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INTAODUCCION. 

La ncJuci6n de Mé>óco en el metcado de productos de COITU'licación 
cada vez más sofisticados. así como en la adquisición de. programas 
(eiclr~os). tienen rruliples facetas .. "'9 merecen consideraciones 
especificas. Debe paitSse de la desmislf"icación de estas tecnologías JI 
producciones. ccnlJ111Testanclo la ~ sobre elas. realzando estudios 
objetivos de lo que reaknente son y significan para las comricaciones de 
un palo como el nueallo. S~ tales avances tea ¡¡Jl6oicoa J1 producciones 
en el papel que les corresponde dentro de la irltaestructl.l'a de 
telecomunicacionc ya establecida en el palo. pemilir.!o poaterionnente 
pa11W a las consideraciones e ~· de tipo ecotáuico. polllico. 
social JI cuhsal Elo ayudar.lo a evitlW que se caiga .-...evamente en la 

=t.:==~-~~ r~~-CDnSU'llO de tecnología 

Tradicionabente las radio-comunicaciones han utiizado el sistema de 
microondas. ~s seflales se propagan en línea recta por lo que. al SU'gÍI 
un obct.!ocUo entre dos estaciones teHestres ~ antenas de repetición. 
La cobem1a de las microondas depende entonces del rúnero de 
repetidoras. lo cual irrita su campo de acción ya que no se pueden aQn.ir 
sino en tierra. Pot lo tanto. el SU'~o de los satt!!lites de COITU'licación 
ao.mentó considerablen-.te el .,_ de acci6m de la• emisoras teHesll'es JI 
facitó las lr1W1smisácoos intemce.!inicas. 

México cuenta con un sistema OOMstico pafa la transrrisión de la 
telefonía. televisión JI dalos en todo el teflitoiio nacional lamado SA TMEX. 
Integrado por los SatoYiles Morelos l JI 11. 

La televisi6n en Mé>cico como a rWel rrurdal. juega un papel rroJY 
~ante dentro de las telecomU'iicacios. se puede decir que es ...a de 
las rn.!os jóvenes. ya que la .,m-a en este ramo es el te!Mono. después 
SU'ge la radio y posteriom-.te la televisi6n. 

Esta úüna se ha desarroladi:. de manera acelerada. es en la década 
de los afias 20 cuando se .......,zan a ~"' tac primefas investigaciones 
en Estados Unidos. posteriOlmente se ir-.:ia en El.l'opa. sin embargo. no se 



s'5iuió una det~ unilomtid<td. ya ""' cada uno ele éstO# tiene ...., 
sistema muy difererie. adecuado a sus pcopias necesidades e iriereses. 
incluaive dentro de la mistM E,.opa e><isten 00$ sistemas diferentes de 
televisión: l.8'la es la~ el ollo es el modelo francés; mientras que en 
Améfica se sigue el norte~. Méicico he ~ este 
sistema. el cual se inicia en los pñneros aí"ios de la década de 1930. 
cuando el lngeriero Gonzélez C-ena re<liza programas e><pe1inentales 
de televisión apoyados por el entonces pcesidente Lázaro Cárdenas. 

En el lll'ro de 1940 el Ingeniero Gonzélez Camarena patentó en 
M6Mico y en los E atados Unidós. 111 sislema de televisión a colofes 
denominado TRICROMATICO. baado en loa colofea vefCle. rojo V azul. 
Po1te11011nenle. el 1 B de noviemb<e de 1949, el secretorio de 
Comunicacione• y Obraa Públicas. Aoullln G•cla López declara a la 
prama ""' "al gobierno hsá uao de la televisión con finn soci!lles )1 
ciJ!uales. al tiempo que reconoce que será motivo ele eicplotación come1ciál 
por parte de los particulares." 

A lo largo ele los arios 50 se otorgan mvercas COl'1Ce$ÍoneS para "°"' 
empiezen a ~aria.. diversas teleYÍSOfas cometciales. así t~ "°"'el 
~ canal ~ .,..gió fue XHTV Canal 4. después XE:YJ TV Cane1 2 y 
XHGC Canal 5; laS que poste1ionnenle se lt.monarfan para fOfmar 
Telesistema Meicicano. 

Debido a estO# ~. el gobierno del presidente López Matees. en 
el afio de 1959 emite 1.r1a inciativa de la Ley Federal de Radio y Televisión. 
donde se reitera el clomno del estado sobre los medios raclio...iecttóricos. 

En la d6cada de 1960. s,.gen tres l"QWOS canales de televmón: 
XHIPN Canal 11. XHTM Canal B JI XHDF Canal 13. JI para 1969. el 
P1esidente O faz Ordaz emite ...., deaeto en el que se ~ a ...., acuerdo 
entre la Cámara Nacional ele la lndusbia de la Radiodifusión y el pobie<no 
federal en el cual el gobierno de la República considera cubierto el impuesto 
que la radio JI la televisión debían pagat al Estado. asi las estaciones 
emiS<lfas ponían a su cisposición ...., 12.5!1: del ~ ciaio de su 
PfogJama<:ión para que lo utiizara de la manera que juzgara i-tinente. 

Durante 1972 y 1973 •• leva a cabo la fusión dft T el111i1t""111 
MeKicano y T elevlcidn Independiente de M6Kico. dando Ofigen a T elev1116n 
Vía Sat61ite ''TELEVISA SA de C.V.". es asl COfnD nace la "'ª de la 
comuricación televisiva vía aat61ite en M6Kico. JI la inserción en el """'""° 
de la educación y la .,...a tanto en la televisión privada =mo en la estatal. 
en esta últSna por medio de los canales del lmthll;o MeKicano de Televisión. 
IMEVISION. sugido en 1985JI fonnado por los canales 7.11. 13.y 22. 

En estos días. la televisión me><icana tiene ...., gran potencial puesto 
que Clbe ya no solamente el terr~orio nacional. sm también la mayo< parte 
del Continente Ameficano. incluyendo al¡µ-tOs países eu"opeo$. incltisive. 
ha legado a-'"' parte de su p:ogramación.. ...a"lque parad6;camenle la 
mayor parte de la PfogJamación de los civersos canales nacionale$, es 
importada. 

Un aspecto ~ irnportanle es ""' la Ley Federal de Racio y 
Televisión prácticamente no se ha modf.,ado desde su creación. y esto ha 



contrb.Jldo de ...,,, ~" u otra." que no se respete ni se leven 11 cabo 
los _pfeceplos que ella establece. y ~ en cich<I '-• se establece que la 
radio y 111 televición tienen la fl61Ción social de contrW al fort<lleci'niento de 
la integración nacional y al mejorarrjenlo de las formM de COl'l\livencia 
.....,_,.,,y que p111<1 elo procurará " Ir~ de sus lr1111$111ÍSiOnes: 

Amnar el respeto y los p<~ de la moral social. la dignidad 
humana y los vínculos famili<lfas. 

Evitar inf~i<I• nocivas o pe1t1.Sb<ldol<11 al deaarrolo 
armónico de la nitlez y la juventud. 

· Contriiuir a elevar el nivel cUtl.Sal del pueblo y" conservar las 
características nacionales. las costt.mbfe• del país y sus 
tr~CJ!>iedad del iciom<I y " eicaa .. los v<lkxes de 
la · · melric"""; y 

Fortalecer las convicciones democráticas. la \ridad nacional y 
111 amistad y cooperación internacionales. 

Desgraciedamente. " trav6s de la programación .S..i<I de nuestra 
televisión nos dama$ cuenta que tales p<incipios no se toman en cuenta. 

Es evidente. sin kJQaf " dudas. que debido a ""' las 
telecom4.ricaciones vía sat61ite h<ln 01.Sgido de un <1Vance t6cnico. 
electrónico y totalmente compulafizado. son las grandes naciones 
industriaiz<ld<ls las que manejan totamente el mercado de dichos sistemas. 
y que los paises en desarrolo como el caso de Mé>lico. dependen de los 
adelantos y de las concesiones que <1QU61<1• vayan efeciuando. como 
consecuencia de elo tenemos que en estos paises está en juego la 
Soberenfa Nacional así como la <ll.llonomla de cada paf• para manejar los 
servicios de cOIOlrlicación propios. 

Pcx otra parte. hay que menciona< que los medios de cOl'lllricación 
de """'""· principalmente la televisi6n y la radio. jl.rio con la prensa y el cine 
han tenidci un mpacto tren-.do en la sociedad difllldiendo los valo!es 
p<opios de los paises que detentan un monopolio vitual de tales medios ( en 
primefísmo k,gar los Estados Unidos). lo que leva a cambios fundamentales 
en las acttudés y les conductas sociales y ctea hébitos de const.ma que 
tienen ...., enonne importancia económica. sobre todo por....., se 
manifiesten" un nivel ITOlldial y promueven al nümo tiempo que faciliten 111 
concenración de ~esas. acl.imljando su efecto al de otras causas que 
actúan en el mismo Sefllido. 

Al hecer un anSisis del des<11rolo que h<ln e•perimenlado las ciencias 
y la tecnología en las ~ d6cadas. se~ enconlfar en elo las 
ralees de R1UChM de las transformaciones socie1es de nuestros días. 

Los medios de comunicación masiva. son los giandes urilicadofes. y 
los grandes delormado<es de las culturas. Su enorme poder de penetJ<ICión 
as( como su tremenda influencia no leven el respaldo de decisiones 
tot.wr-.te responsables. ni se encuentran bajo el control que cabria 



e~ar que se ejmciera sobre elos. En tehMáón. pot ~.la ambición 
de progr- eat6 abarcado de rnanot mediocre& que reman los 
progr- de rutina. que con los que pot au insistencia ejerc«1 "' ~ 
~o. Peraonaa de .... nivel cultl.l'al bajo. trana!Men sus propwis 
valoraciones. - complejos .I' hasta aua gesto•. que con copiados. 
aceptados .I' asimilados como propios. como ejeinplo de elo tenemos <1 Raúl 
Velasco. 

En los países en donde las programaciones son dobladas del ingl6s. 
los traductores destru,l'en su propio idioma. cuando por igncxacia o por 
pseza toman los giros idiomáticos ingleses. o adaptan las ~es inglesas 
que no tienen eqo.iy<llante en su idioma • .I' asl frente <1 toda lebof cUltl.l'al 
que se pueda hacer en mllleri<I de la lengua en los centros de ensel'l<lnza y 
de cultura en gene1al. la labor destructora de aV.rios i'responsebles sem
ignoranles es inucho ~· eficaz. De este modo legarnos <1 la lamentable 
concknión de la televisión ·a el oceso de t.rioorización cultl.l'al 
hacia riYeles = beios. "fT1PUI pr 

Por lo mismo. es necesario <ln<lizar de qui§ manera las televis0<<1S 
pueden colaborar a producir en sus audi!01ios ....,, c:Utura de <1Yance 
nacional .I' no de retroceso regional. Con el desarrolo de lac corr<.riicacions 
se ha llegado <1 la conclusión de que existen cinco bases de podef o de 
~. ec deci'. cinco características de los -ntes o comt.nicadores. 
que dan potencialidad para influir: 

1 · ''FUERZA-RECOMPENSA. es defirido corno "....a fuerza ct.f.1<1 
base es la habilidad de premiar". la primela referencia es la 
promesa u otr~o de beneficios meteri<lles -en particUar 
ctnmo o pocición-. Para trasladar esto a ....,, siu<lci6n de infll_,.,¡,, 
de ccirntncaci6n. la recornpema debe ser concebida en t6fminoc de 
&<ltisfacciones gratl'icantes para el receptor. 

2- FUERZA.aJEROTIVA. basada en la m<pectación del receptor de 
~. castigado pot el comunicador si no se somete al intento de 

3- FUERZA-A EFERENTE. basada en la identiicación del receptor con 
el agente. idenliicaci6n defirOd<I como ·-.... sentimiento de identidad'' o 
"un deseo por tal identidad''; La relevancia aquí. radica en la referencia 
al cancepto de ~ .I' <1 la "sugestión de prestigio''. Una peisona o 
grupo con presli!;l!o puede sm valorado por ~en que tretará de ser 
MOCi<ldo o identificado con tales. adoptando actitudes o aeenci<ls del 
origen En numet'OS<IS situaciones de comunicación podemos encontrar 
e;empos de este proceso: la adopción de hábitos de ~ .I' estios de 
vesti' de los h6foes de los medios de comunicación de masas. 

4- FUERZA-LEGITIMA. es utia ~ basada en el nU\Jo 
entendiniento de que al¡µen tiene el defecho de esperar la complacencia 
de otro. 



5- FUERZA-EXPERTA. inl~ basada en una abbJci6n de 
conocmento ~ del agente. normalmente tiene electo• en la 
estructura cognocitiva del receptor. 

Debe tomarse en ~ .. que de estM cinco bases. la terce<a es 
prácticamente la q.Je nos pre~. ya que refleja fielmente el problema que 
erYrentamos ... r 

A través de las imágenes que diariamente se transmiten p<X televisión. 
constatamos die con die cómo la televisión reconstruye en la pantala obo 
país que no es Méicico. De iaual forma. mediante los valores televisivos que 
se PfC!l""'tan. observamos c3mo en la televisión se ha gene1ado 111 fuerte 
c:ortimrento de la frontera ideolcXiic4 nacional que ha propiciado la 
desmedida a<tniración por el estio ae vida y élcito norteanericano y lo rMs 
grave. el rechazo a lo netamente local 

Desde el p<.rllo de vista del Derecho Internacional. esto const~~e 
Lna violación a la Soberanía Nacional del Estado Meicicano. si entendemos 
que Soberanía Nacional es la autoridad que 111 estado ejerce soble su 
tenitorio. y que en la relación entre estados significa idepeucleocia. 
lndei>endenc1<1 respecto a una porción del globo. es el defecho de ejercer 
alí denbo c:on la e><elusión de cualquier otro estado. las flllCÍOne$ de Ln 
estado. que constituS.§n el poder supremo en el territorio de su jurisdicci6n. 

Esto se deduce de que al no tenet el Estado...., conlJol total sable su 
población (que es parte de su jo.l'is~Kin,J, y e~e sobre las 
emisoras televWvas. poco a poco va pei su autoridad; princ~e 
porque su sobetanía se ve violada. no con la transmisión ~-pr~amas 
e!Clranjeros. sino con la ~ que éstos tienen sobre la población. que 
como ya se mencionó. ha ido percienclo su identidad nacional. y se ha 
inctementado el gr ave fenómeno de la tt ...,..,.. ... alización. 

Debe tomarse en cuenta. que en el contexto actual. los medíos 
audiovisuales deben f....cionar frente a sus públicos como tecnologías 
culurales capaces de producir cargas inlormativM y atmósfer~ _q.¡e 
pueden geneJar conciencia para enfrent,,,.. las contradicciones que impiden 
su progreso. Esto es. que la televisión debe actuar como instnAnenlo 
cultural de desanclo nacional y regional. a través de la disbilución de 
senaOlidacles y conocinw.ntos especializados por zonas de conlictos. y no 
como en1'J(esas aWadas productoras de abundante información intrfnseca 
desvinculada de ku; ... gentes necesidades municipales y estatales donde 
actúan. 

Esto implica que las televisoras de estado como meciadoras culturales 
entre el aobiemo y la sociedad. a ttavés de la elaboración de civersas 
soi>jetividades y sensibilidades sobre ~os obstáoc:Uos de c1es .... ro1o 
deben crear 111 ágil y permanente proceso de transfonnaci6n de las 
estructuras mentales de la población frente a los grandes problemas 

1 ttc. Ou•il Deni!!l 1 AIQrct1 of Mgdrro Sgclolggy. Chtfcrd lJnlverslty 
Pr•••, EnQland, 1987, pp. 1~107. 



~y regiona!M que les~ aecer. Eb eicigen. que las 
televisaras pútilicas, en cor11.nto con Ollas aparatos ~ales. a través de 
StJ programación, formen otra red ceretxal de cooocirieo rte. y serünierio 
en el pals que nos ~a armonizar coherentemente nuestras acciones 
coleclívas como sociedad. con las aecientes necesidades l'll9cioneles de 
creciniento que hay que solucionar para pro:¡Mfar. 

En la construcción de esta alemativa es ~ante tener prMenle 
que la clave para producir ese nuevo proyecto de ~a nacional a trav6s 
de la televisi6n no consiste en sólo generar programas de nacionalidad 
me1'icana y ya no n,x.tar contenidos. es decir. meicicanzar la pantala. 
pues podemos producir todas las horas .muales que se deseen sin alcanzar 
avances en la fonnación de nuestra c<:ll'lCienda nacional Lo que se 
req,.iere para aecer es elaborar una programación aucioYitual que co&aboce 
a cambiar nueatJas cord.ictaa colectivas sobre loa grandes conlictos de 
desartolo que encaramos. 

De 264 sistemas de televisión que Misten en el pala. 257 
conceaiones se desman para mes comerciales .I' de k.cto • .I' sólo 7 
per~ f.._ cul,.ales. es decir. que sólo el 2.7 X de la maesln.lcUa 
televmoia del pals se dedica a l<ll>Ores educativas.~ le8 necesidades 
de rumio desarrolo i'ltelectual c;olectivo el4igen lo contrario JI el estado 
meicicano como representante del la~ mayor 1 as ¿es quien concesiona las 
estaciones a los particulares? En igual -.tido. si en el terreno de la 
ideNidad nacional se tiene regisbo de que la p6rdída acelerada de la nUn>a 
sociedad mexicana ha sido tan grave que en los i:ünot allos se ha tenido 
que implantar por parte del estado .., programa de defensa ideol6gica de las 
frontetM norte JI st6. 

Si el deterioro del uso del icioma espaftol en nuetro pals ha 
obigado a que la CAmara de Dil:Uados fonne la Comisión de Defensa del 
Idioma Espal'lol. pues éste se encuentra cada vez más desplazado por el 
interl>s a tJav6s de la acción póblica de la tele<.ioión.. por eier'r1ilo: en 1906 
provocó que la cifusión de aruicios con nombres de anlllcios eldranjefos 
ascendieran al 33X. la ......mta se tiene en que los rñ>s de pdnari!I tienen 
má# facilidad para prorux:iar la fonética ingle$a como ''Bt.ti:lle Gi.anrners" 
que t6rmnos como Popocat6pled e lztacciht.iaitl 

Si la te\evi$ión cólo colllbora a entre\~. <ivertir. e informar. pem no 
ctrirbJye a la transformación tunana de la población ¿qu6 la PtJede 
;u.tiic,.? Si la televiúSn no aea flll!IJ'Qfes niveles de conciencia coíectiva 
cabe las trabas que impiden nuestro desarrolo ¿cómo defender . la 
~ tecnológica que cbante miss de 50 ""°" ha '°"ado el estado 
meiácano a tJavés del tejido televisivo para legar a cualqt.ier ~ de una 
casa ~? Si no es úti ~e a estos fnM ¿porqué no dar 
paso a otras relaciones de comunicación m6s ..,¡aies como son el encuentlo 
f~ lot vlncUos personales que tanto ha desplazado la preiencia de la 
l .. ? 

Creernos que la razón de ser de la televisión mel<icana es la de 
colabor5 a tJavés de ela a conocer y sentir rM. ........ stro pals para adqUrir 
l!la90I""' niveles de claridad que nos permitan haceflci progresar y no 
desmovilizar a la sociedad a trav6s de la penMnente c:iversión espectac'-'ar 
y el entreter:imiento fugaz. 



Por tocio lo anterior. creemos que con los mismos recursos que se 
tienen y que se dedican ac:tuamenle pare producir le actual televilión 
IT\aY<lfillriamente parasitaóa. se puede generar una nueY" prO!!'amación 
que propicie el des<1rrolo del país: le irlormeción de contenido social""""'" 
la superación de nuestra sociedad y la comunicación de fuga de le realidad 
produce el retr ""° de le neción. 

El gran problema es que tod .. ví" no sabemos cómo utiizer los 
canales de dift.lsión par" conbibuir " reactiYer los s¡rancles conlictos que 
enceramos en cada'""" de nuestr" evolución l'istónc.,. Por elo. creemos 
que el prayecto de modernización de le televisión del estado. enormet'"" •e 
solicitado por los sectores mayorit.,.ios y representativos de le sociedad 
me>Cicana. no provendrá de le adqJaición de nuevas ~adoras ..,;suaiec 
per., dese~ el color de le incorporación del sondo esteieolónico " le 
sel'lal auditiv.,, del aumento de le cobertii" teleYisiY.,. del eAac:e 
insterdneo de le set'lal " todos los rincone• de los mlrlicipios. de le 
inlloducción de nueYOS lenguajes Yisuale• en le pantal". de le mocificación 
del logotipo de le imagen. elc6t"'"· sino en le medida en que le teleYisión de 
estado aborde el carrtiio de nuestras .,.... as cotidianas frente " los 
gr.....des problemas del pal s. 

Contribuir " recobrer " trev6s del presente trabajo le sensibidad, 
conciencia y análisis de nuestr" cutt..a. una de las más importantes en el 
mundo. por parte de nuestro pueblo mexicano es el mayor objetiyo que se 
pretende alcanzar con le el"bor ación del mismo. 

En eJ C-lllJo 1 se tratan los cuatro elementos en los que se sustenta 
esta tesÍ$: le televioión.. los satéiles. le saber""!" e identidad nacionales. En 
prSnei término esMn los antecedentes históricos de le televisión tanto 
rnuicia1 como nacional ... sr como de los Satéiles Moreloc, con el objeto de 
inicier nuestro trabajo con el conocimiento del desarro9o que estos n-'os 
de comunicación han tenido. De igual ""'""'ª que es neceserio tenei 
co11ociRel •o de cómo se consolida la televisión comercial en Mél<ico, y de 
cómo la teleYisión estatal desde su naciniento se h<I Yi:to imposbilitad" de 
1....-.cionar en base a la realización de una televisión de ~icio social. 

tienen~~i!~:,;::'.ª';!~;e,:':,,.,'f,, ";~t=-~ .!:=:::. "Í': '!"'se 
muches circunstao::ias y condiciones e>Cte1nes a los Estados Nacionr, 
conlempor&neos inl~ en magnitud reletiY" en le identidad nacional que 
un" determinad" ciudadanía pueda desarrollar. 

En el Capltw 2 ""ali:zamos los aspectos referentes a la televisión 
contenido e en loe planee nacionales de los Presidentes M eMicanos cuyo 
gobiemo corresponde " la década de los ochentas. Asf mismo. se analizan 
las escasas y en ocasiones inel<istentes acciones levadas " cabo en 
materi" de comunicación. espec ífic~e la televisión. lo ""' nos lleYa a 
le corlirrnación de que le telévisión no ~ con el obielivo de i-.elicio 
:~que el estado no tiene proyectos precisos sobe su producción 

En el Capitulo 3 se trat..,, los siguientes .,spectos: L" "'9isleción 
mexicana y la legislación intemacional en materia de televisión. con el objeto 



de .-Zar les base.~ · la imtaleci6n fwic:ioMmiento de les 
eataciones ráodifUIOlas de T.:%:. Es decir. J., en Mle caplltm se 
enccnrar6 une efrUtia de lo que hoy en dl11 1~eaent11 el marco legal en 
que se eateblecen les finalidades de la televisi6n tanto 11 nivel nacionlll 
como intemacianel debido a la ~SlCill que eate medio de conu1caci6n 
tiene l! ...... ~ de ... dif•eriea l'lllcione• de ~ les 
tren.,.. • .,,.,.,.~. 

En este capl~ noe ref•iemoa adern6a de les dif•entes •• y 
r~o• que r~ el medio televisiYo. 11 los dif•entn Óiganos 
l'lllCionlllea taléa como 11 los Poderes EjecWyo Fedefal y L~. a les 
Secret111las de Estado eof'r4)etenles en ruestro p11ls en materia de 
televisi6n.. .. lo• á'ganos no gubemarnentales que tienen ne<escs 
comerciales. socillles y/o cuhsales en la televisión; tenemos el CllSO en 
Mmrico de la C6mar11 Nacional de la lnclJstria de la Rá> la T e1evisi6n. y 
en el asp«:to intemacional: 11 la UNESCO. a la UIT. la ofi .Y la Asocil0ci6n 
lnteramericana da Radodifuádn. 

En el llllirno caplltm anllizaremos el conenido de la programaci6n de 
la leleWi6n estatal y privada y su WUencia en la i*<idll da la ~ 
nacional enM6oóco <Uente el pe1lodo de 1900 -1990. 

En 6ste capl\Uo se pretende evaluar la ~ que el conlendo 
de los Plo¡JM\M televisivos que ,...,,on el rr,.ar rúnero da tele\lidentes 
tuvieron -tienen- en el procao de tr.,_,...aizaci6n del pueblo mmcicano. 
Tomemos como los ejeqJkJa r;.,.r;i:,~ 11 las leleio•elae que 
acaparan el mll)'OI ..:me.o da t · • 11 les caricatu'as -exb..,.,.as. 
16gicamente.-(JMI inllt.goen en la lonnac:i6n de los nantes mmcicarcs. 
T ambi6n se presenla ..... Yisi6n de la iriarmación noticioM que los 
mexicanos recilimoa a tr..W. de 24 Horas. ECO e 1"'9Yisi6r! lriorma. 
aunado a toda la ~ gama de programas que tenerooa en pantela 

Finalmente nos pe<catamos de que 6ste an61is¡. no• cañnna que si el 
estado meiüc.-.o tomara en C\e'lla el prayecto inicial con~ la 
teleWión estatal y privada 11.aon creadas e hiciera un an6isis da la 
programación que Mtas presentan. pr:~ objetivos. no 111 ...., 
trllNCUlurllizaci6n.. pacida de valores · e identidad nacional de 
la sociedad mexicana corno actuMnente presenta el p11ls. 

Mientras ne'lOf sea el rúnero de teleYidentes a treusmidoues de 
progr- eMlr....,.os y nacionales que a6lo ~ a la 
tr~ .. aización de la ¡:ioblaci6n en MMico por el conlerMdo tan bajo de 
~ calidad que pres«O la televisión mel<icane. maycx -'/ la 
iderdicación nacionlll da la sociedad meicicana con la reelidad del pals. 
c:Utur11 y - ralees. 

El an61isis de la programadón teleYisiY11 nos reafinna que con la 
parlicipaci6n de las telBYisOfas se deben proWcir <istfio!~· 
ingeAoaoe e infOffMIÍYOe. enwelos en todos los g6nefos 
atr~es. CUJ10S contenidos geneten una base de senüiid«l y 
conciencia que penniten recobr111 la identided nacional y el re.peto 11 le 
soberanle del estado. 





CAPITULO l. 

CONCEPTOS Y ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Actuain-ite. ~. de i-aonas pueden ¡xesenciar 
aconlecimienloa locales. nacionales e internacionales. PI.de tralerse de la 
tome de poaeai6n de 1.r1 r.111VO Presidente o de un YUlllo el espocio. asr 
como de un espect6':Yk>. peUculaa, conciertos, lea malea de ~o 
mwdal de fulbol o lea ~encies OUmpicas, etc. Ha¡y llkamos ~ 
pueden "asiatS" a clases y corlerencias. o ixesencier oi-aciones 
quirúrgicas - tienen lugar a miles de kiometros de donde se ene•_,.,.,,,, 
todo elo. ~acias a la teleWión. 

La teleYisión ea un sistema electr6Rco ~ pmnile transmü 
imágene$ a cistancia. La eti'nclogfa de la pelaba indica con ¡xecisión su 
cont...-«to. pues ¡xOYiene del ¡xelijo ~iego tele. que sVft:a "lejos" y del 
.,.,,00 latino videre; - o9ifica "Y9". La televisión • ....., de loa irwentos 
m.b adri'abllls de la tecnología moderna. ea un poderoso necio de 
com.inicación. Uaada con recto y elevado Cfl.,.¡g. puesto al seMcio de les 
nonnaa éticas - ÚYlll'l de cimiento a l"ü8$lra civilización. las posililidades 
- oltece la televisión hacen de ela un incomperable ~o de 
¡xopagación de altos vaioles culturales y divulgación de conocS.,,.os. La 
televisión ha venido a ~egarle un ojo mágico. La televisión transforma 
haces de luz en ondas raóales y convierte éstas ruovamente en luz.1 

La televiáón debe cat~se. jurito con la ixensa. como ~ de los 
inYllrioa deciWtoa de todoi loa tieqlos en el Cllft1>0 de las 
comunicaciones. En pocos alloa ha legado ¡xAct~e a todos los 
"-• de loa pal- deserralados. La televisión ha creado lo que se ha 
ciado en lamer "la aldea t;J«xl'. 

La televisión es el r~ado de rwchos desctbrinientos en los 
~ de la electricidad. el electrcmagnetisnio y la electroqulmica. Los 
pr;,.,,,;.,;,,,. básicos ya eran conocidos en el siglo XIX. i-o la realización 
~-oa.nió cuando ... pudo disponer del tubo electr6rico. descubierto ¡:ia los aftas 20. 

1 Nuev• Enclclopedl• Tn•Uci1. El ttWldo d•l •studl&nte. Y1QH11Uqulnt• 
1tc::UcUn, 1979 1 editorial Cunlbre, S.A. t rtlt>etco D.F .. t to110 6, P•Q• 401. 
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T r.,...c...rió medio siglo desde que se sugirió por vez primera la 
posibilidad de la televisión hasta que se produjeron. Las primeras ideas 
... giefon mientras Alexandef Graham Bel y otros trabajaban en el teléfono. 
Si era poaille hablar a distancia ·razonaban los inventores·. también debefli 
serlo une mliquW¡e que peimitiera a los interloc:U.ores verse al mismo tiempo. 

"Los anlecedentes históricos de la televisión se 
remontan en la invención por Karl Bra1M1 del tubo de rayos 
catódicos. "'6lqUe anteriormente comenzó en 191 7 con el 
descubrimiento del sueco Jacob Bszelius (1779-1848) y 
ct.Wninó con los eMP91imenlo1 de V1adimir Kosma Zwor~in 
11889). .., inYen(or ruso·estedounldeme. del brit"*o Logie 
Baird (1808-19461 y del alemMI PalJ Vortrl Nipkow (1860-
1940)". (2). 

Aunque la televisión comercial es relativamente .....eva en el campo 
de las cOllll.rlicaciones. sus corrienzos se remontan a bastantes af'tos. En 
1869 en Alemana. en 1873 en Gran Bretal'la. en 1875. un inwrior 
estadol.nlense C.A. CIWey. cisef'IP .., sistema primitivo en el cuel la luz 
reflejada desde .., objeto o escena pasaba a tr.wM de une lente de cril;tal. 
como i.1'I climala fotogltfica corriente. y daba en un cor;..ito de celdas 
e16ctricas fotosensibles. que formaljlan una especie de mosaico. 

Otro suceso importante en el des1Wrolo de la televisión fue el uso de 
..., sistema de un diaposilivo de eHPloración. que consistla en un !isco 
Pl9ff0fado. Formaba parte de un sistema patentado en 1984 por Paul 
Nipkow en Alemania. 

Nipkow no consigic) construir un receptor satisfactorio. porque las 
variaciones de corriente en su sistema de televisión eran bastante d6biles. 
Además. la velocidad de rotación era lenta par a pe<mitir que el disco 
proporcionara una imagen detalada. Tras los esfuerzos de Nipkow. la 
eHPloración mecánica fue pe<feccionáodose gr~e por varios 
inventores. 

"En 1923. Vladimir K. ZWC>f)'kin. un inventor ruso· 
estadot.ndense. patentó el iconoscopoo. une válvula totamente 
nueva para tele\lición que incor~aba la eicploración 
electrórica en la que la luz reflejada desde un objeto 
atravezaba una lente de aistal y la pared de victio de la v.§Mk 
icor oscópica. incidiendo sobre un mosaico. un delgado haz de 
electrones proveniente de un cai'lón electrónico se dirigía 
hacia la faz del mosaico y eHPloraba la imagen televisada en 
una serie de líneas horizantllles que se sucedían de arriba a 
abajo". (3) 

2.- Jny1Qtp1 au• EMbl•rgn 11 ,Y,dg, Sel•cclon•• R••dw .• DiQHt 
t1txlca, 1983, p.11e. 

3.- !ovrnto1 gur cMbl•rgn 11 f!UOd0 1 Op Cit. 
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En 1926 John Lo9s Baird pudo exhibir en Inglaterra un 
sistema comi>leto de televisión basado en la ei<ploración mecánica. Años 
después el Bmsh Broadcasting S~stem empleó el sistema de Baird como 
base par a una serie de tr ansmisK>nes experinentales. Sin embargo, las 
imágenes produ<:idln por e11plofación mecánica eran tan imperfectas que el 
futuro de la televisión no parecía brillante. 

Cuando Bai!d inauguró su estudio de Londres en 1929, persuadió a 
una de las estrella• populaies de la Gran Brelal'la. la cantante Gracie Fields. 
para que apareciera en su diminuta ,¡antala. en el pri:ner programa 
eKperimental. Como no log.ó Ir ansmitir mismo tiempo las i!Mgenes l' el 
sonido, los expectadofes vteron primero el rostro de una silenciosa cantante. 
l' unos minutos despu6s escuchaben su voz frente a una pantala vacfa. 
Tates problemas se resolvieron en julio de 1930. cuando Bai!d transmitió 
desde su estudio la primera representación teatral teleWada paf la BBC • El 
hombre de la flor en la boca, con 30 mini.tos de ~ación. 

En 1939. la Nalional Broadcastino Company emitió una serie de 
programas televisados en una estación e>epermental de Nueva Yori< l' ese 
mismo aí'io realizó eKhibiciones en la Feria Mundial de ~ ciudad. En 
1941 se ac0<dó implantar un sistema unil0tme para los Est!ldo$ Unidos. 
Sin embargo. el desarrollo comercial del nuevo medio fue intenun'4)ido desde 
1940 hasta 1940. sólo en ese ..r.o comenzó en los Estados Unidos la 
verdadera e11plotación comercial de las estaciones de televisión. Tras el 
par6ntesis aniquilado< de la Sego,ricia Guerra Mlnial la ""P"l'l•ión 
internacional de la televisión se realzó a partir de 1950. 

En 1950. la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados 
Undos llpfobó un sistema de televisión en colo<es ideado paf la Cok.mbia 
Broadcasting System (CBS). Se basaba entonces en un sistema mecánico 
para clescorn.poner la magen en tres colores primarios. Desgraciadamente 
no podía utilizarse para p¡oducir i:nágenes en blanco y negro en ~· 
convencionales. En consecuencia. el sistema fue criticado l' la Comsión 
retiró su aprobación. 

En 1953. esta misma Comisión respaldó oficialmente otro proyecto 
electiónico de televisión en colores. cuyas irMigenes tambi6n captan (en 
blanco y negto) televis01es c01rientes. Perfeccionado paf la Radio 
COIJ)Ofation ol Americe IRCA). 6ste es básicamente el sistema que se 
emplea en la actualidad. "En este mismo al'lo. se hece la primera transmisión 
de la televisión a color JlOf el sistema n01teame1icano NTSE. 

En 1962 se realizó la primera transmisión de televisión de munáivisión 
POI medio del Satélite de Comunicación TELSTAA. En 1964 se funda en 
Washington la INTELSAT. ente supranacional destinado al conllol .l' 
e><Plotación de televisión POf satélite 

En 1978 la televisión p0< cable (CTV) en constante desanclo desde 
al'los antes alcanza en Estados Unidos solamente la clra de trece millones 
de abonados (lo que supone el 1 7% de los telespectadores) en 1983 entra 
en funcionmniento el sistema D B S Pfimem en el mundo de difusión directa 
POf satéite. 
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En la mayotla de los palsec emeticenos una imagen de televición 
está dividida en 525 líneas de pt.Wllos ho!izonteles. cada línea consta de 
cerca de 450 puitos y tiene 50 pasadas por segundo. lnglelena tiene un 
sistema de 405 líneas y 50 pasadas. Francia 819 líneas y 50 pesadas y 
consigue una imagen ciare. Los otros países de Eur~ Occidental han 
adoptado la m.,. de 625 líneas y 50 pasadas. fa Untén Soviética y los 
países setoMites t_,.,n un sistema pe1ecido a este último. 

En los tiempos actuales (1992) la carrera por el dominio universal de 
las comunicaciones televisivas cooe pe<ejo con otras batalas que se libran 
desenfrenadamente en los lainados ''tiempos de paz". '1a ~-'ª ele las 
galallias". etc6tera. una televisión mundial. sin fronteras es el objetive ele los 
pió><irncs afias. 

Debido a que las ondas ele fa televisión se propagan en linea recta. el 
homble ha debido rectMrir a un sistema que posibilite hacerla llegar a zonas 
lejanas sin el obst~ukJ de la curvartura de la tiena. Para elo se vale de los 
Satélites Altificiales. El satélite -setele como se le lamaba· era en la 
antigüedad. un capitán ele guardaespaldas que escoltaba a los 
emperado!es de Oriente. 

De "Satele" nació la palabta "satélite". y se adopló la costurrbe de 
utiizarla pare referirse a un hombre que ectaba al servicio de otro. 
Actualmente. se le Rama satélite a un país si se alinea con la política de otro 
más pxleroso. 

4,

~.-

''Los astrónomos han utilizado este término para designar 
un objeto celeste que gira alrededor de otro. al cual se 
encuentra ligado por su atracción". (4) 

''Satélite de comunicación. son los que proveen ahora el 
""'vicio de radio y televisión a gran parte del mundo. Los hay 
de do.e o.Megotfac: pacivo. JI .et~; loe p.aoivoo "~• 
reflejan la onda de televisión como los espejos reflejan lac 
h.ices. En cambio loe activos. como el TELSTAA l. no sólo 
recibe la sella!. sino que ~. pueden amplificarla o 
convertSla a otras frecuencias". (5) 

Albert Ducrocp. Lo1 11ttllt11 y 11 nptcip, CONACYT t Ed. Alhanibr• 
t1•dcana, S.A. d• c.v., P'l•11lco, D.F., p&Q. 3. 
EnclclOP•t:Ht de 1• Cl911Cit, Attl'"OOO!!if y Cl!OCit Etptcitl, Ed. 
Culftbr•, S.A., Vol. 1 1 t1•xlco, D.F., 198:5, p&Q. 7:5. 
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La televisión es l.l'10 de los medios electrónicos que más penetración 
tiene en la socie<Uid meKicana. Las Pfimeras transmi$ÍOl1es de este medio se 
remontan a la época de Miguel Alemán Valdés. 

El p1imero de septiemlxe de 1950 la televisión lanza al aire su p<imer 
p<ograma oficial: el cua<to infOfme p<esidencial de Miguel Alemán Valdés y 
con esta sel'íal se inicia en MéKico una nueva etapa en el complejo y 
contradictorio proceso de ewtender las redes culturales a todos los rincones 
de la sociedad nacional y as( integrar en las claves del discurso nacionalista 
a los diferentes segmentos del cueipo socútl. 

Educar, integrar, reivindicar a los desposeídos. calilicar a la fuerza de 
trabajo, construir los símbolos nacionales de la unidad y los vínculos entre 
los •ell':"entos del cuerpo social son el<Pfesados como objelivos primtarios 
en iniciativas concretas: campai'las contra el analal>etismo (Ul'la sola 
consigna: Tierra y escueles se p<opaga en uri país que en esa época 
padece un 72~ de anaWabetismo), difusión y ¡xomoción de las artes. 
rncorpo<ación de las minorías indígenas a uri sÍ$tema escolar necional, 
redescub!imiento, patrocinio y difusión de las artesanías pop<ia<es. 
Educar a la masa de los habitantes es mucho más importante que producir 
~nios, puesto que en realidad el genio no vale sino pe< la capacidad que 
tiene de regenerar a uria multitud. 

En el marco de este postulado comienzan a surgi-, aPlos desPUés. las 
primitivas industrias culturales ~ en la perspectiva ideológica de la época 
representan la posibilickid de 'hacer legar a todas las mentes los datos 
elementales de la civilización", integar y Unificar el cuerpo social. establecer 
los vínculos colectivos imp<escindibles para fortalecer la democracia 
naciente y construir las claves de inteligibilidad de la '"Identidad nacional". 

En sólo tres años se levantan los cimientos de lo que se convertiá en 
el mayo< imperio de las com..-iicaciones en América Leitona. En 1950 sale 
al aire Canal 4. El titular de la concesión es la em¡xesa Televisión de 
MéKico. propiedad de Rómulo O'Farril, duei'lo tllrili6n del diario Novedades. 
En 1951 le sigue Caruil 2 que es entregado pe< el estado en concesión a la 
empresa T elevineK S.A. ¡xopiedad de Emilio AZcárraga, duel'lo de las 
emsOfas ')IEvl y XEQ y accionista mayoritario de la empresa Radio 
Programas de M6><ico, la más impoitante cadena radiofónica del país y la 
más grande productora de programas de radio en MéKico. En 1952 se 
cierra el cicuito primitivo de la televisión ¡xivada con la apaiición del Canal 5 
entregado en concesión a la empresa Televisión González Carnarena. S.A .• 
de G uilermo G onzillez Camarena. 

Así como en los treintas las estaciones radiales proliferan a lo largo de 
la República enlazada en la cadena XEW-NBC y se arraiga. con la iliciativa 
y convivencia del estado, el modelo comercial nOfteameiicano y la 
penetración de sus capitales. ahora. en pleno desanclo de los cinc.-itas la 
1mplantaci6n de la televisión sigue la misma política y favorece la eicpansión 
del capital monopólico transnacional. La partic"1>ci6n de los cons0<cios 

5 



noite11111ericanc:J$ de televi•ión se impone. del mismo modo que en la radio. al 
amparo de los concesionarios meicicanos y sinultáneamente la ~ipación 
~~~~ta ce realiza a trav6c de las series televisivas y • anuncios 

Las tendencias a la monoi:iolización del espacio televisivo des¡::u'llan 
pocos al'loc decl>U6s. El embri6n de Televisa comienza a forjarse en 1955 
con la fusión de los tres canales y las tres empresas existentes en la 
sociedad an6nma Telesistema MeMicano S.A. y a partir de ese momento el 
nuevo consorcio inicia la aff'4>1iación de sus redes instalando repetidor as y 
emisor as a lo largo del territorio nacional. 

''Telesistema Meicicano. decfa Azcárraga en 1955. ha 
nacido como un medio de defensa de tres empresas que 
estaban perdiendo muchos millones de pMOt. Todos los 
programas se originarán desde T elevicentro que se convertirá 
en la $1an central de Televisión. Dentro de un afio • la 
televiSIOfl será la prinera industria de espectáculoc del pafs. lo 
rTli$mo que de la P'-blicidad; tendrá mayor importancia que la 
cinematogr alía". (SJ 

La profecía comienza a cumplirse con creces y la e><tensión de la• 
redes cOffilM'lÍCativas a partir de la fusión enpresarial sigue su ruta de 
colonización con la introducción del video-tape en 1958. a través del ~vo 
sistema. la ctJtura nacional borra las fronteras y se eMtiende al continente. A 
partir de los sesentas Telesistema MeMicano meciante la grabación en 
video-tape. comienza a eMpo<tar piogramas. especialmente telenovelas. a 
Latinoamérica y a los Estados U nidos. Por esos al'los el estado melCicano 
decide participar en los medios electrónicos. casi una d6cada deapu6s de 
instalada la televisión privada. En 1958 sale al aire Canal 11 como una 
depeodencia del 1 nst~uto Polit6cnico Nacional y con una sef\al apenas 
captable en la zona metropoitana. La decisión estatal no tiene. sin 
embargo. i¡i:avitación alguna; los diarios de la 6poca ni siquieta regisban su 
PIO!lf amación cotidiana que es basada en lecciones timadas de 
antr~ía. matemáticas. pirltura. moral. iciomas. sintaMis y ortografía (el 
buen decit) y documentales. Esta piimera iniciativa es seguida en 1972 por 
la compra por ~te del estado del Canal 13 que. según palabfas de sus 
funcionarios. iniciaría "una trc•rosformación radical de la .televisión". a partir 
del propósito de convertirla eo , "un vehíct.Jo de ~ación social. con 
piogramas que eleven los bajos niveles culturales de los niflos. jóvenes y 
adultos. a la vez que los entretienen y les crean conciencia del murido en 
que víYimos''. 

El objetivo: "... que el televidente no siga siendo un 
receptor pasivo del espectáculo electrónico. E 1 ideal es que la 
imagen de la televisión piovoque siempre una reacción cr ftica 
o una par~ión activa. para logiar ~ este medio de 
difusión masiva sea efectiva comunicación' . (7) 

6.- En Belttin Rtd1pfónlcg Na. 62, ::S1 d• INYD de 19:5:5, N•icico, D.F. 
7.- Jor;e A. Lozav•, •Le t1l1yllitn 11t1tet 10 Mtnlsp1 Npte• •pbc• yo 

1D11o1.Q.•, .n L• Vld1 PoHtlca en ,...iclco, 1970 - 19?3, Centro de 
Estudlo1 lnt1rn.1.clonal••, El Colegio d1 Htxlco, 1974 1 pag. 160 
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La convocatClfia a la armonía de las partes para preservar la 

~~1:"raW~~~~:ie O.:.:~~= prel6c~en C: 
des'""olo de las com.inicaciones y la cul1Ma en el país: .., alío y medio 
después. en diciemlxe de 1972. se produce la fusión de T elesistema 
MeKicmio y Televisión lndependier1'e de M6xico en lila sola entidad: 
Televisión Vía Satélite S.A. (TELEVISA) cuya el<j)al'lsión ha ,sido continua 
desde esta fecha hasta constituirse en la actualidad en el monopoia 
cultural más impoftante del continente. 

Televisa y el Sl'*>ierno de México. son accionarios mino<~arios del 
~~~"E[A T de Comunc..ción lnteicontinental. el cual leva por nombre 

Con la adquisición del Canal 13 de nuevas instalaciones. así como de 
repetidoras por lodo el país. el estado ha sostenido.., notable. progreso en 
su cobertura; mientras tanto. Televisa se había mantenido con 94 
estaciones de•de 1975. 

El Canal 7 empezó a f~ionar el 18 de mayo de 1985 y está 
integrado al Sistema de Comunicaciones IMEVISION. A diferencia de 
lodos los canales de televisión que operan en M.SlCÍCO. el Canal 7 del 
l~uto Meiócano de Televisión presentó en sus ncios ""clusivamenle 
programas realizados en el país. 

La Televisión de la Aepúblca MeKicana. crea et 15 de abril de 1982 el 
Canal 22 para contribuir al desarrofto de MéKico en materia cultural. La 
programación del Canal 22 es difundida exclusivamente en el Distrito 
Federal. ya que éste constituye la Entidad Federativa más impoflante de la 
Nación. en la c~ descansan las actividades industriales. comerciales y de 
servicio más relevantes del par s. 

1 . 3. Antecedentes históricos de los Satélites 
M orelos y su uso. 

La idea de adquirir un sistema de satéites par a México surgió por 
~r=~~ :e .. =~~a dt:'~e:~r~g6~el país por la empresa 

El proyecto se denominó Aguila Azteca. Su construcción estaría a 
caigo de la Huges Aircraft Co. Proporcionaría únicamente servicio para la 
televisión CClfnercial y en un futuro no especificado. a la televisión 
educativa. El sistema no servkía para la transmisión de sel'lales 
telefónicas. telegrlolicas ni de télex. pues sus emisiones serían 
uniáleccionales. 

Se pensó en colocar el satéÍite en ..,.. Ólbita sincrónica y dotarlo de 
lila -ena principal y celdas solares para autoenergización. Su capacidad 
de recepción simultánea no podl í a sei de más de dos canales de televisión; 
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su energía concentrada en un haz angosto de 5 grados; que cubñla al 
país. P"'a preverir fallas se Ofbit.,,(a un satélite más y se c~aría ooo 
par a tenerlo a diSpo$ición. 

También se requería una estación tenena de transmisión y control 
con tres antenas. una de nueve metros de diámetro para la transmisión 
simultánea de dos canales televisivos y los canales de mando; las otras dos 
antenas serían de tres mello• y servirían para monitOfeo de señales de 
televisión as( como para la recepción de éstas y control de la posición y 
altitud del satélite. Dentro del segmento terrestre se consideró. de igual 
forma. instalar 932 antena• de tres metros de diámetro en diferentes pt.rios 
de la Aepúblca. 

Para realizar el proyecto y administrarlo. T elesistema Me><icano 
propuso la creación de...,.. <llf4Jlesa integrada po< la iniciativa privada y las 
secretarlas de Comunicaciones y Transpo<tes. Educación PúbliCa y 
Gobelnación. Esta empresa deberla tenef ingresos del Ofden de dos 
millones de pesos mensuales. con objeto de cl.bir sus costos de operación. 
la depreciación de equipos .I' amottización de ljlaato pera lanzamiento. Loa 
ingresos provendrían del alquiler de los servicios de loa satQ!es por parte 
de las televisaras de provincia. 

Finalmente el oobierno de Mlixico determinó que en ese momento no 
podría Ofbitar al satélite Aguila Azteca. pero en un futuro próximo constituirla 
un elemento impo<tante para el sistema nacional de telecomurkaciones. 
De habetse reaizado el P10$"'Cto. ruoslro país hatwla sido el primelo en 
aventur.,,se a oper"' come<cialmente su propio s"1tema satetital 

El 4 de octubre de 1982. después de haberse logrado el acuerdo 
trilateral entre México. Canadá y Estados Unidas. sobre las posiciones 
orbitales. el titular de la Secretarla de Comunicaciones .I' Transpo<tes 
licenciado Emilio Mújica MontQYa • .I' el vicepresidente de la empresa Huges 
Cornmunications lnternalional. sel'\or NorlTlMI Avrech. f•man un convenio 
con el que se dio inicio a la construcción del satélite meKicano 
ILHUICAHUA (posteriormente MORELOS ). 

Un sistema de satélites esté founado de dos parles: el segmento 
espacial y el segmento terrestre. E 1 segmento espacial lo integran los 
saté~les .I' las estaciones terrenas de telemonitOfeo y control que tiene 
corno función el rastrear y orientar a cada uno de los satélites a fin de 
mantenerlos dentro de su posición orbital; el segmento terrestre lo 
constituyen las estaciones terrenas transmiSOfas. receptoras y transmisoras
receplOfas. que se establecen dentro del terr~Ofio de cobertura de los 
satélites. a llav•h de laa cuales se proporcionan los diferentes servicios de 
telecomunicación. tales COfllO la conducción de sel'lales de televisión. 
telefonla. facslmil y datos. entre otros. 

Durante la administración del presidente Miguel De la Madrid Hurtado 
se Hav6 a cabo la f abricaci6n del satélite y del Centro de Control de los 
Satélites MORELOS. 

El 3 de junio de 1985 el presidente de la República. licenciado Miguel 
De la Madrid Hurtado. y Ya siendo secretario de Comuiicaciones y 
Transpo<tes el ingeniero Dariiel Dfaz Dlaz. en una significativa ceremonia 

8 



efectuada en el CONTEL(lzt~a) ~6 el Centro y Seguimiento 
T erreslle del Sistema de Satélites MORE LOS. al que. a partir de ese 
momento. se le denominó Centro de Control Walter Cross Buchanan en 
homenaje al distinguido ingeniero mexicano. 

