort11ar sobre las situaciones individuales, colecti_ 

vas, nacionales e internacionales, proporcionando los antece

dentes, 1os ele111entos que con ti tu yen el hecho y sus posibles 

repet·cusiones, para entender de una 111anera inteligente las nQ. 

ticias. 
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C. LA OOHmICACION UORIZOHTAL PARTICIPATIVA 

m EL IDllEE DEL CAHFO 

El medio ambiente del hombre es el espacio y el tiem 
po donde realiza su cotidianidad y es, asimismo, la condi

ci6n indispensable para que el individuo se identifique a 

través de la interrelaci6n con lo que lo rodea. (68) 

La relaci6n del hombre con el medio ambiente es cont

plejo e indivisible, no se te puede dividir en partes. 

La naturaleza es fuente de recursos naturales y energéti

cos indispensables para la subsistencia humana y para el 

desarrollo de la sociedad. 

11 El. hombre se forma una actitud valorativa y cultural. 

frente a la naturaleza. La for~a en que la sirve o se sir

ve de ella, conservándola o destruyendola, d~penderá de 

esa actitud". (69) 

El hombre que vive en una area rural pi~nsa y siete de 

una manera diferente al que habitamos en zonas urbanas, tan 

s6I.o I.a misma scx:::iedad está dividida en dos polos l.l.amados 

asentamientos el rural y el urbano. 

11 Los sectores rural y urbano aún coexisten en muchos 

de nuestros países como t11undos separados y extraños entre 

sl, principalmente por tuerza de aislamiento físico que ha 

configurado patrones y valores cul.turales des!miles" (70) 

La realidad de l.os hombres del campo como el. "cao1pesi

no11 tenia que se habl6 en la. primera parte de está investi 

gación, donde se dá su visi6n de opresor y clase marginada 

históricamente por el. poder político. 

68). 

69). 
70) 

s .A.R. H. -CENAPRO: Reúni6n Nacional de Coo1unicaci6n So
cial en el 111edio rural, Inforo1e Final; México, Ed. 
Cinapro, 1978. pág. 130. 
Ibidem, 
Ibider1. 
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Pero vayatios "!lle Foapel juegan los medios de conmnicª

ci6n r.iasiva, manejados y controlados por la clase doDiinan

te, ha tenido hasta el D1omento una n1fnirua ¡::.articipación en 

la educaci6n y comunicación rural. y más bién, están enca

minados a reforzar la Dlisma ideología de esa clase, enfati 

zándola en las zonas rurales a través de una búsqueda por 

satisfacer y mantener promoviendo patrones de conducta y 

consumo. 

El hombre del campo ha tenido una mínima participaci6n 

en este ~receso de educaci6n y coruunicaci6n y no sólo se le 

ha logrado integrar real y efectivamente en el misn10, debi

do a que no se ~ueden conjugar sus intereses, necesidades, 

problemas y aspiraciones con los de la clase dominante, y a~ 

pi raciones con los de la clase donlinante, representada por 

el capitalismo agrícola. 

La presencia del estado como figura paternalista a tra

vés del proceso hist6rico en sus relaciones con la clase -

cam~esina han mostrado una constante preocupaci6n: impulsar 

la comunicación en el medio rural como una necesidad encan1i

nada a satisfacer el desarrollo agrícola, porque ello repre

senta en gran medida el bienestar y futuro de nuestro ~aís, 

es decir, se cree que al capacitar e informar a los campesinos 

se resolveran los problemas de la aseases de producción. 

En este caso el comunicador al dirigirse a este n1edio ry 

ral tiene que fungir como educador o divulgador agrícola. 

Ya que ha establecido una comunicaci6n encaminada princl 

palruente a orientar e informar a los productoras agrícolas BQ 

bre algunas técnicas para lograr mejores rendimientos de su 

producci6n así cor10 promover y propiciar la tecnología agropg 

cuaria rápida, oportuna y a1ecuada en la poblaci6n rural, su 

~a~el es despertar en los ca~1pesinos una actitud de confian

za y aceptación de ºprogramas agrícolas. 
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Al diseñar y aplh:ar diversas eatrategias de comuni

cación es¡..ecifíca111ente en un ¡:.rogra111a de televisión difi

cílruente se t.0D1an en cuenta las carac.terísticas de los 

campesinos co1110 grupo social. Del misD10 c1odo no se con-

templa la posibilidad de una participación real y efectiva 

de los ca111pesinos. a los que va dirigida está práctica co

municativa, participación ~ue tendría como base sus conoc! 

mientes y experiencias. 

