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:- __ ,-_,_ -'i";!:i.'·1 ·..,\;--::: 

Hó~vCJ'iiñ"tCi. í. ª televisión del 

da se. suJetaá: a la política estatal 
>. 

/ 

vigente .~n'::1a. Ley Federal de la 

cual da )'ig~a~ .. pa radój i e amen t:e • a 

t:elev.isLones ·completamente 

' (a pesar .de la ley), debido a 

que se ;·est:ablecen ent:re los 

de la t:eleyisión 

17 años. 

su 

dico; 

sión de 

rnto . ...; dP conclucción cultural, o ~en, sus npnrt11r,:-: ir/c•u-
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1 Óg i cos. 

la congr:egación del gran capital en manos de un 

reducido :··.estrato pérmi te, paralelamente, al nivel cul-
.:.,_;;· ,.-·-.- -- - .. 

tural •.. que .::."los··medios de comunicación más 

comercial, 

de domina-
' ~-:- -'~~,-~'.: .. ~\:::.&\~;;;;~~ 

ción .. exte:i;ífa·~·:::•Estos grupos propietarios forman 
-·~::;<\(-5k"'c~-- ---~--= · 

ma_voría,',2&~!:_,_t__e/ 'in_r:egral de las fuerzas económicas 

en su 

domi-
't::~-- ·.:~--::}~- <'~; -~·¿· 

nantes t~~-~t:: ~'}cuentran 

vi nlu1;,'J1i;;;;fr:~:~.·Ú\:;s .·.•·aí~ndos 

por lo general estrechamente 

de poder nacional y hegemónico. 
•'w -~ 

Esta reai·:i·&':icfL'or.igina que Ja propiedad de los medios 
- ,_ ' <" '--~-- .,..- • • I'- -· - '• ,. • . ~ 

::. ~ i :;~;t~t!t~~l,i~iJ~i~i ¡:;e;: e::: :pu:nac :::• d:o::• .:: : 
nión p6b.12:Ea'•j'?f/de"Cr/i.ar. fllar'cos :que •. se adecuen a sus in-

tereses.- ;~:J :~~~~aíen te >~l·~~ada</J),. 
:,--' 

La función· que ejercen como industria cultural es 

un factor que se aplica sobre los medios de difusión 

y que condi.ciona la práctica cultural que desarrollan 

éstos.(2) 

los que controlan los medios, aprovechando en al

gunas ocasiones. las concesiones. otorgadas. por el Esta

do, y, en otras, ejerciendo el derc'ého que ·1e da la 

existencia r/0 Ja propiedad pri•·arfa. imprimen a los apa-
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ratos de cultura la necesidad de buscar la producción 

_v acumulación. de. e.apita] por medio de la explot.ación de 

Ci~ritro de la fuerza de .. t;.i-abajo ásal~i;iada q!_le laborá 
<·.::::~' . -::.~. _, ... :." .... 7, ... -·· ,>:'S>;.'. .:. ::·, . ,~:···, ::~·.~.:·.~.:~.~ ~:,': - ._ ,,_ ·_ .'. .. -··. ··.-_ -- ; . .· .. 

z os ·mi sm~5;[. 'Y '.{p~.5t)"n,i;(Ji.Ói[~{{i~~n·c·~·¡.c_~iam i~n t~ ,d~ \ia .i ri/or-

mació~ ,,f!i~zz-~~·n;~-~:~t~•~e(~i~~;~:~1n .. ·CJerítro de su ''pAJce~o- de 

producci·6n~ f u'!./Y{~~J~/ié \ ; / , 
,:;:;-e~:--- ·::·.i.~/4:,; .;. ~.;~;~~'.~~ -:-~:;;- ;~'e ·;.: ~~ <.~.z. -' ;;-· :_ -. 

~~:·::;: ~-:::: :{-.~-5;:·~~~~;.-:x§~~~'.1~:!;~:~-.. ~~\::: -· -:L~~-: -·~- · -. /:~-j~<:·_~ .. 
Baf9 ··1aH~ófie'it'taC'ú5n'{d~· este tenc:lenci1 l1Ié'rativa. 

medios •. d~~?;;~:~0~'J'~J:'ci6~ ~olectiva -~~band~~-~~7 ~~ fun-Jos 
>.': _,'_ ._:{f-__ )- -~: ~ .- ... -~;--:, /:_':;~_;:, j-;~;: - ·. -

ci ón social: y '.)se.:~cci.ti{/i ert:en 

cultural¡ . cui'o ~fjét,i ~o es la conquista d'di La 

en 

Media.nte la intervención de diversas estructuras 

de mediación primarias (propiedad, financiamiento y 

tnarco legal de operación)• y a través de innumerables 

estructuras de mediación secundaria (control de la ide~ 

logía de los medios, subordinación de la forma y conte-

nido de los discursos. sujet:amiento de la dinámica de 

inculcación cultural, etc.), el capital logra orientar 

la función ideológica de los principales medios de di-

fusión hacia su proyecto de reproducción desigual. 

No solo inculca de ideología dominante los campos 

de conciencia de los receptores. sino que también ins-

tala en el subconciente de los individuos. un mecanismo 
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de funcionamiento aut6nomo que provoca en los consumi-

dores su autoenajenaci6n. desde el momento en que por 

si mismos, ,aspiran y defienden la identificación con 
-.:··~·:· <: 

los valor_es~: :'d6_'nii.nantes. concebidos como intereses na-
;.:_·-,_:·,.· 

c i onai es:;: 

-,-_: ' .. -, . ·-~. ·. - . : " 
Asím-ismo·~-- -se,-- er establecimiento de una 

.relación· de dependencia dii:éi:;.ta entre la aplicación y 

conformación de los procesos de comunicación y los gra-

dos de articulación de la sociedadr a mayor crisis so-

cial, mayor sujetamiento de los medios y del conjunto 

de establecimientos culturales, es decir. menor •auto-

nomía relativa• de los medios de difusión. A menor 

crisis estructural• menor dominio de los medios y de 

todo el nivel cultural• es decir, mayor •autono111ia re-

lativa • de ia superestructura de conciencia social y 

de sus soportes materiales. 

El papel de la Televisión estatal _v privada en 

época de crisis es el de act:uar como el canal de sis-

tema para la legit:imación de sus políticas econÓ•icas 

y de poder. Lo hacen a t:ravés de un dist:int:o manejo 

ideol6gico de su programación polÍt:ica, cultural, eco-

nómica. educativar teniendo más peso a partir de los 

sesent:as. los programas cul Curales y educat:ivos. Esto 

es sin ningún control legal erectivo. 



V 

En situaciones de crisis se vuelve indispensable 

para la clase en el poder, el control creciente de los 

medios de dtfusión. A través de éstos el Estado difun-

de la informacióri seleccionada y organizada que le per-

mi te atenuar- el caos social que genera el ascenso de 

la conciencia proletaria y simultáneamente. lo capacita 

para refuncionalizar~colec~ivamente su 

plotaci6n y subordinaci6n social. 

Un claro ejemplo de ésto lo demuestro en el capl-

tulo IV y ~· del presente trabajo. donde se señala la 

importancia que cobraron para el Estado los medios de 

difusión en la crisis del movimiento estudiantil popu-

lar de 1968. 

Lo contrario sucedió cuando la sociedad no se en-

frentaba a ninguna crisis política y económicamente ha-

blandor el Estado no se-interesó lo suficiente por los 

medios de difusión y por el control ideológico que ~s-

tos podían sostener. 

1.- Investigar y valorar el _-papel que dese_mpeñan los 

medios de difusi6n, en especial la televisión. co-

mo aparatos ideológicos y como una industria cul-
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tural en nuestro país. 

2.- Explicar el man~jo (y lo que se entiende como ma

nipulación) qAe_:';!j/~'r.c.J Ja: Clase en el pod'Jr. _sobre 

los meét~os d~Íd'i.:f~'"ii.cfn~ ::para oiientarsé hac;;iii urla 
:. -t :<;' '- ~. ''·' ,,~-.;;: .• ; :,:. ·; ' +' _;~.:' 

3.-

serie de·- vai6)~~.;;~;¡;i,fj~'~;.,•a': su-__ C:C>~;t~';.;i'i!~''d:i.~/~ '••• •¿ 
• -~.';.:w:, .;'7 · . .. ;:·•,,',,. •¡' t'. ·-·,_::· '·~"-'.!: /J, :/.;;,:':_- ·-:·'.<', ~ 

····----:..{·;~ "·;-,:cv; ·T- ;'- -··,··-··; - : ~-.. ·_ .. ·/:.': .:._:'.• . _ ··::. ':_;'; 
-.::;- -. ' ,. -.,.~' .~----.-:< ,_.., __ .- ~-

A na l izar el. ~~,f~.J} . ~r~Z~'.~nden tal, >JI.:., Etind~m~ri~:1.·. de 

1 o~ m~dios 'a~-;;~1í;~~~l~6'~~cz:~~·:i~.l·-~~ 11,;~:~·~:t~}a;:~·1~~~í-
::';}~:..:t0": 

Eica d~ cri's]'~~~~:vz·~=~=:r·~~s meses de ~I~iz;r :r~ctu-
bre de :196'a'.t >,.¡,t:iT:íodO• del · mo,,.imieOto estudiantil 

- ------=·· .. 

popular.· -

~ra6ajo es una introducci6n al 

estudio de la in-rerrelaci6n econ6mica-cultural que- el 

Estado y la tele~isión privada han articulado par~ for-

mar un sistema de - manipulación ideológica masivo. Y. 

por este motivo. es preciso señalar lo que es una in-

dustria cult::ural* y que se entiende como aparatos ideo-

16gicos- del Escadoi 

-,., 
Cómo-''-se _iilf_luencia al espectador o -radioescucha 

.. '· ,;':: ,~ \ ~:·: ~l-~;:· ~ ~ '_. ' "" 
. ·,-\·~ .~:'·:~:'}· «<:~':.~ 

,.- .· . .f;:\ ,:~-;~ :~~:~: ;.·:: , .... 

* Ador~·~- Norin. La 'industria 'cultural 

Galeana, 67 
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pnrn captar su atenci6n y dirigirlo hacia donde convie-

11<' a lo:<· int;ereses,de la. clase d.ominante; 

tel 

de la. radio-

el Estado y la 

de crisis o de 

l~ demuestro tomando co

popular de 1968. 
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NOTAS: 

1.- Martínez Torrero. Jesús, Estructura de Poder de 

los Medios. de . 
' ." --·· . Masas, ,en: Economía, Comunicación 

y.· des·a;r~¡Lo, tomado del Boletín RADIODIENST UN-

DAALS NÚ~~· .. ~2. Montevideo Uruguay. Junio de 1975 p. 

9 •. : 

.·. {.f<' 

2.- Un~~\T{efsp'e.ctiva de como la radio y televisió.n. de

sarr.o.Jlan su tendencia como industrias culturales 

en algunos países capital is tas, puede encontrarse 

en el trabajo de Raúl Cremoux, Formas de maneto 

de la radio v la televisión, en: Revista Mexicana 

de Ciencia Política Núm. 69 F de CPyS, UNAN, ju-

lio-septiembre de 1972, pp. 63-71. 
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LOS MEDIOS DE DIFUSION SOCIAL 



LOS MEDIOS DE DIFUSION SOCJAL* 

Inciso 1.:- ,LA TELEVISION COMO MEDIO MAS. PERF.ECCIONADO • 

.. • ;< .. ~· 
ra ... :s~.;'.:~~}s~:~k.ládo 

de'/ cíl'n.;1¿·,(, ~¿tú~-
.:.;~'·.!,<.-.:< .'·•r 

medio 

mediac:Í.órÍcJ~ ias 

rior y éxteriOr· de los diversos 

constitu}en la formación social (1). 

Lo cierto es que los medios 

trumentos que sirven para promover e 

titudes. para estimular, fomentar la .l:Jiiusión de mode-

los de comportamiento y para provocar la cohesión so-

cial. Deberían desempeñar un papel esencial en la 

aplicación de políticas culturales y en la democratiza-

*A lo largo del presente trabajo ~e.referirl a: Medios 

de comunicación, medios de,.diil.is}.ón ... medios masivos, 

mass-media o> pre-

·-·, . ". · .. 
que tales medios_ iríró;.ma'ii',_-no comunican. 



ción deo la cultura, pero hasta la [ec/Ja sólo lo hacen 

<'n pec¡ueña medida. Poseen la inmensa responsabilidad 

de una int"luer:icia: QUf;! puede. ser buena o deplorable, ya 

que. no sólo;fir'áns"mite'n y düulgan, 
- ·<···. :..;,·.· .--·" :;::: ..• ;;y~ -·~·. 

sino que además es-

cogen o ¡j.:.'~~'J¡¡i,JJ.'éonienido (2). 
',s~. -~--~: 

• '.y~~ -~f;< .-~¡> ~-·· ' 
~··: -~-~'Z;~.~:-·· ·_?:i .. 

La de •asas e1111 te mensajes en una 

magnitud superior a la de los que recibe, los países 

capitalistas no hacen nada por corregir esta despropor-

ción, puesto que ésto les permite manipular a su antojo 

a l~s masas y entregarles los materiales que ellos con-

sideran deben interesarles, ésto con el fin y el obje-

tivo de perfeccionar el control de la clase dominante 

sobre las grandes multitudes. Como forma de dominación 

y dirección de las masas, la posesión de los medios de 

difusión m6s ~erfeccionados de cada época (como la te-

levisión ahora en nuestros días), ha sido una aspira-

ción preferente de distintos grupos sociales y políti-

cos dominantes. 

Su posesión se ha resuelto hoy a favor de la clnse 

dominante, porque la propiedad sobre los medios más de-

sarrollados presupone el control y la distribución de 

otros factores sociales que influyen a la sociedad, co-

mo el poder político. del cual están excluidos, en ma-

yor o menor grado, los dominados. De ahí que, en la 
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sociedad de clases. continuamente se precenda oculcar 

el transfondo de fuerzas e intereses que manipulan los 

factores de la comunicación. transfiriendo y deformando 

la idea de tal forma de sociedad, a su expresión por 

los canales masivos (3). 

Los efeccos más persiscences de los mass-media no 

son los racionales, sino los emocionales. como se verá 

con mayor claridad posteriormente. 

Los medios de difusión per111i ten un ejercicio de 

dominio indispensable para mancener y aumencar el lugar 

que en la sociedad ocupan ciercos valores•, ideas, etc. 

Estos, como instrumencos de reproducci6n intelectual 

de la sociedad, deben ser abordados bajo la perspectiva 

analítica de la categoría ~Aparatos ideol6gicos• dentro 

de la acepción al chusseriana de •.4paratos Ideol&gicos 

del Estado••• dado que éscos se convierten en uno de 

* \'er p. 65 de este trabajo. 

.... Althuser llama "aparatos ideológicos del estado a cierco número 

de realidades que se. presencan al obser••ador bajo la forma de 

instituciones precisas y especializadas•. •podemos considerar 

como aparatos ideológicos del estado a las siguientes institu

ciones: Los AIE religiosos (el sistema de las distintas igle

sias); Los AIE escQlares (el sistema de las distintas •escue

las• públicas y privadas); Los AJE familiares; Los AIE jurídi

cos; Los AIE políticos (el sistema político, sus distintos par

tidos); Los AIE sindicales; Los ATE de información (prensa, ra

d.io, televisión, etc.); Los AJE culturales (literatura, he!!<i." 

artes, etc.)." .Uthusser, ltxJis; La fil=fía a::zro arna dP la R,·.chci~!]-



los factores más determinantes a la hora en que, en las 

sociedades contemporáneas, el Estado comienza a actuar. 

De hecho, aparecen y se desarrollan a partir de la con

solidación del Estado moderno.(4) 

Cuando se analiza el desarrollo histórico de los 

•edios de comunicación masiva en una Eormación capi ta

lista, es necesario observar con atención cuáles han 

sido las actitudes hacia los medios, tanto de las cla

ses dominadas como de la dominante. 

La utilización adecuada de los medios de difusión 

en beneficio de los proyectos de una clase, tiene que 

ver de manera fundamental con la madurez política de 

ésta. En la medida en que se posea un conocimiento 

vasto de la potencialidad de los medios masivos, se 

tendrá una idea clara de cómo contrarestar o al i:erar 

la influencia que las políticas dominantes pueden lo

grar en la sociedad a través de la difusión masiva. 
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Inciso :?. LA INDUSTRIA CULTURAL. 

La 

la 

les 

es 

a la 

ti 1 • 

a 

esta~ct~ri~.~)/ic,~/ .~la .~f?.11!/?~e,:[l,i.Ú~s . .i.~n; >'. E?} sincretismo 
: . -.~:1~¿:~:::;.~l~,.'~:~~~-~:;:.'·:~~·,: _:_;· '_.' -·· ~ ' 

la 

de de 1 os · p)'o(iíJ'c:tos't'Y\'.'a ·~J."i/i'í-"°/r:c16na'1'i:ita'éion· colilerc ial 

su di s tfi~~~~'.f~w~:;1,~·;'.J~·f ~:~~i·;r.·. ·Ya··· )~s ia~da riza ci ón de 1 a 

cultura ~~,~~fff:~:~~;·~~ix~j,>qt~·· dni.eron a facilitar la cir-

cul ación·•rr!/'í5f&~~~];~F ·; :· 
. -·::; ·21t::,::, ·~; ... 

.. ~~}'.;' .- !;·,'. 

culturales agudamente persua-
-~-

.. :·,,·· --~·~- :º :· '::- ''.' ~<~ 

Y.)::·~~jj~~J;?tiiovLlizadores de · 1 a conciencia de 1 as 
-~ ;" -- .- ';;»_ :::. -

los 'inedia~ ~·on~raen en su práctica productiva! 
. _:·:"i' -_::>¿..:_·. ·-'-· 

masas, 

di fu sora e iáclll¡;._ádodéi d~ ideologías. el carácter del 

programa imperante ~ue lo~ ~rea, los sustent~ y los en-

marca: y que, en tcSrminos ge·n~rél/es--,' tiende a 1·a orga-
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nización permanente de una irracional mecánica social 

que incremenca su cariEa de acumulación de capica1•.(5) 

Ahí .véaios/iciüe del 
'~ :·\ -_"';: - ;;:- - - - ·. J __ ·.::--- -~,--~~:-:.> 

contenido¡c cf~ oc lai·~o'aii.Jft;i'cli-,;_ioni ~F/i'E'di'macióri o distrae-
·-;'. ..-.- .. ,·~· ,., .< ~~¡-' _,.;C· ,'\ ,,, •.. ';, /~1}.-'-:-:·h,'J)~·::/:;-.-. 

ción- com~*:fd~:K~~·rc'a''iié_1~'.~l:'ti'tit#.~'ii¿i~.(r~ªdª .v vendida del 
--,"·--.--~. •• -. -- ,.;·":--'-~;;;- :•;,-~- "\';~ i '•"" , 

:::::cam:ot~u[1~~~Jff?JtJ~~5L!e~r,~J5::d:; t:~a c::::c~:nchiaan 
- " ·:-· -\ "~·.'.~(, ·<; : : ~:i· ~:t·:';;.;·-· '~'.~.:,;:-~ - ,-. ·-

de 1 a soct'~d"aei ::de {cOn:;¡Jmc;" • . qye es una realidad económi -
-1~·<' -':-'<·- -

-- -- .. -

ca. 

La indi:isti.i_a,;;cúltural abarca también la industria -,,_-;:>· 

de la co~-~ni ~:~;¿: .. ¡{,~-~---:'-~{se.O porque reproduce o cransmite 

triales. 

y ./ff}'~~-i';.:¡;Ülturales mediante 
- ,; ·:·; ''. <:;::;::~ "":•:- ,. :· -

.E~f~ ."te'Tl~~Cia es caliEicada ,<;>·:_ 

técnicas indus-productos 

en ocasiones por 

positiva y"" Ea•·;"o'r_él.¡,:ie·: (como lo señala un inEorme de la 

l'.\'ESCO): •La indu~trialización de la producción y de 

la comercial~zación de las obras culturales. además de 

haber ampliado considerablemente el público. ha propor-

cionado también más trabajo y mejores ingresos a un 

gran número de artistas. creadores o intérpretes. es-

critores. profes~onales y té~nicos• (6). 

quiere la de producción 

y comercializ~ción y la enverg¿dura misma de sus opera-
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ciones plantean una serie de problemas, relativos a la 

política de desarrollo 'cultural, al contenido y a la 

::: i :::;J.f~~5f~~t:~~~p tos de masa 

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

.-, .. -.-;;: -,, :·.>.:--,i,-~'·~º:~;-·" 

• /,··-.o;_ --:.-»-:.·:..;~-.'.";J• -;--,- -

sus efeC.tos sobre 

La :é:uJtUra ide, aíasas es un caso ejemplar 
:"·:-:.:;~-- -~/{~ ~?'.>';· 

deci/1lcis;í(~{'bº;!;/";?}~'"a\ 'r::ul tura esencialmente fabricada y·• di-: 
- -·,_ 

fundid~ ~~J~'.1.tr~;.j,orías, que aspira a generalfaár los 
·- ':'· :~~----'.- 't 

valor.e~/ :'d~;,.;1·as,- capas medias, por cuenta de "algunas: -

grandes i"áétustrias cul curales. 

•Los modelos culturales ,proliferan según las nece-

sidades económicas de las induscr·iás culturales, pero 

éstas sólo pueden encargart~s;._~n iB ·medida en que exis-

de .. p~;isi~~~ para 
' i •• - ,,. ·, ~ ' - . - - '· 

ta una gran cantidad consumirlos y 

producir 1 os de, buena fe ·--(~7~:~_;lJ:~~-:-~~;;. 

La industria cul cural un . sistema, 

un sistema donde los medios de comunicación ejercen 

también un poderoso impacto cultural, a veces de ero-

sión de los valores tradicionales, de reducción de la 

calidad y de fomento de un dominio cultural extranjero, 

pero también, pueden contribuir a la consecución de los 

objetivos culturales. 

Para lograr la penetración cu.1 tural por conducto 
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de los medios de comunicación para las .masas, se hecha 

mano a varios recursos=·. 1) la .. presión económica a tra

"c~s de la. publicidad co111ercial, 2) e'ÍJ.·apoyo>más o menos 

condicional de lá burguesía qÚ~ '..~b;;~~Ji~uc~ás de esos 

medios, 3_L-~J..-_control de las comp'afill'ist de: publicidad 

y de las agencias de información ·y.4} el' estímulo eco

nómico a los periodistas, caricar:urisr:as, locutores y 

otros trabajadores de los medios de difusión masivos. 

para que se plieguen sumisos a los 1 ineamientos esta-

blecidos (8). 

Vemos pues que la industria cultural señala de ma-

nera ejemplar la quiebra. de la cultura y su caída en 

la mercancía, está originada por una preocupación de 

generalidad, designando un sistema y un movimiento glo-

bal de producci~n de la cultura como mercancía. 

A través de un modo de producción industr1al, se 

obtiene una cultura de masas hecha de una serie de ob-

jetos que llevan muy claramente la huella de la indus-

tria cultural: serialización, estandarización, división 

del trabajo, introducción de modelos y patrones. 

Podemos decir que existe una industria cultural 

cuando la presentación de una obra es transmitida o re-

producida por las técnicas industrialesr el libro es 
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el más antiguo de estos productos, el disco es el que 

se desarrolla con- mayor rapidéz, y el film de televi-

sión, el que_ tiene ;UíJ ·ri.um.~I7.oso_ • 
. · •. ,, !•.':, .. ~/·: 

:;. 
: ·::··':~, :· .• e ~/;:·· '~ 

, •.• ,v>"-<,. 

La cuitú.c:a;: de_, masas no . es ·únicamente 

dist:ribución de la_ cultura, sino también un medio de 

control social cuyas modalidades pueden cambiar según 

la capacidad que posee el sistema de responder a la 

demanda de las diferentes clases y cat:egorías socia-

1 es. 

La t:elevisión est:á incluida en las indust:rias cul-

turales en la medida en que •su funcionamient:o está di-

rígido por unos criterios más industriales y comercia-

les que culturales1 el imperativo de conquist:ar un nú-

mero máximo de consumidores que impone la compet:encia 

entre las cadenas (se disputan los recursos de los cá-

nones y, sobre todo, de la publicidad). la considera-

ción de los cost:os de fabricación, que ha pasado a ser 

decisiva para la elección de los prosramasi el estrecho 

vínculo entre técnicos de rodaje y contenido de los 

programas, la necesidad de importar y exportar, su pa-

pe! en la economía cinematográfica, confieren a las so-

ciedades estatales Ja mayoría de las caract.eríst:icas 

de una empresa indust:rial• (9). 
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PrivileBiados por su alto grado de funcionalidad 

para con el proyecto de desarrollo dominante •. las in-

dustrias cul tUr,ales ·más avanzadas 

pr i nc_ipa 1 es,'~ ~~~~:f~t'6s, 
pu n t ª!f d_e·:, df-~,~;~·f;~,h'J\~d.e 

,ideológicos 

se 

de 

convierten en los 
_,-,,:'.:'·; .·.-,: ' ,. 

es ta' do 'd. •;eii :. 1'a.S 

Su éü.n'ció1l Consis-
e 

:: ,:~ .~i·~;~i'.i~~,~~~í~5f :· ~ ;c::;:dr~, :: · <·:,'::::::,::: 
requiere. l~~ ~-st~~'.i;~idad política' yec_onómica del siste-

.. 
ma Social~ 

•A través de éstos. se construyen y dirigen los 

principales valores racionales. las emociones normati-

·vas. las imágenes precons_cientes y los sentimientos 

profundos que requiere cada rase de la integración na-

cional ". "As'í se crea la acumulación cultural básica 

que produce· 10.s cimientos ideológicos de la nación• 

( 1 O). 

•si bien el aspecto técnico de los medios de difu-

sión colectiva afecta la claridad de sus productos cul-

turales. su contenido y signo ideológico no depende 

fundamentalmente de la existencia y renovación tecnoló-

gica de éstos. sino de la forma en que son empleados 

y manejados por la minoría hegemónica que administra 

y dirige el sistema total en favor de su beneficio par-

ticular: su valor de uso consiste principalmente en su 
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aporte de la producción y reproducción del sistema" 

( 11) • 

Así asi~:f{~?~;da iÜlc fJparición y desarrollo de la 

industria culttira/' •. que tiene características muy sig-

niEicativas. Pero_,- lo importante no son sólo los me-

dios de difusión social, sino también los mensajes, y 

no es suprimiendo los mensajes de origen extranjero que 

se resolverá cabalmente la cuestión· de la dependencia 

cultural, sino procederá crear condiciones que permitan 

a los medios y sistemas nacion~les d~ difusión de masas 

trasmitir los mensajes culturales que apoyen los pro-

yectos de la nación. 
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Inciso 3.- PUBLICIDAD. ECONOMIA Y TELEVJSION. 

Los medios de difusi6n masiva nacionales, en par-

ticular la televisi6n, se han- cui'tivado hasta .ahora cO-
- . · .. ·,: .·:.»· 

mo intermediarios y reproductore~ .del- -model~ transria-

cional: su institucionalidad _y· objeti~o:s_ s_o_¿ysimi/ares 

<fo • __ que) esk'ifl~~-vitabl e a los de cualquier empresa. 

su búsqueda de ganancias. 

informaci6n en mercancías. 

'.·-~_: -~~-: .· :';~;:- -

El Estado tiene como funci6n principal garant.iiar 

la estabilidad de las condiciones que. permitan la· ob

tención de ganancias. el proceso de acumulaci6n y el 

desarrollo del proceso de producciÓ~ social. 

El Estado_ es '.el. i:~sponsable de establecer >' manee-

ner" una estructura -Einané.iera. educativa y laboral, fa-

vorable al proceso de acumulaci6n, así como de crear 

la infraestructura necesaria para desarrollar el proce-

so productivo. 

El proceso de acumulaci6n trae consigo no sólo la 

penetraci6n, __ -de_l -:_capLtal en nuevas esferas, entre el las 

los med iós 'éí{ d./rusi6n •. sino también el rápido desarro-

llo del' sector_ de bienes de producci6n. en relaci6n al 

r/e bienes·- de: consumo. ·y la necesidad consiguiente de 



13 

hacer publicidad a los últimos a tra1·és de los medios 

de ditºusión. 

Como se sabe. ··el Estado. en función de intereses 

varios .• puede permitir o no el financiamiento del sis-

tema de comunicación masiva por la publicidad. y puede 

permitir también dicho financiamiento pero sin entregar 

el sistema a la clase empresarial•. •e1 grado hasta 

el cual el Estado abandone los medios de comunicación 

dependerá de factores históricos. pero. dado el poten-

cial político. económico y cultural de dichos medios. 

el éstado se reserva el control indirecto de los mis-

mos • ( 1 2) • 

Así vemos· que el 
-.. ~ - •.:.' .. ;,• 

Estado 

•a) Promueve o deroga leyes en materia de comuni-

cación e información y las hace cumplir con 

el rigor que la ~ituación demanda. 

b) En el caso de la radio y la teJc .. ·isión. es 

responsable de la distribución del espectro 

electromagnético Y• por lo tanto. del otorga-

miento de licencias o permisos para in::-talar 

estaciones transmisoras. 
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c) Controla el contenido de transmisiones de ra-

dio y televisión, el cine, la prensa y revis-

tas a través de la censura y,·: reEuerza así .el 

cumplimiento de las regla~ d~l jU~go polí~i~q. 

d) Puede subsidiar completa o parcialmente los 

aiedios de difusi6n. así como poseer sus pro-

pios medios para transmitir los mensaj'{!S que 

convienen a intereses de tipo político, cultu-

ral o ideológico. 

e) La publicidad o propaganda estatal o de empre-

sas subsidiadas por el Estado es un factor fi-

nanciero consic/c>rab/e>. El retiro dC' los anun-

cios de este tipo puede poner a un medio de 

comunicación en apriet:os financieros que po-

drían significar la ruina• (13). 

Tal parece que poseemos un sistema de publicidad 

masivo en lugar de uno de comunicación masiva. puesto 

que a medida que se desarrolla, ·depende cada vez más 

del gasto publicitario para su propia existencia. El 

~rigen de este sistema de difusión masiva se encuentra 

en la necesidad de la publicidad de encontrar los cana-

les adecuados que le permitan cumplir su función en la 
I 
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dinámica capitalista. 

El objetivo de la programación no es hacer que el 

público compre programas, sino captar el mayor número 

de público posible para hacer más deseable o cotizable 

el tiempo de transmisión que los medios de difusión ma

siva venden a las empresas de bienes de consumo. 

Es el sector de bienes de consumo el que en última 

instancia, determina a los medios de difusión masiva, 

es decir, estos medios están sometidos al desarrollo 

de dicho sect:or. Así observamos que el sect:or de bie-

nes de consumo disminuye su gasto publicit:ario, fen6me

no común en épocas de crisis, los medios de difusión 

masiva se ven profundamente afee t:ados. Y, una crisis 

en el sector de bienes de consumo debida a una reduc

ción en el número de medios de difusión masiva, no se 

conoce a la fecha. 

•Los programas de televisión concebidos con fines 

recreativos contienen también muchos elementos import:a

dos del extranjeror en cuanto a la publicidad, a menudo 

est:á influida por las filiales de empresas mult:inacio

nales, o incluso totalmente controlada por ellas. En 

muchos casos est:a situación facilita la intervención 

extranjera en gran escala, con importantes inversiones 
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externas, y suscita una competencia a menudo malsana 

en el desarrollo de las ramas de la industria de la co-

municación que se interesa por la producción, la cual 

puede traer también consigo la formación de monopolios 

de carácter nacional e 
: -~ .. _ )~; ':...:-: 

internacional, en uno o varios 

sectores [,{duS'triales• ( 14). 
'"'-··'· 

. -~:-~:/'.,~~-~~.~- ~'' ~~ _... --,:~-
··- ::.°:.}k ... ,_~~ -

Ob~";.tz,'i~'fü-~$~Xci.ué ¿;iSi. parte 'de los anunciantes prin-

cipales ~~~;,;i¡~:t"¡:~() son •también los principales en Esta
,:.''.-~ :'.~~~·-;~.'.c-2:c:i,2'. ·"' ,-, . 

dos Unido:s;./.·Estas empresas son, tanto en su país de 

origen como en .'léxico. líderes en las ramas donde ope-

ran Y• en algunos casos, como ciertos productos alimen-

ticios, refrescos, automóviles, cigarros, estas empre-

sas extranjeras controlan altos porcentajes de la pro-

ducción Y• por lo tanto, del gasto publicitario (15). 

Como señalan algunos autores, •1a televisión .• co-

mercial se ha convertido en instrumento primario de la 

manipulación de la demanda del consumidor• ( ••• ) •El 

sistema industrial depende profundamente de la televi-

sión comercial y no podría existir sin ella~en su forma 

presente• ( 16). 

' -·,. _';-~---;< -
"E l.< :fi&i,i"~s·o· hi~~ r:Yfi~co. :y te~no16gii'b, d~l 

, - ,- -. :-· ,· 
cual 

la televi!i;ié5n es :{ndi ce . y réflejo''. influye en la organi-

·?.aicón e/el trabajo; en la .-ida cotidiana, "'n la políti-
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ca. La tele.,isión refleja el grado _v el tipo de desa-

rrollo social• (16 bis). 

a surgir ideologías al t:ernativas, 

propagandístico aparece claramente 

éubridor, la formación social se 

cuando el desar.rollo ·:;:: " '. ~-~ ~. ':-· 

como retóC:'{~o ~l , en-

encuen tra• ,:¡;~¡~~":S;1s. 
la cual no surge nunca de los discursos, si.n~f"¡ji;~~-a'i;JÍ.as 

económicas muy concretas•. 

•Los medios inciden realmente sobre la sociedad 

y ningún grupo de poder se puede dar el lujo de pres-

cindir de el 1 os. más aún cuando están presentes in te-

reses tan concretos como los económicos y los políti-

cos. ( 1 7). 