El 17 de junio de 1985 fue lanzado al espacio el satélite MOAELOS 1 
desde Cabo Caflaveral. Florida. en el transboldador Discoveiy. El satélite 
entró oficialmente en operación el 29 de agosto de 1985 con 1X1a 
comlllicación de imagen y sonido establecida en Morelia. Michoacán de la 
casa donde naciera el general José María Morelos y Pavón. a la Torre 
Cenlr al de T elecC>l1U'licaciones en la ciudad de M éKico. O istrifO Federal. E 1 
satéfü1 f01malmente comenzó su cervicio público el 1 de sei>tiemble. al 
transmitir a toda la nación el tercer in10<me de gobierno del presidente Miguel 
De la Madrid. 

Posteriormente. el 26 de noviemb<e de ese año. el transbordador 
espacial Atlantis puso en 6ibita el MOAELOS 11. La tripUación del 
tr ansbOfdadcx estuvo integrada por siete tripulantes. entre elos ..., 
mexicano: Aodollo Neri Vela. quien levó en dicho vuelo cuatro 
e-imentos aprovechando el estado de ingravidez. 

La comunicac.ión durante el Mundial de Futbol 1986. realizado en 
México. llegó a todo el mlXldo mediante el uso de cuatro saté~les de 
lntelsat. además del MOAELOS l. Este último hizo legar la señal al terr~orio 
nacional y a la cadena SIN en Estados Unidos. La Secietaría de 
COJTU'lÍCaciones y Transportes adQui!ió cuatro estaciones teirenas 
ttansportables. cinco semifijas en la banda C. y ...,., estación fija tipo 
estandar B de 11 metros de diámetro que instaló en HeimoHlo. Sonora. Por 
medio de la antena fija se satisfació la ~ de Asia y Australia. La 
capacidad total del sistema fue de 35 señales de televisióri. 1598 canales 
de voz y 98 canales de audio a nivel nacional. así corno 32 de esos 
canales para et servicio internacional. Las horas de transmisión televisiva 
llegaron a más de 14 75. 

Actualmenle el uso de los satélites domésticos han venido a ayudar a 
las telecomc..ncaciones y en especial a la televisión en la transmisión de 
sef"lales a nivel nacional e internacional. Gracias a las ventajas que 
Plop!>fCiona el uso del satélite. la programación televisiva se hace más 
rápida Regando a más lugares del país. por su cobertura nacional e 
internacional como en el caso de la venida del Papa Juan Pablo 11 a 
México. conc ... sos de belleza nacionales e internacionales. futbol. etc6tera. 

1.4. Soberanía e Identidad Nacional. 

La soberanía es un aspecto inseparable del Estado como sujeto del 
O erecho 1 nternacional. 

El concepto de la soberanía ha evolucionado junto con la historia de 
los pueblos. En la Edad Media. pm ejemplo. prácticamente no eiástra. ya 
que los señores feudales y la iglesia la cortaban. " En ..-t principio. la 
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sobefanfa se atribuyó a los monarcas -llam!ldos por eso. soberanos-. pero 
las conientes democráticas que echaron las raíces del constitucionalismo la 
fijaron en el pueblo. cuya opinión tenida como sllpfema, la canalizaron po< 
las vías de los parlamentos y asambleas". (8) 

"En el momento presente del devenir histórico, la 
soberanía estatal puede definirse como la independencia de un 
Estado según se manifiesta en el derecho, de decidif libfe y 
discrecion<ilmente acerca de sus asuntos internos y eMternos, 
sin violar los derechos de los demás Estados ni los principios y 
regl"s del ordenamiento jurídico intemaclOl"lal" (9) 

· De las dios conceptuatizaciDhes antes mencionadas. 
"puede decirse que a pesar dél desarrollo y evolución del 
mundo. la soberanía se manifiesta en un ejercicio de 
autodetermin<ICión y absoluta independencia poi ítica. 
econ6mica y socilOI del Estado como sujeto del defecho 
internacional. quien será el encargado de lavarla a ci!!ho". (10) 

El concepto de soberanía se h~y.3 manifestado particularmente 
problemálico para la teoría del Estado. tiene su raíz en la tradicional 
conlusión de la doctrina entre poder del Estadio y sobefanía del Estado. El 
estado es sobetano. quiere decir. la a1ganización estatal es. para su 
tenitOfio, una Olganización st.1p1a0fdenada. a la que le es inmanente la 
capacidad j<afdica como real de imponerse a cualquier otra 01ganización o 
vokrlad individual existente dentro de los límites de su competencia; a la 
Ofgarización estatal sobetana le cOfrespónde en comecuencia. y tiene. 
poder para elo. "decidir de manera defiiitiva y eficaz en todo conflcto que 
,.ere la ir.idad de la coopeTación social-tenitolial. en caso necesario 
incluso contra el derecho positivo. y, además. imponer la decisión a todos, 
no sólo a 1o$ mierrbros del estado sino. en principio, a todos los habiliontes 
del tenit01io". (11 ) 

Son dos los problemas centrales que parecen estar presentes en to<kl 
discusión que relacione lo soberan(a y la identidad nacional con los medio• 
de coroonicación en general. y la televisión en particular 

l.· Soberanía e identidad nacional se refieren a dos fenómenos 
colectivos globales que interesan a la sociedad en su conjunto. aún a pesar 
de sus diferencias étnicas o de clase, 

e.- Encisloptsfi• Ilu1tr1da Cumbre, Lo escencial de lo-s conoc.ir1ientos 
ACtu•l•• •n far•• cl1r1, sust•nchl y •in•n1 1 Yig•sl11• tercera 
edición, 1q92, Ed. Cul'Jlbr'e S.A. 1 Ta110 13 1 p.tQ. l:S 

9.- Victor Flores Ole•, SyJetot drJ D•rrchp Jntrrnac\ontl, UNAt1 1 

,.,.xlco, D.F., p.tQ. q? 
to.- E1tr1t1ql1 eara la incorportcién d• Mtdco al Cpurcio 

Int1tn1c\ontl, PAN, pri,.,.• edición, EPESSA, 1119ftlbro da la Cii11ar.a 
Nacional de 11 Industria Edltorll.1 1 "*llico, D.F., pAg. 32 - 3b. 

11.- v. t<orovln, D!r!Cho lnttrn1ciontl Público, Ed. Grijalbo 1 ....,Mico, 
pA;. 91. 
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2. • L11 televisión como medio privilegi!ldo que difunde diccuiao1 
ideológicos que !llectl!ln dichl!I identidl!ld. se const~~ como emp1esl!I 
P1ivadl!I que ae l!ltr~ 111 tl!llel!I públicl!I de lo colectivo. heciendo privl!ldo lo 
público .Y Ml.miendo U'll!I tmel!I que cone$pOl'lde al estl!ldo. 

La identidad nacional como apoyo a la soberanía se ref111re a una 
ideología política que contiene la cualidad de la integración social a través 
de valo<es que pioducen identidad colectiva a pesar de las identidades 
diferenciadas que las clases forjan en sus conflictos. Tal identidad es 
adernlss el mediador entre las clases y el sistema mundial de las luchas 
internacionales. Por eUo. la identidad nacional milita a favor de la cohesión 
interna a pesat de las diferencias y a favor de la soberanía que desfinda el 
interés nacional de proyectos externos. 

La identidad nacional. entonces. pasa a convertirse en un sistema 
totalitario que predomina sobre un espacio social t.riicl!ldo. En esta 
perspectiva. el Estado es la única instancia capaz de garantizar y apropiarse 
de la tmea de defender dicha identidad. en la medida en que es el 
beneficiario de la cohesión y unidad nacional. En conlrapattida. ninguna 
organización privada podría desempel'íaila. pues predominarían las 
identidades diferenciales y el intento de que un poder regional tratara de 
fonn,. la conciencia colectiva 

1.5. Soberanía Nacional y las Telecomunicaciones. 

La soberanía en materia de comunicación debe radicar en el pueblo 
mismo. contando con el estado como un átbitro inevitable. capaz de blindar 
el respaldo indispensable par a que las medidas y poi íticas que se proponga 
aplicar no se queden en el plano de los enunciados estériles. sino que 
tengan fuerza legal. 

Controlador único de las redes de comunicación. principal rep¡oductor 
ideolóQico. político. social y organizativo a la vez que impoltante monopolio 
en television. radio. cine y prensa. el estado adquiere un papel de 
fundamental relevancia en el desanclo de los medios de comunicación en 
Mé><ico. al t~ que directa e indirectamente estrecha sus relaciones con 
monopolios nacionales y e><tranjeros &gados a éstos. 

La legislación me><icana en materia de comunicación establece que 
las redes de comunicación son potestad exclusiva del estado. que en última 
instancia es el que debe velar por su .odeeua<lo funcionamiento. Si bien 
en ciertos aspectos la legislación ha venido su/riendo modificaciones y 
ampliaciones. los cambios no han sido siempre lo sulicienterr.ente r6pidos 
corno marca el propio desanclo del sistema. 

La expansión de los monopolios Ngados directa o indirectamente a los 
medios de comunicación. así como los constantes adeOOtos tec~o• 
en materia de comunicación. computación. electrónica. inlormatica. 
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etcéteia. han determinado que la comunicación y la infonnación se 
encuentren cada vez menos sujetos a restricciones de fronteras y espacio. 
con lo que adquieren un carácter masivo ~al que inlk.11"' cada vez más 
en el ámbito econórrico. político. social y cuk..-al de los pUeblos. En pocas 
palab'as. la enorme incidencia de las telecornuncaciones ha rebasado con 
mucho. el ámbito de la superestructura jurídico-poHlico. desbofdando 
po:evisiones en la legislación. el const~uirse en el •istema más poderoso y 
eficiente para la difusión y transmisión informativa. 

A fines de los afias cincuenta comienza la "'a e•pacial y 
posteiio<mente s11 g11neralize el uso de sat61it11s de telecorrll.W1icaciones por 
los país11s desarroUados que se ir.§n e¡xopiando de 6fbitas 11strat6gicas de 
acuerdo e sus planes de eicpensión. 

En este misma 6poce apenas se discutla en MéMico la forma de 
legislar la radioditusión. al entrar en vigor la Ley de Radio y T eleYitión. el B 
de enero de 1960; con Die el estado mellicano -e través de larlas·. 
reaUa!ía 111 uso de 11staciones particulares. estableciendo el m fnimo a que 
deberían sujetar•e las radiodilusora• ~ciales. No e• sm heste 1968 
cuando las estaciones serían alterr¡adas por dos siotemas de cocnurW:ación: 
microondas y víe sato!Jlil11. ésta última integrada a la red comercial lntelsat. 
consorcio internacional del que Méirico es miemblo ji.rito a 102 países y que 
en un principio se utizaba sOlo par~ acontecimientos de carácter e•pecial. 

L8 labor de detectar e identificar cada una de la• diferentes sef'iales 
que se reciben en el terr~orio nacional está a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. a trav6s de la Dirección G.,._al de 
Telecomunicación. en tanto que la Dirección de Concesiones y P~ de 
T elecomlncación. re!!'Aa la instalación y operación de servicios de 
Telecomunicación. 

Hoy. el uso creciente de satélites de transmisión directa ·Estados 
Unidos. en nombr11 del "piincipio de la libertlld'' clelillnde 111 derecho a 
tr ancmitir in/ormación a cualquier punto del planeta-. y el inefemento en el 
l"tÚmlllo de usuarios de antenas parabólicas. convierten a la televisión en un 
medio a través del cual las imágenes rc;impen las barreras del idioma l' que 
11s capaz de emitir cualquier mensajll p<ácticament11 sin limitaciones. 

más ~~~ne1 :r;:~er;:'~~~~~s'1~~':. 
internacionales. _P.Olíticas. ecológicas. labcwmes. p<oductivas. 
etcétera. en realidad. en úlina instancia. cada vez es menos 
estado. porque ha perdido la capacidad de conducción moral 
de nuestra sociedad. En este sentido. en términos culh.sales el 
sector privado dlll país controlador de los medios de 
cornurOcación. cada día es más el verdadero estado-meMicano 
v el 11stado formal. cada vez, es 111 ..-xis rector nacionel' '. (12) 

Del pionero cal'k'll 5 de GonzMllz C<!lmarena. se creció al poderoso 
complejo hoy lamado Televisa. que mUtiplicó las opciones y que tal vez es 
la única empres" meMicana auténticamente tramnacional. De ahí a las 

12.-~. 19 do &brll do 1989, p•g.2 F. 
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múltiples redes de telecable y a la antena parabólica 'il'-"' está dando la 
puntila a lo que queda del antiguo conceplo de 'lrontera' . 

Mientras el país se enreda cada vez más dentro de una larga 
discu$ión para reglamentar un incierto Derecho a la Información. la 
avanzada tecnología de comunicaciones vía satélite aprovecha la 
pasividad del estado para penetrar en la conciencia de la nación. Esta 
penetración se dará con el acceso de México a la eta de las transmisiones 
dilectas de televisión al hogar yía satélite. 

La abulía gubernanental incrementa la responsabilidad de quienes 
manejan las áreas de la comunicación. al conocerse ya. en todos sus 
aspectos. los preparativos reaüzados por empresas privadas nacionales y 
extranjeras. así como los que realizan los gobiernos de Estados Unidos y 
Canadá. para repartitse y apoderarse de tos espacios radio-televisivos no 
sólo de México. sino del continente. 

Las consecuencias de la entrada en opetación del si.tema de 
transmisiones directas de televisión a los ho¡iares vra satélite. han sido 
previstas por el secretario genaral de la Organtzación de Naciones Unidas. 
po< científico• nacionales y extranjeros y ha causado discusiones 
nacionales en Estados Unidos. Canadá. Inglaterra y Jap6n. donde se ha 
dado luz a los primeros códigos de conducta moral que deberán prevalecer 
en el uso de este nuevo sistema. 

La posibilidad de transmitir ondas de televisión directamente al hogar 
vía satélite fue convertida por el científico japonés Yoshilo Konishi. quien 
probó que una pequeña antena en forma de plato podía no sólo captar 
ttnágenes claras que fueran transmitidas directamente a través del satélite 
hacia una casa. sino que se podía hacer también a un vehículo en 
movimiento. El experimento se reaUzó en 1977. 

En México ésta situación no es desconocida. Los adelantos en esta 
átea han sido seguidos por algunos funcionarios. por varios científocos y 
mucho muy de cerca por los consorcios privados de la televisión mexicana. 
Estos últimos se empezaron a preparar casi al mismo tiempo que supieron de 
los posibles alcances de la nueva tecnolo11ía. Por contrapartida. el 
gobierno insiste en incrementar una red de llllCroondas que CllJedará en la 
obsolencia dentro de los pról<imos cinco ..rios con el ingreso del sistema de 
transmisión directa. 

El sectetario general de la Organización de las Naciones Unidas. Karl 
W aldheim. sotxe el futuro de la comunicación par a la causa de la paz 
declaró: ''La fala en hacer prevalecer la política sobre la tecnología es un 
fenómeno alarmante y crecientemente peligroso en el mundo moderno. Con 
demasiada frecuencia los que son responsables del desanollo y futU10 de la 
tecnología. no son suficientemente conscientes de las implicaciones 
poi íticas. económicas y sociales de largo alcance que tienen sus 
decisiones. Este peligro también está presente en el área de la 
comunicación. Si no se supera este peligro. el futuro desanclo en el Cafl'1l0 
de la comunicación. puede ser muy bien producif consecuencias que no 
han sido previstas ni deseadas desde una · perspectiva nacional e 
inernacional más globalizante. Con frecuencia esas consecuencias sólo 
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pueden modificarse mAs tarde y a un precio canside!able ..• si es que pueden 
modificarse". (13) 

El piincipio de la aoberanla lerr~a1ial sobre el espacio 8'!eo 
superestante. admitido ~almanta. en lo relaliYo a la navegeción aérea. 
permite al estado piohtlir la pertt.bación de ese espacio POI las ondas de 
radio que proYienen de otros Estados. Pero el pr~ admite un 
tratamiento diferente. POique la natt.Saleza del o§ler parece clistria en un 
caso y en otro. y no es posible ...,.... la legada de ondas de radio que 
vienen de otros países. porque éstas. POI piopia natt.Saleza trascienden 
cualquier frontera. 

Empero. cabe la posibilidad legal. sobte todo en el caso de estados 
vecinos. de hacer repiimir transmisiones nocivas a la ~idad y al a1den 
público y hay ~a también de obtener algo.na re~ en lo que se 
refiere al reparto de trammisión. [11.M!S como ea S4bido. las radiotrarismisiof
se efectúan demo de ciertas latitudes de ondas her:danas. 

13.-"En rHno1 pr"lv•d11 •l u•o lrr••trlcto de ••t•llt••"• en Blx1.ll& e.c.auu., No. 23', 1 d• Junio d• 1981. 



CAPITULO 11. 

ANALISIS DE CONTENIDO DE LOS PLANES NACIONALES DE LOS 
PRESIDENTES MEXICANOS EN LA DECADA DE LOS 80·'s. Y ACOONES 

LLEVADAS A CABO EN MATERIA DE 
COMUNICACIONES.ESPECIFICAMENTE LA TELEVISION. 

Los medios de comunicación han sido piomotores de grandes 
cambios en la conducta y en las relaciones humanas. y la televisión se ha 
convertido en un podero,;o instrumento de penetración que influye 
profundamente en la sociedad, pues fomentan la adopción de diversos 
modelos de conducta. así también la transculturalizacióri de la ciudadan{a 
me•icana a nivel nacional y de otras sociedades internacionales. 

En el cap{tulo anterior se mencionó el des.,rrollo de la televisión 
mundial y nacional a lo largo de su historia. Este capítulo tiene como 
objetivo p<incipal analizar los planes de des.orrono. y las acciones 
gubernamentales encaminadas al proceso de de.iarrollo de la televisión 
nactonal de la década de los 80's. 

En Mé•ico la participación del estado en el campo de la televisión se 
inicia en 1947 cuando a petición del señor presidenta Miguel Alemán Valdés. 
el director del Instituto Nacional de Bellas Artes (INDA). Cadas Ch6vez 
nombró una comisión para que estudiara los das pJincipales sistemas de 
televisión en ese momento: el estadounidense (comercial-privado) y el 
blitánico (monopolio estatall. 

A lo largo de 40 ai'ios de e1<periencia creadas por los mensajes 
televisivos. el ambiente me><icano ha sulrido influencias que tuvieron un 
cambio en su naturaleza. De ahí que la actual tendencia gubernamental 
se ¡xeocupa por establecer objetivos dignos. con la ¡xomoción de 
verdaderos valoles sociales y con el incremento del sentido de la 
responsabilidad públicos. La p<11ticipación del Estado. natutal poseedOI de 
los medios de comunicación, ha sido y deber fa ser fundamental pa<a 
alcanzar dichos objetivos. regulando a través de las secretarías y 
organismos estatales tales medios. 

Como antecedente inmediato a la presidencia de José López Portilo. 
encontramos. que estuvo la administración de LLis Echeverr{a Alv.,.ez. es 
en este se><enio y la consigna de reforma con que había reaWzado toda su 
campaña electoral parecía augurar un cambio en la política oficial de las 
telecomuncacior.es. Aunque algunos críticos sostienen al respecto que la 
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Pfeocup8ción Pfesidencial pot la televisión se relacionaba con las graves 
dificultades que atravezaba la economía nacional y la necesidad de 
restrin!jr los gastos suntuarios de las clases medias y a~a a través de un 
conbol de la política publicitaria de las empresas privadas. 

A la vez. por esas fechas. se desató una oleada de críticas· a la 
televisión privada desde la Univeridad Nacional Autónoma de México. la 
prensa. el Sindicato Nacional de Trabajad01es de la Educación Pública. 
Esta última hizo saber que la Comisión de Radiodifusión nevaría a cabo un 
"exámen crítico de los prog.-amas de televisión que conduzca a políticas 
objetivas para tratar de PfOyectarles en f01ma pos~iva al desarrolo 
sociocultural del país". ( 1 ) 

Los resultados de las p¡esiones no condujeron. como lo J!lanteaban 
algunas fracciones políticas. a la nacionalización de la televisión Pfivada 
sino a una solución intermedia: la comrxa del Canal 13 y el 12.5~ del tiempo 
de rxogramación que la televisión privada debla conceder al estado. Con 
estas neoociaciones y los debates que la rodearon se iniciaba así un largo 
petfodo de equilibrios inestables entre el estado y la iniciativa privada en los 
que supuestamente se manifestaban dos estrategias en relación al manejo 
de las comunicaciones. dos proyectos para el espacio televisivo, dos 
visiones del "desarrollo sociocuttural del país". Las alternativas de este 
erlrentamiento siguen manifestándose con parecidas consecuencias a lo 
lmgo de los ~s: el estado pone límites a la van!i11:1afclia cultural del sector 
emp-esarial para asegurar de ese modo la legitimidad de •u exi•tencia, •u 
consolidación como emp¡esa y la va~dez de •U• estrategia• de deoarrolo de 
la cultura nacional. 

Si queremos caracterizar la posición que el estado me><icano ha 
mantenido hacia los medios de comunicación. a lo largo de la década de lo• 
BO's. encoritramos una auscencia de continuidad en •u política dandose 
per fados de autodescalilicaci.Jn como emisor y ausentismo, y otros de 
franco apoyo a la burguesía nacional y al capital transnacional para que sus 
intere•es definieran el desarrollo de la comunicación masiva en el país. Se 
habla de una la•a de continuidad en los gobiernos antecesores del actual 
gobierno, ya que cada uno de eMos tuvieron objelivos diferentes, de 
acuerdo a las necesidades que ha tenido el país a lo largo de su historia. 
Esto eHplica. la falta de continuidad estatal en la comunicación y 
específicamente en la televisión nacional. de ahí la penetración del capital 
extranjero. para invertir en este medio. 

El estado meKicano. no ha •ido capaz de conf01mar una continuidad 
política educativa a travé• de los medios de comunicación }' en e•pecial a 
través de la televisión. el<istiendo períodos en los que los err01es han 
PfOvocado consecuencias irreversibles sobre todo a los inl antes y jóvenes 
mel<icanos. Los proyectos sexenales. la falta de una estructura oficial que 
centralice y regule la actividad y el apoyo permanente a los pmyectos 
mercantílistas. son factores primordiales de la imposibilidad del estado de 
establecer una política global definida que de una solución a este problema. 

t.- Lozoya Jorge, "Lt televisión ntatal !O M1b:ico1 nota~ 2obr1 yn 
~"• en La Vida PoUtlca en r11hico1 1970 - 1973, Centro d•· 
Estudio• Internacionales, El Col1Qio de MéKlco, 1974 1 piiQ. 270. 
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2.2. Amnstración de José López Poftilo 1980-1982. 

El período presidencial de José López Portilo. cfisef'ló el Plan Global 
de D esarrolo. que culxió los af'los de 1980-1982; en el que estableció las 
características fundamentales para el desarrollo político. económico. social 
y cult ... al de México. En él se configuraron los ordenamientos clave de las 
actividades que seguir( an los transportes primordialmente debido a su 
importancia. y las comunicaciones en busca de la modernización del 
sistema. en menor importancia. En conlonnidad con las disposiciones de la 
Coru:titución Mexicana promulgada en 1917. 

El Plan Global de Desanclo. que se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el día 17 de abril de 1980. en el que se reconoce que" ... las 
nuevas circunstancias nacionale:s e internacionales apt.rltan hacia la 
modernización de las comunicaciones y los transportes que diíieren 
notablemente del gestado después de la creación de los mismos ... (V por 
consiguientei .. el proyecto nac~ del estado mexicano. no puede 
abstraerse de los nuevos retos sociales y económicos. que configuran ya el 
ámbito nacional e internacional ... "Por elo se establece en el mHculo tres de 
<ficho plan lo siguiente: "Aeafümar y fortalecer la iu:lepe11deucia de MéMico 
corno nación dernocr ática. justa y litxe en lo econónico. poi ítico. social y lo 
cultural''. (2) 

El documento está compuesto por tres partes: lM'l<!I política. una 
económica y una soci"I. 

En el AneMo 1 se hace referenci" a la PoUtica Sectorial. En el que se 
menciona en el punto 6 del mismo. al tema de Transportes y 
comunicaciones. Las acciones se encuenllan en el apartado 6.4 de tal 
aneMo. y se tratan los transportes carretero. ferroviario. marítimo y aéreo y 
por último las comunicaciones. 

Este ®imo inciso abmcó siete aspectos. de los que considerarnos 
únicamente dos. ya que cumplen o se identifican con los fines del p<esente 
estudio. por el contenido de los dos aspectos y por su aplicación en el 
ptoblema de las comunicaciones: 

--- EMP<WlSión y eficiencia. El sistema de comunicaciones es clave 
para laciita< las relaciones económicas y sociales entre los sectores 
de la Nación. por un. lado. y entre MéMICO y el exterior por otro .... 

-- T eleinlormación y televisión r ... al. •i_a teleinformación o tratamiento 
automático y traslado de información ser6 impulsado de tal manera 
que sea aprovechado todo el potencial de recursos de los centros de 
cómputo mediante su utilización a cistancia. El servicio de 

2.-Dlerlo Oficial dp la Ftdl(aclqn, 17 d• abril de 1990 1 p.tg. 41. 
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. conducción de sel'lales de televisión fmtelecerá Ja infraestructura pera 
la ampliación de la cobertura de los servicios. pr~ente en las 
áreas rurales ... " (3) 

2.2.1. Acciones del presidente José López Portillo 
de 1980 a 1982 en materia de televisión. 

Al inicio de la década de Jos BO's. a tres aJ'los de finalizar el período 
presidencial de López Pmtillo. tuvo acciones no ~ destacadas en metería 
de televisión. pero. en mayo de 1980. Televisa contrata medienle la 
autorización de Ja Secretarla de Comunicaciones .I' Transportes. Jos 
servicios del satélite estadounidense WESTAR 111. con Jo cual este 
consorcio poderoso adquiere Ja posibilidad de cubrir el territorio necionel con 
seflales de televisión. además de que le permite transmitir cirectamente su 
programación a Jos Estados Unidos. a través de Ja cadena SIN [cons~ulde 
por más de 100 estaciones afiadas a Ja empresa Spenish lnlernational 
Network. de Ja cual Televisa posee el ~ de les acciones~ Utiizendo el 
WESTAR 111. Televisa transmitla 19 horas diatias de programación. 

En ese mismo año. el 8 de octubre. Televisa .I' Ja Seaetarla de 
COllUlicaciones .I' T ranspates firman un convenio para instalar 80 
estaciones terrenas pa<a que se sirva a Ja comunicación vla satélite con 
eficiencia. De acuerdo a Jo establecido en el convenio. Televisa financia Ja 
instalación de 44 de esas estaciones 1200 milanes de pesos~ A través de 
estas estaciones se planea culxir 13SOO poblaciones en el pals. S~ el 
convenio entre ambos. una vez que se instalaran dichas estaciones 
financiadas por Televisa. ésta debería cederlas al ¡¡obiefno federal para que 
las opere POf conducto de Ja S ec:retar í a de Comunteaciones .I' Transportes. 

Al mismo tiempo. como "contraposición POf Ja cesión de Ja propiedad 
de loe equipos e instalaciones". la Secretaría de Comuriicaciones .I' 
Transportes se obliga a propoJcionar a Tele visa los servicios de conducción 
de señales de televisión descontando de las terlas cobradas POf Ja 
Secretaría un porcentaje convenido por ambas entidades. 

Así mismo. Televisa adquiere a través de Ja cláusula séptima del 
convenio. prioridad para transm~if su sel'l<ll cuando a través de un canal 
sólo ~ transmitirse una sei'lal de televisión. Finalmente. Televisa 
adquíere el derecho de transmitir sus sel'lales a través de esta red de 
estaciones terrenas durante nueve años. 

El 1 O de ocltbte de 1980. Ja Secretaría de Comuriicaciones .I' 
Transportes anuncia que pera 1985 Mél<ico tendf6 su ~opio satélite. el 
cual. tentativamente comienza a ser Hamado llhuicahua [ 'Sel'lot del cielo" 
en lengua náhAatt). 

3.- pltrlo Qflc:ltl dt lt EtdtrtiliD., Op Clt. 
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Par a el 3 de febrero de 1881, salió pubicado el decreto por el que se 
crea la'> Sistema Nacional de Televisión que se denominaría Tele visión de 
la República Mel<icana (TAMJ. 

E1 interés del Gobierno Federal la amp,.!!ación de las 
instalaciones existentes que constit~en la actual red de 'Televisión Rural 
de México", a fin de que la cobeftura alcance por igual a zonas urbanas, 
suburbanas y rurales con la calidad técnica que requiere un servicio de esta 
índole, creándose ª"í el sistema nacional de Televisión del Gobierno, que 
será designado "Televisión de la República MeKicana" (TAMJ, decretado 
en el diario oficial de la federación el 3 de febrero. conteniendo diez 
artículos y tres transit011os: 

"Artículo 1 o. La Secretaría de Gobernación 01ganizará y dirigirá, en 
los ti§rminos de este decreto y por conducto de la Dirección General 
de Ao!l<lio, Televisión y Cinematogralfa, un Sistema Nacional de 
Televisión que se denominará "Televisión de la República MeMicana" 
(TAMr' 

Este artículo es importante por que eKplica en manos de quien 
quedará esté sistema. 

''El artículo 5o .. nos dice que tal Dirección promoverá ante los 
Gobiernos Estatales, organismos decentralizados y empresas de 
participación estatal la producción de programas regionales de 
tele")si\Sn de ~erés so:¡:ial. a través del Sistema de Televisión de la 
República Me>COCana ... 

La importancia de este artículo, consiste en la f01ma como la 
dirección, promoveré la producción y desanclo de los diferentes programas 
regionales a transmitir y el carácter que éstos deben contener. 

''Este art fculo se refiere a que los programas regionales de 
televisión de interés social serán emitidos a través de estacionos 
trans~ora~.del sistema, sin permitir que sontengan mensajes de carácter 
comercial ... 

El artículo se e><plica sólo. al decir que los prog<amas regionales 
de televisión, serán de interes social y sin comerciales, que permitan, a la 
población ser consumista de productos. y al mismo tiempo. eliminai que con 
estos mensajes comerciales, la población adopte modelos de conducta. 

"En el artículo 9o., se menciona que los P-fogramas de Televisión de 
la República MeMicana tendl'án intervención de conformidad con las 
disposiciones legales que les correspondan. Las Secretarías de 
Comuiicaciones y Transp0ttes. Educación pública y Salubridad y 
Asistencia." 

Este Sistema Nacional de televisión del Gobierno. obtuvo un 
parcial él<ito, en el periodo de José López P0ttilo; ya que al¡¡unos e>epertos 
hablan que tal sistema. surgió para competir contra T olev1sa y de igual 
manera contra la televisión estatal. de ahí el poco 6x~o. Ya que la población 
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de las dilarentea regiones. preferían ver los programas que les presentan la 
televisión piivada y no la estatal. 

En abfil de 1981. el presidente López Portilo inaugura la 
pin-a etapa de la Red Nacional de Estaciones Terrenas. Esta etapa 
consta de 14 estaciones con antenas para envio y recepción de seí'iales de 
televisión por $alélite y de 21 estaciones con antenas que sólo reciben 
seflales. 

Para el 16 de octubre del mismo año. la Secretarla de 
Comunicaciones y Transpo¡tes anuncia que et Presidente José Lóe>ez 
PCJftilo ha dado su autCJfización para la ejecución del proyecto del Sat~e 
Me><icano. 

El 29 de octubre de 1981. el Diario Oficial de la Federación publica el 
"decreto por el que la Secretarla de Comunicaciones y Transportes 
intervendrá en le instalación y ~ación de sat61ites y sus sistenvnas 
asociados fl°' s r o por conducto de organismos que tengan corno finalidad 
la explotación comercial de dichas sef'lales en el territorio nacional". En este 
decreto se establece que la SCT "regUaiá ... la emisión. conducción y 
recepción de sei'íales de telecomunicaciones P.<" sat61ite". Asimismo. la 
SCT queda facultada para "autorizar la instalación y ~ación de antenas 
dom6stic11s para la recepción individual de sei'íales emitidas y retransmitidas 
por estaciones espaciales y que estén destinadas a la recepción directa por 
el público en generar•. · 

En diciembre del mismo aí'io. la Secretarla de Comunicaciones y 
Transportes informa que el Satélite fNTELSAT IV. lllO de cuyos canales 
alquila Mé><ico. ha modificado su órbita. por recepción de la SCT para 
proporcionar cobertua a todo el tenitorio me><icano La nueva ubicación del 
INTELSAT IV. es 53 grados longitud oeste sobre el Ecuador. 

Para 1982. el 19 de enero. la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informa que cuatro empresas extranjeras: dos francesas. la 
estadouniden;e y t.na canadiense. presentaron sus candidaturas al 
concurso convocado por la SCT para construir el satélite meKicano. 

El día 22 de junio del mismo ai'ío. el Presidente José L6pez Portilo 
inaugura la segunda et- de la Red Nacional de Estacione; terrenas la 
cual consta de 71 estaciones. De elas. 39 f.-on instaladas por la SCT y 
32 por T eleviaa. 

El 29 de noviembte de 1982. la empresa de Televisión de la Provincia 
S.A. de C.V .• filial de T eleviaa. recibe de la SCT la concesión para <!fl"lar y 
e><plotar t.rlll, red de 95 estaciones de televisión que opefan en diversas 
poblaciones del país. 
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2.2.2. Antilisis de contenido de la Administración 
de José López POI tilo en materia de televisión. 

de 1980a1982. 

Analizando el Plan Global de Desarrollo. encontramos que éste tuvo 
más deficiencias que aportaciones. debido a que éste se elaboló casi al 
finalizar el período· p1esidencial y como pudo observarse. dicho plan en 
materia de comunicaciones y transpOltes fue descuidado. ot01gando mayo< 
p1iotidad a los transportes y sobre todo al autotransp01te. con una pequeí'ia 
mención a las comunicaciones. 

Con esto se reafirma el fortalecimiento de la televisión privada. puesto 
que el Estado dejó en sus menos el destino y desarrollo de este medio. es! 
también. la empl1ación de los medios de comunicación. bajo permisos y 
vigilancia de las Secretarías de Gobierno. 

Con referencia al aneKO 1 en el punto 6.4. inciso E referente a 
Comunicaciones. su objetivo no se cumplió en el aspecto de la eficiencia. 
puesto que únicamente se fomentó la e><J]ansión de la televisión. pero no se 
puede hablar de que existiera eficiencia de los medios de comunicación y 
mucho menos de la televisión nacional. 

El aspecto de la televisión rural es uno de lo• pocos puntos que se 
cumplieron. ya que en 1981 se creó el Sistema Nacional de Televisión 
denominado Televisión de la República Mexicana (TRMJ. cuya creación 
amplió la cobertura de los servicios. principalmente en las áfeas 1urales. 

En abril 15 de 1 982. entró al aire el Canal 22. 

La acción más relevante del período presidencial de López POltilo en 
nuestra consideración. fue la creación de la Dirección General de Radio. 
Televisión y Cinematografía. dependiente de la Secretaría de Gobemación 
en 1977. que aunque no corresponde a la etapa que se está anai:zando. se 
considera. debido a que los Objetivos que persigue de acuerdo a su 
reglamento interno son los siguientes: 

Ejercer las atribuciones que confieren a la Secretaría en materia de 
radio. televisión y cinematografía. las leyes. reglamentos y 
ordenamientos sobre estas materias; 

PlaMar. organizar y coordinar los ptogtamas y actividades que 
permitan fomentar el empleo de la radio. la televisión y el cine; como 
medios de educación y difusión cultw al; 

Coordinal. fomentar y regular la producción. cap1od<.rcción. 
distribución. exhibición y transmisión de materiales de radio. televisión 
y cinematogr al la; 

Tener a su cargo los registros públicos que contemplen las leyes 
reglamentarias de la radio. la televisión y la cinematografía; 
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Conceder y expedW autorización para transmitir pl1Jicamente el 
material fWriado o g<abado para cualquier tipo de ¡:wograma de radio y 
televisión. así como de el<hibir púbüCamente pelíc:Uas 
cinemalogr61icas p1oducidas en el país o en el el<banjero. 
clasificando cicho material de acuerdo con las noimas establecidas 
pot la ley. y vigilaJ su observancia en el terr~orio nacional. 

Autorizar la retransmisión de piogramas pt11a radio' y televisión 
desarrollados en el e><traniero y mateiial radiofónico l' de televisión. 
p&trocnados por un gobieino extranjero o un Ofganismo inteinacional 
en los términos internacionales que se tengan celebrados. 

Autorizar transmi<iones en idiomas diferente• al es~; 

Cuid« que las estaciones de radio y televisión cumplan con las 
pfoporciones del ~ deatiMdo al ani.ncio comeicial. dentro del 
conjunto de la p<ogramación. de ac..-do con lo que establece el 
Reglamento de la Le.!' Federal de Radio y Tefevi$ióny de la Ley de la 
lrdJstria Cinematográfica. relativo al contenido de las transmisiones; 

V~ las transmisiones de radio y televisión. asl como las 
e · iones cinemato11álic..¡. que se mantengan dentro de los limites 
de respeto a la vida p11Vada. a la dignidad personal y a la moral y no 
ataquen los derechas de terceroos. ni piovoquen la ~ de 
algún delito o perturben el orden y la paz públicos. apicando las 
sanciones p<ecedentes en los casos de pcogramas de radio y 
televisión de carácter informativo. noticieros y p1ograrnación sob<e 
actividades de naturaleza polltica y económica que e$1ablecen las 
leyes; 

Proveer lo necesario para el uso del tiempo que conesponde al 
Estado en las estaciones de radio y televisión. etcétera. 

Cabe sel'ialar que existen más objetivos. pero que sólo destacamos 
a9Jnos de los más importantes. resaltando que este organismo p1evalece 
con algunas dificultades. al no respetaf las te!»visoras del país los puntos 
antes mencionados. p1incipalmente porgue la RTC no ha tenido la f.-za y 
el interés necesario para haceilos ~-Y a pes"' de que son muchos los 
esl.-zos que ésta Dirección deberla realizar. debe tomarse en cuenta que 
la tarea es dificil pero no imposible. 

2.3. Aaninistración de Miguel De la Madrid Hurtado. 

En el sexenio de Miguel De la Madrid se elaboró el Plan Nacional de 
Desatrollo. que abarcó el periodo de 1984 - 1988. En materia de 
Cornuiicaciones. hace releiencia al Sistema Integral de 
Comunicaciones. haciendo un análisis de éste y ewponiéndo los objetivos 
que pcetendia alcanz<11 en su período presidencial. 
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Aunado a esto. se elaboró el Progr<llTl!I Nacional de Comuiicaciones 
Y Transportes en conformidad con lo que disponen los mandatos 
constitucionales y tomando como base la Consulta Popular. el Sector 
i;:omur.icaciones y Transportes elaboró su ~stico para proyectar los 
lineailienlos a seguir. como instrumenlo para el desanclo económico y 
social en el programa ante• mencionado. 

E •los doci.mentos presentan los PfOpósitos generales del gobierno 
meKicano. orientados al desarrolo nacional; destacan los aspectos 
referentes a los servicios que prestan y a la incidencia de &tos en la 
satisfacción integral de las necesidades del país. 

2.3.1. Plan Nacional de Desarrollo. 

En el Plan Nacional de Desarrollo. eKiste un apartado que fue 
denominado "Sistema Integral de Comunicaciones". en el cual se dice que: 
el Sistema de Comunicaciones permite difundir e intercambiar información en 
el espacio y en el tiempo, función estratégica en la ~ación y 
administración de la producción de bienes y servicios en el país, y para 
apoyM el ejercicio de la soberanía y la seguridad nacional Menciona 
además que el sistema es escencral para favorecer la integración e 
identidad de los meKicanos, así como su desarrolo social al perlJ!Ítir la 
comunicación entre personas y facilitar la difusión cultural. educacional y de 
entretenimiento, así como información sobre la com,.rcialización de bienes y 
servictos necesarios. 

Los servicios de comunicaciones constituyen además un incremento 
indispensable para fundamentar la descentra~zación y el desarrolo eficiente 
del aparato productivo y distrivutivo. por lo que contribuirán en forma 
importante en la instrumentación de las líneas de estrategia. de cambio 
es!Juctur al y reordenación económica. 

La rama de las comlllicaciones ha sido la actividad más dinámica de 
la economía en los últimos al'los: ha crecido a tasas del 1 . 9 Y. anual. con 
una acelerada evolución tecnológica, cont~ sólo con el 1.5 Y. al 
producto interno bruto. pero es un insumo incispensable en el desarrolo de 
pr ácticarnente todas las ramas de actividlad económica y social. 

Los servicios de conU"licación colectiva, la radio y televisión, han 
tenido un creciniento importante, tanto en la modaUdad de concesión para 
su ex¡>lotación comercial como de permisos para fines culturales. La 
radiodifusión sonora cubre el 90 Y. de la población y la televisión el 60 Y.. 

La regulación y la participación cirecta del Estado en los medios 
masivos de comunicación. no ha sido lo suficientemente efectiva para lograr 
aprovechar en mayor grado sus ventajas e inducir su desanollo con una 
mejor vinculación con los propós~os educativos, culturales y de 
comunicación social de la Nación. 
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En un apartado que lam,..on "Propóuos". se ~ los 
objetivos que cicho plan peJseguía. y que fue<on los siguieries: 

Realirmar el doninio de la Nación sobe los medios en que se 
propagan lea con'Uiicaciones eléctricas y electrónicas y 
consecuenle~e la rectoría del Estado sob<e su uso. 

Fortelecer la ~i• nacionel y coedyuyer 111 eje!cicio pleno e 
integral de le aobereníe. eMtendlllndo le coberh•• de le red nacional 
de conuiicacionea • todo el territorio nacional y reduciendo la 
dependencia tecno46gica. 

A acionaliza< las adq<,lisiciones de equipo de telecomunicaciones en 
favor de la disminución del gasto púbico y de las ~taciones y en 
apoyo a la planta productiva nacional. 

Se ampiará la c«-tura de radio y televisión y se mejor,..á la 
regulación en función de las poi íticas de comunicación social y par a 
estimular el mercado interno. 

Se propondrá la actualización de la legislación y reglamentación 
vigentes en matelia de comuriicaciones. 

'1...a estrategia pa<a consolid,.. el sistema de 
comunicaciones y logr"' que responda a los proósios del 
desarrolo nacional se bM,..á h.rdamentaknente en el 
Mtableciniento de una infraestructura de t~s 
moderna u eficiente. con una amplia cobert\.l'a: la 
mocfemzación de la administración de los servicios: el impUso 
al desarrolo tecnolóaico nacionel. y en mejor ar su vinculación 
con las políticas de ae1 .. rolo social ... 

La infraestructura de telecomunicaciones ae conaolidal6 apoyada en 
un sistema me>Cicano de satéltea que jlrio con la red de miCfoondac. 
ofrecerá la posibilidad de una cobertura int"!l'al del terr~orio nacional con 
una ala conf"iabilidad y calidad en los servocios de tetecomuriicaciones. 
f aciilando la atención al medio rural E 1 sistema mexicano de sat61ites 
permitirá una mayor seguridad y soberanía. al aseguar la instalación de 
satélites p1opios en la 6!bita geoestacionsia. 

Los servicios de radio y televisión continuarán ampiando su cobertura 
en f...ción del desa11olo de la infraestructura de telecomuriicaciones. que 
mediante la ttansmisión vía sat61ite faciita<á la difusión de programas a todo 
el teail:orio nacional Por lo tanto se dará atención especial a la coordinación 
con la poi ítica de comunicación social. 

Se llev,..á a cabo la instalación del sistema meMicano de satélites 
compuesto por el lanzamiento de dos satéltes y el conjurlto de estaciones 

'·-Plan Nacional de Desarrollo 1984-1988, 
Gobierno de Miguel De la Madrid 
Hurtado.p.101. 
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de enlace en tierra. pera la conducción de aeflalea de televiaión. telelonla y 
delos principalmente. 

2.3.2. Programe Neciond de Comlricaciones .I' Transportes 
1984·1988. 

El Programa Nacional de Comt.ricaciones y TransP.O'tes tiene un 
horizonte temporal que, si bien se limita a la administración se><enat su 
c~ación toma en cuenla 16\a visión de más l"'go plazo. Se establecen · 
también en el programa elaborado por el Presidente Miguel De la Madrid 
HIMtedo. los mecanismos de cooidinación de los estados de la Rep(iblica, 
para la realización de las acciones seglil las respectivas jliisdicciones y se 
deme tarnbihl la participación concertada de los sectores privado y social 

El Prol~.!:~ de Coml.Wlicaciones y Traouportes se elaboró 
conlllfme lo · nuestras leyes. part~e en lo que se refiere al 
Sistema Nacional de Planeacióri Democrática .I' con fl.rdamento en ...,.,. 
amflia consulta poplMf. 

O bo aspecto fin:lamental del prO!I' ama es Q!.JOI pe1sigue que lea 
acciones que propone con.ti~ ..., con¡unto. armónico capaz de sumarse 
a los esf1.1111zoa que realia, en tocios loa .órdenes. el Gobierno Fedefal. 
T ambi*I busca el equilibrio. al promover el desanollo paralelo de lea 
coml.ricacionea y loe tranapollea n.:ionalea conaide!..to doa COI dcillf "'ª 
que, de Oligen. ae le impusieron al proceso de au eleborecldn. 

En todo estado de derecho laa com.r.icaciones conati~ ...,.,. 
cok.t!wia fundamental. ya que permiten el contacto entre los homb!es y entre 
loe puebk?s y hacen posible el progreso de lea naciones. Comuiicar es 
realrmar la sobefanla y la indpeildencia nacionales. el estrechar las 
relaciones de los meicica'lO• dentro de su terraa1io y proyectar al eKtecior la 
imagen de Mi&Mico. 

Los medios de comuiicación vinculan a los hombfes • .I' el difundir sus 
ideas. sus necesidadas y sus propósitos. definen la identidad de la Nación y 
hacen posille la edJcación. la cultura y el des.,.rollo .I' apcJ,llafl al ejercicio 
cabal de la democracia. La confa1mación del programe ha estado 
permanentemente Ofienlado por la convicción de que los servicios eficientes 
de COITll.ricación no son consecuencia sino prerrequicilo para el deaarrolo 
de cualquier sociedad moderna. 

El Sistema Integral de Comunicaciones está const~uldo por todos 
aquelos medios .I' elementos ~ posibilitan. a distancia. el intercambio de 
infllfmación entre i-aonas. gobierno•. Ofganizaciones sociales y empresas. 

Al justipreciar laa soluciones por dar a la problemática de laa 
telecomuncaciones del pals teniendo presente los lineamientos de 
estrategia ya sef'lalados con anterioridad. pudo confa1marse, sobre el 
particular • ..., programe de meáano plazo que obedece en lo escencial a las 
politices sectOfiales establecidas en el Plan Nacional de Desanolo. A 
trav6e de <icho ¡xoceso se iden!Wiclllon con Ofden en el aprovec:tlamento 
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cabal de la capacidad instalada los instrumentos necesarios para asegur.,. 
la c00<dinación de las acciones de orígenes central y paraestatal. 

Las propuestas de expansión de las redes . y sistemas de 
telecomlaiicaciones se evaluaron y progralll"'on compatiblemente con las 

d:'~h.:,,"';;'=~ ~=-v'ie:t= t'~"'~a;:;- r,. =~= 
del Sistema Integral de COITU'licdción del paf~. 

Finalmente. dentro del aparato inst~ucional • .., tomaron en cuenta 
meio<as en los procedmientos jlsisdiccionales·admini•trativos vinculados 
con las telecomt.riicaciones del país. 

Su aplicación y segl.imiento dará la pauta para establece1 prácticas 
operativas eficaces. confi<lbles. modemas y perfectties. En suma. el 
programa de mediano plazo sienta las bases necesarias para annoniz"' la 
evob:ión de las telecomo.hcaciones con el propio dManolo de loe demás 
sectores proO..ctivos del país. 

Dentro del apartado de prestaciones denominado ''Metas de 
redado". et programa pers9Je los siguientes objetivos: 

1) Conducción confiable. en el Mlbito del terr~orio nacional de sellales 
de radio. televisión y de telecomunicaciones en general. 

2) Abatimiento al mínimo de las triangUaciones re-idas por las 
corrM.rkaciones con otros paf.ses~ 

3) Difusión de programas conqruentes en materia educativa. cultt6al y 
rectora de la producción nacional de bienes y º"'vicios. 

De acuerdo con las metas mayo<es y referentes a los apartados de 

~~~~~:t:=~:ª ~ .. ~':'~ ~~it.'~:~':'J..°:~~c:r..:~ 
de Microondas ~ se halen fuere de operación o en conciciones ctltices 
de obsolencie a ampliar otros. por hoy saturados. y adaptat la masior pa<te 
de la red e electo de posibilit"' la C"'1ducción de todo t4>o de sel'\ales. 
I~ la puesta en operación del Sistema de Satélites Morelos y de otro 
adecuado pare radiodifusión. Abarca. igualmente. les adecuaciones del 
Sistema de E steciones T "'renas y de las antenas de T ulancingo. 

2.3.3. Acciones llevadas a cabo en el seKenio de 
Miguel De la Madrid en materia de televisión. 

Entre las acciones importantes realizadas en la administración del 
Precidenle De la Madrid. encontramos que desde el ncio de su Qabie<no 
hace ...., refonna al "'trculo 28 de le Const~ución Polílice de los l::stados 
Unidos MelCicanos por medio de la cual se 1¡¡.. un conjlrio de áteas 
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estratégicas en las cuales solamente el Estado debe intervenir. Entre estas 
áreas se encuentra la comunciación vía saté~te. 

En marzo de 1983. el Secretario de Gobernación. Manuel Bartlet 
había anunciado la creación de los lnsbtutos Mexicanos de Cinematografía. 
de la Radio y de la Televisión como organismos independientes. Poco 
después .. el director del Instituto Mexicano de Televisión. Pabk> Marentes. 
anunció que estaba en proceso de consolidación el Sistema Estatal de 
Televisión mediante la organización de una cadena nacional. En junio de 
ese mismo año. "durante la reunión de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. celebrada en Ginebra. Suiza, la delegación mexicana. 
encabezada por el ingeniero Luis Valencia. funcionario de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. consiQUe que se asignen a México .. cuatro 
lugares par a colocar saté~tes en la órbita geoestacionaria." (5) 

El 20 de. enero de 1985 se publicaron en el Diario Oficial las reformas 
a 111 Ley de Vías Generales de Comunicación po< las que quedó reservado 
en forma exclusiva al gobierno federal el establecimiento. la instalación, la 
operación y el control del Sistema de Satél~es y de todas sus estaciones 
terrenas, así como la prestación de los servicios de conducción de sel'lales. 
Así mismo. quedó establecido que sólo la Secretaría de Comunicaciones y 
~~~~f.;~staría autorizada para regular los servicios de vías de 

El 17 de mayo de 1985 salió al aire el Canal 7 de Televisión como 
cabeza de la Red Nacional de Televisión de la República Mexic11na. Este 
hecho permitió al Estado contar con la red televisiva do mayor cobertura 
geográfica del país. Simultáneamente. se anunció la creación del Sistema 
Estatal de Televi:ión. IMEVISION, como resultado de una profunda 
reestructuración admiriistrativa de los medios de coff1Ul"licación te~visiva del 
estado. 