Comunicación social llevados a cabo o destinados al 

medio rural han sido unilaterales, han ido de los técnicos 

a los campesinos y del campo a ia ciudad, pero sin extraer 

retroalimentaci6n de sus destinatarios y sin tomar cuenta 

sus propias formas y medios de comunicación, aporte de 

que no siempre han consultado su visión de los problemas y 

necesidades que le atañen, de su cultura y medio ambiente n~ 

tural y social" (71) 

El ca111peeino ha tenido una 111!nima participación en 

eate proceso de educación y comunicaci6n y no se le ha logra 

do integrar real y efectivaQ~nte en el mismo, debido a que no 

se pueden conjugar sus intereses, necesidades, problemas y a~ 

piraciones con los de clase dominante, representada por el cª 

pitalis~o agrícoia. 

La presencia del Estado como figura paternalista a 

través del proceso histórico en sus relaciones con la clase 

campesina ha Dios.trado una constante preocupación: impulsar la 

comunicación en el medio rural:··-como una necesidad encaminada 

a satisfacer el desarrollo agrícola, porque ellosrepresentan 

en gran medida el bienestar y futuro de nuestro país, es de

cir, se cree qu el capacitar e informar a los ca~pesinos se 

resolverán los problemas de la escasez de producción. 

71) S.A.R-H. y C.R.P.M !'Reunión Nacional de Comunicaci6n So
~ial_~_l!__!';~~_!E_;:~a-~" pag. 9. 
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Para a¡..oyar esta afirmación señala recios una de tantas 

declaraciones de funcionarios del sector agropecuario al 

referirse a la importancla du la comunicación en el me
dio rural; ''El problema de la escasez en la producci61J de 

alimentos en nuestro producción de alimentos en nuestro 

¡:..a!s s6lo µodrá encontrar canales de solución definitiVA 

cuando se cuente con una mayoría de cao1pesinos informados 

y ca¡.acitados toda vez que la ''Alianza para la Producci6n" 

re~uiere de la participación integrada de los productores 

en el ~roceso de la comunicación de ideas y de tecnolog!a, 

para as! poder elevar la producci6n agropecuaria, 01eta que 

constituye todo un reto para técnicos y especialistas" l72J 

Es asi como se entiende y aplica la coruunicaci6n 'i la 

educaci6n que necesitan los campesinos, quienes por su candi 

ci6n de gru"o rnarg inado, o~rirddo y explotado se ve obligado 

a permanecer únicamente co?110 receptor dentro de estos procg, 

sos. 

En virtud de que existe una mayor preocupaci6n por lo

grar un aumento en la ¡.iroducti vid ad en el agro, la con1unica

ci6n rural se percibe en estrecha relaci6n con la capaclt!!, 

ci6n sin que se haya considerado la posibilidad de inte-

grar al cani¡...esino en un proceso educativo n1ás aml=-lÍo, es dg_ 

cir, la cayacitaci6n viene a ser una parte de la educación 

no formal. Y debe ser utilizada para introducir técnicas 

nuevas y créditos al can1¡:.o. así con10 promover organizaciones 

comunitarias de ª"ºYº con diversos propósitos de grupos pri

vados y estatales. 

De las consideraciones vertidas anteriormente se des¡;.ren. 

de .:¡ue tradicionaln1ente en e.l medio rural se ha llevado a ca

bo un vroceso educativo - comunicativo desvinculado del con

texto hist6rico-social y político en el cual se encuentran 

inn1ersos los cari1pesinos. 

