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INTRODUCCIÓN 

Actualmente México so encuentra en plena transición a la democracia, y para 

llegar a ella se deben limilar los poderos jurfdicos y lácticos, lo cual es uno de los 

tres pilares de todo Estado de Derecho; al igual que el respeto y observancia de 

las garantlas individuales, asl como la división de poderes. 

La lelevisión en México y en el mundo ha desempeñado una influencia 

abismal en los individuos y en las sociedades, por llegar al subconsciente a través 

de las imágenes, lo cual, hace que la televisión represento un subtipo de poder 

ideológico. Entonces ... ¿por qué no utilizarlo en bien de la sociedad mexicana?. 

Para eslo hay que empozar a buscar los medios idóneos y dejar de auxiliar a 

aquéllos que se oponen a la democracia con las argucias o sofismas de la defensa 

do la libertad do expresión, o de la pérdida do gobernabilidad. 

Es dificil ·pero no imposible·, y más en nuestro pals que a lo largo de su 

historia se ha caracterizado por ser un régimen con poder autoritario, traducido por 

algunos corno un "presidencialismo imperial", con figuras jurldicas, pollticas y 

sociales caractorlsticas, verbigracia: facultades metaconslitucionales, cortesanla, 

ctientelisrno, etc. 

Lo anterior enfocado a la televisión se puede observar en el clientetismo de 

la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) hacia el gobierno 

en el poder, o hacia algún(os) partido(s) politico(s) con el cual ideológicamente 

coinciden o tienen intereses en común, tanto a nivel federal como local; 

clientelismo en la publicidad, programación y tiempos de transmisión para cada 

uno de los partidos pollticos en la contienda electoral -por citar algunos ejemplos-. 

Casos de esto, lo encontramos a nivel local en tas elecciones del 2001 en 

el estado de Tabasco, que incluso ocasionó problemas jurfdicos y pollticos; y a 

nivel federal, las elecciones del 2 de julio de 2000, cuyos resultados fueron 

producto en gran medida de los efectos de la televisión en la fonnación de la 

opinión pública con tintes mercadotécnicos, para fundar un voto en la imagen del 

candidato. 
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Otro ejemplo do la influencia del gobierno federal mediante la televisión, es 

la opinión pública generada en ella, al amparo do controles y facultades 

discrecionales que la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento le 

otorgan a aquél. 

Por ende. si todo poder en un Estado de Derecho es limitado, en México los 

medios de comunicación, y en especifico la televisión, aun responden a intereses 

comerciales y/o gubernamentales, más que al interés público que la propia Ley 

Federal de Radio y Televisión y su Reglamento disponen. 

El motivo fundamental por el cual llegué al tema del ·marco jurldico social 

do la televisión como modio para la democracia on México", fue el interés que en 

un principio tenía por tratar el acceso de los grupos minoritarios a los medios de 

comunicación; entonces, mi asesor do tesis, el Maestro Jorge Islas López, mo 

orientó proponiéndome concretar mi idea hacia la televisión; y después de leer los 

libros que mo recomendó, asl como releer el Horno videns, la sociedad teledirigida 

do Sartori y leer artículos y otros libros como el de E mesto Villanueva: Derecho de 

!!!.1D_!_orm<!_cii?n_11_n Méxi<:Q pude realizar el capitulado de la presente tesis. 

Por otro lado, la sociolog ia siempre me ha gustado, en especial lo relativo a 

la cultura del mexicano, que vinculada al Derecho me atrae sobremanera, de ahl 

que uno do los libros que lel en la preparatoria y que influyó en mi -entre otras 

cosas· para estudiar la carrera do Derecho, fue !;.LP.rosldoncíalismo mexicano de 

Jorge Carpizo McGregor, con el cual comprendí mejor el poder excesivo, sino es 

que absoluto, del Ejecutivo Federal, tanto en México como en los demás paises de 

América Latina; en el cual también trata el poder de los medios de comunicación 

masiva al servicio del gobierno o del partido en el poder a cambio de prebendas. 

Ya en la Facultad de Derecho, en mis clases de Teorla del Estado con la 

licenciada Maria de la Luz González González y de Derecho Constitucional 1 con 

ol doctor Raúl Controras Bustamante al estudiar los medios do la democracia 

según Duvergor confirmé mi interés por estas materias y en especial por la teoría 

polltíca. 

Ya casi al final do mis estudios do líconciatura en la Facultad, en la materia 

optativa do Derecho do la Comunicación, impartida por el licenciado Gabino 
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Vázquez Robles, mo percaté que lo que aprondl a lo largo do la carrera en las 

ramas del Derecho que más me alraen (contradiciendo en esto de las ramas del 

Derecho a Gutiérrez y González). so bifurcaban profundarnenlo en esta materia, 

siendo asl: el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo. el Derecho 

Internacional y la Filosofla del Derecho, principalmente. 

Cabe señalar que no es et propósito do la presente tesis el dilucidar.sí la 

televisión es buena o mala, conveniente o inconveniente, sino estudiarla de 

manera objetiva, y comprobar si acorde a nuestro marco jurldico y social serla 

posible, y en su caso en qué medida, hacer de ella un medio de comunicación 

para gobernados y gobernantes, es decir que ambos asuman el papel de emisores 

y do rocoplores con igualdad de oportunidades, para mejorarla por el bien de 

México. 

La presente tesis, so encuenlra dividida en cinco capltulos; en el primero de 

ellos hago un análisis del articulo 6 de la Constitución Polltica do los Estados 

Unidos Mexicanos, por ser el principal fundamento jurldico de la misma. Asl, hago 

una distinción y separación de sus partes, considerando sus fuentes reales, 

formales o hislóricas, para llegar a conocer sus principios o elementos. 

En el capitulo 11, expongo cuestiones técnicas de la comunicación, de la 

información y de la televisión, aunadas a sus repercusiones sociales, económicas, 

polllicas y jurldicas, para llegar a la era de la convergencia digital, dentro de la 

revolución mediática que apenas comienza. 

En el capitulo 111. referente a la esencia misma del presente trabajo, por ser 

su columna vertebral, slnlesis de los capltulos que le preceden y por explicar 

distintos factores en México dignos de tornar en cuenta para el objeto del mismo, 

corno son: la influencia de la televisión tanto en el individuo corno en la sociedad 

mexicana, en la formación de patrones culturales, asl como en la oolllica v en la 

democracia. siendo esta ültima influencia una de las más importantes como el 

principal fundamento fáctico para el capitulo de propuestas y para algunas de las 

conclusiones de esla tesis; también menciono los tipos de televisión existentes en 

México; la televisión como servicio püblico y como actividad de interés público; el 

·monopolio", que para ser más exactos, en nuestro pals se trata de la existencia 
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de un oligopolio frente al principio de pluralismo en la información; la titularidad y el 

ejercicio del poder de la información en la televisión. tópico que sintetiza el marco 

jurldico y social de la televisión como medio de poder en México, prosiguiendo con 

la principal caracterlslica de la televisión en nueslro país: como medio de 

infonnación del gobierno, y no del Estado o medio de información público como si 

los hay en paises con democracias consolidadas. Finalmente tennlno este capitulo 

con el nuevo "Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de 

concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión" y 

con el "Decreto por el que se autoriza a la Secretarla de Hacienda y Crédito 

Público a recibir do los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago 

dol impuesto que so indica". 

Conviene mencionar que al momento do concluir el presente trabajo, se 

publicaron en el Diario Oficial do la Federación dichos ordenamientos (el 10 de 

octubre del presente año). No obstante decidl tomarlos en consideración en el 

último apartado del capitulo tercero, al exponerlos brevemente. 

En el capitulo IV, abordo cinco paises que se caracterizan por tener 

reglmenes de democracias consolidadas: Alemania, Estados Unidos de 

Norteamérica, Francia, Inglaterra (parte integrante del Reino Unido de Gran 

Bretaña) y Suecia; comenzando con su ubicación dentro de sus tipos de sistemas 

constitucionales on relación con las libertados informativas. las caracterlsticas de 

los medios de comunicación en relación con su forma de gobierno, y su 

clasificación en el Derecho Comparado en relación con el sistema de control de la 

televisión. También trato las principales aportaciones de cada uno de estos 

paises, mencionadas por los más destacados doctrinarios en el Derecho a la 

lnfonnación de nuestro pals. 

En el capitulo V, expongo las propuestas de los mismos, que en slntesis 

versan sobro la actualización del marco jurldico de los medios electróntces en 

México, coincidiendo todos en su democratización. Para ello también confluyen en 

cinco ideas. las cuales por su complejidad, bien podrlan ser lemas para 

investigación de otra tesis profesional. Dichas ideas las expongo con un orden de 

importancia, para la mayorla de los autores, aunque para mi la más Importante es 
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aquella que se refiere a la regulación de los medios públicos en la Ley Federal do 

Radio y Televisión, por ser ellos los medios garantes de la democracia en 

cualquier país. 

El poder que la lelevisión represenla como medio de intereses polilicos, 

gubernamentales y comerciales; debe ir abriendo paso a la sociedad civil, sector 

importanle do la población y a su voz del Estado. para asi convertirla en su medio 

a través de foros de expresión donde todos los individuos manifiesten sus ideas, 

necesidades y den a conocer sus roles en la sociedad, logrando con ello una 

conciencia social y lomentar do esta forma un progreso incluyente mediante el 

pluralismo, es decir, conocer al otro para reconocer que todos somos iguales en la 

medida do que somos diferentes. 



CAPITULO l. ANALISIS DEL ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

A. ARTICULO 6 CONSTITUCIONAL COMO GARANTIA INDIVIDUAL 

A.1 GARANTIA INDIVIDUAL 

El Articulo 6 constitucional, base y fundamento jurídico de la presente tesis. es una 

de las veintinueve garantlas individuales contenidas en el Titulo Primero, Capitulo 

1 de nuestra Carta Magna. Dicho capllulo se denomina "De las Garantlas 

Individuales·, consta de veintinueve articulas y es considerado por la doctrina 

jurídica como la parte axiotógica de la Ley Fundamental y la base de toda la 

organización pollt1ca de nuestro pals. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley 

Suprema de toda la Unión. al igual que "las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma", como lo 

dispone el Articulo 133 constitucional.' 

El Articulo 6 se refiere en slntesis a la libertad de expresión y al derecho a la 

información, como derechos del ser humano -por ser intrlnsecos al mismo· y a su 

vez como derechos fundamentales -por disponerse en la Carta Magna. 

Por lo tanto, los derechos humanos son dispuestos en las constituciones 

como garantlas individuales, los que se caracterizan por ser inherentes, 

imprescriptibles. inalienables, fundamentales y universales. 

Por derechos humanos entendemos, todos aquellos intereses y valores 

superiores del ser humano que son reconocidos u otorgados por el orden jurldico 

como garantlas individuales en las constituciones, con el fin de que pueda 

desarrollarse como ind1v1duo y en sociedad. 

1 TW.1 }!Uan11.1 101.h\1Ju.al i:'u 1n\c,11~ ror el rnr11.:1r"'·' Je '"/1rrmlJÓt1 tw1'11fMn''""' con~rn.WO en el 
Anitulo I Jl Je 11 ( 'on)J1tucmn l'lllittc.1 Je I\'' l. \UJo, lJn11Jo\ Mc1.1un..'1. ) por el pnnc1pÍQ de nr1Jt": 
co1111t1tllrn"1al. cunu~n.aJo en el ArtH:ulo 1 \~ J<I nu'""' tlt\kmm1cnhl HlJRGOA Oohucla, l¡¡:n1cio, 
P.ncsOO Con\llJl)(J\l{l.1} Mn .. ~_f!Q. I J1t P1lmu, 12· C'd1ru.~. MC\K\\, [)F. J'NQ, r r .\6l y J(,1. 



No fue sino hasta la expedición de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano do 1789, cuando los derechos humanos se consagraron 

en una legislación y de esta forma la libertad de expresión que en sus inicios fuera 

exclusiva de algunos grupos privilegiados o clases sociales, se convirtió en 

pública; obligando juridicarnente al Estado a respetarla y observarla, engendrando 

asl un derecho subjetivo público. 

Asl podemos considerar a los derechos humanos como elementos 

substanciales do las garantías individuales, y a su vez éstas participan en los 

derechos subjetivos públicos. por darle a toda persona la facultad para ser sujetos 

de derechos y obligaclones.7 

Los derechos subjetivos públicos se dividen en absolutos y relativos.3 

En la presento tesis son los primeros los que nos conciernen, ya que las 

garanllas individuales participan en ollas por el carácter que tienen ante un 

número do obligados a reconocerlas. 

Luego entonces, por garantla individual debernos entender toda relación 

jurldica do supra a subordinación prevista y regulada por la Ley Fundamental 

(fuente) entre el gobernado (sujeto activo) y el Estado y sus autoridades (sujetos 

pasivos). do la cual surge un derecho público subjetivo a favor del gobernado 

(objeto) que debe ser respetado y observado en sus condiciones de seguridad 

jurldica por el Estado (objeto). 

Dicha relación jurfdica os escueta en la Ley Fundamental cuando los 

derechos humanos fungen únicamente como postulados o principios, por lo que 

considero indispensable desarrollar las garantlas individuales en sus respectivas 

normas reglamentarias y aún por códigos subsecuentes. 

He aqul, una de las razones -sino es que la principal· por las que el 

derecho a la infonnación logró hasta este año su regulación en la Ley Federal de 

l E~o ~deduce- de lu J1cho ror d ma~ro Uurg(lal: .. ( ... ) M l.a ~1r1nti1 indoiJU1I se IDduc:c en una relación 
juridica de nn~o oon\1ltuc1onal cnuc el gobcnwlo ( ... ) )' l.u autond.dcs del Esudo, ( ... , )' W. in.,-olucra el 
Jcn:cho pUbhro '\.UbJCh\·o en fnor de aquél )' la obli¡!Kión corrtlltl\"1 a urgo Je CftUt., non p<Kiblc admitir 
11 ukn11fic.ación Je que lxmcn. habla.Jo. no n. dable oonfund1r el todo con ninguna de Mft pan~" BURGOA 
Orihucl1, lgrucio, Lil...!1!nn!.in.tn..li.rilll!. Edu. Pomil S A .. ll' c.hci6n. Mhico.1991, .I' 182. 
'Son absoluloJ, 1.~nJo M: pr~1.an frmtc a un nümcro indctmninado de obligados a rtconoc'crloi rn cuanto 
a w •tahdcz y cugib1lidaJ 



Transparencia y Acceso a la Información Ptiblica Guhernamenlal, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el martes 11 de 1urno 

A.2 LIBERTAD 

La palabra libertad proviene del latin /1ber1as-at1s.' 

La noción de libertad ha lenido diversos matices dependiendo de la época 

y del espacio en que so le ha concebido.' 

Por ejemplo. la libertad para Montesquieu "es la palabra que tiene más 

acepciones y que ha sido interpretada do múltiples maneras( ... ) es el derecho do 

hacer lo quo las leyes permitan y si un individuo pudiera hacer lo que las leyes 

prohiben, no tendrlan más libertad, porque los demás lendrlan el mismo poder" 6
. 

Éslo quiero decir que las otras personas 1ambión podrian vulnerar la libertad de 

aquól y por lo lanto ya no la lendrla. 

También para Rousseau el lema de la libertad fue de suma importancia, 

quien pensaba que asl como la igualdad son cualidades esenciales del ser 

humano y valores opueslos al despolismo; el cual es una forma de la autocracia, 

contraria a la democracia. Por ende, si la libertad es opuesta al despotismo, está 

lnlimamente vinculada a la democracia. 

A partir de las ideas de Rousseau fue que Abraham Lincoln expresó: "La 

democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo"; lo cual es base 

de la democracia moderna. 

La libertad para el jurista Aloxy "os uno de los conceptos prácticos más 

fundamentales y, a la vez. menos claro· 7
. 

("¡he \Ci\alu que U1mh1cn C\IUcn lu\ ll.1nullt~\ Jcrt"Chll\ WhJC11\0\ púhltw"' rrla1uvJ, que llenen un ubhgaOO 
en concreto. lbiJcm. r 1M1 
'lh.UW.ll!lliUkJ.~.J.r.ru:Yil'r.J.flcl!, l tl1t'lí1 ll lf ·/, l"J11 F"{11...,. C1ilrc. 21• tJ1c1ón, MaJnJ. l'N2, r 12~2 
1 l'..n li anh~Uc\Lld, pnnc1r1lmcn1c:, cri lfonu ) en (irc·<u. tn b l.d.J Mt\h.a ) h.i\U lo\ hC'nlf'O\ rnoJcmo\, h1 
hhcrUJ Cr.I UR dcfC'(~I C\dU\l\O J".'U JO\ ¡:ruf\'-1\ rn\lk~ia&.1\) deh::rnmuJ..u cll"-C'\ \t.X'UIC,. (hch.I libctUJ 
no en una lihcrtaJ rUblica, \U)l.1 uru libcrt.aJ (l\ll o rm·~.a hen1c .al PoJcr PUbhco J1du hticnad d< 
nrrc\1on no cu, "ihJ,,,, a meno\ Je que el 1 '-l.tlll•) "º"' •uh1111Lllk' funin 111kunln )'no como con\t'\.·ucncu 
Je uru obligac1ón 1uridte,1,. n~no !i.C'fÍa ro\olC'ft(lfnlCntt' Ul!!!!!!!~i..lnili.rnJY.1.!n. ()p Cll., r 1 M2 
• DE LA MADRID Huru1W, M1~uc:I. b!_~~~·ll'IB!!. ·'' nt1i:'1on. f.d11 ln...i1tu10 Jc
C.tp.Jcit.ación Poli11ca (ICAP). Mt\1((1, t> F , 1Q~1, r 156 
1 Al.EXY. Rob<-rt, Jwria Je lo\ l')qr\.h!..'.l..IY!!!JJ!'.K!l.l!.!n ... traJ de [mc..to Garwn \'aldb.. F.d11 frntro de 
E~uJ1osComt1tuc1on.alC1., MadnJ. l'N7, r 110 



Consideramos que esto es muestra de cómo la ética, entendida como la 

leerla de la conducta humana que estudia los valores como fines, debe ir siempre 

ligada al Derecho -como su parte axiológica-; siendo ésto el medio idóneo para 

alcanzarlos. 

Entendemos a la libertad como valor, y como tal un "ente valenle conforme 

al tiempo y espacio en que se lo conciba, lnlimamente ligada a la responsabilidad 

de quien la usa". 

Do esta forma, la libertad es para mi el valor más importante después de la 

vida, por considerarlo un producto de las luchas sociales que arrancaron la vida a 

millones de personas por conseguir la libertad individual y colectiva; asl como por 

la creación y el respeto a las instituciones que hoy en dla subsisten, algunas de 

ellas con transformaciones. 

El diccionario de la Real Academia Española, define a la libertad como la 

"Facultad natural quo tiene el hombro de obrar de una manera o de otra, y de no 

obrar por lo que es responsable de sus actos."' 

Desdo la perspectiva del Derecho, "( ... ) toda libertad es una posibilidad 

limitada on función del régimen que regula la vida común. Sólo puedo ser materia 

do regulación jurldica aquélla libertad de expresión cuya manifestación pueda dar 

lugar a consecuencias de Derecho."• 

En definitiva, tales consecuencias de Derecho sólo pueden darse dentro de 

la sociedad, ya que no produce consecuencias jurldicas en el fuero interno del 

individuo.'º 

Haciendo una slntosis, la libertad social no es absoluta, ya que de lo 

contrario la vida humana en sociedad -que es en la que el Derecho se basa. 

serla caótica, auspiciando a su propia desintegración; por lo tanto, el Derecho 

1 ldcm 
'Con>1J1Wi<m Poliuca de )01 huJ,,lJ llnt!.kl> Mcuf.&QC'I\~ lomo l. EJ11 POCTUa. UNAM, r 
edición, Ml.\ICO, D.r. 199l, r 6~. 
10 lle 1hi b libc:rtad M.lC'i1l 1 la cual~ rcí1crc- 1,rucK1 Uur~o.a romo aquClla "1nduc1da rn 11 íacultad que licnc 
1.a pcooru hunu.na !.k obJt11\-ar MU ÍIOC\ \llllei rncJ1an1c la priichca real & los mcdtOJ 1dórc-0t. para c51c 
címo. bt1 n la h~ruJ que mtcrtsa funduncntalmm1c al Derecho, ya que la Olra, n dror. b. wbjctin o 
s1cológic.a. w: rckg.a al focro Intimo del 1neclC'\.-to o Je l.11 conc1cnc&A. 1nJ1fttmtc, en tJ niiwn.a. a 1.a r.:gulacíón 
juridica ... Las G.aun!ln '~ Op. Cll, r .'.l04. 



establece limitaciones a la conducta de cada persona. exigidas por el orden y la 

armonla sociales. 

Por otra parte, considero relevante para efectos de una de las propuestas 

que explicaré en el quinto capitulo de la presente tesis, no confundir la libertad con 

la autonomla ni con el poder privado. 

El poder privado, entendido como la facullad exclusiva de cada individuo 

sobre algo, se ve superado por los derechos a la libertad, como lo es la libertad de 

expresión ya que el ser humano ejerce su derecho subjetivo 11 y no un poder 

privado como lo es la propiedad, la cual se rige por otra fonma de justicia: la 

conmutativa, en la que el tener es más Importante que el ser. 

De ahl que la libertad se confronte con la propiedad. 12 

En lo que a la autonomla se trata en relación con la libertad, difieren en que 

ésta os considerada para Ferriajoli "como una libertad negativa·. por ser -a mi 

entender- un valor. que mal entendido puede ser rebasado y caer en el libertinaje 

o incluso en la anarqula y por esto debe limitarse, aunque por ser un valor dificulte 

la regulación. 

A contrario sensu. el mismo autor considera a la autonomla "como una 

libertad positiva·. lo cual entiendo como una institución, caracterizada por la 

autorregulación responsable que exige para ser legitima. 

A.3 GARANTIAS DE LIBERTAD 

Siendo la libertad una garantla compleja, el sistema constitucional mexicano 

consigna diversas libertades especificas en relación con los diferentes derechos 

subjetivos públicos que la ley suprema otorga como garantias.13 

11 En1cnJido rar1 lhcnn~ rnmo el .. lntC'rc!-\ JUriJ1n.mcn1c protcguJo .. DE PINA. Raí11C'I y Oc Pm.1 \'an., 
R1íacl, l>1csj0Nfll' de llrr-qhi,1, 14• N1c1on. l'.J1t Ponus. MCuco, () í, lqKh, r. 230 
u La hbtrud C'tlmo t?incro \C Jingc • \U\ JMT!o.1' ~·es m fomLI WU\'C'f"UI, snahrnablc. C'Sllhl«tdat. ror 
norm.u )' ha!i.ad.1 en la l)?lUlihd JUriJ1c.a. m1cn1ru que la pnl('rcJ.tJ unphc1 tkr«~ p¡n1cularn. ahtnablc;:,., 
rirCfilahlccidu Jl't•f nomu.\ y hnaJ.u rn la ~gualJ.sJ Jwit11c.a 

1 Oicho mét°'lo n d1\1mlo 11qutl que u\.ln la DcclaDClón FDOl."'(1ri.a de l7KQ. cuyo Aniculo IV «mVign a 
la ht'C'naJ como UN guanti1 ~cnénu· .. La ht-<TuJ C'Of'l\lllC en roJtt hicct todo lo que no dlM 1 otro. De 
aqul que el cjcrcirio de IM dcft'\"ho\ rutunlct. del hombre no tenga n\Í.\ hm1t.ac1onn que Jos que awgurm a 
lo' otro\ m1emhrm de 11 "4..l(lC'dJJ d IW":c Je n.m m1\m("' derecho\. No\ limltn no rucJrn dctrnninanc mu 
que por l• lcy." Ibídem. r )!lb 



Es asl como las garantías de libertad se dividen en tres grandes grupos: 

libertades de la persona humana, libertades de la persona cívica y libertades de la 

persona social." 

Las libertados do la persona humana son do especial interés en la presente 

tesis por tratarse el Articulo 6 de la Ley Suprema, de una libertad perteneciente a 

este grupo. 15 

Cabe mencionar que las libertades de la persona humana a su vez se 

dividen en libertades flsicas y libertades del esplritu, por cual considero que la 

libertad de expresión y el derecho a la infonnación -ambos contenidos en el 

articulo constitucional en estudio- son en esencia, libertades espirituales de la 

persona humana, porque la libertad de expresión satisface la necesidad intrlnseca 

que tiene toda persona por manifestar sus ideas, sentimientos, opiniones, etc .. y el 

derecho a la información enriquece el conocimiento. 

A.4 LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

El ser humano enlendido como un ser animado racional, 16 está dotado de ideas, 

conceptos o pensamientos. Es decir, do representaciones mentales y abstractas, 

como resultado do la simple aprehensión de objetos. 

Pero estas representaciones mentales, en poco o nada le servirlan, sino 

pudiera transmitirlas o comunicarlas para interactuar y desarrollarse con otros 

individuos. Por lo que el hombre primitivo se vio en la necesidad de emitir sonidos 

que tradujeran dichos conceptos. hasta crear términos o palabras para 

11 Dig:jOQlOO JuáJ1ro Mc"caoo. 1 orno 11 D·U. ln\111u10 Je lmn11,:1C1tmc~ Jurid1cu., UNAM. ~ tJ1ción. 
Mhico, O.F., 1995, r.1517. 
u Panimdo del hecho Je qut 1oJo 1nJl\·1Juo t'omo rc-notU hutn1n1 ~ \·aloro que Ju lugar 1 un fin 
f.Uprcmo, n dC'c1r, .a un fin Wf1t1J1uJo 1 tlCIOl. l01o rualcto H forjando "" lomo a aqu(I y que .. dctmnlnan 
wbjctinmcntc w ronductai (._.) >· Jingcn OOJC11n.mi:ntc ~ 1dit1-ldad "°'111." La tclcolot:ia del ief humano ~ 
c:ncamiru. en rnmcn m\lan(1.a 1 Yln.ÍKC"r Llnto ~' nctt\IJ.adc:\ 11uato como MIS ~ npintu.ala. 
~' Gu1f)Cj~1 JnJ~ Op. en ... p. 1 S 
'Picsimn21\rl•l~.Tomolllt-7.0r <•1.,p. 1117. 



posterionnenlo crear oraciones, o -desde la perspectiva de la Lógica- crear 

"juicios". 17 

Es asl como el género humano desde sus inicios tuvo la libertad de 

expresarse. la cual entendida en sentido filosófico "le es propia y exclusiva y que 

por su naturaleza no puede quedar sujeta a ninguna relación jurldica". 18 

Por ello la libertad de expresión ha sido motor de un sin número de luchas 

sociales asl como de otras libertados y derechos. 

Sin embargo, la libertad do expresión desdo el punto de vista jurldico "es un 

fenómeno normativo"' 9
, por dar lugar a consecuencias do derecho, teniendo en 

cuenta que sólo con su normalividad puede delimitar eficazmente su ejercicio. 

La noción do la libre manifestación do las ideas como simple fenómeno 

fáctico que diera lugar al arbitrio de la autoridad, persistió hasta que las ideas 

liberales de la Revolución Francesa y de las Declaraciones do Derechos del 

Hombro en las constituciones do las trece colonias do Nueva Inglaterra, lo 

otorgaran un carácter jurldico público"°, incorporándola como derecho público 

subjetivo o garanlfa individual en la mayoría de las constituciones de los Estados 

democráticos con el fin de lograr el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

do la humanidad en si. 

Es decir que en términos do Derecho Positivo. la libertad do expresión se 

codificó por primera vez en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano en Francia, en 1789.2 ' 

11 En b ~\Ca pnnutin C'I \Cf hununo rdac1on.1N "ª 1Jcn con d1\cn.o1 t.ignos. los cuales futton 
rcrfC"CC1onándoW'.' por 1.11 rom 1\'tneia y 1 a '"1t!ib.Ctl0n de tu\ ncttt.idadei huu con't'cninc m lénninm o 
r1labr.u, ruón r.or la twl 1 omh Je Aquino \'ICU en (\.U\ lo\ M t.ig,no\ por ucclcncia". SANABRIA. Jo.é 
N.uh(n, 1.Qm!. Ed11. rortiu, S A., 1 r C'J1c1ón. Méliro, ll.F., IY'X), p. MO 
11 c~10 .. t1IU(')ÓO Ppli11q 1k ht\ l:>'.!ili!U'D!ili!1 .. .Mc\Í5100) wmcnt1J1, C>p Cll. p 61. 
19 1Jcm 
Xi Ca.he mcnc1oru.r que ln~la1cn1 .tintcnom'IC'nt<· ya mn\agnha rn t.u ro'"'"''" Ja-.· 1 l.a hbcnad de c•prt°Món 
como "un dcr1'7ho pUbhrn opomhlc ) c.1.1¡:1hlc al fataJo) W\ autonihdn" temmJo s.u ejercicio como Unica 
hm1t.ac1ón .. la que C1.Uh!C"Cia la liJtii.· o/ ldtel. la cwl rroh1bil wa dc!r.Cmpd\o C."Ulndo ~ rrofmcran injurias 
co111r.a Ulll rcr..oru o \,( 11 d1f.lnura .. l.!1.i!!rtn!~o. Op tlL, fl H 7. 
:i Al mcluir\C en •U\ Anicuh.H 10 ). 11. 1 fü cwlcs \.C'ñlbn rt:'\('IC'C11umcntc Art. 10.· .. Nadie debe t.er 

molc~ado ror MJS opm100N., aUn rchgios.ai.. con 1..11 de que w manifeuioón no 1rawomc el orden públiro 
cmblccido ror la le)' ... An. 11.- ""t. l1btc" comumcac1ón de lm rcn~m1ento1 y de l.u orinionn C1 uno de 
lo'i dC'rttho\ m.h prcc10\0l del hombre; toJo CllkhJ.¡oo rucJc hablar. cscnbu o imprimir libmncnsc. debe 
r~ntkr Jd abu\O de esta hbcrud en 101. C&\OS dctcrmin100\ ('OI la I~" lltscKm.!rif! Jyrjd1ro Muigno, 
Torno 1111-0. Op. en., p. 2007. 



Cabe mencionar otros ordenamientos jurídicos internacionales que dan 

cabida a la libertad de expresión: la Declaración Americana de los Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Politicos.21 En los 

cuales se encuentra, a decir del investigador Sergio López Ayllón, la formulación 

moderna de la libertad de expresión. 

Sin embargo, pienso que dicho autor confunde uno de los contenidos de la 

libertad de expresión-<> sea la información- con la misma, al esquematizarlo de la 

siguiente fonma: 

Libertad de { Libertad de buscar} } 
expresión {Investigar) ideas por 

(d. a la 1.23 Libertad de recibir infonmaclones cualquier 

sentido amplio Libertad de difundir opiniones medio 

Además, no hay que confundir el todo con sus partes, puesto que debe 

considerarse la realidad en lo que a modios do comunicación se trata -por la 

responsabilidad social que tienen-. ya que no todo ejercicio de la libertad de 

expresión en dichos medios aporta información, a veces también subinfonman y 

otras desinforman -romo lo trataré posterionmente-. 

Por lo tanto, atendiendo al método aristotélico, considero a la libertad de 

expresión corno el género próximo, y a la información, al igual que la 

desinformación y la subinfonmación, como diferencia especifica. 

:: CU)'O artkulo IV dl'f"lOC' "T o.h J'C™>N llene dntcho 1 la hbcnad de tn'tnligación, de oruUón )' de: 
uprcwón )' d1fu~u\n del ('lrn\.amtcnto por cualquier medio". El Articulo 1l dt i. Con't-nictón Amcncana de 
10> Derechos Hum.a.nos o Pacto dc: S..n Jat.C. wnbtCn f.C refiere a la hbmad de pcns.arrucnto y de nprnión; 
uJ como el Ankulo 19 Jd Pacto lntcrn.K1onal de l01o lkt-ccb..ll C1'tiln y PolitKot.. VILLANUEVA 
V11l1nuc't"A, ErllC!Jo, ~ Mntqno de la lnfomYS:12o. EJ1t. O,fonJ, Mtuco. O~- .• 2000. p. 295. 
11 DonJc 11 letra .. d .. "~1fica Dcttcho, y la lctn .. , ... w.gmfi~ 1níormación.. 



Lo anterior lo esquematizo de la siguiente manera: 

{

Libertad de buscar} 

{

fonnar Libertad de recibir 

Libertad do Libertad de difundir 

expresión ubinformar.· Manifestar rumores. 

esinformar.· Distorsión de la realidad. 

hechos 

opiniones 

ideas 

por 

cualquier 

medio 

Ergo, se trata de un esquema de la realidad de la libertad de expresión y 

sobre todo en la televisión, por lo cual no debemos desatender a las otras dos 

especies para obtener mejores resultados en la regulación del derecho a la 

información. 

En lo quo a jurisprudencia se trata, la libertad de expresión como sustento 

del marco jurídico y social de la televisión como medio para la democracia en 

México, es sintetizada por la tesis jurlsprudencl1I dictada por et Primer 

Tribunal Colegiado on materia Administrativa del Primer Circuito, 11 citar: 

1.lllERTAll DE EXPRESIÓN. RADIODIFUSORAS. CONCESIONES. "( ... ) La 

libre expresión es básica parJ que pueda pensarse siquiera en la existencia de un sistema 

democrático, en el que la soherania r.1diea en el pueblo, y en el que las autoridades sólo 

pueden hacer aquello que el pueblo las ha facultado para hacer en la propia Constitución. 

Ahora bien, la lihenad eomlitucional de expresar ideas debe incluir ncce..iriamente la 

libcnad constitucional de usar libremente lodos los medios de expresión, sean palabras o 

conductas, en cuanto puedan difundir ideas. Y esto incluye necesariamente también los 

medios masil'o' de difu'1ón. Pues seria absurd<>. en la sociedad contcmpor.inea, que sólo la 

palabra hablada o escrita en fonna individual estuviera constitucionalmente protegida, 

dejando ni :uhitrio o m<lll<•(X>lio de las autoridades el uw a su antojo, de los medios masivos 

de comunicación rnodemos, corno"'" la prensa, el radio y la televisión.'"' 

Si bien es cierto que uno de los requisitos do la democracia es que los 

derechos humanos sean respetados, lo es también el respeto a la soberanla 
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popular, la cual os un principio caracleristico del constitucionalismo moderno, 

entendida como la facultad que tienen los pueblos para aulodelerminarse25
• 

Ni siquiera los Podares de la Unión -asi llamados en el articulo 41 

constitucional- actúan con polestad soberana ya que únicamente pueden ejercer 

las facultades que les otorga el orden juridico. Por ende, la soberanla del pueblo 

está aún por encima de la constitución. 

Sin embargo. en nuestros dfas, la garantla de libertad de expresión es aún 

vulnerada por las autoridades, al tener el monopolio derivado de las facultades 

discrecionales del Ejecutivo Federal a través de la Secretarla de Comunicaciones 

y Transportes, en materia de concesiones y permisos al otorgarlas 

arbitrariamente."" Lo cual da lugar a que los ·medios masivos de comunicación 

modernos· en especial la televisión, sigan a merced del gobierno. 

Es también que mientras existan dichas facultades discrecionales sin ser 

controladas y supervisadas por una norma secundaria -la cual es inexistente en 

nuestros dlas- o bien por un órgano autónomo, esta garantla seguirá siendo una 

garantla de papel, es decir, sin eficacia alguna. 

B. TEXTO DEL ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCION POLfTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

El texto relativo a la libertad de expresión, data casi Integro desde la Constitución 

Federal de 1857 .77 La única modificación que sufrió dicho texto en la Constitución 

de 1917 -vigente en nuestros dlas- fue la supresión de la palabra "aimen".28 

:' IXJucuJo de In 1dcu de JJ Rou,,\C'.1u de .. que lm rutblo" no limen otro\ dutOOt. qur cll<K mivnos y que 
tucJcn ror \1emrrc 1uh\o.lc1cmunu "'" Jc-u1ra.;l\" l>E Lo\ MAORll> llurtado, M1i;ucl, ()p. al., p. 9-4. 

ArtlculM 2° yfP fn1cc. ll y 19 de l.1 l.c)' fcdcn.l de fUd10 )' Tclc\1\IÓn. 
:' "La nun1fc~c1ón Je In 1Jc,o no \Cri ohJC10 Jt ninguna mqun.ic1ón JuJm1I o adrrunistnh\'I, 1ino en el 
cu.o Je que ata.que 1 la roonl, hl\ dn«hos de lcrttro, pr\l\oquc al¡:Un cnn'l(n o Je.lato, o pcnurbc el orden 
rubhco" \'ILLASUl'l'A.Or cit,r ll 
Ya dcWc el Articulo .SO dtl (kcrt1o lon._\tllucmnal pan 11 l.1hicrud dC' l.1 AmCric1 Mci.kana, clredub en 
Ap1tz1ng!n el 22 dt: O\.""tubtc Je 110.i. c~1bl«11 la hbcruJ Je nuniíour IH 1.k1l. quie por razonn ob~as de 
11 t!-px~ Umcamcntc !ot guan111.1b.a por malm Je 11 tmprtnU Con el trian~ de kK a!\ot. V fue 
moJific1nJo el te\ to 1'C'l.1h\o a 11 hbcruJ de c1.rrn1ón t'11 "1\ J1u~n.o\ onkn.am1rntos Jwid1CO\, \ .. NnJo en 
lo que fC\{'«U .1 lo\ lim1IM o f(\IOC'CIOnt\. la ffilVN 

:• (.luc rnmo bien C:\f"U\O el cnh:NlCCI Prnadcntc de b Coou\ión de faulo en la 61 talÓn del 25 de ChttO de 
1917, el témuno cnnl<n "<> cucu1ón de p->do, y l1 ral1bni delito .-de e<>mr•mdtr divcnu ~· 
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En lo relativo al derecho a la información, no fue sino hasta el 6 de 

, ,diciembre de 1977, cuando este imico párrafo sufrió la adición de una segunda 

parte, decretándose que "el derecho a la información será garantizado por et 

Estado." 

Asl el Articulo 6 constitucional vigente, dispone: "l.a 1111nifo•l1ción do lu 

idns 110 será ohjclo de nin~uno inc1ui•irlim judiri1I o 1dmini•lnliu, •ino en el CHO 

de 1¡ue al•que 1 11 monl, los derechos do lrrccro, 11rornquc 1l~ún drlilo, o pcrlurbr el 

orden 11úhlie11; rl derech111 l1 inform1ciim, será ~1nnli1.ado por ti Esl1do." 

Es asl como en el citado texto se encuenlran tres garantlas de distinta 

indole: 

·una primera es la clásica garantia individual. entendida en el sentido ya 

explicado según la cual el Estado debe abstenerse de inquirir judicial o 

administrativamente a alguien por la manifestación de sus ideas, salvo que existan 

razones legalmente establecidas para hacerlo. 

La segunda, que inspiró el contenido original de la reforma de 1977 debe 

entenderse como una garantla social que preserva el derecho de todos los 

miembros de la sociedad a recibir información por parte de los medios masivos de 

comunicación, que reúna ciertas calidades. 

La tercera es una interpretación paralela que se desarrolló con los años, 

respecto del contenido do la expresión derecho a la información y consiste en un 

derecho de los ciudadanos a requerir del Estado información de ciertas 

caracterlsticas respecto a las actividades del mismo, lo cual implica a diferencia 

del primer sentido, una obligación de hacer por parte del Estado."29 

Primeramente, el Articulo 6 de nuestra constitución garantiza en forma 

genérica la libertad de expresión, mientras que el Articulo 7 de la misma se refiere 

a dicha libertad, pero exclusivamente, por medio de la imprenta. 

mis o menos tnlcru.u., Je fN)W o menor ~ni,cJ.iJ. buu, r~'\, b ~l.lbra Jchto qtx a~fQ a lu 001.". 
\'ll.LANUEV A, Op.c1t, p. lb. 

:o ANURADE. Sinchcr EJu.arJo, ~I pu<bl<1 me'''"'° Mturo t lrpb sk >u> ron:.u1!Jciorg. H. 
Cinura de Dtput•OO.. l.\' l.c~i!olatura, T. ll. l'd11 Miguel An~'<I Pomia. ~· cdiaOO. MC.ico. D.F .• 1994, p. 
331, 
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Es decir que aunque el Articulo 6 conslilucional no señalo que dicha libertad 

se manifiosle ·mediante palabras escritas o por cualquier otro modio do expresión, 

gráfica u oral" -como es ol caso do la Conslitución do la República Dominicana 30
-

se sobrentiendo que so refiero a cualquier forma o modio de expresión para 

manifestar las Ideas. 

Con relación a la segunda garanlla, la reforma de 1977 al Articulo 6 

constitucional, surge como respuesta al desarrollo y a la innuencia de los medios 

de comunicación masiva -que constituyen actualmente uno de los poderes 

sociales más sólidos- en el comportamiento y pensamiento de las personas, sobre 

lodo la influencia de la televisión. 

También considero quo el derecho a la información introduce un derecho 

social fundamental, por ser una garanlla individual que debe responder a las 

necesidades o intereses de la sociedad, complementado con las libertades 

fundamonlalos de "buscar, recibir o difundir informaciones y opiniones· y a mi 

manera do ver, hechos, que deben regularse para evitar las otras dos especies de 

la libertad de expresión en el plano fáctico -<Jesinforrnación y subinformación-. 

Las constituciones modernas de occidente como la nuestra, regulan el 

derecho a la información y algunas como la de Estados Unidos de América, lo han 

reglamentado. 

Por último, respecto a la tercera garantla contenida en el Articulo 6 

constitucional, entiendo en síntesis dicha interpretación como el derecho a estar 

informado por ol Estado. Esto lo trataré en el inciso correspondiente al "Derecho a 

la Información frente al Estado". 

Por otro lado es importante analizar los limites o restricciones que dicho 

articulo, cita a la libertad de expresión (que como algunos artlculos 

constilucionales tiene un enorme conlenldo pero con mala expresión, es decir, que 

os muy vago). 

'° Anlculo 6 de dic11' cons1i1ución. lbidnn,. P. 807. 



B.1 INQUISICIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA 

El articulo conslilucional en estudio se refiero a !oda manifeslación o emisión 

verbal u oral do las ideas. refiriéndose también a otros medios no escritos de 

expresión eidética, como son las obras de arte en sus múltiples manifestaciones; 

asl como a la difusión do todas ellas a través de cualquier forma, por televisión, 

radiotransmisión, cinomatografia, Internet. ele. 

Considerando que Joda garanlfa individual representa primordialmente una 

abstención por parte del Estado y sus autoridades. en el caso particular del 

Articulo 6 conslitucional, el anteriormente mencionado sujeto pasivo de la relación 

de supra a subordinación, lieno la obligación do respetar y observar el derecho 

público subjetivo quo conlieno, del sujeto activo do dicha relación jurldica, sin 

restringirla o coartarla salvo las limitaciones constitucionales. 

Dicho en otras palabras, las garantias individuales, son en slntesls 

principios fundamentales del poder público3
' que deben ser respetadas por la 

autoridad y al mismo tiempo son frenos hacia ellas; que logran el desarrollo 

individual y social de las personas y a su vez la legitimación del Estado de 

de rocho. 

Es asl como el articulo en cuestión protege la manifestación de las ideas 

contra aclos inquisitivos o investigatorios. 

Pero, qué debemos entender por inquisición. 

A decir do Burgoa por inquisición, "se entiende toda averiguación practicada 

con un determinado fin. el cual consiste. en el caso de esta garantia, en establecer 

cierta responsabilidad y en aplicar la sanción que a esta corresponda".12 

De esta forma, la acción del Estado, traducida en la averiguación hecha por 

un juez o por autoridad administrativa. es consecuencia inmediata de la libre 

manifestación de ideas que vulneren la esfera juridica de otra u otras personas. 

H En1cnd1do como .. rxtoJcr roliuro" o .. J"ll".kr Jc-1 [\lado .. , .... 11 in\.Uncia Mlci1l que conJucc (que gobicmi} 1 
la comunidod(<>tal>I) ~!I!Q. Tom<> I\' P·Z. "I'· c11 .. ¡>ag. 2~8. 
I! \..u Gannlias lnJmJ .. W!ln. Os1. Cll .• r ~50 
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Por otro lado, coincido con Burgoa en cuanto a que el legislador también 

deberla tutelar la libre expresión de las ideas en relación con cualquier 

"prohibición que las autoridades administrativas o judiciales pudieran establecer, 

en perjuicio de un individuo, respecto de la emisión ... de su pensamiento en 

cualquier aspeclo en que ésla tenga lugar".33 

A mi parecer esto evitarla desde la Ley Suprema, cualquier lipa de censura 

previa por parto do la autoridad judicial, administrativa o legislativa. 

B.2 LIMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PREVISTOS EN El ARTICULO 

6 CONSTITUCIONAL 

Corno se analizó en el punlo anterior, la Ley Suprema prohibe a las autoridades 

judiciales y administrativas iniciar averiguaciones con motivo de la manifestación 

do ideas, do lo cual considero no debe descartarse al Poder Legislativo, porque se 

busca proteger al individuo de la acción del Estado en su totalidad, es decir, de los 

tres principales órganos que lo integran. 

Si bien dichos órganos son parte del poder público o del poder del Estado, 

corno se analizó anteriormente. y que para Fcrriajoli los poderes públicos -

entendidos en nuestro sistema jurldico como Poderos de la Unión- "sustentan y 

hacen efectivos los límites y vincules entro autoridades y particulares contenidos 

en las garantlas Individuales". "' 

Por esto, os conveniente incluir al Poder Legislativo para realizar 

averiguaciones con motivo del ejercicio de la libertad de expresión, por ser parte 

inlegrante de los poderes de la Unión, los cuales atienden a la doctrina de la 

división do poderes que diera a conocer Montesquieu~. quien la entendla como el 

mecanismo necesario para mantener un equilibrio entre ellos y asegurar con ello 

la limitación del poder, como requisito sine quanon del desarrollo de la libertad. 

111b1J<m. r. Jl 1. 
"En C\1"ÍC'fCOCtl or~.amuJ.a rot el ln'1:11uto dt IO\nll~IClon('"I Jurid1cu (llJ) d dla b Je Kptitmbrc de 2001. 
JC"ntro del Scmuuno '"Rcfonm del E"aJo ... 
l! "'rara Montn.qu1cu. en cada fa~ ha)' un cla\C1o de poJc-rn: d PoJn l.q.1J1t1\·o, el Poder Ejtcuti\'O de: 
lu. t'o"u. rcb.11\·u 11 lkrC"Cho de Gmln y el Poder Ej«U11\-u de In roi.u que: dcfienJm del lkRcho Chil. al 
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Sin embargo, considero que en la actualidad no basta un reparto de 

competencias en los órganos especializados, también es menester la 

independencia e igualdad entre ellos. no por ello descartando su coordinación36
• 

Me refiero no a una igualdad en número de· facultades, sino como 

destinatarios de la soberanla nacional, porque si atendiéramos a las facultades de 

cada órgano, observaremos una gradación de funciones que han llevado a nuestro 

pals a tener un gobierno presidencialista, debido a la preponderancia en 

facultades que ha tenido el Poder Ejecutivo Federal, como lo es el caso de las 

facultades discrecionales que en materia do concesiones y permisos se observan 

ampliamente -<:orno trataré en el capitulo tercero de la presente tesis-. 

Reiterando que la libertad do expresión no puede vulnerar valores 

colectivos. los cuales también son protegidos por la ley, el mismo Articulo 6 

constitucional señala como limites a dicha libertad ciertos valores, como lo son la 

moral, los derechos do tercero, la seguridad jurídica do la comunidad que se verla 

agraviada con la comisión de un delito originado corno causa directa de la 

manifestación de ideas, y el orden público. 

Es por ello, que la libertad de expresión garantizada por nuestra 

Constitución no es absoluta. como sucede con otras Leyes Fundamentales.37 

Si bien es cierto que nuestra Carta Magna responsabiliza a toda persona 

libre con el fin de que si en ejercicio do dicha libertad vulnera la convivencia, ta 

sociedad pueda exigirle cuentas, siempre que la ley fije las infracciones 

correspondientes. No obstante. las ya mencionadas restricciones resultan ser 

peligrosas e inútiles. ya que se tratan de términos confusos -a excepción del 

delito-, que han generado abusos de autoridades deshonestas e Incompetentes al 

interpretar y aplicar en su mayorla de las veces arbitrariamente tales conceptos. 

porque desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no los ha 

cual la lb.m.11 1.11nb1Cn PoJcr JuJ1c11I Cu.ando el Poder l.cg1W~no y el Ejccuti'to !lit rcUncn m la nuUN 
C'°"""" u en el nu\ITIO cuerpo no h.I)· hbcruJ l>I: LA M ... llRIO llurudo, M1sucl, 0¡1. cit, r- ll6 

Anihin. hc-..:ho Je la m1\0u !tona Je la d1u111ón Je roJcm y del htcho de que ""cada uno Je IO'\ d1stint01. 
ór~.an..>'- no ~lo .cumula func1ol"IC'1o rmtcm1lc\ Jo~n.a~ \Ína que incnf1ttt y K' \'C' inttffcndo en numcros.as 
facult1Jc1. que no M."ln atnhul."!ón ndu'IHI Je mngian poder ... lbtdcm. p. 151'1. 
JI \'. gr. la Carta t-.bgru de N1cara~ui.. Ju.pone en w An.kulo }(); "'l.m nác1r1gúcnsn limen dc1teho 1 
C\f'fcur libttmcntc "' rcnumtmto en rúhhro o en pn,·..Jo, ind1vidull o colcctiummtc. m fonna onl, 
ncnta o ror cwlquicr otro mcJto.- \'11.l.ANUE\'A, Op. cit., p. 19. 
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definido especlficamcnte en relación con la libertad de la manifestación de ideas, 

simplemente lo hace por analogla de diversas ejecutorias concernientes a distintos 

aspectos juridicos. 38 

También son inútiles dichas limitaciones a la manifestación de las ideas, en 

razón de que todas pueden incluirse como bienes juridicos tutelados de 

determinados delitos previstos en ei Código Penal Federal y en el Código Penal 

para el Distrito Federal vigentes. 

Cabe mencionar a manera de paréntesis que ademas de los limites 

señalados en el articulo en estudio, existen otros dentro de la misma Constitución 

como en otros ordenamientos jurldicos39
; que a grosso modo, Incluyen las 

siguientes restricciones: ·moral pública; seguridad nacional; defensa del Estado 

democrático; orden y la seguridad públicos; y salud pública."'º 

Pero, por ser el Articulo 6 constitucional la disposición juridica en estudio en 

el presente capitulo, doy paso al analisis de cada uno de los limites que menciona. 

a)· ATAQUE A LA MORAL 

Ofensiva, irrupción y agravio son algunos sinónimos de la palabra ataque.41 

El Diccionario de la Lengua Española defino a la moral como: "t. Adjetivo 

pcncneciente o relativo a las acciones o camctercs de tas personas, desde el punto de vista 

de la bondad o malicia. 4. Que no concierne al orden juridico, sino al fuero intemo o al 

respeto humano." 42 

Considero subjetiva la primera definición que aporta el Diccionario de la 

Lengua Española respecto a lo que debo considerarse bueno y malo; ya que la 

u llURGOA, ()¡>. <ÍI. r r ll2 )lll 
l"' Oi'{'untO\ en lo' .. Ankulo' tiº, 7º, J" y 130 roru111uci0R1lc'~ l9J del Pacto Internacional de Derechos 
('p.-iln )' Poli11cm, l J.2 Je la fo0\cnc1ón Amcn('&f\1 w:ihrt lkrrcho1 llumano1; y ocras dí\f"0\1C1onc1 
•rlicabl<s de lo• c6J1Go• rcrul" y la U)' d< hnrrmu" CARl'IZO, forgc. y CARllONEll. Mrgud. 
coorJmaJoru, Orttd!l.l 1 11 inform.sqOO ,. ikft'('bs.!) buttlfOQ\. E~udio1 en homenaje al mantro Mario Je- la 
Cuc\·a. EJ11. llJ. Sene D\lctnn.a JuriJ1ca. Núm. )7, Mt,tro, Oí., 2000, r1. 170 
.. lbid<m. p p. 170)'111. 
'

1 CORRIPIO, FcnunOO, Gr3o l>tcr1(\0100 \k S1f!l\njmm. \yen afino t jOSl"ftt(ionn_ 2• td1c1ón. [Jit. 
Brugo«•. Mhico, ll r.. 1917. r 114 
"lliITt!ln!!l2Mhl~~Jlcll. Tomo 1111-7, 21'cdición. Ed11 t'f""Calrc. Mlldrid, 1992,p. I~. 
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moral entendida como el motivo de la conducta humana'3 es cambiante en el 

tiempo y localidad en que se desenvuelva y por ende, para alguna comunidad 

puede sor bueno lo que para otra no lo es y viceversa, dependiendo de sus 

costumbres; ya que la conducta se rige basándose en valores, entendiendo por 

éstos entes valentes, cambiantes en el tiempo y en el espacio. 

Me inclino más por la segunda acepción de la palabra moral, al referirse al 

fuero interno, que a mi manera de ver, se relaciona con el imperativo categórico de 

Kant, del cual la conducta humana responde a la voluntad de cada quien, dando 

lugar a la autonomla del ser humano; a diferencia del imperativo hipotético, del 

cual la conducta humana responde a los dictados del entorno o de la sociedad 

dando paso a la heteronomla. De esto infiero que a la autonomla responde la 

moral, es decir la conducta que nace del fuero interno, mientras que a la 

heteronomla responden las normas jurldicas. siendo por ello ésta una de sus 

caracterlsticas. 

Cabe recordar, que tanto las normas" morales como las normas jurldicas, 

son normas sociales; porque "regulan el comportamiento reciproco de los 

hombres· ' 5
; siendo el aspecto coactivo'6 la principal distinción entre ellas." 

El legislador suele empicar el concepto de moral en la esfera pública, para 

convertirlo en tecnicismo del Derecho. Sin embargo, la moral pública no es 

definida en los ordenamientos legales, únicamente la mencionan, quedando sujeta 

a la "interpretación de los jueces, según su arbitrio y sana critica".'" 

Tal es el caso de nuestro sistema jurldico, en el que la Ley de Imprenta en 

su Articulo 2 so refiere a la moral, tratando únicamente los supuestos jurldicos que 

41 KEl~(\EN ll1n .... Jrwí1 Pur1 Jd lkrrd!p, M• cJ1nún. l:J11 l'orw., S A, MC,1ro, l>.F .. 199S, r.74 
U .. U r1llhf1 l"Klml.1 MJt'IC' UUn.c' tn Jo\ !.C'ntHkl\, Utltl antrlm )"otro MJnCtO. lato \.C'n\U lif'llÍCI...: 1 toJ¡ rtgla 

Je compon1m1cnto, t~h~11orl1 o no, uncto ~mu curtt\pondc .a la que lnlf'<'~ Jchcm o ronlicrc ~«ht» ... 
GARCIA Mi)nc:/ l:duulll.1, ~\K(!Ón al Oll,!~ll!...\I~. EJ11 Pof\1.1, 4(11 edición. MCJ.1co, O F .. 
1994,p.4 
" KEl$EN, lJr <it, r 71. 
..., Por n~cc1ón cntirn&.1 1qudl1 uncu\n 1mpuc\t1 f"tlf d PoJcr Jd E5Udo 1 trnb del lkr«ho y no J'Of l.a 
wctcJJJ 
" fati J1írrcnc1a \U\l.tnt1't·1 rntrc moral )' lln«ho ll(! \C" aNhtó a fondo huu 11 rpoca del RC"MCurumco, 
cwndo !oC tktcnnmó quc 11 norma Jurid1c.1 n C\1cnu )' C'OK'tl\I a d1ítttncu de la moral, 11 cual n interna y 
ca.renle de i:n1cc1ón. CAUANELLAS Ciu1llcrtn(i, lliffiQilJ.n~. Tomo V J-0, 
20' rd1c1ón. l'd11, llth1>u, S.R L., llU<OO\ "'"'- IYKI. p. ~SK. 
" Supremi Conc- de- Ju~Uci1 de 1.a Nactón. d1~0 Orllco W!iJ.QQ.l 
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conforman su alaque; que por cierto, los considero ineficaces, por eslar fuera de la 

realidad y por incluir términos Jan mnb1guos como son: caracter obsceno, pudor, 

decencia y buenas costumbres." 

Respecto a las buenas costumbres y a la moral pública, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) sosliene en Jesis jurisprudencia! que. 

"( ... )A falta de un conccplo exacto y de reglas fijas en malena de moralidad 

pública, tiene el ¡uez la obligación de interpretar lo que el común de las gentes (sic) 

entiende por obsceno y ofensivo al pudor, •tn recurrir a procedimientos de comprobación, 

que sólo son propios para rewl\'Cr cuestiones puramente técnicas. Es el conceplo medio 

moral el que debe scrYir de nonna y guia al juez en la decisión de estos problemas 

juridicos y no existe, en tan delicada cuestión, un medio técnico preciso que lleve a 

resolver, sin posibilidad de error, lo que legalmente debe conceptuarse como obsceno. 

Por tanto,( ... ) debe acudirse a la vez, a la interpretación juridiea de las expresiones 

usadas por el legislador y a la doctrina como auxiliares en el ejercicio del arbitrio judicial 

que la ley otorga a Jos jueces y tribunales.'"" 

Me parece dificil, sino es que imposible, comprender "lo que el común de las 

gentes· (sic) considere por obsceno y ofensivo al pudor, atentando con esto a la 

moral pública, porque -como repito- lo que para una comunidad es bueno para 

otra no lo es, y con mayor razón en nuestro pals, tan heterogéneo en hábitos y 

costumbres, que resultarla absurdo frenar a la libertad de expresión por una 

interpretación tan carente de sustento social y jurldico - por ejemplo si se quisiera 

proceder a una interpretación por analogla, desatendiendo a la diversidad 

cultural.51 

Es por ello que considero conveniente eliminar del articulo 6 constitucional 

esta restricción a la libertad de expresión. 

"~m!l. Edot Ponu. Mh1co, O.f., 2000, p. t t. 
'"VIU.ANUE\'A,Op cu., p. t7. 
'

1 l'..\ium .. muchm """"'H moralc-t.. alumcntc d1fnmtn mt~ M )' muchll '«a cnuc M contradtet°"°'; 
que un onkn Juridtro rucJe, a ¡:nnda rtltfOl. ~r a las n'521tucionn monki de un gNpO o dafoe 
dc1mninod0i - en <>r<<ial, lo. domina'"<>- dentro de la poblacióo oonw:ttda, y que, de hecho ali MK<de, 
contradiciendo wmultif'IC'1mcnt1: lu intu~ monln de otto gnipo o nlra&o ti0aal; ... "' KEl.SEN. op. cil, 
pág. KI. 
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Adornas, corno menciona Burgoa cuando se toca la moral pública, por lo 

general so cornete cualquiera de los dohlos tipificados en los códigos penales, 

federal y locales. Es así corno en el Título Octavo del Libro Segundo del Código 

Penal en materia federal sobre los "Delilos contra la moral pública y las buenas 

coslumbres" (Artículos 200 a 209)51
; y en materia local para el Distrilo Federal5i, 

los delitos tipificados en el Título Octavo del Libro Segundo sobre los mismos 

(Articulas 200 a 209). 

b) ATAQUE A LOS DERECHOS DE TERCERO 

Atendiendo al punto de vista anterior y aplicada a esto límite la libertad de 

expresión, cuando una persona vulnera los derechos de tercero a través de la 

manifestación de una idea, puede encuadrarse a alguno de los "Delitos contra el 

honor" del Titulo Vigésimo del Libro Segundo del Código Penal Federal (Artlculos 

344 a 363) y del Código Penal para el Distrito Federal (Articulas 350 a 363). 

Si bien ol Articulo 1916-Bis del Código Civil para el Distrito Federal en 

materia común, se refiere al articulo 6 de la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos al disponer qua aquella persona que "ejerza sus derechos de 

opinión, critica, expresión o infonnación no estara obligado a la reparación del 

daño moral," salvo "en los lérrninos y con las limitaciones" del articulo mencionado 

asl como del 7' conslitucional". 

Sin embargo, en el lexto del Articulo 1916 del mismo ordenamiento jurldico, 

que explica lo que debe enlenderse por daño moral55
, vuelvo a notar la omisión 

del legislador por aclarar conceptos, en este sentido los relativos a los derechos 

de la personalidad. 

"Ln.!;mruiu.ln\1111'1!!!ln. or '''. r J\J 
~- C.11bc ~tul.u que d r.auJo lb de: JUiio, ~ ruhhcó ti Nuc\O Código renal J'lrl C'I Otunto ícdcnl, m C'U)'Ui 

ankulo~ U\l a 1 KM, rnnr\{"On1.hcn1c!1 al Título Sel.to denominado "l>cht01o rontr. b moral J'Ubha .. , ~ 
incluyen los c1.pitulo\ concc:m1cnlC'1 a la c:onuroón Je mmorn C' 1ncap¡ccs. la romogrifU infantil, el 
lenocm10 y un c1ri1ulo dC' J1\{'l'C~icionc:\ comuna Y l"\KtlO ie!Ula !kll pnmc-r 1niculo transitorio, dicho cóJ1~0 
''cntru1 en \igor a lo' Clcn10 \C'mtc Jiu de w rubhc.ac1ón tn la Gactta Oficial del nturito Federal." Q.K.C!I 
~·! d<f !J1~nto l'riknf.d<I 16 d< ¡ulood< 2002. 

CóJ1go Cml ~r11 el Oa1n10 fcdcnl cnma1ma comün. Edit. Sista SA. JtC.V .. Mhico, 199S, p. l)q. 
"lbukm. p. 1 JK 
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El Nuovo Código Penal para el Distrito Federal publicado el 16 de julio de 

2002 se dispono en su Tllulo Decimocuarto. de los "Delitos contra el Honor", la 

difamación y la calumnia, del Articulo 214 al 219."° 

e) PROVOCACIÓN DE UN DELITO 

Atondiendo a la teorla tetratómica del delito, se entiende por este: Toda conducta 

anlijurldica, típica y culpable proveniente de un ser imputable; ( ... )".57 

Para efectos de una propuesta qua posteriormente trataré respecto a los 

!Imites a la libertad de exprosión en el articulo en estudio, me es importante 

señalar qua los delitos son una de las especies de las infracciones, es decir, que 

siguiendo el método aristotélico, las Infracciones son el género próximo mientras 

que los delitos y las faltas son las diferencias especificas. Lo qua hace diferentes a 

dichas especies os que los delitos son sancionados por un juez en materia penal, 

en tanto que las faltas son sancionadas por la autoridad administrativa.511 

Dicha noción, parto más do la etimologla do la palabra infracción, es decir, 

del latln infrnctio, que significa quobrantamiento do ley o pacto"5
', que de la 

naturaleza jurldica de las infracciones -la cual os netamente administrativa·. 

Un ejemplo de eficacia de los limites a la libertad de expresión, lo es sin 

duda en materia penal la autorla intelectual. en la que es responsable tanto quien 

ejecuta el delito, como quien manifiesta su maquinación. 

Los derechos del ser humano requieren ser dignos de respeto para ser 

respetados. Por esto. si se hace mal uso de la libertad de expresión provocando 

algún delito o falta, no será ni respetable ni respetada por el Estado. 

Principalmente por lo anterior, considero suficiente esta restricción a la 

manifestación de las ideas, en virtud de que tanto la moral, los derechos de 

~ C.1bc w:r\afar que en Ne nUC\O cóJ1go r'CNI \(' l1r1fic.1n lm Jchln\ Je: 0.\Cnminación (Titulo [)ttjmo 
.. Dcht~"' contra la 01gm~J de lu Pcnonu .. , C'n un uruoo Capitulo. Anirulo 206). de Violación dt 11 
mhmidaJ rcrwn.al (l itulo 1>«1mo T C'ft"f'IU .. 1)(1111» tontr1 la in11m1tbd Pcn.on.JI )' lll ln\iolatnlidad del 
Secreto'', Ca.pi1ulo l. Ankult' !12) y Rt\Clac1óndc wx-rt10\ (en ti Capl!ulo 11, Jcl mi\mO Título Dttimo 
Tctccto, Ankulu 21J) 
'' l.Ól'EZ Uct.1rK'oun. lJwnJo, M1ny¡! Je l)C"rtsh-.' Po>iJJ\·o Mc,1cano, C"J11 Tnllu. Mé-.100, 1992, r. 148. 
'\I Ckdoc1tio del lóptco rdcrC'nl(' .11 clu1ficac11.\n del delito ror la .. T.l\C'\bd de lu infracaoncs, ldmt 
H Pircionano Judt.!!m.Mt!ill:!n.Q. 1omo1111-0. Op Cit., r 1710 
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tercero y el orden público pueden ser penalmenle bienes jurídicos tulelados, 

puesto que son valores protegidos por el Derecho 

d) PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO 

La palabra perturbación lleva implícito al orden, al tratarse de la "Acción y efecto 

de perturbar""", la cual significa "Inmutar, trastornar el orden y concierto, o la 

quietud y el sosiego de algo o de alguien.""' 

Ergo, es imprescindible entender eso tipo de orden que menciona el articulo 

constitucional en estudio. 

El orden público en sentido amplio, implica un estado de coexistencia dentro 

de una comunidad, ·asociada con la noción de paz pública, como objetivo 

especifico de las medidas do gobierno y de policla".62 

Do la doclrina jurldica que ha estudiado esta institución, representada 

principalmente por Baudry- Lacantinorio y por Juan Carlos Smith, es sintetizada on 

la definición de Tamayo y Salmarán: "( ... ) el orden público se refiere, por decirlo 

asl, a la 'cultura' jurldica do una comunidad determinada, incluyendo sus 

tradiciones, ideales e, incluso, dogmas y mitos sobre su derecho y su historia 

institucional. ""3 

Pero es la función del orden público el que interesa en la presente tesis, 

aplicándose como limite a la facultad de los individuos para realizar determinados 

actos, o que siendo éstos jurídicamente validos, surtan efectos dentro de un orden 

jurldico especifico."' 

Asi, se trata de un limite omnipresente en cualquier acto jurldico pero un 

"limite indctem1inado e indctem1inanto a priori: 6~ 

La expresión de las ideas al perturbar el orden público, puede integrar uno 

de los delitos de conspiración, sedición, rebelión, etc.; figuras delictivas previstas 

w J)1rc'ioru.rfo de la 1 rngw FtNOcl1. l 11 lf·l ... Op. cit., J'· 151/.4. 
"lbidcm. r l~M~. 
"[!Jru1•Jl!fil'.l!uirurtlluK.~. Tomo 1111-0. Up. 01., r· 2279. 
0 1Jcm 
"'hkm 

.. Jbulcm. r· 2280 
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en el Titulo Primero, Libro Segundo del Código Penal Federal sobre los • Delitos 

contra la Seguridad de la Nación" (Artlculos 123 a 145 Bis); o por aquéllas 

previstas en el Titulo Vigésimo Séptimo, del Libro Segundo del Nuevo Código 

Penal para el Distrito Federaf'6 sobre los "Delitos contra la Seguridad de las 

instituciones del Distrito Federal" ( Artlculos 361 a 365 ). 

Siendo esta úllima la principal razón por la que considero también 

conveniente eliminar del articulo 6 constitucional lo relativo al orden público. 

Asl, la supresión de los limites a la libertad de expresión del Articulo 6 

conslitucional, se verla subsanada desde mi punto de vista, modificando el 

enunciado con la más objetiva frase: "( ... )sino en el caso de provocar algún delito 

o falta que vulnere los derechos de terceros en su honor; a la comunidad en que 

se manifieste; o a la seguridad de la Nación". 

Esto remilirla al juez ipso facto a la aplicación del Código Penal Federal, o 

al Código Penal del Distrito Federal o local, según sea el caso, encuadrando la 

expresión do las ideas a los ya mencionados delitos; a las leyes administrativas -

como la Ley do policla y buen gobierno- que dispongan sanciones -multas, 

amonestaciones o apercibimientos- por el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión que afecte a terceras personas a la comunidad o a la seguridad de la 

Nación; o a los códigos y leyes civiles -tratándose por ejemplo del daño moral-.61 

C. REFORMA QUE ADICIONO Al ARTICULO 6 CONSTITUCIONAL EL 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 

Dicha reforma fue promulgada el 2 de diciembre de 1977 y publicada el 6 de 

diciembre del mismo año, iniciando su vigencia al dla siguiente de su 

publicación!'' 

~ NuC\O Código Pcn.il f1U11 el l>1!>U1IO rrocnt. Gaccu Ofloal dc-1 l>i""'º Fcdcnl, 16 Je julio de 2002. 
'' L.1. IT'lll<l1Ílt.1ic1ón al Articulo h co'™lhK'toiul la propongo ranimdo de b 1Jta de algunot 1utorn como 
1.óret· A)llón, al d«u que M( 1 los hm1lc\ al tjCf't'IClo ntin Kña!.100.. en el propio tuto con\l1hK'tonal y J'IOf 
dio no roJri&n ml{"Oncr rc .. tnt"c1onn aJ1cwn.aln.00 l.ÓPEZ A)llón. S«gio ... El derecho a la mfonnac1ón 
comoJcucho fu~n~tal-,cn lkrcs-h2 111 mformKión »dC'rnbos bumum. Qr. cit. p. 172 . 
.,. Con>titución Polittca Je t~'' E..uJq> llmdo\ MniqtJO\, s• cdK1ón. Ed1t. Scaturia dt Gobcmación. 
MC\ico, 1998, r. l~I. 
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Con dicha reforma se adicionó al único párrafo, original desde 1917, una 

segunda parte, decretándose que "el derecho a la información será garantizado 

por el Estado". 

La tesis do jurisprudencia quo a continuación cito, sintetiza el criterio 

do la Suprema Corte sobre el Oorecho a la Información: 

"INFORMACIÓN. DERECllO DE LA, ESTABLECIDO l'OR EL ARTICULO 6° 

DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La adición al articulo 6° conslitucional en el sentido 

de que el derecho de la infom1ación será ganmt11,1do por el fatado, se produjo con molivo 

de la iniciativ11 prcsitlcnci31 el cinco de octubre de 1111l 11ovcc1cntos l'IClcnta y siete, asl como 

del diclamen de las Comisiones Umda' de Es1udios Legislativos )' Primera de Puntos 

Constilucionalcs de la Cámara de Dipulados de las que se desprende que: a) Que el derecho 

de la infonnación es una garnnlia social, conela1iva • la libcna1I de expresión, que se 

instituyó con motil'o de la llamada Refonna Polit1ca, y que co1"iste en que el Esiado 

pemiila el que, n través de los diversos medios de comunicación, se manifiesle de manera 

regular la dil'ersidad de opiniones de lo' partidos políticos; b) Que la definición precisa del 

derecho de lo infom1ación queda a la legislación secundaria; y e) Que no se pretendió 

establecer una garantia individual conmtcnte en que cualquier gobernado en el momento 

en que lo estime oportuno, solicile y oblenga de órganos del Esiado determinada 

infom1ación. Ahora bien, respc.-clo del úh1mo inciso no signo fica que las auloridades queden 

eximidas de su obligación conslituc1onal de infom1ar en la fonna y en tém1inos que 

establezca la legislación secundaria; pero tamporn 'upone que los gobernados tengan un 

derecho frente al Es1ado para obtener mfonnac1ón en los casos y a tral'és de sistemas no 

prc\'islos en las nonnas rclati\'a.<, es <kcor, el derecho de la mfom1ación no crea a favor del 

particular In focullad de elegir arbitrariamcnle la l'Ía mediante la cual pide conocer ciertos 

dalos de la ac1ividad realizada por las auloridadcs, smo que esa faculiad debe ejercerse por 

el medio que al respecto se sc11ale lcgalmenle. 

PRECEDENTES. 

Octal'a Época, Segunda Sala, Semanano Judicial de la Federación. 10-agosto, tesis 

2' 1/92, p.44. 



AR I055Ól83; Ignacio Burgoa Orihucla, 15 de abril de 1985, unanimidad de cuatro 

vo10~: .ponc~lc: A;anasio GONZÁl.l:Z MARTINEZ: S<'Crclario: Mario l'ÉREZ DE LEÓN 

E.'"' 

Difiero con esta tesis do jurisprudencia en el sentido de considerar el 

derecho a la información únicamente como una garanlla social, ya que tanto las 

garantlas Individuales como las garanllas sociales -ambas contenidas en la Ley 

Suprema· contienen los postulados o principios más importantes para regular la 

subsecuente nonnatividad. Dicho en otras palabras, toda la legislación de nuestro 

sistema jurfdico proviene de ellas. 

Por lo tanto, es una garanlla individual, por tratarse de un derecho subjetivo 

público que responde a un derecho fundamental -ta libertad de expresión-; y una 

garanlla social como un derecho de grupo, de género o de clase; como 

recientemente lo ha considerado la misma Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.'º 

No obstante, pienso que como el derecho a ta educación y otros derechos 

fundamentales, el derecho a la información no debe marginar a las clases 

económicamente débiles, he aqul el sentido do justicia social o distributiva y no de 

garantla social como interpretó la Suprema Corte de Justicia; ya que como he 

señalado dichos derechos son universales. 

"Vll.l.ANUEVA, <.Jr. Ctl, p. 29X. 
'.'O .. Es ror dio que la brC\C rdac16n Je Ju rnolucu~ nn1111.b'ti ror l.1 SCJN enlomo al dcrteho 1 la 
infomación, rcnmtc cons.iJcrar no M>lamcntc que w cntrno mtcrprtUll'\'O hl cmanchado IOI alcanca del 
articulo (1° con"11tucfotul, hantn..iolo acn·ubk 1 1nd1,·iJu..tt )" d1ícrtnlc:. g~ iino que umhitn lo ha 
dcJuciJo dirccumc:ntc de b Con\111um\n FNtral, cura reforma al articulo c1udo "61o .e alcanzaba a 
d1~mguir como u~ .. garantia ,.ocul"" c~í1e1 que a{'-lrcntt"mcn1c no concuenla C'OO el concc.-rco de 
"t!;,,nntiu inJinJualc, .. (. ) La., rt'\lllucwnc' que \C J1(Umn ro IM l\unlO\ ~Ít'ndm, conJuccn a la SCJN 1 
cof'l(lun que ciertamcnlc l.a l'<ln\J1luc1ón npr'("q l(t\; dcrf(~ fundamcn~ln del mdmdoo, wn cmblrgo, aün 
i:w.ndo no \C llc¡:a 1 cmrlc.u nrrC'\.amC'Ole el ltnmno de .. ¡:.u1nti1 '4l('11I .. dtntru del lcl.lo constituciorul, no 
cahc Jud.1 que umb1tn rnuncu1 )' protege dcrtthl.~ con rl nn~o dC' cierta\ garantias qUC' \,( conctben como 
dcrt'('hos de gruro, de gtncro o Je cinc, l"lf U.nlo, 11 LC'y r unJamrnul tutda I~ dcrt'Chos W>Ci1IC's 
p.l~lclan)('nlc 1 lo\ dtf'C'Chm 1nJ1\ldu.alc\ ), no 00\1.ancc QUC no cu\.lc ninguna acción \OClll o rolm1va ~~ 
dcfcnJcr )U\ Jcr«ho\ \,(l("lllC''i.. ('\JU'i. t1cnrn IOIC'tt''oon ) <lhje11Hl\ r«lflM'-, ) t.U CJC'fCICIO O dcfrnu rtdunJan 

IK1.:tu.n1mcn1c en pw Je lo' 1nJ1\IJlk-.,., que 1.-onfomun 1 OC' ¡!lllf"' M.''í:lll, de &..mJc ~infiere que el derecho 
1 l.t mfortn1oón. aUn cwnJo \(' pro)'C\"tó ont:uulmcntc C1.lfn0 un.1 'g1ranl11 wcaal', su tjcmcio adqtucrc 
nuyor cfi~cia cw.nJo 1.amh1Cn "-e rorw: al akan..--c de lu pcn.i.ma' como 'i!•r1nüa 1nJiuJu.al' Supmna Conc 
de Ju\11e1a Je la Nación.. rJ l>rtssbp , la lnfoml:iciQn, SC'nc l>rbatn. Plmo, l'.d11. SC JN, Mhioo, O F .. 2000. 
p. XII'. 
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Además se deduce que dicho criterio "elimina el derecho a la información 

corno garantia de todo gobernado en lo particular, pues a éste no lo reputan titular 

del mismo, ya que su definición y ejercicio lo condicionan a la legislación ordinaria, 

cuya ausencia lo hace totalmente nugatorio."71 

Por ende, considero sumamente necesario estudiar con la ayuda de 

cornunicólogos a los medios de comunicación masiva, como es el caso de la 

televisión, por ser objetos de canalización de la información a la sociedad; la cual 

es titular del derecho de la información, y asl el legislador logre regular dichos 

medios en una legislación secundaria quo sea efectiva. 

C.1 INFORMACIÓN 

Dicha palabra tiene diversas acepciones, asl, en su connotación mas 

generalizada, información os la acción y efecto do enterar, dar noticia de una 

cosa72
, suceso, situación o persona. 73 

Partiendo de ésta definición, me remito a la definición y análisis que Sartori 

hace entro la información, subinformación y desinformación. 

Información.· "( ... ) es proporcionar noticias, y esto Incluye noticias 

sobro nociones." 14 

Por endo, la infomiación enriquece lo que ya se sabia o se conocla sobre 

un evento o cosa. 

Es decir que sin información la democracia no será posible, porque una 

sociedad informada participa mas en los quehaceres pollticos que le atañen, tanto 

en lo individual como en lo colectivo y por lo tanto la democracia entendida "no 

solamente corno una estructura jurldica y un régimen polltico, sino como un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural 

" llURGOA, O¡>. rn , p p. bl\-4 y bll~ 
J: 1>1C'S'J(?NOll de !J 1 C'DCUJ FwiM!a, 100101111·1-0r. cll. r p. l IM y l IM 
" llURCoOA, Op. ci1.. p. lol.S. 
" SARTORI. Gío\·1M1, llO!DQ Vukm L.11 )l'tCJC'd,ld !drJmg1Ja. IC)" rennrfCSi.ón. Edit. hurus- M~Aico, 
D.F., 2001, p. 79. 



26 

del pueblo"''; dependerá sobro todo en estos tiempos de la revolución tecnológica 

de la formación de un público informado y consciente. 

Es importante hacer mención, para electos posteriores, que en nuestros 

días vivimos y somos participes de dicha revolución tecnológica en los medios de 

comunicación masiva, la cual considero corno la tercera revolución en el mundo, 

después de la revolución agrlcola y de la revolución industrial; en la que están 

surgiendo nuevos retos al Derecho con factores corno la ·convergencia de las 

telecomunicaciones. la informática y los medios audiovisuales·, generando "la 

capacidad social do procesar, almacenar y transmitir la inforrnación".76 

Luego entonces, considero necesario regular los espacios informativos y los 

modios de comunicación masiva, ya que constituyen un poder féctico que viendo 

hacia un futuro no muy lejano, será más fuerte en el momento en que se unan y 

quizas mils dificil do controlar; sobro lodo por los intereses creados en ellos. 

Para esto, so requiere do un consenso a partir del disenso entre el Estado, 

los medios do comunicación y la sociedad civil sobre la función, recursos, 

alcances y objetivos de la información en México. 

Por otro lado como ya hablamos expuesto, en la televisión se presenta la 

sublnformaclón, derivada de la libertad de expresión, por la que Giovannl Sartori 

entiendo como aquella 

"( ... ) infom1ación 101almcn1e insuficicnlc que empobrece demasiado la no1ieia que 

da, o bien el hecho de no infonnar, la pura y s11nple eliminación de nueve de cada diez 

noticias existentes. Por tanto, subinfonnación signific3 n-ducir en cxceso."77 

A partir de la Idea de que la fuerza de la televisión radica en la fuerza de 

hablar por modio de imágenes'". ha representado un problema en el ámbito 

noticioso, no hablemos del entretenimiento. 

La televisión os todavla el mayor medio de comunicación masiva que más 

noticias o hechos difunde, en el sentido de que es accesible a un público mas 

'' Ankulo l con1oh1uc1on1I, frarc.11, •) 
,. l.ÓPEZ Ayllón, Scr¡;10, ·u Jmd>0 • 11 míonn.ción romo dc:m:ho funJ.mm1al", en l2m:Ilt!l..Lll 
~=·ºrci•.r.ll9. 

lbidc:m, p. 80 
"SARTORI, ÜJ'. cit., p. KI. 
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amplio, descartando al interno! que alin no tiene la accesibilidad inmediata como 

la televisión. 

Pero paradójicamente, la lelevisión "da monos informaciones· que cualquier 

otro medio de comunicación79
. 

Considero que esto se debe principalmente a la naturaleza misma de la 

televisión como medio audiovisual y por lo cual propicia una mayor alención a las 

imágenes que a las palabras. No por ello se debe permitir el bombardeo de 

imágenes que contribuya a la subinfonnación o incluso a la desinformación, al 

presentar hechos noticiosos a guisa de espectáculo para obtener un mayor Indice 

de audiencia. Esto no es ético ni legal, ya que desinforma sobre la realidad al 

deformar los hechos. 

Asl, por desinformación podemos entender aquélla 

",.. distorsión de la infom1ación: dar noticias falseadas que inducen a engaño al que 

las cscucha".80 

Las dos últimas se deben principalmente a las imágenes, requisito sine 

quanon de la televisión, pero no por esto es permisible que las fomenlon. Por esto 

el tema de las imágenes las trataré en el siguiente capitulo. 

Cabe señalar que la desinformación produce el seudo-acontecimiento, es 

decir, el ·evento prefabricado para y por la televisión ... que es 'falso' y expuesto a 

serios abusos."81 

No obstante, hay otros tipos do distorsiones informativas aún más 

importantes: "( ... )las falsas estadlsticas y las entrevistas casuales·.82 

Sartori entiendo por falsas estadlsticas: • los resultados estadlsticos que son 

falsos por la interpretación que se los da ( ... ) y es la televisión la que las ha 

impuesto como dogmas . ..g¡ 

,. IJcm. 
" Ibídem, r- RO. 
11 Ibídem, r- 83. 
u tbí1km. r. 90. 

"SARTORI, Op. cit., p. 91. 

. ___ ,.:_;.·_:. 
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En lo que concierne a las entrevistas casuales, es • el entrevistador al que 

se le manda cubrir un acontecirn1ento"°' haciendo creer que "hace olr la voz del 

pueblo: pero el entrevistado habla sólo por si mismod5 

"Además( ... ) la desinlormación se alimenta de dos lipicas distorsiones( ... ) 

la excentricidad y privilegiar el ataque y la agresividad""° que producen el 

espectáculo ya mencionado. 

Es por lo anterior que considero útil y necesario disponer legalmente limites 

a la televisión, para evitar la desinfonnación y subinformación, comúnmente 

presentadas en ella, para que se transmitan ·contenidos" y no simples mensajes a 

manera do rumores o infonnaciones falsas. 

C.2ESTADO 

El Estado debe, a través del derecho, supervisar y controlar que la infonnación 

emitida por la televisión no sea reducida y/o distorsionada. 

Ergo, siendo la persona jurldica o moral que garantiza el Derecho a la 

Información, mo es indispensable explicar lo que entiendo por Estado en relación 

con el derecho en cuestión. 

Asi, encontramos diversos estudios, conceptos y definiciones de Estado. 

Engels on su obra El origen de la familia. la Propiedad privada y el Estado, 

explica que la familia87 surgió como núcleo social, que al dar paso a la vida del ser 

humano en comunidad y en sociedad - al unirse dichas comunidades· surgió la 

propiedad privada como una necesidad intrinseca del ser humano, ya que por 

naturaleza es un ser egolsta. 

Asl, el Estado surgió como una institución que legitimaria la adquisición de 

la propiedad privadaM 

" lbiikm, p 92. 
" lbiJcm, p 9). 
.,. IJcm. 
,. Eng,ds mcnc101u al• gen, 11 cwl \.C :!roJnlChU como d ¡.::rupo unido P,lf luO\ r .. m1h.UC'\ en l.a rtthístona, m 

la que e.ad.a hijo lcni1 \anos ~lt1) rmdrn. ENGELS rcJcnro, fuD.Ull.Jk b bm1l11 !1 rror1nbd Pº"ªdf 
~..1!2, l'dic100C'o Quonlo Sol, S A .. Mh1co, DI' .. 1987, p p. 20 a 11 

-so faltaha mu que un¡ cm.a; urui m\titUClón que no i.ólo ILSC'gUfl\C las nuc:'-z' nquczu Je IO\ 1nJ1,1ducn 
contra In 1nJ1cmn« romun1\.U\ de la ron\J:Hución ¡:eneal, que no \,4\Jo con"UJ:nw: t. rruricdad prh·adl anlC"S 



Para mi, lo anterior fue desatendido por el ius 11atuml1smo. al pensar que 

los derechos humanos. por ser intrínsecos al mismo ser, son anteriores al 

Estado; por lo que sólo debe reconocerlos"". 

Engols explica que cada ser humano al interactuar entre los miembros 

de su comunidad y sociedad. so vio en la necesidad de croar el Estado. 

En este sentido, coincido más con la postura del ius positivismo el cual 

afirma que no hay derechos anteriores al Estado, ya que precisamente es el 

creador del Derecho y por onde tiene el poder coactivo para sancionar a 

aquellos que vayan en su contra; (de ahl que el jurista austriaco Hans Kelsen, 

considerara la expresión do "Estado de Derecho" como una expresión 

"pleonástica"90
.) 

Por esto considero que la sociedad, el Estado y el Derecho son 

concomitantes o simultáneos. 

La constitución de 1917, vigente en nuestros días, fue creada bajo la 

influencia de esta corriente. al usar el término ·otorga" en su Articulo primero.91 

Ya que so toca el Estado de Derecho, el cual considero de suma 

importancia para la prosenle tesis. el mismo autor considera que dicha 

expresión es usada comúnmente o "en los hechos ... para designar cierto tipo 

de Estado, a saber aquél que corresponde a las exigencias de la democracia y 

de la seguridad jurldica." 

tampoco C'-'lmuJ.1 e hic1C\.(' de C'!>l.t \.lnhficac1bn el fin m.h tlcuJo de la corr.unui.IJ hum.1n.a.. f.mo que, 
&llem.h. 11npnm1cta d w:llo dd fl'(tlnoc1m1cnh1 ~cncul de I& \4.l(1~tl a lu. m.K'\'U fonnH de adquinr 11 
prop1eJ.1J. que '-C Jc!l.anoUJhan Uru Ira\ Olrl, )" rur lo LlhlO 1 la ICUmubiciún. caJl \'Cl má' ~)C'Df.Ü, de Ju 
nquc1.n. en una rilabn. f.lltahl utu ln\1llUCtlln que oo \Olo f'('fpC'IUi.\C la ruc1ente dnmón de b 'loOClcdW tn 
cl.t\C\, '.\IOO lamb1Cn el Jcr«ho Je IJ cla\C f'O\tt'Jora de npJot.U 1 11 no ~lfl y el Jomuuo de IJi pnmcn 
'\.Obre l.:a !loCJ!Ul'llb ,. C'"-3 1n\t1tuc1ón O.ll'IÚ Se tn\COhl el [\l.ado." Jb1&m, r r Mil) X7. 
0 l:Jcmplo cluu de c\ta comrnlc fue la C'on1.1111x:1~n r~knl de IKS7 en MC..u;o 
~ .. ( . ) d buJo, C\l!Jtntc 1ni..IC"flC0tlicn1rmc:n1c dd dcrrcho como uru re.ahJ.td WKU1I, pnn.cnmcntc crtJ el 
l>crrdw p.¡n luq:o Mlmclro.c, p.1r Jccn a\i hhrrmcntr a t'\C drrixho Súlo cnloncn w:ria un EWdo Je 
Derecho ( ) Nn C'\ d b.uJo el que "'C whurJuu .11 IX-rC'(ho por CI ne.ido, ~ rl Derecho ti que rci..~la b 
corKtucu tic lm hombrt\ ) , C''f"C'C'l.1llTlC'nte b nmJucta. oncnt.ad.1 ¡ I¡ rruJu,:~1on Je: Dcm;ho. iomct1tnJ<n.C l\Í 
a c1oo\ h .. m1brc\ ( ) S1 \e n:'COOl.X'~ rn d huJo un urden Jurid11.:o, hl&) [~1 e,. un buJ..> dt f)rctt\:ho, ~do 
~uc C\l.J. t'lJ"l~IÚn (11 rlconi\llCJ .. t.:.1-.LS[N lbn~ Or (11., r \IS 
' An 1 conU1IUC'10NI ... tn lm. bt.adt1\ Urud4» MC'\KU1ln 101.io md1uJuo ~rari de IH rarantl.u que otorga 
~.a Con~1l\K1ón( ... )". 
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En esle sentido, el aulor encuentra garantizados en dicho sistema 

"ciertos derechos y libertades de los ciudadanos, en especial, la libertad de 

creencia y de conciencia y la libertad de expresión".91 

En dicho sentido no estoy de acuerdo con Kelsen, al considerar al 

Eslado de Derecho como un pleonasmo, ya que hay Estados que no por el 

simple hecho de ser creadores de Derecho, son propiamente Estados de 

Derecho; como sucede con los Estados autocráticos93
, en donde el uso y 

ejercicio del Poder Público es ilimitado. 

De aqul que si el poder público, como anteriormente se habla explicado, 

so sustenta en las garantlas individuales y óstas son portadoras de derechos 

humanos y a su vez creadoras do derechos subjetivos públicos; dicho poder 

del Estado se vea necesariamente limitado en su uso y ejercicio, obedeciendo 

y regulando para el verdadero detenlador del poder estatal, es decir el pueblo. 

Es asl como los órganos del Estado so dividen las funciones de dicho 

poder público para evitar la detentación absoluta del poder en una persona o 

grupo -como ocurro, repilo, en los Estados autocráticos-. 

Si so observa con atención la explicación dada en estos dos últimos 

parágrafos, so pueden extraer tres elementos: las garantlas Individuales, la 

soberanla popular y la división de poderes. 

Ergo, pienso que un Estado para ser Estado de Derecho, debe 

sustentarse en estos tres pilares, respetándolos tanto gobernados como 

gobernantes. Esto a su vez genera ta democracia, la cual se opone a la 

autocracia. En slntesis se puede decir que todo Estado de Derecho es un 

Estado domocr :lico°'. 

En el caso de México, pienso que todavla es un Estado autoritario, 

porque a menudo oscila entre la democracia y la autocracia. 

Un ejemplo concreto de tendencia a la autocracia se presenta en el 

monopolio de los medios de comunicación - caracterlstica de los Estados con 

"KELSEN 111111.0r.cn.r )IS. 
0 Tales ton: E\Udot Jnrótiro"- 11rini~ 1ouliurio\.1mrc:n•l1\tn, con d1ctadun.o con monarqula abw>luu . 
.,. Talc-s liOn la~ rcpüblac.u y las monuquiai ron'\11hKklNln 
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régimen totalitario- principalmenle causada por las facultades discrecionales 

del Ejecutivo Federal -<:aso en que una sola persona detenta el poder-. 

Si bien os cierto que México se encuentra en vías a la democracia, aún 

no se han consolidado -como se ha visto y se verá en el desarrollo do la 

presente tesis- garantías individuales, como es el caso de la libertad de 

expresión y el derecho a la información por diversas razones. 

Además, si bien es cierto que México es una República, todavía no logra 

sor democrática ni federal -a pesar do existir un Pacto Federal-, quizás 

reprosenlatíva ya lo soa desde las elecciones del 6 de julio del 2000, nos guste 

o no. 

De esta forma, el Estado de Derecho es un modelo o patrón a seguir 

para organizar la convivencia social y democratica, consolidando la justicia 

social con la libertad de cada persona. 

Ante quienes piensan que la democracia se opone a la gobernabilidad, 

difiero do su manera de pensar, porque la ciudadanía cada vez está más 

consciente do lo quo acontece on el paf s. 

Una do las cosas que más le hacen falta a México es precisamente ta 

participación ciudadana para un mejor funcionamiento y vigilancia de los 

poderes públicos. Asf podremos hablar de un México democnllico, ya que la 

democracia so funda en la credibilidad de quien gobierna: y por qué no 

considerar a la televisión como uno de los modios que impulsen o contribuyan 

a dicha participación, al mejorar la información que da al público y creando 

foros imparciales do expresión -lo mas objetivos que sean posibles-. 

Claro que todo esto debidamente regulado para evitar arbitrariedades. 

como lo es actualmente el poder fáctico del poder juzgar. principalmente de ta 
televisión. entro los demás medios sociales de comunicación. 

Pasando a otro aspecto relacionado con el Estado, cabo mencionar su 

acto positivo a través del juicio do amparo el cual defiende tas garantias 

individuales do tas arbitrariedades cometidas por las autoridades hacia los 

particulares. 
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Este medio de defensa puede traducirse corno un acto positivo del 

Estado que agranda las libertades fundamentales. El Estado amplia esta 

libertad de acción de los individuos aunada a su acción en tres aspectos: ·e1 

otorgamiento de competencias de derecho privado o público( ... )el 

establecimiento de los derechos de réplica o rectificación; el establecimiento de 

normas protectoras, llpicarnente de carácter penal, sanciones administrativas, 

o el establecimiento de un régimen de responsabilidad civil especifico ... y el 

otorgamiento de prestaciones. ·•5 

Retornando lo concerniente al concepto de Estado, me inclino por el 

concoplo jurldico que da Jorge Jellinek, considerándolo corno un sujeto de 

derecho investido do {J{Jrsonalidad, es decir, corno una 

"corporación fonnada por un pueblo con un poder de mando originario y 

asentado sobre un lcrnturio ... 96 

De este concepto so deducen los tres elementos del Estado, a saber: 

pueblo, poder y territorio. 

Corno puedo observarse el elemento poder sustituye al elemento 

gobierno que usara clásicamente Aristóteles; y el término pueblo a diferencia 

de población, igualmente usada por aquél, hace alusión al elemento del Estado 

que ·no es la sola suma de ciudadanos o súbditos, ni es una muchedumbre 

corno compuesto humano sin concierto alguno ni enlace natural, ni moral, sino 

un cuerpo instituido por hombres unidos por voluntad singular o consentimiento 

general; es unidad, unión espiritual que respeta la particularidad de quienes lo 

forman y que es el titular del poder polltico."97 

El poder al que se refiere Jellinek no es otro más que el poder jurldico, o 

sea aquél que ejerce el Estado ·conforme al ordenamiento jurfdico".98 

•i LÓPEZ A)llón ,Sergio, 'TI Jcr«ho .a 1.1 ",en Osrcd)Q 111 infoun+qón ,. dqssbt.'!\ bu!NDO) Op. cit., p. 
166 . 
._ UURGOA Orlhucl1. lgn.c10, l'JsrrdlQ r~'n)t1tuporul Mninno, Qr. C1l., p.223 . 
.., GON7~l.El Gondk1. M.ari.1 Je l~ l.w. Y!lwo Jd FsaJo rn d rqJ}1m1auo [1plít1ro l~1t íacultad de: 
Dcr<eho, lJNAM, Miuco, I> r, l'l'l•. r •J8 
"hkm. 



Es decir, que el Eslado "sólo puede acluar por vía juridica"'l'l; y como 

dijera Spenglcr es el· sujeto máximo del Derecho en la realidad histórica".' 00 

Y el temJorio "se manifiesla en la vrncular.1ón con el pueblo y el poder".'º' 

Do lo anJeriormenJo expuesto, enllcmdo por Estado toda estructura 

jurídico polllica de un pueblo con una orgarnzac1ón, asentado en un territorio. 

Por esto considero, técnicamente hablando, aberrante la expresión 

"Reforma del Estado" cuando sólo se trata la función del régimen jurídico 

polltico, excluyendo a la población; considerando que dicha función se refiere 

única y exclusivamente al gobierno -elemento clasico del Estado, al igual que 

Ja población y el territorio-; y que para Jesús González Schmall' 02. "desde un 

punto de vista filosófico el gobierno constituye en esencia al Estado". Pero no 

por osto deben excluirse a los otros elementos. 

En slntesis, pienso que no hay que confundir el Estado con el gobierno, 

considerando que el Estado es la estructura de un pals y el gobierno implica su 

organización para quo funcione. 

C.3 DERECHO A LA INFORMACIÓN 

A esto derecho lo considero como una rama moderna dol Derecho por ser de 

reciente estudio. 

Por esto, en las dos últimas décadas ha existido "la lucha por darle 

fuerza legal ( ... ) Ha sido una tarea sinuosa y complicada, debido a las 

resistencias do quienes ejercen el poder para ser escrutados por la sociedad 

civil.0103 

En este sentido, el régimen jurldico de la infonnación confonna una rama 

moderna del Derecho, en virtud del desarrollo tecnológico y social en México -y 

"GRAMSCI, Anlomo, ~~~~. l-J11 Planc:u At!o\t1m. F\{'1"'1. 1991, r 172 
iw SPENGLER, <hwalJ, l!.Jkrujr_n(!.uk..~l!t.truí..__~...!...."lt!S'J~A .. r...Y.~-'IB!!l1llvd1 Js ta h1..ts1fl1 unnsf)!I. 
Tomo 11, t4'<Jic1ón, [J11. r."l" ... ·C•lr< S A. MaJnJ. 19S9. r 4~1 
'º' (",ON7.Ál.E7. 0¡1 <11, r 438. 
•«i JcW.s GonúlC\ SchiNll en conÍC'rt'nc11 org1m1~J.a (°'\lf d llJ el J1;ii 7 iic ~1tmbrt, tkmro Jd Scnunano 
"Rcfomu Jet Ei.uJo". 
1º1 VILLANUE.\'A, l'kt«bs,t !D(\\taoodc b mhmiuqcm, Or C"ll. r ·U 



en el mundo-; que es lodavla incipiente, contradictorio o inexistente en 

aspectos que lo integran. acordes a la sociedad o en que se desenvuelve. 

Algunos aspectos que lo integran y que por lo mismo implican su 

contenido, son: 

a) El derecho de acceso a los modios de comunicación en 

determinadas circunstancias y cuando se trate de asuntos de 

suma importancia para la sociedad. 

b) El derecho a recibir información veraz, para evitar la 

manipulación del subconsciente e inconsciente y asl la 

conducción contraria y algunas veces inconveniente de sus 

intereses legllimos. 

e) El derecho que tiene la población y en especial el pueblo, a 

conocer y saber la información necesaria que sirva y proteja a 

sus intereses; proveida por órganos públicos. 

Dichos elementos integrantes del Derecho a la Información dan cabida a la 

formulación moderna. ya tratada anteriormente- y que Villanuova desglosa como: 

"( ... )el conjunto do normas ¡urldicas que permiten la posibilidad de: a) emitir 

opiniones; b) investigar y difundir hechos y opiniones, y c) recibir informaciones y 

opiniones. Cada uno corresponde respectivamente a: a) la libertad de expresión; 

b) la libertad do información; y c) al derecho a la información en stricto sensu·. '"' 

Es decir, que el derecho a la información en sentido estricto se define 

como el "conjunto de normas jurldicas que regulan el acceso del público a la 

infomiación do interés público, particularmente la que generan los órganos del 

Estado.· 'º5 

'°' Dicho conccpco "comu1uiJo de lo\ un drn<hot pr<•istot m rl ankulo 19 dr ti Dc:clarxión Univmal 
de Jos Derechos ltum.anos. Jbidcm, p. 42 
1°'1dcm. 
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a) EL DERECHO A LA INFORMACIÓN FRENTE A OTROS PODERES 

La rolorma do 1977, asegura jurldicamente a la sociedad mexicana la obtención 

de Información por parte de los medios de comunicación masiva; lo cual implica el 

derecho ·a estar informado" y no • a informar·. 106 

Dicha adición, derivó do un planteamiento contenido en el Plan Básico de 

Gobierno aprobado por la VIII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), que en la parte alusiva a la democracia decla: 

"La existencia de un verdadero derecho a la información enriquece el 

conocimiento que los ciudadanos requieren de una mejor participación 

democrática".'º' 

Lo anterior significa que la infonnación complementada al conocimiento 

dará paso al progreso traducido en democracia, en el que se incluyan a todas las 

personas. 108 

El derecho a la información complementa y moderniza a la libertad 

individual de expresión; la libertad do expresión so exige frente al Estado para 

hacer posible el disenso y de éste lograr un consenso, mientras que el derecho a 

la información so exige a través del Estado para hacer posible la democracia. 

Desde la perspectiva de la ciencia polltica, los poderes no regulados son 

considerados poderes facticos.' 09 

Coincido con Muñoz Lodo, en que dichos poderes tendrfan el mejor 

calificativo de "poderos escasa, inapropiada o nulamente regulados·, por apegarse 

1°" Con\11tuc1ón Pofü1c~ Je ),to.. l:iJ,do\ \Jnuiot. MC",icafkJ\.. C<1mc'ntMl1, Torno t. 7- rdiciOn. Ed1t Ponü.a, 
lJNAM, Mhico. IH l'Nl, r ~7. 
1ª' J)(1ixho\ Jd rucblll muir.ano C)fl Cll, r JJS 
ina En la m1c10il1n Jd Prcmknlc Je la Rcr\ibltl·,a, rn t\C rntoncn el l.1c l Óf'<'Z Ponillo,w: \Cl\abbl m 
rc:l1e10n • la 1ncorporJCh)n Jd Jtrn:ho 1 la mformac.00 C'n rl articulo h 4 con\11tUC'lONI qU<": ""( ) ~ri bi\lro 
r.ir.a el mcjoram1C"nto de uru cooc1cnru c1lkbdlnai ) contnbu1ta a que t\U \C'I m.h cnitnd.a, ugoro\a )' 
1n.ali11u". Ibídem, (1 3JQ. 
IN Porfino MuOOz l.c1J..> tn Cllf1Ír1~nci.a org1ru1Mb ~el llJ el diJ 7 Je ~1nnbrc dc2001. 



más a la realidad mexicana; por ello considero necesario empezar a hacerlo; 

sobro todo al "cuarto poder", llamado asl en la polllica, que atiende precisamenle 

a los medios de comunicación masiva, el cual es quizás el poder factico mas 

expandido on el mundo y su falla de regulación ha provocado atentados a la 

democracia, ya que a travós de ellos -<:omo todo poder social- so pueden vulnerar 

derechos fundamentales, en especial libertades individuales. 

En slntesis, todo poder no regulado es un poder de hecho y su desarrollo 

como tal puede llegar a convertirlo en un poder salvaje y no precisamente como 

tratara Jean Jacques Rousseau al referirse al ser humano en sociedad -<:orno "el 

buen salvaje", sino en el sentido do que el "hombre es el lobo dol hombre", como 

tratar a contrario sensu Thomas Hobbes. 

Enfocando lo anterior a la televisión, considero que es un poder social ya 

que tiene tal impacto en el individuo y en la sociedad, principalmente por las 

imágenes, que con su impacto crean la opinión de millones de personas. Dicho 

poder es usado por un número Intimo de personas que determinan el contenido de 

los mensajes que hacen llegar a millones de personas; quienes también tienen el 

derecho de expresar sus opiniones respecto a dichos contenidos o sobre sus 

intereses y necesidades como miembros de una sociedad civil y no como una 

simple sociedad de mercado o de consumo. 

"La sociedad requiero reglas claras en lo que toca a las responsabilidades 

de quienes dirigen grandes medios de comunicación a fin de que su actividad sea 

transparente y objetiva, sin privilegios, manipulaciones o deficiencias profesionales 

que desvirtúen el contenido de las informaciones.""º 

Es asl como el Estado, debe garantizar por medio de disposiciones jurldicas 

el funcionamiento adecuado de los órganos sociales -no estatales- que generan y 

difunden información, los cuales influyen de manera importante en la sociedad. 111 

También considero que la desinformación y subinforrnación deben ser 

reguladas a efecto de disminuirlas, o en el mejor do los casos erradicarlas de la 

difusión televisiva. 

110 Ocrccho\ del pueblo mc\icano ... , Open. J'I J.aO. 
111 Con\litución Polluca ... ConlmUJa. Op. ot.. p. 66. 
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La inlerprelación original de la expresión "derecho a la información" fue la 

siguiente: "crear la base para que por medio de la ley se re¡¡ulen las relaciones 

entre la sociedad y los medios de comunicación social."."' 

Asimismo. la sociedad ha exigido foros en dichos medios de comunicación; 

fenómeno que lambión debe regularse. 113 

No obslanle, ha sido imposible llegar a un consenso enlre los medios de 

comunicación y el Es lado para que exisla dicha normalividad. 114 

Cabe mencionar que hasla fechas recienles se ha pueslo en marcha la 

aulorregulación de dichos medios, quedando pendiente aún su regulación. de la 

cual deslacados estudiosos del derecho de la información han defendido y 

argumentado.'" 

b) EL DERECHO A LA INFORMACIÓN FRENTE AL ESTADO 

Cabe larnbión mencionar el enfoque del derecho a la información frente al poder 

públicon6 

Como defensa oslratógica de los medios de comunicación, so trató de darte 

un conlenido diferente al derecho a la información, es decir, haciéndolo también 

exigible al Estado para que informara de sus actividades; lo cual es perfectamente 

justificado en una sociedad democrática. 117 

Ergo,"( ... ) el propio Estado debe ceñirse a reglas en el manejo de su 

información. Qué es lo que se puede difundir y qué no; asl como las razones 

legalmente establecidas para ello y cuánto tiempo puede reservarse la información 

\U fh1dt"m, p ti 1. 
11

' IJcm 
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iu Como "°" Su~m 1 Ílf'4:1 A)llon. Joric li.11" l i'J'CI, Erno1o \'illoiinuna V11l1nucu. Jorge Caqn10 
McGrt'~OI) 0\1.('R 1"111 

m Al ft'\f°'C'C'h.l nbc c1llr lo que \C' t'nht'ndc l"n f"tlo!,ll'f puhlico •· Un"'º muy u1c0thJo Je poder pUbhco, C"n IJ 
IC'Oria Jcl JC'm:ho pUhJico ) C'h 11 IC'llfU ~C'rk'f'll dd l.\UJll C\ d Je 'f"t"1Cr pohth:o', Je 'roJc'r Jcl fauJo' .. 
l>jCS'joNno JuriJ~.k.\l\'.J.Jl2, ·1 orno I\' P·Z, r 14~S 
11 Y.a que el EmJo .. no rut'Jc ni dchc actwr en K<"rl'lo. Jebe c\rh.:-.¡r "H acctont'\ l&nlo 1 kn 1nJ1\·iJUO\ a1 

lll par11culu como 1 lo\ ft'pf'('\(nt1ntC'\ de lm mt'J10-. '":'tulc\ de' comumucu>n. .. lh1dcm, r 6M 
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en ·archivos cuando lenga que ver con asunlos de segundad; y lodos, los 

particulares, los responsables del manejo de medios y los funcionarios deben 

responder por las infracciones legales en que mcurran ·'" 

Esle enfoque lo considero carnclerishco de lada sociedad democral1ca en 

dando el Eslado debe larnbu\n rendir cuenlas de las funciones, inlereses y 

actividades que alañen direclamenle a la población, a lravés de los medios de 

comunicación. Por ejemplo seria idóneo que el Eslado diera información a lravés 

de la lelevisión -y no únicamenle por inlernel· sobro el empleo y deslino del 

erario público, basándose en una normalividad objellva en la que el único 

beneficiado soa la sociedad c1v1I y no el gobierno, las empresas do medios de 

comunicación, olros sectores o 1nd1viduos 

Lo anterior deberá lener lím11es como ladas las hbortados quo son 

reguladas; como lo os el respolo a la vida privada do los funcionarios públicos; 

limilándoso oxclusivamenle a informar de su lraba¡o en la adminislración pública. 

Aunado a oslo, considero que dichas personas no deben abusar de dicho 

derecho, por lo cual deben comportarse de manera responsable para evilarse 

afecciones en los derechos de su personalidad; porque cuando alcanzan la esfera 

publica puede acarrear consecuencias negalivas ya no sólo para ellos sino hasta 

para el pals. 

En slntesis todo funcionario debe lomar en cuenta que debe ser digno do 

buena conduela, corno ciudadano cabal, por tener la larea más importante, que 

os, la de servir al pueblo. 

111 lbidcm. p. 69. 
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CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

A. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Es menester comprender la diferencia que existe entre ambos términos. Asl, 

varios investigadores como el venezolano Pasquali aclaran su distinción (donde R 

es receptor y Tes transmisor o emisor): 

"En este ni\'cl inlcr-racional comu111cac1ón definir.\ el intercambio de 

mensajes con posihilidadcs de retomo no-mecánico entre polos 1gualmcnte dotados del 

máximo de coeficiente de comunicahitidad (R·T), e mfonnación. el envio de mcn5ajes sin 

posibilidad de retomo no-mecánico entre un polo T y un polo R pcrifcnco y puramente 

aferente. De este modo, el lénnino de 111fonnac1ón conno1aria la pnnc1pal diferencia 

c.pccllica de la comunicación: es decir, aquella relación que establece entre polos con bajo 

coeficiente de comunicabilidad.". 119 

Dicho lo anterior en forma sintética, la comunicación es el proceso en el 

cual existen dos agentes (únicos o múltiples) conocidos como emisor (fuente) y 

receptor (destino) de un mensaje (objeto) a través de un canal, donde dichos 

agentes intercambian papeles con el constante ir y venir del mensaje. Sin 

embargo la información implica el no intercambio de mensajes de manera 

instantánea, sino el contenido o mensaje per se; por lo tanto es un proceso 

unilateral. 