Al crear IMEVISION. el estado consolidó en un solo organismo con 
una sola tdentidad y nomenclatura .. todas las organizaciones de televisión 
gubernamentales que operaban de manera cone>ea: el Canal 8 de 
"4onterrey, Televisión Cultural de México, posteria<mente llamada Televisión 
de la Repúbfica Mexicana (TAMJ; Ca<poración Mexicana de Radio y 
Televisión. concesionaria del Canal 1 3; Productor a Nacional de Radio y 
Televisión; Canal 22, con cobertura en el área metropolitana mediante 
transmisión en ultra frecuencia (UHFJ y Canal 2 de Chihuahua. 

El Sistema Estatal de Televisión incluye además, el Canal 11 de 
Ciudad Juárez .. las estaciones dependientes del centro educativo superior 
XHIPN TV y Canal 6 de la Universrdad de Sonora. 

El Sistema de Satélites Morelos fue puesto oficialmente en servicio el 
29 de agosto. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Daniel Díaz 
D íaz. aseguró que los satélites liberarían nuestra saturada red federal de 
microondas .. permitirían e><tender la telefonía en general y la rwal en 
particular. y ampliarían los servicios de leleinlormática. 

5.- Las razones y las obras, Tomo II, F.C.E., México, D.F., 1qss, 
pAg. 391. 
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El 22 de octulxe de 1985. se publicó en el Diario Oficial el Decreto de 
disalición de los 0<~ismos públicos descentralizados denominados: 
Televisión de la República Me>Cicana l' Product0<a Nacional de Radio y 
Televisión. llansfirierído al Instituto Me>ricanc de Televisión. las funciones. 
los rec .. sos hl.manos. técnicos. económicos l' el patrimonio propios de 
ambas empresas. 

En noviembfe de ese mismo aí'io. se puso en 6!bita el segundo 
S at61ite M0<elos. que tendrá una vida de ocho ai'los. 

Haciendo un balance del seMenio 1982-1988. se lega a la conclusión 
de que el Plan Nacional de Oesam>llo. a pesa< de tener couocimier~o de 
que la regulación l' la participación dilecta del estado en los medios masivos 
de comuiicación. no ha sido lo suficientemente efectiva para lograr 
aprovechar en ""'l'OI grado sus ventajas e inducir su desarrolo con una 
mejor vinculación con los propósitos educativos. culh..wales y de 
cDllU'licación social de la Nación. no llevó a cabo acciones que CO<rigieran 
esta situación. 

Sin erri:largo. debe mencionarse que de una u otra fonna se hizo un 
esfuerzo p0< reducir la dependencia tecnológica con la mtalación del 
Sistema Mee>Cicano de Satélites M0<elos. otro aspecto que también se 
cLmpfró. fue el de la -.pliación de la cobelt .. a de los servicios de televisión 
que facilitó la difusión de ¡xogramas a todo el territOl'io nacional. 
lamentablemente estos ¡xogramas no contaban con una caidad que los 
tw:ieta de inlerés para la población. fallando asl en su prooósito de 
favo<ece< la inleg<ación e identidad de los meMicanos. su desanoio social y 
la difusión cultural y educacional; enfocándose casi e><clusivamente al 
entretenimiento. 

2.4. Administración de Carlos Salinas de Gortari. 

Al tomar posesión del ca<go de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. el Licenciado Carlos Salines de GOl'tari convocó a todos los 
mexicanos a emprender la tarea de Modemización Nacional. Afirmó que 
impulsala los cambiot cualialivos que nos permitieran iniciar una nueva y 
mejor etapa de nuestra historia. 
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El gobierno del piesidente Salinas de Gortmi se inició con Ul'l!I idea 
más claia del papel que corresponde a los medios de comunicación en el 
desanollo del pal s. 

2.4.1. Pf"'1 Nacional de Desarrono 1989 -1994. 

Federa~ió~.ªei3~a":N~~..1':ie15~;a~r~n~eg. 'f!is"J. Diario Oficial de la 

En materia de Comunicaciones y Transportes en el apmtado 5.3.4.1. 
se menciona la política que regirá duranle ese período en ese sector. La 
Política de Corn<A'licaciones y Transportes como piimer punto menciona que 
la paiticipación del Estado en la creación de la inlraestluctUla de 
comt.nicaciones y trarisportes .. constituye una función de rectoría e impUso 
al desairollo nacional. 

Se dice también que el Gobierno Federal promoverá el desarrollo de 
las comunicaciones>' tran•porte• para apoyar la• políticas de crecimiento y 
estabilidad económica. inlegr ación y desarrollo regional. piomoción de 
empleo. impulso al comercio eMterior. atención a las demandas sociales. y 
fomento industrial y turístico. 

La infraestructura de comunicaciones y transpo1tes tiene particular 
importancia para ase!llJ!ar el crecimiento sostenido de la economía. La 
modernización del país requiere que los servicios sean suficientes. de 
calidad y de alta eficiencia. Además. como regla general. los piecios de los 
mismos deberán ser mayores que los de los países con los que compelimos 
en los mercados internacionales. 

Se dice adermis .. ~e se actualizará el marco normativo e institucional 
a fin de mantener las atribuciones de autoridad del Estado paia modernizar. 
efevar la eficiencia y evitar la apa1ici6n o persistencia de monopolios. Elo 
permitiría dar segtiidad a los partidpantes en esta actividad, en el conteMto 
de la rector fa estatal que señala la Constitución. 

En el parlado 6.3.9. del mismos plan. se hace mención a la educación 
combinada con la comunicación. El plan hace relerencia a que pa<a lop_ra< 
Ul'l!I mayor conciencia ecológica en la población y promover contenidos 
ecológico$ en el sistema educativo nacional y en los medios de 
comunicación social .. l.es acciones buscarán: 

·-- 1 mpu!sar que los medios de comunicación eleven en 
cantidad y calidad el contenido ecológico de su 
información y piogr amación. y 

Propiciar la celebfación de convenios con los 
medios: de comunicación social para la difusión .. 
infDlmación y promoción de acciones ecológicas. 
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"E• ~ión de la auloridad respetar .I' promover la ibertad de 
B"Plesion" e"PleSÓ el Señor Presidente en dicho plan. así 
como en la torna de posesión de su adminstración "Mi 
compromiso ea ése: mantenefla .I' ensancharla; ir tan lejos como 
la sociedad .I' el Estado lo requieran. sie"'Pfe dentro de las 
normas de respeto. de convivencia • .I' estimulando los valOfes 
que nos permiten mantenernos como meMicanos. Mientras se 
conserven estos elementos mínimos. irémos tan lejos en la 
libertad de expresión como los interlocutores. la sociedad .I' el 
Estado requieran. 11 

"T enemas una cultura nacional. pero ela está conformada llOf 
múltiples culturas regionales .I' yo considero que los medios 
masivo$ de comunicación deben recrear esta cultura regional. 
este conocimiento regional. Y así como hall que piamover la 
televisión del estado y. por supuesto. entre la televisión de los 
particulares. una mayor presencia de loa temas regionales .I' ..,.. 
mayor presencie de actores .I' vocea locales." 

La fl.Wleión esencial de la televisión det est..X. en el 6mbito r9!lioMI .I' 
fedowal es fortalecer loa lazos culturales. Adem61. debe tr~ con 
objetividad la tarea de stlfvicio que el ~no tiene comprometide ante aua 
ciudadanos. "En el caso de la teleVisión regional me parece que es una 
decisión ~ acet'tada reconocer la realidad que se vive ~í en la fronlera 
norte de MéMico .I' actuar a partir de ela." 

El Presidente Salinas de G0<tari propone utizar los medios mú 
modernos como es el caso del Satélite Morelos. para mejorar la calidad de la 
in10<maci6n que se transmite a través de pr~ramaa en cadena. Así. 
mejorar-do la calidad. el auditorio se mantendra atento a mensajes de 
carácter nacional. 

La sociedad plantea que los medios de comuriicación se modernicen 
~a que le sirvan mejor y para que de ésta manera le sirvan mejor al país. 
'P0< la alta responsabilidad que tienen ante sus interlocutores y ante la 

nación. los medios son copartícipes en el gran esfl-zo de modefnización 
que los mexicanos hemos """'endido para alcanzar en los allos J'!'?' Yenil. 
un desanollo nacional sostenido. sano • .I' sable todo, libfe y justo." (6) 

"Deben modenizarse. como está ya ocurriendo. para promover 
una discusión aún más efrcaz. civilizada~al entre los 
diversos !11!-'P"• sociales .I' para impulsar el perm.,,_,.e 
enlle el gobietno y los ciudadanos. En el c · • habrán de 
coadyuvar a mantener la esencia de la nación. de k> CIU" 

b.- P1Ubrt1 dtl Pr11id10t1 S11ln11 de Ggrt1ri pranuncildH 11 di• 17 
d• Junio d• 1999 en l• Co11lda d• Contlleftlo,.•clOn d•l "Di• d• l• 
Llb•rtld d• Pr•nsa•. 
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somos los me~nos .. de nuestras relaciones, tradiciones y 
modo• de vida." (7) 

2.4.2. Análisis de las acciones llevadas a cabo en 
el gobierno de Carlos Sa~nas de Gortari. 

En referencia al actual período p¡esidencial de Carlos Salinas de 
G ortari, es justo decir que este plan fue elabOfado en los primeros meses de 
su administración, tentendo como principal objetivo, la modernización de 
todos los sectores. Cabe mencionar que aún es muy pronto para hacer un 
balance de sus acciones gubernamentales, sin embaigo, podemos darnos 
cuenta de que el gobierno del presidente Salinas ha rea~zado acciones m61 
conctetas en materia de televisión, mencionados en su Plan Nacional de 
Desarrollo. 

El Gobierno Federal ha p<omovido el desarrofto y el uso de las 
comunicaciones y transporte• en apoyo a las políticas de crecimiento JI 
estabifidad económica, integración y desarroNo regional as! como al fomento 
de los sectores indu:trial JI turístico. 

La televisión ha jugado un papel impoltante en materia de educación 
y comunicación social, al crear una m~or conciencia ecológica en la 
población. En el aspecto de la utilización de la televisión por paite de las 
Secretarías de Estado, éstas han promovido dif111entea mensajes de 
concientización a la población, pOf ejemplo, pueden mencionarse a la 
Secretaría de Salud con la p<evención de accidente• y difusión y 
prevención de enfermedades; la Secretaría de Hacienda y Cr6dito Pllblico 
con la dijusión del programa del sem6foro fiscal que se leva " cabo en la 
Aduana del Aeropuerto Internacional de la Cilldad de MéKico. La 
Secretarla de Gobernación cU)la participación se basó en hacer públicos 
los bámites migratorios de ingreso al país (Programa Paisano). EKisten otras 
acciones, pero creemos que éstas han sido hasta este momento las más 
dift.rddas a través de este medio de coml..Wlicación. 

El 7 de diciembre de 1988 se instaló el Consejo Naciondl Para la 
Cultura ,v las Artes .. en la que el Presidente Salinas se comprometió a "abfir la 
television del Estado al debate y a la critica sobre los temas de mayo< 
actualidad y relevancia." En la instalación de la Comisión Nacional Para la 
Consulta SObie la Modemización de la Educación, realizada el 16 de enero 
de 1989 en la Ciudad de Mé•ico, Carlos Salinas eKpresó que '1os medios 
electrónicos de comunicación abren un canal excepcional par a modernizar 
la educación y atender con realismo las condiciones importantes. Propongo 
examinar las ventajas de abrir un canal de televisión eKclusivo para educar .. 
basado en las experiencias de los programas de tefe-educación hoy en 
ma1cha.11 

Para continuar contando con los servicios de un satélite de 
comunicación propio. el 3 de diciembre de 1990, el Ejecutivo por medio de 
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1• tiaor•l•I• de c;omiftoaolone•y 1 rampmt"'· lwiló la ourivooaturla 11•'" 
la con•lrucción de un ,.;evo Hlltlile denominado "Solidarld<!ld". el cual 11116 
pue1to en órbile en 1994. y auatltuir' al Satt.lile Morelo1 1 que torr00el6 1u1 
emisiones en 1993. Cunlflliendo •• 1 loa p¡opódoa de modemización y 
reduoci6n de la dap41ndenc:ra teonol6gica 

2.5. An61iai• comparativo de los gobiernos 
de la d6cada de los 80'•. 

Haciendo un aMlisis del papel que jugó el E:tado en materia de 
televiai6n en la d6cada de los BO's, nos damos cuenta que no ha eicistido 
una continuidad de pol!lica• gubernamentales, de ahf la explicación del 
lento de1am>lo l' continuación de .. dependencia lecnol6gica; a• r mismo. 
eato edca la p6rdid4t de la aobe!anfe que el Eatado deberfe 1- 1oble 
loa medo1 de comunic-=ión • de acuerdo a lo que establee• le Con1titución 
en au articulo 29. Eata discontinuidad en loa planea guber~alea ha 
tenido como con1ecuencia el fortalecimiento de la -empresa p¡ivada de 
televisión. 

Al '"''1111111 lu• kne<Wllfllntn1 (ji#! 11•IM~ .. ni1m k11 1lilerar~11• PI-• ol• 
detarrollo. enoontramo~ ~ en el ptllnelo de elo• eMlele un de11tilet•1 h1tal 
en el aeclor de conuiicacionea en general y en la reaUación de la 
televisión en particular. Esto puede observllfse en la prioriaad que se dio 
desde la elabcxación del plan a los llansporles dejancló como punto final a 
las comuiicaciones, P."'º de 6stos ninguno de los siete aspectos que 
abarcó. se hizo mención de la televisión eolatal. privada o por cable. En 
cuanto a la leleYiaión ro.MI. cabe aellal111 que en ningún momento se 19'\ala 
qué objetivos cumplirla. 

Otro aspecto que se critica de la administración de López Pcxtillo, es 
el ¿porqué si se tenla conciencia del problema que la televisión 
repreaentaba. y al inicio de eae aobielno se crea la Dilección G-ral de 
Radio. T elev11ión y C~ograiffa. con la finalidad de normalizar e1to1 
medios de conuiicación. no ae hace mención alglna de ele en el plan, ni 
dicho organismo cumple con las f111Ciones y los objetivo• que pretendla 
alcanzllf7 Debe entenderse entonces que eae or~amo fue creado con el 
único fin de dllf un puesto relevante en la administración a la hermana del 
aeflor r:••idente. ~ corno una "reapuesla" "' la p¡eocupación quei eNi•lf"' 
(4111111 en~· 1sot01•• riele póblaoión r111ponto 814 flllls d4' 1111gulauic'111 
de los mediOa de comunicación. eapecllicamente d9I medio de fMl'OI 
penelración que es la lelevisión. 

La f1.W1Ci6n de la ATC desde cu creación ha sido realizar la labOf 
como repieaentante de la Secretmla de Gobernación. de analizllf los 
programas de televiS1ón, de nevllf a cebo la censura de todo lo que pa11116 
en pantalla. 

La ATC analiza la p<ogramación que la televisión estatal y p¡ivada 
p1esentar6n at teleuditorio y clas~ica tos programas de acuerdo a su 



contenido en tres categorías: A- apta para todo público. B· apta para 
adolescentes y adultos l' C- apta única l' exclusivamente para adultos. 

Sin embargo. como lo veremos posteriormenta. la gente de la RTC 
encargada de llevar a cabo la. censura y la clasificación de programas o no 
sabe nada sobre la clas1f1r.aci6n de progr,>mas y este organo silve para 
aut011z1u 1,, proye~c16n de rualqu11" progr<'>m<1. o rfolirnhvarnente no von lo• 
pruQr11ma:;, p<llqu" es ineu11c.,bihlo 4uo dete1m1nados p1oqrnma• y "ventus 
se trancm1tan por televisión. y/o se auto11ce su transm1s16n en horeuos 
totalmente inadecuados. Definitivamente. todo nos lleva a reconocer que 
este organismo sirvo pllfa autorizar la proyección de cualquier programa que 
las televisoras deseen transmitir 

/\ d1ln1n111.111 t1nl pln11 nr1IPllUI. 11111 1k1" i:11uUlf1111su hta111n ~lal1111qdu11t 
supuestamente basados en las opin1011es recogidas en los Foros de 
Consulta Popular llevados a cabo en 1983 y 1989. pero se tuvo el cuidado 
de aclarar que "se tomaron en cuenta aquellos que fundam10ntalmente 
alcanzaron un si9'iificativo ¡;¡rado de concenso y que son compatibles con el 
marco y las restriccione• exrstente•." (B) Ser.!. entonces por esta razón que 
al ser incompatibles las peticiones de restringir el poderío de T elevi•a y la 
urgente necesidad de reform111 nuestras leyes en materia de comunicación 
para promover l.M'\a tele..,ición acorde a nuestra idiocincracia~ e identidad y 
que d6 respuesta a nuestras necesidades. y a pesar de ser el tema que 
alcanzó el mayor número de ponencias expuestas en dichos foros no se 
tomó en cuenta en la elaboración de los planes. 

11 Plnn N"r.1orv1I "" Í'•m111ollo J., M1uu"I [.1n 1,, M,.1h1d ¡11opu11ln 
re11f11m<1r DI t.lorrnnto de 1 .. Nación •oble los medm• en 4<oe se propagen las 
com1Jnicoc1ones olr.,.clnces y e1ectiónic•lS y concecuentemente la rectoría 
del Estado sobre su uso. fort.olecer la 1ndependenc1a y coadyuvai al 
ejercicio pleno e integral de la soberanía. extendiendo la cobertura de la red 
nacional de comunicaciones a todo el te11do110 nacional y reduciendo la 
dependencia tecnológica. De estos propósitos planteados por el Estado 
para los medios. soblesale la omisión total de contenidos. Se nos dice. por 
ejemolo. ~ si se extiende la cobertura de la red de comunicaciones. se 
fortafecera la independencia nacional y se coadyuvará al ejercicio de la 
soberanía .. sin importar que lo que se transmita sean programas tales como 
los Mundiales de Futbol. los concurso de "belleza" femenina o los 
conciertos de Madonna. 

En cuanto a la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación 
de enero de 1985. se nos dice que "estas reformas respondían a la 
necesidad de actualizar la legislación vigente para dar cabida a la próxima 
puesta en órbita de un sistema de satélites dt< propiodad mexicana. par<1 l<1 
transmrsión de comun1cacrón" (9) A nuestra conc1deracr6n. 6sta reforma 
e&t.!J incompleta. ya que carece de un" ley que regule la calidad· de las 
transmrsiones vfa sat6hte. 

e. F:nBeylptoP1R1lgl1Nu. 11, octullrfl dlci•mllr•d" 11/QJ,lll\M 
XDchlnllC.D 1 t1txltD 1 D.r .. pAQ. 11 

9.- Lag razone9 y las gbr"as, Tomo VJ, F.C.E., Médco, D.F. 1 1908 1 P•O· 
347. 
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En este período se crea el Instituto MeMicano de Televi•ión en ct.goa 
política se mencionaba QUe su programación pretendía mantener en 
pantala un alto pacenlaie de pt0gramM de producción nacional. que por 
su contenido. afirmaran lo• Ya!Oies de la identidad nacional y los de cada 
región del país. obseiY6ndose que tales objetiYos han cl!Cllbi..00 en el 
lfan•CtHO de los ai'los. 

De la acttJ41 administación. podemos decÍI' que ewisle una llOlllica 
más coherente .,., comparación con la• administraciones anle• l>Nllizadas. 
CI <1crual gobierno 111tA oonclllnte doi qtll' "º la v~1• cnt~•ll'll•)IÁnllA. an ~ 
que lo• concepto• de e1pecio y hempo han tulrido una s11n1ille 
transf0<maci6n por el eKlraordinario avance de la tecnología. los medios de 
comunicación juegan un papel cada din más trascendente. Const~l.lll"n un 
sistama no sólo para la transmisión de mensajes v símbolos a lravé• de la 
inlormación. tino que tambi6n aon herramienta• deci•iYAS en le formación de 
I• opinión pi1llioa. en la cOlllUl'lk:11eión no 1ólo er~re 1ooied"'1 \1 F 1tll<io. •ina 
al inl•lor de t. 100Mtdad m11m11 y de "''" con el 1e1lu tlel RU'ldo. 
CORU'lÍcan y conhíbuyen a inculcar en los hombtes. valorea. creencias v 
códigos de ct>1'1"'3Ctamiento. con lo• cuales se relaciona dentro de la 
cociedad v de la conuiidad política. 

Es por elo que como ya se mencionó. se hAn elebofado campafl4s 
de concienlización. y ae nota una preocupación por el contenido de las 
tr11111mi1ione1 por televisión y se cuidan mác loa mensajes que las 
dependencias de gobie<no emiten a le población. 

Una acción levada a cabo en las tres admini1traclonec. ha sido le del 
de1anollo de i. comiricación vía lalélile. con la oreacrón y pue11a "" 
órbita de loe Set61ite1 Moreloa y con la propuesta de un nuevo set61ite. 
entrando ad M"xico de lleno al RU'ldo de l<u telecomuniciones. Sin 
embargo, ce debe decir que este proyecto no fue bien planeado. ni que la 
instalación de los sat61ile• era l6ia necesidad. por lo menos no par_a el 
Eatado. sino que eta un prayecto pl-ado 11 elaborado por TELEVISA. 
pero PO< ser •<JPl'llat-.ie el Ectado la única autoridad "rectora de lo• 
medios de comunicación y de las Yías generales de com~aci6n". no 
podía set una empiesa particular la que contara con sus p¡opioe salMites. 
pasando por encima de la soberanía estatal. 

Analizando la utilización que se ha hecho de esto• satélites y lo que 
éstos han repreaent"do para el pals. todo indica que han 1ido mas bien un 
lujo. ya que ceguimoc rentando loa servicios de un aet61ile norte-ic"'10. 
ademM de que el mayot" beneficio lo ha obtenido Televisa al ampliar su 
cobert ... a. foiteleci6ndose así e1te monopolio. 
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En este pe1lodo se crea el Instituto Mexicano de Televisión en ct.fla 
política se rooncionaba que su programación pretendía mantene1 en 
pantllla .., alto po<centaje de programas de producción nacional. que por 
su contenido, afirmaran los valores de la identidad nacional y los de cada 
región del pals. obSe'fvM>dose que tales objetivos han c1'mbiado en el 
transe .. ~ de los afias. 

De la actual administación. podemos decir que existe ..,a política 
más coherente en comparación con le• admini1tracione• antes analizadas. 
(1 .. ctual goberno 11116 oonclflnl• dio QlM' "n la vida r:.d•111111llÁIM14. •n i.. 
que loa conceptos de espacio y tiempo han sufrido lZle ••nalble 
transformación por el extra01dinaiio avance de la tecnología. los medios de 
comt.ricación juegan un papel cada dla més trascendente. Conct¡uyen.., 
sistema no sólo paia la transmisión de mensajes v símbolos a trav~s de la 
información. sino que también son herramientas decisivas en la formación de 
I• cipinión piíhlioa. en U. comurW:ación no 1ók1 er~re aooiedll<i y F stlldo. •m 
al ft811or de le aooiedad m11ma y de lleta con et re1tu del llll.Wldo. 
Comt.rican y contri~ a inculcar en los hombres, valores. creencias y 
códigos de comportamiento, con los .,...s se relaciona dentro de la 
sociedad y de la comtrridad política 

Es por elo que como ya se mencionó. se han elaborado campal'las 
de concienlización. y ae nota una preocupación por al contenido de las 
tranamiaionea por televisión y se cuidan más los mensajes que las 
dependencias de gobierno ~en a la población. 

Una acción levada a cabo en las tres administraciones. ha sido la del 
de1airollo de le comunicación vla set'1ile. con la oreecoón l' puesta fin 
Ólbita de loe Satlllite1 Moreloa y con la propuesta de .., nuevo sat61ite, 
entrando asl Mo!l><ico de lena al ITUldo de las telecomuniciones. Sin 
embargo, se debe deci que este proyecto no fue bien planeado, ni que la 
instaleción de los satéliles era .....,, necesidad. por lo menos no para el 
Estado. sino que eta.., proyecto planeado>' elabofado por TELEVISA, 
pero por ser oup1Je1tamente el Estado la única autoridad "rectora de los 
medlot de comunioeci6n y de las vías Qenetalea de comunicación". no 
podía ser una emp1ea11 particular la que contara con sus propios sat61ites. 
pasando por encima de la sot-anla estatal. 

Analizando la utilización que se ha hecho de estos seto!llites y lo que 
~stos han representado p&a el pals. todo indica que han sido mas bien un 
lujo, ya que seguimos rentando loa servicios de un aat61ite norteammicano. 
ademé• de que el m1111or beneficio lo ha obtenido Televisa al ampliar su 
cobert .. a. fortaleci6ndo1e 8sl eate monopolio. 
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CAPITULO 111. 

LEGISLAQON MEXICANA E INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
TELEVISION. 

E •le capítulo tiene como objetivo analizar la participación de los 
órganos nacionales e internacionales que regulan el sistema televisivo. 

Debido a que este medio de comunicación es el de meyor 
penetración. •e ha hecho necesario elaborar diferentes le!jlislaciones que 
regulen el contenido y calidad de las transmisiones por televisión. De ahí 
que se •nl!lli11dn los artfculo1 de la lllv y regl..-nentoa vigmnte1 de ecll9fdo 
• 111 oontnnldo y ;u menilett•nlóÍ1 en I• ¡:dollca. Se tooai.in 
lundlllllllnlalmente aquellos aitfculo1 que 1e refieran al aaprmto del 
oont9t'lldo de las progrem110ionea hammitldas por televltión. 

:l I. i='artlclpaolOn de kJt órgano• 11Aclonales. 

La libertad se encuentra plenamente consagrada en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me><icanos. en su Título Primero Capltoo 1, 
llamado "de las garantías individuales". En el el'llA'lCÍado de sus 
veintinueve mtículos que conforman este Capítulo l. establecen con toda 
clmidad, la libertad de creencias. de trabajo. de tráns~o. de educación. de 
manifestación de ideas. de escribir y publicar escrito: de cualquier materia. 
de ejl9fcer el de!echo de petición. de asociación. etcálera. 

Stn 11mbargo. al artículo 6" Con1t~uc1unal not dice "Le mrie1teoi6n 
de rdeaa no 11116 objeto de ninguna 1nqui1ición judicilil o admini1trativa. 1ino 
en el cato de que ataque a la more!. • loe derecho• de tercero• o peitwbe 
el Ofden públicO". PoUtioamente la libertad de eKpre•ar idea&. en forma 
vertuil o por e1orilo. ea de m'll'OI import1mcid. 1iue1to <I"" l!\l'l.idl!\. l'I!\ ••• con 
lnlolllllv•• o orlllO••· a k>grar 111 ~ut b"'" p11111 Al mlll'O' nómeru d8 
persone•. aspifación etcenci<ll de la dtlmocracia. 

Esta libertad de ei<presión debería conducir a obtener el estricto 
cumplimiento de las leyes y el funcionamiento eficaz de los órganos 
estatales. en los campos de la ciencia y la cultura. ya que sin el libre 
intercambio de ideas. el conocimiento quedaría pmalizado. 

En lo que respecta al r6gimen jurídico que se aplica en Mél<ico en 
materia de Radio y Televisión. éste encuentra su fundamento jurídico y 
razón de ser en la Const~ución Política de los Estados Unidos MeKicanos. 
El artículo 27 en su párrafo 4" nos dice: "corresponde a la Nación ... y el 
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espacio du&do $Oble el T errit01io N aciana!. en la extensión y t6rminos que 
fije el Derecho Internacional." El pálrelo 6". nos dice: "El dominio de la 
Nación es inalienable e impfescriptible y la explotación. el uso o el 
aprovechamiento de loa recursos de que se treta. por los paiticularea o por 
sociedades constituidas coriorme a las leyes. no podrla realizarse ano 
mediante conce1ione1 otorgadaa por el Ejecutivo Federal. de ecuefdo con 
las regles y condiciones que e1teble1can las leyes." 

Con base en el eitlculo constitucional número 42 lracción Vl. se 
desprende que: La Nación tiene el dominio directo de su Espacio T err~orial. 
y en conaecuencie del medio •n que •• prop~ lea ondea 
electromagnéticaa. dicho dominio ea inalienable e imprescrl¡)tible." 

Le participación del estado en el campo de la televisión se inicia en la 
d6c:ada de loa sesentas. Debido "1 veloz deaanolo que mostraron tanto la 
radio corno la televisión a finales de la <Meada de loa ellos cincuenta. hWo 
la necesidad de creei i.na eslluctura jurldica pertici.Mr para loa contenidos 
de las trananilionea e tr~a de loa m9dioa y que deúndare las 
retpanaabiidadea ,11 obligaciones de loa conceaionerioa y normara aua 
relaciones con el gObiemO ,11 éste con aquellos. 

Aal mismo. 1e eatebleci6 que el Ejecutivo Feder"1 pot conck.ICto de 1411 
Secretaría• ,11 Departamentos de Estado. loa Gobiernos Estaleles. loa 
A.l'untamientoa ,11 Or~amoa Públicos promoveré la transmisión de 
programes de diWlgación con Hne1 de orlenteción aoeial. cultural ,11 cívica. 

3.1.1. La legislación meKicena en maleria de televisión. 

Hubiera resultado deseable realizar un estucio que tomase en cuenta 
históricamente todas las disposiciones leQ81es que eKisten en nuestro país. 
sotxe rediodifuaión. Se desecharon. m emt>ergo. un buen númeto de 
decretos y re~ntoa cwa acción con el transcurso del tiempo. ae ha 
tornado inoperante y ha perdido vigencia. 

La legislación formulada para regir a la televisión. se cicunscribe a 
establecer mecanismos que normen el aspecto técnico de las emisoras. m 
reglamentar en forma mlnma el contenido de la progr~ión. 

Este inciso se concreta a estudiar las siguientes disposiciones: 

1. La Constitución Polflica de los Estados .Unidos MeKicanos 

2. La Ley Federal de Radio y T eleviaión. 

3. El Reglamento del Sl!Kvicio de Televisión por Cable. 

4. La Ley de Vías Generales de Comuiicación. 
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3.1.1.2. La Ley Federal de Radio y Televisión. 

Lon la Ley Federal de Radio y r elevisión. promulgada duranle el 
gobierno de López Mateo•. el eslado manifiesta los primeros intentos de 
recuperación del control político de los medios de información. perdido por 
los descuidos qm se suscitaron en el pasado. La ley a la que se hace 
mención. sin tocar la estructura comercial establecida. adquiere de las 
estaciones de radio y televisión privada "transmisiones gratuitas diarias .. con 
duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos. dedicados a difundir 
ternas educativos. culturales y de orientación social." 

La ley que rige actualmente la actividad es la Ley Federal de Radio y 
Televisión. Consta de 11 O artículos contenidos en seis títulos. y un 
aprtado para artículos tran•~orios. de entre los cuales hemos considerado 
de ma.YO< inportancia los que mencionan que: 

La radio y la televisión constklJ.ll<!n una actividad de INTEAES 
PUBLICO. por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarl11 para el 
debido cumplimiento de su función social 

"I:. &to mtlculo es de s!'9Jlar tmportanc111. puesto que la 
radio y la televisión son calif1ead11s ~ interé• ~iC::C!· y no 
como lo · ~ en realidad es y debió haber sido t1pif1eado: 
SERVICIO PUBLICO. La radiodifusión es 111 única eKplotación 
y uso establecido como vía general de comunicación en el 
país que no está reconocida pOJ la le.l' como servicio público 
sino como actividad de interés general. ' (1 J 

En el artículo 63 se establece que quedan prohibidas todas las 
transmisiones que causen la corrupción del lenguaie .Y las contrarias a 
fas buenas coshxnbres.. ya sea mediante expresiones maliciosas, 
palabras o imágenes procaces. frases y escenas de doble •entido. 
apología de la violencia o del crimen; se prohibe. t!lll'lbi6n. todo 
aqueNo que •ea denig<anle u ofen•ivo para el culto cívico de los 
héroes .Y para las cteencias re~giosas .. o discriminatorias de las razas; 
queda asirni•mo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y 
sonidos ofensivos. 

"El teKto parece parte de una corteza. nadie ha definido que se 
entiende por "buenas costumbres". Estos términos 
confusamente expresados no ocultan sin embargo. el espíritu 
moralizante que los legisladores imprimieron a la ley. Con esta 
redacción queda cancelada por un lado la posibilidad de que 
numerosas obras de te<lllo. pieza• de 111 lil"'aMura. pellculaS' y 
obras en genetal de permanente o eventual interés para la 

t.- Raül Cremou1e, La legislaciOn me11ican1 en radlg y trleyi!!!iQn 1 UAl"I 
Xochl11ilco 1 Ht>clco, D.F., 1989 1 p•gs. lb - 17. 
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población.. puedan ser transmitidas a trav6s de estos medios 
donde algunas palabras. frases. escenas. imágenes. pueden 
ser catalogadas como procaces o denigr...,.es. Por otra parte. 
este artículo no es lo suficientemente claro para impedir que la 
mediocridad. la ausencia de calidad y la estulticia no ocupen el 
tiempo mayor~ario de las emisiones en radio y televisión. "{2) 

Respecto a los programas comerciales de concurso. los de preguntas 
y respuestas y otros semejantes en que se ofrezcan premios. deberán ser 
autorizados y supervisados por la Secretaría de Gobernación. a fin de 
proteger la buena le de los concursantes y del póblico. 

"Sobre este artículo. el legislador se olvidó se~lar 
expresamente que los concu<Sos no debieran lesiona! la 
dignidad de los conct.ssantes. Aecu6rdese el oprobioso 
p¡ograma Sube Pelll)'O Sube. donde loa aspirantes eian 
sistemáticamente denigrados al hacerle• caminar a cuatro 
patas o bien se les pedía se disfrazaran ridículamente. El 
legislador debió prever los abusos del concesionario ~ sus 
coiresponsales en el negocio (los anunciantes y los publicistas). 
ya __ que runca les fue e>daida idoneidad. ni responsabilidad, ni 
solidaridad con la suerte del pueblo. "(3) 

Por otro lado. se dice que las difusoras deberán aprovechar y 
estimular los valores artlsticoa. locales~ nacionales .Y las eMP1esiones de arte 
mexicano. dedicando como programación viva el mínimo que en cada caso 
fiie la Secretarfa de Gobemación de acuerdo con las pecUliariclades de las 
áolusoras. La prog1amación diatia que utice la actuación i-sonal deber.§ 
incluir una mayor parte del tiempo cubierto por meMicanos. 

"Corno demostración del uso que hacen la racio y la televisión 
die los valores artísticos locales. nacionales y die las 
e><presiones de arte mexicano. basta seftalar que la 
progtamación del Canal 5 de televisión es destinada a los 
nif'los. se confeccionó con produ=iones "estrictamente 
nacionales". Los filmes programados para la infancia casera 
acusan una ya harto conocida mezcla de valores: paternelismo 
heroicidad supuesta. maniqueísmo. tenacidad en la defensa 
del régimen de propiedad privada. gratuita simpatía hacia 
norteamericanos y héroes lanipil'los. perversidad en los ojos de 
un aborigen. amarlos acartonados. violencia. estereotipos. 
etcétera; y como· marco auspiciador de todo este remolino 
cinemal~Mico. el Banco correspondiente para que nada se 
desperdicoe.'141 

En sus transmisiones las estaciones difusoras deberán hacer uso del 
idioma nacional. La Secretarla de Gobernación podrá autorizar. en casos 
especiales. el uso de otros idiomas. siempre ~ a continuación se haga 
una versión al espal'iol, íntegra o resumida. a jUICio de la propia Secretarla. 

2.- R~úl Cr•"ou1e, º2....fil!.. p!Q. :39. 
3.- 91!...ill, pag. 67. 
4. - Qg_fil, plg. 69. 
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Constituyen infracciones a la presente ley: 

Las transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, a la integridad 
nacional. a la paz y al orden público; 

Utiizar los servicios de locutores. cronistas o comentaristas que 
carezcan de certificado de aptitud; 

No cumplir con la obligación que les impone el artículo 59 de esta ley 
(referente a las transmisiones de 30 minutos gratuitos que otorgan las 
estaciones para la difusión de programas educativos. culturales y de 
orientación); 

La desobediencia a cualquiera de las prohibiciones que para la 
c.· ·:acta programación prevé el artículo 63 de esta ley. 

La ley se limita a exh01tar a concesionarios y permisionarios en lo que 
se refi"'" a la elevación del nivel cultural de la población. sin regl"'1'1entar 
formalmente el deber que la radio y la televisión tienen de fomentar el 
desanollo intelectual. 

Esta Ley Federal de Radio y Televisión ha sido alimentada por otros 
decretos y reglamentos que se describen a continuación, con la salvedad 
de que no se repetirán aspectos que están contenidos en esta ley y que se 
ha hecho mención. 

3.1.1.3. Reglamento de Televisión por Cable. 

La transmisión de sel'íales de televisión por cable cuenta también con 
un reglamento que la rige, y que fue decretado el 1 O de enero de 1979. y 
entró en vigor et dfa 19 de enero del mismo afio. 

Dicho reglamento fue dictado por el entonces presidente Josll López 
P01tilo. consta de 104 artículos. Los aspectos más relevantes son: 

1· 

2· 

3• 

El servicio denominado por cable. es aquel que se proporciona por 
suscripción mediante sistemas de distribución de sel'iales de video y a 
través de líneas físicas, con sus correspondientes tipos 
amplificadores. p<ocesadores. derivados. que distr~en sel'iales de 
imagen y sonido a los suscriptores del servicio. 

En el presente reglamento se establecen las disposiciones técnicas y 
administrativas. la construcción. instalación y opet"ación de los 
servicios de televisión por cable. 

La Secreta.fa de Comlricaciones y Transportes tiene la facultad de 
vigilar, inspeccionar y verific11< el cumplimiento de les disposiciones de 
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la Ley de Vías Generales de Comuricación. de este re~o l' del 
título de concesión o permiso. 

4" El contenido de la programación se ajustará a las disposiciones 
legales establecidas pa.a tal efecto l' quedará bajo la vigilancia de la 
Secreta.la de Gobernación conforme a la ley. 

Para este fin se entenderá de aplicación análoga, el contenido del 
Capítulo Tercero de la Ley Federal de Áadio l' Televisión y_ su Título Sexto 
en lo que son aplicables. además el Reglamento de la Ley Federal de Radio 
l' Televisión y de la Ley de la Industria Ciematogiálica. relativo al contenido 
de las transmisiones. debiendo los concesionarios y permicionalios acatar 
las disposiciones que en los mismos se establecen. 

5• La programación qua se distribuye a través de los sistemas de 
televisión pot cable se clas~ican en dos formas: 

Programación generada localmente por el sistema. l' 
Programación distribuida. procedente de estaciones radiodifusoras de 
televisión.••• 

3.1.1.4. Le.11 deV(as Generales de Comunicación. 

Son vías generales de comunicacron "las líneas conductoras 
eléctricas l' el medio en que se propagan las ondas electromagnéticas. 
cuando se utilizan par a verificar comunicacior . • de signos. señales. 
escritos. imágenes o sonidos de cualquier naturale. · "(5) 

Las vías generales de comunicación l' los ,,,edios de transporte que 
operen en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Podere• Fedefales. El 
Ejecutivo ejercitará sus facultades poi conducto de la Secreta.fa de 
Comt.rlÍCaciones l' Transportes en los siguientes Cd70S l' sin perjUcio de las 
facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras 
dependencias del Ejecutivo Federal: 

ConstJucción. mejoramiento, conservación y explotación de vías 
generales de comunicación; 

Otorgamiento. interpretación y cumplimiento dP. concesiones; 

Venta de las vías generales de comunicacio11 y medios de transporte. 
así como todas las cuestiones que afecten a su propiedad. 

•u Dado al alcance y la eM:tensiOn de la investigaciOn, no se 
profundlzarl •n el an,Uitis de la t•l•vision por c11ble, nl 
Hultivl~Un, ya que e!'ltos Bervicios !Ion diferentes al tna d• 
lnvestl9aciOn y el analizar suis servicios t!s te11a de otro trabajo. 

'·- Ley de Vja!I Gmierales de Cot111Unicaclón, Art1.:ulo lo. fracción )(. 
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Compete exclusivamente a la Secretarla de Comtricaciones y 
Transportes el estudio y ap<obación, revisión. modificación, cancelación o 
registro en su caso, de itinerarios. hof arios. realamentos de servcio, tarl as y 
sus ele~os de aplicación. y de los demás documentos que los 
prestadofes de servicios de vfas generales ele comunicacfón sometan a su 
estudio en cumplimiento de esta ley y de sus reglamentos. S 6lo podrán 
intetVenir otras auto<idades en dichos estudios, cuando la Secretaira de 
Corruiicaciones y Transportes lo so~cite. 

Las eonceciones para comunicaciones eléctricas se otmgmán por el 
plazo que señale la Secretaría de Comunicaciones, el cual no excederá de 
cincuenta al'ios. El plazo de las concesiones para comunicaciones 
eléctricas que sean acceso<ias de otras vías generales de comunicación 
será el mismo que el de éstas. 

Queda prohibido transmitir noticies o mensajes cwo teMto sea 
contrario a la segutided del Estado, a la concordia inlemacional. a la paz. al 
orden público, a las buenas costt.mbtes, a las leyes del país y a la 
decencia del lenguaje; o que perjudiquen los intereses cult .. ales o 
económicos de la Nación, causen eséMidalo o ataquen en cualql.ier forma 
al gobietno const~ufdo. a la vida· privada, o que tengan po< objeto la 
comisión de alg(in delito u obstruccionen la acción de la justicia. 

Respecto a la Ley de Vías Generales de Comunicación, podemos 
decir que en primer lugar, es una ley que data del 19 de febrero de 1 S..O y 
que pOf consiguiente, al igual que muchas de las leyes que nos rigen. en 
muchos aspectos es o6soleta, especialmente en el renglón de las 
sansiones. Sin embargo, en el aspecto de su jurisdicción. sólo cabe deci<se 
que no se le pueden hacer 11' andes cr fticas porque su jurisdicción es sólo 
otorgar los permisos y concestones para la explotación de la$ vías generales 
de comunicación, no regula la transmisión de PI"?' amas, aU'lQUe en el lilxo 
quinto capítUo ....o referente a las comunicaciones eléctricas establece 
que no deben trans~ifse mensajes contrarios a las buenas costumbtes y a 
la decencia del lenguaje, ¿porqué no se actúa como se debería. si muchos 
de los programas de "entretenimiento" de Televisa transm~en eMactamente 
lo que no deberían hansrnitir? Como siemp<e ese monopolio es más fuerte 
que el Estado. 

3.1. 2. Poder Ejecutivo. 

En base a la Const~ución Política de los Estados Unidos MeMicanos, 
el presidente tiene enlre sus facultades y obligaciones: "piomulgar y 
ejecutar las leyes que expida el Cpngreso de la D nión. proveyendo en la 
esfeta administrativa a su eKacta obsetvancia." [Artículo 89 Constitucional) 
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3.1 . 3. Poder Legislativo. 

El Poder Legislativo de los Estados Unidos MeKicanos se desposita 
en un COl'lQfeto General. que se dividirá en dos Cámaras. una de Diputados 
y otra de Senadores. 

Toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto. Las 
leyes o decretos se comunicarán al Ejecutillo firlTlllldos por los presidentes 
de ambas cámaras y por un secretario de cada IJl'llll de etas. 

El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

· Al Presidente de la República, 
· A loa Diputados ji Senadofea al Congreso de la Unión. y 
• A lat legiallllturaa de loa E atado•. 

De los dos pode!es llll'lles mencionados podrían decirte muchas 
cotas. más de las ~ te han dicho ya. pero cre«not que unlll prtlgl.a'lla 
dice más que mil frases. ¿ entre tocias las personas que PlllticC>an en la 
elaborac:i6r1 de leyes. no existe IJnlll sola que se de cuentii de fa urgente 
necesidad de actullllizlllf las leyes. ji de modificar las sanciones a las 
lliollllciones de las mismas. y que haga esa propuMta ? 

3.1.4. Secretarlas de Estado competentes 
en Méwico en materilll de televisión. 

En este lllJ>"'tado se hará referencia únicamente a la Secretarla de 
Comunicaciones .11 Transportes. aunqo.Je e><isten otras que tienen lll<ljlOf 
ingerencia en la radio y la televisión. tom6ndose en ~a la Ley Federal de 
Radio y T eletvisión. y los reglamentos internos de cada una de elas. esto 
obedece a que anterionnente se ha hecho mención a las airas secretarlas y 
sus funciones. Tal como la Secretarla de Gobemación cuya IU'lCi6n de 
censura a través de la RTC y ~ papel se trató con anteriofidllld an el 
capítUoll. 

3.1.4.1. La Secretarla de Com1.nicacionesy Tramportes. 

A la Secretarla de COllUlÍCaciones y Tran$pOltes como se señala en 
el artículo 9 del tllulo se~ de Jurisdicciones y competencias de la Ley 
Federal de Radio y Tele111sión le corresponde: 
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l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Otorgar y revocar concesiones y permisos para estaciones de radio y 
televisión &ignándoles la frecuencia respectiva. 

Declarar la nulidad o la caducidad de las concesiones o permisos y 
modificarlas en los casos previstos en esta ley. 

Autorizar y vigilar, desde el punto de vista técnico. el funcionamiento y 
operación de las estaciones y sus servicios. 

Fijar el mínimo de las tarifas para las estaciones comerciales. 

Imponer las sanciones que correspondan a la esfera de sus 
atribuciones. 

Obsérvese la fracción 4 de este artículo. donde se señala que la 
Secretmía debe fijar el mínimo de las tarifas para las estaciones 
c~ci..ies. Pareciera ser que el legislador pretendiera defender los 
intereses comerciales de los concesionarios; no se habla de fijar ..,., función 
reguladora entre los intereses de los anunciantes publicistas y 
concesionarios. Así. en tiempos de gran encarecimiento y de inllación 
monetaria. el Ejecutivo Federal carece de instrumentos legales para orientar 
las utilidades que debieran tener los medios de difusión concesionados en 
materia económica. 

La Secretaría de Coml.ricaciones ~Transportes cuenta con diversas 
direcciones generales encargadas de <1chvidades específicas tales corno: 

La Dirección General de asuntos JU1ídicos a la que conesponde 
asesorar jurídicamente a la Secretarla, actuar como órgano de consulta. 
fijar. sistematizar y difundir los cr~erios de interPfetación y de aplicación de 
las disposiciones jl.síoicas de la competencia ele la Secretaría. 

La Ditección General de Normas de Sistemas de Dluoión debe definir 
y aplic:ai las políticas para el establecimiento de las estaciones de radio y 
televi;ión as r como los sistemas de televisión por cable. televisión 
restrir9<:fa y demás servicios similares que permita la tecnología; Yigilar el 
cumplimiento de las mismas concesiones, permisos y contratos otorgados. 

Des ar rolar estudios tendientes al uso y ap<ovechamiento del espectro 
radioeléctrico, así como planificar,· as19"ar. registrar y vigila< . el 
funcionamiento del mismo en materia de r ad1odifusi6n, televisión por cable. 
señal restringida de televisión y demás similares que permita la tecnología. 

Corresponde a la Dirección General de Políticas y Normas de 
Comunicación realizar los estudios y análisis relativos al desarrolo de los 
servicios de telecomunicaciones. así como su racional aprovechamiento y 
efectuar las publicaciones de ley respecto " las frecuencias y canales 
disponibles en las diferentes bandas atribuidas a los servicios de 
telecomunicaciones. Desarrollar estudios tendientes al uso y 
aprovechamienlo del espectro radioelectr6nico, así como planificar. asignar, 
registrar y vigila< el funcionamiento dlel mismo. 
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3. 2. La participación de la C6mar a Nacional 
de la Industria de la Radio y la Televisión. 

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión es una 
lnstUución pública autónoma de duración indelinida y con P"fSonalidad 
jurídica distinta de la de cada~ de sus miembros. Está integrada por las 
personas lísicas o morales que tengan otorgadas por el Gobierno Fedefal la 
concesión necesaria par a instalar. oper m y eKplotar una estación comercial 
de radio o televisión. 

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión tendrá 
por objeto: 

Repiesentar los intereses genetales de la Industria de Radio y 
Televisión. y de las emp¡esas que la constit~en. 

Participar en la defensa de los intereses particulares de sua socios sin 
máa ltmitaciones que las aetlaladaa por la Ley de Cámaras de 
Comeicio y de las de 1 nductria. 

Ser ~J!: de consuta del Estado para la aatilfacción de las 
nece · s de la actividad industrial que la cona~. 

Sinceramente. de todos los act01es nacior•ales participantes en la 
gran actividad de la televisión. éstos últimos (la Cámara) son los únicos que 
Saben perfectamente lo que quieren. elabofan pl.Jnes para alcanzar sus 
objetivos y que los llevan a cabo cueste lo que cue,te. 

Es en verdad ridículo que el Estado tenga que consultarlos para 
efectuar alguna actividad teleV1siva. ¿no quedamos en que era el Estado el 
rect01 de las comunicaciones?.~- eso es lo que dice et estado. peto lo 
que dicen los verdaderos dueí"íos de las com<.rvcaciones es lo contrario. 
resulta que el que otorga (las concesiones) debe callar. ya bien lo dice un 
viejo PfOvervio poptAar: "el que cala otorga". y el estado más calado no 
puede estar."°"º más concesiones sí puede dar; aunque su obligación es 
hacer lo contrario y calar a quienes otorga y poner un poco de orden en 
este g,ave problema. 

Dentro de sus estatutos la Cámara Nacional de la Industria de la 
Radio y la Televisón cuenta con un ''Código de Honor" que establece: 

1. Reconociendo que la audiencia de radio y televisión está f0tmada I'°' 
toda clase de personas de distinto• caractdres. edades. condición 
social. religión y tendencias. etcétera. todos los miembros de la 
Cámara se comprometen a evitar la difusión de cualquier cosa que 
pudiera resultar ofensiva o inadecuada. 



2. Todos aqueHos te><tos que sean considerados como fraudulentos. 
engal'íosos u obsenos no podfán ser d~undidos por radio y televisión. 

3. Ningún miembfo de la Cámara permitirá que se use publicidad que 
franca o veladamente engañe o asiente falsedades. 

Al terminar de leer sus estatutos. nos hacemos una sola pregunta 
¿tendtán conocimiento del significado de la palabra HONOR los grandes 
miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión? 

Para qué ut~izar grandes espacios criticando a esta Cámara si la 
programación de muchos canales de teleYisión difunden l' fomentan 
falsedades; y si muchas de sus p<oducciones ofenden y denigran a gran 
parte de la pOblación. 

Es de todos sabido que negocios son negocios y si para ganar dinero 
hay que violar los estatutos. pues hay que Yiolarlos. total. si no se respetan 
las leyes federales ¿poJqué hacerlo con un Código que va en contra de sus 
intereses 7 · 

3.3. Participacióri de organismos internacionales 
en mjiteria de teleyisión 

Las organizaciones internacionales han sido. y son un elemento 
importante en la sociedad internacional actual. ya que es a través de elas. 
que se da forma y estructura a la cooperación entre los sujetos que la 
conforman. 