72} s.n.n.11 .. 9~ ... :: .. _i_~_._ ~'::l· ei 122 



Se han estado util.izando r11étodos educativos tradiciQ 

nalcs Y no.se ha logra.do buGcar la rnanera de ampliar los 

¡...rogran1as educativos que lleguen a beneficiar al campesi

nos, no se ha logrado alcanzar uno de los objetivos funda 

mentales de la comunicaci6n, establecer una educación co~ 
noscitiva que les pern1ita conocer cr!ticalllente su práctica 

social Y J.ograr de alguna manera actuar . para transforn1ar 
a. -

le aiterior nos da pauta para señalar que la comunicA 

c16n, entendida como un proceso ca el cual existe particip!! 

ci6n y se establece un diálogo permanente a través de cual 

está presente una constante retroa1imentaci6n, no se ha 

llegado a dar en nuestro medio rural. La comunicaci6n no 

~uedeconsiderarse como tal a menos que exista una conunica 

ción de retorno ( retroalin1entaci6n). Sin ésta pueden usa~ 

se ciertas técnicas de coo1unicaci6n, pero nunca puede lo-

grarse un proceso comunicativo. La retroal.imentaci6n se da 

cuando el. campesinO y el educar J.legan a tener l.a capacidad 

de reflexionar, cuestionar y evaluar la real.idad que campa~ 

ten. 

Considera01os que el ti¡:,o de comunicaci6n que se requig 

re en el ~edio rural debe estar orientada fundamentalmente 

para favorecer e impuJ.sar el desarrollo de los cat11pesinos 

como versonas, "como clase, como individuos con conciencia 

de su ubicaci6n e·s una estructura social. que vi ve un fllONen

to hist6~ico concreto. La comunicación se hace inseparable 

del pensamiento en esta educaci6n de clase ... el conocimien 

·to-co01unicaci6n-transforruaci6n de las relaciones de explota

ci6n que los opriinen" {73 ' 

La con1unicaci6n rural debe estar encaminada a lograr en 

los campesinos, esa educación conio claee, es decir, que a -

través de la µráctica coo1unicativa-educativa, los campesinos 
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conozcan y to~en conciencia de clase. Ello implica que se 

opere un cambio en cada uno de los individuos "de una prá.s_ 

tica social incoo.ciente hacia el entendimiento de los mee-ª., 

nisruos estructurales mediante los cuales el trabajo con1ún 

de la mayoría es apropiado ~or la minoría". (74) 

Sería conveniente que el educador o extensionista que 

llevara a cabo tareas educativas, perteneciera al medio r!!. 

ral, en caso contrario, lo ~rimero que tenemos que hacer P-ª.. 

ra trabajar en el ca~¡.:.o-c..s adquirir una serie de conoch1ien-:. 

tos que nos pern1itan conocer: y entender lo n1ejor posible el 

ambiente, cultura, lenguaje del campesino y tomar en cuenta 

para aplicar programas educativos, la escala de valores de 

los hombres del campo, considerar que "cuando un campesino 

solicita la soluci6n de un problema está solicitando un an! 

lisis de su situaci6n" (75). análisis que debe realizarse 

de manera conjunta sin tratar de imponer soluciones, el edu

cador debe desarrollar de manera con::iente, responsable y 

comprometida su trabajo con los campesinos. 

COKOHICACIÓN HORIZONTAL 
PARTICIPATIVA 

Para llegara definir la comunicaci6n horizontal dentro 

de un proceso educativo, el sujeto viene a ser el elen1ento 

funda111enta1 conJo agente de la posible transformación de la 

realidad. El objetivo principal que se persigue con esta 

práctica comunicativa es tlr0111over la participación, el di! 

logo y la reflexión crítica sobre la realidad. 

74 ) aa ....... Gulllennlna • .!lh....d.J;.. ¡.ág. 37 
75 J Ibidan. 
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consideramos est.a práctica comunicativa dentro del. me

dio rural como aquella que parte de la cultura Y necesida

des de ios grupos campesinos y por l.o tanto logra transfOL 

mar las características que posee 1a coiuunicación dominante, 

donde emisores y receptores intercambian continuamente sus 

posiciones y está destinada fundamentalmente a l.ograr 1a PªL 
ticipación periuanente de todos los sujetos que en ella inte.r. 

vienen. "Se tra\.a de que los sujet.os tradiciona1D1ent~ ex-

ciu!dos de la toma de decisiones lleguen a toc1ar entre sus mst 

nos los espacios sociales que les están dedicados; donde no 

existen emisores especializados" (76), donde se vayan crean

do nuevas formas y nuevos contenidos educativos de acuerdo al. 