Prieto Castillo piensa de igual forma: 

"La noción de retorno es b:lsica en todo proceso de comunicación, en tanto este 

ultimo lcnnino significa primariamente lo que es común, lo que penenece a todos (palabras 

del mismo origen son: comumcación y comunidad). En tanto todos cornpanen un mismo 

procc."1, ambos polos (emisor y perceptor) est:ln ' ... dotados del máximo coeficiente de 

cmnunic.1bilidad', lo que significa que la relación dinámica entre uno y otro se actualii.a. se 

hace real, por el hecho de que todo emJSor se '" conviniendo en perceptor y a.•I 

sucesivamente. Desde tal pcrsp<.-cti,·a la fomta m:I' perfecta e• el di:llogo, por lo que puede 

'" PASQUALI, Antonio, Cmnumanbn y cvltun Je: muu.. f.d1t. Monte Anla.Canic&l. 1964, p. -41. 



d\!linirsc primari:uncnlc, :1 la comunicación, como un:1 rcl;11.:1ón dialogal. En 1Cn11ino ... 

cslriclu~. la comunicm:iún co1111Hcnde lil rclaciim 1111crpcrsonal (carJ ;1 car01) e 

1111rngrupal (dc110111111;11110' 01 cslól 1ihi1rn1. comunicaciú11 i111cnm:th<1). Es en 11mbas dondi: ~e 

tia l;i nwyur ¡ll1s1bilitlad de retorno. d cual es ct¡u1\'í1kntc ;1 un mayor (Ocficicnh!' lk 

comunicabilidad. 

Dc,.dc el origen mismo, infonnar implica nlrn cosa. En pnmcr lugar deriva de una 

\'Ol latina, infom1arc, que significa 'd;u fom1a\ y, en térmmos generales: <lar fomm a 

c1er1os d:nos whrc la realidad y lrnnsmilirlos de una manera u111la1cral a 1rnvés de canales 

que lccnicamcnlc, al menos en la aelual siluación social, no pmni1cn un rclomo. Lo que 

consliluyc un bajo cocficienlc de comunicabilidad, si se llene en cuema que eslc illlimo 

depende de la posibilidad, o no, del rclomo". 120 

Y agrega: 

"lisie proceso de enviar 'men•ajes u111la1crnlc•' conlleva olrn cues1ión la de( ... ) 

amoldarse dócilmenle a una realidad lccm>lúgoca ( ... l. la cual e• par1c de una delem1inada 

fonnación social( ... ). O, lo que es igual: lo!-. medios d~ comumcac1ón en manos de la clase 

tlorninanlc son, en nuestros paÍ\C~. 1rn:J1os de 111fürma'-.'1ón, ya que no pcm1itcn, y sus 

propietarios no desean. un n:lomo. O hi\.·n: la cnmu111cac1ón generalizada ... conucnc 

siempre un bajo cocficicnlc de comunocab1hJail"."' 

Por otra parte hay quienes conciben dicha diferencia de una manera 

mas simple, como Sartori: 

''Mi tcoria es 4ue mfonnar e!\ co111un1rar un contcrndo, tkc1r ;1lgo. Pero en la jerga 

de la confusión metli:lllca. onfonnac1i>n e' 'ol:11ncn1e el b11. porque el hu es et conlcniJo de 

si mismo. Es decir. en la rcJ, 111fonna"1ón es todo lo que cm:ula. Por tanto, infonnacíón, 

dcsinfonnación, \'crdadcro. fal~o. todo l'" uno y lo mismo. Incluso un rumor, una vez que 

ha pa~1do a la red.~ co1w1enc en mfonnac10n". 1n 

Lo cual dicho en otras palabras ... Informar, hablamos señalado, significa 

"dar forma". Pero ¿dar forma a qué?. a lo que Norbert W1ener afimia: 

i;-u l'H: ll. I 0 C.1\.11110. l>o1md. l2t_~:tU!"L~'l~~·!!~flli!._i.úlfül!!l!.~!!.!!l..~!'n.1fl\_J. r J1t l'r't'n11.1 r Jiten dC' l1hrttt.. 
~.:\, ]•cJmón, Mh1u,, l~S7, r 11J 
• lb1Jcm, r )11 

I!! SA.RTOKI. GIO\JIMl, liomo \1Jco), Ll uq~J tclrJ10¡;1J.a. 10' rC'trl'lf'fC'~K>n. tJat. lauru~ \te .. tco. o r .. 
r% 



41 

··oamos el nombre dc.infonn:tc1lt11 til l.'l1111crndo lk lo l(UL' e' ohJL'h• 1k 1111crl'.amh10 con el 

mundo cx1cn101 mícntrih nos aju~l•llltn'.'1 a d y h;11.:c1110'.'I lflh.' \l.!' .1n111111dl.' .1 1tt1,olf\1!'o 1:1 

proceso de recibir y ullhltu ínfonmu..:ilin. 'º"'1!-llC en ;1Ju,1;11m1' .1 1 ..... ,·01ll111!!c11c1t1'.'I lic 

nucslro medio y vi\ ir de nrnncr.t cfcc11rn dcnlrn dl.' d. V1\H ti"· mJm·ra cli:c11\;1 ''!!llllk.1 

¡"tOsccr la infonnnc1ún 11dccu:ufa. A!\i, pt1l'!!i. la com11111L·.u.:u1n ~ l;1 1cl!ul;11.:1ún con,11H1ycn l.1 

esencia de la vida interior del hmnlm: 1;11110 c.:01110 de MI vul;i !-.oc111I" 
173 

Cabe señalar las tres formas de comunicación, que cita Prieto Castillo: 

"(. .. ) l;1 interpersonal, la mlcrrncLha y t1 cok·l'll\'a ( .. J L1 111fúr111,11:1ún puc1lc L''tar presente 

en cualquiera de las trc!\ fonn.1~". 114 

Para concluir, el mencionado autor dice: 

.. Pero también hay que cu1d.ir:i.c tic una cnnnntílCIÚll ah!lolut.1111cntc ncg;1l1\'a frente 

al concepto de infllnn.1c10n. 1Jn;1 Mx·1cd;1d no pod1i.1 fu111:1onar !'llU ella. !'le.1 cual fuere el 

régimen de la misma 

Hay una ~11nplc recepción de tlato\, un 'cntcr;ir~ de' 4ui: rcrnutc las m:is 

elementales rclac1onc!I !loc1;ilcs. El prohli:m;i !'!Urge cu.uHln :o.e p1ctcnJc que e~ abarca l:i 

totalidad de comunic;1ciún. Lt\ relacione\ \lX:1alc!\ de i.:u1111m1caculn se Jcb1lt1an a tal grado. 

4ue p;1san a ser rclacwnc~ \oc1alc\ de mfonnac1ún" n~ 

Es aqul cuando me surge la duda.. ¿Qué requerimos para informarnos 

cabalmente?, respondiendo a ella el escritor mexicano -egresado de nuestra 

Facultad- Carlos Fuentes Macias 

"La educación como baso de conocimiento. 

El conocimiento como base do información. 

La información como base de desarrollo".,,. 

Y agrega: 

''Dcma.'iiadas veces, lo cntoqlt:ccn o dcfonn.ln la!'> ruphu;1s del c1rcmto. Dcmastada\ 

\'l'C'CS, la educación !<.Ólo \H\C de t'la\C ~1 l:1 111form.:u:1ún. \HJ quC' nu:dtc c:I conocmurnto que 

es garantia de solidcl c1cntitica. 1ma~111ac1ón artb.t1ca. mtd1~clll"lót moral. Mucha.' \'CCC~. la 

l!l "!lnsuM,U.!lS'llllftW >..i™llH.'.;.H.!~J_:. ('fl ('11. fl \ 

"' CJr. Cll., PP· JO y JI 
I!\ IJcm. 

i:• l"UENTES, Carl°"' ~D..l!JWDiUIK.ilJ.llD!S.· I J1t lnv111.110 Je 1:'1:.M.11<~ l:d1Aat1>0\ ) SmJ1c~lct. Je 
Amtriu, Mhíco,ll !"., 1'197, p p )O ) •O 



informiu:itln c1cc hastarsc il ~¡ 1nismo1 y a p:1rtlr de s11 orgull11 hul'et' n11, 1.·11~.1iM l1;1 ... ·1l-111ln11n .. 

creer· que pou¡uc rccih1111os much:1 mfnnnación cs1:11nn~ h1l'11 111form;11lo ... cuando en 

realidad ahundancia no significa c;1l11l;11I· cnn,1111111110~ ha~ura l'll ahundanl·ta. 1."·'' 'l. ll\.'ru 

cslc IÍJlO lle infomrnciún nos n1ch e m;h 1gno1an11.·~ y menos Clhu:ado .. ·• 'n 

A esto surge una segunda pregunta: "l. .. J ¡.puede :'.k\lrn º'''" au>cntc del 

proceso mundial de la educación. qul' ha c.·om·crtido a Cs1;1 en ha~e de un nuc,·o tipo de 

progrc~o veloz, global, e inmiscriconlc con lo\ que se quctlan atr:ís'.'. l.;1 111fom1aciim e~ hoy 

el nmlor mismo del cambio mumhal Y la 111fnnnac1tín l\.C basa en la cducac1ún. 

¡,Puede México mtcgrar~c :1 c~;t rc\oluc1ún en la que dc~;urnllo, 111fom1ación y 

educación van de la mano, n qucdarcmo~ rc1<1g;Hlos, esta \'CZ p;¡ra !'llcmprc, en los hoyos de 

la dependencia, el rclraso y, con Slll't1c, la mera !-iuhsi~1cnc1a"! ¡,Vol\'l'rcrnos a llegar. corno 

dijo mc111orahlcmcnlc Alfon~1 l<cyc~. rnn rctr:i'o al hanquctc de la CÍ\'lh7 .. .ación'!". 118 

Es decir, que parn lograr un progreso incluyente, en el que las minarlas y 

sectores marginados tengan acceso a la infonnación, deben resolverse 

conjuntamente sus necesidades b~sicas: tales corno salud. alimentación, trabajo, 

vivienda y educación. Pero un progreso incluyente no sólo en el ámbito nacional, 

sino también internacional.'"' como lo ha previsto el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). con la institucionalización de los bienes 

públicos mundiales 130
, como son: los conocimientos y la infonnación, la equidad 

w \' C\1J11pna Ml.1 l·ahJa1I ) hdlc1a Ji: l.1 111f1111n . ....-111n lr•J1cum.al, la mfomuc1on oral que pcnl\'C' en t.1nlcn. 
'4:'l"IOrC''\ ( .1 tle la \llb lllJil-!Cll;I) ('1rTl(lC\lnJ dt \tC\IOI, (0111J COn\OCalonl Ít'•) Hlll!olf Je bucn.1 p4MC Je la 

mfonn.Jc1ón comrroal moJcrm" lb11krn. p ~O 
ia lh1Jcm r r 12 > 13 
1 ~ .. (. ) mucht1\ tic los ('lfohJrrn.a .. inlcff\.looruilc'!o 1k rohlica'li rcqu1enn 11 C"llfl\C'fJC"OCll Je lu roHllcai. 

Jlbnlc;uf.U dentro de lu frO!llC'fl'!o ). l;imh1rn. ) Cil~ '\C'/ mu, M:n'ICIO\ «;OnJUnlo~. que rucJtn 1nclu1r 
m~amracwnc.,. que replt'\entcn a wJ,~ 1,,., r.11'<' ... mmo la n.-:11.tnc1• Je la5o 1cnJcnciH munJ11IC\ o 1.u 
J1~15o1c101K"'o de i,oconu a lo\ p.a1~ en (11\1\ .. KAUl. ln.:c. lirun~r~ Juhcllc, )' E'-'cm Mue A.~ 
fli.h~\.l.u..!Nlll.r..L.r.!.~ll.\.ltl!!.J.!l_f_('m~~~'NL.!'..rr..!'.l..!~ XXI S1JK?P"'· l:J11 <h.foul lJm\tl'!oll) Prn.'\, 
Nuc\I Yorl, u,fmJ. IYIW, r. 24 
lkl" La m111ucu1'\I ddimoon 1mc1.JI de lo ~uc \l.in hl\ 'hicnc,. rúhhcm. mund1.i1lc'', frente 11 dj\1Co conc:tpco 
de lu\ b1elle'o rUhhcm' )' l,n· h1ct"" rm,¡J¡1\· h.t(C'n de ~e \-olumcn un rcnmcnlc rccordalono de que l.11 
c-,,pcr1e humuu 11cnc. a ,hfern11:u1 de 111, ,f<nu\ c~1C"\ \l\ICnt~ un.a fC''!o{'llln-....h1hJ.aJ c-..pC"\:ul con rC"\f(C1o 
11 \U flrllpll \UflCI\ l\("0(1.1 ( ) l .n J'flfnC'f lu¡.!lf t i.lUC n Un b1c:-n JlUblKO'' 
Se fC"C"OlkKe ~UC' lo'!o b1C'04'\ ruhl1w ... H·.am:.m t-~;ncfü1,h ~U(' rw rocJ<'n \.Cf (tf("1.;¡ft'\("f11lK l1c1lrncntc 11 un Wuco 
··1.·ompr.ulo1- (n nm1unlo 1k "cumpuilorc .. ··1 So i.b..t1n1c. un.1 '\C'l que 'C In ;apon11. ~m numc~ qu1e~ 
JlUCtlcn J1,fru1.11 Je talc'!o h1cl'IC'\ l!l~lu1l.amcntr t .n C'Jt'"1ph1 '\Oh lo\ nomhrn. Je In c-111ln. OIH'I, d medio 

amh1cn1c 1"111 ¡.•un1.im1N1lo S1 no "'<'" c1J('nt.a 'ºn un n\C"-·.am\.0"11.l J'lfl 1.a .il\"cion l"11lcd1\I, h Jl'l'!olblC' que 1.a 
prttJUt:'Ctilll Je C:\.l.l'!o b1enC''\ ..e.a 111\UÍll'.lCtllC: 
OU\\ C"Jcmplo C'\ b aJ~we10n ~ ) S1 ~ Clinl;1~1ls1aran ll~l'!o C"4"K bc-ncfici°'-. el n1IN \Cria cnormc"tnc"ntc 
~rcnoc al mlponc i.1uc rcnhc unic~mentc l.1 r<''"'""u C'\h,..;.1.1.& E."1.li d1fC'rcnc11 cnuc kn htncfK"iM rúbl~ y 
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y Ía · juslicia, la eficiencia de los mercados. el mecho ambienle y el palnrnonio 

cullural, la salud. la paz y la seguridad. 

A pesar do no haber aún una definición universalrnenle valida ele los bienes 

públicos mundialos, 131 me alrnvorc a explicar lo que para mi son: bienes que por 

su naluraleza. por su afeclación, por su uso o 1>or su deslino. engendran derechos 

"de geslión. de regulación y de vigilancia"' 3
' en la humanidad 

A.1 MEDIOLOGIA 

A pesar de que dicha palabra no figura en el Diccionario de la Lengua Española, 

puede enlenderse por su elirnologla -del lalln medius· "Dícese de lo que está entre 

dos C\lrcmu!'i, en d ccnlro de algo o entre dos co''" (. .. ) lo que puede scrYir para 

dctcnninado fin. MEDIOS de 1ran,p<111c, 1k co11111111c;ic1ón". 133y del griego /ogos que 

significa esludio-: por onde, por modlofogfa cnliondo "el esludio do los medios·. 

hn. pn\;ulo., e' el ck,to C\lcmo ). drhul'' .1 IJ. 111.ll!llllml aprco .. blc lk 'u' efecto\ C\lcmo,., la cJucu1ún C\ un 
b1C"n pübhco (. ) 
S1 hu:n ~ cum¡ncn1.lc que lm. b1c11c\ puhlil·m cnu;:uian <ÍCl'10\ t'h.'rTkl\ dC' gnn nughllud ()' hcncfic10' 
J1fu\(1\), un11 tlclin\Cll\O mh c .. 1m1 .. tkpcndc tic un 1mc1n aCl'fC<& de 1.i nullCr• en que ~ con\umc el bien: 11oi 

no ruede 1m¡'CJll\C' l rud1r que ninwm .. el bien, C\IC ('\. cnltlfKC'\, ºº t\du1blc S1 ruede \.(f (00\UOUJo ror 

IUUChu\ \tn .ll!lll:lf'-C', t'nlflrk:C'\ c:f hlt'll fül hCOC 11\<1\ufaJ CO cJ l'UO\Umo 10\ hlC'flC\ rubh(Oll ruro\, qUC' 'º" 
r<1ru,, llC'llCn ;unhm. 1.1nbut1n, m1rntro que lo' b1t'11C' puhl11:11\ unpuro" lo\ f"l\CC'll cn menor ~ndo, o ro\Ccn 
un.a cnmbmacmn Jc uno) ou11 ( ) 
Al apllc,u el cunccp1t1 tlc h1cllC\ ruMKt•li muoJ1.1k,, r1tl\:utalnt1\ CIK'111llt;U h1cnc\ que anOJCO hcncfü;io\ 
;1llcnJc la\ fwnlCl.1'11, l.t\ ¡:cnct:ll'ltl!)('\ ) '°' PUJ"•'ll Jl· pohl.Juún 1 l-.lll\ 'º' luc~ rúbhco\, ...:an c .. 10 .. 

loc;alc\, nac10rulc\ o mu1w.!1.ilc,, 11c0tlcn a p.JitC'Ccl Je tn\.UÍ1(1cnc11 en \U ofr11a l~ ruon Je ello n, 
r1CCIYll)('l\IC, que \(10 tlc lnJtllc puhJic¡ l'ill.I lo\ prola~om,l.1\ 1nJ1\11lu<1k,, (1\0 frel'UCOCll. IJ lllCJOf 

e'lr:ilc¡:1a ) m.h rac1on.il e\ tlqu quc lm. 1kmh p1t1poff1onrn d h1cn ~ luc~o 111\frut.n Je el Je ma.ncu 
¡:_rillUllil (O cJ rlano mlctn.lClllNI. el rrullknu tic l.s olú'Hlll 1.:1,lc1.·11u \C i¡.'fil\a J"lf I,¡ Jl~ft'fl1hl:IJ C'Olfl: 
cf«lo"' c\trmo .. qur 11rO<"n un .1'1:.111 •. c r.11!.1 \C/ m.1' mtenunon.dlL ) el hedi.¡1 tic que la pn01.:1pll umi.t.J dC' 
h11mul•C10n Jr pohlK<l \l~U(' \ICodtl el (\l.tJ,111.11-wn·· lh1J.:m. r r IO. 1 5. lh) 17 
111

" el ;1nJ.h .. 1\ Jc lo\ li1c1\C' pUh\t(1" '<' h.l ~plil·.\Jt1 .1 )(-,, rrotilcmJ"' mun<liale"' PC'ro C'\ "''"rlr1w.!cn1c cuan 

c-.C.a\.u tu '"'º rl C'1Jutlw de que ""'" rc.1lmen1e 1t1, h1cflC'\ pubhn•\ muoJ1ik,, .n1 t..-omo lm tnlcnco\ de 
C~.lhl('(Cf UIU l1¡X1Jo~Í.I lit C'\l.'\ h1ent'\ !1'>1Jem, p 14 
n: "'l'en1 no un Jc1«h1.1 llc rulfl•r1UJ ~lK' 1mplil'.1 h1\ dcrt'dM)\ ,te '"u1.1r) J1,rt1nct de ello\º" en fomu 
ah\l.1lut•" 
('.1~ IC(OIJ.ir que: ("\11 rl \lmpk hC\h11 1lc '-".'I f1uhl11.11, ""''" h1cnr' 1n.aJIC'l\.lhlc\. 1ncmh.U):.lhlc' C' 

1mrrc"riphblc,, etln l.n t\Cerc11111C"' > nll>t1J111bJc, quc nurt".t l.1 le). ) f"'t'' '41' c•r.1ctcn..i1cu 11c:ncn un.11 

n<11u11lc1• JUfjJ1c1. de inJt•lc 1Jm1murat1\• lll~\!l'!.~íl_Q_}!J!\~~~·\.' ~t~\.!\;.1~~1 .llJ. 1 {lmo A-(·11. cJ11 Pomu. s· 
cJ1e1ón. MC'''º· JlN5. p r 14.t) H5 
tH l>1crn•rµno Je 1! 1 n•J:...~~!.l!..J~_i;:fu\H~.!O.J.Ll~l'j~l!. h1mo h·1. LJ1t L\f'<11rt.1 Calrc. ?' C'd1C1ón. 
MiJnJ, l<N2, r 114~ 



siendo óstos los instrumentos·. m que hacen posible la transmisión de un mensa1e 

o contenido. 

Esto. como slntesis de su et1mologia y de Sartori cuando dice: 

.. ( ... ) no llcbcmos confumln IHllKa el 111~lrumL'1tln 1.:nn 'll' 111c11s;1JC!->, lo~ ITIL'd10~ 1.k 

co11111111cación con los contcrmlo~ que comu111can. d nc\o e' é~IL': ~111 l'I 111~1ru1nc:111u de.• l;i 

1mrtrcn1a nos hubiCramos qucd.Hlt1 ~111 l:m·yclo¡~du: y, por 1.11110. ~111 ll11~1rac1ún". 135 

Para Bourdieu la comprensión o conocimiento de los medios. no se basa en 

la "mediologla" entendida como "ciencia", sino en una investigación puramente 

emplrica: 

'"( ... )es un balance ba!kldo il la \'Cl en un t.iclcnn111;ulu número de ll1\'CSllgac1om:s y 

en un programa. Se trata de co\.1S muy compllcad;i\ y !\Ó\o con una labor cmpinca muy 

importante cabe progrc!klr rcalmcnh.• en !'ill conoc1m1cn10. (lo que no C). óbice parn que uno~ 

auloproclamados poscC"Jorc!'. de una c1cnc1a que no C'.\l~tc, la <· rncdiologia>:.., adclJntcn. 

ante~ incluso de hacer cu;ilqu1cr lll\"Csl1~ac1ón, ~u~ pcrcnluria~ 1.·u11clus1onc.\ sobre el e\tado 

del mundo mcJ1álu:o )'' 136 

Uno de esos ·autoproclamados poseedores" de la rned1ología, lo es Debray 

-connacional suyo-, quien hace un estudio analítico basándose en el positivismo 

de Augusto Comte, en el cual divide en tres estadios a los medios de 

comunicación en general -escritura ("logósfera"), imprenta ("gralósfera") y 

comunicación audiovisual ("videósfera")· relacionándolos con "el camino del 

esplritu humano·. Asl, Debray nos ekplica en la doceava lección de su "Curso de 

mediologla general": 

"( ... ) l'rcnant <<l'c,pnt huma111» au stadc del l'ccriturc, j'ai donné a la tonguc 

périixlc '"'1cndan1 JU'<!u'a l'impnmcric le nom de togospherc. Agc théologiquc. 

ostc11,1hlcmcn1. t.'ccnture CSI de Dicu ( ... ) A la fois soumc et Raason, le l'rincipc >uprcmc 

cst une l':uolc 11erduc el rccuc1the dJns un co1ps fcrmé de textcs référcnticls, suppon d'unc 

lr.ut111on orale aux. nullc faccucs. l. ·c~pnt humarn n'imcnte pa.\ 11 lrammct une \'(rilé 

rccuc ( ... ). 

'l' Od l.111n Ul\ltllm1•nrum ( .. 1 li~ to i.IUC: \.lf\(' tk Ol('J10 rua tuc..('I Un.JI ('OU o um~~Ull un fin lbukm. r 
1111. 
11 '"l!slmo\1Jcm ",Op r11.pp.30) JI 
'"" IH>llRl>IE\l, 1'1cnc. ~illJ.Qn. l J11 t\tu.~11.tN. }• C'd1ctón, H.arr('lon.t.. [~N. 2000, r 7:\ 



La pCriodc tic la typogrnphic, je 1':1 rnarquéc commc ¡;.raph11!'.pl1i:rc Suhord1na11011 

·de l'imagc au tcxlc, apparition de J'aulcur (et del l'arti~lc) conunc ~uant de \'énté, 

abondancc de refércnccs écrites, liberté d'inl'entiun. On 111 ª''Cl' le; )'CU\. Agc 

métaphysiqnc, si l'on veut. 

l. 'age de l'electron, qui fait descendre le lil're de son piédestal S)1nboltquc. commc 

l'idéosphcre (malgre le role accru de l'auditus). U: visible en cffet y fa11 autorité, en 

contmstc avec l'omnipotcnce antéricurcmcnt rcconnuc au~ grands Invisibles (Dieu, 

l'llistoirc ou la Raison).137 

Y después lo esquematiza con el siguiente cuadro sinóptico:'lll 

MILIEU 

STRATEGIQUE 

(PROJECTION 

DE PUISSANCE) 

IDEAL 

DE GROUPE 

(ET DERIVE 

POLITIQUE) 

ECRITURE 

(LOGOSPHERE) 

LA TERRE 

L'UN 

(Ciló, Empiro, 

Royaume) 

Absolutismo 

FIGURE DU TEMPS CERCLE 

(ET VECTEUR) (Etemel, rópólilion) 

Archóocentró 

IMPRIMERIE 

GRAPHOSPHERE) 

LAMER 

TOUS 

(Nation, Peuple, 

Etat) 

Nalionalisme 

et totalitarisme 

LIGNE 

(histoirc, Progres) 

Futurocentré 

AUDIOVISUEL 

!VIDEOSPHEREl 

L'ESPACE 

CHACUN 

(population, societé, 

monde) 

Individualismo et 

anomie 

POINT 

(actualiló, 

evénement) 

Autocentré : culte du 

11 ' BOUGNOlJX. ()¡nicl, ""Srímc-n del !'m[\,myusm et JtJ.ui'tnllli.!ntí!ill?!l ... lJ11. l~rou\\(', C.all. T c'tci 
faioenl1cl\, P.1m, Fnncc, 199), r. 611 
m IJcm 



4¡, 

présent 
AGE CANONIQUE L'ANCIEN L'ADULTE LE JEUNE 

PARAOIGME MYTHOS LOGOS IMAGO 
D'ATRACTION (mystercs, dogrnes, (utopies, systemes, (alfects et fantasmes) 

épopées) programrnes) 

ORGANON RELIGIONS SYSTEMES MODELES 

SYMBOLIQUE (thóologio) (idóologies) (iconologie) 

CLASSE EGLISE INTELIGENTSIA MEDIAS 
SPIRITUELLE (prophetos et clcrcs) Laique (diffuseurs et 
(DÉTENTRICE Sacro-saint: (prolesseurs et producteurs) 

OU SACRÉ SOCIAL) LE OOGME docteurs) Sacro-saint: 

Sacro-saint: L'INFORMATION 

LA 

CONNAISSANCE 

RÉFÉRENCE LE DIVIN L'IDEAL LE PERFORMANT 
LÉGITtME (il lo laut, c'est sacré) (il le laut, c'est vrai) (11 lo faut. ca marche) 

MOTEUR LAFOI LALOI L'OPINION 
O'OBÉOIENCE (fanatismo) (dogmatisme) (relativisme) 

MOYEN NORMAL LA PREDICATION LA PUBLICATION L'APPARITION 
O'INFLUENCE 

CONTROLE DES ECCLEStASTIOUE POLITIOUE, ECONOMIQUE 
FLUX DIRECT INDIRECT INDIRECT 

(sur les émettours) (sur les moyens (sur les messages) 

d'émission) 
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STATUT DE SUJET CITOYEN CONSOMMATEUR 

L'INDIVIDU (a commander) (a convaincro) (a séduire) 

MYTHE LE SAINT LE HÉROS LASTAR 

D'IDENTIFICATION 

DICTON DIEU ME L'A DIT JE L'AI LU DANS LE JEL'Al VU A LA 

D'AUTORITÉ (vrai comme parola LIVRE TÉLÉ 

PERSONNELLE d'évangile) (vrai comme un mol (vral comme une 

imprimé) lmage en dlrect) 

RÉGIME L'INVISIBLE LE LISIBLE LE VISIBLE 

D'AUTORITÉ (!'Origine) (le Fondement) (l'Événement) ou le 

SYMBOLIQUE ou l'invérifiable ou lo vral logique vraisemblable 

UNITÉ L'Un L'Un THÉORIOUE: L'Un 

DE DIRECTION SYMBOLIOUE: Le Chef (principe ARITHMÉTIQUE: Le 

SOCIALE Le Rol (principe ideologique) Leader (principe 

dynastique) stalistique, sondage, 

cote, audience) 

CENTRE L'AME LA CONSCIENCE LE CORPS 

DE GRAVITÉ (Anima) (Animus) (Sensorium) 

SUBJECTIF 

A.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Como señalé al inicio del punto anterior, por medio de comunicación entiendo el 

instrumenlo que hace posible ta transmisión (canal) de un mensaje o de un 

contenido (objeto), mismo que seria la información y por lo tanto siendo el 

mensaje un concepto mas genérico, ya que también tendrlan cabida los rumores; 

al respecto Sartori dice: 

·---~-"-"'-··.,_ 
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..... un nnnor no infonn:i ( ... ) una información fnlsa dc~mform;i".139 

P~ro desde una pcrspccti\•a 1Ccnica·MJCial... ;,cuándo !'le: crnl\'1cncn en medios de 

iníonnación los medios de comunicación'!. Priclo Castillo rc!r.pondt.• il c:sla incógnita corno 

ya se ''io en el punlo 11nlcrior. 140 

Por lo tanto )OS medios tlC lllÍ00113CÍÓl1 atienden a "ltlCllS:lJCS UllilalCr.tlcsº, 01iClllí3S 

11ue en los medios de comunicación exislc un ir y l'enir del o de los mensajes. 

Por olro lado el impaclo social de los medios de comunicacu\n ha sido lal, que como 

dijeran McLuhan y Fiorc: 

"Las sociedades siempre han sido plasmadas por la na1uralw1 de los medios de 

comunicación medianlc los cuales comunican más que por el co111cnido de la 

comunicación".141 

Lo anlerior con mayor medida en la actual sociedad de masas, en cuya 

configuración "intervienen de modo muy especial las comunicaciones sociales y 

sus modios. La sociedad do masas es un fenómeno histórico nuevo: el hombre 

masa no aspira a nada especial, vivir es en cada instante lo que ya se es sin 

esfuerzo de perfección sobre si mismo""'. Luego entonces "La gran fuerza de 

cohesión y de integración que las masas necesitan tiene un gran apoyo en los 

medios de comunicación social; es curioso el hecho de que tales medios son a 

veces el único puente de contacto no ya entro seres alejados sino incluso entre los 

habitantes de un mismo inmueble. Por los medios de comunicación social se logra 

consolidar un consensus o asentimiento compartido por una amplia colectividad 

que refleja la amorfa fraternidad de las masas, nace una especie do pacto social 

Incito entre los individuos que se hallan situados en el contexto do la información 

masiva".143 

1
" ""Horno \iJrn> .. Qr. cit.. p. IW. 

ltt Ver IC\h> Jt b not.1 J del rmc-ntc C'<lritulo. 
1
'' -11omo \iJcn> .. Op. Cit .• r. 39 . 

.. , SÁNCllEZ. Fcint Remedio~ El !)msbo 1 I• lnformxj6n. Edil. í:dKionc> c...,.,._ V1lencia, Espib, p. 
~O. 
'" Op. cil. p.p. 20 )' 21. 



Por ende, podemos distinguir a los medios de comunicación masiva"' de 

los medios de cormm1cac1ón social, en que aquéllos no tienen como objetivo una 

función social del mensaie que transmiten, mcdrante la responsabilidad social, y 

para precisarlo cito a Jordi Bonel de su esludio sobre el "Derecho a la Información 

en el articulo 1 O del Convenio Europeo para la salvaguardia de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales·: 

.. l ... 1 infonnación es hoy para la ~ocicdad un modo de an1cular y compenetrar a MIS 

integrantes como nuemhros de la colcct1\'idad. l>csdc cMa pcr!-flc..·c11va, la infonnación se ha 

ido con,·iltiendo en un •·· elemento nnprescmdihle de progreso )' demrollo de la 

sociedad>>, es decir, en una <<necesidad social>>. 

La necesidad social que representa la infonnac1ún se furullmcnla, principalmcnlc, 

en la función social que cumple la iufonnación, la cual puede sinrcti1.a11>e de modo 

~cnérico en dos funciones e•enciales: servir al derecho a .abc:r y conrribuir a la educación 

de sus integrantes. 

l.<1 función social de la información en la ~icdad acrual, además, dercnnina la 

evolución, lanto del propio ohjeto de la infonnación como de la actuación de los medios de 

comunicación social". u5 

Aterrizando las teorlas y conceptos anteriores a la televisión en México, se 

deduce que en el sentido polftico y social es un medio de información del 

gobierno, en donde principalmente el Ejecutivo Federal tiene el poder de la 

información, como se verá en el capitulo tercero, por tratarse de un tema cuyo 

principal fundamento es netamente jurldico. Por el momento considero importante 

tratar la evolución de la actuación de los medios de comunicación social, a la cual 

hace mención el citado autor: 

"El hecho de que sean imprcscimliblcs para ta 'ocicdad actual -como sujeto• 

principales de la acll\·idad infornl:lll\'a- llctcnnina que lo\ medio~ de comunicación soci~I 

iu .. ( ... )en IH MX1t\bJc\ ae1~1C1o ) tn lm ~1\:lnn.u 1.kmncri1101\ lo\ maJ1<l\ de c1.lfnUruC111.1ón m&\l\"a ntin 

1brk~anJo un prolafOm!JT'IO tcln.1ntc .. PRIETO. Cut1llo l>.imd. R~ror.t...l'...J!Ynirulac1ón mu1\·1. l'.d11 
!:r;m1a l'.d11ora ~ llbr~ S A, J• N1c1ón, Mhu:o, P~K7, r 117 

l.¡ mfttmuc100 t1frt"l:c ckmnllo\ de cohc'\tOn )'Je 111lcl(nc1ón que." 1Jc:n11finn al 1nd1~iJuo como m1crnhto 
tic Ur\3 M\CICdht c1r.11..1cnud.i por b. JnhunumuC'1on ) d JtbiltL1.m1cnto de lu~ •tir'lculoi dt \Ol.dandaJ -lu 
que ~uclc COfk"IC'Cn.c n"lmo la ... .::~'IC1«bJ Je nu\,n -..: ... BONE1. font1. [~formK!Óf! to d 
rom·cmo Furo[!IW tk l(l) ()rudl(!) ltunullQ). Ed11. rromoc1onn )' Publ1CKIO~ Urú•C'nlt.lllU {PPU). s A. 
lb.n·cloru, E"f\lñ.a. 1994, r r. 22) 23 
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¡1suman la responsabilidad ante la ~oc1ctlad tic decidir quC 111formac1ón es necesaria para 

sntisfaccr sus objcli\"os soc1<1lcs. 

Esta responsabilidad social atlqu1crc mayor trascendencia ~1 ~e 11cnc en cuenta, 

primero. que la ampliación del obJClo de la 111fonnac1ón les fucna a asumir otrns 

rnodalidadcs de actmición informativa d1s11111as de la mulic1onal <<111fonnación de 

<1cllmlidad>>. 

Y, segundo, porque los cambios tecnológicos que han pcnmtido la mejora 

cuantitativa y cuali1:1tiva de la difusión 111fonna1iva incrementan a su vez la influencia de 

los medíos de co1nunicación ~oc1al s.ohrc la socicdad.''146 

Para lerminar con los medios de comunicación social, cito nuevamente a 

Remedios Sanchez Ferriz: 

"1-'.ls canales de comunicación que utilizan son: la palabrn, los escritos, las 

imágenes, los ><>nidos y los actos Je presencia. 

Los medios de comunicación social propiamente dichos son la prensa. radio. 

televisión: e'tº' son a mi ¡u1c10 los más unponantcs y aquellos cuya función social, 

perseguida por la mfonnación son más capaces de cumplir".147 

IA1 televisión tambicn es un "medio audiovisual que suscita inmodiotamcntc 

imágenes y sonidos como instrumento de Jinilgación del pensamiento"."" 

Para concluir con este breve estudio sobre los medios de comunicación y 

los medios de información. se deduce que la televisión en México es en estricto 

sentido un medio de infonnación, mas que un medio de comunicación -a falta de 

ese "retorno del mensaje" caracterlstico en éstos-, ademas de ser del gobierno -

como lo abordaré en el siguiente capitulo-; a diferencia de los Estados 

democraticos do derecho en donde el poder de la información es del Estado, es 

decir incluyendo al pueblo -como es el caso de Suecia-. " 9 

l .. Adcmíi Je 11 J1fuwón Je 00ll1,."'1U \.t Jcd1CH. J".lf C'JC'mplu, a .. rrop¡~.andl de 1Jc., y. LI publici4bd. 
No hi)' qut magmf1c1.r tampxo J1d11 mOutnc1a. )l.)fl uno mb Je lm müh1rln rondic1ona.ncn de la vid.a 
MXial; aunque, qu11í ror "u 1m,,ortann1, ~ ~brtyan en Jema\.ía ""' CÍCCIO'l IXJ.111\°' -pof CJmq'llO, IObrc b 
roncicnci.a crihC"I Jcl 1nJ1\IJUO )' "4.>btt JctctnUNdot. ulorn k'ICllkt. lbtdcm. r. 24. 
'º SÁNCUE.7.., ÍC"mZ RC'ftlC'dm'-. Op c11, p. 29 
1
" lbidcm, p. 2R. 

10 VILLANUE\'A V11lanut\I, Emc\.lo, ~dN mc!i;qoo Je: 11 lnfonNCJÓO,, Ed1t. O!iford Umm"Mty Prcss. 
Mhico, D.F .. r. 165 
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A.3 PODER DE LA INFORMACIÓN 

Si bien es cierto que a los medios de comunicación se les ha denominado por la 

tcorla polllica corno el "cuarto poder·. este constriñe esencialmente en el mensaje 

o información que transmilen, visto desdo una perspectiva estructuralista de la 

comunicación. 150 

Oc tal forma. que varios estudiosos sobro el tema lo han reconocido, corno 

es el caso de Daniel Prieto Castillo, quien dice acertadamente que la "Información 

es poder""', y el poder significa en este sentido persuasión; asl nos lo explica el 

mismo autor: 

··1.. .. 1 persuasión se CJcrcc a diferentes niveles. El más concreto es el de la vida 

cotidiana ( ... ) La infonnactón unidireccional actúa como pennanente reforzadora de una 

\'ida cotidiana. 152 

Otro nil'el de persuasión es el de la llamada opinión pública. 

Esta de más in.i.iir en el nil'cl de manipulación a que se presta la cosa, pero no cst.1 

de mas recordar que la mencionada opinión tiene muy poco de pública en tanto representa 

en la realidad a unos pocos grupos pri\'ilcgiados. La opinión de las mayorias no tra.-.:icnde 

nunca a los medios, sall'o en algunos casos muy especiales como periodos electorales o 

1110\'iliuciones al estilo popuh;ta. 

Un tercer nivel es el de la imagen internacional, digamos ta opinión pública 

intemacionatill ( ... ) Sucede que mucha.' l'eccs son las clases en el poder las que necesitan 

cambiar su imagen a nl\'cl internacional. 

En conclusilln, la p<:rsuasión en tres niveles, a manera de "infonnación" mejor dicho 

de dcsinfonnación d"fr.uada de mfonnación, es el contenido de los medios de 

l!IO ü1bc: mcodorur que vtrn C\lrTlC'nlc\ dc b. comumnc1ón Mln. l.a fuoc1on.ahiU y 11 m.1n1'1.\. PAOLI, J. 
,\ntomo, ~qóo ( mf11mliKl~n Jlc1>prct1\ u h¡-ónc1\, LJ11 T nll.u, J• t'd1c1ón. t>' rc1mprnión, MC~iro, 
tJF, tm.rr. t2l 1 tn 
l'1 PiKUD•(1 IUl(lcil.&O\l )' (lt!Il.!m!í.!~\'..fill..!ll.!. Op Cll, p. 32 
n: MLs (!UCrn 1JcológKa, Je ~, \t 1uta "'" JuJ1 aunque h.1y que 1:.."U1dan.c en ti uw Je lot. ttnnmof:, tiene 
lugar en lo~ momcntot. conuJer~iii1\ m.h m"ttmíic.anlC'\ Je 1.1 \'ti.U de lu grandn m.ayortu". H.n2!Ku 
~1ru11ció11 nus\ '· r 11 
'· "[\lo \C Juega umb1Cn C"n un \ICJU rmhlC"ma Je la rt11.lnca, aquel -ane Je rc-rw.adu en rúblaro .. ; el 
problema Je l.a calificaCIÓn \\ d llnhuto rcr"W.AJlr l ll~UICR M pcn.w.Julo Je la \'CrdaJ O faJ..cdaJ de algo. l.& 
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comunicación masiva. como la televisión. l'cro quién la cjcn:c, es dL·c1r quiCn o quiénes 

licncn el poder de dichos medios, sin los cuales no habría ial persuasión. 1\lcndicndo a "l;1 

ideología alemana .. de ~1arx 1 se responden lo anlcrior: 

··1..a cla!ic que conlrola los medios de producción material controla tllmhién. los 

medios de producción inleleclual".154 

A dicha tesis Prieto Castillo le da un enfoque hacia el terreno de la 

comunicación: 

"l.a cs1ahilidad del sislema, su func1onahdad, pasa a lravcs de la 1nfom1ación 1oda 

vez que una versión disiorsionada de la realidad, una siluación de des111fom1ación de paises 

enlcms, o de clases sociales. sigmfican un allo grado de control. El monopolio de la 

infonnación conlleva la direccionalidml. el control de un pais o de una clase social 

dominados. Si bien cada quién ocupa su lugar por las relaciones de producción que le loca 

vivir en una dclcnninada fonnación ~ocia!, los mcn5.1jes actlian para rcfor?.ar, funcionalizar 

al m:lximo dicho lugar""~ 

Enlonces ¿qué hacer?. 1
"6 Y yo respondo desde una perspectiva crltico

realista157 que la solución quizás esté en transfom1ar el mero aspecto técnico-

vcrJaJ llc\·a en d arte Je 1.a rttónca lo\ atnbulo\ !"'Mlll\O\., la fal..ro.J lm; ncgatirn~ lo que en dcfinili\'a 
dcscmhoci en lt». e\lercotipoi 1Jrológ1co-culturak\". lbttkm, p. 12. 
l'4 MARX, Carloi. L!.14.t!M.~i!.!lrnta--DA. Edmono Je Cultura Porular, MCuco, D F., 197ti, p 78. 
1 '' KelÓOCfl )' mamrulllCIÓO [!l.l)fü, Op. Cit .• r 1 J 
l'fi .. Pregunta que apu«c a h.l\.C de los intcnlo\ Je fomac1ón de ('omunicaJorcs, Je mcnUJC\ cJucalt\.OS. de 
c.ambio' en lo\ órJcnc\ JUridtcm nac10nalt1. e mlcnucmnalC'\( .. .)"".) C\phca '~'ro pm.1b1hJ.uks de ft'SJ'unla 

Je!M.lc Jl\ltnlH JlCO.rtC11\'I\. la "•JK>ea.lirllco - nq:all\'I ( .. ). NdA_ lodo C'1A rcrJ1Jo"', la "h1pcrcrit1ca .. QUC' 

reduce la rtahtbJ 1 uru lucha cnll"C' iJeu, "'b 1Cffcf1 rcspueua a la que { ... ) denominamos 1n1cgradora. 
Conmtc en una ai.-lllud abwlut.1nlCntc acrihn, Je fd11 accpllctón de In rtglu de Jutgu, a e.argo de gmln 
que~ emociorun caih \CI que C'\ lanri1lk1 al c\r1c10 un u1thtc para comun1cac1onc1., o que \Oh nracn de 
hactn.c nutar ante\ de JeWC"nln lo que le\ acaba de decir \U apanlo Je tcle\·1Uón ( ... ,la acutud mtcgndoni 
e~ mucho mb J1funJ1J.1 Je lo que M" (llm\.a. .. , ) "'Ocnom1n1m01. crit1ro-rcal1Wi a la cwna l~1ón" lb1Jem., 
r.r t4. 11 y th. 

"U.anumo\ cr1lico·rc.11h\IJ. .1 un.t act1111J que. 1 ru11t del anih~1\ Je un.t \llua,-16n corKrrt.a.. 1r.b11a Jcmm 
Je la m1un¡ J'.Uil 111n\fo111url.i prC'C1wmcn1c Jc\olSc ai.lrntro O, \Í \C qumc, tc1onu.ndo uru \'leja fruc de 
Am.tóidc\' "La rolilic11 ti el arte de lo f\("1blc .. ( ) La rrcl!unt¡ por el qut hattr 1.t ancla en la rnlubd ¿Qué 
tuccr, en caJj cm:un\.tancu concrct.a¡, (.Que tuccr anle el dcu.mparo) 11 mar~1n.ah~J de enonnn m.ayoriu 
que t\lin a rncn:cJ Je n'ICRYJ<" c·orncH·u1~·' 1.Qué haL'er anle la!I a~cncu\ ni.ll1c10\U. mltmac101L1I~'? ¡,Que 
tuccr ante la enorme ('ilrtfKl.1 Je ~entn l·o\r.acita1lu en n1,·de\ Je romuninctón y C'nortnC' carenen Je ¡:entC1o 
C'ar.aclladu en ni,dc\ de n\mumc.1c1éin) rdUC"ac1bn en nun:cro1 r'-1¡\(,7 ¿Que ha«r ante la Jcm&nda C'OnCrrta 
Je mcnu.Je\ J1funJ1Jo\ a 111\é'\ de \l\.letN!lt. de raJu"11fu\1Ón rq:10Nln? ¿Qué h.&ccr cuando eu\len ~Cto\o 
en rncJtll\ aud10\1\~IC'\ e 1mrrl~'" ) no h.l' ~rntc ni nulr.nal ton qué lknarlm.? e.CM hK'ct ante 
lci:nlac1ooc\ 1n1crruciorul« )' nactorulo en J1ícrtntn r.i-1-.n? t.OuC N~r en lu rYCI~ Jondc- \C h.a 
fcJU('ldO el C\{'aCm rolit101'' ( .. ) 

Crro llh\.llUI en la hlC:OI(' Je muc-00\ NI\ ('.llabru .. ah no, 00 n rdomU\n'IO .. r~ ~. 1\i \C le dice Jc'Mk 
un.a f"~IC'lón llena Je ('terroc1ro\ (J'IC'm) la nrcr1 de un munJo mqor n una nugNfica forma JC' no hlccT 



eslruclural de los medios de información (corno canales unidireccionales). en un 

aspecto sociológico-funcional de medios de comunicación social'~. y dándoles 

una aplicación sociológica-funcional, es decir, que se dediquen a formar 

ciudadanos concientes y participativos''": erradicando asl -poco a poco- a la 

dosinforrnación y a la subinformación. Considero que lo anterior será viable en un 

futuro no muy lejano gracias a los avances tecnológicos. que en el caso de la 

televisión se resume con la "convergencia digital" que conllevará a una televisión 

nada( ... ) la \mica manera de cambiar la aclllud )' lle frenar el nance de lo\ mcnujn C1i a tra\h de un total 
cambio ~ial (con una act11uJ critica). 1.Cúmo ~ llcl!a a un.1 aclllml criltca'.' ( .) un cammo C!oU tbdo por la 
contratac10n con la realidad 
Pero junio con e!.1 pmib1hdad u1~c la pcd.agói!U:J, C'\ Jcrn, mcJ1.u11c puhhcuwne,, ror tll\los lo\ mcJ10\ 
po~1bks, ~ trata Je cn\.C.Ur a Jcco1.hlicar rnticammlc lm nK"ll\JJC'\ Y c"S.lo en toJo\ lo!. tcncno'Jo: en el 
ideológico, por supuc\lo, pero dcri\·1Jo de dlo!o ln'l mcum1omo\ mh clcmcnt.ilc'J que u,.¡n la rubhc1d1d ( ... ) 
Si ellos proceden si~lcm.;\ticamcntc a una wlomianon lle la cooc1cncu la larca C\ llc\·ar adclanlc una 
dc!teoloni1ación. Y d«in10s en-.cñar porque lo .. 1cc.-ur"'1 de la crit1c11 C\t.ln vcdail~ a lu. rN)Orlas ( .. ) La 
ac1i1ud crillca (lU('\ta en Juego tnlre qu1enci. 11 trat.1.n lle CJCl(rJ a llrmo no 11cnc fl\J)ur 1mpur1anc1.a De lo qu(' 
iot trata e11 Je llegar a circulo\ m.\§ amrl10'.o" lh1J('m. p Jl 1 h, 1 K. 97) Q~ 
m .. No es ocio'.oo aluJn la poJcr !>Oelal Je lm medio~ co111cmrt'rarK't1\ de wrnun1oc10n \4.X"lal llay qu1enn lo 
Jcuacan ton 111 \lgor, que 1 loi. Ue\ poJrrn cli\lrn .. que 'M:"J'af;,i l;i dl\1"-IOn ¡:uhC'm.amcntal de (°IO'lcrcs 
agregan ci.tc .. ruano .. p<.Ktcr ( ... ) rud1c puede hoy duJ,u Je que e\ un J'<."4.lcr Mte1.al Je gran mtcn1idtJ. 
Como si~no de apone JlO""lll\tl, nm e11.t.arnm hah11wll\lo wnfiar m.h en l.t ll1fm1lm )' atención que noi rucJc 
prestar un mcJio cwnJo pm1ul.tmu11. un.i n«nubd (\Cf\111\JI '' c11ICC1n.1. que un organo de poder cst.ttal o 
h.nta los tribunales lle JU~ICia lknunc1a ... denu.nJa\, qucJª'· c:nl1ca\, rcdamm Je la mi,. umu.la lndolc, 
prefieren bu"-C'ar canal111c16n a ID\·C-11 Je la raJm. la 1ek\1111ón '.!! 11 prm'-1 ( ... ) lk e'.oU nuncn, el roJcr 1o0Ci1l 
de los. nlCJIO\ lle comunic.ición i.c amrula con íucne 1111em\C',h.Jc1ó11 cnlft 11,.,. al"lttrcs y ~-.ore' "xialn por 
un l1do, y el pod('r rolillto por el 0110, ''" rcnkr lle "''u que en much.I\ \ltuacwn~ C'\.I medi1e1ón tambtCn 
s.c in1erponc cnlre gru('H." wc11les en d1\.C01J11, r.11;1 refractar 1nJ11ecumcn1e \U mlluencu sobre d poder 
C\1ata1. En c~1011 e~·enarlo~. le\'º" aplu.-.ihle' a lo' mtlhm ta ... fio.ooomi1\ ettmt1luc10n1ln lic los fa'1<ncs de 
pte11ón )'de Ju, fach1rc' Je poder" BIDAH. I. Cun~,'.'I (Jeml.ln J. "l m medio" Je (Omumcac1ón tn J¡ 
d('mocnc1a: L1bc1uJ Je C'\('lrrnón, empre~. rodtr w.i.:ial, J'Ul)('(OOn m\11tuc1ml.'tl", tn Rn1\:11 PCMna de 
~~i!Y..rum.~. No l. l>1\111bu1Jon) rcr1e~nt.munn LNMARCf. E.IR.L. Perú. 1999, p.p. 71 y 
16 . 
..:<Se h1h11 en nuci.t11 !oOC1N.tJ del .a• pt"4.kr, dol.tranJo l.11mrort.1ntc l.1bor qu(' lo._. mcJ1~ Je con1unicación 
\OC'Íal rcahz.ln lle control del c1erc1c11J Jcl rodcr rubhc,1 ( . ) l ..1 '-"i...:tnna Je la hbc:ruJ Je mfonnac1ón. que 
l'OR'lllcn la lit'C'r1.id Je C'\J"rC"\IÓll COllKl Un1rn runhl lk .manque 1lc ta ml\m.a, tu pcnmtuio thr 1 lm medios 
Je comumcacaón \,ocul una Jll'KIC1ón Jomm.ante 'kntrn de lo\ prl\("C\ol1\ mfonnah\O\. P~món que en 11 
prktica \uponc el mont.l~•lm Je 11 '"'"t1\1l11J mhmn.11n.1 t"O 1t"1l\ la\ \OC1("(j,ilk\ J RJ\'l:RO, "'l..1 hbcné 
J'e'JHn\ion· prohlémc' ~cmn:u\ lt'arrc ... l'c,pcncoce llu Jro11 francai•-. en INSTITIJT CANADIEN 
ll'ET\Jl>FS JURIDl(}UES Slll'FRIUIRS~rm1><:~llll ~n,>~_s<~nn do drvi111 sk l'hommc: 
6r!n...drufil1~l:.~-~kl:ln,11l1!!!~ll~lrtl.~O lvrub.~~ ( 19M). ''"00 Ul.aii, 
fo~"n\\1lle, IQ!\tl. ri~ ~~9).( .l 
b., h.tJO elote pn,m.1, que lll\ tnC'dlll\ ~ comumcanón ""ul ) 11 doi..1nn.a Je l.a hbclbd de 1nfonnación 
aruhun l.I' prl'f1uc\l;.1\ \llCIO·fX'lit1Cu Je ll lloctmu J('I Jc1r-cho a IJ 111fomui:1ún ··:.BON ET. JorJi, Op. c1l., 

r.r11y12 
Altni.licndo 1 Jichu pr~uc1ol.a\, una de elln "' -11 po,1btlilbd Je QIJIC" el ru~1.tJano rUiCJ.a qcrrn la 

f.lruh.iJ Jur1d1C.1 Je l~rtll míomuc1ón "'lh1dnn. r r: 
AmphinJo el rnn-ccpco de 11 poh111.aetón, mi11 1lli Je la m1htaoc11 p.ar11d1\ll, ( ) 1n\ladándolo del concqMo 
Je roJcr wbre 11 gcnlc al Je rcidef ron l.a gente .. ~um..r~ Op. C1l.. p. 87 
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interactiva. Este tema lo expondré posteriormente como uno de los fenómenos 

que están surgiendo en la actual ·revolución mediática o multimedia". 

Sin embargo, mientras en México, el control de los "medios de producción 

material" esté en manos del gobierno y no existan mecanismos de contro1 100 y 

órganos de vigilancia; todo lo anterior quedará como simple teoría. 

B. TELEVISIÓN 

"La televisión es considerada el medio de comunicación más evolucionado desde 

el punto de vista tecnológico, pero también el más polémico debido a la influencia 

que produce entre la población. 

A lo largo de su historia, desde su aparición en la década de los 50, se ha 

calificado a la televisión, entre otras cosas. de enajenante, por la penetración que 

ha tenido en la sociedad y sus repercusiones en las costumbres y los estilos de 

vida de la gente. 

Las cualidades de la televisión como modio de comunicación de masas son 

claras. Desde el punto de vista informativo destaca por la rapidez y oportunidad 

con la que pueden ser presentados los sucesos, y por hacer posible que un 

acontecimiento pueda ser visto en vivo por una gran cantidad de gente en 

cualquier parto del mundo. En el área de entretenimiento sobresale la diversidad 

de opciones que ofrece y la cantidad de espectáculos que puede hacer llegar a 

miles do personas". 161 

8.1 IMAGEN Y LENGUAJE 

El lenguaje es "la herramienta indispensable para que cualquier proceso avanzado 

de comunicación sea posible. Es necesario que hagamos una diferenciación entre 

tres términos que con frecuencia resultan confusos: lenguaje. lengua y habla. 

lkl "'S1 los mc:du~ opcr.an romo r.o que \C Jcnom1n.1 ~n cwnlo roJcr M.lC1al gR\'ilullc* ti 'cuarto podct', 
h3)' que 1plicarle\ la s1mpli~mu no(IOO Je quc to..k1 roJt'f l'ICC'filta control, )' mb control tWinlo mayor n el 
("Ollcr. S1 Mon1nqu1C'u rcn\l.'t w auunu de que C'\ mc~cr que el poder frene al podc:r ran hacerlo aplicable 
a la NllK1UrJ Jd rt'ldcr f't1li11co o ¡.:u~nun-.c~I. rK."t C') c-.unagantc 1.fUC cuando loi naita\ han alc&n.Zado ll 
ca~1tUJ d1f~, 1 ) de rcnctrac1ón w.xul con que cuentan hoy, \C h1)1 Je c1.tmdtt p.an ellos un aniloeo 
Jnioc1p10 de control" lllOART. Camro• GC'mú.n J., Op c11. r r- XI y 82. 
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El lenguaje es la facultad qnc el hombre tiene de poder comunicarse con sus 

semejantes \'t1liéndosc <le signos que el mismo ha inventado de común acuerdo con todos 

aquellos seres con quienes vive en sociedad. 

Li lcugua es lo mismo que el idioma; ese conjunto de signos m~;11111_.ado~ corno un 

sistema usado cxclusivnmcnlc por un gruf\(1 humano (que puede constar de un número 

reducido de individuos o de un gmpo de naciones con rasgos culluralcs afines como 

América !.atina). 

El habla, por su pane, se refiere especialmente al uso pnict1co que c:ida individuo 

hace de ese acervo cultural que es su propia lengua. Cada persona contribu)~ al 

enriquecimiento del idioma mediante el ejercicio cotidiano que hace de él( ... ). 

Es imponantc distinguir al lenguaje como un sistema de comunicación que cumple 

una función social. 167 

"l.1s lres funciones hasicas del lenguaje que podemos distinguir son: 

l. El lenguaje es el vehlculo primario para la comunicación. 

2. El lenguaje refleja la personalidad del indi\'iduo y la cultura de su sociedad. 

). El lenguaje hace posible el cn:cimicnlo y transmisión de la cultura; el funcionamiento 

efectivo de los grupos sociales y su conlrol; y la con1inuidad de las sociedades ( ... ) la 

comunicación humana es un pr<.:eso que se puede llevar a cabo por distintos canales, 

pero sicmpn: u1ilizando como vchiculo de transmisión al lenguaje, ya sea ésle hablado, 

cscrilo o gestual. 

Por supuesto que la globalización ha afcclado tambien el vehiculo de comunicación 

entre sociedades debido a la necesidad de un lenguaje común para lle,•ar a cabo un 

intercambio de infom1ación efcctirn. Por esto algunas lenguas se han fonalccido más que 

"' MERC Al>O. Centeno Elu J. )" Mootid lon.J EIW, C1cnqa\ dr la (\mlumcaqón. Cokccll)n llunumd.ade'lo 
UNITEC, Mhicu, ll I'., 2000, p 169 
tll El lcngw.jc como ,¡~cma C1oti. compue~10 Jc: 

Uru plunlubd Je •icno\ ubltnrio• b &en, MU 1o1~not. no 11eMn mnrUn rtfcrenlc con la cosa 
nomhrlJ.t. pero \C uun Jc:tC"rm1n.J.Ü\ ralahn' l rttdat. Je c~ructunciOn 
Eu.u p.itabru 11c1lCn un.a 11~mtic.arn)n wmUn r-a111 un t!ruro. Nini:Un kngwiJc r0Jri1 conuJcran.c: romo 
t.11 \In Uf\.1i comumWJ que romru:nJa \U '1gmfic.aJo 
T udo lcngwiJC con..u de un.a ú'nlncadón indC'ptndifonlr J.c b t.1lu.aClón 1nmcd1.at1 Ona dC' la1 
c.&íaCICfi'-llCJ.\ inherente\ Je 10\ ltf\8WIJ'1o C1o que d <tt'tJClo oombraJo pucJc Ci.Uf J'ft"oentC O no 

El lcngwijc !.e con\IN)'C dentro de uru: comunH!ld 
l.O\ signo\ nain articuladm. mediante cintn rt"glaS de comb1nxiOO romo IAI Jt 1=ramátau, 11 wnu.,ii. de.. 
lbidcm. p p. 4) )' 44. 
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otras, y se ha \'Uelto necesario para muchos aprender un idioma adicional al materno. Tal es 

el caso del inglés".16
J 

Sin embargo... ..La tcle\úión p<m·c un leuguaJc propio para c\prcsar sus 

mensajes. El lenguaje en la televisión c!ttá tlch.·nnm:ulo por los sigu1cn1c~ i:lcnu:ntos: 

a) l..:l objetividad de la imagen. 

b) l..:l inOuencia que la imagen ejerce sohrc la personalidad tlcl espectador en el 

inconsciente. 

e) El montaje". 164 

Poro ¿qué debemos enlondor por imagen? . 

.. Una imagen es el depósito de una relación mcial y en tanto tal se constituye como 

fonna cultural. (. .. ) A panir de una primera intu1c1ón, del balance •obre el estado de los 

estudios tic la imagen en nuestra ~ocicdad l11pcnncdia111.a1.la, rcfk.uonar acerca de las 

diversas 1ealidades l'isualcs y c>plorar sus efecto• sobre la experiencia social y las fonnas 

cultuntlcs, dcri\'amo~ en una ;.1pro>.imac1ún a la mayor pro\'eedom de unágcncs y estilos de 

vida en la actualidad: la televisión y sus efectos sobre las rdacmncs sociales ( ... ) los 

estudios de la comunicación social conucncn a la imagen visual como un trasfondo ubicuo 

y se han embarcado en continuos embates de teori1.ación con las herramientas analiticas 

eximidas de teorías del texto( ... ). 

l.1 imagen, en su d1ve"idad de 'ignifieación, <n su cqu1l'oc1dad, rscapa a la 

dctcnninación. Su !<lcntido hace vanar ~U!\ l11111tcs tic: modo infinito o más precisamente 

haciendo imposibl< acotar la interpretación dentro de lilli fronteras de si misma. De lo 

simbólico y visual a lo mcr•mente pcrceptual y vi.ible, en el tr:insito de la iconósfcra a la 

videósfcrJ y el ciberespacio. los regimenes de v1s1bilidad y cnunciabilid3d han adquirido 

configuraciones inéduas. y parecen dcsemh<'<ar en una sociedad qur finge su transparencia 

en la visibilidad, en la cotidiana construcc1ón l'isual de una simulada emanc1pac1ón.''16
$ 

Do esta forma, las comunicólogas Mercado y Monliel, explican los ya 

cilados olcmontos del lenguaje tolevislvo: 

10 lbukm. r. 44 . 
... lhidcm. p. 182. 
1
•' AL\' ARAIX>, Ramón)' otn.tt., "l-ll\ &.lO\lnll~ dC' la 11n.agcn. de lo \uual a lo \Uablc". en \'cntón f¡tudios 
~ comunjc1qón \ rolíl!sa, (d1t. lJAM. Unhbd Xodunuko. NWncto 7. Mhiro, O.r .• octubrt:. l'X'7, f1 p. 7 
y 10. 
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1.- Objetividad do la imagen ·so refiere a los factores que intorvoenon para 

que veamos on la pantalla situaciones caracterishcas de la vida real determinadas 

por el espacio y la ley de la constancia, todos ellos interrelacionados. Por ejemplo, 

determinan que en la pantalla veamos una mancha de sangre cuando se nos 

mueslra una do pintura. 

Entre los factores más unportantos so encuentran: 

u Forma. Podemos ver una persona desde arriba, abajo, de frente o por 

atrás, pero no os posible transformar la forma de la persona y pretender 

quo siga siendo ella. 

u Movimiento. Aporta la dimensión del !iompo. La proyección se desarrolla 

cronológicamente y las cosas se mueven on el espacio; esto nos remite a la 

vida real, en dando ol tiempo transcurre y los objetos se mueven en un 

espacio determinado. 

u La ley de la constancia os una caractorlstica fundamental propia del 

lenguaje da la talevisión. De manera inconsciente el espectador convierte la 

imagen a escalas y formas racionales. El tamaño de los objetos en la 

pantalla varia según el lugar donde se encontraba la cámara en el momento 

de filmar y ol espectador les atribuye su tamaño real. por la ley de la 

constancia. 

2. La innuoncla qua la imagen ejerce sobre la personalidad del espectador 

a nivel inconsciente so basa en dos factores: la fotogenia y la participación afectiva 

del público hacia el especláculo. 

u Fotogonla es la característica de la imagen visual que logra reproducir 

algo mas que sombras y luces en movimiento. La imagen adquiere 

características qua penetran el alma del hombre. es algo intrlnseco que es 

muy dificil de apreciar objetivamente. 

u Participación afectiva del público ante el espectaculo. El público sometido 

a la información visual tiene hacia ella una actitud de participación; es decir, 

las imágenes no solamente se reciben, sino que también son vividas. 

3. Montaje. Atrás de la imagen hay un emisor que puede controlarla a su 

antojo: a la hora de editar puede escoger una parte de la realidad filmada, manejar 
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el tiempo real y crear un nuevo universo. El producto responde a propósitos muy 

diversos, y sus electos pueden ser variar de acuerdo con ellos". H:.G 

"El lenguaje utilizado en la televisión. sobre todo en los noticiarios. llega a 

los extremos del sensacionalismo y la superficialidad de reseñar los incidentes de 

una guerra como si se tratara de escenas de una pelicula de acción. hasta llegar a 

inventar o tergiversar la realidad mediante la edición o fabricación de 

reportajes". 167 

"No hay que olvidar que los medios de comunicación son una industria que 

se alimenta de ideas, de imágenes que recortan la realidad y le dan formas de 

ideologla y cultura. una industria que transforma las visiones del mundo y los 

comportamientos sociales·. 160 

"El ámbito informativo es el espacio donde se ve con mayor claridad el 

manejo del lenguaje televisivo y su funcionamionlo. No hay que olvidar que la 

Información es sujeto de manipulación de quien la produce ("la estrategia de 

Información aparece como un medio de manipulación en el cual un 

emisor/enunciador ejerce una acción sobre los enunciatorios/espectadores con el 

fin de hacerles ejecutar -en el sentido cognitivo· un programa determinado )."169 

Pero habrla que, preguntamos ¿realmente esta estrategia se ejerce en el 

sentido cognitivo, o lo disminuye hasta desaparecer1o?, a esto Sartori comenta: 

"La primacla de la imagen, os decir, de la preponderancia de lo visible sobre 

lo inteligible, lo cual nos lleva a un ver sin entender. Y es ésta la premisa 

fundamental con la cual examino sucesivamente la vldeo-polltica, y el poder 

polltico de la televisión.( .. ) Lo que hace único al horno sapiens en su capacidad 

simbólica; lo que indujo a Emst Cassirer a definir al hombre como un «animal 

simbólico>>"."º 

1'-~claCom110tci'qón,()p tll rl' 182 )' IKJ. 
"~ t:n J1c1cmhtc' de IWK. la d.nuni de la cadc:-ru c".1Joun1Jcn\C' CNN 1nn!¡.fmt1ó 1mJigm« del bombarJco 
c\laJouniJcn\t a Har¡:d.JJ ... romo un 1uc-go rlrctróniro J.mJc lil mucrtt '"' por el momento 1n\i1iblc ... En la 
rmttalla, el homNnko apara:i.J \.()Jo l'lNl'Al Utu ie:OC J1\pcr\.li de Cl.('!IO\lonct ) Jntdlot en IJ, UM:'UOJad. 

lh1Jc:m. f' 183 
11

" IJcm. 
'" VILCllES, l.oren.10, -"t.amrullc10n de la mfotmac10n 1ck,1wH1", m CtC'"'1."1" de: 11 Comun1paóo Op. 
ctl., p. IK6. 
1

" C.a,iirer lo C'\rhca ui El homhrc no ,·oc en un uruH'fMl puramente fiwco Wno rn un unt\n'Ml 11mb6hco. 
Lengua. milo, arte ) rthgu>n ( ) "'-"" 101. Jl\enot h1lm que ron~ el l(J1do ( ... ) C:u.dqu1n rmgrno 



"La lelcvisi6n -<:omo su propio nombre indica· es 00 ver dc><lc lejos .. (lcle) ( ... ).Y en 

In 1dcvisión el hecho de ver prevalece sohrc el hecho de hahlar. ( .. )en función de (que) la 

imagen, comenta la imagen. Y. como consccucnclít, el 1clespcc1ador es mtl!'i un ;mi mal 

vidente que un animal simbólico. ( ... ) es l;1 tdC\'1s1ún l.l quL' modifica primero. y 

íumtamcntalmcntc, la na111ralc1 ... 1 misma de la comunic:ición, pues la traslada del contexto 

de la palabra (impresa o radiotransrni1ida) al contexto de la imagen. 1~1 1lifcrencia es 

radical. La palahra es un <<~lmholcf>> que se rcsucln• en lo que significa, en lo que nos 

hace entender{ ... ). Por el contrario, la imagen es pura y simple representación visual.( ... ) l.a 

1clevisión no es un anc~o; c!'i sohrc todo una sustitución que modifica sustancialmente la 

relación e ni re entender y ver ( ... ) la televisión esta produciendo una pern1utac1ón. una 

mctmnorfosis, que rc\'icrtc en la n:ituralc1.a misma del hnmo ~apicns. l.a 1clcvisión no es 

sólo inslrumenlo de comunicación; es también, a la \'el, paidcial71, un instrumento 

<<antropogcnético>>. un mcdium que grncrn un nuc\'o :inlhropos. un nuevo tipo de ser 

humnno ... 172 

"El homo sapiens ( ... )debe todo su saber y lodo el avance de su entendimiento a su 

capacidad de abstracción ( ... )casi todo nuestro vocabulario cognoscitivo y teórico consiste 

en palabras abstractas que no tienen ningún conelato en cosas visibles. y cuyo significado 

no se puede trn.•ladar ni traducir en imágenes. 

La idea, escribía Kant, es <<un concepto ncce,.,1rio de la ra7ón al cual no puede ser 

dado en los sentidos ningún objeto adc-cuado (kongruircnder Gegcnstand)>>111• Por tanto, 

lo que nosotros \'Crnos o prrcibimos concretamente no produce <•:idea.~>>, pero se infiere 

en ideas (o conceptos) que lo encuadran y lo ..:<significan»114
. Y éste rs el proceso que se 

atrofia cuando el homo ,.,,piens es •uplantado por el homo vidcns. En este ultimo, el 

hununo en el c-.imro del pcn\lnucnlo )' Je la c'rrncnc1a rrfucrn Ne ICJIJl• ( ) La Jdimc1ón del hombre 
comt\ ananul 1";t<:10rul no h.1 ~rd1Jo f\.'lJa de "' u1lor ( ) rcro t~ finl oh\.Crur que e~ Jdin1cil\n n uru 
pu1c drl 10111 Porque al lado del kn~uaJt WrK"cptwil luy un lmgu.ajt del \C't1t1mu:nlo, al lldo Jd lcniWJC' 
lll~ico o cicnlifü.·o r\li c:I knfWJt Je 11 111\.1~1ru.c1ón roCClc• Al pnncir10. C'I lrngWJC' no nprn.a 
r,¡n~nucntoi o uiC"&\, t.ino ""n111mC'1111)ti.) afn"1o>s SARTORI. <)¡l cu. r r 12) l.\ 

11 r.ai1kla. dC' (lO~C'n i!OC'f:O, tknom1ru ti J'lflX"f'Ml JC" fomuc1ón del adolC'\(tnlC' (J'l"I\. raidM) En w )'1 

cl.isico ruuJ10 \\'cnlC'r hc~cr ( IQ~6} C'\hcndc el i.i~mfic-ado del l~rmino 110"11 la fonnac1ón dd homtn. 
m En ('\.IC' r.unfo \('. centra la IN!o., ~o \1 M: rrtfitrc la h1¡ióttwt. .. del hllro "l lpmo \•tJcn\ La wciAAJ 
\~~ 0p cu. r r 21 •. 11 r 16 

(Critica de 11 rut\n run. l>u1l«1u:a tn\.Ccndcntal, hbro 1, par 2>cn Jlorno nJr11,r , 0r cu r .&7. 
114 Sohrc C"\t1 rrC"m1u ha .. 1Jo tb~ WCC"14\·1mcntc la <-.:pi.1col~i1 Je l.a fonn..a~-. (Gnlt.ah) dt la CUll 
hcmo\ arJ"C"nJ1do ~'rcnmcntalrncntc· que nun1ru r<"KC'('CKlf'IC'i no '°" nunca J"C"fltJo' o c1IC'O\ inmcdaatot. 
de lo que ob\Cn-.utlO\, ~u"·-' r«OO\lrucc1onn mental"' <<cnma.mJ...,,'.:>-:-- de lo ob\C'f\ado 
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lenguaje concc¡11ual (abstrac10) es sus1i1111do por el lengua¡c pcrccpll\n (concreto) que es 

infinilamentc más pobre: más pobre no sólo en cuanlo a palalir'" (al nlimew de palahm), 

sino sobre lodo en cuanto a la riquc1..41 e.le Mg111fiL·~1do, L"S decir, de capacuJad 

connotativa··. 175 

.. Lo inevitable es acc111ado ( ... J pero el hecho de ~cr IJIC\ llahlc no dchc aceptarse a 

ciegas. ( ... ) El progreso tecnológico no se puede detener, pero no por ello se nos puede 

escapar de las manos, ni debemos lL1mos por vencidos ncgligcntcmc111c. (Otra respuesta) -

la vcrd1deramen1c seria- es que la palabra e imagen no se contraponen. ( ... ) Así pues, la 

tesis es que el hombre que lec y el hombre que ve, la cultura esenia y la cultura audio

visual, dan lugar a una síntesis annoninsa. A ello respondo que si fucr.i así, seria 

pcrfccto."116 

Sobre la veracidad de las imágenes televisivas Sartori nos dice: 

"La televisión puede mentir y falsear la verdad, exactamente igual que cualquier 

otro instrumento de comurucación. l ..... 1 d1fcrcnc1a es que la <-:fuerza de la verncidad>> 

inherente a la imagen hace la mentira más eficaz y. ror tan10, ntñ\ (lChg.rosa ( ... )la visión c:n 

la pantalla es siempre un poco falsa, en el sentido de que dcscontcxtuali1.a, pues se basa en 

primeros planos fuem de contexto( ... ) no es absolutamente cieno que la imagen hable por 

si misma. 177 
( ... )Disponemos tambicn de cx1>cnmentos que confinn;m que en tcleviSJón las 

mentiras se venden mejor.'" ( ... ) El video-<lcpcnJ1cnte tiene menos sentido critico que 

quien es aún un animal simbólico adicstmdo en la ullhzación de los simbolos abstractos. Al 

perder la capacidad de abstmcción perdernos también la capacidad de dminguir entre lo 

verdadero y lo falso". 17ª 
"( ... ) actualmente nos enconlrarnos ante un demos debilitado no sólo en su 

capacidad de entender y de tener una opi111ón autónoma, smo también en cla\·c de 

1
'' l/mno l1d1·nJ ... , Op ttl., p p 4~. 47 )' 4lt 
"' Ibídem, r 50. 
111 "'Nos muc)lnn 1 un hombre a1('\1n.ado i:.Qu1Cn lo h.:a tNt.aJo·' ( .¡ 1m.a1:en oo lo Jicc, lo J1ce la \OZ dC' quien 
~\tiene un micrófono en la nuoo, )' el locutor quiere mcntu, o )(' le oukru que m1ent1, J1cho y hcc:ho .. 
Ibídem, p. 101. 
"

1 "[n Inglaterra un f.Jmo~l 01n~n11mta Jlll en el ll.i1I) T clC"t:nrh. en b nJ10 )' en la lclC"uuón- ~ 
\Cr\lortCS de W! f'Cliculu fa\ont.u.., WU \•Cfda\kr• )' ucn Jc'4:"araJ.Jmente flli.a lJn i:'fUf'O de <40 000 penon.!S 
-tclC'!.pcctdore,._ urcnle\) IC'Ctort\· r~rk.!1ó 1 la rrc~unu Je en CUJI ~ lu Jo\ cntre,n11, decía la vcribd. 
lm mis !.Jii:!ICC\ (llf~ ~hnr lu rnc'RllfU fucmn lo\ U)CtllC'\ JC" Ja ~J10 (m.i.\ del 7J J1<H Cln\lO), mÍCnlfH 
~e i.ólo el 52 pciJ c1m10 Je IO\ 1clc~Jora Ju ~utmcron .. lbukm. p. 101. 
' Ibídem, r-r so. e¡<¡, 100, 101 )' IOl. 
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<<pérdida de comunidad>>. ( ... ) Un hombre que pierde la capacidad de abstracción es ca 

ipso incapaz de racionalidad y es, por tanto, un animal simhólico que ya no tiene capacidad 

para sostener y menos nim para alimentar el mundo construido por el homo sapiens. Sobre 

este aspecto, los especialistas en los medios callan a ultran1,a, y su parloteo sólo nos cuenta 

la radiante llegada de un <<universo en vertiginosa c\'olución ( ... )en el que lodo individuo 

y lada l'Clllidad están destinados a disolverse y fundirse. El hombre se ha reducido a ser 

pura relación, horno conununicans, inmerso en el mcesante Oujo mediático>:> (De Maneis, 

1995, pág. 37). SI, homo conununicans; pero ;.qué comunica'!. El vacío comunica vacío, y 

el vldeo-niilo o el hombre disuelto en los flujos mediáticos está sólo disuelto. ( ... ) La 

televisión ngranda los problemas (creando incluso problemas que en realidad no existen, 

problemas superfluos) y pr.ícticamentc anula el pensamiento que los debcria resolver. ( ... ) 

La televisión premia y promuel'c la extravagancia, el ahsurdo y la in'°ns:1tez. De este modo 

refuerza y multiplica al homo insipicns. ( ... ) un -:.-::conocirtticnto mediante imágenes>> no 

es un saber en el ~ruido cognosc11ivo del 1Crmmo y que, más que difundir el saber, 

er<>siona los contenidos del mismo. ( ... ) Las criticas aqui fonnuladas son ¡ustas para la 

televisión, pero no para el naciente mundo multirncdial ( .. ) para encontrar soluciones hay 

que empezar siempre por la toma de concicncia". 160 

Bourdieu nos da una posible solución: 

"Soy plenamente consciente de que la critica a través del discurso. a la que me veo 

reducido, no es más que un mal menor. un su"1iru1i,·o, menos eficaz y divC"rtido, de lo que 

podría ser una \'erdadera critica de la imagen mediante la imagen ( ... ) y el complemento, 

del combate constante de todos los profesionales de la imagen comprometidos en la lucha 

por <<la independencia de su código de comunicación>·· y. en panicular. de la rcllexión 

crilica sobre las imágenes. ( ... ) Y pod.ri:J hahcr asun11do como propio el pru}:!.rama que: 

proponla el cineasta; Jcan·l.uc Godanl •:•.bta lahor sag111ficaba empcr.ar a mtcnogarsc 

(Klliticamcnt(' (yo thria !<locmlúg1camen1c) !\ohrc l.t~ un;igcm:s y lo:\ sonido~. y wbrc sus 

relaciones. Sigmfü:ah;1 no dt'\.'U m;i.!'I "E., un;1 1111;1gc.·n 11ccrt;uL1", !i>lllff "Es s11npkm~ntc.'.' una 

imagcn ... ' 81 

Bourdicu conlrmhce las tesas anlcriorcs al decir: 

1
1(1 lh1d<m. r r 121\. 121t 1411. 1.a7. 1.si.;, ~2 > 1 ~u 

UI UOlHU>IU1. P1cnr, ~Jl..tt!nrnQO. l.lhl ArtUJ'.'UfnJ, ,. tJ1non. Hal"\.·doru. ]000. r 10 
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"Hacen folla palabras e•lraonlinarias. De hecho, paradójicamente, el mundo de la 

inrngen eslá dominado por las palahras. l.a ÍOlo no es nada sin el pie, sin la leyenda que 

dice lo que hay que leer -kgendum·, es decir, a menudo, meras leyendas, que hacen ver lo 

que sea. Dar nombre, corno c!t hicn sabido, significa hacer ver, !tignifica crear, significa 

alumbrar. Y las palnhras pueden causar eslragos; ( ... )'" 81 

Y Karl Popper, cita a Enzensberger quien "ha escrito sobre las imágenes de 

alta frecuencia que la red mundial lleva hasta las mas perdidas aldeas do la 

periferia del mundo". 183 

Umberto Eco, lo concibo desde una perspectiva ética: 

"Algunos problemas éticos sc me han vuello mas claros al reílc<ionar sobre 

algunos problemas semán1icos; y no sc preocupe U>lcd si alguien dice que hablamos dificil: 

la <<revelación>> mediá11ca, previMhle por dclin1ción, podria haberle alentado a pensar 

demasiado fiícil. Que aprendan a 1>cn,ar dificil, porque ni el m"lcno ni la e\'idcncia son 

fáciles. 

Mi problema consistía en~¡ existen <...:umvcrs..ilcs semánticos>>, esto es, nociones 

elcmenlales comunes a loda la csrccie humana, 1¡uc pu«lcn >cr c\presadas por todas las 

lcnguas1
e.& ( ••• )me he corwcncidn de que c\btcn, c1crtarncntc, nocwnc!\ comunes a todas las 

culluras, y de que todas se refieren a la posición de nuc.iro cuerpo en el espacio.( ... ) Por lo 

tanto (y se cntrJ ya en la esfera del derecho), !o>C 11cncn com:cpc10nc~ uni\·crsalcs Mlbrc la 

constricción: no se desea que alguien nos 1111p1da hablar, 'cr, c"uchar ( ... ) csla semántica 

se ha convenido en la base r•ua una ética: ante iodo, \kbcmo!I. rc~pctar los derechos de la 

corporalidad ajena, enm: lo' cuales debemos mduir el derecho de hablar y rcnsar ( ... ) no 

debería hacer a los dem:is lo que no quiere que le hagan a et ( ... ). La dimensión élica 

cmpic1..a cuando entra en c\Ci:n;1 d otro. Tod;1 ley, moral n JUlidica. regula siempre 

relaciones intcrpcr~onalc~. incluula~ lo1!t u:lac1onc~ con e~ Otro que la ley la unponc ... 'ª~ 

u: lhtJ('m, ('I ~~ 
1
•' 1lt>l1P[K. ~.ul R y J11hn ("1•rkh~. :1~.!~J~~·~!~.'!Lt~t!~J!-1!!.J~!.~". I J11 1 l 1 ''"''rn I> 1 2000. r ·'º 

114 
.. [1 rrohltm.1 oo C'' 1 .. n l\h\h\_ lk"W.k d llhln"K'ntu t'n que '<" Y~ qtH.· nuuh.a' iuhuroa" 110 rn·1m..1"'n1 

hl.'l\'100(\ qu(' ;a '~''4..tehl\ ™'' IC"Mih.an ''ulknlt'\ I"'' C"J('mrlo, l.a '"-'''"'!! ~ 't..t•,uni..·1.1 .1 l.1 qUC' J'Cr1C'rk"~cn 
1k1crnun.aJJ1\ rrt'f'l~ik-\ {l'~lfnr..1 nu1'kk1 J<-t·m'll.1 ... ~UC' ._. , .. n\Jf\/.111• , .... hlj.I. '' 11 IJ d..- 1JC"nt1J.aJ (• ... a)'" 
1
•• 1.ro. Umhcno.~l!'-.lL'l~'!!IJn. l ,ht 1 unw:-n. l.~r\.J. IW7. r r w: ... w~ 
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B.2 HECHO, NOTICIA, OPINIÓN Y CRITICA 

Si bien os cierto, como se mencionó en el punto precedente. que "El lenguaje de la 

televisión, sobre todo en los noticiarios, llega a los extremos del sensacionalismo y 

la superficialidad( ... ) hasta llegar a tergiversar la realidad" y aqul yo dirla también 

mediante el lenguaje hablado. 

Al respecto el Diccionario do la Lengua Española define como noticia: "2. 

Contenido de una comunicación antes desconocida. 4. El hecho divulgado".186 

A la última definición cabria la pregunta ¿realmente lo que se divulga son 

hechos por so?, entendiendo por hecho "10. Cosa que sucede."187 

Umberto Eco responde: "lluho una amplia polémica sobre la objc1ivídad, y 

muchos de no~otros so~tcniamo~ que (con c.\ccpción del panc de las precipitaciones 

atrnosfCric.1s) no puede c.\1stir la noticia \'enladeramcnte objetiva. Aun ~eparando 

cuidado~mncntc comcntano y natic1a, la clccc1ón misma de la noticia y su confección 

conslituyc ckmcntu tic juicío unplicito. En las últimas décadas se h3 afinnado el eMilo de 

la denominada <...:tcmat11.ación>>: un¡¡ misma página acoge noticias vinculadas de algim 

modo''. 188 

Cabe citar to que por comentario entiende la Real Academia Espa~ola: "2. 

Juicio, parecer. mención o consideración que se hace, oralmente o por escrito, 

acerca do una persona o cosa·. ' 89 

Charles R. Wright. también hace un estudio sobre el tema en cuestión: 

<<una función clararnenle definida era la de ser fuente de infonnación sobre sucesos de 

rulinn (. .. ). 01ra función de las nolicias lransmilida.,, por comunicaciones de m3'3 es 

' 14 Rtal AcaJcmia l:"'r.iñl1l.i. l21íSJQ™lliU}Ll1..Lir.!t..tt,1.Ll~11j.~..!t~. l.J1t b.p¡\.a Calrc. ~1· edición. lomo 11. 
MaJriJ. 1992, r 144~" 
,., lbiJcm. r.i¡: IO'tO St 1nJuc11n(l\ Jcl fr.1IKC'\ al C''f'.lñol ··1,··n ... ,,.,.,,, "<tfa hecho o C'Hnlo tanC'C'llnlC'ntol. ) 
de él, RCgíi l>..:l:iril) h..trc un.a J1\11n.;1ón nin l.a inh•mu...-ton, nrlt(.irdt• que nt.I u pcrJ1C"nJo ulm con C'I 
11cmpo. m1cnln\ quc d hnlK1 lle~ \;ah•r c11 '' nmn'N.1 ) í"'" t.anlo C'\ rcrnuncnlt en d munJo Je la 
mformactÓn N Amh1\·.ah:mc Je l'infomuuon clk '4:11 a 1.1 fo!' J'afl.ll)tC C1 d'cnncm1c a l'C\C-ntmcl'll rnc 
JHi11 en ÍJl\.lnl L'1 ful en lkb1\.lnt e.ar IC°' dcu\ ""mi tle'\.·hr\ en "Cm c-\lflCnirC'. 1 'mfornuhtm \e dcnlont.C 
ª""le IC'TIIJ"\., l'C\C'OCnK"OI \.C' \ah1n-.c ,l\c..: lu1 Ce qui c-\J dura.Me, J.tn,. k mvnJc Je l'tnf1M"n~t10n n'nt ~" 
\aloni.ant. • ~\:!~!1 ... ~~JJ.!!!ymY.!!1..~-fu~~J~.{!!.f!!!!!'~!!!.\~!.!ill). Clf' Cll, r hl 1 
IU~flli.!1l!.~lr~t)p.c11 r h7 
'"l!i\'.ru!!Hll!!..!kJLt~ru:.~.L..~_ml~ Op c11 lo•™•l.r "lt1 
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otorgar prestigio a aquellos indivi<luo> que realiz:rn el e>fuer10 de mantene!"'-e infonnados 

acerca de las cosas que suceden. 

Dos sociólogos, Paul L.;11.1ísfcld y Roben ~lcrton, >11g1eren otras dos funciones de 

las comunicaciones t!c rnasas que parecen sc:r cspcc1almcn1c ;iphcablcs a la transmisión de 

noticias a través de este medio. E.stas son las de conferir Slatu> y refo17,1r nonnas sociales 

(111orali1.1ción). El conferir Matus se refiere a que la puhlicación de noucias acerca de un 

miembro de cualquier sociedad aumenta el pr .. ug10 del '"""'º· Al concentrar sobre él el 

p<Klcr de los medios masi,•os, la sociedad a que pertenece le confiere un alto status público. 

De aquí lo gran demanda de relaciones públicas y public1d;ul ,Je la sociedad moderna. La 

función moralizante de la comunicación de masas "t;i dada por el refucr10 del control 

Sl>eial sobre los miembros indiv1dualcs tic una ~ocu:dad de ma~1s al !-acar a luz conductas 

desviadas. ( ... ) A través de este procc~o la!\ no1icias lrn!\rn11ufas por medios rnasi\'os 

refuerzan el control social de las grandes ~ocwdadcs ur~~m11...;u.Ja~ donde el anonimato de la 

ciudad ha dcbílilado el tlc~culmmu:nto y control de lo~ comportamicnlos desviados a 

1rnvCs de la relación pcn.onal mfom1al. L.a supcrv1!i1ón por mcdm de las comunicaciones de 

masas puede ser 1111110 func1on11l como J1~func1011;1l para la !iOcsedad y sus miembros. 

Primero, la~ noticias no l'ell!<.UrJda!<. ;1ccn.:t1 del 111u1ulo ou11cna1~m polenc1almcnte la 

c!ilmcturn de 1oda !rlOCicdad.190 ( ... ) Segundo, en illi:uno!i l·aso!i, aviso~ mal in1crprc1ados 

acerca de peligros c.\istcnlc~ en c:I amh1cn1c puc..·tlcn !'>Cmhrnr el pánico en el público de 

ma!i;l~. 191 ( ... ) La d1~funciunal1<lonl tamh1Cn puctk dar~c .1 111\CI m<l1\'1dual. Por ejemplo. 

noticias acerca de peligros en el ;unhu:nte. en lugar de cumplir !1-U función de a<l\·crtenc1a 

pueden incrcmcnL1r la an!l1ctL1d del aud11ono. Los av1so!i. tk ~ucna son un ejemplo. En 

segundo tCm1ino. líl gran cantuJad tic 1wt11:1a!I pucdl· tbr como rc~ultado un \'oh·crse sobre 

~¡ nll!inlO (pri\·a111 .. 1tlon )~ el tn1h\ tduo a}!oh1ado por lo\ <l.Ho!<. 4uc atraen ~u 3tcnción 

rcacc1ona \'Ol\'lémlo~c hacia ln!i a\unlo\ de \11 \·1da pn\'ada. ~.ohrc lo\ 4uc tiene mucho más 

co111rol. Tercero. el accC'MJ a not1c1a~ rm11u1111.:~u.ta\ rna\1\~1mcnh: a \c:l'c!i causa apatía: la 

l'kl.!>\."!<olÓn de infonnac1ón ;tú•rc;:1 lid muJHk• d.1 .11 md1\ 1duo un.1 c:rrad.t 'l'n~ctón de: lilllllinio 

'•· ··p,,, 1..·Jcmrlo. l.t mlo1m.u.:h'll •(CI(• ,te l.n unk11~1mle' lit' \ 1W <' '~""~11¡!1.1 en '°''"\ """'1cJ..Jn punk 
llcur .. &:llTill\.IU('mll("\, 111J1HJu.1IL') LIH\ 1 .... ,,11k)11.;1lll'!C'\ 1k \Id.a del r1op1t1 r.1h ~ tk ~llt .. rn•wuna ;¡ fau>f 
1ldt·.m1hn1" 
~ ··p,., c1nnplo. t·n 1 .. tr«~r-.·1.1ot.111..i1r:an'"º'"m tk (>t"'4.1n \\clk' a1..cr\.1 Je UJ\j 111\.1,hmdc m.1n;1;a~ la 

,.h"\'O(t.t 1k l4U(' l.1 h1\hlfl.I r.;ulul Cl.l Ul1Otltl\1.111111lc un 'Ul.C'\tl ~-1u.1I u'l'llllO\J~\l .ill l.1 IC.l1.;pon Je ('intCO Jc
IUUdkY<o U~C'OI\, .. 



sobre.su ambiente. Insume más·1h:mpo en ~•h~~orhl!r not11!1a' qui! el que tlcdKa a 1~1 má~ 

p~qucña acción directa: 1mcdl! creer que un ciudadano mli.mn;ulo e!'. el c~1111\·;1lc11tc 1lc un 

ciu~tadano acli\'O. La Zursfcld y Mcr1nn han ll;unado .1 C!'llc a!'lp.:l°to dJ1 .. f1111L·1011;1I dl' l,1'.\ 

comunicaciones de. maf.;ts cun el cxpresi\'o nombre dt· narl'ol11.<1c11·111 ( 1 1 a func1on 

principal <le lil in1crprc1;1cic\n y prcscripc1ún C!\ ptcvemr l;1!\ t;m 111dcsc:ahk!'I c1111~ccucnc1a~ 

de In comunicación masi\•a de noticias( ... ). L1 !'l-ckcc1lm. c:valuac1ú11 t· 1111crprc1ac1lm de la'.'r. 

noticias -guiada por el criterio de qué es lo mas 11npor1an1c que sucede en el amb1en1c

ticmlc a impcllir una sohn:mo\·il11A1ción y exc1tac1ún del pllhl1co ( ... ). 

( ... ) los periodistas han abandonado ahum el ónfa;is que sobre la objell\'1dad de la 

infonnación se puso a pnnc1p1os 1lcl siglo. Muchm entienden qnc les cabe la 

responsabilidad de c\'ahrnrlc e 111tcrpre1arlc los hecho!'! ~1l lec10r. scllalamto su uhicac1ón en 

el amplio contexto hi!'ltúnco y !loc1al, como asi las d1!'lt111ta!'I fuentes de la!!. que emerge el 

"hecho ... ( ... ) Si lo<la u11cqlfelaciún cri11ca del nnkn .\OC1al C:\IStcntc se hace realmente 

\'isiblc desde <)llC !'tC hace plihllca a tra\'é!'I 1.lc la.\ comurncac1011c!'I <le masas, e!'I evidente que 

ella estará sujeta a cualquier .\;mc1ón flfe\·cnll\ a que C\l!'lla tkntro de una sociedad. Esta 

sanción no llene nccc!'illnam.:ntc qui: provenir de las a¡:cnc1a.\ guhcmamcn1alc~ u oficiales 

<le censura. Puede ~r cco11úm1ca o C).traofic1a1 1'': ( ... ). S1 cualquiera puede actuar de 

monitor de la comu111cac1ún, e~ prohahlc que por di.\crcciún !'1-C eviten en d programa 

aquellos lemas .\Ujctn!'I- a conlm\cr~1<a.\ u que tiendan a una critica Mx:1al. En la medida en 

que de esa~ critica.\ puede tknvar...c un cmnlno SO\:ial Utal, las lnnítac1oncs al 1.~1tonal1Ma. a 

tra\·Cs de los 1ncd1os 111;1s1\"os. paMn a !'ler d1sfuncwnale!ll para la s.oc11....Ud. 

En lo que ''"pecta al 111di\'iduo, dichas acll\'l'Ja<lc> ;on disfunc1onaks SI la 

interpretación y edición tk noticia~ a tr.t\·C~ de medios maM\'OS dcb1h1an su propta 

capacidad critica. Cuando la noticia c;tá 111tcrpretada p;im el, el mdi,·iduo no nc:ccslla 

examinar. clasilkar. 111terpr1.·t~u o e\'aluar la 1nfonuac1ón que le llega. E., hbre de aceptar o 

rechazar los puntos de ,.,.ta prcfabnc;idos acerca del mundo que lo rodea. tal como son 

presentados por lo~ mcd1o!ll nM.!'11\'0!ri., pero dcSl.lc el \'amos M: hace c\·itlcntc que del 

"
1 

.. Como en el e.u.o Jd hotn-.. ronlr~ un .. nkulo dcNJo 1 que el aU!.JHctJdvr del pruicram.a t'nlic.a un 
tktcmunado UJtu quo·· 



COl~SUIUO de idC'ttS, O¡linioncs y pUnlOS de \'l~t;,1 fUC'thgcmfo~ !<ollfgc Ull l.'IUdadanu 111CfiC37 .• 

)loco cnp:1ci1mlo rara ncluar como un hn111hrc rac1tma1··. -...> llJJ 

Critica os: ·2. Cualquier juicio o con1unlo de 1u1c1os sobre una obra literaria, 

artlstica, etc. 3. Censura de las acciones o la conducta de alguno. 4. Con1unto de 

opiniones expuestas sobre cualquier asunto" '" 

B.3 USO Y OOMINtO OEL PLATEAU (PLATÓ) 

Plató es "(del fr. Plateau) m. Cinem y T. V. Cada uno de los recintos cubiertos de 

un estudio, acondicionados para que sirvan de escenario en el rodaje de las 

pellculas y en la grabación do los programas do televisión". 195 

El sociólogo trancés Pierre Bourdieu lo trata ampliamente en su libro ·sobre 

la televisión". donde explica lo que para él integran sus bastidores, siendo: 

a) La censura invisible, "el acceso a la televisión tiene como contrapartida 

una formidable censura, una pérdida do autonomla que esta ligada, entre airas 

cosas, a que el terna es impuesto, a que las condiciones de la comunicación son 

impuestas y, sobro todo, a que la limitación del tiempo impone al discurso tantas 

cortapisas que resulta poco probable que pueda decirse algo. Ahora se espera de 

mi que esta censura. que so ejerce sobre los invitados, pero también sobre los 

periodistas que contribuyen a imponerla, es polltica ( ... )pero también lo es que en 

una época como la actual, do gran precariedad en el empleo y con un ejército de 

reserva de aspirantes a ingresar en las perfecciones relacionadas con la radio y la 

televisión, la propensión al conformismo politico es mayor. La gente se deja llevar 

por una fom1a consciente o inconsciente de autocensura. ( ... )Tampoco hay que 

olvidar las censuras económicas ( ... ) no cabe limitarse a decir que lo que sucede 

en la televisión esta determinado por las personas a las que pertenece, por los 

anunciantes que pagan la publicidad o por el Estado que otorga las subvenciones. 

( ... ). Se trata de cosas tan notorias y burdas que no se le escapan a la critica mas 

1
•

1 WRIGlll. CNrlt\ R, \.J!m\!Il!ili!~~· )!Sml,\gjo EJ1t Pauió~ .1• tt1mpfc~1ón. 
Mhico, IQ1'9, J'I r 191 l.t 
,.., (>1cc12ruml de ,, 1 C'fl'!lll r 'N!i<'la.. Tomo l. ºri Cll " ~qH 
"

1 lJIC'CfONOO ,k la I rne~. lomo 11, llJ'. C1l J'I 1622 
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elemental, pero que ocultan los mecanismos anónimos, invisibles. a través do los 

cuales se ejercen las censuras de lodo orden que hacen que la lelov1s1ón sea un 

colosal instrumento do mantenimiento del orden simbólico".'"" 

b)"Ocullar mostrando", "( ... )cómo la televisión puede, paradójicamente, 

ocultar mostrando. Lo hace cuando muestra algo distinto de lo que tendría que 

mostrar si hiciera lo que so supone que se ha de hacer, es decir, informar, y 

también cuando muestra lo que debo. pero de tal forma que hace que pase 

inadvertido o que parezca insignificante, o lo elabora de tal modo que toma un 

sentido quo no corresponden en absoluto a la realidad. ( ... ) Patrick Champagne. 

En la misero du monde, dedica un capitulo al tratamiento que dan los medios de 

comunicación a los lenómenos llamados de <<extrarradio» y muestra de qué 

modo los periodistas, ( ... ) seleccionan ( ... ) en función de las categorlas de 

percepción que les son propias. La metáfora a la que recurren los profesores con 

mayor frecuencia para explicar la noción de categorla, es decir, de estas 

estructuras invisibles que organizan lo percibido y determinan lo que se ve y lo que 

no so ve, os la de los lentos. Las categorías son fruto de nuestra educación, de la 

historia, etc. Los periodistas tienen unos <<lentes» particulares mediante los 

cuales ven unas cosas, y no otras, y ven de una forma determinada lo que ven. 

Llevan a cabo una selección y luego elaboran lo que han seleccionado. 

El principio de selección consisto en la búsqueda de lo sensacional, de lo 

espectacular. La televisión incita a la dramatización, en un doble sentido: 

escenifica, en imágenes, un acontecimiento y exagera su importancia, su 

gravedad, asl como su caracter dramatico, trágico. ( ... ) Se trata de una coerción 

terrible: la que impone la búsqueda de la pnmicia informativa. de la exclusiva (la 

cual) desemboca ( ... ) en la un"ilorrnalización y la banalización. ( ... ). Los peligros 

políticos inherentes a la utilización cotidiana de la televisión resultan de que la 

imagen poseo la particularidad do producir lo que los críticos literarios llaman el 

electo de realidad. puedo mostrar y hacer creer en lo que muestra. Este poder de 

evocación es capaz de provocar fenómenos de movilización social. Puede dar vida 



a ideas o representaciones. asi como a grupos ( ... ) la televisión que pretende ser 

un instrumento que refleja la realidad, acaba convirtiéndose en instrumento que 

crea una realidad. ( ... ) La televisión se convierte en ol árbitro del acceso a la 

existencia social y polltica". ' 97 

c) "La circulación circular de la Información". lo cual se centra en que 

"osa infommción sobre la información que pem1ile decidir qué es importante, qué 

merece ser transmitido, procede en gran parte de otros informadores. Lo que 

conduce a una especie de nivelación, de homogeneización de las jerarqulas y de 

su importancia". 198 

d) "La urgencia y el fast thlnlllng", "la televisión no resulta muy favorable 

para la expresión del pensamiento (establece) un vinculo, negativo, entre la 

urgencia y el pensamiento. ( ... ) ¿Se puede pensar atenazado por la velocidad? 

¿Acaso la televisión, al conceder la palabra a pensadores supuestamente capaces 

do pensar a toda velocidad, no se están condenando a no contar más que con tasi 

l/1inkers. con pensadores que piensan más rapido que su sombra ... ? ( ... ) La 

respuesta, me parece, es que piensan mediante tópicos. Las 'ideas 

preconcebidas' de que habla Flaubert son ideas que todo el mundo han recibido, 

porque notan en el ambiente, banales, convencionales. corrientes; por eso, el 

problema de la recepción no se plantea: no puede recibirse porque ya han sido 

recibidas. ( ... ) Si la televisión privilegia a cierto número de fast thinkers que 

proponen tasi tood cultural. alimento cultural predigerido, prepensado, no es sólo 

porque cada cadena tiene un panel de expertos, siempre los mismos, 

evidentemente ( ... ) hay también serviciales bustos parlantes que eximen de la 

necesidad de buscar a alguien que tenga verdaderamente algo que decir. 199-
200 

"' lbidcm. r p. 24 • 28. 
itt lhidcnl. p. JS. 
1
.,. A quicnn Gra~ llam.aria .. intcl«twln orginirot."". 
~ Sobrt l! 1dnjsjóo 0r cit. r.p . .lK a 40. 



e) "Debates verdaderamente falsos o falsamente verdaderos 

El universo de los contertulios «habituales>> os un mundo cerrado de relaciones 

mutuas ( ... ) ¿Es consciente el público de esta complicidad? No os nada seguro. 

( ... )También hay debates aparentemente verdaderos. falsamente verdaderos. Voy 

a analizar( ... ) con la mayor brevedad: ( .. ) Primor nivel: el papel del presentador 

( ... )hace intervenciones que coaccionan. Es quien impone el tema. quien impone 

la problemática ( ... ). Impone el respeto a las reglas del juego. Reglas del juego do 

geometrla variable, pues el rasero con que miden no os el mismo para un 

sindicalista quo para ol soñar Peyreflite, de la Academia Francesa.( ... ) 

Hay sociólogos quo tratan de cribar lo impllcito no verbal de la 

comunicación verbal''" ( ... ) El propio presentador interviene de modo inconsciente 

por modio de su lenguaje, do su manera de plantear las preguntas, de su 

entonación; ( ... ). El presentador manipula estas señales imperceptibles, las más 

de las veces do forma más inconsciente que consciente. ( ... ) Otra estrategia del 

presentador: manipula la urgencia; utiliza el tiempo, las prisas, el reloj, para cortar 

la palabra, para apremiar, para interrumpir. Y aún le queda otro recurso, común a 

todos los presentadores: se origo en portavoz dol público.( ... ) 

Ello plantea un problema do máxima importancia desde ol punto de vista de 

la democracia: es evidente que lodos los invitados no so comportan igual en el 

plató. Hay profesionales del plató, verdaderos prolesionales de la palabra y del 

plató, y frente a ellos aficionados ( ... ) lo que constituye una desigualdad 

extraordinaria. Y para restablecer un poquito do igualdad harla falla que el 

presentador lucra desigual, es decir, quo prestara asistencia a los más 

dosposoldos relativamente. ( ... ) Si se pretende que alguien que no es profesional 

de la palabra consiga decir algo ( ... ) hay que llevar a cabo una labor de asistencia 

a la palabra.102 
( ••• ) Hay que llegar al segundo nivel: la composición del panel de 

invitados( ... ) os importante porque es lo que ha de dar la imagen de un equilibrio 

:o• .. l>ecmx" tanta\ CO\.l\ con In nuraJn. con lo" \.llcnc1l)'). ,·on lo\ t!°'º"· l°on In m1mlCi1\. con IO\ 
tnmmucnlu~ Je lm l'Jº'- ct1:, romo cun t. fl.lbhr.i Y t~mb1tn con l.11 cnh1n&Clon. '°º" toJo tipo Je Ct>\.l\ 

Rc\clln'IOl. p..x lo ~nh.l, mui:ho m.b que lo que: po1.km..n controlar". 
:a: MEW> \Cril la m1wón '°'rit1c1 llc1r·1Ja a w m.i\lnu uprn1ón Se- lnt.a de reme~ al 'l.Cf\1no Jr algulm 
cura p.abbn n 1mp..uun1c, Je quien qurrcft'IO\ ulxr quC ucnc que drcu y qut r•en\.l, y por ello k a)ud&mo\ 
IC\prti.ltle .. , 
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democrático. ( ... )Hay otro factor invisible ( .. )determinante: el dispositivo montado 

previamente. mediante conversaciones preparatorias para sondear a los 

participantes que puede desembocar en una especie de guión, más o menos 

rigido, como un molde al que los participantes han de adaptarse( ... ) donde( ... ) la 

improvisación prácticamente no tiene cabida, ni la palabra libre, ( ... ) considerando 

demasiado arriesgado, incluso peligrosa. para el presentador y su programa. ( ... ) 

Esto espacio aún tiene otra propiedad invisible: la propia lógica del juego 

del lenguaje203 
( ... )última cosa invisible( ... ) el inconsciente de los presentadores. 

( ... ) Los periodistas ( ... ) con sus categorlas de pensamiento, plantean unas 

preguntas que no tienen nada que ver con nada.20<· ~ 

1) "Contradicciones y tonsiones", "La televisión es un instrumento de 

comunicación muy poco autónomo, sobre el que recae una serie de 

constreñimientos originados por las relaciones sociales entre los periodistas, 

relaciones de competencia, ( ... )pero que son también relaciones de convivencia, 

de complicidad objetiva~. ( ... ) de lo que resulta que este instrumento de 

comunicación aparentemente sin limites ( ... ) esta muy controlado ( ... )está más 

sometida que cualquier otro universo de producción cultural a la presión comercial, 

a través do los indices de audiencia ( ... ) hay que pasar al nivel de los mecanismos 

globales, al nivel de las estructuras. ( ... ) En la televisión ( ... )los agentes sociales, 

( ... ) son tlleres de unas exigencias que hay que describir, de una estructura que 

hay que liberar do su ganga y sacar a la luz".207 

HJ Aqul cn1nin lo!io fa11 tlunLc-n .. lo' C''f"'.·1ah~u del rtn\almicnto dncdublr. ltn rrofC'\torulC' los lla.~n 
oe<lm bueno' dtntlC\">. Son pcoQn.a\ 1 l.n 4uc \e puNc cum1J..1, M: s.abc que 1oCrin m.alubl«. que no 
Crt".arin Jificuh1~ m rnnJr1n en &purM., ) 1JC"mb hahlan J'IOf IO\ codo\., 11n rmblemn 
~ .. Antn de IRICt.ar 11 rc-\{lu~a. hl) que Jtcu, rJ~rncntc: ...:•:Su prtgunu n.. wn Judl, 1ntcl"C'Ynlc, rtfO 
me parC'Cc que h.a)" oua nth 1mron.101c -.-. S1 ~ u Jo wficicntcmcntc rrc'f'lraJo, C1 J'O'ihlc rnpondcr 1 

~cguntu que m '-H~.u1tra !l.C planlC'.l.fl .. 
. , !?Qbrr la trl("•UIOD, Op Cll • r r 41 .... 9 
x.t. "UualÚ\ en kl<I mlC'f~\ ~·omum\ "1hcvlado\ a w.a ~clón rn el camro dt la rroJucaón wmbóhca y tn 
el hecho de que conip.ancn Ul\ill ~\lructurn COJn1tln1 ) unn c.al~OÓH de: pcn:cpclón y de ,·aloración 
li~ados a w ongrn MX"11l )·a !i.U Íontuelón (o 1 MI blt.1 de C'lla)"', 
:o ~n.J•r c11.rr 4915) 
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B.4 (NDICE DE AUDIENCIA (RAT/NG) 

Para Bourdieu: 

""El Indice de audiencia es la medición del numero de lclcspecladorcs que 

si111onizan cada cadena.1
'" ( ... ) Se dispone, pues, de un conocimienlo muy cxaclo de lo que 

funciona y lo que no funciona( ... ) los indices de audiencia esl:in en la menle de lodos.( ... ) 

En todas partes se piensa en lénnino!!i de é>.itn comercial (. .. ) el mercado es reconocido 

como ins1ancia legllima de legiumación. ( ... ) Resulla muy preocupanle que la sumisión a 

los Indices de audiencia se manificslc incluso enlrc los cd11orcs de \'anguardia, incluso en 

las ins1i1ucioncs cicnllficas, que se lan1"111 a hacer 111arke11ng, (. .. ) Así se crean los exilos 

medidlicos, que a vcccs incluso van seguidos de c>1lo de venia ( ... )éxito de los indices de 

audiencia, el dios oculto de cslc UIH\'crs.o. el cual reina sobre las conciencias hasta el 

extremo de que bajar un punlo en el indice de audiencia, en dctcnninados ca.so\, significa la 

muerte, sin paliativos. Se trala sólo de una de las ecuaciones, falsas, a nu entender, a 

propósilo de la relación cnlre el conlcnido de los programas y su supuesto efcclo. ( ... ) 

Los Indices de audiencia c¡ercen un efecto muy particular sobre la televisión: se 

lmduce en una ma)m p1csión 1le la urgencrn. !.1 compclcncia cnlrc los periódicos, ertlrc los 

1><=riódicos y la lclcvisión, cnlrc las cadena. de lclc\'isión. adquiere la fonna de una 

rivalidad lemporal por la primicia infonnaliva, ( ... ). La 1elcv1Sión está m:is somelida que 

cualquier otro universo de producción cultural a la presión comercial, a lravés de los 

indices de audiencia( ... ). 