Mi1Jon~s de pesos fueron invertidos para condicio-

nar la conduc,ta de los mexicanos que tienen -algún- poder 

r!C' compra y hacerlos desear productos innecesarios, si-

guic·ndCJ lus normas de- consumo norteamericanas, con tc~c-
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nicas de comercialización importadas de los Estados 

Cn idos .\'orteamericanos. 

cado 

aumen 

de 

lado, 

(19). 

di fundidos 

uno de los más eficaces 

timo, es precisamente el 

Esta tiene, 

atenció del 

cho, que 

meta deberá 

del mer

mismas al 

agencias 

por otro 

posee-

f-'orm.Jti\·a. Pc•rrlPrá ,:u r:1zón ele :,;er rfesrlc> el momento 
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en que su inrormación esté sólo ligeramente decaída. 

Un mensaje oírece el máximo de información cuando, por 

lo inesperado e 

sorpresa. 

\."e ces. 

cesante de 

o 

ta, y que 

improvisación. 

el máximo de 

repetido varias 

o al menos dismi-

que éste alcanzara 

publicidad llamados 

la repetición in-

forma inconsciente 

persuasión ocul-

no . tanto.:. por' su 

efe .un 'd.,;termi -

puede encontrar su 

utilización·en el caso de la presencia de un nombre re-

pet:ido infinitas veces en sitios y en contextos inespe-

radas que sólo aparentemente escapan a la atención, o 

en el curso de determinadas transmisiones, y que puede 

llegar hast:a ciertos tipos de m<'ns;1jl'S o de coacciones 

con electo m~lt:ip1~, insertadas dentro de los contextos 
' " ,. 

de la radío. y.,._ La -.t.el.c.v.isión ,. en los que se superpongan 

mensajes aparen téinerii:é. inocuos" (21). 
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Tambi~n en la televisión (salvo en casos de segura 

transmisión en forma directa; _donde está parcialmente 

conservada. en el esp.e.ctadoi: .·la_ noticia de una contempo

raneidad de.;tsJ¿ef;;;5;:_J'~~i/i:t"/t'f3ri'.~b'/ci"e. una .. veracidad abso-

luta de ~1.0s~•:~-~:~;~é)'.'.~:~.{¡e;/:J,)!~:~·~\:'.e'i;mismo fenómeno que 

en el ~x~~:,;f~~_;¡::'.'~~~-~~~~~;·~~~~·fi~~~~~"~ij~~ el caráaer ambiguo 
. , ,~·.;:_ .1-:; ··>·-::..<·,:·.-:;\,:: \:t.: ;.:.;;;;,-.::'-,\:~'~-"'.:7r-·-:-;·-.~:;.~'.::'.:::...;;'.:::c:-·l';r.-.'.·_ .-:- ·-- -:-" · .. 

éte la tel~~1ii'ó~:'{;¡E~ dt~;.í'.ff~'d.26n~ilte _de irrealidad y 
'.o-c;·-:.o,:"·;·,·-~-: ·'-""=";:~~-,"",__._ .. - -~. "°'"--=-,· -- · · 

ficdón. de. la imaie~-·~~7/:~~;}:~1.pdctad'3r es llevado a 
, ... .__· .·. -

creer sólo parcialmen-te ·en. ello~- y a prestar a elemen-

tos aut•hticos de la vid~ real ei tipo de •beliet• que 

se ha visto destinado normalmente al universo po•tico. 

Por otro lado. la posible aceptación de una realidad 

aut•ntica y transmitida por televisión como si fuera 

ficción, con todas las consecuencias que •sto supone 

dada la costumbre, introducida ya en todas partes, de 

asistir a e~pectáculos realistas que intentan precisa-

mente substituir a la realidad (22). 
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NOTAS: 

/.- El concepto de redes impl~~ito en esta definición, 
;;_,,.· 

puede encontrarse eriHRi:J//¡;it Fossaert ~ 
> ·:·-~;~ ·Xc,· ·=·,- ~>> -~·:}.-· · 
. -:>·/~· 

2.- He. Biidé¡; voces múltiples• 

UNESCO p. Ó4:~~5.: 

3.- Ta.uEic·, Camilo. •Periodismo y 1 ucha de clases•, 

p. 35. 

4.- Cuadernos de Comunicación Núm. 56, Eebrero de 1980 

p. 54. 

5.- Simpson, Máximo. •comunicación Alternativa y ·cam-

bio social• UNAM p. 41-42. 

6.- Me. Bride, Sean. op. cit. p. 176. 

7.- Hattelart, Armands Jean Harie.-Piemme. La televi-

sión alternativa•. p. 81-82. 

B.- Condicionantes históricos de la comunicación so-

cial. Coordinación General de Comunicación Social. 

Presidencia de la República. Núm. 2. ver. p. 186. 
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9.- ~attelard, Armand. Op. cit. p. 23. 

JO.- Connotaciones ,\"úm. -J, ANIC v. •rendenc ias de la 

p~ 105. 

J 1. - Simpson_: "op_. c:it_. p; 43. 

J 2. - Arriágºa-, P~tr:i.cia. •Publicidad, economía v comuni-

p. 24 7. 

13.- Idem.··p. 248. 

p~ 174_. 

1 5. - Al.· t'ert111'n'ár <el. per:Íod~ )~;~:sÍdenciaz 
;-;, "" · .. , .... ·' de Alemán, 

.1mér~c~~.La'tin~ tom6 n¡,t'á ¿~~1 lanzamiento a la in-

dustr~~l i~~~~ón de ,'léxico y. empezó a competir por 

el· c·api tal- extranjero. 

Como ofrecía una muy buena estabi·l id ad política, 

incentivos fiscales excepcionales _v una ubicación 

conveniente, ."léxico era el favorito de los inl'er-

sionis_tas. 

Como Europa occidental y Japón a_ún luchaban por: 

recuperarse de 1 a guerra, los inversionistas de 
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Estados Unidos pronto lograron una posición predo-

minante en el nuevo sector Eabril. 

El mercado de· la 

utilidades se 

portaciones de 

Los 

en ·industrias ob-

•·ias ·aparatos eléctricos, 

alimentos .procesados,· produc;tos químicos y farma

céuticos- y c~da u~a de ellas, empresas estadouni-

deses sólidamente establecidas, pronto controló 

el mercado. 

La Ford, General Motors, la Chrysler y la American 

.'fo tors construyeron plan tas de ensamblado y des-

pués, bajo presión del gobierno Eabricaron piezas 

para automóviles en México. 

La Uniroyal, la Firestone y la Goodyear, a su vez, 

abrieron Eábricas que abastecían la mayor parte 

de ·1as llantas del país, al tiempo que la General 

Electric Eue la primP.ra en introducir reErigerado-

res, tostadores, secadores de cabello, planchas 
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e incluso televisores al hogar mexicano medio. 

En ningún renglón era más visible la penetración 

económica estadounidense que en· 'el campo de los 

alimentos procesados. donde se cr~¿ ~n nuevo mundo 

para que t:odos lo compart:ieran.·con · .. Corn Flakes de 

Kel l ogg 's. sopas Campbel l. COé:a .. :cola. Por Últ:imo 

en el campo de los medice!]l~~·~'é,'#r}.;cosméticos. la 

Proc r:er & Gam.b}~, Ta8).r·~~s~ijt80;;1·1::_:M'.~·-·v~·e2¡r··~s~f;n~(i,ve. 1 a John-

son &. Joh,'rii~ri;,'>· l.~. ~ ·. •.. , ,,)f~"e,ron sólo las 

pr i mer~s cte.A;~g¿n,a;;;·t:Je, [.¿g~c¡ú~í'a~ it~z:~a'ceu ti cás ·que 
'-~, !;'~~"~):~' '. ,¿,' -- "~ 

se establ~C:J.~'r-'ó~' .en M6xico: · .De hécllo, casi, sin 
:-~ --../ ·:: .. -

excepció~. ;t:c;;dC,sCl'os nombres •Y .1a!;;; i,nicial'es'~~no-

cidos ·P·~~:a·f~,~~:PJ~~;s• hi'(;/~~b~ .;·~-~ •'.<J/J~)id16n 
-. . . ., - . _: <:.·>?{~~:''· 

en MéxÍ~or:.:c, ;: '• ~¿ ; 

No fue ~ih.b ·•.ha.sta e.l decenio de 1960, cuando los 

inversionis'tas de Europa occidental _v Japón empe-

zaron a llegar para enfrentarse al cuasi monopolio 

de las compañías estadounidenses. L..a Vol kswagen, 

la Renaul t y la .Vissan empezaron a fabricar auto-

móviles en l'Iéxico, mientras que compañías con ex-

periencia similar de' Japón, Alemania Occident:al, 

Suecia y Suiza ingresaron al campo farmaceút:ico, 

de los elect:rodómesticos y de otras manufacturas. 

Entre 1960 y 1970, la parte del total de las in-
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vc•rsioncs corrPspondientes a E:stados Unidos paso 

dC'l 83 al 79% y s·iguió bajando durante los años 

setenta; hasta· 1!-egar ali·69% en 1980. 

Riding Al.an. distantes• un retrato de los 

de 1985 p. 169-170. 

16.- Revista mexicana de ciencias políticas v sociales. 

Vol .• 23 N6ms. 85-87, 1976-1977, p. 213-248. 

16 bis.- Revista Nueva Pol{r.1ca Núm. J, 1976, p. 181-

190. 

17.- Prieto Castillo, Daniel. •Discurso autoritario y 

comunicación alternativa•. p. 50, 56. 

18. - Bernal S. L'íctor M. •Anatomía de la publicidad en 

México•. p. 124. 

19.- .4rri.aga .•. Pat:.ricia, op. cit. p. 246. 

20.- Dorft~:~. GilTo. •símbolo, comunicación v consumo•. 

p. :(:ro,: z31. ·. 
<;;:-:·: . 

:·.:.\ .. 

. 21.- Id~m.p.·231. 

22.- Idem. p. 245. 
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EFECTOS SOCIALES DE LA TELEVISION 



EFECTOS SOCTALES DE LA TELEVJSION 

Tnciso 1.- LA TELE V IS ION EL INf'LUENCI ADOR~MASI VO. 

. ;/.·~;:, /' ,~:· -

sión como hacia 

Fu r; o L:.::::~si::, :, : 1 

::::.:'::• :=~~~~"i~1~~11f ,";~··:. 
-~:;t '. .-.. , ·::.. -c:';.:2,:~1~':.º:t'":'.i n:.c ~ .-- ,_{,i ·--,:,.;,·_º. 

::::::::·:~ ·::~:;~; .. ,.:::::~~~·í~~t1~tl~f rJ~~: 
El engaño cons.ist:e ~;; ·ir::.hÚliií ···-·····;'{fi]·d~~-~ 

: -~::: - ;,:,6 ·:)--~~-- .. ~<; 

produc t: iva de j i;~'I{.;[~is4~'{i~!i·&n•• 

torio real. 

la central 

el .mundo con l'ai'cSpfifi~·<de -~, ... ;. ~--\~;Y. _e:_ .. 

instauración __ de ·un.-- p-~oceso· 

del paisaje. y seguir viendo 

la comunicación visiva. La 

de comunicación predominant:e visivo como la- t:ele,v.isió_n-, 

_v la posibilidad de que la televisión sea ent:end.ida 

sobre todo como fuera de la red verbal y subjetiva pre-

dispuesta por el emisor, dan lugar a fenómenos de in-

ter:ferencia simbólica, y pueden reactivar sistemas y 

subsiste•as culturales y acentos debajo de los instru-

mentas exprrsivos normales dist:ribuidos por las cult:u-

ras dominantes. 

Con el aumento de la crisis se incrementa la olea-

ua áe peticiones puniti~·as o de socorro al medio de 

t ransisión que forma parte del problema, pero no puede 

dar D t:Pcibir una solución separada. 
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Así los rasgos característicos de la televisión 

parecen .ser: 

rantía. 

la 

la 

la 

de 

La 

12 por 

avanzados, 

de la 

tas sean 

conjunto de 

diEica el 

biene de quien 

La segunda 

el ••erdadero 

ja tasar por ninguna 

apariencia> confirmación y ga-

po-

signada desde afuera, porqu<' responde a una C"conomía 
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.• · a un equrl ibrio que se estab.l ecen en el campo del 

propio mensajr:; •. a lo lar-

go de la ~Ú.né~ que conecta el. ~~~t}o con cada receptor 

.v parece Jc;r.dil3rs~. :precJ~['1J_nant~f: en el interior del 

juego imag~í{-sl~b°'i§.l 
:,; 

. ;; :::,·::\, ~-': . 
·.;:, ~:. . ' . : 

predominant.e ima-

gen . 
la 

• Ei· {~,~~~;~ ~~~;'~~,~. )_~ i ~ 1 ev i ri.ó n es 

y fá¿iim~~:i:J\C:sé' iC,Üit.B. fde::encima \el significado de 

p~l~bi~\'fc¡'~ia 1~ aá~mpaña y >i;/ sen.tido subjetivo que 
, -~ ... : -_ ,-_> -.:._ o·,·:·-·. .. -~·-· . 

le había sido 'atrih~ido, coinó~ .. una• etiqueta. a la se-
,·.~;:_ ~,;L:._·-~:"< -

de imágenes de. salida• '(Í bÍ~). 

•< , • '.· .;:·(.-~.:····· ·.••. . 
:~~· • '..,: ,-e 

cuenc':ia 

Georg e Gebnér, ';l~ .•·· m~~or. ayt:oridad 

. '. d~'Í ~b~·p,;·~rt:amiento, sobre .··reE,f:~~~-,~~.: 

en materia de 

estudios redactó un 

informe en dondfi. 11 ega'.<a :1 a conclusión de que la mayo·-
.;',., :\~~-; ;:·~e• 

,_,..,_..: --·-
el mundo descri.t.cié· pcir la televisión es el real. mi en-

tras su vi.da e!!., .to'dos los días pertenece a un mundo 

imaginario. c'oleccionando una serie de informaciones 

que contrastan netamente con la realidad cotidiana. 

falsas informaciones que la misma televisión proporcio-

na casi sin saberlo (2). 

•La televisi6n. ahorra la fatiga de desci Erar una 

sÍ.mbolog{a no familiar, pero imposibilita la forma na-

tural de Ja percepción al obligar nl espectélrlor a man-
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tenerse en el asiento ocupado si quiere seguir el curso 

del filme. Y ésto dificulta el conocer. La televisión 

ofrece algo 

no el proceso· 

el 

en su 

país 

un 

con la 

visión pre:senta características 

liza elemental de los medios de comunLcación, 

la imagen. Esta presenta sobre la. palabr8;• <además ·,de 
"' 

la ventaja de su mayor comprensibilidad; la ci; su. f:lui-
. . . - . 

dez. Mientras la palabra es rígida y está limitada a 

lo consciente, la imagen penetra subconsciente~erite, 

sin encontrar resistencias debidas a marcos de refe~en-. 

cia estrecha. 

La imagen puede ser instan ta nea, separada de toda 

sucesión tem¡iora z ,· agFut'iriarite, retrógada . .y transdimen-

sional. Su extensión puede adaptarse a una forma nues-

tra dP pensamiento puro, como c¡ui?..1 ning1Ín ot.ro f1<'11.«n-



30 

m{ento articulado conseguirá hacPrlo (5). 

' ' ' 

l'olvieni:lo', a ·iá cel~~i.sú5n. ésta juega un papel de-

cisi vo ~'#'.bJ~>}}J~'j~i/¡'[i,~/ Ji!'[~:1~~-~, ld'~as. estados 
:: ,:r'-.·~;;. -,,,~<· ~.-i .,, ; .. -.-. -

y acti~Üd,~~; 'd~·~l~~~1'.~ d~'.'i.ú1'a{ideoiógía, ya sea 

de ánimo 

abierta-
~ > _:-;·_ . . '(\:·,. ,_\. _._ - -~;,:.:·' -~_,:\'_~·, :·~\-·:--: ;:-: ·, ·. :-.~·. .-

mente, ;ajir:r.!l'vés/ dei: la pr,opaganda' en forma deliberada-

mente 'oc'u,l·~~>o~ }~J1 uso en Eorma inadvertida hast:a para 

;los 

rios 

'-·:-•;:,:··.,.-. . - . ---- -, - -- --

~ ;-'c;~f6s ', ci~c}:ri~nÍéado~es; inconscientemente 
·:_~':;.~'.> __ .. ;.::-...... : :~:.. : - - . 

de::yj',i'¡j ideología y determinada concepción 
·/ 

tributa-

del mun-

do· impi·I~/t'a. eTI .sus mensajes. 

En·• t:elev isi6ir/;1·~ '• í.ndÓl e de la impresión que causa 
~:__~--~ ::.~:- -.... , <:· .. ,,' \:/.;•;;_ ._.,., ' i---·~·,_-

u n · int'éf~-'F_~·te~ q~~;éf;i:{P~?i.sffef}J,almente determinada no sólo 

:::: :::~~~ii~~f !~~J:~t~:::::~::::~.:::::::s. yin:::·:: 
-- ·,; 7-<::-· ...:; _o:::;,,_.-::::~j:"-~:~·:.:~~=?::- ·,~":: ·: -

::::_;,>"·· ·'<:~,·.·•,:,:e:( • •' 

Eliofitenido de los programas de televisión supone 

un compiejo· conjunto de mensajes colocados por un pro-

ductor y ·SU equipo para que el espectador los reciba. 

Son bien conocidos las posibilidades de manipulación 

de la imagen y de su sentido en la fase del montaje. 

La televisión ha sido considerada como un medio 

capaz de reflejar al mundo en distintos niveles de 

exactitud, sin embargo, el papel de la presentación de 
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la comunicación en un mensaje afecta invariablemente 

su impacto, y el énfasis:. exagerado de las inves.tigacio

nes 

rial 

J.P. BaggaleY, de 

interés en el 

• 1. El que se produce un 

interés activo p'or las inferencias de la na

r¡-ación 1 

2. Un ni~·.el medio • 

. 'interés por las 

en el que se produce sólo el 

inferencias de. las imágenes 

visuales o auditivas. y1 

3. E:l nivel inferior. en el que. hay un i~t:erés 

totalmente pasivo por Pl va~or de novedad sim

ple de las imágenes• (6). 
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La televisión puede llegar a reemplazar y sobornar 

las influencias ·protectoras normales de grupos sobre 

el 

mayor 

des de 

En 

bre opiniones y 

rroca a unos gobiernos 

sión de símbolos visuales 

mucho, ya que se considera 

parecer deseable intente 

de 

La televisión por el simple hecho de ser medio. 

implica una manipulación. lo que hay que saber es quién 

está detrás del medio. 

La simbolización sistemática del conocimiento. la 

concentración sobre discusiones en ausencia de hechos. 

la presentación de la opinión como verdad. aceleran la 

influencia de la televisión sobre la opinión pública 

y moldean la dependencia de los e~pectadores ante ella. 
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•Los •hechos• se han convertido en •productos•, 

empaquetados como lo está la publicidad, y en ese pro-

ceso las técnicas surgidas en el contexto comercial se 

han infiltrado asímismo en la pc;ésepta~:Í.6n televisada 
,'.',, 

de la informaci6n no comercial.~ "s~·:~fea así un merca-

do de opiniones y, cuando é_sto :>2J~ld~' sobre el gobier-

no, se convierte en potenci.alinen''é~~-;,,iniestro•. 

La televisión no sólo sirve como. un medio_ seguro 

de colocar determinadas opiniones públicas en el mer-

cado, sino que consigue también colocar en ese mercado 

una visión general e influir en las act:i tudes de los 

espectadores frente al concepto mismo del debate polí-

tico (8). 

La influencia que antes ejercía la Iglesia o la 

escuela, se perdió con la aparición de la televisión, 

que induce a cambios profundos en la vida de la familia 

y la sociedad. Estamos expuestos a la influencia de 

la televisión no sólo por el desarrollo de los canales 

sino porque esa medida se internacionaliza (9). 

La televisión vino a modificar los esquemas de in-

fluencia que antes de ella existían entre los propios 

medios y la opinión pública. Cabe asignarle en todo 

sistema social, las principales funciones siguientes: 



'..14 

t Información: acopiar. almacenar, someter .1· difundir 

las noticias necesarii1S para <'lltc•m/er 

te 1 igen te 1 as si tuac i one's; 

de toma'r,fas< medidas 
':,;~ ·--~~·:> ' ... ;· .. ~:, . ~· ~ --

+ SociáLi~'~cicSn: constituir 

mientoi{ c¡ue:: permita a todo. 

la s.ócie·dad y que fomente la 

percé_~f;i_9~ d.e l.os problemas. 

part'i.i:}i~ción activa en la 

+ •'ldtiva~ión: perseguir 

promover 1 de c~d~ sociedad1 .. .·----.: 
> ·, ,' 

ciones~ estimular las 

la consecución 

. ' - --
+ Debateo ·y ~dJ.á1i:)¿o'z,; pc-e'senta_r. e intercambiar los· ele-

para faci 1 i tar los 

público. 

conocimientos que contri-

a la formaci~n del 

+Promoción cu.ltual·: difundir obras artísticas y cultu-
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turales para preservar. el patrimonio del pasado y en-

sanchar el horizonte cultural. 
,, ' 

;.j: .. \(' 
símbolos·- so~ ~dos 

.. ' _,: ."-
+ Esparcimiént_o:: por medio de signos, 

e imágenes, 'J~'fu,~d:Í.r actividade .. s recrea ti va X;;{ in.di vi-

duales yc;,lectivas. 

so aumento --de' los materiales recreati,vos 'en todo el 

mundo ,y la_; :participación frecuente de todos- los medios 

de diEusi&n-~n actividades de este tipor b) las posibi-

lidades -que ofrecen las innovaciones tecnológicas y c) 

la aparición de una .-asta industria que difunde las 

realizaciones artísticas y cuJt,urales, al mismo tiempo 

que fabrica medios de esparcimiento y productos cultu-

rales industrializados (10). 

De esta manera, los- llamádos -medios de difusión. 

se han convertido en los medios de enajenación, puesto 
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</lle ha"n colocado ni hombre en una situación en Ja que 

.-<us acto:; personales. están fuera de su control y por 

<•ncima de. 

de 

un 

de 

por 

op 

•Los ~acto~~~ que han 

pueden enume-

concesionarios comerciales 

dichas concesiones como 

stran como tal (ya se ha se

de difusión cuvo 

~uando en realidad son derechos 

el pueblo a través del Estado, 

que es también el pueblo, 

i~n puede marcar la forma en que 

utilizarse y en el caso de que 

sus lineamientos. se 

para darles el 

de los 

de t_ratar 

corresponde a 

embargo otorgan 

rosa .dádiva y lo 

poco eficaces. 
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El tercer factor es una comunicación manejada co-

mercialmente por consorcios representantes de fuertes 

intereses económicos. Consorcios que son los emisores 

de aquellos mensajes que<,sólo convienen y sirven a sus 

propios intereses. 

El cuarto y último >{actor· e.s la violación 
""} ·-'~"" :; :~·-('.'.':;.;,. ;¡-, 

flagran-

te del que al .. margen dice: 

monopolios y es tan-
-.--._ .. :o 

cos·. '~"sJ.~; como .Jos actos que tiendan a evitar Za 

libre concurrencia en la producción. distribución 

o comercialización de bienes o servicios, y los 

acuerdos. combinaciones o prácticas de cualquier 

naturaleza que celebren los productores, indus-

tri al es, ·comerciantes o empresarios, para evitar 

la competencia entre s~. o para desplazar a terce-

ros del mercado, o imponer. los precios de los ar-

tículos o las tarifas de los servicios de manera 

arbitraria• (11). 

Para finalizar diremos que la televisión, segura-

mente el medio más importante. se ha estabilizado en 

una etapa de adocenamiento pueril. El monopolio de Te-

lesistema ha instaurado, a voluntad, estilos de vida 

y formas de lenguaje. Absolutamente acrítica. la in-
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tención más permanente de la televisión es retrot:raer 

al espectador a etapas ya superadas del desarroilo del . . 

Se [o-rmul'B una ;idea nít i iJa de Í a>:farnil ¡j. mexlca-
.- ·:~,>-·.>·· -:_.'_ ·:·,'_: .. :::'.:,_ _·, ·-~~:) : 

país. 

na: aqUél l.a que se. con8te8~. un{l3p_aZ:a_to ipe ; te-

l evi si 6n para, en, compañía,_ crecér~:;i·~i;n;fexa-
gerar. es posible étecir que::~n\~,y éé1~v}sia'¡.u.~'\1~t"egra 
un museo de· nues t ra's 

tualizando 

tradi ciÓnes ·'sen t:.:imen t.:li~: ;~~fai><ac
metódi camente',; · iá. ,infor,aia~!i!Sn.~ -~-{;'~'i¡jfj~~ ya 

»::?:far_:::,.- ."·-
se maneja en un nivel técrii,c,o considerab·l~~t~ifi,~~;.mo-

viéndose en un ámbito de parcialidad y. -~r~}d[2'¡'~·,~·cla
~. -.. : :-.. ~-< ,:\:<{- •'.:'- r<·. \_:, ·-;· 

·sist:a y sigue careciendo, en forma evideñte', ·:•'d.~;:• C:ual-

quier intento de interpretación. 

Al no existir forma alguna de retroalim'en.t:ación 

en tales medios masivos, al no haber posibilidad de 

diálogo, el 111onólogo que se entabla es uno al margen 

de cualquier aceptación de la voluntad popular, es un 

monólogo arrogante, vehículo de la manipulación mas 

primitiva. 

Desde sus concursos, la televisión mexicana. se 

concibe como un instrumento de reducción: hay que redu-

cir al público a un nivel, conformarlo en un~ acti i::ud, 

docilizarlo. Al imponerles contenidos gastados, obso-

letos, se neutraliza en gran medida el poder renovador 

de l~s medios masivos, 
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Un capítulo peculiar en éstos es la publicidad po-

Jít:ica. En un país como México. donde no existe vida 

partidiar.ia y .doride, .por.;. tanto. los ·c·anales abiertos 

de comunicación ~;o'i'~tica ~~·;--1.~ aceptación· o· el '·rechazo 
,, ~ ;, ~ ~ :!f. •\ . .' ,... ~ 

(a nivel: iridividU_a:i. ·.i~ii~rai~ent~) dé'. las~' i:Ji/b'is~ones 

del grupo. en el p;;·d~r. la publicidad p~lítT¿a }~e·~~ .ser 
. . .·-·. 

toda la .. vida polít_ica que .. se nos ofrece r¿:2)~"< 
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PERSONALIDAD INDIVIDUAL FACTOR SUSCEPTIBLE 

DE PERSUASION. 

Para que el grupo domi~~nte y poseedor de los me

dios de difusión pueda obtener la adhesión del público 

(lo cual constituye su ún¡c~ finalidad), apela directa

mente a la personalidad'i~~d{".idual, sabiendo de antema-

río que ésta, es ~l<E~:;;cc>r;susceptible de persuasión. 
~ -·. -- ,-

Sab~mos que ·una de las formas más generalizadas 

de la comu~i~a~ión en nuestros tiempos es la que tiene 

la función de persuadir, de orientar al perceptor hacia 

alguna idea, algún ser o algún objeto (13). 

El condicionante ~ás permanente, inconsciente o 

influyente de• la percepción es la misma cultura social 

en que .vivimos: en todos los niveles de la percepci6n 

es vista la importancia de factores cul curales y ·sub-

culturales. desde lo más g.eneral hasta lo más particu-

lar. 

Las hipótes~s basadas en los más simples datos de 

la percepción pueden deformar la conducta de las mane-

ras más extrañas. y nos sirven para ilustrar que hasta 

en los observadores aparentemente pasivos de la tele-

visión pueden ser creados algunos efectos de largo al-
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canee. El espectador no es un mero receptor de la in-

formación un activo procesador. de 

ella, 

cas, i -

dad. 

sión 

ción., 

la 

BU 

que 

haber olvidado el 

contenido dél .m~nsaje y>1'a 'i.'c1fluencia que ejerciera. 

de ·un espe~tácul~ ,Juega 

un papel' y recepción 'de la. in-

formación. 

Se ob,;er•·a como el espr•ctndor está crecientemente 
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aislado de sus puntos de anclaje. sus defensas est~n 

bajasr como mira la televisión buscando información, 

es más susceptible a· la. inEluenciéJ de. la forma en que 

es presentada, y pu,,;cie;:_c6~s~¡k~c~lo .inconscientemente, 

derivar de allÍ alg~~~t.d; /~:~~~:~~~~~i'o·~es. especialmente 

cuando se trata de ;\~n,ia·~ '::~{i§))f'~~~~;'léjos y· donde se da 

la necesidad de una Eu·~~'te·¿·;Jt"dl~.pEii-8 .la informaci6n. 
,. ::, '~;<~~·;:~:' ;.~·: ·~~~'- '' :!...::!c.; • ,>" • ·(~("> 

·:·-."" ~.- - . ·,-~ ~;~· ... ·.·'~ : ¡,;;, :· -
-~;·- _;;-:.- ·,--, 

.··º.!.:' 

Presencia;. con: fre2J'f;iJ'ciri"\;:;Ta3,~iiü~vi'si6n tiende 

aumentar la idfü~~:~n r l~ 'aiiibi~~;c5h''>ma·t:~ria.I. é por 

B 

la 
,·:.>:~- " , . - - . -

manipulación cd~', l'ii:s \n~'c~si.dades y mdti v~s~ de . los espec-
:-•t:,; 

tadores a ·:tiaVés.de la publicidad. y por el énfasis so-

bre cier!:as facetas de la realidad en 

entrete~i~~~n~o. 
los programas de 

"Los procesos, las destrezas y las técnicas que 

se utilizan én' los programas informativos tienen cier-

tas similitudes con los objetivos declarados y las 

prácticas de manipulación que se utilizan en las crans-

misiones con fines persuasivos" (14). 

l..a casi totalidad de los mensajes televisivos son 

persuasivos. en consecuencia el televisor nos demues-

tra. por adhesión o contradicción, la verdad de las de-

claraciones que estamos escuchando. 
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El proceso de agregación a la televisión y a sus 

consecuencias ha producido valoraciones de tipo reduc-

tivo en tanto que la apreciación incondicionada se ha 

formado en la persuasión de una confluencia n·átural·,en-

tre progreso y comunicación vis~al. 

La persuasión puede ser tan fuerte,~~mo~aia dis

traer al espectador de su realidad y atraér,1 t'ambién al 
, -,-.. : '~ ._.: : : ., '. -. ·::. .: 

interior de la toma filmada en grupos qu~;::se':'.c'é}n'side·ran 

hostiles· a .todos los niveles de la- r~la:=ió'ii -con ·las 

instituci~nes (15). 

La persuasión se utiliza para que se- _'wadmi ta algo 

como verdadero aunque sea falso. aunque no sóio sea 

falso sino que esté en contra de sus propios interesesw 

(16). 

El emisor organiza todo en función de la persua-

sión y siempre estamos dispuestos a dejarnos persuadir 

por lo que parece creíble sin preocuparnos por investí-

gar si nos encontramos ante algo verdadero o falso. Por 

ésto la persuasión apela más a los sentimientos. busca 

conmover y wmover las pasiones•. 

Todo mensaje apunta influir sobre el público, esa 

es su función. no existe nada de accidental en él. Ve-
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mos entonces que la co"nciencia est:á det:erminada por la 

nes, 

,y 

'.cede 

que 

:de

es una relaciíon efí-

continuamente. Y ésto lo 

que det:erminan y programan la con

ciencia,, como ,ejemplo, examinemos la propagación de 

discurs~s. las declaraciones constant:es sobre los bene

ficios que no~ acarrean las crisis, la inflación y los 

demás problemas del mundo capital ist:a, Es abrumador 

el despliegue que hacen los medios de difusión para 

convencer a los radioescuchas y t:eleespectadores de que 

nunca pasa nada y que t:odo está bajo cont:rol (18). 

Así, la manipulación que ejercen los medios de di

fusión sobre los gust:os y anhelos colectivos desemboca 

en el consumo irreflexivo o bien en la frustración. Es

ta ambivalencia no sólo se refiere a la manipulación 

de nuestros ideales, sino que también ha invadido el 
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terreno del libre a.lbedr:ío, al grado de convertir al 

lector,· radioesc.ucha. ·o. televidente en una masa inerme 

sujeta a Una c}osis · d¿ri'a,d~ ~éddatizaci6n. 
)_. :,-.:..... .. '·~:<·:1; :: .'~~\:~,~ ,"."'.·;;,,.· . - . 

Como señala el informe Me. Bride;: •informació·n 

se corrompe fácilmente y. se co~viej.t~• ~~/la difusión 

de verdades a medias , incluso de mismo 

modo que 1 a persuasión pasa a ser l1Ja~ikui;c.:ic5n y propa--,, __ :;'··· 

ganda. Análogamente la comunicación insl:itucio,na}izada 

puede servir lo mismo para 
/ ··~ :.:.·.;, .: ... ·~;;_ <:· .- ,. __ --~~~-

in f of~a ó .q'!e para '.dominar 
.,:~. ·,.,_·-<.:::; ·~---~;,; 

o manipular a los ciudadanos. . si . 'i:i i erí • .. ·.e1 •menudo, contri-

buye a fortalecer la identidad 

puede desembocar también en una u~ih;,'i~a~ió~ d~ .;las ac-

t:i.tudes y de las aspiraciones"' (19).· 
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terreno del libre albedrío, al grado de convertir al 

1 ec t or, radio es cu cha o .tel ev i.den te en una masa inerme 

sujeta a una ;doS,is~ccÍiar.ia •,cie. médiatización. -
.--.. ~'~.->-- :->: '-~~~' .,, . ·. ·'· •,(• i·, -~'.'.:_ ;·:-~~-/;:;: j.:· . . '.,· -. -~ .. _. 