Para los fines que persigue este trabajo entenderemos corno 
organización internacional todo "arreglo oficial que trasciende las fronteras 
nacionales y p<opone el establecimiento de una maquinaria inst~ucional que 
facilite la cooperación en diyersos campos. Habiendo dos tipos de 
organizaciones internacionales activas: acuerdos públicos entre dos o más 
Estados (organizaciones internacionales gubernamentales). y asociaciones 
priYadas de indiYiduos o grupos. conocidos como organismos 
internacionales no gubernamentales. Las organizaciones internacionales 
públicas incl~ acuerdos políticos globales. grupos regionales y uniones 
internacionales." (6) 

Por otro lado. cabe mencionar que hay varios organismos 
indepefl!:lienles importantes. que están asociados con las N""iones Uflic!as 
pot medio de convenios que han celebrado con eles el Conse¡o Económtco 
y Social. con la aprobación de la Asamblea General. El Conseio Económico 
y Social coordina el trabajo de estos organismos especializados. ab.sios de 
los cuales se fundaron mucho antes que se constituyera Naciones Unidas. 

b.- Plano c. Jack Y Oton Roy, Diccionario de Relaciones 
Int1rn1cton11es 1 11~xlco Lllhu.sOI., 1993, P'9· 431. 
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Hay naciones que son miembfos de alguno o varios de estos organismos y 
no de Naciones Unidas. y al contrario. . 

N esotros denominaremos Agencias Especializadas a esas 
orgal'Uaciones internacionales que tienen amplia responsabilidad en 
campos económicos. sociales. cultU1ales, educativos l' otros; y como 
ejemplo destaca<emos a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
Organización de la Televisión Iberoamericana y la Asociación 
lnteramericana de Radiodifusión. 

3.3.1. Organización pa<a la Educación. la Ciencia 
y la Cultura. (UNESCO). 

Dentro de Naciones Unidas. se encuentra la Organización de las 
Naciones Unidas pa<a la Educación. la Ciencia y la cua .. a. UNESCO. 
miuna que se JJ<opone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando. 
mediante la educación. la ciencia y la cultuta. la colaboración entre las 
naciones. a fin de asegl.llar el respeto universal. la justicia. a la ley. a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de 
raza. sexo. idioma o religión. la carta de las Naciones Unidas. reconoce a 
todos los pueblos del mundo. P"'a realiz"' esta finalidad la orgarización: 

A. Fomenta<ll el conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones 
prestando su concurso. a los organismos de información para las 
masas. a este fin recomenda< ll los acuerdos internacionáles que 
estimen conveniente para facilitar la libre ciroculación de las ideas por 
medio de la palabra y de la imllgen. 

B. Darán nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y a 1,. difusión 
de la cultura: 
Colaborando con los Estados miembros que así lo deseen para 
ayudarles a desarrollar sus JJ<opÍas actividades educativas; 
Instituyendo la cooperación entre las Naciones con objeto de 
fomentar el nivel de la igualdad de posibilidades de educación para 
todos. sin distinción de raza. se•o ni condición social o económica 
alguna; 
Sugiriendo métodos educativos adecuados para preparar a los niños 
del mt.rido entero a las responsab~idades del hombre libre. 

Dentro de sus proyectos JJ<incipales. en lo que se refiefe a los medios 
de comt.ncación de masas. la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación. la Ciencia y la Cultura trata de eliminar las trabas a la libre 
circulación en la información entre los países. y facilita asistencia t6cnica 
par a mejor ar los sistemas de información. Patrocinó acuerdos 
rnternacionales como el relativo a la importación de material educativo. 
cien! ífico y cultural. y el destinado a f acililar la circulación de material 
audiovisual en los mismos campos. 
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En base a lo antes mencionado y preocupados POf la gran 
penetración que la televisión tiene a nivel internacional. las Naciones 
Unidas a trav6s de sus organismos especia~zados. específicamente la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la 
Cultllla. ha llevado a cabo múftipfes estudio1 que analizan la influencia que 
los diferentes ¡:xogramas televisivos tienen en la sociedad internacional. 

En tal sentido. del 6 al 21 de Mayo de 1974. se celebró en Bruselas. 
861.Qica la Conferencia Internacional de Estados sobre la Distribución de 
Seí'iales Portadoras de Programas Transmitidos por Satélite. convocada por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la 
Cultura .V la Organización Mundial de la Propiedad 1 ntelectual. 

Dicha conferencia tuvo como referencia el proyecto de convenio 
elaborado en una Conferencia anterior. rea~zada en Nairobi. Kenia del 2 al 
11 de julio de 1973. 

En el Acta Ftnal de esta conferencia se menciona: 

- Que los Estados contratantes. conscientes de que la utilización de 
sat61ites para la distribución" de señales portadoras de programas aumenta 
rápidamente. tanto en vofúmen como en eKtensión geográfica; 

Preocupados por la falta de una reglamentación de alcance mundial 
que permita impedir le distribución de sei'iales portador as de programas y 
transmitidas mediante satéüte. por distribuidores a quienes esas sei'lales no 
estaban destinadas; así como por la posibilidad de que esta laguna dificulte 
la utilización de las comunicaciones mediante satélite; 

Persuadidos de que se ha de establecer una reglamentación de 
carácter internacional que impida la distribución de señales portadoras de 
programas y transmitidas mediante satélite. pOf distiibuidores a quienes esas 
señales no estén destinadas. 

Han acordado lo siguiente: 

Cada uno de los Estados contratantes se obliga a tomar todas las 
medidas adecuadas y necesarias para impedir que. en o desde su 
territorio. se distribuyan cualquier señal portadora de un programa. !'?r 
un distribuidor a quien no esté destinada la señal. si ésta ha sido 
dÍl'igida hacia un satélite o ha pasado a través de un satélite. 

El presente Convenio no será apíicable cuando las señales emitidas 
por o en nombre del organismo de origen estén destinadas a la 
recepción directa desde el satélite por parte del público en general 

En ningún caso se interpretará el presente Convenio de modo 'l':'e 
limite el derecho de un Estado contratante de aplicar su legislación 
nacional par a impedir el abuso de los monopolios. 

Las definiciones contenidas en esta conferencia se han tomado del 
Convenio de Satélites. pues se han estimado que no debían apartarse del 
teKto convenc1anal. también se mencionó a los organismos de radiodWusión 
para otorgar un derecho de autorización; también se enumeran las diversas 
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modalidades de distribución a las que se aplica el derecho de autorización; 
habida cuenta la diversidad eMistente en las legislaciones nacionales en 
materia de reparaciones civiles y de sanciones penales. el texto se ~mita a 
1.r1a cisposición de caráctet general que se refiete simplemente a las 
medidas revistas para las infracciones a los derechos de propiedad 
intelectua . 

En esta conferencia, se hizo un estudio minucioso de varios puntos 
que anteriormente se habían hecho en otra conlerencia. como base para 
estas disposiciones del Convenio de Distribución de Sel'lales. mencionadas 
en el Convenio de Satélites. Disposiciones contenidas en doce artlculos1 de los cuales consideramos gue el artf culo tres tiene una g1 an importancia ar 
hablmnos de que no ser6 aplicable el Convenio cuenda las sel'lalas emitidas 
POf o en nomble del organismo de origen estMI destinadas a la recepción 
directa. 

Del 31 de enero al 13 de febtero de 1993 se Kev6 a cabo una nueva 
reunión en la que se anMz6 el flujo internacional de programas de televisión 
y noticias. estudio basado en un aMli1i1 cornperativo a nivel internacional 
de las estructuras de los programas con paiticulai 6nlasis en las relaciones 
entre los progfamas domésticos e importados. Cuando se reeü6 t.r1 estudio 
sobre el mismo tema en 1972 • 1973. el estudio de la UNESCO conc~ 
que ~ dos tendencias indiscutibles: 

1) 

21 

Un tr6fico en un solo sentido, de los g1ande$ paises eMportadores al 
resto del mundo. ji 

El predominio del flujo del material de entretenimiento 

Para sel'lalar esas tendencias que elristen en vaiias regiones del 
mundo. el an61isis tuvo una base interinstitucional en más de 56 paises. 

Pera tal propós~o ese período de dos semanas eligió analizar la 
duración de los programas ji las noticias radiodifundidas de acuerdo a las 
categotlas sugeridas por la UNESCO. concercientes a la estandarización 
intemacional de estadísticas de radio ji televisión. ji en los prime< os estudios 
de la UNESCO. El énlasis de esa categorización recae en la dimensión 
internacional de ese flujo. tomando en cuenta cada categoría de progtama 
ji la programación como un todo. preferible a identiíicar las car acter 1 sticas 
nacionales de las estructuras de los programas. Las categorías fueron las 
siguientes: 

1.· 

1.1·. 

1.2. 

1.3. 

Programas informativos: programas dedicados primordialmente a 
informar acerca de hechos. eventos. teorías. o para enviar o proveet 
antecedentes. o irlormación de londo: 

boletines y comentarios noticiosos (incluyendo noticias deportivas}.. 

ottos prOgfamas inlormativos. por ~- programas pollticos. 
económicos. científicos. culturales ji socrales. eventos especiales. 
etcétera. 

documentales. 
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2.-

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.· 

4.-

5.-

6.· 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

7.· 

8.· 

Programas educativos: prog<amas dedicados piincipalmente a 
educar. y en los que el elemento pedegógico es fundemental: 

programas educativos relacionados a un plan de estudios específicos 
[por ejemplo: escuelas.universidades. etcétera) eMcluyendo programas 
cuyo propósito fuera el desarrollo rural. 

programas educativos con propósitos de des<1rrollo rural. 

otros programas educativos. 

Programas culturales: prog¡amas dedicados principalmente al estímulo 
artístico y/o curiosidad intelectual: programas que pueden ser 
considerados como actuaciones culturales . o actividades por sí 
mismas; programas que están destinados a enriquece1 el 
conocimiento de la audiencia de un modo no didáctico. 

Programas religiosos: piogramas basados en diferentes formas de 
servicios religiosos o similares. 

Programas infantiles. 

Programas de entretenimiento: programas dedicados patticularmente 
al entretenimiento: 

películas. 

p1o_gremas producidos como teatro. sean sol" p1ogremas completos o 
senes~ 

programas musicales ... con música en"vivo'" o grabada ... 

programas deportivos (eKcluyendo noticias deportivas). 

otros p1ogramas de entretenimiento. 

Programas no clasificados: programas no clasificados anteriormente. 

Anuncios: comerciales u otros anuncios que pagen par a ser 
transmitidos. 

De los resultados del estudio tomaremos el ejemplo de .os Estados 
Unidos por considerarlo un país representativo de las comunicaciones. y el 
de Méicico por ser el caso que se analiza. 

Los programas importados en los Estados Unidos suman 
apmMimadamente el 2% del total nacional de horas transmitidas cada 
semana. Esto no es diferente de la s~uación de 1973 cuando la figura de 
las estaciones comerciales fue del 1 % y la transmisión pública 2% porque. s.i 
incluimos los comerciales. la figura de 1983 sería de cerca del 1 al 2 %. 

Estaciones de 21 me1cados reciben los servicios de la Spanish 
lnternatioal Network (SIN). Las informaciones de dos naciones. MéMico y el 
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Reino Unido. acumulan cerca de la mitad del tiempo permitido para 
impoitaciones. Programas de otros países Latinoamencanos constituyen 
otro 30" del total. mientras que el 21" viene de otras naciones Europeas. 
E e notable que lac importaciones 1aponeoac son p1obablemente 
tubetllmad••: debido a que 1hta1 son usualmente dibulos animados qu41 
son incorp01ados dentro de los p1ogramas infantiles. no fue1on conside1.!dos 
como impoitaciones en el presente análisis. 

La comple1idad del sistema americano empal'ia al menos dos aspectos 
del rol de programas impo1tados: 

•• el primero es la impoitancia del volúmen. Como un poicentaje del tiempo 
total de impottaciones suman sólo el 2:t que representa un tiempo de 
transmisión mayor que la capacidad total de algunos sistemas nacionales; 

•• el segundo es la importancia de los recursos de impoltación. MéKico y ol 
Reino Unido proveen casi la misma proporción de irnpo1taciones. PtKo la 
contribución roesa consiste en sólo 4 programas duante las dos semanas. 
po1que éstos fueron p1ogramas de larga duación clistribu(doc a las 277 
estaciones del sistema PBS. l! const~uyen un gran hotario dentro de la 
p1ogramaci6n. La contribución mexicana está hecha ele p1ograrnas en las 
21 SIN afiliadas y un apoyo de ot1os sistemas. y actualr'nerite incluye un 
latgo número de progi amas indifiduales. 

Nacion<>lmente la PBS y la SIN suman el 90" de todo el tiempo 
acumulado de impo1taciones y éstas constituyen cerca de los dos teJcios de 
toda la p1ogramación de SIN. Sin embargo. debe notarse que han habido 
considerabes críticas a SIN debido a su eKcesivo uso de p1ogramas 
im1?01tado1. Al mema algunos ame1icanoc de otigen esp&l'íol o 
latinoamericano sienten que su comunidad estar í"' mejor servida si la SIN 
elaborara una ¡¡ran p1oporción de sus p1ogramas producidos con las 
comunidades latinas de los Estados Unidos. Este •-oncenso es familia< para 
mucha gente en muchos paises del Tercer Mundo. Esto debe ser notado 
f.,j:V~~ rM~~~~dad de SIN es revestida poi una compañia extranjela. 

La categoría de entretenimiento es predominante en todos los paises 
latinoamericanos ana~zados en este estudio (Argentina. Bras~. Cuba. 
Ecuador. Mé><ico y Venezuela): ap1oximadamente la mitad del total del 
tiempo transmitido está dedicado al entretenimiento. con la excepción de 
Cuba. Muchos de los mate1iales impoitados aparecen en esta categoría de 
programas. Los recursos de p<OQ!amas eldranieros en los países 
Lat1noatneJicanoo son los siguientes: Los Estados Unidos (junto con 
producción de c0<po1aciones multinacionales) dominan con tres cuartos del 
material importado. P,ograrnas de paises Latinoamericanos por sí mismos 
representan más del 12" del material impo<tado. Los p<og1amas de Europa 
Occidental representan un bajo poicenlaie del total de p1091amas 
importados. 

En Mé><ico. seis canales fueron estudiados. Los 23.676 minutos 
importados se originaron en los Estaods Unidos (74~) el Reino Unido (9"). 
otros paises Latinoamericanos (10%1 y Europa. ti tiempo de transmisión de 
programas aoiáticos es menor. aún con los programas impo1tados de la 
U nón Soviética. 
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3.3.2. La Unión Internacional de Telecomunicaciones [UIT). 

La Unión lnternacioni3I de Telecomunicaciones surge en 194E. .oomo 
consecuencia de la necesidad que exlslfa mundialmente por reglamentar el 
uso de las telecomunicacione&~ ad como para crear condicionee: mác: 
adecuadas a fin de propiciar una mayor coopereción y fomentar su uso en el 
plano mundial. 

Los miembros de la Organización son todos los países que 
perteneciendo a la Organización de las Naciones Unidas hayan suscrito el 
tratado de adhesión a la Unión. Sin embargo, la Unión Soviética es 
miembro de la UIT con la reserva discrecional de adherirse o no a las 
disposiciones referentes a la radio, cuyo fin consiste en la adjudicación de 
l<11s modulaciones sobre una base mundial y re!jlion<lll sin reservas de ningún 
tipo, ya que en las negociaciones Estados Uit:los trataba de acaparar las 

~:~~~!f1~6i~t~~~~:~3!'\:"Jn~n º~~~:ic~ ~~~~i~~~':,~f,e'g~º~l?t~ 
punto podemos ver que la situación de los miembros no es la misma a pesar 
de que los estatutos de la Unión establecen lo contraiio, es decir, que 
supuestamente la Unión tiene como propósito principal el mantener y ampliar 
la cooperación internacional bajo un esquema de igualdad, para el 
mejoramiento y el empleo racional de las telecomunicaciones. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene además otras 
funciones tales como el promover ,. : desarrollo y operatividad más eficiente 
de los recursos técnicos a fin de aumentar su utilidad, y en la medida de lo 
posible hacetlos accesibles al público; así como armonizar las decisiones de 
los miembros para el logro de estos ptopósitos comunes. 

La UIT realiza seis funciones básicas: 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Distribuye la gama de frecuencias radiales y registra la asignacron 
para evitar las interferencias perjudiciales entre las estaciones de 
diferentes par ses; 
Coordina los esfuerzos para e~minar las interferencias pe<jucliciales 
entre las estaciones de radio; 
Trata de establecer las tarlas más reducidas posibles para las 
te1ecoml.M1icaciones en general; 
Fomenta la creación, desarrollo y perfeccionamiento de las 
telecomunicaciones en los países recién independizados o en 
desarrollo; 
Promueve le adopción de medidas que garanticen y mejoren el nrvel 
de vida a través de la utilización de los servicios en materia de 
telecomunicaciones. y 
Elabora estudios, emite recomendaciones así como opiniones, y 
public<11 información para beneficio de sus miembros. 

Osmañczyk, Edmund J., Enciclopedia Mundial de Relaciones 
tntel"'naclonalts y Naciones Unldts, F.C.Eq M•xico,O.F., 197b 11 

pag. 1104. 
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La Junta Internacional de Registro de Frecuencias es el órgano más 
im?ortante de la Unión, debido a que en ena se inscriben las asignaciones 
de frecuencias radioeléctricas del mundo entero. 

La UIT creó la Conferencia Mundial sobte Administración 
Radiofónica. con el objetivo de aportai las disposiciones válidas para el 
oervicio 1adiofónico y las reglamentaciones internacionales relativas a los 
diferentes servrc1os de telecomunicación. Una mroión aparentemente ml.11' 
fácil d11 realizar observándos" 1 .. ¡¡ran diver;idad , '"'interese• en j11eQO. nos 
dnmo. cuent19 de QUe "'muy d1flrrl neva1 a •:o!lbo ·:,'1 ·•Ct:lllfl1'< ¡JOI "'º <1' 
lle¡¡a a la misma conclusro~n de .rempr,,. la r J 1 T [rgual que muchos 
organismos) no ha logrado poner en orden el uso de la• ondas 
electromagnéticas. ya que como siempre los países más desarrollados 
especialmente en el espacio uttraterrestre, tienen ventajs, como ejeniplo 
tenemos el uso .de las posiciones de órbita. para los satélites de 
comunicación. los países desarrollados tienen en óibita la may01Ía de éstos, 
e incluso han utilizado espacios que los países Latinoamericanos podrlan 
utiliz<11. • 

3.3.3. La Organización de la Televisión Iberoamericana. 

En una reunión denominada ''Terceras Jornadas lberoamericat'las de 
Comunicación Vla Satélite" rea~zadas en Mé•ic:o del 19 al 21 de marzo de 
1971. se crea la Organización de la Televisión :beroamericana. con la 
finalidad de estimular los vínculos entre la televi"'"n iberoamericana. tanto 
privada como estatal. para ofrecer mejores servicie:•:: a sus púbtfcos. 

E 1 25 de marzo del mismo afio se protocr.1·. ·aron los estatutos de la 
OTI. en donde se determinó su ce1acter no c:nmercial. su• objetivos de 
cooperación recíproca y sus mecanismos para me1or funcionamiento. 

La OTI se define como "una institución civil de caráctet no lucrativo y 
con peisoalidad jurídica distinta a la de cada uno de sus miembros. ~ 
agrupa a las empresas y entidades vinculadas a los servicios de televisión 
en los países de habla española o ¡>0<tuguesa." (8) 

Existen socios activos y socios adherentes. Los socios activos 
pueden ser plenos o a.ociados; los plenos consisten en personas físicas o 
jt.sídicas que son titulares de un servicio de la industria de la televisión 
privada en los países de habla española o portuguesa. también se incluyen 
a aquellos otros que sin ret.A"lir las características mencionadas 
anteriotmente. han sido reconocidos como miembros fundado<es con iguales 
derechos y deberes que los socios activos. 

B.- Estatuto'! de la OTI, Médco, 1q11, Capitulo 11 Artículo lo., pAQ. 
33. 
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Entre los asociados pueden inscribirse los t~ulares de un servicio de 
televisión en países de habla espaí'lola y portuguesa no comprendidos en la 
categoría anterior. y los titulares de un servicio de televisión en otros países 
de América. por e~o. los Estados Unidos. que transmiten regularmente 
cuando menos un 604 de su programación en idioma espaf'lol o portugés. 

Los socios adherentes serán cualquier organismo o empresa de todo 
al mundo sobre lodo aquellas entidades y fundaciones de carácter técnico. 
científico. educativo o cultural cuyo asesoramiento pudiera ser úU a los 
fines de esta organización. 

Son miembros de la OTI organismos que pertenecen a los siguiente• 
países: Estados Unidos. Puerto Rico. Santo Domingo. Mé><ico. Venezuela. 
Colombia. Ecuador. Perú. Chile. Bolivia. Argentina. Uruguay. Paraguay. 
Bras~. Espaí'la. Portugal. Nicaragua. Panamá. Guatemala. Honduras. Costa 
Rica y El Salvador. 

3.3.3.1. Principios y Finalidades de la OTI. 

"Los principios y finalidades de la Organización son: 

promover. mantener y acrecentar las relacionec entre los 
organismos .\1. empJesas de televisión y/o vinculadas a la 
televisión de IOs países de habla espaf'lola o portuguesa • .11 para 
eUo deberá ejecutar cuantos actos sean necesanos y 
convenientes para su mejor desarrotlo. 

De igual forma se propone crear los instrumentos 
operativos. técnicos y jurídicos para el intercambio de servicios 
de noticia,._ de información. de pro:gramas cultU<ales, 
educativos y deportivos. así como de alto interés informativo y 
comercial, haciendo el mejo< uso de procedimientos técnicos. 
La afiliación a la O T 1 es un acto voluntario y obliga a quien o 
quienes le obtengan a acatar sus estatutos. reglamentos y 
demás mposiciones. Sin embargo. en ningún caso estará 
miembro. alguio obli¡;¡ado a pa1ticipar en aquellos servicios de 
intercambió. comuntcaciones o progtamas a los que haya 
prestado eHp<esa adhesión y concurrencia. y por tánto no 
participaría en los gastos que eHo cause. "(9) 

En abr~ de 1974 la OTI fue adm~ida en las Naciones Unidas como 
organismo no aubemamental de carácter consultivo de la UNESCO. En 
diciembre de 1977 la UIT admitió a la OTI como miembro observador de 
carácter consultivo. 

9.- E1t•tuto1 de la OTI 1 Capitulo II, pAg. 34 
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Hasta aqul el hecho ele que la OTI pretenda integrar a todos los 
inletesados en la ""Plotación de la televisión: las empresas productOfas y 
suministradoras ele producción propia en espafiol o poituau6>:. las entidades 
poseedoras ele estaciones terrenas para lá comunicación vla satélite. ad 

. como IM sociedades transportadofas ele programas ele televi:ión por medio 
de microondas. cable coa><ial y otros medios. está muy bien. el único 
inconveniente. es que todo elo la mayorla de las veces queda únicamente 
en un papel ya 9ue ·como la mayOfía de los 01ganismos (recuérdese el 
ejemplo de la UITJ. por no decir todos. ·siempre existe alguien que maneja 
a esa organización de acuero a sus intereses; en el caso de la OTI. es 
Mél<ico como país. y Televisa como empresa concesionaria de canales de 
televisión. quienes conlrolan dicha organización. 

Televisa poco a poco se ha ido conYirtiendo en una de laa principales 
accionistas de la Organización de la Televi1ión Iberoamericana. por lo tanto 
como ya 1e mencionó poco a poco ha ido ~ando controlar la 
organización. ~iliz~a para leva. a cabo sus objetrvos de OMPafl•ión y 
control de la comunicaciórí vla satélite a nivel mundial. 

3.3.4. Asociación lnteramericana de Aadiod~usión IAIR). 

La Asociación lnterarnericana de Aadiodiluaión surgió en 1946 en 
MéNico gracia1 a la iniciativa privada de radiodifuaión americ..ia IAzdrrega. 
Me1tre. Fontaine ... J para le defensa de sus inlere~es. quedó plasmado en 
las Primera Asamblea de Buenos Aires. en 1948. Goza de caráctet 
consulivo. en su calidad de organismo continental ante Naciones UrWdas. y 
como organismo no go.bernamental firmó un acuerdo de cooperación con la 
Organización de Estados Americanos (O.E.A.) el 1 de jlJici de 1954. 

La AIR tiene características especiales; 

AJ 

8) 

sus socios sólo pueden ser miembros de la rad<odifusión civil y 
privada. no admitiendo entre elos a la radio y a la televisión oficiales; 

sus miembros.son las asociaciones nacionales de lodos etas en cada 
U'lO de los países. · 

La AJA tiene por objetivo fundamental mantenet a la radiodifusión 
dentro de los principios de libertad y responsabilidad para que ~ realizar 
cumplidamente las funciones que le corresponde y contribuira a afianzar la 
paz y la soidaridad conmental. fomentando la aproKimaci6n y el 
conocimiento entre sus pueblos. La e>Cistencia de una radiodifusión fibfe y 
privada al servicio de la colectividad se basa en los siguientes principios: 

a) efectiva vigencia del sistema democrático; 
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b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

alimación de que la radiodifusión comercial debe ser privada y de 
que no constituye un servicio público. 

libertad de información y de eKpresión del pensamiento; 

hbertad de recepción de toda clase de r adioemisiones destinadas a 
ser recibidas por el público en general. ya sean nacionales o 
eKtranjmas. En consecuencia. es limitación a este derecho el 
establecimiento de cualesquiera gravámenes o impuestos o tasas 
sobre la tenencia de receptores; 

eKistencia de un derecho adquirido para la prestación continua y 
permanente del servicio de radiodifusión; 

alinnación del principio de que la televisión >' otros nuev.Js inventos y 
mejof.,s ~ la técnica radioel6ctrica son sistemas integrantes de la 
r acüodifus1on. 

Aunque no esté con/ormf! con este planteamiento de la radiodifusión. 
tan restrrrít es P"!tit1ente se~la1 el esfuerzo remado 
multriacion e por la AIA y sus miembfos en defensa de sus inlennes. 
Si la 1 adiodifución comercial americana basa su &ctuación: 

a) en la ~bre empresa; 

b) en la ~bertad de e><presión e información; 

c) en el concepto de industria como servicio de interés público. 

Los fines de la AIA son. entre otros: 

a) 

b) 

c) 

fomentar la colaboración de las radiodifusoras con las actividades de 
interés p(blico y de servicio social; 

· contribtM a la elevación cultural de los pueblos y a su desarrollo 
econórr"jco y social mediante el perfeccionamiento de la técnica. el 
mejoramiento del contenido de las transmisiones. la contribución 
electiva a los planes. y ptogramas que sii;¡nifiquen más estrecha 
colaboración entre todos los pueblos americanos y el intercambio 
intelectual y artlstico entre todas las radiodifusoras de las América•: 

defender los principios fundamentales antes eni.merados. 
gestionando entre los gobiernos de los par ses americanos la 
e><¡Jedición de legislaciones que los arrc>aren; 
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d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

estimular el "cercamiento de los r"diodifusores de las Améric,,s, para 
afianzar los lazos de solidaridad; 

JlU!ll'l,,¡ paf el establecimiento de nofmas legales de protección a las 
actividades ele la radiod~usión privada; 

PLIQl'lal por el estrecho respeto a los convenios, tratados, leyes y 
reglamentos que regulen las actividades de la radiodifusión privada; 

establecer normas éticas profesionales par a que se sujeten a ellas 
tod"s las personas que participan en la radiodifusión; 

estimul.:1r la unificación, 

promover 1., celebr.,dón de convenios con las inst~uciones o 
agrupaciones nacionales o internacionales. 

En su estructura la Asociación lnteramericana de Radiodifusión 
cuenta con órganos no ~manentes: Asamblea General, et Consejo 
Directivo y Comit6s Especiales de Radio y Televisión, y un Olganismo 
permanente: Oficina Central. 

Los Cornit6s Especiales de Radio y Televisión, se encargan de la 
realización de los fines de la AIA. 

El otro objetivo fundamental fue defender a lo~ radiodifus01es privados 
en cada país, de los ataques de los gobiernos. e >lasos de monopolizm la 
información y de coartar la libertad de expresión. 

Los estatutos de la AIA constan de 63 articulas y 2 disposiciones 
trans~Oli"s que entraton en vigor en mayo de 1971 y fueron aprobadas pOf 
la Asamblea General Extraordinaria de Bogotá en mayo de 1971. En los . 
estatutos no se especifican las cuotas de los países miemlxos. El 
pJesupuesto es fijado anualmente pOI la Asamblea General. los idfomas que 
se manejan son el espal1ol. el p<>1tugués y el ingl6s 

Haciendo ~comparación entre la Organización de la Televisión 
lbetoamericana y la Asociación lnteramericana de Radiodifusión. 
enconllamos que la OTI tiene características especiales que la dist~n 
de otras uniones de radiodifusión. Se trata de un" asociación internacional 
que agrupa a empresas y servicios sólo de televisión, las demás 
asociaciones intemacionales e inclusive la Al R entre efta•. agiupan 
emisoras de radio, adem.ss de las c<>1respondientes de televisión. 

Los miembros de la OTI no se limitan al continente americano. su 
vínculo es el idioma. de ahí que agrupen empresas y entidades 
relacionad"• con los servicios de televisión en los países de habla española 
o po<tuguesa de uno u otro lado del Atlántico. 
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La diletencia con la Asociación lnteramericana de Radiodifusión es 
que en la OTI pueden estar ~esentes tanto repre•entantes de empresas 
privadas como de servicios públicos de televisión. por últmo. la OTI ha sido 
creada con base en la existencia y utilización de satl!Jliles; •U• estatuto• 
constan de 40 artículos vigentes en la actualidad tal y como fueron 
ªP"'bados en las Asambleas Generales de Panamá ert 1972 y Bogotá 1973. 
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CAPITULO IV. 

ANALISIS DE CONTENIDO DE LOS AATINGS DE LOS 
PROGRAMAS DE TELEVISION EN MEXICO EN LA DECADA DE 

LOS 80't:. 

El análisis de los pro!jlramas l' de la programación es sin duda uno de 
los principales en una cr ítlca de fa televisión. en la medida en que esta 
tecnolo¡¡1a debe ser considerada como un veh!culo de industrialización l' 
diotribuc1ón maoiva de bienes culturales audiovisuales. 

La programación televisiva constitu¡ie una estructura premeditada 
compuesta por una serie de progusmas relacionados. <SUl'lque dichos 
programas. aparentemente. no tengan relación alguna los unos con los otros 
de manera eMplíc1ta. 

El programa es una de las formas que toma la ideología pafa ejercer 
su influjo sobre los individuos. El programa y la prog<amación oon elaboiados 
de acuerdo con la ideología dominante. y a pesar de sus contradicciones. 
son constitutivos de ella. 

Como lo veremoo posteriormente. uno de los rasgos caracter!sticos de 
la televisión comercial es la de ser una empresa del espectáculo. l' una de 
las caracter!sticas de la televisión estatal es la de carecer de una imagen 
propia. 

Desde su nacimiento. la televisión en México ha estado sujeta a un 
proceso de jmposición-imitación de la norma norteamericana de hacer 
televisión. Actualmente esto es aceptado en nuestro pa!s como un hecho 
natural y universalmente reconocido. La presencia norteamericana ha 
difundido su imagen en México a través de la televisión. gracias a la 
distribución masiva de su pro gr amación en directo o en dileJido. La 
ere atividad noiteamencana ha marcado el desanclo de la televisión en 
México. por eso el hecho de cornprar un receptor implica en nuestro pa!s. la 
tmea ineludible de ~rticipar de una manera dominante de representación 
de la realidad v de lo imag.1nario. 

Uno de los objetivos a perseguir en este capítulo. es el de analizar el 
contenido de la programación de la televisión estatal .Y privada • .Y su 
influencia en la pérdida de la identidad nacional en México. Para conseguir 
tal objetivo basaremos este estudio en el rating de la programación 
transmitida en la televisión mexicana durante el período 1980-1990. 

Los programas que se analizarán. se determinaron en base a los 
ratings obtenidos de las revistas Tele-guía v T v .Y Novelas. así como de los 
diferentes periódicos editados en el Distrito Federal .v de los estudios hechos 
por Televisa. Los programas con mayor rating seriln analizados de acuerdo 
a las categorías que la UNESCO elaboró en un estudio basado en un 
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análisis comparativo a nivel internacional de las características de la 
estructura de los programas. mismo que fue tratado en el capitulo anterior. 

En primer término analizaremos la programac~esentada por el 
consorcio de Televisión Via S atétite S.A.. T elevica. · a la importancia 
tanto nacional como internacional que ésta empresa tiene en el mundo de 
las col'lllllicaciones; en segundo término analizaremos la programación de la 
televisión estatal. lmevisión. no por considerarla menos importante, sino por 
la cobfertur a nacional e internacional que tiene. 

4.1. AnMiais de contenido de los ratings de la programación de la 
tele~'isión privada y estatal en la década de los BO's clasificados de 

· ac.-do a las categorfas estipuladas por la UNESCO. 

En este inciso se analizará la programación transmitida po¡ estas 
empresas en la década de los BO's. dado que Televisa se presenta a si 
misma como la empresa de comunicación de masas de habla casteHana 
más grande del rnu"ldo. Pata fines de 1981 Televisa podía llegar a 30 
millones de telespectadores en el país. mediante 1 os cenbos emisores l' 92 
mtemas de retransmisión de baja potencia. "Cinco afio• más tarde. a fines 
de 1996. Televisa afirmaba Negar a más de 66 millones de telespectadores 
en MéMico. lo que representa más de 12 milanes de telellojJares. por medio 
de 78 centros emisores. 75 estaciones repetidor as. 12 estacrones locales y 6 
estaciones regionales. Adem4s. 33 estaciones de provincia enlazaban a los 
canales 4 y 5 en la transmisión de eventos especiales. "(1) 

Sumado a lo anterior. a fines de 1981 Televi<a llegaba a los Estados 
Unidos a través de 167 estaciones afiliadas. a mediados de 1987 son 409 
eclaciones las que conforman las redes U nivición y Gala visión. con un 
potencial de 34 millones de hispanoparlantes en los Estados Unidos.parte 
de Alaska y Canadll. Guatemala. El Salvador. Honduras. Costa Rica. 
Panam6. Repjblica Dominicana. Ecuador. Puerto Rico. Perú. p,,.aguay y 
B alivia. Actualmente Tele visa llega a los rincones más alejados del mt.WldO 
ya "'e ha ~ su cobeftura tanto nacional como internacional gracias 
al uco privilegiado de los satélites; convirtiéndose en una empresa para la 
¡r.:'ad~c.eKisten fronteras y que ha sobrepasado la soberanía de muchos 

Por Qtro lado. lmevisión es creada con el fin de presentar una opción 
diferente en la televicón meKicana. En junio de 1983 el ~cenciado Pablo 
Maientes Wormó "'6 '1a televisión lneMicana, debe contribuir 
fudamentalmente al fortalecimiento de la integración nacional y a las formas 
de convivencia humana; el lnst~uto MelCicano de Televisión operará de 
manera integrada a las estaciones de televisión pertenecientes al Poder 
Ejecutivo Federal. para llevar esa misión debe proporcionar información 

t.- Fr&nclsco J. ttartin•z, T1l1yi11 1191 11 hu1l11, Claves 
L•tlnoa11•rlc1ina•, Hibleo, 1999 1 piQ. l~O. 
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objetiva. s111 instr~o de la educación>' de la cultura popular; contribuir al 
desanolo a1m6nico de la nillez y de la iuventud; piese!':'er los valores en 
que ce h.wida la identidad "~'!· lqrtaiecer las convicciones democtáticas 
•j olrecer un sano enltetenimiento. 2J 

De~ de 1974c.,.i1J 1ogró lleg• al eMtr.,¡ero. sobre todo• 
ciertas c' • de E1tado1 Unidoa con P!iblación de oiigen meMicano: 
Caliloinia. Nueva Yoik y San Francisco. Así mismo. ct.bila casi en su 
totalidad el territoiio nacional. Hasta el 6 de octubfe de· 1976. Canal 13 
Uegaba a· 26 milanes de televidentes potenciales· y 3.49 millones de 
tetehogares. 

En 1 985 el 1 nsituto M e>Cicano de Tele visión lY todas las inst~uciones 
que la cmorrnan¡ da origen al Sistema Estatal de Televisión que asume el 
nombfe de IMEV SION. Con el funcionamiento del Canal 7 la cobettura 
nacional de este canal y el Canal 13 aumentó considerablemente al rebasa< 
et rúnefo de 100 la cantidad .de repetidoras en et país. conformando la 
~ cobertt.la en el pala ya que solamente en Canal 7 tenla 99 
repetidoras. , 

A diferencia de todos los canales de televisión que operan en MéMlco. 
el Canal 7 presentó en sus inicio• eKClusivamente pr~emas realizados en 
el pela. Poi tu parte. el Canal¡ 22 se creo para contribuir al decerrolo de 
Méllico en materia cu1t ... a1. La programación ""'' dih.nide 
"eMClucivamente en el Distrito Federal ya que éste con~ la Entidad 
Federativa mú importante de la Nación en la cual descansan las 
actividades industriales. comerciales y de SllfYicioc ~ relevantes del 
pals."(3) 

El Canal 11 s,,.ge a iniciativa del IPN el 1 f. de diciemtxe de 1958 e 
inicia sus transmisiones en 1959 con o..wwt claae ~ matem6tice1. a partir de 
entonces el canal lue creciendo lentamente. 

De los cuatro canales mencionados. únicarh••nte los canales 7 y 13 -
gracias a los Sat61ites Morelo1 .I' a sus repetidoras· Hegan a casi la totalidad 
del país y su cobeft ... a se extiende al sur de Estados Unidos y aV.a'lo• 
paises de Centroamérica. 

4.1.1. Programas Informativos. 

La cobertura de la noticia por los canales del consorcio ha ido 
adquSiendo un espacio ~- Desde Ion noticiarios de los primetos arios 

2.- Cl t•do por Ricardo Perete en la colunina Cgcte. E?Cctltlor, 28 d• 
1ga1ta d• 1986 1 p.t.g. 2 - e. 
3.- Vlctorl1 Alicia Avlla c. 1 Li tel1vi11óo ID tMMicg <A1pwcto 
1d•lnl1tc1tlvpl, Apunt•1 de la ENEP AC'AQ6n 1 No. 8 1 UNM 1 11tllllca 1 1989, 
pAg. 101>. 
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realizados por Excélsior y la creación de 24 Horas en el Canal 2 han 
tramct.«rido varios decenios. En este tiempo la importancia de Ja 
inlonnaci6n se ha hecho cada vez más patente por lo cual apmecieror1 
nuevos Pfe>gramas. Las modalidades de los mismos se han div...sificado . 
Se Pfactica atoa también el reportaje. el noticimio especializado y 1o$ 
programas da polémica. 

La dife1encia da géneros en la actualidad es articulada también por 
comerciales. Por medio de esta conlusión de información y c011181ciales que 
atomiza Ja realidad y trata una simple información como acontecimiento. loe 
noticimios se espectacularizan y rápidamente se estableciefon en la 
programación. por su ventaja de ser buenos conductores paia Ja publicidad 
a la vez que impOftantes modeladores de opinión. Los noticiarios llegaron a 
constituir ad el sistema nervioso del medio y de la programación. 

En este marco han aparecido los comentaristas y locutOfes de 
noticias estrellas. que sobfesalen por encima de las informaciones poniendo 
en tono menor los acontecimientos. En electo. lo que interesa a la 
inlonnación televisiva como medio audiovisual es ante todo la Pfesencia 
física de la televisión. pero no se destaca la del acontecimiento. que sería 
lo PfopÍO. siio la física del presentador y de su equipo. elevados al rango de 
imagen institucional. La información es trascendida por el que la ¡xesenta. 

La información parte de una concepción dominante de la realidad por 
la que lo simple real es configurado como acontecimiento. A su vez. el 
acontecimiento es elevado al rango de espectácuk:l. y fo insólito o 
extrao:dinalio como las catástrofes. 14$ tensiones y las guerras se ¡xe-.tan 
como los motores de Ja historia. 

La información televisiva estandariza y homogeiniza. Tocio elo 
utilizando la reMdad como partes aisladas e inter¡xetando la actualidad 
como acontecimiento. Estos noticiarios se han caracterizado por su 
servilismo politice a travt§s del juego de la censura y de la autocensura. 

Te!Mictema creó en 1970 el noticiario 24 Horas bajo Ja conducci6n 
de Jacobo Zabludovokv. Se trataba de un ¡xograma amplio en un espacio 
irmejorable de ~tñpleA. En 1973. Televisa ya tenía dos ediciones ele 
24 H•- en el Canal 2; una vespertina y.....,, nocturna. En 1987 salió al 
aire el noticiario Muchas Noticias cordJcido por Lolita Ayala. A partir del 3 
de octubre ele 1988 inicia aus tranamisiones el Sistema Permilnento ele 
lnlormeción llamado ECO. 

Salvo ....,_ diferencias ele estilo de conducción. todos los 
noticiarios de Televiaa tienen el mismo enfoque y contenido. Ectas 
similitudes ser., traledas en conjl.rolo y las áferencias de cada uno en 
particular. 

Entre las cimiludes tenemos a las redes informativas. que identiican 
algunas "-lles e instituciones como las apropiadas. las que llU8Clerl 
geneiar hechos de interés para el medo. Pero la mala de la red de estos 
teledarioa al parecer están disel'lados para captm hecho• que coo 1Cieine11 a 
fas alas esferas del lllU'ldo político y económico. y e$ incapaz de atrapar 
otros acontecimientoa. mel'lOfes desde esa perspectiva. que se Pfoducen 
f~a de dichas esferas. El despliega de la red informativa. que ab<!llca 
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especialmente instituciones gubemamentales y empres111iales. inllu,Ye en el 
tipo de inlcrmación que se caota; un amplio universo de acontecimientos 
sociales que no C111ecerran de lnter6s pata amplios sect01es queda excluldo 
de principio. 

La red informativa de Televisa es la siguiente: para la información 
local (Ciudad de México y zonas aledañas) hay 35 reporteros que cubren el 
mundo político. financiero ji social. asl como 30 equipos con camarógrafo ji 
asistente. Aproximadamente la mitad de elos estan asignados a la 
cobertura de una o más inst~uciones que en la mayoría de los casos son 
gubernamentales .. 

La ciudad es identijicada y reducida a la fuente del Depaitamento del 
Distrito Federal. y cuando incidentalmente se captan otros acontecimientos 
más allá de las deckwaciones oficiales. éstos se refieren a hechos tales 
como incendios y otro tipo de calamidades. 

Para la provincia. Televisa cuenta con un C01responsal en cada 
entidad. En los estados impoftantes. además. el repo1tero tiene et apoyo de 
un camarógrelo. Diar~e todo• los corresponsales nacionales envían 
un repode a la Jefatura de lrlormación donde es evaluado y. en su caso. 
"eleccionado. Si el acontecimiento lo amerita. se pide material en video. 
amp~ación de la coberture e incluso se apoya con enviados especiales, 
cuenta además con los servicios de N otimeN. 

Con los datos anteriores. puede observarse que son muy escasas las 
noticias del interior. Cuando alcanzan un espacio se debe a tres factores 
principales: o está de vis~a algun funcionario público en determinada 
entidad o el gobernador hace declaiaciones. o bien se ha p<oducido una 
perturbación natt.al o social. 

La red informativa internacional cuenta. POI su pa<te. con los servicios 
de •o c01responsales permanentes. distribuidos en las p1incipales ciudades 
del ITll.M'ldo. scbre todo en los Estados Unidos y Europa Occidental. 
T etevi1:a·E spaf'la. que cuenta con equipo p<opio. es una base de apoyo 
pata la cobertura de acontecimientos en Europa. Asia y Africa. En América 
Latina tiene pocos corresponsales. y la base para la cobeltura de 
Sudamérica pa.ece ser Bogotá. Colombia. Asimismo. Televisa cuenta con 
enviados especiales en aquelos ~ios donde no hay corresponsales o bien 
para apoyar a los mismo• cuando es necesario. Además cuenta con los 
servicios de las agencias AP y UPI (nortearnericanes). AFP (francesa). EFE 
(espariola). así como los servicios informativos de la OTI. en lo referente a 
teKto y los del 519fvicio lbetoamericano de Noticias y las cadenas 
norteamericanas CDS y NBC en lo referente a imagen. 

Lo p<Ímefo que resalta ·es la priOlidad que tiene la cobertura de los 
paises altamente industrializados en detrimento del Tercer Mundo. La 
misma forma de cobertura nacional se lleva al plano internacional: se cubfen 
los centros de poder político y económico a nivel mundial. y lo dem6s. sólo 
cuando algo eKcepcional ocurre (atentados, muertes. catacNsmos o 
guerras). 

La forma de abordar una noticia por P111te de los repo1teros está 
condicionada no sólo por lo• objetivos e intereses (comerciales y políticos) 
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de la empresa informativa. eHpresados en la concreta orientación dada por 
la Jefatura de Información. sino además por otros factores. como la 
formación profesional de los comunicadores y sus propias concepciones del 
mundo. Los llamados abordajes informativos. condicionan la percepción de 
la noticia. así como la forma en que se va a procesar y a presentar. En un 
medio como el meHican.o. donde los informadores carecen de preparación 
en las especialidades y tuentes que cubren. este aspecto del abordaje suele 
ser importante. Mientras pre .• tigiados medios eHtranjeros especralizan a sus 
reporteros. aqLrf la regla es .,, re puedan cubrir cualquier hecho sin tener 
mayores elemento•. E 1 resuil .,oJo está a la "ista: es el caso. por ejemplo. de 
aquellos que cubriendo la fuente económica desconocen los términos y los 
fenómenos má• elementales. por lo que no inquieren sobre eRos. los 
malentienden o los omiten. O los corresponsales de guerra y demás 
en.,iados especiales. que no pueden captar más aftá de las acciones 
Pfopiamente militares. 

Los criterios para determinar el valor noticioso obedece a 1-'ls 
prÍOlid-'!des derivadas de una ética de mercado. del interés político por 
difundir información de ciertas f·~entes. as r como de la búsqueda de un 
equilibrio :3n la presentación noticiosa. Estas características son: 

1.· Enumerativa. fáctica y desconte•tualizada. El teledi111io es 
0

en general 
una sucesión de noticias que dan cuenta meramente de hechos. sin 
referencia a sus antecedentes. implicaciones y consecuencias. 
inconeHos enlre •f. lo cuel proporciona una visión caótic" de la 
realidad a un tc.le•pectador que, -'!SÍ. sólo reafirma la certeza de que 
lo Qtre sucede nada tiene qua ver con él. con su vida. con sus 
intereses. 

2.· Insustancial y trivializada. No sólo no hay investigación. aná~sis. sino 
a veces ni siqurera acontecimientos. La int•Jrmación de Televisa es 
con frecuencia una suma de declaracion~s insustanciales en sí 
mismas o que lo son porque .. deliberadamente o no .. casi nunca se va 
más allá del lugar común: 

ltLa información se organiza sobre todo como cita y no como 
relato de acciones rea~zadas; como discursos que concede 
importancia a otros discursos y no como discurso que depende 
obligatoriamente de unas acciones. De este modo .. los temas 
polfticos ven asegurada. incluso en periodos rutinarios. su 
permanente subsistencia en el escenario de la opinión pública 
sin estar obligados a conquistarse este escenario con 
acciones."( 4) · 

Esta característica rem~e también al hecho de que. bajo 
la idea de que la información es por definieión poco interesante~ 
se ha incrementado en los últimos años la presentación de las 
llamadas noticias blandas o de interés humano. que en gene<al 
carecen de importancia pero ·sostienen los concesionarios 
privados· hacen posible variedad y equilibrio informativo. lo que 

4.- Franco Aoslti, "La información televisiva"·, en Historl.si y teoría de 
ta cultura de 11asa, Ed. Gushvo Glll, Barcelon1, 1980 1 pig. 309. 
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sumado al entretenimiento propiamente dicho vuelve atractivo 
al noticiario. 

3.· Oficiosa. excluyente. centralizada. La Pfimacía de la información 
recae en la política. pe10 en el sentido más restringido del término. 
como et conj<llto de acontecimientos y de ciar aciones PfOVenientes 
del gobierno ( sef\aladamente del Poder Ejecutivo). y en menor grado 
de la iniciativa privada. Fuera de estos esEacios parecería que nada 
sucede o nada importa de lo que sucede. 151 

Por otra parte. es interesante observar que las notas de piovincia son 
muy escasas en todos los noticiarios y que generalmente apa1ecen- más 
notas referidas a la población hispana de los Estados Unidos que a la 
provincia mexicana. ante esa perspectiva. ¿cómo vamos a sentirnos parte 
de una nación si sabemos mucho de los PfOblemas. inquietudes. 
aspiraciones, etcétera de todo el mundo menos de los nuestros? ¿Cómo 
p,_tJ?de hablarse de una identidad nacional. si nos sentimos tan 
'internacionales", si lo que puede incrementar o alirmar esa identidad 

nacional ce ve reducida a noticias de la conmemoración de la 
Independencia o la Revolución Mexicana? 

Veamos ahofa las diferencias que existen entre los noticiarios de 
Televisa, 24 Horas. Muchas Noticias y ECO. 

24 Horas de la tarde. Estuvo bajo la conducción de Jacobo 
Zabludovsky de llXles a sábado de las 14:00 a las 14:30 hrs .• fue un 
telediario que reco¡¡ía la primera información del dla. Varias noticias eran 
transmitidas telelóntCamente durante el curso del noticiario, en particular las 
provenientes de fuentes~rnamentales. Por efto tenían en general poco 
apoyo visual y era muy . El telediario era un .. vanee. un conjunto de 
referencias al mundo po ítico y deportivo que ser 1 a tratado con más amplitud 
en la noche. 

La transmisión actual de ésta se ha ampliado a una hora aunque la 
conducción está a cargo de Abraham Zabludovsky, el estilo no ha variado 
grandemente ya que hasta cierto punto este noticiario se maneja un tanto 
independiente de las transmisiones cotidianas de ECO. Esto debido a la 
libertad que tiene el conductor para incluir temas según su criterio. po< 
ejemplo. onclW 5 minutos sob<e la Bolsa de Valores de México y Nueva 
York. así como la información económica más importante de los paises de 
mayoi poder económico. 