Se puede )' se· debe luchar conlra lo> indices de audiencia en nombre de la 

democracia. ( ... ) Los indice> de audiencia "~rufican la sanción del mercado, de la 

c:conomia, rs decir, de una kgalu.iad C\lcma y pur.inu:ntc comercial, y el sometimiento a 

las exigencias de ese instrumento de mcn:adotccnt3 C!rl el equi\'alcnte exacto en rTUtcria de 

cultura de lo que es la demagogia onenlada por los >oitdcos de opinión en materia de 

1°' -(tu;y Ím.Uun'IC'nlO\ que ('CfTnllC'n 1 11~un.u. c.aJcnn (Omrrublr W inJ1cc- dt ltx.hcncu adi cuarto de hon 
e mclu\O, )e UJLI Je un pittÍrccklnllm1cnh> de' rnu)· r«1rolC' intn.'llocc10n. conocer w \'VtXlón dcnlro de lm 
gr;anJet. SoC'CtOrt't. ""onaln.)"'. 
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polilica. La 1clevisió11 gobernada por los índices 1lc audiencia con1ribuyc a que pesen sobre 

el consumidor supuestamenle libre e iluslrado las imposicmnes del mercado. que nad;i 

liencn que ver con la expresión democrá1ica de una opinión colecliva ilns1r.1da. racional, de 

una rnzón pública, corno pretenden hacer creer los dcm;1gogos cinico!io".209 

En el mismo senlido Popper explica: 

"La finalidad primaria de la lelevisión, incluso de la pane que se deline como 

'ínslrucliva', es conquislar una audiencia. Si bien la 1clcvisión inslrucliva por lo general no 

se ocupa de vender produclos, sí compile con la 1elevisión comercial por la alención del 

público.( ... ) 

llrLezinsky veía en la compclencia por la audience una tendencia inlrínseca y 

falalmenle deslinada a empeorar la calidad de los programas con el paso del hcmpo (y 

dec!a) "la lelevisión occidenlal ca<la vez eslá ma. inclinada a lo sensual, lo sexual )' a lo 

sensacional". ( ... ) A esle paso, el mundo va derecho hacia 'el choque fromal enlre el 

consumidor insaciable y el simple observador, pnvado de lodo'. Efcc10< deses1ahili1.adores, 

vacío moral. amcna1 .. as a la dcmocracia".210 

Y Sartorí opina: 

"l.a CDS, olra de las gramles cadenas de lclevisión, ha comenlado lranquilamenle: 

<<es simplememe una cues1ión de preferencia de los espccladores. El indice de audiencia 

aumenta con acontecimientos nacionales como terremotos o huracanes">>. Este comentario 

es cscalofrianle por su miopla y su cinismo: 1lescarga sobre el público las culpas que, en 

realid.1d, liencn los medios de comunicación. ( ... ) las preferencias de la audiencia '-C 

concelllran en las nolicias nacionales y en la.' páginas de •ucesos es porque las cadcn.as 

lclcvisi\'as han producido ciud.ad.anos que no saben nad.a y que se inlcresan por 

1rivialidades2' 1 • •
212 

""~~.Or cll.J'I' li.H.)6,37.JK,11.%)07 
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B.5 PUBLICIDAD 

Bourdieu dice que "El grado de aulonomla do un medio do comunicación se mide, 

sin duda, por la parte de sus ingresos que proviene de la publicidad o do la ayuda 

del Estado (en lorma do publicidad o de subvenciones), asl como por el grado de 

concentración de los anuncianles".113 

A lo cual surge la inlorroganlo ¿qué es la publicidad?. 

Para las comunicólogas Mercado y Monliel, "La publicidad es una industria. 

( ... ) La publicidad es un ltpo de comunicación impersonal pagada por un 

patrocinador identilicado, quien ultliza los modios masivos do comunicación para 

influenciar a una audiencia"' se apoya en técnicas obtenidas de la psicologla y la 

sociologla para conseguir un objetivo de venia.( ... ) 

La publicidad e¡erce influencia sin coacción sobro las personas con un fin 

delerminado; es una influencia intencionada".m 

Para Antorno Zarur. "Publicidad os el gaslo que destinan las empresas 

públicas y privadas para anunciar o dar a conocer determinados bienes, servicios 

o información enlro el público consumidor, con el propósilo de expandir su 

producción o reforzar su imagen. Su finalidad es servir de instrumento de 

influencia ideológica, orienla a mane¡ar las decisiones de compra y de consumo; 

con ello posibilita las condiciones do realización do la ganancia, acelera la 

notación del capital y crea constantemenle nuevas necesidades que estimulan el 

consumo. Esto mediante el desarrollo de mensajes que persuaden o tienen 

ciertos niveles de convencimiento, do tal manera que los productos son 

consumidos no por lo que encierran sus cualidades materiales sino por lo que 

represenlan socialmenle".2
'
6 
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A lo que John Condry complementa: "Nos ha enseñado mucho el análisis 

efectuado de los valores expresados en los anuncios publicitarios en 1993, ( ... ) 

quo divide los valores en características que constituyen un medio para lograr un 

fin dado, definidos como valores instrumentales, y los que son fines en si mismos. 

los valores terminales·."' 

Respecto a los efectos socializadores de la publicidad. las comunicólogas 

nos explican: "A largo plazo. la publicidad produce efectos socializadores. Éstos 

son más fuertes en niños y jóvenes, más vulnerables a todo tipo de influencia. A 

pesar de ello, no se ha podido determinar con exactitud el grado en que se 

adoptan las normas y modelos transmitidos por la publicidad".218 

Al respecto Zarur dice "La producción a través de anuncios publicitarios de 

valores ideológicos como la aspiración a cierta pauta de comportamiento, modas y 

modos de vida. rolle jan la exaltación del individualismo y la diferenciación de 

clases, y genera en ol mexicano prejuicios, necesidades y expectativas que 

chocan con la realidad do su sociedad del subdosarrollo".219 

También existen códigos deontológico1: 

"Desde sus orlgenes, la práctica de la comunicación publicitaria ha 

enfrentado criticas Importantes por parto de estudiosos de la sociedad, la mente 

humana, la cultura y otras áreas. 

Las criticas han atacado aspectos socioculturales económicos y pollticos. Uno de 

los aspectos más atacados por la critica ha sido el manejo de la verdad y la 

honestidad en la práctica publicitaria. 

En respuesta a este señalamiento, y como una forma do autorregulación, las 

instituciones nacionales o internacionales han establecido principios de ética 

profesional llamados códigos deontológicos. ( ... )Los principios deontológicos de 

la publicidad son: Identificación, libre competencia, veracidad y legalidad. 

:n (\1mo ulot'C'\ in\.lrumcnt,1.lr\ -"M:r c~p.a~·c\", -a)ud.tr a lo\ dcnui!l .. , ) como \'tllOfcs lcrminaJn el 
··r«t1noc1m1cn10 ror r.u1c Je b kl('JC'\ÜJ"' y .. l.1 fdicu1"'d .. (el mis domin.anlc) [n I~ anuncKK ,,.an niltol. 
"°tcnJian a Rihra)'U elemento\ como JUJ:&r mucho, d1\cnn'\C )' !oCf fcl1cn- L!Jrln1116n o m.111 mKJ!n, Op. 
cu., p p 8S)·!(6. 
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Por principio do identificación so enlmnde el derecho que tiene el público 

a idenlificar fácihnenle a la actividad pubhc1tana corno tal: que Jos medios de 

comunicación deben cuidar que las afirmaciones hechas dentro de su conlenido 

lnforrnaJivo y las lormuladas como simples vehiculos de publicidad o inlormación 

pagada queden plenamente 1denl1ficadas por la marca del producto.( ... ). 

Debido a que la publicidad es conocida como un servicio dirigido a los 

consumidores. constituye un inslrumenlo que orienta la libertad de elección y 

favorece la libro competencia en el mercado. sujelandose a las leyes que 

condena la compelencia desleal.220 
( ... ) 

Probablemente el aspecto más sensible de la publicidad es el paradigma 

verdadlmenlira. El principio do veracidad oslableco que en toda actividad 

publicitaria debe respelarso la verdad, evitando que so deformen los hechos o se 

induzca al error. Los argumentos publicitarios que se refieran a la naturaleza, 

composición, origen, cualidades sustanciales o propiedades do los productos o de 

las prestaciones de servicio deben ser siempre exactas y susceptibles de ser 

comprobados en cualquier momento. 

El principio do logalidad parte de la existencia de un marco jurldico que 

regulo la publicidad y del seguimiento de este. Do acuerdo con la legislación 

vigente en México, se considera illcita toda publicidad que ofenda a las 

instituciones fundamentales de la nación (por ejemplo, la bandera, la moneda o el 

himno nacional), que lesione los derechos de la personalidad (violación de las 

garantlas individuales) y que atenté contra el buen gusto o el decoro social, 

contrariando la moral o las buenas costumbres. 

La publicidad es un fenómeno que no siempre ha estado presente en la 

historia social del hombre: es una actividad que resulta del sistema capitalista de 

producción y dislnbución de bienes y servicios. La publicidad so ha ido 

desarrollando hasta convertirse en un comple¡o y sofisficado sistema que cuenta 

con innumerables recursos para su producción y transmisión".221 

Zarur Ozorio menciona las agencias transnacionalos de la información: 

::o .. lJn CJCmpJo de UN Unlf'.lt\a puM1c1l.uu ('(JC.4nl 1 lo~ lim11~ Je l.1 C"OmrctC'l'lCl& ftíca ÍUC Un.t d(' A\·antcl, 
cn l.1 cm! IJ actm Nbla Jd nuhr.a10 Je la c,m1r.1ñia 1dcfomu -J( \1cmrrc"', 1mrlkit1.mcntc Tclmc, .. 
::t Ctcnci•' de 11 rnmunk•~ <>r c11, r r 2.'b) 2J7 
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·Junto a los anuncios publicitarios no debemos olvidar que los medios de 

comunicación dependen también de las agencias transnacionales de la 

información, y que su programación se nutre con productos transnacionales: 

discos. pelfculas, videos, etc., con el propósito de atraer mayor atención a fin de 

cotizar más alto su liempo o espacio para inserciones publicitarias. El aumento en 

los costos de tiempo y espacio en los medios de comunicación hace que sus 

principales compradores sean las empresas transnacionales y los monopolios 

estatales". 722 

Y respecto a la fuerza de trabajo en la industria publicitaria el mismo autor 

señala: "Se trata de un personal especializado y reducido223
, ubicado básicamente 

en lres áreas: a) el área creativa, que se encarga de la producción y desarrollo de 

la companla publicitaria propiamente dicha o el comercial en si mismo (frases, 

musicalizaciones, filmación, dibujo, fotografla, escenografia, sonido, etc.); b) los 

expertos en medios publicitarios que efectúan investigaciones de auditorio o rating 

para hacer llegar el mensaje al mayor número de personas y c) la administración 

(pagos, cuentas, cobranzas, etc.rn• 

Por otro lado se puede relacionar la publlcld•d con la prop•g•nda, Guy 

Durandin nos explica: 

"I;¡ propaganda y la pubhrnlad tienen, la una y la otra, el papel de influir en las 

personas a las que se dirigen. Se diferencian por sus :imb1tos de aplicación: habitualmente 

se habla de publicidad cuando esta influencia se CJcrce en el dominio comercial, y de 

propaganda cuando se trata de problema.' polit1cos, ideológicos o de interés general. 

Pero dcspucs de dos o tres decenios, estas dos clases de acti\'idad tienden a 

apro•imarsc por mediación de los mctodos que utilizan. La propaganda se inspira 

actualmente en estudios llamados de ~·:mercado»( ... ) 

w "'El Wulo y el moddo de 1clc't1,u)n , Qr. Clt. r r IM y 19. 
m .. Que u birn g1n1 lo que cu.alqu1cr rrofl°'•OfU\U tn Mélico, las ah.u tas.a.1 de ganancia n:lltjan la eran 
C\flloución a que Ni "'°mdido". lb1tkm, I' IQ 
111 hkm 
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·Adcm<Í:i dclcnuinadas agencias de .::<puhlicidad>> o bien de <<rclac1oncs 

públicas>:> operan lanlo en el dominio polilico como en c:I comcrcial225 (. .. ) los progrnma~ 

polílícos son, como los productos, rcla1ivarnellle poco diferenlcs enlre si. ¡,Sohre que 

versara pues la diferenciación'? Sobre la p1.·rsonalitlad )' la ..::<1111¡1gc11>> llcl candidalu. Por 

otro lado. la lclcvisión favorece mucho C!rltc proccso".1w 

Para concluir este punto. lo hago con John Condry, cuando dice: 

"L1 es1l<mn7,1 en una comu111cac1011 global, c:opaz de combinar facilidad y 

un1vcrsalhlad de cont:oclo con el desarrollo de la capac1d:od acll\'a de rawnar por panc de 

los seres humanos, se cxtíngu1ria, pues, para !\lcinprc s1 nos dcl1iC~cmos confiar sólo a la 

"televisión gcnemli1.1da por via del éter, financiada por la puhlimlad", ese extraordinario 

rnon\lruo, cruz y delicia de nuestras décad,_, que ha acomp.11iado un trecho dd camino de 

la historia de cslc siglo. La "aldea glohal''. por c~ta \'Ía, C!\laria condenada a ser idiota o 

maligna''.227 

B.6 RELACIÓN CON OTROS MEDIOS 

El punto a tratar Sartori lo sintetiza: 

"l,1 difusión de la infonnación, que se prcscnla corno tal, aparece con el periódico. 

La palabra inglesa newspaper aparece con el pcriooico. La palabra inglesa newspaper 

describe c.actamente •u propia natumlcia: hoja o papel <<de noticias» (news). En 

italiano, giomale destaca el aspecto de la cotidianidad, como en cspailol el 1liario: lo que 

sucede día a dla (giomo per g1omo). !'ero lo que llamamos propiamente infonnación de 

masas se desarrolla con la apariciim de la radiofonía. El pcriooico excluye ro ipso al 

analfabelo que no lo puede leer. mientras que la locución de la rndio llega también a los que 

no saben leer ni escribir. A esta c.\lensión cuantitativa le puede corresponder un 

cmpobrccinuenlo cualitati\'o ( ... ) <1cmpre e>istirá una diferencia entre el periódico y la 

radio: como la radio habla tambit'n p;irJ los que no Icen, debe <1mpliftcar mis y debe ser 

:;, "l1or CJtmrlo. rn IQSf1, el n11n1\lrn 1k A'untn' l:\trnotr\ """''tuco" Sht'\.arJn.aJ1c. rt('UrTlÓ 1 un.a gnin 
agcncu nortcamcnc1na Jt' rrbcu\ftt"'- rubl11:~ ... l1ll1ll1nJ ..:.no"'hon. (\&ta !i.IN't cómo ~r 11 cná.wofc: 
Je Chc:mob1l 1n1c 11 opimon mlCrNc1on.d" 
::• llllRANl>IN, Guy, ld..lnfunDlli.~~u2luJliill.!ll!iL l'.11<1"°"' P•i.Jós. ['f'>lu, ll/9S, p p 
wi1n 
~• ),.a tck\mt)n g ma!t DYC)!U. ()f' Clt, r -'b 
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más breve, al menos en los noticieros. Aun así se puede decir que la radio complementa al 

periódico~ 

;,Y la televisión'!. Admitamos que la televisión infonna t<~lavia más que la radio. en 

el sentido de que llegn a una audiencia aim más amplia. Pero la progresión se detiene en 

este punto. Porque la televisión Ja menos inform;1cmncs que cualquier 01ro inslrumcnto de 

infonnación. Además, con la televisión cambia radicalmente el criterio de selección de las 

iníonnacioncs o entre las infonnacioncs. l..a información que cuenta es la que se puede 

filmar mejor; y si no hay filmación no hay ni siquier.o noticia. y, si pues, la noticia no se 

ofrece, pues no es <<video-digna>>. 

Por tanto, la fue11.1 de la televisión -la fucr1.1 de hablar por medio de imágenes

rcprcsenta un problema. Los periódicos y la radio no tkncn el problema de tener que estar 

en el lugar de los hechos. Por el contrario, la televisión sí lo llene:( ... ) hasta cierto punto. 

No hay y no habla ninguna necesidad de exagerar; no todas las noticias tienen que ir 

obligatoriamente acompailadas de imágenes. ¡_.. cuestión de estar en el lugar de los hechos 

es, en parte, un problema que 'e ha crc;ulo la propia televisión ()' que le a)11da a crecer 

cxagcrodamcntc).'.:128 

El mismo autor opina: .. ( ... ) lo• penód1co.: imitan y siguen a la televisión, 

aligerándose de contenidos ~crios, C).agcrnndo y voceando sucesos emotivos, aumentando 

el <<color» o confeccion.1ndo noticias breves. como en los telediarios.( ... ) Los periódicos 

harian mejor si dedic;oran cada día una página a las necedades, a la fatuidad. la trivialidad, a 

los errores y disparates que se han oído en la televisión el dia antes. El público se divertiría 

y leería los periódicos para <<\'Cngarsc>:• de la televisión, y tal vez de este modo la 

tclc\·isión mcjoraria''.:n 

Ya quien me dice que estas acciones wn retrógradas, le respondo: ¿y si por el 

contrario fueran vanguardistas'?230 

UI lfon)O \jdrns • Op. cal., f' fl· K I y 82 
111 .. Ncd Pounun (1985, r~g. 159) oo 1icnc ~run Je QUC' la televisión mqorc, y~ na rebate el 
uiumcnto: <<.b lck\iúOn ( ... ) nm ofri:c(' lo m<'JOf t\Llnl.W 00\ di dinnión-buun (junl); notofm:c lo rcor 
ruan.Jo a~rbc el J1\C\ltM> ioerio ( ... ). Con,TnJria que hi lc:lcnwón fixn fl"OI'· no rnqor>>-
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Umberto Eco coincide al respecto: "Cuando no hahla de 1clcrnión. la prensa 

habla de si misma; In ha aprendido de la lclevisión. que en "1 ma)uria habla de la 

ielcvisión".231 

Y añade: ºEn \'CZ <le suscirnr preocupada 111d1g11;1ciún. c~ta ~1tuac1ón anómala 

ayud:1 ni político, quien encuentra lltíl que a cada declaración !<IU)'a a un llnico medio le haga 

eco la caja de resonancia de lodos los demás medios de prensa unidos. lle esie modo, los 

medios de comunicación de masas, de \'cnt;ma hacia el mumlo, se transfonnan en csrcjo, 

los cspcclaJorcs y los lectores miran un mundo político que se rcmira".231 

Bourdleu considera a la televisión como "La eclosión del medio de 

comunicación de masas por antonomasia( ... ) que es un fenómeno sin precedentes 

sólo por su amplitud"."' 

En rotación con la ·agenda" de los periódicos, Eco opina: 

"Mienlras depende de la leievisión para su agenda, la pren'k1 ha 1kcidido emularla 

en su eslilo. La manera más 1ipica de dar cualquier no11eia -de polilica, lilcralura, ciencias· 

se ha vucilo la en1revis1a. l.;i cn1rcvis1a e> obligaloria en la lelcvisión, donde no se puede 

hablar de alguien sin cnscllarlo, pero es, en cambio, un in,lrumcnlo que la prensa en el 

pasado usaba con mucha mesura. En1revis1ar quiere dcc1r regalar el propio espacio a 

alguien para hocerlc <lccir lo que él qmcre".2" 

Sobro la prensa, Remedios Sánchez da dos ideas: "la pnmcra que la prensa 

es ""ccplible de ser dcsarrolla<b como una empresa comercial cualquiera, eslo es, una 

"'"prens.1-induslria>c• ( ... ). l.;i segunda es la importancia de la infonnación local. En csle 

scnlido, el periódico, que nace sicmp"' \"inculado • una comunidad concrcla, debe seguir 

siéndole fiel". 235 

Posteriormente explica lo que para olla son la radio y la televisión, 

respectivamente: "lA1 radio cs. en scn1ido amplio, el medio <le comunicación sonora a 

di,lai1Cia, vcnfadcm mc.ho de comunicoción de masas dmg1do a un publico de1erminado 

que a1·en1aja a lo prcn'3 por la rapidez con que da la.• nolicias ( ... )en la leicvisión ( ... )se ha 

HI CHK\) cstit1n O)Qnlo. Or C1l., r lib 
111 lb1Jcm, r r- R6) R7. 
m SQh(( 11 !C'k\l)!ÓR. Op cu. r p 62 )' 63. 
1
"' CnKQ rant01 Ul9AkS 

"'SANCllE7. Fcm1 Rrmcd1M, O¡>. t1l, r- JI. 
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querido ver un medio de homogc:ncí1.ación social y un compclitlor leonino con In~ otros 

medios de comunicación··.236 

Mientras Andrés Sevilla opina: "En la lelc\'isiiin mios que en cualquier olrn 

medio, por su inmedia1ei, p<>lencia de rc1ención y posibilidad de llegar a indas panes sin 

veladuras, dominando como el cinc y la radio ¡u111arne111c, res11lc l:i gran fuer111 de 

expansión de nueslro licmpo, que servir.\ para el bien o para el mal, pero que nunca será 

ncutra".237 

Y Alonso J.R. agrega: "Se ha dicho que "bajo el impulso de la prensa, radio, 

iclc\'isión y cinc cslán rulos l<><los los modelos csl:ilicos de 1:ivili1.ac1ó11 lradicional y surge 

en la nueva Era Técnica un conocimiento creciente de las ma~1s a111c los hechos sociales y 

anle la polilica colidiana".7311 

Las comunicólogas Mercado y Monticl dicen: "la radio y la 1clc\'isión en 

Mcxico (son) los nmhos de comunicación masi\'a con el mayor audi1orio e influencia( ... ) 

Los aco111ccimicn1os "ic1alcs en Mé.\lrn han dcmos1rado la unponancia de ta radio y ta 

televisión en la difusión de op1111tlllc~ y nu:ns.ajcs politicos".239 

Acerca de Internet. Sartori lo relaciona con la televisión: ''( ... ) es cieno que 

estar frente a la pantalla nos llc\'a ¡1 cnccrr.1mos, a aislamos en ca!kl. La tclc:\'ísión crea una 

«muililud solilaria>:."0 
(.. l.o que nos espera es una soledad clcclrónica ( ... ) y luego 

lnlemcl que las lransliere y lransíonna en inlcracciones enlre personas lejanas ( ... ). 

TambiCn en cslc sentido es thfic1l c~tar peor de lo que estamos en cuanto a una democracia 

cuyo demos dchcria admunslrar pan1c1pando un sislema de demo-poder. Y si eslo no nos 

preocupa, 1al , . .,,sea porque cslamos )"en la edad del pos1pen."1111icn10. ( ... ) 

las comunicaciones de masas crean un mundo mo\'iblc en el que los <<dispersos>> se 

encucnlrnn y se pueden <<reunir>>,)' de cslc modo hacer masa y adquirir fuerza( ... ) aquí 

sobre lodo enlrn (en ¡uego) l111eme1, que abre un nue\'o y giganlesco juego ( ... ) cs1oy de 

"' lb1dcm. r. Jl. 
w SE VII.LA. AnJr'k D. ··1nfomuic1ón, rducac1ón ). rrogrtiO roli1iro ... Rn !n~llU1o C.C'ocil> Socjaln. 
B.1rcclo01, 1967, Vol 11. r ·O 
:u Al.ONSO. J R -con\IJ('ta{IO°" 'WhJc IJ mfomuc1ón ('1.lfnl) bctot de prógfC'\,(I M.lCl.1.I .. Re\ In>! e Sos-. 
lhrccloru., l9t17, Vol l. r l W 
!n .. {.m, goh1cmo\ (l<l\.IC'OOlt\ 1 b fC'\OIUC10n Ul11i1.1ron nJ1l"1IÍU\IÓf1 como lí'tl)l> p.1.ta \tn objtil\'O' poliUCO\ 
y como un m"rumrnlo ~ni lo,:nr que 11 pohbc1on comruucra las 1Jcu y acc1onc:-t. que el pal1 rcqucria pan 
Jcu"olla~" ÚSOO!.ukJ! .... Ú.'!!lYlllHnQ.o. l)p ni. r 303. 
:a.a Con lo qur no conutu S...non n 11 •r.anc1ón Je ll 1cle .. iwón J1,:1t.al en el tmcno de U .. ronvcrsmcia 
d1giul" 
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acuerdo cOn Sergio Lcpri, que alinna que <<lnlcmct e~ un gran mar domlc 11;1n:g•1r es 

ap3sionanlc ( ... ) pero un mar c¡uc. después de una pcqucila 1raH,i.1 tlL· ~tlgunos llias, 

preferimos contemplarlo sin mn\'cmos del puerto>>.(. .. l lnlcmcl 11cnc un porvcmr 

revolucionario20
• Corno instrumento cuhurnl, de crecimiento dl' nuco;;tr.i cultura, prc\'co 

que licnc un futuro modc'-IO. Los verdaderos estudiosos ~cgun;i11 lcy1.·11do libros2.t2. 

sirviéndose de Internet para completar datos, para las h1hliogrnfüt\ y la infonn:ición que 

antcrionncntc cncontrahan en los diccionarios; pero dudo que se l'namorcn de la red.( ... ) 

Li diferencia en la que debemos dc1cncmos es que los medios v1s1hlcs en cuestión son dos, 

y que son muy diferentes. l ... 1 televisión nos muestra imágenes de cosas rcall's. e~ folografia 

y cincm:11ogrnfia de lo que existe. Por el contrario, el ordenador c1hcm¿11co (para condensar 

la idea en dos palabras) "'" e11'e1ia ima¡:enes imaginarias. L1 llamada re ah dad virtual es 

una irrealidad que se ha cicado con la imagen y que es realidad sólo en la pantalla. Lo 

vinual, las simulaciune!-t. amplían dcsmcsur.ulamenle las poMh11id:utc!-i de lo real; pero no 

son rcalidadcs''.143 

1\unado a esto ... "lnlc:rnct, la 'red de las redes' es un prod1g1oso 111s1rumcnto 

mullitarea1 .. ( ... )distingamos tres posibilidades de empico: 1) una utiliz.acíón estrictamente 

práctica, 2) una u1íliz.ación para el entretenimiento y 3) una utilización cducativo

cultural.( ... ) 

"Queda abierto, es verdad, un fu1uro con lnlemel y polilicos como Al Gorc lo han 

entendido desde hace tiempo. La infonnación se difunde por innumerables canales 

autónomos, el sistema es acéfalo e incontrolable, cada uno discute con los demás, no sólo 

reacciona emocionalmente ante las encuestas en tiempo real, sino que mastica mensajes, 

incl1"0 pmfumli1.ados, que descubre poco a poco, leje relaciones y di.cusioncs por encima 

de lo que es la dialéclica pailamcntaria, o la \'ctusta polémica pcriodislica. 

:u Ac1wlmmtc, t.. 1nc~.:trcd mfn1mit1n ..e uUht.t en Amérlc.1 durantr 130 m11lnf\C\ de horu ;a 1.t \Cmln.t, la.'\ 
miiln.a~ hora~ qur \C Je1.1uu.n .t l.a lck\l\1ún rrm, rr('(1u.mcnlc, l.t rt\l)"Or pA.nc ~ r\lc 1riíico n comcm.t.I ) 
~rl lle\ U 1 cabo rcQUCIU\ CUC'\OOhiC"t de or.Jrn rr.ictli.70. 

·'1 "No fll.\i.htnll.l\ rr~inJir de lo' hhfU\00

, ob~n.·1 con gran i.cm.atrz Umbc-110 Eco -S1 me concc1o 1 ln1tmci 
)" \O)" ;al ruli:t.tn\.I Gulrnl"Cri; rocJo hJ("Cf11lC' wn 1<-U b obn1 de Sh.alnrc.arc i.Pc:-ro f'04" q~ 1rndn.t que 
"11Um el Oflkrulf¡ir con un.a nuu ÜC' l"!1tr .. ( ) } IUC't:O C\(lC"rlr do\ \.C'n\.IN\ r.1r.t ('KlJ<r llTipnmufo, Cu.tndo 
{':':lr S dóbrc .. ( ) ruc-üo compnr 1.a cJ1ción tk Prngum''" ( 19%, r 17) 
:~ L~t.mL.<>r c11.. r r n:n.ss.~ti.n,129.144 y tH. 
• ''lranvmlc 1mÍ~C'nc'!t. rrro t.tmh1tn te1.lo C'"\Cnto; 1brc 11 d1Sk1~0 cnlrc I~ U\lUOO\ que 1oC bu""'41n C'nlR 
cllm e mlC'r.ctU.:tn, ) rrnn1tt un.a proíunJ11.1c1ón rrict1ca.mrntc 1hnut1J.t rn cu.al~u1et cunm1J..J (n romo 
UN b1hl1ott'\:".t Unl\"C'~I. COhl"Cl.tli.t J'IOf J1f«rn1n mC'(.lnluno!i) .. lfQfDQ '"ldrm ,., Op. C1l, l'· ~ 
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Pero, y al menos por largos nños: 1 ) Las redes lelem:i11cas segumin siendo un ms1rumenlo 

para una clilc cuha y joven.( ... ) 2) no hay que dar por dcsconlado que csias redes puedan 

seguir siendo acéfolas, eludiendo todo conlrol desde arnba:( ... ) J) la 1111ncnsidad de 

infonnación que estas redes pem1i1e11 podrian llevar a una cmsurn por exceso. El exceso de 

infonnación lleva o a crilcrios casuales de !\elección, o a elecciones atenta!\ pl'nt111ídas, una 

vez más, íl una elite cducadisima.·24
':.I 

Y sobre dicha revolución do la convergencia, Giancarlo Boseli menciona 

que hasta "El propio pontífice ( ... ) parece haber hecho suya esla cspcran1.a en la 

dimensión digital )' de multimcd1a, la de la 1clem:it1ca, de lnlemct, de las autopistas 

clcclrónicas ... 246 

C. REVOLUCIÓN MEDIÁTICA O MULTIMEDIAL 

Es muy interesante la critica constructiva que Sartori hace sobre dicha revolución: 

«Nos encontramos en piona y rapidlsima revolución multimedia. Un 

proceso que tiene numerosas ramificaciones (Internet, ordenadores personales, 

ciberespacio) y que, sin embargo, se caracteriza por un común denominador: tele

ver, y, como consecuencia, nuestro video·vivir.( ... ) la 'revolución cultural' de 1968 

(la nuestra, no la de Mao) ( ... ) ha encontrado su terreno de cultura ideal en la 

revolución mediatica. Esta revolución es ahora casi completamente tecnológica 

( ... ) No requiere sabios y no sabe qué hacer con los cerebros pensantes. Los 

medios de comunicación, y especialmente la televisión, son administrados por la 

subcultura, por personas sin cultura ( ... ) han sido suficientes pocas décadas para 

crear el pensamiento inslpido, ( ... )el hombre multimedial ya no hace nada. 

Su experiencia directa, la que vive personalmente, se limita a pulsar los 

botones do un teclado y a leer respuestas en una pantalla. Para él no hay 

aprendizaje dado por el conocer haciendo.( ... ) El homo prensilis se atrofia en el 

horno digitalis. En la edad digital nuestro quehacer se reduce a pulsar botones de 

;•• Cmro ('~,Or C11, r r. 9S ). % 
:&ti .. En el cncucntm pUbli'4.l JcJ1c-aJo al JUh1lro del ai\1 2000, Karnl WoJl)'ll w: urlayó '®ri: ntc umbio 
~ructur..t Je la aldc.a global". lle aqul QUC' l("'lrtta\ ''"' PUC'\O\ rrabm. Je la comwUac~ lil>CUI C'Oft 
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un teclado. Asi vivimos encerrados sin ningún contacto aulénlico con la realidad. 

con el mundo real. La 'hipcrmedilac1ón' (es la tesis de Gehlen, 1990) nos priva de 

experiencias nuestras( ... ) Quede, pues, claro: alaco al liomo videns. pero no me 

hago ilusiones. No pretendo frenar la edad multimedia ( ... ) Esle desarrollo es 

inevitable y, en último extremo úlil; pero es úlil siempre que no desemboquemos 

en la vida inútil, en un modo de vivir que consista sólo en malar el tiempo. ( ... ) 

Tengo la esperanza de que los periódicos sean mejores y, a la postre, que la 

televisión también lo sea.>>241 

Cairncross, coincide en el lítulo do su libro "Tho death of dislance" con el 

profesor de la Facultad do Comunicación de la Universidad de Navarra y Javier 

Pérez de Silva 'La muerto de la televisión', siendo el primero más genérico, al 

hacer un estudio sobre lodos los medios de comunicación -la trascendencia 

tecnológica, polllica, social. económica y cultural de cada uno a lo largo de su 

historia-. Asf, en su capitulo 1, versa sobre la revolución en las comunicaciones -

T/10 Communications Revolution- que como dice el autor probablemente será el 

motor más importante de la sociedad en la primera mitad del siglo XXl.248 

El mismo autor nos dice que dicha revolución tiene su corazón en tres 

lecnologlas significativas: el teléfono, la televisión y la red249
. 

También considera que en la era de la revolución en cuestión, hay tres 

grandes cambios: el aumento considerable de canales de televisión, lo cual está 

fntimamenle ligado al espectro electromagnético y a la televisión por cable-; la 

J\OCCOCl.ll1WJc\ caJ.t \Cl 111'\ '11\1.r\T.Alb\ ) \,(l'l'lt'l'llJcntc\ l..1 Ufl!COCll de 11 C\"lht!'.Cliuc1ón J'llJ(Jc. put'\.. 

~i~nt~r con un c.amb10 de \·chkulo ", IAJcknut'D C) null...ID!nilJ. Op. cu. p. 37 
. lfomornkm .. Or c11,pr ll, 13h, 135, 12) n 
1
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:md ""h.11 lind of worl thcy Jo, roncq~l\ of n.a11onil borden 1nd wm:tcignty, and p.iincm\ of ínttmational 
traJc." CAIRNCROSS, f rJnc~. ~!!h_j¿f_fil~u":t llo" ths' q.1mm11QJí•flnn> rc"pluhon ""111 chango our 
~~ 1'.J1t. lbnuJ Pre,~. E [ ll lJ ,2001. r 1 
• '"thrcc fTllm technolo¡:10 11 1hc hc'.art t1f re,olu11on ·lhc ltl"f'honc, 1hc 1dc"1~•on. anJ thc nc1,.1\fleJ 
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")\lillcheJ .. 'º th.tl lhc) nn he u\C\t h~ nun~ "'ub\t:nt-icn. ti) lik.c 1clc\1\1on. h1Fh caracit). Of "'bro.iiJN.nJ" \O 

th.tt lhc)· c.1n cart)· ""nmg r•ctwn. anJ e) m1cnct1\c, \O ltut, unhkc v.i1h tclc,,~on. t\'cry u~ of thc 
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disminución en el costo para hacer y d1stnbuir programas; y precisamente uno que 

eslá desarrollándose, la convergencia de la televisión y del lntcrnet."250 

C.1 GLOBALIZACIÓN DE LA TELEVISIÓN 

"La expresión 'aldea global' la acurió acertadamente McLuhan (1964, 1968), el 

primer autor y el que mejor nos hizo comprender el significado de la era televisiva. 

El término os acertado, aunque ambiguo, y tal vez debe su éxito 

precisamente a su ambigüedad. 

Comencemos por el significado do 'global'. La televisión tiene 

potencialidades globales en ol sentido que anula las distancias visuales: nos hace 

ver, on tiempo real, acontecimientos de cualquier parte del mundo, ¿pero qué 

acontecimientos? Mcluhan consideraba que la televisión intensificarla al máximo 

las responsabilidades del género humano, en el sentido de responsabilizamos de 

todo y en lodo. Si fuera asl, 'en todo' os limitadlsirno, y ser responsable de todo es 

demasiado. ( ... ) la cámara de televisión no llega a la mitad del mundo, lo que 

significa que existo un mundo oscurecido y que la televisión incluso consigue que 

nos olvidemos de él. 

Otro gran factor hrnitador es el coste. ( ... )la televisión está homogeneizando 

los modelos de vida y los gustos en todo el mundo ( ... ) pero no modifica el 

problema planteado por el localismo y la aldoización ( ... )Más aún,( ... ) cuando nos 

enfrontamos a un problema concreto, la aldea triunfa y se desvanece la idea de 

ser de cualquier lugar del mundo ( ... ) ¿la televisión promuevo una mente 

'empequeñecida' (aldoanizada) o una mente 'engrandecida' (globalizada)? ( ... ) a 

veces una y a voces otra, poro a condición de que no colisionen, porque si lo 

hacen, entonces prevalecer¡\ la monte empequeñecida, la narrow mindedness."2~' 

Giancarlo Bosett1 cita a Karol Wojtyla sobro el cambio estructural de la 

"aldea global": "Es necesario ( ... )considerar con sabio discernimiento las nuevas 

tocnologlas multimedia/es. que influyen en medida detenminante sobre el modo de 

!~ lhc dc11h \l( J1i.tfl'h.:t . , Op til.. f'· 59. 
• 1L~.Op<11,rp.111.120>121. 
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pensar y de obrar de la gonle, como larnbién sobre la formación de las nuevas 

generaciones ... ( ... ) el advenimiento del !ercer milenio, adopla ol roslro de una 

auténlica revolución tecnológica y telemática"2
'

2 

Cairncross nos habla de la globalización de las comunicaciones, la cual 

obligará inevitablemente a que !odas las leyes nacionales regulen aspectos corno 

la prolección para los niños, la preservación de la privacidad, o la prevención del 

lerrorismo. Parto del precio de la libertad será una ampliación necesaria en la 

loma de decisiones ("rcsponsability")de las sociedades y de los individuos para 

sus propias vidas. También nos dice que la revolución de las comunicaciones nos 

!raerá beneficios como la difusión global del conocimiento y como resullado de 

olio, nuevas ideas serán difundidas más rápidamente, brincando barreras. Paises 

pobres tendrán inmediatamente acceso a la información dol mundo industrial que 

alguna vez les fue restringida y de haberlos llegado 'viajó lentamente'. 

'Electorados' perfectos aprenderán cosas que alguna vez sólo pocos burócratas 

sablan. Poqucrias cornpañlas ofrecerán servicios que anteriorrnenle sólo los 

'gigantes' podlan proveer. 

Y concluye diciendo que en todos estos caminos, la revolución en fas 

comunicaciones es profundamente democrática y ernancipante, igualmente la 

desigualdad entre 'largo y corto', riqueza y pobreza... "La muerte de la distancia, 

sobre todo, deberá ser bienvenida y gozada". 253 

C.2 TELEVISIÓN P•OR CABLE 

Sartori comenta al respecto: "la televisión se está fragmentando -por cable o vla 

satélite· en centenares de canales dirigidos a audiencias concretas. Al 

especializarse de este modo. la televisión cubrirá también nichos que resultarán 

competitivos con los nichos de los cibcrnautas•.2!>4 

N L!.Jtlt\j\ÍÓO o m1b mfil!a , Op c1t , í' í' J 7 ) JS 
:

11 lhtJ1~.0p Ctl,p .s 
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'curttho' lmci.almcntc fue 11 raJ10 la que \C' dcfcnJió del.a tckviúón con el 1uunnt' ca1t111g, ihon el procao 
~ rcpi1c ron b tele,nión .. ll{'tmo "lkm , Op. cit, r r· S4 y ~S. 
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Cairncross comenta sobre ol terna que .. ."Hasta hace poco, muchos 

telespectadores alrededor del mundo han tenido un acceso aproximado de media 

docena do canales -y a menudo únicamente a dos o a tres canales-. La razón 

principal se debe simplemente a la naturaleza de la televisión: a que las señales 

análogas de la televisión son 'voraces' con el espectro. Pero ahora están 

aumentando el número de canales. A fines do la década de los BO's, 

comunicaciones satelitales comenzaron a emitir directamente a la casa de un 

pequeño grupo de personas aficionadas a ver televisión, distribuyéndoles a un 

precio accesible la 'televisión mullicanal'. De repente, más telespectadores 

tuvieron mayor elección do canales como nunca antes."255 

También dice que en los paises en desarrollo, donde la elección de canales 

puedo ser limitada y la transmisión en horas puedo ser corta, la revolución será 

diferente; ya que para los propietarios de los 'niveles' de televisión están muy lejos 

de alcanzar a aquéllos de los paises ricos. 

Es importante explicar lo que ha pasado con el espectro y el mismo autor 

dice que es limitado y la televisión análoga o tradicional necesita demasiados (es 

por oso que la mayorla do los paises cuentan únicamente con cuatro o cinco 

canales); esta restricción ha tenido enormes consecuencias: primero, porque la 

competencia ha sido limitada por la escasez del espectro, la televisión ha sido 

regulada, a menudo por los propios gobiernos. Segundo. canales han sido 

incentivados a proveer al mayor número de audiencia posible, haciendo de la 

televisión ol medio masivo más eficaz. Y tercero, las enormes audiencias de la 

televisión han formado el desarrollo del mercado de masas anunciando, y asl, por 

ejemplo, el desarrollo de marcas. 

También dice que generalmente los canales de esta nueva televisión son 

lanzados por cable o satélite, teniendo acceso a ellos, mediante el pago de una 

suscripción.2!>6 

Cairncross, realiza una pregunta que me parece digna de mención .. ."Pero si 

el espectro es público, ¿por qué debe ir el valor a las compañlas. suficientemente 

:U Tbc Jealb ofd!)UP:( , Qr. cil., r. S.. 
"' lbukm. r r 60, 61)'69. 
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afortunadas en usarlo?". y él mismo dice que ·contestar esta pregunta nos llevará 

a varias controversias polllicas."257 

C.3 TELEVISIÓN DIGITAL (CONVERGENCIA DIGITAL) 

"En pocas décadas el progreso tecnológico nos ha sumergido en la edad 

cibernélicai511 
( ••• ) estamos pasando, a una edad 'multimedia' en la cual, como su 

nombre indica los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha 

dejado de ser la reina de esta mullimedialidad759
. El nuevo soberano es ahora el 

ordenador. Porque el ordenador (y con él la digitalización de todos los medios) no 

sólo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce en los 

'visibles' realidades simuladas, realidades virtuales. ( ... ) ¿Esta, o estará, superada 

la televisión?. Cuando hace apenas cincuenta años de su aparición, la televisión 

ya ha sido declarada obsoleta. Las nuevas fronteras son Internet y el ciberespacio, 

y ol nuevo loma os 'sor digitales'. El sallo es grande y la diferencia es ésta: que 

el televisor es un instrumento monovalente que recibe imágenes con un 

espectador pasivo que lo mira, mientras que el mundo multimedia os un mundo 

interactivo (y, por tanto, de usuarios activos) y polivalente (do múltiple utilización) 

cuya máquina es un ordenador que recibe y transmite mensajes digitalizados."260 

Cairncross dice: A mediados de la década de los 90's surgió un cambio 

revolucionario: los concesionarios empezaron a transmitir televisión por medio 

digital, no análogo permitiendo que la señal sea reducida y por consiguiente un 

mayor número do canales podian ser transmitidos ya sea por vla satélite, a través 

de cable o incluso al airc.261 Esto claro, en los Estados Unidos de América. 

:" .. Uu1, 1f !o.pcC1rum 1\ ruhhc (lfO('l('rt), "h)· ~houlJ lhc: \·aluc ~o In lhc comr.1mt1 hx-k.y tnough to be uti.ing 
1t'! 1 hu, quntmn "111 k.aJ hl rknl\' of poluical 'º"'-- lhiJnn., r M 
:u "FI lérm1no t1~nK11c1 fue a~t\JJo por No1kf1 W1mcr p¡ra lknominar rl 'control y la romunicxlón tn 
el anmul y en la núqum.1' (C'\ el tilulo Je MJ l1bm de 19"8). [loC'OC1alnicn1c, l1 c1l1C'mtt:ia de W1cna trata de 
lu\ 'mcn~JC\ Je llrJcnc\' que el hombre di a la maquina, ('Cfll U.mbién IO\ que la ~wN d¡ a 11 máquina )' 
lo\ que ~a le Jc\-Ucl\'C al homhtc. El \lgnlÍK'ldo etimológico Je C1bcmCl1ca ti 'iru: del r110fo'~ pero lot. 
r1Jotm, en ClK' .. lión w.m ihoni lo\ or-tullit\ de órlknn )' de conuol en l.u rNqunY\ clcc.11óruC'U .. UQlll2 
\1~,0p.Cll,p u 
rt Por mul11mcJu1hJ.tJ ~ cn11cnJc (Ol'K'C'fllU1lmcncc b umfic.1C11.\n en un s.olo mcJ10 Je la p.allbra CM:nla )' 

lubl1d.1, adcm.\\ dd ~mJo >·la mut;cn hkm 
~: SARlORI. Clitn-iM1, ~. Op. cít, p.p. 32 y Sl 
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Javier Pórez de Silva en el subtitulo ("La nueva producción audiovisual en la 

era de Internet: la tercera revolución industrial'"'") de su libro titulado "La televisión 

ha muerto". "sienta las bases para entender lo que está sucediendo en cuanto a 

lnteractividad y convergencia de alianzas empresariales y sinergias 

mediáticas.( ... ) En la sociedad interactiva los modos y medios de comunicación 

aumentan exponencialmente y alcanzan dimensiones globales. La comunicación 

se produce ahora en todas las dimensiones. y no sólo del emisor al receptor que 

ambas funciones so vuelven intercambiables ( ... ) lo definitorio de la sociedad 

digital es, por un lado, la rapidez y facilidad del acceso a un creciente volumen de 

información y, por otro. el papel predominante que desempeña la interactividad en 

el nuevo entorno. "263 

"El beneficio de las televisaras -que invertirán mucho dinero- será la 

convergoncia tecnológica que les permitirá mejorar su servicio a los 

anunciantes. La utilización de sistemas y equipos digitales en tolefonia, televisión, 

música, interne! y video es un hecho. 

'El televisor so convertirá -explica Ramos- en una terminal multifuncionat: 

recibirá información bursátil, funcionará como teléfono, tendrá Internet y un largo 

etcétera. Quien sepa aprovechar esta ventaja tendrá un interesante nicho de 

mercado'."264 

Además, como dice José Alberto Garcia Avi: "La revolución dlglbl no 

afecta sólo a la técnica misma, sino que, sobre todo, incide en la función que esta 

desempeña en la sociedad, la polltica, la cultura, la economia y la vida humana en 

general ( ... ) La digitalización cambia el modo en que trabajamos o aprendemos, 

cómo empleamos nuestro tiempo libre y cómo nos relacionamos con los 

demás."265 

~"Asistimos a un.a lcrctri rc\"olución. companblc a la dd de\cubnm1mto dt la 1~mui en ti ligk> XVI o a 
la rc\'olw:ión mdu!Jnal del XIX. LI rc"'Olución mJu~n1I mcmnm1ó cnorm«ncnle las Clf'KldAiks 
proJucti'\'U Jel homhn:-, Je moJo que ÍUc:ra pmiblc rmfucir mb en mc-oos UC"'fl'O y con mcnot nfucno~ la 
fC\o)udón Ji¡;iul no M)Jo l"'f'liJ 11 <.'a~dibJ rroduc11u., "100 tamh1nt la ('ropl_. f'ólcnC11hd.aJ Jt b mrntc 
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opcn11v1 del hombre)' ll\ 1cln;omumc,ac1onn. MJ roJc:-r Je J1fui.1éln .. 
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;,... ANSORENA. Cu)nc. S1h"ia ... T\' D1g1ul. U\I romo en el nnc". m Mc\>u!1(Jmbjq.AJ\o1, Númm> ll, 13 
de enero d< 2002. Mhico, !> F , p. 7S 
:t.t hnr:11"""w.unu.«.'C)'\.1s.1112Jrn1h·a.htm 



José Anlonio G1méncz Blesa comenla: "Eslamos v1v1Cndo la transformación 

global de la lelevisión tal como la entendemos hacia la lelev1sión dig1lal ( .. ) lo que 

eslá originando el surgimienlo do nuevos equipos. nuevos profesionales y nueva 

metodologla de 1rabajo basada en el lrabajo en grupo. Se analiza la eslructura de 

una televisión digital y do un centro de producción d1g1lal, propornéndose la 

configuración ideal de un centro de producción de alto rendimiento y bajo costo. 

( ... ) Esto supone un cambio ( ... ) que va a afectar de modo muy diferente a 

profesionales y usuarios."266 

Sobre la televisión digital... "Los expertos dicen que es la mayor 

revolución desdo el paso del blanco y negro al color. La televisión digital es, en 

breves palabras: ver mejor; como si cada escena fuera una proyección en treinta y 

cinco milimotros, con calidad similar a la del cino. ( ... ) La lelevisión digital sigue 

siendo una gran desconocida. El tém1ino aludo a que la señal recibida por el 

lelevisor so ha digitalizado en unos y ceros (00110011 ), do modo que para ser 

vista requiere de un receptor de señal digital. El resultado de esta tecnologla es 

una imagen más clara, nítida, que puede ser de resolución estándar -la misma 

que la televisión convencional con 460 ochenta lineas- o de alta resolución -<le 

1,080 lineas-· mejor sonido y transformar el televisor en una unidad mullimedia."267 

Efectivamente, se trata de una ·rovolution numerique", a decir de la 

Comisión de Asuntos Culturales de la Asamblea Nacional de Francia, donde "lo 

numérico sustituye a lo analógico, la difusión en banda larga a la difusión sobre 

bandas estrechas y el cambio del paquete al circuito.( ... ) La voz. los datos, 

M .. Pan lm, U\UU10\ va a C'\l\IU un aunl('nlo con .. 1lkn.blc Je b oínta, J'tC''oC'nl1d.1 Njo J1frrcnlc\ raqut1ri 
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las Imágenes fijas y animadas. pueden ser codificadas y transmitidas de una 

manera binaria... La vieja visión de la industria de la comunicación está 

desapareciendo.". :><.s 

"El objollvo es proporcionar al televidente imágenes con calidad 

cinematográfica ( ... ) asl como servicios de audio con calidad de disco compacto y 

sonido ambiental ( ... ) Olra do sus virtudes es que la calidad de la señal es la 

misma en todas partes, sin importar la distancia que haya entre el televisor y el 

transmisor, contrario a lo que ocurre con la televisión tradicional, en la que sí 

importa la cercanía entre ambos. 

El mayor obstáculo es su costo:20
• 

Para "los contenidos do la oferta digital,( ... ) es de interés disponer de 

ideas claras, tanto para filtrar información como para estar al día."270 ••• •también 

cambiará la forma de hacer programas271
• "La televisión digital está generando 

una revolución en el campo do la producción de programas. A su vez. dado que el 

número de canales se incrementa, os obvia la necesidad de contenidos para el 

telespectador y que los centros de formación dispongan do la capacidad suficiente 

para definirlos e incluso elaborar algunos de ellos se disponen del equipamiento 

adecuado en sus Centros de producción de Video Digital y Multimedia. 

Finalmente. la irrupción del gigante informático Microsoft con su producto 

WebTV. recientemente adquirido a una pequeña empresa en la que ya 

participaba, hace pensar en que so va a pasar de las palabras a los hechos en la 

convorgoncla de los sectores informático y audiovisual con sus oonsecuentes 

cl.lboru un unico mutcr ... GIMt:NE7.. Ulc:\.3 Jo,,¿. Antoruo, en 
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fn(IOlhlf ('\.('C'Cl.11 " lhtJ('m, r. 77 
:~ GIMf:SEl,. l\lc\JI Jo\C Anlor;,'(I, en hnp ;,"'"'"' ucm n'mfo-'muh1Joc:tc,1~'1.'Uldh·7.bl~ htm 
· '"Cam.1h.)gufo\, 1lunun.1Jort'- ~u1lh..s .. n. prncnuJorn y rroJuctorn tcndrln que 1moldan.c a una 
form.a m.h C.\l~Cntc de hacer tch:\1s.ión. ix1rquc 11 .aumcnllr 11 nillJc.z. \Cri m.n fkd que el ttkttdcnlc 
flknllfiqUt" Jcfic1cncu,. Como b 1lu dcfimC'1ón a«neW la rroíunJubJ Je camro. s.cri tmf"OCUntC' cuidar los 
!>Cf:!U"'1l\ )' lrí!XfO\ rl•Dl"" .. ANSORENA, CO)Tl'C Siln1, loc. (11., r p 77 y 78 
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aplicaciones. siendo una de las más importantes la Teleformación y la 

Formación Interactiva. 

La cadena de la información va a ser digital desde que se graba hasta que 

se emite, y este cambio va a afectar tanto a profesionales como a equipos."272 

Esto confirma lo que Giménez Blesa dice sobre et sector informático ... "El 

sector informático lleva mucho tiempo trabajando en grupo, compartiendo recursos 

e información. Del mismo modo, la tendencia en el mundo audiovisual va 

encaminada al trabajo en grupo."213 

Veamos algunas de las caracterlstlcas más relevantes de la televisión 

digital. La televisión digital tiene dos señales: 

Señal digital.· Se transmite a través de una frecuencia distinta de la señal 

análogam y por tanto es menester poseer un receptor especial. "En esta 

frecuencia (19.39 mogabits por segundo) se pueden tener varios subcanales. 

Cada canal puede dividirse porque el ancho de banda permile transmitir más 

datos que en la señal analógica. 

Es factible tener cuatro canales de 4.85 megabits por segundo."275 

Señal comprimida.- "La capacidad do enviar múltiples programas dentro 

de una misma frecuencia es única de la televisión digital por la compresión que 

utiliza el sistema."116 
.. ."se plantea la posibilidad de comprimir el video utilizando 

diferentes técnicas. El objetivo será no perder calidad tomando como referencia 

las caracterlsticas de percepción del ojo humano.277 

1
': .. C'.aJ.a \'CZ \·an a e\t.ar m.b 1n1C"¡:nuJo,. con ll 1nfomlá1ic~. E~u tnlC'Gnrn.ln n a ~doble: por un.a (YMC, el 

mh:rfaz Je U\u;ino ) ~ l){ra. lo'lo n'tl.~tn Je wnrit:utacaón. accuahución ) nun1cmm1cntu .. GIM~NEZ. 
Ul~. Jo!oé Antonio, loc c1t 

m CilMtSEZ ... , loe c11 
111 

.. ¡::,, b que u\IC'd TC\:1hc tic fomui ttnlu1lj en lo\ c.malci. Jd 2 al Kl"" r K4. 
:ti "Por tJt"mplo, el c11ul .53 ("'.\Jna K¡:mcnu~ en 53 1, 53 2. $3.3 ) 53 4. C~ uno tranvn111rta un 
rrot:nnu di\tinto ·• ASORENA. , l(l(' cit., p 84 . 
.. .. r .. n cornrnnur Ufll \.C'r'ul lo\ ('0\1\0f(''lo uu.n d fomuto Ml'EG-2. que remutc .clcmon.ar l&nlo cl tamal\o 

de la rin1all.t como li \th1'71J.aJ Je 1tanun1uón i.kl pr~ram.a ht.a form.uo \( uw mucho l"n lnlcmtt, tn 
'1llO\ JonJc 1r11nU111k11 HJro 1101 qcwrlo, tn el \.llÍo de l.1 NI l.(~)"' ruc-Jcn Jnca11.u \Jtku\ a 
~h l1lob1I\ f'll'' '\C~undo. 1 100 ...:r" o i ~00 >\¡u .. lbukm. p MS 
:ii .. l'.1 OJO hununo ft'("<1¡:c un incrc1bk nUmcro Je da1m.. de hecho mucho!i 1n.l\ Je 10\ que el ccrC'bm ('UC'dc 
rrncC"Yr La inform.wún n~I de IGU por loC'.-:undo qucd.a mJucubi a unot. 10 MO rn el cnt'bro, 
surrim1cnJo la mform.acion menos rdcun1e. Y lo m1\fn0 OCUJft' con el "'mido. E.NO\ rnnaptc>\ fiwológlcm 
son IO!!o que ~ arhc ... ran Jcwn(lllU lu lknicu Je rom;ncrwón )' de1.c'Offlf'tt"iión. GIMÍ:NEI ..... ,loe. C'IL 



Olra caracterist1ca de la televisión d1g1tal consiste en la admisión de "tres 

formatos. enviados a 60 cuadros por segundo cada uno 

pixeles. 

pixeles."278 

Definición estiindar.· 480 lineas. resolución de 704x480 

Alta definición l.· 720 lineas. resolución de 1280x720 pixeles. 

Alta definición 11.- 1080 lineas. resolución de 1920x1080 

Existen hasta ahora tres estándares de transmisión: "Esta división 

obedece más a cuestiones comerciales que lécnicas. 

DVB (Digital Video Broadcasl). Funciona en Europa y 

Singapur. Vorsions modificadas de este estándar han sido adoptadas en 

Australia y Nueva Zelanda. 

ATSC (Advanced Tolevision Systems Committee). Adoptada 

por E.U .• Argenlina, Corca, Canadá y Taiwán. Es muy probable que 

funcione en Latinoamérica, Asia y África 

ISDB-T. Protocolo que opera en Japón."179 

Asl, Garcla Avi sintetiza lo anterior al mencionar que Javier Pérez de Silva 

"plantea cinco oportunidades de negocio en los nuevos medios (p. 91 ): 'a) se 

ampliarán canales de distribución de los productores do contenidos tradicionales 

para la televisión; b) se polenciarán industrias colaterales a las productoras 

televisivas: doblaje. subtltulos. productores o gabinetes de l•D; c) se consolidará 

en la audiencia el hábito del pago por visión; d) Se inicia la interactividad, tanto en 

contenidos como en publicidad; e) creará una nueva fonma de producir contenidos, 

gracias sobro todo al nuevo medio de d1slnbuci6n que significa lnternet".280 

Para terminar, coincido con las ideas de los siguientes autores: 

John Condry piensa que .. ."Existen invenciones ( ... )que modifican la cuhura 

y la socieda'll de manera profunda o imprevisible"281 

:•• ANSORL:NA, .. , loe. nt. p p. 7S y N 
1 ~ 1b1<km. r. n 
:'°http:J1'\1,v.v. .UN\' t-:'t/C')''- u112.'rn1ha h1m 
:• 11.a ltkw.!ón n mal1 tnfN!Cl, Op. cit., p. 67. 



"Hay que ir pensando en cómo ir adaptándose a lo que se nos viene 

encima, tanto en equipamiento como en formación ( ... ) la transición va a ser 

gradual, y deberemos seguir leyendo, estudiando y navegando para intentar estar 

al día en el camino hacia la televisión digital". Giménez 

Cito para su reflexión las interrogantes que la Comisión de Asuntos 

Culturales de la Asamblea Nacional de Francia plantea: " Facc a cene con\'ergcncc 

de foil, la \'érilablc question cM done de sal'oir qui détiemlra le poul'oir sur le 'réseau des 

réscaux' : les olTrcurs de cor;tcnus '! l.cs cáblo-0pératcurs '! Les opératcurs spécialístcs de 

l'illlemct, eomme Yahoo !, Excite ou AOL '! ... Ou Microsofl qui, non content de la quasi· 

dominalion momliale de Windows, eommcnee a inl'cstir dans le cable et a raehcté WEB· 

TV, une sociclé qui propase l'aeees a l'i111cmcl via le poste de télévision, a fin de parvcnir a 

intéger son logicicl d'aeces a l'intcmct dans les décodcurs c:iblc de la prochainc 

générntion ?. »787 

!t: 11frcntc 1 ('~ t"On\C'l¡!C'OC'll , la \·('fllaJcra rrc-gunll n \Obre qu1tn JclC'nUri tJ poder \Obft la •n:J de 
rC'JC1.' · lo~ nfcrrn1r .. Je ('(lntcmdos':' l..m OJ'ICradorcs del ablc".' tos {'lf'Cradorn a.rttiahjlH C11 lnlmv:I romo 
Yahoo'. E\CllC' o AOl.? .. O M1cruM>fi quien no conr:mto de la casi donnnación murd1al de Win.so-1., 
comírnr.1 a mHnir en el cable y m la WEU-T\', una MX'tetbd que propone el acccw> .a la 1clcv1Uón "·t1 
Internet, con el fin de llci!u 1 m1,gnr w t.0ft•'lrc de KCnO al lntcmd rn IO\ J«N1fiadorn Jcl cable para 
l• rnhum scncnci6n? ASSEMllLEE NA TIONALE..., O¡i. ci1. r- JI. 
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CAPITULO 111. MARCO JURIDICO Y SOCIAL DE LA TELEVISIÓN EN MÉXICO 

A. INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN 

La televisión en Móxico corno en gran parte del rnundo2
'
3 es un medio electrónico 

fundamenlal de la dinámica social quizás más influyente1"' que la radio y aún que 

ol interne!. Explicare dicha influencia en el individuo. en la sociedad, en la 

formación de patrones cullurales. en la polltica y en la democracia. 

A.1 EN EL INDIVIDUO Y EN LA SOCIEDAD 

Asf corno el individuo215 cada sociedad tiene una psique, que pudiera traducirse 

como su Idiosincrasia, es decir, los ·rasgos, temperamenlo. carácter, etc.".2
" En 

zn .. ,~ dma~ de 1c:lc\1~1ón entra f.ic1I )' llhrcmC"rllc C'n lm, p.1l\C\ hhrC'\. cn1ra rocu) con pr«"aucilln en los 
rai~ rctigrow\; )' no entra nunc.i en lo\ raiM"\ "" hb.:-nad. I><' lo que \C deduce que cuinto m.h l1rámco )' 
~•rn1!,uinano C\ un régnncn. m.h lo 11!1k1n1 l.1 tdc\l!llÓn y, por tanto, lo ah<i.uchc .. ll11mo V1Jcn'i Üfl. c11., p. 
K9 . 
.. El mundo w= hice cada \·e1 m.h mtcrilcpc:nJ1cntr t intcnd.ic1on.aJo La l!loNlmmón Je lo\ mercado\ mh 
OO\ conduce hlcía uru economía munthal )' una n\J)Of mtc1:r.ic1ón de lo\ rai\,(',, mucad.J por un acclc~do 
Jc~nollo 1ccnológ1co, MJhrc todo en lm. 1ncd1(1\ de c1..1mumc.ie1ón [1,,,1 tntcraccu'ln f.norc:cc: ;ni, un.11 roJcro~ 
tomc:nlC' homogcnc11.1Jor.1, {. ) \Ut~1m1cnto Je uru wc11c de "',.,;:1cJ.ill tntem.:morul h.t f.tc1htaJo 11 
comumcactón, pero 1mc:ru1• la J1\C:t\1J.aJ ) p.u11cula11J3J de la\ l·uhur.a\ ( ) An1c (d1ch.:a amcn.iz.i) M: 

rci\·inJica hi 1utogenc11 Je: \ohcr a In I0¡:1e.&\, Je tcallnr pc."l:'UhanJaJC'\ ) ¡¡firtnu. J1íercnc1.u. Je h.tccr 
C'ÍCC1j\·a J¡ (llUt3l1JaJ Je la \,OCIC'\"'J CllRIC'mrc.1rinc.a. Como n~UC/I tncpcllblc Je (¡ Cond1c1Ón humaru" 
TO\' AR y ~te 1 crcw.. Rafael. ~l(IOD ) N1'jl!S'I cultunl ColC"Cc10n Uru \'1\JÓR Je la MoJem1ución 
Je Mé\ico, EJ11. H'E, Mh1co. D r. 1 W~. p r 11 ) 12 
:u "La mlluenc11 Je la tclc\mún JcrcoJc: Je Jll\ Íldor~ la C\l~l\1c1ón) c:I cunlcmJo ( ... ) l.1 C\('I0\1Ción 
b.nU por !.I wla (1.:lf1 inlluu ••ohrt el C''f'C'Ct.li.iur, 1nJcpcnd1tnlcmcnlc Jc:I CORIC'Ru)o \'ean'IO', (lUC'1, .algunos 
J.1101 IC'Ít'ftnlc\ .1 la C'\rtttlCIÓn .. l'ül'l'ER. Karl, L!J!l.n:ul.ffi...... Op Cll. r 7.& 
Un C'Jtmrlo de J1du influencia 1le la 1C'le\1Món tn MC\1co d.i t\ann llohnunn en lo que \C' rctierc a .. la 
nutcalb cork'.'1enc1.a rucwn.sl e h1\1ónc1 qll<' lr.an~1h:n, Je nu.ncra 'lK'"C\IU, cn lo p.ar11cul.ar la\ m\11!U("10nn 
cducalÍ\"li Sm emb.ar~l1, en Ne cam[ll.1 \.C' llo'l•n en l.a adwhd.111 In rnm<rn 1et1'knc1.u 1 un C<tmb10 Jeb1Jo 
a la inOucnc11 num1 dC' l.J ltk\11~1ón .. UOllMANN, t\.tnn. -MrJ!('l) \k c~4mc1pl)n ) >111i.tc:mu 
1.!lfu.m.lltll!!Un..hl.ntt\L. FJ11 Ali.anu Ed11on.al Me\IC"<lf\I, Mé\ICO, () •.• IQ!\9, r 240 
Pna cl 10t1 1974 !lo(' l01lrul1 que 1. tdC:\l\IÚn llC'~lN en Mé\ICO -, \C'lnlC m1!1UOC'\ Je rc:n.i.lfll\ [\ti rr('"\('nlc 
cn ca\t 10...lo\ lo\ ht1)!atC'' nK\ICJlf'kl\, tuu.1 en mudkl\ hunuldc\, con UN. fucn.1 míotm.111\1 ) fo11Nt1\1 que 
no llC'OC' J'lfC'CcJcntC1 ni lli.UH'liUKtl\ CRrMolJX, R1ul. J.tltill!2n .... ~LCW!Q!Lrl~. [d1t. rcE. 
Mhico. U r.. 1974, r 'I . 
:i' .. WOJl)I• nt;ib.¡ rnn\cn..:uin Jc..Jc h.tc1.a much..' llC'OIJ'IO Je 11 "'c1p.ic1d.tJ lle lo\ mcJ10\ mformall\tl'\ ~ra 
Cllnbllf l.a Jl\ICOlll~IJI de 11 l!C'RIC00 l:'o("nhj 1.un anln Je 19~0 Se tubla Je "\1JcoJrrcnJcnc1.t"º, tmnmo q~ 
h.i cn1r1Jo )·a en el uw comun, r.i~ mJ1c1r el mOUJO ca..ll \'Cl ftU)',¡ que 11.» 1n~nutll:nt0\ Je 11 
comumcac1ón \oc1al, con w ca.rg.1 Je ~.u~C'"'11ón ) moJcmuiad. lla.cn W>bt'c lm JÓ\·cnn. ( ... ) no "6lo n 
cuc11i.t10n de: un cc.mJ1rnln.1m1C'nto Jcl llC'ltlf'O t.hn:, o \C'..I Je un.a rntncc1ón Je IO\ ~ que w: han de 
re\.C'r.u co1tdmumcn1c a onu <1Ch\1d.t~k, intelrotul~ )" t«rtallns. woo 11mbtén de un conJ1oonamlcnto 



México los medios electrónicos y en particular la televisión están más inclinados al 

carácter emotivo que al informalivo. lo que conlleva a una hiper emoción de las 

masas.217 Su origen lo atribuyo al único inlcrés quo ha tenido la industria televisiva 

en México y quo es la producción del capital, medida por el rnting. 118 

Ante tal influencia el individuo y la sociedad so han visto desprotegidos"'. 

ya que como dijo acertadamente Epigmenio lbarra - periodista y productor de 

televisión, ·en México sólo hay dos visiones en la televisión: la realidad subjetiva y 

el entretenimiento290 representadas por el oligopolio211 Televisa y Televisión 

Azteca"212 

La falta do protección se debe principalmente al poder ilimitado y creciente 

de la industria televisara mexicana21
' fomenlado por el desinterés por la estrategia 

de la psícolo¡:ia nm.nu, Je I¡ rnlhiril., Je lu1> wmportanucnlo\ ( ) "~QO..n..m!l!...D.!K.i!n!. Op cal., 
rJ· 22 )' 21. 
• Ucl gncgu, que r111noloi:u;.inlentr "t:mfü·a 1cmpcramcn10 r'1111rnl.u. 1>1cc11m.ino d<" la tcn~ua bpañola, 
~·cu., Tomo h·I, p. 1 IJX 
:i "'La 1elc:\1\1ón ( .. ) mod1fiC'a \Uh,...111.:-11\mcnlc la rdJcton cnlrc rnlc04.lcr ) HI ( . ) ta ldnÍ\IÓn \C 

C<lflCIC'llU por un¡ 'º~ C'lllrCllC:f)(, relJJ.;t ~ dl\ICttC ( ) (Ulll\il al homo /14J1•111 uc .. ¡1ue~ Je: Nbcr 
<<fomuJo>:• a lo) nu\o) conunua form;mdo. '' iir al~u11 modo, innucoc1.mdo a lo\ adulto\ ror medio de la 
<:<jnJonll.JCIÓO">>. ( .) le\ informa Je OOllCl<l\. (11\.h t¡UC: Je n.tCh'IH:") ~!fUl!lO \'1JCO\ 0('1. Cll, r r. J(1 )' 

)(1. 

:u Clam cJcmrllt lo fueron l.u trin\lT\1 .. 101lC'\ t.k lo\ .. t\fllll" Jcl 19 )" 20 de \C'flhcmbrc de JQMS rm la CJ. de 
Mch.ico, que \Í tuen lm. mcJml. lle cumumracu111 1.4.11.'lal rrn11K1\IC'ton la Mlhdlndid. t.1.mt'l1Cn crurvn 1himu. 
DourJieu 1amh1én tuhl;a Je la mfluC'llC:lil dC' la tcln1\lnn, 1clacmrunJol.a ton el renoJmnu- ·-rt UOl\(0.0 del 
renoJit.mo C\ un n.mJl'O !>ornct1Jo .a to, rnn~rcñinucn1ot. Jel umro econcJm1w a. t1ue11. Je lu-. inJ1c~ Je 
auJicncia \' C\IC' c.\"1fl(.l lan hc:-tC"ronotllll. l.an UcmcnJ.imentc \l.irnelldo a l.u 1mpot.1oonc'.lo comcn:1al~ ~ 
impone 1 t.u \el \Obre hl\lm, Jm, dcnu\ c.arnfl(-1\, en tanto c.¡ue Nructura bu efroo Nrui:tun.1, objcti\u, 
1nónimo. ln\l\1ble, nad.t UC"nc que \Cf (On lo que \C \e d1rt'\.1amcnle, con lo que w: \Ocle Jcnunc1ar, ( .. )del 
nuuno modo. de fomu mu)· ¡:cncnl. lu nmcu t.e din~en co111ra rcr,onu AhorJ. bien. ruando \e hace 
\OCio\o~iil, )( IJ'lfCfklC' que lm hombn:' )"JI\ 111UJC'IO llt'llCO "-1 ret.(XmUh1hJ.aJ, J'ICfO que C\lin nuyormn11e 
dclimJo\ y delimdo\ en"'" pot.1b1luUdn e 10lf'O\lhtl11.bde\ J""f 11 e,.¡f\K1un. en 11 que euán colocados y por 
la fl<l\ICión que llCUJl<lh en ella ~filill~· Jl 7~ 
:n rnncir.almenlc el pübhco h\C'\IC:.100 rnlrT 5 )" 40 11\n lle edaJ mh Jcl 62··· Je kt~ 1clc\f"C"C1.ador('' ll 

·1eJc,1wrc'.lo", .1ctu1lmi:ntc. (l>1cho JXlr 11 .Ktu.al rrnHlrnt.a Jr J,¡ A~-..-1:1.:wn N.1oorul dC' L1..\C'UIOfC\ de 
Mh1co, Ro~ha Buaun Sa1k:hc1, en b. \' ('1•nfcrcixu l111cnuc1oru.l "(,o, medio' d«1rómco\ en el Muco Je 
la Rdoma Jcl fat:allo <"n Mhic:o"rl J1a 21\ Je m.1)0 Jcl 2002 cnrl S¡lón \'cukJe la n.m.andc OtpuQJos) 
:"o\l .. l.a CIC'Clenle (Ulr1!i:lfl.lC1Ón 1.kl e!lf'Cl.'t.ador en J. lcle\l'.lolÓn e..t' rroJuc1cnJo imrort1ntn trin'iofoC1tuCIOf1CS 

en lo~ rrogr.mu.\ Je en1rc1rnim1cn1u ) ha cunfi~ura&.1 un nuc,·o d1!ot'ño de lu. 1clac1oncs entre el mrdto y su 
entorno( ... ) en Jondc !oC m.a~mfic:.1 C\.C luo entre el nK"Jiu )"el C1UJadlno orJuuno qur d.t \C11Udo a 10lio1. los 
rro~r.tlllls lle cnlfelcn1m1rnll) del.a lclt'\l\ltln Olf1W.l 

rl; Murugo, Anru. "Pua \t'I IDCJor'·. Cfl ~~rli ..... Y...0-4 \CD1UU 1! lllUl!l,~I & lo> OKJ1(!), Scphcmbft, 
1001. No 11. Mé\1rn. p f,7 
=-•1 Del gnc¡:o, ohgo f1''1>4. '' ) /i..l/111 u·lkit't ··1.rnn Apm't('(hJm1cn10 de algun.a mJu\lna o •:omctt10 por 
rcJuc1do nUmcru de rnl{'ft'\.l\

00 

12h_\NfllllQJJtl!..ltru:...~. Or i.:1t. p 1474 
:;.: Dicho en la\' Confrrenc11 ln&tnu~1ocul "'Un n)('J10\ -c1 J112K 
:-tJ .. El poder de IO\ n){'tf1o¡ tu \-CmJo aumentando, C'1rf"C(&almcntt en lu últun.n J«adu con la radio, d cinc, 
l.a tclcn~On, la comrutaJori) I~" 1clccomun1c.ac100C1. ( .) 



polltica214 hasta hace cinco años. para analizar el papel de los medios electrónicos 

en México y asl lograr la actualización de la ley que los regula -ta Ley Federal de 

Radio y Televisión· la cual data del martes 19 de enero de 19602°'. 
Es por ello que la función med1át1ca debe ser per se y no de mediatización, 

robotización y enajenación, y asl dejar atrás frases como la dicha en 1976 por 

Jesús Reyes Hernies: ·se están modificando2
" las conciencias·. debe ser 

mediática la televisión mexicana ahora más que nunca, cuando vivimos en una 

transición democrática y vencer ideas utilitarias y despectivas como aquella 

pronunciada en 1993 en la revista Proceso por el entonces presidente de Televisa, 

Azcárrnga Milmo; do quo la televisión que el hacia era para "jodidos· 297 . 

Al;un Mmc afimu que: el 'ª'h:nu mc1.h.1t11.:o rH01.tucc una r11nccn1raci6n de f'k)tkr t.i.I t.JUC comp¡r,.J.a con 1;a 
acumuhu:iíln ¡mm1ll\íl dc:I cap1til, a l<1 cu.ti 'C' refinó Mir'l.· C:\lil Ulturu rc,uha un ch1,lc: 
Sin c-mh•ugo, lo\ mcJ1tl\ hoy en Ji.l ~111 1ni.h\{lC'nublc._. 1 b, !M.k.'ICJ.ad y al !iol\ICma Jc:mocrállco ( ... ) Los 
mc:1hos de comunicaición nia!l.Í\3 Clllt\TllU)Cn uno de In\ -.uh1i¡x1._. del (ltldcr 1Jcol6J.i1Co. ( .. ) Se habla de los 
medio!. como un cuan u ('H"kicr ;11hcH11ul al 1 Cl!t'lat1\ n, EJccul1\o ) JuJ1c1al· lo cwl no e\ ttcmcamcntc 
conecto porque na ~nn tic cariclcr pohl1co \1110 ukoló~1co l amp<x-n C\ rnrre\'.to hahbr de lo\ n\Cllm\ romo 
un conlupoJcr, por4uc 'º" rc.1lmcn1c un poder 4ut" m el JUe¡:o ) rejuego de lo\ J1\Cl\O\ roJerc\ en una 
!>.ocictbd \C cqu1l1hr•n enlrc ,¡a lra\t" de JlC""-l') cnntrapc"'-" que !.C Jen\·an del ordcnJuriJ1co y de la fucru 
e mílucnc11 Je nJa poi.kr en e\.3 !loo\·1ell.iJ que al final de cuenta\ Jchc npreY™" Jcnlro del marco de las 
nornu" juritticu", CARPIZO Me (irq?11r. Jur.:e, .. No i.on l<1 rcahdaJ. lo\ medios deben ~uhJorduuine ;al 
Estado Je derecho'', en .l!r..~~{!}..Jlfil.J.r.Il!~na al.rnurulo Je h1s MK\hO't, enero 2001, Mhico, D.F., r p. 
JO y 31. 
:... "Un poder no dchc ).Cf lim1t.11lu o ;1h .... 1lu10 ( ) lo\ mcJ10\ Je comumc.tción que lud~n c-n d1\·cn.os paises, 
porque i.us acti\ill.iJc., no c-.ttn 1q:ub..l.1\ Jmid1\amcntc ( .. ) dc!o.C'.tn que el [Yado de Jcrcd>a ~.t inc-.i\ltntc 
pau ellos; anhelan nu lmcr nm¡:Un hm11c rna com cnn la libertad en libcrt1ruje y ah·ualloo;. que la\ 
lihcrta.Jet. de lo\ dcmis a qu1e1~s !ioC' 1nn,fom11 rnlmcntc en objeto\. a quienes umb1tn M: lt\ quiere fC'J'lrimír 
\U derecho a d1fcren1c ). pr.Jcr a~-uJ1r .ante un JUet a prole~cr 'U\ Jcrcchru.'". IJcm 
[me\lo \'1ll1nuc\'I co11K1de ) d1cc qur "en Mh1co, ( .) J1\COO\ ~orn no dc\C1n que \t lcgi,le M>brc eslc 
punlo, Ci de gnn Ul1J111aJ Cll(l('l,'('f que \O\ p.li\C\ m,h Jc-mocrihC'O\ ~ lo hin n:.aJiz.aJo IOdU~ cada dil mát. 
los que mostnnn ma)·ur mtlucnna. como ht.aJ'-'' UmJ01 Je AmCnca y Gn.n Bretaña y romo lo N hecho, 
VILLA NUEVA, \'111.anuna [mc"\to. ~2™ano de 11 mfottnMión. Op cit, p.r. XIII y XI\'. 
:t' fata le)' hay t.iJo refortn.ltl.a en cu.airo oca\ionc\ Ln ttformas f1.1tron pubhcadu IC'f'CctlVlmcntC en el 
1>01· de lu ,¡~u1en1~ fcctu.!i. 27 Je cn(ru Je IQ70, ll Je d1C1emhrc Je 1974, 10 de nonembrt de 1980, y 11 
de enero de l 9K2 
:-.. "Nucslro 11cmro pl.anlc.a (un) 1k"'1fi<1 Rc,uh.a 1mpm1hlc nct:u c:I roJcr tic 111de\·1,1ón M.lbt-c l.a moral y la 
C\ltuca de tu. nu\.u. en1end1cnJo ror l.tle' muh11uJc, hum.an.u W\CCf'11hl« Je mimrul.ac1ón ror 11 frigd 
c11hc\lón Je \U'\ t\'enlUllc!i., eíimcro., 1111q.;nnlC'\ (. ) Se le atnbuycn .a 11 tcle\n1ón •rurudn rua modificar 
el ewdode ánimo& lttt 1nJ1\1Joo.._ de 11\ comum~. )' hl!i.Ui de la froca m1wna'" CREMOUX. p. 7. 
~1 E~te Unfondo climco Je IA 1dc\'u1ón en Mh1co. ft'\{'lolllk 1 factorn. \OC11ln t"C.1mo la dehncucncia 
JU\entl, CU)O tn,fonJo h.a \1Jo e\luJ11do ror all--uno\ ~n.ahUa,.,, c1t.lndo 1 'º" mcJ101. Je comunic1e1ón como 
und Je lo\ f.aC1t,rn c110lói::1et"t\ (factorC"t c.au\JlntC'~) Je .aquella· 
Al frcnlc tic la pren'I, la tcln1\tón ~ la nJm oo fi~unn Jo, JÓ'\'CnC'\. infortn.1Ción ) romcntanos de nanc1u, 
dc\hooC'\1111.lJn.. cob.JHh.t\, mcn11ra .... hun~n •• ti.,,n11c1JH1\, n.p1~. ne 
Cabe prt):unbr\C t.1 l.a muh1rhn\·u'10 Je c\:tn 1mi¡?cnn y flO(KÍH rn lu NnJu J1bu11da\ (t.lbrm}, en la 
nJ10 ) 1ck\1~1ón, nu ru1'h"'--c-n ncceun.amcnlc en muchos. JÓ\cnn lnWNUsnto\ que rcnurhl.n d procno de 
'll m.aJur1m\n y 1bocan 11 rnmc-n Lo m11Jn0 Jcbemo\ rrrguntarTlO\ rcspC"C'IO al clima ctól1co e h1peneuaal 
Je In 1m.lgenc'S pubhcll.arin l ..1 rr~u erro scri: afiflNlti\-a, aunque no umlatcnrlmcntc afirm.atin. Sobra 



Asl vernos, que al pueblo mexicano se le ha irnpuesto191 una televisión que 

no so merece que es más consciente y domandante2 
... aunque todavía falla el 

impulso hacia una cultura de la información'00 para lograr una participación 

objetiva y propositiva'º1. 

dcc1r que c!do\ medios de comunic11c1ón ofm:cn u1mbitn inOujo1 hicnhcchon:!!o. ( ... ) La tcQlidJJ «-0nómica y 
social de hoy, no M'ilo fomenta lo\\. dchncucnlc\ JU\cmlcs Nccc1ita el llpo Je jo\ en que Ucn.a r.u ilusión en 
\Ólo el lrahaju )' el con\tnno OU\i\O Nccc\1la al JO\'Cn 1licm1do, ucio tic id('aS )' motivac100C\ pcoonalcs, 
para abandonan.e a la cmncn1c de cnn .. un11dl1rcs. ) 1rabaJ;&1.torcs. con u1ur.1c1ón C'\lornacal, pero sin fomación 
ccrcbnl, iin inqu1c1uJc, roli11r4\, \In llbcr1.ad Je rc,rnndcr, sin lihcnad de awciar~. sm libcn11J rara resi!.lir 
a las. mcitacioi\C't. crmunúgcna ... ( )" 1 ~OMM. End.. 1'!11Co.10il!11r. d~!l!!t l'CE. Mé.uco, 195(,, p r 
70 y sigs, ICM )' t.I[:.\ 
Dicho con umu pahihra\, r.rna <.·ono\.·cr l.t c11oh11d• de b Jd1ncucnc1& JU\cnil com1rnc cummar el c~ido 
actual Je la 'ocmbJ 1ou fam1ll11, 'u rrcn\.a. !>U rch~rnn. <i.u1o C\flCCl.kulos, 1ou economb1 
:va E~ po\1blc que la tde\l\1ón "'( cncuc111rr h_\J.,\Ía en una ct.1r1 c\pc:nmcnul, que hace d1fic1I cnc&mirurh: 
aplicación d1ninnc11, tK1 1mpm1l1\.i. en el .icrC'Ccnto11nucnlo de la cuhura. \In rnlncnr la\ hbcrtadcl de 
conciencia )'de pcn\.lm1cn10 )', ) 1om 1r;a1.u de \ mlentar el compon1mien10 socul". CREMOUX p. 9. 
1"" Como dijo el rcnoJ1\l1 Jo!o( Cárdena\ en ClllfC\"l!olol -siento que la tcle\'1'1.ión 1b1en1C'Stálcjo\10Jní1 de 
cumplir el papel que c..a.a Jcnun1bndo la 1ot1'1edad en temunos Je unJ mc1or mfortTU1C1ón, pero no roJcmO\ 
decir la. 1clc\n1ón en ~cn<-r1l l. .) ll;a) que toma1 en cuenta que la 1o0CicdaiJ N nuJurado muchi\1mo, y el 
ejercicio lo puc1tc\ \eren 11 ra1ho Crc,1 que lt.1c1eoilo no11cicro"' 111.nm\l.u. lo único que Nccmo\ « gcncnr 
un m1e1C,; OU\l\'O peto poC'O di' u, J"t.'lol,:O profundo Entrc\nt1. a Jo!oé- C.lnknu ror Adnana Cuncl en Bn:uY 
~ .. Jo\( CA.rifen.u. l.n c~e nc-~tlCIO hiy mucho .. mlerc~, ... No. 7. Mh1co, Abnl del_ 2001, p. 12. 

11 
"'l.o\ medio\ Je comumc.1oon JUCl!an un r.iP<"I lk rnmcr orJen ya que J. mformac1ón que d1funJen 

pueJen corunbun a creu una \Ida ~1;il mh 1o.tru, (l.Jdficai )' Jernocriuca -ARGUELLO, M1. Yolandól y 
CABEl.1.0, Alc11.nd10, ~ra la rnmumc.ic1~. Edil. Ac~Jcnua Mn1c1.ru Je Ocrccht>s 
llunu1K1\, MC\1co. IY97, p 7 
.. Que lm mcJIOi AWHU.11 iU IC\(".ln\olb1JiJ.iJ lo('ll.'111, ruc' \U ÍUllCIÚR 00 C\ Un1c1mcnle la Je W'l mstrumcnlOS 
Je comumc1c10n. y lt~rués Je awm1J.a 11.l rc,ron...a.b1hdad, puC'1hn ÍOfJ&r un.1 cuhur1 en el pUbhco. 
"GON/.ALE/., Rubio hncr, "Medio• fC"\J'Oll~hle•''. en B.e,·j>I• cicétcn .. Abn! 2001, p. 70. 
IOI .. Sm cmb.U~O, 11 (1~ffillo& C'O 11 tele ) 11 n1J10 \l~ue C~t&odo mis de la R\lOO dt (os IOWK'1&0ICS que Je 
muclu\ ICt•ril\ ) 1uh.1Jo"" que \Uf'll.ll'ldn.in fll\U\ fim~ ¡uu lktcmmu.r c\tr.11c¡:11\ ( ) Al pUbhco lo que le 
11npo1u C\ lo que (11\.a en la. pan1.11l.i •· P<n• a f\C'""·" dC' que "'11. conK"rC1.Jltt;ai.:1ón n un.a picn toral ) 
fonJ;amental" no h.I)· c.¡uc oh1Jir "'el '°"'"11Jl1 que ltcoc:n hn mcJ1<» ( .. ) que e:\ cnuc 01ru 11 Je ~ miwón 
!i-OC111l Lo\ nK"t11u!I. wn t1i11~1Jo"' r-.11 fth'fc:,mo.ilc\ )"deben &C1uair como l.11~ ( --) QuaU el camino en que los 
mcJJO• 111cnJan mi' en !i.Cno 1 lu um\crwhJc11 ( .. ) Mb 1lli Jet 1n1crn comcn:ul que ticntn I°' mcd1m. 
( .. ) h.l)' lraNJo\ IC'ÓOl'O·prk11.:tl,, que munt~n nue,·u .lrc&\ Je 1lcnc;1ón y \Obre' todo que r<mtilC"n nucns 
e\1r.11cg1u" SOLOR/.ASO. Zm"r h\1c:1, .. ,.Que'"' lo que M: ,·c7, El pUbhco no 1.iemprc 1icnr la ruón"', en 
fü•\-j\U rtcétcn Yn!.tl'.n!!IY..!L. Ahnl WOI. p p. 30, 31 y 32. 
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A.2. EN LA FORMACIÓN DE PATRONES CULTURALES'º' (EDUCACIÓN) 

¿Qué debemos entender por patrón cultural? 

Por tal entiendo un modelo a seguir de habitas y costumbres lntimarnente 

ligado a la educación303
, ya que corno dijera Nicola Abbagnano: "La educación 

tiene como único fin la formación cultural del hombre, su maduración, el logro de 

su forma completa y perfecta")()ol 

Para mi, la educación implica principalmente la incorporación de valoresm 

que conlleva a un autocontrol o autodominio y a la necesidad del individuo de 

conocerse a si mismo para también respetar a los demás. En slntesis la 

educación os un impulso o motor para saber más de si, tanto de la persona como 

de su contexto: por eso privar a una persona de la educación en su acepción 

'<ll "El 1érmmo cuhun1 pü\<'C' do~ \lgmficado\ En "'º acrptación an1roroló~ic¡ ) \.OC1ológ1ca quiere dccu que 
todo ~r humano \l\C' en la c~fcra de \U cuhun S1 el hombre"· como C'\, un animal \lmbóhco, de ello dcn\·a 
ro 1¡uo que ,.¡\t' en un conlnto Ct}(.lldtnado de ,·alorn, creC'nC11\, conccplo\ y, en Jclimt1va, Je 
\lmboh1.1cionc\ que COll\lltU)C'll la cuhun. A\Í ruc\, ('11C\.U1ccpc1ón i!CllénU t;amb1fo el homhrt pnmlll\O O 

el arulfahC'lo po\ttn cuhur.1 Y C'\ tn C'\1C ~n11Jo en ti que hoy h.iblamo\, por rjcmpk). de uni cultun Jcl 
ocio, uru cul1un de la imagen y urp cuhun JU\'Cllll. Pero cultuna C\ aJcm.i\ \UlÓmmo dC' <<u.her>>: una 
f'(rwna culta ci Un.J. pcnona que J.ihc, que tu hecho bucnat. lmura' o que. en todo'ª"°· c\t.1 bien informada. 
En nta accrción 1c .. tn11giJ1 y aprC'Cilll\"a, la l'uhun C'S de lot. <<culto\-...~' nn lle 'º" ignorantes y éste " el 
\Clllillo que 00\ (\Cfm1le h.thlu (t.IR conlndlCCllHlC'S) de Uf\I <•·cullW11 Je la IOl'.ultun~~ ). 1\lm1U1\0 de atrofia 
)' fl<lhrcz.a cuhur-al. ( .. ) 
El mcn~JC: con el cu.al la nucu cuhun ~ rccom1cnJ.1 ) \C' 1uto·clor:11 '"' qU<" la cultura del hbm es de Un<'ti 
JlOCO'li ~" d111t.1a·, m1en1r.u qut la cultura audunnual n de la rnayoria ( l 1,{)ucremm un.J cullura en la que 
nadie !'oCpa ruda?" ll~.m...... Op c1t, p p. J7 140 
"°1 El Jertcho a impanir )' a rcc1b1r Nuc1c1ón N.í ret:ulaJo por el 1nirulo ten-ero con\t11UC1oru.I; la cu.al 
Jchtri '!io('f imputlda por d Et.lado de nuncra l!ratu1u, ohhg1ton1 )' l11c1 La cJuc1c1ón t.«Undana, al i¡¡:ual 
que la prce"'olar )' pnnuna, dd)('ri Kf ~Dtuiu (• pan1r de 1.,, n=forml\) t1mb1cn los aniculos 71 Fracción 
XX\''.)!' IM COll!iolÍlu~iorule\ tratan wlm: la cJoc1c1ón en lllK'\tro r..1.1~ el rnmero trata \Obre la facultad que 
tiene el Coni:ret.o Je la Unión para rtl!irhl\ en nu1en1 cJucll1\1) el \C'¡:unJo \Cf\,¡ \(lbfC' la cJucac1ón romo 
hace del \J!olema renal • 
'111"4 Al fl'1J'<".10 Ol¡:a lkrn.indct fapin&.1la t1mh1é'n etln..:1hic a la cdu..·ac1on en ('\.fC "('Mildo dc\de un runto de 
\"l\la ¡;eoCnco: .. Se rtfiert a la tran\lllit.uln y aprtnJlllJC' Je lu léeme.u de uw, de pn"1ucr1ón o de 
compon1nuen10, en 'inuJ de la\ cu.tln lo" hombrn C'\.IJ.n en ('O'>lb1hdad Jc ~tnfactr una n«c1.u1adc'i. de 
rru1egcn.c contn el mNlll 1mh1m1c:. tn.hl1ar )' \1\U C'n "°'1Nld"' La t.q:uncb 1ccpc1ón, la c~ÍK'• w: 
ftÍIC'fe a J¡ tran\mn.1on Je t(•nuca~ dc tnhajo )' CUfT't'liOfUnúenlo )'l \.C'a rara ¡:aranlll.lf, )'I que ra~ 
rc1fC'<'c1on.arlo\ a 1n1c1Jl1\1 Jel propio 1nJ1,1Juo ll!\í!~.Y.ddKQ ... Mtl!S:!fil9· llJ, [.J11. Poma. S A., 
1 mno l>·lt. ~· ethc1ón. Mc\KO, IW~. p 1221 
Adcnu .. como \.C'.Ul.a d Af11(Ulu )• Com.tlluc1on.al, 1.1 C'JU4."<1l~1on umhtrn comrrcndcta la m\c~1i:ac1ón no M'llo 
~.arr~nJ~ta¡e) la en<o.eñ.uu.1 )' '"d E~( .. ) alc:nbrii el ÍllíUl«1m1C"nlO) J1fuc1t-.n Je nuct.UJ cultun.-

'"1.1 h:rmmo •.··eJoc.11:-:~ C'\ wt.utu1dú J'llf el ltmuno -.•.ad1ntru:.-·· 1.Qu1cn en!oC'ha k~ ulora.".' ( .. 
faHlcntemcnte, b rcle\1\JÓn Mb IO\ ulortt. de b tele\n.tón (.ioOO acuo lo~ umcm, que qw~tramo' que 
1Jor1nan nuc\tm\ h11011?." l .a tclc'n'® o mall "'K)tfl, Or tit. r p. 93 > ~ 
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especifica es sinónimo de condenarla a una servidumbre fisica, económica, moral 

y on ocasiones hasta política - como trataré posteriormente-. 

"Por( ... ) su penetración cultural, la televisión ha planteado un dellato en el 

que participan sociólogos. psicólogos, educadores. filósofos de la cultura y do la 

polltica, y expertos en la nueva rama univors1laria do la comunicación social que el 

mismo invonlo acabó. a la visla su importancia y complejidad, por hacer necesaria. 

La polómica so desenvuelvo a nivel mundial". 300 

Por e¡omplo. Jolm Condry comenta sobre lo que Karl Popper decía ... "Yo 

también puedo equivocarme. replicaba. poro creo que mientras no se me pruebe 

lo contrario, ustedes son quienes no entienden las consecuencias de la televisión 

porque, inmersos en ose mundo de imagenes, no se dan cuenta de cuan 

profundamente modifica las bases de la educación. La televisión cambia 

radicalmente el amb1enle, y de ese ambiente tan brutalmente modificado extraen 

los niños los modelos que van a imitar. Resultado: estamos haciendo crecer un 

sinnúmero do pequeños criminales. Debemos contener esto mecanismo antes de 

que sea demasiado tardo, incluso porque desde cuando ustedes -adultos, 

periodistas y profesores. objetores de 40 a 50 años de edad- oran niños hasta hoy, 

la televisión ha empeorado. En electo, si no se actúa, tiendo inexorablemente a 

empeorar por una ley inlerna propia, la de la audience, que Popper formulaba más 

familiarmente como ley do la "adición de especias·, que sirven para hacer 

condimentar alimentos sin sabor que do otra manera nadie quorrla".307 

Si bien el papel principal de la educación radica en la familia y en los 

maestros. tal parece que la televisión en México tiende a transmitir las "técnicas de 

comportamiento" y patronos culturales "para garantizar su inmutabilidad" por 

intereses pollt1cos y económicos.'°' 

h. CREMOUX, lbUl,; lck\l\ljm o r.Ulli!!U.ln:tr.2m~1. [J1t FCI:, MC\ICll, 197.&, p 7 
1(1! ~.!U1.l!)a.JJ.,.00ntt¡. ºr nt., r 10 
u "La fuoc1ón cuhunl que \.C'ñ.ala 11 lcy Jcl mno, M:f'uaJ.a de la\ Je mtrrtcmmiento e mfornuclón. tabl1 en 
r11mcr l(ll!Ull(l de uru \.CJ'.lfllCIÚR amfi.;111 .1hmcn1.1Ja ror el mnmo Gobierno 1 al J1""'-nmm1clón Je lémunc.tti 
lle\il 1mplic1U h.1Jc~ de que 11 cuhur.a 00 C'\ J1u:rtuia )·, J'Of lo Unto, lioC le \C'fl.lrl, 11-.J.a y C11t.¡urta Cl'HOO JJC'N 

l la func11~n-cnUctcmm1m10 l1en .... m1cn10 pntmU\O, W)\.ll)"ldof Je 1Jcu ron1ri .. "1U&)C"\ )' rooo fanuhanzW.n 
con lo' placcrt<. que rnlJ".lfC1oru d ~cmv tkl hombr"C'. \.C pluma, ,¡n nxalo. en la lc~iJ1ciOn [\.I dicocomi1 
1111ficnl..., !oC IO\("flbc 1kn1ru de un r1ctcnd1Ji.1 orac10 MXul donJc w: oocnu N función cultural hacu una 
h1 .. hmc1J1J Jclcmmudl) lklnJC fuuhu por uknt1ficar, • prion, nlC' ttnnino romo algo dMk>) concreto. 
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Aunado a esto, la televisión mexicana refleja una ·cultura de dorninio"309
, es 

decir, una cultura que transforma el hábilat del ser humano 

Do perdurar osa inmutabilidad en la audiencia mexicana. perdurará también 

la relación directamente proporcional entre pobreza310 y falta de educación311
, y 

hasta que no se mejoren los procesos educativos existentes en las escuelas y se 

creen programas televisivos312 que fomenten entre otras cosas, la cultura de la 

información asl corno la participación de la población, (con la inversión colectiva e 

individual) -<:orno se ha hecho en paises como Japón y Suiza. no llegaremos a la 

tan anhelada democracia. 313 

Muchos podrán pensar al respecto ·no es posible comparar a estos paises 

con México", a lo cual respondo... los pueblos no valen por su número de 

El k~1,l;ufor, nimo IAlnrtlCn lo fueron el concc,ion.1110 y d llirc(l1\u, no fue capu de oh-.cr.ar que nmgUn 
orden cullural C\l\IC como un conJ1m10 de demento\ ;mladm., Mno (.'nll't11u11lo' en nUdcm antculados 
C!iolruc1unlmcn1c 
1.-. "cultura", cnur rom1l11\, con l.i que c"'rrirádicamcnlc \e \l\IC la tclc\'i\160. e\ u.,_¡Ja rn ha~ 1 su conlcnido 
11Jcol6g1co, que rC"qu1nc de un ;aho grado de ohJC'll\.l('IÓn fonn.thraJJ o mlclcctual Puxcw l.11ri;o )' cosh1M> 
del cual Mlll culu1J.n fa, 1ru1yoriu., ruc" carecen de C\ pm1lc~U1 (. ) Y( .. ) en n1c w:ntido ( .. )la cultura 
tclcÚ!iolU 1rrmcd1.1 lo\ rúblu:m, a1cno" a lm. \,;alorn dd mlclecto, rua tucerlu~ .. ran1etrar" como chcn1es. 
COllKl nUmern\ ) wmo ínJ1cc~ Je eM·udu. bote hpo Je mcn~JC''-, .. cuhuralc\ ). • 11 \e/ de fomtnto 
ccunóm1co .. , orern como mcn~JC'\ lr¡;11mudorc\ Jel orJcn M>C1al .,.¡~ente, e~ Jccn, rrmccn las. buo Je '"la 
le}!Íllm1Jad) el orden" como Juia Anib.11 Qu1J1nu. (Cua en NahoNI and intemtl10n.il uf Bro.idcnting, pp. 
11·2. Um\cBily Prt\\. Michigan S~te, 19i1Q) CREMOUX, Op cil., p r- ICM a 10~ 
"-"1 Mu Shcller en ~u libro ~Jl.íY.!!.urJ, C\rhca tic\ 11ro~ Je cultura 

[)e- !t.ahcr· acumulacu\n Je conocmucnto\. 
l>e Jnnnmo· tran\fonnaC1ón Jcl hah1111 Jd -.er humino, )' 
De 5.1)n.c1ón j rara quC e" la ,·1da·.1• ¡,quC rol \en~o a Jtscrnpcr\ar'!. fatc tipo de cultur.a ha rrcJomin.ado 
rn lo\ pabt\ de Oncntc. 

110 "l..1 tclc\ú1ón r\ un mcJ10 ruhhcitano ( .. ) ruede J1..-ef11r; el cntrctcninucn10 no enc1ern nada inllm.lmcntc 
malo. La 1clc\'l\tÓn pUC'Jc ~r infonnall\'I ( ) Sm embar¡!o como in\llUmC'nlo de '°'1ah1.11ción n pobre ... L! 
lcfcn)!On n ay.la mJC')tp, <>r en • p.95 
li Re!>pondc 11 \i~u1cn1c nmma· nin~una población ln\1nudl en el mundo l'\ rnlmcn1c robre; canahzó, una 
(lOhl1CÍÓn \In O Wn fX-...~¡ cJU(.'.1CIÓR C\ ÍOl70\.lilllC'Ole ('obre 
A\IOnt.J, "l'mrorrn)n tJ.n dar~ y C\llkntc que \C adm11c \IR ncct1.iJ.aJ Je dcm..l\lra"·1ón ()1cs1onujo d(' 11 

h~ Wr-3.M~. tomo a·~. Or (11 ' r HO rn1tnJ1C'ndo ror robrt 1quCI falto o C'OCll~O dC' ~lemluJ 
1' A lo que PllJlflC'I CClndU)C" .. Uuefl()\ rm~flm.u in\INdl\U\, mucho\ O\i;\ de'º' que e\l~C'n lctu.almmlc 

(. ) llU)lll nUmcro de rro¡;r;m\.1\ U11k\ ( .. ) No C\11"1C ruón ror lo que llO dcNn \('f dl\C'n1Jo.i.. Comrn1riln 
rK"CC'\.JOUllC'OIC con lo\ pHl~f;&nu\ rhlJuciJo\ ("Of IH rcJl'\ romcrci1ln, )" no w:ri fKll t:an1r la batalla,( ... ). 
AnlC\ que 1¡:noru la tclc\l .. 1Cln, 11 C\CUda dcl'ocn1 alcniar 1 los nir\os a d1\oC'Ultr lot rrogn.ma\ y In idea\( ... ) 
que comunica La C''-Cutb dchcrü clabonr pmgnnu.s f'C'b~ógiro\ que cn\Ci&an.n a los tUr\os a w:r 
1clc'JlC''t.1Jotn ctil1cm.. ~- C'fü' a uru clbd N..i.1n1c rrcroz l>cjemo\ que lm m1'o' uuhccn equipo\ de \tdro )" 
que \C'.J.n ello\ nnvn .. ,.. qmc°"' rc1hccn rcquct\l~ np:cUicultl\ )' anunrn.tt. ruhhc1t1no\. que cnucndan ror U 
wh)\ cu.in fk1I o p.ir.a u11.1 c.htun Je tcle\l'uón d1\ton.1orur la realidad .. Ll.!d.ni1ión n gl1 nyCj!IJ, ÜJ'. 
c1I, p.QI 
H 

1 Lo\ mcJ1tl\ wn funJ..men~ln. ra.ra la dcfC'n\¡ y diíuuón de la cultura. 1\J romo una gran ttspomabwlidld 
en 11 cuhuf1 roli11c1 Áh-ircz lloih en 11 "'\' Cooícrcnc11 ..... 
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habitantes sino por la calidad"' de educación que tienen para participar en las 

cosas públicas de manera consciente y propositiva. 

En todo el país hay radiodifusoras y televisoras especializadas en la 

difusión de asuntos educativos y culturales. En su mayorla dependen de las 

universidades, o incluyen en su programación una gran variedad de temas 

sociales. En estos espacios de la programación las organizaciones civiles pueden 

solicitar participación esporádica sobro ciertos temas (un programa semanal o 

mensual). Otra opción son las barras informativas que incluyen breves notas que 

son leidas o presentadas por un locutor o reportero. Para ello es necesario 

establecer contacto con la radiodifusora o televisora, presentar las propuestas de 

programas propios o solicitar la inclusión do las notas."' 

A decir de Jorge Álvarez Hoth, Subsecretario de Comunicaciones de la 

Secretarla de Comunicaciones y Transportes (SCT), existen tres funciones 

basicas en la radio y la televisión on México: las funciones técnicas, realizadas a 

través do la SCT (función centralizada); los contenidos3
'
6

, regulados por la 

Secretarla de Gobernación; y los aspectos culturales, regulados por la misma 

Secretarla en coordinación con la Secretarla de Educación Pública, los cuales 

deben coadyuvar a la educación do la niñez. 