' .,-- •• ••• - ., "-< - ;.;· ,. -.-- .... :2. ::~· < -,\ -

Como': s~::}:>>=/- in,f~J~~;-'.i~'e: S'.a'i-;icl~;. \ ~1~ !informació'n 
se corrompe fácilm~~~t}~'.;;cs'~.{~~;ó-~~·¡:e;t~6;e-ni" ~::;)di¿sión 

::d:·:::d :; ,:,::::::.· Ai!lf if l-tt~~~it~~1~.::::: 
ganda. Ana 1 ogamen te 1a>com.unrc·acron.71ns t·i•t:ucional-,i'zada 

:·::: i ::: : : '. : :s ·:;:::~':¿~ll~llt~f ~!f~.t!{~.::: ::: : 
.. - . ;~. -- . --F 

buye a fortalecer la identid~"di'~di_V'i.CJ'u;¡.t,:·s~i;¿;·:¡,ni::enido 

puede desembocar tambié.n en Ú~~~; i~'ipJ:;:~Ú6n ;de la~ ac
: ~- . ._ ~., ::_·-~~---> 

titudes y de las aspiracion~~~ (19); 
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Inciso 3.- INTENCIONALIDAD DEL. NENSAJE Y SUS EFECTOS. 

La fam}lia •.. ·tlfleg,ida_'como monumento de intimidad 

:º:;ro'~'~::~·Jt¡~t~1~~,r:1~~:t ::. ::::." :: rco:::::::··.0 ªe:: 
lula déCi á:J,~~.'.~{1]:~1P~~.'~·/~J~'6; además de social y moral. El 

:.->- ,.:· ... 

mensaj~;~~~·-A~~1Í~:-~f~tón está precisamente dirigido hacia 

ella, ~é~{~~[:_~0ri'.2;~.~~4~-i ~¡,ntenido ni el medio, sino la ca-
- ' ~"¡.·> 'iJ_,,'.C'' 

dena ·de i;f~~;,ef~l¡'~'n?.~ :puesta en marcha por la cualidad pre-... , 
domin;.l'Íd_e}\','úsi\:a ld~I. mismo. 

-~< ·'.:}~ -~~- ;{~{~~i~t¡~- ·~ . 
.,,,, ~..r <·e~· ;' :"_,, ... :-

,·., T ; ·".:" .. ~~-

A 1 p1Íb;1/~o'<ii;i?':1e mide segúiJ' tiú16s los modos posi-

:::s º.~~*jt~~Ji~~~i~l~li~~;!E;::~~::~::: 
mul ti tudJ '·(ioJ{ ' ;:[ '.'.~.i~jk ·: '; ; ;~; :',' ;JJ·'-:~ ~w 2/ 

,:.-.-~~:;,_-;:~::::....,,, .•. ';_:.-_-.1,,~ ·-.:_;_J ·:·,._;;·~<.:'-~;_;·,.:{ ·-< ..... ~ ·<Ir~!;, -.:~ .-_:,:_,,_ \ .. -,.: --
. ·!.'"'":~~:~~;.'' - ". ~---···'<•" ., -,·, ·----· 

. '5----"=~,-7-'_~---~~~:,,,· /,/~::~~~ ~:~;~~,:-- - -~. :~-0:~'.~~-0,--~o~--.;·.o==;.> ;;~;;~ 
._,:; •' ' ·. '" _·_<· ·º. -::>::;·~: :'_:":·._:;·~:~:<'~-: 

De~i;d_de 1~ iqt~ncionalida~~~~l mensaje se mani-

fiesta-la imagen retórica, la cual consiste en una ela-

boración programada, y por lo tanto no espontánea, de 

un mensaje a fin de que resulte efectivo para persua-

dir, Es algo calculado, inespontáneo, que se basa di-

rectamente en lo que todos dan por sabido y que apunta 

más bien a conmover mediante lo que resulta verosímil, 

que no va a convencer según razón. 
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No existe imagen retórica que no haya sido previa-

mente programada. No hay gesto o color que no .esté 

calculado.' en . .func'.ión de lo que pueda producir en el 
.-

receptor;\' ·:se•·' b~-;i~/en 
tenerlas '(:}}')'i'{,' ,: .. · 

las especies dominantes para• man-

i:¡ "::,. - . ' --~.,.·.:·\." 

. --.~:,··;:;;~:~}~~~:.L;; .. -_.,·;~ -.::~~ 
·.'-. :·~·t'';·.,; - ' 

El i·g'r;upd_'iqAe;~dontrola el sistema. de difusi6n; con-

trol~ t~~~,:~;i~'' ~·~• _.,;~~stema p<:J1lt:/co;: :do.~~iia' a -i'a-5 ot i-as 
.·:~~:~.<~-~- -~;:~~f~f~0áic~2.~~~~~<;'.o' 

clases .de · 1:.-.·~.: ... ·s_· __ -_º-ci;tidad.r ffie'.i~ 
•• -'"t? - 1<-

su prov.e:~E:~"?' .c. f2'.), 
-; ;- ,:-.-~:.O_-;;__;·.-. - - -;_:¡-;.- ·. -~- ·- "' -

'~:--'..: ~-~~- ·,... •o .l•~:" .. ~~·-
( • -·:-;':·_~ -

~-.->· -.-- . ''.·., '\'"; 
Se_ nos :Í.ínp-on'~·: . a 

: .;'' '·t.: '"· -•i .,_ ' . 

sión • - ez? ,:~Jff"i:}fL~i':j_~~ :r~~i~t:as • 
. - ..... ,, - :--· .·r',":~";;;,-::~_¡:::'-~·J'.·.-:~-J'':,,,-

1 a nues'é"r'a;•; •:>'.;' qúe: ni siquiera 
--.-:r j~: -~-~(.<~ ·-

re pre s~ri~Jf2{6ri:ideal para los 
:';_:_<':; 

<:.> 

_el si .St·;;n;a pr'~ijl.i'~t'~-vo en 

la Ia 't:~Ievi-

.una 

:;':. ~" 

rE>alÚl~cJ: ciu~ 
.,.,.,._,, 

es l. a 'r_e'BJ.idaci,' 'sirio, la 

in tere~~~ d~ '.i~'.' '';~kigue-: 
sía, de:¡lé!{Xrfl'aciOnes materiales 

'. .·.~- ·>~·:::~...::i~·.".fc::~;:;~"..) , 
1 a .soci'edaéJ'~:;::: . ' - -:~:-··:·:1~·-F~;--v

7

• --~"O" - - -

:·;,_·~~ ·' < · .. \~' 
'-:::-:t;·~L~:} :"·· 

se<.¡/J.'nfoi-ma':' para orientar-· en determinado ::s-entido 

,\' con ':~I,~:J~~J¿~,_i'{o de que, 'esa orientación llegue a ex-
_,,,,,_·.s.•:', ·-·- . , .-.. - ·"' 

presars'~_'!,"~RJ;~~A~~,~~és d.eterminadas. Es decir.' se Jn for-

•L-os efectos múltiples de la televisión" 'se: deben 

a que, en parte, se trata de una comunicación •cara a 

cara•, donde habitualmente se apela al espectador ha-



blándolc directamente" (22). 

efectos 

sa 

que los 

miento 

48 

sus 

psi

vida 

Podría decirse, difícilmente. que en la actualidad 
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el hombre culto controle mejor que el no cu.Ita Ja ac-

ción que sobre él ejerce Ja información en general, y 

los 

::'.¡, . . . 

fectamente dirigidos a las distint"as clases soc:ial.es. 



50 

El éxito de los mensajes se debe a que constituyen 

la única oferta disponible en el mercado de la comuni-

cación, es aceptada o es aceptada,, Y, es 'la 6'1lta de 
- , ·-.; .. e··, 

defensas por parte de los perc;~Pt<;>r'.es;~: :16'S'Ú;~a'Jes son 

entreg~;_ió~ a ,la influencia de' l~c'Jóii'.'d~;_:;i~~s':i:'ci'~~;;s en 
:-· ~~~<~d "' ::;;~ :~~J,::;~; J''·· -~ .·,. .< :-.::-

poder~' -·M~s , ne> a 

enc~~t~'•-~ 
la o el 

al 

mensajes 

sociál 

di E eren i:eskéü1s iiio: 
<-~-:·;··· ··>· ~::g;,-·- ~?~-"- .. -Y?' -~ 

-e11.as.•• 
<"º, --'t' -~;_~:>;>-~; ,,•· ,-~---~~::.::~: -~-~~/_:_~·~/~ _,, -, 

Dan; •::;,,J~~~~~i~¿~ j ~i~~d<;~.~~a que loS mensajes 

estruct,~,Z:f')'F~1-~,t:~~~ tar.i~,: ,son_•, 1:c¡H~n Os "cuyos de signos 

han sido .se1ed8J~R.ri·f·1~.~ y .comb~nadós, para llevar al re-

a - una- \:~;;-_¿i cL):Ú1 terp~~i:áció'n: 
:", \::~: ~:.\:.~:é· .- . ', ,.---;-··~-' . ' 

: . ' <;~~-~_;_>: -----
----:~.,~;;:~:~:~~~_;__;,~-~;_:.,~'"-O"-"-:_:_; __ --'e. ·:_:_: "'_:-. 

ceptor lo que le interesa 

al 

'" 

La iilté,i:it:i'J.Ti ',_el~_ este i:ipo ,de mensajes es lograr 
!' __ ,, .. ·: ~:~ ."< :· '·: ,:·~.:;'. . 

una correlati,ii'a' "'escructura mental. a fin de asegurar 

1 a adhesión· ,"del perceptor a las versiones que se le 

ofrecen. 

Un mens,aje., es - de estructura autoritaria cuando 

busca proporcionar una ~9formación. y sólo una, al re

ceptor. mediante:c'un·,exceso de redundancia en los signos 

que incluye. "l 



51 

Las formas de redundancia se di v.iden en verbales: 

palabras que· refuerzan a o.tras; icónica: imágenes .que 

repiten 

su 

di 

úl-

timas 

Cuando sob.revienen las crisis (por cualquier cau-

sa. ya sea. económica o polít:icas) no hay mensaje que 

·valga e, inexorablemente, se hecha mano a la repre.sión 

( 2 5). 

•El destino del mensaje incial se convierte a su 

vez en la nueva fuente para su retransmisión, y la me-

dida de la comunicación es el grado en que. a pesar del 

ruido intruso dentro del sistema, el mensaje pueda ser 

devuelto a su fuente y en su forma originales• (26). 

•con el término . •ruido• se suelé iridi'car" t:odo 

elemento no deseado, no' ,puesto 
'. \ ; ·, :.'~ 

in tencional~/in~·~ 'pór el 
. -- - ,. - . ' ' -. - ~-.- ·_-

codificador .• toda molestia cap a z .de a'tenuar '··~a' compren-

sibilidad del mensaje". Para anular el ruido se recu-
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rre a menudo a la redundancia (la redundancia asimismo 

disminuye la originalidad del mensaje) (27). o sea a 

mayor,;.c~ntid~d- ,_.,;,. compleji:dad' del.' coné:iente inEorma-
· "":_ ":,.·"'- ;'., ··:· .. ~· ;. :.·;: ·.,' ¡•.;·.· ,.;- i:C'-.-:<: ;-·- ... \.,.;;:·~-:-": .-,:~:'-~' .':·· -

una 

f'3~5C>;;;de una pérdi-

da de 

la entre 

''si~o. en su. in-

tención.:.' ·,;;;k1';J: ___ ;•. .. :••_·;;;-'';;pe:.-- , ...••. _·. 

t: ransmi·t:'l.r .. ~¿·· __ ; _ _'~: '~;., '"' '-' ·-···• ''\,~- -e'.:... ·~ ..•• , . 

desea 

. ',?':'-/> . ---· .• ,0-: --·»~ ..• _ • _ , ;··::~:;- •• Co' ·'-'¡< '~ 
. ~ ;,;,. >':- . ·.:·:'., ~~~:~;-;·::;>• - :,~-c-•,c~·-)\·:--:.·. 

){ >". '" ·: '."·">('·;~--- , '. 

Pª•", ::'~~¡Jt~::ilJ~~~:::.~·:.::"·:::~ :'.. ":::::'".;;:" 
::::r ~:·::~;~~1~t~tª:.'r::·:::• .:::. •::::: :: ::.:::::: 
y su te;:~:J!l~~J~)~;~~n 'casos completamente separados. 

·•"!)~·:~~'±i~~~;~-~-~~;~~~~;--;:"~ .-· -
~' 07 ' --~ 

':·\·,·:-~'.-?: .'.':: ":;\..-- .-- ... --~:.·,' ' ,.· 

Un Pr9m'~'di)~'~,:d~'.2: horas. 30 minutos pasan diaria-
-.,,~'.:": 

lo!;> ·,nifio'~· >;; adoJ escen tes mexicanos recibiendo la mente 
~ ~:'"'3':"'.c• >.":·;·· 

influencia :,ide_~i6gi.ca. capitalist:a. por conducto de la 
··.:·._:_.-,:·-, .. -, 

···, '>·<·"". ·-: ' 
televisión: ap_·rendiendo que la mercancía es el ser su-

premo al que·-:. 'hay.· que rendirle todos los- honores. que 

poseer 1 a. signf-Li ca:,. é:d to aceptación social: que 
'. .·- . ·:_:~ -.. -.:·· :.--.- -.- - e 

y la 

logr:o de riqueza;; iiia~~riales y que 

import~n los.-~medios pará Jo8c:a%•as:r~q;;e el. 
• ~~ '. ;. -. ·::· - -¡ ... ' ' -

no iádivi-

dualismo es la ·-.u'~· ¿ca posición. p_or ia que ·va.le la pena 

/uch;3r, sin tomar en. ctiPrica·a los: demás (28). 
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La televisión así, se dirige a un público hetero

géneo, y 

y 

emoc_i6n_, 

Fl:NCI0.'1' 

Tema 

Educat:i 1·as 

lfr• 1 i !:-! i o 5 a.-.: 

RECREATIVA 

Thril.ler 

.l\'overa 

Interés general 

llumor 
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Propaganda política Pat::hos 

Anuncios .comerc1a1es Varidade¿ musicales 

Cont::inu.idad Persona l.idadés· 

.-,_:..-·-,·,.>·'.; , .. ··L'., <:_ ···.. ·:: .. ::?:'.:~::t. 
->;-; :~;; -~:;':' ;:> : ..:>'. ::~· 

La intenéi.i5n'.~d~,:;j_a· 
.,_ ,::·:\">~~?,·~~:-~,;-_~;_:·::::~· ·"' ··~'--,~·:· .. ::;:-h.·<·:.->~:. >·-;_,'-; 

sajes es 

d~éaien-

brio, . ' ;'&~-~tt'f ~ ?/d~ 
;,_··_\ ;~-: ·- -~~~;; _:_-:;_;. . ..,""7-~ ;..~_'- ··-~-

ellos. 

Vi~ ~o ~-;~: ?J:~1-~ ~;¿!~·m.i n_os ;:·de:~~ unlf:,\ciFi.d.i.~b:i'Lci··aad'.,,~baS;'i. C_B'f((2.9).~ 
. -··:o .;i:~::;.;.:?~:Y.Y _,.~;: ~;:~j:~"~~-::~::-:_~r~-~¿ -··t.~~~:~~-;:¡L,~.'-~ .. ~~.~-~~.:_;·.-~};!~7~t~~§ii' ·_-~--·_:~~~~!:~~-~;:~~\:;~¿ :-:;· ·:,·f ·.·:: ': 

:;·_ .. ,_ --..- .i; ,·;,: .. ··-: '.:,._·t,,) -;.~i,·-:;·--: ~-' ~ " - ·'"' "· ~~~~ :·§·~~~~~;i:~u~~{~~::~:~·' ·::· '":; 
~-~·:;·. ,_,, ~,.;._·. -~.c{.lL:'.~',-:., :r (.: .. : ,, = J~ :,~.~ ~.·.·.~ ~~~-~, .. -~~--.:'.'.~~~t· ·{ .·.:'e::::_: ::·.,, 

-·.. '· .. -. '-~~ \--~~t~:t8t;~J~~i~~1~~'.fi~<~·~t~;;·;;3-~. '.;~:-;· -~:~~· ·-1~·; ~--~'-' ~-'~. -. "'1"' :;,: --¡;:, .) ¿j~,·~f.;··~;:.·· , ; -~), 
Resum•i endo,f 0·e~'~J'~'fi~2it;ivp~zqueé'la,;se1evis1 on áo _es 

inócua: i~~ 516; re-
.. ·, '.'-• <?. •'' . ~'. - ' 

ceptores; con <i'a\ ~nfÓrmación y 
·-»··::.:, 

encubre la •'Y•. _:_t:ransali te 

ideología, en .. ·en -.la. selección 

de la programaoion;\·X.c.on_.t:ir¡uida4i. O:fr~cuencia y patrones 

de venta de j~ é4P~J~~-~~1~i~:::·;/;2J.~- ;.Propor-ción · de px;~gra-
mas import::ados y _programas d~ Pf.~<if.1cci6n n_aci~nai>; 

-''·,'";• 

·;· .. .. . c>:n: 
se toma . en-f~';j~~:~~~~.K~~ ;Í,fdViJ~'nde 

ve

8

n

10

;::may i:v:::n::::;~:'.~:~ti~~i~~t:~:~.q::e: 
•cada decisión que 

a un marco de 

veces se sigue 
; . ~ ".;. '5_ - . 

diencia a políticas claramenie: deEi.nid~s y' plenamente 

conscientes" (30). 
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EFECTOS DE LA TELEVISION SOBRE EL COMPORTA

MIENTO DE LAS PERSONAS. 

mogéneo con la comunicac-.ión por imágenes y que- -se re

presenta según las siguientes modalidades: 
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•a) Un afecto por el fenómeno que perdura incluso 

cuando razones ideológicas o movimientos poli-

El distribución de la 

·de lograr el control de las 

sabemos que actúa según se percibe 

el control de las conciencias 

se apunta.· 'airect~mente al control de las conductas 

(33). 

Así, la informaci~n es lo que contribuye a modifi

car el ambiente del receptor, o sea todo lo que de nue

vo hay en el. mensaje y no es parte integral e inmutable 

de este ambiente. 

Para ellos, (los receptores) se crea especialmente 

la comunicación de masas, para uniformarlos en su mane

ra de pensar luego de haberlos estandarizado en su modo 

de produccióni para distraerlos de sus objetivos de 
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clase, para crearles falsos valores, ilusiones que no 

verJn concretarse, para calumniar a su ideología. 

"';,:--

"La ·Pt.~,r(~f P~ª:7''0s.'íf/i~~~;~:tc;L~: del, <hecho de que la te-

1 e visión·} ~f >ei:i:'ii ¿;o ~.u~ .. ; P,F~·~X":.f'ITTl.él:1!7 i/ii ri te;rumpi d amen te es 

:::,:" :;~ ~¡iI~ijj~;W;J¡,,iiJf~~itZ~t.;¡'¡;¡~¡;c·:: .• ::' '.:. 
:: , :::·:i::: JfiZ:7f ~;;:~!f !~!~1~lil::.~i''.~::º:":::~ 

- :, ., · >'·. ,,., ;· ~· :,,:;::.;4''.: .,,, .,;:. -·7: \¡,·.·,·: .. :: .. _: .. F::i ··· 

res, sino· en un sentidi, m,á:;-ºB.~f,~~:*1~~/r~t~~~.~'!;Z;~h:?~?"~·~ 
: i .:.'./; ·-·- - ;~ _.::. .. -~·;'r:: ·;_~; }::·.·, •r· 

· ... :~~e ~- ·~r.:·;¡":/'>; ,. ~'':: .--:?-<-::> ... -:;f, , 

prosr:::s ':~ · 7:,':::soir~"]f~l~~i~~~~~~ti~~i~~r~.:c o~ . 
realidad se trata de u'ná_'i~·~~Í~~m'a de materiales 

heterogéneos" (34). 

La circunstancia que confiere a la televisión su 

fuerza de sugestión y su poder de fascinación de sobre 

conocido, es que afecta directamente al individuo sin 

requerir el proceso de descodificación de los signos 

escritos (comunicación audiovisual a diferencia de la 

comunicación ~onceptual), y repercute en su afectividad 

sin pasar ... por" la .. mediación de su intelecto. 

"La técnica de d1Eusión serJ la que moldee la so-

ciedad prop~gada por ella. En 1~ evolución de nuestras 
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sociedades lo que condiciona todo lo demás son las co

municaciones de ma~a y, entre ellas, más que las otras, 

la televisión• (35). 

Un criterio por el que la producción en televisión 

queda regida en forma predominante es el del interés 

visual. Sin embargo, las técnicas utilizadas para man-

tener la atención de los espectadores hacia el conteni

do del .programa, pueden producir efectos laterales 

inadvertidos sobre su aparente credibilidad. Los orí

genes reales del efecto de un mensaje deben ser halla

dos en los términos del contexto en que el mensaje es 

percibido. 

As!, es imposible resolver la cuestión de los po

deres deforman~s del medio simplemente por la discu

sión sobre la gama total de efectos (voluntarios o in

voluntarios) que un productor pueda crear, es necesario 

considerar estos efectos en los términos de las res

puestas normales del espectador a los datos y señales 

a que él atribuya importancia. 

Para un espectador de televisión, el esfuerzo por 

encontrar un sentido consiste en hacer conexiones sis-

temáticas entre los elementos del mensaje que ha selec

cionado, de acuerdo a su interpretación simultánea del 
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conjunto. 

Cuando el material de televisión deja de intere-

sarnas. no abandonamos la habitacióp. ·ni .. mir.amos para 

otro lado, ni apagamos la conexión1 la experiencia vi-

sual nos mantiene allí, a falta de mejores. cosas que 

hacer. Es posible sentarse con la intención de ver un 

solo programa y encontrarse de 

la transmisión nocturna. 

Los efectos del 

factores: 

cohsc}~ctiva compleja que supone factores mo-

tivaC:Yó.nalesc o cognoscitivos. además de los 

relativos al estímulo mismo. El enfoque de-

terminista de los medios deja a un lado las 

definciones individuales en la percepción y 

su variabilidad dinámica. 

2) La interpretación de un estímulo está basada 

en las actitudes que se tengan respecto a, por 

ejemplo, su credibilidad e interés visual. Es-

tas actitudes se basan a su vez en datos espe-
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c!ficos de la percepción. 

3) El contexto simultáneo y secuencial en el que 

se percibe un est!mulo influye en la interpre-

tación de su contenido. Los efectos del mate-

rial de televisión, por tanto. s6lo pueden ser 

comprendidos en relación con la forma en que 

sea presentado. 

percibidas, e~r::·i·~{~nte-
racción social normal 

codificada, que ayuda a los participantes a 

tratarse entre sí apropiadamente. La televi-

sión frecuentemente altera los esquemas norma-

les de conducta, presentando señales anómalas 

al espectador y ocasionando que él formule in-

terpretaciones distorsionadas. 

5) Los efectos del contenido de televisión quedan 

determinados en última instancia por el nivel 

de participación de los espectadores en él. 

Los fenómenos del •clujo• revelan que una alta 

proporción del público de televisión es pasivo 

y no selectivo, evidentemente motivado por el 

sólo interés en las imágenes del medio" ( 36). 
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Las simples imágenes visuales de una producción 

de televisión puede dominar a su contenido verbal. con-

duciendo de varias maneras las reacciones del púb.lico 

ante él. 

El peligro peculiar de la televisión reside en la 

intensidad de su impacto. Surge de la vivacidad de la 

imagen, lo cual es un vehículo más poderoso que las 

palabras, El espectador registra continuamente en su 

mente algunas situaciones que puede no comprender que 

ha visto como por ejemplo. las mujeres siempre en la 

cocina, los negros como marginados. 

El impacto de una comunicación sobre un individuo 

es modificado por la influencia de los grupos B los que 

ese individuo p.ertenece. por su relación ·con otros 

miembros del grupo y por sus reacciones ante la comuni-

cación. 

Las técnicas publicitarias contienen señales sobre 

la credibilidad del publicistai las transmisiones polí-

ticas y de propaganda contienen señales que inducen a 

realzar la imagen del locutor. y la propaganda contie-

ne señales estructurales. directas y de contexto que 

conducen a una aceptación más voluntaria del mensaje 

que se propaga. 
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Se cree que la manipulación intencional de la 

imagen de un presentador en televisión puede t:ener 

efect:os negativos y positivos. y el grado de int:ención 

que existe ·tras el uso de t:ales señales ayuda a t:razar 

1as líneas que requieren los árbitros de la ét:ica en 

t:elevisión (37). 

En la práct:ica diaria . podemos observar como al 

comprar.· el :conslimi.dor generalmente act:úa de manera 

emot:i va y compulsi.va. reaccionando inconscient:ement:e 

ante la~ imágenes y las ideas asociadas en el subcons

cient:e con el product:o. 

A t:odas horas se incit:a a los hab1t:ant:es a consu

mir cada día más como Único medio de evit:ar la cat:ás

trofe del sistema capit:alista (38). 

Observamos t:ambién que la mi t:ad de los vocablos 

que utilizan los niños de ahora provienen del lenguaje 

usado en la t:elevisión. 

Los eEect:os subliminales de los medios sobre la 

conciencia crean en el ser humano un estigma perdurable 

que ya nunca se borra (se tiene sed y se piensa en un 

refresco de marca, la diversión se relaciona con el al

cohol o el estat:us social con la moda). 
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Otro efecto menos conocido provocado por la tele-

visión es el no mucho tiempo se re-

cierta tendencia a 

los filmes poli-

que, por el 

,frecuen-

cia 

de 

la varios es-

de cuatro 

a mayor 

parte de televisión 

comercial ,,horarios en que se 

transmiten los programas cómico-musí-

cales. 

De esta manera, si hablamos de afectos de ondas 

concéntricas, lo anterior implicaría que en lo inmedis-

to, es decir en lo que se refiere a las ondas más cer-

canas al centro, la televisión crea en el individuo una 

serie de conductas vinculares primordialmente a privi-

legiar el consumo, Ja violencia, el individualismo, la 
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sustitución de realidades. Para comprender mejor lo 

anterior, pasemos al siguiente inciso. 
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Inciso 5.- TELEVISION, ORDEN DE LOS VALORES Y DISCURSO 

CONSUMISTA. 

Ahora, -~si bien todas las manifestaciones cons-
,·,,_\·:.; .. > ... :' 

cientes del hombre parecen basarse en el dato psicoló-

gico de la percepción. se advierte que éste no es algo 

autónomo, sino que viene condicionado por nuestro pasa-

do y nuestro futuro. ya que cualquier percepción lleva 

consigo el complejo sistema de relaciones entre lo per-

cibido y los restantes datos sensoriales transmitidos 

por el ambiente". "La percepción es distinta de la 

sensación bruta, precisamente por sus cualidades selec-

tivas y creativas• (39)~ 

Mediante ést-a captamos_ el- mundo que nos rodea y 

por ende la di fusión de las ideas. estados de ánimo y 

actividades derivadas de una ideología, ya sea abierta-

mente (propaganda) u ocultamente. donde determinada 

concepción del mundo está implícita en un mensaje, don-

de la televisión juega un papel decisivo. 

El sistema de comunicación es el que determina pa-

ra lo_ esencial el sistema de valores_ en una civiliza-

ción. Esto es los valores, cultural. estético. políti-

co • económico, moral o social. "La televisión, al pe-

netrar y acaparar la atención del sujeto receptor en 
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.lo que ésta tiene de más interno, desgasta los valores 

del racionalismo y del universalismo. y favorece por 

el contrario los que conducen al compromiso individual, 

a la profuñdización de uno mismo, y al particularismo•. 

Aquí se plantea la cuestión de saber si el reinado de 

la pequeña pantalla no amenaza con modificar la acep-

tación de la jerarquía de los valores a los que se ha

lla supeditado el equilibrio de nuestra civilización. 

Dos dominios donde la televisión manifiesta con bastan

te claridad su in El uencia sobre la jerarquía de valo

res. la visión del mundo y de la estrucr:ura social 

(40). 

El problema que se plantea no es el de la acepta

ción o rechazo de la televisión. sino el de una adapta

ción del orden de los valores fundamental a nuevas so-

licitudes. Esr:e insr:rumento de dtfusión posee verdade-

ramente, entre otras [unciones, la de crear ·o imponer 

un orden de valores a partir de lo especr:acular, en el 

campo de los esr:atus sociales como ya existe. en el de 

las cosas y los acontecimientos. La •pequeña pantalla• 

insufla a su público el hábito de admirar lo que ve, 

de modo que los valores de la creación y los creadores 

quedan eclipsados p~r los de la interprer:ación, lo cual 

no deja de traer consecuencias en el campo de la esté

tica. 
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En cada nación existe un conjunto de valores 

arraigados. en su historia que conforman su cultura. Di

chos valores .actúan como. principios básicos para guiar 

J as d~ vet'.S.9s:;;~,~-~ionés 'y· 'sirven como paiámet:ros para su 

juicio hijt6ri-Co·~\·:eif-'.;;f,~sr:ro país existé una s6Úedad 
" ,>.·;, ;';;'.·, e,...·:·.:'.::.~'::~ .i'.; . 'i:~· ·'·'- :. . , '< <.·: .. -

CU ya CUl t~u~a}'~ ccJ'mo re~ul ta do de SUS propias ·tr~n.'sfor"ma-
·;-:: ;" ·:,.,,.~_'·:;>:"t.> 

c iones y de ·iÜ~ ::11Jchas sociales. ha r/cterminado. ·una. 

idiosincracia .• ha optado e inscrito en una norma·ccons-

titucional su propia forma de gobierno. Los actuales 

mecanismos de participación hacen además. que hoy pue-

da ampliar la posibilidad de decidir sobre el destino 

de sus acciones a futuro. Es en este marco que se dan 

ciertos principios que en su conjunto integran el marco 

conceptual: 

- Libertad de expresión. 

- Derecho a la información. 

- Democracia. 

- Justicia social. 

- Soberanía nacional. 

- Unidad e integración nacional. 

- Federalismo (41). 

Así pues, políticamente las valoraciones oscilan 

entre el polo de la aprobación (la televisión al serví-

cio de los acontecimientos) y el de la condena (con su 
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presencia, la televisión altera los acontecimientos y 

actúa como grave preocupación social)~ 

rritorio 

:::::i::c::; •i::: ::::~ t: •. Pº:: t:::e·.e:r;:r~z1~t{~~,~l¡5[itrt:ao-
... -~· .;-::~ : '.J.2'~ ,;~·- ;".~< _.,_,·(.;;-~;;.:,.,;-,' ¡ """'--; - "º'" 

la fuerza de funciones políticas ;y, de fu.~if.t~~~-·&é- juT'cio 
:--;·~,~~:;?:~ -~~.-:::-'' 

idPolÓgico profundamente diversas•~ 

La televisión suscita un nuevo orden de valores 

socialmente reconocidos. El uso instrumental del es-

p~cio privado y familiar, aparte de ser revelado por 

0/ transcurrir histórico, lo es también además, por los 

,,:Jogans (Dios, Patria, Familia) que tratan de rodear 

y, si es posible ocupar todo el espacio de la libre in-

formación mediante una invasión de valores y un agigan-

tamiento de roles y ámbitos naturales, como la presen-

cia social de la familia. 

Se implanta en este terreno el lenguaje familiar, 

el programa familiar que siempre tienen en común una 

abstención aparente sobre cualquier debate de opinio-

nes o confrontaciones de ideas, y un rígido impulso al 

interior sobre valores dados y supuestos siempre como 

perennes, y de los que la familia sería el sagrario 
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(42). 

•cuan,do la única corriente es la que va de arriba 

a abajó., 1.bs·' me.dios,: :de 'comu'~ic~~i6~ social tienden a 

fortalecer :::11: a~,~~t~h~n' ;,f},e·',fas ,,/dé.as, establecidas a 
·";·~ :;,;.' ·.~.':.· ';_,; ··,·:_;:~;-;-· . .:..<" ~"' '·'·-~';-' ::;', 

expensas;: a(;;JJ;'j}~·'n~;¡~mle'íll'b ~fn1.tii~'/tc/ii~nte' y del sentido 

:: ':: ::~.¡¿.~~J~¡:::tc.::~;:~~·:t~~~tf ,:'.6::,,: :· , ::· '.:: 
lores y: 1.a~_;~ormas de un :g~IT¡,()l~~~i:nante a un público 

que no suele encontrar en efo~~h"~{g·~f'flejo de sus preo-

cupacio.nes y sus aspirilcfo~~~::ie.#~'ric'i al es. 
.--.,,,,. -~.::__:.:·· ,_··' . 

Es también 

cierto que los medios d¡; cftEÜ~:l6X ?~b'iial, y en particu-

:::• 

1

p:er'e::::' :::·~1~1i~~ítil~~~lt~:,":::::;::,~q;:~::;: 
legitimación de>oki'd,ior¡,~s' disidentes, de valores de 

contracultura •j, d~;'JlEer~nt~s formas de impregnación• 

(43). 

La publicidad tiende a promover unas actitudes y 

estilos de vida que exaltan la compra y el consu1110 de 

bienes en detrimento de los demás valores. Se eleva 

la posesión de un determinado bien material a la cate-

goría de norma social, con lo que los individuos que 

acatan tal norma sienten una sensación de privación o 

de singularidad. 
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Hatterlart sefiala con relación a Jos medios de di

fusión masiva y a la publicidad que algunas. de las fun

cione de dichos fenómenos son, por un lado, la trans

misión ideológica que interioriza .. en la masa consumido

ra metas y estereotipos justificantes de la explotación 

capitalista y, por otro lad.o, el colonizaje publicita

rio, que insita al consumo de los productos. Estudios 

como éstos parten de que el objetivo de los medios ma

sivos de difusión es continuar la dominación a través 

de mecanismos ideológicos, como es la transmisión de 

valores y estilos de vida y que "la estructura de las 

comunicaciones es una de las armas más poderosas de la 

dominación". 

Los publicistas inundan el aire con mensajes agre

sivos, silenciosos, sutiles, suplicantes, altos o susu

rrantes, diseñados en tal forma que no hay defensa po

sible contra ellos. 