111ismo proceso de cambio social que estas formas producen· 

Las condiciones necesarias para establecer una comunica 

ci6n horizontal en el medio rural son la vinculación directa 

de los mensajes con los programas educativos que se originan 

en el campo, las jornadas de trabajo, los problemas y necesi

dades que van generándose en el proceso eduaativo - comunicat1 

vo. 

Dentro de ésta ~ráctica comunicativa se hace indispensa

bl.e difundir las experiencias y logros de las comunidades r~ 

ralea, interca111biar dichas experiencias hasta lograr una iden. 

tificación de los intereses, problemas, necesidades y expect~ 

tiVas, pero qUe sean los canr-~sinot=i. RUjetos del proceso comy 

nicativo, quienes elaboren y discutan sus prografllas y materi!!, 

les educativos así como los c1edios más apropiados para 11evar · 

a cabo su educaci6n. 

1 "CooiW)icación ...artlcit.atiy;t t c™1idades rurales" 
76)· ;:J.~~r~9 .Josef na. 
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A través de la con1unicación horizontal dentro de un 

proceso educativo en el 111edio rural se pretP.;nde que los 

cam~esinos identifiquen. analicen y evalúen la realidad 

en 4Ue viven. las causas 14ue originan sus problemas y la 

forii1a en que deben actuar para resolverlos. Más que ins

truirlos, se trata de inotivar y generar , en ellos la par.Lo. 

tici~aci6n ~ara 4ue ado~ten una actitud crítica tendiente 

a transformar o n1ejorar sus condiciones de vida. 

No se trata de que a los can1~esinos se les instruya o 

adoctrine, sino de "activar sus facultades críticas, estint!! 

lar su iniciativa, trabajar en un proceso de conocin1ientos 

y exylicación progresiva de la realidad que ve a los sec

tores po~ulares coD10 los res¡;.onsables y únicos capacita dos 

¡.iara transforntar sus condiciones actuales, como los actores 

tundan1entales del cambio social y no como los co111parsas que 

necesitan es ~articipar, tener injerencias en las instancias 

~ue les atañen y poder de decisi6n, y para ello deben trans

tor111ar el cuadro coz11unicativo de las actitudes pedagógicas 

generales ... " (77) 

La cor11unJ.eaci6n participativa no debe ser entendida co-

1110 la transferencia de ideas, de conocimientos, de informa

ciones, ni encanlinada a buscar la n1odernizaci6n de los ca!!! 

¡..esinos, sino orientada fundan1ental111ente a su desarrollo co-

1110 individuos, con10 clase, conscientes del papel tan impor

tante 4ue ocu~an en la estructura social. 

otro de los objetivos CjUe se ¡:.ersiguen con la co111unica

ci6n t-artici¡;ativa en un proceso educativo, es que los ca111pg_ 

sinos lleguen a descubrir la gran riqueza de sus valores cu~ 

turales ~ue se ens;:.uentran escondidos y que ellos desconocen 

por4ue tradicionaln1ente se les han h1puesto tenias y estruct.Y. 

ras ajenas a ellos mismos. 

77). Vllar. .Ql,.·--~Ü.· ¡..ág. 33 
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La participación del educador dentro de esta práctica 

comunicativa estará determinada por el conocimiento de las 

caracter!sticas socioculturales de los campesinos invoiucrA 

dos en este proceso educativo, como hombres capaces de tomar 

en cuenta las opiniones y decisiones de los demás. Consid~ 

rar su experiencias y conocimientos emp!ricos, entender, 

com~render y desarrollar de una manera io:::onciente, responsa

ble y comvrometida el trabajo con los campesinos1 en el que 

tendrá que integrarse, convivir con la comunidad, aprender 

de los campesinos, contribuir a profundizar y sistematizar 

el conoc!Lmiento de las condiciones naturales, econ6micas y 

sociales en la que viven, con el prop6sito de establecer una 

educación en beneficio de los mismos. 
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Si quere111os establee-ar una coz:iunicación en el sector 

rural es de vital importancia entender y con1prender qui'n 

es el hon1bre rural, esto es, conocer cuáles son sus cana

les de cot11unicaci6n, sus hábitos de con1unicaci6n y c6n10 

~iensa y siente. 