24 Horas ha estado siempre bajo la dirección de Jacobo 
Zabludovsky. Puede decirse que se ha proyectado inintuuump1damente 
desde su creación.. ya que salió del aire por un lapso muy breve en 1987. 
Este noticiario es y ha sido el telediario más importante de Mé>nCO. Se 
transmite a todo el país y pasa simultáneamente paf radio a través de XEW. 
lo que le da una cobertura vastísima. Asimismo paf Univisión se transmite a 
los Estados Unidos y a Aep.:blica Dominicana y por Galavisión a Eutopa. en 
una versión en la que se suele editar ·según funcionarios de Televisa-

:S.- Raúl Treja Delarbre, Tel1vi9a et quinto poder, Clave9 
Latlnoa11erican1.s, Mt1elco 1 1999 1 pAos. S:S - 94. 
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ciettas nolicias escandalosas o delicadas que pueden "daf'iat la imagen de 
México en el extranjero" (categoría en la que caen lo mismo huelgas que 
corrupción de funcionarios públicos). bajo la idea de que la "ropa sucia se 
lava en casa. ''(6) 

En un tiempo tuvo dos secciones fijas: 11deportes11 y ''muchas noticias 
en pocas palabras" a cargo de Fernando Schwartz y Dolores Ayala 
re:pectivamente. La primera tenía su propio cuerpo de repo1teros y 
redactores. Salvo !"'.olas de mayor interés. que incluso gantiban un espacio 
en la presentación i;¡eneral del noticiario. se trataba de breves flashes con 
apoyo visual. La segunda sección es un inmejorable ejemplo de lo que la 
noticia fragmentada en su absurda pretención de dar un compendio de 
acontecimientos de interés sean nacionales o internacionales. de polftica o 
de espectáculos. Nini;¡una de las dos secciones tenía lugat fijo 

Desde entonces 24 Horas dejó el modelo clásico de contar con 
secciones fijas como la nacional. internacional. etc. cla!amente delimitadas. 
lo que supuestamente le otorga mayor flexibilidad. pero que mas bien ésta 
agrava el caos y la fra?'!'!'ntación. También incluyó entretenimiento. asf 
como personaie:s de opinión y "tono ligero" ·frecuentemente vulgar·~ entre 
quienes figuró el cómico "Nacho López Cuarzo" cU)'as versificaciones se 
orientaban en tres invariables direcciones: alabar funcionarios~ calumniar 
opositores o inflar estrellitas en ;erie que fabrica Televisa. Después de un 
tiempo lo sust~uyó "Doña Furibuhda". 

Junto con 1986 finalizó el noticiario de mayor rating y controversia. 24 
Horas. que durante más de 16 alíos encabezó un modelo de información 
"enumerativa. fáctica. descontextualizada. imitativa. sin vocación social y al 
servicio de intereses minor~arios" según palabras de Raúl Trejo Delarbre. 

En su anáüsis de las catacterfstica• informativa• de 24 Horas sugiere 
::¡ue el noticiario posefa una red informativa al parecer disef'iada para 
'capt!lf hechos que conciernen a les elles esfer.~s del mundo político y 
económico y es capaz de atrapar otros acontec.imlP.ntos menores desde ese 
perspectiva. que se producen fuera de esas esferas". 

En la fotma. 24 Horas se volvió un diario televisivo oficial en el que 
se consignaban puntualmente hasta los más triviales actividades de la 
Presidencia y donde aparecían los Secretario• de Estado menos accesibles 
no únicamente al resto de los medios en general. sino hasta para la 
televisión estatal. Invariablemente el noticiario daba cuenta de las más 
intrascendentes y locales informaciones estadounidenses. sin omitir 
cualquiera de aquel gobierno que favoreciera la lucha anticomunista y pro· 
gobiernos de facto en que Televisa ha mantenido su política. 

Esto reafima hasta cierto punto nuestra opinión con respecto a que la 
televisión privada fomenta la pérdida de la identidad nacional al enfocar la 
atención de los televidentes hacia acontecimientos que no le conciernen 
directamente. pero que de una u otra forma despiertan en él el interés o el 
deseo de ser o tener lo que está viendo al mostrarle un gobierno y una 
sociedad con todas las virtudes l'. muy pocos o ningún defecto.' 

ó. 1aúl TreJo 1 l.ll2.!!l., pAi;¡s. 77 - 79. 
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El 23 de marzo de 1987 re111esa Jacobo Zabludovsk,Y al noticiario 
desPIJés de 6 meses de intentar dirigir la agencia E conoticias de Televisa en 
los E: •lados U nidos. 

Al respecto, el periodista Miguel Angel Granados Chapa escribía: 
"Esta noche vuelve Jacobo Zabludovsk,Y. El 5 de septiembre del ai'lo 
pasado se despidió entre sollozos de. cus colaboradores ¡¡ poco despué• 
.snuni:10 que jem.!le volveri<!I • di11gir ee• emi1ión, poique era une etapa d9 
su vida profeaional."(71 

Al producirse este retorno. Lolita Ayala y Abraham Zabludovsky -que 
tuvieron a su cargo la conducción de 24 Horas- fueron desig~s 
conductores de Muchas Noticias y 24 Horas de la T aHle 
respectivamente. 

De Muchas Noticias puede decirse que sigue los mismos lineamientos 
de Jacobo Zabludovsk,I'. aun~ en un principio esta emisión transmitía una 
mayor cantidad de información noiteamericana. dando las actividades 
presidenciales hasta la noticia mas intrascendente como el nacimiento de un · 
perro. 

A raíz del inicio del noticiario ECO y debido "que ha.Y de por medio más 
interés en Europa que en los Estados Unidos o poique el mercado e!Mopeo 
resutt" má~ atractivo económicc .. mente, este noticiario dedica m.§s tiempo a 
la in101mación sobre el viejo continente. mucho m.§s tiempo y dlM ación que 
11's propias noticias nacionales y de Estados Unidos (aunque muchas de 
sus noticias de "relleno" son las tfpic8s noticias intrascendentes de este 
último país). 

Veemos ahora lo que se Uema ECO .I' Televisa Jo difunde. en un 
princiP,io de~2 de Ja m~fl!'n~ a 12 del dla. actualmente transmite las 24 horas 
del dí a. t.• un nollcrano que produce un equipo encabezado por el 
r;:;:,;:,~0se Jt~=~e2a~':,7°t'inido~.i¡im6r'i~~'.!t'i::. ~~~=~ 
de Asia y Alrica. La señal la conduce por 5 satélites. 

Canal 2 transmite a su auditorio un programa tan largo como 
repetitivo. Des de sus inicios ECO se divide en secciones de una l"IOI a. 
cada uno está a cargo de distinto conductor. su fuerte son las noticias. 
aunque no prescinde del espectáculo. A los estudios acuden diariamente 
cantantes .I' grupos musicales para interpretar sus composiciones. POI 
supuesto que el único requisito es que sean •"hechos en cas.311 y no se 
entienda esto como ~ nacionalista. sino que esa eMpresión es para 
designar a todos los "artistas" que 11pertenecen11 a Televisa~ sin importar si 
éstos tienen calidad o no. 

ECO trabaja un 95 % de noticias internacionales. a MéMico 
cotresponde apenas un 5 % de información. D istribu,l'e sus noticias . de 
acuerdo a la importancia del mercado. En general. las noticias y las tomas 
se repiten vatias veces al día y rná; aún. durante varios días. El maratón 

7.- Lt Jornadt 1 23 de l'li.CZO de 1987 1 p~g. 39. 
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de 24 horas no hay quien lo resista. Armado sustancialmente a partir de 
cambios. las novedades periódicas de ECO son: las esporádicas 
apariciones de notas del corresponsal que habla desde el lu¡iar de los 
hechos r la lectura de cabezas de la primera plana de periódicos de 
América atina y Europa. 

"Cantidad por ca~dad. algo que no se midió y ECO 
significa miles de palabras vacías y huecas. falseando la 
verdad. lo informativo y. sobre todo lo electivo. '181 
Son 13 horas de programación en M éHico en las que se da 

información demasiado trivial. ¿o acaso le interesará al televidente meHicano 
que en Estados Unidos se elaboró la salchicha m.§s grande del mundo. 
mientras aquí hay hambre? Al público mexicano le inte1esa lo que pasa en 
MéHico. si 11!1 crisis ya bajó sus índices. si hay seguridad pública. si hay 
estímulos a la planta productiva. En fin. que se debe proporcionar 
información de la realidad nacional. pe10 esto es algo utópico en este caso. 
porque los intereses de esta empresa no son paralelos a los de los 
me1<1eanos. 

"Con la aparición de ECO Televisa abandona el terreno 
nacional para situarse por encima de las fronteras. Se vuelve 
así una gigantesca agencia noticiosa. "(9) 

Ahora veamos la cobertura noticiosa de los canales de la televisión 
estatal. Esta cuenta actualmente con 5 emisiones de lmevisión·lnforma y 
3 de Enlace. que se transmiten en Red Nacional 13 .V en Canal 11 
respectivamente. 

Desde sus inicios como televisión est~taJ.. los noticiarios se 
enfrentaion con algunas limitaciones ya que I» televisara no obtuvo 
autorización para entablar un contacto directo con las agencias noticiosas 
inlemacionales y por eso no estructuró una dirección autónoma de 
información y noticil!lios. Por consiguiente tuvo que limilmse a los servicio• 
de NotimeH. 

1977 marca el año en que empieza la época de cambios en los 
PfOgramas informativos de Canal 13. al sust~uif Guillermo Jordán a José 
Antonio Alvarez en la Coordinación General de Noticiarios. Guillermo Jordán 
se distinguirla por dl!lle una nueva orientación a todo el materi<ll de caractef 
noticioso e informativo. esto reflejarla cambios en la 01ientación de Canal 
13. 

La situación es que Canal 13 pretende modificar su estructura 
noticiosa y de hecho lo hace. además que aumenta el tiempo de 
programación de la bana informativa: matutino. vespertino y nocturno. Este 
aumento de horas dedicadas a la información no significa que éstos 

B.- Juan Manuel Her-n.tndttz S., QurtJacer Político, Año 7 No. 369, Hltdco, 
D.I'., pAg. 31 
9.- Florence Toussaint, ECO, Proce90 No. 623 1 10 de octubre de 1988, p 
~e. 
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noticiarios tuvieran calidad y que fueran de interés para el aud~orio. además. 
debido a la inestabilidad de directores y personal. aunado a la falta de un 
PfO¡p:ama. la barra informativa sulrla cambios en periodos de tiempo muy 
cortos. 

El 20 de diciembre de 1978 saHó al aire el noticiario 7 Olas difigido 
por Joaquín López Dóriga. 

Con este noticiario se buscaba corregir la deficiente labor informativa 
del Canal 13 .. como el hecho de que se rerdfan noticias.~ a loe poco1 
minutos eran difundida• en IQS notici&1io1 de monopolio telev111vo. 

7 O las se caracterizarla por cederle la mayor cantidad de su tiempo 
a su "estrella" López Doriga. La ineficiencia de las lectoras de nolicras 
tambien era vrsible y se incrementarla eKcesivamente el número de 
anuncios comerciales. característica ésta última que de aquí en adelante 
marca.fa la escandalosa comercialización de la emicora oficial. Luego 
entonces Palma Arguelles se encargarla de daf paso a lo que con konla se 
calificaría como ''Trece.visa''. 

A pesar de los baches y errores enfrentados P<?' '51 noticiario logró 
penetrar en al auditorio~ si bien su estructura en su inicio conespondla a la 
del noticiario estelat de Televisa (24 Hor111) con el paso del tiempo adquiere 
rasgos que elevan su calidad sobre todo por el manejo que se hacía de la 
información internacional aunque P'?f ejemplo su sección nacional se 
encontraba atiborrada de noticias ofrcialistas y la más de las vece• se dalba 
pJioridad a la información de boletín que a los problemas de inte<és de la 
comlalidad. 

"cura. 1:;; .=~.~· l~~r~·l~~ei': d~ecri¡~r';... nie~:;:fºd'.. ~~;::~.paé! 
multiplicidad de cobertura de eventos por parte de las· diversas 
dependencias. la innecesaria repetición de hechos. que sólo choca y 
confunde al público. y otros vicios informativos quedarían curñdos si una 
central generadora loe mane1ara en todos sus aspectos. Este problema fue 
resuelto en parte con Miguel De la Madrid con la creación de lmevisión. 

La red informativa de lmevisión es la siguiente: para la información de 
la Ciudad de MéKico .Y zona conurbada hay 20 reporteros que cubfen el 
mundo político. financrero y social. así como 15 equipos con camarógrafo y 
'uistente De éstos únicamente 5 están designados a la cobertura de..,.. o 
más inst~uciones gubernamentales. 

A diferencia de Televisa. la Ciudad abarca todas las delegaciones -
además del Departamento del Distrito Federal- aunque también es cierto que 
muchas de las noticias se refieren a incendios. inundaciones. etcétera. 

Para la provincia lmevisión cuenta con un corresponsal en cada 
entidad. aunque muy pocas de éstas cuentan con apoyo de cámaras. 
Todo: los días envían notas al Jefe de Redacción (Gerencia de Noticias) 
donde se evalúan y seleccionan. Desgraciadamente muy pocas veces se 
transmiten las noticias con imagen debido a lo ya mencionado. 
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A pesar de los pocos recursos que se emplean. puede decirse que 
aún cuando en muchas de las ocasiones se sigue el modelo de Televisa en 
cuanto a transmitir noticias del interior si está de vis~a algún funcionario 
púb&co en determinada entidad. o si el Gobernador de ese Estado hace 
declaraciones. o si ha ocunido alguna perturbación natural o social en las 
diferentes emisiones de lmevisión Informa se transmiten noticias del interior. 
que muchas veceo P"'ª nosotros los citadinos. pueden no ser importantes.• 
sin embargo. nos integran un poco a la vida de provincia. 

Los criterios para determinar el valor noticioso obedece a las 
prio11dades derivadas del compromiso de gobierno. del interés político de 
difundir información en su mayaría gubernamental. . 

El noticiario en algunas ocasiones hace referencia a los 
antecedentes. implicaciones y consecuencias de las noticias. muchas 
veces hay investigación y análisis. Esto únicamente en las emisiones 
matutinas ya que un espacio de 4 hor.ss les da la oportunidad de hacerlo. 
además que los conductores están preparados o por lo menos tienen idea 
de lo que hablan. mane¡an hasta cierto punto los hechos que estan 
alrededor de los acontecimientos. Por supuesto que no siempre esos 
comentarios son acertados. pero por lo menos dan su punto de victa y ya 
depende de cada uno de nosotros el estar de acuerdo o no. Ah. pero 
afortunadamente en 1 mevisión no vemos noticias intrescendentes de la vida 
norteamericana; sinceramente no creemos que a nadie le importe saber que 
una gata callejera de 5 af'íos que pertenece a una anciana protectora de 
gatos (tiene en su casa más de 50). tuvo 3 gat~os (información transm~ida 
en Muchas Noticias el 19 de noviembte de 1990). 

De los servicios informativos de la televisión estatal. lo más relevante 
por patte de los Canales 7. 13 y 22. es que ;us noticiarios en algún 
momento dependieron mucho o casi totalmente de su conduct0<. es decir. 
dependía de la imagen del conductor. no tant•> de la información o el 
formato del mismo. Lo importante era que -por c~ar un ejemplo· Tere Vale o 
Flor Berenger leyeran las noticias .. no importando en muchos casos si por k> 
menos leían bien la nota. 

Durante algunos af'íos se siguió la costumbre de leer mal las noticias. 
hacer comentarios que no venían al caso .. etc. Sin embargo, poco a poco 
han ido mejorando. en la actualidad aunque dependen aún de los servicios 
de Notimex. los servicios de la OTI le ayudan ·aunq•,e no se compara con 
la cobertura de T elevica· a tener un poco más de información. Cuenta 
además con los serlficios de agencias extranjeras tales como AP. UPI. 
AFP. Por cero lado. gracias a loe convenios realizados con cadenas 
norteamericanas tales como la CNN ha ampliado su cobertura informativa 
internacional. Este último aspecto tiene dos facetas. una buena y otra 
"mala". La primera es que como se mencionó la cobertura internacional se 
ha incrementado. pero P"' otra parte. al transmitir directamente de un canal 
norteamericano nos lleva a lo que tanto criticamos. la dependencia de 
Estados U nidos y sus patrones de información -en este caso- ya que en 
muchas ocasiones las noticias se transmiten únicamente con la traducción. 
sin tomar en cuenta la tendencia con que ésta es tratada. 

El esfuerzo de transimisión de cinco programas de lmevisión 
Informa. es hasta cierto punto suficiente para informar -sin aburrir· al 
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telespectador de los acontecimientos más relevantes. quizá un aspecto más 
que podría criticarse es que en las emisiones matutinas en muchas 
ocasiones se dedica mucho tiempo a información gubernamental. 

Sus corresponsales hacen su "esfuerzo" pero es muy aburrido oir y oir 
a alguien teniendo un mapa en cuadro o peor aún. Id repetición hasta el 
cansanci~ de una m1$ma escena. 5erfa me¡·ar que procuraran acompariar 
sus notu:.1as con más imágenes de lo que in •>rman. La información no es 
tan m"'le. pero e.• muy aburrrdo ver lo mrsmo todos los df .. s :me1or que de1en 
&U tradicronal mapa de la República. a ver si por lo meno• nao lo 
memorrzemos muy bien· 

Por lo que toca a lo~ noticiarios de Canal 11. es en verdad una 
lá~iima dedicar espacios en televisión para oir noticias. porque verlas es 
prácticamente imposrble. bueno. hacen su "esfuerzo" por informar; pero 
¿qué pueden hacer con un presupuesto y equipo reducrdí simas? E so sin 
contar con lo que merece mención aparte: su "talento11 ~ "imaginaciónº y 
11coordinación' 1

• 

Su:: tr&l$.mi~ione~ tienen la .:.:igui~nte esttuctura: 

Panorama Nacional: Cámara de Senadores y Diputados. Presidencia 
y Aepubl1ca (interior). 1 '15'/ a 1 '30" según la importancia de la nota. 

Jerarquización: lista de las noticies por orden. de acuerdo a su 
trascendencia, transmisión o no de video (imagen~ 

Información nac.ional: por medio de boletines. 

Audios: lo más importante. 

Noticias internacionales: menor número. 

Cuenta con equipo de 1 8 reporteros que cubren las noticias 
nacionale$ de 11calleº. 

La información internacional •e obtiene de cables de agencias 
internacionales AFP. ANSA. Notime11. XINHUA. 

La mesa de redacción se encarga del control. jetaiquización. 
llamadas telefónicas y coordina el área internacional. 

Se maneja 111 promedio de 22 noticias. de las cuales 15 a 18 son 
nacionales y 6 a 8 internacionales. 

De dominio popular es el dicho de que "para muestra basta un 
botón". y el ejemplo que citaremos será más que suficiente l' mejor que 
"hecho a la medida". Para la realización de esta tesis se asistió ·al igual que 
en Televisa e lmevi:sión- a la transmisión en vivo de un noticiario~ y es triste 
decirlo porque al ser el único canal cultural del Distrito Federal esperábamos 
algo chtinto a las otras televisara;. sin embargo. fue muy decepcionante ver 
la desorganización total de ésta. 
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Empez111emos por decir que no había guiones suficientes para todo el 
personal aunque muchos ni enterados estaban de lo que debían hacer. la 
transmisión salió del aire unos segundos por el error de un técnico "que no 
tiene mucha ewperiencia"f¿ 7). En el inicio del noticiario. los asistentes de la 
directora de éste le ayudaron a "eliminar noticias" ya que según su guión y 
sus cuentas sobraban alrededor de 2 o 3 minutos(¿ 7) así que procedieron a 
elimins noticias. como no tenían terminado el guión de deportes (increíble a 
esas lllturas. tcómo no tener ese guión si ya estaba en el aire ol noticiario?! 
fue lo primero que so eliminó. asl como tamb1en 3 o 4 noticies 
internacionales. En el tran•curso del programa <e hiclt!ron al~.,,,. 
indicaciones. l' cuando 1 .. 1taben cerca de 7 minutos pera terminar. los 
"genios" que lleven la dirección de éste "descubri.,ron' que les lekablln 
noticies para cubrir la media hora de programa. así que prosiguieron a correr 
p,or todas las oficinas en busca de noticias (¡¿ 71) y así. con noticias de 
'reffeno" se terminó el programa. 

Para concluir. hay que decir que es un prorama de lo más aburrido 
~ue hemos visto. casi todo el noticiario se realiza con imágenes en 
1 cuadro11 ~ es decir .. únicamente la cara del conductor~ es demasiado plano~ 
además. no hay tiempo para comentarios (aunque quizá sea mejor. porque si 
van a comentar como organizan estamos perdidos).. y para rematar no saben 
leer bien. Es el colmo. aparte de desorganizado y aburrido hay que adivinar 
la noticia. 

Es una verdadera desgracia. porque dedicando ma)'Or tiempo e 
importancia a la información nacional éste tiempo es desperdiciado por los 
conductores. es imposible aceptar que ni siquiera tengan un 1¡uión bien 
elaborado. con un tiempo bien calculado y con un poco más de rmágenes. 
No pecimos que las personas que aparezcan en pantaUa sean "agradables 
a la vista " ·requisito indispensable en Televisa· ¡..ero s r que por lo menos 
sepan lo que es su tr .. bajo y que sepan leer; ah. y que los di!ectores y 
auxiiares aprend • .r a sumar. 

¡Ahhl. pero si Enlace M un desastre. ni que decir de "Notichicoa". 
es un programa sin pies ni cabeza. es un desastre total. Notichicos es 
conducido por nil'los. en él se presentan reportajes de lugares históticos o 
de cualquier dio de la República; se hacen entrevistas a funcionafios 
públicos, se dan "consejos" o sugerencias de cómo hacer cosas útiles, y 
se p<esentam y/o hacen comentarios de las noticias que e nos consideran 
más importantes. 

La idea del p<ograma es buena. puede decirse que es 100% 
mel<icano, sin embargo, es ínconcebible que se transmitan ~emejantes 
atrocidades por televisión tales como no saber leer ¿cómo puede un niño 
recomendar a otro igual leer determinada lectura. si aquel no sabe o no 
puede ni leer bien? ¿Cómo puede un nii'lo "entrevistar" a un funcionario 
púb~co ·cualquiera que éste sea· si no tiene idea de quién es ese personaje. 
de qué actividades realiza o qué función tiene la dependencia que él 
representa? 

Si bien es cierto que la entrevista es par a saber la más posible del 
tema que se trate. también es cierto que no se puede entablar una 
conversación con nadie si no se tiene conocimiento de lo más escencial. 
Muchas veces los entrevistadores llevan las preguntas en un papel ·por si 
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las olvidan· pero volvemos al mismo problema ... no saben leer. La verdad 
eso es una falta de respeto para todos. empezando con el entrevistado • 
quien muchas veces debe tener una paciencia enorme .Y no estanar contra 
el niño en cuestión·. siguiendo con el teleauditorio .Y hasta para ellos 
mismos:. 

Los reportajes de la República en general son buenos. sin tener un 
gran presupuesto ni muchos recursos técnicos. lo.;¡ran mostrar los aspectos 
y sitios más relevantes del lugar visitado. 

Notichicos es un programa del que debería sacarse mayor 
provecho. los nil'íos conductores son el prototipo del nil'ío meMicano · 
ffoicamnete· no son los modelos de la televisión comercial ·prototipos de la 
nll'íez norteamericana·. además que es un programa nacional dirigido a 
quienes aún pueden comervar en el futuro la identidad meMicana. los nil'los. 
pero para que éste programa sea competitivo debe cuidat en primer lugar 
ese aspecto de la lectura .Y la desenvottura de los conductores .y en 
segundo lugar -aunque igual de importante que el anterior· el conocimiento 
de los temas que tratan. Que los pongan a practicar (ensayar) lo que van a 
deciz o prer;¡untar para que no continúen estos horrores. 

Retomando la programación de Televisa. ésta tiene [se está re· 
transmitiendo) otro programa informativo que tiene por nombre 60 minutos. 

60 minutos fue conducido por Juan Ruiz Hea(y .Y posteriormente por 
Jaime Mausan. Transmitido los domingos en horario noctumo. A pesar del 
cambio de conductor. el programa no cambió sustancialmente; es decir. 
continuó con el mismo esquema y el mismo enfoque. 60 minuto• es una 
copla del progJama nofteamericano del mismo nombre. Los temas de sus 
repoftajcs -relevantes unos. inocuos la mayoría· van desde las malas 
condiaones en que se encuentran muchas vecindades .Y edificios o el 
mallralo a los nil'íos. pe¡o todos tienen la con,rante de su tratamiento 
arnaritlista bajo la apariencia de un periodismo 3Udaz .Y con el dudoso 
propós~o de la denuncia social. " Este prog¡an1a a11oga el derecho de 
dictaminar. atropella principios ético~ .Y se ensal'ía con personas de bajos 
recursos. pero conviene recalcar aquí su característica central. aquello que 
se ha cahlic"do como un tratamiento no pertinente del objeto". (10) 

"Ciertamente grave es. por ejemplo. el problema del 
maltrato a los niños. pero los reporteros se solazan presentando 
una desg¡ecia tras otra. tanto así que omiten todo análisis serio 
de la cuestión. Con orguno. por otra parte. deben recordar sus 
reportems aqueRa ocasión en que casi provocan una pelea 
entre vecinos por un problema de la barda que separaba sus 
casas." (11) Para colmo. ni siquiera pueden alegar a su favor. 
como su honónirno norteamericano. una producción 
espectacular. pródiga en recursos. En síntesis. es una crítica 

10.- Luis Miguel Aguilar 1 "60 Minutos. Televi-sa Mor-aleja".~ No. 
26, Mt1eico 1 febrero de 1980 1 pp 5 - 12. 
11.- B. Slnger, "La violencia y lo9 programas informativos en 11 
tel evi 91 ón. Iehvl 5l ón. venttna el estrOnis..t." 1 Edl el ones de Co11unl caci ón 1 

Mtt>clco, 1qe3, p 26:5. 
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aparentemente audaz y atractiva que se refiere a la anecdótica 
superficial de los p¡oblemas"(12) 

El p¡ogrMia informativo especializado en deporte• es Acción. un 
proorMI• intra1cendente. dedicado a <tlab111 a lo' grandes deportista• 
eHtranjeros y a 101 nacionale1 que son "propiedad ylo eHclu11vidad" de la 
empresa. tales como los equipos de lutbol Am6rica. NecaKa. y Hugo 
Sánchez. haciendo de ellos ídolos y prototipos de lo que debe ser un 
"deportista". 

Acción es un programa en el que participan todos los comentaristas y 
cronistas del consorcio televisivo. aunque la cantidad no es sinónimo de 
calidad. Cada uno de ellos hace su propia historia. ya que en las 
transmisiones además de 1 'narrar11 las acciones de manera parcial siempre 
inflando a dichos deportistas y haciendo menos o ridicularizando a los 
contrarios; hablan de hechos que no ocurren. les cambian los nombres a los 
deportistas. especialmente a los fulbo~stas que juegan en M6•ico. por 
ejemplo. al po¡tero del equipe Monterrey AdoWo Moriconi más de una vez le 
llamaron Maricono. a Marcos Misdrahi jugador de los PUMAS de la UNAM 
le llaman Mioraji o Misrayi. 

Hacen mal uso del idioma. o mas bien hablan su propio idioma. utilizan 
expre$kJnes muy propias P'?ro que no corresponden a nuestro lenguaje. 
tales como "cerca la bala'. "donde las arañas hacen su nido". "mandó un 
tucazo11 

.. "tifititito11 
.. etcétera. 

Por otra parte. es notoria la ausencia total de guiones. ya que el 
programa es un deso1den total. las noticias no Uevan ni guardan un Ofden de 
transmisión. la información puede ser dividida h-'nta en cinco bloques, 
perdi6ndose así toda congruencia e inter6s del e•..,nto. aunado a esto ~ 
que tomar en cuenta que las noticias son muy COfta' e inconclusas. ya que 
muchas de las veces informan de algún campeondlo y no dan el redado 
final 

Posiblemente su erro< más grande sea que por abarcar tantos 
deportes no les dan la importancia debida. especialmente al deporte 
nacional debido a que en este programa sólo se informa de futbot t01os y 
luchas por supuesto. El box y el bcisbol de la liga me>Ucana sólo se toman 
en cuenta si es un campecnato mundial o la final de temporada del 
segundo. ¿Cómo quieren que la gente se identifique o se interese en 
realizar o seguir t11 deporte nacional si no se le informa mas que de las 
actividades de los Estados.Unidos o Europa? 

· El Pfograma del mismo ramo en lmevisión es OeporTv. surgido en 
1973. siempre ha sido dirigido por José Ramón Fernández. 

Su equipo está compuesto PClf el cuerpo de comentaristas de 
lmevisión. OeporTv es un PfOgrama en el que lo mismo se habla de futbol 
que de la liga mexicana de beisbol o las corridas de toros y las peleas de 
box. 

12,- R1úl Tr•Jo Dol1rbro, Lkll,1 pp 79 - BO 
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En general. puede decirse que es un buen programa que se dedica a 
informar de las actividades deportivas más relevantes de la semana. tanto a 
nivel nacional como internacional. Aunque muchos no opinen lo mismo. es 
mil veces mejor que Acción. ya que éste cuenta con un guión bien 
elaborado, tiene un orden que seguir. Los eventos se comentan en su 
totalid,.d. esto le da una continuidad que sólo se ve interrumpida por los 
cortes comerciales. 

En DeporTv tienen cabida todos los deportistas. sin tomar en cuenta 
tlacionalidad ni especialidad. lo mismo vemos a un equipo representante de 
nuestra Universidad. que a deportistas "hechos en Televisa". 

Este equipo de comentaristas tiene más libertad y valor para decir las 
cosas que suceden y piensan. generalmente sus comentarios son acertados 
·independientemente de nuestra opinión-. ésto es gracias a que estos 
comenta:ios los hacen personas que generalmente están especializados en 
ese tema (no son "todólogo.," como los "T elevisos"). no quiere decir esto 
que no manejen o conoscan otros deportes. pero _por citar un ejemplo, la 
información de basquetbol es comentada por José Espinoza. o el futbol por 
José Ramón Fernández. que son los especialistas en esos temas. 

Quizá el error de DeporTv sea el que muchas veces su mayor 
preocupación es lo que en Acción se comenta. especialmente en lo que 
respecta al futbol al haberse creado intereses ant<1116nicos entre ambas 
televisaras. mientras Televisa se da el lujo de escoger y titular a su antojo al 
"mejor" Í';lgador y gol de la semana. pero también criticar al "peor" de estos. 
la "peor ' acción y al "peor" árbitro; mucha gente se pregunta ¿con qué 
derecho juzgan etfos e alguien por sus errores si no ven los propios? Por la 
contraparte. José Ramón Fernández y su compaf'í<-10 -durante muchos al'los 
Raúl Orval'lanos· pueden opinar si algún jugador o áibitro tuvo un buen 
desempef'ío o no. pero sin calificarlos como héroes '' viHanos. 

Puede decirse que si no promueve ewcactarroente el deporte nacional 
(la mayor parte de la información es eKtranjera) sí nos informa de las 
actividades de éste. realmente no podría criticarse si dedican el tiempo 
adecuado P"'" la difusión de estas actividades. ya que tanto OeporTv 
como en Acción la información es básicamente del deporte profesional l' en 
MéKico desgraciadamente no h!!l' muchos deportes practicados a ese nivel. 
pero •Í hay que decif que por lo menos un 40 % de la información es relativa 
a los deportes nacionales. 

Los eventos especiales forman parte de los programas informativos 
(según la clasificación utmzada). Los eventos especrales son atractivos 
pa<a la mayor parte de la poblacr6n mundial sin tomar en cuenta edad. sewo. 
posición ecoriómica. etcétera. por sus características e importancia. Se 
categorizan como especiales porque las transmisiones son a nivel mundial .Y 
tienen a una 91an paite de la población espectante a lo que ocurre en el 
evento transmitido. pero ante todo el título de "especial" se le otorga porque 
son eventos que no siempre se llevan a cabo~ es decir. se realizan 
periódicamente. cada año. cada dos o cuatro. esto es. que no son de todos 
los días. pero sí tienen cierta continuidad. Ejemplo de ello son Los 
Campeonatos Mundiales de Futbol. los Concursos de Belleza. y caso 
especial del programa Los Protagonistas. 
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Como experiencia personal, el Mundial de Futbol es. para millones 
de personas. un evento fundamentalmente televisivo. ''Sin televisión el 
Mundial sería una jornada diferente. Son pocos los eventos que tienen el 
privilegio de ser transmitidos a todos los rincones del planeta en donde haya 
un aparato receptor. Las Olimpiadas. los viajes al espacio. las tomas de 
posesión de al~uno• mandatarios. Con todo. tal vez las Olimpiadas ·}' en 
contadas ocasiones los concursos de beHeza· ningún otro tiecho congrega 
a tanta gente trente al televisor." (1 3) 

Para los ob1etivos de este trabajo. no se lomará en cuenta si el 
mundial eo ante todo un negocio para sus dirigentes o para todos los que 
intervienen en él. para nosotros es más importante el aspecto de la 
transmisión televsiva. 

Los Mundiales de Futbol son transmitidos en México de acuerdo a 
los intereses de Televisa ·dígase económicos. políticos • pero ante todo 
ideológicos· no puede decirse lo mismo de lmevisión. porque en las 
negociaciones para las transmisiones la prioridad es siempre para Televisa. 

Ejemplo de ello es ~e la Organiz<1ción de la Televisión 
Iberoamericana (OTI) pretendíél desconocer un contrato firmado con el 
Canal 13 para que éste no lransrjiitiera el Mundial de Futbol Espafía 82. }' 
concedería los derechos a Televisa. El contrato había sido firmado el 4 de 
septiembre de 1980 entre Amaur}' Daumas; secretario general de la OTI. }' 
Canal 13. los derechos de transmisión ascendían a 1 m~lón 200 mi francos 
suizos. de los cuales se habí.,,n pagado el 66%. 

En el Mundial M6xico 86 se creó la empresa Teleméxico 
encargada de producir}' generar las señales de a•;dio }' video de lodos los 
juegos. para su transmisión a 150 países. Teleméxico era una empresa 
integrada por Televisa en 75% }' el gobierno mexicano en 25 %, Pfesidida 

~':;t!:r!~~~".'J~~ú~W~~ná~~=~if~/. Cinematografía de la Secretaría de 

En el Mundial Italia 90. Televisa "cedió" parte de los derechos de 
transmisión a lmevisión cuando éstos no pudieron pagar a tiempo su 
derecho de transmisión en Italia. 

Ahora bien. cot1side1ando que los últimos dos mundiales son más 
representativos de las transmisiones televisivas por su cobertura~ por su 
importancia,}' solxe todo por su cercanía en tiempo. el anáUsis mundialista 
se basará específicamente en estos dos. 

Los Mundiales representaron (y representan) una fug.,, emocional 
para los aficionados ·}' en muchos casos también para los que r10 lo son·. 
debido a que ambos se llevaron a cabo en situaciones mU}' especiales. en 
el caso de México. se realizó después de los sismos de 1985 y ésto le dio un 
toque mu}' especial. particularmente en el aspecto de la televisión comerciat 
que pretendio dar una imagen de un México totalmente reconstruído. sin 

13.- Florence Tousgalnt 1 "Tv y Futbol", Proce9D No. 501 1 Médco, q de 
Junio de 19Bb, p :S:S. 
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problemas de ningún tipo ·salvo las "escasas" áreas afectadas por los 
sismos que continuaban sin reparación·. Televisa difundió al mundo un país 
que no era MéMico .. uno que no correspondía a las circunstancia por las que 
atravezaba. Las televisaras mexicanas hablaban del "gran respeto y 
admiración" que se le tenía al señor Presidente de la República. a la 
confianza depositada en las instituciones gubernamentales (¿qué tiene que 
ver ésto con el futbol?]. Teleméxico hacia alarde de una gran capacidad 
técnica para realizar las transmt~iones :>1n mayor problema. 
Desgraciadamente cuando llegó la ho1a de la ve1dad se vino aba¡o esa 
mentira. 

De acuerdo al punto de vista de los extranjeros (particularmente los 
europeos). el Mundial fue una estafa. "Atraco, robo, escándalo. piratería. 
fueron algunos de los términos que con mayor frecuencia aparecieron en los 
informes de los periodistas enviados a México."(14) 

Unas veces. escribió Le Figaro. los coment.,,rios de los partidos no 
llegan a París. Otras. la imagen tiene una calidad tan mediocre que los 
televidentes no pueden distinguir nada en la pantalla. Esos problemas. 
al'ladió. afectan poco a poco a todos los países que decidieron culxir el 
Mundial. lo cual castiga a varios de cientos de millones de telespectadores 
en el mundo entero. 

"Los diarios y la televisión de Europa no perdonaron a los 
organizadores que los dejaran sin sonido el día de la 
inauguración del Mundial y que cantinuarar. los problemas de 
sonido y corte de imágenes. Un periodista ho'~ndés resumió la 
~ituación con sarcasmo: "A veces tenemos t::1 sonido .. a veces 
las imágenes. pero nunca los dos al mismo ti<"...-opo. "(15) 

Ahora bien. en el Mundial Italia 90. las transmsiones .se llevaron a 
cabo como en México Realmente no podria d-=·:irse nada relevante de 
éste. ya que no hubo incidente alguno que diera ¡:. mta ' la critica. a pesar 
de que en ocasior1es no llegara la imagen y el sunido ran fieles como en 
Italia o Europa .. o sea el mismo problema que tuvieron ellos 4 años antes .. o 
bien la imagen y el sonido llegaban al mismo tiempo o no llegaban y si se 
pone en una balanza .. esto era peor .. y en Mé><ico nadie hizo escándo3ilos .. ni 
consideró que se hubiera regresado a la Epoca Medieval de la televisión. 

Pero ahora veamos lo que opinan los aficionados ·que a fin de 
cuentas son a quienes interesan las trasnmisione-;·. "Respecto a las 
transmisiones que se hicieron en el Mundial de México. yo creo que fueron 
muy buenas .. las tomas que los técnicos hacían e1an más cercanas. nos 
hacían ver mejor las jugadas. nos hacían di•frutar mas el partido. siento que 
hubieron alounas inovaciones dentro .Y fuera de la cancha. Ahora con 
respecto a la s~uación del Mundial Italia 90. también fueron buenas pero 
creo que fallaron un poco en el aspecto técnico. a ·1eces se les iba la onda. 
tal vez POI la lejanía .. pero ria. no me gustaron .. hacían tomas mas lejanas .. 
pasaban toda la magnitud de la cancha .. pero yo siento que no tue tan 

14.- Anne Narie Nergler, "Truena Europa contra la lncapacidad de Ja 
t.elevisiOn 11exicana". ~No, 501 1 México 9 de junio de 1986 1 JJ :54. 
15. - lb!dem 
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bueno como el México 06, tal vez por el hecho de que fue en nuestro país. 
Pero defintivamente me gustó más el Mundial de México." Comentaiios de 
la Señorita Irme López Hernández. aficionada. 

Por su parte la Sel'íor~a Margarita López. también aficionada. opina: 
"Creo que las transmisiones que •e hicieron en Mé"ic..:> fueron mucho 
mejores que las de Italia. tanto la cobertura de los partidos. como los 
comentarios. en cuanto a éstos definitivamente yo estoy más con los de 
lmev1sión pOJque pienso gue a nosotros como 3ficionados lo que nos gusta 
más a veces es la polem1ca. en Televisa yo siento que es un lar.to 
mecanizado. tU le tienes q1.1e "ir" a uti equipo y tiene: que hablar bien de 
ese aqi..ipo. ;r,dependientaroente d" tu prele1encia per;onal. y hay otros 
l!'Qt.Hpo,- a lo! Qlll!' realmente no quieren o tienen algo en su contra y siempre 
buscan algo y •i hay un detalle negativo en ese equipo lo sacan a reluci< en 
su má><imo esplendor, y de alguna manera esto es fo que hace que a veces 
nosotros (la gente que le gusta el lutbol) prefiéramos ver lmevisión y no 
Televisa11 

• 

Los Sef'lores Guillermo Alvarez. Israel Moreno y Gabriel Velásquez y Ja 
Señora Samanta Garcés opinan de la misma manera. para la afición 
mexicana las transmisiones realizadas en México son mucho mejores que las 
italianas ( o quizá sea que estamos acostumbrados a otro tipo de 
tran;misiones) y las que realiza lmevisión en cuanto a los comentarios son 
mejores.. ya que ést~s no tjenen que "defender"' sus intereses como 
empresa, oí bien es cierto que en ocasiones algUl'lo de sus comentarista" 
tiene una marcada preferencia por algún equipo y le apoya o le resalta por 
encima del resto. esto es en contadas ocasiones. Además de que todo" 
tienen oportunidad de expres<1r lo que piensan. pero no imponen a nil'lgul"IO 
en patticular. 

Relacionado a estos eventos, en 1986 se creo el progtama '\.os 
Protagonistas". que transmitió lmevisión (y que '°'" realiza desde entonces 
en cada evento deportivo de trascendencia mundi.>IJ. 

Los Protagonistas es un p<ograma 100~' mexicano y que es pionero 
en su tipo. En él se comentan las actividades rea~zadas en el transcwso 
del día, se hacen reportajes, comentarios. análisis y hasta bromas, pero lo 
más destacado son las tomas especiales que realizan. 

Los comentarios gen~ralmente son los mismos que en las 
transmisiones .. esto es .. que salvo contadas ocasiones en que durante el 
evento transmitido en vivo. se presenten acciones no del todo claias •. Y que 
puedan considerarse como error y en la noche en Los Protagonistas se 
rectlique. la mayoría ·estemos o no de acuerdo· sostienen lo ewp<esado en 
un p<imer momento. 

La sección más gustada es la t~ulada "Lo que no se vió" la cual 
nos petmite ver ciertas jugadas.. conocer algunas cosas que t.Wlo ni se 
imagina como jalone•. apretujones. acciones que uno no piensa pueden 
ocurrir en la cancha. lmevisión se lleva con ese programa los prNilegios (o 
debiera decirse honores) de transmisión "por su programa tan bueno .. creo 
que hasta los de Televisa lo veían. más que el propio de ello•. pOlque el 
programa de Los Protagoni•tas es más ameno. es de un criterio más amplio. 
tal vez más seriedad en sus comentarios. deja pauta para que uno opine y 
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en Televisa marcan algunos equipos como favoritos. En general me qusta 
más el enfoque de lmevisión. incluso el programa de Los Protagonistas 
ganó Lrl premio por sus transmisiones y por su calidad y por lo novedoso" 
(lima Lópe2). 

Por otro lado. la afición "siente" que los programas de Televisa no 
son en vivo. hay veces que los p1ogramas Y'" son grabados (al menos esa 
impresión dan) y en cuestión de futbol la polémica y la opinión pública es 
algo muy importante. · 

T elevi;a tiene más poder definitivamente "económicamente es una 
emp1esa muy Jica y por lo mismo puede hac.e1 muchas transmmones y 
me1ores. diferentes lomas. pero sin embargo siento que les falta la 
c1eatividad que tienen los de lmevisión, porque a veces no es cuestión de 
dinero sino de creatividad, de gente capaz. para rea~z111 lo que a la gente 
nos gusta o nos atrae" (Margarita López). Creemos que estas opiniones no 
~:l:t~"' a dudas. por lo menos en eventos especiales lmevisión Ueva la 

Refiriéndonos ahora a Sellorita MéKico. Mies Universo y similares. 
hay que decir que éstos son concursos en los que la belleza femenina es 
tomada como un espectáculo. 

En el caso de México. este programa es exclusividad de Televisa. y 
como tat es manejado de acuerdo a sus: intereses ·netamente comerciales·. 
El concurso de Señorita México es ganado por ciertos 11intereses ocultos11 

de los jueces. directores. producto1es o patrocinadores. 

Se eligen sef'ioritas que "representan" ~ la mujer me>eicana~ y 
generalmente l_a ganadora es más bien común y ~.,11iente y en otros casos 
no son muy inteligentes que digamos. Supue>tamente (por eso es 
concutso de belleza) debería ganar la chica más bo?lla y que no sea cabeza 
hueca. por lo menos para que no haga un ridículo mayor. sin embar$jO. 
como se mencionó. la ganadora es la hija. pa1iente o simplemente conocida 
de algún persona¡e involucrado en el concurso. Aunado a eso. es ridículo 
que hasta en un concu1so que es supuestamente 100% nacional. se recurra 
a artistas extranjeros para cubrir el espacio musical. Existiendo tantos 
artistas nacionales de calidad. ¿porqué traer extranjeros que a fuerza de 
verles hasta "en la sopa11 nos imponen modas aienas? 

Y para colmo. es conducido por Raúl Vela•co (cuyo papel en la 
televisión mexicana será tratado más a fondo posteriormente) y producido 
por su equipo de siemple. Esto le da el toque de casa. en el ql1e ante todo 
debe prevalecer el culto a fa persona de Raúl Velasco. Los concursos más 
que permit~ el lucimiento de las concursantes. que a fin d" cuentas es para 
lo que se realiza. es para que todos admiremos y ap1endamos de la 
"mar~vitlosa" persona Ql.le es el seiior. Tal parece que en Televisa aún no 
se han pe1catado que el espectáculo está sobre la escena. no en el 
animador que está l.eyendo un papelito. 

Y si vemos los concursos de belleza internacionales que se realizan 
en MéKico,. estamos ante algo peor .. po1que el "señor todólogd' se cree con 
la capacidad suficiente para conducir y producir ese concurso.. y 
posiblemente la producc.íón no sea tan mala. pero la conducción 1por favor! 
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el señor no sabe ni hablar bien el español. mucho menos el inglés o 
cualquier otro idioma. ¡Ah! pero eso sí, el intento lo hace. no puede pero 
por lo menos hace la lucha. Es el colmo con tantos años conduciendo por 
lo menos deberla saber lo elemental del inglés que es e! idioma más 
cometcial y el oficial de ese concurso. Y s1 eso no es posible, pues que no 
hable. pero que no nos haga quedar más en ridículo demostrando su 
ignor anci" e incapacidad. 

4.1.2. PROGRAMAS EDUCATIVOS. 

En el área educativa. salvo Plaza Sésamo (que no se toca en este 
espacio por ser considerado en el 6rea de programación infantil~ Televisa 
en el lapso anaüzado no produjo nada, transmitió sólo lo que le 
proporcionaban la SEP y la UNAM. Por la SEP se proyectó la 
Telesecundaria. que cubría l>.is horas matutinas del Canal 4. Por su parte la 
UNAM a través de los convenios con Televisa. tr..nsm~ió Divulgación 
Universitaria. Introducción a la Universidad .l' el Cine Club, todo poi 
Canal 8 (.shota Canal 9). Los dos primeros se difundían por la mal'lana y el 
Cine Club a las 23:00 hrs. 

El pro.;¡rama de Secundaria por Televisión no surge de manera 
espont6nea y gratuita (aunque lo paresca); obedece a un cúmulo da 
desequiübiios al interior de la televisión nacional y a una serie de 
contradicciones y necesidades eKternas al fenómeno de los medios de 
información. 

El sistema de Telesecundaria estuvo inscrilo en un espacio de crisis 
educativa en el país marcad" claramente por la e•.tensa población escolar. 
la insuficiencia creciente de la educación directa para satisfacer la demanda 
de educación medi>.i y por el desequdibiro de educación entre zonas 
urbanas y rurales. El Estado ante esa necesidad de educación. "orientó" 
sus esfuerzos hacia el uso de nuevas tecnologías educativas. apOJ,16ndose 
en los medios electrónicos de difusión. 

Televisa programó la Telesecundaria de acuerdo a la estructura de 
sus ermsiones. por ejern¡:>lo, proyectó durante los primeros años por Canal 5 
hasta noviembre de 1977, a partir de esta fecha se transfirió al Canal 4, de 
menor cobertura y posibilidades técnicas. 

T elesecundaria cuenta actualmente con cerca de 300 mil alumnos 
(c~ras de ATCJ y según ésta dependencia, el uso • .de los Saté~tes Morelos 
les ha permitido dar este servicio a todo el territorio nacional. Nosotros nos 
preguntamos ¿qué tanto puede beneficiar esta transmisión .. si éstas no son 
de mucha calidad, y la señal no siempre es la mejor? y si a esto se agrega 
que la transmisión en el Distrito Federal y área metropolitana depende casi 
en su totalidad de la señal de Televisa, y ésta lo programa en un canal que 
no tiene gran cobertura. el proyecto no progresa, ni da los frutos esperados. 
El programa es bueno en sus fines y objetivos pero no en su producción y 
mucho menos al encomendarse a T elev1sa la tarea de difundirla (al igual que 
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Introducción a la Universidad) al país. ya que a esta empresa no le interesa 
elevar el nivel cultural. académico e intelectual de nadie. Prueba de eno es 
que su lugaf ha sido ocupado por T elemercadeo. 

"Una de las pruebas más evidentes de que la empresa 
Televisa se ha convertido en i;n elemento relevllnte del Estado 
me><icano es su presencia cotidiana en la l.JNAM. El hecho de 
que este consorcio haya llegado a tener incidencia en las 
poi lticas de 1nforml!c1ón y de difusión unive,.itarias revela. por 
una parte. el grado de aceptación cc.n que cuenta entre 
quienes "dmini•tr.,,, un sector importante de la ciencia y la 
cultura del país y, por otra. manifiesta la pre.bada capacidad de 
los conces~narios de la televisión para apr•)piarse mensajes y 
permear instituciones estatales. "(16) 

"Paralelamente a la producción de sus telenovelas 
educativas Televisa inició en 1976 un convenio de 
colabo!ación con la Universidad Nacional Autónoma de 
M6Mico. En el acuerdo. Televisa se encari;ió de la p<oducción 
técnica de programas educativos. mientras que la UNAM se 
responsabilizó de planific:ar:y dise~ el contenido de 6stos. El 
monopolio televisivo se b~fició con la eKclusividad para su 
explotación comercial. La1Universidad por su parte. los utaizó 
para el desarrollo de sus funciones educalivas y para 
intercambios con otras instituciones. Hasta la fecha. el principal 
beneficio de este convenio para Televisa ha sido sin duda. el 
aval que le otorgó la más destacada institución uiiversitaria del 
pa ( s a au 1>royecto cultural y a su propia exsistencia como 
"'!'Presa. En el plano de loe negocios. idemás de reciblt 
utilidades por la venta de los programas producidos (y teniendo 
en cuenta que s1 bien la UNAM se ahorr'> los costos de la 
realización técnica y su difusión. está oblig.da a remunerar al 
personal que planiftca los PfOgramas).. el cc,risorcio televisivo. 
gracias al convenio. ha acreditado y facilitado 
significativamente la exportación de la P.!ºgramación. 
piincipalmente en el mercado hispanoamericano.' (17) 

Introducción a la Universidad fue la primera serie que se presentó 
bajo el convenio mencionado. transmitida a partir de 1976. Los piogramas 
tenían el propó$ito de divulgar conocinientos sobre "la cultura universal l' 
principios científicos y tecnológicos básicos". dirigidos a todo público y 
particularmente a la población ma<ginada del sistema escolarizado. Sus 
contenidos se aprovechan de manera complernentaria para apoy111 los 
programas curriculares normales de la enseñanza media y superior. 