"El hecho de no creer en la publicidad (o de creer 

que no se cree) no nos inmuniza contra ella. Por el 

contrario. 

pide que 

actúan tanto mejor, por 

consintamos. La violación 

cuanto 

está en 

que 

el 

no 

no 

nos 

con-

sentimiento". "La publicidad ataca al hombre y ejerce, 

como las dem•s formas de persuasión, una influencia so

bre su decisión como adquiriente de medios de consumo" 



(44). 

La pr_ogramacíón 

comunicativo dentro 

es 

de 

el 

la 

núcleo central 

televisión, ésta 

consumo. 
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del proceso 

responde a 

La publici-la 

dad 

determinación ejercida por el 

por televisión ha demostrado su importancia en la 

rfeterminación del consumo popular. 

Valiéndose de los avanc•s tecnológicos de la comu

nicación de masas la publicidad ocupa hoy un lusar muy 

~mportante en la vida cotidiana. El indiscutible poder 

de penetración que poseen tales medios sobre la socie

dad, coadyuva a la manipulación de sus míe111bros orien

tando sus esfuerzos hacia el logro de un sólo objetivo, 

consumir cada vez más todos los artículos que el apara

to productivo presenta relucientes, incitantes y llama

tivos. 

Hay un universo dominante de mensajes según la 

clase social de que se trate. hay dentro de ese univer

so especies superiores e inferiores, consumo generali

zado de acuerdo con la clase social, consumo que asegu

r.a la supervivencia de mensajes. los cuales a su vez 

fortalecen el consumo. 

La televisión, inmersa en un circuito comercial, 
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está sometida a la ley de la oferta y la demanda. da 

al público Únicamente lo que desea. o p<'ro aún, si--

guiendo la ley de una economía fundada en el consumo 

y sostenida por la acción persuasiva de la publicidad, 

sugiere al público lo que debe desear, incluso cuando 

difunde productos de cultura superior. lo hace nivelán

dolos y condesándolos. Los publicistas orientan al es

pectador hacia la enajenación para elevar constantemen

te sus niveles de consumo por un lado, y para lograr 

fines de penetración ideológica del imperialismo, por 

otro. 

Los programas de televisión de las empresas pri

\•adas abusan de· la publicidad y obligan al televidente 

a adoptar esquemas consumistas. Por ejemplo. durante 

un progralila de televisión de una hora de duración el 

televidente capta 42 comerciales que totalizan 19 minu

tos. 30 segundos a los cuales deben agregarse 6 minutos 

de entrada y salida del programa, noticiero y repaso 

del programa anterior, lo que deja un total de 34 minu

tos y JO segundos de contenido efectivo. 

Los patrocinadores de los programas están repre

sentados casi siempre por monopolios internacionales. 

los que introducen sus mensajes a través de muy dife

rentes recursos. para llegar al sector de la población 
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que más les interesa. 

La teJ,evisión por sus características y grandes 

influencias podría y debería emplearse con un carácter 

social. a la vez que destacar la necesidad de solidari

dad nacional y abordar soluciones que beneficien a la 

población (45). 

•Para. desplegar imágenes que rastreen necesidades 

y las galvanicen hasta 

la 

hacerlas vivir. los publicistas 

estructura profunda de la con-in ten tan comprender 

ducta. acentuar las pequeñas diferencias entre su pro-

dueto y el de la competencia. y engendrar un interés 

en el producto manipulando las a•biciones humanas. Al 

hacerlo así. intentan movilizar emociones. dirigir ac

titudes y cana~1zar modos de conducta social, por med'o 

de técnicas que operan por debajo del nivel del pensa

miento consciente• (46). 

Los publicistas explotan la angustia de las clases 

medias por alcanzar los símbolos de status social y 

crean urgencias artificiales y fracasos ficticios de 

explosividad acumulable. 

Hay que recordar que •el sistema actúa en una 

suerte de doble movimiento: de desrealización y de cer-



camiento del individuo en torno de una determinada rea-

lidad". Por· un. lado· los problemas de la sociedad son 

para su 

son la 

de la programa-

a la vida coti-

de fascinación tan 

por cuanto vuelca 

s.onoros y visuales cuya 

Cazanueve "hace fal~a que el pd-

que tenga ~~ impresión de es-

La televisión 

' .. -·_. ~-· 

estorzars~ por dar esa il.usión vende 

suprema - de la participación queces,'--l·iterlamente. impo-

sible" (48). 
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Vemos pues que la manipulación que se da en los 

medios es muy grave, ya que tanto los programas como 

la publicidad idio-

sincracia 

La 

material 

miento 

valores 

imperial 

la 

pectador".; .•.. " 

Asf •. la publicidad es hoy .. u,no '•de .los .factores más 

i mportall ée~· de 1'a, vid~c ca t~X~i'.a_~a%~·~fi~n~p_~~;. se.n i:tr. mi-
--···- .... ·--' 

nuto a.minu.to •• e•nt.<'.5d~ aéi:i~Úad'hi.imana •.. 
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CAPITULO I I I 

LA INSTITUCION DE LA TELEVISION EN HEXICO 



LA INSTITUCION DE LA TELEVI.SION EN MEXICO 

Inciso J.,.. 

.los medios electr6ni-

perspectiva de una 

Federal de .Ra-

se ha :·dado' en 

hábitos .cfrc;pro-

ió~ i~p~:c.t~do-
res. 

La televi;·i6n·';.¡.,acional se ha desarrollado como em-

presa comercial y se abrigó bajo los principios de la· 

1 ibertad de empresa y de la economía mixta, lo cual al 

relacionarse con el aspecto que la define como de inte-

rás pdbl~co da lugar al rágimen de concesiones. 

La .toma· cÚi' conciencia de que los medios no. son s6-

lo instru~~ntnsc de poder, ha sido intermitente por par-

te del Estado f no así por los empresarios de la tele-

visión que han ¿~~v~rtido• a este medio en un poder he-
::_"''·''., 

gem6nico al ser.vicÍ.()~e z6sintereses del capital (1). 

La rr,-, de .La"'cámunicaci6n de masas, iniciada con 

lo:.; granrl0s diarios ,. revistas, el cine y la radio, hri 
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asumido con la televisión proporciones t'ast:uosas y cs

pectaculares. 

El hecho de que sus características técnicas hayan 

sido adaptadas a las 'característ:icas y necesidades de 

los sistemas políticos y económicos dominantes, ha per

mitido el establecimiento de s;istemas que se han ade

cuado a los intereses propios de los manipuladores. 

El esquema de comercialización de la televisión 

en .'léxico t;uvo como pauta y experiencia económica a la 

indust'ria radiofónica. Sin embargo. la política econó

mica del régimen, reforzó e influyó en el estableci

miento de la estructura comercial de dicho medio de di

fusión. 

La monopolización .·~ - comercialización dominante 

reafirmó a la ·televisión como el vehículo más idóneo 

para la acción publicit;aria, al ofrecer las variables 

funcionales que todo anunciante puede ambicionar: por 

una parte poderosos centros de consumo potencial y, por 

otra, medios publicitarios de gran cobertura que reite

ran su eficacia p.ara aumentar y promover las ventas. 

Tal situación, permitió nuevamente al monopolio televi

sivo articular junto con las poderosas empresas de pu

blicidad todo un engranaje político-económico de cariz 
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internacional transnacional del cual sacaría bastantes 

ventajas sobre el Estado (2), 

- .· ' _; . 

El desarrollo de la radiodifusión e.Si~ )~la_ci~nliclo 
,_"~;-·~-.' .-.,~_·. -~-~ _,.·¡-.._e.e· 

con el modelo comercial y se halla condid onadb ,;i,'i: 1 a 

lógica de mercado; cada canal de televisión tien.e. ·.c.omo 
~- ·--. ,_;_,- ·'. -

ant:ecedente de financiamiento la publicidad1 lo,--princi-
- - ~ .-. : -' .-

pal es conseguir los mayores exponentes de audiencia 

para la propia programación1 las reglas que imperan ~on 
-_-.-

de competencia entre lOs distintos canales; sus obJ•ti-

vos, los de la renta.bilidad económica. La actividad 
.,:.-.:>:~~···:···~·:,.>·-- :-:~ 

televisiva globa_l _i:p:z;§/?.~nta constantemente modificacio-

nes debidas de finalidades y objeti-
··~';' -. ~- +-: -: 

vos económi cOs :(jf~fi:~ ¡:; ' 

La publJC:,i~dád;~tr~~~cª jJropaganda casi si empre van 

conjugadas r -'ést'3'f; :; descansan en los medios de difusión 
--

modernos y en empresas y :Sofisticados equipos de espe-

cialistas experc6's~n:~ani~ular las preferencias, crear 

necesidades artific'i/iú~s. y modelar la opinión del abun

dante público sujeto- a la dominación del capital. La 

dominación de la de los medios de_ difusión , .. 

es muy al ta, 
- -.<-~'~'-:- -~-=-

por : lo que la capacidad de mani.púla'ción 

de la opinión p'úblicél-, -y. de e rea r mareos que: se adecúen . ---~--- .,~:\ - -. -. . ·. . .. -. . 

a sus intereses .• -·.;.s sumamente ele\·acia' (4). 
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El monopolio de la televisión nacional está ligado 

desde su nacimiento con el capit:al ext:ranjero, dominado 

por los lazos ocultos y visibles del capital norteame-

ricano y la oligarquía nacional. 

En 1950, año en que se inicia la transmisión de 

Canal 4, los primeros client:es eran Goodrich Euzkadi 

y Omegar casi toda la programación era comprada por la 

agencia Grant Advertising. Al año siguiente, 1951, se 

t:.ransmi ten los primeros programas del Canai 2 y Canal 

5. 

. '. '~ 

gran monopolio 

estaciones telev_{J;i~a~·.' ..... el primer 

que control a .cI/~{~ljr;¡yd¡.0~~~~,·:;=n~~·~~:ico: 
Estas tres 

Telesistema Mexicano. 

Este monopolio es sostenido durante muchos años por 

influencias muy poderosas hast:~ el año de 1968, en que 

las presiones de otros grupos de poder hacen que el 12 

de octubre se establezca la competencia oligárquica por 

el botín del gasto puiblicitario con la apertura del 

Canal 13 -ampliándose en 1969 con el Canal 8 (grupo 

t>font:.errey). 

También desde 1969 comienza a funcionar otro canal 

de televisión, el Canal 11 del IP.\', el cual no admite 
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anuncios comerciales. En septiembre del mismo año se 

establece el sistema de •televisión por cable•. sin 

cortes co.merciales y 1 imi ta'do a un número muy pequeño 

de espectadores y sólo a ciertas zonas de la ciudad. 

Todo ésto. y la proliferación de repetidoras de televi-

sión y las transmisiones locales en los años recientes, 

hacen de la televisión el medio publicitario por exce-

1 encia ,. · haci·a donde son encaminados la mayor parte de 

los por'c~~'fihl1j_es de los presupuestos publicitarios de 

las emp_r:.~~.as que operan en Héxico (5). 

Así vemos que el surgimiento de la televisi6n 

coincide con una etapa de agudización de la dependencia 

económica de nuestro paÍ's respecto de Estados Unidos 

(6). 

.4.sí • durari~e.: 105:. años ;sesenta 
·-· :;:," 

y se_tent~a. Dá.·· 't:'ele=-

En al décáda de los sesenta se generan las condi-

ciones que, al agudizarse a principios de los años se-

tenta, conducirían al país a una profunda crisis econó-

mica y política. 

Se consolidó durante esta década, la estrategia 

de desarrollo económico conocida como d<> ndesarrol Jo 
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estabilizador•. Esta pretendía conseguir un crecimien-

to económico sostenido, la estabilidad cambia ria del 

peso y una :r:elativa éstabilidad en los precios, ·sobre 

la base de tres factores principales: 
'·.l 

1) 

.:'/ :·-: . '·, ''···:. . . :'.:-~: 
. ·:.-::· ::~/~~{ .r .. . · ~:·. ·":·<·.::;' 

La elevación de la product:iyfda'5J~~f~~?~~~a)~,'.~.tf 
:. ..~··.' ,"j;. " .,..,,•,::·· i{ < •• 

La · continuado~' d_~rl¡/' ·t~~:~j·~~~;*i~~i\if~¡)}f,n'~·~ 2) 
.. , ... ;-,.e(¿'•'.''.:_: 

· · 'ieccin6;,i-¿a d~l Estado iavorabi'e 'al ~á~it~lpri-

vado. -

3) El impulso a la actividad económica del Esta-

do, pero sin recurrir a la emisión excesiva 

de circulante para financiarla, sino a la cap-

tación de recursos provenientes de créditos 

contratados en el exterior y a la canalización 

del sector p~blico en ~horras captados por so-

ciedades financieras y b~ncos (7). 

De esta manera, el país avanzó a una si tua.ción en 

que la posición de privilegio lllcanzada por el poder 

capitalista, al combinarse con el descenso creciente 

del nivel de· vida de las clases populares. dio origen 

a fuer tes tensiones social es. Otro elemento que com-

plicaba la crisis económica en que se adentraba el país 

lo constituían las cada vez mds intensas movilizaciones 
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'. 
que diversos sectores de la sociedad realizaban para 

oponerse a las formas autori carias de gobierno que el 

Estado había implement:ado desde varios lustros atrás. 

Estas ·movilizaciones culminaron hacia finales de la 

década en una agua crisis de las formas de mediación 

y legitimación del Estado. a grado tal que éste tuvo 

que hacer uso de la represión en gran escala para in-

tentar contener las luchas que estos .sectores efectua-

ban buscando crear una situación democrática en el 

país. 

Pero ésto constituye parte de oi:ro·:·capÍ.~ul~ 'aoñde 

se retomara para su análisis. 

Estamos pues en que la radiodifusión era la indus-

tria más sana y poderosa económicamente. pues contaba 

con ingresos anuales sumamente altos. y se hallaba en 

franca expansión. 

En la Ley Federal de Radio y Televisión se intentó 

limitar el poderío económico de los industriales me-

diante la producción de propaganda comercial. 

Los diarios oficiales del 30 y 31 de diciembre 

1968, contenían las más severas medidas de control es-

tatal promulgadas hasta entonces. Se in ten ta someter 
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a los industriales de radio y t:elevisión. a t:ravés de 

un fuerce impuesto y una participación direct:a, del Es

tado en las decisiones indust:riales. 

El Est:ado promulga una ley en el sexenio de López 

Mateas. seguida de decretos diazordacistas que aparen

temente benefician a las clases medias y bajas, pero 

que finalmente no son más que instrumentos mediant:e los 

cuales, 19s industriales de radio y telev1s1ón, mani

fiest:an un poder real frente al Estado en contraposi

ción al poder for•al que ést:e ejerce frente a aquellos. 

El marte 31 de diciembre de 1968, el Diario Ofi

cial publica dentro de la Ley Federal de Ingresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal de 1969, la ley 

que est:ablece, ~eforma y ~diciona las disposiciones re-

lativas a diversos impuest:os federales. üicña ley en 

su artículo noveno, establece un· impuesto que grava con 

una tasa del 25%, el impuesto total de los pagos que 

se efectúen por los servicios prest:ados por empresas 

que funcionen al amparo de concesiones federales para 

el uso de bienes de dominio directo de la nación. cuan

do la actividad del concesionario se declare expresa

mente de interés público por la ley (8). 

La televisión se ha expandido en el mercado mexi~ 
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cano en función de la posibilidad de integrar un mayor 

número de personas con capacidad de consumo. •La nece-

sida de las empresas de realizar public-idad>-aunada al 

interés de empresarios nacionales pór, hac~r de ia diEu-

sión masiva un negocio lucrativo, ll~varon a que México 

adoptara el modelo norteameri~ano de comunicación masi-

va, un sistema comercial, financiado por la publicidad 

Y• principalmente al servicio de las empresas del sec-

tor de bienes de consumo• (9), 

•El elemento básico de poder en el grupo de radio 

y televisión en su poderío económico respaldado por su 

eficiente organizacióin. Ambos elementos contribuyen 

a que esta industria posea una posición estratégica en 

la toma de decisiones gubernamentales• (10). 

Comprenderemos así que el éxito económico de esta 

industria no ocurrió de manera fortuita, fue el resul,-

cado de un conjunto de acciones políticas del gremio 

de los radiodifusores y también de una política favora-

ble del Estado a través de diferentes gobiernos. 
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Inciso 2.- SU IMPLANTACION. 

El 26: ·de.• julio de 1950, nació la primera estación 

de tel evisi6n erí )1éxiCO. XHTV Canal 4' otorgada ,en con

cesión P9R;'.ei {g~bi':riio .. m~.xic/1_n·~>·ª ,Róm~L9;P'.fatriXi •i:les

de 1a torr·~· Ci~<i~ i~teria N~~i~~ªJ. inicia <sus: dp~;iibio-
nes. 

Al año siguiente. 1951.. el 21 de marzO, _sUfgio 

XEWTV Canal 2, siendo el concesionario Emilio Az¿árragá 

y trasmitiéndose su programación desde el Parque Delia1 

en mayo del mismo año la estación XHGCTV Canal 5 .sale 

al aire, otorgándose la concesión a Guillermo González 

Camarena. El 16 de septiembre de 1954 transmitieron 

juntos por primera vez los canales 2 y 5, que meses an-

tes se habían fusionado. Un año después. el Canal 4 

se integró al sistema para formar Telesistema Mexicano. 

empresa encaminada a eliminar la competencia y erigir 

un monopolio altamente flexible en su operación y ren-

table en su mantenimiento. 

El camino lógico que siguió Telesistema fue lanzar 

su voz e imagen a toda la República Mexicana, instalan-

do retransmisores en distintos puntos del país. la 

primera de ellas en Ciudad Juárez, Televisión de lá 

Frontera, S • .-\., que se fundó en 1954. En 1958, apare-
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cieron otras estaciones aliadas: Cadena Televisara del 

Norte. S • .4., Canal 3 de ,'lonterrey. Nuevo León. y la 

Televisara del Golfo •. S. A.,1 Canal 7 de Tampico, Tamps. 

Con estas y otras est:aciones en 1967 ya existían 

17 empresas t:elevisoras con 23 canales en total. cuatro 

en el Distrito Federal: Jalisco. Nuevo León. Chihuahua 

y Baja California Norte contaban con 3 cada uno1 Sonora 

.v Tamaul"ipas con dos y Colima. y Coahuila con uno. 

más: 

En 1968. 

Canal 2 

Telesistema contaba con ocho. afil_iadas 

de Nuevo Laredo •. Tamps. (19.59)~ Canal 4 

de Guadal ajara. Jal. ( 1960). Canal 12 _ de Tijuana • B. 

C •. V, (1960). Canal 3 de Culiacán. Sin. (1964). Un 

año más tarde se unirían Televisara de .. León.- Gto. (Ca

nal 10) _v Tel~visión La Paz. B. C. S• (Canal- 10). 

La celevi~ión escaba concentrada en0tr~s importan

tes grupos de, la burguesía nacional •. aunque- ligada- en 

muchas forinas con el- capital internacional·. 

El primer grupo lo constituía Telesist:ema Mexicano 

y Televisores de .Provincia. del grupo Alemán-Azcárraga-

0'Farri1. quienes contaban con 34 emisoras en la Repú

blica. además de 31 repet: ido ras de sus canales que 

transmiten desde el Distrito Federal (23 repetidoras 
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para el canal 2. seis para el 4 y dos para el 5). 

El canal 2 de televisión utilizaba a algunas emi

soras locales como repetidoras. llegando a encadenar 

diariamente a 50 canales en el país. con los cuales al

canzaba el 90% de los hogares con televisión en la Re

pública. 

El segundo grupo estaba formado por Televisión In

dependiente de México y Telecadena Mexicana del grupo· 

Monterrey, una de las asociaciones de capital con mayor 

influencia en todos los aspectos de la vida nacional, 

con inversiones cuantiosas en los más diversos sectores 

y que en esos"años empezó a competir también por lapo

sesión de este importante medio de comunicación. Esta 

competencia entre Telesistema Mexicano y Televisión In

dependiente de México se manifestó con mayor intensidad 

en 1970-1971. aunque se inició desde el momento en que 

se presentaron las solicitudes para un nuevo canal de 

televisión en el Distrito Federal. tratando de romper 

la hegemonía del monopolio encabezado oficialmente por 

los Azcárraga-O'Farril. 

•La influencia de Telesist.ema Mexicano y sus pa-. 

drinos, consiguió impedir durante años la concesión 

de nuevos canales de televisión, pero por fin, en 1968 
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y 1969 se entabla la lucha a muerte entre los dos más 

poderosos grupos en los medios de comunicación•. 

•El tercer grupo dentro de la televisión mexicana 

estaba encabezado oficialmente por Francisco Aguirre 

el cual tenla la concesión de Canal 13. del Dist:rito 

Federal y era el patito feo de la televisión en Héxi-

co,,. 

•con la fusión de Televisión Independiente y Tele-

sistema Mexicano. en enero de 1973, la televisión se 

convierte en un monopolio prácticamente puro: TELEVISA. 

Con ver los nombres de sus principales dirigentes Ale-

mán-Azcárraga-Sada. la relacionamos con decenas de em-

presas, las más de las veces unidas a los grandes con-

sorcios internacionales en subordinación, y que van de 

los propios medios publicitarios como la radio, diarios 

y revistas, a los servicios turísticos y la producción 

de vidrio. de hierro y acero. de empaques. de mat:eria-

les para construcción e infinidad de otras mercancías•. 

•Los canales 13 y 11 teóricamente deberían ayudar 

a compensar los efectos enajenantes del uso de nuestros 

medios de difusión por las empr.esas multinacionales•. 

La necesidad de hacerlo está presente en los más altos 

niveles del go~ierno (11). 
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~l consorcio de la t:elevisi6n nacional privada co-

mienza a instalar repetidoras y a solicitar concesiones 

para instalar emisoras a lo largo del territorio nacio-

nal, constituyéndose así la radio y televisión· naciona-

les en importantes agentes impulsores del desarrol)o 

del capital.ismo mediante la diEusión del discurso.-pu"." 

blicitario y mediante la transmisión de patrones cul_tu:-

rales provenientes de la 

En 1972 se formalizó la 

con los siguientes accionistas: 

<' " 
. . . 

Telesistema Mexicano 747 acciones, serie A1·Mig:~1 
Alemán Velasco ·l acción, serie Ar V:lctor l/ugo_ O'Fa'rril 

A, acción. serie Ai Osear Gutiérrez V. l ~¿cióri~ se

rie A 1 Televisión Independiente de México 250 acci
0

ori~~. 

serie B. 

•En 1973 se realizó la fusión de los cuatro cana-

les comerciales de la capital. El canal 13 había pasa-

do un año antes, a manos del sector público~. 

•en la fusión, Telesistema ganó las instalaciones 

del canal B y el grupo Monterrey quedó con una partici-

pación del 25% en el capital social de la nueva empre-

sa, televisa". 
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•como empresa, Televisa es propietaria de·· la Com-

pañía Productora de Programas. S. A.• cuya función es 

exportar el material nacional a distintas. estaciones 

televisivas riel continente ent.re las que se encuen-

eran B del Caribe, 15 de Cetitr'oaaíérica y 20 de América 

del Sur. También tiene partdéipación en el ·sistema Ca-
'.:·:~> ·' 

blevisión • S. A.• que. abii?c~ 

Jreas me t ropol i tanali~.~~~;;\, ."<>. 

•A partir del 4 de julio 

_. -- ~ - _:_ -

C ' ~: =~ .<:·"-" .; - - T o 

de 1976 se' integra la red 

l!nivisión. sistema norteamericano para el auditorio de 

habla española que. a su vez. se estructura en la Spa-

nish Internacional Network, cadena que alcanza el 75% 

de los 14 millones de telespectadores hispanos • .. En es-

ta cadena se encuentra el Canal 34 de Los Angeles. cuyo 

público potencial es de 3'000,000 espectadores hispano-

parlantes•. 

•participa tambiéti', · e.n el Organismo Internacional 

IJTI (Organización de la. Televisión Iberoamericana) que 

tiene 88 cadenas televisivas afiliadas en 22 países del 

continente y de España• (12). 

El año de 1960 es importante en la historia de la 

radiodifusión mexicana. porque el Estado a través de 

la Ley Federal de Radio y Televisión, maní fiesta su in-



97 

tención de participar por primera vez como emisor, en 

forma reglamentada, con la limitación de hacerJo á. era-

vés de los canales operados . por la 

Sin embargo, en 1969, el intento comienza ·a -~c{1ú'ár:;:f'ó.r-
, ... ·:.~· _:-i: -•'.:;;·.,_:·{ ·: •. -·.¡;:.. ~::>-

ma, al especificarse que el Estado c?11si~:~)··~~:~fé~;~·7:t~% 
del tiempo de transmisión de los canal~;;:Jfcó'irtiii'l-2'.1·áre's. 

Con D{az Ordáz, el Estado dicta medicJ~'is~~f~~:r!f~~~~·zr a 

organizar la i ndus tri a como respuesta a}f.fa'.~JJ::!:;f)'i~'.;c{2~~.;~J'.n,; 

::~::;:::::,_-~:'::::~:~ '~:·,~;:::t~~~~ltlif i!1~i~~:. 
el tiempo de tra~smis~6;. d~.~é¡~r.Íe:. tii.spon~;:t!e'.i}c! Est'iid.of en 

::,~_..-:·;:. f . , ___ \·. ; :~. :.-_ ·:: '~ :: ' .' 

las radiodifusoras :~;~~~;~~p'.~l~tt~:r~;fkt~·i·t~~~~ri?L1~rt~:r~:1~~?· · 
;~,; :•:.• ;•"·''' - • .,, •;~:,···, ',,· __ , -,,•-:• ·-.... :'-.·::;;., :e • ;; 

-:~:. :-~-~- ~-: ·. ' - - ' 

crecimiento· de _la .. í:'elcevisión·. C::oiiiE!~~'Í~¿bo~:ii;~.S-_ El 

taba con el crecimiento de·la t:elevisió~ estaf:.~ji ;¿ul-

cural que sólo estuvieron representadas en· e~ca:·· década 

por el canal 11 del IPN, el cual funcionó_ durante toda 

Ja década prácticamente con el mismo equipo con que 

contaba desde su fundación en 1959. 

El 21 de 'llarzo de 1972 se pone en marcha el plan 

para el desarrollo de la televisión rural r se anticipa 

que el día 2 el gobierno empleará parte del 12. 5% del 

tiempo que le corresponde en las emisoras comérciales 

para conquistar el mercada de tele"jrlentes de lll fron-
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tera. 

Cabe notar toda una serie de defectos y situacio• 

nes que nacimiento del canal 11. En 

pri.71er absoluta de un 

acta constitutJ:.v.á':'fqrmal: o algún .acuerdo Presidencial 

o :'finisterial 'q,üe~,señalase los objetivos, 

dimien,os y,(;~~~tli~:d0 la .ins<Hoci6n 

- •' '< ~:~.',:f~ ·: . 

En_ se'~~~,·~iisff~~~i-}~~es fundameri tal el 

metas, proce-

electrónica. 

hecho de que 
- -

la primera -~si}n:acicín· presupuesta! para esta estación 

fuese de 600 mi 1 pesos y que se careciera de una es-

tructura administrativa, más o menos adecuada, para 

programar y organizar el" ejercicio práctico del canal. 

Esto es. que además de care~er de un responsable direc-

to. sólo se ¿tacaban necesidades primarias básicas, co-

mo son la producción, tecnolo~ía y administración. 

De allí que en poco tiempo este sistema dejara de 

tener funcionalidad. Una_ vez reestructurado el cuerpo 

administrativo, se mantuvo la situación ambigua respec-

to de los objetivos y metas que se proponía alcanzar 

el canal 11, ya que no existía un programa definido de 

actividades, un criterio sobre el tipo de programas que 

se debían realizar o la forma rle ejercer el presupues-

to. En los inicios de esta estación, nadie sabía cual 
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habla sido el verdadero propósito por el cuaL se habla 

creado tal institución. 

En tercer lugar, es altamente signiE1cativo que 

el equipo técnico y las instalaciones resulten artesa-

nales en comparación con las fastuosas-inversiones ma-

teriales de la televisión privada, y que su seflal par-

ticularmente débil y reducida Euese incapaz de atraer 

la atención general, sobre todo, si la competencia co-

mercial no escatimaba esfuerzo alguno con tal de llegar 

a la mayoría de los telehogares mexicanos (13). 

Los primeros nueve afias del canal fueron ~e pTeca

ria subsistencia y los Últimos seis de sus 25·~.~;,"s··;.}h.an 
sido para consolidar el proyecto. 

Con la adquisición del satélite, ahora en 1985, 

por parte del gobierno mexicano, dará el paso para sa-

lir al área metropolitana. Se le ha otorgado ya el 

permiso y el presupuesto para operar 20 canales en el 

interior del país, los cuales cubrirán 13 estados de 

la República. 

Actualmente cuenta con dos. repetidoras, una en el 

cerro de Tres Cumbres. en el Estado de Morelos, con el 

cual cubre Cuernavaca, Tres .'1arlas, Tepotzotlán, Yaute-
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pee, Cocoyoc. Oaxtepec, Cuautla, Zacatepec, Xochitepec. 

Xochitepa, estimándose una población de 500,000 habi-

tantes. Asímismo se en-laza con el canal 4 del Est:ado 

de Veracruz, el cual transmite el 70% de la programa

ción del 11 (14). 

Respec'to al canal 13. como ruptura del interés o 

rumor de que éste se proyect:aria como canal comercial 

del grupo Monterrey, se articuló una clara necesidad 

política. Por una part:e. se tratarían de cánalizar las 

demanda de los grupos del sector burocrático interesa

dos en reducir, de alguna manera, el poder de los gru

pos privados ejercido sobre la televisi6n mexicana1 por 

otra, la posibilidad de· permitir al Est.ado participar 

en la emisión de los mensajes electrónicos. fomentando 

su posición política y convirtiéndolo en competencia 

del gesto publicitnrio. 

En base a cales objetivos. el canal 13 propugnarla 

por trabajar en forma aut:o-financiable, tratando de re

vertir el proceso de desorientación colectiva provocada 

por la publicidad sunt:uaria. articulando una programa

ción de contenido cultural• social. de orien_tación e 

histórico. Por otra parte, la adquisición del canal 

13 c~nt:Ó fundamentalmente para los cálculos y proyectos 

del monopolio mercantil. Esto es. es necesario consi-
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derar que las proposiciones pol Í.ticas en cuanto a la 

función social de la televisión incidieron de manera 

importante en la estructura programacional de las cua

tro estaciones comerciales de la capital. si bien la 

existencia del canal paraestatal no significó gran com

petencia para Televisa. 

El Estado. con su canal más importante de telev1-

sión se integra para complementar el cuadro del doainio 

y la proliferación imperialista en el Blilpl:J.o terreno 

de la comunicación en México (15). 

La televisión del Estado (Canal 13 y 11). ha sa

crificado su función social en su interés por lograr 

la autosuficiencia económica. es decir. cualquier pro

grama pensand~ en términos de rentabilidad. tiene que 

hacerse quitando aquello que moleste al patrocinador. 

El canal 11 que en un tiempo fue considerado como 

una isla donde podían expresarse criterios más amplios. 

hoy en día auspicia a comentaristas de sociales que son 

patrocinados por firmas comerciales. 

De esta manera, el Estado mexicano ha delineado 

su política de comunicación social en la práctica, pre-
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tendiendo hacer de la televisión estatal una copia de 

la privada (16). 
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Inciso 3.- SUS POLITICAS. 

Durant:e el régimen de Miguel Alemán, se inst:aura 

la industria televisiva, en donde las repercusiones po

líticas, económicas e ideológicas di{l ;p}ógrama desarro-

11 ist:as se hacen di rectament:e pat:en'~~s'.5,'.~f<·, 
;_:j ·, 

~.-__ [_" 

Un 

dencia, 

ra de tel eviSicS.n~< .·:~eses ''!e~~cikflJ:;iI;X~~u.gt1ra la pdmera 

estación J.el ev i!Jo~~;c·expericten:~:f',l c?c1~f' 'país. 

Asl v~mos que el~obierno de Miguel Alemán fue de-

cisivo para el cr~cimiento j consolidación de la indus-

tria de la.radio y la televisión. 

Cuando se estableció en México la televisión, al 

mediar este siglo, el Estado decidió entregarla a la 

gestión de los intereses privados. Advertido tardía-

mente de la enorme fuerza de modelación social repre-

sentada por un medio de difusión colectiva, en la Últ:i-

ma década, ha comenzado una búsqueda del tiempo perdido 

para tratar de lograr una mayor part:icipación en la 

producción televisiva, además del papel regulador que 

desde siempre se atribuye. 
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Al inicio de la década de los sesenta.s, ante el 

embate de movimientos sociales organizados y frente a 

la cohesión que el gremio industrial de radio y televi

sión alcanzó durante 30 años. el Gobierno mexicano in

tenta dar su versión a través de los foros masivos par

ticulares, pero será hasta principios de la siguiente 

década cuando lo consiga (17). 

El régimen de Díaz Ordáz es importante para COlll

' prender el estado actual de las ~elaciones de los con

cesionarios con el Estado, por tres motivos: 

1) Porque la aplicación de; la ley. el Estado agre

ga su participación en las transmisiones pro

gramadas. 

2) Porque 

(cuyo 

cación 

ante las disposiciones gubernamentales 

fin real pudo haber sido una reivindi

pública del régimen diazordacista) los 

industriales de radio y televisión ejercen una 

de las presiones más c!aras y eficaces, de cu

yo análisis se desprenden import:ant::es conclu

s.iones sBbre el funcianamient::o de los indus

triales de radio y televisión coato grupo de 

presión. 
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3) Porque bajo el gobierno de Dí az Ordáz, el Es

tado da la concesión para un canal de televi

sión a un grupo industrial de Monterrey, con 

lo que se suma un grupo económico d1Eerente 

a que maneja la radio y la televisión desde 

su inicio. 