El comunicador deberá to111ar en cuenta al público al 

que se dirige, su capacidad de coniunicaci6n dependerá en 

gran medida del lenguaje que utilize. Es decir, que su hA 

bla, sus contenidos e intenci6n, deban adecuarse al público 

al cual se dirige. 

Además el con1unicador hará bién en despojarse del pa

ternalismo pasionales, pues desarrollará mejor sus labores 

si está dispuesto, tanto como a con1unicar, cuanto a ser co

municado. 

También es importante que el con1unicador conozca el mg 

dio y maneje el 1:uedio en que se va a dirigir en el caso de 

televisión. 

Para esto es it11portante la evaluación con ella y Gus 

procedimientos tales co1110 entrevistas de campo, cuestio~a

rios, criticas espontáneas y observaciones varias, se pue

de conocer hasta que grado se logran los objetivos planteA 

dos de n1anera que se puede mejorar constantemente los méto

dos utilizados en el mensaje. 

Es in1portante to111ar en cuenta los modelos de conducta 

de la gente se desarrollan sobre un cierto periodo de tiep1 

po, generalmente toda la vida, de aquf que estos no cambian 

fácil o rápidan1ente a1,recibir un n1ensaje. Ei. can1bio en la 

conducta requiere un periodo de tierapp en el cual el indiv.!. 

duo debe ver la necesidad de nuevas soluciones a sus probl~ 

111as. 
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Ash1is1110 la infon1ación de decisiones de gobienro l' 

¡;.rogra111as tienden a ser considerados por el público con 

desconfianza, hostitilidad, desdén o indiferencia. se-

gún el caso y n1ás tratandose del público rura1 ca111pesino. 

resulta en s{ de escaso interés. a 111enos que envuelva ntg 

dldas de visibl.e e inmediata iinportancia para el público. 

El coznunicador rural, debe tan1ar las siguientes cara~ 

ter!sticas vara establecer una coo1unicaci6n rural· 

1.-- Garantizar la capacidad de expresi6n de la con1!L. 
nidad en su propia lenguaje. 

2.- Preservar y res~etar la expresión cultural de 1a 
región aden1ás de enriquecerl.a. 

3.- Orientar a la co111unidad rural en la so1uci6n de 
sus problen1as. 

4. - Actúa como aux:i1iar en la educación for111al y e». 
la soluci6n de sus problemas. 

5. - BntJ:'etener a la cou1unidad haciendo Jllenoa cansado 
los mensajes eduaativos y culturales. 

6.- Integra a la co1nunidad rural con el desarrollo 
del pa{s. 

El con1unicador profesionista, debe ton1ar en cuenta lo 

anterior para lograr co111unicarse bien. En esta ran1a es ng, 

ceeario capacitarse tener conocilnientos especializados. y 

un rué todo específico para lograr un razonable éxito. 
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UBICACION DE'.L PROBLEMA 

Se debe toznar en cuenta el lugar y las zonas geográfi

cas donde se desarrollará el programa de tel.evisión. 

La observación de caitipo es muy importante, no es nada 

111ás tener datos .teóricos CONO serían un marco de referencia 

del lugar o documentos. 111apas etc ... sino inspeccionar la 

zona para determinar con observación de car11po. 

Para eate propósito debe servir el acopio de datos 1ta

les coir10 localización geográfica y eco16gica; el marco hist.Q. 

rico; las estructuras físicas fundan1entales; la infraestruc

tura; las características de la población; el nivel aocioec~ 

nónlico; formas de organizaci6n social, econ6ntica y pal! ti ca 

(Aqu{ e110 nos den1ostrar!a J.as contrastantes formas de trabi!, 

jo entre diversas regiones, ¡:.or ejentplo el gran porcentaje 

de ¡:.equeños productores, como en e1- caso del Estado de Sonora. 