Divuloación Universitaria se inició a partir de 1977 con el p<opódo 
de sust~uir las cátedras universitarias suspendidas por una huelga de 
trabajadores de la UNAM. En su primeta fase se transmitieron 856 

16.- F"tltH Fern.tindez Christlieb, Trleylp• el Qyinto Poder., Cl.ives 
Lallnoa11•rlc•nas. M•11lco, 1989, p.99. 
17.- Alberto RoJ•s Z.11or1no 1 Ipl1yl11 11 Quinto Pgd1r, Clav1s 
L1tlnoa111r'lc1.na. H•11lco, 1999, p.137, 
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programas de media hora cada uno y 15 mesas redondas de IA'la hola (a .• 
trav•s de los canales 2.4.5.8 y 13). en los cuales perticip!llon 353 meestros ·'.. 
univera~•ios. La serie se acompaffó de une franca camp!ll'la antisindical a 
travo§a de loa noticiarios de Televisa que se adhería a la rígida política 
gubernamental seguida en el caso de esta huelga. Las circunstancias 
políticas favaecieron enormemente el desarrollo del convenio. 

Una vez terminado el confflcto laboral. la serie continuó con los 
p1opósitos de reforzar la docencia en la educación media l' superior; apoyai 
los sistemas de televisión universitaria de cuatro facultades; promover la 
actua!ización profesional. la orientación vocacional l' la divulgación 
unvers~aria. En los últimos tiempos. ambos programas se transmrtieron 
únicamente en el Distrito Federal por el Canal 9. 

En la otra cara de la moneda, Canal 11 difunde Sec..,daria 
Intensiva para Adultos l' Temas de Primaria. Sinceramente no podrían 
decirse muchas cosas de las transmisiones. Canal 11 sólo cumple con 
transmitir los ptogramas. pero no los elabora. T anlo Secundaria Intensiva 
para Adultos. como Temas de Primaria. estan elabOfados en base a los 
planes de estudio de la SEP. y como todos sus ptogramas. no están 
actudizados. son planes de estudio de muchos años atrás. Todos sabernos 
que la educación en M é•ico es muy deficiente. pero teniendo la oportunidad 
de utilizar el medio de d~usión más grande para difundif sus ptogramas. si 
éstos no son muy buenos. por lo menos sí deberían destinar más recursos. 
no sólo económicos. sino fil.imanes pera realizar mejores programas de 
televisión, con más imaginación. menos monotonía y menos 
acartonamiento. El eonl<!•·•do es bueno (independientemente de lo antes 
mencionado) si se toma'"' cuenta que se informa k»que deben infamar. 
cicen lo que deben decir l' encellan lo que deben ensel'lar de acuerdo a los 
giones que siguen. Ae~erainos que sr no se ac•ualizan. no se avanza<á 
aunque se trans1111tan todo el día programas corno estos. 

A diferencia de los piogramas de Televisa. este canal no representa 
un pioblema en cuanto al auditorio. porque aunque es poca la gente que los 
ve. los que toman estas clases saben que sólo en Canal 11 podr.in verlos; l' 
que estos programas sólo se difunden en el Dislr~o Federal l' no eKiste la 
preocupación ni el cuestionarniento de la cobertura y la audiencia. 

4.1.3. Programas Culturales. 

La piesencia de los programas que suelen Uamarse culturales en la 
televisión comercial obedece más a razones coyunlur ales ·la e>Clensión de la 
concesión del Canal 9· que a preocupaciones por el contenido de las 
emi:iones. Televisa decide incursionar también en la alta cultura 
apodermidose, en lo posible. de la pioducción del artista ~ del intelectual 
me><icanos. Así legitimaba su permanencia dentro del ámbito de la cultur ª· 
neutralizaba las críticas en torno a su actuación mercantilista l' 
estupidizador a e intentó orientar según sus intereses un ámbito de la cultura 
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nacional hasta entonces apartado de su actividad. La pintura. la danza. el 
teatro. la música. pasan a ser de su incumbencia. Gracias a su aparato 
public~ario logra captar la alflnción del público hacia sus eKposicione•. 
obras. programas y darles a éstos una importancia mucho mayo< que la que 
tienen por sí mismos. De esta manera. Televisa quiso asegurarse el 
monopcilio de la cultura. ya no sólo el de la cultura de masas. sino también el 
de la creación artística. 

T ranomite telenovelas históricas o adaptaciones de novelas 
provenientes de la BBC de Londres. programas en los que se habla de 
historial' cultura de MéKico; sobre avances cientfficos l' tecnológicoo; en 
donde el BaUet de Nueva York o la Orquesta Sinfónica de Viena tienen 
lugar. 

Sin embargo. como sólo se trata de una táctica. una revisión 
minuciosa de la programación cu-ur al hi%o evidente que se careció de un 
proyecto e incluso de una concepción coherent<1. Nos encontramos ante 
un grupo de series sin relación entre sí. cuya selección parece arbitraria l' 
sobre todo distante de los problemas nacionales. Si la mú&ica cl6sica es 
cultuia. música clásica en el canal c~al. L11 vida compleja. 
contradictD<ia. polémica, de la c~ura meKicana está ausente de las 
pantal& de la televisión privada. 

Veamos algunos ejemplo• de esos programao: Estudio 54. Programa 
en el que se proyectaban las obras de diferentes <lltistas. Se hablaba de la 
historia (o trayectOfia) l' obras del (os) artista(s) aUos) que se dedicaba la 
emisión. intercalando melodías periOdii::amente. El programa no 111a de una 
calidad excepcionlll, ya que ver al mismo seflor programa traa programa 
sentado o de pie porra trasnmisión "en cuadro" erl!I muy monótono; POf otro 
lado. lea melodías (videos) no siempre se proyect->ban completos. ínuchlla 
vece1 ae tranamitfan ya inic~•. •• cortab., a la mitad o caai al final. 
Canta con un bUen n!Mnero de tele11identes. aunque 61te fue 
disminu)lendo paulatinamente al transmitirse programas repeticloa. 

M611ico. Magia y Encuenlro. Programa que se transm1li6 durante 
algunos al'los por Canal 2 bajo la conducción de Raúl Velásco. La 
concepción del programa era buena. dar a conocer aspectos y iugafes 
poco conocidos o totalmente desconocidos para el público. así como vis~ar 
lugares muy conocidos y que representan puntos turísticos de importancia. 
Quizá ese era su mejor aspecto. el promover el turismo. sin embargo. su 
mayor defecto fue que como todo lo que hace el se~ Velasco. es ~ 
maiiejado. y ante todo silvió para ''lucir" su imagen y aumentar su 
popularidad. Posiblemente (si no hubiera tantos intereses de por medio) éste 
podría haber sido el programa de la televisión comercial que nos ace1cara a 
nuestras rafee.. coatumbres y tradiciones, y pudiera fOftificar nuestra 
identidad nacional, 19-Cialmente para la gente que por una u otra razón 
se encuentra fueta del país). pero. debido a la manipulación. no se logró tal. 
además de que en un determinado momento el programa concluyó su ciclo 
y dio paso a más horas del maratónico programa Siempre en Domingo, en el 
que se proyectaba continuar con un espacio dedicado a ! 'promove1" la 
Aepúbliéa Mel<icana como una eKtensión de M611ico. Magia y E~ro. 
sin embargo. Mte proyecto terminó en los piogramas que Siempre en 
Do mingo realiza en provincia y en los que se destacan puntos de interés 
del lugar. 
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En la contraparte. los mejores programas culturales transm~idos por 
lmevición son: Lo Mejor delH Artee. MéMlco Ocm!onocido, Lo Nueetro; 
Co1tumbree de Méacico. JI pOI supuesto el m4•11no representante de la 
cultura El Festival Cervantino. 

lmevisión. especialmenle el Canal 11 ha sido un buen promotor de la 
cultura. a pesar de que en su programación cot1d1ana no se le dedica un 
espacio para difundir este tipo de programas. Quizá deberla dedicarle más 
tiempo, porque programas como los antes mencionados realmente son 
dignos de verse JI reconocer el gran valor artístico y cultural que tienen. 

Lo Mejor de las Artes y el Festival Cerv mtino son transmisiones 
que en su mayoría difunden la música clásica. l.o mismo se ven Operas 
que extraordinarios conciertos de las mejores 1Jrquetas Filarmónicas o 
Sinfónicas del mundo. Muchas veces esta clase de música es considerada 
aburrida. o no se le considera como una muestra del arte (caso específico 
de la Opera) porque desgraciadamente en México es muy poca la gente 
que tiene los conocimientos musicales par a apreciar esa clase de expresión 
artística. Por consiguiente. a la hora que se realizan estas transmisiones la 
gente apaga su televisor o cambia el canal. 

El Festival Cervantino difunde además la cultura popular del país. 
presenta g,~os de danza y música folklorika. baHets regionales o 
nacionales. Estas transmisiones al_ igual que las de M6acico Desconocido y 
Lo Nuestro: Collumbre• de México son de los pocos Fllogramas 
culturales que tuvieron un buen número de telespectadores. Estos dos 
últimos mostraban aspectos poco difundidos de nuestro pal•. Recorrían los 
lugares más recónditos de la Re~lica. Por medio de éstos conocíamos 
lugares que jamás imaginamos existían. nos enseñ.,ron todos .Y cada uno de 
los rincones del país. así como sus costumbies muchas de éstas eran 
completamente desconocidas para nosotros los cit ,dinos. algunas otras son 
tradiciones que se han seguido por años. y que r ,. han formado a través 
del tiempo. 

Tanto México Desconocido como Lo Nuestro; Costumbres de 
México son la muestra de que un p¡ograma cultural no tiene que ser 
abunido ni costoso. Sin grandes lujos .Y sin muchos recursos se puede 
lograi difundir nuestra cultura. Lástima que no se transmitan programas de 
este tipo con la frecuencia que deberían. 

Resumiendo al respecto de Jos programas educativos y cutturales .. se 
debe decir que no se requiere que la Universidad ni k-s programas culturales 
estén al aire las 24 horas del c!ía. ni que lo hagan en proyección nacional ni 
con el eficientismo con que opera la empresa privada. Lo que al país le 
urge es contenido, es inteügencia .. es sensibilidad .. es razonamiento para 
enfrentar sus problemas. y apertura para apreciar las muestras de art.,, 
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4.1.4. Programación Infantil. 

Los programas para niño~ ..:.úmponen otro de los géneros de 
importaru:·11?1 en t~ telev1<;iOn ·t.?llnto eri t.~ telev1són e-;tatal como en la privada· 
.'r an di la.;. pr.Jduc.ciones norteamericanas van a la cabeza del mercado; 
pocos países tienen actualmente posibilidades de participar en este renglón 
dedicado a la inlancia. 

El papel de la nil'lez acapaiado por la televisión ubica al aparato en 
un lugar privdegiado para derigilse a los nil'los y condicionarlos. Este tipo de 
producciones alcanza sin duda uno de los principales blancos dentro de la 
pefspectiva del poder. 

Desde sus primeros al'los. la televisión mexicana ab<ió sus pantalas a 
una verdadera invasión de dibujos animados de producción norteamericana. 
a fin de ocupar el tiempo extraescolar de los nif'ios y jóvenes. La Walt 
Di•ney Brothers. entre otros. se ha constituído por su difusión masiva. en el 
:;=:~ ~:i!ª~~~~~~o 1o~~~ltK,goco a poco mediatizan la educación. 

La programación de Televisa destinada a los nil'los considera como 
objetivo fundamental el entretenimiento. éste se concibe casi como una 
f01ma de hipnosis de la mente infanta. Las técnicas utilizadas mantienen la 
atención lija mucho movimiento. insistente son01ización. secuencias rápidas. 
ineirWencia de momenlos para la refle><ión. 

"En 1981 la programación infantil 0°oupó 8.63 % del 
tiempo de transmisión de los canales de Televisa. Para 1905. 
este porcentaje fue del orden de 17.7 % Pa1a 1997. el Canal 5 
tr11nsmite 6 h0<as diarias de programación dirigidos a los nif'ios. 
prir1cipalmente dibujos anim11dos estadounidenses. y en menor 
número japoneses y eutopeos"(1 8) 

lmevioión ha mantenido un promedio de un 6 ~~ del tiempo de 
transmi<ión. en algunos años de acuerdo a los cambios de director. ese 
porcentaje ha disminufdo o aumentado. Actualmente transmite al rededor 
de un 3 % de programas infantiles. cantidad que abarca cerca de 5 horas 
diarias de programación. 

En et caso de M6xi~o. el lenguaje y la capacidad de producción· 
difusión de sxogramas infanties y educativos se realizan con miras al 
mercado hispanoparlante de Am6rica Latina y Norteamerica. 

Hacia 1966 apareció en Estados Unidos la idea. entre algunos 
pedagogos. de incursionar en la televisión con programas pensados para los 
niños. El objetivo era produc11 series que incrementaran la calidad de los 
contenidos. orientándolos hacia la enseñanza formal o escolarizada. Se 

18.- Fr"ancisco J. Martinez Madallín, Televisas Siga la Huella. Ed. 
Claves L1ittno1."l!rlc1.n1.1 1 11tkico 1 1989, p. 2~1. 
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pensó en oponer a las caricaturas y programas de entretenimiento una 
opción educativa. Desde el punto de vista de los p¡oductores. se tratatía 
de mejorar. a través de la televisión. las oportunidades de los niños de 
escasos recursos. Proporcionarles elementos para que su ingreso a la 
escuela se diera en condiciones no tan desiguales frente a los infantes con 
padres ilustrados. Esa fue una de las justificaciones. 

Por otra parte. tratarían de crear un modelo de televisión infantil que 
aprovechara el poder encantador del medio para iniciar a los pequeños en 
los conocimientos elementales:: contar, leer, adquirir vocabulario. 

u~arían las técnicas de producción de los comerciales; repetición. 
agudeza de lo eMpuesto y brevedad. El público sería de entre tres y cinco 
años. De ahí nació Plaza Sésamo. 

Con el ropaje de su científica planeación. la serie se lanzó a 
conquistar los mercados. En su mejOI época su 6Mito la Kevó a 50 países. 
Parecía haber surgido la panasfla· Al fin los nil'los dejaban de ser idiotizados 
por le talev1;1on: al fin este .spar.!lto los educaba. Sin emti.rgo. pronto se vio 
QUe el eMperimento era fallido. · Pese a laa buenas intencKJnes de los 
reattzedores. las marcas ideológicas eran evidentes en los contenidos ele la 
serie. El defecto principal era sli carácter universalizador. Forma de vida, 
~~s1~;,es, conceptos norteam~icanos incluídos junto con los nlJmeros o 

A Plaza Sésamo se le vio como otro intento más de penetración de 
la cu*"'ª yanqt.11. Eran los tiempos de las teorías del coloniaje cultU1al. 
Surgieron de inmediato los rechazos. sobre todo en los países con poder de 
imp..rgnación frente al coloso del n01te. Tal fue el caso de MéMico. Los 
educadores. los periodistas, los intelectuales analizaron la serie y 
demoslt aron cómo no sólo se trataba de enseñar a leer al niño sino también 
a amar fas hamburguesas. los marir1es. el haUoween y la Casa Blanca; en 
suma. a identificaerse con el modo de vida americano. Se generalizó la 
polémica y se caldearon los ánimos. En aqueU.a ocasión MéKico p<efilió 
protti su difusión en nuestro territorio. E so fue en la p<imera mitad ele los 
setenta. 

Para la década de los ochenta tales conclusiones se olvidaron. al 
meno.• las olvidó quien autorizó la serie. El caso es que tenemos entre 
nosotros al muy criticado ptograma de Plaza Sésamo transmaiéndose en 
cadena nacional y a todo color. Es cierto que se ha meKicanizado. los 
actores son nacionMs (también hay algunos latinoamericanos por si se 
puede eMportm). El luaar en donde transc1.11re la acción es una plaza con 
sabor local: vecindaá, macetas. geranios, tendederos. Sus hab~antes 
comen frijoles y arroz y por lógica, tortillas. Los animales que hablan son 
iguales a los del Plaza Sésamo original. También los dibujos animados. Es 
una adaptación. s f. pero el vocabulario. los objetos, algunas formas 
sintácticas que se enseñan reílejan una cultura que no es la nuestra. 

En el caso de Plaza Sésamo. podemos observar cómo pata ésta, 
después de haber sido eMperimentada en Puerto Rico, Televisa se asoció 
con los productores norteameíicanos a fin de realizar la versión 
latinoamericana de la serie. Fué así como Televisa dio los primeros pasos en 
la racionalización estrecha de la producción televisiva, por medio de la 
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utilización de un equipo técnico y social. con el apoyo de especialistas del 
campo de la pedagogía y de las ciencias sociales. El lamado T aler Infantil 
de Televisa fue constituído por sociólogos. p8dagogos. psicólogos. 
especialistas de la comunicación. etc .• que se encarga<on de la adaptación 
de la serie norteamericana; éste ma<có el inicio de otra época en la 
pmducción de Televisa, por la incorporación de equipos de especialistas 
intercisciplinarios. 

Por otra parte, Maltela<t .¡: Waksman (1873) nos dicen que: "En 
América Latina "Plaza S•hamo ' ec un producto cultuial "de confección" 
procedente del corazón del ~rieliemo. El prOgfame es alractivo ... pero no 
es colamente un pioducto éulluial... 1ino que repiesent• I• inv•1ion de 
empiesa1 1nternact0nale1 en el mundo de le educación. fomentada por el 
gobierno de los Estados Unidos ... se produce. pues. un cambio significativo 
de la función de los medios de comtl'llcación social. de ser un modelo para 
el tiempo libfe y pa<a el hombfe corriente. pasan a ir destinados a 
determinados tele;pectadores y a e;tar al servicio de una educación de 
caracter formal. "(19) 

La p¡ogramación hoy de Plaza S.Hamo en las pantalas me~icanas. 
parece sel'lalar que no se puede pensar en batalas ganadas. Los 
productores norteameticanos y sus socios en este par• son capaces de 
esperai diez o ~s af'ios para salirse con la suya. 

Por su pa<te. el p1ograma inlant~ namado Burbujas. al ioua1 que los 
programas violentos. está basado en el maniquefsmo. dividiendo al inundo 
en buenos ~ malos. En este caso. los primeros son el "Profesot 
Mernelovsky' y sus a=e• Mafafa Mu~o. Patas Verdes. Pistachón 
f.'.,?~~~ ... Mmoso atón; y el papel "malo" cone a cargo del 

La realidad. en todas sus manifestaciones, es una complejidad por lo 
cual se requiere que su comprensión y conocimiento se realicen bejo 
razonamientos complejos, mismos que se van logrando con la e><pe1ienc1a 
individual y la pieparación. 

El nil'lo comienza su proceso lógico con razonamientos simples 
maniqueos. pero su ¡xopio enfrentamiento con la reaHdad y el contacto 
social lo Mevan a abandonar paUalinamente esoo criterios e ir incorporando 
nuevos elementos lógicos a sus razonamientos. Es decir. va ampliando su 
raciocinio frente a e$a realidad compleja. 

El programa Burbujas al igual 9lJ9 otros infantiles, cortan de tajo el 
desarrollci de este pi:oceso lógico. Retiene al nif'lo en su razonamiento 
simplista. lo que impide continuar con su p1oceso de madUlación lógica. Y 
tal cosa afecta de manera decisiva su vida de adulto. 

Además se copia el estilo hollywodense de p¡esentar la historia. Esto 
consite en otorgarles al romanticismo (la lucha por el amor de una ~) la 
base sobre la cual se desarrollan los hechos históricos. Para el guionista de 

19.- Eduardo Contr"era• 1 La Tran2rli1ión Tran9cultural. UtESCO, Nueva 
York, 1977, p. 13. 
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Bi.sbujas no existe la paiticipación popula< ni la lucha de clases. Y~ tambi6n. 
continuando con la tendencia falsificado<a de la historia. se presentan que 
viajen a trev6s del tiempo. como el factor decisivo. necesario y positivo. 
¡¡ara que se Pfoduzcan importantes hechos históricos. Sin eKos. según 
Televisa. no se hubieren podido realiza< los trascendentes acontecimientos. 

· De esta manera. la nil'lez llega a la siguiente conclusión: par a que se 
puedan solucionar los problemas que afronte determinada sociedad en un 
momento histórico. se requiere la intervención externa ·inteH~nte, 
"científica". "de buena fe"· de alguien que ~e aseme(e a los persoanies de 
Bi.sbuias porque los verdaderos hacedotes de la historia se encuentran 
incapacitados para s~lir adelante. 

En la programación infant~ las series más abundante son las de 
~os animados. Su origen, las compatllas norteamericnas. La cantidad 
de titules rebasa los 100 programas de caricaturas. "Algunos constituyen 
hi$1orias originales de la televisión. como los Picapiedra. Y de esa idea 
han sU1gido una cauda de descendientes: Loa hijos de los Picapiedra y 
las ....evas travesuras de loa Picapiedra. El programa presenta 
reiterativamente las aventuras de las cavernas de claras costumbres y 
valores norteamericano·occidentales. Junto a Los Picapiedra están todas 
las emisiones que dan movimiento a pem:inajes de la tora cómica: Tom y 
Jeny. Popeye. El PAiaro Loco. El Hombfe Aralia y su ho~ 
femet'Wlo La M ..... Árafta. Flash Gordon. El Llanero Solitario. 
Encontramos también series en las cuales el saqueo a la literall.l'a es 
evidente. Eigen ~s personajes clásicos. como Robin Hood o el 
Capit6n Nemo. para despojarlos de su dimensión hislórico·liletaiia. Se 
ctean otros seres que se les parecen forzadamente porque han 
abandonado su caracler ünico. Ya no son PfOlagonistas de una sola 
historia. con un principio, desarrollo y fin. como los reales A obin H ood o el 
Capit6n Nemo. Son ahora mul'iequitos intempo.ables. inmortales. puestos 
a r~i'. el primero en un bosque y el segundo en el fondo del mar 
movanientos históricos paia sobrevivrrse una y otra vez. T ambi6n se 
producen degeneraciones de milos griegos en un" mezcla in/Ofme, como 
en Loa Cuatro Fant6aticos o Loa Super Amigo•. No laltan. por 
supuesto. las historias galácticas o planetarias 111 esl~o de Flash Gordon." 
(20) 

De entre la amplia gama de ca<icaturas que se han transmitido tanto 
en Televisa como en lmevisión. escogimos a Los Cuatro Fantásticos. los 
Súper Amigos. L- Tortugas Ninja y Loa Transfomwrs, como los 
ejemplos de la programación nociva para los nil'ios. 

A través de Loa Cuatro Fantásticos y Lm: Super Amigos nos 
encontramos con ...., vetsión importante de los programas ele persecución 
dirigidos a niños. los de super héroes. El policía y detective se ve 
reemplazado por El Hombre Aralia. La Mujer Aral'ia o por un conj1..r1to de 
super héroes que actúan g¡upalmente en un contexto de conlNctos 
mundiales o interplanetarios. Nos encontrarnos con un claro esguema de 
división entre buenos y malos. No hay una incógnita que alimente la 

20.- Florence, Toussaint, en Tele11i1a el Quiotg poder. Ed. Claves 
Li1t1nou1erlc1nas, t16xlco 1999 1 p. 48-49. 
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narraei6n. Se conoce desde el principio al maleante .I' al h61oe que nunca 
se mezclan, ni se 1>41ecen. El mal así sep41ado. está siempre h..1e1a de 
nuesttos par-. de nuestro planeta .I' nuestra~. Parece ser que éste 
mal cad4 vez ce aleja más de nosottos. El mal está en el otro. en el 
eMlt41errestre. en el Halcón. en el HOlllbte Topo. que se cl!lfacterizan pot su 
ambición. Ya suftcien(emente poderoso. poseedores de inmensas riquezas. 
tobots de todo tipo con armas pebosas. no se conl<xman con su haber .I' 
pretenden dominat toda la humanidad a través de le obtención de un tesoro 
e•condido. de armas o te~ra pe~gtosa. así como a través del control .11 
la eliminación de loa Cu!ltlo Fantácticos. Sólo estos -e• con habilidades 
.I' podeteo sobtehl.manos pueden salvarnos. 

A través de la cor4unción de sus pacieres (la fuetza bluta de Mole. el 
Hombre Elástico. la Mujer Invisible .I' el Hombce Llamas) capl1Aan 111 H<!llcón. 
Esto lo logran después de grandes combates contra la voracidad. men«a 
en que se deline la mllld4d .I' la injusticie en •atoa progr.maa. A •ota I' a loe 
personlljea que la corpo1izan se le• regleaa a su pela de origen. En su 
despediaa amenazan volYer. el finar nos Wrocb:e con ill tiguiente 
.,._., ... 1W11e16nt 

POI 1u parte lo1 Sijper Amigos forman un grupo en el que •• ven 
conjl.riadoa lodos 101 1upe1 ~ro•• norteamericano• ( .I' ahoía tambl'n 
de1g1ac;illd-'• IMMic-·~ Todo• unen IUI fUe!HI .I' "pode(••" para 
combllttl el mal. T odo1 H ~an entre ar. Cuando 1.n1 •• ve en pelgio. o 
no ~ 1olo contra el ~. otro u otro• de lo• Super Amigo1 va en su 
auiiilo. La Muier M•avilll ida 1u lazo ~- Superman ~ por lo1 
cielot, AcU«Mn org.,¡za ei*cioa de e1cualoa. Blllmllrt .I' Robln 1\ben poi 
lo1 l'lll.l'oa o lo rneiof. loa Gemelos unen •ua anilloa.I' .. tran1forman en lo que 
sea. lo ~ se necede. ague. cuerdas. etc6tere. 

Los dibujos anmados subtayen el Cel~ter ient6stico de la serie. 
Nada de lo que pasa en las pantalas se peiece a la vida real. pero.!"' ce Mi 
dicho .I' repetido: en un espacio aparentemente tan fantástico. se pr~ 
c=iones del rru>dO .I' soluciones a los problemas ,..., fent6sticos. 
~ lticos de una de las naciones m6s PQderosas. Conocemos .!"' esta 
¡us · ión del desanollo científico y tecnológico amiementista desde las 
¡xime"ls Vefsiones de historietas de los s(¡pet héroes desde la Primera 
Guerra Mundial. el mal uso de la ciencia y la tecnología está en el malean(e. 
en las dem6s naciones. 

En un nu..do de grandes conflictos .I' giande~ maleantes SUtgen las 
grandes soluciones: los super héloes norteamericanos pe1ecen Sef los de 
toda la ~ La omnipotencia de los héroes se conecta con la 
Ol'IW'lipolencia inland y con el mito de la civilización norteameticana. 
difunclda en .......,stros países latinoameticanos. 

Pero vamos. si hay súper hétoes de "catne y hueso" como los antes 
mencionados (al fin l' 111 cabo son hombres r. mujeres). ahot'a nos vamos a 
los animales l' robots que t3ncUn las mismas unciones que loa ant91iores. es 
decir. luchan contra el mal que amenaza 111 mllldo. P4Aí t~s el 
ejemplo de Las Tortugas Ninja .I' Los T randor-1. 

Ahota tenemos a cuatro tortugas que viven en un túnel. una rata que 
vivía en una mansión. un destructor que ateca esa niarnOOn l' mata a los 
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duef'ios. y a los mutantes que ayudarán al destructOJ a cumplir sus 
propósitos. 

La rivalidad inicia cuando la rata (Splinterl trata de defender a sus 
patrones y de$fi¡¡U<a al destructor (que en adelante usarll máscara para 
ocult111 su rostro) quien de~s de una lucha cree habeflo matado. sin 
embargo. como siempre sucede en las caricaturas. éste tiene mlls vidas que 
uh gato. y POI una de esas grandes casualidade<. se encuentra con las 
tortugas quienes gracias a una elqllosión que derrama un líquido que las 
desanolla. les da más tuerza que los humanos y la inteligencia de éstos. y 
complementa et cuadro af ensel'iarles Karate "para defenderse". 

Las tortugas vivían en túneles y sallan en la• noches por las 
alcantar~las para comer pizza~. Poi cu parte el destructor desea acat.. 
con este grupo de "indefensos animales" y hace un e•peiimento que 
provoca una e>q>lotión. cuyo resultado son los Mutantes: un cerdo (Vivop). 
un rinoceronte (AocosoJ. un halcón. una liguila y un "cerebro". Estos 
formarán el grupo de los "malos" que luchan contra la humanidad en su 
afán de vengarse de la rata y de apoderarse del muido. En la trMla 
aparece Abrff. una chica que es salv!lda poi las tortugas y que desde 
entonces se lriá a eUos para luchar contra el mal. Jasan es su mejor amigo 
que les Informará de los acontecimientos. Así se conforma el giupo de los 
1 'bueno$11

• 

Los capílulos siempre fueron lo mismo. los mutantes hacían "cosas 
mal.!u:" a la hum..rnctad. Abr~ o Jason les com<ricaban a las toitvgas y éstas 
salían de su escondite pa1a combatirlos. Se hacía gala de tas gandes 
habilidades de karate. unos como ataque y otros como defensa. Ah. peio 
tarnbi6n tenían armas. porque son buenos pero n.., tontos. había que llevar 
un apoyo matetial por aquello de las "armas m•" fles". En conclusión 
tenemos que, las TOftugas Ninja eran el ejernplo clásico de todo lo 
inverosfmil. tortugas karatekas fanáticas de las pizzas; a este paso dentro 
de poco vamos a t-r ~= que coman chilaquiles y practiquen bo>< o 
sean excelentes espadac · . 

Por su parte Los Transformers se sintetizan en pocas palabras. 
robots que luchan contra robots. Por supuesto que no son robots cOflU'les 
\1 cOJrientes. tienen la facultad de convertirse en lo que se necede. avione•. tanques de batalla. etc; y si en algún combate cualquiera de los 
robots ce dal\a o pierde algl.wia pa1te. sus compal'leros lo atienden. lo arman. 
lo cuidan y lo apoyan en su r.§pido retorno al combate. 

Tanto las Tortugas Ninja como los Transformers. son ejemplos 
más que e><eelentes de -lo que las caricatU< as norteamericanas piornueven. 
Las caricaturas estan lenas de violencias. racismo. asesinato y refuerzan la 
befigerancia de loe nil'los. 

Y por •i no fuera suficiente. despúes se realizaron películas de 
ambas, que son e><actamente lo que pasa en televioión (y hasta un poquito 
más) pero en la pantala grande. y por si no bastase con esto. se transmitió 
(la película) por televisión. "Como apta para todo público y de contenido 
positivo fue clasilicada la vefSión cinematográfica de las T otuga Ninja por 
el Oepa1tamento de Supervisión de la Dirección de Cinematografía. cuyo 
direct0<. Eduardo Macedo dijo no encontrar relación alguna entre la 
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película y la éonducta de sus pequel'io• espectadores. "Mite. se han 
hecho muchos· estudios. y no hay uno que sea definitivo acerca de la 
violencia tanto en la telev,.ión como en el cine (l ?}. En realidad la violencia 
existió antes de que e1<istier a el cine~ de que ex1stier a la televisión; entone el: 
h!I sido una cuestión universal de la historia misma de la humanidad y en 
algunos casos es tratada de una manera artística. en otros casos es tratada 
con el afán de un cierto morbo. POI eso muchas películas que son 
extrictamente de viol~ncia son clasificadas en C. sólo adultos. Y en este 
ca~o tas r ortugas Ninia, nosotros sentimos que hay un mensaje positivo 
f¿ 71 hacia hacer el bien. que los personajes malos son derrotados y a su vez 
h!ly un intento de hacer que las artes marciales sean vistas con una rnosofía 
que no sea la practica de la violencia". No hemos recibido ni un mensaje 
neg!ltivo por la v1oler1c1a de esta película. dijo fin!llmen!e el Jefe del 
Departamento de Supervisión de la Dirección de Cinematografl!I". En I!! 
Red (Radio R<!d} Enrique Mul'ioz. 

Por su paite José Gutiérrez Vivó dijo: "Discrepo totalmente con este 
concepto. con est!I forma de pensar. y creo honestamente que una cosa 
son las Artes M .!lrc1ales como una defensa. como una de·fen-sa. y otr!I como 
una eHP1esión de agresión a través del cine. POI supuesto que la violencia 
es inherente al ser l'umano. Desde que andaban Adán y Eva allá en las 
tierras de Huuein. allá POI el paraíso. según se dice era en lrak. 
seguramente habfa violencia, !lcuerdense cómo mató Caín a Abel. Pero el 
cine. la televisión. la radio y los medios impresos. indiscutiblemente que si 
son. mal ut~izados lo que hacemos es aumentar. incrementar, difundir la 
violencia; y creo que los resultados están a la vista." 

Estos e·¡emplos permikn mostrar que la programación infantil de 
Televisa tiene a finalidad especifica de manipular·• la niñez para conformar 
una ideología acorde a los intereses de l•.•s g<andes capitalistas 
transnacionales. Par .. eNo. mutilan la imaginación infantil al abstraerla de 1-• 
piopia realidad con programación fantaseada. prop .. 4nan la competitividad y 
el f!lnfr.,nt<!mu"nto en 11.Jg.,, di? 1.:i ~olrd~ndad. prot"' :-r~1on3n a la niiiez una 
t~ ... !oria fafaific.ada, c.oa1tar1 eil de;:..auullo lógico del r,iño, 1eteniéndolo en un 
~~!,::i~fc,~i.;sc¡'!~f~:d':.'.erno y modelan Ltna persona pasiva. con hábitos 

Por todo ello. se puede afirmar que el monopolio Televisa ejerce una 
gi ave acción criminal en contra de la nil'íez. 

lmevosión como cadena estatal debería seleccionar mejor la clase de 
caiicaturas que transmite. y r10 seguir con el juego de elevar sus ratings en 
base~~=: "compet~1vos" de la misma temática que los de Televisa. 
Desgr · e en lmevisión -y en Televisa por supuesto- han olvidado 
que la televisión tiene le función de mejorar las formas de convivencia 
humana. y evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo aimánico 
de la nil'lez v le juventud (.ortfculo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisión}. 

Para finalizar eote anélisis de los programas 1nlant~es diremos que: 
"Asi como legaron a reconocer que los regímenes corno los de 
Checoslovaquia, Rumania. etcétera, estaban equivocados. al!1Ú':' dí"I 
llegarán a reconocer que ~e equivocaron al permitir la transmisión de 
p<ogramas como éstos." (José Gutiérrez Vivó. 5 de octubre de 1990. Monitor 
de Radio Red. 7:50 hrs. l 
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4.1.5. Progra...... de Entretenimiento. 

El rubro que contiene ~ cantidad de programación es el de 
entJeteninmnto. En este anMísis enconlramos ~ dferentes los cuales 
se Slbdividan en películas. tele teat1os. progr- musicalec. programas 
depoltivos. y otros progr!llllM de erireteniniento. entJe los que se 
~..,, las telenovelas y los programas de concurso. 

La programación de T eleviaa e lmeviWn está ~a tanto por 
realizaciones nacionales como por la <ilusión de series extr..,.,..as. 6stas 
.:tinas en rúnero abn.mador. sobre todo en lo que hace a las polc::iacas. 
melodramálicas e infanties. 

Eme la producción nacional lo que más atuida es el producto 
melodramálico. el tunorlstico v el musical De los tres ciMeros. rirvn> 
~a pcx la b~ factLa'a de sus series • .I' sin em6argo. son éstos 
materiales de mcpartación a toda América Llllha. a EIPafta. al ... de los 
Eatados Unidos4~uamente a países <!lU'opeos v asiMicos. Telenovelas 
y programas . 1-*>os pcx Televisa invaden los cmiales del 
~ y rru:has veces marcan la pauta de la irnagiMci6n pra<b:tiva 
de los guiorWtas de televisión. 

La pbaidad no es rila meta rila caraclerlstlca de la progamación 
del conaarcio; cada uno de los rubros está COR"C>Uesto por prog- que 
son más o menos semejantes. Las df"'encias· cuando las ha)'; se dan en el 
ar~o. los personajes y las historias .I' no en las coricepcim- del 
.....to. las bo"•qued"" formales o est6ticas. las variaciones en los temas .I' 
su batamienlo. Pero ha)' conlrastes entre la trifomwtad casi total. pcx 
eien'*' de las telenovelas • .I' de la civefsidad de las series mu:icales. 

Debido a que exmen coi11cicte11cias v a que el rúnero de t!Mos es 
nqo elevado. su análsis pcxmenorizado irdvidual tomar r a clemasiacto 
espacio. pcx lo cual hablaremos de las generalidades de cada nlbro. 
tratando de descrü las cualidacies sobresalientes de los ao!nefos. 8L8'lQUe 
~e. tomaremos los eien1>los más representativos de 6stos. 

4.1.5.1. Películas. 
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Tocios los ~ las dihnden .I' sdamerie C"'1<ll 11 lo hacia sin 
cortes COl'llelciales. s~ .... muestJa obtenida de 4 - de 1980. 
"P"l'\aS al 1 O % de los tltUos era de erigen meicicano. En 1984 la 
proporción aumentó a .., 3l Z. La flWllllOl'la de las extranjeias son de 
procedencia norteanmricana. En 1987 las .,Wr..,. apenas varían y para 
1990. esa cfra ha ~ado a 40 Y.. 

La oferta flmica en la oantala e-a suele estar construida por 
pellc:Uas que t..,_. varios afta. de~ sido exhiiidss en cines. Los 
esbenos son nqi escasos y las repetic:M oes ftecuenles. 

T eleW'I ha proyectado JI pr~a en sus diferentes canales 
pellc:Uas que van desde las rOfMnticaa hasta las de tenor. pasando por al 
g6nefo musical y poiciaco. El pu'llo focal de este an6isis no es esa 
pr~ en si. sW>O el~ de pellctMs que se transmiten.. as! como su 
horario JI contenido. Por ei9riPo las pellc:Uas pras-:tadaa en T eleYicine o 
en al Cine de Capulina. Ambas programen producciones MCionllles en su 
totalidad. incluyendo -en le flWllllOl'la de los casos· a los actores. cirectores y 
~es. Si 18 ve desde na pmapectiya, el p!!nDlama pm __ IN.fil 

: todo nacional. sin embargo. de todos ea áabido que le "c411idad" 
del ane meMicano no es precisamente la mejor. 

T8'evicine presenta en¡contadas ocasiones películas que valg<ln la 
pena y~ esto sucede, son pelfctJas de le llarriada "o§ooca de oro" del 
cine meMicano.. Las pelfa.llas m6s recientes son "cortadas con le misma 
tijera". Todas son procb::cicnes de Televicine y por consiguierie tienen al 
Mio de casa: carencia total de calidad en los -~ .I' ~
Mucha pelfcUa8 tr...ntidas en hormio ~A. .. decS. a le hora en que 
los riflos ~ver le teleYili6n.. son..,. verdadela tontería.. suceden 
coaa11 ridlaMs que R.lnCa nadie que est6 eu111do harfa tales como: rnmoejar 
..,. motoácleta estando de espeldas al rnswbio. o caminar en pijamas en 
pleno peliérico a las dos de la tarde. o ~i:nü que U'I ancillno ~ 111 
autom6vil a ,.a velocidad "" ..,. vla rapicla en sentido contrario, o Yiejar 
en al toldo de .., carro que tranüa a velocidades inctelbies con t6l8 
~· sin moverse siquiera. o lavarle -enata al sacerdote de la 

Y si hablamos de las "grandes pfOducciones" de Capúina tenemos 
que decir que es ..,. ver~a. es inconcebiJle que..,... pueda hacer 
tantas tonterías en .., lapso de tiempo tan corto. Nosotras nos 
pre¡p.riamos ? cómo le hacen para ídem tantas incoherencias. 
barbaridades e~ pof~las? y ¿cómo pennite la RTC que algo que 
-6 clerQando le ~ t..mena y destrozando al idioma se trammita no 
sólo en ef ci'le que hasta cierto ptrlo es ~ le dittlSi6n que pueda tenef. 
sW>O que se proyecta en el mediO de flWllllOI' diftni6n que es la teleYiáón ? 

Es m6s que molesto. irrhnle y vergonzoso ver al tal Capulina 
haciendo ...as muecas horren<J..,.. aventando pasteles. conma. lodo o lo 
que se encuentre. p«o eso si. tiene que .,...,.. el reqUdo de ensuciar 
todo lo que est6 erlrenle. al rededor o atr6s. es decir. todo y todos. Esto 
sil-1 contar que el sel'icx es .....-to en exaaperar a ~a. Sus actilud9. 
son más reprobables que las de .., retrasado ,.,_.,¡4 Y decimo$ esto no 
porque lo que estas personas hagan sea algo agravante. porque elos 
tienen la cisculpa o la justificaci6n a sus actos dado que a fin de ~as 
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numra de super-procb:ciones· y los donWigos pelli:Uas de los a!'los 
cuarentas y~-

Alniue se ~ que el Cana! del Poitécrico no puede ncu 
.........,.,., ya lo hace y can el mal tno de nem.mpir cintas. Dos o tres 
cortM para ente1amos de que 8~ es el cleposi«io de 1o$ mejores 
teivicios financiefos. Sin embargo. frente a loa destrozos que p1oduce 
Televisa y en menor grado lmevisión. m cortes del 11 redan tolefables. 

Televisa diuidla l6l ciclo larnado Cine Pennar~ncia Voluntaria y 
otro tilJado H~ en au ea- En general ~· Pfoyeclaban 
pellCIJas nort~s actuales y clMicas. De las nQYlldades se solían 
ird.* ~que no han sido vistas en salas cinematogr6ficas. Pellculaa 
eat~ que reúnen las caracteildicaa de l6l fXoduclo hecho en 
S«ie. Historias V\Agare.. auperficielea. iNlnlanciM.. P!oducci6n 
descuidada y peor trabajo de actuaci6n. A todas se lea da el riWtno 
tratamento comercial. Una pellc:W que dlia 90 mruoa. se p1ograma para 
lrM horas. la mitad del tiempo ea de ani.n:ioa. Y en cada corte se ~ 
hasta cinco. Con elo la ccintirUclad. la almódeu1. la tensión mekdamáiica 
de las pellcüas se amina. Los cortes ce hacen en loa momentos Mgidoa. 
par a p1olongar el climmc. como en las telenovelas. 

Alniue ya la ley pcev6 que los anuncios no deben lr~ar las 
obras. deberla Pedirse ..y hacmae ~·....,reglamento aspecffico. 

El problema de m cortes cometciales es m6s que grave. ~o. 
pmo lo que al repceaenta 161 ~o .,. el mensaje que estas pellculaa 
noct..-neiic.- transmiten al televidente. paricularrilenie a los ióver9a. J}lJ 
que en esta limacionM vemos el modo de vida juveni y .uta de loa 
~. vemos su modus 'llivenclus. vemos - ctveraa-. -
ocup9CÍOrln. - aacuelaa. et~era. y como la idea de todos loa 
_.__ es que son el pueblo elegido. loa _.,. i:ierfectos. Mto es lo que 
tr-.nlen en - pellcula. y al cabO del tiempo. 6ate se ha CC111~mtido en 
el ideal de la juventud n*Cicana. todos <Paren i a la ~ en el verano. 
todos ,P.en comer hamtuguesas. i al autocinema. P'!.fO ante todo este 
tipo de pellcUaa han tranamü:lo ese ideal de "libertild" de la sociedad 
norteamericana en el que las j6venea son libes de hacer lo que lea 
aalillace m el menor recato. La lamia ·base de rumra sociedad y el lazo 
de ia'i6n de la poblaci6n meicicana en donde hemos apiendido las beles de 
nueltra ec:b:ación y loa pri'tj:iios morales que cbante genei:acionea han 
"r~" la ~a de loa meMicanos· se ve reducida a l6l8 imagiM:I en el 
~ de loa ~. !I el pa¡:iel tradicional. es l6l eatolbo. "" algo ar como 
161 'caaligo". Ea 16la trag,.,<ia el tener ..-.os podres a los que ha¡y que rendir 
cuentas. a ~ obeOecer y respetar. y a eso haiY que agregar a m 
hennsml a loa 'P." se debe cuidar. con loC que tienen que c:oq>arlS todo. 
desde la habbci6n hasta la ropa. y los ~es entrometidos que ,P.en 
no dar CCll'lalljos sino dirigir su vida. NI tenemos que poco a poco loa 
i6venes quieren - tan libes como $IJ$ smwes noitearneocanos. el respeto 
a los pames y al .,.,..,.., f!lllWar se ha ¡::,áido. can lo que ver:.l: 
=:rue11te hem:>s pef<ldo algo que onna parte de ~ .. · · 

Por su pmte lmcvisión t<llT1bi<§n tranunite películas el<lr~as en su 
mayor la. pero por lo r..-.os en este renglón. son mlss cuidadosos al ele9r la 
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Pero además. he¡¡I que deca- que e>ciste lB1 problema ~ greve en la 
proyección de pelíctAM extranj!!fa:s pcx televisión. es el de las tracU:ciones. 
lo que se hace en M6l<ico con la~ al esp.'li'lcl es t.r1 ~ que 
clama al arte y al diccionario. 

Entendemos los problemas que se confrontan al subthAar peUctJas. 
El espacio es t.rlO, traducir parlamentos de ciefta el<temión en líneas que no 
deben sobrepasar las ciez o doca palabras es t.na hazalla. pero debe -
lograda con dianidad.l' con respeto. Para la inteligencia del t~ JI el 
ar¡µnentista. C: 1 estio telegr Mico lega a ser iniitelegible. JI ni aún el más 
~ televidente. ent111ado de que el idama i"'d6S cispone de un rrA5n 
de palabras. y el eapallol de apenas llescientas mi. acepta sr. reparos que 
culindo en la ~- se escucha: '1n my COlri1.I' there are not god lelts. 
The Romana hawi <*iYen them OIL There are sorne who u¡ya they heve 
ndden themMIYes in the 1110U11.m. bul. i do not believe it. Three nights 1 
haw been in the mcuitaiis aeekrig them eyerywhere. 1 cid not lind them. 
And at lelt 1 caled them by their nemes. and ~ cid not come. 1 lhn. they 
are dead'', todo lo que aparezca como traducción cea: "EstuYe tres noches 
en le rnontalla". 

El mercado de las transnacionales llOfteamericanllS abarca tanto la 
chtJiiuci6n en salas cinematogrMicas .l' cadenas televisiYas. como el 
e>cplosiyo nulClo del Yicleocassette. Debido a la dimensión de su mefcado. 
el '*"' norteamericano leYa a cabo superpioducciones Rilonafias en donde 
son tdzados 11-iios to!cnicos avanzados que refinan el espectác:Jo. con 
inYersiones gigantescas que tienden a inaemenl<1<se a consecuencia de la 

21.- Bllbrto o·ntr&b1u, en .1l1lmdl.. No. 19631 24- 30 d• fNrZD d• 1990. 
Mxlco, p. 27. 
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fuecte competencia en11' las mismas productor"" que cada YeZ precisan 
más del rnefcado inlemac:ional para poder amoflizaise.''(22) 

Sin eni>argo. "el cine Qringo es imbéci. en pocas palalxas ina 
baa.a CIAual y a peaa1 de elo en los pueblen latinoamericano ha tenido 
gran arraigo. por lo que ahora somos seres si1 iclentidad." (23) 

4.1.5.2. Tale Teatro. 

Uno de los rubos de mayor ratino ·Y por consbJienle ~ 
inlllMncia- os el de lelo teallo. Aqu 1 se da 111 ~so especial debido a <JJ!1 la 
cariidad de programas nacionales y olltranjefos es ~ pareja En 
deleiminadas temporadas se han proyectado m&s series norteamericanas. y 
en airas más meiOcanas que olltr~as. Gonerain-.te las produccicneS 
nacionales tienen el lunar como su objetivo. Las extranjeras por su parte 
tienen la acci6n.. la intriga y el s~ como bama ~. 

Las pr<dJcciones de T elovisa poseen 111a calidad tan abominable en 
au factura como en su conler*b. Lm sujetos eleoidos como blanco de la 
riaa aon los babajadores: carnpo1ino1. obroros. burócratas. - de casa. 
vondedoroa lll'llbWllntes. artesanos y ~stros de oficios varios deafian por 
tcxpes. olroa por ingerun. perez.,_ o estúpidos. Le. mú. por 9'oranles. 
Su forma de l'lllbkir. de vestirse y halla de YM' &a'l motiYo de bulla La 
Cf~ que pom(a envolver el 1-unor no va ondefozada a las causas que 
provocan las duaciones c6micas. sino que recaen sobre el hecho conaeto 
y loba el ~sonaja. Los libretos aon pobres. rePOliivoa. En gerael la 
procb:ción acloleco de los miunos defectos que el guión. El escenario es 
111 interior que no cambia de programa a programa. Salvo eHCepciones. la 
regla son las cuaba paredes que úYen de fondo a la actuaci6n. N;,vin 
programa de humor ostA basado en el chiste polltico. Loa hllcionarios 
rMt'OfOS. y mucho rneflOS los emp1esarios. ven en manera aV.na alaciada 
su magan. No se hace mofa de los ciases del Olimpo. 

Los mejores representantes de 6sto son los programas: ''Nosotros 
loa G6mez''. "El Pinwña Presenta: El Show de Luis de Aawt" y el 
neta.to ''Chospirilo". 

Nosobos los Gómez es el tlpico programa sin pies ni cabeza. 
piogramas que se hacen en ina noche de insonrio. para pasar el rato. Sin 
111 guión cahefene. sin grandes escenmios ( no mAs de 111a casa y uio 
~ obo e>llerior). sin actuaciones sobfesaientes. pero con el sost«i de dos 
'líguraa" del cine ~: ''Ch!ICtita" y el ''Pich". Esta emisión 

22.- AnQallna Gutllll"'raz, L11 c1l1cipou dt Droducclén ID 191 wc:Upa 
111lyp1 de cgwnlc1clén, edlclon•• Ar11•ll•, rt•xlco,19SS. p. 24-2~. 
23.- Notirwx. • 111 cine orlngo •• 1.0ecll, basura cultural qu• no• roba 
la lditntldad•. Fernando Solanas. El Htraldp dt ntxlco, cuarta ••ccl&n, 
Mxlco D.F. 16 d• abril d• 1'1'11, p J-D. 
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Cada uno de los pemn1jes forma parte de U'\a historia dfeiente. Así 
tenemos que en ...., vecindad conviven: 111 cartllfo anciano que toda la 
vida tiene flojera.. si su objeliyo era persorWicllr la pereza. tenernos que decir 
que lo lograron.. lo ,,.._,.,. que uno ~ decir 111 ver semejante sujeto "* 
JCJ.16 flojerlll Ahf YiYen lldem6s • ...., sellara fodonga que jamás tiene tiempo 
para lllT"!llarse. P!l'ece que r'lllCi6 con tubos pegados en la cabeza y con 
un mandí achlrido 111 cuerpo. iichll sef'íora tiene una sobma a la que el 
clllificllliYo de tonta Je queda chico. adern4s es la dáica rñ mimada que 
obliga a los demás a CU1"4)irJe los caprichos po1 me<io de ber!inches o 
"tratos". La contraparte masculina COITe a c111go del 1-ijo del duel'lo de la 
vecindad. que lldeni6s de lo mencionlldo. come po1 los de!Ms; como sus 
~os no tier-. cS!ero ni su apetito insacillble. j§I come lo que Mios 
no oUederl comer. Su padre. iaulll de "robusto" que el 1-ijo. ea blanCo de las 
t:ula. bromaa. menma• .l' rneldÍldN de Jos vecnis; alguna yez la a.ndrina 
le leY• "rraiuje1" y otrea El Chlwo lo recbl con a9il aobe. Jem61 
recibe el pego de la r.nta pc;11que Ndle tiene dirwlo y a pe11ií de su coraje 
lee pe1rrlte que ligsi YiYleóclo ahí. 