El gobierno de Díaz Ordáz también di·cta medidas 

de caráceer 6nicamente técnico, como es el caso del de-

creta del 5 de noviembre de 1968, por el que se esta

blece la tarifa relativa al otorgamiento de permisos 

y concesiones para la explotación de las telecomunica-

ciones en general. 

Los analistas políticos esperaban que resquebraja

mientos sociafes como el movimiento estudiantil de 

1968, trajeran consigo cambios en el proceso político 

del país. pero no se preveía que éste alcanzara el di

namismo y las perspectivas con que contó a finales de 

los sesenta, sobre todo entre Ja clase obrera. 

Por lo menos,, h,asta 1!168 en la política del Estado 

no se vislumbraba:. lo cque· parecía ·ser la respuesta más 

obvia al P.roore,ma: aumentar el peso del Estado en la 

radiodifusi.óni que éste se dotara ·ae· un sistema de ra

diodifusión que evitara que estuviera sujeta o subordi-
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nada a los intereses económicos. 

Uno de los actos que beneficiaron mayormente a los 

radiodifusores fue el acuerdo presidencial del primero 

de julio de 1969 que autoriza a la Secretaría de Comu•-

nicaciones y Transportes a expedir nuevos tipos de con-

cesión a los mismos concesionarios que operaban las es-

taciones de televisión en el país. Esta disposición 

tendía a conseguir que el control de la radiodifusión 

permaneciera en manos del mismo grupo de empresar;:ios·~·.:.:: 

Con ésto, se amplió la vigencia 

hasta el año de 1989. 

_., __ . -.,_).,·,· 
.·,:,·e 

·~ ,_,-~ ·-·-

Sin embargo, la actitud del Estado ,come~1J::<J. su.-

frir algunas modificaciones a finales de l·a décáda de 

los sesenta. El gobierno de Díaz Ordáz se propuso, an-

te el agravamient:o de la crisis económica y p~lí{ica 

en el país aumentar su peso en la radiodifusión, para 

que con ésto pudiera difundir sus proyectos a la socie-

dad. Se propuso intentar tener también cierto poder 

de decisión sobre la industria de radio y televisión 

Y• de alguna manera, participar de los beneficios eco-

nómicos obtenidos por ésta. 

F.1 gobierno de DÍ.az .Ordáz comenzó as[ con una se-
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rie de acciones tendientes a constituir un· sector de 

radiodiEusión estatal lo suficientemente Euerte para 

cumplir con su objetivo trazado. 

Real izó acciones tales como el acuer.do presiden

cial del 6 de agosto de 1969 mediante el cual se creaba 

la Red Federal de Televisión. integrada por 37 estacio

nes distribuidas en toda la República. 

Esta red sin embargo no pudo Funcionar de inmedia

to. El acuerdo tenía el objetivo de declarar para uso 

exclusivo del Estado, es decir. no sujetos a ser con-

cesionados esos 37 canales. pero. según la SCTo la 

puesta en marcha de ellos se haría de •acuerdo a las 

posibilidades económicas del presupuesto asignado· a la 

dependencia en los años siguientes• (18). 

Bl 31 de diciembre de 196i, el Diario OEicial pu

blicó la •ley que_ establece. reforma y adiciona las 

disposiciones relativas a diversos impuestos•. ésta 

contenía en su artículo 9Q una disposición que aEectaba 

los intereses de los radiodifusores. Establecía un im-

puesto sobre servicios expresamente declarados de inte

rés público por ley. en los que intervengan empresas 

concesionarias en bienes del dominio directo de la Na-

ción. 
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Según est:a ley, se gravaría con una tasa del 25: 

el import:e t:ot:al de los pagos que se efect:Úsn por los 

servicios prest:ados por empresas que funcionen al ampa

ro de concesiones federales y cuando ls act:ividad del 

concesionario esté declarada expressment:e de interés 

público por la ley. 

No obstante, exist!a una alternativa para quedar 

eximido ·de dicho impuesto. Consistía en un subsidio 

equivalente al total del impuesto mencionado al cual 

podían acogerse los sujetos del mismo, siempre y cuando 

se reunieran una serie de requisitos. co•o por ejemplo. 

que las empresas que prestaran servicios mediante con

cesión de un bien de dominio de la nación, fueran so

ciedades anónimas y que un 49% de las acciones pertene

cientes a sociedades de inversión, o bien que ese 49% 

estuvieran depositadas en un Eideícomiso irrevocable 

en instituciones nacionales de crédito a fin de que pu

dieran emitirse certificados de participación que pu

dieran ser colocados en el público. 

Los radiodifusores se hallaban en una dit"Í.c11 si

tuación: entregabap al Estado el 25% del total de los 

pagos recibidos por los servicios de las estaciones o 

se acogían al subsidio. 
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Entablaron negociaciones con el gobierno a fin de 

buscar una salida que no afectara sus intereses. 

Comenzaron a sentir la necesidad de realizar am

plias campañas de propaganda para exhaltar las virtudes 

de la radiodifusión comercial y de los propios conce

sionarios como empresarios positivos para el país, pero 

sobre todo. a exhaltar la imagen del empresario en ge

neral y de la empresa privada como promotora del desa

rrollo del país. Todo ésto por lz: e~idencia también 

de que las críticas al sistema se harlan más graves 

conforme se agudizara la crisis política que el movi

miento estudiantil de 1968 se había encargado en poner 

de manifiesto. 

De igual forma, comenzaron a sentir la necesidad 

de adecuar la estructura de sus organizaciones gremia

les y la informativa de sus estacipnes a estos nuevos 

requerimientos. 

Se realizó una campaña a fin de frenar el descon

cierto que causa entre el público la información verti

da contra la radiodifusión comercial Y• al mismo tiempo 

se dio a conocer la labor positiva de los medios de di

fusión. 
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Poster1ormente, en 1969, empezó a producirse un 

fenómeno que consistió en la decisión de muchos radio

di fusores comerciales de instalar en sus estaciones de

partamentos de noticias propios que otorgaran a los rs

diodiEusores la seguridad de que a través de sus emi

soras se expresaran fielmente sus posiciones pollticas. 

al so que, hasta entonces, tenía algunas 1 imitaciones 

en la medida en que los servicios noticiosos de la •a

yorla de las estaciones eran cubiertos por periódicos 

que se encargnban de le producción de noticieros. 

E:l más importante de estos casos fue el de Tele

siste•a Mexicano, S. A., que en noviembre de 1969 fundó 

la Dirección General de Información y Noticieros, d1-

rig1da por Miguel Alemán Velasco. 

A partir de entonces la información noticiosa 

transmitida por· las estaciones de esta empresa, es en

focada y juzgada de acuerdo al criterio y en función 

de los intereses de los radiodifusores y no con crite

rios periodísticos, influyendo políticamente a través 

de los noticieros a un gran número de mexicanos. 

Una vez resuelto el conflicto de 1968-1969 los ra

diod:Í.fusores trataron de estrechar sus relaciones con 

el Estado. Recurrieron a la búsqueda de un acercamien-
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to con Luis Echeverría poniendo a disposición de éste 

para Eines de su campaña electoral la t:otalidad de 

las estaciones comerciales de radio y· televisión del 

·país • 

. 4.sí • la década de los sesenta marca el Einal de 

un período en el que la radiodiEusión comercial se con

solidó como una industria altamente rentable y experi

mentó una expansión acelerada (19). 

Durante el sexenio de Luis Echeverría se produce 

una crisis efímera dentro de las relaciones ent:re el 

Estado y los concesionarios de la radio y la televisión 

caracterizada por una serie de conflictos que rompen 

de manera momentánea el trat:o armónico que había exis-

tido entre ambos en las décadas anteriores. Esta cri-

sis Eue la expresión. en·ez campo de la radiodifusión. 

de la crisis que· vivía -el- conj_unt:o de la sociedad mexi

cana. 

Hasta ántes del gobierno del presidente Echeverría 

hay dos ocasiones· concretas en que los industriales de 

la radio y televisión actúan como grupo de presión en 

el terreno legislativo, ésto sucede en los años de 1960 

y 1969. 



112 

El caso de la Ley Federal de Radio y Televisiór. 

de 1960. disposición jurídica califi'cada inicJ."állilente 

de 1 imita ti va .. Y .posteriormen.te<;_de ;.a.dminis,tráti vo-facul-

t a ti V a •p r· .·· ee_· .SS.· •i•·.··O··~.··nO,; ... rd·~ei'd··.~.:{·~J:'. •. r9~',~6 •. '(·:~9\_ºr.;;_'. }~·~u'f:&#~°'w§~ i~f-~}~~~~~~¡é~;~'i;~¡k~~f a t O 

::. , :. ,. , i~~~;i•¡;~~,~~¿~Y~:~}~~~~~~.,~~!i~~~w~~rt:~ 
cen ind2ci.ds'dii~íiá.'.'8 :'la'i~?g'r:,:!d~ ;sei'.s meses~}., ,', 

~~~" /~:-. :>> ::,:_,- -·- . -.· ·,. ::::<~~-:-,.-~:; '.-.·~;;_· ___ . .'_.i"--· 
'-·.· - . o::t·~,- -~ -.~- ·: ;.:_'-·7~;~º,'.-:"' ,--;:_-_-,-~_:o::_,,_,,:_- -

El gobierno de Díaz Ordáz finaliza. ~in·•:1ill,b~¿~ahan-
,_,,-__ ,. 

donado la posición abstenciana.1 is ta del. ii; ea·;t·;;~;;·~;; :.1 a 
_:_1: -;--;:'.:.: 

D~¿ Cie'o)iJidad elaboración de mensajes audiovisuales~ 

del Estado en esta área tiene su 

mismo. 

•En el desar:ralia de . la de 

las cuatro últimas décadas. no ha habido más· 'cambios 
- ---

que los que. e-'{{ge ;el ajuste y' l.a modernización ·de' un 

nuevo modela radiofónica amparado por un Estada~ que 

periódicamente oxigena e intenta disfrazar su marcha 

hacia un capitalismo cada vez más subordinado y depen-

diente• (20). 

Así pues, la lucha cada vez más intensa y efectiva 

de las diversas fuerzas políticas de la sociedad mexi-

cana exigiendo su derecho n expresarse a través de la 

radio y la televisión, era una característica que dis-
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tinguiria al periodo 1976-1982 en lo relativo a la ra-

diodifusión en el país. 

a) Organizar 
,;L.,;:.::.' .. . , • . :~· .. ._-,_ ·:. - . 

los. reérirsosDéJ{Eu;¡T~os d~l Es~~do 
-.. L--J~?.~·'°'~-:: • _,,O :~-<· -

y colocarlos baJo uni coorclin~ci6n 

b) Incorporar a la radiodif.usión 

reforma política del gobierno. 

c) Ampliar la influencia del Estado 

to de la radiodiEusi6n mexicana. 

Asimismo. la existencia de una profunda desigual-

dad en las posibilidades de expresión entre las diver-

sas clases y grupos sociales provocada por la. contra-

dicción entre la propiedad privada de los medios y el 

carácter social de la comunicación. provocaron que el 

régimen de López Portillo reconociera formalmente la 

obligación del Estado de garantizar el derecho a la in-

formación para todos los componentes de la sociedad me-

xicana. 



lH 

Esto se puede demostrar con el objetivo del Esta

do de cubrir todo el territorio nacional con señales 

de radio y t:elevisión. como lo señala el convenio Eir

mado el 8 de octubre de 1980 entre Televisa y la SCT, 

mediant:e el cual ambas entidades se comprometen a ins

talar de manera conjunta ochenta est:aciones terrenas 

para recepción y envío de señales por satélite. 

El ·canal 13 y la cadena TRH crecieron considera

blemente en el sexenio 1976-1982, el primero cubría ya 

en mayo de 1981 • 

ba en abril del 

26 entidades. TRH por su parte llesa

mismo año a 23 entidades a través de 

32 estaciones transmisoras enlazadas a la Red Federal 

de Microondas. 18 estaciones retransmisoras. 3 est:ac1o

nes retransmisoras con programación de canal 13, 22 es

taciones transmisoras que operan con videocassetera y 

5 estaciones transmisoras con señal de canal 13 (21). 

El carácter monopólico y centralista de la televi

sión se destaca, aún más. si se toma en cuenta que la 

difusión de la programación es totalmente controlada 

desde el centro. pues tanto en la televisión oficial 

como en la comercial, la mayoría d~ las estaciones lo

cales no son más que repetidoras de la selección de 

programación y comercialización que se hace en las oEi

cinas del Distrito Federal. 
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Aunado a Ja reforma política nace e~ Ylxico el de

recho f1 l!l infor.'!laci.ón con el fin de. democratizar al 

sistema poll~ico del país. 

El régimen ·de López.' Port:illo •. basó su aCc:icSn en 

tres éstrateg-ias bási·cas. la· Reforma Política •. l·a :Re

forma Adminiscrativa y ia Alianza para la Producción. 

La Reforrria · Administrat:i-va intenta corregir la si

tuación sin cuestionar las estructuras que le dieron 

origen. ;y su identificación es el resultado de los in

tentos d_e participación' estatal llevados a cabo por los 

tres dltimos gobiernos (22)~ 

En el _plan básico de gobi:erno (1976-1982), se ex

presan las sigµientes consideraciones: 

•El objet:iv·o de ensanchar las libertades y los de

rechos del hombre. implica un papel activo por 

parte del Estado para proteger a los mexicanos de 

la utilización abusiva y enajenadora de los Medios 

modernos de comunicación de masas y para_ conciliar 

la propiedad privada de algunos medios de co:nuni

cación con el carácter eminentemente social de és

ta: es decir, implica el reconocimiento del dere

cho a la información que todas las personas tienen 
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en las sociedades modernas. 

El respeto y el impulso al ejercicio de las liber

tades ha sido y es postula~o de la llevolución Me~ 

xi cana. el Derecho a la Informac-ión constituye una 

nueva dimensión de la democracia1 es una fórmula 

eficaz para respetar el pluralismo ideol6gico1 es

to es. la diversidad y riqueza en. la expresión 

de ideas. opiniones y convicciones. 

El derecho a la información significa superar la 

concepción exclusivamente mercantilista de los me

dios de comunicación r significa renovar la idea 

tradicional. que entiende el derecho a la inEorm

ciÓn como equivalente de la libertad de expresión. 

es decir. la libertad para el que produce y emite 

pero que se reducirá si ignora el derecho que tie

nen los hombres como receptores de información. 

El Plan Básico de Gobierno sostiene que el derecho 

a la información es un condición de nuestra demo

cracia. un instrumento de 1 iberación y no de ex

plotación de conciencias alienadas con fines de 

lucro o poder; en suma. una prolongación lógica 

que en derecho a la ed~cación tienen todos los me

xicanos" (23). 
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•Para 1977 cuando se anuncia la Reforma Política, 

la estructura general de los medios de difusión masiva 

no permite la expresión de las distintas corri.entes 

ideológicas existentes en el país. Los únicos emisores 

de mensajes informativos se encuentran en la burocracia 

política o en los grupos empresariales•. 

•e1 sexenio de López Portillo se in:i.cia_ .. con·;,fllBC:,ca

d:::s perspectivas de cambio en cuanto a la radio y la 

televis1ónr el plan básico de gobierno permite una re-

visión a fondo de la función social de la información 

con miras a garantizar la expresión de los distintos 

sectores de la sociedad; el artículo sexto de la Cons-

titución, referente a la libertad de expresión, se mo-

difica para que el Estado.garantice el derecho a la in-

formaciónr la reforma administrativa anuncia el fin de 

la multiplicidad de organismos con duplicidad de fun-

ciones para centralizar en una sóla Secretaría lo rela-

tivo a los medios electrónicos (al asumir la presiden-

cia. José López Portillo encuentra que los medios de 

información masiva audiovisuales están distribuidos en 

seis Secretarlas: Gobernación, Comunicaciones y Trans-

portes, Hacienda y Crédito Público, Educación Pública, 

Salubridad, y Trabajo y Previsión Social) 1 la Comisión 

Federal Electoral invita a los ciudadanos a opinar so-

bre el :·'contenido de la ley que reglamentará el derecho 
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a la información• (24). 

Iniciada la década de los ochentas. result:a evi

dente que la crisis es lo que caracterizó al período 

de los setentas. Crisis en codos los sentidos. Hani-

Eestaciones distintas de una crisis central. profunda• 

estructural. La crisis de la cultura nacional en gran 

medida provocada por Los medios de difusión masiva. no 

se da ai·sladar es resultado evidente de los ajustes del 

sistema capitalista. 

La televisión dejó instaurados patrones de consu

mo. de control y de cultura muy alejados de los que en 

este momento requiere~el d~sarrollo del país. 

Para hacer un análisis de Los medios de difusión 

masiva en· los años ochenta. hay que hacer referencia 

a su incidencia en la cuLtura nacionaL. No se puede 

soslayar ya a la televisión de los estudios sobre edu

cación. consumo, recreación. a treinta años de su es

tablecimiento. puesto que está completamente imbricada 

en· la vida cotidiana. Si se analizan las formas de fi

nanciamiento y el contenido de los medios de difusión. 

no se puede dejar de afirmar que se está presenciando 

una profunda crisis cultural. 
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En el terreno de lo político. es donde se puede 

hacer un análisis más pormenorizado pues aquí es donde 

se ve la gestación .. dec.rumbos distintos para Jos medios 

rle diEusión masiva .err 105.' c)che_nta. 

Es evidente que ningún otro medio que intente di-

fundir cultura tendría un público tan amplio y el con-

sorcio televisivo lo sabe y defiende su privilegio. 

-~rata de legitimar su papel cultural vinculándose a los 

medios académicos profesionales e intelectuales consi-

guiendo adeptos que, consciente o inconscientemente, 

y bajo el pretexto de colaborar a que la televisió·n me-

xicana contenga "espacios liberadores•, que Einanciados 

por quien sea, avalan un proyecto de acumuiacJón. d~ 

control y de desnacionalización. Proyecto que no se 

lleva a cabo Únicamente en el terreno de la comunica-

ción sino en toda la economía del país. 

Pero no sólo el gobierno hace política, también 

los industriales de radio y televisión hacen lo propio 

a través de sus instituciones creadas para la organi-

zación de los medios (25). 

A un 

rlo liberal 

liberalismo 

que permita 

económi°' corresponde un Esta

que los medios y la comunicación 

sean manejados en forma liheral, tanto en el sentido 



120 

jurídico (libertad de prensa. rle reunión. de informa-

ción) como práctica (existencia ·de .. -.diarios •y·: revistns 
- ·:·-· ',;,,. 

independientes. ejercicio 

ca. posibilidad de editar 

ticos). 

re.'11 de i1 dÍ.s}~~~dia--·poií.tÍ
Y dist:r{b~ir_ m~teriaJes .cr{-

En cambio, una situaci_Ón_ de d°ésarrollo d.iferente. 

de crisis internacional '"e inté'rnei, precisa la interv,en-

ción más directa del mismo Estado. quien se comporta 

respecto a los medios de difusión de acuerdo a los di-

ferentes estadios que recorre la economía (censura pre-

vía, represión de escritores y comentaristas de oposi-

ción. requisas de imprentas y materiales publicitarios. 

etc.). 

•La reflexión sobre la génesis histórica de la·co-

municación colectiva y sus instrumentos de materializa-

ción. nos permite descifrar la vieja falacia cultura-

lista que atribuye ~l origen de éstos a fenómenos acci-

dentales a las bondades de los avances de la ciencia 

pura. o al interés desinteresado de propiciar el cono-

cimiento y acercamiento de los pueblos. F:s claro. que 

son una segregación cultural propia de las necesidades 

del desarrollo de la economía monopólica en su fase de 

reproducción ampliada• (26). 
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conseguir el objetivo definido 
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( 1982-1988) con el Pre

ha hecho bastante por 

desde la década de los 

.sesenta: poseer un mejor centro de radiodifusión pro

pio que el Estado pueda manejar a su antojo. 

A partir del 2 de mayo de 1985 la Televisi6n esta

tal se integró en un organismo que se deno111inó IHEVI

SION, y el 18 del mismo mes comenzó a funcionar el Ca

nal 7 de televisión desde el Distrito Federal. 

Los proyectos y expansiones de la televisión se 

efectúan en absoluto respeto a la economía mixta, plu

ralismo y libertad de los· medios de difusión. En afán 

de apoyar a la educación popular, la difusión de la 

cultura y la información nacional, se dan a conocer los 

bienes y servicios socialmente necesarios, se mantiene 

en los medios del Estado una presencia vigorosa de los 

val ores nacionales. Esto en contraposición de lo que 

realiza a la fecha la televisión comercial. 

El plan de expansión de la televisión estatal con

templó como objetivos principales la instalación de ra

diodifusoras en las zonas fronterizas, cinco en el nor

te y tres en el sur del país. 
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Así también la integración de un servicio informa

tivo radioEónico en colaboración con la agencia de no'

ticias NOTIMEX, con una red que cubrirá todo el terri

torio nacional. 

La creación del sistema estatal de televisión 

(IHEVISION) consistirá en dos redes nacionales de tele

visión, red nacional siete, _la de mayor cobertura geo

gráEica en México con 99 repetidoras y red nacional 13 

con 44 repetidoras. 

Cuatro canales locales en el Distrito Federal. 

Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez y un sistema de 

televisión local regional concertado mediante convenios 

con gobiernos estatales y una Eórmula de coordinación 

noticiosa con canal 11 del IPN. 

Los objetivos de IMEVISION son apoyar la educa

ción y cultura populares, estimular el desarrollo de 

la niñez y la juventud, ofrecer esparcimiento. fortale

cer las convicciones democráticas y constituir un efi

caz instrumento de gobierno al servicio del Estado a 

través de una programación con noticias oportunas. 

grandes espectáculos, deportes. produce i ónes naciona

les e intercambios con España. Centro y Sudamérica y 

la comunidad hispano parlante de F.,,;tados Unidos de Nor-
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teamérica. 

Respecto a la red nacional 7 • su producción será 

nacional. educativa. en la barra matutinal de esparci

miento. en su barra vespertina1 y de información en la 

nocturna debido a sus cortes noticiosos cada media hora 

y a sus noticieros. 

Transmitirá al comenzar 18 horas diarias y ofrece

rá una fuente de trabajo a artistas mexicanos. Trans

mitirá también valores relacionados con el proyecto na

cional. nuestra historia y soberanla nacionales. lite

ratura y música mexicana (27). 

Sin embargo. el -canal 7 salió con atraso al. aire. 

y ésto no haée sino confirmar la posición desv~ntajosa 

que ha ocupado desde siempre el Estado en esta activi

dad. 

Ahora, el Estado ha logrado unificar sus diversas 

cadenas y ha consolidado su primera red nacional de re

transmisión. Esto sucede cuando televisa ya lo hizo 

hace años y hoy posee incluso cadenas internacionales 

y la casi exclusividad en cuanto a programación y 

transmisión en varios países del continente. 
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El canal 7 entonces. llega tarde. no sólo respecto 

de su programación original, sino respecto al desarro-

llo de la televisión en México. Ello conlleva un grave 

riesgo. Si correspondió al modelo industrializador 

iniciado en el alem_anismo. la unificación del mercado 

o, por mejor decir, la unificación económica del país 

han sido los medios. y sobre todo la televisión. los 

encargados de esa unficación en el plano cultural. es-

pecialmente en los últimos 20 años. 

Es en esta unificacl.ón cu1tural donde el Estado 

ha quedado rezagado. El efecto principal de este mo-

nopolio de la actividad televisiva, que también tiene 

ramificaciones profundas en cine. teatro y radi·o, ha 

sido la destrucción de gran parte de los valo~es regio-
. . 

nales y locales del país. en aras de una cultura de1i-

berndamente artificial. 

Ello. lejos. de_ consolidar la. unidad nacional• re

sulta en el nacimién.to/de. _una cultura estéril en la me

dida que ha sido·: . .. despojada de su raíz específica. En 

este sentido, po¿~(;udo ha~ez: para contener a la tele-
'• ~: ;. ·. ~ -: · ... ·

vis i Ó n privada c·~nal il. de carácter cultural y promo-

vido por uná'>Ji~_;i;{~~ución 
5> . ., ·-.:-;;__;·' :: .:/ 

r~did-di[acción nacional. 

académica. pero 1 imita do en 

cuanto a 
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Canal 7, con su red nacional, constituye la infra

estructura necesaria para revertir este proceso. Con

dición para ello será que el Estado, y concretamente 

la televisión estatal, inicien la formación de su pro

pio personal,.de acuerdo con criterios políticos clara

mente definidos. y dejen de reclutarlo entre quienes 

se iniciaron en la televisión privada. Esta formación 

debe incluir no sólo a los camarógrafos. productores 

y técnicos. sino también a los artistas (28). 

Frente al ·desarrollo de la privada. la televisión 

estatal ha sido ·coyuntural• como improvisada en la 

emergencia. 

Pablo Marentes, Director del Instituto de Televi

sión, el 29 de abril de 1985, dio a conocer los pasos 

seguidos para lograr lo que definió como •operaci6n in

tegrada de la televisión del Estado•. En septiembre 

de 1984 comenzó a levantarse la estructura de organiza

ción única de la programación televisiva en las dife

rentes pantallas y las consecuentes economías de escala 

en el área de la televisión estatal. 

Las acciones básicas r~alizadas fueron: 

Las funciones de producción-; prÓgramación • in ge-
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niería y noticias, así como las de administración, Ei-

nanzas, comercialización, planeación y control de ser-

man-

Se 

miento. 

Se y Canal 

8 de 

Se 

bleció un .c~mit~ de compras y 

minas. 

Por lo <Jnterior el:. Insti.tut:o ·:propuso y· la junta 

acept6 
- _- ._:-· .. ....:... -,- - -=---

la creación de un nu~vo riómbre para su complejb 

estatal d~ televisión, surgiendo.as~. ~MEVISION. 

El objetivo de este organismo es el de dotar al 

sistema de televisión del E:stado con una imagen Única 

para todos sus auditores y un signo de identidad para 

todo su personal. Se crear• y protegerá así la imagen 

de un organismo Euerte, y vigoroso. Se evitará la di-

versidad de denominacióne~. 
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En IMEV IS ION no hay invers.ión adicional. L-a es-

t ructura orgánica de éste permitirá pasar de la admi-

nistración "de un conjunt:o de canales a la operación de 

un conjunt:o de frecuencias. Canal 7. es simplemente la 

salida de la red de TRH en el Distrit:o Federal. No se 

ha requerido ni edificio nuevo ni nuevas instalaciones 

(29). 

As! vemos -que en M6xico exist:e la televisión co-
@i' . . 

mercial por un lado Y• la televisión est:at~l que t:iende 

a comercializarse -sólo por ser aut:ofinanciable- por 

el ot:ro. 

La primera transmite abiert:a y subliminalment:e una 

programación que induce al consumismo y que proyect:a 

el modelo deI país que concibe el señor Azcárraga. Una 

programación técnicamente bien lograda, con un pareen-

taje de material ext:ranjero •dent:ro de lo que la ley 

permir:e•: defensa de intereses bien delineados. 

La televisión del Estado. en cambio, nació con la 

débil voz del Canal 11 entre gran penuria económica. 

Al p~so del tiempo fue expandiéndose, tanto técnicamen-

te como en su economía y, con Pablo Marentes en la di-

rección desde el 24 de diciembre de 1977, lo~ró despe-

gar como un canal de televisión que ofrecía una opción 
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al televidente harto de mensajes consumistas. 

Luis Echeverrí.a decide comprar para el Estado las 

instalaciones y el equipo del Canal 13 y así. competir 

abiertamente con la televisión comercial. 

En el sexenio de López Portillo todo.1o ~tie pudo 
•• • • e 

ocurrir pasó en este canal (13): desde·.~~~tif.ir.':.~.tor(c¡'u.~ 
duró en su cargo el tiempo del 

posesión (Abel Quezada), hasta el 
.,. ~ •. ,·:;:.<_,:.: -· . 

que' se°: trajo ;a.. to'dó's' 
·:..~·· .~,, 

sus compañeros de mala suerte, 

(Pedro Ferriz) o el que tenía por guia a su gurú (Clau-

dio Farías). Mientras tanto Pablo Marentes dirigía Ca-

nal 11, a ultranza en el Último año del pasado sexenio, 

porque Eue llamado a la campaña del entonces candidato 

a la presidencia Miguel de la Madrid Hurtado. Es cuan-

do se empieza a gestar el IMT. 
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EL EJERCICIO SECRETO DEL PODER 

Inciso J. - QUIENES INTERVIENEN EN LA ELABORÁCION, CIR

CULACION Y DJSTRIBUCION DE LOS MENSAJES TE-

LEVISIVOS. 

•Quienes participan en las acti vidádes ,·C:Jei.dt(usión 

e información. suelen ser unos profe~iona]e~i'..·§~i~Úu11-
. --, : .-.~ -· 

ción consiste en acopiar. 

zar 

los 

•Los profesionales de la comunicai::ión ·desempeñan 

cada vez un papel más importante a· medida que va pro-

gresando ésta en todos los campos y no es sorprendente 

que sean cada vez más numerosos, que su competencia re-

sul te cada vez más diferenciada y que. sus funciones 

tienda a especializarse y a diversificarse•. 

El cometido de los periodistas (independientemente 

que trabajen para la prensa•· para la radio o para la 

televisión)• al igual que el de los directores y pro-

ductores. es evidentemente capital, ya que son los que 

deciden la forma y el contenido de la información des-

tinada al público (1). 
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Hoy en día, los círculos profesionales agrupan a 

una amplia gama de especialiscas necesarios para el 

acopio y la divulgación de la información, y para el 

almacenamiento y la _selección de los datos gracias a 

las modernas infraescruccuras y a los medios modernos. 

cuyas cécnicas son cada vez más complejas y el conteni-

do mucho más variado. La competencia que se requiere 

para el ejercicio de todas estas especialidades, aumen-

ta conscancemence, ya que estamos en un mundo de cons-

tante evolución. 

la Ce-

levisión, ·1a ;cons't:/~t-d·i6~-~~j~· ¿r~-~d:es •equipos humanos 
•:'{.~: ;:;,. :/:.:. - :;_ ~'.{,,- -·+·· --'.:..~-- -. : . ;¡,;_: . .( ·1,)_ .:~': ·,;_'' 

que reúnen 1W·'.¿"o'/{f/icf:'~'n~sfl3{ ~-t.~·~~~';!~~ lfs reporteros. los 

operadores •. 1~~ '{~c~i~<:J'S· Ji~-; ~~~nid~, los redactores y 

otros muchos espedaÚsc/3's~-

o',. 

A ese os especiéilisCa!;c-";l_C)s, ,/podemos dividir de la 

siguiente manera: 
,-... -:~d;; ~;;:;· .. :: : .. 

-···\ . 
.. , 

productores de cori:~"f?friie;;;t;¡;i;k 
. . '.,,'.¡,;;:·r:;:!.~:~~ ::~-\.-:.:·.~.~-. :· 

e é ¿·r;1.J{i ~ ¡;,_L : 
\.'..:',-< :·:...-;;~- ''.:' 

de los seivi',Ciós·'.:d~<l.iiic/rmiici'ón: priva.;. 

Científicos y 

Personal 
-

da. 
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- Distribuidores de conocimientos: 

Especialistas del ·estudio de~ los mercados y la 

coordinac:ión. 

ProEesfonales del acopio' ~~. ikio;,~~di6h.:j; 
··,·F 

Especialistas· de·. i~vi;;stÍgaci6~;:'Yit~:~~i1}.n}~ión. 

Per.sonal de p l ªni n c ~ ~ i c5nf y ·"e ~·n,,E 2,c:af•.~. · 
tra tam 1 ení:éi. de H. ~}\iril6"i·i~~¿.¡ón •. Personal. de 

No eleÚróni.~o. - . ' 

E lec t rónicb'~.; 

En'.C~rga'do~ de liis :máquinas de inEormáción. 

Op~ra;ios de máquinas electrónicas. 

Opei;ários· del sector de las telecomunicaciones. 

Los. resuÍ tados de un sistema de comunicac:i.Ón no 

serán· ni son mejores que el personal que los dirige. 

De ah{ que la formación es una amplia gama de especia-

listas de comunicación constituya un aspecto decisivo 

para el establecimiento y desarrollo del sistema. 

Se necesitan ingenieros, técnicos y personal de 

mantenimiento para la red de comunicación y radiodifu-

sión; impresores, cajistas para las imprentas de los 

periódicos que no poseen equipos electrónicos avanza-

dos, revistas y libros; apeadores, directores y técni-
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cos cinematogfaficos para Jos estudios de cine y tele-

visión. 

.'···.;' -

:::.:~:í·i~~f l~/{;::1ii~f [l~~!Jf ~!:}i~~~1:,~:: 
información. y exte~tÚCSJ~: tieCesita 'Eormaci6n ,!;'C,°íJfe i¡j5 · 

.. _·-·_:: ·'"· . :':;,,'_'"~-· - . 

método~~cie e:;;mlJni,~':.#/3~--~y~pel-1.u~sióii. el 'perÍdn~l' éfo:.. 

cente sobre la u~iliza'ción de l~s medios/{~~~~~~;~1¡~;~~\> 
,_ .. -~, ·-~·.'i:c-- -. ~-~. 

_, - ,,··----~---~,.-..... ----.- , ________ , __ . ·-- -

De hecho puede ser necesario preparar y~,'Y§~~~-r;w·a:·~u~c'" :... 
nuevo personal pluridisciplinario, una. 

'_'· --~·,·:~ __ .\_<, - -_;. ~t-' 

é~pe2i~~'fd~\ edu-:: 

cador- animador- comunicador Y• 
'"<;'· 

teniendo: eri cuenta_ la 

complejidad y la rápida evolución . ' - . . de. las comunicaciones 

modernas. se necesitarán expertos ·en'.ges,tión~ é:(Bn,iE:Í-. 

cación de sistemas y evaluación económica '(2).-

las agencias de publicidad y 3) los ¡ierviCio3s(d.e, pro--- - ' : >.; ·;_: ___ : ~- ·~: 
ducción de materiales period:ísticosy te.revisi:.vos.(3). 

El sector privado tiene, con respecto al estable-

cimiento de los modelos sociales y a la orientación de 

las actitudes públicas y del comportamiento, un poder 

comparable al de los gobiernos. o incluso a veces mayor 

todavía, debido a la importancia de los recursos Einan-
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cieros que están en juego. 

Est~ poder se ejerc~ d• .diversos modos: 

a) Explotación: d:ife,c.f~L de los instrumentos y me-

dios 

las 

de'· cómÚ~Í..~~}icSlli sOci al 

te1ecomu~¡¡~~~/Jn~s 1 
-~--.~:et 'J. ' ;_ ~ "~:-' . 

--.- ;-i.~.-::~_i':-;'.{~~:-:::' 
o:.·o-"OL 

o inversiones en 

b) P.rociuc_~t:6:~ 4~./#!ét:J:ios de programación y distri-
.. ,1;:·- .. ,.,f, ~t_:t" .. -

bucióf:i~}~t:iVite;.;O& tipos de programas y conte-

nidoi'~·· 

· c) e·ub'i.ic,i.'dad: y comercia1ización 1 

di D.i>;~rsos :modos indirectos de influir en .la pr.o

.ducc.ión· de mensajes. 

La ideolog·ía postu1ada por el Estado se difunde 

a trav•s de una compleja •estructura ideológica que in-

el uye a todas aquellas organizaciones e inst:i t:uciones 

que controladas por el Estado e incluso por organismos 

privados tienen capacidad de di Eusión e in El uencia en 

la sociedad civil,.. Dest:acando, por supues t:o, a los 

grupos que poseen los medios de difusión colectiva (4). 

Basta con ver la televisión para darnos cuenta 
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cuál es La técnica de ésta, pero sobre todo de quiénes 

tienen en sus manos los medios para imponer patrones 

culturales que han creado el_ concepto de cultura de ma-

sas. Se trata de imponer patrones de una sociedad de 

consumo ~ d1versos grupos sociales diferenciados, a 

grupos .. _que pueden no responder a sus ideas políticas 

de integración nacional (5). 

Quienes- elaboran y di.funden los mensajes llevan 
·· .. - . . 

las de ganar;: sobr~-~ t:~"di;; por.qu~: los rec"epéores están 

indefensos,;. n,~ _ r:_{~~~¡~*·.>arm.as·,~ani_-.e.J~rc;.er::a.1. menos una 
. : ·: .' ~ ,· _,; ____ ,,-,: .: '~< :·. 

crítica mí~'['m·~- c(6:8_f(~j -·;·.· 
-.-·-·; 

Lo qJ~;{:;}~; ~ele\;isión nos da (con todo el equipo 

que e~iste 4etrás de ella) en sus informaciones y docu-

mentales, es lo que los responsables de la emisión, 

director, hombre c•mara. han decidido grabar, y eso 1~ 

captamos según el ángulo de las tomas de vistas que 

han preferido con los comentarios que han elaborado y 

aceptado. 

Para comprender la relación que se ~stablece entre 

la fuente de emisión, las emocio_nes y-_ los espectadores, 

debemos preguntarnos primero lo que éstos- buscan en 

esas emisiones, que motivaciones los convierten preci-

samente en espectadores, a qué necesidad responden esas 



139 

emisiones o esos programas y que satisfacciones pued~n 

aportar al público (7). 

En cuanto a la difusión~ .. :tóCJhzsLscemá es::,váNd6, 

no existen medios estructura 1 ~~~:~~- w~~·:?~~~-~~~~·~~Jf ).i~p~i- -
~ ; __ ,,_ :·;~'·':.·~;/e -.;v; >··::.' -·~· 

ta lo que a través de ello.s .. circ.ulia.::Y.',:i;l.r sercv:i.cip 'de 
.",·_::e"" 

quién están (8). 
- ·~ .. - ·:; 

·-· ;;:-,,::''. -~ :::..::~":;:.J.~} -
• o_-,_.::-:~ ·;-~¿ - - --~ 

Quién con mayor exa.c;ti.tud, '~~~il~.~:J.... Y .. ~~}i:c;_á,cia co.-
. -. . . . - '>' . -:~:. --.- . -~~ .. 1:::::· 

no ce. el perfil de comportél_mientk cÍ~1···?iJ~'{'i::}:frf~.:.' ~-s el 

sector dominante, que 

pital industrial y comercial se dedica, á.t.ravés de las 

técnicas de mercadotecnia y publ icidád:' a .;~·c{iográfiar 

los diversos patrones de aspiaciones,». gusto·~·.» ·.compor-
' . 

tamientos, debilidades, actitudes, preferencias, nece-

sidades, inclinaciones, etc. del rec;eptor., con. obfeto 

de integrarlo al proyecto de 'desár/ol:Ío.del- capical:~ná-

cional e internacional. 

~:-> .;' ~---', :._ ·. 
Ouiedq~'iér~ qüe ··~'€- 'sitúe; 

, '~ . :,·:. ~;~>:, ·-
como ci"íticó, experto 

de ljs com~ri1caciónes~ c~md líder político o expectador 

consciente .• · ánte el >p.rJblema de la televisión, tiene 

i ns t rumen.tos de jui. ci o· tari to más adecuados cuan to más 

consciente es de que la forma de presentación de los 

mensajes, es en . sí un c:ecipien te capaz de absorv·er 'e· 

incluir impulsos de revuelta y movilización, aún Jos 
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muy fuert::es, a .·trav.és de la satisfacción de ver. l' 

que, 

de los· 

ción discursiva·. 

debería ser 

la ideología, 

sión social, 

represent::acione~ 

de su 

(10). 

muy 

y 

perfeccionado e inteligente 

e en 

preservar 

y ampliar sus intereses puramente comerciales, oligár

quicos y de clase. 
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Inciso 2.- LAS LINEAS DE INFLUENCIA Y SUS RESULTADOS. 

En su "Ideología Alemana•·. t>farx señal'ó ,que •1a 

clase que con trola los medios de producción material 

controla también los medies de producción intelectual. 

de tal manera que en general las ideas de los que rlo 

disponen de los medios de producción intelectual son 

sometidas a las ideas de la clase dominante• (11). 

" '. -, ~ . ' 

La función social de ésta es .. uriiEi,car' ;op'inÍones 

y voluntades. cohesionar la vida ·Cotid~allX,-/d~{l'~s ·di-

E eren tes clases sociales. asegurar la furi'd,f6'n'a1~:Í.dad de 

un determinado sistema de vida. 

Las l.Íneas de in El uencia se. multiplican, •tiene 

a su disposición infinitos recur~os formales y materia-

les; también el hecho de ser _p_olo emisor del mensaie, 

de no tener que confrontar nunca la respuesta, la in-

terpelación de un público que en vez de relacionarse 

en un acto de comunicación sólo está incluido en él pa-

ra consumir• (12). 

El desarrollo de la teiev1sióri al servicio públi

co, está condici_onado por la iógica del monopolio de 

estado. Los objetivos implícitos o explícitos son el 

de informar, educar y divertir, o· bien el de formar y 
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organizar ·a la opinión pública. o también el de repro-

ducir, a. la~. ideolágía dominante. . - - -

La , se. propone como 

mismo· se .encuen-

tra dominación a 

por 

violen-

cia. Por tanto la televisión, en un ambiente privado 

de otros canales de inTormación, tiene una capacidad 

tan grande como la. de cualquier otro medio para el con-

trol social. 

Los .con.dt!ctos son siempre de información porque 

manipulan .las comunicaciones a fin de llevar el conocí-

miento a.l· máximo o al mínimo, de acuerdo: a .1.a est:rate-

gia t:écnica de ejercer. 

La abundancia informativa no siempre es ~til, sus 

excesos de comunicación, orillan a crisis que acentúan, 

según el nivel de cada país, las distancias exist:entes 

entre el desarrollo de la técnica y la cultura. 

Las empresas de televisión como ya hemos di cho. 
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.capital ·monopolista, el ínter-

nací princi-

pal 

lar 

levisión 

ce, 

importante 

de la gente 

confirman sus opiniones_ 

(13). 

Poi tales razones se dice que la influencia tiende 

a reforzar y consolidar las opinione~ existentes, casi 

siempre. 

Cada· televisi~n. entonces, "suele representar no 

sólo los· inteireses . de ·'su pÚeb.lo, su cultura, sus cos-
~> -

tumbres el punto de vista 

del en'un Estado determina-

do• (14). 

El grupo que tiene en su poder los medios de difu-
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sión, mediante las -líneas de influencia, puede defor-

mar la info:rmación .• que tendría, por ejemplo, las si-

guientes cat~gorías: 

•a) Destacar acontecimientos que no tienen la ver-

dadera importancia. o entrelazar lo anecdótico, 

lo no pertinente y lo que se considera pinto-

resco en los países desarrollados con unos he-

·chos que tienen una verdadera trascendencia na-

cional; 

b) Fabricar noticias ,'mciri''l:i;;Tií:lb .hechos aislados. 
c. :: :, -,~{,:~~~i}\iJ. :./ -

presentados. como' un<.''t'o'do'.-':-único. o describiendo 
··:~~,··.~,.:,.:;,;e·-~-·- -'.'.~~~-;-·.,-:, 

una suma de. verdi:ides:·h:iarciales de modo tal que .. ·. -:_,> ·, .. · ,v :·.:~:: •• • •• ,- -

parezcan constiWi~ ti:i~-~erdad global; 

c) Deformar recurriendo -a implicaciones, lo cual 

consiste en presentar los hechos de modo tal 

que las conclusiones que sugieran implícitamen-

te sean favorables a tal o cual interés1 

d) Deformar. mediante la manipulación previa de los 

acontecimientos, analizándose hechos especiales 

para suscitar un temor. o un recelo sin funda-

mento o exa~era~o qü~ có~diciorie la acción ul-

terior: 
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e) Deformar mediante el silencio respecto a situa

ciones que se supone que han dejado de intere~ 
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Nulifica el análisis de nuestra realidad a tra-

vés de nuestros ~ropios valores. 

CieÚ~'.; Óp(;,ttüA/~,~des ·para técnicos,, ei;ér.i to res 
,, ·~;,,:.' ·:~~ ·. 

Impide· 

son: 

• 

·las 

todas sus maniEestacio-

Servir de vehículo colonizante. 
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Conformar a la opinión pública para el benefi-

cio de los intereses de1 c.apital. 

Queda como ·no existe barco que navegue 

sin dirección. aunque esta no sea la deseable para lle-

gar a su destino. tampoco no hay medio que no siga una 

linea determinada aunque no sea la conveniente para los 

intereses de la sociedad. 

El ámbito de formación de una crisis lo designaría 

•e1 ejercicio secreto del poder. es decir. la amplia-

ción proporcional al desarrollo del territorio vi si vo 

de zonas no a€cesibles. por razones a las que se supone 

buenas y también buenas por ser secretas= (18). 

As i pues• cuando el monopolio es ta tal cae en el 

abandono o en la concesión. cuando las empresas priva-

das o mixtas sustituyen al menos parcialmente la comer-

cialización por el servicio público. la privatización 

por la nacionalización. se alteran los asideros del po-

der, pero subsisten los sistemas de control. 
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Inciso 3.- QUIEN ES EL EMISOR, CUALES SON SUS INTERE-

SES, COMO LOS PONE EN OPERACION. EL DIS-

CURSO DEL PODER. 

Er emi·sor debe ser comprendido y abordado como una 

entidad p~oáuctiva, a partir de cuya actividad se mani-

fiestan e .-·imprimen masivamente diversos caracteres· de 
•' ·~ (•,- •n -

clase, ciii!.f.;i·fltas visiones del mundo y la sociedad, y . 
múltipl_~;_;g:p_~.;kc~ones .ante el sistema. según sean los 

,,._,..,·.,_.!'.,~ •7,""' h'•" -'-. 

difereric.e_~'-1/,¡J.p_§.~.W'e> clases y fracciones de ·clases que 

par ti cip'~~ {k';;~'.su 'di-~}ección • 
. }~~;L. :~~~- ;;f ~~7 ~ 

~ ¡ :,f . --~,·-·; ·,:~\;· 

Den~ror~~~~J~~~'.~~és9!J~telación de expresiones socia

l es, pre'd¿/tJ;¡tj~tJf'~'i~~~~;;¿~~Fdenc ~a hegemónica de la clase en 

el poder, qilé sui/ordina y alinea a las manifestaciones 

restantes bajo.el eje de su proyecto de dominación. 

La clase dirigente amplía masivamente su cobertura 

de dominación cultural sobre el campo de la conciencia 

de los múltiples agentes sociales que habitan la forma-

ción social. 

Por otra parte, está la actuación de los emisores 

subalternos, quienes según el grado de conciencia ad-

quirida por los agentes del cambio social~y dependien~o 

de las posibilidades reales para implementar su proyec-



1 49 

to revolucionario, manifiestan· sus intereses_ de clase 

en contraposición a las tendencias del g~upo hegemóni-

co. 

_, .. 

Son transmisores con limt ~a'éJii' cób'ertur_a: mastva, 

que es necesar.io ampliar, par.a':é::ch1~truir';Úna hu~;,.ª he
~.' ' ··; 

gemonía de: las foerzas p:Oduc:5.i~€J¡; .'(i9)) 
·;~·-. . - -::;._,-

\ .. :·:,_ ,____. . . - ~'.::': ~'. - .. 
.- ' .. -; ~-:'- - -~?-_:,::~}- ::·_j:~=i~;<1-:'-~~- --~,-· :·'·---~: 

Un gr.~fo se\onstÍtliY.e~¿(}¡i¡c{ei e·~;'.~pr, C:uandq po-: 
~ ·?" -~~:. - ._- .-'.;-._. ''_ --~- -~;·-- é·.'':-'.;:. ,: >-;•_.: 

see 1 os I'e<:: J'c:~·º:s? JJ(,f~'.i_~kt~~;;;;;:,Ir~ moh"t·"ac- : un med 1 º 
difusión; J:·"''''° ;~: •e~·-··· 

de 

~/, ,-.': - :> 

... -. .,,,,·::>·.(·:;., "'·, 

El emi;~} i~~f ¡,•),;, :':ie>m·¡ nidb \Eii>t 'i,;;,)1u ·•.•nsaje 
y en funcióri-~beSSese{fin··,~·;l;~¿rn¿·:·l:·:c 2~'f~i'}J~j}-d~sus 

-· - ·• <:",.'."¡-} -.,"?.;_·,·,~-?;: "· ,:_{ ·;-";; ~~' -'._~<\ __ ;_r, -,,.··"'...,,"' ~ -::-> -.'/· f(_:._:::·~: :~ --. ;·, ·:: · .,_ 