Como menciona Sartori la televisión "habitúa al niño a la violencia, y lo hace 

do adulto más violento ( ... ) la televisión es la primera escuela del niño (la escuela 

divertida que precede a la escuela aburrida ( ... ) El problema es que el niño es una 

esponja que registra y absorbe Indiscriminadamente todo lo que ve (ya que no 

poseo aún capacidad do discriminación). Por el contrario, desdo el otro punto de 

114 Fomentar un.1 arcnuni con rc~nub1luiid y cahi.bJ. rolabonir a Jcwrrollar un¡ cultura dcmocri.lica tn 
Mh.1co, que los medio\ K' con\tcn.tn en un &goni (plau ¡tUbhca).ldcnL 
111 ARGUEl.1.0, Ma. Yoland. )' CAUEl.l.O AkjanJru, Manual Nn 11 comuQ!("tción ciudtJina Edil. 
AcaJtomia Mu1cana de lkr«ho1. flumarxK, Mh1ro. 1997, p. p. 12 )' IJ. l•ttu, '"l>adc los cuumta huu 
nuc:\tru fcchu el E~.aJo ha ,i.11.1 dua rtdC'rt'0(1.a a 11 tclc\1wón comercial y a la radio comercial de 
<"ntmcnmucnto, a J1kh·oc11 de tu ~x1onc' de clc\-aido ru\d cuhunl y de oncnuc16n cducati\. ... A la \'el.o 
el E~ado rmmuc\C' l.J 1c!¡-\1\tún Nuc~::n ; c"""·nl.u. Na olmAnlc, 1°' dcm.b rrosram.u de cnunmimicnto 
c:on uru oncnUC1im ca~ nclamrntc tomcmal nuhfic~n ~al rncnm en p.tnc ntoi n.fUC'f'ZO\ f'05Íti'fos". 
HOllMANN. Kann, Mrd1<'1 de tomumqc1ón > \U!~. Ed11 .• Ahanu. Méúco. 
19S9, r. IH. 
1
" En la \' ConfctC'ncu \.C JUOJ'UM.l hiiccr un cona.ino Je gu1onn, <'.OO\<X."llndo .a 1nJU)lfl.llC1 y ~ 

Jondc se uahcn cnUt' otrm. \'llorrs I°' de 1dc-ntKbd RK1onal 

-----~-·~·~ 
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vista, el niño formado en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee, y, por 

tanto, la mayorla de las veces, es un ser «reblandeciendo por la lelevisión»"_m 

A decir del Diputado Lionel Funes los niños mexicanos dedican anualmente 

1167 hrs. de televisión. VS. 1000 horas de escuela.316 

Por eso es menester crear una convergencia entre un sistema democratico 

educativo y los medios electrónicos como la televisión para dejar de favorecer 

poco a poco la frivolidad, la banalidad y la ignorancia por el simple hecho de 

enarbolar la libertad de expresión. Esto será posible si se protege la cultura y se 

concilia con los intereses comerciales, como lo han hecho España y Francia. 319 

Pero tampoco hay que olvidar otras necesidades básicas como lo expresa 

Carlos Fuentes: "Progrese o no México al paso necesario para integrarse a la 

revolución global de la producción basada en la educación, ¿puede hacerlo sin 

resolver los problemas do la propia educación en Móxico, do la alimentación y el 

trabajo para sus grandes mayorlas? O ¿estamos dispuestos a relegarlas al olvido, 

conceder que hay dos Méxicos y que debemos apostarlo sólo al México 

adelantado, integrado al comercio y a la tecnologla mundiales320, y clausurar para 

siempre el segundo México311
, el México de la pobreza, la enfermedad y la 

111 ~0p.ciLp37. 
m Cifras d.11.b!i en la .. \' Conforcnc1a -, el 2H de m.1)-0 Jd ~002 "S1 quc:rcmos comprcndcr qué Ybcn l<tt 
nii\os M:lbrc el mun1fo )' )Obre t.I mi~n\O\..., i.crl n«cuno c\am1nar con 11cnc1ón el ambicntt creado por la 
familia, (lOf la CM:U(la, J'Of (m, corn.p.i!\c(O!o )' C'O ranu;ul&r ror l.a lclC\J\IÓO". l..1 lc!S''tl\!00 D DHll rrye)!n 
Clf. cit, p.(19. 
" Vktor ltugo Ra\.Ctln BanJ.1, d 2H de ma)'\l del 2002 en la "'V Confctcnc11 ... "' 
J:o .. Las modificac1onct. en d IC"ntno Je bi inJu\tna cultural fomun pu1c Je un rrocno m.b amplio, Je un 
nKwimicnto del np1Uliuno mundial que algunos autorn hJn Jcoormnado globahuoón. ( ... ) 
En el procn.u Je pu.u a fomur panc Je la glohahuc16n, Mhu:o, ror razone' gcogríficH y ror lo Unlo 
.:copolillcn )' ~ro«o1"t1.\m1c.a\, w: h.an \HlCUlaJo c~rcdunlenlC' con <I \CCmo del none, dando como rnultado 
un cambio e11 d «1u1lihno entre In nfrrn de la 1nJu..im Je l.i. cuhura de am~' OKlllOC\. ( ... )la mJu~m1 
cultunl )' la h:lern.1ón mc\lc-.11L1 ~la ldC'\l\IÓn rtlC'\ICaru en r.in1cular·, ttJin wfnrndo un proceso de 
1ran\tllciomhr.ac16n C'O d01. \C'Ol1doi. Por una ra11e la rmp1.;a mdu~na nacional bus.e. ('ltcndcn.c hac11 el 
C\lcnor para 1prmcdur lm. nlercaJo\ aün no·~· po4' ejemplo el de tubla h1~ en E~ UnidM y 
el de Améric.a Launa Por Oln p.artc ha) un prl.1'C'-.o ik prl\ :1hución que 1mrhca adcmb una apcrtun de 
froOIC'JU ( ... ) fatO\ ilO J'l'CfdCr de \1\l.I que la 1nJut.tn1 cultunJ llC'nc Un& f'C'CUliand.IJ que n IJCM 1 cualquier 
otn ram1 de b. pn'll1~1ón: w mcrcancí1; n 1Jcoló¡pc.1 
Tenemos ni( ... ) un r1oJUC'10 cuhunil 1nJu!.tn1;I CU)'O lkt.t100 no ru<Jc ~nin.e del dnt1no tconónuro de la 
tmpr~ que k da nngcn y f\C'J\1b1lllhd Je u1t.tcnci1; ( 1 
AUn hay n.acionci que C'\olÍn muy ICJO't de h.ahC'r lr.10\IUdo .. i.. en Je lo r.lotYI, nrec1almmte ni la nfcra 
cultural. l.o'\ mi\ rtnucn1n a e"-1 l\lmilac1ón ton lm JUÍW:' mu,uJmann ... TOUSSAINT, n~. Qr. cit., 
r:rD.14¡,15 
:i "'El d1scuno cultural ror nlt"J10 del cual \C' t1C'lll\c a nl\-clar lu J1fct-mc:1a' culturales de rua y ttponaln. 
El culto a la d1\"t"Ndad rol1ural te rt.ah.z.a hlcu el c•tmor de manen mh b.cn íoklóna. Tambtftl 1 t1'11\Ü de 



ignorancia.( ... ) Escuela laica, histórica y crítica .. S1 el progreso del futuro ha de ser 

incluyente, ha de ser también un progreso crilico:m 

Y como dijera Bourdieu: "El fenómeno más importante, y que era bastante 

difícil de prever, es la extensión extraordinaria de la influencia de la televisión 

sobre el conjunto de las actividades de producción cultural, incluidas las cienllficas 

o artlsticas".323 

"La globalización resulta, sin embargo, más ayuda en lo económico que en 

lo cultural. ( ... ) La globalización cultural es, como la economla, no un hecho 

consumado sino un proceso que avanza y extiendo sus redes cada vez en 

territorios más extensos. Global o mundial más pro su vocación que por la realidad 

que abarca ( ... ) en la medida en que éstas empresas y de manera destacada 

Televisa, también extienden sus tentáculos hacia otros paises para intentar 

asegurarse un lugar entre los grandes. 

La cada vez más estrecha relación entro la industria estadounidense y la 

mexicana está poniendo en peligro la subsistencia de esta última, pues do 

acuerdo con su tamaño y con las reglas establecidas para las grandes 

corporaciones transnacionales, será dificil que subsista de manera autónoma. 

En slntesis, la industria cultural mexicana tiende a fusionarse con la 

estadounidense en la media en que pretende entrar a formar parte de la tendencia 

global."m 

Como contrapartida a lo anterior Rafael Tovar y de Teresa expresa: "En 

este proceso, se han abierto interrogantes ante las repercusiones que la apertura 

de México hacia el mundo pueda tener en el ámbito cultural. Especialmente ( ... ) 

ante la forma del Tratado do Libro Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC). 

C\IC Ju,cun.o ~ \Ugtcrc UnJ 1guaJ.1c1Ón Jco 1od.u, lu caru Je (a potJlac1Ón, la e-u.al no \UH' !.lno (\IB amrhar li 
N...e Je rcrroJocc16n 
l.a fomuc1ón de con\.en~ antcnormentc de<ocnll no t.e un(Ktnc hncalmcntc ). rm"llCI conrnrreaixionc·~ Ji 
h1cn huta ahor:a limuin L1 f\'Clbl.món dcpc-nd1cn1c no n wu mu.11 homog+ne1 que uno f'UC'1k moldear a MI 
antojo. Ls contm11cc1ón entre lot nlorn tdcoló¡tiros J1fund1doi a truk de hx mcJ1~ como la mcn'llid.sd 
\OCÍI), la hbC°n.JJ de C'Ot'l\UrtlO, ci:C , )' lu rrU('llU ClpcTlC'Ol.."Ul ('QC1J&anH O Jcrnu1ado J'trofunda ('UfnO pan 

J'l'«rb. umuOu a b lar~• ror meJ10 Je hcnnos.u trnigmh. 'klf\idos y palabru. A nao no K opone que ti 
.. \.\no mundo" Je lo\ mc:Jim "Ca •C'"C"f'lado tc:-mponlmcnte romo napt"" UOllMANN. Kann. ~ 
fgmunjcacjón )" u~rmu jnfomyuw> rn Mhicp. Edil. Alianza, Mtuco, 19lN, p J' 2s-4 )" 2SS . 
. Por un rrogrno 1nclu)TRIC, Op. cit., J' r. 13 
m Sohrr la IC'IC\i).jón, ()p cit, r . .SO 
"' TOUSSAINT. Horma:. Op. <ti, r p. 26 )' 27. 
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No se trata, de un proyecto de integración como lo supondrla la constitución de un 

mercado común, en el que se contemplaría una misma moneda e. incluso. el 

surgimiento de una entidad supranacional para regir en materia de seguridad 

continental.321 
( ... )Si hacia fuera el fortalecimiento de la cultura es baluarte de 

identidad, hacia dentro tiene que ver con una mejor calidad de vida para todos los 

mexicanos, el fortalecimiento de la participación de la sociedad y la consolidación 

de la democracia. 

Diferentes grupos y regiones del pals plantean demandas nuevas en el 

terreno cultural, como lo son el rescate y la rovaloración de expresiones culturales 

propias, la participación de la comunidad de artistas y creadores en la toma de 

decisiones, y procesos de comunicación ágiles y eficientes que transparenten 

tanto la acción institucional y la asignación de recursos financieros, como los 

canales por medio de los quo la sociedad en su conjunto pueda participar, opinar y 

ser parte activa do la polltica cultural en México-. Asimismo, se ha hecho cada vez 

más claro que se trata de tareas que por su misma naturaleza y magnitud no 

pueden ser responsabilidad exclusiva del Estado, sino que requieren de esfuerzos 

concertados de toda la sociedad. ( ... )Precisamente por su profunda significación 

como sustrato de identidad y elemento de calidad de vida y democracia, la cultura 

os un punto do partida indispensable para la modernización. 

El diseño e instrumentación de una politica cultural de modios masivos de 

comunicación, particulanrnente de radio y de televisión. se ha convertido en 

necesidad y exigencia de nuestra civilización. El fin de siglo es también el Inicio o 

consolidación de una época: la de la comunicación. La rápida transfonnación de la 

infonrnación y los medios de comunicación ha multiplicado, en proporciones 

insospechadas. la constante aparición de nuevos medios e instrumentos. Se han 

ampliado las posibilidades de un nuevo uso cualitativo y cuantitativo de la 

m "Por el con1ranu, la 1nrorponi~16n al T~t.11.So dd anículo .XX del Acuerdo Gcncr.al de Aranccln 
Aduanero' )' Comcmo (GATI-l. que mantiene 1.u rninmoncs rn C'I comcroo rnpccto a W,. btcnn 
11~1.a~dM ICM)l'OS nacioru.ln, de \·alor ani\ltro. ht~ónro o 1rqun1IÓi"ICO, )'que, m coru.tCUC11ci1, no af«U 1 
l.t ,·,¡;coda Je In dnpo,.u:-io~ ~.ahlccuiu J"(lf t. ley l"cdcnl Je Monumcnlos ) l..onas Arqucolósicai, 
Hn.tóncw; ) Anbt1ros en un claro CJcrnplo de la C1f'C"C1ÍlCidad Je cw:c anwumcnto. Poc otro lado, lu 
mOucn.:1u cuhu~ln h.an Mdo r.anc Je la hii.tooa de nll rtgtón Lk nuntro con&incntc: loe han producido y w: 
rrodurC'n U')l.kpcnJ1rntcmcn1c Je 11 C'l\IC'OCÍa de un acumlo cono ~ ... TOVAR y de Tcm.a. Raíad, 
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información, al tiempo que se ha transformado las concepciones del mundo y el 

individuo. Por lo mismo, ha surgido una nueva relación del hombre con la 

escrilura, la imagen y demás expresiones de su cultura."326 

Cairncross nos dice: "En todas partes cada vez más televisión procedente 

de otros paises, quedará más al alcance de la audiencia. En el caso que la 

televisión nacional sea de producción poco convincenle, los televidentes optarán 

por series extranjeras, principalmente do los Estados Unidos. La competencia y 

los bajos casios de producción de programas de naturaleza básica, como son los 

nolicieros, darán como resullado un producto de mejor calidad, especialmente en 

paises en desarrollo. Las series extranjeras también poseen un efecto cultural: 

influyen en el ánimo del espectador, en su forma de vida; su pensamiento polltico, 

y en sus derechos sociales ( ... ) En naciones como China e India, la televisión 

lendrá injerencia directa en sus economlas. Es más, en China abrirá el camino 

hacia la democracia."m 

Pareciera que en paises como China, lomaron en cuenta el contexto actual 

de la televisión como una de esas "nuevas tecnologlas de información y 

comunicación. telemática, productiva", que a decir de Marcos Kaplan se explican 

de la siguiente manera: 

"En los paises en desarrollo, la cultura e ideologla entre impuestas y 

adoptadas, proporciona a las distintas clases, grupos e instituciones -aunque con 

grados y modalidades variables· las determinaciones y (las) condiciones (sic), los 

elementos, los marcos y los contenidos, de su conciencia, de su información, de 

sus valores, de sus patrones de actividad y comportamiento. Todas ellas 

recepcionan e incorporan formas do producción y distribución. técnicas, 

conocimientos, imágenes, slmbolos, pautas do consumo, modas, costumbres, 

M('ll,kmjr1q60 )' P'Ql1t1C'1 H!l!W!.l. Colt'(c1ón lJn.J \11r,1ón de la modcmu ... món de Méuco, [J1L l.CE, Mtuco, 
19'14, p. 15. 
~: lb~dcm, p p I~. 16, 17, 19, ~o. ~3S Y 23h 

.. (:\cl)"hcrr, more 1dc·u~on from Olhcr c:ountno ""111 be 1\11l.1blc Whcrc loc.1.l 1clcH~1,m n. mcd1ocrc, 
pc-oplc Yolll \lo-atch imrort' fmm ahn»id, m.a1nly ímm thc lJmtcJ Staln m C'ompct1Uon. 1nd dw: lo,.a COS1 oí 
nuling huic JHllj?nm' ~uch u llX11 nc\ll"l. -..111 \-a'11) nnptu'tC 1hc qwhty oí tcl1ms1on, "fl«l&lly m 
Jc,clopmg counlnC1. lmrom \t.111 aho ha'-c cuhural dTccts· thc)· ... ,11 inOumcc C\r«Uhoru .. not JUJI of 
li\ing ~1ndanb. but oí roli1ic•l and tocia! írccdoou... { ... ) In counlncs wch" India and China. ttlcHlion rnay 
thus hclp lo dm't' lhc m.arlcl C\."\.'flOtn)". In lñina. 11 OU)' C'\C'n t'fCalc a IUIC' for dcmocracy"" C11mcrou, ()p. 
c11 .. r. S5. 
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Ideas, métodos educativos, valores, normas, instituciones, modelos de soluciones 

y polilicas, que provienen de las sociedades más avanzadas. 

Los mecanismos y (los) agentes (sic) de este proceso son los identificados 

con la red de fuerzas, relaciones y estructuras de la dominación / dependencia, 

particularmente: las nuevas tecnologlas de información v comunicación, 

telemática. productiva. 

Ello explica las preocupaciones y los temores virtualmente universales, ante 

el poder de los medios electrónicos para dar información por imágenes visuales de 

modo a la vez efectivo y distorsionante. También la desconfianza por la notoria 

influencia de las encuestas do opinión sobre las elecciones. Asimismo, el deseo 

de paises como Canadá y los de la Comunidad Europea de controlar, por lo 

menos en parto, el flujo de programas do televisión desde Estados Unidos, a fin de 

preservar la identidad cultural do las respectivas naciones. En el mismo sentido, la 

creciente capacidad do recolección, difusión y distorsión de la información 

mediante las nuevas tecnologlas obliga a revisar los significados legales y 

prácticos de la noción de privacidad individual. 31
' 

A.3 EN LA POLITICA Y EN LA DEMOCRACIA 

León Martlnez al realizar una exhaustiva investigación de la influencia de la 

televisión en los procesos electorales obtuvo como resultado que "la televisión es 

un medio masivo do información que posee un tremendo impacto potencial, sobre 

la conducta y la conciencia polltica del pueblo do México".329 

El razonamiento en el que se fundamentó el estudio del mismo autor fue: 

"Durante las últimas elecciones de diputados, celebradas en México en julio de 

1973, se utilizó la televisión como un nuevo elemento de propaganda potltica y de 

diseminación de información polltica".3
:io 

i:i KAPLAN, Mucu1. <.:ws11~Js;rcsho ro la lw:rtJ R('Hlloctón [J1t. ln\11M.o Je lm.n11gac1~ 
JuriJ1cu, UNAM, Sene E. l'•no~ Num. lt.. Mturo, 2000, p p 133 Y 1:14. 
"' 1.EÓN Martincz, Enoque, la T cley.s@ efJ el p!OCfSO oo!it!CQ de Méuc;.o, Ed11. fok!Xlón Ed.1onal 
Mc,tcan.a, Cokccaón Pc-ru.am1rnto A'1lPI, MhK"\l, 1975, p 19. 
ººhkm. 
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Trasladándose a la actualidad, podrlarnos decir que se utilizó de la misma 

forma en las recienles elecciones presidenciales do julio del 2000, lo que conllevó 

al triunfo de la mercadolecnia. 

Es asl corno el prcsenle apartado se funda en la siguiente idea do Sartori: 

"En la segunda parto (do su libro Horno videns) hemos examinado los 

electos de fondo de la vldeo-polltica y, sobro todo, su incidencia en la formación 

do la opinión pública. Quedan por examinar dos aspectos concretos: su incidencia 

electoral y su incidencia en ol modo de gobernar.( ... ) 

Saber de polltica es importante aunque a muchos no les importe, porque la 

polltica condiciona toda nuestra vida y nuestra convivencia. La ciudad perversa 

nos encarcela, nos hace poco o nada libres; y la mala polltica -que obviamente 

incluye la polltica económica· nos empobrece. 

La democracia ha sido definida con frecuencia corno un gobierno de opinión 

(por ejemplo, Dicey, 1914 y Lowell, 1926) y esta definición se adapta 

perfectamente a la aparición de la vldeo-polltica. Actualmente, el pueblo soberano 

«opina>> sobre todo en función de cómo la televisión le induce a opinar. Y en el 

hecho de conducir la opinión, el poder de la imagen se coloca en el centro de 

todos los procesos de la polllica contemporánea. 

Para empezar, la televisión condiciona fuertemente el proceso electoral, ya 

sea en la elección de los candidatos131
, bien en su modo de plantear la batalla 

electoral, o en la forma de ayudar a vencer al vencedor. Además, la televisión 

condiciona, o puede condicionar, fuertomenlo el gobierno, es decir, las decisiones 

del gobierno: lo que un gobierno puedo y no puede hacer, o decidir lo que va a 

hacer. ( ... )."331 

O corno dice Popper: ·una democracia no puede existir si no se somete a 

control la televisión, que se ha convertido en un poder polltico colosal, 

potencialmente, se podrla decir, el más importante de todos,( ... ). Acaso ¿no fue el 

mismo Me Luhan quien aplicó su más célebre fórmula -"El medium es el 

111 PandóJiUmtnlC. I~ lclC'\UÍ6n Ci m.l!i. JcctU\I () Jutomorudaon) C\QnlO mi' dtmocriUa_ H dc:cit 
fiahle, c11 la d«,1ón de canJuhtM. romo en l:wdo\ lJmOO\, rn lu dccc1ona rnmanu (cfr. Orren y Pt>lt.by, 
c-J,.. 1987) Pero ob"u.nw:ntc 1nfü.1)i: umbu!n tn 1.u clrcr100C'\ ~n11ocritica1 de lot. can..bdatos. 
"' SARTORI, Clp Cll .• r r. IOl, M. M) 67 
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mensaje"·. Quién sea por esto que las caraclerlslicas y los efectos de los medios 

informativos son muy superiores a los de los lideres politicos."m 

Por ende, anle dicho papel decisivo de la televisión en la política se 

requiere de una sociedad infonnada para ser más critica y prepositiva, y asl 

alcanzar la democracia. 

Y en relación con los propietarios do la televisión en México, Karin 

Bohmann lo sintetiza con la siguiente idea: 

"Los propietarios privados de los medios persiguen, como cualquier otro 

empresario, objetivos económicos orientados hacia la maximización de las 

ganancias. Además, los medios masivos se prestan como medios para ejercer una 

influencia polltica ( ... ) Confom1e a eso, los propielarios emplean conscientemente 

sus medios en las disputas pollticas diarias con objeto de influir sobre la opinión 

pública. Hay que soi\alar a Televisa como el vocero más influyente del sector. 

empresarial nacional. Los propietarios de este conglomerado de la comunicación 

utilizan su poder financiero para amenazar a los medios que los contravienen 

desdo un punto de vista polltico, mediante un boicot publicitario, o bien difunden a 

través de sus propios medios oportunas campanas publicitarias de carácter 

polltico, asl como comentarios y editoriales sobre la polltica infonnativa y 

cultural"."' 

a) INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

Los medios de comunicación, y en especial la televisión, generan opinión pública; 

a diferencia de la infonnación pública, la cual es generada por el Estado y 

únicamente es difundida a través de ellos. 

En la televisión existen "procesos de formación de la opinión pública sobre 

los distintos rubros de la vida colectiva. (Entendiendo por opinión pública) en 

slntesis, una suma de opiniones o percepciones individuales sobre un tema que se 

m La ts)c\j>ión "Dll11 D\IOU]!. Op. cit., r r. 1, 2.e )' 25. 
•w 11ot1MANN. 0p. ci1 .• r r- 274 y 2H. 
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encuentra en la agenda mediática de la discusión y puede afectar, de una manera 

u otra, a los ciudadanos."m 

"( ... ) cuando la opinión pública se plasmaba fundamentalmente en los 

periódicos, el equilibrio entre opinión autónoma y opiniones heterónomas 

(heterodirigidas) estaba garantizado por la existencia de una prensa libre y 

múltiple, que representaba a muchas voces. La aparición de la radio no alteró 

sustancialmente este equilibrio. El problema surgió con la televisión, en la medida 

en que el acto do ver suplantó al acto do discurrir. Cuando prevalece la 

comunicación lingülstica. los procesos do lonmación de la opinión no se producen 

directamente de arriba abajo; se producen «en cascadas», o mejor dicho, en 

· una especie de sucesión de cascadas interrumpidas por lagunas en las que las 

opiniones so mezclan (según un modelo fonnulado por Deutsch, 1968). ( ... ) 

Si la democracia tuviera que ser un sistema do gobierno guiado y 

controlado por la opinión de los gobernados, entonces la pregunta que nos 

deberlamos replantear es: ¿cómo nace y cómo se lonma una opinión pública?( ... ) 

la opinión pública tiene una ubicación, debe ser colocada: es el conjunto de 

opiniones que se encuentran en el público o en los públicos, también implica la res 

pública. la cosa pública. es decir. argumentos de naturaleza pública: los Intereses 

generales, el bien común, los problemas colectivos... es correcto decir 

«opinión». Opinión es doxa. no es episféme no es saber y ciencia; es 

simplemente un «parecer»,( ... ) para el cual no se requiere una prueba."3311 

Faltan voces sociales, principal causa: frecuencias mal distribuidas. 

m .. \'Cas.c rncc, \'1ttnt, Opinión rUbhca. MC.-.1co, Um\·C'n.iJ,,J de Gu.ad.allju~. 199.c." tn Dcr«ho a la 
mfom\.1c1ón ydcrC'Chos hum100\, .... (}J'I. cit. Jl. 22~ 
'" SARTORI, p r. 69, 70 )' 71. "'De ~1 runtu.al111c10n \C' i.k'{'rcni.k que n tlcil dewrmar 11 objeción de que 
la dcmocnC11 ~ Ullf"'l~hlc rorquc el rucblo «.<..flO ybc•., fata ~j ('\ Un.1 objeción rontn )1 dcmocnc11 

dirrcta, contra un dt"mm que ,,,e ~ob1c1N t.ólo y ror ~ miuno. Pero la democracia rqim.rntativa no .e 
canctcnu como un l!oh1cmo Jcl uhcr uno como un ~l~1cmo de IJ opm16n. que 1oe íundammt.11 en un 
rUblico .it'ntir Jt' r~.1 ¡n1hfffa (.o que ~Ul\·ale 1: Jccn que A la Jtmocncia reprt~llÍVI len i.uficientc, fW1 
nii.llr }' funcmlUt, con d hecho Je que d rUbhco IC'Ol'!I llf'lnlllflC\ JllhlJ, NJ.a mb, ('<'m, llC'OC'IÓR. ~ 

""'""' Enlonc~ ¡_cúmo \( cnnoJ:1IU)C Un.11 or1niún rühhc1: .aut0<1'.una que W::I \C'fd.tdcnmcnlC' Jt:</ rühhco~ Esu. claro 
que e~c.a orm1ún Jehc C'~LU ('\.~I 1 fluJO\ de míonna~tonc'i \obre el C'"\UOO de 11 cosa pUbhca S1 (ucn 
•.•~i.i.mU>>, lknU.\1100 cernida ) C\cnl\"¡mcntc f'r«oncc-b1da en lo que ronc1cmc a la andadura Je b rt'J 

pUfi/1ra, C'nlOOCC'\ 00 M:niria. Por ocn. rute. roanhl rnh \,('abre) \C' C\ronc UN opirUón J'Ubhca 1 nujot dt 
mfomuc1ón C\ógcno\ (que re..~~ del roJcr pi.lli11co o de 1n\lrummto\ de 1nfonnac1ón de m1sas). mb COITC 
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Las opiniones no sólo derivan de rnensaies informativos sino también de 

idenlificaciones. Además hay opiniones relacionadas con el gusto de cada uno, y 

·ya so sabe que de gustibus non est disputandum·. 337 

"El marco en el que son aceptables las expresiones de opinión opositoras lo 

determinan, por lo general, el desarrollo socioeconómico do la sociedad y la 

legitimidad polltica del gobierno ( ... ) los medios de comunicación masiva no 

aprovechan la posibilidad de contribuir a disminuir abusos del poder o injusticias 

sociales mediante una información critica. sino que, en su mayor parte, se 

conforman con el papel qua les ha sido asignado."338 

·para el Estado, la Ciencia adquiere decisiva importancia por aquellas 

razones, y porque además le proporciona eficacia operativa en lo interno y en lo 

externo (administración, servicios sociales, obras y empresas públicas, 

competencia internacional, seguridad y defensa). La Ciencia permite al Estado 

satisfacer y manejar la opinión pública; realiza y consolida la voluntad de poder de 

gobernantes, pollticos. funcionarios y técnicos."339 

En relación con la critica, el ministro presidente de la Suprema Corte de 

Justicia do la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, opina: 

"La critica puede ser o emocional o técnica. Las criticas técnicas con 

conocimiento do causa, con estudio do la sentencia del Poder Judicial y 

argumentos expuestos después de un examen de la asistencia, ayudan al Poder 

Judicial. orientan a la justicia y los jueces.( ... ) 

Magistrados y ministros estaremos atentos a las criticas que son 

constructivas y bienvenidas. Y · sobre las emocionales las entendemos 

perfectamente. pero contra una critica emocional no se puede hacer nada". :MO 

"Hoy la cillica se inlonsifica y los elogios al poder desprestigian al que los 

dice y no benefician en lo mlnimo al elogiador. ( ... ) Se denrumban las categorlas 

anteriores de solemnidad presidencial". :w • 

el ri~~o la (lf11nión dC'I públ11.'o Je c11n,c1tmc cn .:<.hctcro.Jin~kla>>. Cl"1lll Jcxi.1 R1C\1Nin. .. lbtdcm. p.p. 70 

a:bidcm, r 71. 
'" llOllMANN, Op. cit .. r l.16 
'" l>APLAN. Marro~Op. cit. r 130. 
uo Encvrnuo con lm "~· Or Cll, r f'· 9 , . .l!< 
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El e!ercicio de la critica debe ser libre pero con responsabilidad. 

"En la segunda mitad del siglo XIX, el humor politico vive la etapa de su 

mayor influencia social. La razón: en una sociedad sin alternativas, la sátira y el 

sarcasmo avisan de la existencia de otro punto de vista. Este humor no provoca 

grandes cambios y no derrumba gobiernos, pero le avisa a los lectores y los 

polllicos de la fragilidad de los prestigios y la debilidad de las instituciones, y 

notifica algo clasico: la critica es uno de los métodos probados de consolidación 

do la sociedad". " 1 

b) INCIDENCIA ELECTORAL (ACCESO DE LOS PARTIDOS POLITICOS) 

Los medios electrónicos como la televisión, son fundamentales para los partidos 

politices. :i.i 

UI "l:JC'mrlu: 111010 el P.iya\t.l Tcocbro)C.1 .. c. cónuco artnAdo del poderlo de la tclnl')IÓO. )'e~ e' 11 g.ran 
d1ícrmcu. {)"1 que) '-I no h.1) ccn~ura, el cómico alcanr.a una fuerza dc\1.-onociJJ (Y In' 1clc'f'CCUdorn. ... } 
"una '"°''ctlaJ que t'mp1c11; 1 luna~ de 1.u h1rocrc\IH que le tu.n ~ido tan c\Cnc1alc'), )' que Jc!odc hJcc lo\ 
no cree en la mfahb1hd.1d de lo\ gohcmuntn". MONSl\'ÁIS, Cario\, "lli2l.!!~M]Óo dr circo de lil 
~··,en miU:.1 Cambio. Op. cit., p. 19. 

ltlcm. Í:JCmplo reciente lo es el p<'N.'lllJC de "'Uroio", nnctcriuJo ror el actor \'ictor l ruj1llo ..... El 
l\Ccn"'o de 'Hm:11. El P"r"w Tt'nrfimw', 1 la catcgoria de fükr de opmionc\ d«.tta una rolemica entre 
romumc~dor·u) rol111cm. ( ) 
Hm:o, «.1 anlilcMs del pa)·a•.o dulce creada por Victor Tru11llo, \C' tu comcr11do no Wln C"n el rcnod1s1.1 quC" 
con El Mañ.tr)(fO !oC mh.i el t1H111¡.: Je los prll~rtnu" malutifKl" de nolicHI\. '100 en el cri11co del mtC"ml que n 
invit.1Jo ror el SC"crc1.1no Je Rd1cmnct. htcnorc\ p.ua planta~ frente • los intcgranlel del cuerpo 
J1ploml11co par~ d.ulc" d ruJ..o del pais )', con IUJO dC" JUJcr.1, d«ulc q~ \C"CfC'llOO\ Je E"'ado ddlC'n w.hr 
del Gabmclc u llamar a hu con¡:resn.tn d11'ulrJJr"IC'J. ( . ) 
Hrt1:0 s.c 11.Jma un actor cóm1rn quc bu~ó horrar la fronlert entre l.1 roliuca y el humor Bro:o e' in0U)"CnLC y 
fomu op1món ( .) apm.n en su primen Knun.1 en Can.al-'· enuó C"n )00.000 hogares \Ólo en el Valle de 
MC\1rn Part l'ahlo remando tlu1stheb. doctor C"R l't.IUllogia Social, Bro:o no e\ un payno tino C"I 
ciud.1J.ino que h.lcc pcnoJ1uno lic op1món )'que J1ce lo que la ~enlc dió1 li IU't'ien el e\f'KÍO pan hat"Crlo, )' 
por eMl tiene creJ1b1hlia.J MYo lo ponJri¡ mh bien como un cumrntam11 ~umamc:nrc mordaz. No buw:a lu 
noticia\, rcro las CllRlC'Ol.l, lu. COllC.1 y t;cncn cu~rta l'p1m6n pUbhc.1", ..cñal¡ RoJolfo Gwmin. director 
l!eocnl Je Cornumc~Cll)n So,u.I Je l.a Sccrctub Je ()c,,,anollo Socul, C'On\iJen que nruzo C\ wrer 
intlu)en1c: "Hace falta mis humor C"ntrt' Jo, politico,, y en gel'l(ril. En e-.t.1 ~1~J 1mcmos 1.a riel mu)· 
1oCm.1hle )' no no\ Jeli<-ria ,1fcnJcr ( ) 
(l..a J1putad.l Jcl PAN Tcre\.J Gómcz Monl, orina que) M.t.1 que lukr Je l'('lmión. tienc la capaciJad de ronct 
el dC1.lo en b IJ1¡;a Hn•:o nunc:Ja ttmu que otro,, no. { .. ) 
El ml\fl)(l Tru11Jlo J1(c que el rx1 et. lidcr Je opinión - MEDINA, Maria H:nai ). Á\lla Ana, "';Qué 02) [11!-f,.. 

,cnrc\1\t.a\1mh10,0(1 c11,p. ll, 12)·13 
\O "La \·iJeo·pohlK.1 alntlu)'C un ~I ab\o)ut.amcnle dc'l.{'lf\lf'OfCIONdo,) a mcnlJJo arlutanle, .1 quien no 
u:prc)('nlc uru ·=··fucnle autonud.1">>, a quien no hctlC' mngún Ululo Je 1...-ruuón nula. Esto rcprncnt.a un 
pC:s1mo ~n·1c10 a la tktn1.l\.·r;1cu. como ~ob1emo Je (lf'•nión 
El Ull1mo a\(lCClo de l.1 \ÍJeo-rolític.a que tn.t.arcmo1 1qui e\ que 11 tclc,iUón fn04'e« -\oluntana o 
ln\OluntanamcnlC'· b t'MOtnt:~cuin J,c la f'OliUC'.1, C't. Jecir, Un.I polilt\'a dm¡tJ.a )' reducid.a 1 C{'isodJO\ 
cmoc1onal« ( ) las ..:...:c.¡hcz.as. qUC" hablan .... >, lu ld/"'11.g AilJJJ que ra.ronan y du.cuarn problemas.. 1.a 
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"La eslruclura vertical de los medios hacia el acceso a los partidos polilicos 

es lan dificil erradicar, que queda más en la lectura de los mensajes del 

eleclorado". 34
• 

La "información" en los medios masivos de comunicación se da como 

engranaje, principal ejemplo de eslo lo son las campañas pollticas mediáticas, las 

cuales son mcrcadolécnicas porque no lransmilen informaciones sino que 

generalmente son modios persuasivos o de manipulación. 

Y sobre lal manipulación comenla León Martlnoz: 'La idea general de la 

agenda polllica consisle, en que las comunicaciones masivas determinan los 

lemas o asunlos que la genia discutirá, sin permitir que el público sea el que 

delcrmine dicha agenda, es ésta una forma de manipulación polltica. En su 

hipótesis sobre la Agenda Polllica, Chaffee ha opcracionalizado el marco de la 

agenda, como un isomorfismo onlro el conlenido de los medios de comunicación 

masiva y la estruclura de los patrones seguidos por ol eleclor para retener 

información. Estos palrones pueden estructurarse mediante los Indices siguientes: 

A. Las cueslioncs que el elcclor considera mayormente relacionadas 

con su preferencia por los diversos candidatos. 

cuc!Jión ci que, en gcncnl, la ruhura Je la 1ma~cn CfC'lllA por la pomada de los \lsiblc C$ rortJdon. de 
mcns.1jes <<c.tnJcnt~'>:>- que aguan nut',tru ct1ll-:100C'\ ( ) 001. apu.ionan. Aruion.anc" implicarw, hacer 
rarticir.ar ( ... ) MI, ( ... ) la cuhura de b imagen romrc el dche1Jo ~u1hbno entre paUón y racionalidad"'. 
SARTORI. Ofl. cit, r r.115. 
~ J1\·lcr Eitcinou Madrid en la .. \' ('onfcttncu. ... el 2Q Je m.&)O Jet 2002 . 
.. l\ar1icularmcntc en Mhil'O, la 1clc\i,1ón h.a ~\JIJo a !o(f un nuC\O clemenlo rn rl rf'llC'fiO politico del rais. 
En 1973, el gobierno mc\1c100 rmmulgó uru. nuc\·a Le) f'ttknl E1monl que, C'n"' Anh:ulo 19, fracabn 
111, cUabkcc el U\oO Jc l11clon1ón) b n.J10 fl.l.rl finn rolit1C(l\ durintc In ca~i\u cl«tora1C1. 
fata nuna ley cwblrció, ror pnmcra \el C'n la h1'2ot11 dmoral Je Mhico, la u11hucuX1 de lm. mN.i01i 
ckctróniro\ lk comunicactón, r1ra 11 J'fl'l{'.ti!and.t rolihc.a Je lo\ cuatro partidos roliricm, que el gobtcmo del 
p1is 11rocofic1altnC'ntc rc~1~1-aoo, .. (en 1975)- PRI, PAN, PPS) PARM-
A C'.adJ uno Je c~m. part1&:l\ \oC' lc11 rcrm11tó, por rnmcra \el, que Jurante J1c1 mmU1os mformara, en 
progmnu n.ac1on.alC'"\ de 1clc\n.1on., MJ 1Jcolo1?.ia ) \U\ mct.a\ ptllll1cu Para Mlc fin, la 1clc\u1ón mcliC'lna 
!Jruó al aite Ul\.1 M:'OC' Je \.ti\ rri~n.O\I.\ dl\Zlnl0'.'1 Je tclC\l\ll)R h.ajo l.a Jcnonúnación fC'nttaJ de .. [}ijJogo 
l'ulillt.'O., (Ahora C'.'l{'l.tCIO\ (1.at.fl oJ.a (1-lftldu Ufll)\ C\UOIO\ mmutll\ en ll\ maJ.rugaJ.a'.lo. )' lcl\ farhO\OI 
.. lkhllt'\'' entre n.l'llJuhto\) 
En C'\(' entonen .. el 11cmro )' l.n mwl1c10no clmrómc.a' lo, pa.gó C'I gt.lb1crno· (cunllc\'lban vcnt.11Ja rara el 
(11rt1Jo hcgcmóruco), )' .. cf f~n.aJ 2, UN nt~c10n Jc 1Ck\IU~ Je proricdad rrwaJ.a con Uft ('Ubhco que 
abarn todl 11 rución, )' el Can.al IJ, uiu. C\lKión dt 1dC'\1\16n ron capital nutal, fUC'tOO 10I que loe 

cm¡ilmun I'"' °''°' fin« !.EÓN Manüicz, r r. 45 y •6 
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B. Los alributos personales del candidato que el elector ve como 

relacionados con su decisión. 

C. El lugar, por orden de importancia, que el elector asigna a puntos 

dentro de, o entre, A) y B), es decir, su selección de uno o más "atribulos 

discriminatorios" como base para su decisión. 

D. La frecuencia relativa de discusión de A), B) o C) entre electores. 

( .... )los medios de comunicación masiva, controlan el funcionamiento 

de la sociedad a un nivel 111terpersonal -en el que, por lo visto, si existe la 

influencia polllica masiva, mediante la determinación de los elementos de la 

campaña, que figurarán en la agenda polltica de millones de personas. (Esto hasta 

el pasado 2000 y con mas fuerza que nunca)( ... ). 

Nueslros hallazgos en eslos campos, podrlan resultar provechosos para 

fuluras discusiones sobre la reglamenlación y el uso de la propaganda polllica 

televisiva durante las campañas pollticas de México" .:i.' 

Aunado a esto, Sartori dice sobre la video-dependencia de los polllicos que 

'liene numerosos aspectos pero el más importante me parece éste que los 

pollticos cada vez tienen menos relación con acontecimientos genuinos y cada vez 

se relacionan más con «acontecimientos mediáticos», es decir, acontecimientos 

seleccionados por la video-visibilidad y que después son agrandados o 

distorsionados por la cámara. Esta reacción ante los acontecimientos mediáticos 

es especialmente grave en polllica internacional. ( ... )Otro aspecto importante de 

la polltica video-plasmada es que la televisión simultánea atribuye un peso 

desconocido y devastador a los falsos testimonios." 346 

Sobre el fenómeno de la personalización de los candidatos, por lo que he 

observado en las últimas campanas, considero que importa más la imagen que el 

~ 1 lb1Jcm. p. SO 
Mio SARTORI, r 114 "( . ) Ju~nl(' Cl\I un \Í¡:l(l, el rt"prnmllntc tu \Ido ru11do..dcrcnd1cn1c. al menos en 
lo\ l!rano.IC's plrt1Jo\ Je nuu\ llo)· Ni JcrcnJcncu "<' c!JJ mloc1cndo. rno no ror cll01 mivncn. \<ohicndo 
al rrrrc~nUnlC' 1nJc-rtnJ1C"nlc ) , • rc~tnuhlr·.. C'Wmo\ puanJo al reprc~nlc o coleg1~nJ11:t11c 
o \i1ltl">-dc'f'<'nJ1cn1c. aJcnú\ dt wtldro.Jc-rc'nd1cntc. 
l'.mf"C'CCmo\ por l.a coks,1o-Jcrcndwc11. 11ur. carKtmr.a un W\IC'nu tlC\.'1onl urunomuu.I que se dn.anoll.t 
dentro Je un micma J(-b1I Je r1rt1do\ En tal Ca\O, n ,'C1\iaJ que ""ali rohhn " l«al .. )" CUlnlO mi.s local 1iC 
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discurso o que la plalaforma polilica del partido; a veces interesa más una sonrisa, 

un gesto3'7• la polltica ya es mediática porque hay una utilización mutua entre los 

politicos y los modios. los medios impulsan los tomas o plantean la agenda sobre 

la cual los pollticos van a exponer. Los politicos intentan que los medios lleven 

adelante sus "ideas·. sus ·propuestas·. Ahora existe m<ls transparencia, una 

imponente presencia de los medios de comunicación en la vida polltica; por esla 

razón, una imagen deseada llay que vigilarla no sólo en tiempos electorales. 

Raúl Trejo Dolarbro opina que el ·marketing· ayuda, pero no determina, y 

que en las elecciones del pasado 2000 fue un instrumento, mas no causa única 

del resultado electoral; poro reconoce que fue una "herramienta" que contribuyó a 

moldear el estilo, el discurso y la forma de hacer politica del presidente Fax. ·con 

Vicente Fox la fóm1ula mas celebre do Marshall Me Luhan se actualiza y politiza. 

Si el medio es ol mensaje como decla ese estudioso canadiense. en la politica 

mexicana de estos tiempos pareciera que el medio modula y modela al 

gobernante" pero sin mensaje." Y concluye Delarbre con la idea antitética a lo que 

a Sartori opina do la vldeo-polltica: 

"Esa es la diferencia entro la subordinación al imperio de los medios y la 

ulilización de los enormes recursos propagadores que tienen la radio y la 

televisión si se les toman como instrumentos de comunicación. La videopolltica no 

sustituye a la polltica". J.<• 

Tomando en consideración el aspecto jurldico, Ernesto Villanueva expresa: 

hace rolit1ca., m:I\ tk~f'UC'\C' b \U.lt)n ) l.a bth.q~ d.:l mtC'rés ~C'ncnl, rl b1cn de 11 tomunidad. ... la 
tdc,·i~10n 1icndc a et•ttccnlr.ar\.C en nouc1arw" hx-aln." lb1Jcm. p. 112. 
"' .. Se da uru \crJadcn ramW11: el cmd.11.b.no ptL'mcJ10 no militante, que ahora cuenta ron ma)'OrC's dosi1 
de infornución polilica que cn el p.a\.ado, w: rrhuui a optar ror un comprom1w ran1d1iu razonablemente: 
t\t.ahlc )'prefiere, en cambio, conJ1c1on.1.r MJ prdrrtncu clC'Cloral a 101 detalle. Je la royuntu~. del c.arivn.a 
lid c.inJ1dJ111 ,1 tld mnlCt11a11~1 Jd Jn.cuNJ, f1íO)'ñ"tJ,do\ a ln\·é1 de la\ unlfl.&1\u de comwttación 
rolitic11 De ahi 111 inl{Xln.anoa Je lo\ Jch.atr~ h1~l\OCl't\ rn IO\ que IOi p.art1<iln han pugn.-do por MJ accno 11 
lo,, mcJ1°' clcctrónu:o\. en un c~IK'm.i Je rrGIA\ cl.atu ) arliob1c1 rir1 ll~ 1011 contcnd1cntcs, es decir, 
rl~\.11U1b, en nomin de: Jrrixho J11.n1t1\o a ef('(to de lognt n1\C:ln mínirMi de tqu1Jid en 111 cont1cnJ¡ 
clmor.d ... \'11.LANlJ[\'A. l!tml.&.!!!Q!í~ Op Cll, r 78. PC"ru n.a mformac1ón polillcl a la que~ 
refiere hO C\ 1.11. 11 nu f1U«'t'I "<' 1nt1 fn.l\ Jr Jc.\mformac1ón o \UbinfonMC100 (tttonundo a Stnori) 

WI TRl:.JO. Uclarbrt' R~úl, ~" ..;n mc<l11qono rrsrn.1 Trlr\ujón y clcccton0:. Edil. Cal y ar~na. 
Mh1co. ~001, r 54 ... En dicho hNI'• rl IUIOf hablti ~e 10\ ak.ancn t\klonaln m 11 rrcnsa. racho y 
1clc,u11\n mc\1cano111k la cobc-nun de ,·an11i ca~na,, drctonln rc-~hzad.a.11 rntrc lqK8 )" 2000. 
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"El acceso de los partidos polilicos a los medios electrónicos es un terna en 

lomo dol cual ha girado una parte significaliva del debate 1urid1co-politico, ( ... )con 

coincidencias en lo esencial, se ha ponderado la unportancia de abrir los medios 

electrónicos al debate partidista en un contexto de pluralidad razonable. Bastaría 

revisar las memorias de cuanta reforma electoral se ha unpulsado en los últimos 

años para validar este aserto. 

Hoy on dla, México asisto a la formación de una sociedad diferenciada, 

compleja, que cuenta con más y mejores elementos cognoscitivos ( ... ), vamos en 

lránsilo hacia la sociedad do la información a la quo se refiere Daniel Bell, que 

supone la existencia do una opinión pública fonmada e informada como parámelro 

do referencia de la salud del sistema democrático( ... ) 

En la Ley Federal Electoral de 1973 se prevé por primera vez el uso de los 

medios eleclrónicos por los partidos pollticos."'9 

Fue hasta 1994 con las reformas al COFIPE, que se dio acceso de los 

partidos polllicos a los medios electrónicos concesionados, detallando lo expuesto 

en el Art. 48 del COFIPE de 1990.l50 ( ... ) 

Ut .. ( ... ) dunnlc 10 mmulm. qumccnalc~ lmutado a la Jornada C'lccionl y en prognmu colcd1\·m (an. 19) 
Mb tarJc, en 1977, la l.cy Fcdcnsl Je Or¡.?amzacionc\ Pollticu y ProC"C\OS Elcctonlcs (l.FOPPE) introdujo m 
la ÍOICCIÓM rnrncra Jcl an. 48 que C'i (lltnoglll\'I Je lm (\JMIJo\ poJitu:os "'lcncr 1Ct'C1o0 en fonna pcrmancnlC 

1 la radio )" la tele\ 1 .. ión",. rcro olor~ó al rcgbmcnhl rcipcdÍ\"O la atnhuc1ón de lijar lo\ l1cmro\ de u'° El 
Reglamento rrc\Cnhla, en \U u1 . .l4, que "del ucmro qUC" la Comi,.1ón J'cJcnl llmoral dctcnnmc, a raJa 
uno de los ru.n1Jo" poltucm, ~• mfcnor a 1 ~ nunuto\ mcnw¡lci. ... 
fata lt~i1.lac1ón contenla lkl\ punh'!. cnucahle,, 1) rcknr al Regllmc"nlo l<tt lÍenlJ'Ol de uw de medios 
clcctrómrns ("Of J'.U1C Je lo\ part1J..11. 1tm11ha contni la \C'gunJ..J JUriJ1c1 de lu. fomu.c10nc\ poliltCU, h.abub 
cuenta Je quc el Rt'~lanK"nto, al ~ faculuJ prn1Jenci1I (art. M9, f'rlit't'., 1 de 11 C'on~1tuc:1ón Poli1ic1 Je lo\ 
hta.Jo~ llmdos Me\ICIM\), C&rC'\."C Je 11 rcmu.ncncu ) obje1oidad que bnnda la ley. en CU)"I confetttón 
mtcr'\"Íencn el C1inj:íCM'I Je la Uniún )"el PoJer FJC"C'Ull\O, )" b) lo\ ICrmmcn, en que e\tab.1 rcJactado el af1. 14 
llcl Re~lamenlo Je rcfrrtnclill fanlf«ÍI que lo\ hcmro~ de 1ccc~ Je lo\ p1r11'10\ 1 lm, mcd10\ clmromc~ 
C'\IU\1er1n de algun.1 nuiocni WJC'lm 1 JO\ \11\enc\ Je la conccrt1c1ón políhc1, con el Jc\gntc que C\to 
1mrl1c1 r.ua IJ, parte\ en conlhcto" 
l'u<1 l9H7, b umc1 nmedJJ que IU\O el CM1~0 rcJcr¡I Utcton.I (CIT) Mfuc la tkl art. S'7, rcl.tll\O a un 
J'fO~r.tm.i con¡unlo a c1r¡;o de la Commón Je RaJ1oJ1fu,1ón que \.C tran..nutma &\ 'tC"Cn al"'° 
En 1990, el CóJ1i.:o rNcr1l de ln1.t1tucwno ) l'H,,.,;-cJ1m1cnll" Lla:toBI (COJ IP[) rt'f'CU lm hcmro\ 
JllC\1\.10!. en \U ant«n..1r ( 15 rmnutoi. mcn\Wlc' para radio)" 15 f\lrli ttlc'th1ón) ). 1mpli.t lai. rrerroiatl\11 de 
loll p.tnidoi. .ti rcrm1111IC'\ la 1111n\f!ln1ón Je [Ht,~nnu\ tn coN-nul'1 rci1urul De 1¡ual moJo, el an 41 del 
ronrl: pre\( que b, J1rccc1ón Jc:l ln~1tu10 rnknl EIC'\."1onl M>lic1taria a la SCT lat. tanfat. de publ1mi&J en 
mho ) lclcn~ón ) Ílja IOf'C' i. lu tanfat. J'U~hc1tanu .ti c-hmnur la J1fC'l'cnc11 entre f'Uhliodad ("M.Jlillca ) 
rnmcrntl" 
,..., "Ai.i et.le nuc\o .tf1lculo s:mnhu a lo' f'-1Mtd.>i. .t)"lnfooN,1ón Je horanot. )" COt.10\ de tic~ honn~ 
nru.lci. )" C\t~c1onn J1~ruhlc\ ~n contnt.u pubhc14bd rutiduota 
b) Métodos ruonablcmcntc dcmo«íhroto ¡ura contnur ~iot. BJ1ofóruc .. 'll. y telc'tl\l\OS. en la mcJ«lll que 
11 lcy rre\C JmJir d llctn{'WJ lotal Jn.poniblc por m1udci.. U rrimcn m1uJ ci ~1blc de 'loCf conuatMh 
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Lu' distribución de los licrnpos de radio y 1clcv1síiin rcprcscntil tamh1~n un avance en 

relación con la rcfonna clccloral de 19'14. pues adem:" de olnrgar 1icrnpo; de difusión a los 

partidos polilicos sm rcprcscnlación parlamcnlaria ·cqu1l'alcn1c a 4% del 11c111po 101al para 

cada uno- el resto se tli\'idc de la rnancrn ~1gu1L·n1c: 

30% se distribuye do igual forma entre todos los partidos políticos con 

representación parlamentaria. 

70% restante se distribuye en forma proporcional a su fuerza electoral. 

Otro dato significativo es que el COFIPE establece que la designación de 

canales y horarios para la difusión partidista debe realizarse por sorteo. 

En 1996. en la reforma constitucional en materia electoral, no se incluyó el 

tema del acceso de los partidos politices a los medios de información; sin 

embargo, de las reformas al COFIPE de noviembre de 1996, derivadas del cambio 

constitucional, habrla que destacar tres avances importantes. 

Se obliga a los concesionarios de radio y televisión a brindar, dentro de los 

tiempos fiscales dol Ejecutivo Federal, espacios de difusión partidista en los 

horarios do mayor audiencia, (Art. 46 del COFIPE)3~ 1 

Se otorga, durante el periodo electoral, para difusión partidista con cargo a 

los tiempos fiscales del Ejecutivo Federal un total de 250 horas en radio y 200 en 

televisión, cuando se trate de elecciones presidenciales, y 125 horas de radio y 

100 do televisión, cuando sólo haya elecciones de los integrantes del Congreso de 

la Unión. (Art. 47 del COFIPE)3~2 

Adicionalmente se autoriza al Instituto Federal Electoral para que proceda a 

comprar tiempo do transmisión equivalente hasta 1 O mil promocionales en radio y 

rm hrmros 1gualn rnlrr toJM 1011 rtniJo, 1nlcrn.adett. rn tran\OUhr. l..a '-t~-unda mnad ierá facihtad.ri 1 los 
ranidos inlcrt\.l&.n tn íunción Je "' rrt'M:OC11 rltcioral, teniendo corno refcrmci1 IO\ multados mil 
rectt"nlcs de IH clecc100C1 de d1ruudo1 de m.ayori.1 rrl.ati\·a" 
"

1 "'El an. 47 del COrll'E ~ahl«-c QUC' rara ntc dmo no K p."1ri Jntmar mil Je 2M-9 del fin.anciamic-nto 
rUhhto OIOS)~ldo 1 lo\ r1nido1.l\ polil1CO\ \1 \.t' IDU tk clc..·cio~ rrn1Jcnc11IC'1., )' no mb Je 12"'• cwndo 1nn 
dccc1ot\C\ Je kgi\liidort' fcJcnln." 
u: "'l...11 Of'0\1C1Ón cn conjunto h.ahb ~~do wn ti Pan.Jo Rc\·oluaonario lm111ucion.1l introducir una 
reforma lc¡.:al que C'\.lahl('(1cra que S<r.• del llC'fT\{'O IOUI h.abria dc J1\1nbuuv C11 forma tgu&htana, rcro el 
discn.\O (0 lomo del monto Jd fiNnciarrumto pJhhro 1 IO\ f\lntdo\ roliliros Í'"f'idtó que la rdonna del 
COFIPE rorricu ron la mivn.a wcnc que 111 rtfomu con~11uci0NI, qUC" \C iiprobó roe unanimidad'". 
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400 en televisión, cada mes. a efecto de ser distribuidos entre los partidos 

pollticos."353 

Dicho autor concluye diciendo que"( ... ) falta mucho camino por recorrer en 

varios aspectos para poder hablar de una legislación democrática, particularmente 

en lo que concierne al acceso de los partidos políticos a los medios de 

comunicación en un clima equitativo y que propicie la práctica de la democracia 

informativa."'"': o identifica cinco inconsistencias en la vigente legislación sobre ol 

tema on cuestión: 

"1. (: .. )la ausencia do normas jurldicas que prohiban, y por ende, sancionen 

la oferta do bienes de servicios y de consumo en la propaganda electorat. 35' 

2. ( ... ) la falla de garanllas jurldicas del Poder Ejecutivo Federal para el 

acceso de los partidos pollticos de oposición a los modios de comunicación (que 

en los Estados democráticos do derecho son, en realidad, medios públicos o del 

Estado por su naturaleza jurldica).3
"" 

3. ( ... ) no existen normas jurldicas que establezcan topes máximos do 

difusión electoral a través do los modios de comunicación; sólo hay topes de 

gastos do campaña".357 

4. ( ... ) la autorización legal para que el PRI utilice en su emblema los 

colores do la bandera nacional, circunstancia que no tiene precedente en el 

mundo occidental ( ... )". 

5. Rotativa al derecho do aclaración de partidos, coaliciones y candidatos 

previsto on el Art. 186, numeral 3 del COFIPE que a la letra dice: "podrán ejercer 

el derecho de aclaración respecto de la información que presentan los medios de 

m \'ILLANUEV A. Dncsb,,1 a?C'\lc10Q....., Op c11, r r 76 a 79. 
1

" lbidtm, p. KO 
m "'En nUC'\lto pJ.it.. el an -103 Jcl Cl\J1go Pr1ul kJcral Umc~mentt l1p1fica rnmo dcl110 la M.>hc11ud Jcl \'Oh.> 
JlOr J'll~O, JiJ1\"I, J'lfOMlC'1.a Je Jn'M:'fU U Oln IC'rolllf'ICO\.l, y dcjJI llQ U.OCIÓft JUriJ1ca lH dcm.\'i ~b1lidaJn de 
coopU.ctón 1 ln\é,, Je h1cnc1t.) ~n1cioi. ""que unphqucn de manen nprn.a un1 petición del \oto". 
1'* .. fat.1 (\('(Uh1nd.11J mn1can1 wn\.t1IU)"t un.1 gr;l'tc bita de ~u1J.a;J en ll cor..t1rndi cl«toral. tn u.nto la 
lcg1\l.IC1Ón \l~COIC' rcrmllC' IJ ('lnlb1hJ.J Je QUC el p1n1Jo dtJ ~ohlt'mo ICO~.I UD ICCt'JO pm,11C'1;1aJo Je 
J'lfllfn(l('IÓD pofit1Co-<IC"C1oral mcJ1,10IC' el U\.O J1w:rt'C"ltln.I) .Je la raJio, (.1 rrtll\.1 )" 11 ¡ .. "C:'flCll de nohCll\ dd 
PCldcr FJtC"Ull\O rrocril en rcr1u11.·10 de I¡ rilunhJJJ dcmt~rat1c1" 
"' .. , ) S1 h1cn es cieno que d COFIPE g1nnhn a«:no mimmo Je I~ ran1J01, roht1to\ 1 I"' mtd10\ Je 
mfomuc16n., no !oe'i\ala llC'~» m.h1mQt. de U\ll ~ anlrn& o Jc prtn~ C'\Cnt., arc-umunc11 que J'l('mule l¡ 
f'<Ulb1hJ.1J Je qut CI S'll11Jo Jcl gob11:roo UUltCC miJ. tiempo IO\ mcJ.Ot p¡1a MI d1fu'U,\n cJcctoral \Í le 

compan con lo\ rurt1Jos de oros1c1ón. en ,,nuJ de trn ronwdttaoonc\ pnnc1rab 
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comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o 

situaciones refercnlos a sus aclividades o atribulas personales·. Se lrata de un 

nuevo enunciado, ya que carece del deber corrclal1vo de los medios do 

comunicación para alargarlo, es decir, no hay una obligación jurldica hacia los 

modios, alguna sanción que se les pueda imponer en el caso de que decida no 

otorgar dicho derecho."3
"' 

c) INCIDENCIA EN EL MODO DE GOBERNAR 

Aclualmente en la lelevisión mexicana so dan varias formas de proselitismo, a 

sabor: la propaganda polllica a manera do publicidad o anuncios; en los debates, 

vinculados a la figura del platoau ya vista en el capitulo anterior -asl como la 

diferencia entre publicidad y propaganda-; a travós de las agencias noticiosas de 

la lolevisión, principalmente por sus sondeos de opinión; mediante los todavla 

exislentes corporalivismo empresarial y sindical; y recientemente a travós del 

enlrolenimiento. 

Sobre el periodismo, Umberto Eco opina: "( ... ) la prensa, para atraer al 

público do la televisión, impuso la pantalla como espacio polltico privilegiado, 

dando excesiva publicidad al propio competidor natural. Los pollticos sacaron las 

debidas consecuencias: eligieron la televisión, adoplaron su lenguaje y sus 

maneras, seguros de que sólo asf iban a recibir también la atención de la prensa. 

( ... ) para entender el peso de una noticia dada de forma esencial es necesario un 

ojo educado. ( ... ) Los políticos superficiales podrfan pensar que llegados a ese 

punlo les bastarfa la televisión: pero la televisión, como cualquier otra forma de 

espectaculo, desgasla. ( ... )Una clase pofllica crece y madura también a través de 

una confrontación amplia, sosegada y reflexiva, como sólo la relación con fa 

prensa puede permitir. Y la clase polltica os la primera que tiene todo que perder 

( ... ) de una prensa diaria totalmente semanalizada y conf01TT1ada sobre la 

televisión. ·~9 

'" \'ll.LANUE\'A, l>nrcbo IDC\ICU!Q , Üf'. cit., p.r. 80 a M. 
llof C'!O!lll nt01l?' n'K'IDln, Op Cll, p.p, SI )' 93. 
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Bohrnann comenta: "Los medios de comunicación realizan una selección 

de la información a partir de boletines, ampliamente d1fund1dos en la prensa, y asi 

el "Estado" (el gobierno) logra una férrea centralización de la información 

politica."360 

La misma autora opina sobre los propietarios de las empresas de televisión 

en México: 

"Los propietarios de los medios tienen sus cámaras a disposición como 

canales centrales de influencia sobre la política de comunicación social del pals. A 

través de ellas, asl como por medio de consultas personales, se resuelven por vla 

infonmal puntos conflictivos vinculados a la polltica y legislación en esa materia 

entre el Estado y los propietarios de los medios. En esto aspecto podernos partir 

do que la CIRT tiene un poso particularmente importante. Ello se debe, una vez 

más, a la enorme influencia polltica y económica de la empresa Televisa, que 

sabe ulilizar hábilmente a la CIRT para imponer sus intereses. Cremoux indagó 

que en los primeros 30 años después de la fundación de la CIRT, nueve de quince 

presidentes do esta cámara sostuvieron estrechos contactos con Televisa. 

Un canal importante de influencia "radica en la manipulación informativa de 

los medios do comunicación masiva a través de las oficinas de prensa de las 

secretarias y la publicación de boletines. Por este camino, el punto de vista oficial 

relativo a los acontecimienlos politices llega a la prensa, radio y la televisión. ( ... ) 

Esta práctica gubernamental referente a la politica infonnativa es usual en casi 

todos los paises. 

No obstante, ( ... ) en México dicha práctica rara vez se acornpai'la de 

infonmes crlticos adicionales:JO• 

Galván Hero menciona otro mecanismo de información polltica del 

gobierno: "Por instrucciones oficiales se le ocultan al público detenminadas 

""BOllMANN, Op. en., r.28X 
\6i .. lk1.Jc el ~\C'nio Je l.óficz l'on1llo, h.1)' cn caJa i.«lrt.1111 UN l>ntcetón Gcncnl de Cumwucación 
Socul que JCtatqUll.I por comrlttu, hxu cl C'\1C'flllf. el nu10 mfornutl\•O y quc. entre ouu ('O'Yi., asume 1. 
J~nrción del 1nl~Jº rolitirn ran '°' mcJ10\ tk comumcac1ón m&\lu. UH rcroncnH de las fuentes 
rolit1CI\ ~ cnrucntnn rn Mhtco entre l0to R'ICJ(lf rai.:100\ Ello\ J1funJen. ('f1 la ml)"Of panc Je los c:as.m 
hijo MI nombre, infomucuxa oficial~ ~lf lu que cn1nnccs m;ihnl UNI mnunc:BClón nrcnal. Duranle: IH 
C~ntfl.ll\H ckctonln !tt abren llUC'\'U. fucnlo Je "mgrntn aJicion.aln .. para lot ttp;N'tC'l'OI de nu.1 
fucnt"" lbidc:m. r r. 277 y 288. 
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informaciones, sobre lodo si la prensa tuvo conocimiento de ellas de manera 

confidencial, por vla informal o por intermedio de dirigentes políticos. Opino que la 

prensa entra en este juego ya que con tales informaciones adquiere, por un lado, 

medios de prnsión sobre los polil1cos respectivos y, por el otro, mantiene en sus 

manos una información exclusiva que un día, es decir. cuando quienes toman las 

decisiones polilicas lo consideran oportuno y dejan que ruede la cabeza del 

afectado, pueden publicar."361 

Otra forma que incide en el modo do gobernar son los sondeos, de los que 

Sartori opina: "( ... ) la videocracia está fabricando una opinión sólidamente hetero

dirigida que aparentemente refuerza, pero que en sustancia vacla, la democracia 

corno gobierno de opinión. Porque la televisión se exhibe como portavoz de una 

opinión pública que en realidad es el ceo do rogroso de la propia voz. 

Según Herstgaard: «Los sondeos de opinión reinan como soberanos. ( ... ) 

la televisión refleja los cambios que promueve e inspira a largo plazo.363 ( ... ) 

He dicho que el gobierno de los sondeos se basa. infer afia, en opiniones 

desinformadas. Una consideración que nos lleva al problema de la información. El 

mérito casi indiscutible do la televisión que «informa»; al menos eso nos dicen·. 

(Lo cual induce a la subinformación}''6'. 

~ lb1Jem, p. 289, 
"

1 Sanori da un tratJ.m1cn10 op«11l 1l goh1crno Je lo\ wndc·o~ del cwl ~ rrimcn: .. ( ... )la ima¡;m debe estar 
tcplcta Je contemJo\. l:n gran Jllr1C, lo\ '''ntcniJ..i\ 1deH\1H•\ (Je nalunlcz.a mform11iva) IOO imlgcncs de 
1rnnlccimicn1oi.. pero wn t.amh1Cn o:..:,O(ct. públicn"'-.. .. Por un l1li<> lu cntrc,ntu taMUIC\ a tr.mcúnlCl, 
etc.; C1'0 wblCloJo por IUi Wlndro\ que no\ 1nJ1c•n un ron:cnllJC <<lo que r1cnsa 1 .. gente>>.{ ... ) las 
r~UC\U\ JcpcnJcn amJllllmtntc Jd modo C'O que W' fomlulan l.u rrC'gURLI\ {)', ('O' LIRIO, de quib\ las 
ft1m1ula), ) que, írr.:ucntrmcntt, ti que: rr,.ponJc: "t' \1rntc •: ... forrado ... > 1 dar uru ~· llnflro\iuda c:n 
aquel momc:n10 ¡,fa e~ lo que p1c:n~ hi ~c:n1c:· 1 •• Lu rrt'l--i&nt.n la nu)oria de: lu \'C('ct. inducen dtidc MJ 

fomlUllCIÓR 1 b JC~U~I, O hm1U.n d cntcno tfe la\ f't'n.lln.I\ 1 O{X'IOOC'\ dt fCsrtJCRI. ( ... ) (aJ O('imonn 

rccog1Ju tn h.l\ wnJco\ \ol,ln por rtt;l1 i:c:ncn.I Jd,1/f",, ) C'\ raro qUC" alguna \Cl w: r«ojan orml~ 
pruíund.u ( .. ) IO\ wnJC1.l\ no \.l\R m'!Jrumc"nlo\ de: dc:nw.•·rcll.lct·un m\frumenlo que JC\'tll 11 hu popv/1. sino 
\Ohtc to.Ja UNI C\pí'C1.IÓR Jd roJC:f lk lo\ OlC\fm\ Je: ~;urnumc.ación Jc./trt' el f'UCblo; )' 1U 1nflUCPCU bloquea 
frc:<:UC:fllc:n'IC'RIC Jccn.100('1. Út1Jn ) O«'CUlll\, O \'11cn IJC:\.11 1 tomar dc-cl\lont1 tqUlvocada\ Wi&CnJdH J'Of 
\Imple) ..:•.rumore:\.··:.. rt" opmH,oc:\ lkb1l~. tkfom1.1dn. tninirulaJ..u., e 1nchno dcsmformadn (. .. ) la 
\OnJc:odq'C'rk!eoc1a e:\ nocna. que lu c:ncUC"\ll\ dc:~run lc:nc:r mc:n..» rcw del que llenen( ... } Pero lo centro\ 
Je 1mc~1g11;1ón )'la\ m'IJ1tucl\lOC\ uni\tn1tan.&\ IC'ndt\an c:I n.tncto dc:bct de colmar ata ion.1 de oscundad y 
1;onfur~1l\n. \Cnfic.anJo mcd1an1c foJct·fil'U/111-,: pol/J (c~i dt ddtrmH\k1ón de hccho'i) y rntft'n¡tu en 
rrofund1lbd el emdo y el grado Je dc\C'Unoc1m1cnto del JBn rubhro. Sin rmbar¡o. w: callan como mucrtOI. 

Y de et.le moJo ronncncn rn lnc't1lable algo qut w- roJria C'tlllf ... SARTORI, Op. ctl, p.p. 73, '"· 76, 77 y 
7M 
\w lbllkm, r.79. 
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Respecto al enlretenimiento en el modo de gobernar. Carreño Garlón dice: 

"Hay un modelo en auge a escala mundial que subordina el produclo informativo a 

la oferta del entrolenimiento. Incluso. en su cuna estadounidense. el modelo ha 

sido bautizado con el nombre de infotmnmont. (Y hace tiempo que el markeling 

polltico puso en boga el recurso de colocar a los gobernantes y a los aspirantes 

serlo al lado de los famosos -especialmente figuras del deporte y el espectáculo

parea alcanzar una exposición pública en un conlexto de simpatía vicaria. En fin, 

tampoco es original el expediente de -ameniza( encuentros de gente de la función 

pública y de los negocios con personajes de la farándula). 

( ... ) La tenlación creciente de suplantar las funciones de la información, la 

reflexión crllica y el manejo de elementos racionales como vía de persuasión 

polltica, con las aportaciones de figuras carismáticas del entretenimiento y con 

scripts de especlAculos televisivos ( ... ) Fenómeno mundial, en México alcanza 

grados mayores361 
( ... )la explicación podria ampliarse al factor de la credibilidad. 

Un modelo histórico mexicano de relaciones de subordinación y más tarde de 

colusión do intereses entro el poder y los medios ha afectado por generaciones la 

confiabilidad de las secciones de información y opinión politica de los modios y de 

sus operadores. Ello los ha puesto en desventaja frente a las secciones de 

entretenimiento y sus exponentes.( ... ) 

Y es tras osas audiencias, tras esa credibilidad y esa confiabilidad que van 

los pollticos cuando acuden a los espacios de los comediantes y cuando 

convierten los espacios de la polllica en escenarios de acción para los histriones. 

"·
1 "En buw.a Je i;un comumc.acion.d, \iclmu~ Jr I" hcnJ1\ tk l.1 Nulh1 rnc-dtil1c1, lo\ altO\ funcionanos 

1ld lodJ\i.a nucHJ rc~mlC'n p.11it1cu acuden • lm. mu '-·dcbr.1tlm. () t.alcolu~l\) comcJ11nt~ Je I• actw.lid.IJ 
n.inon.a.I 
(l:n .al¡:o (1.U«'.CJian r«orJ1r C\10\ C''J'".HlCnln de la ah.a ro!i11co1 1 ~10 .. aho\ lote\" qlJ(', -\Íel1m.o Jc-l 'f'ltcn .. , 
!ro(~Un Ju.an Je 1>10'° Pc1.11, 1b.tn 1\C'f1 "'G1m~.1ctm Je la ln~latc-rn", ('-1ra 1:.ambiar -"'° \{llccn en carc1J1du ... 
(MctamorfoMi ht.a que \uli1 ll('UnlJ n1wlmcn1c t11U...; cnC-r~1Ctl\ aJcnunc" y cn~ol.am1tnl0'\ 1ccn1wJo\ Je 
1lm:n.n de t:cnc11c10nn RlC\IC.af\l\ Je niños y JÓ\COC:\ Jcrlarn,¡Jtlfc') 
"ªel prcMJC'nlc Vtcrnlc ro .. rrclrmt11ó tuccr r.arCJl 'º"el Jot.aJo AnJrn. Bu\l1nt.1nlc, u Güin Güin, en lu 
1mrncn\ i.cm.anu de un rrrnlC'r ai'k.1 de gobierno. tn el que el propio nu.odatano rccunoc16 tu.her pcrJ11Jo Ju 
que él llamó 11 h.aull1 mcJ1i11e11 
fr,UlCIM:O (..ah,i\luÜI hO WmÓ t:on l.1 ITTl'1N '-U('r1(' C'O UM Je lo~ ('IO);flR\U. RU' f"OrlllUC1. Je 111 tcJcnuón 
;al'i1cna· -01ro rollo'" con AJ.al R.an•'ne' -An,,1u.._1 ror ""'mrucu. f ) el c'"nano h1\olnómOJ ron El P.t)·uo 
ltnchrn\O. el -unc1llcr"" Jorfe G Cuur\ctb tntro.Jujo a lh1110 anlc la XIII RC'Untón Anu.il de [mbaJadorC'S y 
Cón..uk~ urhunJo ..¡ue el rnn\C'J1ullc ae1uul.J en el 1urno que el afio an1cn0t tWiia connpond1do al 
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Si el rating no viene a la política, la política va al rating o contrata al rating para 

que venta a la politica."366 

d) PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El derecho a la información es un intento de respuesta global al proceso de la 

comunicación, planteando el acceso y participación de los individuos y grupos 

sociales en una interacción entre emisor y receptor, como ya se vio en los 

capllulos anteriores de la presente tesis. 

Considero necesaria la interacción, para la elaboración de programas con 

sentido social, de especialistas y estudiosos en el lema a plantear. Y para que 

dichos programas no queden como esfuerzos locales efimeros, os fundamental su 

actualización y difusión nacional. 

La transición polltica mexicana a la democracia, comprendo 

indubitablemente la reforma del modelo de comunicación social. 

La infonnación367 -sobro todo la información pública- genera credibilidad y 

confianza social y éstas a su vez la participación ciudadana, ya que como dice 

Jorge Isla López ... "los modios de comunicación, no generan información pública; 

la genera el Estado a través do sus poderes. ( ... ) La información pública genera 

tres electos: ( ... ) a) la discusión pública extendida como el razonamiento critico 

constructivo; b) la cultura de la infonnación y c) la conciencia social, que elimina al 

gobierno patemalista".360 

escritor Cairlo\ Mont.i\·.i1\ CARRE~O C'.1rlón. Jo,.C, "'f1mh1aJmc 1.1 rl'u~- en RC'\Ull Camb1Q, Op. co., r. 
16. 
"'ldcm 
~' .. ( ... ) Lo nc:ncial no n ronoccr cuctamcnlC' cuinhn "4.ln los c1~J.ano, mfumudos que li¡:ucn 101 
aronlccimimtos pollt1coJ.. con ft''{l("ctO a kls conirctcnln que cwkxtn el moJo de rt\Ohcrlm. (o que wibcn 
que no lo i.abt-n), lo importante et. que nd.a rnat.1mi1.1r1ón tk dcmocn(n. c.td.I trcc1m1rnto Je d1rccttsmo 
rcquittc que d número de pcn.onu. 1nfonNd.u \C mcrt'tnC'ntt" y QUC'. 11 m1Yn0 11cmro. aumente w 
rom('ldcncia, ront.x-1micnto )' cnltoJ1m1cn10 S1 tomamo\ C\.I Ju«'t'1ón. cntont"'t'\ el rt\ultaJo C'i un dt"tntJJ 

pott"fll1aJo, capu Je ~ctuir m.i\ y rtk.'Jílf que anle<t. l'cru ~1. ror el conuano. C'Stl J11ecc1on ~ '""'crtt· 
t'OIOnc'ie1 OO'- ICt'rcamo' :& un dt01"01 Jr/iJ/11aJ11. Que" n CU(Umtnte lo ~OC' NI l'C'Ummdo" SARTORI Qr. 
rit, p, 127. 

Moa Mae'\aro Jorge h.IH t~z en w c!1Nu de Dm:cho Je la infonmC'tón m t. l'acultJd de D<'rw:cho el marte\ 
4 de jumo de 2001 



Es asl corno en diversos espacios académicos y foros se han discutido 

recientemente los mecanismos y procedimientos para dar a los ciudadanos 

mayor acceso. tanto a ta información pública'',. corno a los medios electrónicos"º 

a pesar de "Las reticencias de directores de las cadenas de radio y televisión que 

mayormente dependen de su tendencia politica·"' Por eso debe haber una 

reglamentación o figura jurídica que dé sustento a la participación de la ciudadanla 

en los medios electrónicos y en particular en la televisión 

Un avance de ello lo representa el recientemente reformado Articulo 2 de la 

Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, que en su apartado B 

fracción VI, dispone la relación entre los medios de comunicación con los pueblos 

y comunidades indlgenas: 

.. Extender 1:1 rr-d de comunica\.·1onl's. t¡uc pc.·nnita la 111h:gración <le la!'rl comunidades, 

mediante la con~trucc1ón y amph•u:1ón de vía~ tll• cornu111cación y lclccomunicación. 

Establecer corul1c101u!~ para que los. pueblos y las comumd:uJcs indígenas puedan adquirir, 

operar y adr111111strnr medios de cn111uruc;ic1ún. en los ténmno\ 4uc las leyes de la materia 

dclcnnincn." 

Para que la próxima reforma a la LFRT motive y fundamente la 

participación ciudadana, considero necesario tomar los siguientes aspectos: 

a Estudiar nuevas formas y tratar do concebir un nuevo sentido de 

participación pluratm en la televisión. principalmente en la televisión 

pública, ya que el pluralismo generado por la participación ciudadana 

eliminará barreras y diferencias sociales y culturales. 

'44 Mu~ra Je ello C\ el 1ti.ult,¡Jo ''hctm~1 d p.t\.IJo me,. Je RU)O. wn b puhhcac1ón Je la Ley de 
Trirup.ucnc1.a) Ac,cw 1. l.1 lnfonmciún PUhhc.1 (iuhcnu.n"'uu.I 
no Para dio ~ hJ tr;wh.iJ1Jo C'O mcu.\ Je Lil\.C\i\IÓn rnmo 1.:n. 1«1(n cekllnid.u rn 11 \' Confrrmc11 
ln1enucunul \Obre "Lm mcJ1m d«trónn·oi. en d m.arrn Je 11 Rcfom~ Jd htado m Mé-.1co". I~ Ji.n 27, 
28 )' 29 JC' Junio lid 2002. en el S..lón Verde Je la Cá.m.1.rJ '"' D1ru11Jo, 
rn Dicho por P•lnc1.& Or1C~• R1mir1:1 trrufc,.ou Je C1c""71.n JC" l.& Co111unu:<1c1on C"n la UAM-Xoch1m1ko), 
en la \' Confcrenci.a , el ~S Jc m&)\l Je W02 
P: Como J1cc Culo\ rucnlo .. J.aml\ \tn·mc" \oiCllh complch1\ Je la ¡.:lub.ahuc1on '' an1n nu uocnm.•\ a 
IO\ grupo"\ m.uguu&.\\ Jcl pa.h con la ruc1on ) el rro~rcw 1n..:lu)1:'ntc ( .. } má\ firme M:ri nuntri 
panic1~ción rn 1.1 rnoluc1ón tttnlll~1c.a ) en l.a mtc1=n"1ón J!lohll"' ~m rn'!Ctno 1nclu>mtc, Or cit., f' 
m. 
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u Conjuntar a las minorlasm con las mayorías con los mismos derect10s y 

obligaciones primero y después dar a conocer sus derechos y obligaciones 

especificas, lo que conlleva al sentido mismo de equidad (tanto igual a los 

iguales y desigual para los desiguales). 

u Los medios de comunicación deben funcionar como verdaderos 

intennodiarios de la sociedad, sin embargo en México únicamente lo han 

sido del gobierno, por lo cual no puedo hablarse de los medios del Estado 

por no dar apertura aún al Poder legislativo al Poder Judicial y a la 

población. Es decir qua no sólo importa la coordinación entre los poderes 

públicos de la cual so habla en el primor capitulo de la presente tesis, sino 

también do su relación con la sociedad civil mediante la televisión. 

u Encontrar puntos de unión de interés público que identifiquen a la nación en 

la televisión como intermediaria. 

o Fomentar el civismo. 

JU .. En rrlación con la ran1cip¡ción lle gruro1 nunont.tnoi.., el aniculo 13, e) del Picio de San J~ de Coita 
Rica ha 1ido \·iolado por 101 rob1cmo!1 mclu)·cndo al mc\icano ( ... ) 1 rcur de 5oer firmante.( ... ) Los gohicm.i1 
han 1bu\lido Je 1u f.acul~J Wlbtc d c~m." (Dicho ~lf Gu~tno Gómc1, 01rtctor Jtl prognma de 
legislación Je b AMXi.ación MunJ11I Je R.1d10\ ComuniLIO<"' -AMARC- t'tl 11 \' Conícrrncia ,., el Ji1 27 Je 
nu)t> del 2002). AM m1\mo JlUlduahró. 

, "NccC\1J1J Je lcgi\.111 'obre mtt~ntUTlO\. lr.10\(\UCRIC!o M~rc d ""ºJe frC'C'UC'hCIU 

; G~1ón d1r«ta Je las romunid.lkt. mdi¡:cnu 
; RcM:n·ar c~ilCUls Jt J1fu·uon r.ira la soc1~J nul 
).. Capacid.tiJ dc or~an1uc1ón )' lonu de concicncu Je que " un tkttcbo dd pueblo y no UN dJJ1v1 

del t:obitmo 
Mtncil'runkt\ ("in. l.a rart1c1J1.1Ciún c1uJ.tJ.aru 1 ln.\k de rontn')l~ ciud.adln<». ElplCiO\ rUhhcm 
Crt.aC1ón Jt' nut\o\ nlCJ1l'' 

¡,. l...1 r.artictJ1.lCt0n Cllklad.m.a 1Un t''ll un hc:-.:"ho donn1dti 
;. 1'1nic1r.-.c1ón t~1~ ) hm1t.>dJ de b ~~l.111:1ón en lo\ mtd10\ dC"Ctrónic01. o entorno mc:J1í1ico.l..1 

C\ii.tcnc11 de lt'\ mrd10\ ('\l\lt'n i!~CIH a la M.X:trWJ. lo C\Ull urhc1 la Wmul1ción y d rorqut 
dtbicra Nbcr un O\I)'" u"º Je dio\ ror 11 mivn¡ Ptro t.ror quC no~. porque b 1clc\u1ón ha crectdo 
conforme al rm)'C'C'tO rrwati\111 ). rnmcrcu.I 

)o.o l...a wcitd.aJ mcncmru )a tk\c.a raf11e1r.ar tn la trlcu,ión porque oiW dia n mí1 conocido del poder 
que llene 

; lnfomución Jr calubJ ""~re d •~~,mtcxcr J11nl1, rlun.I. en \ut Je IM mt\mOI ll('IMtlorn dtl 
gobierno, )' C\f'<lCHJ\ l'ntu:m () nu Umco" u or~.anico~) Un pai\ \In infonnxión Je cahd.aJ fanlita 
los gobicrtlO\ lot.ahtano\. r<'f'Ularn y rom..irto\ 

;. Rcformular IO'll ('Onttmd\'t\ rJucatnt~ Jtj.anJo la 1tk1 de: llc·nr b ncucla a 11 tck\'i\lón )' cntc..Xr 
que 11 tJuc.ac1ón n mi" que t\O .. 



B. TELEVISIÓN "ABIERTA" Y TELEVISIÓN "DE PAGA" 

So llama abierta a aquella telev1s1ón que es accesible a todas las personas son la 

obligación do pagar. a cambio de la oportunidad de ver los canales que en ella se 

transmilen; en sintosis. es la 'televisión abierta a todo el público"."' 

Dentro de la misma. existen con relación a la posesión de los canales las 

empresas públicas y las empresas privadas; ya que si hablarnos do su propiedad, 

ósta es de la Nación, que corno ya hemos visto, el espectro radioeléctrico hace 

posible -técnicamente hablando- la transmisión de canales, que a su vez se 

encuentra en el espacio aéreo'". no olvidando que la nación tiene dominio directo 

sobre 61, con base en el articulo 27 de la Constitución Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos en 51 párrafo dispone: 

"Corresponde a la nación el dominio directo de ( .. ). y el espacio situado 

sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho 

Internacional. 376 

Por ende el régimen do concesiones y pernusos otorgados por el Gobierno 

Federal detennina el número de canales de televisión. 

Podemos decir que la televisión abierta es antítesis de la televisión por 

cable o satelital. por haber un contrato de arrendamiento en el que el público tiene 

la obligación de pagar la renta del equipo a cambio del goce y disfrute de sus 

transmisiones. Otro tipo de "televisión de paga· es la novedosa y la no tan 

difundida aún en el mercado nacional. .. la "televisión digital". 

Lo dicho en este punto sintetizo en el siguiente cuadro sinóptico: 

11
' En nlc scnuJo cn1cnJ11:nJo ('lU ruhhcu al .. Con¡un10 lk In r<"''ºn.a' rrunaJu m Jt1«m1NJo lultlf pan 

Ul\llf a un ~p«ticulu o"''" otro fin \tOtC"J•nlc .. ll!~~QJ!!!H.L~~liN_iN!A. Or c1I, lomo ln. ('. 
11>87. 
"' A~i mtuno el ankulo 4X con\.111°'",''rul c1l.t .. d ~acio ~twJo \ohfc ti tcnuono n.actooal, &p:nJcri 
d1trcta1ncntc del <ft~l<'IOO dt 11 rcJcr.c1on, rnn c\CC'f"IÓn de- aqucll.u n.lu \.Obre lu que hlUA la ícdu 
hl)-an CJCrtuSo 1unwt1C'C10n IO\ btaJo\" Con\t1tuc16n Pohhca Je lu\ Em&.n Umdm Mcucano\. F..d1l.Gómc/ 
Gómcz llOM. E.J1torn, S de R l ... Mtuco, 2002. p. 37. 
1
"' lh1JC'm, f'· 20 
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Tipos de 
de Jelevisión 
en México 

f . Televisión "abierta" 

1 · Televisión "de paga· 

{
.Televisión Pública 
- Televisión Privada 

{
- Televisión por Cable } 
• Televisión Dig1Jal 

B.1 TELEVISIÓN PÚBLICA Y TELEVISIÓN PRIVADA 

T.V. 
saleliJal 

Actualmente en el valle de México se lransmilen canales de ambas, a saber: los 

canales 2, 4, 5 y 9, de Tolovisa; 7 y 13 de Televisión Azleca; canal 40 de CNI, las 

Iros denlro do la televisión privada; y los canales 11, 22 y 34 do televisión pública. 

La televisión en México se ha transformado en los úllirnos veinte años311 , 

con el desenfrenado "régimen de la propiedad privada de las acciones públicas", 

como bion dijera Gabriel Zald en relación con la "cullura de la aper1ura". 378 

Si bien es cierto que anles do 1980 la lelevisión pública era del gobierno -

como aclualmenlo lo es a excepción del canal 11-. ósle "desaprovechó su 

oportunidad para acercarse a la población en 1973 cuando lmevisión fue 

privatizada"."' 

A pesar do la existencia de infraestructura de la televisión pública mexicana 

por parto de instituciones académicas como la UNAM y el IPN, la televisión 

privada tiene un ampllsimo espacio, representada por Televisa y Televisión 

Azteca. 

Aunado a esto coincido en parte con Waller Obersl al referirse a México, 

cuando dice que parece utópico ir contra el poder enorme de los modios de 

comunicación privada para la defensa de la democracia, por lo que vale la pena 

m En la JCudJ ,Jc lo!!. 110·, hubo uru fuC'rtc polcm1u. cnlrC' lo pUbl1c(I ) lt1 pnudo 1>1'hll por Patrina 
Ortega, en la Mc\.I 4 .. MNu.l\ rUblu:u\ )' l mn~l'l d<" l.1'l•1.!o'" en la \' Ct1nfrrcnc11 .. , d 2M de rM)lJ del 
2002. 
-i:.n IQR2 hubt1 un pnx-c\o Je nnplcmc"nUcn'm de f"'hlll'U hC'Uhllcr1l« wn 1nN1t1\ Je cnmun1canón 
'"1t/tlua1 .. l>cha Crm11 en la IDC'\ol "'Poht11:1 E\lmot) mcd1''' 'te comumc.J(1on .. Jet ciclo Je conl(rcncta\ en 
nu1cn1 Jt Puliru:a Eucnor. en la rcr>·S, en nc.mcmbrc del ~001. 
,, Re~ñ.a +k MiJ!lK'I l\cm.mJo 1 rc\11\> del pcmldic11 RC'fomu > miembro Jd "'Cil'Uf'<' O.t,aca•, en 11 2• 
c,mfctenc11 lnlctn.tcion..al "t'\~ro Jcrcctkl 1 Yhct lk lu 'ºUi' púbhcu ) el .lio.CC'W a 11 1nfonNc1ón 
fuhcm.uncnlJil ... (n b hruhaJ de llc'r«ho. d 1 ~ ~ m.mo del 100.2 
"'1'.11nc11 C>nct:J1 (0 b mc"U 4 Je l.1 \' Cvnf('fn'M.'1.1 • d 1~ de: nu)u Jcl ~001 
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luchar por erradicarlo y obtener (más) medios públicos. 380 Efectivamente considero 

sumamente importantes a los medios de comunicación públicos, como medios 

para la democracia. pero sin de1ar de considerar. menospreciar o tratar de 

erradicar a los medios de comunicación privados, ya que representan una fuente 

muy importante de traba10 y de ingresos para el pals, independientemente de su 

programación. Es por ello que debemos prestar más atención a la regulación de 

los medios públicos para fomentarlos y para que paulatinamente ganen más 

espacios de difusión y mejoren la calidad de sus programas, para hacerlos más 

atractivos a la audiencia; y, por qué no, algún día soan estos los quo determinen la 

agenda de los demás medios. 381 

Para ello es indispensable que la LFRT traduzca privilegios y equilibrar 

condiciones de acceso y estabilidad entre la televisión pública y la privada para asi 

lograr una justicia social. 382 Incluso Valerio Fuenzalida de Chile, considera 

importante ol fomento de los medios públicos "una vez ya establecido un órgano 

ciudadanizado, fiscalizador autónomo. a manera do Ombudsman"."'' 

Si realmente se quiere aprovechar la transición democrática que en 

nuestros dias vive Mcxico en relación con los medios electrónicos, y en nuestro 

caso con la televisión, considero útil y necesario el Impulso de la televlsl6n 

pública™ a través de su regulación en cuanto a financiamiento"'s. 

'M> W1l1cr Olter~. Je la Pnmr11 C1Jcn.11 Jr l clc\1\1Ún aknu.n.i .. AR()"' en 11 ITlC'~ 4 "MeJ10\ PUtilKO\ )' 
Tiem¡"<n .... 
UI El Clnll 11 ei. un cl.ltn eJemplo Je Jc ... uwllo en c•l111'J )' rruf"mn.alluno Je w rcn.oruil 
Ul l!n relación ron C\to P1tnc11 Onq:1 en 11 \' Confr1rl'k'.11 MnK.an.a .. en Mt.-.ico oo h.a) una JcfiniC'lón 
juridic.a ni 1tcmca de mc:Jm\ pUhhco,., rt'' lo que !oCfÍI 1J«wdo h.tcffio, con,.1Jcnndo \U n1tUn1lc1a 1uriJ1ca, 
\U\ furw:1onc\ )'\U\ pmKl(HO\ en l1 LRrl •· 
' 11 En la mcu 4 Je 11 .. V C:onkrcnn1 "el 2X Je fN)O Jcl .2002 
\U IJ COO..."CplO Je tclC\1\IÓO rtJhlu,:a C'\U ht::iJo ;¡ \upm·uulc .. que \can ta \llu:a1.·1ón J")lillCI Jcl ('ii\ con un 
\Cnhdo criuco Jondc !loe rcc1h.1n mdu\.u u1mcntarw' ) qUC"J'' Je l.a f"lbl.i"''lln \'¡aleno 1 ucnultd. en 11 V 
Conícrcnc11 ... el 21' Je nu\u Jcl 2002 
ui .. 1:1 financlamlC'nto dC'. lo• mrdio• 11Ublico• Jchc \('f Je Jnt'~\ fucnln., t.m utamur m glonfit:u a unu. 
O ¡ otr:U. rua OblC'ncr Ul\I hl.ib1llJ.aJ C\:tll'lÜmKil Je l.1 1ni.iu...tn.1. ( ) IJ fin.ancum1enlO Je) [u.Jo no debe ~r 
un.a diittn·a. como 11.l \On lo\ adu.1.\e, \Ub,1J10""' ~nu que dcN- fU\1\cnu Je hc1~c1onn o rnncurxñ ('In QU<' 

fonJo\ rUhlico\ lm. fin.mc1cn '' lb1Jcm 
Sm t'mhar(!O p1rn,.., 14uc C'\h1 de lo' c11rxu1"t4.\\ t',, returrur el .ic1wl ni'~1mcn Je corKNOf'IC\ ) f'CtlTIÍ\j,>'\, ror 
e\O i:-on1.1Jcro que '-<0.1 fTlt'J111 que el l.\1.11it) forncnle fooJ~1'1o p\iblm1\, tnlef'\IOIC'nJO il-.Í dirC"C"UmC"OIC) )1 1'10 
Je nuncu cnmplemcn1 .. na 1 l.1 m11:ul1\.a prHaJ¡ como 1~1 prt'f'U"" el r~.:mcnic. Cabe mcnctonar que "en el 
IOC:fl'.1Jo h1\rino la 1nJu\1na Je uJ10 ) lelC\ l'!.IÚll. Me\ICO t"'\U 1 b .... npurd11, Jondc \t ha (~l ror un.a 
fórmul.1 ml\ll (11'1\CO.ltln rubhc.1) rm.aJ.a)) l lo lu~o Je lm ª"'"" hi P'lJl!~l mb la tnlCl:l11U rm¡d¡ .. 
rcnunJo SindlCI llg;1r1c en l.1 mcu 7 "Plu11;h~. 1cccw > compctencu en li .. \' Cooíncn.;1" . "'el 29 de 
lN)O Jcl 2002 
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programación™ y suslentabilidadlll': ya que de segrnr con la oligarquía duopólica 

Televisa -Televisión Azleca"ª. la democracia tan anhelada en México resultan\ ser 

una simple quimera. 

B.2 TELEVISIÓN POR CABLE Y TELEVISIÓN DIGITAL 

Actualmente en México existen las siguientes compañlas de televisión de paga: 

Cablevisión, Mullivisión, Direct TV, y Sky. 

"Desde 1970, cuando la empresa del consorcio Televisa -el más grande de 

México e lberoamérica- llamada Cablevisión, S.A., inició sus operaciones 

consistentes en ofrecer servicio do televisión para suscriptores, el lema de la 

televisión por cable, en su origen, o vla satélite, ha sido tratado con interés por la 

comunidad académica. Se señala con acierto la ausencia de un marco jurldico que 

regule con exhaustibidad esta rama de los medios electrónicos·. 309 

Las dos televisiones en estudio son medios de comunicación vía salelital 

que hacen uso de la electricidad, la cual es un área estratégica del Estado, pues el 

articulo 28 consl1tucional establece en sus párrafos cuarto y quinto que: "No 

constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva 

en las siguientes áreas estratégicas: ( ... ) electricidad ( ... ). La comunicación vla 

satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias 390 para el desarrollo nacional en 

En con1nrart1JJ., la 1mc1;all\a rmaJ.i f'JU('OO( ll 1utorcrulacn\n de lo' nlt'diu' clcctrúmcot., en \Ol de un 
nucmhro Jcl SmJ1cato de 1 nhJJ1<i<1tn de la l dc\i\10n y b Radio (SllATYMT). al dccu rn la ~ 6 
-Scctor't\ )' Anorn de lm. MC'diot. El«tróniroi. .. de hi \' Confc-n:nm. , 411( -¡, 1utorq.Y\il.t.c1ón de l.a 
iniciaU\'I ('lri\·ada e~ la rtle'JOI opción para \('fl'1f \CrtbJcnlll('nlc al rucblo" (Claudia Mcrc.1Jo Rcntcria), lo 
cwl com1Jcrn muc'-11:11 del M"n1h\Olll )' Lkl lodnb c\1~c curporor.ll\1"'1lt> mxtu:al en Mh1co 
Lo UmC'o que cum.1lkr.11 1mporu.ntc 1.1 m1c11.t1u rn\·1J.1 en 11 tclc\l\IÓn t'\ C'1 ru1111~. ) ... u\ intcrc~t. 

comcrc11lc ... 
lMi (>j\·tf\1ÍIC.1ndo cJ Cl'Olt'OIJO de- IO\ rn~nnt&\ de la ldt'\l\ll'ITI rnuJa, k-,.. cw\n r~lfkkn 1 la ruhhnJaJ 
como ya\(' t\rlKó en ti "'C"~unJo '.1p1tulo 
••(.m, n"1ho\ pUbhcm no "-\ll' C"duun. poh11un ) crt'an conc1C"nc11; \lno que umb1tn (,:ror qttf no7) 
cnlrtticncn .. r1111cta Ortc¡:.1 en la\' l"onfcrtncu l:~o 1mpl1n fkl dc1.h~ar C'JUC'loón CllTI cntretcmm1ento 
UI Mit. que ohtt'OC'I b hC'C'O(t.I 1mphc1 un m.l)"f Je\.¡fio 11 w~cnlJCJón Je c.11\llc:-. rubhCO\ Valcno 
rucnr.ilull C'O la me~ 4 Je 11 \' Confm:nc11 

1" "l>uorolw .. que In.In en d 1p.trt.1llll .. F" dd rrn.mlc c.1p1tulo 
u• \'IU.ANUI:\' A. \'1ll1nuc\I Fmruo, Ocrtd?!i! tnC'\ltUlQ_\kJun..hmntru..l:o. l.J11 (hford Uns\tm1I) rn:t\, 
Mc,1co. ~ooo. r s.i 
»,) .. [n 1995, wu reforma rnn..t11ucilmal moJ1ficó ti ankulo 2K rt"\J'C'do dd rtguncn aphc.ablc a loto \lttl11n 
Je lrlccomunicación, .1nlt'\ Wn\ukr1&.M nira1tglros ~ ('1<)1 C'llo rncru~ rn uclum·a al fatado. con 11 
rdomu In\ YtChtc,, \,('" C001'1Jcran .ahor" un ~.rca rnonuna que JJnutc IJ lft\"tnlón t'lltanjtt1 En fin. como 



los lérminos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su 

rectorla, prolegera la seguridad y la soberania de la Nación, y al otorgar 

concesiones o permisos mantendrá o establecer¡'¡ el dominio de las respectivas 

vías do comunicación de '1cucrdo con las leyes de la materia 

El Eslado conlara con los organismos y empresas que requiera para el 

eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter 

prioritario donde, de acuerdo con las leyes. participe por si o con los sectores 

social y privado." 391 

Y a su vez el articulo 25 de la misma ley suprema, relativa a la rectoría 

económica del Estado establece en sus párrafos 2°, 3°, 4°. 5' y 7° lo siguiente: 

"Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social. el 

sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas 

de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

El sector publico tendrá a su cargo, de manera exclusiva. las áreas 

estratégicas que se señalan en el articulo 28, párrafo cuarto de la Constitución, 

manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los 

organismos que en su caso se establezcan. 

Asimismo podrá participar por si o con los sectores social y privado, de 

acuerdo con la ley. para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a 

las empresas de los sectores social y privado de la economla, sujetándolos a las 

modalidades que docta el interés público y al uso. en beneficio general, de los 

recursos productivos. cuidando su conservación y el medio ambiente. ( ... ) 

La ley alentara y protegerá la actividad económica que realicen los 

particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector 

corola.rio a ci.1..n moJ1fic.tch1n(' ... d 1 Je Juruu de 1995 \.C rubhco en el 01.ano O!icu.I d< la FNcnclón IJ l.c) 
rcJcral de 1 clrom1umc1nooc\ ( l n) la c;-wl Jcmia IJ \c1U~ C' nwkcwda f(~ubc1ón de la l.q de Via\ 
Gcncralc .. de Comuruc.toún (1 \'(;(._'), Jl4U NJihlc-«t un nurrn normah'to que, •unquc no C\Cnlo Je 
problcm.u .. 1c1u1hn en lomu not1blc 11 lcgu.ladbn meunru en l.t malcna .. LÓPEI' .... A)flón Sttg.m, 
l>cns;bo de b lnfomuqón, (\)lección r1non.m.1 Jcl Octccho Mcu~°"'· EJ1t Me Grat11-lt1ll. Mh.tro, 1997, 

e, ~OR!ohlUC1Ón l'oli11CI • Or Cll. ('I 27 
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privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que 

establece ésta Constitución ."197 

No obstante a ello, el Estado a través del gobierno federal poco o nada 

participa por si o con los sectores social y pnvado en materia de telev1s16n por via 

satélite - y no so diga en la televisión abierta·, y s1 lo hace es únicamente con el 

afán proselitista del partido en el poder Siguiendo el mismo orden de ideas, 

López Ayllón sintetiza: "En pnmor lugar, y en congruencia con los principios 

contenidos principalmente en los artículos 27 y 28 constitucionales, la LFT 

confirma la rectorla del Estado en materia de telecomunicaciones y el dominio que 

éste ejerce sobre el espacio radioeléctrico y las posiciones orbitales asignadas por 

los convenios internacionales en la materia a México (Art. 2). Los se1Vicios 

públicos de telégrafos y radiotelegrafla están, de conformidad con ol articulo 28 

constitucional, rese1Vados al Estado (Art. 9). 

Un segundo aspecto os que el espectro radiooléctrico393
, las redes de 

telecomunicación y los sistemas de telecomunicación vla satélite, son 

considerados vias generales do comunicaci6n3
"' (Art. 4 ). Por ello, tanto las vlas 

como los servicios que a través de ella se presten, están sujetos a la jurisdicción 

federal (Art. 5 y 6). 

Un aspecto novedoso de esta ley es que permito expresamente que los 

particulares puedan someterse a un procedimiento arbitral para dirimir algunas 

controversias (Art. 6 ). 

Finalmente, el articulo 7 señala sus objetivos, entre los que destacan: 

promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, asegurar la rectorla del 

Estado en la materia; fomentar la sana competencia entre los prestadores de 

se1Vicios de comunicaciones y promover una adecuada cobertura social". 395 

"' lbitkm. p. IS. 
'" .. La Lt:Rl re¡:ul.a fund.m'IC'nt.llmcn1r el •J'llU\tth.am1cnto ) C'\J'lhll&c1ón del nrtttru raJ1odtclnco, In 
mi~ de 1clccomumC'.1l.H'OC'\ )" li (lllllU01C.u:1on \11 \.&IC'hlc ... tórrz. A)llón. Sergio, llctt'Sho dC' la ar. 
Cit., p. 3-1 
tN El mÍ\IOO aulor c1La en '"~ .al pie J< r--~m.1 QUC ·n 111kulu 5 pirnJo ~iun&J de 11 tn nuihl«c que 1.1 
inu.alacu::in, orcn.nón) nu.ntcmm1cnh1 Jcl c.ablcaJo )' t\lUIS"> Jntuudo al \.C01Clo de lu r~ pUbhcu Je 
lcl«omun1\.ac1ooc\ w: coh\IÓCn Je 1nccri-~ ('Ubhco.. hkm 
,.,hkm 
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Cabe recordar que sin el espectro radioeléctrico seria 1mpos1ble la 

exislencia de la lelovisión, ya que como lo define la Ley Federal de 

Telecomunicaciones (LFT) es "el espacio que permile la propagación sin gula 

artificial de ondas electromagnélicas cuyas bandas de frecuencia se fl¡an 

convencionalmenle por debajo de los 3 000 g1gahertz· (Art.3) ,.,, 

Tan importanle es dicho espectro que es el elemento natural en el espacio 

aéreo que delermina la naturaleza juridica do la televisión, ya que como menciona 

López Ayllón: "El especlro se divide en cinco tipos: el de uso hbre, utilizable por el 

público en general sin necesidad de concesión, permiso o registro; el de usos 

determinados, concesionablc mediante hc1tación pública; el oficial, destinado para 

uso exclusivo de los gobiernos federal, estatal y municipal mediante asignación 

directa; el do usos experimentales. que perrrnte comprobar la viabilidad técnica y 

económica de tecnologlas. la experimentación cientlfica y las pruebas temporales 

do equipo, otorgado mediante concesión directa o intransferible; y el reservado, 

que incluye bandas de frecuencia que no pueden ser asignadas ni conces1onadas. 

Para usar, aprovechar o explotar una banda del espectro de usos determinados o 

de usos experimentales se requiere de una concesión expedida por la Secretarla 

do Comunicaciones y Transportes (Art. 10, LFT)" .'" 

Cabe destacar la ineficacia de la excepción a la regla de que "las 

concesiones sólo pueden ser otorgadas a personas fisicas o morales mexicanas. 

La participación de inversión extranjera esta limitada al 49%." Dicha excepción 

comprende a los ·servicios do radiodifusión y de radio y televisión (excepto cable) 

en los que, por estar reservadas a mexicanos o sociedades mexicanas con 

M IJcm. 
)ti lbidcm, p. 35. Al IC~IO (.11'< nlCO(IOn.lf QIJC' Mt\ICl.l ('\ r.1nc de l.1 Union lnlC'nU.C'tOMI Je 
l'cl«omunu;11cio~ (lJlf). donde el C\(1C('tr\l raJ11'Cl«1nrn C'\ con\1Jcraf.k, un .. bien linitt, .. 01cho por Jo~ 
CancOO Carlón en 11 Mcu :! .. La .. Jrnm11.tr'IC1on ) u'M.1 de b1\ frt"Cucncm," en IJ \' ('onfrrcncu . c:I 21 Je 
111.l)U del 2002. 
AJcm.b a Jccir Jd Uutt:tot Jd Pmt:ram.1 Je l.c~1,l.l..-1on Je J¡ AM'(U\:1on Mulllh.al de R1J10\ Comun1tarU1\ 
(AMARC), .. el C\{'C'Clln r.1uJ11-cl«mco C'" ..-on\ulcu\ltl r.1l1110lm10 Je)¡ hunumJ1J- l:n la\' ('onfctcnc1.a c:I 
27 de OU)U del )00) 
l~n ca\O Je w.ir 1Jcb1Wmcn1c c:l np4(m r1J1l1CIC'l·tr1,o, aJcmi\ Je funJ.amcn101 d1du mfr:1(-c1ón con lo\ 
aniculru. 27. 28 y 48 Con\111uc1on.1lci. )" nlC'ncu.lfutk.,,.. urnb1fo \C •rhc.i" h.l\ 1nlculo\ Jt.I( del CóJ1"1 renal 
rtJcril )'el aniculo 97 lk l. l.t) de lhcnn N.ic1onalc~ 



clausula de exclusión do extranjeros. no se admite la inversión extran1era directa o 

indirecta (Art. 12, LFT y 6 de la Ley de Inversión Exlran1era)"."8 

Hasta ahora do manera genérica me he referido a la Ley de 

Telecomunicaciones, poro en materia de televisión por cable V1llanueva dice: "no 

fue sino hasta 1979, (se) emitió el decreto do Reglamento del Servicio de 

Televisión por Cable. que -a la focha- contiene las siguientes características: 

a) Atribuyo a la Secretarla de Comunicaciones y transportes la 

potestad de otorgar las respectivas concesiones. (Art. 3) 

b) Permito la difusión do mensajes publicitarios, siempre que se 

tenga la autorización de la SCT. (Art. 84 y 86) 

e) Establece una contribución especial al erario de ta tesoreria de la 

federación consistente en 15% do los ingresos totales, incluidos 

los de publicidad. que reciba mensualmente el concesionario. (Art. 

27) 

d} Permito la inversión extranjera hasta 49% del capital social de las 

empresas concesionarias. (Art. 10, d). párrafo segundo)"399 

Para terminar en México -a decir do Femando Sanchez Ugarte- sólo el 

25% de la población total con televisión tiene acceso a televisión por cable; a 

diferencia del 70% en los Estados Unidos. •00 

También considero relevante la propuesta enfatizada en la V Conferencia 

Internacional: "Los medios electrónicos en el Marco de la Reforma del Estado en 

,.. L.a \Cgundl re'1ncc1ún • b. IR\ cnión C'.\lr1n1cr:11 en un 4~9 de lo p.utic1Jmu~. t~ en la tclcfonia 
cclulA1. l.Ol'EZ A)llún. Scr~oo ll<r«ho Je 11 l'r en. r J! 
La ln\C'r\IÓn C'.\lnnJtn ''" cmhut:o C'\Ú rnu1n&.1 Clltn(1 '"m'cf'Mbn ntutn"' (ÜtJ'I Jl\1tr Cornl Jurado en la 
mcu 7 del.a V Confeteooa , el 2'1 ,k nuyu del :002 l:Jtmplo de lh\C'Nón nnitu 1,1 r" la rn:1cntc fU\ión de 
Tclc\·iu con l'RISA (cm¡.,,C'~ c~ñola) lld'ICn ~uttl11 lm. mcJ1os clcctrón1C<l'i tn nuno\ m.&)ont.an.1men1c 
Je fnC'\IClf'IO\. 

"'VILLANU[\'A. ~.hl!.!!lUlU!l!L.<>r '". rr K4) Mj 
u rrniJcn1c de la Conuuón rcJral de Comrctcn.·u en l.a Meu 7 .. rtunhd.J, ac('C'";O) comrctmc11 .. rn I• 
V Conícrtnc1a . el 29 de mayo Jd 2002 Pcm Jd.,cri.1 1onun.c en cumtc 1amb1tn 1 aquella~ rnvmas que no 
I~ tnlC'f(U IC'nc:f .llCCC'\.O .a di.a 
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México", de lrnnsmitir el canal del Congreso no solamente por el canal 5 de 

Cablevisión, sino también y con mayor razón en la telev1s1ón abierta"."" 

Ahora doy paso al tópico de la televisión d1g1tal en México que como ya se 

vio en el Capitulo 11 de la presente tesis, la convergencia d1g1tal es resultado en 

nuestros dias del desarrollo tecnológico, donde mteractúan los medios 

electrónicos y "hace que aumente la capacidad del espectro ya que todos los 

medios se reúnen en una sola banda ( ... ) por lo que va a requenr de una 

regulación intersectorial" '°' 
Si bien os cierto que "el amplio sector do las comunicaciones so configura 

cada vez más como uno do los polos más activos del nuevo modelo económico. 

Aproximarse hoy a los medios do comunicación significa pensar en la 

computación, la electrónica, las telecomunicaciones, la informática. 