Tan1aulipas, Baja California Sur, mientras que en los Estados 

de Tlaxca, veracrúz, Oaxaca existen forr11as de grupos organi-

zados diferentes a los de otros estados. Por ejez11plo en el 

norte del país existen rnás pequeños productores y en el sur 

hay 111as cooperativas y ejidatarios. Este Último dato sirve 

cou10 una inf'or111ación adicional para deteru1inar qué tipo de 

orientaci6n se ¡:.odr{a dar al progra111a televisivo. 

Es indispensable que de cada lugar conozcari1os sus re-

cursos naturales y técnicos, así como su infraestructura y 

sus carencias. 
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RECOPILACIÓN DE DATOS 

En los objetivos del prograa1a se decide sobre lo que 

se quiere informar y dar a conocer, y de acuerdo con esto ~ 

puede orientar y capacitar. ES necesario tener un 111étodo 

adecuado para que eso se logre. 

Aquí se puede trabajar coordinadan1ente con otras. 

instituciones u organisnaos como: 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos, Universidades 

del Estado, Escuelas Agropecuarias, Instituciones Banca-

rias que otorguen prestan1os al sector agropecuario, CONASUPO, 

Secretaría de Salud, adc111ás de cualquier organismo que tenga 

relaci6n con el cantpo. 

La infor1naci6n que se recabe con estos organismos se 

puede dar con los diferentes géneros periodísticos .tales 

co1110; 

- Noticia 

- Entrevista 

- Reportaje 

- Cr6nic·a 

- Artículo 

- Cápsul.as inforruativas. 
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DISEÑO DEL PROGRAMA 

Para el diseUo del ~rogra111a, iste tendrá carácter 

tentativo, de acuerdoccn ~ creatividad de los realizadores. 

Puede ser un noticiario ntatutino, vespertino, ¡.rogra111a 

de capacitaci6n, progratl1a musical, pero con infor111aci6n 

agrícola, etc ... en esto se puede elegir entre lo que se 

considere adecuado para la zona y el auditorio, pero to-

mando sieri1pre los sisteI11as de cor.iunicación rural. 

Para cualquier diseño de prograri1a debe haber antes 

un proyecto con los objetivos generales y específicos para 

deterniinar lo que se busca. 

Para el contenido del prograri1a es recomendable la 

~articipaci6n interdisciplinaria de otras áreas para la 

asesoría. En el caso de un progra111a de televisión dirigido 

al sector :ural es conveniente contar con el trabajo 1conjun 

to de un Medico Veterinario Zootecnista, Ingeniero Agr6no

noa10, Sociol6go, Médico, Técnicos agropecuarios egresados 

de los Conalep, Caa1pesinos, pueden apoyar en la elaboraci6n 

técnica de la información que se dé, ayudaría a resolver 

problemas técnicos en cuanto a la inforrnación agropecuaria . 
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SONDEO DEL PROGRAMA 

Pasado el mo111ento en que ha sido puesto en 111archa el 

progran1a, no tard6 en rnani !estarse su mucha o poca acepta

ci6n por lo que, de acuerdo a un sondeo, (atediante cartas, 

teléfoner11as encueatas) el público puede influir en los cam 

bios y adaptaciones, al ruisoto. 

Recordemos que es la gente quien debe hacer el pl-o-

gra111a, en forn1a directa o indirecta, y es por ello 111uy h1-

portante su participaci6n, a través de los J11ás variados, 

co111entarios y sugerencias. 

La gente se debe escuchar asi1nis1110, que su interven

ci6n está siendo to111ada en cuenta. 

Ellos son quienes, finalmente, habrán de aceptar el 

progra111a. 
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ETAPAS FORMATIVAS DEL PROGRAMA 

El ~ri.mer paso consiste en dar a conocer las condi

ciones culturales, sociales, econ6micas y productivas de 

la regi6n. 

El segundo htplica la participac16n en la vida de 

las co111unidades, conocer sus prob1e111as, informar y orientar: 

El tercero¡ 

a) Inforrnar 

b) Sensibilizar 

e) Concientizar 

d) Motivar 

f) Ai:-oyar la acci6n. 

Estd' se va a lograr con la dedicación del emisor y -

del receptor, estableciendo un acercarlliento entre los dos 

para una verdadera cor.1unicaci6n rural. 