L• OiliVina ea la rifte cuyo peraonaie ea la imagen de Je nifta 
advenedza que lien1lr• ~ - provecho de lea COlat. y bata de 
~ i.n con - -ir- y compel'léroa. Se CONidera a 1f mJtma como 
la m6I inteligente. ~. noble e ir11•••11111• del llll'l4JO· El ProfelOI 
Ji'lll' .. ea iil rueatro incmpu dll controlar a - ak.nw'ioa. de eicpicar 8UI 
i-. y por k!glca ea el l!ldeaor •que no .. la re~a.. que ea el blanco 
l*fecto de br- y l::úlea. Enamorado de Dofta FJomcla no la ~a 
ti.car el ridículo frente a todo8 d9nmetranclo au "gran amor". . 

El bloque lo CiJii~lla El CheYo. en ct6111 figura gir1111 laa lidilrias. 
El Chavo ea 111 nllo h.áfano que carece de todo. desde ropa hasta 
YiYienda. m embargo. el nllo Ya a la escuele. come. jl..oega y ''yjye" como 
111 niflo normal La pregtlia ea ¿quién lo maritiene. ~ se ocupa de sus 
necesidades tunaniia y econ6rrOcat (porque para .- a la escuela i;xw lo 
nmnos debe leY111 111 CUlldllmo y J6piz .i,no?J? Este personaje es noble 
pero tonto; no se da .,._,¡a de lea malas intenciones de la gente. y CUMdo 
Jo Neren. los perdona sn condici6n. Como no es nvy inteligente. hace y 
dice muchM tonterías que eocasperan a sus ~oa y vecéios (V al 
púbico tlll'OOiénJ. 

Otra de las historias gira en tomo a dos 1atero•. '1..os Caquitoa". 002 
rateros que no se robmi ni el aire. aon loa ""• tOfPll• de la hiatOfia. son 11111 
Yef~a hasta para Jos propioa 1ateJoa. Doa aef'IOfea que no tienen 
cerebro. que de llriloa no ae hace uno. que todo les sale inlll.. que todo 
desean pero que nada ~ Todas se burlan de eles. incluyenclo a Ja 
esposa de uno de ellos. ,,_a~" es el peuonaje 1-.ino pr~ 
de la historia. Dicha ael'lora figulll que los rateros y Yeeéioa) es vUgllr hasta 
lo eocagerlldo. habla su propia lengua que suge día con día de ~do a 
lm: circt.nStancias. ~e hay ...., frase nueya que decir porque ya se 
sabe que "como dice 11111 cosa dice aira". Pero Jo más destacable es que 
éstos tres inciYi<luos son delincuentes. pero son n.iy buenos amigos ele la 
poicfa. que por supue$1o no resue!Ye 111 sólo caso. y que corno 
caract.,.. r atica del progr lllTlll también aon blanco de burlas. 
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No podlit !alar el ''hécoe nacionlll''. Si en Estodoa Unidos tienen a 
Sus- Man. ~r tenemos al "Chapulín Colofado"; que no trata de librar 
al RU'do de los E!obiel)'las ocalionados por eictr atenestrea o 11Kas 
aupratunanos. El ~fn Cokxado lucha contra aquelos que hacen un 
mal a det~ petscna. Si alauien tiene problemas puede estar ~o 
que éste se reaolverá con s6lo decir: "Oh. lJJ ahora quiM padrá 
"llUdarme?'', por~~ -ecerá nuestro t-.Moe que resollo'er6 todo 
de la IOfma n\áa 'gaciosa' y rápida pod>le. aunque para elo se Yalga de 
:"P'91alo• cteados por 61 mmno que 111 ~án a 1?5aizar, ~ar o 
hipnotizar gente, y de paso. se le pet'mite iwenlar JI decir palabras que poco 
a poco han aun-.tado nuestro YC>C<lb<Jario. El personaje fiel a la 
costurrbe. et tonto, l"U'lCa sabe quién es realmente el culpable que busca. 
sien1>re c:Upa a inocentes, peto por azares del destino. siempre sa 
~a pero no castiga al cUlpable. 

Y para concluir. no podían quedarse sin ~ ''Loa 
Chilleditoa". Que haciendo honor al nonbe. ea una sección de 
"et-Medos" para sus aemejantea. Ea en una aola palaba una. .. aberración. 
Ea lo m6a eatúpido que ae transmite por televia6n. Si en las otraa 1eccionc1 
de Cheapirito se <icen y hacen tont1Kla1. en 6ste se hacen m6a que 
ton1 .. raa estupideces. No exi1:te tr1 sólo lll<Jl"Mrio en el que se diaan JI 
haga aloa coherente. Los personajes son dos sellares afectados de sus 
f~adea merialea que m embargo Yiven nqi tJanquilos en su casa. 
haciendo su propio mt.l'ldo. JI YMendo su propia reaidad. 

Es i11coocebille que algo as r se trarmnta. es una ofensa. una 
Yet~a que este tipo de programas se vea en el eictr....,.o; si en algunos 
paf- gatui~e nos consideran tontos. eµ§ podrm-t decir ahora que les 
darooa material para corr-.xobarlo. reafWrnalloJI hace< mAs ....,.,.;ciol-. 

"Muchos pro91amas de televilión. además de eicttise en hOfas 
totamente inadécuadas par a los nil'los JI sus f Mliias. no sólo presentan 
ese..-- de pomogralla Ofdinari<I JI de nudismo. sino que Í'lSinÚlln o ~eden 
ccn repugnantes loctiludes de homose><Ualidad. como ocune con los de 
Enaalade de Locos>'. Loa PolYoces. mediante el uso de prendas femerinas 
JI ademanes femnoides, y. lo que es peor aún. me<lante besos. caricias JI 
- indianas entre loa protagoristas JI animadores de esos programas. 
En el mejor ile los casos. se incurre en vetdadefas aberraciones. por lo que 
al uso del ~ se refiere. y se propa_gan ideas que Yan drectamente 
contra el pallimorio .,...al. la conciencia moral. los yalOfea. ~JI 
badicionec de M6l<Íc0." (24) 

Eatoa prcvarnas de T eleYi$a Yiolan en repetidas ocasi<JnM la L&!• 
Federal de Ramo y TeleYisión ~e el artlc<Jlo 5 del tltUo plime10 
en el que se establece claramente que: 'b programas recreativos 
procwarári un sano entretenimiento. que afwme los yalOfes nacionales, no 
_. corbarioa a las buenas cost..nbrM, eviten la conupción del ~. 
la \IUoaridad. las palalxas e ináaenes procaces. frases JI escenas de doble 
sentidO y atiendan al propósio ile en ioblecer len gustos del auditorio". El 
artl"'-*> 36 fracción IV: "queda prohibido reaizar trarisnVsiol ies que causen 

24.- Canfedr•clt~n patronal d• 1• Rep.lbllc• f'111tdcana, de~l.;ado 
apar•cldo •n D.. UJ..1., 4 de novl••br• de 1971. 
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la com..,a6n del ~y las contrarias a las buenas costumbres. ya ...,,, 
medante paiabr,,,.. actitudes o imágenes obsenas. Ir- o ~ de 
dob6e s«llido. ~ ot~. gMtos y ~ imultantes. ,,,.¡ como 
reci.ssoa de baja conW=idad." Y el artículo 38: "S<1 considera que se 
conompe el lenguaje en los siguiente• casos: 1. - c:u..ndo las .,alabr,,,. 
..imz...ia. por su !JCigeri o por su uso no se..,, admitidas dentro del concenso 
general como af:iroPiadas. >' 11.· Cuando se deformen las frases o palabras o 
se ulilicen vocabk>s extr"'"ICfos". 

Mención semejante merece el PfogrllfM de la televisión estatal "La 
c:ar--"· Se dice ..,e "eriuw al foto 5 de lmevisi6n algúri martes o 
jueves. ea como ermar en ob11 6poca. la del llUli1" . de lu revist11a de 
comecie ... la ca1p11. Pewo llhot11 es lllll C.VPll ...ciaptada con todos los 
lldelantos de la tecnología Ainque 111 pr~ virtud. es el !alerto. la 
calic*l y -.Nridad que h.-i pocido alcanzar con Le Carav- Au.ecio 
Ctuz y Vícter Tn41o. Se ~ encamar ahí 11 los IÑ• 8lltr8ftOÍ -pc110 
v.rlclicol· per_,.¡n que ~., el "menj" de LnJ de lo• P!~
televilivot de comeda m.61 eidto1a. ectUlllmente: La C.av-' (~J 

Sua pratagoriet111 Viciar Tn.-0 y Ausencia Cruz dicen que 18 basan 
., le \'idll rNI F*• et- a cllde IM"IO de loe per&anllje1: "L• ~· viYe 
nu::hoa lllOlllSltoa de dr911. de criai9. y por eeo NI toma t., ..wi le Yida. 
- nqo trlllica Pot ao ml«na cr_,_ ~ en el fondo debemos v.r lea 
CONS con mis optiyUmo. La C•avene Ylel'le tiendo el criltal donde 18 
""'"be in.- prablemn de la vide. Jle!O con lunar. !*• reirnoa un poco 
., Wll de ~ sufriendo". ''Qeo que le aceptación del púbico .. dlbe a 
que hllblernOe dio CON• .Y pr~ que nos et.,_, • todos. pero con 
*lllda del humor. Airqué ae legue en l1'f..ICho,a CM011 • la l•aa. aon 
perlCINjet lo9Clllle1. crelti91: etciate 111 llAnpen. i.-. JMlllRO a cilguaCo con 
su trebejo. un predicador proselitista. un ~ prepotene y un conct61fte 
ingenuo que ~· v11 11 tratar de gr.ar algo sin importarlS el ridlcw a que 
- -.ilido" !Ausencio Cruz~ 
~ per.aiaa han criticado ciertos persOl'llljes como ''Brozo". 

"E~" y "Margarita" porque leo psecen ctensiYos. "-ta cierto 
Pllllo vulgares. y porque satirizan la pobreza y la ignorllOCia. Elos 
req:oondeti que los tiemp= hllrl cambiado. porque i.-. ni\o de ocho al'los ya 
no tiene la ingenuidad e inocencia que se tenla antes. Ahora la niflez est~ 
más informade. Es por eso que Brozo es un P"'Y""º cile1ente. que 
desmilfica la fantuf11. porQUe en la eclulllidad los nil'to.s ya no viven en eta 
y sólo piensan en karatel<,,,.. ~- n11Yes esPl!Ciales y otras cosas. 
Respecto a la vulgaridad, Víctor Tru¡ilo responde que el P9fsonaie utiiz11 el 
llllur para ''plalic<i" sus .,._,ios. sin embargo. 61 <ice que es un lenguaje 
colocPal. QUI! no se puede negar y con el que 111 ~ parte de la gente 
est- flliTilarizadoS. No ae cae en lo vulgar porque el albt.w es t.r1 
ler9.wlie de defensa pare ser entendido solamerle por al¡µios; se debe 
t- mucho ingerWcJ para deci- algo con otra cornotación sin Caet en lo 
ytJgar y mecto: 6se es el albur fino. el ele carpa. el que nosotros usamos. 

Sincer~e. dlerimos mucho con ese pUl"l(o de vista • .na cosa es 
querew "legar" al pueblo y otra ~ distint11 hablar en forma vulgar. Además 
de que el~ si bien desmitl"""" la fantasía. no es ése el papel que le 
conesponde. Es cierto que los nif"ios de hoy .l'<I no creen del tódo en los 
cuentos de hadas. pero eso es cuip,,, de gente que como 8 rozo se hlWl 
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encl!llglldo de destruir la ilusión y la irnagi'>ación de los niflos. Anteriormente 
los ri'IDs ..,_¡...,ver a Bozo el Payaso, y ahora les interesa más....,, a Brozo 
el P~ Tenebroso. 

Antes se ola un orlOJo..io". y ahora .,,. un "pr<SU,PfOO.prau". Ninguia 
de las ei<pfesiones es smilar, la primera es sólo uia eKP1esión de alegría. 
una risa.., mayor intensión que la de demostrar feicidad, la •eaunda PDf su 
parte, leva impllc~a la e><p1esión de sexualidad. más específicamente de 
...,.. relación sexual y no es posible que un nillo de cinco al'los le ciga a una 
nila que quiere un pr au,p1 au.pr au con ela. Es triste ver que la inocencia 
que caractetizaba a la niriez poco a poco va desapareciendo. 

Una e><eepción •erf11 el PfoOI"'™' "Sin Tom~os". Durante las 
O~adas de Seiíl, lmewión ¡xodujo un programa denominado Los 
Protagonistas. Loa expertos deportivos ~ sotxe lo mejcx de los 
~. El ¡xofesionalismo de los comentaríst11s hizo que igual que en el 
Mwdal de Futbol M6Kico 06, la emisión desplazar11 a sus competidof111. 
En Seúl la serie Los Protagonigtas agregó ..,., parte cócrka a cargo de 
Andr6a Bust-: Sin T .. ~.. El 6i<ito fue ~ y posteriormente 
Bustamante escribió y actuó el mismo ¡xograma todos Jos domingos. 

El proi;,ama tenla sus secciones ~: Ja entrevista. el reportaje, Jos =:: 11"t:"'Jt:.:.i::= ~~~!s~z~:t~s~r:'=e'!"".,,;: ~ 
por aquelo de los ~ciales. 

El guKrista se burló de todo y toc:lo$. Muchos objetos de su soma 
piovinieron de la misma televisión, sus estios y vicios. ''La entrevista" hacia 
mofa de Jos sesudos especiahtas ~ pietenden dar cátedr"! J' tmnbién del 
eráevistlldor. de nombre No6 Podido. El juego con las palabras y con el 
idioma del que do ejemplos IT1t&' c6micos en Los Protagorjst11s se relWió. 

"El reportaje" era una parodia de los estilos de repoftaje de la pantala 
chica. BustlllTl<ll'lle inventllba una nolicia a pa<tif de la cual arm<lba un 
reportaje a bae de entreviat11s. unas ficticias pero otras a gente de la cale. 
Era sOlpiendente v111 cómo el ciudadano. imPfesionado PDf las c&naras y la 
poaiJilidad de que su cara salpa al aife y Degue a milanes, se rW!ga 11 
contestar y confecar su igno<aaa. Muchos afiman saber de qu6 se trllla. 
Los más fantasiosos daban detales y 11g1egaban datos y otros más 
comtrulan sus propias nstorias. La imaoinaci6n del mexicano desbofdaba 
Jos llnites de la lógica; utazó todos Jos elementos det pensamiento mágico 
para conotruir una realidad de la nada. 

La producci6n de S
0

in T 01nilos "'ª responsllbilidad de AJeiandlo 
Ramos y tuvo todo el apoyo requerido. Grabaciones en eideriofes, ~ 
escenografía y todo el vestuario necesario. El humor de Bust111Mnte se 
consolidó al~ que Je ~tó caiclad a las ¡xoducciones de lrnevisión 
"" las que participó. 

De las :eries norteamericanas destacan dos géneros: el policiaco y el 
melodramático. El primero es el que cuenta con mayor número de U!Ws y 
PDf tanto de horas de emisión. A partir de aquela vieja serie de Los 

101 



Intocables. el tema cobró ll'I gr"" ,,...ge JI hoy ~ jlrio con las 
caricatu'as para nr.os. el Ugai preferente en la programación importada 

Destaca la inclusión en toda serie de los otrora marginados: negros JI 
mujlwes. Se ofrece al público la ilusión de igualdad !lll'lqtJe sólo sea en el 
acceso al trabajo de policla. La idea es ~"' a los guafdianes del 
orden JI presentar a sus miembros como sl!lfes que tambi6n tienen 
probemas. sliren congojas JI hasta son envidiosos. Peto eles a todo 
sobreponen su sentido del deber JI de la hones!Xlad; a quien no lo haga, la 
misma corporación se encmga de reclamáfselo. No hay policlas cocruptos. 
violentos o vengativos. Quienes tengan esas caracterlsticas son 
segregados JI al fin se elimnan del cuerpo. 

E das series son hábies par a lin"Par la in"Sl"fl policiaca JI de los 
agentes especiales. La CIA es p1esenlada ocupándose de aalrlloa rrqi 
menores. Quieten hacer ciJdar al púbico de que ll'l<l orgarózación tan 
justiciera tenga tien1:>o para denocar gobiernos demoa61icos JI socialistas. 
La poicla que vemos en la pantalla aparece desvncuada de su labof de 
atrapar mojados. axtorsionar a ciudadanos o apolear mucherunbres. 

El melodrama norteame.icano suele -· aparte de su contenido 
ideológico. si.mamente ai:>u'rido. Las riuacÍOl16$ ~J:nieset Ita no sólo son 
inYsoslmiles. mo ridlculas. El ejemplo más sobr e es El en.cero 
del Amor. travesla mama que acuefda a todo el que emp1ende la 
CCf"41ista del amor. 

A.,;oi6odouoc a los E!fOglam<>s policiacos. veamos alaunos ~: 
Loa Dukes de H azzard Programa en el que sobresale la Durla JI el reto a 
la autoridad. Se r1J1T4>9 la clara divioi6n de bl-.os JI malos. Los h61oea son 
perseguidos por la policla ~está caracterizada por su ineficacia JI tOfP"Za 
JI 6sta es a su vez pssegúda por Bob .!'. Luke. los º"'"'· Los verdadefos 
maleantes pasan a~ término. Eb son el eieteicto que penrite a 
estos jóvenes ~ JI listw burlarse de la pollcfa JI demolllar sus 
habilidádes al atrapar al ladrón o al asesino. 

Las f~zas de estos héroes no se derivan en este caso de sus 
podefea sobretunanos. sino de su astucia JI atrevimiento. Las úricas armas 
que posee son ll'I arco JI flecha con las cuales juegan a ser Aobri Hood en 
el condado de Hezzard. ll'IJ!!f donde se deaarrol&n todas las narraciones. 
De esta manera ~ ridiculizados también los delinc~es de estas 
series que armados con riles JI piatolac no logran vencerlos. 

Aecben ayuda de su guapa JI audaz prima O<IÍCJ'. elemento 
decoraliYo de los ~·JI hi§roes de este piogrema. Su fiel aCompallante 
ea su -..o con el Cual llegan a bar todo tipo de obstáculm. Es ohte el~ 
en el momento de la peraecuaión ae convierte en el per_. niáa 
~ante. Por eao posee ll'I nombre corno todos loa vehlcl&la de loa 
prcv- en donde la mtad del programa nea la pasamos huyendo JI 
~:el General Lee. A trav6a de 61 loa Oukes ilustran su d8atrezaJI 

En su búsqueda por los deincuentes o huida de la policía nringen 
ciertas leyes. lo cual parecerla compfl:ibar e los torpes policlaa su 
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peigroaidad. Los "'-'os no son t"" ~- Loa malos son tan malos 
como toq>es. El mal está más cerca. Lo que predomina es la parada. 

La Ucha por la maldad ji la justicia en esta serie leva el l'lOITbe del 
reco11ocs11ie11to de la \liveza ji destreza del adolecente hente a un adulto 
ridicWado ji obsoleto en sus dos \/efsiones: el poic fa ji el deincuerAe. Los 
Dukes logan controlar a los dos. 

El fria! felfz nos transmite el IMo del triunfo de una juventud rebelde 
pe<o justa sobre la injusticia de las autoridades. Sólo que para elo hay que 
t...- un patente G...-al Lee ji una poflla Daisy que ~uebe nustros 
atributos ff sicos. por si acaso están en duela. 

En el programa Las Vegas. nuestro adulto se instala ~· de las 
rueve de la noche frente a su televisor ji en el canal 5 a.sper1 los grandes 
detectiYes profesionales de la justicia: Dan T ana. el ¡::dcfa Me Laine. 
Magrun, Slwion. Noa encontfamos con el clima de ~ de los 
programas irianlies ji con una mayor dosis de aamalismo. ya que no san 
dibUios animados. ni rana el cima de burla de los Dukea de Hazzard. La 
solemnidad ~a. Un claro esquema de buenos ji malos. La maldad está 
en el asesiro. en el laaón. El es sagaz. se sabe esconder ji esconder la 
inc~a de la hilltoria. No sabemoa qUén es o!!. La pista nos la d!I Dan. 
ruestro superdetective hfo. calculador. El nos arma el r~zas. Se 
ve peiseo.ido por la bande de aseltantes, por la Policla Fedelal. lqie ji 
logra atrapar al culpable. Sus armas son las namas que las del maleante. 
su grupo de apoyo de delecliYes se equip"'a al del asesino. su auto no es 
increfble. pe<o 61 posee algo más: una estucia. frieldad ji un ffsic:o superior al 
de sus contrncantes. S1 acaso ~n no confiara en sus podefes e 
~abilidad para controlar la justicia. ellÍsten ~e persanajes 
secundarios. muieres modelo que en cada episodio lo ~ ji 
además ratifican sus hebiidades seductoras. El controla la justicia. m que 
busque. El •ólo busca al maleante. A él lo buscan ellas. 

Esa pre_...,,;,, effmeJa. pero iisoslayable de Katherina en lunM. el de 
Sua"" otro ji Helen en uno más, viene a subrayar el recoooci11ie11lo que 
meJece nuestro héroe omnipotente. pero persegido no sólo por el laaón. 
siro por la autodev~ Sii depender de una. las tiene a todas. 

Si acaso existe un personaje o h6roe entre los televidentes que se 
vea acongojado por esos pefcances. que se vea amenazado no por un 
asesino o ladrón de joyas. sino por un ladrón de reconocimiento ji pres_tipio 
social. una dosis de rWia de cal"90<fa o de lllOfena superiof es~ bien 
rectida por el público no sólo masct.S-oo. 

A ala se le permite tambó§n jugar ji vivir un pnpel en el reconocmiento 
de las hnbiidadea del héroe. No se le deu:onoce tolamente. Su presencia 
cuenta ji ae le neces~a. Sii ésta. ruestro héroe cl6nde ji cómo ~obará 
que vale. Todos ji todas quedamos agradecidos. Se no• tomó en ~a. 
Adem6a laa ,.,........,. aeriea de superl-ofnas ji detectives mujeres 
elaboradas con el rramo patrón. P8fº de sexo diferente como La Mujer 
Poicfe. La Mujer Alafia. La M._ Maravilla. ~ ji Lacoso intentan 
ji a ~an conso1.,, nuestros espíritus feministas ji reMndicar .....estra 
muy · omnipo(encia femenina. "Nosotras solitas tambi6n podemoa 
alrapar al ón no sólo de nuestros corazones". 
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Dentro de las variantes de los_programas hasta ahofa descritos. éste 
parece una ellcepción. En el Precio del Deber desaparecen los 
supeihétoes. los ~es. el Homl:xe Asel'ia o Dan T ana y sugen los 
hombres policías lenos de confictos P"'~• e interpet~. con sus 
compafleros de trabajo y con la institución policiaca que es el obieto de 
an6his de 6sta S«ie. No hay un esquema de dMsión tajante eme~ 
y malos. La meldad. la injusticia y el conllicto están tanto fuer a como dentro 
de la institución. Los policías sufren de muchos defectos. Los maos no son 
tan cUpables. ni reapontables de sus hechos. Los conlictos amorosos y 
financiefoa de loa policín ae mezclmi con loa ~· casos que tienen 
que~jal. 

No ~ buenos buenos. ni malos malos. sino ftlfes conlictivos. tocio 
el delDieoe de acción y peraecu.ión auto;noviísllca de los obos progr
ae ve· reclUcido pot Ul'I ~o de dálogo eme los peraonajea. No hay 
solamente Ul'I caso. ni 1.r1 edlo culpable sino múltipleli casos. Algunos ae 
~. obos quedan llendientes. El mal ya no .,., fuera de nuestro 
~a. de la tiena. ni de los detectives. ri de nosoltlos nUmOI. Nuestro• 
h6roes son Ytkoefables. pot lo tanto la peraecusión no temWwl. ain ~QO 
se a.lablece después de cada episodio 1.r1 ruevo equMJrio. Fraril. el jefe 
de la palie í a lét hace ..... - eirortll y propi:as injusticiaa a todo8 los 
agentes; 6ctos loa reconocen y loa reparan logrando abne aollci6o 
inteirnedia a sw: problemas pereOnales y los casos que eatln ~
La eficacia de la policía parece depenclei del manejo y comol de los 
cUpables iriemot que amenazan a la nüma imtlución para pode( atrapat a 
los llllteincn a ala. 

La maldad recibe a primera vma el nombre de homicidio. rabo. 
prostiución o drogadicción. tin embargo se deja trastuci' que lo que los 
policías tratan de controlar son sus praj)ios problemas de autoeslina y 
recot iOCA1 lier llo grupal. 

Fal..,ía aquí iustrm que son este tipo de conflictos los que 
con~ ....., de los ejes más importantes que vettebra todos los ritos y 
Q6neios televisivos. a.roque con ..,.. dife<ente interpretación y lounulación. 
[as voces del"~ diriln". "me queuán". "me rechaza1~11". las vemos salir y 
chtraz..,se con difetentes parapetos en todos los programas y todos los 
comerciales. 

Tal vez ver escuchadas y al mismo tiempo calmadas e esta• voces 
inlernM y eicterries son recetas comerciales y de comportamiento. Yivides en 
ottos. eurqJe aceptadas y reconocidas veladamente por nosolfos. sea un 
elemento irrc>ortante de la e><pliceción de la l.r.ión del sujeto televidente a la 
progrernaci6n televidva. 

Ahora bien. vale la pena pregunta1se si la correti>:a entre los 
personajes que rige a los programas aquí anaizados eoconde precÍ$amente 
dichos problemas que todos <ñvmos con angustia y semaci6n de 
persecusóón nema al pre$el'lla1la tan abiertamente eopectac:JarizMdola. 
Las YiYencias en este caso se ven I~ a...., nivel COIJ)Oral Nos 
encorb"'J'oOs con una desc"'ge llsica o motora. Los personajes couen. 
~ y se pef~ con sus propios p;e. o con potentes automóviles 
~ente tres ~tas partes del programa. A veces como en el caso de 
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'\.os Dukes de Hazz .. d" llegamos" desconoce< la rllZÓn de t,,¡ conetiz<1 
o ci la coux:emos poco ~a En el alarde de despl<lz<lmienlo 
<IUtomaYilíllico se dinpi<IZ~á la angualia. se recooe haci!I la pan1• 
corlorme el atAo cone ,, a atrapado el diálogo intemo cu.>do nueatro 
detectiYe atrapa <11 en el programa. 

A"""" veces se muMtr" tan <lilielt<lll-.le en l<ls series polici<lc<1s. 
como en el C<ISO de El Precio del Debef lo que se trat<1 de conbol<lr. los 
problem<ls de llUtoestim<l !} reconocimiento grupal. la persecusión interna !} 
se dest<1ea lo que en la m~ía de series se evita norrbrar " tr<l\lés de un 
gran espect.§cuki automoVilístico !} de <lCCi6n cOlpor<ll desvinc:U<ldo del 
.§fea emocion<ll de los petsonajes. 

Esto nos leva " prepit<11nos si lista serie r~ con un g<§nefo o 
más bien nos muestt<1 la interrel<lción de ciferentes géneros en un mismo 
~~a~ .., conjunto de vivencias que ven más alá de l<ls selWadas 

Sin embmgo. l<l gente .l'<l comienza " C<lnS<llse de ver en l<l televisión 
cómo un grupo de WldadOs americanos rubios. !11J<1POS e inteigentes. 
~ a todo el ejlirdto <llemán. lucll<ll'l contra el comunismo. contr<1 l<ls 
dctadur as. o clJ<llqUer injusticia. Cada vez. hay que agregarle más licci6n " 
los rel<llos. porque l<ls produc:<:ione$ se t-. S<lita<ldo con lderí<1 de 
riormes alemanes. 

A l<ls cadenai: de televisión no les importa rrucho la calid<ld -o 
veracidad· sino que los guiones conteng<111 .,.,_.,,,. elementos de acci6n. 
Se s<lbe bien que este tipo de p<ogramas no llega " un público con 
P'"P"'ación. P"fO par<1 los efectos del rating lo único que interesa .,. .""9 
sintonicen el aparato. aiquiera un minuto. con lo que ••obtiene la incidencWI 
para el eatudlo de preferencias. ~ dea~• cambie de canal. 

El 90 1' de las series son una más. del montón. sin nirv.na relevanci<l 
en lo artístico ni mliritos fílmicos. En lo que los productores meicicanos 
l<lrn«ran la'l<l rerxesent<lción "pian<l". lgu<ll " cu<llquier<1 otr<1 cint<1 de 
aventwas son sus el«l!l"facione• de costuiiibfe. 

Despulis de anaizar estos programas de entretenimiento legamos a la 
conc:kJsi6n de que no hay "nad<l má$ ridículo y más triste que la'l<l casa con 
piso de. tietra. 'V"' contaminada. lamia runetosa en condiciones de 

· hllcinamiento y estómago "a n-tio llenar" mas con un ll<lmante <IP<ll MO <ll 
centro. bansmtiendo en una novela las inágenes de la'l<l casa ric<1. 
derroche de lujo. un anlllCio de comida con l<l mesa "'"" de platlos 
deliciosos • .., perfiane de marca eirtr~ra que hace rerdse al galán 
(güeoo ,, de ojos cl<lros. desde luego}. ante la t-most.Sa de ...,, ~ que 
conoció en el avión. 

Las clases más necesitadas esas que laman "marginadas" sólo 
ecen en la televisión ricicU<lriz<ld<ls por pmsonlljes como "la lnri<l 

::f:'ra" ,, otros que, además. acumulan .,._.... st.maa con "' nación. 
Contados!} notables son los programas de televisión que dan <11 púbico la'l<l 
idea de lo que aomos !} tenemos. 
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¿CuM soberanía nacicnal puede amel'lamos la t~ si casi 
todos los progrmnaa son de origen exllanje!o? Las caricattlas. las pelíc:Uas 
de mialeno. de amot. etctllera. las -ie• policiacas. ami§n de las cintas 
dobladas en !istirios horarios7' (25) 

4.1.5.3. Programas musicales. 

'\.os Pfogl'amM muac..les de Televisa cobijan gran 
variedad. Van desde las Pf~ J11L!!1 evidentes de 
artistas de moda. a veces producido• POf la nnme televisión 
como en el caso de Sieqire en Oon*igo. haata los 
Pfog<- culos que hablan de los grandes directores o 
cori1podorn, pesaíido poi lo poptAar, tipo El Eltudio de 
Lala". (26) 

Los Pfograma& rrusicales de lmeviaión Pfe•enlan i.na gran variedad. 
En su IN!lllOlía Pf~an arlictas que no son comen:ialeS. pueden -
pcpUlires p«o no comerciales ·en el sentido de vender ckcoa, escucharse 
en radio con ~ intrascendentes pero conocidos, y contar con 
Pfog<amaa "especiale1i" q1111 Pf0)08Clen sus temR l' Pfea«"Aaciones 
perSon..iea·. Su elenco está formado poi ~ o sobtu ~ no inle1esan 
a la teleYiaidn comercial -incluidos loa artistas comercWea • Wlledot" por la 
empesa-. Une v~e se transmitió cbante algl.rioa ar.os can la 
tranen"ftión de videos mucicalea. 

Hace ~ ar.os. Televisa en su afán de ser .ne copia de la 
tellMsi6n norteamericana. prayectó su nada original piograma ''l""iebre". En 
F"tebte podíamos vet la moda juvenil de los E stadoa Urjdos tanto en el 
aspecto de la música. como la faceta del baile. En la copia ""'*""""' 
podíamos Vet a grupos de ióvenes participar en el Pfograma, bailando i.na 
canción de moda tratando de mostrar sus mejores pasos e ~esionar a los 
jueces, ai público y en el .:.irno de lol: casos, a los ~os ejecutivos de la :::!:!: ~ obtwr además del Pfiner lugar y los Pfemíos. un conllato para la 

Los protagonates princ"81es eran los idolos nofl.,_icanos de 
moda tales como T ravalta y Olivia N-on John. ...., -..que no aparecían 
drectamente en el PIOlllama -enti6ndase que no actuaban "en vivo"· al -
loa creadores y i:irinciPales p1omotores de ese nuevo estio ...., dio paso a la 
mólica disco, eran .. eateteotipo a seguir. La juventud meldcana ~ó 
eNonces un estio de baile. wi tipo de rnmca. una nueva forma de vest• y 
eapecialmenle .., modo de vida ITf.!I' c:hlinto al suyo. 

~.- OfeH• C..u Hadrld Alfera, Televl•Un1 •Dber•nia • ld..,tldad 
Naclanal. Pon•ncl1 L•lda •n Mrlda, Yucat•n, •l 6 de •ayo, de 1986. 
Foca• dt cpnw1t1 Popy11r, vol. e, p. 126-127. 
26,- Flor•nc• Tau•••lnt, T1l1vl11 11 9uintg Ppd1c,. Ed. Clave• 
LatlnOtf9W'iCAnl•t ~ico D.F. 198'9, p. 43. 
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¿Cu61 ..X-anla nacional puede em:el'iamos la televisión si casi 
todos los ~ama& son de origen eldr~o? Las cariclltixas. las películas 
de miateno. de amor. etcétera. las series poiciacas. amén de las cintas 
dobladas en cistintos horarios?" (25) 

4.1.5.3. Programas musicales. 

"Los pograrnM musicales de Televisa cobijan gran 
variedad. Van desde las pomocion!ts 1111-'1' evidentes de 
artistas de moda. a veces producidos pclf la misma televisión 
como en el caso de s_..,,e en Domingo. hasta loa 
pogr- culos que hablan de los graneles cirectores o 
compositores. paaando por lo popular. ~ El Estudio de 
Lala". (26) 

Los pograrnas monicales de lmevisión pesentan une gran variedad. 
En su IMl!Qla presentan artistas que no son Comefciales. pueden -
populares i-o no comerciales ·en el sentido de vender ciscos. esc:uc:Mse 
en radio con temas intrascendentes pero conocidos. y contar con 
pogrll!Ms "especiales" que poyecten sus temas y presenlaciorwn 
i-ionales·. Su elenco está formado por grupos o sohtas que no interesan 
a la televisidn comercial ·ird.lldos los artistas comerciales "vetados" por 1111 
::'!'::6., ~~~~.::a: •. transmitió cásante aVn:>s arma con la 

Hace abn:>s al'ios. Televisa en su afán de ser lX'WI cOJ)ia de la 
teleYisión norteamericana. proyectó su nada original programa ''F"lllbre". En 
Fiebre podlamos ver la moda juvenil de los Estados Uridos tanto en el 
a~o de la música. como la faceta del baile. En la copia mexicana 
podlamos ver a grupos de ióvenes part~ en el pograma.. baiando une 
canción de moda tratando de mostrar sus mejores pasos e impfesionar a los 
¡.-. al público JI en el úbno de los casos. a los alas ejecWvos de 111 = ~ obtener además del primer lugar JI los pemios. un contrato para 111 

Los protagonistas ~s eran los idolos norteameric""°s de 
moda talea como Travolta JI Olivia Newton John. que~ no apareclan 
cirectemente en el pograma -enli6ndase que no actuaban "en vivo"· al ser 
los aeadores y principales pornolores de ese nuevo estio que dio paso a 111 
rru.ica cisco. eran el estereotipo a segllW. La juventud mexicana adoptó 
entonces un estio de baile. un ~ de ~. una nueva forma de - JI 
~e un modo de vida nqi distinto al Sl..!J'O. 

2'.- Of•ll• C••• Kildrld Alfara, T•l•vl•l'n• •obr•ni• • ld.ntldad 
N•ctanal. Pon•ncla L•(da •n "*rlda, Yucatt.n, •l b di ••ya, de 1986. 
Eoro1 dt Cpntyltt Popyler, vol. 8 1 p. 126-127. 
26.- Florence Tou•••lnt, T1l1vl11 el Qulntg Ppd1r. Ed. Clave• 
Latlno1rMt"lc..ni1s, f'lltxlco D.F. 1999, p. 43. 

106 



''F"lllhre" fue el principal promotDf del estio de vida juvenil 
norteamericano que poco a poco fue extendiéndose a todo el país, hasta 
logar IJ"9 se conYirtiera en la forma de vida juvenil ll'lel!ic:ana. 

Una de las ,.listas más versátiles y más (l<llJIJares de la televisión 
rne>ácana es m dude Vl!fónca Castro. Quien ha tenido a su cargo le 
conducción de div"'sos programas~ de la televisión comercial ·a le 
gue ela "pe1tenece"·. Sus programas han ct.Oetto el hor a<io nocttn>O del 
Canal 2 dlaante ~s te1T'4'.'Dfaclas ninguno se ha mantenido en el aire por 
un periodo lar_go. Su prmer programa fue Noche a Noche. el segi.ndo 
Mala Noche No y posteriofmenle lo sustituifíaAquf Está. 

Salvo algunas ligeraa variante•. todot loa programas se han 
caractefizado por : cada programa se ha basado en la pe1cona de Verónica 
Casbo y sus "annas": beleza .I'. espontaneidad. 

En los dos prSneios programas era notable su falta de tablas para 
entreYistar y su escaio vocabUario. La conducción del programa sufría 
alti>ajos que se Mlvaban CU«-do el inviado "'ª inteligente y/o el pioductor 
se preocupaba por el apoyo wual (videos). En el caso conltario. la noche 
era sumamere aburida. E~·¡='iminal ~sar una noche frente al televisor 
viendo un programa en el qua ni la 'estJella" inviada ni la conductora 
sabían ni qué hacer ni qué decir. 

Con el t~. la conductora aclcµrió experiencia. y sus enbevistas 
mejoraron. Su vocabulario se "an1llió" concidefablemente. ohte se 
c0friplen1et~6 con un lenguaje "COITÚI" IJ"9 en su mayoría quedó 
corlDfmado por el doble sentido y el al:u. 

Con estas dos excepciones. los pr"!1'arnas han tenido las mismas 
caracteffsticas que son: T eleviuo le proporaona lichas de los cantantes a 
los cuales interrogaba. Preguntas sobe es los inicios de su carref a. su 
b..,...ctDfia y algtnas pregt.ritas .. rdsctetas"; y juegos para el púbico que 
assctla al estudio al que se premiaba con driefo en electivo (b los 
participantes ganadofes i 

Vl!f6nica aportaba el resto. En realidad Televisa tenaía que hacer 
más por su esttela. En primer lugar regala.te un diccionario de siri6nimos 
pues repite maravila. mara~so. buena onda y a todo dar tantas V81:8$ 
que uno se pr~a si por su cerebro no ~a ni de vez en cuando otro 
adjetivo. lnlDfmarle además que le telenovela Rosa Salvaje ya terminó pues 
encima de que nos endilgan una escena grabada en donde se cuentan les 
tr...,,esuras del personaje, Vl!fónca habla en el e;luáo igual. Ensel~arle a 

==..::::'1e":!...~~...:s!'c1eac~~:~~~ 
Dan ganas de decirle:"piensa. pero ráp«lo". 

Desde un proscenio lena de pájaros el!6ticos Vef6nica Castro 
presenta a todos sus invitados·9Aal: son consagrados. casi clásicos de le 
canción y el espectáculo. No hay jerMqufas. Resulta que es igual un tenor 
que una voz anedada con equalizado<es. Un compos~or con imaaiiaci6n 
que un hilador de frases banales. Ql.izá el errDf no sea del todo atmulble a 
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la conductor a pues es bien t<lbido que el consorcio teleYisivo da gato por 
liebre como parta de su política 

El programa muestra tarnbio§n las rriserias de una ~ hechas de 
publicidad. tecnología l' maquilaje. Detr.§s de t.na gran parte de los 
cantantes no hll.I' voz ni talento. Sus opr,iones Cafecen de refleición. El 
relato de sus ncios suele ser como las muchas caras del aza1. Esta1 en el 
lugar adecuado a la vista del paaino adecuado. Nada de me lor!M en la 
escuela. estudié música. apred r soleo. composición. canto. O e cualquiei 
forma son cantantes. pe10 la IMll'QfÍa cacece de calíded. ¿Cómo entonces 
presentaflos como si se trata1a de un genio cada noche? ¿Cómo van a 
comegUi por lo menos 365 genios? 

La·~ mitad de la década de los 80 •e ca1acterizó por el auge 
de los videos musicales (videocipal Como aiemple. T elaviaa sjgui6 el 
~ ncwteameiicano. l' pronto cre6 el programa Video Ellitos. lmeYisión 
c~la con 6ste con sus programas: Oro Sóido l' Radio Cipa 
Eat6reo. 

Video Ellitoa fue el programa piooefo en M6Kico. en 61 se 
pr~aban loa Yideos musicales de los a1tilta1 de moda. asl como 
entrevistas y repcxtajes de 6atos. Glofia Calzada conduela ":.:,~ama. 
tenla ~ y seguridad. asl como co11ocimie11tos · s l' 
esporiar ... dad. La transnVsión que iicialtnente fue de media hora se ~ 
a 1.r111 hora. En ele se prayectaban video cips de toda clase de artistas 
POlllAares. sin IOll\llf en c.-.ta nacionalidad.. ni calidad. ni g6nero n.asical 
lJri día poo;llernos vtlf a Luche V• Aick.Y L..a. o L..a. Miguel,. al aiguiente e 
Jos6 Angel "El Cue1vo". a Tatiana. a ViceOO! FerMnclez. a Merü:lo o EL 
Tri. 

En ese aspecto la parte musiclll estaba mal planeada. por su parte la 
inagen era plana. Gloria Calzada siemple estuvo sentada en el mismo foro 
m mayor escenografía que ..... pa1ed de colores con el nombre del 
programa. ~la conductora se esfOfZÓ por no.,_ en la monotonía. el 
programa legó a set lo debido a la repelición constante de videos y a la 
pr~ plana de la conductora. 

Ahora bien. cuando Televisa intentó hacer más •iresco l' ~·el 
programa. creó TNT que fue muct-o peo<. Las conductou•s no sabían 
cómo conducir. ni qu6 hablar. ni qu6 preguntar a los invitados. Se velan 
faisa.. acallonadas. i-o escencialmerie fingidas. Dos jovencias tontas. 
''fresas" que sólo -vran como adorno polque no tenfan mayor atributo que 
el ffsico. Despu6s de....., tieqlo Video Eiálos retomó su lugar. 

lmevisión prCJ?BC!ó dos progr- de videos. uno de alistas 
nacionales l' exir-os lamadci Radio Clips E1l6reo. que además se 
transmitía sinUtánearnente por radio. En Radio Clips Eat6reo velamos los 
rrismos artistas de Video Edos. los mismos videos. No e1a ~ 
novedad. la "diferencia""'ª que tenla una conductora .I' un locutOf de radio 
que nos hablaba de los 6i<ilos radiales del artista en cuestión. 

En Oro Sóido se proyectaban videos de los artistas de habla i'lglesa 
más famosos (en su: P-<"íses y en el extr.....,ro porque"""'' no los conocía 
ni el 5 7. de la poblacióni Oro Sóido era el programa promotor de la Wla. 
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idioma y ll'ÚSiea totamente ajena a la nuestra. El único beneficio ~ ce 
obt1NO de este ,xograma fue que la conductora aprendió muy bien el idioma 
(IU praruiciaci6n mejoró muchísimo dla con dial y ~~'F" 
co11ociruie11tos n-...icales. P1111a la población (especlfic-.te los · / 
el programa sólo le actualizó e inlemacionalizó sus gustos • . As 
corno le •rlll1>USO" una nueva moda tanto rrusical como de apariencia física: 
el Rock Pesado (Hard Rock). el Metal Pesado (Heavy Metal) entre otros 
muchos más. 

"Noatalgia" y ''SAbadoa del 13" fl.ll!fon progrllllTIM de lmeviiión 
que ~Jcwge Saldal'la. En ambo• se p<esenlaban mq>onenles de toda 
clase de música mel<icana (y a Yeees también latinoamet'icanai 5 u elenco 
estaba conformado por 1111tistas muy poco o nada conocidos por el 
teleauátorio. N oatalgia como su nomlxe lo indica. estaba dedicado a la 
pente mayor, ya que ahl se p<esenlaban trias. -s o sohtas que 
ínlerpretaban la música de épocas pasadas. P1111a los ac:Utos era una forma 
de reccwdar y para los jóv81'le$ que lo velan. una forma de escuchar la 
música de sus padres y abuelos. 

Sábados del 13 presentaba tanto artistas ma¡yores como '"¡uyeniles". 
IU'IQlJe predominaran aquetas. Ahl se velan tambi6n -evistM. 
invitl!dos. <iscusiones y reportajes que en un printj:iio man r:ricamente 
nacionales y con el tiempo 1.-on abarcando al exb..,.....o. 

Aunque ambos ¡:xogramas promovían en cierta forma lo nacional. no 
tenfan mucho auditado. poi diversos motivo• tales como el horario. el 
deaconocimiento parcial o total de los invitados. la monotonía. pero ante 
todo porque la persona del sellor Saldalla no ma del todo grata para el 
teleauditcxio. debódo a que en muchas ocasiones se portaba muy eo1tante. 
mal eclJcado. tsiente. irónico con los entrevistados y en sus comentlllfios. 

XETU por su pllfte. fue el p1ograma juvena de mayor éxito. Un 
pr~llllM en el que velamos a "René CMados. emitir rit.........,nte. 
reigiosamente las rrosmas palabras. casi vacía. casi mágicas: 

Todo por la grandeza de Mél<icoy el triunfo al desafio. 
Voluntad de poder es la consigna 
Vívelo plenamente enXETU. 

t::,spués de estas frases conlinuaba siempre con un movimiento aRmnado. 
~gestos excesivos. gesticUaciones rígidas.!' una solemnidad casi 

Juventud es lucha por legar a ser. 
Somos 161 presente del futuro. 
Nacimos para trilr/1111. 
Tú,,...,. el poder. 
S~e aorwle .!'la ~a est1111á contigo. 

Nacionalismo. plenitud. vok.r.tad de poder. tri<.rlo. optinismo. La 
fuerza de las ....ndencias del lenguaje, No ea preciso ir mucho más alá: el 
sentido se exhibe sin ~e:" (27) 

27.- Ray111Jnda 1'11.,.., Dnlm:tp di Eap1to1 1 ~. Plaza y V•ld•s, Fallos- UAf1 
Xochlallco, "••leo, D.F. 1 1987 1 pp. 24:1-247. 
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''Si los primeros momentos de ese peculiar prOQ!lllll<t, 
XETU condensaron todo un conjl.rio de &ctos. ~. 
estratei;as que circwidaban !' confcrmaben la inagen de los 
jóvenes en los medos. la estiuct .. a del progrmnaa. de los 
progr- ._.io que XETU era una .-le de cinco 
progr- cifaentes. todos acogidos bajo el mismo ''fom\alo". 
con id6nticas P,llUl•· ce mostró como un niaocosmcu. como 
una ~- un emantiaje. un espacio de im6genes. de 
cuerpos, de veam-itas. frases. de órdenes narralivoa que 
congregmi el universo de los saberes !' las estrategias 
contradictorias acerca de la juventud." (28) 

EnXETU los jóvenes par~ en cuatro ciferentes ~sos. el 
primero en ''Tu Suello POüile' en el que un artista eleala a su 
~· el ~ Mc:la eu 1uello pod:ile de pu• un dÍll con su 
''flWCrio". El leaWido ''Canta Canta" en el que seis jóvenes talluraban los 
oldoa del telMucitorio .I' del Jdilico a.tente el estudió .I' a los jullcea ci.o. 
"ner¡xetando" una cancióri del artista invitado. El tercero 'Vllllmida con 
><ETU". el ~ de fnl&G•• couocftM!lloa geogrMicoa [o n.t6rico1) 
gm'\8ba. El cuarto ''C.-.:ionlaima". en éate se portian en il-iego los 
cooociuilllitoa rnnicalea de los par~es. El qi.inlo programe era 
9llCMivo para el invitado en un Sl4* Musical. En todos los programa• el 
juez era el artista invitado. El programa m61 que en los concwsos estaba 
basado en la =.::r;nero de Aerill Casados Cl.ll'8 sobre actuaci6n llegaba 
a IMticiar not e. 

Como tx.-1 programa de un pala machista. su fV.ir• estaba siempre 
por encima del de su ~a en h.mo. La chica coriductora estaba n'l6s 
por adorno que corno co-pat~a del programa. su partic§>aci611 se 
concrelaba a llP<l.l'll' las 1r- que Casados -dijliia. La ~ 19n base 
del progr~ recaía en el (los) artista(•) invitado(a). lo que menos ~aba 
era ai aigún participante merecía ganar o no, lo pr~ era gue el cant .. lle 
o el ~ nas deleitara nerpretando aus "grandes 6Mitos". Por ~o. el 
elenco estaba constiuldo -como todos los programas de Televisa- por 
artislM que pe1tenecen al comorcio. 

El programa musical del monopolio televi1ivo que ha roto r6cords de 
audiencia y cobert .. a es Siempre en Domingo. 

Siempre en Domingo es actualmente el programa que lanza a la 
lama a cuakPer artista que se presente ahí.!' cuent.o con la apiobación de 
"San Aaúl Velasco". de lo c\lt'ltrario. nunca jamás loorará siql.ie!a que sus 
temas se escuchen a nivel popu1.,, (en la Ciudad de i;l6><ico) y no hablemos 
del caso en que el artista en éuesti6n haya cometido algún "pecado mortal" 
que haya ofendido al todopodeJoso "San Raúl" po¡que seguramente aqu6I 
hab'á cavado su propia i..nba. 

Siempre en Domingo es arlle todo un pcograma musical en el que 
vemos a todo l"'3 de artistas. que pcx ~slo debe pertenecer al clan 
Televisa. sean mel<ic:anos o eictranjeros. el r~o es obedecer .I' calar -
erll6ndase esto que para esta lem se entrevigt.,,on a algunos carllarlles 

2B.- Ray"undo t11er, ~ P•U•· 249-2~1 . 
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que se p<esentan reaoJannente en este Pf"!jf ama, JI Pf ácticemente ninguno 
quizo hablar sobe eftema (porque "no pueden ser juez>' palle"). los que lo 
hicieron pderon que. por obvias razones. no se menc~a su nonbe-. 
''Si alguien desea IJLrlar. lllcanzar la fama. el p<ecio a pagm por ese 
estrelato es la sumisión total a los ceprichos de le televisOfa rep<esentada 
por Velasco". 