Significa también reconocer que la información so ha convertido en un 

recurso básico para las estrategias de modernización. ( ... ) El conjunto de nuevas 

tecnologlas 1uegan (sic) un papel fundamental tanto en los medios de 

comunicación como en el proceso de modernización que vive el México actuar.'º' 

Corno también ya habla mencionado en el capitulo que precede, ·en marzo 

de 1999 Televisa comenzó sus transmisiones digitales diarias de forma 

experimental por el canal 48 (también por el canal 23 en Tijuana), aunque se 

necesita de un receptor especial para gozar do las bondades do esta tecnologia. 

Por ahora, Televisa estudia los tres estándares vigentes: et japonés, el europeo 

~1 
..... ahorl que ya)(" cuenta con 11 hani.b !\ a rartu Jd 24 Je JUiio dd 1000, que J.1 lugar un nuc:\o h{'«lm 

ntd1ocléctncu. h.uu con SO ca ruin mi' Je niJH"11fu\1ón .. l. 'PfC'wJo J''C uno\ r•¡;-1cntc\ en 11 Mcw ::!. Je la 
V Coníc~ncia ... , el 27 Je nu)u del Z002 
00 Por rrimctl \'CZ d C.U. C\t.i lcmcnJo l('('C.....l al 12.~~. en llCmpü\ fa,....1Jn (1Ul ll tnnvmuón rn l11clc,ntón 
ab1cn.J \CgUn d 1cucrJo Je l 'H1Q, au~uc no ~ U'-A en w touhWJ, ) ( . ) w: \'C la f'O\lh1htUJ de Cft'at un 
fonJo. J'llr.I la d1ÍU\IÓR de ('\U Confc1cuc1a ( .. ) La ser }u rn.lf'UC'~O) ptJuJo un.a ÍfC'C'UChCll en la bandJ 
Ullr f\11<1 que ('I e.anal tkl (' lJ llc¡:uc a l.1 tclc'ttwón. 1b1cf1•, \tn cmb&f}.-o Ccmol• y Jcmb lo h1.n nc~.1do 
con el foni.bmcntn de 11uc h\!.ll\i:a no ta) J1'('M.l\1C1t'tn al.,_~ w~ e.a.rule\ de mc"J1m rúhltco\ rn J1ch.11 

tclt\1\ltlfl en al lJR r· (\'1lc1l\i l"ucN.1ltJ.t en la\" Conírrnc:c1.t. , d 211 de rN)o del 2002) 

l."l! 1 cnundo Sinchc1 C¡:•nc en 1;1 \' Conícn:nc1¡ ., d 2Q Je m.t)u del 2002 A cu1t.a Je bfc,•no t:uhur.al, 
Gor~cho' r.1 hi.bbb..I de b -~l"\'.hl J1t11t¡I" . 
...:ii ROUINA Uu''º'· S...llrd.lll. -comumooón e lnfonnattc-.1··. m l~ del ln\J1tuto 

S:ac1orul Je [\t~J1\11ca. lit'ftt!r:ltiJ e lnfo1mit1u, AOO XVI. Número K. Mc\1et1, 1991, p p. 11)'12. 
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(con Singapur y Auslralia) y el estadounidense (con Canadá), pero corresponde al 

gobierno mexicano decidir qué protocolo se utilizará en nueslro pais" "" 

Sobre su disponili1lidad y costo "en México sólo venden la pantalla de 

proyección inlegrado. apmato que si se comercializa en Estados Urndos. La 

pantalla de afia resolución, disponible en México a partir de mayo de 2001, ha 

lenido gran aceptación a pesar de su costo, de casi 25.000 pesos. Por ahora las 

ventas alcanzan los 100 monilorcs mensuales La venta¡ a de esla pantalla es que 

por sus lineas de resolución ofrece una me¡or imagen que las convencionales.( .. .) 

Cuando el eslimdar se adopte en México, el aprovechamiento de esta tecnologla 

se iniciará en la franja fronleriza con Estados Unidos (Tijuana o Matamoros), 

porque bastará con cruzar la frontera y comprar un receptor digital Y seguirá en 

las !res ciudades principales: México, Guadalajara y Monterrey".'05 

Se puedo observar que la televisión digital en México está en puerta y que 

de no mejorar las lagunas en los ordenamientos mencionados asi como de no 

preocuparse por el avance agigantado de las comunicaciones y 

telecomunicaciones, el Derecho de la información asl como el nuevo "Derecho de 

los medios electrónicos· en nuestro pals, quedarán más rezagados que ahora.«l6 

C. TELEVISIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO 

Como dice Valerio Fuenzalida, la televisión abierta entendida corno aquélla 

"generalista y masiva·, en América Latina osta disfrazada ·con el servir 

~ ANSORENA Co)l\C', S1h'ia. "'T \' l>1~1ti.l (.1\1 corHO en d nnc'', rn ~Yn9n1,_ÚJ!~. Op c1l .. J' 77. 
ao' lh1Jcm, p. 78. fa import.tnlc nK'OCtt'n:u qUC" .. ~.amwng C\. utu. dC' lu cnl{trt''\I\ qU<" )'1 romcrcu.hza en 
Mh1co rroJuclO\ h~ot. r.1ra alt.11('(1luc10n. •l¡::unu" wn rt"Ccpl°' Je \4.0 1\al m1q:nOO ) (M:W\ 'º" entrada pira 
roorcur ~e dc:co . .hfic-.1Jor. ( ) t>c..JC' muro Jd año ra\.ldo SAm\.Ung cotnct\16 a w1"'rrn1lmu en MhK:u 
p;1n1allu J1gi1.1lr\ )'de alu Jcfin1"ún 'lUC, no oh\1.antc t.u aht' rn,.to, \..: \cnJcn bien ( ) 
'La \'tnt.aja de comrnir ahora un 1dr'1""u Je c\tc llf't' _,,,mcn1a l.1\Cnc L('(\("/ \'dude· n que 11 ,·.ahtbd del.a 
1nugrn mcjori un f"X"'O, 1unqoc l.a !.C'r'ul "4:'1 uUl''ii'· ) cw.ntk' "'4: u11h(C' l.a d1~1l1l no h.abr.ti QUC' h.ICTr nm,uru 
m\·entón m.b' (. ) [n Mh1cu, dnnJc \oC' 1ub.a11 (k'4.k l'NQ con nM.\l.kloo.. C'\í1Cf1mtnt.lle\. el hC'ftlflO dc-
1ran\1(t0n '-C'ri ro\1hlemcnte mucho m.l~'lf, entre 1 ~ )' 17 ar\(tt. fl.'U ll¡!UhO\ ~ t\.a".lhln m.h .1fM.l\ r'-lfl h\\ mili 
'""crt1co\ En conclu\ión. trfkhemm, que ~rar uno\ aJ\u\ para d1\fru1.u 1.i 1clc\1\100 J1~1u.J .. lbu.km. p 7'1 
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públicamente pero en realidad favorece a intereses corporativos, principalmente 

pofilicos y a propaganda púbhca·. 'º' 
Sobre los espacios de servicio púbhco o tiempos oficiales. Ma. Yolanda 

Argüello y Alejandro Cabello expresan que: 

"Todas las estaciones de radio y televisión según el articulo 59 de la Ley 

Federal de Radio y Televisión y su reglamento, tienen la obligación de realizar 

diariamente transmisiones gratuitas dedicadas a difundir información sobre temas 

educativos, culturales y de orientación social. Según el articulo 59 de dicha ley: 

"Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones 

gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos·. 

Pese a que las asociaciones civiles no figuran dentro de este mandato, en 

el cual sólo se incluyen organismos gubernamentales, es importante insistir ante 

las autoridades correspondientes ( .. ) para el otorgamiento de estos tiempos do 

transmisión."'º' 

El articulo 1 de la LFRT dispone: ·corresponde a la nación et dominio 

directo de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio en que se propagan 

las ondas electromagnéticas. Dicho dominio es inalienable e imprescriptible".'"' 

V1llanueva obsmva la secuencia lógica del mismo ordenamiento, cuyo 

articulo 2 dispone: 

"El uso del espacio a que se refiere el artículo anterior. mediante canales 

para la difusión do noticias, ideas e imágenes, como vehlculos de información y do 

expresión, sólo podrá hacerse previos concesión o permiso que el Ejecutivo 

Federal otorgue en los términos de la presente ley."''° Y a guisa de comentario el 

mismo estudioso comenta que si el espacio es reducido y sólo puede utilizarlo, 

mediante autorización estatal, un grupo seleccionado de ciudadanos. es razonable 

que el Estado imponga ta observancia de un catálogo de propósitos de unidad y 

anrnonla social. De ahi que el Art. 4°. De la LFRT se~ale: "La radio y la televisión 

.._,, En 1.t \' Confcrcn(1.a . C'I ~l\ ik IN)O Jd 2002 
"" Ar}:uC'lll•. \l.i Yolulll• ) Cat.cllo, AlcJarlllm. lli.nYJ!Lr.uUL\:~!IN~1lill1..i!W...Jhfil. cJ11 Ac.llkm1¡ 
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corístiluyen una actividad de interés público, por lo que el Estado deberá 

protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social."' 11 

Tiene razón Raúl Crcmoux al destacar el error del legislador que introdujo a 

la norma jurídica la frase interés público en lugar de servicio público, como 

sucedo en las legislaciones correspondientes de otros paises y que se justifica por 

el papel que desempeñan los medios electrónicos en la sociedad contemporánea. 

Es evidente que la televisión cumple un servicio público si atendemos una 

de las principales definiciones que sobre el particular ofrece León Ouguit: "toda 

actividad cuyo cumplimiento deba ser asegurado, reglado y controlado por los 

gobernantes por ser indispensable para la realización y desarrollo de la 

interdependencia social y de tal naturaleza que no puede ser realizada 

completamente si no es con la intervención de la fuerza gobernante'"·. 413 

Ligando el servicio público a la radio y televisión, V1llanuova dice que hay 

"consenso·'" lraducido en hechos, cuando ambos medios. "a) tienen una 

cober1ura general; b) buscan satisfacer los más distintos gustos e intereses; c) 

consideran a las minarlas; d) manifiestan preocupación por la identidad nacional y 

la comunidad; e) se mantienen al margen del gobierno y de los grupos de Interés: 

f) compiten por una buena programación más que por una mera mayor audiencia, 

y g) establecen directrices para los productos de programas sin restringirtos".415 

Francisco J. Bastida Freijedo con un sentido más critico explica el vfnculo 

entre servicio público y pluralismo: "El fundamento constitucional del monopolio de 

la televisión se desplaza hacia un terreno más seguro y do ralz democrática, de la 

concepción dominical del espacio radioeléctrico. so pasa a la concepción funcional 

del servicio público: la radiotelevisión es un servicio público porque es la manera 

de garantizar el pluralismo, o sea. el acceso a las emisiones de los grupos 

políticos, sociales y polllicos (sic) significativos. Ante la imposibilidad de un 

°' CRl:MOUX R.1úl, t~ lt'~l\l.1"·'°n nK\IC.ll\a t'fl uJ10 ) ldC'\l'l1ln, llntH'r\.1d.IJ Au1ononui MC1rurohtana ·
Xr•chim11co, MroCll, ll)S2. r 16 C11 C'O \'1\1.inU('\A, l~.usho fN\K.100 • r n.a 
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suficiente pluralismo exlemo. se sostiene que el monopolio público de la televisión 

asegura el pluralismo a través de la organización en su seno de un pluralismo 

interno". " 6 

Coincido plenamente con Bastida. también en lo que se refiere a la 

programación de los canales de telev1s1ón pública: "( ... ) el sector público de los 

medios audiovisuales debe estar al servicio de las rninorlas, no sólo protegiendo 

su acceso al medio, sino también produciendo programas para una audiencia 

minoritaria. Al servicio de las mayorías ya está el sector privado, que sólo emitirá 

programas de gran audiencia. La radiotelevis1ón publica no puede entrar en guerra 

de audiencias con las privadas, porque una y otras estarían luchando por lo 

mismo: captar a la mayorla desatendiendo a lo minarla. Para ello es fundamental 

que el sector público no se financie con publicidad. Lo propio de la pública ha de 

ser la calidad de los programas, no la cantidad de espectadores. La posición del 

sector público ha de consistir en ser, en cierto modo, subsidiario del sector 

privado, bien produciendo programas mmontarios, bien produciendo programas de 

interés general, pero cuyo coste elevado no sea rentable para el sector privado. 

Sin embargo, su misión educativa ha de llevarle a que su programación sea "la de 

la inmensa minarla", y atraer al publico en general hacia programas minoritarios 

pero do gran interés cultural (debates sociales, música clásica, divulgación 

científica y cultural, entre otros)"."' 

Dicho autor, no pierde de vista a la televisión privada y dice que las 

obligaciones de servicio publico serian relativas al acceso: a la creación de sus 

propios servicios y programas informativos y de noticias y a la producción de ·una 

•i. "l..a 1Jca Je l.a tdC\l''•ll1" Cllllk) \Cf'\l(IO J'Uhhro JC"\ll!Ul!..1 ¡ ftWJH.:1.U un rluulmno c.amh1a, f'UC', la cll\(' 

hhcnil por una Jcmocrilu.·.a ( l Como M:'r'ul1 hi "'('nlrno.t número 20h'l99~ Jd lCt La i:ahfo:~1ón Jcl 
~f\1CIO r11ihl11;0 C\ COll\hlocmruJmC'fllC' lc¡.:1lllN Jc ... k el momento en QUC el IC'}!l\Jad;,1r l.a COO\IJcB nc'('CUfl.I 
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programación cullural rnlnirna gonoral y rogional, (a) programac1onos propias y 

apertura a programadores indopondoontes".418 

Asl mismo observa para la v1g1lanc1a en ol cumpluniento do dichas 

obligaciones do servicio público, la necesidad do una "alta autoridad (que) tondrla 

como función (adicional) concodor las autorizaciones de omisión( ... ) Se trataría do 

una autoridad indopendionte. formada por personas de relevancia cultural y al 

margen de vinculaciones partidistas o empresariales y olegidas por diferenles 

colectivos de grupos sociales s1g111ficahvos. Los modelos nórdicos europeos 

parecen un buen ojemplo"."' 

En este sentido para México corrospondoria la creación de un Ombudsman 

para la televisión, como tratara en el capitulo V. 

En suma, para que la tolevisión sea de servicio público, considero relevante 

el aumento do canales públicos mediante la creación de fondos. y fomentar en los 

canales ya existentes un ánimo social y no sólo mercadotécnico, transformando a 

la televisión mexicana -como lo está siendo on otros paises- en un instrumento de 

progreso hacia la domocracia.'20 

D. TELEVISIÓN COMO ACTIVIDAD DE INTERÉS PÚBLICO 

La noticia y la información tienen un contenido do interés público y social, ético, 

educativo. fom1ativo y cullural que no puedo quedar al arbitrio do la ley do la oferta 

y la demanda o subordinada a intereses do persona o grupo alguno. 

La doctrina mayoritaria está de acuerdo en que no existe jerarqula entre los 

derechos fundamentales, en que no existo prelación ni subordinación entre ellos. 

Do esta forma, honor. intimidad. mfom1ación y expresión, estarían situados a un 

111 .. El111ul.ar Je un con!i4\f\·10 Je c·omumn1cion no rucJc c'~nnnr b libcnhu('1on del vctor audm\IM.IAI tn 
no1nhrr tk Ju lih(ruJ~ infom1.111u' ). 1kl plur11llunu JcnKXti11co ), un.11 \C'I en ~l\ot'MM Je l.t hccoc1&, 
i1frrnn.c al dC't«ho t\."llntlm1n11IC' "fllm\IUrn'tn cmrrcYn.al Jd nlN10 ~n cluJu ) rcd~ur 11 .. ohhgac1ont' 
Je \Cí' 1c10 r\lhlu ... o dm~1d.u .a rror1c1u un (llut.1.h .. mo mf1ltnul1u1) i.:ultuul" lh1Jrm. r 2XS 
m Como lo c11 el u ..... 1 Je Su«11. r.an. a 1r.i1.ar t"n el c.ar11ulo l \' 
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Ro.,,..li1 llwun Sinchtl. Prn1&n1c lk l.I A"'-"l.ll(IOR Nant~I Je tocu1orn Jt M1hK''· en b Mn.1 6 
"'Sc\."11.nC\) Al'10rt"\ en Je,,. nltJ1lt\ ck'Ulm1Co,.·· ,k i.. \' l'onfcrrn1:11 . d .28 Je nu.yo del 2002 
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mismo nivel. Se afirma que en la solución de este conflicto el ¡uez deberá alendcr 

a las circunstancias de cada caso concreto, y no los medios de comunicación. 

La relación do la "lransferencia del poder do juzgar·. de la cual habla 

Bourdieu, con la "video- justicia" de Sartori, se traduce en lo que expresa 

brevemente John Condry: "( .. ) ¿de dónde proceden nuestras ideas sobre la 

criminalidad y su represión, si los hechos son tan distintos de la opinión difundida 

entre la gente?. La respuesta acaso sea que esta últnna opinión es precisamente 

la situación que describen los espectáculos televisivos, ( ... )el hecho de que algo 

sea justo o injusto dependo -por lo menos en televisión· de quien lo hace, no del 

hecho en si. Los valores do la televisión se relacionan con los personajes.· ' 11 

Debemos dejar atrás la sociedad de rumores preocupándonos en el qué se 

dice, en el contenido, es decir en la información difundida en la televisión; y no 

quién(es) y cómo lo dice(n). -corno parte de la cultura de la información-. 

Los derechos do la sociedad frente a los medios de comunicación corno la 

lelevisión, aun se ven frágiles, en la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) 

porque carece del derecho do répllca•n. teniendo en cuenta que -<:orno dice 

López Ayllón· dicho derecho ·varia para cada modio con base en los mecanismos 

de uso do cada uno".'23 

Es decir que en materia de información no hay un auténtico régimen de 

responsabilidad en términos prácticos, aunque de manera incidental so han 

aplicado el régimen do responsabilidad civil y el de responsabilidad penal.'2' 

Sólo "el articulo 80 do ta LFRT establece que serán personalmente 

responsables do las infracciones que se cometan en las transmisiones quienes en 

forma directa o indirecta tas preparen o transmitan.'""~ 

m l...11Clc\1'U)n C1. nul.1 O\.IC"\tn., C)V Cll, (l r. X7) ~q 
•!: R1UI 1 rtJO t>d.ubrc, en la Mcu 4 .. P11'lct-n no rq.~ul.1Jo,_" Jr 11 \' Confcrcnn.1 
•:'Sergio l.óJlCl A\llOn en 11 MC'\.I K .. LI\ poli11¡;1\ rubhcu .. lit b \' Confcrtnc1• , el~~ de mayo del 2002. 
•!• A. JttH Jt Al~u Ro!oa Alh.i dc l.11 Sch;a (1crr~n1.1ntc de llt\ ~Nf"'\ 1k r.arllC'l~(IÚn Cl~ru.. ) 
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Los derechos do réplica y rectificación se relacionan con la 

responsabilidad de los medios de comunicación, ya que ·permilen que los 

individuos y grupos a los cuales se refieran los medios de comunicación u otra 

fuente pública de información tengan acceso en ciertas circunstancias, a 

instrumentos que les permitan responder. recl1f1car o ampliar la información que 

sobre ellos se lransrmla o se contenga en registros públicos. Las condiciones de 

ejercicio de estos derechos dependen de su objeto y el tipo de medio de 

comunicación o de registro público de que se trate. Por ello, en derecho 

comparado se diferencia entro el derecho de respuesta y el de rectificación. 

Asimismo, su ejercicio depende si se trata de una publicación escrita, de la radio o 

la televisión o de otro tipo de registro público. 

El articulo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece el derecho do rectificación o respuesta. Conforme a este instrumento, 

toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas por un 

medio de comunicación que se dirija al público en general tiene derecho a efectuar 

por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones 

que establezca la ley. 

( ... ) la Convención debe considerarse parte del orden jurídico mexicano. El 

problema respecto del ejercicio efectivo de estos derechos aparece cuando se 

considera que la legislación positiva los regula de manera inadecuada o 

simplemente los ignora. En efecto, el derecho de respuesta sólo se encuentra 

contemplado en el articulo 27 de la Ley de Imprenta, • ya que la LFRT no 

contempla esto derecho.''° 

En el plano fáctico dentro de la televisión en Móxico os común que los 

intereses privados del gobierno y concesionarios se reflejen en los mensajes 

difundidos por intelectuales y periodistas, principalmente por estos últimos; aunque 

muy recientemente están teniendo acceso a programas de debates, donde 

comienzan a ser (más) crlticos.411 

':• A\1m1m..l, C'I antculo ~b Je la l.c) Je lnfomuc100 [ wJn.:ac41 ) (jf't,~rafica )" M5 de t.u Rcglaln(nlo. 
d1\¡xmc el JcrcdKl Je rn.11ficac111m a lo" mfonnan11:4t llkm 
m 1:jnnrlot. de dicho\ rroi:nnu\ "'°" '"Pnmrr rlano ... ln1nutut.OO ror el CaNI 11, y -Circulo Roio .. rot' el 
('.lnll 2, amboi cuulci Je b c1ui.bd de MC\lco 
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Pienso que no sólo por razones de delicadeza. smo porque es contraria a la 

misión social do la prensa, la confusión de los ob1ehvos de la comunidad con los 

propios marca la periferia de lo que se debe o no se debe 1ransmil1r. 

Algunos lienen el recato de establecer una separación tafante entre su 

propia esfera de intereses y los de la comunidad. Pero enlonces son los rmsmos 

periodistas los que, en busca de un halago innecesario. despliegan una suerte de 

servilismo que se convierte fácilmente en servidumbre 

El ejercicio del periodismo se transforma en una hermosa y reconfortante 

profesión cuando el modio 1nformat1vo no es arrogante; cuando publica opiniones y 

noticias que no le favorecen; cuando con humildad y sin reticencias acepta sus 

errores y los rectifica; cuando no vacila en darles curso a lemas que trascienden, e 

incluso contradicen, el interés privado y mercanlil de la empresa. 

No obstante la autocritica lodavla no es frecuente entre los periodistas e 

intelectuales mexicanos, y menos en la televisión. 

E. MONOPOLIO VS. PLURALISMO 

Como bien señala Francisco J. Bastida Freijedo: "Abordar el tema de la 

concentración de medios y el pluralismo es asomarse a un mundo de paradojas 

( ... )se plantea bajo un juicio político e mcluso moral, diafano y sin ambigüedades: 

la ohgarqula económica frente a la democracia política, el individualismo de lo 

privado frente a la sociabilidad de lo público; el mal, representado por la 

concentración de medios y el bien, representado por el pluralismo. ( ... )lo que es 

compatible desde una óptica liberal, puede que no lo sea desde una perspectiva 

institucional, y lo mismo cabe afirmar de ésta respecto de una versión democrática 

procedimental. .m 

Lo anterior me lleva a pensar que el método económico resulta cada vez 

mas necesario para la comprensión y ubicación de los procesos de comunicación, 

asl corno las interrelaciones que guarda con el conjunto de la sociedad. El hecho 

•:• B.a~1tL1 1 rc11rtlo r~ l'ii11C'JJ¡hrn Je lk'm.:ho l ·1»N1!Ul;1urul en la Un1\C'f'\1~ de Ont'do en ['J'.lrb 
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do inlroducir normas y categorias económicas en el eslud10 de la mformac1ón 

permilo comprender que su uso y función rebasan el amb1to de la estructura 

jurldica, política e ideológica, y hunde sus raices en la esfera de la producción. 

circulación y consumo.•19 

En esle orden de ideas. el mismo autor considera que ·cuando desde la 

defensa del pluralismo se crilica la concentración de medios no se debe olvidar 

que la mayor concentración es el monopofio y éste lradicionalmente ha estado en 

manos del Estado, al menos en lo que respecla al medio más persuasivo y de 

mayor difusión social, la telev1sión .... ·10 

Considero que hay una confusión de conceplos entre Estado y gobierno, 

como ya lo explique en el capitulo primero, y que dicho monopolio tiene su 

naturaleza jurídica en la facullad discrecional del Ejeculivo Federal en el régimen 

de concesiones y permisos y como continua diciendo el autor en cueslión ... 

"Sólo lardlamente el monopolio público de la televisión ha tenido que 

justificar su existencia. El punto de partida ha sido su calificación de "monopolio 

natural" en virtud de la declaración de dominio público del espacio radioeléctrico. 

El Estado se comporta como dommus. como propietario de un espacio no 

reivindicable por los ciudadanos. ( .. ) pero cuando desde el capital se afirma 

enfáticamente que el Estado no respeta la libertad, lo que realmente está en juego 

•:e \'erbn¡:r"ana "l.<1 rrcr,.cntac1ón munoh11~·oa 1lc l.1 mfumuc1ón ~ cont'{'OnJC con lu, IC'\I\ ncohheralC\ que 
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J'll)("O\ hdctc\ lle mch·.;a~lo nki<lulan) m:1dan \U\ rr11oi.l11d0\ tn mut.hi.1\ luguci. de cm1\.lon, 1J.tp1árkÍ<\lo,, 1 lrn 
Jli.llhlOS f:turo\ Je dC".tlnO\. Junto 1 r\fn, l.1 ~·ua Je 1.1 llUi\UTUI CUOl.1 Je r1n1.11l1 fomenta t'I rrocc\.O Ó(' 

COOCCnlr:tCIÓR (.m Jcn:dto\ J(' ltan\.JT\J\ll'O Je ltl\ ('\('010\ ~k(".tnlH)\ 1mrort;1nlC'\.. f"l.Jf C'Jcmplo. \Olo '°" 
firuoc11hJcs t:'On ('fl(lnTlC\. lh~fC\.1.1\, ror puhhc1d.1d, ~U(' ('0 uhmu IO\tln(JI 'olo runkn obtC'flC'rleti Jas gn.ndo 
cnmoU\ o lo\ comerc1ah1.1llott" mtcm1numln .\ -.u \CI. f'I.'' el t~)m~) ti r.11roc101n \l..1lo \C 1nlcreun lo\ 
fahnc.antc\ que t.11nb1tn e-.t.an ptc'l,('Olt"o C'll 1tw..l11 el 1mh110 Je cm1,1on, "~'" to&l lm ronv1n:1rn 
mullm.1rn1rult"\. ~1ln J1c1 fU.t\lk" C'nlfllt'\.JI' r1.:.tn en Alcm.inaa Cl\I b. ("~rt.I f'.lnc Je h~ 11 publtoJ.1d en 

1 \' \ :n J.RUO(IO lnlt"fC\lnllOC'Ol.al Je 1~) \C~Ulllfu\ Je ~lu1.1t.·u111 u1CW tanlo Cl'OfUO UN r<hc-ul.1 C'UH'f'CI me.Ji& ... 

( .. )La trimr.- tk l.1 ¡:l0Nhuc1on 1111.1~uc contu i. Jcm1.)(racta y C'I htC'OC'\..f.J.f, MadnJ, Tauru\. J~K. p 

26 .. lhiJcm, r :!Q() 

'\ol>C"rrch!.11"11mfr .. m~1L.-...OP C1t..r 27b 
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para el mundo empresarial (y lo que de verdad le onleresa) es la libertad 

económica. Aun asl, (se) liene el valor pos111vo de obligar al Eslado a 1usl1f1car esa 

reserva pública del espacio radioeléclrico. 1 .. ) El Eslado se reserva el espacio 

radioeléclrico por razones de propiedad y ésla se ¡usl1flca por la defensa nacional 

!interés general).( ... ) A esa razón fundada en la propiedad pública se unen otras 

dos basadas en el mercado económico: las rad1ofrecuenc1as son lirniladas y el 

coste de las inslalaciones elevado. En consecuencia, la liberalización de la radio y 

de la lelevisión producirla un oligopolio natural; no habrla. pues. mercado. 431 

Todavla no se habla de pluralismo y, en realidad. lo que de verdad se está 

prolegiendo no es la más amplia libertad de expresión e información, sino un 

poderoso instrurnenlo de poder que los gobiernos no quieren dejar en manos 

privadas y que cuando lo hacen, corno en el caso de la radio. es a través de un 

sistema concesional que le atribuyo al Estado amplias lacullados de control sobre 

el concesionario do las emisoras. El gobierno piensa en el conlrol de la 

mformación; los empresarios. en un arma de presión al gobierno y en el "pastel de 

la publicidad". 431 

(Pero) El argumento del peligro de un "oligopolio nalural privado" por causa 

de la escasez natural del medio radiotelevisivo y de su coste deja de ser 

consislenle, dados los avances tecnológicos, la aparición del cable coaxial y de 

fibra óptica y el bajo coste de emisoras locales"º' 

tli .. ( ) la rolillC.1 \.t hbcrt!ilJIClón Jd '-C(10f .1uJ10\UU1l IBIO ('Oft\f~O I& rnuhUCllln, J'l('fO no Un mercado 
rrop1;uncntc J1cho )' meno\ aUn un accrt1Mc plurah\mo La tctkknm que !.e' con\111a e\ b fonn1c1ón Je 
~randc\ oh~l'("nllo\ n1c1orulct. i: mtcm.arn,rulC\ ffJ l.a rre1cn 1.huv.1 Tdc\\\.a .. PRISA) fn unto No \C 

JlfC"'('Tll.I Ct.lOlO UM:\lllhlC, 11 rrc'-Cf\a1CUlR Jd rlurah\fHO C'\.l~C que JUOIO .1 11 Jnrr~uJac1on «OOÓnUCa ~ 

.1Jmn:hc una u:gubc16n que fucrrc o JlfU\01.lUC el rluu.ltwWJ Comc0\.·1Jo, tk qU< In mcJuh' dflllt'11JI 

\1cmrrc \Crin ln\UÍICÍCOlC\ pu;ii rooh t'f d pwblrnu Jd pi un huno C11 Oh! \C'(h)f ¡udlU\ \\UJI, ( mcJ1J.t.\ que 

fortalecen el rncn:-.. llo )" por ende, Í.1\or«rn cu.1nlllal1un\C'nte el rluuh,rno r'1cmo) tubfii t1ut centrar l.a 
JIC'IKlón C'O polllu:-.a' J1ra:UmcnlC Jc'1ma1l.i\ ..a J"Oltncm el plurah\l'lltl t\tC'rtlO ) , C'O \U , .• \O, mltfM Je lo\ 
mcJin\ auJ1nuulc\ Je comumc:món tinto rUMKo\ como pmaJo\ "l~!i:r.~1UnfNm!~~ 
h~nuno\ Op Cll. r 2>i.l 
61

· .. 1.1 nc\u entre ruhhcut.a,I ) co1Kcntra.:11\n 1k mcJu.1\ f\ t.¡n ):~rll.k 1.1uc t 1 ~ tu 1k li1.ar un conlrul fTU\ 

\('\ero 1k C"\lrucruru (.111"1\/"' c .. rr1lc¡.!K"'· n11Kcn1nu:1l1flC'\. cnnu\4·.ir¡m1c11111 Je 1 .. htul.tind.IJ Je ~K(IOOC'\) ) 
lk (llmfl(.lrt1m1c-nlo 'rndu:u abu'l.l\.U .. U\U.100\ OUU\"°"-. Jwrn¡1.l11~ f'OhhC"ltAno) Je J.u cmpf(\,I\ l~ 

Com1\1Ón [uropc.¡, pdf cjcmplo. h.a \Ido m.h ntnct.i C'1t el pnmcr 11ro 1k cuntrnl que en el \Cpmdo .. lbidcm. 
r.r 2S)) m 

lh1Jcm.. p r 27,, )' 277. 
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Miguel Carbonen coincido con dicho actor al referirse a las tres distintas 

formas do la concentración empresarial de los medios: 

"La concentración empresarial de los medios. corno señala con 

acierto Baslida, so ha producido de tres formas distintas a) horizontal, es 

decir, sobro un mismo medio de comunicación; b) vertical. por el 

acaparamiento do medios de comunicación do distinta naturaleza -radío, 

televisión, prensa, cable. satélite., y e) transversal. por una mezcla de la 

propiedad de modios de comunicación con agencias publicitarías, de 

Información, do promoción musical. ctc."' 34 

En lo que a modios de cornumcac1ón se refiere, específicamente a medios 

electrónicos, considero que el principal problema existente en México, es la 

concentración de los mismos en unas cuantas manos -en dos personas, para ser 

més oxactos-,415 debido al régimen de concesiones y permisos que posteriormente 

trataré. 

Coincido plenamcnle con Carbonen cuando al referirse del pluralismo y de 

la concentración do medíos en México expresa: 

"En la aclualidad los pdí¡;m• par.t el libre acceso a la mfom1ac1ún 1k los 

ciudadanos ~e siguen encontrando, cuandn meno\ en países con 

democracias poco con~olida<la!rr> o en fa~c de lrans1cicln como el ca.\O de 

Mh.ico. en las hmitacionc) y ohst.iculos q1J1: ~ ponen de~lc el poder 

público. Pero junio con ese pchgm. hay otro que •e ha le\'anlado con una 

enonne fucm1 en los uhimos ai\os y del que cabe estar perfectamente 

ndwnidos. Se trata de la concentración m<-..liállca, "°bre todo en su 

dimensión cmprcsarial.'l6 

También Fernando Vanespln señala: 

"El ma)m peligro para el libre accc"° de los c1ud.1dam» a la mfonnación y para 

pcnnítirlcs llegar a una "op1món" no prm·1cne ya, al menos en la nta)"ria de los países 

t
1
• l..kru..~~n~m.l..l!m:i·~ .. l>r c11. r NO 

0
' El 1:oh1cmo meuc100 mnh.anlc lu cohl:ttl\~ ) rcmuw\ ha. bculudo wui;uncntc .a Jo\ J1Cf\Of\i' p.¡ra 

icap.uar el &.)m1mo Jd mcr\.ado mfortn.Jill\O ) de cntrc1cnim1C"nto en la T dnu1on Emelt0 i\J:dmga Jcu 
con 1"clcuu" y R11;.anlo S.tlm.u Pliego ron ... T \' An«".1-
,w. ~~D..J~Yl!lJ~ Or C'll p. ~8q 
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dcmocr.i1icos. de las limilacioncs fonnalc> a la lihcn;ul de c•1irc•ió11. Ohcdccc 

fumlaincnlalmcnlc al proceso de conccn1rnción de la propu:dad de lo' medio~ en menos 

manos cada \'CZ (c.~J impcno de Murdoch scrí::1 aquí el CJcmpln m;is rclc\a111c). a~í como a la 

::tp:irición de medios y agencia!!. 1mnsnacwn;1lcs que d1c1;m de un modo ~01prcrnlcn1cmc111c 

eficaz crnilcs ~n los lu:chns sohrc los que debe mfi:mnar~ y t:omn'".w 

He aqul la importancia del pluralismo. 

A pesar de tener poco tiempo de existencia Televisión Azteca en la industria 

televisara mexicana. aún ol monopolio de Televisa os de ·un 80% en relación con 

las demás lelevisoras".'38 

Considero que ol oligopolio que hay en la televisión mexicana ha crecido 

gracias a la concentración brutal de su capital por el aislamiento del Estado en lo 

concerniente a su part1c1pación "durante estos veinticuatro años (desde la adición 

al articulo 6º constitucional al ser complacienle con la iniciativa privada, dejando 

do lado ol interés social y permitiéndole el uso del espectro radioeléctrico a su 

antojo". 439y como dice Froylán M. López Narváez: 

.. El conocin11cnto de la numoroli1 .. ac1ón. de la ccntral11.ación, de los medios, de sus 

dc1cntadorcs y empleadores es cardinal. Los movnmcntos mtcmacionalcs e internos en los 

paises son dctcnnmantcs. L1 lcmkncia a la conccntrnción de rique1.a. también interna y 

cxtcmamcntc, sólo se palia por la no\'ed.1d lm1ónca de la ,1c,patriación de cap11ales y de 

capilalistas. ( ... ) 

En México "" puede nomhrar a los posccdmes de los grandes negocios y fonunas, 

se pueden delcnninar grupos y clanes que "'i\orean los medios y a empicados. Pero los ircs 

y vcnircs de acciom.~s. su compraventa y acompaf\am1entu con capitalist.1 y trust 

in1cmacio11ales --<I caso fresco de llll\I y llancomer en Mé•ico es muestra ejemplar del 

presente y del porwnir -hacen también rnlá1il el "'i\alamicnlo <le los monopolios y suys 

campeones.~º 

n1 LI.Jutum de ~i!.!H· Mihtnd. huru\, 2000, r 1~.a l:n d ITTl\.fllll \Cnl!Jo. Runond, l¡?NCIO, NUS'"O\ 
~~.._l~Jl!!lli~~lliti!!!· \hJrul. llcN1r. ty..JPI:. rri 205 ) \'\ C'll~io ror M 
C¡rb\mC'll en l2rJ:rs~funmruID..Lllr..rrrlK!illm~~ <>r "' r 2~~ 
°' So\fenido J'l'' Ah~tum 1...ahludouü.y d 29 Jt nu~u lkl 2002 rn la\' Confercnc11 
•w l>u;ho ror Alm.1 Rou AIM de b Scha. Prnukn1.1 de l.1 A""xurnln Meuc.1ru de Crcadofn e 
lm·ffi1~itdofr"' de la R;tJ10. cl lunn 27 <le RU)'ll de W02 en la \' C'<1nf~1.1 "~t 
UQ llcte<;:ho .1 l.1 mfontUCll)n) Jcrrchtl\ hull\lno\., . Op Cll , r r lOt1 ) '07 
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Si bien es cierto que el pluralismo ostá vinculado al interés público. en tanto 

a la apertura a la diversidad; on la televisión mexicana poco se ve. precisamente 

por la falla de competencia que limita la vmiedad y calidad. por lo que la televisión 

debe tener pesos y conlra1iesos en la Ley F edoral de Radio y Televisión (LFRT). 

Con esto sólo quiero decir que mientras no exista una competonc1a en la industria 

televisiva. los monopolios permanecerán y seguirán acrecentando su capital, y por 

consiguiente mientras más l1ornpo paso para abrir más canales a distintos 

concesionarios que den cabida a programas novedosos. más d1fic1I será lograr que 

la televisión en México desempeñe ese papel do interés público conferido por la 

propia LFRT. 

El pluralismo también se vincula con la opinión publica a lo que Carbonell 

comenta: 

"el pluralismo mediático es un valor que hay que preservar dentro de un 

Estado democrático de derecho, en la medida en que ese pluralismo permite crear 

una de las condiciones do realización de una democracia consolidada como la 

existencia de una opinión pública ltbro e tnformada .•" 

No obstante Bastida Froi¡edo difiere en cuanto a la existencia de una 

opinión pública libre, ya que a su parecer os una "concepción institucional", 

"institución moramonte procesal y no sustanlivada.••1 y "lo importante es la 

formación libre de la opinión pública, no la formación de una opinión pública libre". 

"' Y nu\ rcnutc a lu tlh\Coacwnc:\, en el m1\.fno "''flllllo. 1lc Mur\or -Al11n'° l.cdo. Alcp;nJru, .. La 
Jcmo~nc1a rncJ1i11c-a· en Mu0..11- Alon1oo, A )' Ho,fllf, Jwn li;rt.111.·10 (ni') l>cmo,:nc1a mcJ1á11ca y 
camp.11\u cl«10ro1k\, lhn.·cloru.. And, r r 1 J ) \\ 1 n L~dKl i! ,, 1D[¡1mYS..t!!!l..l.Ji~~. °" 
Cll ,p ~R7 
u:''( .) IJ\ hbcrtoaJr, ta.u~u"1;aJc, e m>Jrt111lC111.1lo 1k t''fl'C'''º" e mfornui.:um l'k' '\otlfl hheruJc\ t.m1m1C'.I de 
una IO\lllU(IÓR, llimc\C .. (11Uf11hUT\4.I", .. nptn10n puhhca lthrc"" O .. ltlC'fC.11."l JC' l,n 1Jc,1\ .. IJ1chl\ hbcn.1Llcs \00, 

in1c 101.lo, derrcht•\ \UhJel1\0\ CU)'' CJCf\'ICll• pn.Ju..:c, en pnnopio, ti mc1C".1J1.1 de Ju nk.a' (. ) P;n~ un.1 
1t.oc1eLl1LI 1lenK1(fa1u;a ah1en.1. lo Ullf"'lr1.antr C'\ b IVfTIL&(llln hhre Je t. ltf'lnhln ruM1\'.1, nu la follNCiOn Je 
una opm1ún pUblu.-.1 libre" 
AJcm.h .. Un pUhhrn h1en 111h1mu1.i• n..1 r' rl que TC'l.:"1~ mfom1.tctl)O n1n\c:n1e111r o .aJ('(u.aJ.a a l.1 ~.u:anti.1 Je 
JctC'rnunaJm \.llore,, 'Implemente C'\ el 4ur c'1.a en ntf\IJ100°" Je tc'\:1lur b m..:a)OI ) nu' J1,C'N 
111fornuc11'm" ( ) 

El UU)OI plurah'"10 J'lol.•Whle ~ COll\1.-:UC' c\labln:-1cnJo In nmdicioon r.ar .. que C' .. 1\11 Solo c~nJo no \Uft:e 
1lc: ftl.11\Cr:. e!-ront.anu tlc:l'ic mtcr\Cnir el h.taJo l..1 rr11ulaC"1un que tr.C c\l.1hlcHa de~ ~r J1ng1Ja en tuJo 
nk'ttlt'n1t1 ~ orden.ar el 1n-c\O a lm nlC'\111.1\ Je fmnuru\·.u:1on tanh.l Je 1,,,, mJ1uJUt•\ ''º""' Je lo\ en.rr-.1' 
\tl\.'1a\e, ''~rutical1\o\ S1 d mcJ111 C' oi.·.1"t0. Jct)C'o .uh11rar~ medid.u ¡i.¡D que: el .11.''7(')(1 • M.I i:nuón J'lol.>f lo\ 
p.anu:ul.arC"". l,.('J rn conJ1c10nc~ Je 1)!wld.aJ, garant11.1Mt en la J1\tnbuc10n Je autl\l\/Ktonc\ o hccnc1.u un 
rluf<lhuno !M,'11.:ul. polihro, cullunl. l"C'llf:tO\O, C'IC .. y Jfipun habb tk Wl foru rúbhco nn:~o. S1 d1chu 
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Se debe tener cuidado en no confundir lo plural con lo diverso"' ya que no 

basta la apertura a más concesionarios si éstos nos ofrecen los mismos 

programas e informaciones que las de los canales ya existentes. 

Todavla hay anomallas en la legislación que propicia a los monopolios. 

como en lo que toca a la "competencia en proveer de información a la sociedad. lo 

cual la Comisión Federal do Competencia no ha regulado"."' 

Para terminar Alejandro Alfonso do la UNESCO - Costa Rica en la 

"necesidad de plantear incentivos fiscales principalmente para pequeños y 

medianos empresarios."'". que se inicien en la industria televisiva para lograr el 

pluralismo y la diversidad en la rrnsma. 

Y en lo que respecta al seclor plibhco, será preciso eliminar su dependencia 

del gobierna·. " 6 

F. TITULARIDAD Y EJERCICIO DEL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA 

TELEVISIÓN 

Este apartado representa a mi parecer el centro medular de mi tesis profesional, 

cuyo titulo me fue inspirado de las siguientes palabras de Sartori: 

foro ('\ ('\CU.O, Jebe M:~Ulf C'!t.tanJu •tuerto .11 ruhhcu, lllllcnánJo\.C lu 1.·unJ1cmnc\ de aCCC\O N10 loli. 
cnnc1r10. de IFUJIJad )' rlun.lu.mo" Ibídem. r J'I .• 27Q) .?HO 

1 
Pluril: .. .tdj, MUl11rlc. que '-C' r1c\Cnta en mn 1lc un a1.rcc10", y l>1\C'"'4.1. MadJ (k 1.h~mta naturilcn, 

C!t.Jl«IC, nUmcrn, fi¡:ura. Ch: 2 Jc\ormC'J.J.lllC' •• U1uum.u1t1 Je 1.a 1 C'IH'W rwar\011, Op C'll, Tomo\ h·l) a-g. 

~r 1w)'"' 
r. Sinchcl tJi:anc, 1'1c.-.1Jcnlc Je b C'tlnll\IÓO l'l"\icnl tlC' Compcimtll. d 29 Je mayo dtl 2002 en la V 

Confcrt'n(u .... Al 1c,.rn10 c:l m1!t.mo J'í.'O<'nle C\p1111ot1 c101.'t' rrorue\1.a.\ J'lr& loi!ru J1d~ nm1rctctK11 cnlrc 
mcJ10!. tlcctrómcn\ 
"·l>c1o.11.nollar uru u:1:ul;mon nk'l.knu) cfi'"' n111 r.1nK1r.1oon m1,1a en 111"H'f\1on 

• MtJOtU equ1l.1l1\~lllK'nlt' ~ ll\h lran-.put'l"-.":1.1 l.1 11 J{'. r110l·1r.almcntt en nutcn.1 Je CllOCC'ntnc1onc1. ) 
rcrml\O\ . 
• Me1onr el rn"C'"I Je tli)!1loih1.1e11'1n, t.1nto en n'l('dlll\ ruhhc11\ Ctlnlll rnuJo'l, en rcbnón ¡;nn el C''('C'Clrtl 
• l.O):r.t.f la con1ot1hJ.1non de b 11kiu\ln1 \In .1kctu l.a c:ompctc1-.:11 

• Rci!ul1c1ón Cl\lt..aJ.a 'º"'C' la rrop1cJ.1it Je lo' mctlw\·· 
411

D1cho1.·I m1m.·olc\ N 1..k HU)'' Jd ~00:? en l.a \' C1.,nlcrcncu 
... A lo cu.al .l~IC¡?.I rl IUhlf C''f'.11\ol B.t~ltl.a 1 ll'IJCtl11 -(' mduw.1 que el nombnnuento Jcl rr~Jcntc d:I ente 
rUbhco de b nJ101Ckrn.um -.e h.at:.1 r-11 \1.1 po1rl.lmcnt.a11;a, que tura UN die.ti etttnl\IOTI r:arbmcnl.ln.1 Je 
control Jcl ~10! .1uJ1U\1w.al ruhhü1 ~. qu< C'-IC \C COCUC'llln: \Omc11Jo 1 un.1 alt.1 ilUlonJ..aid Je lo 1uJ10\1...WJ 
que \C.I Umc.1 ) comun r..ra h\Jo, lo' nlC'Jul\ .. Lo que rnp.>ndtn.1 a un OmJud\lll.ln Je lo\ mcd10\ 
¡uJ10\l\U.ll~ C\lrfl(I 1.11nht(n lo h.'ln rrorUC"'-1<'. entre lltfO'\,, Ml¡?UCI l'.1rb."IOCll, fori:c Carp110 ) Emc~u 
\'1ll.1nuc\·a; ) qUC' en el Cólf'Íluln \' de l.1 rrc'oCnle IC'\I\ lniU.rt. IXttdx1 f la 1nfoON\"tSln ) ikm;bo\ 
bununo>o ...• C.lfl ni r JI :!K' y 21\4 
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"llemocrncia quiere 1lecir, lilernhnenle, <<poder del pueblo>>. soherania y 11w11lo 

del demos. Y nadie pone en cueslión 11uc ésic es el principio de legilimi<L1d que 111s1i111ye la 

democrncía. El problema siempre ha sido de que modo y qué canlidad de p<>der '"""""" 

desde la base hasla el \•énice del sislerna po1es1a1i1·0. Una c11cs1ión es la 111ulambd y olra 

bien difcrelllc es el ejercicio del poder. 

El pueblo soberano es lilular del poder. ¡,lle qué modo y en qué grado puede 

cjcrcilnrlo?. 

Para responder debernos volver a la opirnón púbhca ( ... )y la cues11ó11 de lo que se 

sabe o no se sabe. ( ... ) La mayor pane del público no sabe casi nada de los problemas 

públiens".m 

Asl comienza el punlo cuatro "El demos debihlado" de su tercer capitulo·¿ Y 

la democracia?" en su libro "Horno videos .. ."; es por ello que debemos prestar 

alención a la titularidad y al ejercicio del poder en la lelovisión mexicana para dar 

un viraje a ese domos debilitado y fortalecerlo. 

A partir de la óplica piramidal de Sartori y usando un método inductivo 

iniciaré por la "cúspide", es decir, con el ejercicio del poder en la televisión para 

concluir el presenle apartado con la "base· de dicha pirámide representaliva del 

poder de la televisión en México, es decir, su titularidad. 

F.1 EJERCICIO DEL PODER EN LA TELEVISIÓN MEXICANA 

¿Quiénes lo detentan de facto axiomáticamente? 

A mi parecer los periodistas en mayor grado y después los intelectuales, ya 

que es imposible negar su influencia en la fomiación de la opinión pública, 

vinculada con la "transferencia del poder de juzgar· de la cual nos habla Bourdieu. 

a) PERIODISMO EN EL CAMPO DE LA TELEVISIÓN 

641 Jtomo,iskn' l..1wqrd!dtd~.Op cit .. r l!J. 
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Boúrdieu sintetiza la Idea anterior en torno a los periodislas, con las siguientes 

palabras: 

"( ... )la presión de los periodislas. lanlo cuando expresan sus visiones o sus 

valores propios como cuando prelenden. con lolal buena fe. engirse en portavoces 

de <<la emoción popular>> o de «la opinión publica>>, onenta a veces 

poderosamente la labor de los jueces. Hay quien ha hablado de una verdadera 

transferencia del poder de juzgar. Incluso podría encontrarse equivalente en el 

universo científico, donde, como se ve en los «casos>> analizados por Patrick 

Charnpagno, a voces la lógica de la demagogia -la de los Indices de audiencia

ocupa el lugar de la lógica de la crítica interna"."' 

Es claro que esa transferencia del poder de juzgar en la televisión mexicana 

es de facto y no de iure, ergo, ha sido un poder que ha crecido y que su incidencia 

en la opinión publica es innegaule, por la legitimidad tan fuerte que tienen sobre 

todo los periodistas de la televisión que han llegado a desplazar -en la mayorla de 

las veces- a los propios jueces. Y por cierto el ministro Góngora Pirnentel comenta 

al respecto que "si hay objeciones. criticas a las sentencias (dictados por la 

SCJN)- no comentarios periodlsticos. sino razonamientos jurldicos-, pues oso 

puede ser examinado en et Consejo de la Judicatura a través de los recursos de 

queja contra estas sentencias"."' 

Ante la ausencia de la definición de periodista en la legislación mexícana'l<l, 

Villanueva argumenta y propone: 

"A nuestro juicio, el concepto de periodista debe definirse de tal manera que 

abarque en su dimensión justa a quienes desempeñan trabajos informativos. pero 

sin que ampare a quienes, relacionados con los medios, no llevan a cabo trabajos 
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propiamente periodlsticos. Por ello so ofrece la siguienle definición, que 

considerarnos precisa, breve y concisa: periodista es toda persona flsica que hace 

del ejercicio do las libertades do ex1>rcs1ón y de información su actividad principal. 

de manera permanente y remunerada".'~' 

En México, como bien seiiala Bohmann "el sector privado nacional se abrió 

importantes posibilidades directas e indirectas de influencia sobre los medios de 

comunicación masiva en México y sobre la politica de comurncac1ón social en 

general, por un lado de manera informal a travós de las cámaras industriales y, por 

otro, a través do sus propios medios de comunicación, de la vinculación de bienes 

con empresas, del financiamiento de los medios y de la corrupción de periodistas. 

asl como mediante un control parcial de sindicatos periodishcos".'" 

Eslo so ha dado pr111c1palrnente por la ausencia en la legislación 

moxicana"3 do los derechos de los periodistas que dan lugar a la labor informativa 

sin ataduras hacia la empresa donde la desempeñan. Dichos derechos -que 

trataré en el capitulo IV- son el secreto profesional y la cláusula de conciencia, 

regulados únicamente en Estados democráticos de derecho.·~ 

Asl, «El Conseio de Europa, reunido en 1974 para tralar asuntos de esta 

comunidad, dio la primera definición sobre el secreto profesional: • ( ... ) es el 

derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información, 

a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o judiciales·. 

Existe otro concepto que señala que el secreto profesional es "el deber y el 

derecho moral del periodista de no revelar nada que en si mismo deba ser 

considerado como secreto o que se constituyo en secreto a causa de la palabra 

empeñada del periodista de no descubrir la fuente de las infonnaciones recibidas 

en confianza».''' 
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En· lo que toca a la cláusula de conciencia. ésla corno sostiene Marc 

Carrillo: «"Tiene por ob¡olo salvaguardar la libertad 1deológ1ca. el derecho de 

opinión y la ética profesional del periodista" Y es que la clausula de conciencia. 

según Juan Luis Cebrian, directivo de El País. presupone que los propietarios de 

la sociedad editora de una publicación adquieren tamb1en un compromiso con sus 

lectores, que son, en definitiva. los que dan senl1do al pcr1ód1co, y no pueden por 

lo mismo permitirse un cambio de orientación ed1lonal que traicione esa confianza 

en ellos depositada Los periodistas son la concmnc1a profus1onal de los lectores, 

por tanto un cambio do orientación irla contra la propia conciencia de los 

periodistas>>".'16 

No se trata de menospreciar la labor periodística. pero reconozco que no 

estan facultados para ¡uzgar a guisa de acusación y mucho menos hablar por 

hablar si no cuentan y/o muestran las pruebas que acrediten lo que manifiestan; o 

sin fundamento o reseña teórica-histórica, como si lo hacen los intelectuales en la 

televisión. 

b) INTELECTUALES EN LA TELEVISIÓN 

"En la última parte del siglo XX. se dan importantes modificaciones en las 

sociedades y entramos en una nueva etapa de la especie que se ha caracterizado 

en forma distinta. Algunos dicen que es un tiempo posindustrial (sic), otros que es 

postcapitalista y también postsocialista y que, en realidad, se está gestando un 

nuevo tipo de sociedad. Muchos la llaman sociedad de la información, en la que 

las actividades mas importantes y definitorias del conjunto social no son las 

primarias de las sociedades agrarias. o la industriales, sino servicios. ( ... )A partir 

de entonces la caractenzación de los intelectuales como una fuerza social que se 

ejerce a través del análisis y la critica, quedó poderosamente establecida".'17 
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"Gramsci'!>ll presenta toda una teoría de los intelectuales que llama 

·orgánicos", porque contribuyen a dar homogeneidad y conciencia a un grupo 

fundamental, o clase social Para Gramsci no hay intelectuales sueltos. 

independientes. que sean s1grnf1cat1vos. los que lo son están vinculados 

orgánicamente a un grupo social fundamental. ( .. )A rrn 1u1c10. lo mas interesante 

do la teoría gramsciana es que ve la función de los intelectuales como 

indispensable para ejercer el dominio, pero sobre todo para que ese dominio sea 

aceptado. es decir, en sus términos. para que sea hegemónico· •s9 

Bourdieu. estudioso de la televisión y de los intelectuales en Francia, no se 

aloja del contexto mexicano al expresar que ambos so relacionan con el 

periodismo, de la siguiente forma: "La influencia del campo periodístico sobre los 

campos de producción cultural (particularmente en materias de f1losofia y ciencias 

sociales) se ejerce principalmente a través de la intervención de unos productores 

cullurales situados en un lugar incierto entre el campo periodístico y los campos 

especializados (literario, filosófico. etc.) "'°Estos «intelectuales periodistas», 

que utilizan su doble pertenencia para sortear las exigencias especificas de ambos 

universos e introducir en cada uno de ellos unos poderes mejor o peor adquiridos 

en el otro, están en disposición de ejercer dos efectos importantes: por una parte, 

introducir formas nuevas de producción cullural, situadas en una zona mal definida 

entre el esoterismo'º' universitario y el exoterismo462 periodlstico; por otra parte, 

imponer. en particular a través de sus juicios críticos. unos pnncipios de valoración 

de las producciones culturales que, al conferir la ratificación de una apariencia de 
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auloridad intelectual a las sanciones del mercado, y al reforzar la propensión 

espontánea de delerminadas calegorias de consumidores a la allodoxia, tienden a 

reforzar el electo de los indices de audiencia o de la bostseller /ist sobre la 

recepción de los productos culturales y lamb1én, 1ndirectamenle y a medio plazo, 

sobre la producción, al orienlar las decisiones (las de los edilores, por ejemplo) 

hacia produclos menos exigenles y más vend1bles·_•63 

"El antiintelectualismo, que es una conslante eslructural (muy fácil de 

comprender) del mundo periodlstico. lleva. por ejemplo, a los periodistas a 

plantear periódicamente la cuestión de los errores de los intelectuales o a 

inlroducir unos debates que sólo pueden movilizar a los intelectuales periodistas y 

que a menudo no lienen más razón de ser que permitir a esos intelectuales de 

televisión existir mediálicamenle creandose un «espacio de anlena» ( ... )pienso 

que la sociologla, y muy particularmenle la sociologla de los intelectuales, ha 

conlribuido, sin duda, al estado, on que se encuentra hoy en dla el campo 

inlelectual francés. Y ello de forma absolulamonte involunlaria: puede, en efecto, 

ser objelo de dos usos opuestos, uno, cínico, que consisle en utilizar el 

conocimiento de las leyes del medio para hacer que las propias estrategias se 

vuelvan más eficaces; otro, al que cabe llamar clinico, que consiste en utilizar el 

conocimiento de las leyes o de las tendencias para combatirlas. Tengo la 

convicción de que un determinado número de clnicos, los profetas de la 

lransgresión, los fast thinkors do lelevisión y los hisloriadores periodistas, autores 

de diccionarios o de balances del pensamiento conlemporáneo de magnetófono, 

utilizan deliberadamente la sociologla -o lo que comprenden de ella· para dar 

golpes de mano, llevar a cabo golpes de Estado especificas en el campo 

intelectual".•°' 

"Si la lelevisión privilegia a cierto número de fast lhinkors que proponen fasl 

food cultural, alimento cultural predigerido, prepensado. no es sólo porque (y eso 

lambién forma parte de la sumisión a la urgencia) cada cadena tiene un panel de 

expertos, siempre los mismos, evidentemenle ( ... ) hay también serviciales bustos 

.. , llOURDll:u. Op. <11 'r r 11 ¡ y 11 J 
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parlantes que eximen de la necesidad de buscar a alguien que tenga 

verdaderamenlo algo que decir".'6 ' 

"Hoy en dla los inlelectuales influyen no sólo en su nación. sino que con el 

desarrollo comunicativo, sus ideas y hallazgos penelmn amb1los cada vez 

mayores. ( ... ) Entre las funciones más propias del intelectual. esta la de operar 

como elemenlo comunicador, que se coloca enlre el conocim1onto y el poder.( ... ) 

además de las instiluciones estatales y los partidos politices, hay varias otras de 

interés público, que influyen en el co111unto de la sociedad. 

Enlre ellas muy deslacadarnonte están los modios masivos de información 

y más recientomenle el internet. Los medios presionan al poder establecido, 

pueden contribuir a justificarlo o a desestabilizarlo. Por eso se le ha llamado 

metafóricamenle a la prensa el cuarto poder y a la televisión el quinto."',,.;_ 

"En México, desde que nuestro pals es independiente a principios del siglo 

XIX, los intelectuales han contribuido en forma notable con la construcción do la 

nación y de la nacionalidad. ( ... ) Han establecido los lazos con intelectuales de 

otros paises, para avanzar en el conocimiento mutuo do los seres humanos de 

distintas latitudes."'" 

"Lentamente el trabajo intelectual ha penetrado la televisión y este se 

percibe con mayor significación hasla la década de los setenta. ( ... ) El cultivo o 

cuidado do la imagen pública de los pollticos y de muchos dirigentes sociales 

importanles como los empresarios, artistas, deportistas, lideres obreros y otros, es 

sin duda larca de los intelectuales. Se trata de una tarea que se ejecuta y se mide 

constantemente con procedimientos cada vez más sofisticados. 

Desafortunadamente, muchas de estas tareas de legitimación las realizan 

publicistas sin mayor formación filosófica. cientlfica o humanlstica, que tienden a 
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descansar en elementos emocionales y se desarrollan frecuentemente en 

esquemas maniqueos".'68 

Paoli cita a Sartori: "( .. ) Mi prev1s1ón es. pues. que también en la sociedad 

tecnológica más avanzada el gobierno seguirá siendo un gobierno de politicos. si 

bien so convertirá cada vez más en un gobierno orientado y reforzado por 

expertos·.•59 

En relación con la democracia. . «Como dice el politólogo español 

Fernando Vallespln. glosando una obra fundamental de Giovanni Sartori, Teorlas 

da la democracia: "Aunque los procesos polihcos sean en gran medida productos 

de fuerzas sociales ciegas, la democracia depende, más que ninguna otra 

institución, de la fuerza de las ideas"». 470 

«( ... ) puede afim1arse como conclusión do las relaciones entre 

intelectuales y poder, como lo hace Giovanni Sartori, que "el polltico moderno 

entiende y aprovecha a la clase teórica corno un recurso estratégico"»."' 

"En el proceso de transición, hay que concebir la tarea de los intelectuales 

como la educación de las masas. como lo hizo José Ortega y Gasset, entre otras 

cosas para que se dosmasifiquen y se personalicen en sus concepciones y 

decisiones. Para esa tarea hoy se tienen instrumentos poderoslsimos si se saben 

utilizar".472 

F.2 TITULARIDAD DEL PODER EN LA TELEVISIÓN MEXICANA 

Ligado al poder económico está el poder politico que en la industria mexicana de 

la lelovisión liene un ampllsimo margen do libertad, concedido unas veces por ta 

propia LFRT y por su reglamento. y otras por la ineficacia de algunas figuras e 

instituciones previstas en ellos. 
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a) RÉGIMEN DE CONCESIONES Y PERMISOS 

Como ya se habrla señalado el articulo 27 consl1lucional dispone ·corresponde a 

la nación el dominio direclo sobre el espacio siluado sobre su territorio, en la 

extensión y llirminos que fije el derecho 1nlernacional. Esle dominio es inalienable 

e imprescriptible y la explolación, uso o aprovechamiento por los particulares 

requiere de una concesión olorgada por el Ejeculivo Federal de acuerdo con las 

reglas y condiciones que eslablezca la legislación secundaria. 

La LFRT establece el régimen de concesiones y permisos aplicables a la 

materia de radio y televisión cuya definición, como ya se explicó, implica el 

aprovechamiento de las ondas eleclromagnélicas"."3 

El articulo 13 de esa ley clasifica las estaciones de radio y televisión en 

comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de 

cualquier otra lndole. Las estaciones comerciales requieren una concesión, las 

demás, un permiso. En la práctica, la mayorla de las estaciones funciona bajo el 

esquema de la concesión y sólo un pequeño porcentaje, que corresponde a las 

estaciones del Estado y las denominadas culturales, opera con permisos."' 

Atendiendo a esto, "La regulación bllsica de la televisión privada esta 

prevista en la Ley Federal de Radio y Televisión, en el reglamento de la Ley 

Federal de Radio y Televisión y de la ley de la Industria Cinematográfica, relativo 
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al. cont?nido de las transmisiones y en la Ley de Vlas Generales de Comunicación, 

así como en diversos reglamentos y acuerdos diversos de menor jerarquía 

normativa".475 

Nos referimos especialmenle a la televisión privada por ser en si la 

televisión comercial y por ende ser materia de concesión. 

Es asl como V1llanueva explica a groso modo las figuras administrativas de 

la concesión y del permiso: 

"En principio refieren la presencia do un derecho preexistente del Estado o 

del particular sobre un bien o servicio público qua se otorga a un ente privado para 

su uso o disfrute. Estas fórmulas, a través de las cuales los particulares acceden 

al uso o disfrute de un bien o servicio público, tienen como último fundamento la 

imposibilidad del Estado para explotar por si mismo sus bienes, ya sea porque los 

considera estratégicos para la unidad nacional o por ser propiedad primigenia de 

la nación, y su explotación, uso o disfruto debe estar vigilado, en consecuencia, 

por el aparato público para el bienestar de los gobemados·.m 

Y para precisar mas, señala las definiciones de los siguientes autores: 

·concesión. Para Andrés Serra Rojas significa un acto administrativo por medio del 

cual la administración pública federal confiero a una persona una condición o 

poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas 

obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público, do bienes del 

Estado o los privilegios exclusivos que comprenden la propiedad industrial. 

En el mismo sentido, Gabino FRAGA define concesión como "ol acto por el 

cual se concede a un particular el manejo y explotación de un servicio público o la 

explotación y aprovechamiento de bienes de dominio del Estado". ( ... ) 

Doctrinalmente, también se coincide en señalar que el pcnniso supone un derecho 

en potencia del particular que el Estado le permite ejercer. 

Para Gabino FRAGA el permiso es un acto administrativo por el cual se 

levanta o remueve un obstáculo o impedimento que la norma legal ha establecido 

para el ejercicio de un derecho de un particular. En la generalidad de los casos en 

"' Vll.LANUE\'A, \'111.mucH l:r~o. l5.c«ho coruNtJdo Je: la mfo~ 2• C'dte1ón. fabt M1gud 
Angel Pornu. MC\lco. W02. r no 
.,. Vil.U.NUEVA, ~mc\lp1no Je 1f mfonnactóo. O.,. cit.. p. S1 
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que la legislación posiliva ha adoplado el régimen de aulorizac1ones. licencias o 

permisos, hay un derecho preexislenle del particular. rero su ejercicio se 

encuenlra restringido porque puede afectar la tranqwhdad. la seguridad o la 

salubridad públicas o la economía del rais. sólo hasta que se salisfacen 

delenninados requisitos que de¡an a salvo tales intereses es cuando la 

Administración permite el e¡ercicio de aquel derecho previo·."' 

¿Quiénes pueden recibir concesiones para explotar señales de televisión? ; 

a lo que López Ayllón responde: 

"Las concesiones y los permisos se otorgan sólo a ciudadanos mexicanos o 

a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. En caso de 

sociedades anónimas, las acciones deben ser nominativas·.""... ·y están 

obligadas a proporcionar a la SCT la lista general de sus socios de fonna 

anuar."' 

¿Qué organismo otorga las concesiones? 

"Las concesiones son otorgadas por el Poder E¡ecutivo Federal, a través de 

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes". ' 80 

¿Cuál es el procedimiento y qué criterios rigen para el otorgamiento de 

concesiones? "El procedimiento para el otorgamiento de las concesiones está 

m lbiJc:m. p.r ~7 )' 51\ El 11\1\rtlO IUlot !lolnlCll/1 J.¡nJo "Ja.\ \lj!UIC'OIC'\. J1ÍC'fCOC"ll\ dl"1f1nalc1 C:OlrC: c:J 
rcrm1M.l y la roncc\1ón 
1) En d rcmmo 11 IUlondaJ, 1mplic1111ncntc. lfi'OOOCC b C\l ... ICnc11 dC' un Jcn:cho antcnor dd particular, 

mu~ntrn en 11 ntOCC'\ión no ~ rt'i'Ont'Jr{'C: nm¡:Un JcrC"dK1 r~\lo ). ).Ólo prudlk."C con1«Utnci11 JUrid1cu a 
pinu ,kl momento c:n que la automlAJ adnum~rato a comrctcnlc 01org1 la concn1ón rcfcnda 

h) [n el f'IC'Onl\.O no !oC C:\1gcn gan.ntia\ tkmcu, que \Í ~ euablccC'n en los rnx:N1micnl0\ de concn1ón 
La roncnión C\ una potc\lad Je IA aulon~d c;ompctcntc que rucJe o no dub al "°hc1un1e, m1en1ras el 
rcrmi\.O Jchc 5'<'1 OIOl~a1lo. \.U:'tnple qut cJ p.U11Cubr '-Jll\ÍJ~.1 ht\ lt'\.)Ul,110' 1Jmtnl\.tUlJ\O\ prt\i\101. en l.H 
normu de lkl'echo ~lllHl .. lbldem, r SM 
tt1 l.ÓPEZ A)llón, lkrccho Jr !.1 1n{Qmµ_illm. <>p ni., p 4f1 A lo que acertad.amente Muwchio dice ... lo 
curiO\O n que l.u concc\1onci '4\lo !....: otori:•n 1 (lC™'fUJe\ S'\:ononucuncn1c ('llllkro\O\ ) no, como M"ri.1 de 
c~raBC, .1 &~f\IJ"ICIOhC\ de comumc.tJ01n, Je inlcl«1wle-.. o Je 1rt1\.1,n, que \In mucho e\Íucuo pueden 
reunir lo\ fondm ncccurw\ r.ra conlu con w ptof'lll' c.tRill ~ tele"''º" o c..t1cu)n Jc: BJm. Lo que qun:ro 
Jcc1r e~ que: j,( JC prcfrrcncu pin: d <~l'lt:1m1cnh1 Je ('OOCCi,lo~ ) ti fin.imo.&m1cnto nt:en.1no a hx gru.pm 
Je rrofa1orule1' que cmrlr.uin l.u ft1:UCO(ll\ r.ara Jl~o nli\ que h.accr negocio o tum N10 t. eonJ1c1ón de 
no tuccrlo." ~tn.h2..J...k.m.fun.n!s:t~!ll~ 0p Cll . p ~MI 
Ar1 14 Je la l.t)' f"Neril Je Radio ) 1 ele'1'1ón Sin tmN.r¡:u. tu) qUC' ~lar ta.mbttn que b Ley de 
ln\CNonci b.UaOJCD\ pcrm1te QUC lo\ ln\(f\IOnl\ll\ C\1rlOJCIO\ ('IUcJ.aO h.KcBC ha\l.l Je: 4~·· de \,¡s 
ICCllll'le\. Je 11 .. W.tCIC''lbJc<t. (llf\((\.IUíUn.n Conlt.) nou 11 r•c Je ~¡:m.1 (R ~~ 
l'IJi;!l!lillQn. 0r Cll • r ó I 
' l>crrsho mp,lft!!Q Op cit. r (11. 
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regulado por los artlculos 17 y 22 de la LFRT. Debe deslacarse la absolula 

discrecionalidad de que goza la SCT para convocar y determinar a quién se le 

debe otorgar una concesión duranle todo el procedumento. Esta d1screc1onalldad 

alcanza su expresión maxima en el articulo 19 cuando establece que, en la 

calificación del interés social. la SCT "resolver¡\ a su libre juicio" si algunas de las 

solicitudes deben seleccionarse para continuar el tramite. Sorprende el hecho de 

que la legislación no contemple ningún control legislativo, judicial o social sobre el 

ejercicio de esta discrecionalidad en una materia tan imporlante como la de los 

medios de comunicación·.••• 

En el mismo sentido Villanueva opina.. "Es imporlanle advertir que la 

legislación mexicana, en materia de concesiones y permisos de radio y televisión, 

es prolífica en los margenes de discrecionalidad que atribuye a la autoridad 

competente. la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. circunstancia que. 

en electo, enlraña un espíritu autoritario, pues alienta y estimula la concentración 

de los medios electrónicos en un segmenlo reducido de la sociedad civil, que 

diflcilmente puede ser representativo de la pluralidad y diversidad del tejido 

social".'82 

Además del articulo 19 de la LFRT, dicha discrecionalidad del Poder 

Ejecutivo Federal para la concesión o denegación de concesiones y penmisos en 

materia de radio y televisión está prevista en el Art. 3º, trace., 111, de la Ley de Vlas 

Generales do Comunicación y en los Arts. 2° y 9°, trace. 11. ( ... )de la LFRT. 

"Estas atribuciones legales han sido motivo de conflictos judiciales: empero, 

si bien es cierto que existen tesis jurisprudenciales que matizan su alcance, 

también lo es que hay otras que ratifican esa singular potestad del Ejecutivo 

Federal en México. Asl, por ejemplo, con sentido democrático el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo: 

El aniculo 6 constitucimL1I vino a garant11;ir cxplicitamcntc el dcn:cho a la 

infonnación, que ya esta implícito en todo .istcma democrático. puesto que el voto d<: lo' 

UI l.ÓPE/..., ()c:1rcho de 111nforn~HQD. Or Cll, r "" 
"

1 Y rontmúa .. "'Por Unto, lll.l cu\lcn rn la kgisbculn de raJm y tclni\10n N!ie' ntmn&U\'I\ que ¡ar.antu:rn 
11 igmldaJ de orortunubdn p.an w:r WJdO Je J'll'mmo\ u (OOC'C"W<>nn de 0010 )' tdc\1wón. ni La"'flOCO 
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ciudadanos tiene derecho a ser un \•oto informado y no un \'olo a ciega~. Y hal11cndo 

derecho a la infonnación. es de \•en.e que en los 11cmpos acrualcs la'\ r:nfüxlifu!loor;i\ > la\ 

estaciones de tclc\'isión son uno de los rncdw.-. más poderosos de cxprc\;tr u.lea\ y lk 

transmitir infonnación. por lo que tamh1én es nrnmficsto que l;1s ;iutorid~uJc\ no pucdcn 

limitar el uso de los canales o frecuencia~ d1s1lo111hlcs, parn C!'itahlcccr un tlon•c1c11tc 

negocio comercial (con el prclcxto de l"Vilar compctcnc1a rumosa en esta matcna), rn para 

establecer un monopolio monocromá1ico o tcmlcnc1nM1 de la infonnación y de la tllfusión 

de ideas y culturn en general, protegidas por el aniculo h con\lltucional tamh1én. Na po<lri:i 

la ley ordinaria darles tales facul1adc!-<, contra el cspínlu y contcntllo de las garantías 

constitucionales. 

Por las mismas razones, cuando las au1oridoulcs se ven obhgada!-1, sólo por la 

saturación tlsica de las frecuencias disponibles, a l111111ar el uso de rad1od1fusoras o 

estaciones de telel'isión, es claro que se deben ceñir a los d1eta1los del inten's común, que 

está en la difusión de la má>irna di\'ct>i<L1d de ideas mfon11at1vas y cultumles. 

Y es claro también que en ese aspcclo de control y hm1tación. deben actuar con 

facultades arbilrnles n:guladas por la ley, y no con facultades discrecionales no su¡eta.' a 

control constilucional, q1Jc les otorgarian un pcxkr despótico an1idcmocrát1co, y tamh1én es 

claro que las resoluciones que dicten escogiendo a un conccs1onario entre varios, deberán 

estar cuidadosamente fundadas y motivada_,, y que deben e.\pone™' en ellas claramente, 

alcances de todos y ~in lémlinos esotéricos, las razone~ que, al establecer la..~ 

comparaciones ncccs.arias cnuc las. caracleristicas lk las di,·cr.ws soliclludes, hacen que una 

de ellas sea mejor para el mtcrc:s común, así corno ta111b1en deben dar a conocer a todos los 

solicitantes las earacteristicas de las demás solicitudes y estudios lécnicos fonnulados por 

ellas o por los interesados, a fin de que no Milo no haya una selección despótica, sino de que 

también ha)"d oponunidad de defensa parn los afectados, ya que rstos malamente podr:ln 

ohjctar adecuadamente una elección cuya.\ r.izoncs no s.c les han dado a conocer. 

Pero también es de \'C~ que si uno de los concesionarios ofrece más malcrial 

infonnati\'o o de contenido fonnati\'o, cultural o político, y otro ofrece mis material ligero 

o intr.msccndc:ntc parn el mlcrés común, en principio y ~l\'o prueba en conuano. fa\'orrce 

m:un.os adminiWnli\'O\ de il'll..."t>nfomud.ad contn '°" KtO\ cm11ido\ ror bi Scactam Je. Comun1ac1~ y 
Tnnspon~. \'ll.LANUEVA, Qttrcho U!S'\lf1no JC' 1110fom11ción. Ü(l. c1t., ('. ~1'. 
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al primero frente ill !'-ll1ic1tantc de cspirilU más comercial. Y tambiCn es de \'crsc que la 

diversidad de cnnct.·~ionarios fo\'orc:cc. en principio y sal\'o pmcba en contrnrio, una mejor 

difusión de infnrmac1ún, una más amplia gam;1 de ideas y, por lo mi~mo, lo!-. monopolios de 

cslos medios de infonnación resultan en un adocenamiento conlrario al in1crCs público. 

Lucgo1 en principio y salvo 11rucb;i en contrario. !\C debe siempre fiworcccr ;11 ?o.ollc1tantc 

nuevo frcnlc al ya cslablccido, con miras al mlcrés común en que hay• diversidad 

ideológica en el uso de los medios de infonnación y difusión de cullura c¡uc u11h1.an las 

ondas elcclromagnética,.'83 

Sin embargo, al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó que: Los ans. 17 y 19 refonnados, de la Ley Federal de lfad10 y Tcle\'isión, 

establecen el proced1111ien10 que debe de scgui"e par• obtener la concesión a fin de 

ex piolar comerciahncnle cslacioncs de radiod1fusorns o de lcle\'isión. El Art. 19 faculta a la 

Secretaria de Comunicac1oncs y Trnnspor1cs para q,uc rc~uclva a su llhrc juicio si alguna de 

las solicitudes prescntad:ts p.ua obh:ncr esa concesión debe ~clcccinnar..c para continuar 

con la tramitación respectiva. 

Ello, sin crnbar~11, no implica violación al Art. 17 conslilucional. pues se lrnta de 

facullades discrecionales olllrgad.is a la Sccrclaria de Comunicaciones que ninguna relación 

licncn con el An. 1 7 de la Carta Magna. Tampoco puede 1k-c1r.;c que esa dependencia del 

Estado se haga jus1ic1a por 'i misma. pues no e~islc conflicto en el que ella ,;ca parte ni 

está resolviendo si es o no correcta su propia actuación. 

También la Suprema Corto de Justicia do la Nación reiteró: 

Corresponde a la Secretaria de Cornumcacione> )' Transpones. para efecto de 

otorgar una concesión para la explo1ación de un canal de televisión, delerminar quién entre 

los diversos solicitantes. atendiendo a difercnle' cucunstanc1as, ofrece ma)ur ,;cguridad y 

eficacia en la prc!r.tac1ón del s.cí\ 1cio corn:~pond1cn1c, y la elección que en su ca.~ haga9 

consliluye un aclo que puede conccptuar.;c corno ,1< J1>-Crcc1onalhlad administrati\'a, que no 

puede ser rc,·isado por el Poder Judicial en la \'Ía de amparo, a no"" que se demuestre una 

evidente \'iolación legal o que la auloridad faltó a los elementales pnnc1p1os de la lógica. 

La Secrclaria 1le Cornu111cac1ones y lrJ11'pone' llene en su favor la presunción de 

contar con los conoc1m1ento!\ y critcno suficu:ntc pam elegir a la pc™>na f1sica o moral a 

0 ' Scrn.aruno JuJ11:ul de I• h:dcnc10n.. sq,c:1ma l:("O('~. \'oh, 11 S· l.20, p 14 
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quien habni de 01orgar la conccsi1\n y cuenta con facultades discrecionales al respecto, y las 

focultmlcs del l'oder Judicial no pueden llegar al extremo de imponer a dicha Secretaria su 

opinión sobre la co1wcnicncía de otorgar a una empresa y no a olrn. una concesión 

detenninmla. 

Con base en lo expuesto, sin mayores limitaciones jmlici~1lcs. d sislcma mc\icano 

de couccsiones en materia de r•dio y televisión ha obedecido a cn1cnos de rcnlahilidad 

política. ( ... r•M 
Siguiendo con el procedimiento, "el solicitante de una concesión debo hacer 

un depósito cuyo monto fija la Secretarla de Comunicaciones y Transportes para 

garantizar que se continuarán los trámites hasta quo la concesión sea otorgada o 

denegada. La ley establece que el depósito no puede ser menor de 10 pesos ni 

mayor de 30 pesos, y que si el inleresado abandona el trámite, la garantla 

depositada se aplica a favor del erario federal. Es importante precisar que procede 

la declaración de abandono de trámite cuando el solicitante no cumple con 

cualquiera de los requisitos técnicos, jurldicos o administrativos dentro del plazo 

que señale la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. y que puede ser de 

uno a dos años. (art. 1 B de la LFRT) 

Una vez realizado el depósito, las solicitudes son estudiadas "calificando el 

interés social", y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes resuelve ·a su 

libre juicio" cuál de ella debe continuar el trámite, on cuyo caso dispone que se 

publique. a costa del interesado, una slntesis de la solicitud. con las 

modificaciones que acuerde, por dos veces y con intervalo de 10 dlas, en el Diario 

Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la zona 

donde debe operar el canal, señalando un plazo de 30 dlas contados a partir de la 

úllima publicación, para que las personas o instituciones que pudieran resultar 

afectadas presenten objeciones. Si transcurrido el plazo no se presentan 

objeciones, previo cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativo y legales 

que fije la secretaria, se otorga la concesión. Cuando se presenten objeciones, la 

secretaria oirá en defensa a los interesados. les recibirá las pruebas que ofrezcan 

en un término de 15 dias y dictará la resolución que a su Juicio proceda, en un 

m \'ILLANUI: \' 1\, l>ttcsho IlX'"CflhDk l,1 mform.tC'lón. 0r c11 .• r r SK, SQ) t-0 
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plazo que no exceda de 30 dlas. después de oír a la Comisión Técnica Consultiva 

establecida por la Ley de Vias Generales de Comunicación como órgano 

intersecretarial de opinión y consulta. (art. 19 de la LFRT) 

Una vez otorgada la concesión. ésla se publica. a cosla del inleresado, en 

el Diario Oficial de la Federación y se fl¡a el monlo de la garantía que asegure el 

cumplimiento de las obligaciones que imponga dicha concesión. La garantía no 

debe ser inferior de 10 pesos ni mayor de 500. 

Las concesiones otorgadas son mtrans!eribles a gobierno o persona 

extranjeros, quienes tampoco pueden ser admitidos como socios. en cuyo caso las 

acciones y participaciones emitidas por las empresas que exploten una estación 

radiodifusora, adquiridas por persona o gobierno extranjeros. quedan sin efecto 

para el tenedor de ellas y pasan al dominio do ta nación los derechos que 

representen, sin que proceda indemnización alguna. 

Por lo que so refiere a la expedición do permisos. la ley únicamente exige 

como requisito primordial la acreditación de la ciudadanla mexicana, cuando se 

trata de personas !lsicas, y en el caso de personas morales o sociedades. que los 

socios sean mexicanos y las acciones, en su caso, nominativas. Cabe apuntar que 

para el permiso la ley eximo al solicitante de capacidad financiera o técnica. No 

eslableco tampoco la obligación de asegurar ninguna garanlla o depósito, ni el 

permiso eslá sujeto a plazo de vigencia como la concesión. 

La discrecionalidad administrativa para otorgar concesiones y permisos, asl 

como la frágil seguridad jurldica en que viven concesionarios y penmisionarios 

explican las razones por las que existe un acuerdo de lealtades mutuas entre 

aquellos y el régimen, compromisos quo so hablan vuelto patentes durante los 

procesos electorales·. ••5 

¿Cuánto tiempo duran las concesiones? 

El término de una concesión no debe exceder do 30 años y puede ser 

refrendada al mismo concesionario que tiene preferencia sobre terceros. De 

hecho, esta posibilidad nonnativa es la regla general que opera en la actualidad.4116 

:: lhukm. r r. 60 y 61 
lb1Jcm, p. 61. 
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Sobro la nulidad'6 ', caducidad466 y revocación'"'' de concesiones y 

permisos en materia do radio y televisión V1llanueva señala en relación con la 

nulidad: 

"En el caso que nos ocupa, el art. 29 de la Ley Federal do Radio y 

Televisión establece: 

Son nulas las concesiones y los permisos que se obtengan o se expidan sin 

llenar los tramites o en contravención con las disposiciones de esta ley y sus 

reglamentos. 

La nulidad debe declararla la Secretaria do Comunicaciones y Transportes, 

do acuerdo con el siguiente procedimiento. 

Es menester hacer saber al concesionario los motivos de la nulidad, 

concediéndole un plazo de 30 di as para que presente sus defensas y sus pruebas. 

Formuladas las defensas y presentadas las pruebas, o transcurrido el plazo 

sin que so hubieren presentado, la Secretaria debe dictar su resolución, 

declarando la procedencia o improcedencia de la nulidad, salvo cuando medie 

caso fortuito o fuerza mayor. 

La declaración do nulidad tiene dos consecuencias: 

Deja sin efectos legales la concesión y/o permiso. 

Si las causas do nulidad son imputables al beneficiario, perderá la garantia 

otorgada para iniciar los trámites respectivos a favor de la nación".'90 

Respecto a la caducidad (exclusiva de las concesiones, ya que los 

permisos carecen de ella), el mismo autor comenta: 

01 .. flor nuhd.lll rucdC' t'RtC'nJC'N:" I• C'llnfo('('U('OCU r~\l!oll C'1l cJ otJcn.am1cnlo norm.1IÍH1. COR\l~Cnlc en 
dc\:lparc:ccr IO'\ círc1o1i lc~alc\ Je lo\ .adu?. JUriJ1('{u cfn"1u.1J..,\ et1nu~ l.n k)~. en lo\ 1trm100\ Jcl art. k" del 
CóJ1go Cml .. lhiJcm. r 7' 
ni \'111.mucu cll.i a Ci.ahmo 1 rai:.a. quien J1cc qut' 11. c.aJurn.bd "tiene lu~.ar c~nJo la ley o la \'olun~d 
rucfiJan un plazo r:r.~ d ricrrn:m ~ un tkrrcho ) \C Jc:j:I f'.11\af d1dto rlazo sm rtali1:1r 1'10'i n«eu.no\ pan 
d.u \·id.1 a ne Jrrcd-..1, ror lo rni\mo, el con1nudo Je la rc\.ol\K'tón de c..Juc1d.J e\ 1J etM\\.C'\'Uencta dt una 
s¡lwc1ón JHC\1~1 Je..Jc el ae1o pnm1llH' y no 11enc, p.ll llnlll, mh que un cari<ter dcclarall\o ... lbiJc:m. p. 
74. 
'"U 1u101 \lKhc a citar a Gab1no J rai:a· "'[\el rtttro uml•lcnl de un acio \·ilido ) eficu, f)(>f un m1.)f1\o 

~n·rnic-n1c" lbidnn. r 7S 
• ..An. cr. fruc .11. de I• Le) rcJcnl de Radio)' TclC\ l\IOR 

An. 35 Je la Le)· reden! de Radio )·lclcnuOn 
An. 32 Je la l.cy F<Jtnl d< Radio ) Ttlcm•oo" l'll.LANUE\' A, !)m<bo mc1rrn!!!... 0p at. r r 7l y 
N. 



"La caducidad de las concesiones do radio y lelevisión deben ser 

declaradas por la Secretarla do Comunicaciones y Transpones. siempre que se 

actualicen las siguientes hipótesis normativas: 

No iniciar o no terminar la construcción de sus instalaciones sin causa 

1uslilicada, dentro de los plazos y prórrogas que al efecto se señalen. 

No iniciar las transmisiones dentro de los plazos li1ados en la concesión, 

salvo causa justificada. 

No otorgar la garanlia a que se refiere el ar1 19 do esta ley. consistente en 

un monto pecuniario, que no debo ser inferior a 1 O pesos ni exceder de 500 pesos. 

Para hacer esta declaración la Secretarla do Comunicaciones y Transportes 

debe actuar conformo al procedimiento mencionado para la nulidad. 

La declaración de caducidad genera las siguientes consecuencias. 

Deja sin efectos jurldicos la concesión, el permiso obtenido o ambos. 

El beneficiario de la concesión no podrá obtener otra nueva en un plazo de 

uno a cinco años, según la gravedad do la causa que motivó la declaración, 

contados a partir de la fecha do ésta. 

También el beneficiario -siempre que las causales de caducidad lo hayan 

sido directamente imputables- perderá la garanlla otorgada en el momento de 

iniciar sus tramites do solicitud".'" 

Y sobre la revocación comenta: 

"La revocación de las concesiones de radio y televisión debe deciarar1a la 

Secretarla de Comunicaciones y Transportes, siempre que se lleven a cabo los 

supuestos, sigulentes:'91 

HI .. An. rr, íracc. J, de la tcy Ft\kral Jt Radio y 1 Cle\i\iOn 
An JO de b. l.c)' l'ttlcnl dt Radio)' T C"lcm1ón 
El an. 19 u11h13' los tfrmmo!I diez mil J'C'10' ) qu1n11:n101 mtl ('l('\oOi. r«o ha) que rrcord.ar que nta ley dita de 
19M), r.uón por la que 00 M: h.lbi.1 rr'C'\l\tCI la tt'Jucc1ón Je Un CCfO\ al ~· !'n(UCano Jccn:uda m 199,¡ 
( .. ) 
l>c acuerdo con hi l..c)· FcJcnl tk Radui y 1 C'lc't1uM. el rcnnn.o no t\ \Ll""l"'f'l1blc Je \CT Jcd1raJo caduco 
An. ~6. J'ámfo pnmC"ro. de 11 1,(')' f"etknl de R1J10 > Tck .. uu'm 
An. ll de 11 l.C)' l'o:Jcnil de R.J10 y l drnuón" lbid<m. r 74 
n: "An. 91

\ fracc. 1, de la l..cy l"nkral Je Radio) lclc'ti"ón. 
An .. l 1 de J. l.cy fo:Jcnil de R.J10) T denuón". lbtdcm. r 7S 



Cambiar la ubicación del equipo transmisor sin previa autorización de la 

Secretarla do Comunicaciones y Transportes. 

Cambiar la o las frecuencias asignadas, sin la autorización de la Secretaria 

do Comunicaciones y Transportes. 

Enajenar la concesión, los derechos derivados de olla o el equipo 

transmisor, sin la aprobación do la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Enajenar, ceder o transferir, lupotecar. dar en garanlia o en fideicomiso o 

gravar de cualquier modo inlegra o parcialmente la concesión y los derechos 

derivados do olla, ol equipo transmisor o los brenes afectos a su actividad, a 

gobierno, empresa o individuo extranjero, o admitirlos como socios de la 

negociación concesionaria. 

Suspender sin justificación los servicios do la estación difusora por un 

periodo mayor do 60 dlas. 

Proporcionar al enemigo, en caso de guerra, bienes o servicios de que se 

disponga, con motivo de la concesión. 

Cambiar el concesionario su nacionalidad mexicana o solicitar protección de 

algún gobierno, omprosa o persona extranjeros. 

Modificar la escritura social en contravención con las disposiciones de esta 

ley. 

Además do los supuestos anteriores, ol art. 31, frac. IX, de la Ley Federal 

de Radio y Televisión prevé como causa de revocación: "IX. Cualquier falta de 

cumplimiento a la concesión, no especificada on las fracciones anteriores". Como 

se observa, el enunciado normativo previsto en la fracción de referencia 

consllluye, on si mismo, un atentado al principio esencial do seguridad jurldica que 

caracteriza al derecho y ofrece, por onde, una baso ilegitima al Poder Ejecutivo 

F cderal para invocar semejante fundamento juridico en el momento de revocar 

una concesión por razones imputables al ejercicio de la libertad de infom1ación, 

aunque el argumento formal sea distinto. 



lh7 

Por lo que se refiere a los permisos, la Secretarla de Comunicaciones y 

Transportes debe declarar la revocación, siempre que se realicen las hipótesis 

normativas siguientes: 

Cambiar la ubicación del equipo transmisor sin la autorización de la 

Secretarla de Comunicaciones y Transportes 

Cambiar la a las frecuencias asignadas, sin la autorización de la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes. 

Transmitir anuncios comerciales o asuntos ajenos a aquellos para los que 

se concedió el pem1iso. 

No prestar con eficacia, exactitud y regularidad el servicio especializado, no 

obstante el apercibimienlo. 

Traspasar el permiso sin la autorización de la Secretarla de 

Comunicaciones y Transportes. 

Asimismo, la declaración de revocación de concesiones produce las 

siguientes consecuencias: 

Si las causas de la revocación son imputables a beneficiario, perderá la 

garantla otorgada para iniciar los trámites respectivos en favor de la nación. 

El beneficiario de la concesión no podrá obtener otra nueva dentro de un 

plazo de uno a cinco años, según la gravedad de la causa que haya motivado la 

declaración, contados a partir do la fecha de ésta, salvo cuando la concesión haya 

sido revocada por enajenar, ceder o transferir, hipotecar, dar en garantfa o en 

fideicomiso o gravar de cualquier modo Integra o parcialmente la concesión y los 

derechos derivados de ella, el equipo transmisor o los bienes afectos a su 

actividad, a Gobierno, empresa o individuo extranjeros, o admitirlos como socios 

de la negociación concesionaria, por proporcionar al enemigo, en caso de guerra, 

bienes o servicios de que se disponga, con motivo de la concesión; y por cambiar 

el concesionario su nacionalidad mexicana o solicitar protección de algún 

gobierno, empresa o persona extranieros; en estos casos. el beneficiario no podrá 

obtener en ningún tiempo una nueva concesión. 
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En los casos señalados en la última parte del inciso anterior. el 

concesionario perderá la propiedad do los bienes a favor de la nación".m 

En relación con los limites a la libertad de expresión de los concesionarios 

permisionarios de los medios electrónicos. V1llanueva los enumera ... "tienen 

prohibido transmitir: 

1. Programas o eventos que causen la corrupción del lenguaje y las 

contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, 

palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apologla de la 

violencia o del crimen: de igual forma todo aquello que sea denigrante u ofensivo 

para el culto clvico do los héroes y para las creencias religiosa, o discriminatoria 

de las razas, asl como el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos 

ofensivos. 

2. Noticias. mensajes o propaganda do cualquier ciase, que sean contrarios 

a la seguridad del Estado o el orden público. 

3. Asuntos que a ¡uicio do la Secretarla do Comunicaciones y Transportes 

impliquen competencia a la red nacional, salvo convenio del concesionario o 

penmisionario, con la citada Secretarla. 

4. Interceptar, divulgar o aprovechar los mensajes, noticias o infonmaciones 

que no estón destinados al dominio público y que so reciban por modio de los 

aparatos do radiocomunicación".'" 

b) PRINCIPIOS PROGRAMÁTICOS 

"La Ley General de Educación (LGE)'95
, la Ley Federal de Radio y Televisión y su 

reglamento (RLFRT) son prolijos en sus disposiciones respecto del contenido de la 

"' Art 9'9. Ír1CC. t. de 11 lcy rrocnl de RaJ1~l )' Tclt\.ntón 
Art. )7 Je la l.ty Fnk~I Je RaJm )" Tdc\1\1Ún hkm 
·~ Vll.l.ANUEV A. lln~m41L.. <>r c11. r p. 274 > 211. 
•H .. U articulo 74 Je la Uil N;ahlrcc b ohh.,:.1c1ón Je lln mcJ10-. de comwi1c1c1ón JnlW\'I de roncribuir al 
ll~m)llo de lm, fine,, Je la cJuuc1ún rütihca Je ronfotmtdad con lo\ cntcno\ n.Ubltcub tn el 1nlculo 8 
tic C1"C nuuno ordcnam1rnlu. rolrt' ,llro~ b Jcmo.cnioa. la n..c10NhlUJ y la tnCJOC con\·1\cnc11 human.t 
l'or otn Jl3ir1C, el .ankulo 7 pttc11..1 l01o Ílfle1o de la r.tuc.ac1ón· el 1k\.arrollo mtcg~I Jcl inda .. iduo; fu"OttCCr el 
des.arrollo de lu C\l(\ICuhJn. p.ara aJquinr cvn(1c1m1cntoti.. la 1n .. a11gactón y la tMO\'Kión 1«00l~1ca; 
rrommcr. \.in tne1l0\C.1\xl Je lu lrnguu 1nd1gcnl\, el u1.0 Jd C\(\lñol, y fon..alettr b nKaonalidad. el aptte'i\l 

1'°' li hi>lona y I• ..ob<ranli" l.ÓPl:l Aillón. S<t¡1u, ~l'l!l!Kl2n. Op. Cll. r. 41. 
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programación de la radio y la televisión. Sin duda, ésle es uno de los aspectos 

más conlrovortidos y. según algunos estudios."'° se !rala de las disposiciones 

menos aplicadas de estos ordenamientos, pues colidianamenle las estaciones de 

radio y televisión violarían algunos de sus preceptos. en particular aquellos 

relativos a la publicidad ..... , 

"La programación televisiva y radiofónica constituye el eie sobre el cual gira 

el servicio do IGs medios electrónicos de comunicación. Por ello -sobre lodo 

porque se trata do un bien limitado cuyo dominio pertenece a la nación· el derecho 

positivo debe normar tos rasgos esenciales de esta programación, a fin de hacer 

do osto instrumonlo un vehículo de transmisión do cultura, educación y conciencia 

para la sociedad civil. Efeclivamenle, la Ley Federal de Radio y Televisión no deja 

a un lado esta valoración, pues en el art. 5°. señala una lista de buenos 

propósilos"'98
, ( ... ) ya que no establece sanciones a la conducta contraria a la 

provista como debida en las hipótesis normalivas: 

La radio y la televisión lienen la función social de contribuir al 

fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramienlo de las formas de 

convivencia humana. Al efecto. a través de sus transmisiones, procurarán: 

Afirmar el respecto a los principios de la moral social, la dignidad humana y 

los vinculas familiares. 

Evitar influoncias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico do la niñez 

y la juventud. 

Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las 

caracterlsticas nacionales. las costumbres del pals y sus tradiciones, la propiedad 

del idioma y a exaltar los valores do la nacionalidad mexicana. 

Fortalecer las convicciones democráticas. la unidad nacional y la amistad y 

cooperación internacionales. 

En principio, es importante advertir que la ley establece la construcción 

verbal procurarán y no deberán como corresponderla a una redacción jurldica . 

.... l.ópC"z A) llón cita 1 R.1UI Crcrnou\. IJcm 
491 IJcm. 
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( ... ) De esta forma, rnienlras que el que procura puedo o no realizar algo o doJar de 

hacerlo, el que está obligado tiene sobre si un nnperativo que le impele a su 

curnplirnlonto. Asimismo, debemos señalar que el conlen1do normativo de las 

cualro fracciones del art. 5°, es por demás genérico y susceptible de sor 

inlorpretado a la luz do las más variadas perspocl1vas do percepción y de criterio, 

circunslancia adicional que hace ineficaz osa prescripción legal".'" 

Villanueva dice que tal ineficiencia también so aplica a los "propósitos 

legales que debo observar la programación infantil. previslos en el articulo 59 bis 

de la LFRT"500 y que por lo mismo "(sic) El sistema jurldico mexicano la televisión 

no cuenta, estricto sentido (sic), con normas que prolojan a la juventud y la 

infancia de los monsaios televisivos ( .. )."'01 

Respecto a las "normas de protección contra programas do sexo y 

violencia", el mismo eslud1oso expresa quo "A diferencia de lo quo hornos 

señalado en el apartado anterior, las normas do protección contra programas de 

sexo y violencia si cuentan con protección legal, cuya infracción, sin embargo, 

está sancionada en forma por demás simbólica, toda vez que la máxima sanción 

por la transmisión do programas con escenas de sexo y violencia asciende a un 

(sic) multa no mayor do 50 pesos".''" 

Lópoz Ayllón sobre ol articulo 58 do la LFRT explica "establece corno 

principios generales los derechos do información, expresión y recepción mediante 

la radio y la televisión . 

...,. O como wht1tula el 1111\mo \'1llanucu "'OhJC'h\'Oi que Jchcn hu\Car lu can.u Je prol?,ru1uc10n." en el 
caritulo VI rt'l1t1\·o a "L1 tdc\n1ón rmalb en Mhiro" de- su hbro Je Dtt«ho Comp.arado de la 
mfomuc1ón, Op 1.·11 , I' 272 
~~ \'ll.1.ANlJEV A. lls~~ltl!.1n.f~!!n!tifill. Op. l"1t., r M 
'IOi IJcm. El ut1culo S'I tm J1'-r0ne. L.1 l'ro~ranuetón (icncr;il J1n~1da a 11 ¡x-hl.am~n infanhl que 1ran~11.an 
lu C'\l.:1C1uncs de lh1ho ). TdC\'l\IÓn dd'<'r.ii 
l. Pn,ruci~r ti dcUirrollo mnt.lnico Je 11 n11k1 
11. [\t1mul1r I• nuhndali.11 m1cncoón f.anulm) l.t wlubn~J hunuru. 
111 rrocunr la ('omrrcn~ón Jr los \alo<ft'\ ructl"fl.llt's} el conoc1m1rn10 & hi comumd.W 1nlcm.Kttmal 

I\'. l'romo\cf el 1ntcrc1' C'1c111ilico, ant~hco \' \()l."t.11 de IO\ ntfk>\ 
\'. Prororcmn.ar d1\~1ón )' (NJ)t1\·1r "' rf\l(('\O ÍOlltUll\11 & ¡, mf.tno.1 

l.o~ rmgr.11m1\ mf.111hk\ que \C Ui.numtr:n en \1\0, Ju !>COC'1' r1J1ofúmcu, In lclC'ntl\dl\ u lclctc.ttro\ 
i:nNJo\, la\ pclicul1\ t\ \.C'OC'\ J'l.&r~ nn\t>1o filnuJ.u. kl\ pminmn de' cancaturti\ rroJuc1J..\,, l)lllb.do\ o 
film.tJ(1\, en el p.1i; o en el e\tri.111rtu, ddJCnn WJt'l.tN a lo dn.~o en l.111fr1~u1nn1ntcnorn 
l..1 rm~nmac100 din1-kil 1 lm ntr\o\ \(' d1lunJ1ri en 1~ hor.tnm rrC'\1'-'üi cn C'I rcgl1mrn10 de c1J..t lt'y .. 
,.,\'ll.1.ANIJ[\'A.l.!m1~'1'~·P 27) 
~: lhukm, p 27.t 
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Determina asimismo que estos medms no serán objeto de censura previa ni 

inquisición judicial o administrativa, salvo los casos previstos en la Constitución o 

las leyes. 

Ahora bien, estos principios encuentran limitaciones especificas. entre 

otros, en los siguientes aspectos:'°3 

Los programas dedicados a los niños deben propiciar, entre otros valores, 

su desarrollo armónico, asl como promover los valores nacionales y el interés 

cientlfico, artlstico y social (art. 59 bis, LFRT). 

Se prohiben las emisiones que deformen el lenguaje o sean contrarias a las 

buenas costumbres (art. 63 LFRT y 37 a 39. RLFRT). 

Se prohiben las emisiones contrarias a la seguridad del Estado. 

Los programas desarrollados en el extranjero, o patrocinados por un 

gobierno extranjero u organismo internacional, sólo pueden transmitirse previa 

autorización de la SG (art. 65, LFRT y 14 a 17 del RLFRT). 

Los programas de concursos requieren autorización y supervisión de la SG 

(art. 71, LFRT y 16 a 21, RLFRT). 

Las estaciones deben aprovechar y estimular los valores artlsticos locales y 

nacionales y las expresiones de arte mexicano (art. 73, LFRT). 

La programación debe tener un porcentaje mlnimo de emisiones en vivo 

que, en el caso de la radio. no debe ser inferior al 10% y en la televisión del 30% 

(art. 73, LFRT). 

La programación diaria que utilice la actuación personal debe incluir un 

mayor tiempo cubierto por mexicanos (art. 73, LFRT). 

Las estaciones deben utilizar el español; en casos especiales, la SG puede 

autorizar el uso de otros idiomas, siempre y cuando a continuación se haga una 

versión Integra o resumida al español (art. 75, LFRT y 22, RLFRT). 

'°' Sobre esto ti 1utor c11.1 que -Mucho\ Je l"l.t\ rnnc-1p1m ron\11tu)('n uolac1onc1 al de tnto n.ac1oru.I 
contcnuJo en el TI.CAN. Por dio MC,1co lu rncnó de m.naa 1ndcfirudl \'é'.aW!' lu rhn\·u 1 M-1 O; l ·M-
12 y 1-M·l.S del anc:\o 1 de Mturo .. R~n·u en rcbmln ron mtd1Jn cu\lcnt:t\ ). romrromiwt\ Je 
libmlirxióndclTLCAN". l.ÓPEZ A¡llón. O¡• <ll. rr. 47 y4K. 



Las estaciones de radio y televisión deben incluir en su programación diaria 

programas informativos; en el caso do la radio se debo indicar la fuente de 

información y el nombro del locutor (art 77 y 78. LFRT) 

Las pollculas cinomatograficas. series filmadas, telenovelas y teletoatros 

deben ser clasificados do acuerdo con el publico al que vayan dirigidos (lodo 

público, adolescentes y adultos. sólo adultos). La clasificación determina los 

horarios en los que pueden ser transmitidos (art. 72, LFRT y 23 a 31, RLFRT)".!.04 

En relación con las ·normas que promueven el pluralismo en las cartas de 

programación", Villanuova manifiesta que "No existen normas que lo regulen·. SO> 

El mismo autor enumera las proscripciones o preceptos que la 

programación televisiva debo observar: 

"1. En sus transmisiones las estaciones difusoras deberán hacer uso 

del idioma nacional, si bien excepcionalrnento la Secretarla do Gobernación podrá 

autorizar el uso do otros idiomas, siempre que a continuación se haga una versión 

en español Integra o resumida. a juicio de dicha Secretarla. Por ende, la 

retransmisión do programas desarrollados en el extranjero y recibidos por 

cualquier medio por las estaciones difusoras, o la transmisión de programas que 

patrocine un gobierno extranjero u organismo internacional, sólo pueden llevarse a 

cabo previa autorización de la Secretarla de Gobernación. 

2. Las estaciones de radio y televisión deben efectuar transmisiones 

gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, 

dedicadas a difundir tomas educativos, culturales y de orientación política y social, 

nacional o internacional, del material proporcionado por la Secretaria de 

Gobernación. El tiempo mlnimo en que puede dividirse la media hora no debe ser 

menor de cinco minutos. Asimismo, tas transmisiones de radio y televisión. como 

modio de orientación para la población del pals, deben incluir en su programación 

diaria información sobre acontecimientos de carácter potitico, social, cultural, 

deportivo y otros asuntos do interés general nacionales o internacionales. 

~ldcm. 
"'VIU.ANUEl'A, tX!csbo COO!N!!ll<> , ()¡>.cit. p. 271. 
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J. Los concesionarios de estaciones rad1odifusoras comerciales y los 

perrnisionarms de estaciones culturales y de expcr1111ontac1ón. estan obligados a 

transmitir gratuitamente los boletines do cualquier automlad que so relacionen con 

la seguridad o defensa del territorio nacional. con la conservación del orden 

público o con medidas encarrnnadas a prover o remediar cualquier calamidad 

pública, asl corno aquellos mensa1es o cualquier aviso relacionado con 

embarcac1onos o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio. 

4. Todas las estaciones de rnd10 y televisión on el país tienen la 

obligación do encadenarse cuando se trate de transrrntir informaciones de 

trascendencia para la nación, a juicio de la Secretarla do Gobernación. 

5. Las difusoras deberán aprovechar y estimular los valores artlsticos 

locales y nacionales asl como las expresiones de arto mexicano, dedicar como 

programación viva el mlnrrno que en cada caso fije la Secretarla de Gobernación. 

de acuerdo con las peculiaridades de las difusoras y con la opinión del Consejo 

Nacional de Radio y Televisión. La programación diaria que utilice la actuación 

porsonal deborá incluir un mayor tiempo cubierto por mexicanos"."°" 

Por otro lado, "Llama la atención que la LFRT y su Reglamento sean 

bastante genéricos respecto del porcentaje do producción nacional y extranjera en 

que debe div1d1rse la programación do los medios electrónicos. La ley únicamente 

atribuyo facullades a la Secretarla de Gobernación para que decida lo conducente 

caso por caso. So trata de un asunto importante que repercute sobremanera en 

las formas y modos do percibir la realidad nacional, a partir de lo cual so generan 

las pautas valorativas do conducta que moldean la cultura do los mexicanos·.'IOI 

e) CONSEJO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

"La LFRT creó el Consejo Nacional de Radio y Televisión, organismo dependiente 

de la SG~. el cual eslá integrado por representantes de las secretarlas de 

"'l'll.l.ANIJEl'A,~~.Or cit .r ¡,¡, 
~lldcm. 

""An. 'IO de 11 l<)' fokral de Radio y Tclc,i>ión (l.fRT) 



174 

Gobernación, Salud, Educación Pública y Comunicaciones y Transportes, dos 

represenlantes de la industria de la radio y televisión y dos de los trabajadores. 

Este consejo tiene fundamentalmente facultades de coordinación y consulta, asl 

como la de "elevar el nivel moral, cultural. artístico y social de las transmisiones·. 

Do acuerdo con un estudio publicado en 1982, esto consejo ·es hoy en dla una 

figura protocolaria de escasa utilidad y nula influencia en los medios·."""» 510 

En un mismo sentido V11lanueva comenta sobre su función: 

"La coordinación y vigilancia del cumplimiento de la Ley Federal de Radio y 

Te/evísión corresponde a dos entidades: el Consejo Nacional de Radio y 

Televisión, como organismo coordinador de la ley, y las secretarlas de 

Comunicaciones y Transportes y Gobernación del Ejecutivo federal, como entes 

que vigilan la aplicación de esta ley. 