~~~~~~~~:5~~if ii~1Jtf~~if:f ;I~c~::,~;o·:i:::,~::: 
.-, ,·,~~2:~¡1~ ~ ~ '.~' 

~; '_''"J :\~:>:.-; 
;·- ~ ~--. '·',. 

El e~is~t ,'~Ji~aa al peréeptpz-: Y. s;;"~~~i}¡fa s:í: -
mismo y de acuerdo con el lo, est:rdéi:u'ra/Eil. m"ig:S'a}~'~. ;Si 

de la evaluación se desprende ~ué;~l 
~ :': ·_:_-~.<':':.-·:..<'··~\{<'.:; -º< .:.'., 

'receptor:. és .. ' ún •ser 

inferior, de igual forma se estructifraiéi 'eT::·mensaje. 

tanto en su calidad formal como material, alg~ muy dis-

tinto ocurrirá si el receptor es un ser igual o supe-

rior. 
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Ser emisor significa convertirse en un influencia-

dor, lo sepa o no quien desarrolla .tales actLvidades: 
' -"", 

lo que. se· quiere· conseguir es concreta·r .:za intenciona-

l i dad mé;c~'ri ti 1-:y propagandística. 
; - ··.;. -- •¡-; ;. ' 

Al .Hab.lar de emisor nos referimos.· también a esos 

difer.entes grupos soc.iales que 'tiene.n posLbilidad, por 

su inserción en el aparato productivo, de incidir en 

los integrantes de su propia clase o en las de las 

otras. 

El emisor es un influenciador porque del resultado 

de su influencia depende la continuidad de la situación 

en que vi.ve, :1·a· 'permanencia de las relaciones sociales 

de una formación So~ial, o de varias. Se· juega·, pues, 

la estabilidad :de :'t:od.a una clase social, 

ma 

un 

El e~'i.si::r~;~\éJentro de la información 

grupo s~~~~'1\'.c'on el suficiente poder 

colect:i'va, es 

como para. in,,. 

fluir y 'dif~"n'c/ti-. mensajes a las grandes ma;,;oiías •. lo 

que signf:i.ca una clara inserción en las int:enc'ionaii

dades mercantil.es y propagandística, concibe al pÚbl:Í~"o 

como estereotipos y emplea un n~mero creciepte d~ co~r-

tadas que vienen. a justificar, especialmente ante los 

demás, el cotidiano quehacer de informar. 
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la clase dominante, pues, no es un b1oc¡uP homogé

neo y las contradicciones internas suelen salir ·.~·.la 

luz a 

publi 

orden 

ti ca 

sajes 

apela 

mas 

tas 

tener una 

porque se ha 

En el 

ejemplo 

movimiento estudiantil de 1968. 
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Incluso el Estado suele mantener emisoras educati

vas que ofrecen programas que se salen claramente del 

discurso del poder. del discurso dominante. Claro que 

_existen al respecto muchas objeciones: la poca canti

dad de esos programas. el control, la censura que exis

~e sobre éstos, el m!nimo alcance de las emisoras. 

Cuando existe un mayor equilibrio relativo, cuando 

las contradicciones inherentes a toda formación social 

se atenúan, mayor es la sutileza en el autoritarismo. 

Pero en tiempos de crisis. como ya se ha señalado, las 

buenas maneras se acaban y se recurre a la represión 

(22). 

De tal manera que 

fusión puede ejercer 

quien controla los medios de di

un dominio, a través de ellos, 

cienr:Íficamence comprobado, sobre la sociedad entera, 

aunque no tenga· el consentimiento de sus dirigidos y 

así sea en contra de la voluntad de ellos mismos. Por 

tanto •no existe la información por la información: se 

informa para orientar en determinado sentido• (23). 

Los medios de difusión se han convertido a fin de 

cuentas, hoy en d!a en el más importante instrumento 

de dominación y poder. La dominación, entendida como 

regulación de la comunicación, se presenta, como lo'se-
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ñala Harry Pross. en un sinnúmero de combinaciones de 

símbolos de de.ntro Y. de fuera, de arriba y de abajo. 

de claro y oscuro. La . . combinación tiene lugar: 

•1) Mediante una com~nica~ión ritualizadao 

2) Mediante portadores de símbolos que la mantie-

nen movible Y• 

-- -~~ ~o:~. -- ·- -. -o-'. 

3) Median te la humana compulsión a lo~, c~~#~'§'.s,rque 
< '• ~ ,_, -- e ,. .. -:; 

significa un placer siempre nuevo de;·5'j_g;fi61izEir 

nuevos órdenes y que cambia• (24). 

Así. el poder político depende de los sistemas de 

comunicación que entiende y manipula un pequeño número 

de especialistas. 

Esto. porque los símbolos expresan algo concep-

tual. tienen una función designadora, entonces. la 

fuerza de los políticos consiste por un lado en la de-

pendencia de todo conjunto de símbolos y material sim-

bÓlico con el que están familiarizados Y• por otro. de 

su dominio del mismo. 

Los medios ~e difusión dirigentes, condicionan en 

última instancia la función económica. política e ideo-



lógica que desempeñan como aparatos hegemónicos de Es-

tado en la base y superestructura del bloque histórico 

dependiente. 

La comunicación de masas es, a todas luces, un 

sistema cuyos manipuladores prefieren la cantidad a la 

calidad, porque cuanto mayor sea el número de los re-

ceptores. mayor será la influenc~a ~oci~l de los emiso-

res, más crecerá su poderío, cuarito mayor sea su p~bli-

co. 

Siempre y en todas partes, la clase dominante lle-

ga a tener y poseer los medios de difusión más avanza-

dos, porque controla las bases materiales y pol:ítico

jurídicas de su producc_ión, financiamiento, dist:ribu-
'""'-

ción, promoc'tón~e,'incbú_s~p;las paur:as de su consumo. 
·--

Sus ideas se coni.t'ituy~n así en la ideología dominan-

t:e • 

Procuran manipular la opinión de las masas popu-

lares, tratando de que su opinión sea tomada como la 

opinión pública de toda la sociedad (25~. 

Muy acertadamene, González. Cas~nova :c_omenta: 

wLa fracción gubernamental que elaboró el proyecto 
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tendiente a que el Estado mexicano asumiera un pa-

pel en los medios informativos, recreativos y edu

cacionales, no sóio busca el contr.01::~.de ··éstos por 

:::s::::;tr~~:li!~J~;tu¿~~f i~tR~i1~ú z::::; 
para l~ Ú~f~f>~:JJ.~J~~f:l:ko,c!i~~- c1:. tod~ '~~~~~~J{2''r,j •. 

-·:/.-_·~:7?~--.~~~~~~¿;"~{~,~--;~if~%:t~~~i:;fa:~~::~~~-~::·;~-- '-~~i-~:-.~:~: -._- ~ ~:-~~-: --~ -~~·-. 
•A 't-i'á~V-~~::di13,-:;o~t'roLlegal que la ci~;sf;l:~ell~~-J·po:;_ 

der ejerc~ ~obre la .propiedad de los canale's<~~.\rarfs~ 
misión, éstos se convierten en sus principales a~a'r~t~s 

de dominaci6n ideológica, a través de los cuales~ •Tea-

1.iza su continua conquista psicol6gica-c_ultural d.e . .'la 

conciencia de los grandes sectores de las fuerzas pro-

ductivas en general•. 

•e1 discurso autoritario, que •informa" asertiva-

mente en luar de probl.ematizar 1.a realidad, que confun-

de propaganda y comunicaci6n, información ·y persuasión, 

es un discurso proselitista; ve al receptor como obje-

co, lo convierte en un simple 'recibidor de comunica-

dos•• (27). 

Ante la necesidad de complacer a un público abun-

dante e indistinto, acaban difundiendo valores, ideas 

_v temas sociales, morales o estéticos constantemente 
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reducidos a una media y ni velando también los gustos 

y aspiraciones a la altura muy media de una cultura de 

masas que sería una especie 

más culturas redÜc}das)á su. 

·.\··;> r'; 
El Estado :sé' cploca, por 

hegemónico'dél'a sociedad, 

rante de.l ;oÍ:'ct~ri/ agente de 

de la 
'-'.:.e'' 

ide,otdgla dominan te y 
,,_ .. 

prganizac~c:rn~s episoras y basado 

principa1men teC en · 1 as' .·di visiones con ~e~ci º~ª1 es. 
... '-· ·'-,; :·,> : :;'._ ,·· ___ , ·-·- .,,,,- ·"" 

di s t ingueií 1 os ":~'.igui.~~~·~5 ·d:,é"é'·;·dp'.a~ básicos: 
_c.:_.::.·<-~;.;\·:~/ .,. -· '--

,;. -'"'.:-'.·;·- ,,,~- .>: :·'· 

se 

"No Í;~ila~ y· >é~~as púbÚ cos 1 ficción y documenta-
¡•-· 

les educilciofr1·~:arte y músic'a, prggramas in.fantiles 1 

teatro; p~lículas; entre~enimiento general1 deporter 

religión; publicidad comercial es• 

(28). 

'').:·· 

del inter~s,.".;;{'ii;uai !i~•a. dominado 
: e· - ·.;_:':y:~\~~~;;_~$,·(,;t:<; ~ii:.':•. :; ,'~ .... -<. " 

su 'comienzo ;•y;;; es aplic'acJo a una 

El criterio a la 

televisión desde sor-

prenden te var i edaii~l:Je 'c:c/~ie~t.';;,~ :fae prog ramaci 6n, . incl u-

yendo las noticias; 



Con independenci~ 

ma, parece que el 

levisión, en s.u· 

sión, es 

gen. 

en .Que 

por las4!~genes de 

recibe su Eúel::ia de 

es el in.r:.enr:a•··diflib~r'a'do,pÓr 

formar, coiltfto;i•~·r -o aLJera/··1 
.,,,_·.·. 

mediant:e: ~1 uso de 
~~·,·, :,<· 

pos, 

ción, cori 1~0';~hf~TIC:ii5n de 

seada por el~jr,~dagandist:a) • 
.. 

pul ación 

hace en. 

mercado 

ideas, o 

Los 

de 

Real id.ad (vida cotidiana). 

Forma y contenido. 
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Ideología (vivencia con los demás, no concien

cia). 

dios 

lo de 

sirve 

El 

Manipulación~ 

bre el contenido 

y 

control 

especial so-

La televisión no se deja utilizar simplemente por 

medio de retoques en sus mecanismos de control o de 

gestión, a través 

los mensajes o a 

de una 

través 

modif,icación del 

de un ejercicio 

contenido de 

más 

la crítica sobre el contenido de los mensajes. 

agudo de 

El 1 en-

guaje de la televisión no tiene posibilidad ni interés 

en modificar un patrimonio tan cómodo y Útil de comuni

cación como el que posee. 

El instinto de propagar canalizado en profesión, 

desencadena otras cadenas en el campo operante de la 
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opinión pública, para moldear o imponer pautas determi-

nadas, sea desde la base hor1zontal de los grupos, sea 

desde el mando vertical de l~s, gobiern<?,_s_.· 

El 

. ,"Y;~; ;;; > . :. • :• ~--' 
:; ;::. >? ::)~~-- , ·- . <. 

_c'.Bf/i ta)'~ púbj}~"o~;''/Ji{rt~be e_l dueño del Estado, 

poder que tienen 1 os me di os• d;; iÍif~~:i6fiz~{d~ii·~i\;pjjfa; 2.n-

fluir en el 

y ha pasado 

el ejercicio de la libertadr 

zación de las nuevas técnicas 

ª una. pcisJ. ~¡~~·. ~;.ia ,A;i-n -
al servicio;: ~Ífol pode). 

Salvo en el caso en que se da una identificac.1ón 

de intereses entre la industria radiof6nica y el~j~fe 

del ejecutivo, el Estado mexicano ha seguidq una•~1ii.s~.a 
~ '::~ 

tónica: a mayor poder político y a mayor inflúi!inCTa:';i:o..,. 
'·--.,·.:Jf;· 

cial de la industria de la radio y la te2frt;~f;~;~;~¡l~~~l 
Estado fo t:erita ejercer un mayor dominÚJ. ~ =''Y;~-·~•¿;{f/j~~~-;_.--

~:;.:·. -~ 

intenta, porque en cuanto los industriales· de ·radio y_ 

televisión actúan como grupo de presión, el Estado 

adapta sus reformas a los propósitos de esa industria, 

convirtiéndose así en aliado de las mismas fuerzas a 

las que intentó limitar. 

El Estado mexicano no ha hecho sino organizar e 

impulsar a la industria de radio y televisión y sólo 

en momentos en que la estabilidad social se ve amenaza-
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da, el Estado intenta controlar legalmente a los indus

triales sin conseguirlo. 

Los grandes medios de difusión llegan a aliarse 

entre sí. y son voceros directos 

der. Ello los convierte en los 

que pueden ejercer el derecho a 

de algún grupo de po

únicos privilegiados 

la información. Los 

demás recibimos la información que el los consideran 

conveniente proporcionar (29). 

El Estado, por último, desempeña un papel crecien

te en el control, la orientación y la organización de 

las actividades de comunicación. Es el responsable de 

las condiciones de la comunicación en el paí.s ó bien 

de la difusión de mensajes y contenidos. 

peñar estas tareas de la siguiente forma: 

a) Reglamentando legislativamente 

Suele desem-

los derechos 

y deberes en los diferentes campos de la comu

nicación 1 

b) Reglamentando las condiciones de propiedad de -

los medios de difusi6n y las actividades de c6-

municación 1 

c) Tncluyendo la comunicación en la planificación 
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generals 

d) Repartiendo los recursos utilizados por las te-

lecomunicaciones; 

e) Controlando las rede·s de. comunicación r 

f) Haciéndose cargo· de la propiedad de los medios 

de difusión y de otros instrumentos de comuni-

caciónr 

g) Haciendo participar en diversas formas y acti-

vidades de comunicación a organismos nacionales, 

regionales y locales creados especialmente con 

ese fin i 

h) Tomando medidas para prevenir la difusi6n de 

opiniones tergiversadas y las prácticas abusi-

vas en materia de comunicaciónr 

i) Limitando el contenido de los mensajes importa-

dos, etc. ' - - . 
,_';,-- .. _, ., .. , 
- ::-:_··,o_:;~,.)l ,;'.- ... 

•~:?~''.',",·r-• 

Las autoridades g ube~na~º~J[tiJJ e¿'~ ~,~i J/~11 'i~ ter venir 

Esto por razón ideológicas y pol Íticas, ya que la res-
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ponsabilidad cada vez mayor del gobierno en todos los 

campos de la vida pública no le permite desinteresarse 

de la comunicaciónr económicas y financieras, dado que 

el aumento de los costos exige a menudo inversiones del 

Estadoi y morales, porque la influencia de la informa

ción, la cultural, la instrucción y el esparcimiento 

sobre la nación, debe suscitar la atención de las auto

ridades responsables. 

Entre los diversos actores que intervienen en :la 

comunicación, no podemos pasar por alto la funci6n que 

desempeñan un gran número de instituciones regional es 

y de organizaciones internacionales, tanto interguber

namentales como no gubernamentales. 

Entre éstas se encuentran las Naciones Unic/as y 

la UNESCO, las cuales ofrecen una tribuna mundial a los 

debates más importantes sobre asuntos vitales de comu

nicación. 

La Uni6n Internacional de Telecomunicaciones pro

porciona el marco general en el cual se examinan los 

reglamentos, los acuerdos internacionales en este car

go1 y la Unión Postal Universal hace lo propio respecto 

a los servicios postales de carácter internacional. 
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Otras organizaciones intergubernamentales se ocu

pan cada una de ellas en su campo de competencia pro

pio, de diversos asuntos relacionados con la difusión 

de información y la utilización de las redes de comu

nicación con Eines concretos. por ejemplo, la Organiza

ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), La Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OHPI) • la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), etc. 

(30). 
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CRISIS Y MOVHIIE.VTO ESTUDIANTIL POPULAR DE: 

19'58. 

•E1 grado de desarrollo económico de la sociedad. 

el cual determina el grado de desarrollo de los medios 

físicos de comunicación. y las relaciones de clases que 

se dan en ella. condicionan los contenidos ideológicos 

y el significado mismo de la comunicación en cada ~po

ca 9 (31). 

En M6xico, nos hemos visto envu~ltos en una etapa 

de crisis e_n .·todos los sentidos, económicos. políticos. 

social. cultural; la ideología asume una función al 

servicio de la clase que detecta el poder. func16n que 

no es otra que la de con tribuir a la reproducción y 

mantenimiento de la formación económica-social que la 

favorece. 

Esta se vierte sobre la población mediante los 

medios de difusión de la sociedad, 6stos, más que tran~ 

portar ideología. son ideología. pues están en manos 

de la clase en el poder. 

la ideología es un arma primordial que se utiliza 

en la represión de una clase sobre otra, o en la conci

liación (no vía gobierno) del Estado para con las cla

ses. 
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Y el más absoluto monopolio de la información, el 

más constante bombardeo psicológico e ideologico, el 

más elevado mecanismo de censura y autocensura. no ha 

impedido el desarrollo de gravísimas crisis políticas 

y sociales (32}. 

Al estar inseparablemente unida la existe-ricia ma.

terial de la sociedad, la comunicación reproduce -en el 

terreno de la ideología, las características de la--b~-se 

producr:iva y de las relaciones de clase que se dan: en 

ella, por lo tanto. toda comunicación es parte dé una 

ideología y tiene carácter de clase. 

Al hablar de crisis nos viene inmediatamente a la 

mente la rupt::ura del orden. Si la amenaza es abierta. 

la respuesta de la sociedad tiende a ser genérica y a 

generar Ja unificación y la movilización de todos los 

sectores cont::ra el enemigo social. 

•La causa Última de todas las crisis reales sigue 

siendo la pobreza y el consumo restringido de las ma

sas. en contraste con la tendencia de la producción ca

pitalista a desarrollar las fuezas productil'as de tal 

manera que su único límite sería la capacidad absoluta 

de consumo de la sociedad toda.(33), 

Las ordenaciones de dominio son afirmadas en tanto 
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se las tenga por dignas de confianza. y no hay otra ma-

nera de mantener esta confianza que no sea conservando 

coincidentes di~ho orden y las connotaciones a él vin-

culadas. la autoridad tiene por efecto, por una parte. 

que las sanciones no sean totalmente practicables. sino 

sólo aproximadamente (hablo de sanciones cuando se in-

tenta romper el orden). Por otra, consecuencia de la 

autoridad es que las sanciones no cumplidas lleven a 

la p•rdida d~ la credibilidad, y a la violación del or

den po~sus órgands a crisis sociales (341 • 

. •c1 arb .está . que todo movimiento social, toda ac-
"-'- _, .· -

ción. cóle~tiva en el terreno práctico, tiende a poner 

en cris}.s ·el orden social en el que nace y también es 

claro que en la propia coyuntura resulta difícil darse 

cuenta que tan lejos se ha ido en este sentido. Pero 

es muy importante definir si un movimiento nace en medio 

de una crisis ya existente, si conduce hacia la crisis 

de la sociedad, si si111plemente lucha contra la ferrea 

presencia de un orden buscando su crisis o. lo que tam-

bién es posible, no provoca siquiera la crisis y si ad!!_ 

cua todo un sistema a las nue~·as exigencias sociales• 

( 3 5). 

Cuando nos encontramos en épocas de crisis, por mucha 

que sea la información que se propale, por mucha uni-

formidad que haya en e) empleo de Jos medios, Ja capa-
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c i d B d de c re a r a 1 t e r na t i 1• a .« p ro pi as de c o mu n i e a c i ó n , 

se difund~ por todos lados. 