Hay que toJ11ar en cuenta que los rllodelos de conducta 

de la gente se desarrollan sobre un cierto periodo, gene

ralotente toda una vida, de qu{ que éstos no ca111bien fácil 

o rápidan1ente. 

El ca111bio en la conducta requiere un lapso en el 

cual el individuo vea la necesidad de encontrar nuevas, 

soluciones ¡;.ara sus ¡:.rob1e111as, aprender acerca de esas 

soluciones, ajustarlas a su for111a de pensar y entonces -

a¡;:render co1110 desarrollarlas llevarlas a cabo sin temer al 

fracaso o al ridículo. 
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Un n1ensaje que se capte fáciln1ente por televisi6n 

debe conjugar ar1116nicari1ente los procesos de informar y 

orientar en una for111a sencilla, arnena y agradable~ 
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CONCLUSIÓN 

Los hombres que viven en un área rural E=-iensan y sien 
ten de 1nanera diferente a los que habitall1os en zonas urba

nas. Es por eso que esta tesis l.larna Una Pro(.iuesta de Mo

delo de tclevis16n para el Sector AgrpJiCCUarlo, rescata la 

ir11portancia de la con1unicaci6n rural¡ para dirigirnos a un 

¡:.Úbl.ico rural debemos conocer las características y la Í!'! 

portancia de esta. 

En el análisis se hizo 111ensión de las (..tarticularida

des i.¡ue tiene la contunicación rural, interrelacionandola 

con la extensión agrícola, definiándola corno la enseñanza 

por la cual la gente del ca111po recibe infor111aci6n de to ... 

do tipo con la finalidad de que rnejore sus forr11as de vida 

y trabajo. 

Aden1ás la con1unicación rural perll1ite tener un código 

común ele acuerdo a su hábitat, esto es lo que 111ás se van a 

sentir identificados los hol'llbres del can1po, ade111ás atañen 

dir~cta1uente a su realidad y a problemas de su coJlmnidad. 

La creaci6n de Televisión de la República Mexicana 

(t.r.in), fue uno de los prograu1as políticos sexenales. Con 

res(.lecto a su barra de progran1as fueron admitidos por el gu.§. 

to del público, lo vimos con Panoran1a Agropecuario se sentían 

identificados por la infor111aci6n que este i1anejaba. 

El inconveniente del noticiero fue transmitir desde el 

Distrito Federal, dando una inforn1aci6n centralista. Por 

tal n1otivo este logro solamente infor1nar, ya que los 111ensajes 

no correspondían a su regi6n agropecuaria. 
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Las características de Panorar11a Agropecuario son idea 

les si es regional por las particularidades propias que iden 

tifican a su realidad social. 

Panorama Agro¡:;.ecuario, como se plantea en la hipótesis 

nace para apoyar dos programas políticos del agro CODIO fue-

ron el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y la Ley de Fop1en. 

to Agropecuario. 

Su innovaci6n como noticiero agropecuario y el pri-

P1ero en su género debe sirvir como ejen1plo para futuros 

noticiarios o progran1as con singularidades propias que pue

den difundir las actividades y problen1áticas del ca111po • 

En la Propuesta de •odeio de televlst6n para ei 

sector agropecuario, se sugiere que a futuros programas 

con este género se regionalice la información agropecuaria, 

se debe to111ar en cuenta las poblaciones que difieren una y 

otra no es lo mismo el norte, el sur, centro, tienen contex

tos sociales que son diversos entre si, su cli111a, su produs;. 

ción agrícola discrepa de cada regi6n, to111ando en cuenta 

sus costumbres, tradiciones, lenguaje, as! con10 el contraste 

de su condición de clase explotada, lo vemos con los Estados 

de Oaxaca, Hidalgo, Durango, Sonora, Tabasco, etc ... 

Otro de los aspectos relevantes en este estudio es 

que el Comunics.dor conozca y coruprenda a que público se va 

a dirigir, cómo es el Hombre del Cam~o, cómo percibe su ha

bitas de coniunicación, organizaci6n social y su an1biente SQ. 

cial, as! como conocer la infon1aci6n agropecuaria de la 

gi6n. 

Todo esto para que se logre una Comunicaci6n Rural con 

el auditorio, se reciban mensajes que atañen directa111ente 

a su realidad y su con1unidad. 
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