Pese a lo anterior, las labores de vigilancia y coordinación han descansado 

habitualmente en las dependencias del Ejecutivo federal, en particular en la 

Secretarla do Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión 

y Cinematografia. pues si bien es cierto que el Consejo Nacional de Radio y 

Televisión está dotado por mandato de ley de represontatividad ajena al Poder 

Ejecutivo, también lo es que su existencia material está en virtual suspenso desde 

su creación formal, habida cuenta de que (sic) no existen registros de su actuación 

cotidiana en los asuntos do su competencia"." 1 

En slntesis se puedo decir que tiene funciones "más de opinión y simbólicas 

que ejecutivas· .~' 1 

<riCPO l.bpcz A)llón e-ita a Raul Crcn'<ll.I' (\' Lo:.u.!Jrn:i.n.n..'í.!![~~t~illl. UAM. MC1.iro, IQM2, 
~ lQ) 

1ºLOPtl A)llon. l51rsIB!.~k.ll-lnl\?l!Tht{_W. ºr 01, r ~~ 
"'l'll.1.ANUE\'A,L>mi:.hl!J!K.'11'.!!!!LOr "''·" 71 
!l? .. a) PHlffk}\('f ) Ul)!aOIU.f la\ C'IOl\ltlfln qlK' l1hknt rl l·1«'utoo rNcral. en r•n11 .. "Ul.U <.'oonhm 1.n 
lr;anun1,.IOtl('t. )" ÍIJl IO\ hi.Hilllm en d !tempo Jcl 1'1\\lcl l.JtHi.ll\U, prC\10 •1:u.:r~1 C"UO ht\ \'tHlC('\IOrlaOO\ 

h) Scnir de órg.ino Je con,uh.a Jd l:Jt'\.""Ull\O f ttknil. 
e) Elcur cl mHI moral. rullunl, u11\.11eu) "4ll.:U1I Je l.t' uanunt\1onc' 
J) Coll('l('C'f y J1C1anun.ar lo\ :t\.Unto~ \l.\mt:hdo\ .a \.U ntuJu> ) or1mon r<lf In \CCTCtanu ) JcpatumcnlO\ de 
l\U11lo (l ror l.1\ ln~llU\.0 1\Hl(''I, ltl~•OIUlll.~ O f'Cí"'.lfM'I rtl.t(l,m.ida'I Ct»l 11 f~Jin) 11 lclC'\l~Ón 
r) Otmg.11, rn \U (.J\o, rrrnuo, rn rfn·11H1, tn,fc•u\, J1rl1lm.u .. rncrKmon o cu.tlqu1rr tllro ll('IO de: 
fC'Ctlf10Cm11rnco 1 In l'lt>Jucc10~ r.1~ uJm )' IC'lc\ l'llOn ) l. ltJu la\ J"Cf~\ que tu)·an mtcncn1Jo ("ft w 
rraliuc1ón en rl rtu~1 ctl'.tll\t' 

f) Or1tantt1.f ÍC'\tl\"1.lt"\ '4>hfr lo'I J1frrrftln. ¡:tO('fO\ dr rmi;_ramu ~ cumcrc1aln publtc-1~00\ (\.IR la 
1drnf.1ón 
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A decir del mismo aulor. ·oc las atribuciones del Conse¡o. la más 

importanle es, sin duda, la relaliva a la coordinación de la transmisión de los 

liempos del Poder Ejecutivo, que sin embargo, en la práclica es coordinada por la 

Comisión lnlersecretarial para utilizar el liempo de transmisión del Ejecutivo, 

creada por Acuerdo del Presidenle de la República. con focha 31 de ¡ul10 de 1969. 

Esle Acuerdo únicamente scriala en el art. Cuarto que "la Comisión oirá al 

Consejo Nacional de Radio y Televisión en los asuntos de su competencia", pero 

en contradicción con lo previsto en la Ley Federal de Radio y Televisión y en su 

Reglamenlo deja fuera al Consejo en la coordinación de las transmisiones de los 

tiempos del Ejecutivo Federal. El 21 de enero de 1986, en el plano de la más pura 

ficción jurldica, se publicó el Decrelo por el que se creó el Comilé Asesor del 

Consejo Nacional de Radio y Televisión. con el carácter de órgano consultivo del 

Consejo.~' 3 

Resulla inverosim1I crear un Consejo Consultivo para un organismo con 

alnbuciones esencialmente consultivas que, además, carece do vida material, 

pues hasta la fecha no ha sido constituido"."' 

d) TIEMPOS DE TRANSMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

·una peculiaridad del sistema jurídico mexicano consiste en los tiempos de 

transmisión en la radio y la televisión que, por mandato legal, liene el Poder 

Ejoculivo Federal".~'~ 

¡i,) Re<:umcollir la\ m<',hd,t, 1c°'l1cn1c' .al buen fuh(1otunucn10 Je 11\ Na.cm~ de raJ1\l) 1clc., 1\.ihn 
(An. 91 Je 1.t l.c) l"rJtral Je lhJ10) lck\1.,,10n ). 51 JC'I Rct!l1mcn10 Je la Ley rcJcnl Je R1J10 ) 
lclcvrnón )"Je 11 l.c) 1lc 1.t mJu .. ln1 C1r.c·nwlt1l:11fü·.1. lt'l111,·o 11 rnn,cnu\o Je In tnnmuuonc:\ en raJ10 )' 
tclc\i\lón)"". ldcm 
ui An. 2•. del Occrclo por el que W' ctc-.ai el Com11c A~11 Jd Con'('JO N10lln,ll Je fhJ10 )' 1 ckvu.1ón. con 
el nrictcr de ór¡;ano rom.ulll\o del Con\.CJO .. U ComM A\C\.(n - ql»C C\1Jcntcmcntc UnlJ'OCO tu. funcionado 
en la príct1cl!· Jebe N.u rornr\K""Jo ('IN un IC'fllt\CnUntc Je 11 Awx;11c1on N1ooru.I lk llnt\cn1Jidn e 
lmtiluloi de t=n\Cr'Unra Su~nor (ANllll.S). uno de la lJnt\('r\,l~J NKlon.d Autónom.I Je Mé\iro (UNAM). 
uno Jcl ln\tllulo PolitCrntrn N1c10Nl (lf'N), uno Jd Colc~10 Nauorul. uOl.l Jd Con--.c10 N1c10n.al de Ctcncia 
\' Ttcnologill (CONAf,,.,) uno tkl fon-.c10 l"itacn~I Je la rullhcubJºº lbukm. r 7J 
'

11
hkm. 

rn lbukm. r 67. En lll\ 1Cnn1ni.n Jd ar1it'Ulo KO Je- b Con\11\U(lón ºSe ~ll el Cjt'fCIC1ll del Survrmo 
Poder [Jtcuh\ll Je 11 Umón en un wlo ind1\1Juo, qut" te lknomu1o1.ri .. Pf"C'\1dcntc- de- h~ l\11~ Urndot 
Mcucinm' "'. 
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Dichos llempos, se fundamenlan en el articulo 59 de la LFRT y en el 

acuerdo expedido por el Ejeculivo federal el 27 de junio de 1969. "'' 

El articulo 59 de la LFRT, que a la letra dice· 

Las ostacio11os ria radio y televisión debera11 electuar transmisiones 

gratuitas diarias. con duración liasta do 30 minutos continuos o discontinuos, 

dedicados a difundir temas educativos, culturales y do orientación social. El 

Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para 

el uso do dic/10 tiempo y tas emisiones seran coordinadas por el Consejo Nacional 

de Radio y Televisión. 

Sobre el mismo Villanueva señala: "el Poder Ejecutivo esta obligado a 

deslinar estos tiempos, a través do su propio material de producción, ( ... ) 'a 

difundir ternas educalivos, cullurales y de orienlación social' Sin embargo, esta 

prescripción legal es sólo una frase sin eficacia, debido a dos razones 

fundamenlales: primero, porque ni la ley ni la jurisprudencia del Poder Judicial 

Federal ofrecen definiciones para delimitar los alcances de las nociones do lemas 

educativos. cultura/os y do orientación social y, segundo, por que el Consejo 

Nacional de Radio y Televisión a que se refiere el art. 59, como organismo 

coordinador, carece de existencia material". 517 

En lo que respecta a dicho acuerdo (segundo fundamento legal de los 

tiempos de transmisión do Poder Ejecutivo Federal), autoriza a la ·secretarla de 

Hacienda y Crédito Público para recibir do los concesionarios de radio y televisión 

el pago previsto en el art. 9° de la Loy que Establece. Reforma y Adiciona 

Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, a través de 12.5% del tiempo diario 

de lransmisión de cada estación".~18 

•I• libe Jnt.1~·.ar qut un año J.ntct."' rubhcú (B lk J1~·1C'mhtr lk IQ<~) en el nor UNI J1~~1c11)n ÍIKal en 
d a.nkulo q Je la lry q11t .-.11uMn:t', R(fvrma y ,fJ1no"a Jo¡lf.1unc111rJ 1d;.1tn'lU 11 dnf'rwi llfl/tiir1101. que 
cr'C'Ó un impuc~o C\f'IC'Cu1I por el U'!.O C"omcn;ul del c~cio atrC'll tk la racu"in pira ~nu:-10" c\rrNmcnrc 
dccl.1n1Jo\ Je mlcrh rühhw. COO\t\1mlt en 2~ ... Je lll\ mgu:·\IO, lolaln Je lot. concc,1on.a.no" de radio )' 
lck\1\IÓn (bÍt"nC"\ Je: donnmo püblu;o), cirrun..Ur'h;u qlK" crn\ 1'f\l(C1-lH tCTIC"nhuJ.u, J"Of í'-'r1C Je J1du. .. 
rcr'\Onn, )' tU)'ll \oluc1on \C cnconlró en J.a (lln\t'NOO Je J1dw.1 monlo riur 12 ~~.en C"'l{'l("C•C'. C"'\ dcl;n, 12 . .5'!·9 

lkl hc:mro l{ll;al Je IDn\ml\WOC'\. U'>l'El. A)llón. ll((csho Je 11 mfooNqQn. ()f\ '''· r r H )" 2M ) 

\'11.1.ANUl\'A, (lm<I!\• "!('"""'· Op <ÍI r 61 
'"Vll.1..ANlll'VA.~Jl!! .. ,Op at.p M. 
"'Jb1dcm.r ti7 
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Con baso en oso acuerdo este tiempo sería utilizado por el Ejeculivo 

Federal para "realizar las funciones que le son propias de acuerdo con la LFRT. 

sin que ello implique que haga transmisiones que constituyan una compelenc1a a 

las actividades inherentes de la televisión comerciaf".' 19 

Sin embargo como bien sef1ala Erneslo Villanueva "Por lo que se refiere al 

12.5% de tiempo fiscal, la ley no eslablece en lérminos generales las lematicas o 

los rubros en que debe ser aprovechado - salvo duranle los periodos de contienda 

electoral federal, según lo prevé el art 46 de Código Federal de lnstiluciones y 

Procedimientos Electorales-, razón por la cual queda incluido en las alnbuciones 

discrecionales del Presidente de la República·.""' 

En relación con ese 12.5% de tiempo fiscal, Humberto Musacchio observa 

acertadamente.. "los rad1odifusores consideran una injuslicia que se les aplique 

un impuesto en especie del 12.5 por ciento do su tiempo de transmisión, 

gravamen que se deriva precisamente del privilegio que significa recibir una 

concesión y poder explotarla. Si algo tan elemental es rechazado por los 

concesionarios, todo intento de regular la operación do las frecuencias y de vigilar 

su funcionamiento con apego a los valores do pluralidad, veracidad y respeto a los 

derechos civiles es considerado un ataque a la libertad de expresión. 

Tan es asl, que insisten en quo la mejor ley para los medios de 

comunicación es aquella que no existe. En el mejor de los casos. si a alguna 

nonma han de ajustarse, ha de ser -<licen· a la que ellos mismos elaboren. La 

posición de que sobre los concesionarios do los medios no debe haber disposición 

"' 1.Ól'El A)lló11.1Ktn1~. Op cit., J' 2N 
i:-.i \'ILLANl!L\'A. L~!!~J.!t'~. Op cll. r Mi Alkm.t\ comrnt.1 (c11nKJ )ª 1oe \Ct\alo en el punlo 
.:rnlcnor "ohrc la Corm~10n mh:n<"nctaml 11 C'1•m1~ón de R1J10J1fu\1Ón) 
l:n \UtUJ Jd ''Acucriio í'tH el que 'C' l"Otl\lllU)~ Un.1 Wml\IM lhlCr.ct'ft'liln.ll f'IU~ Ullhl.U ti llcmro Je 
1ran~nm1ón de que J1'P'Of-.c" el [\t.ldo. en l,11\ 1aJ1ud1fulo.or:n cllmen:uln, oficialn )' culturaln", el EJC(Ull\o 
f"cJcnil Jclcgú d ar1mcchAllllt'RIO Je lo\ 11Cll1f'O\. Je lr;r,n\.nm.1ón que la k) le otot¡a en la Cummón de 
R.aJ10J1fu110n, prt'1.1l11dJ J".lf ti pnmC'r rrrr~~nl~nlt' dC' .. 1i:n.aJo por el ~rct.ano Je Gobcm1c1ón e mtcgrada, 
aJem.h. por Jo\ rrrrr\('nt;an!C\ •IC' l.a S«-rruria Je lbc1cnda ) Crtd110 Publiro > do\ ml' de la de 
Comumc.icionc11 ) 1 "'"'í"'ftC'\, C(tmo m1cml'iro\ pemuncn1e11. ) flll" un 1q1rr\t1llAnlc de In S«rc:uri.ai. Je 
[Juc.ac1ón PUhl1c.a) de S..luJ. l(tmu nucmbnn C'~1alc11 
tui ro• JcnU\ J«u lfUC lo\ 111ula1t"'.\ de ll1'1.n l.n m\l1IU..hllln fC'fJft"\Cn~ .. en la Comiwón de 
RJJ1oJ1fu,1ón "°'' Jc,,1¡:n.1J~n ) 1cmm 1J~ llbrcmc-ntc por d Prct.u.kntc Je 1.1 RcpUbhn.. ronfonnc ¡ lo 
J1i.puc~l' rn C'I .an t\Q, fricc. 11. Je hi (',1n\l1tuc1on Como ruede tlb\crur11t, lo\ hrttlftO' Je lranvruwón del 
f'oJcr [J«Uh\O, ) \U ipto\n·tum1cn10 pt•\C"C'n w' rt"~I''ª' hun kralfi; w.n nnN.rgo, car«cn de: 
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legal alguna o, cuando mucho. una ley dictada por sus mismos intereses, choca 

frontalmente con las necesidades sociales y con la idea de que hay un 

procedimiento constitucional para la elaboración y aprobación de leyes y que éstas 

son de cumplimiento obligatorio para todos. ( ... ) A cambio de la sum1s1ón polilica 

se dejó a los medios de comunicación funcionar a su arbitrio. El resultado es que 

ahora sus beneficiarios rechazan de entrada cualquier disposición legal, incluida la 

actual Ley Federal de Radio y Televisión, que en gran proporción ha pasado a 

fonnar parte de nuestro superpoblado comentario de leyes inaplicables".111 

López Ayllón añade: "Este tiempo no es acumulable y se debe repartir de 

manera proporcional y equitativa dentro del horario do transmisiones. El Estado 

cuenta asl con un poderoso instrumento para utilizar tiempo en la radio y la 

televisión do conformidad con los finos que determina la LFRT; sin embargo, en la 

práctica su utilización no ha estado suieta a criterios transparentes, y poco o nada 

se sabe de la manera en que el Estado ha hecho uso de esta facultad". 511 

Poro on estricto sentido ha sido instrumento del gobierno y del partido en el 

poder, pues como argumenta Villanueva "los tiempos de transmisión del Poder 

Ejecutivo han sido utilizados. bien para promocionar campañas gubernamentales 

do beneficio explicito o impllc1to de su partido polltico, ( ... ) o para intercambiar 

esos tiempos de transmisión por una cobertura noticiosa favorable en los procesos 

electorales. ( ... )"'13 

G. TELEVISIÓN COMO MEDIO DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO 

Considero de suma importancia el punto a tratar, por confluir sintéticamente todas 

las ideas plasmadas en la presente tesis. sobre todo on este capftulo y para una 

de mis propuestas. si no es que la principal. 

Ju1nc1r1n\ mínimo .. dC' lc~111m1lÜJ ~· <l<: rnm.on.al"l(U1 l'On lo\ \llorn de un.1 \(1('1N.ad ft'IOl.kma y dcmt'Cri.Uca, 
reílcJO dt un t:: .. t.uJo ,lcfll<\Cri11co Je dC'rC"Cho'" 
'~ 1 ~n!Q!l!9S'IÓO \ ,krtSOOU!Y!!ll..!..'I\.~ Op ctt, r 2h7. 
~:: '"Adtm.i\ Je In ;rntcnor, la nu\m.I le)· ntahlttc tamh1tn la Phh~ación de kt\ conr;won.anos de nidio) 
tclc\rnón Jc lnnumltt lo\ llf.1le11nn Je I• autunlhJ rdacmna&.l\ con hi dcfC'nY del temtono nic1on1.I y 11 
cnnlo('f\'lC'lon dd oukn P'ihhco (.in t-0) l~\ lu ntacm~\ c~n obhgadu a mcadcnanc" cuando, a juicio 
de la $(\:rcuria de tiohcrn.Jcu'm (SCi) \,(' tnitt de 11.rt\ltulu mí1.lrm1cionn lra""1ldmln (\lrJ la ruaón (an 
1•2)" l.ÓP[l A)lhln. Op rn, p 2M 

~n \'11.LASLJ[\' A. Drmbo mntcno <:>r. c11 p. MI 
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En México la lelevisión es aún un medio eleclrónico del gobierno 5
" sin el 

Estado, lo cual se contrapone a la televisión como medio cslatal o público, 

caraclerlstico do los Eslados democrál1cos de derecho -algunos de los cuales se 

tratarán en el siguienle capitulo· 

Como dice Ernesto V1llanueva: "en México existen dos mundos 

ampliamente separados: el nivel discursivo del régimen y el nivel normativo 

(ineficaz)( ... ) la naturaleza legal de los medios de información públicos mexicanos 

no resiste el menor análisis. En sentido estricto. en nuestro país, no hay medios de 

información del Estado o públicos: al menos no. desde el punto de vista legal. Lo 

que existo son más bien medios de información al servicio del régimen525 y. en 

particular, del Presidente de la República, lo que constituye, sin duda, un 

precedente autoritario y ajeno a cualquier valor democrático".'"" 

También Susana T. Pedroza. concluye que ·esta Ley no es adecuada para 

un Estado que pretende ser democralico y do <)erecho"527
, después de haber 

realizado el siguiente análisis: 