A medida. que aumente la crisis, el .compromiso. de 

los 

como 

los 

mi en to i rr.ef 1 exi vo 

coyunturas qu~ p~eden ser 

turas de poder para 

que toma cada ~·ez más 

nuestras 

ticas. 

Un 

dios de es 

su comportamiento cuando el sistema'se halla en crisis. 
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Es cloro que la situación de los medios de difu-

sión soci'al es distinta en relación a los períodos en 

q~e la clase dominante ejerce su poder sin crisis. 

º---., -·-:·-'-;;_;: :,.·,_··:_.' 

Es en. estos/: moriferit'Os c_uaricio se percibe_ más .clara-

mente el ca táC: t:~:f:'f~i~-2¡;~-~~\(~~: J.J:~/i ~ón f::e~idbs. y·. la f un-
---~. -":•· -·,:xc:;•:·:.-:r~·,_- :-~:·; :-·-•· --'-<~:~ 

ci ón políti~~~·:d~\+~·¿¡;;:c.m~;i[ols.J. -"~' ... 
·::~;>,::.:-~·-.<<;.:.'~--':,-< .-: .. - ·· .. ·i:···~·, :p» 

· -~f.- ~~d-'º.:_,, _;_. . . ---- :. : .. :; :~\~ ~'- -~~~~~<'::-::-- _, :.:.· ,;-.:; . ... :J? .!> .;:_-

En l_o.s !01'~m~crib~s de' ª?Ki-2.~Jt~l~q~i{~g:i~~ ,uTla_ radicali-

zación del personal esta.fa/i-~¿b~fcq,~-?~~;~>.ii:á'ccion'es burgue

sas hegemónicas. situaci'ó_ri\-:'e''ri '..l~f cual el contenido de 

los medios es dado a la 
_::;./. __ :~ --·~. 
tare·a ·de man tener el contol de 

la situación y no permitir que la crisis se resuelva 

con la destrucción del sistema y su sustituci6n por 

otro. 

En estas situaciones es· posible observar como los 

medios de difusión difunden un tipo de mensajes dirigi-

dos a lograr el desprestigio político de las fuerzas 

progresistas y a justificar Zas acciones propias. Al 

estar en crisis la dirección ideológica de la burgue-

sía, recurre a explotar políticamente el conjunto de 

actitudes e ideas que subyacen en la ideología de las 

clases dominadas. 

Los medios de difusión de la clase en e..! poder. 

no son los ~nicos que intervienen en una situaci6n crí-
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tica1 es justamente Pn estas situaciones cuando los me

dios alternativos, los medios de las clases designadas, 

alcanzan un extraordinario nivel de difusión ideologica 

a pesar de las restricciones y las limitaciones con que 

operan. Dichas formas pueden ser de lo más variado, 

desde las hojas volantes, los panfletos. la prensa, la 

propaganda masiva en las paredes, hasta mitines y mar

chas numerosas. Estas fuerzas pueden 11 egar a formas 

de complejidad t:écnica, como la puesta en función de 

radiodifusoras al margen del Estado, o el empleo, por 

a sal to. de estaciones importantes para transmitir men

sajes (37). 

Un ejemplo palpable en Héx1co, fue el movimiento 

estudiantil popular de 1968 • del cual nos ocuparemos 

ampliamente en el transcurso de este capítulo. para de

mostrar el comportamiento de los medios de difusión en 

situaciones como ésta. 

El gobiero utilizó la tele\•isión y los demás me

dios, para dar la visión que quizo de esta crisis. para 

manipular hacia un t:riunfalismo que presentó como con

censo nacional, para que aceptaremos un futuro intangi

ble y vago que no tiene nada que ver con la realidad 

que experimentamqs. Partió del supuesto de que todos 

los ciudadanos, siempre y en igual medida, pos.eemos la 

misma dosis de información.Y de que existía una armonía 
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gc>neralizada que> no rompía ni podía romper la lucha dC' 

intereses. 

Pero. los hechos y la realidad que se ocultaron, 

hablaron• d·e. ótr:á 
_',,.,' 

·<.·~~,··>-> 
. '·:·;,: ~;~··, ~ -- '"~·;: 

~ .'" - -,> ·::::. - ' ' - - • • • 

Lá cj..f:s.i~,.;eYi/.í~i¿á que empezó a adentrarse 

el país dúianie}:j(;5 .. 'sesenta, se expresó en el movimien-
·I. -,\·•~_'.. A"<' ,¿:~~~~;.,__:;;:::.·.;,- -r. 

to estudi.1fiíi:ü de'i96B. 

Este movimiento, iniciado por una provocación del 

gobierno de Díaz Ordáz contra el conjunto de las fuer-

zas progresistas del país y en especial contra el PCX 

reveló que en M•xico las necesidades populares de demo-

cracia se enfrentaban a un sistema político profunda-

mente autoritario que comenzaba a tener serios proble-

mas para legitimarse y tenia que recurrir a la fuerza 

para conteper Lós~'m.'ávi.mien·tos sociales. 

mostró la magnitud de la crisis de 

los aparat .. os ... de mediación y control político del Estado 

que E'n ese momento fue incapaz de generar en su apoyo 

algún tipo de mo\·ilización por lo menos similar a las 
. . 

producidas por e]· m~,\·imien,t.o estudiantil. 

El mo1·imiento' lii'2.o ·conscl.entc> al grupo gobernantE> 

de la necesidad de introi:iu.cir camhjn." .'<•1."tanciale." Pn 
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su forma de hacPr política. 

Era necesario superar la crisis. y en ese intento. 

los medios de difusión en especial la tele••isión y la 

radio tendrían una gran importancia. a grado tal• que 

el Estado comenzó a desarrollar una política tendiente 

a aumentar su influencia en la radiodifusión. en espe-

cial como emisor de mensajes con la finalidad de con-

seguir una mayor difusión y penetración del discurso 

oficial entre toda la población (38). 

En el transcurso de este capitulo veremos que los. 

conflictos de 1968 condujeron al Estado a una situación 

limite: la represiónr y a la conciencia de una alterna-

tiva ineludible: continuar la estrategia •desarrollis-

ta• al amparo de un sistema político dominado por los 

métodos autoritarios y represivos para someter las pro-

testas sociales o corregir el camino para buscar solu-

ciones que condujésen. de tal manera. a un nuevo esque-

ma de desarrollo verdaderamente justo. equilibrado y 

democrático. 

La decisión ,para recuperar el terreno de la con

fianza públic~"se ~anifestó en el deterioro del lengua-· 

je polÍ.ti~o par~ la comunicación y persuasión de carác-

ter público (39). 
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El mo•·imiento estudiant:il de 1968 fue el índice 

m•s evidente de una profunda crisis del orden social. 

Ese año México se convert:Ía en el primer país en 

vías de desarrollo que era sede de los Juegos Olímpicos. 

Ese mismo año irrumpen las abigarradas y profudas con-

t:radicciones que genera el neocapit:alismo subdesarro-

llado y que el notable crecimiento económico del perlo-

do había en apariencia congelado. 

Ent:re los meses de julio y octubre de 1968, gren

des masas urbanas de la Ciudad de Héxico encabez:adas 

por los estudiantes. enarbolando un programa e•inente-

ment:e democrát:ico-l:iberal, ponen en duda con violencia 

un crecimiento que no sólo pospone sino de hecho niega 

el bienest:a.r de las mayorías. La matanza del 2 de oc-

t:ubre de 1968 en la Plaza de la Tres Culturaa. organ1-

zada por el gobierno. pone en claro la esencia subdesa-

rrollada del moderno capitalismo mexicano. 

Los acontecimientos de 1968 constituyeron una ver

dadera y aui~ntica crisis social cuyas ralees profundas 

se situaban a nivel de las dificultades crecientes para 

proseguir la acumulación de capital sobre una base am-

pliada. 
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Inciso i.- CRONOLOGJA DE LOS HECHOS DEL MOVIMIENTO ES

TUDIANTIL DE 1968. 

Para poder observar con mayor claridad los resul

tados. veamos cuáles fueron los hechos : 

Julio.-

En este mes. alumnos de la vocacional 2 del IPN 

y de la preparatoria Isaac Ochoterena, se enfrentan 

unos contra otros. El origen del conflicto es confuso. 

Los hechos ocurrieron en la prepRr~toria. cuyo plantel 

sufrió daños. 

En represalia las preparatorias 2 y 6 de la UNAM 

apedrean la vocacional 2, interviniendo alumnos de la 

vocacional 5 en ayuda de sus compañeros. Al lugar se 

pres en ta ron granaderos res pal dados por bazzookas dis

puestos a utilizarlas. 

El director de la vocacional 2 declaró que desco

nocía los móviles de la asresión de los preparatoria

nos, pero que bien pudieron haberlos causado dos grupos 

de estudiantes "fósiles" de las vocacionales 2 y 5 que 

se reunían en el parque de la Ciudadela. 

Se declaró en los periódicos que el conflicto se 
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naderos· •. el· .. edificio de 

la vocacional .5. 0
.". 

El comité ejecutivo de la Facultad.de Ciencias Po-

líticas y Sociales de la UNAH, declara una huelga inde-

finida ante los cursos. Se cierra la mencionada facul-

tad. En la •semana Universitaria• aparece un editorial 

denunciando la campaña emprendida contra la autoridad 

de la U/\'.4H, por periodistas nacionales y empresas ex-

tranjeras. 

Estudiante~ del Politécnico, encabezados por los 

dirigentes de la FNET, declaran que realizarán una ma-

nifestación para protestar por la agresión policiaca 

sufrida por estudiantes de la vocacional 5. 

Se anuncia.que el ·Presidente de la Rep6blica rea-

1 izará a partir del lunes 29 una gira por los estados 

de Jalisco y Colima. 

Dos actos p6b.licos tu\•ieron lugar: uno organizado 

por la FNET para protestar por la intervención que un 
... 

grupo de policías efectuó en la \'Ocacional 6; otro or-

ganizado por a¡:.ruµaciones de izquierda para celebrar 

la fecha simbólica de la Revolución Cubana. 
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La primera manifestación transcurrió en orden, 

sal\'O en incidente en el Monumento a la Re\•olución, 

cuando un grupo ·trato de introducirse para des\•iarla 

por 1 a al'enidaé:Juárez. L~ manifesta~ión continuó hasta 
-.·--

Santo f/j~~};/f¡~:i,n. • donae un grupo de estudiantes invitó 
'·t.''.;~:::·~ .f:._:/··:_.>' 

a los P.'rf4i_ifies a que se trasladaran al Zócalo con el 

objetiv'O- de hacer más patente su protesta. 

Fue en las calles de Palma y Madero en donde tuvo 

lugar el primer encuentro con la policía, momento a 

partir del cual la lucha empezó a generalizarse por to-

do el primer cuadro de la ciudad. 

Los granaderos tambi•n se enf~etaron con estudian-

ce de la 

Segunda• 

en su escuelal 

a los policías. 

La policía 

bros del 

namiento 

lleres de "La 

La Escuela·-

parapetraron 

enfrentaron 

g;J y convocó a todos los f'StUdiantes polit~cnicos a 



176 

desconocer ·B la f,1',;[T. Todas las esc~eras vocacionales 

p'i d i e ron 1 a des r i t u c i ó n de 1 je fe de J a p o 1 i cía , de J 

subjefe y éie :Jos generales. Cueca _v .~en di ole.a. 

;• ' •. '>:. ·'~:,e . ' 

::: :::: ":::~t~~f f i~ttlt 1~~~sr~~:;dt~§1~~~:::: 
fue de e eri i damen:.t e ~t~}~ib~'.~~~r:xd~;. '··s'.ec to res qué quieren 

.... ~'·-:::·::~:_:;:·.;}: 7::· ;:'.:.;<j~~'.' ,· ·: :,.-

conducir. a 'nueditro'pil.í-S~/p~.º?:·r,~i ica~ino de la violencia 
-: ·{·,.' 

reaccionaria y que 1 a. a c t i t u d 

de la po.licía de los sucesos 

y que obedece a un pl~n~de~provocación política que va 

más allá de la simpi"e~,represión contra las manifesta-
, ·~ ., 

ciones estudiant1les.n},:~ .. 

El lunes 29 d
0

e°s:d'.e ·temprana hora, el. servicio de 

transporte pdblico quedó suspendido por todo el primer 

cuadro de la ciudad. Los estudiances de. la preparato-

ria 7 bloquearon la avenida de la riga y apresaron a 

dos policías, también bloquearon la avenida ,\·onoalco-

Tlatel ol co. La FNET, én un manifiesto, expuso lo si-

guience : 

l. El día· 23 de julio Jo: alumnos de la vocacional 

de· Ciencias ·social es fueron \'Íctimas en su propio 

plantel de.Ja agres~ón del Cuerpo. de g~anaderos. 
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2. Sr decidid rc~Jizar una manifeFtación para lo cual 

contaron con el permiso de la Secretaría de Gober-

nación •. 
_. -,--

-., -

:».·> ~i. ·""--' . ~-. . . , :' 

3. AJ' t¡;~'inina~Jia<rÍi~hiEestaci6n en la plaza del ca-
~<;~~;\: -:<:: :-:>~: J·. 

:üf ~;~~í~lli~if t;t: ::: ::, :::::. p:::·:::::J ::::: 
se ;,~e 'f¡;~J;1~:i~ orgaJiizado por agitadores proEesi o-

-: ,:,._-~ ·;:\:< ',~ ·.:·, 
na'Y~;;,h·~·J)p~~a'r..un•enfrentamiento con la policía. 

_ _. ",· -- - •• , > 

: __ ,; :-.:.-. 

4. Se'~p'rbdu]o un violento enfrentamiento por lo que_ 

5. 

.. - ~~ .' ... ·. · ... · .-. . ' - - . 

se 'r;sp_onsab'iliza a lOs-agJtado-res profesionales. 

informaci6n de que acudimos a la poli

cía:· para solic:Ítar- su _protéccion el. día de la ma-

ni e ei; t.3'cÍ'6n .-·-

Se !S.~-s~~~'.CienTl'as clases en el IPS hasta que la si

tuacion se~--o.noi'fiialice. Se registran i··iolentos choques 

entre est~di~n:tes y granaderos en 1 a zona de 1 as prepa -

ratorias 1, 2 y 3. Se prendi6 fuego a varios ca~ionrs 

y se lanzaron gases lacrim6genos. 

El Licenciado F.cheverría dt:·claró :"las medida:; ex-

tremas adoptadas se orientan a pre:::er•·ar la autonomía 

universitaria de los intereses ml?zquinos e ingenuos, 

que pretenden desviar el camino ascendente de la Revo-
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luci6n Mexicana". 

Las prep,aratorias 1, 2 y 3 fueron entre!J.adas a 

la UNAN 

ocupaba;. 

que 

res 

La 

decidid decretar 

La 

di6 ir a 

El 

dio contestación 

la FXET. Dicho 

en la Ciudadela continua

de paracaidistas acordon6 toda 

al pliego peti.torio que le entregara 

pliego contenía los siguientes puntos: 
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a) Destitución de jefes policiacos, b) destitución dP 

los responsables de los actos cometidos en contra de 

la 

nidos, 

sos. y 

El 

INBA, en la sala Xavier 

en que los presentes realizaban 

detenidos 73 estudiantes de teatro. Esa ~oche.salieron 

en libertad todos los detenidos. 

Agosto.-

El día lo. se realizó una gigantesca manifestación 

estudiantil (60 mil aproximadamente), encabezada por 

el rector de la UNAH. 

A solici.tud del DDF el ejército se retiró de los 

úitimos dii(nt~le's .,que aún ·se encontraban ocupadosr aun-

que durante •torio el día se -mantu1·0 •lúnJ--imprPsionante 

d~splirpur arm~do en t oda 1 a c ~ u ~·á d • 

[J PresidPnt·p dP la l?epúldica, r.usta1·0 Díaz Or-



180 

dáz, d<'cl él ró "Uay quei reestablecer la paz y la tran-

quilidad pública. Vna mano está tendida. los mexicanos 

dirán si esa; mano· se queda tendida en el aire. Ne han 

dolido en el;.~JITÍ~ ;es95,:cieplorables y bochornosos acon-
. . . -. ·.'. ·- ':_:- ·:~_;; __ .;:/ ;z'~.,~:.~·~\;i~·.7:;I\(.~:;/ .:·:,;\·~. , __ ·;·~·- ·:· r,. , • • • 
tec1m1entos~~~~o~ahondemos mas las diferencias, de1emos 

::e::::. :~Wi~f!~~~~~.t~" la in<eligencia de que me 
< ·,]:, -'..~- ~ :} " :~'..:·."---~. 

En laCc):d~~:Un~ve;~itaria se reaiizó una manifes-

taci ón en la que se quemó< ·si-;;bóT:i.~.iimente ~ la prensa 

y se calificó de' farsa oficialista, ··la manifestación 

anterior de los universit 

El Presidente su }~ira por ;Ja-· 

lisco y Colima. 

La que se asenta-

ba que los 

de una por grupos reaccionarios 

complaciencias del im-

maoistas y troskistas. 

El de las provocaciones. 

El próxima campaña pre-

enemigas de la Re-

golpe de estado contra 

la constituci6n. 
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Los jefe."' pal iciacos deben de sc-r rer.;01·idos. 

!'arios miles de estudiantes marcharon desde la ex

planada de Zacat.ellcp: al· Cascá de· San to Tomás·. hubo or-

den y ausencia• det~?~t~r~f~-i~.{~i:;~ 
- ., .:t': }~;;{~::5~.' .. 

La UNAN nfidrffi:4:{C,Üe todas las escuelas y fa~r.il,'=a-
des 

:· f.'· .;:. _\ ,-~ . ~, ·: . 

Pol í. ti cas· .•.y.L·.5_,/c.'i.·iJ.es. 
' . 

reanudad ah:·i,;ii5j)j¡¿tividades normales. ~Miéf;;bro's ~\el~ ':_Ja 

:::T d:eC,l:r:;:n~~::, •:.:::::n c:::~;.:tt1~1~wii~J~o;:;~ .. 
-- ,: _, .. 7· • ·-.~-:;i! ~-F -r~~ <~~---:~:-;'·-

presidencialista~. 

En una asamblea conjunta ·de maese.ros· y a·1~Cll.'nos-.· de 

la facultad de Ciencias Políticas, se acordó .l.ti plena 

unificación UNAN-IPN; que las aulas se ab·ran. yse~•ini.-· 
- . ---· . -.· 

cien discusiones .adjuntas; creación .de ui:i ~r:i __ b.,.un~:~;Y.!li~ 
versitario que juzgue a lb~- respqn's~bi~!i~~:~-~f'. .. :'.í1¡¡{'<~~~~:¡é~ 
sión; radio Uni.versidad 'infb;die ·CikJC::~g~-~·~:i·~ni:~o y 

que ,_ . ••'.'' . . .. ,. , ~ ... ;:c .• c-:··::~•·''.c,:,<::/' :~.-

que la UNAN se com:·i ert.a .. en· .. Úni ~c.e'r~i~~/{t:~'~;~~j~~~~~J":J.r 

En una asamblea realiza da 

sofí.a de la UNAN •. la CÓalisión de maest~bi; d'i?,~hs~ñailza 

Nedia y 

marse a 

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

Superior pro l...i berta des bemoc rát...ic;itsi,'82~rd:ó ~su-

1 a huelga decretada por el Co~RiE' -~aordinador 
.:e'· .. ·_;·,~--,-:,: :,. ·::;_-'_~'.-~ 

dP Lucha Estudiantil, que agrupaba a todos Jc)s es.tu-

diantes (UNAN, POLI. Chapingo, Normal, UJA, Colegio de 
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H/.xico, E>tc.). 

El Comí té 11·acional de Huelga declaró que lle\•aría 

a cabo una maniféstación pacífica. Ningún cambio en 

la situación. 

UNAM 

asambleas 

La 

tación 

lición 

La 

sura el 

tudi.an·tes del ~oli té~nico, 

etc., maestros y público en 

Casco de Santo Tomás hasta el 

en huelgn , celebrando 

en la manifes·-

la huelga. La Coa-

man i festac:i.ón. 

y 1 a Cámara de 

.los que se cen-

personas formado por es-

UNAM, Normales, 

general desfiló 

Zócalo. 

Cha pingo, 

desde el 

El mítin era la respuesta a la falta de atención 

de las autoridades hacia las legítimas demandas del 

pueblo de Néxico y por las atrocidades cometidas por 

los granaderos y el ejército contra los estudiantes. 

Carta abierta dirigida al Presidente .de Ja República 

por la Confederación de Jóvenes Mexicanos. 
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"El problema suscitado entre los estudiantes de 

la capital y fuerzas represivas que abusaron de su Eun-

ciÓn estrictamente preventi\'a• creandd.:;po_r s.u .. ausencia 
} -,! 

-;,. 

de tino un conflicto cada vez mós profÜn'di::J cuando en 
~ -. -. ,: •:·:-, _-.;;_:J·· _'. :.~-.. - -· "~":'. 

origen pudo haber sido simplemente ·mtcTi?,~~::Ai:iisan~ión 
Como hasta el momento no se ~~J~'\i¿':'sieiio{las 

su 

escolar. 
.-:,;:;:¿~_:··;-Y. "'"" ,;;-. ::·:·~:_: .. ~-.;-:""' ~ 

-.. _,_ 

::: i :: 

0

:::.~: : 

0

: 1 .:::::' ::::::. ::::::~~f ~ll~~\~~,~~c• 
Además ponemos en sus manos _la. ;~~~~?~~&.~t~~~~~:~;o-

blema y que los culpables de haber herldb;~vE./iia:CaCio'es
- ·. º;~~:~~~t?~; ' --

tudiantes no han renunciado o pedido.·11.c~il'c:i'iii_.-.ac'titud 

que avalaría el más elemental sentido de'. di.gri~,-~ad per-

sonal. 

Los estudiantes no vivimos fuera del contexto so-

cial. nos sentimos identificados con los ob·reros y.-_Jos 

campes!nos y luchamos por el engrandecimiento. · jus:ti_-. 

cia social y ampliación del régimen democrático de 

nuestro "pa.Ís". 

La CNH. ci"tó .a .un~ conferencia de prensa a celebrar_ 
.. _ ~ 

: . -

se el 20 de ese ... ines:·~:':Estudiantes 

di spues t:b~O a_J diá:/f;~~;'' ¿ero quedan 
~ ~:_;_" -· .'::.'·-e·~- ,:)!;=\~;~'(-.;~;,~-~-!:; -. ~~--~ ··.7--0· - -.- '~-

b 1 i c o, se pidJ,ó'\Yqde·TeÚsistema .1.es 

y maestros estaban 

que éste fuera pú-

propiciase un pro-

grama en el qúe.··-ra Coalición y el Consejo de Huelga ex-

pusiera sus puntos de ~ista. 
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Tuvo lugar una mesa redonda patrocinada por Tele

sistema Mexicano. en la que participaron Ifiigo Laviada, 

Ifigenia M. de Na1;arrete, Heberto Castillo. t'íctor Flo

res Olea y Francisco López Cámara. En ella dijo Ifiigo 

Laviada : el movimiento estudiantil tiene varias causas 

tales como 1~ inconformidad"social, la inquietud de los 

jóvenes y Jos inadecuados sistemas docentes, pero son 

notorios los actas de delincuencia juvenil. Ifigenia 

M. de Navarrete: uno de los factores en el actual movi

miento es el afán de Jos jóvenes por remediar injusti

cias. El problema debe atacarse no con una represión 

sino con orientación y canalizando los ímpetus juveni

les. El movimiento no está dirigido contra el gobierno 

sino contra los actos de algunos funcionarios que se 

han excedido en sus funciones. Heberto Castillo el 

movimiento estudiantil no es obra de delincuentes ni 

tiene propósitos de subversión institucional. Los 1 :[-

deres estudiantiles están dispuestos a entablar un di¿

logo con las más al tas autoridades del país. Víctor 

Flores Olea un movimiento como el actual no puede es-

tar inspirado por delincuentes juveniles y menas aún 

tratarse de una conspiración contra las autoridades. 

La capacidad organizadora de los jóvenes se ha demos

tradoi los estudiantes se han uniformado y unificado, 

se han h.echa merecedores de ser atendidas en todas 

aquellas demandas que sean justas. Francisco López Cá-

mara en estudiantes y profesores hay la conciencia 



de que el 

sible mediante el diálogo •ntre 

des. 

La Secretaría de Gobernación 

ción de· Maestros pro Libertades 

se jo Nacional -de Huelga, la aceptación 

cutivo de efectuar diálogos. El poder 

como representantes a los licenciados 

Agustín Yáñez, Julio Sánchez Vargas y Gilberto Suárez 

Torres. Heberto Castillo fr~nte al Consejo Kacional 

de Huelga y a la Coalición de Maestros, despu•s de dis

cutir la comunicación, señaló· la necesidad de que la 

aceptación del diálogo sea comunicada por escrito o 

aceptada públicamente, ya que el carácter confidencial 

·con que se hizo despierta desconfianza entre estudian

tes y profesores. 

Profesores y estudiantes aceptaron el diálogo con 

la Única condición de q~e las conversaciones fueran 

transmitidas, simultáneamente, por la radio y la tele

visión y en presencia de periodistas. Se sugirió que 

las conversaciones se realizaran en el auditorio nacio

nal, la explanada de la ciudad universitaria, de Zaca

tenco o cualquier instalación de ambas unidades educa

cionales, incluidos la vocacional 5 y el Casco de Santo 

Tomás. 
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,\.Uf'\·amc•nt~' Ja \'ocacional 7 fue objeoto de gra,·es 

agresione.s¡ terroristas. Se tenía fe en q.ue el I 1· in-

forme de gobierno del Presidente DÍ~z Ordá.z .campeara 

el espíritu justiciero que. habían impri.mido .sus actos 

al tratar el pr:oblema éstudian,til. 

Sep t1 eaib re'. -

·:··.·. -.···..-.-: .. ·· 
i~/'¿f:m~ ·el~ gobier:no sé·· destacó- lo siguien-

·-::- - ._¡ < ._-,~ ·:·:;- . 

----. \: )} ~.,~.- -te 

1 é! de 

:·.:,:,_'.;;_.·· 

Uni v~¡.:'s}'~'~~· (N~cio}.¡a1 
• • • • '·,: :.;_:~- '.;-º' 

le Consejo 

A~tó~oma de_ cuando 

define lá \;¡~-io~~i;iÍa .•·•e.amo ia 
.-.-.·. : ~><..: ... -.,,",'". 

in ves-

tfgar 
-· 

~/11 t'iJ"i-~;~i~~'fAtonomía académica que 

compl7lll;;·'f.i1·a con>li~utonci~í~ir,i·~g.islativa. como capa-
._ .• 1 '~ 

SP 

cidad para. darse sus Pl"ºPic!,s> ordenamientos: y con la 

autonomía 'administrati•;:.i,· 
.,-·,;,"'' 

cJ':/i¡ioc derecho de organizarse, 

de funcionar y aplicar sus recursos económicos como lo 

estime más conveniente. Son comunidades de maestros 

y alumnnos que desempeñan una eminente función pública, 

y por ello, aunque no esté consagrada en la ley, he 

respetado y rC'spetaré la autonomía académica del Insti-

cuto Politécn{co Nacional y de todo~ los centros de en-

señanza superior de,l país. Estoy convencido de que de-

ben disfrutar di:' completa libertad para la ·cátedra y 

la investigación, así como para examinar y discutir to-
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das las ideas y todas las teorías. Distinpuidos poli-

técni.cos. entre maestros. estudiantPs y egresados. co

nocen de tiempo· mr ¿,[;e·c:imiento de' _in.iciar una•' ley que 
': '.•-;· > ;'. <- ·' ,,_, 

otorgue 1 a .. 1ui:ofiÓ'/n{a af "IPN; •q~¡; siempre .ha sÍcio .;rE,hu-

:;::~ p::: ,::::~;:,:~',X~ºi!:: fa_:.ft~;t ¡~!~·0_;.r_!if~~~§@;t:: 
-~1.<·;<>:;~C<~ ~ . · ._. 

para su 

co sin 

autogobierno,· e)' 
"":..: 

ca del Consejo Unfvéi:s'it'ario'; "''' . ··."'·- ~,:::<:.:~· ·:-:~· ~~~~ ._I!! p • 

:u:e aot

1

:as

1

:::

8

rz::c:el ., -~· ? a· J~~~]~ft!º. 
::, ~:::::::s,. :·.:,:o: .::r~: ::E:if !5f ;~f ';!/~f ¡~~;~~~~{ 

:-~- ;;(:: .• ,J '~:{:·.;·~-'< ;;¡~ :'"" ""~º'' '~';. 

•Es eddente que en los red'~át'dlJ~1}~~¿,~~~~~~~ .. r;T1f;ei-
~ .. __ .-. : ..,\:_.:·>;·: ·:<-:'..:~.-f~: ;:~~~:~ Zi'.:·~~~~-~[ti:7S'.~~~--~-~· "~---

vinieron manos no t d · t: ·1 .· ··. v'isi.bil:?"S' ·· .. , __ , · d 1 
es u ian l. es, . .••·'• ,',; ''"~i!J. -ur(_:_·.~_i_f,.s .. ~.z.~~r~ -~ 

exterior e internas han seguido con/L¿r~~~~:z a·::,~'::- •. 

de asravar el conflicto. de extenderlo, b1~.f3c~,;·~é~~<Ío a 

ot:ros grupos y estorbando su solución~-:," Eri',,'}iif·'ál-t'erna-
,_;,·:.:,.{-:·\~:. 

ti va de escoser entre el respeto a los .pri'ri'c"i¡{{os. esen

ciales en que se sustenta toda nuestra orgabizaci6n po-

lítica, por un lado Y• por el ot:ro. las con•'eniencias 

transi t:orias de aparecer personal accesib.le y genero-. 

so. la d12cisión no admite duda alguna y está tomada 

defenderé los principios y arrostro las conse>cuencias. 

No quisieramos vernos en el caso de tomar medidas que 
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no desearamos, pero que tomaremos si es necesario. Sa-

bremos emplear todos los elementos que el pueblo puso 

en nuestras manos. Con el tiempo. lo sucedido tomará 

su verdadera dimensión. es decir, como una absurda lu

cha de oscuros orígenes e incalificables propósitos. 

El verdadero fondo del problema la urgencia de una 

profunda reforma educacional. Ni un sólo indi,·iduo. 

ni un sólo grupo, ni una sóla clase social. por ricos, 

por poderosos que sean son dueños de los destinos de 

!1éxico. Habiendo medios para hacer oposición legal, 

ya no hay razón válida para realizar oposición ilegal 

o subversiva". 

Después de ésto el día 7 de septiembre se lleva 

.al cabo un· m.Ítin convocado por el Consejo Nacional de 

Huelga, en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. 

El 18 ·la Ciudad Uni.ver_sitaria· es ocupada por el 

ejército. Se aduce que consti.tucionalmente es obliga-

ción del Gobierno Federal mantener el orden jurídico, 

que incluye el orden interno de la Universidad. así co

mo la defensa de los locales escolares, que son edifi-

cios públicos. Esta acción dejó un sr¡Jdo de ~CO personas 

detenidas, entre ellas, funcionarios universitarios. 

Según datos de Ja prensa, 637 pf>rsonas fueron li-

beradas para el día 22. Los enfrentamientos entre es-

-------
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tudiantes y policías son más frecuentes. El rector Ja-

vier Barros Sierra entrega el documento de su renuncia. 

El ejército entra en el Casco de Santo Tomás después 

de largas horas de batalla campal entre estudiantes y 

policías. Los estudiantes capturaron camiones y blo-

quearon calles. 

No se acepta la renuncia del rector· ·Bar"l-oS, Sierra, 
.. .-o::~.--. - - e • 

éste sigue al frente de la Universida_d_-. El_.· _ej~T.ci to 

sale de las instalaciones de C. U. 

Octubre.-

El día primero, 7,500 empleados administrativos, 

300 investigadores y 200 catedráticos de la Universi-

dad, reanud~ron sus labores. Los comités de lucha ini-

cían pláticas para discutir la reanudación de las cla-

ses. El CNH rechazó el regreso a clases y durante dos 

mítines efectuados a las 13:00 y 17:30 horas, se die-

ron a conocer sus puntos de vista. 

El día 2 el Consejo Nacional de Huelga convocó a 

un ~Ítin y manifestación a las 17:00 horas en la Plaza 

de las Tres-Culturas, en Tlatelolco. A las 17:30, es-

taban r'eunidas más de 15 mil personas. Hablaron tres 

oradores. Había, además de estudiantes, fotógrafos y 

r€'porteros "'xtranjeros; ferrocarrileros y trabajadores 
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~lectricistasi vecinos y comerciantes del rumbo. 

A las 18:00 horas, cuatro bengalas fueron como una 

señal de ataque. Se dispararon balas de salva, balas 

al ~ire y ráfagas de ametralladora. Cundió el pánico, 

las entradas de la Unidad estaban acordonadas por el 

ejército que impedía cualquier salida a los asistentes, 

los cuales se refugiaban en edificios cercanos o caían 

al suelo, heridos. 

Francotiradores aislados respondían al fuego de 

las fuerzas pÚbl icas desde las azoteas. Se capt:uró a 

todos los estudiantes que se encont:raban en el edificio 

Chihuahua, del cual salieron llamas en varios puntos. 

Durante más de dos horas.el tirot:eo es cont:ínuo. 