m ··a::n el cuo de Mélico, lo~ dl\'C(~.)\ ltpm de dcpcndcnc11 polil1ca. C'('Onóm1ca.. cuhurw.1 y rolhiro
romumc.111'•• wn r1malmcn1c 1n1c1Jcrc"'hcn1C'i 1 1 A 111\c' ,Je'º' mcJ1m Je comunic.ac1ón masin, sobre 
lodo de la tclcH~ión, \C' puctlc errar ho) un con\.Cn"-' rucu.1nal que \,C adapta al procno de rC'flroducción 
dcpcnd1cntc de acumk• c:un b"' rn.('C1."11\a\ f)("'("C\111.tJc\ rohtu:.n. C'\'Unóm1cu )' cuhuralc~ ( ... )el Prnidcnlc 
licnc 1J ('l\l\lhllid.aJ de mílun J'Cn.orul )' Jircct.ml<:'Olt' \obtt IJ roJi11ca COmunÍCAIÍ\11 O lo' mcJ101 Je 
comumcac1on nu,na, ra W"I J"Mlf nlC'Jm Je mu:11ll\;t.\ 1lr k~ "e1crracni.lo rre\1Ón c.obrc lll\ mcd10\ que po1Kn 
en pcli¡:ro el con\Cmo rucional 
En 11 poliu~·• Je lo\ medio\ tamb1tn K" pone Je mamfic,10 el rc-hgro Je que ~ el E~do "C' dcJI lle·.-ar 
dcma\i.1Jo rot mlcrt\C" 1nJi\1dwlM. Oll pueda rnmpln l·on "u íunc1ón aJccw.Jamcnle. A putir de ~1 
rcl.Jción Je ·n11ra y aíloJa" w- J~rrollanm lo\ m.&)urc\ conO.Clu\ rn la pohllca Je comumcanón en Mhiro, 
lo\ cwlc" condujeron a la ¡1iolcm11;a roli11ra 1;1J1t1ll-..mc1 de Ld1eH~rtia o al "b11lc "obre la cuerda íloja .. de 
Lúpcr Pomllo a Ía\OI Jcl Je1cdx11 l.1 mfonnaoiin HOllMANN. ~ann, Mtdt!!1..dc !:omunictcjón y sjJ!cmu 
~~~~ l:J11 Alwlla. CNCA. Mntcu, 19~''· rr J.10, H.\) 2H 
·' .. Lo\ n\t'c.1m!i.mm Je conlrtll en h1Jo el \toJc:nu 1k lo\ n~til\ de cvmumr.mon mn1u dd raí\ ( .. ) c:nlrc 

olfll\ In c.anuru 1nJu,.1n.1lc\ de lo\ Jlfl1"1CtJl1o\ Je lo\ 11le"<l11..t" Je cvmumcacum. el ucorganucn10 de l1ccnc11\ 
)" co1K"e\IOflC'\, la .autoccmur11, b (""C"mur.1 ) la mtlueno.a lk la Ull.lu"na IU1R\.'l.IC:hlnlll Je lm. ftl(J1rn de 
comumcacu\n (Cole mcnm1n.11 aJcm.h d tc~to a 1.1. C\fcra pmatis c:on"k.l un punto a~c del conuol MXlll, 
\1 l11cn fomu rane dr la kg11.J31c1ón) t ) 1 º' Pll'fliel.arto\ del \('({Uf \On. (en la op1nión Je Cole). la rN)Of 

m .. 1anc1a lk comrol, no ob\11.ntc. r-a.wi por ahu que. rn lº.l'WJ 1k rrupof\."IONT tnformacH\n que no nya de 
acuerdo con l.1 rohlK.a ~uhcnumcntal. 11cocn llut cont:u wn u.nooot\ e~aulo- Ibídem. p 29K 
•:•.\'111.ANUE\'A,l.kru~~~<>p (""ll,p IM 
i:• Bohm.tnn al rc:ícm"\C' de la •·tc-¡:nlacu\n ~cncnl" Je la r»d•'-' ~ la ltlC'\1\.ll\fl rn Mt1.1co J1c:c. "'Llegamos a 11 
conclu1oión Je que un clrmrnlo que ronc en tel.a de JUICIO el con..:~10 dcmocríhco que tiene de ü mismo el 
E1ot.;aJo son lu amrhu prn.1b1hd.adc\ de control que b. Sc1..·n:uri1 de Gobernación tichC M>bre 105 rontmido\ 
de rrrn~. niJ10 )" ltlC'\ l\IÓR. ()e- l~u.al IN!len \oC 1Ju\111\ c:tÍtlCUllC'nlC', \Obre loJo, Ja falta Je ptocc«ión qU( 
1oufrc:n lo\ rroodn.tl\" BOllMANN. Op Cll r 2S~ 
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"Aunque no lo seriala expresamente la Constitución. pero si el ar1iculo 8° de 

dicha Ley, es de 1urisdicción federal todo lo relativo a la radio y la lelev1s1ón Dicha 

Ley atribuye gran número de facultades a diversas secretarias de Estado que 

dependen directamente del Ejecutivo, por e¡emplo, a la do Comunicaciones y 

Transpones, de Gobornac1ón, do Educación Pública, y a la Salubrrdad y Asistencia 

(articulo 9°, 10. 11 y 12). Dicha regulación establece centralrsmo en esta materia y 

es, al mismo tiempo, burocrática. En el articulo 30 establece un catálogo de cuáles 

son las causas por las que las concesiones caducan. Mientras que el articulo 46 

establece la autoridad a la que le corresponde fijar el horario, de acuerdo con las 

posibilidades técnicas de utilrzación do los canales. 

El anlculo 55 contempla en quó casos no se pagarán las tantas. En cuanto 

a la limitación de la programación, el ar1iculo 58 menciona que se ejercerá en los 

términos de la Constitución y las leyes. El articulo 59 establece que las 

transmisiones gratuitas tendrán una duración hasta do 30 minutos al dla, en las 

que se difundirán temas educativos, culturales y de orientación social. Un ar11culo 

importante, y con relación a la programación, es el 62, que establece que todas las 

estaciones do radio y televisión estarán obligadas a encadenarse cuando se trate 

do transmitir informaciones do trascendencia para la nación, pero esto a juicio de 

la Secretarla de Gobernación. Asimismo, en los articulas 63-66 de esta Ley se 

establece un amplio catálogo de los casos en que no se podrá transmitir la 

programación. 

En los articulas 72, 73, 75 y 77 se señalan tas obligaciones que deberá 

cumplir la programación, particularmente el respeto de los valores del pals y 

realizar programas informativos. 

Asimismo, se establece un Consejo Nacional de la Radio y la Televisión 

(CNRT). el cual depende do la Secretarla do Gobcmación!>2!, y so integra con un 

representante do dicha Secretarla, que será su presidente, otro miembro de ta 

Secretarla de Comunicaciones y Transportes, otro de la de Educación Publica, 

':' "'En 101. ültm"-'' ano, ta..i~ ll.ISJ, "'< amrhamn \i.U("fil\-amcnlc la\ 1tnhuclonct de la Xcrctana de 
Ciobcmiciétn en el 1cncn1.1 de 11. rohhca Je comumc.ac1on e 1n(onnx1on mcuc.an.¡ fatc hecho pcmulc 
concluir que el fat,¡Ju rd1u)t' ti mccrt\ en un dn.lnullo ron wu oncntac1ón Nuul1\'I y fonNll\:S. rultun.I ) 
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lambién de la Salubridad y Asistencia, dos rrnembros de la industria de la radio y la 

lelevisión y dos de los lrabajadores (artículo 90). Dicho órgano depende 

directamente del Ejecutivo. Entre sus facultades se encuentran promover y 

organizar las emisiones que este último le ordene. asi como conocer y dictaminar 

los asuntos (articulo 91)". 519 

Por ende. urge la regulación de los medios públicos -como la televisión- en 

la LFRT. para responder eficazmente a la tarea de democratizar la información 530 

en la actual transición que vive nueslro pals. 531 Asl, la televisión en México podrá 

ser un medio para la democracia. 

Aunado a esta idea. transcribo las cuatro grandes diferencias señaladas 

por Villa nueva, entre los medios de información públicos o del Estado y los medios 

del gobierno existentes en México: 

m3\ dcmucnit1e<1 Je lu\ mcJw\ Je ronmnu.:ac1ú11 ) que en lu~lf de dio. rtmc en pnmcr rlano ("'11:) la\ 
r:1\lh1luJ.11k\ polihCil Je cunlrnl°' lh1Jcm, p J:\ 1 

1"f llifil~fu!Il!il~!Úil.J'..!!~rcdK•) hunµ01•> , Op. Clt Jl í'· J 19 )' .\20 
'llJ \' ~r ... poln que un.t Jcmr•<·nc1:. fuorwnc aJcCU.lJJnK'nlc t."\ 11"t1.li\(lC'll!l.lhlc l.jUC 11 c:1UlUJ.inla J1~m~a de la 
mfonnacu'm nccc!rt.lna para cnuttr \U rnto ( .. ) 
Rc\UhA t~t)\in que en l.t.\ !.oc1eJa1lc' contcmrorincn. le" mcd1m Je comunicación "'°" el \Chkulo 
pri\1le¡:1aJo de mfornuc1ón. Ante C\tO, ¡_debe ckjarw: ac-luar a lm pi.nidos. rolilltO\ )' lo\ meda~ de 
rnmu111c•c1ñn en completa hllC'rt.iJ~ O ¡_C1. net."CUn1 la mtcnenc1C.n del bt1Jo en el pnxe'JO elC1:toral para 
a\.C'gun1r equidad y ()hjeti\IJaJ en 11 mft1m11c1ón electoral" La re"rUC'\ta no e' !!.Cnc11l1 ) JcrcnJe en mucho 
Je la\ conJ1cmoc' Je talb pai' l.n Mhico, la re\rue,la h.:1 Mlll• vac1lantc: )' el nurco let~al e .. ti 1Un en 
C\Clluc1ón L<Wl:l ... A)llón, ºr C'll. r 2q 
" 1 '·"--llO)' ~ Jeb.i1c cn el p.ah el tema Je b tr¡in,1c1i.ln 1lcnll.~·n11ca, ( .. ) SorrrcnJc mdu\O 1 mudktt. aRo1h,t.u 
el hecho Je que el rtt.:nnen r<1li11rn mc\ltano parece C\tac1nn.U\.C caJ.t \el nú\ 1 meJ10 tammo cnln: el 
autonlansmo y l.i Jemocr;ma (\'Can!loC, ror eJcmplo, l. Meyt"r, .. El hm1tc neohbcnl~, en Ne\lh.. nUm 163, 
1991, rr 25-34, s l t•.acu. "l .a 1ncc1t1Jumhrc roll!IC'I. fl}(\ICOllU··. en Ne\O\., nurn IKh, 19QJ. rr 47-M>) En 
CÍCCIO, el largo rtllCC\O Je arcrtura roliUCI 11111."11.ikl a Íllln Je Jo, ar\o'.\ \.Ctcnta y que M: prolonga hu.U la 
fcdu h.a J.tJo lu~ou 1 Ulll opo,1c1ún ca1la \'CI nU\ 1R\!1tuc1onahuJa. ('<fll aun \.Cm1conipñ110·1, en el 
ct1nlc\lo Je un orJcna1mcn10 m\tlluc1oml que wmhuu prl>CT'J1m1en10, Jemocrat11."0\ con rr1C11cu 
autt1111an;a, (. ) e'l.mk>\ en pre't'nn1. pr«1i..anKnlc, Je un -,é'~m\Cn en lr.J1R\IC1ón". n Jcctr, un r(¡:1mc'n 
dlinJC' alln no JeYp.1.r('('C Jcl toJo elemenlm, del 1r~1mt"n rrC'\.·C\knte, ('(flJ JMJe h.an 1r.ar('('1Jo R\¡.':O\ de un 
nue\u oulcn.an11enh1 111\hlucion.al de f."One dcmocu.llcl) Con la p«uh .. nd.aJ, rt~f'C'C'O Je olru tn.nMc1onci. 
llcllll1'!.·ri1tc.u. Je que C''1e hihnJo m\l1lu1.·ion..al -1un .. 1hmu·· p.att"Ce, ror momento\, m..t11u-..·1on.shun.c en \i 
m1,1tk.l, e\ tlccu. rnngcl11~ en '.!tll\ ru~o' "·.anctC'ri\11¡;11\, rm'PK1u11.k> toJo tipo Jt i:onfu\1ón W>brc su 
lle\.Cnl.1.ce ÍUIUIO ( ) C'R Olfll' (lfO<:('\(l\ Je tnn\1rn'm no puclk Olh que f."00\!llUU UN ÑJ'I 10lem)(J11 )' 
de\tUulLl .a '"'oher"'I'.', nl.io;. pronlo que tarJc, en .al¡:o J1\lmlo 
l>u:ho en otra\ r.alahni ... C'\ p1t:c1-.:imen1e el nrte1cr (W,1derrK~ra11rn lle on¡:C"n del rtguncn mc~1ono lo que: 
thficuh.a. en comrn1oón n•n otra\ lnin,ic1onc.. dem1xritica ... el uin\110 h.af."11 un ordcnam1cn10 m"lfuc1orul 
cl.uamcnte ,1cm1'CflllC11 l .a r1.1on c\ \1mrlc 1hl JonJC" l.a .. homcra\ entre un rt~1mcn) Olro ·C'll t\le n ... 1 un 
ri'l!11ncn cw .. 1Jcnll.l1Clo\t1cu o de Jcmorr1c1.a OC fadu1.l.a )'un re~nncn tkmocr:ii11cu· \Ol'I roco rrecn.u y, W>brc 
h~lo, ht"Ch.a\ confu\.:I\ Jc\olk el rrop1n J1"""1r.o olie11I, e' l~lUlmtnle dtfk1I prtcl~I lm llCltlfX" y et.ar.a\ dd 
triln\lhl lle un rt¡::1mcn a otro De 1hi. f'!JC'Cl\.lmtOIC', bi amrlta Jl\t'r);ef'k:ll Je or1ruonn ~uc el tema WW:lta 
t'nfre loi, C\.flC'Cllh\lu ( ) [n tnJn cuo, \oC con\taluil ho)' al i~ual que Jo hito faner hite m.b Je ~1nlc .ai\o\ 
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a) "Mientras que en los Estados democráticos de derecho los medios 

do información del Estado son creados por ley que expide el Poder 

Legislativo, en México los medios no privados tienen su origen en 

decretos del Presidente de la Ropúbhca o del gobernador del 

estado, en su caso, sin el concurso del Congreso. 

b) Mientras que en los Estados democráticos do derecho los medios 

del Estado financiados con cargo al orario público tiene como 

propósito reflejar la pluralidad polillca. artistica y social de la 

sociedad, en México los medios que viven al amparo de los 

recursos del público sirven para difundir las expresiones pollticas, 

sociales y culturales que d1screc1onalmento acuerda el Presidente 

de la República o el gobernador del estado, según corresponda. 

c) Mientras que en los Estados democráticos de derecho las juntas 

directivas están integradas por representantes de los sectores 

sociales, a efecto de garantizar el cumphm1ento imparcial de la ley, 

en México están formadas por un público de servidores públicos 

que únicamente representan el punto de vista del Presidente de la 

República o del gobernador del estado. en virtud de la naturaleza 

polltica de las funciones que desempeñan. 

d) Mientras que en los Estados democráticos de derecho los 

espacios de expresión de los grupos sociales y culturales se 

otorgan por la vla de un mandato legal, en México los espacios 

dedicados a las expresiones criticas hacia el régimen -tan 

necesarias en la democratización del pals- representan 

concesiones graciosas del Ejecutivo. susceptibles, por tanto, de 

ser otorgadas y revocadas en cualquier momento, en función de 

las personas y las circunstancias:m 

que el rtgimrn n'K'lltf.no wgue wcndo cuuukmocriooo:..:-._ CANSINO, (_"('wr, {~omtNir 11 skmxratja 
blmjlg y t?CIW«;t1\l\dc l1 tnwo\mrn Mh1ro, [d1t. Cll>E y Ponw. Mtuco, l~S. r f'· 173 y 17 ... 

l ()C'rrcho UX\lf!OO Op. ni., r. IN\ 
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H. NUEVO "REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y 

TELEVISIÓN, EN MATERIA DE CONCESIONES, PERMISOS Y CONTENIDO 

DE LAS TRANSMISIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN" Y "DECRETO POR 

EL QUE SE AUTORIZA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO A RECIBIR DE LOS CONCESIONARIOS DE ESTACIONES DE 

RADIO Y TELEVISIÓN EL PAGO DEL IMPUESTO QUE SE INDICA." m 

El pasado 10 de octubre. el presidente Fox abrogó el Reglamento de la Ley 

Federal de Radio y Televisión (LFRT). vigente desdo 1973, aprobando uno nuevo 

y publicando a su vez. en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación 

del mismo dla, el Decreto quo sustituye al acuerdo omitido por Gustavo Dlaz 

Ordaz el 31 de diciembre de 1968 y que enlró on vigor ol 1 de julio de 1969, 

mediante el cual se obligó a los concesionarios de estaciones de radio y televisión 

a ceder, como pago de parte do sus impuestos, 12.5% de sus tiempos de 

lransmlsión al Estado.~" 

Primeramonlo, en los considerandos del nuevo reglamento se señala 

inocuamento lo importante que es establecer 'condiciones transparentes· -

señaladas a grosso modo desde el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006- para 

el proceso de otorgamiento y refrendo de concesiones y permisos. Sin embargo 

dicha expresión se limita a la 'infomiación delallada" que el Articulo 17, fracción 111 

de la LFRT dispone. "dejando inlacto el principio de discrecionalidad, lo cual es 

m Amboi ordtn.1mu:·ntui. h.in ~coc:uJo dl\·c:r~.n rolénm·a\ llru Je cll.n e' tobr-c la form1 en que el 
rrt!!.iJcnlc de b Ci.m.an Ni.c1oral de la. lnJu~ru Je b Jh,ho ) 1 dc:,mon (CIRT) )' \·icqnc~1dcntc Je 
Tclc:\i'1, llcnu.rdo Gllmct~ d110 an1c lo\ nlCJ10' Je Cllmunicanón "btc día \C le J1cc ad1~ al 12.S"• ... Et.Se 
hecho JlUJ\OCÓ fCICCWOC1 en lm. d1\CN» ~Ofl'\ Je 11 comunuilJ. ror CJC'ttlf'IO, d rt1!1t.1dcntc Je la Comit.160 
de Radio)' Ttlc\i\IÓO del Scralfo. hucr Corral. .. c:I rr~"Jc:nlC' '"º'· Ni \'IOIC'ntaJo la ley de la que rnb w: 
ufaru )'Je la que mi~ \C tooq:ulkcc", &I tu~r \mkntaJo el articull1 10 Je la LI:) FtJcnl de Trant.rarrt),.·1a y 
Acc('1.(1111 Información truhcrn:amcnt.11, -.1~rn1e tic~k el fl&\.l~l 10 Je Jumo. que onkna ~r rübl1co\ 101. 
ilnlcpru)'C'CIO\ Je le)' )' J1\{\(.U.l(IOfl('\ aJnnnnlUll\U ... trnh de h Ctlfl\oC'jCTÍa Jur1J1c.a de la rrwdcncu o la 
C°l1mn.1ón rtJcr~I Je McJor;n Rc~ublllfU\ (Cokmcf) Dt:I liAIX) Alurn. 00 RenJ1c1ón a n.conJ1du"", en 
rt\l!.ta ~~!U~t.!..'lfufil~HQoj_fn~L1fil. No 1 \~4. IJ \k ,-.'1uhn: de 2002, Mtuco. D f"., fl r I \, 
12 y 1.1. 

H• El l Jt juho Jt 1%9, dnputt. Je un cab1IJro mtcmo Je [m1l10 All'árn~a M1lmo, Tele S15tcml Me\lcano, 
ante«Jtnlc de T de .. u.a, ~ Je fiC)U rorquc logró f.IUC' h.1t. i.."Onc'C\IOn.trtO\ de radio )' tcln-i"'\n paguen la 
m1wl de UH.1n~O\rofK'C'J1cndo 12.S•1• de s.ui. tnnun1t.u>~ al gobierno. 
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comprensible por la razón de que el Reglamento no puede ir más allá de lo 

dispuesto por la Ley. 

Dicho reglamento en su titulo cuarto. se refiere al regislro de Radio y 

Televisión, el cual podrá ser consultado por el público. A pesar de ser una medida 

positiva de transparencia, hubiera tenido que llevarse a cabo y como 

consecuencia de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica Gubernamental (L TAIPG) 

Asimismo. introduce una importante lulela a los tiempos oficiales, 

denominados ·tiempos legales", del Instituto Federal Electoral (IFE), para evitar 

problemas en las elecciones Federales de 2003.~1~ 

Ahora con lo previsto en el Articulo 17 del nuevo Reglamento, se solventa 

esta situación al establecer que ·en el ámbito electoral, para el uso y duración de 

los liempos del Estado se observará lo provisto al efecto en el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos electorales·. 

El Articulo 38 del nuevo Reglamento introduce el derecho de réplica, al 

disponer: a) Que un programa de radio o televisión no cite la fuente, y b) 

Considere que los hechos que le aluden son falsos e injuriosos. A pesar de no ser 

estrictamente un derecho de réplica, el cual supondrla una sanción a la conducta 

contraria a la establecida como debida por la norma, si se trata de un avance para 

darle cabida posleriormenle, como una de las reformas a la ley y darle mayor 

seguridad jurldica a la audiencia, cumpliendo con lo dispuesto en ese sentido por 

la Convención Americana de Derechos Humanos. suscrita por México: 

El derec/10 de réplica se /e concederá a toda persona física o jurídica quu 

se considere perjudicada en su honor o dignidad por una información, noticia o 

comentario transn11tido por mdio y televisión, y que le /leve a exigir ta reparación 

del daño sufrido, median/o la inserción do correspondiente aclaración en el mismo 

'
11 

.. Cahc rc,orli.lr que C'n lu cl!'"\·(u\nc\ Je :woo. l.a Cinu.ni de 1.1 lndu"nl de 11 R1d10 y Tclev1\1ón (CIRT) 
\t nc:~ó a otOl'}:U 11cm("tl\ oficialC'\ al ffE. bajo el ar~umcnlo Je que no en un Ofgann.mo del E~. sano una 
cn1id.1J aulÓflO.IN .. \'11.1.ANllf\'A, \'111.anueu Ertle'\to. -Entre" la itmulactón l la mcnura .. , en miw. 
Prixsw Scrmn.ino Jr mfornµ~u'.m.l:.!!lllim. No 1 H.t, 1Jdtoctubrede2002, Mturo. D f., p. 18. 
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medio de comunicación o idéntica (lom1a} en quo fue lesionado, sm perjuicio de 

acciones lega/os. 536 

Dicho Articulo 38 señala: 

Toda persona, física y moral, podrá ejerc1lar el derecho de réplica cuando 

un material que sea difundido en cualquier programa do una estación de radio y 

televisión no cile la fuenlc de la cual extra¡o la información y considere que los 

hechos que la aluden son falsos e injuriosos 

Este dorec/10 podrá /iacerlo valor el aloclado, (af1ade eso articulo), por 

escrito y don/ro de las 48 lloras siguientes a ta transmisión ante la estación do 

radio o televisión, la cual evaluara su procedencia a electo do /1acer ta aclaración. 

Si no se le hace caso, (so miado), el 111teresado tendrá a salvo sus 

derechos para recurrir a las vías 1urisd1cc1onalcs correspondientes. 

En lo que so concierne a la transm1s1ón do propaganda comercial, en el 

articulo 40 del nuevo Reglamento se observan mejores condiciones para Jos 

concesionarios, ya que a pesar do no haber mcrernenlado el tiempo dedicado a 

comerciales, si se suprimieron algunas disposiciones del articulo 42 del 

Reglamento anterior. mismas que protegían al auditorio. 

Adicionalmente a este tiempo para propaganda comercial, se incorpora otro 

beneficio para los concesionarios, consistente en la no inclusión de los 

"promoc1onales propms do la estación m las transmisiones correspondientes a los 

tiempos del Eslado y otros a disposición del Poder E¡eculivoº. 

Ahora a doctr del nuevo Reglamento, la ciudadanía tendrá "participación 

directa en la fijación do criterios do clasificación do los contenidos de la 

programaciónº en radio y televisión mediante el Consejo Nacional de Radio y 

Tolcvisión. 537 Según el articulo 47 del Reglamento: 

"Et Consejo integrara como invitado permanente con voz. pero sin voto, a 

!l!!. repmsentanto do la soctedad civil organizada, asi como a uno más de ta 

industria de ta radio v teloVtsión. Asimismo. podrá invitar de manera temporal, ~ 

..... 1>[1.G,\lX> Áluro. -R,('n...hcilm .1 C"oe"oni.tuinº', loc i;11. r lt1 
'

1
' "lJoo Jebe cntcnJcr que .ahora ii. dl'l.·11H1mcnlt' tcnJri udA JuriJ1c.a C'1C orpoo rttu\lo rn la LFRT Jc.wk 

luce nú.s Je Jo\ JC~lh\. rcro ~uc h.t~.a ¡l'tor<1 r'k) tu. l('Oldo \1di INl('n.al.00 \'ILLANUl:VA. \'1llMUC\·1 
l'.rncúo. º'l:ntrc 1.1Mmul1c1on)1.1 mcnl1r.a'', loc cll, p IX 



IMh 

voz pero sin voto, n representantes de sectores vinculados con la radio y 

televisión.· 

Por Olro Indo se rrevé una nueva clasificación do policulas, telenovelas, 

series filmadas y teletealros que van de la "A" a la ·o· (exclusivos para adultos), 

los que deberán lransmitirse de las cero horas a las cinco horas, dejando al 

Consejo Nacional de Radio y Televisión la responsabilidad de fijar los crilerios 

respectivos. 

En el mismo sentido programatico, se "prohiben" emisiones que hagan 

·apologla do la violencia, crunen, vicio, causen corrupción de lenguaje, contrarias 

a las buenas costumbres, imágenes obscenas o recursos de baja comicidad; asl 

como escenas que "induzcan al alcoholismo, tabaquismo, uso de estupefacientes 

o sicotrópicos". 

Los artlculos 51, 52, 53 y 54 del Reglamento establecen sanciones a su 

incumplimiento, las cuales son meramente enunciativas y por tanto sin eficacia 

alguna, ya que corno se sabe ningún reglamento puede rebasar el contenido de 

una ley, que en el caso de la LFRT establece sanciones de naturaleza meramente 

testimoniales. 

El decreto mediante el que se rcfonna el impuesto en especie cambia el 

tiempo que tenla disponible el Ejecutivo Federal de 12.5%, por 18 minutos en 

televisión y 35 en la radio, mediante spots grabados . 

Dice el artlculo primero: "Si el Ejecutivo Federal no utilizare, total o 

parcialmente, tales tiempos para transmisión, deberé hacerlo el concesionario 

para sus propios fines. a efecto de no interrumpir el servicio de radiodifusión. 

Frente a la idea de algunos sobre este impuesto en considerarlo como una 

concesión del Estado frente a los concesionarios, basta decir que ningún Estado 

d?mocrático de derecho tiene un impuesto do semejante naturaleza. 

Lo ideal para lograr que México lo sea, y en malena de medios electrónicos 

como eje toral, sería que ese impuesto se cambiara a un pago en efectivo, 

destinado al financiamiento de los medios públicos (siguiendo el ejemplo de la 

televisión pública inglesa), aun inexistentes en México. 
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Por último cabo mencionar que dicho decreto dc1a lucra a las estaciones 

pcrrnisionadas de esta contribución. al abrogar en el articulo tercero transitorio del 

Acuerdo del 21 de agosto de 1969 a las estaciones sin fines comerciales, que 

también las incluía; lo cual representa un equilibrio entre ambas tclcv1soras y 

quizás una apertura al fomento de los medios electrónicos públicos do 

comunicación. 
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CAPITULO IV. DERECHO COMPARADO 

En el presenle capilulo, abordaré cinco paises que se caraclerrzan por lener 

roglmenes de democracias consolidadas República Federal de Alemania538
• 

Eslados Unidos de América. República de Francia. Inglaterra (parte integrante del 

Reino Unido de Gran Bretaña) y Reino de Suecia 

Conviene destacar a manera de mtroducción, la tipologla de sistemas 

constitucionales en materia de libertades inlormalivas. 539 en la que se encuentran 

respectivamente los paises a lralar, para una mejor comprensión de sus 

semejanzas y dileroncms a partir de su Ley -o Loyos "'º· Fundamental(es): 

1. Paises que no recogen previsiones constitucionales en torno a las 

libertades de expresión e información, por carecer de Constitución formal o 

porque sólo recogen en ella la considerada parte orgánica. Ejemplo: Gran 

Bretaña. 

2. Sistema decimonónico: "La Constitución reconoce genéricamente las 

libertades de expresión y de prensa o imprenta. Se ostableco ( ... ) únicamente un 

deber do abstención del Estado; verbigracia Estados Unidos, Francia ( ... ) y 

México. 

3. Sistema minlmalista: (La Constitución además de reconocer las 

libertades de expresión e imprenta. también reconoce la libertad de información). 

·mediante la cual se dota al individuo de la posibilidad de que cuente con los 

Bl De lot. c:inco r.mc' en cUC\IÍÓn et. d rn.l\ rn:1cn1c: en tener uru Jcmocucu con\Ohd.l.b, Je ahi que C'h 
1990, con lo que rrrrc:..c:ntó 111 niJ1 Jrl murll Je lkrlin. '.e caractcnura ror ~' una Jcmocrac1a cmc:r¡!cnlc. 
~" A decir de [rnc\lo \'11lanun1 ('\l\tcn \Cl\ ll~l\, Je lo\ cu.tic\ nKOCHHU.m01. cwtm ror 1"11.tN <k lo\ 
!iol\l('m.l!I (,1,l"lle1Cri~l('ll\ Je lo\ (lfl((l r.al\C' flUICfUI lle C'~Ul.ltO Ch ti rtt"'7CRIC' orilulo l.m, OtJO\ Jo\ \l\1('1n.U 

~on· 

.. Sl,IC"ma hnprol«lho: La Cun'11tuc1ón fk' rcrontll"t' lu ht'ICrt.i.Jc, mfomut1 .. a\, o Jck~a w 
t"\t.abkc1m1cnto ). protcrcu'm a Uh.a ley Ut~inu:a ll. ft'\.OtlOCICnJ1..1l1\, \.UJC1.l \U C]C'fl."ICIO .1 fC''1nC4,00C'\ m.t~ 

111.i de h1\ Lluhumcntc rrc\l\ll\ rn I• k) EJcmrlo Cuh.1 
Sl,tcma C'Uui-puadi¡:mátlco U lc,to con\t1tucuuul adcm.t\ Je r«nnoccr lu M)Cnadn de clrrC'\1ún e 
inform1C1ón. también mtroJu(c al n'K'01.I\ l1n" ,te la.\ 111\t11uc10~\ Jcl Jcrccho a IJ 1nformac1on Conttcm 
\lmuhincamcntc "un Jchcr dc 01h\tcnc11..'n Jrl l.-.t.allo) un dchC'r Jc •(C1on que: J'IC'tnutc a lo\ 1ndl\1Juo\ 
cn ~cncral. y 01 lo\ c1udld.t.n • .l\, cn lu rani("ul.u. 1niJ1,"':u la\ hhcrtaJC"\ mfomut1\·u nutil«tJ.a, en t'I 
tc\lo con-.t1tucwtul en un m\trumcnto p.ara el CJcrcu:101'0'Jhlc: de IJ lkml\'.Ucta \h ~r Ar~cntma, Oulc, 
N1cu1gu.a. Ru\1.1) \'cnc:zud• .. \'ILl.ANlJt:\'.A., \'1lbooc\1 [mc~o. ~ 

~ fd1t M1¡:ucl An~cl Ponu.a...1•ntic1ón. Mh1ro. 1002,rr. JI)" l?. 
~ lal c~ el C.l\O Je Succu. corno"" \Cri en w momcnto 
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elemenlos minunos para part1c1par en la 1es ¡wli/1ca. El Eslado ¡ucga también un 

papel de caractor negalivo, consislenlc en un deber predommanlemenle de 

abslención sobre un grado acl1vo minuno. E¡ernplo: Alemania. ( .. ) 

4. Sistema paradigmático. (La Const1tuc1ón no sólo reconoce las 

libertades de expresión e información sino que incorpora al Jexto constiluc1onal) "al 

menos tres instituciones adicionales del derecho a la información. o bien prevén la 

inserción de garantías jurldicas para el me¡or desarrollo de las libertades 

informativas. En este sislema la Constitución confiere al Estado un deber de 

acción más profundo no sólo para permitir el e¡ercic10 de las libertades 

mformativas. sino para prolegor al individuo no sólo ya de la injerencia de los 

poderes públicos, sino do otros poderes sociales susceptibles de obstaculizar o 

impedir la formación de una opinión plibhca hbre. Se puede advertir en estos 

sistemas que los articulas dedicados a las libertades informativas ocupan un 

segmento amplio dentro do los derechos fundamentales reconocidos 

constitucionalmente; (tal es el caso de Suecia, pals que puede considerarse 

"dentro del sistema do democracia participativa")."" 

Otra clasificación es la quo haco Susana Talia Pedroza de la Llave, en 

relación con la forma de gobierno do los paises, y al respecto dico: "Es necesario 

aclarar quo no es propiamente ( ... ) ol que delormina la eficacia do los medios do 

comunicación como órganos do control, sino el grado do desarrollo alcanzado por 

la sociedad, los grupos do interés (empresarios, orgarnrnciones sindicales, enire 

otros) y, en particular, do los partidos políticos. (Es decir que) las consecuencias 

que se producen en un sistema parlamentario " 2 serán las mismas para un 

sistema presidencial""(. .. )"""'. en ol que existe un Congreso, y el Jefe de Estado 

~ 1 IJcm 
"-! tntrc lm que'<' c-1Kucn1ran Aknuni.1 (Rcruhlic .. J'.1Tbmrn11r11), r ln~l1tcrn) l\ucc11, amb.u. moru.rqui.n 
c.1rl1mcnt1n.u. 

' Tiil e\ el ''"', Je (.,lalJo, lJmJn\ Je Am(nc.1 C.1tx- n'<'ncu1rur que 1 rarKu1 cucnt1 con un.a fomu de 
~11h1cmo ··,u1 ~C'OC'll\ fltlU-1lK" tiene rl\~ll\ r1c,1Jcoc11k\ ) r;trbmcnbmH .. , por lo Unto llene un t.iYcma 
\Cm1prc,ukoc1.al o '<'n11r.ubnlC'nt.10l1 t:SPINO/A. I olr4..1 R1c.uJo, -s1\lcnu rul.1nll:otann. prnu.kncül ). 
l.(m1rrc,ukoc1a\

00

, <..:.~\km."'' !kJil.lll.!L?.~tlJ~!!!il!J.1s:!!!t~\l.. No ~O. rJ1t U-T, Mhtrn, 1999 
•u ·-i:n lm p.ti\C .. Clln \1-.lr:m.1 p.ul.Jn\C'nllno, 1, ... n~t10\ Je: l·omum(.tcion "4.m ¡ucu f~mrnul de la 
.utl\1J .. J poh11c.a, ;11 ~• úr¡:.11ll.t\ Je u¡:1h1n..;u y 1>onlrol "4.lhrc !;a .acll\hbJ lkl ¡?ob1tmo f'u:a cllo.101. m1UTIO\ 
p.UllCir.an C'O dtH• nKmtenlO\., rnn'IC'rO. COn"-' COf'ktUClo Jl.lfOI lf.&0"111111 l.i inform.Kll'Jn que rroporc1ona alg!Jn 
m1cmhm Jcl ~ob1cmo. ror C'JC'ntplo, cw.nJo NC' ('0"1~1«C' .ancr: ti f'.ulamtnto o cu.ando l1 U\\11tuc1bn 

rcplt\C'ntaU\'1 u:nlic.t, t\lm1ru, 1Nhu., Cllfll{'rutN ) Íl'('.tltu. ti act1\tJaJ dd gobmno En un i.cg:undo 
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y el Jefe de Gobierno recaen en un solo 1nd1viduo, tales son los casos de los 

Estados Unidos de América y do los Estados Unidos Mexicanos. 

Otra seme1anza entre ambos sistemas es que "la cuestión que se ha 

suscitado os que si dentro de los derechos fundamentales se encuentran sólo los 

derechos sustanciales de expresar. difundir e informar, o también el derecho 

instrumenlal de crear cualquier medio de difusión, como es el caso de la televisión. 

En el primer supuesto, no existe duda sobre el derecho a crear medios de 

comunicación esenia corno lo es la prensa, pero si la hay en cuanto a la radio y la 

televisión.""" 

Ahora, enfocando dichos paises en lo concerniente a la materia de 

televisión, a decir de Sergio López Ayllón en el derecho comparado existen dos 

modelos: 

"El primero es el control directo del Estado, mediante monopolio estatal o 

corporación pública, do las estaciones de televisión (i.e. Francia o Gran 

Brotañá). En este régimen la publicidad es limitada o inexistente pues los usuarios 

están sujetos a un impuesto especial que se destina a pagar los gastos de 

operación y producción de las emisoras. Cabe advertir que esto modelo se ha 

modificado poco a poco, para dar cabida a estaciones privadas que compiten con 

las estaciones publicas. El segundo modelo es el de estaciones prlvadH que 

operan mediante licencias o concesiones y están sujetas a controles especificas 

para impedir la concentración horizontal o vertical (i.e. Estados Unidos de 

América)." 

So puede hablar también do aquellos paises que como Alemanla!>MI, 

Suecia y México"". han adoptado un sistema mixto. 

llklmc1110 del contwl, ltt' mnlio~ Je (omurucac1on (prcn\J.. r.1J10 ) 1c:lc\1Uon) trnl-11.n .1 li 1tJt1món ¡tUb1ii;a 
la~ 3CIU.tCIOnc'\ <"nOIC\ tl liC!t'fhH,· tld J.!t1hu:rtl(1, Jcj,Ul\lo ~U' ('tlflloC'('UCncla\ en c:I CUCl'f'O cl«1on.I ru~ que: 
é\IC:, C'Oll c:f f)C'ft:ICIO 1lc \U \Oltl 11.11\0, 1prutbc O frrruchc' )1: l'tlllllC;it fUi'Crnimcnul "(}qnho f lf 
~lilfilu.i!ms.11'~..h~!.ffiID.n. 1-r n1 . r r ' 11 > 1 1 ~ 

lb1Jcm, p)ll 
t" \'cr lc\lll de lll.'4:.1 22 Jd rlt''<fll(' ur11ulo 
w ""En MC\lrn '( •lh•r1ú un "\lmu ·m1\to' que oo tu í.n0trc1Jo I• rom('<1ch('u1 ru 1"'f'(dido 11 
curK·cntr-,c1ón (l'or cnJc. '-<' hli Íl1mcn1.1J.i.1 rl "'º°'"'f"'ho ll oh~l~ho) 
L1 lc~n.l.tc1ón mc\lc.1ru C'f'I JTUtcru lk raJ10 ). ldc'''ªº" n un CJC'mrlo ;Mfld1¡m.i1icu dt wu rnnd1ción 
r1rcucn1c C'n d Jc:rC'Cho Je nuc\trn r1i' Su\ Jl\,f'("\ICIOOC'\ rrílC'Jln • la \CI la\ ronJ1eionn que hAn remutiJo 
11 conccntnc1ón de hn fl\C'J111\ de conn.m1c.aoón. t'n C'lf'C'.·111 b lck,uión. Junio con un1 n:16riu nacionafüta 
que bu\C.1b.a cn~ir •I E..t.a,lo en t!wrd1.in unt<o Je: lm. ulotn NCK>n&kl y lo' cuntcnidoi de b raJio y la 
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A.ALEMANIA 

Se conoce oficialmenlo como República Federal de Alemania (Bundesrepublik 

Deutscl1land), cuya capital es Bcrlin a partir del 20 de junio de 1991. Se gobierna 

bajo una Ley Fundamental (Grundgesetz) promulgada el 23 do mayo de 1949 para 

la antigua República Federal de Alemania - RFA - o Alemania Occidental, que ha 

sido enmendada varias veces. Dicha ley califica al pals corno un Eslado federal 

democrálico fw1damenlado en la justicia social, y os muy parecida a la 

Constitución de la República de Woimar (1919-1933), pero permite un mayor nivel 

de autoridad de los gobiernos de los estados federales. 

Entre sus principales socios comerciales so encuentran Francia, Estados 

Unidos y el Reino Unida.!>'• 

Su Ley Fundamental dispone en relación con la libertad de expresión y de 

información lo siguiente: 

·Articulo 1 . 

1. La dignidad humana es inviolable. El respeto y su protección son deber 

de toda autoridad estatal. 

Articulo 5. 

1. Todos tienen derecho a expresar y difundir libremente sus opiniones por 

medio de la palabra, por escrito y a través do la imagen, y a obtener infonrnación 

sin trabas en fuentes accesibles a lodos. La libertad do prensa y la libertad de 

información por radio y cinematografia están garantizadas. No habrá censura. 

2. Estos derechos están sujetos a las limitaciones do las disposiciones de 

las leyes generales, las disposiciones legales adoptadas para la protección de la 

juventud, y el derecho al honor personal. 

1clc'1"1ún •I hemro ~uc C'\tJ.~1('('1.t l.u .;ulll.hnonn de ckrc'ndC'nci1 de lo~ mcJ1os frcncc a w poder. fata 
contrad1cuón ha ht-t.:ho que l.1 k~n.1.aeton \C con\iC'ftl, h.a~ cieno runlll, en letra muerta. pun "'' 
d1~~"10~ "°" ut1huJu iilealonarntntc dcnlru Je lu conJ1cmnn rain de ~tón que nadl Utnen que 
\'Cf ron lo\ contcmlktt Je I~ ley .. l.ÓPEl_ A)llón Sai:10, l)gt'(JlQ dr la jnfonnKJÓn Edil. Me Graw-U1ll, 
Mh1ro, l<N7, r 44 
"''IJcm 
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Articulo 10 

1. Son inviolables el secreto de la correspondencia, el de tas 

comunicaciones postales y el de las telecomunicaciones 

2. Las restricciones correspondientes no podrán disponerse más que por 

virtud de la ley. 

En el caso de que la restricción tenga corno fin proteger el régimen 

fundamental de la libertad y democracia o la inexistencia o seguridad de la 

Federación o de un Estado federado. la ley podrá determinar que la restricción no 

se comunique al afectado y que la vla judicial sea sustituida por un control a cargo 

de órganos y órganos auxiliares designados por el Parlamento. 

Articulo 18 

Aquellos que abusen de su libertad do opinión. en particular de la libertad 

do prensa (párrafo 1 del articulo 5), de la libertad de enseñanza (párrafo 3 del 

articulo 5), ( ... ), del secreto do la correspondencia, correo y telecomunicaciones 

(articulo 10), ( ... ), con el fin de combatir el régimen fundamental de libertad y 

democracia pierden esos derechos fundamentales. Esta pérdida y sus efectos 

seran detenninados por el Tribunal Constitucional Federal." "'9 

Asimismo el Tribunal Constitucional de Alemania ha brindado importantes 

apoyos mediante diversas sentencias a las libertades informativas. "Es sugerente, 

por ejemplo, la sentencia del 25 de enero de 1961 del Tribunal Constitucional, 

considerada clásica por el alcance definitorio que otorga a las libertades en 

cuestión dentro de un Estado democrático de derecho, la cual en la parte 

conducente sostiene: 

4
• \'IU.ANlJE\'A, \'1U01nuc\.1 l:rnc-.10, L~u;:~~U\!!lll'..!.Gili.uk.J.!.J!l[ll!!!!,.t\.~'1· 21 rd101m, Edil M1gud 

An~cl l'omU, Mh1rn, :'002. r 41 Al rc'{'<"Clll c.i.hc n-.cnc1on.11 11 COR\hkrK•M \Obre 11 -cohltOn de 
Jercchm y \U te\oluc1ón C"n lkr«ho de lo\ 1.ktl'(hm hum.100\ mlC'mo e 10IC'm.1cwrul. en C"'{"Cc1al en ma1cn1 

Je hhcruJ de C\pr~10n o 1.krn:ho Je l.1 mfonn.ac1ón ... que: hice tlumtlCno No~ucu1 Akali, qu1cn J1cc que 
en e'1o\ CJ\O\ de c\llt\1Ón Jd'IC' rC" .. 111.ar\C 1.i J"'UlJc:nc1on dC" i.krC"Chtt\ hmunJo ..-n C'00\1tkracion \U cqu1hhno 

(má\ 04.1 JC'r.uqui1) ror C\.l.al pmlc~tlk~ por IJ, (\m..i1tU(ll>n. "'aJc:nu, de lcncr l.1 ml\mi tutda ror I• acctOn 
const1luc1cm.d Je: am~ro. tu1ct1 u rnllccc1on " Sin cmbu~o "l.1 1u"l"fl(l.I de ronJcract0n, l.1 
tlc~rroromoruhJ.aJ Je cll.1 u w c.1rictc1 d1.r1nlenlc 111..ro~ ~cnc:r.a uru \Cntcnc11 o 1c!IOl1JC1ón 1uJ1<ul 
1mt.1, In que <"n mudktt r.ai\('~ de Amcnr.1 Latuu y Lur~ rcnnitc rC"C\11111 11 1n1f11h1 C\ltal)l'duuno ante el 
·1 nbun.al Con\11luc1<•rul w M:' h.1 .tfn.-udo un tkrC"CtMl P''' ).U ronJcrac1on nuntlicwmc-ntc JC'\f'fllflOK•un.IJo u 
irnron¡hlc o ¡w afccuc1ón dd c¡crncm lc¡::illn"IO del dC"re-.:ho (. ) en [un"lfl.I. [~ñl. Ponugal, Alcm1ru1. 
Au\tn11, (\On) 1l~-uno1 c¡cmrlot. .. CARPll.O. foq:c ) Car\xmcll Miguel, t;l"Of"JuuJocn. Qttrsb.' a Ja 
tnfomuqón l ¡J~~ IU-UNAM. Mél"''· 2000. r r .(6 y "7 
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La libertad do prensa garantiza la institución prensa libre Una prensa libre. 

que no esté dirigida por el poder público ni estó sometida a censura, es un 

elemento esencial de un Estado libre: sobre todo una prensa que aparezca 

regularmente os indispensable en toda democracia moderna. Para que el 

ciudadano pueda adoptar decisiones llene que estar ampliamente informado. 

conocer las diferentes opiniones de los demás y poder confrontarlas: la prensa 

mantiene viva esta discusión permanente. pero también toma posición co_n 

respecto a ella y su pluralismo, actúa, por consiguiente. como fuerza orientadora 

en la polémica pública. Independientemente de 1ust1f1caciones subjetivas 

individuales. el Estado está obligado a tener en cuenta el postulado de ta libertad 

do prensa en su ordenamiento jurldico alli donde el ámbito de vigencia de una 

norma afecte a la prensa. La libre fundación de órganos de prensa, el libre acceso 

a la profesión periodlstica. el deber de información de los organismos públicos. 

son consecuencias a deducir de lo anterior: pero cabe pensar también en un deber 

del Estado. llamado a intervenir para conjurar los peligros que de la formación de 

monopolios pudieran derivarse para un sistema de prensa libre y plural. Este 

derecho fundamental tiene en definitiva un carácter constituyente para el 

ordenamiento basico democrático-liberal desde el momento en que garantiza la 

libre confrontación de ideas e intereses que es vitalmente necesaria para el 

funcionamiento de este tipo de orden estatal".~'° 

Cabe destacar que "La Corte Constitucional Alemana ha llegado a sostener 

que la libertad de expresión es el fundamento de otras libertades: "/he matrix, /he 

indispensable condition of nearly every other lorm ot freedom· ~·; es decir: "la 

matriz. la condición indispensable de cualquier otra forma de libertad". 

Sobre el aseguramiento del pluralismo de la infomnación en el mercado 

audiovisual. se puede decir que es el fin constitucional que legitima la limitación de 

la libertad de programación de los operadores do televisión. Asl, por ejemplo, la 

~"° lh1Jcm Jl p ~")H.& 
"'Ce.ne Con-.t1tuciurul Je l.1 RcpUhhc• rcJcril Alcftl.1~. (hcrfCic 7, 191', ~OS, en l~~ilim 
~ • JI ~.¡ [n el m1uno \Cf\lido -u T nburul Eunl{'CO de Ocrrcho\ llununcn. ha dctanun.ado que hi 
llhcrt.;1J •k C\flfC'\uln C'\ -uru Je In conJKIMr'I Je N~ J'<lrl d rm¡:rno Je: 'ª' \O("IC'lhdn dcmocrit1cu ) 
(\lrJ el Jc...am,llo Je In' 1nd1\1Juo§." (Scnlcncia lhnJ,)'tk Jd 7 dt du:icmhtt Je IQ76, ~ A. NUm 2.a, 
r.\m1fo-'9) 
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Corte ConsUtucional de la Repúl>hca Federal Alemana, Bvert Ge 59, 231, 258, 

establece: "Rundfunkfre1/1e1I 1st m 1/Jrer zunac/1st wesenl/1c/1e Bedeulung 

Programmlre1/1e1t 111 Sinna ames Vmlwts 111cl1t 1wr staatliclwr, sondem jeder 

lremclon Ei11/lub11a/1mo mil Auswal1/, lnllalt und Ausgestaltung der Programme. (Es 

decir que ... ) La hllertad de programación se mtegra en el ambito protegido por el 

derecho a comunicar información y tiene una clara dimensión de hllertad negativa: 

consisle en la prohibición de toda 1n1erencia o influencia no sólo estatal, sino en 

general, externa, en la elección, conterndo y configuración de la programación".5" 

Por otro lado, es de suma lrascendencia señalar que en el derecho 

comparado el caso aloman, os un claro e¡cmplo de los medios de infonmación del 

Estado"'. ya que como lo explica Villanueva ... "Hay que recordar que en Alemania 

la facullad de legislar en materia de medios reside en el Poder Legislalivo de cada 

Liindcr o estado; por ejemplo, el liindcr de Colonia cucnla con el medio del Estado 

i~: lh1dcm, r 2~0 tn r\tc wnlllio. MIº" of~.an1,nlt1' llr h1 l lmún t.uropca h.an manifc~;adu un gr:an mler(\ 
¡ior Jic1ar mcdul.1\ que 11npul.1n 1~ conccntracion de ltlC"lllm • e!oC.il.a nac1un1I ). C'Uto('IC•. ( . ) 
Lo OÚ\ rtt1cn1c en c"-la matrtu e" 1~ rr<w.llU\"lllll del ( ·un..c'JU de la Umón turorca ) Je k~ ft'(llc~n1.ante\ Je 
lo\ gohlt'rtkl\ de lo\ fatado11 rmcml'im\ de H Je- l"l\('rH lle l'NQ 11oobrc el \.Cr\lCÍO rUhhm de n.Jiod1fu11ón 
Dichi rc!1otlluc1011 cnn ... ukra ~uc el \.Como ruhlln1 Je 1iUl1od1fu!l.10n debe cumplu funcione~ culrural~. 
wcialct. )' democrillCol\ en hc-odioo Je 104.fo, Su 11n~'11ancu r1J1ca en lograr ¡taran1111r l.1 dC'ftl(Xnc1a. el 
rlunh\RIO, la cohe'.\rnn M.~:ul > la lh\e"11Ltd i.;ulfur .. 1 ) hn~Ül'.\llCa En du:ha IC'.\Oluc1ón ~ dC!>l.ICiil que )"ti 

t\l!>IC' un :iumcnlo en l.1 th\Co.1fic.1c1tin Je lm rtol!IJm..t\ A"m1,mo. h,ma en CUC'nta el ProlOfolo whrf' ti 
Shltma dr M:adindifu,ión l'úhliu dr ltn t•lado• Mírmhru• cH 11 llnión t:Mropta Dicho Protocolo 
c:onucnc el Jc-.co urumn-.c lle h\Jt•\ lo' l.\t.1.Jo, nucmhro\ Je rcforur el r•rcl Jtl \C'f"lilClo pUhhco Je 
nd1oJ1fu!i1hn. )' e\ utu nc<"C\llbd funJ1.mcnt.tl el ll'CC''º amrlto Je lo• c1ud.1J1nm a I°' dl\hnlO\. cuu1l~ )' 
!r.C'fYICIO\, ''" J1\CnnunJctnoc\ ) en n1nd11,·101te\ Je 1~u.1ld.1J de orortun11LldC"!i. la tdC\l\IOO JdlC ofrixcr a l1 
rohl1i.:16n f'tl.li!l~rTlJI\ y ~" 1(10\ Je c.th\bJ, 1n...·lu11.1'l\ d JC"urrollo )' 11. ~focr.1ficactón Je actmdldn en la en 
J1~11.al, umh1Cn lldw: prpporcimur UN pro~ranu(1on J1\et~1fic¡uU 1 fin Je aten.Jcr 1 I• ~x1cJ.tJ en w 
COOJUlllll, )' JCl'I \C'I"\ U.'IO\ fluhhw\ Je 11J1oJ1fu\JOO Jc~n hicer lo f'O\lble ("lf lle~ar 1 Un.1 ampha auJ1enci.a. 
\~m;ho1!;1 mfo~rru..lli._~flll}.JI 114 

.. l.m mcJu" J(' mform.tcmn Jd hu1io ti ruhilcm n1rno t.amh1en \t lt'\ Jc)tt?n.11- cnn'li1tu)'Cn en lot. 
Emtlm Jemocu11n1\ Je tkrrdK.l \eh1.-ulo\ tk 1nfonn.u.-mn CU)u\ lf(') tlbJCll\O\ e!loenc11lc\ wm ltt<i )1gu1cnt~ 
1) lh1rkbr mform.;icwn \er.ar, tnlplrn1I > cqu1h.,r.1J.a "'tm: hcdkl\ Je 1111crc' públu.:u 
b) Otor~;u e~~c1olo de c\¡itel.1ón. plun.lc') <'"1U1l.11&w\, 1 11\ m.i.\ J1\hn1u l'OmenlC'\) ~uru pohllc.n, 

~x11lc\) t·uhuule\ que lLtn \1J.a •l lcj1do ""º(1.1\ 
e) Pmmtl\·er pro,¡:n.nu\ cJ11".al1H1\) liC' t"p.trnn\lenh• cumr111bl~ con lo\ Hlore\ Jnn .. K"n.h«n que nutrrn 

.11 !ii \.l.lC1etlJJ Cl\ iJ ~ que l\\lfn\.\0 11 conJ~·u Je 11 \l.;1eJ.&J f'OllllU1 ~I ~IC'll (') C'ICr10 que por m.nd.¡to 
le¡:.al en hl\ ('l.li'-C"\ J..:m~~n.11rn\ lo\ 1neJ1m prnallu\ tkbcn '-lll\Í•\.'CI C'I rnrncrv Je lt~ l~JC'fl\O\ 

!1.C'r\allJo\, l.1mh1en hl e\ que, -.,hu Hinl.1J1\ C'\l:C(X'll'flC' HlfT'IO el U,ttma Ul«u. c\Ün ct.entO\ Je 
obhg1c1on Je ,,nc:ntu ut put¡:nirrucion 1 fin Je cumrlir Ct.lfl hl\ oln>\ &...,,, '~JC'fl\U\ o, en tuJo cuo, lo\ 
alance\ Je b apcnur .. dcJTk1o1;rallc.a ) cultural que \(' lo~rC"n en C"\lO\ mcJ1,n nt1dn wbord1Mdoi. a 11 
regll de oro Je l.t emrrc"' rm a1il l.t ''htC"nc1on Je ¡:1n.anc1.1\ ecorWmt('U .. \'ll.l.ANUE\' A. \'1ll1nucn 
Emci.to, ~~~'!!!. [d11 l',fonJ Unocf\11) Prn.1io, Mh1co, 2000, p r lb8 y 
165 



1115 

denominado Radiodifusión Alemana Occidental. Colonia (WDR), que presenta las 

siguientes caracterlsticas: 

1 . So creó como persona de derecho público por la Ley de la Radiodifusión 

Alemana Occidental, Colonia. expedida el 19 de marzo de 1985. 

2. El Consejo de Radiod1fus1ón, que es una especie de iunta directiva, tiene un 

amplísimo manto de legohmidad con base en su alta reprcsentatividad social. 

según se infiero del art. 15 de la Ley citada. que a la letra dice: 

l. El Consejo do Radio<i1f11s1ón ost;i compuesto por 41 miembros. Se han de 

tenor adocua<iamente en wonla las mujeres tanto en la elección como en 

el nombramiento de miembros y suplentes para o/ Consejo de 

Radiodifusión. 2. Doce m1omb1os son elogidos por et Parlamento del Land 

(sic) según los principios do roprosentación proporcional; en caso de 

igualdad de cifras máximas. of nombrarnionto do/ último miembro se decide 

por sorloo /1oc/10 por of prosidonte del Parlamento. Hasta siete miembros 

/ran de porlonocer al Parlamento Europeo, al Parlamento Federal, al 

Parlamento Local o a una corporación municipal. 

El mismo articulo prescribe que deben nombrarse 17 miembros entre los 

representantes de iglesias, organizaciones sindicales. de agricultores. de 

artesanos, deportivas y juveniles, asl como nuevo integrantes más procedentes 

de las sociedades de escritores, actores. periodistas, pintores, escultores, 

universidades y músicos. 

3. El Consejo do Radiodifusión poseo las atribuciones de nombrar y destituir al 

intendente (director general) do la empresa de derecho público WDR. (Art. 16, 

socc .. 2 numeral 3, do la Ley de la Radiodifusión Alemana Occidental, Colonia. 

4. Los derechos do expresión de las diversas corrientes están previstos de ta 

manera siguiente: (Art. 5°, secc. 4, do la Ley de la Radiodifusión Alemana 

Occidental, Colonia). 

La WDR asogura que: 1. En of con¡unto de su carla do programación se 

pondrán de manifiesto fa multitud y variedad de opiniones y tendencias 

ideológicas, polilicas. científicas y artlsticas existentes, con la mayor amplitud y 

__ ·_: .. ~ 
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plenitud posible, 2. En la carta da programación se /latan senllf las fuerzas 

sociales significativas an el ámbito da emisión 3. La carta de programación en 

conjunto no servirá con parcialidad a un partido o grupo. a una comunidad de 

intereses. a cuatasquiem convicciones e 1doologias. En su 1t1formac1ón ta WDR Ira 

da prever liempo adecuado para Ira/ar lemas controvel11dos de 1mportanc1a 

general. Los apo/las aprac1at1vos y anatiticos tian de corresponder al 

mandamiento da cabatlarosidad panodistica. Informar ampliamente en su 

finalidaá. 55< 

Es así como ante los fallos del mercado, los medios públicos han ido 

creciendo en la Unión Europea con el compromiso de asumir estándares de 

calidad de la programación especialmente elevados; y como bien dice Luis Javier 

Mieros Mimes "Para que sea eficaz y no incurra en los mismos vicios. debe 

limitarse la posibilidad de financiación a través de la publicidad y vincularse 

directamente la financiación publica al cumplimiento de tas tareas de servicio 

público encomendadas"."5 

Por todo lo anterior, relativo a los medios electrónicos de información 

públicos del Estado (como los hay en Alemania); considero sumamente importante 

y coincido con el parecer de la Fundación alemana Friedrich Eberf'~ en que "El 

'M lhidcm. p Jl l(1K ). lf19 
"' .. El \l~cnu de fin.tlK"U:cu'm dC' ll1\ mcd1m pUbhcm. de raJmd1fu~1on h.i \1do objeto Je un inlt'n\O debate: en 
el lmb110 de b l;nlón l:uropu H prohlrrn. era .t\oC'l!'urar qut' la firu.nc11(1ón rühhc.1 de C\h)\; mcd1m. no 
incurtlc~ en un r..hcam1cnto de 11 compctrnc11 en rclach\n con IO\ upcr.tdor" pm·1Jm, U cqu1hbno 
bu\Cado cntrc l.1 0C"c~1lbd dcmocritica de nantcmm1c010 de un \1~nm de rad1<"l11fu\1ón pUbllc.a ) el rtl{'CIO 
Je lu. normu. comunllan.n q1tc hn1111n b., l)lld.I., 0101i;.aJ.n por el Elbdo (articulo Ml del T~udo Je la 
Comunid.ad Econúnnca Euwrc.1), ha Mdo C\preudo en d l'rl.)locolo \ohrc d S1\lcrm Je R1d1oJ1fuuón 
Públia de lo\ fataJo\ M1emhm\, ant\O al 1 raudo Je l.a ComuniJ¡J Económica. [uropu, 1n1roJUC"1Jo ror el 
lr11tadll Je Am,1crJ.am En el l'mtocolo ~ c,m,1Jcran l.1, .1yud.1\ t'":.ulc\ a lo\ mcJm\ puhli,11\ comp.111blt'\ 
con 11\ normn comuml.Uu\ -C'n la medida en qut' 11 tin.1nc11c1ón ~ concN.1 a lm or~anm JC' raditlthfu~ón 
rna flc\·A.r 1 U~I (.a fU!k.'li"IO Je \C'í\lCIO puh!ICO 111 (Omll h.J).1 \IJll .1tnhi!J1Ji, JdimJ..) OrJ;•lnl1~da por CJJ.t 

Eua™.l m1cmhw, ) en b mC'J11.b en que J1du lin.ancm:tún no 1Íl"\.1C a l.n l·ohd11:10nc\ Jd comercio ) de b 
rnmp<"lencu en l.1 C111numJ.1.t en un ~raJo que \.C".I n•mnno 11 m1cr(\ n-.mun. Jch1enJo ICfl('f~ en cucnt.1 l.1 
le.lhl'JCiÓO Je la ÍUrk.100 Je 1hcho \oC'l\lCIO rübh(O .. [)c."r~h.,1 1 IJ tnfnmUCIÓO , p p 2f.O )" ~hl 
'"-1.a fu~bc1ún rnednch 1.hcrt. c-rcaJ.a cn ti ,u\o IQ~5 n l.1 fuOO..c-u\n rol111c..a m.h antigua Je Alcm.ama 
b UN ln'l.llfUCIC'IO rm.ad.I "" ÍlnC"\ 1k lu(fll, i.'\1nlf!Wmct1JJ con In 11.k.a\) lo\ ~aloe~ Je b JCOl('ll.'rlCl.I 

~ocul. Uc\a rl OllmlirC' \lcl rnmC'C J'lft°'Hknlc .alemán dc~1&.1 lkmocrihc.amcnlC', rncJnch Uxn. ) 
tt'\f1ciandt1 w lc~.1J11 continu.i lr.ah.aJ.anJo .a nl\rl r<1litKo en b coo...,,1h~C'1ón de la hlxrud. l.1 ,0JuJ.1nJ.1J) l.a 
JU\hC'll \Ocul •· 1\l-1wln~"OIC' 1r1h.aJ1 cn el muco tk l.a U''-'"f'('netón mlC'ft\ICtorul r.ar1 C'I &\.,mullo. con rl 
f'ro)'t'Cto l..a1rno.1nl<'nC.1Jlol.1 Je McJ1m. Je: l 'omunic.a,1on. el 'u.al tiene \U \C\k en Qu110 I t1..-u.aJ01, ) wü.a .a 
nt~C'I ttr:1Nul ). \Ubft}:IONI hu!IC.anJo -\,C'fl\lh1hur .1 lo\ J1\lmlm K1orn \Ol.'llln sobfC' el ('.1.f'C'l Je: la 
comum,ac1on ) Jcl r1cn-mo del rcnoJ1vno. unrulu.nJo el J1all~l MXlll, .aroyanJo rcfom1u lc~alci. )' 



197 

acceso de los ciudadanos a la información pluralista es un requisito indispensable 

para su participación activa en los procesos democráticos de toma de decisión 

Fenómenos como la creciente concentración de la propiedad de los medios de 

comunicación y del control sobre las vías de transm1s1ón en manos de unas pocas 

empresas, la exclusión ele amplios grupos sociales del acceso a la tecnologla y el 

manejo sensacionalista de la mformación constituyen una amenaza al pluralismo 

mediálico.557 lo que exige fortalecer un ejercicio responsable de la comunicación 

social. En este sentido, el trabajo con y sobre los medios de comunicación se 

inscribe en el esfuerzo de la consolidación de las democracias( .. .)".'~ 

A decir de Walter Obersl el erario público en Alemania tiene la obligación de 

satisfacer plenamente las tareas públicas. ya que hay programas por ejemplo 

donde se discuten cuestiones pollticas. de investigación y hay mucha 

profesionalización de los reporteros. La libertad de expresión es amplia, hay 

programas para las minarlas que son rentables aunque no con un alto rating. Asi. 

"la radiodifusión de derecho público a favor do la democracia en Alemania, se da 

vigorosamente aunque a los industriales privados no les gusto"."9 

La televisión pública en Alemania se caracteriza por su defensa y 

promoción do programas con alto contenido de origen nacional y por mostrar una 

resistencia cultural a tos programas importados, principalmente los provenientes 

de Estados Unidos. Esto a pesar del imperio global de la televisión satelital (global 

rohucu ). ufrc-i·1crldo ('o\r.a1;1to\C10n flli!ICIK.l ( ) rn ('~J linc:-.a d Proymo rto\hn c:-~udlO\ )' ·~M'lria~ 
concrc:l.n, ni romo forni Je:- Jc~IC' M.~tirr el {l.tifl<'I )' rcrfil de l.u rolilica\ Je c-omun1c.1c1ón (. ) (En \iW Je 
que mucho.,. r.ai\C\ l.atmo.uncncano'.I. limen 4Un un nurco lcg.il Jdicienlc J'Jn c:-1 t'Jct~1cio Jd rc-noJ1\mo y el 
fonoon.tm1en10 Je n~lliO\ de wmumc.ioon) P.i.u ~.i.r.mtuar el llt'rrchi.l I la Comunicación C'OmO r.i.nc lk 
lo\ l>cr«ho'.1. llununo\, el Pru)C'Clo ªll''~ .. JUllthc.1 ) pohocalfl('nle l.u 1dnm1u lC"t:1ln que fl~\ÍC'ncn la 
1nonopoh1.1r1ón dd c"'("C'\·tru mcJ1'111co. bnhl3n el .lccc"'' tic I• rn.xhlLaniJ" l;i mforrnae1on) .a IO\ mcJ1m. de 
rnmun11:.i.c1ón ) ~u~nh/o\n el nuncio CIK•rncnle rnpon'3hle de la tnfo1ma,;1tln" lnfomur1t\n obtcmd.I m el 
r,•,tnvl J,• /1n tti4'\Í11u w1•u.,u111rim rcwJ.i.J11r¡cn "N1l mh mcJutt ¡ mc..hu", lo..J\ Jiu H )' 25 de ago\lo dd 
?,~l2 en el Mu"<'o N;i,wn.al Jet 'uh un.\ 1•orul.arn 

"A rc1o.11 tk que ~lmkdor del munJo t'\l\.lcn rnt!Mi Je C''l;t00flC'1. Je 1aJ10 ) lclc\1WHU c-umun1lJnn O 
c1ud.ul.1na\, (~~n!clr~aj. en MCli,;o ,.~ue \In 1ríonoe-t1\C 0

' 

í:n .\lrm1nl1 un c¡cmrlo ,Sc accc"'' piiM1co..1 ll' c\ Of1·11t-r }.",1114/, qut .al 1¡:wl 4uc Jo, mrJ1m. de C'Uc tipo C'n 
franda y fahdo' l'.niJn\. "funch1n1n con fondo\ pUhllco' o nm un f".Uccnl.ti.JC Je lo'\ mi!re"loll\ de lm 
mc1lm'i. pm.1Jo,, 11na C''('C"\.'I(' de 1mruc\111 rur U'-lf el C'{'.J(IO l('IC'O Je 10111\"' IJcm 
"

1 hlcm 

"'En l.i. \' Confcrc:n..:u1 lntcnuc1orul ··1,.,.. Mc..11<\\ l lectn\rnc-o\ en d Muru dc la Rcfomu del E\Udo en 
Mh1co", rn 1.1 fnC'\.11 -McJ10\ rúhhco\) ucrllf"tt. .Jc huJo'", el 2A de fN)'O Je 2002. rn el Salón \'crdt del 
l'•l.1C10 1 cg1~1~11\-o de ~n l..ir1w 

' ... 
- ·--~--------
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satobto·lolovision om¡nro ). traducido úllnnamentc en ·1oinl-vontures· entre 

cornpañlas europeas, 1aponesas y latinoamericanas, basadas en un servicio de 

televisión salelilal en Hong Kong.""' 

Es asl como Cairncross expresa sobre la televisión pública en Alemania: 

"Mayormente la televisión global será siempre paradójicamente nacional", debido 

principalmente a la rnult1phc1dad de canales con la televisión por cable que dan 

cabida precisamente a más "sabores regionales y locales", asl corno la provisión 

de mayores servicios, "tal es el caso de la televisión pública en la RDA, la cual 

transmite en las tardes programas nuevos, llenos de sonido e imagen a través de 

Internet, enfocándolos parc1almenle a los alemanes que viven en el extranjero y 

especialmente aquellos que viven en los Estados Unidos. Esto demuestra corno la 

población migrante mundial, será capaz do estar en contacto con su pals aún 

estando lucra de él, y no perder en cierta forma sus ralees cullurales".561 

En Alemania hay 48 canales de televisión por cable a decir de Walter 

Oberst en la V Conferencia Internacional "Los Medios Electrónicos en el Marco de 

la Reforma del Estado en México".""2 

En los últimos años Alemania adoptó el sistema dual, público-privado a 

partir del desarrollo tecnológico y de asumir la idea de que "la participación de la 

oferta privada vendrla a enriquecer las cartas de programación y de introducir 

nuevas fórmulas do televisión restringida en áreas geográficas delimitadas. ( ... )La 

... CAIRNCROSS. lbs..lk'l!lu.!Ufil!!!M. r r 7(1, 71 ) ~4 
"

1 lblJcm, r r K4 )' K~. Al rc~r('(IO h\ICf M1c1c~ M1crc~ ('{Hn.l -Cir1C1a\ 1 11 lttnoloci• di&il•I se N 
1mpli1do 11 uícr1.a ;auJ1onw.al, d rnxbd.1no como corn.umiJ,.\r rucJc c-lcgu el tiro Je programaci6n que 
de1.tt, Je ICUCJJo C\Jh .. U\ ('IUlfllO' intcr~ .. ) la J'llUraluiaJ Je t.~raJOrt'\ Je tdC\'l\IÓn ncgura el flluraJiwno 
(C\lcmo) Je la mfomuciOn. to\ \Cf'lnO\ Je tdc'tuuln \Ofl. adctN\, \1n1Jo, tdt'\ilión dr p111. mcrnctiu 
(\iJco 1 la carta o \Íl1C'O NJO JcnuT"M.1.i), c<1ru.lc\ lmÚllCO'lo. por lo '-IUC \(' J1lu)C' c:I CUÍC1C'I rcculiar de 11 
lfl('\(,lón ('n \U fornll tndicional trnm1ón en .ih1cm1, rrogrttm.1c1ón GC'OC'r.th\l.a, cobcr1Ufl C'iUl.ll )'nula 
1n1eract1 .. ·iJ.1J), ) '''" dio, no \C 'm~ula.nu trcnh: .il IC'\hl Je n1"Jm, de Cllmuml'.Jc1ún como un factor 
prccmmcnlC' C'll la fomuc1ún lk l.i or1mon ruhlic.a 
(fat.1. 1:1 l.1 1r~umcn1.mún Je Bullm!=l"I, Muun·Mc~rmd.tr. fo..11d11n. Muh1mcJ11J1cnuc. Strultur unJ 
S11!1ichc Auf~ahcn Nach lkuh.chcm ufll.t l.urop.11\Chcm RC'\"hl, lhtkn·lbJC'n. Nomc.tt.. 1997) [t.Jc d1.agn0,.11co 
Je la '11U.1c1ón del mercado 11UJ10' 1\u.11 e\. '1trt.i.1ncntl", opl1m1..i1 ) ul \C'I a medio o l1rgo pi.a.ro lu cusit 
pucd.ln~r .a\i 
Pero hil), .11 J'C'"" de ll1\ cfrclo' Je l1 ll.1m. .. J1 ft\ofu(tún ~1i~1ul, el mcrndú .11uJ1ml\w.I m.n1fi~.a un.a K'ric 
de Jl\fuOCuHlC'\ que 1mr1d<n que \oC' ):C'ncu: 1k un moJo nponlulC'o el tiro de mfomunbn que un Esbdo 
drrntXfÍllCll rrC'Cl\.I r.u~ Ir.U (t'ílC'ch\ ÍUrir.:wn.i.mtclllU J:n cf«io, \C'~Un (,¡\\ \un\IC'ln, pucJcn Jdermn\.l.f\C 
\·1110 .. "fallo' Jcl mctt.1Jo'" auJ10\1"'-ll ~uc h.li:cn n«cvn1 la mlcr.--c-ncu..m ~u.tal.. llgrd!Q a la 
@º!!ll!'ión . r r 2 50 ) rn 

l:l 2~ J(' nuyo de 2002, en el S..lon \'crJc dd P•l.a"'.,º l.c-g1~b1uo de San (....U.aro 
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primera ley de radiodifusión que regula el acceso de la iniciativa privada a la 

explotación do frecuencia de radio y televisión fue la aprobada por el parlamento 

regional de Baja Sajonia (el 23 de mayo de 1984).56
' 

Lo propio hicieron tiempo después los diversos estados federados, 

introduciendo algunos matices y part1culandadcs en sus respectivas leyes en la 

materia"."" 

Y por haber sido la Ley de Radiodifusión del Uind (Estado o Provincia) de 

Baja Sajonia el modelo a seguir do los demás landers, doy paso al marco legal de 

la televisión privada en Alemania: 

•!• "Personas que pueden recibir concesiones para explotar 

comercialmente señales de lolovisión. 

De acuerdo con la Ley de Radiodifusión do la provincia de Baja Sajonia, 

son susceptibles de recibir autorización para explotar frecuencias de televisión las 

siguientes personas: 

1. Personas juridicas do derecho privado. 

2. Comunidades religiosas juridico-públicas o comunidades ideológicas, 

asimismo jurldico-públicas. 

3. Asociaciones de derecho pnvado sin capacidad jurldica, pero de 

consistencia durable. 

4. Personas flsicas con capacidad jurídica, pueden ser susceptibles de 

recibir autorización siempre y cuando no tenga un empleo en la Administración 

Pública, salvo cualquier actividad honoraria. 

Están impedidos legalmente para recibir autorizaciones los partidos 

pollticos, asl como las empresas, personas y asociaciones que dependan de ellos. 

•:• Organismo que otorga las concesiones 

Las autorizaciones para explotar señales do televisión son otorgadas por un 

órgano técnico definido como órgano autorizador que depende del Ejecutivo de la 

provincia; en esle proceso participa en forma directa la Comisión de Radiodifusión 

de la provincia. 

""1 ~a !~ mfomus1ón ,. 4ktsdto' huJ!H!K?l, C>r rn • ri NO 
.,,.. l>rrrsbtl Ü'"ll'J.ruio sk la 1nfomyqón. Or c1t, f1 2J.4 
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•:• Criterios que rigen para el otorgamiento de concesiones 

Las autorizaciones se ngen bajo los sigumntes criterios minimos: 

a) Que la oferta programática del solicitante presento los acontecimientos de la 

vida polllica, económica. social y cultural en la Baia Saionoa. 

b) Que se garantice la expectativa de que va a estar en situación de organizar un 

programa que satisfaga las exigencias profesionales 

c) Que no se favorezca a ningún grupo polllico o tendencia ideológica, económica 

o social. 

•:• Tiempo do duración de las concesiones 

Las autorizaciones se otorgan por tiempos variables, hasta un máximo de 

10 años, susceptibles de ser prorrogadas. 

•:• Causas do revocación do las concesiones 

La autorización puedo ser revocada en los casos siguientes: 

a) Si cosa a postoriori el cumplimiento de algún requisito previo de la misma y no 

so remedia su falta a requerimiento. 

b) SI después do concederla a un organizador, éste se convierte en organizador 

único do derecho privado en la radio o televisión do la Baja Sajonia, o bien no 

satisface los requisitos do la autorización y tampoco lo hace al sor requerido a 

ello. 

c) Si el organizador no ha emprendido dentro del plazo fijado la necesaria 

cogoslión para el establecimiento o puesta en servicio do las instalaciones 

técnicas de transmisión. 

d) Si no so ha emprendido o no prosigue la presentación del programa en el 

espacio adjudicado dentro del plazo fijado para ello. 

e) Si se paraliza por más de seis meses la ejecución del programa por motivos 

atribuibles al organizador. 

f) Si el organizador no ha seguido una instrucción ejecutiva del órgano superior 

competente del Uind motivada por grave infracción reiterada, a pesar de que 

en la notificación se conmina con la revocación. 
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•:• Objetivos que deben buscar las cartas de programación 

La programación do los orgm11zadores (concesionarios) do telev1s1án debe 

respetar el orden constiluc1onal y controbu1r a la re;ilizac1ón del orden fundamenlal 

democrálico y libre. l\sunismo so deben observar las siguientes d1spos1c1ones: 

a) Ofrecer veracidad en sus e1111s1ones 

b) Garanlizar que en fa información serán adecuada y equ1lahvarnente 

considerados los cnlorios de las personas. grupos o untidades esencialmente 

afeclados. Los aportes mdiv1duales de tipo aprec1at1vo y analillco han de 

atenerse al imperativo de la honradez penodlshca. 

c) Llevar acabo las correspondientes averiguaciones concienzuda y 

escrupulosamente en todas las emisiones importanles para la información y 

formación de opiniones. So deben exarrnnar las 1mpulaciones de hechos. Los 

comentarios deben estar claramente separados de las noticias y distinguidos 

con ol nombre del autor. 

(So puede observar que se trata de una «Definición normativa de los 

principios de programación oxigibles a los operadores privados. (ya qua) Estos 

principios (son) formulados do un modo gonónco y no preciso, (expresan) un 

estándar rnlnimo do la programación exigible a los operadores privados. Con ellos 

tan sólo se señala un objetivo, no prejuzgando los concretos medios para 

conseguirlo, cuya determinación queda en manos de los titulares de la libertad de 

programación. (Otro) ejemplo de esta formulación lo ofrece el articulo 41.2 del 

Convenio Estatal de Radiodifusión alemán. En él se establece: "Los programas de 

radiodifusión deben contribuir a expresar el pluralismo del ámbito alemán y 

europeo mediante una cuota razonable de infonnación, cultura y educación; ello 

sin perjuicio do la posibilidad de ofrecer canales temi\ticos'»). 16
' 

.,..t Anle la rc.1hr.1c10n Je 1.hcho\ tl.,JCtl\'(I\, Lu1~ bvu.~r M1crC'\ M1nn oruru· N l.Com111mrul\ar la Cllrr.c'C\K'IÓn 
Je C'\IO\ <1bJrtl\O\., La treme a Yncwrutona C\ 1n.r.Jc..·u.adi. l'nnlC'ru, pon.¡uc: ¡.,, fonnul.1"º" oornult\I e\ lo 
.. ulicicn1cmcn1c llc\lhlc ) gcoCn\.1 ctmkl pan1 con ... 1Jcr.u k.:11tmo i.:wh.¡u1cr 11ro Je pru~nnucmn ~nc1mu.r 
ptir el 1rk:umphm1r:nto Je un cnuncuJi:1 nomull\o l.ln \.1~-.1 wn..a1tu111.1 ury •rb11rmc~d Sc~unJo, porque 
u11hur hi ..:ua(·c1t'ln c .. 1a1.1l p.;ani a~surar el cumrhm1rnh1 de nin\ obJctlH1\ w~11uyC" un 1,,¡cnfic10 
Jc .. p1ororuorudo Je la h1'crt.1d 1Jc rt\,granu~·1ón '.' un.a r.i.tcntc lr.tn\~ll'IÚn Jd pmk:ario Je ncutnihJ.i.J dd 
[\1.i.do. 

(Par• lo cu.al, Mmc,. da uru ('I0\1hk \()luc•ón. ) PPI C"llo. b tcnJcnóa ac1uo1I e'\ b1 ct·uc1ún Je mn:-anÍ\IOO\ 
llc\lbln que mlcDch.un n'n ll\ fucr1u del mc1c~o auJw,·1W1I. 101. lirrndt~ de' tclc,mon y lo~ 
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•:• Normas que Impiden la concentración y los monopolios 

La concentración y los monopolios son combatidos por la legislación a 

lravés del procedimiento de autorización para explotar señales de televisión. Cabe 

agregar por un lado que. corno se establece en el apartado 7, el monopolio en la 

explotación do señales de lclcvis1ón es causal de revocación de la respectiva 

autorización y, por otro. que la transferencia de la autorización se encuentra 

expresamente prohibida. 

•:• Normas que promueven el pluralismo en las cartas de programación566 

Al igual que la lucha contra la concentración y los monopolios, el 

pluralismo se protege y alienta desde el proceso de otorgamiento de las 

autorizaciones para explotar señales de televisión, donde se establece la 

obligación de ofrecer cabida a la expresión de los grupos pollticos y sociales más 

representativos de la región. De igual forma. la ley es clara al señalar que cuando 

solicitante (sic) que en el caso do concedérsele la autorización fuese el (mico 

organizador de derecho privado en la radio o en la televisión, debe garantizar que 

con arreglo al esquema, principios básicos y configuración de su programa, van a 

participar adecuadamente en su programa las fuerzas y grupos pollticos, 

ideológicos y sociales más significativos. 

•:• Normas de protección a la juventud y la infancia 

A efecto de proteger a la juventud y a la infancia, están prohibidas 

todas las emisiones que: 

Son manifiestamente adecuadas para poner en serio peligro a niños y 

adolescentes. 

Puedan propiciar el deterioro del bienestar corporal, mental o pslquico de 

niños o adolescentes. a no ser que el organizador procure, bien por el tiempo de 

t:"pccl1Jort\ ['10\ lll<"Cllllt.r1k'l\ H\O'•l"1Crl en b (fC:.1'1ÚR dC' autonWJ« 1n..t~nJ1cntc:s )'en la rromoc1ón de: 
organuacmOC'\ Je 1u1orc¡:ul1c1ún"' ~.!IlÍ!.)[D\!\1ún \ Jrrqho\ hµnufh!l, <>r (ll., p. 261. 
""""'h el Jcr'C'Cho rnmpu;aJo no luy uru formula unu:.J lk 11 rran l1hcnhthd 1IC'm1.n& y nUJounukn1oe C'n 
la nutcria ~ pLK""Je lll"}::u a lo' nuem..n 1igukt\ Je b lc¡:1,l1c1ón Jr t:r1rto) buena p.tr1c de I°' l"-'isn irabci. 
En C\IC \CRUJo. nue~ra con\Hkr11:1on ~que ti dntdwJ JdlC Un1c-1mcnlc Nableccr normu. mirumn." (,IJ, r-
241) 



emisión o de otro modo, quo talos omisiones no las capten habitualmente los 

niños y los adolescentes do los grupos de edades afeclables 

Sean por completo o en lo esencial análogas a impresos incluidos en la lista 

según el articulo 1 de la Ley de Impresos Peligrosos para la Juventud, sólo están 

permitidas entro las 23 y las 6 horas, siempre que teniendo en cuenta todos los 

aspectos no pueda considerarse grave el posible peligro para niños o 

adolescentes. 

•!• Normas que limitan los programas do so~o y violencia 

Con el propósito do limitar los programas de sexo y violencia, están 

prohibidas todas las emisiones que: 

Inciten al odio racial o describan violencias crueles, o en todo caso 

inhumanas contra personas de tal modo que tales violencias resultan sublimadas, 

o bien en ellas so presenta lo cruel e inhumano de un acontecer hiriendo la 

dignidad del hombre. 

Sublimen la guerra. 

Sean do carácter pornográfico. 

•!• Derecho de réplica (art. 16)!>67 

El derecho de réplica so encuentra debidamente tutelado por ol 

ordenamiento legal on los términos siguiontos: 

a) Todo organizador está obligado a difundir una réplica de la persona, grupo o 

entidad que haya resultado afectada por una imputación de hechos expuesta 

en la omisión. Pero no existe deber de difusión do réplica cuando la persona, 

entidad o grupo afectado no tenga justificado interés por la difusión, o cuando 

la réplica sea de extensión inadecuada. La réplica os de extensión adecuada si 

no sobrepasa la amplitud de la parto impugnada do la emisión. 

~··En rl ,krt"Cho Ctlmp.lriJo b actLUción Je hucm fe Je lo\ r.ahn \oC h.a tr1Juc11k1 m un.i lc¡:1\latión que 
t''-l.1M«t l.n rnnJ1cmnn l~JO 1.u. rwln tkhc C'JC'fCC'n.c el dcr«ho Je r~. In tuJla aJnulcn ocrtu 
d1fcft'OCU\ cnltc º"°' ) OUO\ .. Osm:bo a la mfomuc1<m) Jsmtm bumt!)(!), Or Cll . r 2.ao 
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b) La réplica debo hacerse sin demora por esenio y ha de eslar formada por el 

afectado o por su reprcsenlanle legal. En la réplica se ha de mencionar la 

emisión impugnada y la imputación do hechos. además ha de lin111arse a 

exponer datos reales y su conlerndo no debe ser pu111hlo en ningún aspeclo. 

c) La réplica ha de difundirse sin demora denlro de la misma sección del 

programa y en liempo do emisión equiparable al de la em1s1ón impugnada. 

Si una emisión so mantiene d1spuesla para recepción en cualquier tiempo que se 

desee, en lal caso la réplica ha de permanecer vinculada a la emisión mientras 

dure esa disponibilidad. Si la emisión no eslá ya disponible o lermina su 

disponibilidad antes de transcurrir un mes después de admilida la réplica, 

enlonces se ha de manloner la réplica en posición analoga mienlras lo exija el 

afcclado, pero como rnax1mo durante un mes en con¡unlo. 

d) La réplica debe difundirse sin inlerfercncias rn on11siones. Toda refutación 

contra la réplica no debo estar en relación directa con ésla, y debe limitarse a 

exponer datos reales. 

e) La réplica debe difundirse gratuitamente. 

f) Constituyen excepciones al derecho de réplica los informes verídicos sobre 

sesiones públicas do órganos legislativos y ejecutivos do la Federación, 

estados, municipios, cualesquiera otras corporaciones municipales, o do los 

tribunales. 

•:• Limites a la libertad de Información 

La programación televisiva tiene como limite del ejercicio de la libertad de 

información la emisión de aquellos programas que tengan por objeto: 

a) Herir la dignidad del hombro y las convicciones morales y religiosas de la 

población. 

b) Menoscabar el respeto a la vida, a la libcnad e integridad corporal, al 

matrimonio y a la familia, creencias y opiniones de otros. 

c) Manifestarse contrarios al entendimienlo internacional, a la paz, a la unidad de 

Alemania en paz y libertad y a la justicia social. 



En todo caso se deben respetar las leyes generales y disposiciones legales 

de prolocción a la juventud y al derecho al honor personal 

•:• Organismo do vigilancia y aplicación de las disposiciones legales 

("En Alemania, el art. 27 de la Ley do Radiod1fus1ón de la provincia de Baja 

Sajonia crea la figura del Conse10 de Radiod1fus1ón como organismo dotado de 

autonomla y personalidad jurldica propia, asl como de atribuciones para autorizar 

concesiones. 

El art. 30 de la ley mencionada establece que la Asamblea del Consejo de 

Radiodifusión"68 -que designa por votación universal secreta y directa al Consejo 

de Dirección· debo estar integrada al menos por 26 miembros, designados de la 

forma siguiente" 560
): 

;.. "Cinco miembros los partidos representados en el landtag (Parlamento del 

land), en proporción a los votos respectivamente emitidos en su favor en las 

elecciones precedentes para el landlag, siguiendo el procedimiento d'Hondt de 

cifras máximas. 

;.. Respectivamente un miembro por cada partido que al comienzo del mandato 

de la Asamblea esté reprosenlando por Grupo Parlamentario en el Landtag, y 

no haya nombrado miembro según el inciso anterior. 

;.. Un miembro, la Confederación de Iglesias Evangélicas do la Baja Sajonia. 

;.. Un miembro, la Iglesia Católica Romana. 

;.. Un miembro, las comunidades judlas. 

;.. Dos miembros, la Confederación Alemana de Sindicatos. 

;.. Un miembro, el Sindicato Alemán de Empleados. 

;.. Un miembro, la Confederación Alemana de Funcionarios. 

;.. Dos miembros, las asociaciones de empleadores. uno del sector de la industria 

y otro del sector del comercio. 

;.. Un miembro, las asociaciones del artesanado. 

;.. Un miembro, las asociaciones de agricultores. 

""" A\í, en Akn~nu1 '°' ruclc oh\Cf\<U un ~r•n rro.:~1 Je ~nmr1c1ón '1Lkbdana rn la 1n1r¡rxión de b 
aulombJ rc-gubdon 1nJl"f"Crkl1cn1c 
,..1Xrcd?9 mc'\lli'a;f'K' ,k 1~ 1nfom~ C)(l ni. r t..i 
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;.. Un miembro, las asociaciones de mujeres. 

;.. Un miembro, las asociaciones iuveniles. 

;.. Dos miembros, las asociaciones deportivas. 

, Un miembro, las asociaciones de expulsados de territorios del Este. 

;.. Respectivamente un miembro otros cinco grupos y organizaciones socialmente 

relevantes, a determinar por el Landtag."570 

Como bien señala V1llanueva, la regla general para destinar las 

concesiones con el fin de explotar señales de televisión con fines comerciales, es 

que pueden recibirlas tanto "personas físicas como personas jurldicas o ambas, 

según el sistema de que se trate. Conviene detenerse, sin embargo, en la 

experiencia alemana, porque es el unico caso que introduce una variante singular. 

Y es que ademas de poder recibir concesiones tanto las personas flsicas como las 

lurldicas. en Alemania lo pueden hacer también las personas colectivas de 

derecho privado sin capacidad jurldica; es decir, aquellas organizaciones que 

carecen do personalidad jurldica distinta do la que poseen sus propios integrantes, 

lo que pone do relieve la ampllsima libertad que impera en ese pals digno de 

tomarse en cuenta·.~" 

•!• Autorregulación 

Fronte a esa tendencia actual hacia ·1a creación de mecanismos flexibles 

que interactuan con las fuerzas del mercado audiovisual, los operadores de 

televisión y los espectadores' de la cual nos habla Luis Javier Mieres (ver nohl 

do los objetivos que deben buscar las cartas de programación de la 

tolovlsión privada en Alemania), se encuentran ·1a creación de autoridades 

independientes y la promoción de organizaciones de autoregulación·. 

En sentido contrario a la descentralización de funciones para la regulación 

de los contenidos audiovisuales en Alemania, Luis Javier Mieras Mieras expresa: 

·es conveniente que las autoridades independientes de regulación del sector 

audiovisual sean separadas de las autoridades que regulen el sector de las 

'"> lls-r«ho S'!lOU,.trJ\bl de h mfomyoón. C>r Ctl, r r 239 y 2.tO. 
HI lh1Jtm. ['I 29() 



2117 

telecomunicac1ones, y, si existen otras autoridades en el nivel regional, debe 

asegurarse una colaboración y coopcr<1c1ón intensa. La pluralidad y divergencia de 

autoridades en este sector merma mev1tahlemente su eficacia.( ... ) 

La situación de caos organizativo es evidente en Alemania donde existe 

una miríada de autoridades con responsab1hdades en la regulación de los 

contenidos audiovisuales. Por ello se 1ns1ste intensamente desde la doctrina en la 

necesidad de centralizar las distintas funciones en una lirnca autoridad 

competente."'" 

•:• Códigos deontológlcos para periodistas 

Alemania es uno do los paises donde se encuentran códigos deontológicos 

con status de obligatoriedad.'73 contenidos en su Código de Prensa, con 

directrices para secciones redaccionalos; adoptado por el Consejo de Prensa 

Alemán, en cuyo articulo 6° dispone: "toda persona activa en la prensa ha de 

guardar secreto profesional, incluso haciendo uso de su excusa de testimonio y no 

revelando la identidad do los informantes sin su aprobación.""' 

Otros paises son: Estados Unidos, Francia y Reino Unido."' 

•:• Acceso del gobierno alemán en materia de publicidad politlca 

"(. .. ) la regulación do la publicidad estatal se encuentra expresamente 

prevista por lo que se refiero a la radio y a la televisión; pero no existe nonnativa 

alguna, sin embargo, en materia do prensa escrita. 

Habrla que hacer. en principio, una distinción entre mensajes 

gubernamentales de interés publico y campañas promocionales o estrictamente 

publicitarias. Las primeras tienen fundamento legal, las segundas. en cambio, 

dependen de criterios discrecionales que fijan cada uno do los lander. 

::: ~l..Ulfum.~~m.t~llnmit.~· r r ~"~ Y ~tt' 
V1lhinucu rcahn Mlhrc <.mrmu. )' °'ho f\ll~ llC'\ d.a.,1fic.11ciono en rd.K1ún la 1ulunct::ulK1ón dt la~ 

CffiJ'ltc\:l\ rcnoJii.tlCl!o o P'lf lo\ colC"t:IO\ profc:\lotulC''\ a) CoJ1~º"' drontolo¡::ico\ c-on \btu' de 
ohlig.a1onc~J b) Con ~utu11 Je dcr«bo (Uru.11 ~· Co\.la R1e:a), ) t") cun sh1t10 lk Jcrnho) l'.bhg.ación. "'E.n 
Mh1co pucJc lt'\.lll.an.c el cóJ1go de chu Je "'El l'n1\C·rul" ·· 
'"!?srrcboa!lm~C'tC'S'lx't>humaQQ>., pp 47~\47_\ 
m lb1tkm, r. 473 . 
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Asl, por ejemplo, el articulo 4, apartado 5 de la Ley sobre el establecimiento 

y tareas de la Corporación de Derecho Público "Radiodifusión Bávara· establece 

que: "El Gobierno Bávaro está facultado para dar a conocer a través de la 

radiodifusión leyes, decretos y comunicados importantes de interés público·. En el 

mismo sentido, el articulo 5° del Convenio interlander por et que se crea la 

Corporación ·segunda Televisión Alemana· dispone que: "El Gobierno Federal y 

los gobiernos do los Landor tienen el derecho de dar a conocer adecuadamente 

las leyes, decretos y comunicaciones oficiales sobre sus tareas. A tal efecto, se los 

ha do conceder sin demora el requerido tiempo de emisión". ~76 

De lo anterior so puede observar que Alemania es "el caso más extremo de 

independencia -del gobierno en el otorgamiento de concesiones de radio y 

televisión· ( ... ) provoniento de una decisión del Tribunal Constitucional m al 

interpretar la libertad de los radiodifusores del control gubernamental bajo el 

esplritu del articulo 5° do la Constitución alemana, sentando las bases de las 

autoridades reguladoras independientes en este pals como un aspecto clave de la 

libertad del control del gobiorno".578 

•:• Secreto profesional 

"En varios paises do Europa ol secreto profesional se encuentra regulado. 

En Alemania, por ejemplo, está protegido por la ley del 25 de julio do 1975 -<Je 

ámbito federal, a diferencia de las leyes do prensa quo son locales· denominada 

Ley sobre el derecho a negar las fuentes do información, quo dispone en el art. 53, 

apartado 1, numeral 5: 

Aquellas personas quo so dediquen, o se hayan dedicado profesionalmente a la 

preparación, confección o difusión de productos impresos periodlslicos o de 

omisiones radiofónicas también tienen derecho a negarse a declarar acerca de la 

persona del editor, remitente o responsable de colaboraciones o 

1
" t"rancl• n otru JQi\ C"''mo !lo.e \tri m.h adtbnl(' qut n:~lamcnl.I el lt'C'N) Jd GObtcmo a la radto )' 

lclc' 1\16n e-un 1mp.artiahdad p.ua no rromm"'C'r la mugrn dt lu. mtubJn gubtmammuln. 1kmJ:!2 
~~\füQJ!."I' tll,p ~OK 

. fn'1 Tclclt\1ón C1i\C, 12 llu~rf C.c WS ( 1961) ol ror lbrmdl, Ene. UroadcaU1ftM: Uw, Nueva YOfl. 
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documentaciones. así como sobre las informaciones que se les haya 

proporcionado on atención a su actividad, siempre que so trate de colaboraciones, 

documenlación o informaciones destinadas a la parlo redacc1onal. "'19 

S1Jgún V11lanu1Jva, entre los paises qull recogen al secreto profesional 

como derecho absoluto, so encuentran: 

Alemania, ( ... ) Estados Unidos (California. Indiana. Minnesota, Nobraska, 

Nueva York) (y) Francia !>SO- "'" 

"Otros paises que recurren a conceder (un) s1,11us deóntico al secreto 

profesional son: Alomanla, ( ... )Estados Unidos (Goorgla, Nueva York).( ... ) 

(Entre los) Paises que lo regulan como un derecho subjetivo indirecto582
, 

reflejo de la obligación impuesta a otros sujetos normativos (se encuentran): 

Alemania. ( ... ) Estados Unidos (California, Indiana. Minesota. Nueva York,581 
( ... ) 

(y) Suecia." 58-1 

•:• Cláusula do conciencia 

Fue en 1926 cuando Alemania la adoptó.""' 

"( ... )el derecho a la clausula es ejercible ante modios de comunicación de 

caractor privado. Sin embargo, no siempre es asl; por ejemplo, en Alemania las 

empresas de comunicación son empresas de tendencia, la cual vincula al 

periodista cuando se formaliza el contrato de trabajo. En este sentido, y en 

principio, la cláusula no puede sor invocada en los medios de comunicación de 

carácter público; sin embargo, si dichos modios so apartan do los principios de 

,..., lkrc'C!'10 "l<'''"no tltlunforma.s.irui. or. rn. r 111 
1
"0 .. ~·nncia, te) Je 4 Je enero lk 1"9l qu(' rrfomu. d Ct\J1i:o Je P101:eJ11mrn1m Pcruln .. articulo HN (2) 
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actuación fijados por su ley de creación --<:orno, por otra parte, no es inhabitual- no 

tmy razones, a mi ¡uicio, para que el profesional de la información pueda hacer uso 

de aquel derecho.""'6 

•:• Plazo 

'Debe existir un plazo para el ejercicio del derecho de la cláusula de 

conciencia. La legislación alemana y portuguesa lo señalan de un mes a partir de 

cuando acontece el supuesto legal; ( . .).''"' 

B. ESTADOS UNIDOS 

Su nombre oficial es United States of America, cuya capital es Washington, Distrito 

de Columbia. Entre sus principales productos económicos están la industria de 

productos eléctricos e imprenta, y un 23% do la población activa ocupa el sector 

industrial en general. 

Canadá, Japón, México, Reino Unido y Alemania son sus principales socios 

comerciales. 

Su ley suprema es la Constitución de los Estados Unidos de América, 

redactada en 1787, ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entró en 

vigor en 1789. Desde la adopción do la Constitución, el gobierno federal ha 

incrementado sus funciones en materias económicas y sociales, compartiendo 

más responsabilidad con los estados (50 en total). Todos los estados tienen 

emisoras de televisión y más del 40% se concentraban en nueve estados, a saber: 

Texas, California, Nueva Yorll, Florida, Pennsylvania, Ohio, Michigan, lllinois y 

Georgia.~ 

Las primeras 10 enmiendas, conocidas como la Deciaración de Derechos, 

fueron propuestas el 25 de septiembre de 1789 y ratificadas el 15 de diciembre de 

1791 y garantizan la libertad de expresión, de religión, de prensa, el derecho de 

"'lbidcm, p.p. 410 y 411 
"' lbidcm, p. 498. 
"'"Esudos Unido\", E"'1dopt.Jia .llicrowft fllC'OrlA 99. 
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reunión, el derecho de presentar demandas al gobierno y varios derechos 

individuales sobre aspectos procesales y procedimientos criminales.""' 

Es asf, que cito a continuación la Primera Enmienda por ser relevante para 

la presente tesis: 

"El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o la 

prohibición del libro ejercicio de la misma; ni pondrá cortapisas a la libertad de 

expresión o de prensa; ni coartará el derecho de la gente a reunirse en forma 

pacifica ni do pedir al Gobierno la reparación do agravios( ... ) el congreso no 

aprobará leyes que impongan limites ( ... ), a la libertad de expresión o de prensa, 

( ... )la corte suprema ha interpretado la 14ª Enmienda como la aplicación de la 1ª 

Enmienda a los estados asl como al gobierno federal. 

Todos los derechos amparados por esta enmienda tienen limites ( ... )"~90 

Al respecto cabe mencionar que la Corte Suprema de los Estados Unidos 

de América ha determinado que •... la garantfa constitucional de la libertad de 

expresión ... fue croada para asegurar el irrostricto intercambio do ideas con el 

objeto do provocar los cambios politices y sociales deseados por el pueblo .. .".591 

La Corte Suprema de los Estados Unidos do América ha aportado varios 

criterios para resolver conflictos entre la libertad de opinión e información y el 

derecho a la honra y a la privacidad; a continuación enunciaré algunos casos con 

su respectiva aportación para el derecho de la información: 

Doctrina del "peligro claro v actuar: Consiste en que "el Estado se 

encuentra facultado para interferir en las acciones de los individuos cuando tal 

interferencia es necesaria para satisfacer algún interés público relevante". Es decir 

que la libertad de opinión sólo se verla afectada en su ejercicio, en los casos en 

que dicha doctrina se aplique. Tal es el precedente "Schonck vs. United States·, 

en donde la Corto Suprema Norteamericana aplicó tal doctrina al determinar: "La 

,.,. Se aJop11wn 17 cnnucnJ.n ad1c1otul~ entre otra11 ffiC',11J.n, abollan b. bCl1\·11uJ y cshpulab.ln el w.1fng10 
UOl\"CNI rua lo\ m.l)UíC'\ Je 1 ¡.; ar\i.n ..... blldt.l\ lJmdo\", l:n<1cl'1prJ1a M1crowft 1.'1JCaf"1'1 99. 
~~ A~uau de tomcnt.ano, ou pnmcn. rnm1cnih et. fulllluncnto con\11tJX1onal de 11 Ley Je hbctUJ de 
mfornl1c1ón t1 1-"~n.1 lnfomut1on Act. la aul C'1o un1 le)· 1Jmuu1itnti\'a que dl"f'O'IC el accno 1 doounct1to\ 
) uch1rn\ adm1n1\tral1\o' ~n 11 cu\ltncu de droorn mformadoi de las .. cos.11, J'Ubhcas", ~ 
mD!um.uk..1!~.op c11 .. rp .&.a,.&~)·47. 
~• Ca\O "Ne" York 11~ \"\ Sull1\an". Conc Supmn.i Je la1 E~ Urudo\ Je Aménca. 376 US 2S4 
(1964). 
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cuestión en cada caso depende si las palabras han sido ulilizadas en talos 

circunstancia (sic) y son do tal naturaleza, que produzcan un peligro claro y actual 

de forma de producir los males sustanciales que el Congreso se encuenlra 

autorizado a impedir. Es una cueslión de proximidad y de grado." 

Olros casos en que se aplicó la doctrina del ·peligro claro y actuar son: 

"Dennis" y Xates vs. Uniled States"'97
, el caso "Brandorburg vs. O/Jio"593 y el caso 

"Co/Jon vs. Calilornia.5
""" 

595 

Doctrina de "Fightinq Words": C:oriesponde a la reslricción de la libertad de 

expresión, la cual únicamente se presenla si dicha expresión incita o provoca 

actos inmediatos de violencia. 500 

Doctrina de la "Real Malicia": Se ha manifestado su adopción 

paulatinamente y consiste en que "la información veraz no excluye la posibilidad 

de errores siempre que no exista una conducta dolosa·. 597Esta doctrina judicial se 

enunciapor vez primera en el fallo de la Corte Suprema de los Eslados Unidos 

"Sullivan el New York nmes" 593y "desarrollada luego en los casos ·curtis vs. 

Bulto", "Rosembloom vs. motromodia" "Gertz vs. Welch."5
"" 

~~ .. ( ... ) la C'onc SuprC'nu Nonc,1,mmnna romcn1ó a J1~1mgun entre la Jdcn\A de 'una do<:tnna abstracta' 
que no C\ pumblc )' 1.1 Jdcn\I Je una doctriru Jm~1J1 1 promoH·r un.a acción 1lci:al, que \Í era punible, que 
urge actu.ar en el "-CRtiJo prcc1uJo po1 11 doctnm y no M'llo llama a crtccr (\1c) en d1d\I Jocmn.1". ~ 
~ inform:apQo y tkrccho\ hYmM!fil, op. c1I., p. 63 

1 .. ( ... )donde un dirigente del 'Ku Uu\ Klan' habla rronuncudo Jm 1locucwnc~ 1n1c un J!.Npo ltducido de 
pcnon.n en lo\ que !.e ~\lcnia que lo\ Judiw. Jcblan M:r dc•ouclto\ a luacl y lm nq:rus 1 áfnca, ui como, que 
el guh1cmo JC' ltl\ htaJot. Unido\ \Cguirfa con \U poliuc.1 de op1món a la Jll.I bb.oca. ~ta dd)(ria tomar 
rrpr'C'uhas. Anle la l.'.ondcn1 de dicha penoM, baud.I t'n u11.1 lt) que 1.'.0n,..ukraN Jcllct1\0 uoclanc 
\oluni.ru.mcnlc en cualquier i;ruro formado pani cn\Cr\u y lkfcnJcr l.n Joctrin.as Jcl •,.¡nJ1ca.hsmo 
cnminal', la Corte Surr'C'rm JC\'OCÓ tal f.1lk1, ~i\alanJo: 'In i:ar~nli.as ron~1tuc1on.alct Je la libertad Je pmtu 
)" C\flJt\ion no pC'nn1tcn al fatado rroh1bu o rro~nbu la llcfcnY del U\.O de I• ÍUC'íll o de l.t \10l.1cit'm de la 
le)' e\C'CfllO C'UJ.ndo U! dcfcn\I del U'oO Je 11 fucn.a «fÍ dm~idi a IOClt.U O proJucn uru ÍrumncnlC acción 
1lc~al )' t'"' rrohabk que aqutlla mc11c o rroJ11ua 1al .ai:c16n" IJcm 
'""" La nusm.a Conc "'lktrrmmó QU<' un J1""1!ri.o no ruN<: w:r <~Jclo de: \.a1.c1Ni por el sólo hecho o 
drcumt1nc11 Je 4uc aquel C'S l."00\idcr.do 'okn'.\1\0. p.ar1 la rnl)'OfU de 11 robl1c1on·· IJC'm 

~ 9 • lbiJC"rn. r r b:! y''' 
~ ....... ( .. ) c1crt11. c\r1ci.1onc\ Je c.arictc:r gnl\Cro u ofrnmo nu mcrtcl'n \.Cf p1Nl'~1da\ )ªque no contnbuycn 
\1~mfic.1U\'1mcnlc 11 Jcb.11c f"Jbhrn Je 1Jcu, o ri.uqUt' ht"'kn 1 ru'O\.luw uru rcu:c16n \10lcnli en el oyrnlc 
mcJm. fllOHliC'lndo UIU iJIC'rlCÍÓn Jcl orden pUhl1C'll 00 lb1\km. r 6'.\ 
••• Su tqu1v11cn1c l'n Altnunia la n la "trona de 11 d1h~cntc c-omrroh1e1on (llu~lcr el Mu-.'Cll) (y) 
l.S<hmid1 ,., Sroe~cl)." lbidcm. r 7!. 
,._ El e.a"'° "Ne"" YmL Tune\ \~ Sulhnn'""' t.1n 1mro111ntc que mduw.l la ConC' Suprrnu argentina b h.11 
con,1Jcradl1 )" aC"Crt.aJo 1 p.artu Jcl prtttdcnlc de fallO\. :\14:1517 .. '"Que ew. C'or1c 1Jor1ó, a ~u del 
preccdcnic de fallo\., Jl-1:1517, el t.tandar1JWl"flruJcnC"11I ttc'.aJo pot 11\onc Sur~madc los E~ Uni~ 
l'n el ca"° .. NC'"'- YorL Times"'· Sulh"'Jn" (37h US. 255, 196&), que w ha J.aOO en llamar la doctrin.1 de la 
.. re.11 nuhcu") CU)1l objcti\o n rrocunr un cqu1hbno ruon.able cntrt 11 fW'IClón Je 11 rrcm.1 )' lm dcn:choi 



Siendo el caso "Sullivan vs New York Times· aplicable sobre todo a los 

casos de calumnia y difamación, su sentido so sintetiza como bien lo enuncia 

Humberto Noguoira Alcalá: "Como soriala la jurisprudencia de la Corto Suprema 

Norteamericana, debo existir 'un profundo compromiso nacional a favor del 

principio de quo ol debato sobro tomas públicos dobo ser desinhibido, amplio y 

quo bien puede llegar a ataques vehementes, caústicos, y a veces 

dosagradablemonto agudos, respecto do gobierno y de los funcionarios públicos', 

asl 'las garantlas constitucionales requieren una regla federal que prohiba a un 

funcionario público el reclamo do daños por una falsedad difamatoria relativa a su 

conduela oficial a monos que pruebo que la declaración ha sido realizada actual 

malice, esto os con conocimiento do quo ora falsa o con temerario desinterés 

acerca de si ora falsa o no'...ooo 

"Faimoss Doctrine" (Doctrina do la equidad o de la imparcialidad): 

Responde al aseguramiento do la calrdad democrática de la información. "Puede 

discutirse si la imposición de los correlativos deberes a los operadores privados 

supone un sacrificio desproporcionado do la libertad de programación, pero do lo 

quo no cabo duda os quo estas medidas están directamente vinculadas con la 

promoción dol pluralismo y no implican una opción del Estado sobre qué debe 

informarse, sino sobro cómo hay quo hacor1o.""°' 

Do esta forma, la faimoss doctrino consisto en quo las obligaciones de 

servicio público on la elaboración de informaciones por los radiodifusores son 

1nJi\·utuafr\ qut hub1cnn §.ÍJo 1foct1Jo\ J'IOf l'l.IR'M:nt.ano\ lesl\O!O 1 func1onarim, público\, figun.1 pUhlicu y 
3UO par'llCUl.Jfe\ que hulucun inter.emJo.) en CUC\110~' Je mtert\ rUbJ11:0 objeiO tk Ja mfortnación O de la 
crómca (cons1Jen.nJo s• ) ... lbiJtm. r p. QQ y 100 En \lnthll, Jich.J tcoril !oe rtl1c10na ron la 
rcs.ronuhihd.id de los medio\ de l'Omumcac1ón \.1:1("111 y de 101 rcnodiú:u. 
,,,.. .. En el e.u.o Genz (~IS u. J2l. )JQ.'J40). l.1 Corte Surrcnu \t1\.tló 'Fn b pnmera ennuc~ oo ni\.te 
ª'l!º ll.1nuOO uk.J fali.J No 1mroru cw.n ~mlCIO\.J ruclb p.lft'C't'ITKI\ UN orm1ón, no dcpcndC'm<K rara su 
C(lnc-cc1ón de 11 conc1enc1a de ICI\ JUCCe\ o tk lll\ JUfltkl\ \UlO Je w confnmte con otn11Jeu' 
1\\I en lo\ 'ª'°' en que §.C J1fun&: mfomunOn ~o de fonc1on.mo\ rúbhro" o figuru de rdc"·anca 
rúhhca en \.U\. CllndtCll'llC1. Je tale\, lt'~10 Je ICm:t\ Je tclC\"tf'K'll ruhhc1 O Je IOICfk 1R\11lucion.al, IO\ 
Jcrn:ho\ rcr'41nJli'>lnkl\ '-C alcmün, Jch1ct'klo b.\ ('l'f'Mln1'> que 1cc1oncn ante I<."' tnbunalC1o dcnk'Klrar la 
nuhcm~ mtt'nc10n dt' Ja1\u o afo.1.ar la honra, o dcmo\lnr un.a noiori dn.prn·-.:upaaón rtlf l.a bU~ucda de la 
\C'fli.td 'lu ('ICI fi~Ur.1\ púhhc.a\ y ÍUOCIONl10\ pUbhC~t\ ofcnJ1Jo\ n\C'Jt&Olt' una p.aniJ1,¡ meJ1•t1CI ('IUJrian 

no \.C't "'''noc1llo\ en ra\.o tic proml\Cf uru JcnunJ.a por rt"\.lrtÍm1rn101. por J1r\o1. moraln M no demucuran 
la 1.'.0ncurtenc11 Je nulicu o mc•qul\O•:.a \olunt.1J Je ofender' ffhc rini AmmcnJcmcnt Sh1ffonn anJ llopc:t· 
Arncncan Cuc b..."ol ~nn. r q~ ar e ) " lb1Jcm. r 7K 
Nl)lbukm,p 111 
toll lbukm. r 2~) 
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consideradas constitucionales. Asl lo decidió la Suprema Corte de Justicia de los 

Estados Unidos en 1969 en su sentencia Red Lion Broadcasting Co. Vs. FCC, 

GCJ>"con el argumento de que satisfaclan un fin legllimo como el derecho del público 

a ser informado adecuadamente sobre asuntos de inlerés público y no lo haclan 

de modo desproporcionado. En 1987, la FCC decidió suprimir la referida doctrina 

al considerar, que si bien su fin era legllimo, los resultados que se obtenlan con 

ella eran contrarios a lo pretendido." 

Por otro lado, dicha doctrina suscitó reacciones sobre la falta de vitalidad 

del debate público que ella generaba con la difusión de una expresión e 

información neulra; este fue el argumento de los operadores de las editoriales, en 

defensa de la expansión de la libertad editorial opuesta a las exigencias de interés 

público. ya que su voz "no iba ya a ser limitada en beneficio de la de aquellos que 

quisieran ser oldos en el foro público de la televisión. 

Sin embargo, el debate sobre la necesidad de estas obligaciones positivas 

en la elaboración de infonmación no ha cesado. Recientemente, el Tribunal 

Supremo en la sentencia Arlrnnsas Educational Television vs. Forbes603 -116 S. 

Ct. 1633 (1998)· se ha pronunciado sobre si existe un derecho constitucional de 

acceso de terceros a espacios televisivos." ro< 

~ .. ( ... ) la FtUtral ComMUlllCPJllOllJ Ccuru11ó1t (rCC) Ímjlll\O dC'sJc 19~9 • los op:ndores rrivados de 
111dioJ1fui1ón ocno\ Jchcrn dC' honot1dad o 1mp1rc1.1ltdad informaliv1. Se ui~ió 1 IOl radiodifmora que al 
ltll.tr 1rmu Je r·dcnncu pUbllca lo h1c1cnin Je un.. manen rquihbrada, J'lfCKntAndo los Jisaintos puntos de 
\'illla. Al cfecio, ~ rtC'OOOCIÓ un Jcrcchtl Je rt-rlu:a • Íl\Of Je aqucll°' que hubtcnn Mdo rcrjudicadoi ror 
uru infomución u opinión rrc·1o11mc"nlc d1funJ1J.t, )' de aqu<llos candid.ltos ~ loi cualn se hubieran 
diíund1do comcnt1ri°' ho\tiln ·· hkm. 
"°, .. La i.cn1cnc11 de\C\lmu la prctnn.1ón Je uiu L~anJub.to (Ralph 1:orbn), a lu clcccionn al Conpno de 
Jl.1r1u;irar C'O un Jch.tlc político org1ntudo por Un& IC'IC\Ütón pública QUC lo babia ncluido por considcrv 
que '.'U c1001d.titur1 C'Jl!Xil Je Un.1 (.\,f'«t.Jll\I ~fil en 11 c:onucnd.a clcctonl. El lribun.al ralló en ronln de 11 
pn:tcni.i6n del c1nJ1ih10 c•cluiJo 1timunJo que 'in nk't\t ca~ thr Fina AmcnJcmcnt of it' º"TI force doet 
not L·omp<I pubhc b1l~1ka1.1cn to 1110\li thud p.m1c' acccu to dlCir programming'. Sin nnbugo, 11 t.mtcnci1 
muoJucc Ufll nc('flC1ón 1 nt1 rc~la. c\11.lc un JcrC"Cho Je ltn c.and1datos. 1 acceder 1 un dc:balc cuando el 
rncJio h.i)'I dcnc¡:1Jo 11 opor1umdJd de p¡r11C1p1r buJndoo.c en MJ dc1.acucrdo con los puntos de vtstl del 
c:aoJ1W10. P1r1 el tnbun.il, por un10, el mcJ10 puede OC"gar el ICCC1() a candiJat0t con baw: en rcACrionn 
imparci1lcs )' obJcliu,1. ren1 cu.ando actU1 r.arc11lmcntc, IO\ canduUlOi ucluidos tienen dcr«ho 1 panicirar 
en el roro que ''"' N \Ido «rnJo d1w:nmm1tonamcn1c. Para alsun.K. nta loiCtllmi;ía, a pnar de las 
limitaciones del c.aw (Jcb.atc clrooral en una tclc\1W6n J'Ubhca), ruaJc matar un J'UfllO de inflc1i6n en el 
JcNtc ~rt b JU\l1fiuc1ón )' 0CC"C1.idad Je nnroncr obhgacionct. ~uus en la elaboración Je 
infomuc1oncs ror los opcndorn de tele\ l\lim. pUbh001 y pm'adoi.. (En Ctllc timt1do, fiu Owt'n, "'Ccmonhip 
of tclc,1sibn", 9.' ,\'orrJn,.,:.1t~nr llnHY"n11)· l..a•· Rn1<"t·. num. 121 S. 1999, en npcci.J, 1236.)'° lbtdan, p.25-&. 
tot ldcm. 
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Marco Jurldlco do la Televisión Privada en Estados Unidos 

•,• Personas que pueden recibir concesiones para explotar 

comorclalmonlo señales do televisión 

'En Estados Unidos la ley establece 4 criterios do ponderación (para otorgar 

concesiones y licencias de rndio y televisión): "a) criterio legal, el cual comprende 

ser ciudadano estadounidense: no haber sido sancionado por prácticas contra la 

empresa o por haber transmitido material obsceno: b) criterio técnico, el cual 

implica que el solicitante debe contar con un equipo técnico adecuado que 

minimice interferencia con otras estaciones. mejoro la calidad de recepción del 

público y promueva optimizar la eficiencia del servicio; c) criterio financiero. el cual 

supone que el solicitante debe tener fondos suficientes para operar, por lo menos. 

durante tres meses sin publicidad alguna: d) criterio de antecedentes personales, 

el cual incluye tener una buena imagen y no haber sido condenado por delitos 

relevantes para los efectos de operar una concesión·.<m 

·:· Organismo que otorga las concesiones 

En Estados Unidos (E.E.U.U.) c•istc un "órgano colegiado de naturalcz.a autónoma, 

denominado Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) creado 

por mandato de la Ley de Comunicaciones de 1934, la cual, por un lado, se encarga del 

proceso de licitar las concesiones y, por otro, de aplicar la ley en la materia. La FCC está 

compuesta por cinco miembros propuestos por el presidente de Estados Unidos y 

ratificados o rechazados, en su caso por el Senado."°°( ... ) Los comisionados son elegidos 

fil, IXmbo 1 IJ jnfortn.lct~rrnho\ hutn.lfl(l>. op Cll, r- 2lb t;m emNrro el milmO IUIOf -í:.JDMto 
V11lanuc\·1· en un.1 fucnlc hc-tncro~rifka "'6Jo merxaon,¡ ~. a u.her "'( ) opcnn Jo, cnten°' (p.ani 

otor¡;ar lu concc\1(10C\)· a) U &\f«'O «onómico quien otorgue m.b dulero al tnno ltmc grandn 
J'<mb1lut.aJ~ 1.k 1.~tcncr la hccncu o c1.mc:Nón. y b) U a\{"«1.o \OClll. n tkcu, quien \In.a Je mc1or manera 
el in1crt11 púhhco hni r-!Jo-. tfC'cto\, -mtC'ré1 públ11:0" qumr decir que af1t1c.a ltl.l)'l'rt d\\tnid.IJ )' un.a mejor 
rad1ognfia dC' cahW.t Jd acont«tf local o n.c1on.tl. ~~Un M'l el C.l.M)" ... l..1 rcgulac16n jurid1c.t de la 
tclr11\1ón en htadoi. lJnutm··. en Rrn\ta S<-nun.afk.l ~. No 129S, Mhico. () r. 26 de •t:<™o de 
loo t. p l6 
.. .., .. S1 h1tn r1 cieno que no n1\lrn 1i-qucnm1rnhl1 C:\pínoln en l:in lc)'n ~Joun1Jc:run rira \Cf 

com111mna.to. t1mh1tn \IJ no que la Olicma hJcnl de ln\t\11g.K100C"i ffBI, roe SU1' llglu. rn mglt-1.) y Oln.1 
JcrcnJcnctU •k \,("i!UnJ.J rt\U.1.0 Con ICUl.:1()~J.aJ 101 t\rc:J1c:ntC'1.J.c k11o ~1blC1o rropuntO\ Jtara C'\lllt que: 
101 rnrd10\ o In, PH1''º., lr~11ladort" aJ,1cnan 1nconM~tnau rn ti pa!.ado Je los c.andnbt01 que. 1nclu'\O, 
11coJo legal~ rucllin ~r roli11ummtc 1nnmttt.i.\'" \'lLLANlJEVA. \'111.antJr-\':a Em:"10. ""La ~gul.ac1ón 
Jurid1ca Je la tdnmón en E~OO\ Un.Jos .. , en f.k\1>1f Scmanano PfS!STIO, No. 129~. Mturo. O f., 26 de 
·~o\to dt 2001, r ~6. 
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por cinco años y pueden ser reelegidos de manera 111delin1da. si así lo considera el 

Scnado".607 

•:• Tiempo de duración de las concesiones 

"En Eslados Unidos, la ley dispone que las concesiones pueden ser 

olorgadas hasla por ocho años, siendo renovables indefinidamenle. siempre y 

cuando cumplan las disposiciones legales. Es importanle señalar que la Ley de 

Comunicaciones otorga a la sociedad el derecho de formular objeciones para la 

renovación de concesiones, que deben ser tomadas en cuenta por la FCC. ~ 

•:• Contenidos Programáticos 

"( ... ) La ley establece únicamente dos límites a la libertad de 

expresión prevista en la Primera Enmienda de la Constitución que se han 

introducido como prohibiciones. a saber: A) Programas que sean obscenos; es 

decir, programas que posean las siguientes tres caracterlsticas: a) Que una 

persona promedio. aplicando los estándares comunitarios actuales, perciba que el 

material. como un todo. apela a intereses lascivos; b) Que el material exhiba de 

manera claramente ofensiva una conducta sexual especlficamente definida por la 

ley, y c) Que el material, considerado como un lodo, carezca de valor cienllfico, 

artlstico, literario o polltico. B) Programas que sean indecentes es decir. que se 

utilice un material con lenguaje que describa en términos patentemente ofensivos, 

a la luz de los estándares comunitarios actuales, órganos sexuales o 

excretorios·. 60ll 

Luis Javier Micras Micras explica la "legitimidad de las obligaciones 

positivas o de inlerés público en la configuración de los contenidos audiovisuales", 

y en el caso concreto de Estados Unidos dice que 'la mayor penetración de la 

lelevisión (pervasivoness es el concepto utilizado por el Tribunal Supremo 

Norteamericano en su sentencia FCC vs. Pacific Foundation, 438 U.S. 736 -1978·) 

y el poder de captación sobre el telespectador. Estas singularidades de los medios 

audiovisuales les confieren un mayor poder de influencia en la formación de la 

w•ldcm, 
""hkm . 
.othkm. 
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opinión pública. Los operadores prestan un servicio de indudable interés público. 

Por ello, la intervención del Estado puede resultar necesaria a fin de preservar el 

pluralismo inlormalivo en los contenidos que se transmitan a través de esos 

medios. Y ello es asl aunque hayan decaldo las razones tecnológicas basadas en 

la escasez del medio de transmisión (el espectro radioetéctrico) que han justificado 

tradicionalmente la intervención pública en el sector".6 'º 

•:• "( ... ) ¿Existe algún impuesto adicional que deba pagarse por la tenencia 
do la concesión o llconcia? 

( ... )En Estados Unidos, la ley no establece, en principio, ningún impuesto, 

salvo que so trate do transmisiones quo tengan un costo para el radioescucha o el 

tolevidonto. En estos casos. el impuesto para osos eventos asciende a 5% de las 

ganancias. Por osta razón, la televisión por cable o para suscriptores si tiene el 

impuesto do referencia. Cabo decir aqul que los servicios de cable son facultad 

municipal, no federal, de modo que eso impuesto liene un impacto directo en las 

comunidades donde se instalan dichos servicios . ..;" 

• Código do conducta para los radiodlfusores de televisión digital 
"( ... ) En los Estados Unidos la Comisión consultiva sobre obligaciones do 

interés público de los radiodilusores de televisión digital. cuyos trabajos 

concluyeron en diciembre de 1998, propuso, entre otras medidas, un modelo 

voluntario de Código do Conducta para los radiodilusores de televisión digital. No 

se trata do una autorregulación que excluya de plano la intervención pública del 

sector, sino que la presupone. La ley fija algunos objetivos genéricos de interés 

público que la programación debe alcanzar; la concreción de esos objetivos 

corresponde a los operadores, quienes elaboran normas mas precisas que 

asuman voluntariamente; finalmente, el cumplimiento do los objetivos legalmente 

''° l>ctsd)Q' la !OÍOQNC!ÓO )' drmbsli hu™ or tll . I'· 2.U. 
111 \'ILLANUE\'A, \'illanUC'''ª l:mr1Jo, .. l...1 rq;ubt"10n JwidtC.1 ~la ldc,iUón en fat.tdal Untdoi .. , op. cit .. 
p.56. 
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expresados y de las normas de aulorregulación es controlado y monitorizado 

externamente por una autoridad independiente".°" 

• Derecho do réplica 

Jorge Islas López comenta que "El Estado de Nevada marca para 

Eslados Unidos el antecedente de este derecho al introducirlo en su legislación, y 

con la creación, en 1973, del Congreso Nacional de Informaciones de América 

(NNC) para la prensa, la radio y la televisión. En el programa de dicho consejo 

figuraba la atención a las quejas do quienes se sintieran perjudicados por la 

publicación de datos. Pero en 1984, consciente do la resistencia de los medios a 

esta clase do organizaciones, el consejo decretó su propia disolución. Existen 

algunos consejos de prensa regionales y locales".613 

Secreto profesional de los periodistas 

«Según Villanueva: "los antecedentes do esta figura jurldica provienen del 

common /aw y se remontan al siglo XVI a propósito del 'voto de honor' basado en 

la convicción de que un caballero no debla divulgar las noticias obtenidas en 

confidencia por atentar la privacidad do sus comunicaciones"».614 

A decir de Enrique Cáceres Nieto. Estados Unidos (Alaska y Georgia) junto 

con ol Reino Unido y Suecia (entre otros paises), son paises que han legislado el 

secreto profesional de los periodistas con limitaciones, es decir que lo han 

regulado como un derecho no absoluto.0 '
5 

En el mismo sentido, sobre las fuentes de información periodlslica, 

Humborto Ouiroga Lavié comenta ... "Resulta interesante recordar la jurisprudencia 

del caso Branzburg, en los Estados Unidos, donde ol tribunal sostuvo que la 

confidencialidad sólo alcanza a lo recibido como información, pero no a lo 

observado personalmente en la tarea periodlstica (conforme marihuana: en el 

UJ !>rttcbo a I! HlfoOil!~.Jrr~~ l'lf'I Ctl, J1 r 2fl~) 2(..4 
•

0 Al.rONZO. hmCnc1-. ArmUk~l (coorJ1n¡Jot), Rnoo!»Ablh4.L."'Nll\ J\¡11,'11ttgU\IS't9n )' \rgi>lación n> 

c~J12 )' 1c:Je\n1ón. ln~11u10 de lmnu~aciooei JuriJtCU - UNAM, Mhtco, 2002, p KO. 
•u l>rrrcho U!S'\j('fno Jr I~. c11. cit., p . .&5S 
tU l.hl1!tm. f\. 467. 
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mismo sentido, Corte do Massachussotts, en un caso del grupo ( ... )Las Panteras 

Negras·.6•6 

El secreto profesional en los "Estados Unidos de América -que cuenta con 

una eslructura jurldica basada en el Common Law- por mandato de la Primera 

Enmienda de la Constitución, que prohibe la promulgación de leyes que restrinjan 

la libertad de información, no existe una legislación de carácter federal en materia 

de prensa; empero, si hay normas estatales que protegen el secreto profesional, 

como la de Nueva York, que constituye una verdadera protección de las fuentes 

informativas por los términos en que esta redactado el enunciado normativo: 

A pesar de las normas de cualquier ley general o particular en contrario, ningún 

periodista o locutor profesional, contratado o asociado con cualquier periódico, 

revista, agencia de noticias, asociación do prensa, servicio cablegrafico, emisoras 

o canales de radio o televisión, será condenado por desacato por cualquier 

tribunal, legislatura u otro cuerpo con poderos para ello por negarse a dejar de 

revelar noticias o la fuente de estas noticias llegadas a su posesión como 

consecuencia de su actividad profesional, para ser publicadas en un periódico, 

revista o para ser emitidas por una emisora de radio o un canal de tolevislónº.617 

O:• El secreto profesional ante la Hceptlo verltatls 

"Otro tema de gran interés os la relación quo se establece entre el secreto 

profesional y el derecho a comunicar información veraz. Como es sabido, ef 

Código Penal (en México) acepta la exceptio veritafis en los supuestos de 

presuntos delitos de calumnia e injuria (artlculos 207 y 210 del CP). A este 

respecto, la pregunta que so plantea es la siguiente: ¿qué ocurre cuando es el 

periodista quien debe probar la veracidad de to que ha difundido?. 

Y, más concretamente: ¿cuáles son las consecuencias si el periodista alega el 

secreto profesional?. Se plantean dos posibilidades: 

Primera. Oue pueda probar aquello que ha publicado o difundido sin 

ninguna necesidad de identificar la fuente informativa. 

616 lb1Jcm. p . .512 
611 l>cmho tn(\j('fno Jr 11 jnfoCIDKtón. op. c11 .• p. 134. 
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Segunda. Ouo la cobertura quo ofrece el secreto profesional no le permita, 

sin embargo, probar plenamente lo que ha osen to o ha dicho. 

Si estuviésemos en Francia la opción no existirla; o se puede probar que la 

información os veraz o se incurre en rosponsab11idad. ( ... ) 

En los Estados Unidos, los procesos por d1lamac1ón, contemplan una fase 

previa o discovery period en la cual se procura que el periodista ponga a 

disposición del demandante sus fuentes informativas para fundamentar que lo que 

ha sido publicado o difundido es verdadero o que. en todo caso, ha sido obtenido 

con buena fe".618 

Cabe destacar que los Estados Unidos es uno de los paises que cuentan 

con estaciones comunitarias o de acceso público de radio y de televisión (las 

cuales en México siguen sin reconocerse). Para ser más exactos en dicho pals 

hay 1400 estaciones locales de televisión comunitaria, conocidas como "Public 

Access" . financiadas por el gobierno para que los ciudadanos puedan ejercer su 

libertad de expresión.819 

C. FRANCIA 

La maquinaria eléctrica es uno de sus más importantes productos económicos de 

la República Francesa - République Francaise-, siendo Alemania, Reino Unido y 

Estados Unidos de América son sus principales socios comerciales. 

En Francia, la Constitución contiene únicamente la parte orgánica; el ámbito 

dogmático. en el que so encuentran los derechos fundamentales se localiza en la 

Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano620 asl como en el 

preámbulo de la Constitución del 27 do octubre de 1946. 

"'lbiJcm, p.p. 4)2 y 4)). 
MQ También en Fnncu y en Alemania (2400) tuy c\l.1C'1l'ntt Je radio Je aCC't'\O rúbhco, lu cuales 
funcionan ron fondo'!. rUhhco\ o con un rorccnUJc Je '°' in~rcMn Je lot. nlC"JKtt pmadot tnduclJo m un 
unpUC\fo que \.C k\ cobD ror uur el C'"flKto 1Crt"O. A \'ll.t\ P1C'1ru.1nu. lmu, CALLEJA Gu11éncz.. Alcida y 
01ros. Ncy nú> rooho> a mrJ11~ P1nK!N.~l1 .. mJ.u.0.1li2flJ.D!U!JI sk h!1 O!C'dm S'!ntrónjc01., 
ScniJo Je l.a Rqtt!bhn.) ru~C'tón f"nC'dnch Ebcn-Mt:r.1ro. 2• c1haón. MCl1ro, D F., 2002, p.p. Sl 1 SS. 

L'O Adort>d.o el 26 Je •go.io de l 7X9. 
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Es asl como los artlculos cuarto y once de dicha Declaración se refieren a 

la libertad de expresión con las limilanles que la ley delermine: 

·Articulo 4. 

La libertad polltica consiste en poder hacer todo aquello que no cause 

perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no 

tiene otros llmites que los necesarios para garantizar a cualquier otro hombre el 

libre ejercicio de los mismos derechos; y estos limites sólo pueden ser 

determinados por la ley. 

Articulo 11 

La libre comunicación do pensamientos y de opiniones es uno de los 

derechos más valiosos del hombro; todo ciudadano puedo por tanto hablar, 

escribir e imprimir libremente. sin perjuicio de responder por el abuso de esta 

libertad en los casos determinados por la ley".621 

Las compañlas privadas financiadas por la publicidad, dirigen la mayor 

parte de los servicios do radio y televisión, y en cuanto ésta, ofrece canales 

estatales, junto a servicios por cable y satélite. 

Televisión Privada 

•:• "Fundamentos constitucionales 

En Francia la televisión carece do provisiones constitucionales. Mas aún, 

los derechos fundamentales no forman parte del texto constitucional, el cual 

considera sólo lo que se identifica doctrinalmente como parte orgánica. Con lodo, 

la Constitución establece que tiene rango de norma constitucional la Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789, asl como el preámbulo de 

la Constitución de 1946. 

•:• Marco legal do la televisión privada 

El marco juridico que rige a la televisión privada descansa 

fundamentalmente en la Ley número 86-01.067, de 30 de septiembre de 1986, 

relativa a la Libertad de Comunicación, reformada por la Ley número 89-25, de 17 
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de enero de 1989. De igual forma. por lo que concierne al ejercicio del derecho de 

réplica es aplicable lo dispueslo por la ley del 29 de julio de 1982. asl como lo 

establecido en el decreto número 87-246 del 6 do abril de 1987. 

·:· Personas que pueden recibir concesiones para explotar 

comercialmente señales de televisión 

Do acuerdo con la legislación francesa, las concesiones para explotar 

comcrcialmcnlc señales do lolevisión pueden sor otorgadas a personas flsicas o a 

personas jurldiCds do nacionalidad francesa. La ley perm'ile, empero, que 

empresas o personas flsicas extranjeras puedan participar hasta un máximo del 

20 por ciento do las acciones do una empresa televisiva. 

•:• Organismo que otorga las concesiones 

En Francia. las concesiones do televisión son otorgadas por un organismo 

autónomo denominado Consejo Superior de lo Audiovisual, el cual eslá integrado 

por nuevo miembros nombrados por decreto del Presidente. designados de la 

manera siguiente: tres miembros son designados por el Presidente de la 

República, tres, por el presidente de la Asamblea Nacional y tres por el presidente 

del Sonado. 

<· Criterios que rigen para el otorgamiento de conceslonH 

La decisión para seleccionar la candidatura susceptible de recibir una 

concesión de televisión os tomada por el Consejo Superior de lo Audiovisual, 

después do una entrevista pública con cada candidato, y tomando en cuenta el 

proyecto que mejor desarrolle los siguientes criterios orientativos de cara al interés 

público: 

1) La duración y las caracterlsticas generales del programa. 

2) El tiempo consagrado a la difusión de obras audiovisuales de expresión original 

francesa difundidas por primera vez en Francia, los asuntos relativos a la 

adquisición do los derechos de difusión de dichas obras, asl como el horario de 

su programación. 
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3) La difusión, al menos dos veces por semana, en horario estelar de emisiones 

do expresión original francesa u originaria de la Comisión Económica Europea. 

4) Lo concerniente a la adquisición de derechos de difusión de obras 

cinematográficas de expresión original francesa 

5) La difusión do programas educativos y culturales, asi como emisiones 

destinadas a promover las diferentes formas de expresión artlstica. 

6) Las disposiciones propias para asegurar la independencia de los productores 

en relación a los difusores. 

7) La contribución de acciones culturales. educativas y de defensa de los 

consumidores. 

B) La contribución a la difusión de emisiones de radiodifusión sonora o de 

televisión en los departamentos, territorios y colonias territoriales de alta mar, 

al conocimiento en la capital de esos departamentos, territorios y colonias 

territoriales, asl como la difusión de sus respectivos programas culturales. 

9) La contribución a la difusión en el extranjero de emisiones de radiodifusión 

sonora o de televisión. 

1 O) El tiempo maximo consagrado a la publicidad. a las emisiones por años, asf 

como a las modalidades de inserción en sus programas; y 

11 ) El concurso complementario de sostén financiero de la Industria 

cinematográfica y de la industria de programas audiovisuales en las 

condiciones de afectación fijadas por la Ley de finanzas. 

•:• Tiempo do duración de las concesiones 

La concesión puede ser otorgada por un tiempo má~lmo de 1 O años, 

susceptible do sor renovada siempre y cuando haya cumplido con las 

disposiciones vigentes. 

·:· Causas de revocación de las concesiones 

La revocación de las concesiones de televisión es decidida por el Consejo 

Superior de lo Audiovisual, la cual procede básicamente en dos supuestos, a 

saber: 
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a) Cuando se !ralo de una infracción reiterada a los principios previstos en 

el articulo 1º do la Loy número 86-01.067, de 30 de septiembre de 1986, relativa a 

la Libertad do Comunicación. reformada por la Ley número 89-25, de 17 de enero 

de 1989. que dispone en la parte conducente: ·E1 ejercicio de esta libertad no tiene 

más limites que el respeto a la dignidad humana, la libertad y la propiedad de los 

demás, el carácter pluralista de la expresión de las corrientes de pensamiento y de 

opinión, asl como la salvaguarda del orden público, las necesidades de la defensa 

nacional, las exigencias del servicio público, las limitaciones técnicas inherentes a 

los medios de comunicación y la necesidad de desarrollar una industria nacional 

de producción audiovisual. 

b) Cuando haya un cambio en la composición del capital social sancionado 

por la propia ley; es decir, cuando exista una posición dominanlo de un solo 

accionista, o cuando los inversores extranjeros se hagan con más del 20 por 

cienlo de las acciones de la empresa televisiva. En cualquier caso, el 

concesionario afeclado tiene la posibilidad de ejercer un recurso de 

reconsideración en contra de la decisión dol Consejo Superior de lo Audiovisual 

ante el Consejo de Estado. que decidirá en última instancia. 

•:• Objetivos que deben buscar las cartas de programación 

Las cartas de programación giran en torno a los siguientes objetivos 

básicos. a saber: 

La libre competencia; 

La calidad y diversidad de programas; 

El desarrollo do la producción y la creación de audiovisuales nacionales y; 

La defensa y la ilustración de la lengua y la cultura francesas . 

(Como dice Villanueva: ·uama la atención que en algunos paises se legisle 

exhaustividad nacional y el fomento efectivo de los valores patrios ( ... ). 

En Francia. la ley relativa a la libertad de comunicación1122 otorga 

atribuciones al Consejo Superior del Audiovisual para velar ·mediante sus 

recomendaciones por el respeto de la expresión plural de las corrientes de 

A.!J ley número 86 - 1(.()7 Jcl 30 de ~1cmbrC' de IQU rcl.at1,·a a la libntad Je c·omwuc.actón 
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pensamienlo y de opinión en los programas de las sociedades nacionales de 

programación y, en especial, por las emisiones de información polittca". según su 

art. 13".m) 

•!• Normas que Impiden la concontraclón y los monopolios 

Con el propósilo de impedir la concenlración y los monopolios la legislación 

francesa ha inlroducido diversas medidas y otorgado facultades tanto al Consejo 

Superior de lo Audiovisual como al Consejo de la Competencia a efecto de impedir 

estos fenómenos. Entre las disposiciones adoptadas para inhibir la concentración 

y los monopolios se pueden reseñar las siguientes: 

a) La prohibición de la figura del prestanombre; 

b) La obligación de que las empresas de televisión deben formarse a partir 

de acciones nominal1vas; 

c) La obligación de toda empresa lelovisiva do poner a disposición del 

público, la siguienle infonnación. 

Si no esluviere dolada de personalidad jurldica, los nombres y apellidos de la o 

las personas fisicas propietarias o copropielarias. 

Si estuviere dotada de personalidad juridica, su nombre o razón social, su sede 

social, el nombro de su representante legal y el de sus tres socios principales. 

En cualquier caso, el nombro del director de la publicación y el del responsable 

do la redacción. 

La lista de las publicaciones editadas por la empresa y la de los demás 

servicios de comunicación audiovisual que eslé preslando; 

d) La obligación de infonnar al Consejo Superior de lo audiovisual cuando 

un accionisla, bien sea persona fisica o jurldica, posea una fracción igual o 

superior al 20 por cierllo del capilal o de los derechos de voto en las Juntas 

Generales de una sociedad concesionaria; y 

d) La prohibición para que ninguna persona de nacionalidad omanjera pueda 

proceder a adquisiciones que surtan el efecto de llevar, directa o 

indirectamenle, la participación de capital en manos de emanjeros a más del 

.:i Vll.l.ANUE\'A, \'11J~nuc\-. E~o. (lttrsho m<&ig!!Q \k 11 míQONC'!ÓO. Op. ~t. p. 67. 
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20 por ciento del capital social o de los derechos de voto en las juntas 

generales de alguna sociedad titular de concesiones de televisión. 

•:• Normas que promueven el pluralismo en las cartas de programación 

Con el propósito de garantizar la eficacia del pluralismo en las cartas de 

programación la Ley número 86·01.067, de 30 de septiembre de 1986, relativa a la 

Libertad de Comunicación, reformada por la Ley número 89·25, de 17 de enero de 

1989, ha atribuido al Consejo Superior de lo Audiovisual la obligación de asegurar 

'ol respeto a la expresión plural do las corrientes de pensamiento y de opinión en 

los programas de las sociedades nacionales do programación y particularmente 

por lo que se refiere a la infonrnación politica'. 

•:• Normas de protección a fa juventud y la Infancia 

Al igual que en el caso anterior, la Ley número 86-01.067, de 30 de 

septiembre do 1986, relativa a la Libertad de Comunicación, reformada por la Ley 

número 89·25, do 17 de enero de 1969, ha establecido la obligación def Consejo 

Superior do lo Audiovisual consistente en velar ·por la protección de la infancia y 

de la adolescencia en la programación de las emisiones difundidas por servicios 

de comunicación audiovisual·. 

<• Normas de protección contra programas de sHo y violencia 

No existen normas legislativas de protección contra programa de sexo y 

violaciones, pero el Consejo Superior de lo Audiovisual ha expedido normas 

orientativas do carécter vinculante sobro el particular, en el ejercicio de sus 

atribuciones legales. 

<· Derecho de réplica 

(«El derecho de respuesta o de réplica es una Institución cuyos 

antecedentes lom1alos so remontan a la Francia do finales del siglo XVIII. La 

primera propuesta para legislar el derecho de respuesta se le atribuye al diputado 
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JA Oulaure, quien en 179562
', presenló un proyeclo de ley62~ que finalmenlc no 

prosperó, para el ·establocimienlo de la libertad de prensa y la represión de los 

abusos">>. 

-Oosalortunadamenle la inicial1va no prosperó, y después do los avances 

del ministro Richelieu en 1620 y del minislro V1llele en 1622 con la inlervención de 

Jacques Mestadier; el 29 de julio de 1661·, "el derecho de respuesta se afianzó en 

el estatuto de la imprenta, carta de la libertad con la marca del partido 

ropublicano.")6
"" 

En los términos do la ley del 29 de JUiio de 1962 y del decreto número 67-

246 dol 6 do abril do 1967, el derecho do réplica se ejerce de la forma siguiente: 

a) Toda persona llsica o jurldica, sin excepción, dispone del derecho de 

réplica en el caso en que las impulaciones hechas en un programa televisivo 

impliquen un alentado contra su honor o su reputación. 121Cuando se trato de 

personas fallecidas, el derecho de réplica puedo ser ejercido por los herederos en 

linea directa. los herederos universales o por el cónyuge. Las personas morales 

pueden hacer valer este derecho a través do sus representantes legales. En virtud 

de sentencia judicial por el Tribunal Supremo Francés de 12 de mayo de 1965, el 

C• A~uiu de rnmcnt.irm, Jor¡:c l\l.I\ l.ópcz mrocmna I• 1111~ uuc111í .. ·1 Je ley rcro con d1sun10 aJ\o-1798·, 
en el libro C'd11.1Jo ~u d ln\hlulo Je lmcM1gacmnc!I JuriJ1cn· UNAM. Mrwom.ab1hJ.i.J >oc11l 
au1om;1ml1dón \' ks:nlaqón en n.dJ.Q .. l'.J.dn.rn.Qn. C'n d 2001 
~j El pnmc:r articulo d1'i.ponl1 .. loJtts lm rrop1ctano\ o rclbctou:s. Je J11nu~ u ob~\ rcnóJ1cn, cualquiera 
que sea ~u Jcnom11uc1ón, que huhic\.en puhlu;-a¡lo un artkuln 11enta1orio a la rrputaciOn de: uno o urio1 
CIUlLldanos., e~arin olihg1Jo11 a mM:rtar la tC'JlUN• al nui.mo, dc:n1ro de len e1nco Jiu que ~1gan a la 
IC'(:t"J'CÍÓn, hiJO la ('IC'na de dau\.ura de lo\ d11ml\ u ohru pc-n("W.hcn, )' Je conJen-'rw:lo' ademá' a los gulo\ 
de la 1mprcs1ón. del llmhtc )' Jd franqueo fXl\tal de lrcs mil f'Jm\fllarn de d1chl JC\fl'UC'.\tl ... 
El \C'lo-""Undo aniculo e\plc\.lh:a que. "'I o\ ~u,,od1ctkl\ rrur1et1n0\, o rcdae1orn bttrin umbién obligados. bajo 
idénhcu pcnn, 1 entre~ar 1 e.Ja ciudadano que ~ rrnenda C'.alummado, o. quien lo rcprncntc, un m;1bo de 
li re~ue\~ a 1m.cnar, en el cu.al \e mcnmmui el numero de ti ne.u oo uch1ida\ de la misma y la focha del di.a 
en que fue 1te1bid.a" 
bto!lo do\ aniculo1o anle(!nib.in Jichll m1c11U\a tk le)') .. d.i~n rkno rcconocanuC"nlo 1 la rnpuc!ioU que podía 
dar un ciutlld.tno quC' \C -.up1er1 ofcnJ1do en '°u rrputac1bn ror un mcJm de romumc.1ción ~·nta." 
AISONZO, J1mtncr Arm.11n~fo. ~~~uronn:ulagOn )' lcgnlanón en @dio ' idn1tjón 
ln\t1tu10 Je Jmni1¡:ac1oon JuriJ1cu, UNAM, Mh1rn. 200~. J1 r 71< )' 7q 
"" En 18K) el ~·Jo i:Crmaoo Je lbdcn 1d<ipt6 el J('f('('ho Je r(plica ) íinalmrntc en IK74 (lic) toda 
Alcrmmia RC)[t:!,l0\.ab1!11l.ti~\imf1Ylatl~n2!J ... Or cit., J1 79. 
'-=' .. Lns medios de romumcac1ón \.tX'ial no ~cmrrt rucJcn gsrantirar una tnformkión ob1etn11 y cs.acu en 
toJO\ los rontcnido~ flUC'\ como t.0\tU\O la Comn1ón tucc" un Jert(:ho a la libcrud induyt el derecho a ntar 
en el C'nur ... lo que b monl no cubrt c1 el derecho de nur i.khhcrad.a o Írtn{lOft\.lblC'm('nlc en C'I error" 
(Comnuuio11 o/ 1-"rfflowt •>/ tht' /'r.-n. ,4 Fr1Y afk/ Rr:Jro11nblt' Prt-SJ. Tlt' 1/111\'tTJrl')· o/ CAu:-ago l',.,.u, 
nu~go. 1947. f'I· 121.) Por e~ ruón Wf~IÓ el Je.r«ho de(~ o r-Cpha. que JICfTIUk al afC"C1ado por 
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derecho de réplica no puede ser ejercido por una persona que, habiendo recibido 

,.imputaciones, ella misma haya participado ampliamente en el programa televisivo 

en cuestión. 

b) Para ejercer el derecho de réplica es menester dirigirse por correo 

certificado con la demanda de notificación al director del medio explicando con 

precisión las circunstancias del caso. La solicitud debe ser presentada a más 

tardar ocho días después de la difusión del mensaje. Este tiempo limite puede 

ampliarse a 15 dlas cuando el mensa¡e ha sido exclusivamente difundido en los 

canales de alta mar o en el extranjero. 

c) El organismo responsable de la emisión debo dar a conocer en los ocho 

dias siguientes a la recepción do la solicitud do réplica su parecer. Este plazo so 

reduce a 24 horas cuando se trate de un candidato a un cargo de elección popular 

en campaña electoral. 

d) La réplica debe difundirse en un plazo máximo de 30 dlas contados a 

partir de la fecha de la emisión referida. en las condiciones técnicas y de audiencia 

equivalentes a las de dicha emisión. El texto, leido por un locutor de la empresa, 

no puede ser superior a 30 lineas dactilografiadas. La duración total del mensaje 

no puede exceder de 1 O minutos. 

a) En caso de negativa o de silencio de la empresa televisiva sobre el derecho de 

réplica, el po~udicado puede dirigirse a la sala del Tribunal Supremo 

correspondiente, cuyo titular podrá ordenar bajo coerción la difusión de la 

respuesta y declarar su orden de ejecución al instante, pese a la apelación del 

organismo responsable de la omisión. 

(El derecho a la privacida~9 • está tutelado en casi todos los ordenamientos 

jurldicos, explicita o impllcitamente, es el caso de Francia que expllcitamente, 

uru mfornuc1ún mcucU el 1cccMJ 11 medio ~n d.ar \U \t'Nón Je los hcchc.n contro\n\Ído\ ... 15J:n..OO 
n,'f'teanp llc; la inf1lrmaqón. Op. C'il, r· ISS. 
•· "El derecho de rt!lo{'IUC\U et, condau .. ·o al ikr«ho a 11 ,.¡,u pnvada M.b aÜJ\. el dcl'C'Cho de resruc\U 
reprc\Cnla el pnmcr m-.trumcnta ron que cuenta el C11.kbdano r.an IC'tt\kr a I°' mcJ10\ de c:omunicac-ión ('lrl 

h.Jccr \'akr \Ull. puntu11o de \UU M.lbrc he-cho\ ~ut lc\wrw:n MD ¡anntiu f'Ubltca\. Oc nu forma es posible, 
C\lncr 1l¡:uru\ cun\1JcDc10nct. ~ lo\ obJC11\'0\ de C'\lc Mn¡?Ular dett'Cho, cnuc IO\ cuala K" runkf1 
dc\t.1car l.u \lt:'UICOtC\ 

1 Con-.titu)'t' wu ,¡. 1MlC'J1.1;ta, Je- c;arictn c\lr1JW101I, que habilita al p.anKUbr r-ara dc:fcnJcr w honor. 
fC'J'UlXIÓn. ~l~lnal1WJ O im.a~ af~' r<'f lnÍont\IClón Írle\ICU a ('\fül\"OC'atb.. mediante Ja difusión Je 
l.u rrt-CHIOl'IC'\ O COfT«C100C1. J'C'f'tncnln, C11 el mcJ10 donJc toe on,:mó la COllUO\'CnÍI, 2. ttpracnl1 un 



22') 

"además do la garantia de segundad iurldica constitucional, et articulo 9° del 

Código Civil dispone: Todos tienen derecho al respeto de su vida privada. Los 

jueces pueden, sin per1uicio de la reparación del daño sufrido, prescribir toda clase 

de medidas como secuestro, embargo y otras propias. para impedir o hacer cesar 

un perjuicio a la intimidad de la vida privada, estas medidas pueden sor ordenadas 

por interdicto en caso do urgencia".62'.l) 

("En Francia, el Congreso de Lieja ( 1930) del Comité Internacional de la 

Télégrap/110 sans fils (TSF) recomendó que se extendiera el derecho de respuesta 

a la radio. En 1957, el diputado Pierre Forrand presentó un nuevo proyecto, 

extensivo la televisión, que poco después el gobierno reprodujo con algunos 

cambios. El derecho de respuesta fue recién instalado en la radio y la televisión 

por el articulo 8° de la ley do 1972".)630 

·:· Limites a la libertad de información 

Los limites a la libertad de información se encuentran el respeto a la 

dignidad humana, la libertad y la propiedad do los demás, el carácter pluralisla de 

la expresión de las corrientes de pensamiento y de opinión, asl como la 

salvaguarda del orden público, las necesidades de la defensa nacional y las 

exigencias del servicio público. 

·:· Organismo de vigllancla y apllcaclón de las disposiciones legales 

El organismo de vigilancia y aplicación de las disposiciones legales 

os el Consejo Superior do lo Audiovisual. cuya composición ya ha sido 

mencionada( ... )." 631 

\chi1.-ulo Je comunu.·.ac1ón entre cm1\0IC'\ l rcccplor«. que cu.&J)u\·1 a fomcnur la tlbJctn1J.ad y la \'cracldAJ 
en l.a 1nfonn.ac10n que U:Ut\mllC'n h1\ mc-Jul\ Je C(lfT\UhlC.lc1on .1 11 OJ'lnlÓn rUNu,:.a, ofrece a la M>CÍcJ&d CÍ\11 
d1~int.a\ pMtur.n. l runto-. Je ''~" "'hn:· hcxhi.)\ con1tu\rr1IJ..l\.. curunmnc11 que le brind1. R\l)Ofn 

clcmcnlO\ Je JUitlO MlhlC' ltm,U1c.u, Je mtcrC~ i!Cn.;raJ"' l~ .. m;ho HlffiCll*l dS' h !OfoftDfCIÓJl (}p. CÍl., r r. 
lbyn 
...... l)(tcd10 Mn1r.ano d< la mfom11.íJ(in. Op. Cll • r r 1 s .. ) 1 SS 
•IO R('W9nUh1hd!J )!(l(lfl IUIQtrU.Yl!t!Qn . Op Cll. r K l 
' 11 IXrt"Cbo C'omruuk1 Je ,, !nfom~ t)fl Cll . r r 263 • 1tiK. 
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•!• Publicidad política. 

Al igual que en Alemania la publicidad política está desregulada 

parcialmente, reglamentando únicamente el acceso del gobierno a la radio y a la 

televisión imparcialmente y sin el objeto de promover la imagen de las entidades 

gubernamentales. Así. «el artículo 14 de la Ley relativa a la Libertad de 

Comunicación, de septiembre de 1986, establece que: "La Comisión Nacional de 

la Comunicación y las Libertades ejerce un control. por lodos los medios 

apropiados, sobre el objeto, el contenido y las modalidades de programación de 

las emisiones publicitarias difundidas por las sociedades nacionales de programas 

y por los titulares de las autorizaciones otorgadas para los servicios de 

comunicación audiovisual en virtud do la presente Ley. Las emisiones publicitarias 

de carácter polltico no pueden ser difundidas más que en periodos no 

electorales">> .632 

•!• Secreto profesional de los periodistas 

Asl como acontece con la definición de "periodista", que en Francia es 

"quien ejerce como profesión principal, habitual y retnbuida, un trabajo informativo 

en una publicación diaria o periódica o en una agencia de noticias, y de ella 

obtiene sus ingresos fundamentaloso633 no existo definición alguna aceptada 

unánimemente del "secreto profesional". 

Sobro su violación, "La jurisprudencia francesa ha resuelto que toda 

divulgación do secretos profesionales os contraria al orden público, porque 

t.l! C:.bc mcnciorur \.IUC' ha)· pailoC'\ n'mo Hol1nda tkmJc b. pubhc1d.tJ t'1aUI cucn11 con un1 baM: legal y K' 

n~C' por cntrnot1 Je «1uu1.aJ "°'"ial 
.. En lloli101.IJ., la puhllc1JJJ Jd E!Jallo tiene como m\!rufllC'nlo nomu.11u1 la Ley ~ la PublicuLtd de l.1 
AJnunÍ'>!r.món, Jd 1• Je rTl.a)"1.1 Je P~!'iO (\\'011) ( ) Al.km.h de c\tablcccr form.l!mcntc el derecho a la 
mfomiación Jel c1utUlbno ("H panc del [\.lado, la WOU e~hlccc 11\ linc1\ gcncnl~ ioObn: lu qUC" debe 
íundi~ l;a polilica mftmtull\ a c~.1111. IJ cu.si re,um1~mC"ntc ~&n~ rn lt~ con1.1dcrK1onc,· 
l. l..¡ po!lllC.& mfomutn·a Jebe 1C'ncr l.a ntl)\lf '1.~t1Un \O\'.l.&I ('~.n1Mr. 1ndU)'Cndo mc'm..&jn Cl{\CCa.ln 

Jmgido\ .a C'mprn~nos, t"~uJ1.1nt('1.. C.&rT\f'C'1'i~ U1n'{'Oft1\l.&\, comcn:unln. órg.anos de btenntar, C1C 
.Lu camp.li\n rrornocion.alcs dchtn d1funJ1r'-<" cnlrc lo' mcdtm dC' romun1c.ac16n con rnteriot c:qu1Qti\'os Je 
Ji'-111bUC'IÓR, C\lt.anJO nu:rgtruCtOOM O fHC'JUICIO\ ( .. )°' ~1-iQ.!l',t'U!Jo Je la jnf~ ()p. Clt., pr 
lOS )" lO'I. 
•H [>rn:chu a la mfonn1nón >· Jcrt5bs~ humUh'>. Op <"11., p 459 A Jt.cir de Marc Camilo, '"piucdc rnullu 
ÍUOCIOrlal l.a que en MI llCOlf'O rretrU'\l.) llurJc¡u, !llf'I QUll:'t\ e' pc'TIOJI~ el que: '"como trabajo prinap.al )' 
retnbu1do, ~ Jcdic.a a obtener ) cla~r mfomuc100 r.an d1funJrrl1 n romun1cart1 ror cualquier mtdeo de 
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desconoce una necesidad impuesta por el interés del honor, de reposo, de la 

seguridad do los individuos y do la familia, por la necesidad de la libre defensa. En 

Francia, revelar los secrelos profesionales es delito, con independencia de que se 

cause daño. 

La obligación de guardar el secreto profesional alcanza a las confidencias 

facililadas por colegas, y existe aunque no medie compromiso explicito. Como 

dicha obligación viene impuesta por la ley (es de orden público) y no por convenio 

entre partes, los clientes no pueden liberar a los profesionales do rospetarla".634 

•:• Cláusula de conciencia 

"La cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas que fue 

inicialmenlo reconocido en la legislación de algunos paises europeos en las 

primeras décadas del siglo (XX) (República do Weimar, 1926; Checoslovaquia, 

1927), poro, sin duda, os la ley francesa del 29 de marzo de 1935 la que aparece 

como el antecedente más relevante. De acuerdo con ello, la cláusula de 

conciencia os un derecho que permito al periodista rescindir de motu propio el 

contrato que lo uno con la empresa editora de un medio de comunicación, cuando 

éste manifiesto un cambio on la orientación informativa o en su linea ideológica. 

La consecuencia de esta decisión es la percepción de una indemnización como si 

so tralara do un despido improcedente."'" 

"Hoy on dla esta reivindicación periodlstica está protegida en ordenamiento 

legales divornos. 

En Francia, el art. 761·7 del Código del Trabajo establece que las 

disposiciones roforentos a la indemnización por despido son aplicables cuando en 

la rescisión so advierte "un cambio notable en ol carácter o la orientación del 

periódico o la publicación, si esto cambio crea a la pornona empleada una 

comunu:-•c1ón. de fomu cot1J1ani u rcnóJ1ca" E.'1.1 ddinmón dcn,1 Je uni rn.olución Jtl Tribunal Je 
c~s.aciún franct" del 21deJ1ctcmbfcde19"1. lbiJcm. p ... 2 ... 
'" l2".mh1t!.lunfiru~.Op.<11.,p. SGI. 
m lbulem. r r 406 )' 407 
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situación do naturaleza tal que llegue a atentar contra su honor, su reputación, o 

do una manera general sus intereses morales·.0
J6 

Ante la definición de cláusula de conciencia. propuesta por Jorge Carpizo 

McGregor611
, el mismo autor expresa que en ella "llene fácil cabida la hipótesis 

francesa de un cambio notable en la orientación ideológica de la empresa 

informativa, pero imicarnente como una de las varias causales que pueden 

presentarse. Esta es una tendencia actual en el derecho comparado, aunque el 

ámbito do la cláusula de conciencia tiende a desbordar incluso esos cauces".638 

Sujetos de la cláusula 639 

"Esta cláusula significa el derecho del periodista de negarse a escribir con 

una determinada orientación, contraria a sus convicciones personales, por asl 

ordenarlo la dirección del medio de prensa, sobre todo si ha cambiado la 

orientación que tenla cuando él ingresó"."'º 

"A posar do la naturaleza de la cláusula de conciencia, entendida como 

derecho exclusivo de los periodistas y de que la ley francesa de 1935 no hubiera 

previsto su aplicación en sentido inverso, la posibilidad de que ello pudiese llegar a 

producirse no estaba excluida. Asl, en alguna ocasión se ha reconocido al 

empresario el derecho a prescindir de lo servicios de un periodista -sin previo 

aviso- on el supuesto de que éste realizará actuaciones contrarias a la orientación 

del periódico. En esto sentido cabe evocar una sentencia del Tribunal de 

"' ~\C'\!Clf)l.I de la !OÍllffil.lU~ Op Cll. r 129 
•H "L.' clíu!r.ula Je ronc1mc11 C\ la facultad qur l1C'ne el comumc.Jor Je r~mJ1r \U rclaetón 1urid1t1 ron la 
cmrrc~ mfomutl\·a) m .. ·1bu una UM.knunución rqu1\1kn1c 1 cuando mcn..tt. 1 la Je Jn,pido ror ,'Olunud Je 
13ucl11, en l<ls ca.os en que b, l'lt\f'fr\.a dmc la r-rpuuc-1ón. la J1gnubJ monl o C'I honor del romunicador". 
" .. A\I, en fomw. 1cn1111•01, nuranJo h.ac11 d futuro, '°l.tt.icnga que la clluwla Je concitncsa C\ un¡ protección 
rara el comumcaJor ,¡ la cmrrc'-1 akct.a t.u rcrut.1ción. dignidad monl u honor. Stgiln el cu.o. aquél podrá 
ft'~mJn umliltcralrncntc la rd1c1ón JU"J1u c-on 11 C'tllprfil )' rt'Clbir un.a 1nJcmmz..ae1ón honorable o 
pcrman«er en 1quCll.1 \1 ror r.uotlC''- ob1eto·.1\ \C níeii.I a p.anic1p¡r m infomw:1olle\ conlrariat. a IM 
pnoc1r1os CllC'OS )' C\ rC'~ld.tJo ('l'llf d com11e rror~1orul de 11 rrop11 Clllflf'C'~ ... l)fr\"S'ho. la !DÍOrtnf('jón ) 

1!msll!!l.1Il!f!l.lJ!!!l, º" <11."" 4S~) 4S) 
tu La cl.iuwl¡ de concicnc:11 e\ un Jcrccho C\clU\1\0 Je''" .. rn1fn.1oruln Je 11 mform1ición .. AW lo uphC'.a 
Marc C.amllo .. )1 clau\Ula Je: n1nc1cnc11 no r~dc ~r CJCrt'lcb frtnlc .al ~n<1'tn.u ror 111 emptC'Y.\ 

(fnJblicu o rm·.lJ.l\) que \on JlfllJllCbna\ del nK'Jm Je comunicación La noción de '"p1of~on1l de la 
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Apelación de Besancon del 14 de enero do 1964. que reconoció el derecho a la 

cláusula de conciencia a favor del rolalivo do la ciudad de Nancy. L'Esl 

ropublicaino. conlra uno de sus redaclores que se habla presenlado como 

candidato a las elecciones en las listas de una fuerza polilica de linea opuesla a 

los planteamientos ideológicos defendidos por el cilado diario.""'' 

"En Francia, el articulo L. 761-2 del Código de Trabajo precisa quién está 

legitimado para invocar la cláusula de conciencia: a) el pcriodisla; hay que 

recordar que ese articulo fue redaclado en 1935, aclualmenle hay que 

inlerprelarlo como profesional de la inforrnación; b) siempre y cuando la difusión 

de la información sea su actividad principal, regular y relribuida; c) de la cual 

oblieno la parte principal de sus ingresos para la exislencia, y d) que labore en una 

empresa informativa. 

En un principio, en Francia, la cláusula se conslreilfa a los comunicadores 

políticos. pero la jurisprudencia francesa la ha ido exlendiendo al universo de los 

profesionales do la comunicación. 

Do acuerdo con el articulo 1.1 del Convenio coleclivo nacional de trabajo de 

los periodislas franceses, los profesionales de la información en las empresas de 

comunicación audiovisual gozan también de esto derocho".642 

"En Francia el periodista tiene derecho a ser indemnizado cuando media 

una situación do afeclación a sus principios de conciencia, que lo lleven a la 

necesidad de rescindir su conlralo do trabajo: para ello tiene que haber Hagranlo 

violación de sus intereses morales (articulo 29.o. del Código del Trabajo francés). 

Lo que se exige en ese pals es el cambio do orientación del periódico. ( ... )".643 

Objeto de cláusula 

"La idea francesa en 1935 lue la protección de los derechos laborales de los 

periodistas, pero reconociendo ol caraclor inlelectual de la labor de los mismos y, 

por lo lanlo, la esfera do libertad en la cual deben desarrollar sus funciones~. 

,,., \'t-aw:, .. L1ncC"nc1:1!T1'nt d'un JOUm.1!1sJt: 11 d•UloC' de con\CtC'fk't 0011 JPUCf dJns k Jnu w:n~ ... CaM~ dt 
/a prt>.llCº fraflCQIJt" (Ú'J), iibnl de )9("4, 17. • Jh«ltm, r p 409 y 410. 
M: lbtdcm. p 4M7. 
'"lbidcm.p.Sl7 . 
... lbiJkm, p.4K4 
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"El caso francés tiene una precisión casuisllca, si se loma como referencia 

su código laboral (Art. 761.6 del Código de Trabajo) que establece que la rescisión 

del "contrato laboral por iniciativa del periodista se puede producir por cesión del 

periódico, por cose do la publicación o por un cambio nolable en el carácter u 

orientación del periódico que atento contra su honor o reputación, o si de forma 

general afecta a sus intereses. ( ... ) en Francia en 1935, ol pals que precisa la 

cláusula de conciencia al incluirla en su Código de Trabajo -articulo L. 761.7-, y 

con la aprobación del Estatulo do los Periodistas a través de una ley de marzo de 

ese mismo año. Con estas disposiciones Francia se convirtió, durante décadas, en 

ol punto de referencia para ol conocimiento y la comprensión do dicha cláusula.· 

( ... ) 
Después do la Segunda Guerra Mundial, osa institución fue aceptada por 

más paises, y a partir do 1976 -en Suecia y Portugal· adquiero nivel 

constitucional. En 1978, la Constitución española expresamente la menciona.""645 

Plazo 

"En la hipótesis do la causal francesa del cambio notable, el problema 

que se presenla es poder determinar a partir de qué momento ha acontecido 

aquél, ya que en la mayorla do las veces ose cambio es paulatino y no tan 

evidente en su comienzo. 

5. En un proceso judicial en el cual so haga valer la cláusula de conciencia, 

la carga de la prueba corresponde al comunicador que hace uso de ese derecho; 

habrá de probar los supuestos que indique la ley para el ejercicio del mismo. 

Quien ejerce la facullad de la acción procesal es quien está obligado a 

probar sus aseveraciones. 

6. Los casos judiciales respecto a la cláusula de conciencia que se han 

presentado en Francia ciertamente no son abundantes. Ana Azurmendi señala 

diez Importantes y éstos so refieren principalmente a la prensa escrita. Sin 

embargo, la cláusula ha sido alegada con mayor frecuencia en el ámbito 

interno de las empresas. Actualmente en ose pals se cuestiona su eficacia.-

"
1 lbnkm. p. 411. 

"'ll?i!km. p. 49K. 
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Jorge Carpizo dice: "Cierto es quo la cláusula de conciencia no es una 

panacea, aún es una institución on evolución, pero constituye, y puede constituir 

en el futuro, una mejor protección a la independencia y dignidad del comunicador y 

contribuye a que la sociedad reciba infonnac1ón veraz y oportuna. Reitero: la 

cláusula es un derecho de la sociedad, y esta perspectiva no puede olvidarse. 

Cuando la sociedad cuida al comunicador, lo que en verdad acontece es que se 

está cuidando a si misma ..... ' 

Por otro lado, José Apezarena expresa que la cláusula de conciencia no es 

algo apetecible para un periodista, que es un recurso extremo, una mala solución, 

quo se aplica in extremis, y se cuestiona: "¿no cabria hacer algo antes de llegar a 

tan extrema salida? ¿No se puede pensar en mecanismos intermedios, previos?". 

Desde luego que si: uno de éstos podrla ser que órgano internos de la 

empresa. integrados con la participación do los comunicadores. conocieran el 

caso, y expidieran un dictamen obligatorio para la empresa; si dicho dictamen le 

fuera negativo al comunicador, ésto, entonces. tondrla expedita la vla judicial. Las 

sociedades do redactores, que ya existen en varios paises do la Unión Europea, 

constituyen una manera de participación decisoria del cuerpo do redacción para 

avenir la forma y el contenido de la información con los criterios del propietario o 

director do la empresa y con el objetivo do que éstos no vayan a introducir fobias 

ni filias, monos criterios mercantilistas o partidistas que adultOfen la 

infomiación"."'" 

Humberto Nogueira Alcalá: "Las nonnas o códigos éticos autoostablecidos, 

los cuales provienen de distintos orígenes. organizaciones internacionales de 

periodistas y de organizaciones empresariales o gremiales periodlsticas 

nacionales. constituyen otro modio para hacer efectiva fa responsabilidad de los 

"' lhidcm. r. 496. 
"'lbidcm. p.p. 496 )' 497. 



medios y periodislas en el ejercicio do sus actividades, pudiendo eslablecer 

sanciones. 

Entre los que tienen su origen en el ámbito inlernac1onal pueden señalarse 

aquellos que han surgido de la Organización lnlernacional de Periodislas (OIP) de 

1954, de la Sociedad lnleramericana de Prensa (SIP) de 1950. de la Federación 

Internacional de Poriodislas (FIP) do 1954, o de organismos internacionales como 

la UNESCO dol 21 de noviembre do 1983. 

En el ámbito do los códigos nacionales pueden señalarse el Código de 

Honor de la Federación de Asociaciones do Periodistas Franceses, la Declaración 

do Munich que es el código de los periodistas suizos, además de códigos de ética 

adoptados por la Comunidad Europea, posteriormente Unión Europea. 

Prácticamente todos los gremios periodlsticos tienen código de honor en los 

distinlos paises"."'' 

"( ... ) el proyecto de estatuto que la Federación Nacional de la Prensa 

francesa presentó en noviembre de 1945. 

·Articulo 1°. La prensa no es un instrumento de ganancia comercial. Es un 

instrumento de cultura. Su misión es dar información exacta, defender las ideas y 

servir a la causa del progreso humano. 

·Articulo 2°. La prensa no puede realizar esta misión, sino en la libertad y 

por la libertad. 

-Articulo 3°. La prensa es libre cuando no depende del poder del gobierno ni 

del poder del dinero. sino imicamente de la conciencia de los periodistas y de los 

lectores".650 

.., Ibídem. p. 121. 
~" CARPIZO, Me Grq;or Jorge, [lmsboi l!urnoo1 y Ombyd>1n111. 2' «loción. Edtt Pomaa, UNAM, 
MC.iro. 1998, p. 129. 
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D. INGLATERRA os• 

Es la principal región industrial del Reino Unido. A inicios de la década de 1990 el 

Reino Unido fabricaba et 40% de las computadoras en toda Europa y era "el lider 

mundial en el establecimiento de equipo do comunicaciones, como los cables de 

fibra óptica"'52
• 

La Britis/1 Broadcasting Corporation (88C) y la lndependent Te/evision 

Comission (Cl1) son corporaciones públicas que tienen licencia para emitir 

servicios de radio y televisión. Por ende. no reciben financiamiento comercial. 

El lndependent Television Comission (ITC) tiene su origen jurldico en el 

Broadcasling Act de 1990. Es una entidad pública responsable para la regulación 

y el otorgamiento do licencias de todas las telovisoras comerciales (por ejemplo la 

televisión comercial autofinanciable y sin licencia), cuyas operaciones se realizan 

en y desdo el Reino Unido, ya sean análogas o digitales. Ello incluye servicios 

ofrecidos por el canal 3 -ITV-, canal 4 (pero no S4C, el cuarto canal en Gales). el 

canal 5, el Public Teletext Servico y un rango do cable de cobertura local y 

servicios satelitalos. Los servicios de televisión digital ofrecidos dentro de la 

televisión comercial por la BBC o el canal SC4 quedarán dentro del ámbito de 

regulación del ITC. 

El ITC no podré: 

• Realizar programas, comerciales, ni establecer su programación. 

• Cancelar programas o comerciales antes de su entrada al aire. 

• Influir en el animo do los concesionarios respecto al tipo de programas 

que doberan transmitirse. 

• Examinar quejas de la audiencia sobre el gusto de la programación. 

• Calificar los criterios de calidad técnica de comerciales. 

"" Angli.1 (tn latin), n d p1.i\) rartt mtciranlc de 1.1 ¡,1a lk l.1 Gran Un:t.aN que ahuc.a. Junto ron Galn. l.1 
pn°'1p¡I dn1~1ón lcrntonal Jcl Rrmo Un.Jo Jc Gtlln lhcUña e lrlandl. dd Norte. lngl.atnn abara loJo el 
tcmtorio Je la l\la del ~e Je Galn ) al un Je f'Cocu, otro r-ah, y dmWón del Reino Unido ... lng.lalern ... 
f:ntrclopnl1d M1rn1111fi EM11rt1.1 9'.I. JqQJ.1998 Mtcnhl.ll\ lofJ'IOl'lhon 

.,1 ldcm 
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• Actuar como jueces y/o partes entre concesionarios y audiencia, por 

controversias sobre instalación u ofrecimiento de equipos. 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y REGULACIÓN DE LA TELEVISIÓN 

DIGITAL POR LA ITC 

Proveedores de programas y servicios adicionales digitales de forma terrestre, 

cable digital y los canales digitales por satélite necesariamente tendrán que 

gestionar una licencia de operación ante et ITC. 

El contenido de todos los servicios digitales necesariamente tendrán que 

reunir la normatividad establecida por los códigos publicados respecto al contenido 

de programación, publicidad y patrocinio asl como donde sean aplicables los 

niveles técnicos y do subtitulación. Si dichas licencias no reunen los criterios 

establecidos por los códigos, se podrá imponer un margen de sanciones que van 

desde la solicitud de una disculpa pública hasta multas. o bien, la disminución o la 

cancelación de la licencia. 

Asimismo, el ITC estará también facultado para asegurar la competencia en 

el ámbito de la prestación de servicios con licencia. 

El control de una gula elóctrónica de programación podrfa poner a un 

operador en una posición privilegiada. Debido a ello, los operadores EPG deberán 

cumplir con las reglas y los criterios establecidos por el ITC y el despacho de 

telecomunicaciones. 

El acceso a los servicios condicionados estará regulado por el despacho de 

telecomunicaciones junto con la aprobación del ITC. 

FINANCIAMIENTO 

El dinero para la apertura y el mantenimiento de un sistoma do autoayuda 

(self·he/p syslem) ya sea por cable o bien por transmisión· deberá necesariamente 

ser financiado por el mismo grupo interesado en abrir el canal. Sin embargo, 

existen dilerentes medios de financiamiento. 



Una vez que se haya determinado que el sistema funciona, los costos 

estimables deberán obtenerse. El mayor gasto de cualquier sistema es el costo de 

capital de la compra y la instalación del equipo. Una vez que lo anterior se haya 

cubierto los costos de mantenimiento son generalmente mlnimos. 

El capital de costo por suscriptor a un sistema de cable que le da servicio a 

cincuenta hogares, será aproximadamante entre cincuenta a doscientas libras 

esterlinas pudiéndose incrementar hasta el costo de quinientas libras esterlinas o 

más dependiendo el número de usuarios. 

Tomando en consideración lo anterior, los interesados o participantes en 

esquemas de cable, no necesitarán "extorna/ aroar (equipo de cable), a diferencia 

de aquéllos que requieran la instalación por un profesional, cuyo costo oscila entre 

cincuenta y cien libras esterlinas. El equipo utilizado para un transmisor de 

autoayuda tendrá un costo aproximado de cinco mil libras esterlinas, pero esto no 

incluye el costo de la transmisión o del equipo eléctrico quizá se necesiten 

contratar a un profesional que diseñe el sistema. 

Una vez que se conocen los costos se tendrá que investigar la posibilidad 

de tramitar un préstamo. Lo anterior se llevará a cabo ante el RURAL 

DEVELOPMENT COMMISS/ON, para el caso de Inglaterra; en Escocia ante el 

Hig/1/ands /stands Entorprise o ante el Regional Council, y para el caso de Gales 

ante el Local Council. Es importante hacer notar que las cantidades que se 

asignan para préstamos no cubrirán todos los costos de operación y de 

mantenimiento. Por tal motivo, los interesados se verán en la necesidad de 

invertir con su propio capital para cubrir dichos gastos. 

Por disposición legal, antes que los sistemas de transmisión por televisión 

puedan entrar al aire, se deberá para tal caso obtener una licencia de 

funcionamiento. 

REGULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Los criterios establecidos por el código del lndependenl Televlsion Commission 

(ITC) son las siguientes: 
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t El conlenido de la programación no deberá incluir material que pueda ser 

ofensivo y deberá guardar el buen gusto y la decencia (no incitar a la comisión 

de delitos o a la violencia, o incluso ir en contra del sentir de la audiencia). 

t La lransrnisión de noticias. en cualquiera de sus formas. deberán ser 

imparciales y ciertas. 

t La programación de contenidos de carácter controversia! deberán ser 

imparciales y justos. 

• La programación de naturaleza religiosa no deberá ir en contra del credo 

religioso y de sus prácticas. asl corno herir susceptibilidades de los creyentes. 

t Deberá existir un interés público relevante si es que se quiere conocer la vida 

privada de los individuos. 

• Los productos comerciales asl corno los servicios de la misma naturaleza no 

deberán promocionarse. 

• La tecnologla ulilizada en la programación no deberá desplegar cualquier 

mensaje sin el consentimiento de la audiencia. 

• La programación dirigida a la audiencia adulta (con escenas de violencia u 

otras no aptas para la niñez y la juventud) deberá programarse a partir de las 

veintiún horas. Dicha programación deberá reunir los criterios de calidad de 

contenidos diversidad de audiencia e intereses.6~3 

La otra corporación pública es la BBC. la cual fue fundada en 1922, y bajo 

licencia real, administra dos canales de televisión domésticos y cinco canales 

nacionales. También ofrece una serie de servicios de emisión al extranjero. En 

1991, la BBC estableció el World Service Televisión corno una filial comercial de 

sus servicios de televisión por satélite. 

En 1995 comenzaron en Londres los primeros programas regulares de 

televisión privada, bajo ol patrocinio de la lndepcndenl Televisión Authority (ITA). 

l
11 llC'. ~cnmns Cajc~. rJ11 Punmg \'1t""r" F1nt. I onJon.. 2001, r p. 18. 19,JI, 

)6, J7, JK, 39, 42. 41 y ~4 
ITC, c\mul H('Nlf] 1oJ c\cwymilQOO, (~-umcnto Je ttaNJo). l.ottJon, 2001 
ITC, Proepmmo & A1h-rn1):ing on CommcrO!l.ldnnm.n. (OOcumenlo de tr.1hl10), loodoo. 2001. 
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En 1972 la ITA habla sido reemplazada por la administración de televisión y 

radio.6
"' 

Siendo, la Brilish Broadcasting Corporation (BBC) la compañia de 

radiodifusión más importante en Inglaterra. por ser la primera, pionera y mayor del 

Reino Unido°" y una de las más grandes del mundo, le dedicaré mayor espacio 

por sor de interés para la prosonto tesis, sobre todo en lo que concierne a su 

programación como televisión pública. 

Las grandes organizaciones radiod1fusoras florecieron hasta la década de 

1920 - a posar de quo los orlgenes de la radiodifusión tuvieron lugar un siglo 

anlerior -, cuando "en el Reino Unido, se favoreció la creación de un sistema 

también público, sujeto al control del gobierno, con una parrilla de programación 

mixta -entre el entretenimiento y la inlonrnación- financiada principalmente a 

través de las tasas pagadas por los propietarios de los receptores de radio. 

( ... r.6"" 
No fue sino hasta 1929 cuando la BBC experimentó, con la televisión, la 

radiodifusión educativa; y ·un servicio completo de televisión comenzó en 1936 y 

•"' "lngl.i.1rrra", Enc1cfopc.J14J M1crmoft Ennuta 91J. J9QJ.199K M1no\oof1 l'orponhon 
t.H .. La BBC, íunda1b en 1922, englobó a h>\ fabnnnlt\ Je r.adm\, cnn lo que '-t' connrttó Je hecho en un 
mono~lio, limitando hl\ bcndicu.n de I~" compañiu. y CJrmc™'-1 un control cunct\' .obre las cmi1.iona. 
John Rc1th, !.ll pnmcr l>ir«tor Gcocril, !oC l'Onurt1ó en d con\lfllctor lkl 11o11Mma Je 1dcet1munic1cionc' 
pühlicas en el que loi bcncficio<J. no dc\.('rt1rci\aNn un rarcl ~·nnal A\I, la 1nJcrcndrncia rnpcdo a l'" 
pl)\lcrcs f.\c11co\ financ1ctu'Jo, )·la relama 1ndc-rc-ndcnci.1 11mb1tn rc'r«1º 1 lrn. roJcres fict1CO\ lin.ancicnl\,. y 
la tclati\'a tndcf\(nJcnc11 también re'P«''º 1 1~ p,JC'te'i roh11ro\, IC' pcnmueron cumplir con IM printlJllO\ 
JC' unr.lmahJJJ mfomutt'l•a, i11enculn a l.n mmorlu. y rn¡'C'to a b. nJ1oJ1fu1'1ón como fucru cuhuul 
imron.inle; rrinc1pio1 quC' t.e romertulan en lu """"'Je 1Jcn1u1.1J de ~ta or~.1m11c1ón 
Trl\ 1.i hudt;.1 l!C"ncnl dC' 192(1, la compar\i:a 't' rnm1rt1ó en corporac1ón C'n 1927, bajo el llt'ml de .. cduca.r, 
infonnu )" entrC'IC'ncr (al rUhliw)" qU( \C' com1rt1ó en el C\{\lntu dC' la, ttlC\"omumca.c1onn rública\, et;'Írilu 
al que \(' .11UJ1ri.1 la hhcrt;iiJ rna IUIJ ICUU\ pt1kn11CO'lo O indu~1 IOCOR\tntcnln J11n C'I gublC'fnO Je lwtlO, 
quC' no uMtllnlC' C'f"a el que com·cJ1.1 una li~·cni..·1.1 rrnm ahlc ) nomhrab.a a lo-. m1tmbn•\ Jd conwJo m:tor, 
l.1mh1én cncar¡:¡Jo\ Je dC"tcrmuur 1.a cUJnl1a Je IH U\.I\ i.k~mad.H 1 la tirunctac16n del K'r"o'lciO, 
lbJO c:I C1'1ncto control Je Rc11h. l.a Bl\C i:u.O rir1J.1mcntc un.a rtpuuc1ón Je .alta caluiad. 1ncluycnJo en w 
rro~r.&RllCIÓR t'\(\ICIO\ JranÚllCO\,, l\UJ.\IC.11 Je- tnJ.,l ll('IO, tflCIU)'C'fl&.l C'OflCIC'ftO\.. ptof:nml' lílÍ&nUIC", 

no11c1ano\ c mfomut1H1\ ) JHl1gr1.ma\ rd1~10'loo\, cnu111.k" a b m.l)llfla Jc:I ('\iblico bnti.mco y rnpakb"°' 
ri.u el nu¡:ume RaJ1n Jnnc~ ~le IQ2' 1.1 mhod1fu\16n educah..a comtt\16 rn 192.a. lni lo que ~ 
c~;ihln:ul 1.iC"'o.lte lil~6 un rw~r:anu rr~l\lt\AI, ( ,.. MBntl\h nro.J,a~ml? Corpoullon tnncr.1:nnclo¡"C"l.Í"J 
\11u11wft l.nn.u111 \>9, l'NJ-l'NX. M1crm.ofol Curp..)Dl1on -ouo gnn k)gru de Rci1h fue 1J tnnuniw6n 
lf•n\4.x:dnu:.t. con la BBC \\'t,flJ Scn1cc. rcro \In cmh.u~o. en IO'l ai\oo. tmnu ('"la edad de oru de la radt0'), 

l;ii BBC er,c ,.10 fon.:ad.I a de1u Je \C'f un monor1.1lio al comcru.:ar a rrc1btn.c cmnora,. comcn:ulC'\ que 
trnvmtian dc~e t"nncia '" 
,.,. ldcm 
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so mantuvo hasta 1939. año en el que el sis terna mecánico de Baird lue sustituido 

por una versión electrónica más sofisticada." 

Anlo la segunda Guerra Mundial la BBC habia crecido, pero después, su 

reconstrucción representó un gran problema. ·En 1955, cuando so creó la primera 

televisión privada, la ITV, más del 90% do la población inglesa tenla televisores en 

casa. La ora de la competencia habla empezado, y la BBC tuvo que luchar por su 

supervivencia, fracasando al principio; en 1957 su audiencia descendió al 28%. 

A finales de 1950 y durante la década de 1960, la BBC introdujo un 

destacado número de innovaciones técnicas, como el VHF y la radio 

ostereolónica, la grabación en video, la transmisión por satélite, la televisión en 

color y un segundo canal de televisión, la BBC 2, en 1972 comenzó a emitirse el 

teletexto." 

En las décadas do 1970 y 1980 ·1a audiencia de televisión llegó a 20 

millones do telespectadores, ( ... ) (y) comenzaron las controversias sobre el 

contenido polllico de ciertos programas y sus efectos sobre el público infantil, 

creándose una comisión do reclamaciones en 1981. Fue en la BBC donde se dio 

entrada a programas do contenido social, como los programas especiales para 

sordos y gente discapacitada, o haciendo campanas de alfabetización de adultos. 

Los programas para la Universidad a distancia comenzaron en 1971, pero la 

batalla principal se siguió manteniendo en los terrenos de la televisión generalista: 

entretenimiento, doparles, noticias e informativos, en el que ambas 

organizaciones, la televisión pública o la televisión privada estaban a la par." 

A fines de 1970, ·Los escasos ingresos de la BBC apenas se verian 

incrementados con la creación del Channel 4, proyectado como canal 

experimental e innovador y financiado por medio de publicidad. Este canal 

comenzó a emitir en 1982, año considerado como el punto más atto de la 

expansión de la televisión británica. 

En 1978, en un libro blanco sobre la BBC, se la describla como 

"seguramente la organización cultural más importante del pals", papel que algunas 

de sus producciones posteriores han remarcado." 



Frente al neoliboralismo conservador. encabezado por Margaret Thatcher 

do 1979 a 1990657
, la radiodifusión pública ha sido su enemiga, y por la misma 

razón, Intentó minar los principios esenciales de la corporación. "Asl, el intento do 

la BBC de desarrollar dos canales vla satélite -medio que en principio hubiera 

supuesto una mayor posibilidad de opciones entre las que el telespectador pudiera 

elegir- fue desasistido de cualquier ayuda gubernamental. fracasando tras una 

considerable inversión de dinero y de esfuerzos. dejando al Sky Channel, privado 

y muy comercial. como el principal proveedor de televisión por cable británico, y 

como uno de los principales del mundo. 

A pesar do ello. en emisiones directas la BBC continuó llevando la iniciativa, 

con el lanzamiento de la Breakfast Television (Televisión matinal) en 1983, por 

delante de la ITV; manteniéndose hasta ahora intacta su imagen de televisión de 

calidad, capaz de llegar a muy diversos sectores del público.( ... ) 

En la primera mitad do la década de 1990, y especialmente desde 1993, 

con el cambio de directivos, la BBC ha sufrido una rápida y penosa 

transformación. Se produjeron reducciones drásticas de plantilla, se impusieron 

fuertes objetivos financieros y nuevos criterios en la elaboración de programas 

basados en el marketing interno. Estos cambios. comparables a los realizados en 

otras instituciones públicas y en todos los paises en que se han extendido estas 

recetas de ajuste neoliberal, han resultado muy impopulares. 

En este clima de turbulencia interna y competencia externa despiadada, los 

responsables de hacer los programas de la BBC han intentado esforzarse por 

sobrevivir y prosperar, al tiempo que los ingenieros están transformando la 

tecnologla actual en tecnologla digital. desarrollando una serie de proyectos en 

casi todos los continentes para asegurarse que sus voces e imágenes serán oldas 

en todo el mundo en un futuro próximo. en et que parece ser que las 

telecomunicaciones tendrán una importancia creciente. En suma, la mayorfa de 

'" .. Programas Je rnormc nnp.acto mforttYtno, tomo el que w:- h110 Jurante~ gucrn de lu Mahinu (191l2) 
o el que ~ hizo s.obn: el tcnummo Je hb.rkb Jcl Nonc, 1mtaron aUn mb al 00.Wd ¡obitmo neobberal, que 
en 1987 m.andó a la rol1ci1 IOmar la~ de la rnuwra en Glngo•, por la cnuMón de otra ro&ftnK:a tcric, y 
cnó a w dumor gcncnl. 



los ideales dol fundador parece que seguirán siendo los caballos de balalla de la 

BBC en el ya próximo siglo XXI."'"' 

Como se sabe, Gran Bretaña 'carece de Constitución formal y los diversos 

texlos con rango de fundamentales, como la Carta de Dorechos, carece de 

previsiones sobre las libortades de expresión e información. "'5' 

Cabe mencionar la publicidad del Eslado ·como ayuda sui genoris a la 

prensa ( ... ) no sólo porque representa una importante erogación con cargo a los 

fondos públicos sino porque el fundamento legal y los criterios de asignación de 

esla ayuda sui generis no han sido, en realidad, objeto de mayores analisis".660 

Ernesto Villanueva cita como ejemplos de "paises donde los crilerios de 

asignación no se encuenlran predeterminados por la afinidad polltica de la prensa, 

sino en función de presupuestos de rentabilidad económica e impacto difusional; al 

Reino Unido y a los Eslados Unidos de Norteamérica (sic).""6' Y explica: "En el 

Reino Unido las campañas publicitarias del Eslado son puestas en marcha por la 

Central Offico of lnformation que decide en última instancia la idoneidad de la 

campaña, la duración y los medios de difusión. Esta decisión la toma basandose 

en las recomendaciones de un comité consultivo independiente fonnado por 

expertos publicistas con el concurso de las principales agencias de publicidad las 

cuales operan directamente las campañas del gobierno· .002 

Pasando a otro plano, que caracteriza a Inglaterra, es su periodismo, el cual 

como señala Humberto Quiroga Lavié, desde tiempos remotos el prestigio del 

periodismo anglosajón so ha apoyado en el siguiente principio (en relación con el 

r.u "'UnliJt lh\\aJr.uhnt: Corpu~11on (llUCT', fflctdopn./111 ,,l1cnm1ft Ennirta W, 199)-1998 MiCfO\oOÍOC 
Corpo~lion. 

"'' l)crl'S'bo comramlo \k !1 mfotnaqon Op ,11 , p 9~ 
Mil l>crrrbv rnmrart1d2..,., Op t1I , r ~Ofl 
,., .. En lo~ t:tlado1 llnido1 ll\ C'Ullf'4'.r\a\ publint.mn del Gob1emo \C' ngC'11 J"")f cnlm°" ntnctot de imracto 
Je Jifusiún, sm m1rorbr ,.. el m«110 de rrtn'I n prodne al gob1C"mo o no lo t'\ Pan ul cf«1o, los 
dcp.uUmC'nlo\ del Gobttroo de lo' Ewdn1 lJmd..'Ji biun w' cntmt>\ de: a.si~ pubhc111ria en los 
mfom'ICs Je l.n .agC'nl:U\ fC'J'l<'nuhJn Je J'Ubl1c.ar 101. lUIJM, nUntno de radt~hl\ )' lck1ou.knh:\.. S('giJn 
el AJH:'nt\m~ A~c. el i:ob1cmu dc kn [\1.a,i(,.., llmdt:>\ ie crirucnln en lm J'lfHt'ICrD\ nurcnU: lugun de lu 
100 pnnc1r.alc\ empro.u 1nu"'-'11n1n. del íl-li' C'M JonJc W' ubican 1 l.a Qt'ac:.a ~Nf"OS com(l Proc:1tf 1nJ 
G1mhlc, Gcncnl Moh\n., cnlrt otm' .. lbtdcm, p ~07 
w.: .. C.tl'ic \.C'r\3111 que entre JQ7q) IQQ() lo,. t:"l\l(l!io ruhhc1IJOU\ <kl gobierno bnlámro ~ inctttnml.ron m 
fomu not.ablc; f\lr1 J9Kh, el gobu:mo '-C' hahi.t cofocWo como el ~ m.1yor 1nunci.anlc (con un 
prNipUC"\.lo de KI.~ nullo0C1 de hbnrit.) ahajo tk l.t muca de tktngmtn líder en ti mrrcado Unilc\cr ( 106.4 



detrimento del secreto profesional de los periodistas'""): "La revelación de las 

fuentes es una función de la credibilidad que merece y necesita la prensa. como 

formadora de la opinión pública."'"" 

E. SUECIA 

El Reino do Suecia o "Konungariket Sverige· es su nombre oficial, su industria de 

productos eléctricos os de sus principales productos económicos, y entre sus más 

importantes socios comerciales se encuentran Alemania, Reino Unido, Estados 

Unidos do América y Francia. 

La "Administración de Telecomunicaciones Sueca· se encarga de los 

servicios telefónicos y telegráficos y dirige las redes do radio y televisión"''. Para 

1999, el pals contaba con mas de 3.3 millones do receptores de tolevisión.666 

··succin es una de las naciones de \'anguanlia en tccnologia de la infon11ac1ón. 

Actuahncntc cada dos hogares tienen en promedio má..o;¡ de un ordenador pc~onal y un 

abono a Internet, )' el número de unidades doméstica> conectadas a la Red Slb'Ue 

aumentando a ritmo acelcr.ido. Ya en l 99R el 72% de las pcr,.,nas activas utili1.aban el 

ordenador en su trabajo. El número de usuarios de teléfonos móviles aumentó de 1,5 

millones u 4,6 millones entre 1995 )' 1999. Esta evolución ha hecho que Suecia ha)'• 

superado en la primavera del 2000 a EEUU, pa,;ando a <><:upar el primer puesto en todo el 

mundo en el uso de la tecnología de la infonnación."667 

m1llooc\ de hbrn) )' amhl de cmprn.a1r. como NnilC 06 3)) Proccctn anJ Gamblc (H.J) - D•tm lomado\ 
del infomlC' de Mnt1a f.J.¡t<nJ1t11r.: /lr Ana/1111 úm1tt'tÍ ~ lb1dcm, p r. ~07 y ~OS 
"''A rcu.r dt que Gnn füttai\a h.1)·~ incorporado el \C'Crt1o prof~1<"'nil en la i«c1ón 10 ~ b l..n· dc
t>..~1aca10 a la M.zgutn1tura. l1nntH1 mc\lc100 Jt J¡ mfo1mapón. Op (lt, p 1.\2 
'"'" .. l.1 crrd1h1luLaJ que ~merad pc:nod1woo K &fKl)·a. ~namtnlr, C"n b \t'f1"1J.IJ Je \U\ dicho\., y na 
\Crac1dut no pocJe fundamcnt.a~ en el ('CUh.1m1cn10 de b.\ fuC"ntn '1.)nJc \C obcu\o la mfOfTTl,l,1ón (. ) Sm 
t'mNr~o, no pmlcgC"r el \C'CfC'lo rmfn1orul, Je ¡)~Un modo, puede llcur 1 11 dc~nfonnac1ón_ po~uc el 
pc:riod1!.t.a ~ autoccnwriri, J'l'Of nurJo a hn nr\¡:~ que CtlfTC' M J1,"lg1 uru. mformac1ón [)m bi~ en 
jU('~O. b rima mfonNción H. ('l("1.t1h1hJ.aJ pc:nodi'11c.1 ) control \.obre In forntn .. Otttsho 1 la 
mf~op.etl,p ~05 
;¡¡ [n Succu tu)·~•' c.1ru.lct. i.k 1dc..,·1Món. a ,.,txr· .. S..,cnr,n TC"le\1Món- (T\' 1 y T\' 2), la r.ual n b 
tdt'\1t.1ón ruc10NI dt i.cn·1cio rUbhcu ... T\' .\", tina.noadl por publ1ckiaJ \i1 u1th1c; y -r\' ~ ...... ~anal 5"" y 
wz T\' ,,n ... 1 .. , trn fitu~lllLl~ ror puhlu:1~J htt¡u't.."'"'' W«'ÍI rum m' 
"., ''Su«ia"', f:1tddo¡""11a -""'n.>k1/t Ett<artJ 99 1993 - 19QK M1CfO\Oft Corron.1ton 
"'·' lhhamnur, l.1B, .. U uWJ de l.1 tcnlOlogia de l11nfocm106n en Succla'", ln..a1tuto SU«O, útorolmo, 2000, 
r4 Enhkm 
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Suecia también reconoce la libertad de expresión y el derecho a la 

información como garanlías conslitucionales, he ahl su Ley sobre la Forma de 

Gobiorno068
, la nueva Ley Fundamental de la Libertad de Expresión669 y la Ley 

Fundamental de Prensa.670 

La Ley sobre la Forma de Gobierno dispone en lo relativo: 

"Articulo 3o. 

La Ley sobre la Fonma de Gobierno, la Ley do Sucesión, la Ley de Libertad 

de Prensa y la Ley sobre la Libertad do Expresión, serán Leyes Fundamentales 

del Reino. 

Capitulo lt 

Libertados y derechos fundamentales 

Articulo 1o. 

En sus relaciones con la autoridad pública, se garantizará a todos los 

ciudadanos: 

1. La libertad do expresión. es decir, de comunicar infonmaciones por la 

palabra, por la escritura o por la imagen o do cualquier otra manera y de expresar 

pensamientos, opiniones y sentimientos; 

2. La libertad do infonmación, os decir, do obtener y recibir información y por 

otra parto do informarse de los propósitos de otros; 

En materia de libertad de prensa y la equivalente libertad de expresión en la 

radio, televisión y medios do comunicación semejantes, cine, video y otras 

grabaciones audiovisuales. se aplicarán las normas do la Ley de Libertad de 

Prensa y de la Ley do Libertad de Expresión. 

La Ley de Libertad de Prensa contendrá normas sobre el derecho de 

acceso a los documentos públicos. 611
( ... ) (Según esta Ley Fundamental, los 

.,.. Adoptad.a el 1 Je enero Je IQJS. Sut"cu cU'C'l'C' Je un lcuo com111ucmn.al ürúro; l.a Constitución dt Succi& 
cM.fi dl\iJiW en J1\C'f'4'\ m\Crumcnto\ oomutml\ c~ncial«. uno Jc ello n la Ley tobrt la Forma Je 
Gobierno 
..,.. L'krrcbo romruulo Je l!...tnlilll!Y.u2n....O¡H11., 11· 160 .. lamb1tn nu ley, adoptaJA el 1•. de mero Je 
1992, fomui (llnc Je lo\ lc1.h."'1 l'OMhtucum.aln Je Succia'" 
•"'1 '"0crn Je IO\ orJcrum1mtu\ fun..limcntalo Je SU«11 n rr«n.amcntc el rcl111\o a~ prmsa, el C'Ull diu de 
1K12 )' t.u 1ntC'Cci.on ~ rcmonu al afio de: 176<1, ruón por la cual n el rrirncr f\ll' del mundo dotado Je 
w:-mc11ntc nomul1\11JaJ con\t1tu.:1orul .. ldcm 
'" .. La 1Jm1m"'1Brn\n r\Jbhca WKC.a ~ d1íc1Tn.:11 Jc 11 de caw lodos '°' rais.ci ratanan rn un Hf'tcto 
importante: el dC'rttho de ltl&."l\ ltl\ oUl.bdlnm a conocn mfonnac~ y documenta. que obnn en f'Odcr de 
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ciudadanos exlranjeros son equivalentes a los ciudadanos suecos respecto a la 

libertad de expresión, a menos que otra cosa sea presenta en la ley.). 

Articulo 13 

Podrán limilarse las libertades de expresión y de información en 

consideración a la seguridad del Eslado, al aprovisionamiento de la Nación, orden 

y seguridad püblicos, respecto a los individuos y su vida privada o prevención y 

persecución del delito. Podrá asimismo limitarse la libertad de expresión respecto 

a libertades económicas. Por olro lado, la libertad de expresión y de la información 

sólo podrán restringirse cuando lo justifiquen razones especialmente importantes. 

Para juzgar sobro las limitaciones que puedan imponerse en aplicación del 

anterior párrafo, so lendrá particularmente en cuenta la relevancia de la más 

amplia libertad do expresión y de información en las malerias polílicas, religiosas, 

profesionales. cienllficas y culturales. 

La aprobación do normas que regulen delalladamente un modo particular 

do difusión o do recibir información sin atender a su contenido, no será 

considerada como una restricción a la libertad do expresión y de información. 

Articulo 19 

Los autores. artistas y fotógrafos tendrán derecho a sus obras conforme a 

las disposiciones establecidas por la ley."112 

Correlativa a la Ley sobro la forma de Gobierno, os la Ley Fundamental de 

Libertad do Expresión.613 de la cual sólo citaré el articulado de interés relativo al 

tema de la presente tesis: 

·capitulo 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1o. 

Cada ciudadano sueco tiene asegurado de acuerdo con esta Ley 

Fundamental el derecho respecto de la administración publica a expresar 

l.t\ aulond.ado E\.C' Jcn·cho NI \'t.m\agnJo [klf la C"on)l1lución) n com.idcnJo por muchos W«Ot como 
1mprcscmd1blc p.ira la dcmtl(11c11 " [I prmc:1p10 de rublm~ Je I°' docutnmt\'t\ oficialti, Instituto Sueco, 
E~ocolmo, 1996, 6 r [n httr .,_...,." >1 >C,J r1n1Paec q.,d1rid•!+44i 
t,ur·/f"°"\I¡"' 8 x-1: Fjt)lf'agc p 1Jmd" 144~ 
,¡ f>c'IC'sl!.l NOON[!Jo Je !1 !Qfomyqón p p. 159 y 160 
'" Pnnc1~lmcn1c rrgub lo n:l1h\o a radio, peliculas y gn.Ncionn 
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públicamente sus ideas, opiniones y emociones, en radio, televisión asl como 

transmisiones. peliculas, videos y otras representaciones gráficas y grabaciones, y 

en general a comunicar información sobre cualquier materia sea la que sea. 

El propósito de la libertad de expresión según esta Ley Fundamental es 

asegurar el libre cambio de opiniones, la libre y extensa información y la libertad 

de creación artlslica. No pueden establecerse otras restricciones a esta libertad 

más que las que resultan de esta Ley Fundamental. 

Además de los programas de radio, las disposiciones de esta Ley 

Fundamental acerca de los mismos, también es aplicable a programas de 

televisión"" y al contenido de otras transmisiones sonoras, i!ustradas o impresas 

que hagan uso de ondas electromagnéticas. Las disposiciones de esta Ley 

Fundamental sobre pellculas se refieren también a videos y otras 

representaciones gráficas. 

Articulo 2o. 

Cada ciudadano sueco tiene asegurado el derecho a comunicar Información 

sobro cualquier materia sea la que sea a los autores y otros creadores y a los 

editores, entidades editoriales, agencias de noticias y empresas para la 

producción de pellculas o grabaciones para difusión en programas de radio, 

pellculas o grabaciones. También tiene el derecho de procurar información sobre 

cualquier materia sea la que sea con el propósito de tal comunicación de 

información o para su publicación. No pueden establecerse otras restricciones a 

estos derechos más que las que resultan de esta Ley Fundamental. 

Articulo Jo. 

Ningún asunto destinado a presentación en un programa de radio o 

grabación podrá someterse a examen previo por parte de la autoridad 

administrativa contra! u otro cuerpo público. Tampoco podrá la autoridad 

"• .. En Succ11 c~.t rroh1b1do roi le) el cut1go 0\1cu u otro 1num1mto hum11l1n1c Je IOi mño11o lhu de lu 
ule.111. \Ub)·accnl~ en el C'{'inlu de 11 le)' C'\ que la \iolcncui cngtndra \ÍDlt'fl(ia, el cawigo fhicu y hunulllntt 
influ)"t negali\amtnl(' en lo\ mi\ct\ 4..lntnti.ndol01 1 b '1olcnc11 En el rrcw:n1c articulo K' dncnbc'tl IO\ 
mtcnlo\ de hm1uu IO\ tfcrtO\ JC'I {t\ffie'rci1h\lno 1d1t1\o\ a la \1olcncla en d munJo infantil W«"O l.m 
ejemplo\ aducido,, ntín ucad°" Je Cl"lf'<-)\ 4.:omo d Je los JU¡:UC'tn. bthcm ) Je: ,·iolmc~ 11 uokno1 en la 
lclc )' el cinc. C1c " N1lwm.. Nte, Nu\n ) 11 nolrocu comcr~1<1I m Suca.a: MC\hdas ~ra rtducu w 
mOucocu. en la mf.ancu1, ln\l1tuh1 Sueco, E.SloCo1rr..<t, 1991. k r En 
http:J!'ll,."' \! KJ rn>ó!Pnc c,;'JmJ-.. J4-4~hnr· 1 1..,.._.._ >Í i,r1J; F!r>tPut rf'J1riJ• l"'S. 
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administrativa central u otro cuerpo público prohibir o impedir la publicación o 

distribución al público en general de un programa de radio o grabación, por razón 

de su conocido o esperado contenido sin apoyo en esta Ley Fundamental. 

Las disposiciones del párrafo uno se aplican también a las pellculas. Las 

disposiciones acerca del examen y aprobación de películas para proyección 

pública pueden ser, sin embargo, impuestas por la ley. 

Ninguna autoridad administrativa central u otro cuerpo público puede, por 

razón del contenido de un programa de radio, pellcula o grabación, prohibir o 

impedir la posesión o empico de dicha ayuda tócnica como sea necesario para 

recibir programas de radio o comprender el contenido de películas o grabaciones, 

sin apoyo de esta Ley Fundamental. Lo mismo se aplica para la construcción de 

lineas de redes terrestres para la transmisión do programas do radio. 

Articulo 4o. 

Ninguna autoridad administrativa central u otro cuerpo público puede 

intervenir contra una persona porque haya abusado do la libertad do expresión o 

contribuido a dicho abuso en un programa de radio, pellcula o grabación sin apoyo 

de esta Ley fundamental. Tampoco puedo dicho cuerpo intervenir en dichos casos 

contra el programa, pcllcula o grabación sin apoyo de esta Ley Fundamental. 

Articulo 5o. 

Cualquier persona nombrada para dictar sentencia sobre abuso de la 

libertad de expresión o para asegurar do cualquier otra manera el cumplimiento do 

esta Ley Fundamental, deberla tenor en cuenta que esa libertad do expresión es 

uno do los fundamentos do una sociedad libro. Deberá prestar atención siempre al 

propósito mas que a la forma do presentación. En caso do duda, deberá absolver 

antes que condonar.( ... ) 

Articulo 10 

Esta Ley Fundamental so aplica a pcllculas y grabaciones que sean 

distribuidas al público on general mediante su proyección, venta o de cualquier 

otra manera. 

Articulo 11 
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El parrafo dos del articulo 7o. del Capilulo 1 de la Ley sobre la Libertad de 

Prensa deja claro que ciertos programas de radio. películas y grabaciones son 

equivalentes a publicaciones ponódicas. 

Articulo 12 

Las disposiciones establecidas en los articulas 80. y 9o. del Capitulo l. de la 

Ley sobro la libertad de Prensa al efecto do que deben ser publicadas en leyes 

las reglas sobro derechos de los autores, publicidad sobre alcohol y tabaco, el 

suministro do información crelble6 75 y la fonna de obtener información. deberá 

aplicarse también a programas de radio, pellculas y grabaciones en la forma 

prevista por esta Ley Fundamental. 

Las reglas contenidas en esta Ley Fundamental no excluyen el 

establecimiento en una ley do las disposiciones sobre una prohibición general de 

publicidad comercial en programas de radio o sobre las condiciones aplicables a 

dicha publicidad. Lo mismo es cierto en cuanto a las disposiciones de una 

prohibición y a las disposiciones aplicables a otra publicidad y la transmisión de 

programas financiados total o parcialmente por una persona distinta a la persona 

que dirige la programación. 

Capitulo 1 

SOBRE EL DERECHO DE ANONIMAT0676 

"' .. Tr1nsfomuc1ón Je l.11 cuhuD Je ficción" de 1.inJung. Yng'c (lnu11uto Surco, E\tocolmo, 19QI. 9 r.), que 
pucJc rt"MJm1f'\.C: .. Al conjunto Je In nunc1onn de ficción •ccn.ibles rn srncnl. d1st:ribuidas por distintos 
nlC'dios de comun11:ac1ón, "C le rut'dc llun.u la f.amuia pública de UN M>Ct.ed&d LI rt\ ol ución upcnmcmad.a 
en Ju. Üflnn,n Jécadu J"Of loi. mcJtO\ tk J1fu!.iÓn ha ltan\formado funJ..uncntaJmcnlC C'l.I cuhun de la 
íantasla en b. ma)llria Je lo' JlliM"i. i..Qut h.I unrhcado rwi rc\oluc1ón p.an tal cultura rn un p1ls pequeño 
como Su«ia? ¡.Qué nlt\11011 Je d1fu,1ó h.an tnuníaJo )'~les h.an pcrJido? ¿Cómo K h.. Jcfmdido d medio 
lucnrio frC"nlc 1l 1uJ10\t"11l, la-. hcllu anC'i. írcnlc a la ofcru. de f1cd6n Jc la lclc? c:,Ouién uenc el roJcr 
\obre cu. Ílnl.ni1·1 1.l't\mo w: Jcfirndc l.t nunl1\·1 ru':mn.tl frcnlr a la utnnJ~" ¿Cómo tu. C\olucionado el 
1n1crt1 Je l.t pohlolc1ón y !l.U U\O Je f,1\ 1.hu·r.o, mcJto\ 1.k ,;omun1CJ1C1Ón ror lo que r~a a las rurrac\Ot\C1. 
de ficcmn'? S<m alJ!Url.I\ tic In ~lllOC\ rl.anlt'.llll\ en el rrc~mc amculo. que n un Nudu11.kl C'.1.\0 real de 
11 cu1luc1ón en Suecia ., .. En IJcm 
,,. .. En c\tc pah. C\C.inJ10.1\0 el W'fle10 1toC wnc1hc como un deber Jcl rirofworul Je la mfomuc1ón y como 
tal deber ~cnru rc,,.ronu.l11lidaJ pcn.tl \I n 'l!oo~do l..1 ky no §(' rcfiett ct.('lllCJ~mcntc .al Jcrt"Cho de lm 
rcnoJnui. al !l.C'Crtlo. \lrM.1 al Jcr«ho Jtl w1no infonnantc al anorum.a10, la con\ttueac11 n el Jchcr del 
rroÍC'\lorul Je la mform.1~·u'm a nu.nlcfX'r dt\Cttf:IÓO \Obre l.u fucmn utihradu El N1tor y C'l director cu.in 
ohhg1J01, a rc"f""!U el "«IC1o frrnlc • OCIO\ p¡nicularc\) loto roJcm ,,.UblicO\ 
fa rrcc1\o d~t.tl·ar quc la k~1\lac1t)n ~.a ~ 1b1cru "," r~o al derecho Je accno de lm c1uJ.d&OO\ a 
lo\ tk)(umcnlo\ pUhhrtJ\ ) lo\ func1on1no\ dnhu~n Je amplia hbcfUd para comurucanc con hl\ medio' 
1nfomu11\m \In nmbUn lmlOr a rrpcrcu\.lono lc¡taln o r1filonn ct.tralq:alc.. La, urucu c11.cCJ""1onn a la 
procccr1ón lc)!~I J~ lu íuc-nln informatnu '°" .. los le-mu rdac.unadoi con la dtfcnq nacional)' .aquc:lktl m 
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Articulo 1o. 

El autor de un programa de radio, pelicula o grabación no está obligado a 

revelar su identidad. Secreto Profosionai017
. Lo mismo es aplicable a personas 

que tomen parte en dicho asunto y a personas que comuniquen información segun 

el articulo 2o. del Capitulo l. 

Articulo 2o. 

En actos legales sobro responsabilidad criminal. daños privados o efectos 

legales especiales a causa de delitos sobre la libertad de expresión ocurridos en 

un programa do radio, pelicula o grabación, está prohibido que una persona 

investigue la identidad del autor. o do la persona que ha tomado parte en el 

asunto, poniéndolo a disposición para representación publica o comunicando 

información según el articulo 2o. del Capitulo l. 

Si una persona ha sido declarada como autor de un asunto o de haber 

lomado parto en él, el tribunal puede, sin embargo, considerar si es responsable 

ante la Ley o no. Lo mismo os aplicable a cualquier persona que se declare a si 

mismo como autor o persona que ha tomado parto. 

El párrafo uno no excluye consideraciones en el mismo procedimiento legal 

do casos sobro delitos do la libertad do expresión y ofensas según el artlculo 3o. 

dol Capitulo 5. 

Articulo 3o. 

Ninguna persona que haya estado involucrada en la producción o 

distribución do un asunto constando o teniendo intención de fonnar parte de un 

programa de radio, pelicula o grabación o que haya estado activo en agencias de 

noticias, puedo revelar lo que ha sabido sobre la identidad de la persona que 

originó ol asunto, hizo posible su publicación, tomó parte en él o comunicó 

información según el articulo 2o. del Capitulo l. 

El deber de confidencialidad no se aplica: 

lo\ que ioC ('ORgl en pch~ro b lnlC'~O~ Je li \l\b rmalla Je lo\ ("1\kbdaOO\ .. ()cr«J!Q 1 Ja jnfof!NCJÓO y 

~~..im...Orn•.r 42K. 
' E5. un lkra:ho ('-In rmbugo en Su«1a M: nlnc1bc m.b que como un Jtrrcho 1 dafcnncu de lm dnnb 
r.&lM:i. como un deber) que M: ha iJo 1n~nJo m l.u con\111uctonr\ Je dl't~ r-aita rtrogido por rrimcra 
\'tZ en la l.cy f-"und.amtntal Jc l.1hnud de Prtnu Je Su«11, donde loe ff'C'OnO("C que .. ( .. ) ningün auior. de 



1. Si la persona a favor de la cual opera el deber de confidencialidad ha 

dado su consentimiento para la revelación de su idenlidad. 

2. Si el asunto de la identidad puede ser levantado según el párrafo dos del 

artículo 2o. 

3. Si el asunto concierne a un delolo especificado en el punto 1 del párrafo 

uno del articulo 3o. del Capitulo 5; 

4. Si un tribunal lo considera necesario, en caso de delito según tos puntos 

2 o 3 del párrafo uno del articulo 2°. o del artículo 3o. del Capitulo 5, para 

información que sea proporcionada durante actos, asl como si una persona 

acusada o sospechosa en materia de delitos es la persona a cuyo favor opera el 

deber de confidencialidad según el párrafo uno; o 

5. Si un tribunal en cualquier otro caso lo considera de particular 

importancia, habiendo mirado por el interés público o privado, para información o 

para que la identidad sea proporcionada junto con el examen de un testigo bajo 

juramento de una parte interesada en los procedimientos. 

En un examen del apartado 4 o 5 del párrafo dos, el tribunal podrá asegurar 

escrupulosamente que no pueden plantearse asuntos que podrlan dar como 

resultado una violación del deber de confidencialidad excediendo lo permitido en 

cada caso particular. 

Articulo 4o. 

Ninguna autoridad administrativa central u otro cuerpo público puede 

investigar sobre: 

1. La identidad del autor de un asunto que haya sido hecho pública o 

deseada ser hecho pública en un programa de radio, pellcula o grabación o de 

una persona que tomara parte en dicho asunto; 

2. La identidad de la persona que hizo posible, para publicación. o propuso 

para publicación, un asunto en un programa de radio, pellcula o grabación; o 

3. La identidad de la persona que comunicó información según el articulo 

2o. del Capitulo l. 

cualquier 1mprC"M1. C\lni obligado 1 que m ti. apurna w nombre"'. Ott<sbo S"OffiNrado dC' la jnfQfD1Kión. 
o,.. <io., r. 36. 
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Esta prohibición no excluye investigación en los casos en los que esta Ley 

Fundamental permite persecución y otra intervención. En dichos casos podra ser 

observado. sin embargo, el deber de confidencialidad según el articulo 3o. 

Articulo So. 

Cualquier persona que ofenda, sea por negligencia o deliberadamente, 

contra ol deber de confidencialidad según el articulo 3o. podra ser sentenciada a 

una mulla o a encarcelamiento por no menos de un año. Lo mismo se aplica a 

cualquier per>ona que comunique erróneamente información en un programa de 

radio, pellcula o grabación, sea por negligencia o deliberadamente, sobre la 

identidad del autor de un asunto, de la persona que lo ha hecho posible para 

publicación, o de la persona que aparece en él o comunicó información en él. 

En los casos en los que una investigación que vulnere el articulo 4o. fuera 

intencional, dicha investigación sera castigada con una mulla o encarcclamionlo 

por mas do un año. 

Pueden sor enlabiadas querellas criminales respecto a delitos según el 

parrafo uno, sólo si la parto lastimada ha comunicado el delito con el propósito de 

persecución. ( ... ).,;ra 

Dorocho de Réplica. 

Suecia os uno de los 23 paises en el mundo (12 porcienlo de 193) que ha 

incorporado dentro de sus Leyes Fundamentales este derocho".679 

OMBUDSMAN 
"En sueco os de uso tan común como su antigüedad; denota a una 

persona que actúa por cuenta do otra y sin tener un interés personal propio en el 

asunto en que interviene. Poro esta palabra representa también una institución, 

un concepto. y os como tal que ha cruzado exitosamente las fronteras: en el 

lenguaje internacional denota esta palabra una institución a la que los 

particulares pueden dirigirse para obtener reparación cuando se consideren 

Pt lhulcm. p ~Ji! 
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indebidamente tratados. en uno u otro aspecto, por la impersonalidad de una 

burocracia anónima. ( ... ) (esta fórmula sueca surgió en 1809, y tras la guerra 

mundial se ha divulgado por casi todo el mundo.)( ... ) 

( ( ... ) en Suecia es comúnmente conocido como por J.O. - (sic) 

abreviatura de la denominación completa en sueco 1ust1tieombudsman, o sea 

ombudsman do la justicia-). Muy poco se encuentra escrito de por qué so 

introduce esta institución; simplemente se declara que: 

una persona ~crá designada por el Parlamento para que en su nombrc680 \'Clc por 

los derechos gencr.tlcs e ind1rnlualcs del pueblo, vigilando que los jueces y demás 

funcionarios cumplan con las leyes y tas apliquen del modo prenslo por el Parlamento. 

El Parlamento sueco -la representación del pueblo- instituyó la institución 

del ombusman principalmente para poder vigilar cómo las autoridades y 

funcionarios públicos aplicaban las leyes y demás preceptos; el ombudsman 

actúa por cuenta del Parlamento, poro a la vez con independencia del mismo, 

como celador de la seguridad jurldica en la administración. en su concepto más 

amplio. El ombudsman sueco cumple esta misión en primer término examinando 

las quejas de particulares e inspeccionando las autoridades y funcionarios que 

se encuentran bajo su supervisión. En un sistema de esta clase; las quejas de 

los particulares cobran una nueva dimensión al enfocarse no sólo en un caso 

individual que haya do decidirse; conjuntamente con otras quejas y demás 

observaciones del ombudsman reflejan el estado del aparato administrativo, 

pudiendo asl dar lugar a la intervención del Parlamento en su calidad de 

legislador.~' 

&.IQ El OMbuJJrruJ" « ror Unto un rrpre\.COURIC' Jd Parbmcnlo, ) (llmo ul un rcp1ncnt1.nlc del ruchlo; " 
inJepcnJitntc del gobierno -y Jd rrop10 Pa1lamrnto. f.I omf.ud.,ma11. ot-c:J«c tan '6lo 1 lat leyes. A bll\is 
Jcl o.mbudsman ) wi tnfonna al Parl11ncn10 obc1cnc nac b 1R"f!C'C1.·1on. ) con~¡tu1cn1c powhihdaJ de c;untrol, 
&: cómo fune1orun l.u lcyn )' la admin1'-!raci6n rncuga&.1 Je aplicarlu. el r1m/lwd1Ma11 llene 1 w cargo el 
cumcn jurid1co de In a1.1wc100(\ Jd [JC'C"Utl\U, Ct»llflkt.anJo ror t.an10 el rt«r rolitico y rconom1cu que el 
rafl.amcnlo CJCfCC en Jl\"COO\ modo\ klbJC d gOOfetno 
""

1 Ocfen\l)Jti. Je lo' Jcrc-chos. Unt'tcNUOl'I\. IM111uto Je ln\"C\Ugacmra Jwid1cu. l,1 ddem9ri1 de ln1 
dS't«ho> UOl\'C'O!IJOJ.tl: )' ,, m\11tuqón ski º"'"""'""'" rn Syrpt. Ed11 lJNAM, Sene • [51udllK 
Compinll\o~ b) E\luJ1os. ~111~ núm 2), MC1K-0, p r 9, 10 )" 12 
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"Durante más do cien años fue el ombudsman una institución exclusiva 

sueca, cosa que no era de extrañar estando como estaba hecha a medida del 

particular -habría ciertamente quien diria insólito- sistema administrativo de 

Suecia. Este sistema so caracteriza por correr la ejecución. de hecho. a cargo no 

do lo ministerios sino do unos organismos especiales do la administración. que 

son autónomos en el sentido de que el gobierno o un ministro en particular tiene 

constitucionalmente vedada su intromisión en la tramitación de asuntos 

especlficos. El gobierno sólo puede contribuir a la ejecución dictando preceptos 

generales. los cuales por tanto incumbe al organismo o autoridad respectiva de 

interpretar y aplicar en cada caso particular, pudiendo luego su resolución, por 

regla general, ser recurrida ante un tribunal adminislrativo ..... 2 

El ombudsman de Suecia marchó marchó al extranjero, primero hacia 

Finlandia y después a Nueva Zelanda.683 

Si se compara la figura del ombudsman sueco con la de otros paises, 

podemos obtener diferencias y semajanzas, entre las cuales destacan: 

"Hay -para tomar un ejemplo muy simple- una marcada diferencia en 

cuanto a métodos do trabajo entre el sistema del Reino Unido, donde el 

ombudsman puede intervenir únicamente por mediación de un miembro del 

Parlamento, y el de Suecia, donde el propio ombudsman el denominado J.O., 

puede por si mismo tomar la iniciativa de intervenir y está además facultado para 

inspeccionar a los organismos oficiales.( ... ) 

La única definición que hasta el presento ha logrado ser aceptada en 

amplios circulos- y que por ello se formula en términos generales- tiene por autor 

al lnternational Bar Association. Según esta definición, la institución del 

ombudsman es: 

an ornee provillcd for b)' lhc constilulio!' or by ac110n of lhc kgislalurc or Parliamcnl and 

hc;idcd by an inllcpcndcnl, highlc\'cl publlc oflicial \\ho is rc'ponsiblc lo lhc lcgist.1urc or 

"'
1 lb1Jtm. ,,. 10. 

•·
0 

.. NUC\'I 7..cbnda, CU)'• O,,.b .. Junall Acl de 1962, al ~ la rnnv:n de fumi de F.x.anJuqria. ..irvió de 
moJ<lo r-ara I• lcsi>loclÓll cn los l"i>n de hlbl• 1n¡:lcu y10 del OMl- la•·." lbtdcm. p. 11. 
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Parlamcnl, who rcccivcs complainb from aggncvcd pcr~ou~ aga111Ms govcrncmcm 

agencies; and who has thc puwcr 10 111\c!.l1g;1ll'. r1,,.·commcml corrccl1\c aclion. ami 1~suc 

rcpons.6&4 ( ... ) 

En calidad de J.O. están ba¡o (su) supervisión prácticamente todas las 

autoridades estatales y municipales -civiles. militares y policiales- asi como sus 

funcionarios, teniendo asl por consiguiente también la posibilidad de lomar 

medidas contra los mismos. ( ... ) 

Lo que en el aspecto de inspeccronabilidad distingue a la institución sueca 

(y la finlandesa) de todas las otras es que también los jueces y tribunales son 

objeto de supervisión. ( ... ) 

La misma nonna rige en el Reino Unido. No obslanlo, en la práctica el 

J.0. sueco desisto normalmente do gestionar quejas do osa ciase; dado que el 

J.O. no puedo por si mismo ratificar la resolución de una auoridad competente, 

no deberá tampoco manifestarse prematuramente de modo que represente una 

injerencia en el examen que incumbe a otros. ( ... ) 

Para elevar una queja ante el J.O. no se requiero tener interés personal 

en el asunto; en este aspecto Suecia y Finlandia se diferencian del resto del 

mundo. En la mayorla de los paises, el ombudsman está también facultado para 

iniciar por si mismo una investigación, las excepciones son el Reino Unido, 

Irlanda del Norte y Francia. Estos paises tampoco admiten, a dWerencia de todos 

los demás, que el particular se dirija directamente al ombudsman, sino que 

prescriben que las quejas se cursen a través de un miembro del Parlamento. 

( ... ) no es usual que el ombudsman ejerza supervisión sobre la 

administración local. En los casos que es asl. está encomendada en algunos 

paises a un ombudsman especial, que por ejemplo en el Reino Unido se 

denomina /oca/ ombudsman. En Suecia, por el contrario no se hace distinción 

•·
14 

.. una ofic1n.a crr.1J.a rt.., J1\{l(Nción «\fl\11tuc1onal o ror rll)('("),O l"guJaflvo r&rbmcntuio. El 
umhuduna.nw:ri un funcmiuno .,Ubl1ro de aho nncl. que rompam:cri frrntc al Parl&mrn10 o lcsnlaturu. Su 
íunc1ón w:ri Jt"Clbn quc1u de ~n1cul.un ror 1\.1n' de auaondM! qut k>5 afcctm T cndri la facultad de 
m\nUgac1ón, cnullr lt't'OO)Cnd.Ktora y rq"l('f1C1 )' rcJ1r La rn.11tución dc:I dai\o C'au.tado." 



alguna, en cuanto a la supervisión, entro la adm1111slración central (estatal) y la 

local (municipal). 

( ... ) la facultad de realizar investigaciones es uno de los criterios 

inherentes a un ombudsman. 

Esta facultad suele, en pnncipio, ser ilimitada, pero ocurre que no puede 

invocarse en aquellos casos en que la autoridad haya ejercido su posibilidad de 

decidir un asunto discrecionalmente. En cuanto a Suecia. no rige limitación 

alguna de este tipo respecto a la facultad de investigar. 

(En Suecia) es además preceptivo, según la Constitución, que las 

autoridades y funcionarios faciliten al ombudsman todo el auxilio que requiera 

para esclarecer un asunto. Al contrario de lo que ocurre por ejemplo en el Reino 

Unido.( ... ) 

Como nom1a general, un ombudsman no puede forzar la puesta en 

práctica de sus resoluciones; en lodo el mundo está el ombudsman desprovisto 

de atribuciones ejecutivas, rigiendo ello por tanto incluso en Suecia, que por lo 

domas ha provisto a su ombudsman do un mayor número y mas amplias 

atribuciones que las que tenga ningún otro ombudsman (salvo los 

escandinavos).( ... ) 

El derecho do procesar o abrir expediente disciplinario lo tienen 

únicamente los ombudsmen escandinavos. Para la mayorla de los restantes 

ombudsmen consisto su arma mas potente en recomendar unas medidas unidas 

a la posibilidad de elevar la cuestión a alguna comisión parlamontaria.oas 

( ... ) no hay ningún ombudsman en la actualidad que pueda resarcir 

económicamente a una persona perjudicada por falta o error de una autoridad. 

En cambio pueden varios (como el de Suecia) proponer al gobierno u otra 

instancia competente que se le indemnice ex gralia. 

f..l\ .. La Con\hlución ( ... ) ~aranllLI que (d ombuJwun puede} IC'OC'f .lCCC"ioO 1 toJo el nullmal que comidcrc 
(~rk) nc:ccurio en rl tr-aNJo Je ·~~ación. ror muy \«reto que 'K'.a T 1mb1Cn tw: r«Jc \C01r) Je: upcn°' 
.IJCOO' a 11 m~itución que( .. ) nlUnC' n«n.lriO\; t\11 ('O\Jblh.uJ n t'n rnmtf linn1no C'C>mCC'UmCÍI de que Ja 
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(Per-Erik Nilson686 es de la idea de que) el ombudsman puede implicar un 

reforzamiento y una renovación de las fuerzas democráticas en todo Estado, 

Independientemente de su tradición y constitución. ( ... ) 

(Ha) ulllizado la palabra ·puede" para dar a entender que la renovación / 

reforzamiento no se produce espontáneamente. Requiere que el poder público 

sepa lo que pretende conseguir mediante el ombudsman, que, la institución 

disponga de una platafonna desde la cual ella misma y el ombudsman puedan 

actuar, que el propio ombudsman sea una persona Integra, comprensiva y 

competente, y finalmente -aunque no menos importante- que el poder público y 

el ombudsman estén atentos a la evolución de la sociedad y dispuestos a 

adaptarse a la misma y a las personas6117 -particulares y funcionarios- que la 

configuran viviendo en clla.""38 

insti1ución -a d1íertnci1 de 10tb11 la\ olrn & SIJC'('ia· lime un pcwrunto en rnnciria ilinúl&do." lbidcm p 
19. 
"'Omb11dstrk111·JCÍC Jtl P.arbmenlo w«o bltl('()lmo, Suecia. cn IQK6 lbidan. r.9 . 
• ., De ahl que "En 19Xb. COftkl un ru.o mi\ cn la roli1áca de IMll~1ón. el Parlamento loUCCO ha arrobado 
una 5'C'ric Je mcd1J.n contD l.i d1\.Cnm1nac1ón Je mm1l!n.ntn y oln» gtu('O\ Ctmcm .. Una de cllu 1e refiere a 
11 crcai:ión Je uru m\t1tuoon nut\I 11 ,kl Omhud\fn.an COl'dlll la l>&w..Tim1ruc1ón t1ruc1 (uc) Su mi\lón 11cnc 
un ca.ridcr cs.cn,ulmcnlt conuilmo )' \1g1hintc, dcbtrndo lot'gUU ~almrntc lu cond1ci00(1. dd rnm:ado 
Je tnNJo, aunque ~n oh1d1r oum "·fllf'O' \4•:111c1 t'omo lm de la C1UC1Unz.a )' ~I mercado de 11 Vl\Ícnd.t ... 

(lhn.chfrldt, Joh.tn. Un OmJuumn rontn la J1\C'T11run;Klón Ctnici (Uc), ln\l1tu10 SUC'C'o, E~ocolmo, 1986, r 
11) En hnr t:"'""' "x:.fJ.m!Pagc q'>J1ml · l-'·Hhttr·11"'"."" >i \e]; l°i[)lhcs s1"dmJ .. l<C·H 
..... lbukm. rr. ·~ ~ 20 



CAPITULO V. PROPUESTAS PARA DEMOCRATIZAR LA TELEVISIÓN 

EN MÉXICO 

·variables tan importantes como la organización de la producción. la 

competitividad. la rentabilidad de las inversiones, las relaciones de poder. la 

educación y la cultura, están siendo afectadas de manera significativa en todo el 

planeta como resultado de las nuevas condiciones de la información. 

Sin embargo, junio con las enormes posibilidades que se abren, existen 

situaciones preocupantes: la distribución desigual de la información689
, el 

monopolio virtual""° en el acceso y empleo do algunos de los medios masivos de 

comunicación. asl como los usos abusivos do las informaciones nominativas y sus 

consecuencias en la esfera do la vida privada son riesgos presentes. El reto que 

representa todo lo anterior requiere acciones decididas en las que el derecho 

puede y debe jugar un papel de control y estabilización".691 Y puesto que la 

información ·como se explicó en su momento en el capitulo 11 de la presente tesis

es el contenido o mensaje, y los medios de comunicación son la vla o canal para 

su difusión, esto da a lugar a una relación fáctica y jurídica. en la que, del Derecho 

do la información so desprendo el derecho de los medios electrónicos. 

La idea anterior deriva de las ideas do Carplzo McGregor y de Villanueva. 

quienes respectivamente opinan: "una ( ... ) área del derecho, la de la información, 

relativamente nueva y extraordinariamente trasccndente .. •2: y dentro de ella el 

"apropiadamente denominado nuevo derecho de los medios elcctr6nicos693
, que 

es, al mismo tiempo, un reto legislativo y de naturaleza doctrinal·.~ 

•·
11 Se C\f'Cra \C.I ,.urc=nJo p.aubtuumcntc '''n l.1 r«1cntc l.cy Je tr•n~rtnc11 )' acc~ a b infonnactón 
~bl1c.1 ~ubcnumcntal 

l:n1cnJ1cnJo ror \·mu.il. .aquello que C!io nnph,110, 1.kllo o de facto Rc.11 Ac1Jtm11 [~b., ~ 
~~~. 21" t'tk1ón. .. 1omo h·1, l:d1t fara~ Cal('(, ~bdnd. IW2, Jl 209~ . 
... , l.Ól'G. A)lhln S<1~"" ~JUunfutmmQ.a. Or '". I'· l 
.. l Jorge CJrp1zom d rrúJo.,_1 del l!n~.lli:Jn...1Jc: h IOfofJNCJl,\n Qr. Cll., Jl X\' . 
.,., ("abe Jo.ben que "'d dtrrcho de IJ r1J10 )' la ltlt\1'.\1ón" C1i "61o uno Jt lm tcma\ de nlc nuew dnttho 
(dcr«ho lk la infomución) 
"' Ernneo \'1llinucu, "Arr\1\1mAcmno. al OUC'\"O dr-tccho Je 11.li mc:d1M cl«trórucot.. ltaaa un rtgimcn 
JUrid1co dc:nkxrillro Je: la ~~110) tc:lc:w•..ion ... r-n ~ Op. en .• p. 
229. 
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Por ello es menester promover un marco jurldico moderno y democrático 