En una conferencia de prensa (nacional y extranje

ra), el CNH hizó varias declaraciones sobre los hechos 

recient:es relat:ivos al movimiento, el cual continuaría, 

dijo, pese a toda la represióni negó que hubieran sido 

estudiantes los que prepararon o realizaron la masacre 

de Tlat:elolco; afirmó que el número de muertos rebasaba 

los 150 y de los militares 401 declaró que no apoyaba 

a quienes querían utilizar el ·movimiento para impedir 

la vi·da constitucional; derlúnc2ó que grupos de choque 

muy bien armados, dieron pretexto para proporcionar la 

represión militar, pero que la tropa no sólo disparó 
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contra los francotiradores sino contra toda la multi

tud: señaló que esperaba una pronta solución al confli~ 

to: aseguró que se torturó a muchos de los 25 miembros 

del CNH capturados: rechazó cualquier cargo de ingeren

cia comunista1 decició suprimir mítines y manifestacio

nes: anunció que los 86 presos políticos que existían 

en ese entonces principiarían una huelga de hambrer 

anuncio diferentes muestras de apoyo en Madrid, París, 

Colombia, Bogotá, Finlandia, etc. 

Finalmente se hace saber por la procuraduría que 

un total de 113 personas fueron consignadas a los jue

ces lo. de Distrito y 60. de Ramo penal en el Distrito 

Federal, mientras que en el Estado de Veracruz se dic

taba formal prisión a otras cinco personas, todas en 

relación con el movimiento estudiantil. Sócrates Amado 

Campos Lemus, Gilberto Guevara Niebla. Ayex Segura Ga

rrido y otros estudiantes fueron consignados com::> pre

suntos responsables de los delitos de invitación a la 

rebelión, asociación delictuosa, sedición, daños en 

propiedad ajena, ataques a las vías generales de comu

nicación, robo, despojo, acopio de armas, homicidio y 

lesiones contra agentes de la autoridad. 

El CNH informó que las pl.ticas con los represen

tantes del Presidente de la República eran -in.formales 
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y se desarrollaban en un ambiente de respet~ y cordia

lidad (40). 
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EL MANEJO DE LOS MEDIOS DE DJFUSION DE 1968 A LA FECHA, 

En realidad el movimiento estudiantil del .68 apa

rece en la historia como un fenómeno nuevo. 

La naturaleza política del movimiento contradice 

categóricamente la :idea tradicional del "movimiento es

tudiantil• y aparentemente también invalida el \liejo 

prog1ama de "Reforma universitaria" que en México habla 

sido resusc:itado con la huelga universitaria de 1966. 

Las banderas de los jóvenes eran banderas políti

cas de validez universal que no correspondían al inte

rés exclusivo de los jóvenes combatientes Y• que en 

cambio. resumía~ de alguna manera un anhelo de libertad 

compartido por una gran parte de la sociedad civil me

xicana (1). 

Algunos autores señalan que el movimiento de 1968 

se inició realmente en el año de 1966, cuando coinciden 

en la UNAM tres acontecimientos de diversa significa

ción política interna : 

La renuncia del rector Ignacio Chávez (la forma 

y su mensaje) como indicador claro de la fragi-

1 idad de la estructura del gobierno universi

tario. 
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La participación activa y amplia de los estu-

diantes en los asuntos de la universidad. Tran~ 

formación del sistema representativo (rísido 

y no democrático) de las sociedades de alumnos 

en comités de lucha. 

La decisión del rector Barros Sierra de asumir 

los deberes y- derechos que la Ley Orgánica le 

otorga•(2). 

El movimiento puso de manifiesto la cr1sis social 
,, 

por ·la que atraviesa la sociedad mex1cana, que fue 

consecuencia de la estratesia de desarrollo seguida por 

México1 que inconscientemente las capas medias, repre-

sentadas por los estudiantes, protestaran por el cie-

rre de oportunidades para intesrarse a mejores medios 

de vida. 

La trascendencia que tuvo el movimiento estudian-

til de 1968, ha sido determinante para la vida política 

nacional y para la política del gobierno. 

Ha determinado importantes reformas que se perci-

ben a partir de 1969 con la campaña política de Luis 

Echeverría. Puso en evidencia, una vez m~s. que cuando 

no hay posibilidad de conciliar los interesE>s políti-

cos, en la forma instit:uicional proyectada por el Gene-
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ral (a!lr~. se dn la represión (3). 

lO/I el 

có 1 a 

que rE· 

t!Std 

rurma 

de.! 

A 

ten ta 

había 

porque 

mente 

ña de 

dios 

sa, el 

mandas 

de Eche\·errí.~ i..>1 .uobJerno rectifi-

en las 

muy gastado, in-

1 os cuales 

no puede 

esionarios fuerte~ 

campa

.los me

_de los 

pren-

1 as de

mani íestacio-

nes promo•·idas por "agitadores profesionales" por "in-
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terc~eR extranjeros" y por tanto, "antipatrióticas". 

"En 1968 la batalla cultural se expresó a través 

del desdén y la··b.ur.la.:hac·iá ºlo mexicano" con sus. mito-

::::::' :·y ;:r~tJ;~f it~~~~;,J;: e::·::::~¡ o~·,::ri.~:- . 
::: ::::~sl1~·~&tli~!h1~(!:,º:~ª::~::·:º~:::::~º::iJJi~~~~:S 

,,,. >-t:,:.·. .'_ . 

a con t ec i mi eii t~s~:,(.s>: 
-.-:~~"'~:· .:'!· 

La 

de separar 

páginas 

bles, 

las 

Se 

mal hijo a sus padres, mal estudiante 

pues abandon'~ba Ía~ aulas y mal mexicano pues no est:aba 

conforme> con. la ·situación· del país. Sin embargo, los 

estudiantes r.espcrndieron con la organización de briga.

como objetivo la información 

La de Artes Plásticas pro\·eyó al 

mo~imiento de la mayor parte de sus elementos de di[u-
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sión gráfica y dio el tono a una propaganda que era re

trato esencial de la actitud y el espíritu del 68. Los 

talleres antes destinados para las prácticas académi

cas, ahora cumplían una función social concreta, se 

trataba de elaborar imágenes útiles a la lucha contri

b:uyendo a la misión de contrarest:ar la confabulación 

de los medios masivos de difusión empeñados en tergi

versar la justeza de la rebelión estudiantil. 

•en 1968, la prensa, con escasas e.'l:cepciones :· Ex

cel sior y Siempre!, difamaba sistemáticament:e al movi

miento estudiantil, lo presentaba grosero, vandálico, 

dirigido por fuerzas extrañas, elemental y canallesco. 

La televisión manejaba las alarmas familiares con maña, 

los periódicos hacían de cada episodio de lucha un gol

pe contra la estabilidad del país•(7). 

Así en los medios de difusión se registró una 

irreverancia y vandalismo en el coraje civil de los es

tudiantes. 

La imaginación reaccionaria agregó por su cuenta, 

saqueos desaforados, estupros, desmanes contra ciudada-

nos pacíficos. La realidad informaba de rabia• angus-

tia, coraje y desesperación, pero lo que no describía 

era la huella de espíritus irracionales. 

diantes se les imponía una tarea política 

A los estu

t ransformar 
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la \•iolencia en resistencia ideológica. Sobre la mar-

cha y en respuesta a sucesivas provocaciones del, go-

bierno se integran a u~a ideología tan esquem6tica como 

inflexible. la que parte de comprobaciones persona}es 

de la injusticia y la que termina advirtiendo· iá:,· r~ini-

dad de todo un sistema (8). 

·., ·~-·.-~:.:j)~: :~; 
¿Quién?. ¿Quiénes? Nadie. Al día, .si_~~j~~§~;1-:f<J's· 

periódicos dieron como noticia principal el _~5_t;atr()};éf~1: 
'~:: '• 

tiempo. Y en la televisión. en la radió. en él ~ine,, 

no hubo nignún cambio de programación. ningún a·nuni:io 

intercalado. 

Pero, sin embargo. el cine estuvo ahí. Al inte-

grarse el Consejo Nacional de Huelga. los representan-

tes del c~ntro de estudios cinematográficos, planteó 

a la asamblea la aportación que su escuela podía hacer 

al movimientol registrar los acontecimientos. luchar 

para difundirlos. Si bien a escala reducida• los fil-

mes comprendieron una de las tareas más urgentes del 

cine contrainformar, mostrar la verdad, destruir la 

imagen deformada que de las cosas presenta el sistema. 

Y ante la actitud adversa de la prensa y otros me-

dios de difusión oficiales. el movimiento estudiantjl 

salió a la calle. A gritar sus demandas en volantes. 

a escribir consignas en las paredes. a difundir sus mo-
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civos en manifiestos pegados en los transportes. a dia-

logar con la gente en cada escuela, casa. fábrica, en 

cada esqui na }' a mostrar la fuerza de su unión, 

la justicia de sus demandas. la limpieza de sus actos 

en prolongadas y masivas manifestaciones. 

Sin ejbsrgo, todo el aparato publicitario del país 

la televisión, la prensa, la radio los órganos de difu

~ión se aed{c~ron a condenar airadamente los sucesos. 

Excelsior. a pesar del boicot en su contra de las 

grandes tiendas, llegó a publicar en sus páginas edito

riales y en sus informes y crónicas de sus reporteros, 

críticas muy claras al gobierno, a los al tos funciona-

rios, incluso al Presidente de la República. Excelsior 

informaba de conflictos obrero-patrona!es que tenían 

poca o nula posibilidad de divulgarse en los grandes 

medios de comunicación y que por su carácter en un mo

mento dado parecieron constituir el embrión de un gran 

proceso de movilización popular (9). 

Así, 1968 significo un corte radical en el proceso 

político mexicano. No porque fuera imprevisible el de-

senlace de los acontecimientos, sino porque irrumpieron 

con una fuerza inusitada revelando las líneas profundas 

del desarrollo mexicano. más allá de las apariencias 

alimentadas por la retórica oficial. 
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El movimiento adoleció de las mismas carencias que 

han afectado en México, en los Últimos tiempos. a otros 

movimientos democráticos aislamiento de una base so-

cial amplia _v falta de organizaciones adecuadas para 

asumir una perspectiva nacional. 

La estructura provisional del movimiento. el es

pontaneísmo de sus acciones. y la ausencia de una línea 

teórica e ideológica consecuente, lo expusieron grave

mente a los peligros de la penetración y le provocación 

sin que hubiera instancies de control efectivo contra 

esos peligros. 

~B operación enérgica a cualquier suerte de e~ti~ 

\'idad manipulada puede convertirse así en el vehículo 

mismo de la··manipulación y la inducción• (JO). 

En la medida que carecemos de partidos políticos. 

de organizaciones independientes. en que no es fácil 

ni habitual la expresión de las ideas críticas a tra

vés de los medios masivos de difusión. en que sectores 

muy amplios 

sometidos al 

del proletariado y de los campesinos viven 

control de líderes corrompidos que se ma-

nifiestan inclu'ii§.ve agresivamente en contra de cual

quier crítica u oposición, en que la educación política 

de los obreros y el desarrollo de su conci··ncia de cla

se se hallan frenados por la subordinación en que viven 
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al aparato ideológico de la burguesía, y en que los in-

tereses del capital nacional y extranjero parecen coin-

cidir en ·1a defcn.sa del status quo, las dificult.ades 

de una l·uc·ha como l.a descrita parecen extraordinarias. 
- .. - . 

En 16 aiió~;'.t}i;i;:-sociedad ha alcanzado algunos logros nada 

desp~ec,i'~·b;~.~5-.: ·reforma polit.ica, liberr:ad de manifes

tación·:i¿'.'.~'~Yca' (sin excluir al Zócalo), aceptación del 

si nd i c·~:·-i_~f~'·~'~'.:j_ i.'n::i~Pendi en te, 
-~-,~; .. ,.;:,--:.--- --· - - .' .. _-.·. · .. incluido el universitario. 

t/->:·~-' .. ;:~7- .e; .... 

mejor PT~;nfa·,'.;~:;.~ Pero las 

del sli¿f:'J~d~ ~-o~ las mismas. 
.- ,-•_:- ~-:·. 

estructuras fundamentales 

sólo que más invalidadas 

Es ésto. lo que ensombrece el por-

\"enir d~l·:p'ef:Ís } 'hace recordar la vieja demanda de diá-

lago 68• porque ese diálogo denotaría un 
· .. -.:,.. ·_,··. -~'.:·. ·> 

aur:énticó. ·¡;~aric·e democrát.ico (11). 
---: . ~·.;·:· -,." .--:e::/~~:-

Las que hubiera tra:Ído al gobierno 

el hecho de aceptar el diálogo público se anotan clara

menr:e en un ar~iculo sobre el movimiento del doct.or Pa-

blo González Casanova, que a la letra dice • el 

gobierno t.endr:ía que inaugurar un nuevo est.ilo político 

y cambiar las formas de gobernar que rigen al país des-

de la época de Calles. lo cual supone para el mismo una 

serie de riesg.os en cuanto al control de las organiza-

ciones gubernament.ales_ Y, del .. aparato de poder dominan-

te PRJ, CT.'1, C.\"C, etc. El. aparato tendría que rea-

justarse muy seriamente para una lucha política en que 

aumentaría la importancia de otros partidos y organiza-
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ciones populares. y sindicales. De otra parte aceptar 

el diálogo y conceder los puntos del plie¡;¡o petitorio 

supone alentar ·otros movimientos y demandas populares. 

no sino de justicia social, 

a lo 

sólo de demoératización, 

cual . se op~'~·~rí.an los sectores más conservadores 

de dentro y fuéra · del gobierno, y todas aquellas fuer-
.,,·:::-·· 

zas que tienen ··él proyecto de una sudamericanización 

de Héxicó,~~sto"es. para las que el objetivo n6mero uno 

es la co~cen~;::"~-~~~ y acumulación inmediata de capital, 

y que vea.n_. ':c.<:lmo::\objetivo muy secundario el incremento 
.. .,_ ,: 

de mercado· ··interno, de la demanda y oferta de bienes 

y servicios, del empleo y, a la postre un desarrollo 

mucho más estable y una capitalización sostenida en un 

período relativamente largo• (12). 

Con sus errores, distorsiones e inexperiencias 

acrecentadas :p.or el aplastamiento. el Movim'ient'ó .. estu

diantil dec·~196a;· es una espléndida toma de coric:iencia 

moral, polI't:ica, social. brillante incluso en sus mo

mentos trágicos. 

En 1968 se reconoce la manufactura de una historia 

pública y la forja de una historia verdadera. Se veri-

fican los métodos oficiales de reconstrucción de los 

hechos¡ so observan los límites y las debilidades de 

la manipulación y el ocultamiento. 
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La primera obsesión mani f'iesta en el sexenio de 

Luis F.chE"\·erría era eliminar la carga del 68, esto es, 

la impresión pública de que el Estado ha perdido sus 

recursos más elogiados la negociación y la concilia-

ción. la proposición echeverrista casi condensable en 

un aviso oportuno •opinión pública, regresa. El go-

bierno te perdona• (13). 

La complejidad del país se acentúa regionalrnente 

y los intentos de independencia sindical o los esruer

zos organizativos de los grupos disidentes o la emer

gencia contradictoria·de las colonias populares son fe

nómenos que en lo nacional ocupan, si acaso, un segundo 

plano. El primero lo monopoliza la ambición estatal 

de diversific~ción. modernización, e internacionalismo. 

~esde 1968, se han perfeccionado y tecnificado los 

procedimientos que van del rumor como .el: .Primer medio 

masivo al aplast.imiento de los derechos. in'iórmativos de 

la ·sociedad civil, al candor de quien cree Y .. \•e lo que 

todavía no le dicen•(J4). 

Quien recibió ensefianzas de una manera directa fue 

el gobierno; en el 68 vio claro que la oposición no te

nía ningún canal institucional de comunicación con el 

gobierno. Una vez que el gobierno echó mano de la inu-

sitada represión. se dio cuenta que era necesario bus-
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car canales institucionales para dialogar con una opo-

sición que podía dc•teriorar gravemente su legitimidad 

( 1 5). 

La manipulación vemos. es cotidiana, aunque se a

gudiza en los acontecimientos históricos como el del 

movimiento1 ésta no consiste simplemente en cambiar la 

opinión de una asamblea a través de agentes. sino que 

está presente en la televisión, en la radio. en el ci

ne. en los libros, en todo lo que representa la cultura 

burguesa. 

Esta es especialmente manipulación porque es la 

introducción en la mente de los oprimidos, de una falsa 

conciencia que tiene como fin enajenarlos a la ideolo

gía burguesa, a una idea del mundo que no les pertene

ce. 

El gobierno no tenía capacidad de manipulación, 

porque las masas estudiantiles en las asambleas de las 

escuelas rebasaron todos los mecanismos de funciona-

miento del aparato gubernamental. 

El mo1·imiento estudiantil, ahora, esta disperso1 

la t~lesecundaria, la ensañanza abierta, los cuantiosos 

presupuestos y otras concesiones educativas, han permi

tido a Ja burf!uesía manipular a su favor a las capas 
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medias (16). 

Después del 68 hubo un resurgimiento del sindica-

Jismo obrero independiente que encabezaron los electri-

c-i stas, y su tajan te revés, que t: u''º un correlato en 

el auge del sindicalismo en las uni .. ·ersidades. Hubo 

la apertura democrática y la reforma política como di-

ques de c~udél1 '-todavía bien controlados de nuestra his-

toria posrevolucionaria. 

Hubo cuatro años de auge petrolero, •crisis de ri-

queza• a la que selló una crisis de realismo y la na-

cionaliz.ación de la banca como el acto •Kamikase• • 

(como lo señala Zermeño) de un gobierno ante su .inmi-

nente paso a la historia como el régimen de las ilusio-

nes (17). 

Entonces, a 16 años del movimiento estudiantil po-

pular que en 1968 defendió y amplió las libertades de-

mocraticas del pueblo, México vive una época especial-

mente difícil para el ejercicio de esas libertades. 

En especial el periodismo independiente sufre agresio-

nes. 

El gobierno se ensaña con él. Buses controlarlo 

• Avión suicida japonés. 
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El embute, la coersión, 

la marginación, son usados para manternerlo bajo su po

der. 

"El tiempo de que dispone el Estado en la .radio y 

la televisión. P.ºr ley se ha vuelto "ojo de hormiga", 

no hay n.i· siquie.ra manera de concertar entrev.istas con 

los funcionarios poseedores de la radio y la televi

sión. Así.,· la· lucha por las libertades de asociación 

y de expresión se da en H•xico en forma continua ~e~~e -

aquellos tiempos de 1968"(18). 

En su segundo informe de gobierno el Presidente 

Miguel de la Madrid definió "Profundizar en el naciona-

lismo, es aumentar nuestra fuerza vital. Debemos por 

ello, conocer mejor nuestra historia y nuestra realidad 

presente. Hacia esas tareas debemos encauzar la educa-

ción, la cultura y los medios de comunicación" (19). 

Para el televidente cotidiano estas propuestas re

sultarían alentadoras, si se detiene a pensar en la ma

raña a la que está sometido frente a su televisor a 

cualquier hora del día. El televidente podrá notar que 

la programación ofrecida por la televisión, en su mayo

ría canales comerciales, sólo proporciona un rato de 

diversión, en comparación con la potencialidad cultural 

que tiene y puede ofrecer. 
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Las palabras del Presidente señalaron también la 

necesidad de la •ampliación del uso de la televisión 

y la radio en la enseñanza primaria y secundaria }' en 

la difusión de la cultura nacional y en el conocimiento 

de nuestra realidad•. Por la ampliación difusión que 

tiene. la tele,·isión no puede estar disociada de los 

fenómenos sociales. Si hoy se demanda una televisión 

cultural en el ámbito social y de enseñanza• se debe 

pensar en los beneficios que a futuro pueda redituar 

esta labor. 

El público necesita ser mantenido al tanto y edu

cado sobre la televisión mediante un constante escruti

nio de sus técnicas y de sus efectos potenciales. El 

uso deliberado de las estrategias de presentación de 

televisión para propósitos políticos y propagandísticos 

sólo puede ser contrarestado por una resistencia diná

mica por parte del público espect~dor. 

La necesidad de una atención activa a los proble

mas de la cultura de los medios es particularmente vi

tal. dado los usos propagandísticos y políticos que se 

puede dar a esos medios. 

En general. si debe controlarse la dinámica de la 

televisión. es también necesario estudiar al especta

dor. sus necesidades y la influencia de éstas en la in-
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tepretación del mensaje. 

En estas condiciones surge IHEVISION. después de 

cuatro intentos fallidos ante la aparente indiferencia 

de funcionarios públicos relacionados con el proyect.o 

(sólo el titular de RTC asiste al nacimiento del Canal 

7). con el beneplácit.o de la propia competencia y con 

una expect.ación bien ganada de los televidentes, desde 

el 20 de noviembre de 1984. 

Uno de los signos más deprimentes de la actual 

crisis es la incapacidad del gobierno para enfrentar 

las demandas de la opinión pública con una adecuada es-

trategia de comunicación colectiva. Hay un reducido 

grupo de capitalistas que se ha erigido en un poder que 

disputa el suyo al Presidente de la República y que 

además se opone y rebate acciones y proposiciones bási

cas del Estado mexicano. Son los dueños de los princi

pales diarios y revistas. estaciones de radio y canales 

de televisión. que se identifican con el pensamient.o 

de la clase empresarial1 además el gobierno parece pro

fesarles un casi inverosímil sentimiento de respeto y 

temor. 

Los empresarios de la prensa y televisión han lle

gado en México a extremos difíciles tolPrables en otro 

país. donde la presidencia hiciera respetar las leyes 
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que protegen a la sociedad en general y la seguridad 

interna del Estado. en particular. 

Si en cualquier sentido la polarización del poder 

es un fenómeno que debe preocupar al político y al go-

bernante. adquiere un carácter casi explosivo en un 

segmento tan sensible de la organización social como 

lo es la comunicación colectiva. 

En la actualidad existe un alejamiento del verda-

dero servicio a la opinión públicai falta de apoyo in-

teligente a las acciones del primer mandatarioi desin-

formación que contribuye a la despolitización Y• ayuda 

para los intereses que permanentemente tratan de soca-

var la credibilidad del gobierno. 
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Los medios de difusión. en particular la televi

sión. son manejados como instrumentos capitalistas y 

han constituido a la fecha una industria cultural. és

to es porque la cultura se ha manejado como una mercan

cía más al servicio de los intereses puramente comer

ciales. 

La relación que'guarda la economía con los medios 

de difusión en nuestro país es muy estrecha. ya que la 

supervivencia de los medios se debe fundamentalmente 

a la publicidad y ésta. a su vez. se mantiene y da a 

conocer a través de los med~os de difusión utilizando. 

para lograr una mayor penetración, a la radio y a la 

televisión en especial. 

La publ i:r::.id ad requiere de grandes inversiones de 

capital. al igual que los medios de difusión Y• por lo 

mismo. no se puede desligar a la economía de los me

cios. 

La presión económica a través de la publicidad co

mercial es uno de los recursos de los que se hecha mano 

para lograr la penetración cultural • 

. '1ediantc- un r.!odo de producción industrial se oh-
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tiene una cultura de masas marcada por la estandariza

ción, serialización, división del trabajo e introduc-

ción de modelos y patrones. 

tria cultural se de ofrecerle un conjunto de 

alternativas. ya procesadas, digeridas y perfectamente 

homoBeneizadas, para que con ellas se pueda sentir ih-

tegrado a la modernidad. Ent·re las caracterf.sticas más 

importantes del funcionamiento de la Industria cul tu

ral, se encuentran la tendencia a la standarizai:::ión, 

a la homogeneización y al sincretismo. La standariza-

ción encierra el producto cultural entre modelos pre

fijados los artículos. del periódico deben tener dos 

cuartillas y media. si se inscriben dentro del género 

de opinión, los guiones de telenovelas deben adoptar 

el ritmo que les impone la publicidad, las obras de ar

te pueden ·expresar diversidad de estilos. pero siempre 

deben respetar la normatividad clásicamente aceptada•. 

• La intención del llamado arte bruto, es justamente e~ 

capar de esa normatividad clásica. Bernard DubuEfet 

entiende por arte bruto a aquel que es producido por 

individuos ajenos al quehacer cultural. no sometidos 

a la información e influencias del arte cultural, ni 

tampoco a sus fines. El arte bruto está inspirado por 

las imágenes de lo primitivo, de la locura. de la infa11cia. etc. 

•contribución a la crítica de la comunicación realmente exis

tente•, Carlos Villagrán, p. 10. 
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La homogeneización busca a través de la Industria Cul

tural la asimilación de los más variados contenidos por 

los diversos tipos de públicos y el sincretismo tiende 

a reunir bajo un denominador común distintas modalida-

des culturales. La clara orientación al máximo bene-

ficio que exhibe el sincretismo homogeneizado imprime 

a la cultura de masas una de sus características funda

mentales. Los programas de la televisión que la censu

ra encierra en el rubro para toda la familia. no hacen 

más que suprimir artificialmente la barrera ente adul

tos y jóvenes. a través del denominador común de consu

midores de la cultura de masas•. 

El poder sobre los medios de difusión lo ejerce 

una clase, la clase dominante que posee los recursos 

económicos necesarios para poder mantener a todo el 

aparato de comunicación, influenciada por la ideología 

del Estado. 

Esta clase se debe comprender como una entidad 

productiva que manifiesta e imprime masivamente diver

sos carácteres de clase y múltiples posiciones ante el 

sistema. 

Esta clase posee una tendencia básica a identifi

carse con los intereses de existencia y reproducción 

de la clase en el poder. Su cobertura de dominación 
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la extiende sobre la conciencia de las diversas clases 

o grupos sociales que componen la formaci6n social. 

La clase dominante no es un bloque homogéneo y 

cuando hay contradicciones intenas. éstas salen a re

lucir a través de los medios de difusión en pugna. Es

tos. enfrentamientos generalmente crean conciencia a las 

amplias mayorías sobre la forma en que son manejadéls 

las cuestiones públicas. 

Cuando ésto sucede, llegan a circular publicacio

nes que adoptan una postura de denuncia y presentan las 

fallas del grupo dominante. 

En tiempo de crisis o de ruptura del orden, como 

lo vimos en el presente trabajo, en el capítulo IV. 

cuando traté el movimiento estudiantil popular de 1968, 

se agudiza la act:i tud crít.ica de les di versas clases 

que componen la formaci6~ social. Los mensajes que di

rige la clase dominante pierden toda su eficiencia. y 

ése a, al ver reducida su inf"luencia• apela di rectamente 

a la represi6n. 

La influencia que ejercen los medios de difusión. 

es así muy amplia1 exhalta valores de respeto al Estado 

de cohesión familiar, de compromiso individual, pero 

sobre todo de consumismo1 desgasta los valores del ra-
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~ionalismo y del universalismo. 

Ha instaurado esti16~ d~ vida y Formas de lengua

je, ésto lo ha hecho. a voluntad. 

El modelo de telev~sión que se ha manejado en 

nuestro pais. por ejemplo~ es una imitación y/o copia 

del modelo de televisión en los Estados Unidos. 

A través de los medios de di fusión no se per111i te 

el accesd de los mexicanos a la culturar se nos integra 

a un modelo y estilo capitalista y no, como se debiera, 

a la cultura popular. 

Con ésto se disgrega el concepto de Nación y de 

solidaridad nacional Y• al contrario, no se forma con-

ciencia. La información se mueve en un émbito de par-

cial id ad y prejuicio clasista 1 se vi ve en un Estado 

utópico en el que no se plantean las soluciones y/o al

ternativas para el desarrollo social del país. 

Desarrollando una política o un modelo sobre los 

medios de difusión social conveniente, no sólo a los 

intereses particulares. sino a los intereses del país 

en 

de 

general, 

vivir en 

se 

un 

daria por lo 

Estado utópico 

menos un paso para 

y poder ayudar al 

dejar 

desa-

rrollo social del país el cual debería surRir de la vi-
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da cotidiana. 

Nuestra sociedad no es una sociedad plural, si lo 

fuera. las clases populares tendrían acceso al manejo 

de los medios de difusión social, por ejemplo: habría 

posibilidad de diálogo, existiría vida partidaria1 más, 

sin embargo. la clase dominante no lo permite, como 

tampoco permite que se den las condiciones necesarias 

para que las clases subalternas creen conciencia sobre 

.su realidad. 

Las persuade para distraerlas de su. realidad•.: Íes 

programa su realidad social. 

Se utiliza a los medios de difusión social para 

dominar o manipular a los ciudadanos, para uniformar 

las actitudes y aspiraciones, se nos impone una reali

dad que no es la nuestra. sino la representación ideal 

para los intereses dominantes, de las relaciones mate-

riales que tiene lugar en la sociedad. 

r.-i dirigir. 

Se informa pa.-

Cada decisión que se toma en los medios de difu

sión responde a un marco de valores, a una línea deter

minada y a políticas claramente definidas y plenamente 

consciente donde es muy difícil penetrar. 
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la creación de un nuevo modelo de comunicación so-

cial, exige un sustancial esfuerzo de nueva creativi-

dad y de organización social que debe surgir, como lo 

señal/~.;· anteriormente, de la vida cotidiana. 

las políticas de operación que pueden seguirse en 

caso de que se logre equilibrar la pluralidad en el 

sistema concesionado, serían las siguientes: 

a) 

b) 

c) 

Evitar duplicidad en la televisión comercial, 

Fomentar 

nal para 

y dar prefer~ri_:Ci~ a la ~r.{>iiü_cción nacio

incremen'i:~r ;1~ • creai: i.vi~~~ :~) dai. fuentes 

de trabajo. 
···x¡,·•···· ... ;)· 

·.· 
·~' ' :- , 

Propiciar ,la" tr~ii';;dii.s'i6,;·.;"ti;;~ los ; ~e}/if~s programas 
.. <- ~.- '·. ·<··:s. :-:.:~ ~' 

(no comer~Í.ales} d~; diferen'tes· paíse~. 
:.>.:?: ·~· ~'.: 

. ~· ·~.... -

d) Integrar equipos ·dé coordinación .ent·r.:~-·. i.os ·recur

sos. ·del- Estado, para evitar duplí.cac'ion.es _v con-

tradicciones, así como para lograr.su••ximo apro-

vechamiento. 

Y las políticas para sus aspectos promocionales 

serían las siguientes: 

a) Servir de canal de comunicación entre productores 
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nacionales y consumidores. siempre y cuando se ga-

rantice la veracidad de lo anunciado y se benefi-

cie a la pequeña y mediana industria nacional, a 

las cooperativas. a los productores agrícolas y 

a los receptores. 

b) Servir de canal de comunicación entre las in~titu-

ciones y prestadores de servicio con 16~ usuarios. 

c) Manejar los aspectos de publÍ¿i_d~~:~~~~~f;~~~~f'.t2~.~n·:· 
con respecto al auditorio. sin' p't°.~'i;(op~!;Jo' :en.,·su 
decisión con técnicas de pers~as~-ó;~i:~;:*Esj ~' 

'\'' 

d) Servir de canal de comunicación para los usuarios 

y consumidores a fin de que puedan opinar sobre 

la información recibida. 

Todos los_pr,og_ramas o promocionales que se reali

cen en los diversos géneros podr•n seguir las políticas 

generales y las específicas que a continuación se deta-

llan: 

1) Políticas<_pa_ra las acciones de información: Deben 

apoyar .lOs ··p_lanes nacionales; dar a conocer el 

punto de -vista 6ficial sobre el acontecer nacía-

nal; transmitir los valores del sistema constitu-

cional; identificRr los r>roblPmR.« rlP Jos estados, 
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regiones y sus soluciones, y conectar la informa

ción con el contexto individual, familiar y colee-

t:.i vo. 

2) Orientación: las acciones de orientación deben es

tar dirigidas a fomentar la reflexión y conformar 

posturas críticas que coadyuven al logro del país 

al que aspiramos; fomentar la aceptación de propó

sitc;>s y metas específicas de gobierno, haciendo 

evidente su sentido social. económico o político, 

etc., y vinculándolos con la proble111ática nacio

nal; hacer conciencia en los grupos sobre sus res

ponsabilidades con la sociedad y con el futuro del 

país, y fomentar la integración nacional. 

3) Motivación: Se debe fomentar la part:icipación po-_ 

pular y el ejercicio de la iniciativa aplicada a 

la proposición de soluciones a problemas específi

cos1 ofrecer cauces a las acciones que los ciuda

danos tienen que real izar en relación con el so

bierno, y motivar la part:icipación pol{t:ica-social 

en forma congruente con el contexto especÍ.fico 

de cada grupo. 

4) Polí.ticas para los programas de educación formal: 

Deberá propiciar la igualdad de oportunidades; 
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apoyar el Plan Nacional de Educación1 apoyar la 

orientación vocacional en función de intereses 

económicos y sociales del país y de caracter!sti-

cas regionales Y• apoyar la descentralización. 

5) Políticas específicas de educación ambiental: De-

berá propiciar hábitos de vida positivos y cohe-

rentes con nuestra realidad económica y social, 

para el desarrollo personal y comunitario; ofrecer 

alternativas para el gasto familiar. aprovecha-

miento de los recursos y el uso del tiempo libre 

que neutralicen el consumismo enajenante, y pro-

mover hábitos de convivencia basados en la solida-

ridad y responsabilidad. 

6) Programas de capacitación: Propiciar la igualdad 

de oportunidades, optimizar el aprovechamiento de 

recursosr fortalecer la presencia de la comunica-

ción del Estado en los ámbitos laboralesr incorpo-

rar a grupos diversos a la vida económica y so-

cialmente productiva, y propiciar la capacitación 

cívica. 

7) Programas de,: cu1't-ura: Promover los valores locales 

y regionales,'¡~é~~~utralicen la acción paralizante 
- ·~ - - < -.-- ' 

del colonialismo cultural' abrir las puertas a la 

participación en la cultura de toda Ja población; 

·-----
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reforzar nuestras tradiciones y ofrecer expresio

nes culturales de diversos países para equilibrar 

el monopolio culturizante de un solo país. 

8) Deportes: Promover los deportes populares que es

tén al alcance de las mayorías; destacar el senti

do social del deportes fomentar hdbitos deportivos 

personales y comunitarios que contraresten efectos 

de la enajenación, el alcoholismo, la drosradic

ción. 

9) Entretenimiento: Utilizar el entretenimiento como 

recurso para propiciar la identidad nacional y la 

salud individual, familiar y colectiva, y desarro

llar el gusto por entretenimientos que no afecten 

el presupuesto familiar (1). 
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