para los medios electrónicos -y en lo que nos concierne para la lolovisión·. que 

fundamente una nueva relación Gobierno-Medios-Sociedad y "que coadyuvo a 

hacer efectivo el derecho a la información consagrado en el texto de la 

Constitución General de la República"."°' 

Dicho marco jurld1co comenzará con la actualización de la legislación 

vigente de la televisión. principalmente en lo relativo a concesiones y permisos, asl 

como en la regulación do la televisión como medio de información del Estado. 

Asimismo, es necesaria la creación do un órgano no gubernamental 

ciudadanizado, que vigile a los modios de comunicación masiva, como lo es la 

televisión; ya que como se explicó en el capitulo 1: "( ... )en nuestros dlas, la 

garantla de libertad de expresión es aún vulnerada por las autoridades, al tener el 

monopolio derivado do las facultados discrecionales del Ejecutivo Federal a través 

de la Secretarla de Comunicaciones y Transportes, en materia de concesiones y 

permisos al otorgarlas arbitrariamonte696
; lo cual da lugar a que los "medios 

masivos de comunicación modernos" en especial la televisión, sigan a merced del 

gobierno. 

Es también que mientras existan dichas facultades discrecionales sin ser 

controladas y supervisadas por una norma secundaria -la cual os inexistente en 

nuestros dlas· o bien por un órgano autónomo, esta garantla seguirá siendo una 

garantla de papel, os decir, sin eficacia alguna." 

Para ello es importante rescatar de la experiencia internacional lo que sea 

valioso para México. Tal es el caso do España y Francia que han sabido proteger 

su cultura y conciliarta con los intereses comerciales, respondiendo a osa 

convergencia -ya mencionada en el capitulo 111· entre un sistema democrático y los 

modios electrónicos como la televisión para dejar de favorecer poco a poco la 

"'' [n .. ohJCU\o~" )' c-n "T,lln.1&:netonn .. Je la V CtlnÍNcncu1 lntcrnaciotul .. L,l\ mcJ10\ clc..1:rónicl'ft. en el 
marco Je hi rtfomu del ht.Jdo en Mc\lco" Otro objCll\O fue el .. rromu\Cr rroruni.u ,,an rtdcfinir l.11 
~lil1cu pUhhc.1~ ) lct:1ibln u en nutrn.;a de r1d10 )' 1dc\li.1ón que ~.arant1c-m w a.ceno dcmocrillco En 
p.ii¡:nu ~-cb hUp.llquintKOnkrcrKu tnroJ c.um'rooobj htm1 

- Ankuloi~"' )" Q" fracc.11 l IQ & la l.c) FNcral de R.1dt0y Tclc\nión. 
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frivolidad. la banalidad y la ignorancia por el simple hecho de enarbolar la libertad 

de expresión. 

A. Actualizar el marco jurldico de la televisión 

En México no so han esludiado los medios do comunicación masiva con la misma 

amplilud quo on otros paises. y los ensayos que existen son principalmente de 

carácter sociológico o polltico; por eso, inchtos juristas como Carpizo McGregor, 

López Ayllón, Islas López, Carbonen y Villanueva, coinciden en la necesidad de 

una legislación efectiva sobre "los medios de comunicación, que garantice su 

libertad e independencia con responsabilidad social y con ótica".097 

Asl, la Ley Federal do Radio y Televisión (LFRT) cumplió ya 42 años de 

antigüodad696
, mientras que su roglamonlo sobrepasa los 20 años de haberse 

expedido.699 Es obvio que duranle estos años, "fa sociedad mexicana, la 

tecnologia y las condiciones del mundo cambiaron en forma radical. Por ello, no 

rosulla sorprendente que muchas do sus disposiciones hoy sean anacrónicas y no 

lengan posibilidades reales de aplicación efectiva"."'º 

Si bien es cierto que actualmente México vivo en una transición 

democrática aunada a la "reforma del Estado", la democracia de los medios de 

comunicación masiva os aun lejana, ya que su interdependencia con el sistema 

polltico es una relación que va en aumento ; pero que a decir de Islas López, la 

lógica de éste último ha cambiado, al croar sus propias leyes con el fin de 

mantener el control de todo -incluyendo por supuesto y ante todo a los modios-, 

disfrazada con la idea do legitimidad hacia su gobierno. 

En el mismo orden do ideas, Carbonell opina: «Al haberse producido 

mayor apertura en la competencia partidista y una alternancia importante en todos 

"'' ~DX'\lqOO dr !1 jnfcmJY.OQD, Op c11, r XI\' 
"" D1.:mo Olim1l Je la F eJcrac1ún (Don. 1 Q de enero de l W-.0. "'1'Clomadl en nutrn ocn1une!t. l..u rdorm.u 
íucton puM1c.11l.1.-. rt"(\C'cmamcntc en cl ll11no Olicul Je l1i 1 C"tkr1c1ón Je b., ~t:uicntn foch&,. 27 de mero 
Je IQ70, ~ 1 de J1cu~mbrc Je 1974, 10 Je n..t\1cmhrc dt l'ilSO )' 11 Jt rncrn dt lql(.2 .. túPEZ. A)llOn. XfgK>, 
~- c11. r r. 4J > 44 

lXJF, 4 dcabnl Je I07J.1Jcm 

"ºIbídem. p . .s.s 
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los niveles do gobierno. también se ha generado una mayor dependencia del 

sistema polltico con respecto a los medios de comunicación. Creo que la cobertura 

noticiosa que se dio a las campañas electorales de la primera mitad de 2000 

muestran claramente lo anterior. 

En Móx1co estarnos empezando a vivir, como ha sucedido y sigue 

sucediendo en otros paises, en una "democracia mediática" que requerirá en el 

corto plazo, entre otras cosas, que las reglas para los principales actores polllicos 

-empezando por los propios medios- estén claramente fijadas: esto implica la 

creación de un régimen jurldico y de una conciencia cívica que evite llegar a una 

democracia "de la opinión pública" que con tanto acierto ha criticado Alain Mine en 

Francia, o que nos instalemos en una suerte de "opinión teledirigida", para utilizar 

la expresión do Giovanni Sarton>>.'º' 

Aunado a la creación de un régimen jurldico moderno, López Ayllón 

considera que se justifica en los siguientes casos: 

"Primero, cuando se trata do administrar recursos escasos para asegurar la 

pluralidad do la infonnación y la equidad en su acceso. Segundo, para prevenir o 

minimizar riesgos (i.o. exposición de menores a material pornográfico, excesos en 

la publicidad o las practicas monopólicas). Tercero, para hacer compatible et 

ejercicio do diversos derechos (i.o. derecho a la vida privada y el derecho a la 

infonnación). Y cuarto, para asegurar el cumplimiento do las obligaciones 

infonnativas de ciertos sujetos, en particular del Estado. En todos los casos, la 

regulación deberla estar Inspirada en el principio de transparencia y 

asegurar la mayor participación social posible". 701 

Coincido con Lópoz Ayllón en los aspectos urgentes para regular dentro del 

régimen do los medios (aparto de la actividad infonnativa del Estado, que como ya 

se trató en el capitulo 1 de la presente tesis, el Estado es otro agente que 

proporciona información, en su caso, la información pública703
). 

:: l>crnho f Ji 10fom'4l(!Qfl y J(rrshM bumUll!), Op. Cll. r 29). 
• l>crrcbo de !1 mfo(J!\!p6n. Op Cll , J' S 7 

110I RtticnltmC"nlc fuc •rroNJA l.a LC')" Je lDM("rm.:ü y acttMJ 1 la i.nfomución p.ibhu gubtm.amcatal. 
J'UbhadJ cJ 11 de JUntO Jcl 2002. 
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Dichos aspectos tienen un orden jerárquico, ya que de no contar con el 

primero los demás serán inoperantes. Ergo, primero los enuncio para después 

explicarlos: 

1. Creación de un órgano no gubernamental, ciudadanizado para los 

medios de comunicación masiva. 

2. Actualización de la legislación vigente en materia de concesiones y 

permisos relativa a la televisión (y radio), en concordancia con dicho órgano. 

3. Regulación de los derechos de respuesta y rectificación (derecho de 

réplica) on los medios de comunicación masiva. 

4. Creación de un estatuto profesional aplicable a los profesionales de la 

información. 

5. Regulación de los medios públicos en la Ley Federal de Radio y 

Televisión. 

A.1. Creación de un órgano descentralizado (no gubernamental) para loa 

medios de comunicación masiva 

Cabe recordar, como se analizó en el capitulo l. que no so debe confundir la 

libertad con la autonomla, ni con el poder privado.'°' En su momento se llegó a la 

conclusión do que Ferriajoli considera a la autonomla "como una libertad positiva·. 

lo cual entiendo como una institución, caracterizada por la autorregulación 

responsable que exige para ser legitima. 

Estudiosos en el tema como Carpizo McGregor y Villanueva coinciden en 

que ... "Velar por los derechos y responsabilidades do la información y de los 

medios de comunicación en MéKico, a través de instrumentos juridicos modernos, 

es velar, sobre todo, por los derechos y obligaciones de la sociedad a la que 

"" U roJcr pn,·aJo. cnlcnJ1do como 11 facultad C'~clu~u1 de c-.adl 1nd1\·1duo w*itl:' •lgo, ~ \·e wrcraJo por 
lm. Jcrcd'llJ\ a la hhcrt.aJ, laln romo el de b. hbrtt.J de t'-rtcuón. )"I que en rc.1llJ.td el \CI humano cjcrC'C su 
..Jcrn:ho ~ubjdl\0 y 00 un poder fl0\100 Cl..lfllO lo n I& flH)f'U:J.ad. l.¡ cual M: nrc por otra forma Je Jw.llCÍI: la 
conmutatn·a, en la que d tener " m.h 1mporuntc que el loC'f 

De ahl que la h~rtad w- confronlc con I• rror1ro..J 
En lu tfut' 1 la 1uh1nomi1 \C IDla m rclaClón ron 1.1 hbnud, difieren en que é"' n cun\1dttad.J p.ira Lwgi 
rcmaJoh "nxno una l1hcf'UJ nc¡;.atiu"', por w:r -a mi t'nlmda· un \·alor, que: m.1 mlend1do purJc iCt' 
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sirven. (Por lo que es necesario) crear un organismo no gubernamental. entre el 

Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. que 

funja como ombudsman do los medios para vigilar las libertades y derechos de los 

mexicanos en materia de comunicación".'°' Y sobre todo como considera Carpizo 

para "dar seguridad a todos los actores de la comunicación en sus derechos y 

responsabilidades con claridad, tarea que podria recaer en un órgano que no 

represente los diversos aspectos de la sociedad".700 

Este órgano autónomo quo se ha repetido con insistencia en los últimos 

años seria "prcforiblemento de rango constitucional. que so encargue de regular 

todo lo relativo a los medios".107 

Y sobre el mismo, Carbonen comenta que Villanueva ha propuesto que se 

llame "Consejo Nacional de Comunicación Saciar, el cual tiene antecedentes 

conocidos en otros paises-"'" 

En cuanto a su integración ... "Ernesto Vilianueva propone que este órgano 

sobre los medios se integre por once miembros de los cuales tres serian 

designados por et presidente de ta República, cuatro por el Senado de entre 

personas propuestas por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión 

(dos) y por organizaciones de derechos humanos, asociaciones de padres do 

familia, etc .. (los otros dos); los cuatro restantes serian nombrados por la Cámara 

de Diputados a propuesta do diversas entidades particulares, de la sociedad civil y 

de las universidades·.109 

rc\l.ayJo y ucr tn el hbcnina1c o mduk> en b, an . .uquia )' ror C\10 de-be l1m1W\C, aunque por ~ un ~alOf 
dificulte 11 regulación 
l'OI .. Prt\Cntan hhf\1 Je hnc-,.10 V1\l.1nucu Pukn crcu un mrihud1tn4ln que \1~1lc JcrcdlO\ en nutcn.1 Je 
comumt.ic1ón", por Jo\C Oalán en l1rnóJ1cu ~.del \ll'ffiC\ 2fl Jr enero del 2001. MC\1rn. Dr .. p 8 
A lo cwl agrt'~Ó E \'11lanuna: <qJrcuar la k¡;nlaaón no s.1gmf1ca atricr el fantum.1 de la lc) mordu.J. 
porque anlc lm. lltc'Camuno' Je Jcícn...a J-c lo-. rn1c1t\C''- cttaJo,, b. .. oluc1ón no C'' de Jcrt'Ch..>, Je comrkjid.id 
~iJ1c,1, \Ulo.q~c d l\U.nlo hnlC que \Cf .. ron lo\ interna" Y• ldcm 

hlcm. At.1m1\mo <o..AJHrt1ó que ~ de~ nanur en b lucha 1 fl\Uf de 11 hhcrt.ld dr c•pr~100 ')' rn 
rontra Je sus gnnJc, cnrrni¡:O\: 11 ccnwr.. la d1f1rNnón, l1 c.alumn1a.. l.a mcn11ra >·el rumor··:-:. 
"Ol \'cr cnlrc ntrm .. Cup110. for¡::c, "'l.1bcruJ de c•rrn1ón, clcc..:ionci. y roncn.aona. .. , La reforma Je medios. 
\'occ'\ en lomo 1 la 1mc1111n ,1c l.cy h:Jcnl de- Comunic-M1ón Socu.l. Mhico, Cam.ara Je- D1rur..d0\, 1998, 
r 5~. )" Crnro. fo~ An1onio ... l..a f('form.1 dcfirut1't;t ... c1t, r. I ?9 Citado\ ror M. Carbonc-11 en ~ 
Ulfonn.1ql'?n ,. skrtsb\'~· Op. cit., r 197. 

C~rNmcll rcm11c 1 la ohr~ &- \'11l1nucva: ""Rt~1mcn Juridaoo de In hbcrudn de tPoJMnlón e mformadón 
en Mé\ic-o, en . r 2 l1'" ldcn\ 
lC>f C.arlloncll rcm1IC' a b m1un.a obra, (r p. 23) y 2H). ldcm 



Rospeclo a las cualidades o caraclerislicas de dichos miembros "Baslida 

hace nolar la necesidad de que en la integración de este órgano no se lome en 

cuenla a personas que lengan relevancia cullural y que sn encuenlrcn al margen 

de vinculaciones partidislas o empresariales: el mismo aulor propone que se las 

elija por difcrenles grupos socialmenle relevanles·-"0 No coincido al respecto, ya 

que lodos los mexicanos somos iguales anle la ley y lanto derecho lendrian un 

mililanle partidisla, un empresario o un inlelectual como cualquier otro ciudadano 

para integrar dicho órgano. Mi argumento se sustenta en el Articulo 1 de la Ley 

Suprema"'. 

Sobro sus funciones Cnrbonell sinteliza lo propuesto por Villanueva: "( ... ) 

tondrla a su cargo vigilar la compelencia en el sector de las comunicaciones. 

asegurar ol derecho de réplica, otorgar y renovar las concesiones para el caso de 

aquellos medios que así lo requieran, y en general vigilaría el cumplimiento de 

todas las obligaciones del servicio público que tendrían a su cargo los medios 

concesionados". '" 

Otra función a decir de López Ayllón. serla el corregir los "posibles excesos 

de los medios de comunicación mediante la acción de los particulares. Esto podrla 

lograrse lravés (sic) do un órgano especializado (i.e. el ombudsman de la prensa) 

la ampliación de las facullades de instituciones que ya existen (i.o. las comisiones 

de derechos humanos) e incluso procedimientos especiales ante los tribunales 

administrativos y judiciales"."' 

Do lo anterior considero mas conveniente la creación de un ombudsman 

para los medios do comunicación masiva. ya que esta figura actúa desde sus 

orlgenes en lo concerniente a "la garantla de legalidad; vigilando, supervisando y 

corrigiendo errores de lo que puedo llamarse una recta administración pública.( ... ) 

'
10 1dcm 

111 El iniculo 1" Je la Con~11uc1bn PolillCll ik IM [Yltkl\ llnido\ Mt\ICUlOi., J1\{1'0nc -En los ruados 
Umdt'I\ Mcuc<11no\ h\Jo mJmduo t;<'nri de ln )ilnntÍI\ que ocmga et.U Coo\l1luch'N\. lu cw.lei no roJrin 
rcstnngn~. ni \U\{'!Cndc"""· smo en ltl\ ca~n) con lu conJtclOO(\ que ella m1\0\I nuhlccc .. 
1ll lXCt'S'ho 1 la infomµcjQn \' Jc:rrs00> hunuD21, Qr c1l, J'. 2'11. 
111 IXrS'Ch\' Jr la 1nfomp!kjfill, Clr at. p 59. 
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Cabe recordar que el ornbudsman nació basado en una serie de principios 

que lo caraclerizan y dislinguen de olros medios de conlrol de la legalidad. Los 

más generalizados en el Ombudsman urnversal se resumen a conlinuac1ón: 

Su independencia, de los poderes públicos y de cualquiera otra instancia de 

la sociedad civil. 

Su autonomla, que le permite organizar internamente como mejor lo eslime 

conveniente. 

La designación de su litular hecha por el Parlamenlo. 714 

El carácler no vinculalorio o coactivo de sus resoluciones. 

La agilidad y rapidez en la solución de la controversia planteada a su 

consideración. 

La ausencia de solemnidad y el antiformalismo en el desarrollo de sus 

trámiles y procedimientos internos. 

La obligación de rendir informes periódicos al Parlamento sobre los 

resultados de sus trabajos y responsabilidades. m 

La autoridad moral de sus litulares, jerarqula que se asegura. entre otras 

cosas, por su no mililancia partidista. 

La naturaleza técnica y no polltica del órgano".716 

11• En Mé:uro, la le)· Je la Com1\lón Nacioruil Jto l>cn:cho11 ltum.tflO\. c-n w t~ruulo 11 Je l1tul1Jo .. Oc la 
clc-cción. raculuJc, )' oh11g.ic100C'1o dd Prc1.1Jcn1c de- la ComÍ\IÓn ... en 1oU ar1kulo 10, J1~nc. 00 EI rrcsidC'ntc 
lk la Corni\ión Nac1mul Je lkrt"Cho~ llun~nO\, !<ri clcg1Jo f'tU ti \'OCo de lu do1o lcn.'tns J'IMtC\ de 101 
nücmhros rrc~nlC'\ de la e.aman Jt" ~n1JorC'\ o, en ).U\ rC'CC'\U\. ror" Comi1ión Pcmuncntr del Congreso 
de 11 Unión. ron la miun .. \-0tac1ón c•hfk4'dl Para t.aln cfn.1o\, la comisión corrc~icnlc dt 11 Cám.1ra 
de Scrudort'1. pn)(t'1kri a rc1h1.1.r u~ amrha 1u\,Cult.ac1ón entre l.11 org1m1.11c10"" \OC'Íal~ rqm:1.Cnlati,ru dt 
los Jit.tintofo M:'ClOrt\ de b soc1t~d. l'i romo tnlrt lo\ organtHOO\ ('Uhhc(l\; )' pn•«ado'i promoaorn o 
Jdcn-.&>lt'i Je hn Jnechos hununo'i. 
Con b.oc en J1du 1U1oCUll.arión. la m011Món C\lm:~1C"nlt de 11 Cinara JC' Scnaido1ts rrnrondri al Pleno 
de la miun.a, una IC'm.t de canJuhto\ Je la cu.al M: clrgtri l lfU1C'n ocure el caigo, rn \U l'Ud la ~ufacac1ón dd 
11tul.ar ... 
m U anic'ulo 15 de la l.cy de la Com1\1l''IR N~cl(IJU.I Je l>rrn:ho\ llununo~ en i.u fracaon \', dt'{"'mc como 
l.tlhRaC'iOn Je w 1'1rnJen1C' -prt'\('ntar anwltnC"ntc, C'n el JnC'\ de frbrcro • I~ PoJcret. de la Umón. un 
mfomlC de 1C11ndadc'-. rn lo\. 1Crmmo\ Jt'I articulo ~l dt C\.IJ k)'" l'.I cual d•\f'Onc .. [J Prn.ukntc de la 
Cornit.16n N1c1oiul de lkttdk.,, llunurM.tt., rrC'!t.C'nUri an~lmen1e rn el nln Je fcbrC1o, a lo, Podcrt\ de la 
lJmón un informe t.ohtc lu aclt\11.hdn que h.a)lll realizado en el re-no&, comrrrnJ1do entre el 1• de ene-ro y el 
\ 1 Je J1cicmhre del año mnK'J&ato 1n1cnor Al efecto compar"'cu rnrncro ante el Pleno de la fQmt11ón 
l'C'rmancnte lkl Congrt'MJ dC' la Unión, p.1\lentlíTOC'nlt el PrC1-ukntc de 10\ [tJaJos Unido\ McuC'ahO\ y ante 
ti Plroo Je la Suprema Cont Je Ju\.lu;u Je la NaClon l>u:h.11nfottNc1M "C'rÍ J1funJ1Jo en 11 fomu m.b 
amplia ~ble pata conorinuc-nto Je la M.lCÍC'~ .. 
11 • ""C'ons11tu4"ionalnlC'nlc wrg1ó c-n S0«11 NJo la Comuructón Je 1 K09, rrC'OOOC'imdo como ancccc&:ntc un.a 
rr.kuca que dc1.dc ti \lglo X\'I •mncó con l• figura Jd JU\.llllC hMtcr, dclqado de: la Corona cncarrado de 
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Cabe recordar que ·can la creación de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y do las comisiones anillogas do las enlidades federativas, México so ha 

sumado a la corriente internacional del Ombudsman, institución que hoy existe, 

bajo diversas denominaciones, en más de 50 paises del mundo." 711 

Y su fundamento legal está en el apartado B del articulo 102 

constitucional, a saber: 

<i.Ul'ICf\l~r la fC\'l.t aplll'ac1ún de lc)C\) rcglamcntm rur parte lle lii .lllmin1\tro1non, 1.·un la re'{l<m~b1hdaJ de 
mform.u ¡'f:nóJicamcnlc al l'arlamcntn del rc~ullaJo Je ,.U\ ~c\l1unc\ 
l..t c~prc!ri10n wcc.i omhuJ,nun no tu~nc en el u~cl\ano un.a 1r .. Juc,1ón curtA p<rn. frccucn1cmcntc, w: le'" 
intcrprct.iJo como "'Jelc~ado", "rcprc~nt.antc", ''Jcícm.or" e mdu"-1 .. procurador" ( ) Un ''!:lo J~uéi de 
haber 'i.Ul}!Hlo en Succu, la m"11uc11'm del Omhmlun;m cmr<'ltl a 1,4.·1 rccog1di1 ror otros oukn1m1cntos 
narmnalc\ de bcamhru\n) di.·1 rc~u lle birop.i. (..)A tal gr.iido ha 1\;u11aJo C\la figura que mclu\O w: ha 
llegado hablar del fenómeno de la omhud\.nunia 
En Mh1co, d OmhuJ,man !i.ur¡:c .al ni\ el de la .. e11t1d.sJc .. lcJcr<111u .. e rnclu .. o 1k lo\ munic1p1l1s, IRies de 
lcnrr vida en el ;i,mhilo de Ja reJcrac1ón y en la Con\tllUCIÓn 1•oli11ca de lo\ 1: .. 1ado\ L!nuto .. MC\icano\ 
Como an1ecctlen1cs del Omhu1hnun en Mtuco pue1lcn \.Cl'alaN:" lm \ll!,Ulen1e ... 
a) l.a l>11ccc1ón r.u1 la l>cfcny de lo~ l>crccho1t. llununo\ del [\1ado de Nue\O l eOn ( 197'l) 
b) La l'rocu~durb. de Vccmo1t. Jcl Mum"1p10 de ('oluna ( 19MJ) 
e) La l>cfen.,oria de lo\ lkr«ho11o llr11,en.1tann1t. de 11 lJNAM ( llJH5) 
di U Procuraduria para la l>cfcn.,,.. del lndi~en.t del E"'udo Je Oauca ( 191\6) 
e) La 11wcuraduria Social de la Monlar\.t, dd b.t.ado de Gucncro ( IQ!<7) 
0 La rrocunduria de Pro1ección Ciudadana del E!.tado de Aguucahentn l 1 'lMHJ 
g) La l>efeniw_ufa de lo\ l>ctechm de lo\ \'reino\ 1ld l'.\lado de Qucrell.m ( 19MH) 
h) La Procunidur1a Social del lkpartamcnlo del l>1'1.!rito reden! (19K9) 
Con rvón )C podrá M:ñ.ilar que no todos lo\ ort?:am.,n)()11o ('1tad1H con antenombd re.,rorxkn c~ncumtnle 11 
modelo del Omhud1t.ma11 !>U('('O, ) que al(:UOO\ Je ellos no ~ lkYrrollaron cfccll\11mcnlc_ A rcur de ello, 
com.iJcnmos que mlci!Dn tmpon;mtct. anlcccJcnln de la rcfonl\l al utic•"1 102, apu1ado R, dt 11 
Con\tltución l'olillca dt 101 t:1tadu1 lJnido• :\h•lnnot" MADkAlO, Jor~C", l)rrecho> hununoi: el nuevo 
cnfooye utC'\lfit1'.!, Cole,ción. Una \1~1m Je la modcrn11.aci6n Je Mhu:o. Ed1t. ITE, Mh1co, 1993, p.p. 4H a 
52 
111 El 2M de cncru de l'N2 \C ruhhct' en el /Ji11no Ofinal Jt liJ 1:rurr1Jná11 el Da:rrto J'l<lf el que \C rdonna el 
articulo 102 de 11 C1111\llluc1ón Pollllc.1 de lo\ EM.11iot. \Jnu.lo!o Me\lcano\ El objeto Je l.1 refomu coruisaió 
en la adición de un a{"rt.ado n al c11•dci d1\f'<)"'1!1\u con .. 11hK1onal r•11 crear un 1;,istcrm no\·c·Jm.o de 
protección Je lot. Dcr«hos llunu.not. haJO 11 rncllblnUJ Je Ombudw.1n 
El rtfcnJo t.i'l.!cma ,-,ene a ctimrkmcntar ). 1 cru1qUC"Ccr lu J!anntias que mtci:r1n h1 JU'ittcia constuucional 
meuc.tn.a, i.m wrnmu o t.u\ltluu mn~urui de l.n y1 c!>lahl«1J..n por el orden Jurid1<:0 nacional. l>c ninguna 
111.mc:ra ni\c tl \C l"'fl'.lOC al JUICIO de amraro. que n el mi' 1mroruntc de lm~ mc,;amuno\ de defett\.l de lO\ 
[)cr('('htK Hununo .. 
U wn1r111Jo on~m•I dd articulo 102, rcfcnJo a la ntg;amuc1on )' funcionam1c:nto Jcl M1m\leno rublico ) a 
•lgun¡s de l.u pnncir.i.lc~ ttsrom • .:ah1h~dc!. Jcl PmcuraJor Gcncnl Je 11 Rrpúbhca, !oC conccn1rarun, .. in 

nK11.hficac1ón •l~uru, en lll l(UC ahon C'1o el ap1n;atkl A Jd mc-na0Ntk1 articulo con\11tuc1orul ( ) 
El nUC"\O apanallo B dd aniculo 102 ron\tllUCIONI C\tahlccc lodo un .. 1\tenui no 1un...J1coonal Je rrotccción 
"lo~ l>crc1.:hu .. llum.J~l\, Njo I• mod.ahWJdcl Ombodt..man 
1 _. crC'.acion Je c'l.!t \1\lcnu rtOtJ.1 ~· fon.1IC'\.'t' la t\tructu11 fcdtrJI del l\Ut\o mcuc;ano Efect1umcnlc, al 
hllo Je 11 ('01111 .. uln Nacwn.11 Je l>crn:hm tluJNno\.. 1loC cre.tn tn cad.i uru de lu cnlHUJc\ fcdcnlt\"H, 
corm .. mnc"\ C\t.1t.aln u localc-' Je llan:htK llum.ano\ que conocnin de rn1lA1.:1onn en lu que: v: cncucnlrcn 
1molucr;aJa, aullmd1lk\ del focro comUn 
l>e Na fomu. el M\lcm;a nacional de prolC'\-c16n no 1um.J1«1onal de lm l>cn:dkn Humane~ )C intcin con )J 

m\!11ucmnn J 1 cont1of10nd1enlC"\ a l01io C\UJot. de la fcJcración, una al l.>ntnto fc.kral, adcmii de la 
Conusión Nac1ocul_ lhiJcm, r r. 48, S2, SJ y~ 
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B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados en el ámbito 

de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los 

Derechos Humanos que otorga el orden juridico mexicano, los que conocerán de 

quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administraliva provenientes 

de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial 

de la Federación, que violen estos derechos. Formularán recomendaciones 

públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades 

respectivas. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 

laborales y jurisdiccionales. 

El organismo que establezca el Congreso de la Unión conocerá de las 

inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos 

u omisiones de los organismos equivalentes de los estados. 

En slntesis considero necesaria la creación, de un órgano con autonomla 

financiera y gestional. como lo es el caso de la radioteledifusión en Alemania, la 

cual ha sido dotada de una organización de derecho público para garantizar su 

independencia frente al gobierno y asegurar asl la representación del conjunto de 

ciudadanos con funciones de control y vigilancia hacia los medios de 

comunicación718
• Cabe destacar que todo ciudadano que quiera ser miembro de 

tal órgano, deberá tener conocimientos y/o experiencia laboral en materia de 

información y comunicación, principalmente. y aquéllos que quieran ingresar pero 

que no cuenten con ello, deberán tomar cursos de asesoramiento, 

perfeccionamiento y actualización profesional (esto también para aquellos del 

primer caso), asl como prácticas y estudios con modalidades de fomento de los 

medios que acreditan su eficacia. 

Esta propuesta se funda básicamente en el caso de la República Federal de 

Alemania, donde se ha dado con éxito el fomento de la estructuras demoaáticas 

en los medios de comunicación. 

"' llELLACK Gcorg. Prrnq R.J10 l Trlrn1jón rn 11 K<rúb!Kl! [sJml dc Akwnj1. (docwnrnlo de 
tr>bajo), lntrr N11tonc., llASIS·IN.-0 K-IW'l Mrd1m. l'ubhr1e1ón hbn:, llonn, Al<m1ni1, IW'l, p. 20. 



A.2 Actualización do la legislación vigente en materia de concesiones y 

permisos on concordancia con dicho órgano 

Con base en el anlcriorrnenle citado apartado B del articulo 102 constitucional. en 

el articulo 39 del mismo ordenamienlo y en la tesis jurisprudencia! dictada por el 

Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito. citada 

también en su momento en el c.1pltulo l. dicha propuesta bien tendrla cabida en la 

nueva LFRT; siendo una respuesta a la falta de voces sociales. existente a causa 

de la mala distribución de frecuencias. 

Dicha propuesta surge do argumentos reiterados por varios autores, v.gr., 

Lópoz Ayllón expresa su necesidad para garantizar "La transparencia del estatuto 

jurldico de las empresas dedic.1das a las actividades de comunicación. Ello 

crearla, por un lado, condiciones que facilitarlan su independencia de los centros 

de poder polltico y económico, por otro, permitirla al público identificar las fuentes 

de financiamiento y los intereses de aquellos que le informan. 

(Para) Asegurar también la transparencia en los procedimientos de 

asignación de concesiones y permisos cuando éstos se requieran, para la 

operación do medios de comunicación. Esto incluye explicitar los criterios que 

utiliza la autoridad para asignarlos. determinar sus modalidades de operación e 

incluso croar un organismo autónomo encargado de otorgarlos y supervisar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la concesión"m 

Corno se observa, López Ayllón comenta la utilidad del órgano autónomo 

(no gubernamental) anteriormente propuesto, pero ahora en lo que toca al régimen 

de concesiones y permisos. 

Humberto Mussachio coincido con esta propuesta, al opinar sobre lo 

expuesto por E. Villanueva ... "El doctor Villanuova dice quo on numerosos paises 

existen consejos quo otorgan las concesiones, y vigilan y regulan su 

funcionamiento e imponen sanciones por la trasgresión de las normas. Creo que 

en México mucho se benoficiarlan ta sociedad y la nación, entendida en su sentido 

histórico. si se creara un consejo de esas caracterfsticas, no para reprimir la 

"' llmd!<.!..~ 0r cu, p p S8 y S9. 
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libertad de expresión, como arguyen los concesionarios, sino para garantizarla."720 

Obviamente que tanto Mussach10 como Villanueva se enfocan exclusivamente al 

caso de paises como Suecia, donde su omb11dsmm1 no sólo llene facultades de 

vigilancia, -como si lo es para el ombudsman de México- sino también tiene 

facultades para legislar y para sancionar; las cuales son facultades exclusivas de 

los Poderes de la Unión en nuestro pais, ya que de atribuir dichas facultades a un 

órgano ciudadanizado serla inconstitucional y no garantizarla la seguridad jurldica 

-elemento axiológico del Derecho, ya tratado en el capítulo 1 de esta tesis. Cabe 

recordar que en México un ombudsman de los medios electrónicos se limitarla, 

como los demás, a emitir recomendaciones a las autoridades implicadas en cada 

caso. 

Y continua Mussachío .. ."Un punto medular, el otorgamiento de las 

concesiones, deberla estar condicionado, dice el doctor Villanueva, por "criterios 

de ponderación", entre los cuales se cuenta por supuesto la escasez de 

frecuencias. Pero luego cita entre las condiciones que se establecen en otros 

paises para otorgar una concesión, "la solvencia económica de los solicitantes" y 

la capacidad lócnica"721 

Considero no debe dejarse de lado el proyecto de inversión722 (conjunto de 

antecedentes que pemliten estimar ventajas y desventajas para asignar 

determinados recursos para ciertos bienes o servicios) do los concesionarios, o a 

decir de Jorge Islas 1.ópez su plan do negocios, asl como sus acciones de interés 

t:O l)ru:(bo 1 la jnfonnacjón \' JnrdKl\ bunuoo>, {)p. Clt, r. ]flK 
l!I .. No ~bra Jccu que 1.a lft\·tnlÓD que \C' r~uu:rc p.¡a N¡hkcrr un.a cmtU.lfl de lclC\llÍÓn no C\ para que 
~lo C'\tC 11 alca1K't de nugru.tri, mucho D)('f'lll\ ~n. &n\bl~r un.a C',t¡c1on Je raJ10 local. que n nnu. "CC'n 

mlis Nnto QUC' roncr un rcnóJ1co ( ... ) 
El rt"{"CIO 1 I& J1\c~ui1J cuhunl, 11 buena mugen. ('O\C'CI "ohcOC"1.1 mor.ril, oo tener ant«cdc:ntn pcnAk> y 
g1r;mllZ.ll b, urrC'\ión hbrc )' plurah'1a Je: Kk.n tara \t'I ~ UD ~QU<IC de: lttlUl~lll» que rucdl UÜiÍKCf un 

cooccMoruno. Uno de cllM. ~krmi\1mo, en dueño de ctnlf\l\ 01.-..."'1umo\ ). lo que hoy s.c llama 00g1roi 
nc¡:ro,", )' C'\O no tmrof1Ó a b horti JC' (Ut'ndcrtc C'OD.'nltHl(\ )' pm1IC'f:IO\ Por oCra ranc, el rlurahuno n 
uru moncdl poco conocul.i tn IO\ c.analt\ mcrcanldt"-, hp«U.llnC'nl( en lo\ del )CgunJo con~rtm del rail. 
qu( ha J(dic1Jo dm; 10011 ). nxJ10 a una \.UC11 '.ampai\a conlrti el ~ob1cmo Jd 01\tnlo FC'dcr1I, la que en 
oc.a1110nc\ ha r.1y1Jo en el lcnonuno lclt\l"l\O )'en cl llurum1cnto ab1(no 111 ~1c16n- ldcrn 
~:: E\1\ltn Ji\C'Oo()\ rm)T\"10\ Je ln\·en1ón 1) 101 dcnndoi del r11n N1e1on.d de Da.arrollo, b) lot dc·rwadcn 
de C1JuJ10\ Kdon1IC'. C) IM tkm ado\ de un n1ud10 Je mc:tc.00. d) hl'\ de ungen roh11co y cwatigteo, e) 
lo\ ~1n1Jot. al fomento de C'\por1.aCh.lhn, O p.an ha'tr Írc"nlc al crte1m1(nto de la Jmunda. y g) pan la 
t.u\11luc1ón de 1mf".llUCtoOC\. Jor¡( l.alJi\'11 \'Uquc1., en la cla\C' Je Otnxho [mprnan1.I. el di.a 16 de •&'0'10 
dcl2000 
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público; los cuales deben ajustarse a las condiciones sociales. políticas, 

económicas y gubernamentales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Sobre el tópico en cuestión Villanueva concluye: 

"A. Es necesario para el inlerós de la sociedad que quienes reciban 

concesiones de radio y televisión gocen de solvencia moral y no hayan sido 

sentenciados por delitos relevantes para efectos de la administración de una 

estación de radio y/o televisión. 

B. Es imprescindible que las concesiones y la aplicación do la ley sea hecha 

por una autoridad colegiada independiente, a efecto de satisfacer el principio de 

seguridad jurldica y de imparcialidad democrática. 

C. Deben existir criterios claros para asignar concesiones, de tal suerte que 

haya una justa competencia entro los sohc1tantos de frecuencias y que el público 

tonga derecho a sabor que quienes fueron seleccionados garantizan de mejor 

manera el interés público. Para ello es necesario: a) que haya un anuncio público 

de las frecuencias disponibles; b) que exista una invitación abierta para presentar 

solicitudes y un tiempo adecuado para preparar los expedientes que sean 

pertinentes; c) que sean publicadas todas las solicitudes recibidas (con exclusión 

de los datos confidenciales que sean apropiados); d) definir los métodos de 

entrevistas para los solicitantes, y o) publicación de los solicitantes que hayan 

obtenido las frecuencias y los criterios orientativos que funden y motiven la 

decisión de referoncia".723 

En el punto A, Villanueva habla de la "solvencia morar como requisito de 

todo concesionario, lo cual corno ya se trató en su momento (ver capitulo 1 de la 

presento tesis) es una expresión completamente carente de fundamento debido 

principalmente a su carácter subjetivo; por lo que consideró una expresión no 

digna do ser prevista en un cuerpo legislativo. 

En el punto B., el mismo autor hace mención de la • imparcialidad 

democrática" como un principio rector del Derecho (equiparándolo con el de 

7H lhu.km P. 244. [n comc:nlo ;1.I a¡:twl rcg1mc"n de c·onc~~ y rmtU'°' LOrcz A)Uón dice. •e>cs& el 
punto de m.u. tn\lllucwrul, \.C ron,.1Jtn tamh1tn que el muro rq:ubitoóo debe akjanc de un nqucma m el 
cual el E.u.Jo <:Jrftt wn cootrol alguno )' de m.t.ncn dnctn;10Rll k8 atnbucionn.. paB cstablccer 
instÍIUClOía qU(' rcnmL1n un.a 01.l)'Of rartlt'lJ\lCIÓt'I W("IJ.I°" llrrttbo sk ,, jnfonD1ci6n_ Op. cit~ p. S9. 
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seguridad jurldica); lo cual es desconcertante, ya que la doctrina nunca ha tratado 

tal y de cualquier forma considero es una expresión tautológica,124 ya que la 

imparcialidad debe entenderse como elemento característico de la democracia. 

A.3 Regulaclón do los derechos de respuesta y rectificación (derecho do 

réplica) en los medios do comunicación masiva 

Para ello pueden tomarse como base los ordenamientos jurídicos existentes en los 

paises con reglmenes do democracias consolidadas, como lo son los vistos en el 

capitulo IV. 

Cabe recordar que esta propuesta fue abordada en su momento en el 

capitulo 111. 

"Esta regulación debe considerar las caracterlsticas del medio. precisar las 

personas a las que se los otorga, las razones para su ejercicio y los 

procedimientos para hacerlo valer".12
' 

En el mismo sentido Ernesto Villanuova expresa que: 

"D. Debe regularse con plena justicia el derecho de respuesta para evitar 

infracciones a los derechos de las personas y lesiones al legitimo interés de los 

concesionarios o licenciatarios de la radio y televisión. 

E. Deben garantizarse adecuadamente por mandato legal los derechos 

esenciales de las personas susceptibles de ser lesionados por las cartas 

programaticas de la radio y la televisión y, en forma paralela, debe fomentarse la 

expedición de códigos deontológico y ombudsman internos que aseguren su 

efectivo cumplimiento en beneficio do toda la sociedad". m 

'ª T11utología M~n1fica. .. Kcrctic1on Je un m1\JOO ('Cn\.Snucmo c\.rrCYJo de J1\lm1a, m.ancnu .. Suele tooun.e 
rn nul !ttntiJo por rcrc:uc10n mU11I y \1ciou .. Re.al Ar.aJcmia E~r\ola, (h~. 
EJn. E'P-1" C'•l¡>c, 21'. Edoc1ón, tomo h·1., M..tnd. 1'1'12. p. 194K 
"'tórE7, A)·llón 5<1~ío, 0r <11., r ~9. 
1

1'6 lkrtd10 de la mfomuot\n y drr«hoi bununm. Or- en .. p. 2.&.t. Sobn: el dc:rttho de ttplíca wr el miAOO 
hbro p I" 2J7 a 241 
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A.4 Creación do un "estatuto profesional aplicable a tos profesionales de la 

informaci6n"717 

López Ayllón sustenta dicha propuesta y al respecto dice: 

"Esto deberla ser menos el resultado de una regulación estatal y más un 

verdadero código deontológico hecho y aplicado por los profesionales de la 

información. 

Por otro lado. como contrapartida a este estatuto aplicable a los 

profesionales de la información, debe contemplarse también un régimen de 

responsabilidad civil y penal especial en materia de información. Más que la 

acción del Estado, es la actividad de los ciudadanos la que penmitirla ejercer 

acciones de balance en materia de inlormación·n• 

Tal código deontológico ha sido un tema polémico, ya que a decir de 

algunos estudiosos implica la desregulación, pero como bien señala Villanueva en 

relación con la programación ... "El asunto central no reside en la pregunta sobre si 

se deben regular o no contenidos programáticos, sino hasta dónde esos 

contenidos deben estar regidos por la ley"."" 

Tomando en cuenta que los programas transmitidos por televisión son 

contenidos o informaciones que emiten tales profesionales -por lo general 

productores y raras veces por cuenta propia los periodistas-, el ejercicio de su 

profesión esta lntimamente relacionado con el ejercicio de las libertades de 

expresión e información y con los intereses legítimos de la sociedad también 

protegidos por la ley. Es asl que "el derecho debe únicamente establecer normas 

mlnimas quu eviten un atentado al derecho a la vida privada, la paz, la moral y el 

orden público, entendidos en un sentido restrictivo y como medidas sine qua non 

en un régimen democrático. asl como toda medida que promueva el odio y la 

discriminación racial, étnica, sexual, de preferencias sexuales, social y cultural. 

Por supuesto, ello no significa que no deba haber normas que promuevan 

proactivamente contenidos de gran calidad, lo que no debe confundirse con 

"'LÓl'El, A)llón Strg•o. Op cor, r IQ. 
mlJcm 
m l>crcd!O a la mfotnµqón ) Jc:mtm hum!JN>. Or cu. r 2.t I. 
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programas de alta cultura. Y os que un programa de gran calidad supone algo 

mucho más amplio, a saber: 730 

;... respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales; 

;. respuesta a las inquietudes de la audiencia desde una perspectiva lo más 

amplia posible; 

;... incluir una proporción de material original; 

;... proveer información veraz, independienle del gobierno y de inlereses de grupo; 

;... garantizar la libertad de expresión y estimular el libre desarrollo de la opinión 

reflejando la naturaleza pluralista de la sociedad, y 

;... incorporar en su estructura medios que puedan ser vistos como fórmulas de 

responsabilidad ante el público. 

Esta tarea importanllsima debo quedar, empero, en el ámbito de códigos 

deontológicos elaborados por los concesionarios y licenciatarios con el concurso 

de la sociedad y do los anunciantes. Eventualmente, la ley podrla establecer la 

obligatoriedad para que cada medio electrónico tenga su propio código ético con el 

contenido que libremente desee.'3' como ya sucede en la legislación de distintos 

paises. La legislación do Nueva Zelanda en la materia es un ejemplo 

''° V1llanuc\a ella a l'ncodl. Anlhony, ru:cJom anJ Conuol. "J he Ucmcnl\ of l>tmocra11c Uro.Jcn1.1ni 
ScrY1Cc\, FnnHur1, lhc l:UH'f'CIR ln!.1Uutc for thc McJu, 1991. p :'\ IJcm 
111 "fa1~cn ckmcnhH• que puNcn ~r 11cnJ1Jo) nlC'\l11ntc m"rumcnto\ dwntológ1co~ Ulci como. 1) 
cuc\tionn Je buen gu~o. h) el trat.1rnicn10 J-: b. mu1cr) de I°' ~rup.~ ndncnMes C'R programu, y 1nunci<>1; 
e) 1ran\rn1!.1Ón de conlcnidm wblmurulc'; d) trat.1m1cnto rnpon)o&blc de los programa\ de KlO y \'mlmcia; 
e) tnt.anucnlo de lct\ nu\m, en lo!> rmgramu y los prog'~llll\ para lo~ nu\o" )'lo\ .tdol~cntn, f) lraUnucnlo 
de la d1¡:n1tbd humana de 1n\111iJou program.u, C'~11lmcntC' a concu"4.1\; g) ll•JNdas 1l 1ire~ h) cobntura 
tic nu111fNac:1onc~ etc r.n Ca~di. ror c1cmpl1l, e\ \mtnm.íltc:o C'I c:ompromu.o tk los concn1onanos 
rrl"·•di.n de la radio )' 11 IC'buión c:on lo\ ronlC'nido\ tcicm En cfo."10, lo\ indu,tri11lcs c.110.tdiemcs de la 
r.1J10 )' 11 tclc' l\IOn han W\lt'mdo que 
El pmpó\lll\ de Ne CóJ1gu de étlC'a C"\ dorumcntl.f 111 ICIUl.C'IÓn llc .. ·ada 1 c:¡lxJ ror lm prt'('iCUn<K y gc~nlci 
de l.u c!>lllc1onc:\ Je r.ad10J1ÍU\1Ón, que 1..·omo pute mtcgnl Je lu.. medio\ de comumcac:ión Je ~ Netón. "' 
pnmen r~ron1oah11id.ad tuc1.a lo .. r1J10C"\CUC'h.u. )' 1clc,1JenlC'!>. Je C1~di es la d1...:mnación Je infomac10n 
)' rK•tic1n, ofrcc1roJo un.t unc~J Je pmgramu de cnUcterunucnto pua um.faccr lo\ dJ,"C'nos gu~M. y la 
occn1d.id Je CJC'KC'I C'\tind.art\ (11\'0\ C'n lrn. nc".:"lJCto\ \"U.Indo traten con 1<111 pubhc11'l.ls y s.us agcn.:1a\ Se 
tC'Conocc que la J"ll~\tón mh nhoUi de un.a nid10J1fuV>C1 n el r~o que dchC'ri ganar y mantcncr M'Jlo por 
b aJhc,10n de lo\ C""Stándarct. m.i' aho\ de \C0·1c10 pUhhco C' mltt!nd&J La lortn.1 clcctrón1ca de pubhcaaón 
conoc1J1 como r..J1oJ1fu1u\n et1fl'ICft'ial rn\'ad.t n un ncgoc10 altamcn1e rompn1do JeJ1cado 1 ofrr«r 
i.cr'\ mo~ IU\:rall\o\. a toJo el ruhhrn en lx-ncfic10 de ll~ \U\ •n1erc\Cl. -·ne¡:oc1m_ politJc1, rccrt•t1vos, 
ÍnÍOrtn.lll\.O'-. rultunlc~ )' C'Jucall\OS- l.O\ lhttfnOS J'IUl\C"nlC'nln dC' Ja ruhhcuiad hac:cn f'O'\lblC' la 
11d1oJ1ÍU\ÍÓn no ¡::ul"<m.alllC'ntal )' que hJoi 101 rrogramn. tndu)cndo lo~ de nocic1n, 1nfof'tl1"c1ón, 
C'docae1ún ) C'nlrcftnlmlC'nlO, c"1én J1\J'(lfl1blC"\ J'o.lfll lo' c.al\Adl('~\ (~I C'TIU')On C'S rnpom.abJc Je la 
programación C'h lu c\.bc1onc\ aulonz.adu (Antl'\.'ttknln dd CoJ1go de (:1ica dd Comqo Canadiense pan 
lo\ E..i.uwJ.arn de l>1fuMbnr lbidtm. r r 241. 242 )' 2.<fil. 
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paradigmálico de este modelo que funciona satisfactoriamente. Esta serla una 

fórmula efectiva que, por un lado, ofrece una vía de responsabilidad social de los 

medios electrónicos frente a la sociedad y, por el otro, habilita al radioescucha y al 

televidente para consumir de manera critica los contenidos de la radio y la 

televisión. 

Los códigos deonlológicos ofrecen la gran ventaja de que puedan regular in 

extenso los diversos aspectos de la programación, bien se trate de noticias, 

telenovelas, programas de concursos o deportivos, tan sólo por mencionar 

algunos e¡emplos. Vale recordar aquí que la deonlologla y el derecho no son 

mecanismos anliléticos ni excluyentes; por el contrario, se complementan y se 

enriquecen mutuamente. Y es que mientras el derecho establece los mlnimos para 

garantizar la convivencia pacifica y armónica de los seres humanos en sociedad, 

la deonlologla introduce los máximos para dignificar el quehacer profesional y 

optimizar la calidad de vida de lodos·m. 

A.5 Rogulacfón do los modios públicos on la Ley Feder•I de R•dlo y 

Tolovislón 

Como ya se habla estudiado en el capitulo 111, es indispensable que la LFRT 

traduzca privilegios y equilibre condiciones de acceso y estabilidad entre la 

televisión pública y la privada para asl lograr una justicia social. 

En el mismo capitulo, dentro del servicio público de la televisión, citamos a 

Carpizo, el cual considera • ( ... ) relevante el aumento de canales públicos 

mediante la creación de fondos y fomentar en los canales ya existentes un ánimo 

social y no sólo mercadotécnico, y lransfomiar a la televisión mexicana -como lo 

está siendo en otros paises· en un instrumento de progreso hacia la democracia. 

Es por ello que considero necesario la regulación de los medios públicos en 

la LFRT, para garantizarlos; considerando ante todo que: "deben actuar como 

ru ldnn. 
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medios del Estado y no del gobierno; debiendo enriquecer la oferta programática 

con el objetivo de elevar el nivel educativo y cultural de la sociedad". m 

Gracias a su regulación se crearia una red de medios públicos de 

comunicación, que fomentarla entre otros factores, el pluralismo mediático, 

«sobre todo en la vertiente de pluralismo de los coflleflidos. ( ... ). La finalidad de 

estos medios no seria otra más que la de ofrecer una via de expresión de los 

"intereses generales" -no necesariamente mayoritarios-» 734 

Y sobre esta oferta de una vla de expresión de los "intereses generales", 

Luis Javier Mieras Micros dice: 

·s¡ lo que preocupa, desdo un punto de vista democrático, es esta falta de 

oferta. la respuesta adecuada para solventar ese déficit y no incurrir en algún tipo 

de paternalismo o elitismo es crear mecanismos que induzcan a los operadores a 

compelir al alza en la calidad de su programación". 735 

Sobre la programación que se les obligaría a transmitir el mismo autor 

señala: "El papel de las televisiones públicas en el actual panorama audiovisual 

debe ser el de constituir referentes de calidad, satisfaciendo las demandadas de 

los grupos minoritarios pero, también y sobre lodo, ofreciendo una oferta de 

infonnación, cultura y educación dirigida a la generalidad de la población".'36 

No debemos pasar por alto la financiación de la televisión pública, que 

como ya se vio es el principal factor distintivo do la televisión privada. Asl Miguel 

Carbonen sintetiza las ideas de Luis Javier Micros y de Bastida Freijedo: 

"En cuanto a la financiación de estos medios públicos, ésta no podrla 

provenir únicamente do la publicidad. pues en principio no estarlan compitiendo 

con los medios privados por un sedar grande de la audiencia, lo cual no los harla 

HI Jor¡:e C.upizo en "Qut lcgit.1.u rrimcro AC'C'C'W, pubhcid.aJ, C('IO(~hlnti., \.C\7rtda ... en Rc\,.,tl rtcé1cr] 
}Jn¡ \(DI.ID& a\ nwOOv dr lo> mrd1l!\. Nueva (p.a., Num (1, Abnl del 2001. MC.\ICU, u r ,, J'I. 27. 
ü M1~ud C'.uhoncll en Pst«ho' la rnfomupón y ~rt\flh!):. Op (11 . p r 2Q.t )" 2l15 

1)t Jb1dcm. p. 2f,O, 
T\6 lhuJcm. r Ud. Al n:~1o, J.nicr M1cr~ Clll como C'Jcmrlo ,,, n.1.Ahleculo ror d lrib•ftll 
Cu"'lilurio111I AIC"mÍn en \.U \C01cOCUI del~~ frbrcro de l'NI (lhcrftll'. lt\, 21M)_ Según d 1nbunal, 1 la 
r.1J1oJ1fu,1ón rübhca le connpon1.k prntar rn 1oJ.a \.U amphrud lo que dcnomuu. "'Gnmdu·norgung .. 
(\.CnlC\O ('\.COC1.t1I), '"Jrhc a!>("¡:Ul'U'-C que Jcu. t'nl~ rúhhCO\ Je DJioJ1fu\1Ún l1ÍfC'JCan a (a ~nhdAJ de la 
rohbetOn uru J'fllJ!r11nuición que: mfomx de un n-...~ &fnJ'll10 ). en toJ.1 la c·..icnMón Je la un:a dl~ca de I~ 
nJ1oJIÍU\1Ón )' que en d marro Je ni ofrru Je pr1..~Dm.IC1Ón ~ proJuzC<J una rlunhdaJ Je O('iNOnn n1 el 
modo n1g1Jo con\.tatucmrulmcntc" (lh~rfGE IO, 2J8, 2'1M)" 



tan atractivos para los grandes anunc1anles. El hecho do desvincular a un medio 

de comunicación de la necesidad de tener anunciantes para poder sor viable 

económicamente, permito que eso medio (y, por ende, sus destinatarios) se 

defienda en contra de la imposición do pautas culturales, politicas y sociales 

provenientes do quienes tienen la posibilidad de controlar la publicidad".'" 

Retomando y ampliando el aspecto del contenido que ofrecieran esos 

medios, Carbonell continua ... 

"Se tendrlan que utilizar para difundir noticias de interés general, así como 

programas que reflejaran el pluralismo social y político existente; esto incluye, 

desde luego, la emisión de contenidos que resullen de interés para grupos 

minoritarios, pues se entiende que tos mayoritarios ya verlan reflejados sus 

u1toreses en los contenidos do los medios privados, enfocados a captar audiencias 

de gran alcance,"738 a lo que yo agregarla los loros de expresión de los diversos 

sectores de la sociedad. 

Y como bien subraya Carbonell a manera de conclusión: 

"En contra de esta propuesta se podría esgrimir un argumento con bastante 

peso histórico y que ya so apuntaba parralos arriba: el Estado mexicano 

tradicionalmente se ha valido de los medios de comunicación para legitimarse y 

para prolongar la hegemonla de un solo partido. La manipulación informativa ha 

sido una constante en la vida institucional de México, que en una etapa nada 

desdeñable do su existencia ha hecho del secreto una norma y de la opacidad et 

signo distintivo de la polltica nacional. 

A pesar de to anterior, que me parece difícil de negar, creo que habrla que 

pensar en los esquemas que va requiriendo el pals en vista del final de la etapa de 

partido hegemónico. El pluralismo político que so ha producido en los últimos 

años. que todo parece indicar llegó para quedarse, suministra un ambiento menos 

m "'Como rccucub Lu1" J.n1ct M1crc\, lt'' 1ntctC\.C"\ Je lo" anuncm1tn t'Jcrrcn uru con\1Jcr1hlc rr~1ón en l.a 
liOC'JI cd1h\JÚ1I de \1 rrui:nmarn.'\n auJmnMlll. lk..Jc el runtu de \UU rubhcll.ano, 101. rrogramu m.Í\ 
\ 1Jm;aJO\ \00 lm que rropon:1oncn un.a ¡:ran 1uJ1coc11 O W: dlOJ.tn 1 K'Ctort\ tk f'Oblac1on con 1lt1 c,.~.aracu.bJ 
,1c rnnwmo )"que llftt1c.ar1 al ~Jorlcon,,umuior un.a !aotn~cWn it:ndlhlc, Jmi..·h,c a adoptar d«1\IOflC'\ 
\'."l1"~Um1\l,&S l.m pru.,:ram.u. ··~ru~·· O que Ualrn ICfl\a\ ~111mcntc COOUO\nlldo\ no \(\11 10\ rrcftndo\ 
ror lo\ anunc11;nlC'\ r.ua rr'C'('nl.lr W\ r10J1X10\ ... Ibídem. p. 2QS 
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favorable a la manipulación do los medios públicos El equilibrio interpartidista y un 

más eficaz sistema de conlroles podrlan impedir que se diera esa manipulación. 

Corno señala Owen Fiss. hay que ver al Estado no solamente corno un enemigo 

de la libertad de expresión, sino tarnbilm corno un amigo". 739 

Ernesto Villanueva, concluye en relación con el ·nuevo derecho de los 

medios electrónicos": 

«El nuevo derecho de los medios audiovisuales debe seguir regido por 

una comprensión democrática de la libertad de información. El fin de la regulación 

de los contenidos audiovisuales debe ser rnanlener una opinión pública informada 

e integrada. La responsabilidad del Estado en promover este objetivo 

constitucional es indeclinable. La novedad radica en los medios idóneos para 

conseguir ese objetivo. Mndios flexibles que no distorsionen el mercado 

audiovisual, ni restrinjan desproporcionadamenle la liberta de información y de 

programación de los medios. Autoridades independientes, organizaciones de 

autorregulación, financiación adecuada de los medios públicos, derechos en favor 

de aquellos que quieren hacer olr su voz en el loro audiovisual, son las técnicas 

de las que se puede valer el Estado para intervenir en este sector. En definitiva, el 

nuevo derecho de los medios audiovisuales en relación con la regulación de los 

contenidos es "vino nuevo en odres viejos".>>740 

Siendo la participación de la sociedad civil fundamental para la democracia, 

considero necesario lomar los siguientes aspectos para que la próxima reforma a 

la LFRT la motive y fundamente: 

Estudiar nuevas formas y tratar do concebir un nuevo sentido de 

participación plural en la televisión, principalmente en ta televisión pública, ya que 

el pluralismo generado por la participación ciudadana eliminará barreras y 

diferencias sociales y culturales. 

Conjuntar a las minarlas con las mayorlas con los mismos derechos y 

obligaciones primero y después dar a conocer sus derechos y obligaciones 

'" lbi<km. r r 2% y 297. 
, .. lbi<km. p lM. 



especificas, lo que conlleva al sentido mismo do equidad (tanto igual a los iguales 

y desigual para los desiguales). 

Fomcmtar el papel de tos medios de comunicación como verdaderos 

Intermediarios de la sociedad. dando también cabida en su programación al Poder 

Legislativo y al Poder Judicial, principalmente en ta televisión abierta. Es decir que 

no sólo importa la coordinación entre los poderes públicos de la cual se habla en 

el primer capitulo de la presento tesis, sino también de su relación con ta sociedad 

civil mediante la televisión. 

Encontrar puntos de unión de interés público que identifiquen a la nación en 

la televisión como intermediaria. 

Fomentar el civismo. 

Asimismo considero necesaria la interacción de especialistas y estudiosos 

en la elaboración do programas con sentido social. Y para que dichos programas 

no queden como esfuerzos locales eflmeros, es fundamental su actualización y 

difusión nacional. 

Para ello os indispensable que la LFRT traduzca privilegios y equilibre 

condiciones de acceso y estabilidad entre ta televisión pública y en la privada, para 

asl lograr una justicia social. 

Si bien es cierto que el pluralismo está vinculado al interés público, en tanto 

a la apertura a la diversidad; en la televisión mexicana poco se ve, precisamente 

por la falta do competencia que limita la variedad y calidad, por lo que la televisión 

debo tener pesos y contrapesos en la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT). 

Con esto sólo quiero decir que mientras no exista una competencia en la industria 

televisiva los monopolios permanecerán y seguirán acrecentando su capital y por 

consiguiente. mientras más tiempo pase para abrir más canales -principalmente a 

licenciatarios· que den cabida a programas novedosos. más dificil será lograr que 

la televisión on México desempeño eso papel de interés público conferido por ta 

propia LFRT. 

Se debe tener cuidado on no confundir to plural con to diverso ya que no 

basta ta apertura a más concesionarios si éstos nos ofrecen tos mismos 

programas e informaciones que tas de tos canales ya existentes. 
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Tambión seria conveniente revisar figuras ya existentes en la LFRT, pero 

escasa y/o malamente regulndas, como lo relativo al !lempo fiscal del 12.5%, que 

como se mencionó en el capitulo 111, no establece en tórminos generales las 

temáticas o los rubros en que debe ser aprovechado - salvo durante los periodos 

de contienda electoral federal, según lo prevó el Articulo 46 de Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales· razón por la cual queda incluido en las 

atribuciones discrecionales del Presidente de la República. 

En Móxico el público de la televisión cada dla es más critico, por lo que es 

menester su acceso a ella. Esto atiendo a la transformación de la era de los 

clientes o de los consumidores a la de los ciudadanos, gracias a su participación 

en foros de expresión, consolidando gradualmente la democracia, más viable en 

los medios públicos que en los medios privados o comerciales. Asl se lograrla 

hacer de la televisión un medio directo y no tan sólo representativo de la 

democracia, máximo con la ayuda de la nueva era digital. 
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CONCLUSIONES 

1. La libertad de expresión abarca tanto la información, como a la 

subinlormación y la dcsinlormación. en sentido práctico. La mlormación 

implica la liberlad de buscar, recibir y difundir hechos, opiniones e ideas por 

cualquier medio. Sin embargo, la subinlormación consiste en el manifiesto 

do rumores, y la desinformación en la distorsión de la realidad, ambas 

también, a través de cualquier medio. 

2. El Derecho a la información comprendo tanto el derecho a la información en 

estricto sensu y el derecho de la información, el cual incluye a los medios 

do comunicación. 

3. El derecho a la información os una rama moderna del Derecho por ser do 

reciento estudio en nuestro pais. El derecho a la información complementa 

y moderniza a la libertad individual de expresión; la hbertad de expresión se 

exige !rento al Estado para hacer posible el disenso y de éste lograr un 

consenso, mientras que el derecho a la información so exige a través del 

Estado para hacer posible la democracia. 

4. Es necesario regular los espacios informativos y los medios de 

comunicación masiva, pensando en la prolesionalización de quienes en 

ellos ejercen su derecho de difundir la información; ya que dichos medios 

constituyen un poder láctico y si lo vemos hacia un futuro no muy lejano, 

será mas fuerte en el momento en que se unan aquéllos y quizás sea más 

dificil de controlar; sobre todo por los intereses aoados en ellos. Para esto, 

se requiero de un consenso a partir del disenso entre el Estado, los medios 

de comunicación y la sociedad civil sobre la función, recursos. alcances y 

objetivos de la información en México. 

5. Siendo los medios de comunicación masiva, entre ellos la televisión, un 

poder lactico, considerado asl por la !corla polltica y llamado por la misma 

el ·cuarto poder", es necesaria su regulación para evitar atentados a la 

democracia, es decir, evitar que se vulneren los derechos fundamentales y 

en especial las libertades individuales. 



6. En toda sociedad democrat1ca. el Estado debe también rendir cuentas de 

las funciones, intereses y acl1v1dades que ata1ien directamente a la 

población, a través de los medios de comunicación. 

7. La sociedad ha exigido foros de expresión en los medios de comunicación; 

fenómeno que debo fomentarse esencialmente en la televisión pública. 

8. Los medios de información atienden a "mensajes unilaterales", mientras 

que en los medios de comunicación existe un ir y venir del o de los 

mensajes. Recientemente la televisión en México se ha convertido 

paulatinamente en un medio de comunicación (gracias a otras tecnologlas 

como el teléfono y el interne!), pero aun so caracteriza principalmente por 

ser un modio do información. 

9. La información es un bien público mundial. 

10.No todos los modios do comunicación masiva son modios do comunicación 

social. 

11.La información por se no os causa de regulación, sino quién(es) la ejerce(n) 

y cómo lo hace(n). 

12. Desde una perspectiva critico-realista, la solución esta en transformar el 

mero aspecto técnico-estructural de los medios de información en un 

aspecto sociológico-funcional de medios de comunicación social, es decir, 

que fomenten la formación de ciudadanos concientes y participativos, 

erradicando asl paulatinamente a la desinfonnación y a la subinformación. 

Esto sera viable en un futuro no muy lejano gracias a los avances 

tecnológicos. que en el caso de ta televisión se sintetiza en la "convergencia 

digitalº, la cual conllevará a una televisión interactiva. 

13. La publicidad es una innuencia intencionada, y como tal, provoca efectos 

socializadores; de ahl que existan códigos deontológicos sobre la misma, 

cuyos principios son la identificación, la hbre competencia, la veracidad y la 

legalidad. La relación de la publicidad con los medios de comunicación es 

directamente proporcional al grado de autonomla de éstos. 

14. La televisión representa el medio de comunicación y/o de información del 

futuro, al grado de llegar a absorber a los demas medios; debido a su 



amplitud, lnmedialez y desarrollo agigantado -aunados a la convergencia 

digital·. 

15. La televisión en México, como en gran pane del mundo, es un medio 

electrónico audiovisual do comunicación y/o de información, fundamenlal 

de la dinámica social, más influyente que la radio y que la red. Dicha 

influencia se presenta en el individuo, en la sociedad, en la formación de 

patrones culturales, en la polltica y en la democracia. 

16.Los medios de comunicación, y en especial la televisión, generan opinión 

pública; a diferencia de la Información pública, la cual es generada por el 

Estado y únicamente es difundida a través de ellos. 

1 7. El derecho de la infonmación es un intento de respuesta global al proceso 

de la comunicación, planteando el acceso y participación de los individuos y 

grupos sociales en una interacción entre emisor y receptor. 

18. También os necesaria la interacción de especialistas y estudiosos para la 

elaboración de programas con sentido social, y para que dichos programas 

no queden como esfuerzos locales eflmeros, es fundamental su 

actualización y difusión nacional. 

19. La transición polltica mexicana a la democracia, comprende 

indubitablomenlo la rcfonma del modelo de comunicación social. 

20.La información -sobre todo la información pública· genera credibilidad y 

confianza social y éstas a su vez la participación ciudadana, por ello debe 

fomentarse el uso de la televisión como su medio de difusión. en vista de 

que el Internet no es aun tan amplio como aquélla. 

21.Debe reformarse la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), creando una 

figura jurldica que do fundamento legal a la participación ciudadana en los 

medios electrónicos; o bien crear una reglamentación donde sea prevista 

de manera más amplia. 

22.Dicha figura jurldica se traduce en los medios públicos de comunicación. y 

en lo que concierne al presente trabajo a la televisión pública. 

23.Los medios públicos de comunicación son sumamente importantes, como 

medios para la democracia, pero sin dejar de considerar, menospreciar o 



tratar de erradicar a los medios de comunicación privados, ya que 

representan una fuente muy importanle de trabajo y de ingresos para el 

pals, independientemente de su programación. Es por ello que debemos 

prestar mas atención a la regulación de los medios públicos para 

garantizarlos, para que paulatinamente ganen más espacios de difusión y 

mejoren la calidad do sus programas, así como para hacerlos más 

alractivos a la audiencia, y por quó no, algún dla sean los que determinen la 

agenda do los demás medios. 

24.Es útil y necesario el impulso de la televisión pública a través de su 

regulación en cuanto a financiamiento, programación y sustentabilidad. 

25. La convergencia digital es resultado on nuestros dlas del desarrollo 

tecnológico, donde interactúan los medios electrónicos y hace que aumente 

la capacidad del espectro radioeléctrico, ya que todos los medios se reúnen 

en una sola banda, por lo que va a requerir do una regulación intersectorial. 

26. La televisión digital en México está en puerta y de no mejorar las lagunas 

jurfdicas. asl como do no preocuparse por el avance agigantado de las 

comunicaciones y telecomunicaciones, el Derecho do la información asf 

como el nuevo "Derecho do los medios electrónicos" en nuestro pals, 

quedarán más rezagados. 

27. Para que la televisión sea de servicio público, es relevante el aumento de 

canales públicos mediante la creación de fondos, y fomentar en los canales 

ya existentes un ánimo social y no sólo mercadotécnico, transformando a ta 

televisión meKicana -<:orno lo está siendo en otros paises· en un 

instrumento de progreso hacia la democracia. 

28. Los mensajes difundidos on la televisión pública deben tener un contenido 

do interés público y social, ético, educativo, fom1ativo y cultural que no 

puedo quedar al arbitrio do la ley do la oferta y la demanda o subordinada a 

intereses de persona o grupo alguno. 

29. Los derechos de la sociedad frente a los medios de comunicación como la 

televisión, aun so ven frágiles en la LFRT, porque carece de figuras 

jurfdicas como el derecho de réplica. Esto es muestra que en materia de 



información no hay un auténtico régimen de responsabilidad en términos 

prácticos, aunque de manera incidental se han aplicado el régimen de 

responsabilidad civil y el de responsabilidad penal. 

30. No se debe confundir lo plural con lo diverso, ya que no basta la apertura a 

más concesionarios si éstos nos ofrecen los mismos programas e 

informaciones quo las de los canales ya existentes. 

31. Tanto el nuevo "Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en 

materia de concesiones, permisos y contenido do las transmisiones de 

radio y televisión" como el "Decreto por el que se autoriza a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de 

radio y televisión el pago del impuesto que so indica", representan un paso 

hacia la reforma integral de dicha ley, a pesar de los aspectos negativos o 

positivos quo puedan toner. También dan certeza jurldica a uno de los 

sectores en la comunidad de los medios electrónicos, los concesionarios, al 

darles capacidad reguladora y una serio de mlnimos legales. Esto 

conllevara a la floxibilización do dicho sector frente a tal reforma, ya que tan 

logllimos son sus intereses corno los de los demás sectores. máximo en un 

estado de transición a la democracia como en el que se encuentra 

actualmente nuestro pals. 

32. Es importante rescatar de la experiencia internacional lo que sea valioso 

para México, v.gr .. en apoyos mediante diversas sentencias de los máximos 

tribunales a las libertades do expresión y de infonnación; en el 

aseguramiento del pluralismo de la información en el mercado audiovisual; 

en el marco juridico do las concesiones; en los contenidos programáticos; 

en nonnas de protección a la juventud y a la infancia; en la autorrcgulación, 

vinculada con los códigos do conducta para los profesionales y 

radiodifusoros de los medios electrónicos; en los organismos de vigilancia y 

aplicación do las disposiciones legales: en el derecho de réplica; en el 

secreto profesional de los periodistas y en la cláusula do conciencia; todas 

ellas figuras jurídicas caracterlsticas de los paises democráticos. 
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33.La Brilish Broadcasting Corporation (BBC) es la compañia de radiodifusión 

más Importante en Inglaterra. por ser la primera. pionera y mayor del Reino 

Unido y una de las mas grandes del mundo. la cual sirve corno modelo a 

seguir de televisión pública. 

34.Anle los fallos del mercado. los medios públicos han ido creciendo en la 

Unión Europea con el compromiso de asumir estándares de calidad de la 

programación especialmente elevados 

35. Puesto que la infonmación es el contenido o mensaje, y los medios de 

comunicación son la vla o canal para su difusión, esto da a lugar a una 

relación fáctica y jurldica. en la que, del Derecho de la Información se 

desprende el Derecho de los medios electrónicos. 

36. Es necesario promover un marco juridico moderno y democrático para los 

medios electrónicos, que fundamente una nueva relación Gobierno

Medios-Sociedad y que haga eficaz el derecho a la infonmación 

consagrado en el articulo 6 constitucional. 

37.Respecto a la creación de un estatuto profesional aplicable a los 

profesionales de la infonmación, no significa que no deba haber normas que 

promuevan proactivamente contenidos de gran calidad. empero esta 

irnportantisirna tarea debe quedar en el ámbito de códigos deontológicos, 

elaborados por los concesionarios y licenciatarios con el concurso de la 

sociedad y de los anunciantes. Eventualmente, la ley podria establecer la 

obligatoriedad para que cada medio electrónico tenga su propio código 

ético con el contenido que libremente desee, pero eso si, con la supervisión 

de un órgano de profcsionistas y expertos en ta materia que los vigilen y 

avalen. 

36. La participación de la sociedad civil en instituciones representativas. como 

en foros de expresión de manera directa, son requisito sine quanon de toda 

democracia. Esto será más viable en la televisión pública que en la 

televisión privada, haciendo una revolución en la misma al dejar de ser un 

mero medio de información para convertirse en un verdadero medio de 

comunicación, con sentido social. 
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