Como se n--=ionó anteriormente. . el p1oqrama en sus inicios. 
constaba con l.W'la sección al p<inc:ipio de la err11Sión lamsda M6xico. 
Magia JI Encuentro. Sin embargo. con el paso del tiempo eae ea~ 
desapareció JI se sustitl.6'6 con programas realizados en diferentes lugares 
de la JllOVincia en donde se presenta un espectáculo art 1 atico en ..., 
auditOfoo. estadio. plaza de lotos. etc6tera; ll que se COfnplemer~a con 
repOftajes de ese luoar. Actualmente estos programas también se realizan 
en el extranjero. a dOnde se translada el equipo necesario para reaizarlo .JI 
.;gue el rrismo fOfmato que en el país: Un elenco artl stico variado. pocas 
veces constiuído por los artistas locales. en otrM. por las Mtrelas 
musicales del momento en América Latina JI mt.1J1 especialmente de E spal'la. 
ll en contadas ocasiones con las estrelas no<tearnc1icanas o europeas. De 
estos i:wogramas lo más relevante es que Raúl Velasco comigue entrevistas 
con los m6s .,.os personajes de la política local. lo mismo vemos a ''San 
Raúl" con el Gobernador de Sinaloa. que con el Senador de Baja California. 
P«a el todopoderoso Velasco no hay obstáculos. basta con que 61 desee 
algo par a que ésto se Be ve a cabo. 

El anáisis de Siempre en Domingo podría dividirse en dos: El 
p<Snero. el artístico. en el que se presenta a lo largo de sus transmisiones. Y 
que al hacer un recuento del total de cantantes JI grupos que se han 
p<Ment!Odo ahí. vemos que un 50 a 60 :>.;corresponde a artistas mm~os 
y el resto a los nacionales. Y si vemos la calidad JI el valor artlstico ()la no 
'digamos cultual] de cada uno de ellos. nos darnos cuenta de que cuando 
mucho sólo el S " de esos artistas cuenta con ello. A Televisa lo que 
menos le importa es que la música .l' la imagen tradicional o modetna ·pero 
aulo§ntica- del artista meo<icano se promueva. mucho menos inlecesa si esa 
rroísica que se escucha apo<la algo a los conocimientos muoicales .JI 
erviquecimiento de la población Con que comp<en sus ciscos. canten .JI 
bailen suo canciones. JI copien sus formas de vestir. comportmse JI hasta de 
hablar es suficiente. ¿Cuál identidad nacional? si lo que vemos ahl no 
CCJflesponde ri en suel'ios a la realidad del país. ¿Cómo habla< de una 
imagen me><icana si de cada 1 O artistas 5 son extranjeros? 

Ahora bien. aquí entra en juego el ~sto personal de "San Raúl''. 
porque si el sel'lot dice SI. es 6>rito seguro. sr dice NO. es un fr<>caso total. y 
si no está muy seguro. entonces def'!'ncler á del artista demostr 81' que 
realmente vale. y que tiene talento y calidad 

Aquf citaremos un caso de entre los muchos que $8 han suscitado a 
lo largo de la historia de Siempre en Domingo: 

En el afio de 1983. se presentó el Grupo Latino (CU)la calidad no 
está en tela de juicio l' es adeniás reconocida nacional e int~e 
por el púbico e inclusive por los músicos i Pues bien. un fatal domingo este 
grupo musical inerpretó un popurrí de melodías me~ • .JI montaron una 
COfeografía e incluyeron unos sombferos de charro estizados -
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eHaetamente iguales a 1o$ que los ttl'istas compran. o se ~ a 
llÍ$Ílanles cisW!guidoa como rec..-do de su visita a MéHico-. Sincmamente 
NADIE. ni los presentes en el estudio A de Televisa Owipulepec, ni los 
teleWientes lo tomó a mal ni hizo el menor comentario. es ITIÁs. su actuación 
~6 mucho. Sin embargo. como par11 ese entonces este grupo de llftistas 
rneicicanos no"'" de su agrado. San Raúl se vi6 en 111 "obligación'l¿ ?) de 
"aclar111" que los sonamos que el Grupo Latino hllbl11 utmlldo en su 
actuación, no "'an sombleroa de chlllro auténticos. sino de inan.chi. ''hilgo 
esta aclarllción pofque el pr05J!<llTlll se ve en el eMtrllliero. y no Vllll'lll'I 11 
cr-. no vayan 11 ~ después que estlllOOs delonnando nuestro folilore". 
(ll?IJ Sobra deci' que para kn <Wtistas aluádos y par11 la gente que les 
lldmir11. 11sí como p<Wa quienes saben de 111 mala vokrillld de V•sco. fue 
un ~ mal momento. Ese coment111io estuvo simple y tot..in-ite ~a de 
lugar. y leno de todo el veneno que el sef'ior guardaba. 

Cabe a<JJI f"t9Jl'ltarse si a ~ pefSona relllmente le nmesa si el 
vestu..io que abli <Wtist11 utiz11 es auténtico" o no. ComideflllllOS que es 
~s mportante la caidlld musiclll e interpretativa del artist11, en el ~ de 
loa casos. todos los cantantes que interpretan música ranchMa CW-, ti'111 
más de 111 mitad de sus sombr~o• P<X""8 "no son· auténticos". 

Y si vamos a valofar 11 un <Wtista por su forma de vestir. qUsiéramos 
aabm ¿Qu.!I foldore representil Lucha Vil11 con ....,, apariencia ''Jx.ft<''? y 
¿qué valor artistico o qué ejeinplo representen artistas ;u...enies como 
Alejandra GUZ!Mn. Bu Gayt6n. Thall11. Erick Rubín y tantos otr<n que enbe 
menos 'DEI"' tengan puest11 mejor, y entre IMs eictravanle rir:llc:Ua. rot11 .I' 
hasta aucia ea excelente? ¿Porqu6 San Raúl no da i.r>a judrcaci6n a eso? 
¿No ea~. vergonzoso que en el mctranjefo ·.Y en MéMk:o- vean semejllntes 
espect6ci*>c a unos sombrefos estilizados ? 

La segunda ?'?lle del ~ic es 111 personal. En esta parte. todo se 
sneliza en el n111cicismo del sel'lor Ve!asco. Raúl Velllsco es un Dios. no 
hay nada mejor ni hay nadie superiof 11 él Es todopodefoso. 

Su poder personal se ha incrementado paulatinllmenle y actualmente 
controla todos los espectáculos del país. o podr:fa decirse mejor que 
controla a todos los 111tistas "come11:illles" nacionales y ewanjefos en el 
pal•. 

Raúl Velllsco ce ha conYe1tido en la pmsona más identificada del 
pala. en 111 que más ae cml11. 11 la que todo se le cree. Si Raúl dice que 
ésto es a.U. es a.U _porque él lo dice. atnQUe sea blanco. Lo inportlll'lte es 
que 61 lo crea y, lo clga. Lo que Raúl desea son órdenes y lo que dice es 
ley. 

Nadie puede negar C1J8 el sel'íor sabe manejar a la gente. Es 
inpresio..-ile ver c6mo el "pueblo" lo quiere. Especialmente en provincia y 
en el ex1r.,,,¡.,,o. La gen!e "darla lo que fuera" por concocerto. eal111 con él. 
hllblar con 61 o por lo ~s tocalo. 

Siempre en Domingo ea lll'lle todo 111 ooom..ndlld de lllabarae a si 
mismo. Bajo 111 careta de esa falsa modestia. ''Sen Raü'' se pone como el 
ejeqJio a seguir. Es un simple mortal. y corno cualquief hombre. está 
c11sado con una mujer excepcional. tiene una f amiia única. unos hijos 
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ejemplares "como todoa los hijos deben ser". Practica yaga como~
par a ser más espdual. más hlmano y menos material. el ioggirig par a 
mant"""'se en fonna Tiene un COfazón n-...y delicado y vive gracias .,¡ 
RlllfCapasos que un genio le colocó en Houston. y al que le tiene tanta 
gratitud. que siempre que es posible -mír-Wno 2 de cada 1 O programas- lo 
IMneionay le da las gracias. 

Como puede observarse. "San Raúl'' es un dechado de virtudes. 
hace chistes a costa ~a o de su famiia a la que todos conocen paque en 
los piogramas a los que asisten los piesenta y ya son tan famosos como él 
Ademáo h!ll' que complOdecerio porque muchas veces al mes le toca dcwmir 
en la tina (Pues pa lo menos tiene en dónde. ya quisiefan muchos tener un 
lugar en donde p!l$ar la noche). 

Y como ser todopodetoso que es. ''San Raúl'' (el ''San" es paque la 
gente ya lo considera como un Santo. que le poede c ... ar sus penas. ya 
solo fllla que le pongari fecha en eJ c..i..ndario y le prendan sus veladoras) 
tiene perdónadas todas las !ltlocidades que haga. 

El sellor no s"..be expresarse COJrectamente pero COJrige a los demás. 
no sabe hablar inglés pero aconseja que lo hagan po1que es ~ necesario 
para cOflllric..,se en el extranjero. Hay que ver el ridículo que hace cada 
vez que "entrnvi&ta" a algún ..,tista de habla inglesa. A ''San Raúl" se le 
permite que opine de cualquier tema y diga las más grandes barbarid<ides 
sin que se le aitique. El sef'ior desconoce los temas polfticos y religiosos. 
P"fO opi'la y aconseja. Especialmente en el renglón de la religión. ¿cómo 
puede hablar de Dios. de hunildad. de bondad. etcétera. si t.I es el n-.os 
htinilde. bondadoso y car~ativo? El dice que no quiere ser y que no es 
diferente a los demás. que es un homl:xe del pueblo. y que como tal quiere 
vivir. Pues que empiece por no se< tan n....cicista. avaro y e>cplotador. 
Ahora que vivmos una~ de solidaridad. que sea soidario y ~tido 
JI que haga al poeblo -al que pettenece- partí~ de su irvoonsa fortuna. 

''Raúl Velasco está erlermo de egoísmo -opi'la el sei'lor Enrique 
Escalona-. Que deje de hacer alarde de sus virtudes y de sus viajes por 
todo el mundo ante la gente que con sacrificios compfÓ en at>or.>s un 
televisor y "P"fl<'S tiene para vivir. ¿no ~ende que es indebido prl0$\6!lÍr 
de comodidades ante los que nada tienen?' 

''Saberse art=,.{ sobre todo ser humano ·no3 dice el prockJctor 
Joaquín Salcido- · a fallarle al respeto a Televisa. empresa que 
conci>e al artista como un incividuo sin vok.rltad propia <ispuesto a trabajar 
al precio que le dgan y en lo que le ~". ¿Y no son acaso los mismos 
artrstas al mostrar tanta sumisión y al no tener dignidad para negarse a 
cumplir los caprichos da la televisOfa, los que han fomentado esta situación? 

"Televisa ·continúa· ha con:egido controlar al medio artf stico, .,¡ 
g<ado que ser desconocido por la ern¡xesa equivale a desapaiecer. No sé 
si solamente el estado debe acab<w con este monopoio. pero eatoy cierto 
~, aearse fuentes de trabajo i11depeudier~es para terminar con 
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4.1.5.4. Programas deportivos. 

"La televisión legitima cierto tipo de deportes. y este p<oceso se 
el<tiende a todas las manifestaciones de la cutti.wa. Independientemente de 
ciertas dosis de nacionaismo. chauvinismo. belicosidad y espíritu de 
camelencia p<opios de la eicploteción industrial del deporte. la teleYioión 
eiclota sable todo aquelos que se adaptan mejcx a los imperativos 
publicitarios. 

Si bien la mayo.ra de los depcxtes transmitidos por la televisión 
contaban con la afición popúar. abn:>s otros. gracias a su periocicidad. 
suspenso constante o espectaculaliilad. han logrido rea..;S gracias a ela. 
La televisión no ha cteado los deportes. P!"º cada vez 111.H loa d!lpoctes se 
estlUCturan de act.ado con sus necesidades. pues el deporte. para ser 
eicpkitaclo industrialmente. necesita ser translTlitido por teleWm · Loa 
concecianerios de la televisión en M6Kico ~endieron de inrneciato las 
posblidade$ de p<omover Ull cierto ~ de depofte. y a la vez que le 
conaideu1ble eatructura del deporte neCional les evit,.la la ~encía de 
las producciones eKtr anjer as. 

Pero la unión de la televisión con el deporte no l:>a a limit,.se 
eirclulivemente a la tranemiaión de los eventos; por le rlllaci6n con los 
gr'""°8 ligados a la televisión come1cial del país y poi - intereses 
ecanómicos. pronto vieron las posibidades en este cempo y se ~on 
en otras meas de la industria del deporte. En este sentido. y por el,. 
maur-.oa ~- Televisa es llfopiel,.ia de Vllfios ~ de lutbol en 
MIWco y en los Estados Unidos. tiene intereses en el beisboL as( como en 
el Estadio Azteca; ha comtruldo todo Ull aporato ptélicitario a m de 
p<omover a sus p<eferidos y fortalecer la p<oducción de estrelas del deporte 
nacional." (29) 

"Mente sana en cuerpo """"· pregona Televisa. ¿qu6 
mente? la que elos. s~ el anáisis p1ecedente de la 
p<ogramación. quieren cúliv... ¿C~ c.-po?. aquel que 
sedenteriamenle dislruta de los deportes por televisión. P .. a 
T e1evisa el deporte es Ull especikulo. A la difusión que hace 
de los partidos de flibol. beisbol. tenis. bol!. etc619f a. el público 
debe Ull aceJcamiento al deporte ~ por .na narración 
eupueslamente entusiasta y especiaiZada. S 6lo en su Canal 9 
t.bo .na incitación. se sugiere seguir los movimientos de Ull 
grupo de jovencitas en Ritmo Vital El repertorio de eventos 
deportivos que Tele visa Ir ansmite est6 atado a los negocios del 
comotcio. Los p1iviegios son para los acontecimientos 
depoftivos en e>1elusiva que pueden p<~ dividendos." (30) 

2fl.- Francisco J. HArtin•z, Tcl1yl11 1lp1 11 tN1l11, •d. Claves 
Latlna•••rlcanas, t1txlca, D.F. 1989, p. 262-2b3. 
30.- Florence Toussalnt, T1l1vi11 11 OUintq Pgdcr, Ed, Claves 
Latlna••erlcanaa, t1txico, D.F. 1989, p. S2. 
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lmeviüón desgraciadamerie. ha seguido la Ofientaci6n de T ~ y 
el ~te se ha convettido en .., negocio redondo. Si el deporte en 
cuestión es "atractivo" más pat<1 los patocinadofes que par<1 el público. 
entonces se tr<lmfrile. en c<1so contr<lrio esper<lfá a una mejor opción 
lrnevisión <11 contr<lrio del mot IOP<Jlio televisivo no tiene p.311icipación direct<1 
en rWlgún deporte. o equipo; Lo que '"-ta cietto pi.rito no lo comp1omele 
con nadie y le da ~ libertad de eJq)l'e1i6n. 

PeJo. y ¿qué opinarl los depo!tistas de las trammisiones depcxtivas 
por televisión? Ve<lfllO• algunas respuestas: 

Miguel Eapalla. jugador del equipo PUMAS de la UNAM nos dice: 
"pienso que lea t..aa en primera mucho máa apogo al deporte para 
que a la vez tenga mucha ~. difusión .Y llNll.l'Or"ª res ... adoa. Pero 
siempre laa coaaa van aunadas ¿no? Creo que la televiaión puede 
"l/Udal MI a loa deportistas y en base a eso la gente podría 
acercarse máa al deporte." 

Luis García. estrela del mismo equipo comenta: "Que ea IMMna. 
que lierae gente ~· pero que t..aan muchas cosas que tendr&l 
que mejorar con el tiempo. Yo pienso que ha.Y gente 1111.411 capaz. lllU..I' 
p-eparad<1 aunque tiene que prep<lf•Hse un poco mejor." 

El conocido jugador rne><icano M"'1UOI Negrete cpÍ"lll: ''Creo que 
aon importantes. que son buenos .I' que a}IUdan a que -o§ mejor 
informado el público. Ha_y algunos que tienen sus excepciones ¿no? 
corno todo. cosas buenas .Y cosas malas." Y cuáles son las ~ .I' 
cuáles las rnal<ls? "A veces no se tiene la información 8'1acia. voraz .Y 
ae eapecula .I' es donde vienen loa problemas. donde alguien quiefe 
tomm resweaalies s- algo. pero son normales." 

Guillermo Alvarez del equipo PUMAS-ENEP de la segunda civisión 
responde que es cuestión de ~stos: "Yo creo que el hllcho de que 
tranamit"" o swornuev"" el depofte. _ya sea de lmevisi6n o de 
Telaviaa ea importante. Ya la f01ma en que cada una de ellas lo 
realiza depende de cada quien. Cada quien tiene - gustos. pero 
siento que lo más importante ea el hecho de transmitir este tipo de 
progrmnaa o promover cualquier tipo de deporte. no importa si ea una 
u otra cadena televisiva." 

El lulbol soccer es una magia desconocida que eleva el ~ 
de las rrul~udes como nin¡µi otro deporte. El balón redondo. los bomes 
de tacos y los pantalones cortos con camisetas anunciando algo. fonnan 
parte del pais<ljet ~ de las pantalas de televisión toda la ~ a 
difecentes horas del día. ALrlQUO los equipos no sean sus l<IVOfios. el 
chiste es presenci<lf la destreza de ..rgunos jugadores. la entrada fuerte de 
las "eslrelas". discutir inv<lf~e las decisiones arbitrales .I' presentir el 
mon--.to cumbre del gol 

El gerente del Club Universidad.. Arnoldo Levinson.. luego de 
reconocer que el fU:bol es un "negocia=" que deja niles de rrilones de 
pesos de utiidades. afSmó que T elevisll .Y sus IOcutOfes son ~es 
de la llÍición mexicana: ''No dejo de reconocer que como negociantes. 
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Azcárrafil'l Y socios. son únicos. pero tambi6n tengo quo aceptar que 
son nocrvoa para el fulbol de nuesbo pals." 

"P•a ellos ·Televisa· el futbol es sólo WI ealebón de su 
nn-a industria de la comunicación. Ellos t.,,_. r.dio. periódicos. 
revistes. teaitros. cinea. televisaras. ~ioclatas. ~Oles. 
coment•i•tes. jugMtor••. entrenedoces. eacrit01ea e infinid.d de 
s-aonel " empr•••• ••ociedn. que. como on el lutbal. aon 
llnkl~• un ealabón m61 de au imPeflo ~ciel. El dllpolte, ~ 
al mienlo no lea lnlereH". Eneegulda pcegl.rió:"¿Sebe ueted - le 
inlentaa a AzcAnaga?" ·-llfl9.I'\ reapondimot-. Elevando el tono de 
voz. el directivo pune aseveró: '1No Seftofl Azc6rraga vende lietnpo. ai. 
tiempo para la televiai6n.. Eae es su negocio " no ha&' mAs. El lutbol 
pare elo• es tiempo. es pattocinadores. e• como usted cice. imagen. 
p«o imagen para vendeí." 

"S9nplemente -pwitualiza-. vea usted las barmllisiones de 
televisi6n CUMadl> juego el Am6rica. Todas los ~aristas 
sefWen las Idas de loa contrarios del equipo de TllllMaa on forma 
l!ltlagltfada. en cuanto el Am6rica comete ....a falta. de inmediato los 
locutores aducon que r.. .... mero accidente. ~ el iuaadol 
~a "entró "-te i-o sin mela intenci6n". E.O es 
~y es nocivo. definitiv--.te para el fulbol" 

Aeapecto a Laa l/armniaiories de 1..-t>ol poi tele\liaión. los futbolistas 
~ 

Israel ~. jugado! de los PUMAS de la UNAM (c¡Uen 
invd.riariarnente nos dio ...-. ~ de lo que es el ·~espeto" que le lillnen 
a TeleYisa) nos dice: '"'t'o aeo que est6n bien. lo único que les falta 
es que sean .... poquito mAa concretos en cuanto a laa opinionetl 
sobre lo• jugadores. polque muchas Yeces no ha¡¡o respeto hecia el 
jugedOI." -¿Tú et- que sean huta ciefto p!A'llo parciales?- "No. no 
eon WI tanto parcialea. áno ... -e ... (titubea). ciii-... e• que no. 
no - gustarla hablar. pero no. .. " ·-E• únicamenle para...., tesis. no es 
para ningún periódico-· ''tAh. bueno! No. cigamos que en algl.slas 
cosas. en .....,. equipos lea dan .., poquito mAa de transmisión 
que a otros equipo&. diQamoa a Santos caai no lo transmiten. Al 
.Ami§rica lo pasan hasta 20 mil veces una iuaada. entonces debeflan 
- .., poquito m6a pare;os on eso." (¿Realmente eso,._¡., decir? Mas 
bien su ar;:tilud. y su siencio eicp1esaron tOdo lo que no dijo con palabras~ 

R8Sf"'CI<! a Laa trm1snmones de T .,,isa e 11Tl6'.'isi6n opina que: 
"cada qo-. tiene su plan de trabajo. Son muy diferentes. digaróo$ 
T eleYiaa es .., c:u.wito más espectacular e lmeviáón busca la 
t6cdca. blnca el talento. lo arte; y T eleYisa busca lo eap«:tacular. 
lmeviaión busca .., poco m6s de talento." 

Luis García nos dice: '"'(o pienso que es lo mismo (Y81 respuesta 
anteñm). Elliste gente capaz, gente que no ea tan capaz. Pero eso 
es cosa dll ¡xeparación. estudiar y ¡xepararse. no hail' m6s. Yo 
pienso que ttlliate gente con muchísimo• caKK:imieotos. que tiene 
aftas en el lutbol como puede ser Fernando Marcos o el seflor La 
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Madrid,. 9 gente joven que ost6 empezando. que le f..aa eocperiencia. 
que a61ó adquff6n con el tiempo. con estar trasntmitiendo 1' eat• 
asxendiendo pa-a rm equivocarse." -Y las transmisiones de lmeYilión 
f. Televisa. ¿q1J6 dift11encias ves. crees que alguna sea mejor que la otra?
'No. 90 pieMo que no. La .-.ca diferencia ea que T ~aa tiene IA'l 

¡xxleffo econ6mico impresionante e lmeviaión ~ del gobierno 
1' rm ea tan f.-te. Y la qran diftlfencia yo pienso que aon laa 
distint- cám.aa. por decir. Televisa tiene '*ededor de diez 
cmn.aa mientras que lmevisón tiene dos o trea. Ea la única 
diftlfencia. En cuento a tranamiaionea.las dos i---. gente ~ 
i:2a<t ='"' enl'f :.Sió':.. 9'.19 - T eleviaa no se lea pe(mite tanta 

Manuel Nl!lglete opina que laa transmisiones de futbol "aon 
problemas de la Federación. aon problema• de la televisión privada 1' 
del pobierno que no ae pooen de ac.-do. que cada quien huaca 
- ínleresea 1' que reamente no ae ha llegado a ningWI .,._do." -
-¿ ,11 tú ciees que son mejoies laa llansmioiones de Tele<Ma o de lmeYisóón. 
o son igualea?-- ''9oono. ctei->d<t de la gente. ha¡sl partidos de 
T eleviaa que están tot ......... e mal. ven otro juego; aon partidos 
malos 1' ellos loa hacen buenos.!! al contrario. tambi6n lmeviaión a 
veces se va mucho contra _i,tn oquopo ,11 no aon tan ecuánimes en -
comentarios." -Entonces digamos que lo más impcwtante serla recpecto" 
loa comenlarios·-. ''Puea ai. ,11 ••• re,,._e decir cu.§ndo IA'l equipo 
-6 jugando bien 1' cum>do eat6 jugando mal; 1' no cuando est6 
iuDandó mal parece que eat.§ dando IA'l gran partido. 1' eloa lo 
hBcen." -·Entonces ¿tu cieea""" muchas veces el jl.oegc> lo¡_., loa 
comentaristas ,11 no bt jugadores?- ''Dafiniliva~e. O aea. todo 
depende de cómo ae vea. ~ veces que 101 juego• ion buenos 
pero el c~ariata no lo hace tan bueno porque eatA hablando de 
otr- coaaa o no tiene esa "chispa"; 1' ha¡sl veces que el ~ ea 
malo pero que loa comenlaristaa lo hacen como ai fuera de í"inal.' 

Y es cierto. en cierta manera todos tienen razón. no ha}• rMpelo para 
el jugador. Televisa tiene mayor .I' mejo¡' equipo. Y ante todo que la mayor fa 
de laa veces aon los comentaristas quienes hacen el~- Nosotros como 
eapecladores podr 1 amos agregar que en Televisa se ' marea" a la gente 
con tantas palabras. cifras, lechas ,11 cualquier tem ... que siNa para lenar el 
horario 1' definitivamente no estamos de acueido en que " la gente se le 
engal"ie. se le manipUe en un partido de ftAbol obligándolo a oir 90 rDnutos 
de veiboneo. Eso ~e decw que es la polltic" de la empresa .I' que en 
cada juego escucharemos lo mismo. halagos y más halagos para su equipo. 

Es cierto que todo depende de la capacidad de la gente. pe<o no 
creemos que los comentaristas de Televisa selln tan poco creativos e 
inteligentes como par<t no podet h<tcer ,..,., transmisión correcta o ""' por lo 
..-.os no sea tan parcil>I. il idepet idiel itemente de la polltica de la empresa 
que deben sell':'!r. podrían lenar su horario con menos tonteff<IS ,11 más 
calidad. lmevisión por su parte ~ veces llega " aburrir. peio en generm. suc t1ansmis10nes son mejores ·atl'IC1JC no tengan todo el ~de 
la cadena privada- .I' los "at..ques" al Am6ric<I. al NecaKa o a Hugo 
5.§nchez van dirigidos más a sus duel'los que al equipo en sr. adem.§a son 
opirionea !'fql personales del coment1Mist!I. 
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El lulbol -icano ha ido aun--.tando paulatinamente su 
popUaridad en M6icic:o y actuaknente las transrnioiones que se reaizan 
directainere de len Estado• Unido$ tienen un bt.al rúnero de teleaucito!io. 

Este deporte es la rnuectra de lo totain--.te ajeno al país. El futbol 
americano es eso. americano •. con una regl~ación y un estilo mt&' "ad 
hoc" con ese estilo de vida. Con ..., lenguaje completan-.te desconocido 
e inaplicable para el público meMicano. 

Respecto a las tramm1ione1 televisivas de este depcxte. tenemo1 
que decir que si el futbol socceJ es en mucha• ocasiones un caos. las de 
fUlbol -icano son el caos total De nuevo. los viejos y recalcitrantes 
aficionados al deporte de las taclead<>s cisfrutan Ll"la nueva temporada y de 
nuevo sufren con esas aónicas tan superrecontrarretacadas: Datos. 
r6cords. conlrataciones. citas sobre ~ros. ganados. ~actos. c:*3.:i Los sabios narradores hablan de todo. hasta del dla ~que 

• nevando o con un terremoto encima el "quarterback" pasó tantos 
y tantos allos rompiendo r6cords. y bl!I. bla. bla. y de la jugadlll que estan 
viendo 1nadal Las transmisiones son e~. la sel'lal lega perfecta.las 
tomu y ~ bien. pero cabe prlljµ'ltarse ¿no serla poilile ~ar 
VOZ,11 video'? 

Es l'°il desct.bir que los aonistas de Canal 4 tratan de trlldur:S la 
cr6nica del locutor en ingl6s. pero no alcanzan a hac8llo con at.ñciente 
rapidez y la mitad del comentario deben inventarlo. De lo que resulan 
fraaea chuscas -dichas con seriedad-. eatadlstica ineKactaa. pero 
hurnoflaticaa. Como si eatuvietan inventando chascar,.,. 
involt.riariarnente. 

Del más belo anecdotario Pfopio. surgen de repente citas eMtral'las. 
nonb'ea que ce arulCian legendarios peio que nade conoce. jugadM 
magnlflCaS. Lo que de repente se le puede ocurrir a un ingenioso pero 
ex-acto aonista. 

Afortunadamente para los alicionado. en lmevisión se hsl 
prtlOCl..,ado un poco más por esos detales. y gener'*'-'te las 
transmisiones las hacen desde Monte11ey y con gente ccnocedora del 
deporte y del icioma inglés. Y que adem6s no trata de traducir todo lo que el 
loctAOI' norteamsicano est~ diciendo. .no que nos dice lo que a su 
considef ación es lo más impoitante. Esto no q..iere decir que no tengan 
=.,~,.!:.:T'S: ~y nqi grandes. pero tratan de corregirlos y ser mejores en 

Sin errba'go. nos preiµitamos ¿porqué no mejor transmitir ~ 
deporte nacional en kJgar de hacei tantos gastos? Aunque tampoco hl!!I' 
~ legar a los eMtremos de transmitir la luch" libre. que """JJll len 
' cooocedoras" digan que es la mejor del mundo. no es nada agradable. 
POI' principio no es un deporte (en nuestra <Jllirjón). en segl.h:ia. es ridículo. 
es ..,.. farsa y lo m6s importante. es la fMl.l'Of y mejor muestra de 
agresividad. 

La "magia" de la lucha libre radica en el misterio de las máscaras .I' 
las apuestas de cabelleras. Otra cosa que le da ese toque "m6gico" es el 
hecho de que e><istan dos bandos: los técnicos y los rucios. 
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Para loa aficionados la lucha libre ea un depocte. ea ~ divertido. 
porque pelean "padre". porque hacen "sangron&das". porque los ~ 
llatan dé imitar JI superar al padie. P111a eles no es una farsa. porque ven a 
los accidentados. ven la sangre JI eso les demuestJa que no son golpes 
"actuados11

• 

Hablando con toda honestidad. no estamos de acuerdo. porque es 
imposible que nunca tengan gr aves corisecuencias cori todos los golpes 
que reciben. Además es algó premeditado porque hasta ho,11 no tenemos 
conocimiento de alguien que espere tranquilamente que lo golpeen como 
~s:. Pero lo más ~ave es que esas transmisiorles como se mencionó .. 
fomentan la ~esividad. especialmente en los nil"los. que acnque le» 
luchadotes les 'aconsejan" que no peleen ,11 no los imiten. si lo '-'. 
V~ cosa más ridícula no hagas esto porque es malo. y enseguida eles 
luchan y ponen el ejemplo de lo que no deben hacer ¿Cómo quieren que loa 
nrios no sean agresivos si elos mismos les en se Plan cómo luchar? Es como 
cuando la cetlofa reprime a su hijo dici6ndole que no vea tanto la televisión 
l' ela se pasa 111 tarde y la noche sentada. hipnotizada cori sus telenovelas. 

Para conciuit. transcribiremos lo que Adriana 8at.tÍ$ta. aficionada. nos 
coroontó respecto a la lucha libre. le gustan las luchas: "por e! 
npec16culo que d8n.. por todo lo que se crea en ese ambiente. de 
los buenos. los 16cnicos. los malos. Más que nada el espectáculo en 
si. i-que realmente no creo que se leguen a pegar como en el bolt. 
Pero no es lo que atrae. es .., espectáculo". --0 sea. ¿tú crees que 
más que un depo<le es un espectáculo?- "si. como circo... Pues ar. 
aunque tambi6n deben tener preparación ffsica y hacer deporte. 
pao m6s que nada es eso." ··lY respecto a las transmisiones por 
televisión?- ''Pues creo que est6n en combinación la iransmiti6n con 
laa luchas; porque las transmite Televica. Y Televisa es la que lo 
patrocina y le dan mucho apoJ'O al espectáculo." -O sea. mas bien es 
un '"f'<'cláculo creado pe< Televisa para Tele visa·- "S f. o sea. d. 
TelevtSa junto con la Comisión de Lucha Libfe se unen f, ctean lodo 
Me espect6culo. Pot:~ _Televisa es la que la ha impu sado. la que 
le da promoción y publicidad." 

Respecto a los cronistas deportivos. como conclusión. deben mediar 
sus frases. 11PD<tar cr~erios a beneficio y de orientación hacia el 
telespectador. tic tocio es futbol. no todo es el micró/orio desde donde se 
habla. la perspectiva profesional desde la cabina tiene dimensiones inM 
~. No todo es habar podido legar a la caseta de un estacio. Como 
los jugaclo<es, ~ que intentar ;er el mejor de loo jugadores. 

La e1tcepció11 a la regla fue ''Fiesta Charra", que era el único 
programa netamente me>ricano. El único de un deporte nacional. Buena 
producción, buena transmisión. buenos comenlarios y buenos reportajes. 

El programa preferido de la gente tradicionalista. cori un auditorio 11-.g1 

":'!'.:=cialmente en provincia. El único peto fue su horario y su día de 
Ir · · A pesar de ser un buen programa. nunca se le dio la 
importancia adecuada y no se le otOfgó un horario adecuado. Debido a 
elo. CUMido el programa se transmitió los domingos en la tarde, pe1ció 
auditorio. porque ese día a esa hora. es cuando se levan a cabo las 
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ch!lneadas. Debido a los constantes carnbÍCI$ de programaciórl de la 
televisión estatal. 111 programa salió del aire y no hl.bo programa depcxlivo 
similar que lo su~a. Es una 1.!istima que sillndó 111 llrko_ dllpcwte 
""'-'-ite nacional y el único prC?!jfarM que lo diflnlió. no se le dio ruica 
la ~ancla debida. Si la tllleYisión estatal revisara l.8'l poco los objetivos 
que pei~la al Sllf aeada, se verla en la obliaación de incluir en su 
programación este programa N.JeVamente. o en su defecto. o..-io sinil<ir. 

La transmisión de programas deportivos es importante. es una manera 
de . promover el deporte, sobre todo ahol' a. en estos tierr4ios .tan 
problemMicos. con la drO!ledicción. el alcoholismo. hay tantos problemas 
que se suscitan aqul en M"6icico, sobfe todo en ~tra zona metropolitana. 
Hace fala mucha promoción a todo este tipo de progr-. incluso gente 
111.is capacitada. a ue haya .... poquito m.!is de .apoyo, de recursot 
especialmente del Consejo Nacional del Deporte. Este es .., sexerio 
bastante depo1tista porque se ha dado !WCho apoyo a los depoftes. Ahora 
sólo lala que se promuevan en telllviQSn y que no se deje a los inleJeses 
de Televisa. 

4.1.5.5. Otros Programas de Entretenimiento. 

En el Maaado del EspectAculo velamos a la SÍen1Jfe tonta Patricia 
Chapoy JI al siempre antip.!itico Jaime Curt. hablando de las noticias m.!is 
"ftescas" y espectaculares del murido de la larál'ld<Ja. Una vez a la 
semana teníamos el ''honor" de que Patricia y Jaime nos informaran de las 
actividades de nuestras estrelas. 

Pa me<io del Mundo del Espectticulo sabíamos lo que los actores. 
baikwines. cantantes y hasta luchadoles hacían en la semana. y lo que 
reaizarlan en las siguientes. 

De este sin!1Jlar programa lo m.!is relevante es que ninguno de los dos 
conductores podrían considerarse ....as maestros de la locución. 
Empezando con que lo prirnofáal que locutor. comentarista. aori:ta o 
mi1ar ~ debe sabef. que es leer bien. no lo sabían; sus err01es y 
pausas 'invob-rtariM" eran constantes. Era ridlculo que ni .q.iefa .., 
párlolfo completo pudieran leer bien, ya no se diga el guióil completo. 

En el programa se notaban las preferencias de Patricia Chal>o!i. En 
deteminadi!ls notas se atacaba o alababa a ciettos artistas. El artista. 
generalmente cantante. que contara con su preferencia. tenla asegurada 
su pr~ semanal en el programa. De el eleaido de la Dicna sabíamos 
hasta la hora en que habla est01nudado. Y de los que no. podían ocurrir 
dos coaaa: prSneio. que se hablara hasta del ~. mínimo enor o accidente 
~ pudi«a ctiticarse. y seiµido. que ni siquiera se le mencionara en sus 
llmlCIOneS. 

"Jos6 Jos6 dijo ~ ya lo YiYido bebido. o que Juanga paseaba en 
Espal'la del brazo de otra diva. son ejemplos de lo que el sAbado nos traía el 

120 



programa de Patiicla c:Mpoy. La frivolidad. el rebane pues. El n..dllo (que 
no nudo) del espectáculo. de la Chapoy. se ocupa de estrenos teatrales. 
novedades discoarMicas. chismes variol:. erbevistas. ,todo ·no 
curioaamente- lo r~ a las estrelitas de Televisa y por ende del canal. 
Hay agidad. buen r~mo en el programa; pe10 ¿ <µ§ tanto el rebane 
iuco1111cie11te lo deja en pie. m heridas de muerte. polvo por completo? La 
respuesta es obvia y se agrava aún más po1 el humofismo involuntario • 
~ tenía que set ele Raúl Velásco-. como los comentarios edificantes 
ele ela o los cienes ele entrevistas del doblemente mamffeio Gustavo Adolfo 
ln .•. fante. 

Lo IÍlÍco rescalable del noticiero es Tijerita la Recortera: la frivolidad 
que se reconoce a si misma. m vergüen.za como un ~ chiste malo ele 
Paco Stanley. Al.§ usted si es adicto al pr09fama en cuestión; las 
con~ no se h<w.§n esperar y si se P.,CfCala ele elo sei.§ ya 
demasiado tarde. ~ poc:U llega< a senü añci6n a todos los programas 
del canal de las estrelilas. '131 J 

Ausencia Cruz ~ Vlcior Trujílo "En Tienda y Tras Tienda" · 

~~=.,~~~"!~r~"!al~~~~r~ ~~= ~ ':, ~ 
horarios tradicionales. En el conteo (rating) muchas veces marcaban cero. y 
sin errbargo. la emisión pennanecla ah(. porque se advertía la tiracla 
eltl~a del jefe ele programación de Canal 13 pcw apovar al inicio ele sus 
tr•111"1111io11e1 vespertinas que al fin. un día. serla efectiva. 

Y efectivamente. acertó. El programa que inició con media hora. se 
ha convertido a ..,.. hora; y de ese cefO se ha convertido en uno de los 
programas con m.§s auditorio no sólo de 1 mevisión. .no ele la telDvisiórl 
mel<icana. En Tienda y Tras Tienda se hacen comentarios de los m.§s 
divefsos ternas cuandci los hace Ausencia Cruz generaknente tienen un 
tono ele seriedad y cuando los hace Víctor Trujilo .on ~=os. Se habla 
ele temes de la :;alud. que corre a cafgo del doctOf · el Se habla 
tanti6n de deportes con la presencia de a9íi comentarista de la cadena. y 
ele los tópicos de la cocm y la alimentación se encarga Ervique del Rey. 

Cuenta también con una sección musical en la que se pre--.tan 
divefsos artistas (no comerciales). En este renglón debe hacerse incape en 
que debefía cuidarse más este aspecto. ya que si bien debe darse 
Oportlllidad a los artistas nacionales y e><tr antefOS que no tienen cabida en 
la televisi6n COITlefcial. también es cierto que no todos los que gustan de 
cantar lo hacen afinada. melodiosa y si-.cronizadamente como para 
presentarse en televisión; a veces la emisión pa.-ece un conclJlso de 
afocionados. 

En general. el programa currc>le con su objetivo de entre!enef. diveftir. 
hacet pasar un rato agradable al teleaudit01io y ade!Ms orienlarle en ciertos 
temas. 

31.- o.e.ar Cort•s Ta.pla, El mundo dl!l espectaculo, 1tn El Spl d1 tM?Slcp, 
••ccUn •l Sol •n la cultura. M•xlco D.F. 2~ d• novl .. ibr• d• 1990. peg. 
11. 
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Los programas de concwao. que en el pasado tuvieron gran 
ci'uaión. hoY han cisminuldo. Sin embargo. la c"'acterfstica de proviegio. 
la memoria sol:we el ~o sigue prevaleciendo. T erOOi6n se eienla 
la compelencie y la idea de que loa cooocimientos sirven pera ganar 
premios. 

El programa de concurso era otro tipo de promoción de mercancfas 
poi medio de regalos a los conc .. aantes; enbe estas series podemos 
Seflalar. Reina paf un dfa en los ellos 60. ~ posteriooMrie. al inicio ele los 
arios 70 Sube P~ Sube. y en los 80 tenemos En Familia con 
Chllbelo y El premio de loa 64 M.,....,s. POf medio de esta clase de 
programes. se inccwpora i.ri cierto ~ ele participación del piü:o en la 
producción televisiva. el de SSY1r como elemento decOratiYo y de 
eapecl6cUCI. 

En 1981. Televisa infOfmó que los programas ele COl'lCU'•o ocuparon 
5.62" del tiempo ele sus turmniaiones; en 1987. este porcentaje no llegó a 
2 " del tiempo ele transnáión ele los cuaba canales del CONOl'cio. En 
lmevisidn a6lo se han tranantido 2 programas: El Premio de loa 64 
Mmones .11 El Precio ea eiar.;:o. actuaknenle sólo se transnite el primero. 

"El Gran Premio de los 64 M~s -comenta Sllly ele Pereta-. 
leva m6a de 10 atloa en el Me y en el cual he partic4>ado cinco aftas . 
.Anlariom--.te .., lamaba '\.as 13 pregU'llaa del 13'' v el premio c.-.:lo 
empezó era de 313 ri f:!MOS; pero aeemos que M. judo que si i.ri fl.d>oista 
o W'I beisbolista gana n'-6lnes en la'I torneo óep()ftiyo. tantio!in una persona 
que gsMt W'I lomeo de sabidurla reci>a W'I incentiYo como 6ste pera seguir 
~&ndose. ai.rique la mavor motivación del concwso ea la coqietencia. 
Ha habido concuraartec con gran trascendencia. como pe1sonas e5enles 
ele vista o de 1m111 escasos recursos ecotlÓIT'lico8." 

Este pr:ograma de concurso es el e\emPlo de que quien ler:iga. una 
memoria ~.y i;,andec conocirníenlos tiene la oportunidad de 
valOfailos en dii'iero. El antes 13 Pteguntas del 13 erloca la memorización 
como i.ri ariete en los negocios. 

El progr arna de Chabela "En Familia" tiene como eslruclur a 
f~al la competencia. EIM!en diversas secciones. en las cuales. 
la'IO o varios nillos ~~regalos en bMe a corl1l~~s a 
olios nil'los en delennnadoS "\U9SICIS"· Y ademAs. la · estA 
compuesta en su totali&td por QOIOH'WIS V ~os "chatarra". 

Tal orientación busca como objetiyo el ir creando en el nil'io una 
mentalidad competitiva. que lo iridu>:can a busc"' su desanclo personal en 
ba$e a la riYalided y denota ele los demM. Es decir. inltoducir al nil'io en la 
fiosoffa propia del capitalismo. Esta Ofienlación compeliliYa elesll'UJ'8 el 
proceso de fonnación de la solidaridad h.mana. por lo que Ya generando en 
la nil"iez la'I inciYiduaiamo recalcitrante. Yiolando con esto divelcos arllculos 
de la Ley Federal de Radio V T elevisi6n. 

Sin embargo. el princDal loara de este pro.grama es que ha fomentado 
el espfrlu comumida en loa nil'loa. todos <µeren tener los mara\lllo$os 
jugetes que Chabela presenta. y todos quieten C01Mr los ~os dl.kes 
que ahí ae Yen. 
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El artíc:Uo 20 del CapltUo 3" de la Ley Federal de Raáo V TeleWión 
establece que sólo se autorizarán programas de conct.Ho siemple ¡ cuardo 
se destr.en a premar la habilidad o los conocsnientos de len partic'*11es. 
~~~.;r'ª su digrjdad petsonal v pJocuren la elevación de sus 

Asl vemos que baio esa conaidefación. Televisa puede alaboiar 
diferentes conetasoa en lo. que los participantea deben '- "<:Seo 
maroma v teatro" para obtener álgún prerr«i. y la televiaOla estatal premiar6 
los coooc:imier •o• de loa participarltes. 

A mes de los ar.os 50 otro i;i6nefo habla tomado forma en la 
producción televisiva. las telenovelas. Con la creación de T elesistema 
MeiGcano en 1955. las telenovela$ se convierten en 1n> de los pilares de la 
producción del monopolio. 

El melodrama en pequetlas dosis ea un ao§neio eryaizado en las 
tradiciones culurales mexicanas. va sea nnr medio de la literatua. de la 
canción popUai. de las oducciories del~ nacional. de las lotonovelasv 
de la radio. El ::.::gama aparecía como un g6nero prometedor para 
~ un buen nivel de audtorio. 

En ~- hlb:i una tramfe1encia de la ~ ra<lofónica en 
el !lllnero. y el auocilio de artistas provenientes del tealro )' de la 
cinematografía. Este génefo era al parecer seguro tanto ante los oios de loa 
conceaianarios corno de len publicistas a la vez que prometía el desarrolo 
de relaciones con otros sectores de la industria del espectáculo. · 

En cuanto al tema. obsetvamos ""'· en los aflos 50 v ~ de 
los 60. en t6rminos generales. se pJesentaban principaknente los confictos e 
intrigas de la vida coliáana de la:: lamiias de la clase urbana y de la 
pequella burgueda nacional. Posleriormente. la televisión comercial va 
Cl.brienclo todo el MJ)eelro social. eicporjendo los valorea de lea claaea 
POPUiar y campesina. En reaidad se abordan las relaciones sociales V sobre 
iodo familiares como malefia prina para la intriga. con el fin de provocar el 
suspenso. La telenovela pJesenta así una" reproducción de la vida. de los 
conlictos familiares v de los problemas del corazón". partiendo de 
conceptos simplistas de la moral de la burguesía criola .\' dentro de t.ro 
i.nivefso de sefv9smo nall.l'al v de 14o. en el que las relaciones de clase 
sólo aparecen por lo general. corno el recor IOCÓ'niel ito de un hecho. 

Entre len protagoni$tas de las telenovelas despul!is de 1960 
aparecieron con mayor frecteneia las clases popckfes. La telenovela 
eoq:ilota sobre todo el aspecto picaresco de esta clase. Estos ......vos 
héroes de las telenovelas expresaban fnamente los nVsmos deseos y 
aspiraciones de las clases me<ias. La traaic<>ineda .I'. el melod'ama se 
hermanan en estos programas: ''El dinero no hace la feicidad''. "S~ pobre 
peto feiz". A comienzos de los aflos 70 ae observa una 6poca dorada en la 
~.;,de telenovelas meMicanas con vistas a con<Pü..,. el mercado 

ano. 

La líne" dramática de la telenovela se sujeta. por supuesto. a los 
m¡-ativos de la incersión publicitaria. La intriga. el azar. el susi:-iso. 
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tienden a excitar la atención del telespectador para recilir la Plblicidad con 
maym ~acto. pe10 también son utiZados par a justncar todo acJJelci a lo 
que no se cµere dar solución. Las telenovelas se producen poco a poco. 
capltUo por capítulo. de modo que el mismo escr~or y creador mUchM 
vece. no sabe la duración que tendr.§ su obra; "'1i encuestas y los 
pallocinadores son los que tendrá su obra. Varias telenovelas meHicanas 
de melas de los ar.os 70 contaron con l1lM de 400 capltUos. 

Con la creación de Televisa. la televmón comercial entró con una 
posición de fuerza en la lucha por el mercado telenovelero de América 
Lama y del mtllClo hi~lante. En el campo de la producci6n. la 
fusión de Teleantema MeMicano con au eicpe<iencia televisiYa y de 
Televisión Independiente de M6wico con aua recursos de nraealluctura y 
financiamiento se alliculNon perfectamente para la producción en~ de 
telenovela:. 

Corno se mencionó anteriom-.te. la telenovela tiene como 
antecedentes la racionovela y las muy popWirec fotonovelas que n.ldan el 
l!*Cado editorial de este ~ de iteratura "rosa" o del "corazón". ''El 
relevo de la fotonovela est.§ asegu ado por una producción maaiva de 
radionovelas y telenovelas que apoy.§ndose sobre una vieja tradición. 
alcanza en la actualidad volúinenes impresionantes. El 08<Uantiano que 
radca en la fonna fotonovelecca ha elegido en los paises lalinoameficanoa 
las vlaa de dlusó6n m.§s modemas.'1321 

"Di.sanie ar.ca la telenovela y antes la radionovela y la novela rosa. 
se ....., presentado corno producción de las ideas acerca de la mJje! y como 
una mueall a de la vida real ( ... J la telenovela se aulodeline como tan real 
como la vida misma relleio de lo cotidiano; pauta de cord.lcla. nonna pera 
el serónienlo. lamado a la 1.§grima y. al mismo tiempo. ve1aón de la realidad. 
apelación al orden social. enraizamiento ele modos de ver la vida. en 
comecuenci!i de ralficar el lugar de la mujer. de los hijos. de la pareja.'1331 

Ciertamente la telenovela es "el plato fueJte" de la televisión 
conmrcial. que conE en t6rnWios elcclrónicos al folelfn insertado en 
~- ~iódicoa del s· pasado. Su carkter episódico mantiene atado al 
público. dla a dla. decarrolo de la tr11ma. Como no se po~esar al 
capltUo anlerior se obliga al televidente a ser asiduo. una a• · que ya 
es pr6clic...-.te una esclavitud. 

Las telenovelas no ofrecen muchas opornridades. acaso ñnguna, 
"de ace<carse a la irloonación. a la cultt.wa y a las manifstaciones artísticas. 
Por el contrario. los medios electrónico se dedican a la promoci6n de foimas 
de sulx:IJtu:a y. por esta razón. su proyecto no tiene ninguna relación con 
los aspectos edui::alivoo o con la difusión del arte y la culi.sa. '134] 

32.- f1lchel• tt..ttelut, Lt cyltuc• d1 11 gorcalón flfl!@Oina, ed. Er• 1 

••rl• popular 146 1 H•1elco 1 D.F, 1982. pag. 13. 
:S:S.- C&rol1 G1rci1 C:ald..,..ón, •t2.JJtr· M• d1 lg mlMQ", .., üio "'• Uno. 
l"lt11lco, D.F. 2:1 d• 1go1to d• t9Bb, pag. 27. 
34.- "l;uel Aleman, Bluol4n d1 Irtbatp de le Cpelaléo dt Radia. 
T1l1vl1lén y Cln1111tpgreH1. d1 11 H· c•11•c• de p1pyt1do1. lb d• 
dlcl9ftlbr1 de t«m6 "v11r1lón .. tenoor.t.flc•"· 
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Las preleienciaa del grueso del público televicivo son dos 
Pf~e: IM series estadólriidemes .I' las telenovelas .I' ''la razón del 
gran raling de este tipo de seiies. radica en que en~ otro ptograma de 
teleYiti6n el telMpectador puede Vef reflejados sus suel"io$ .I' $US 
realidades." (35) 

Televisa produce meloa amas o telenovelas que al ig<Jal que los 
p1ogramas c6micos invaden los canales del cont---.ie americano. la 
mayoría de las telenovelas reaizadas por Televisa son de temática 
amorosa. todo gira al rededor de la pasión amorosa como eje central. · 

La tem61ica ha evollcionado. el color rosa ha ido dejando su lugar al 
rojo esc .. lata. son los rrismos enredos amorosos de siempre. pero ahora son 
res.,.,.os en conliclos de sangre .I' muerte. idh1licas peleas lamiiares. "'-'!'ª 
manifestación tradicional era la meróa. la intriga. el chisme. las !Jaropas. 
todo erivuel;o en una sutil vKilencia psicol6gica que se resuelve ahora po1 
medo de balazos. suicicios. envenenamientos. golpes. La maldad va 
dejando de - abstracta para personificarse en la corrupción del cinelo. del 
poder. de los inleieses concretos. el final de la reconc&.ición de los amantes 
está cediendo lugar al ase.nato .I' a la tJ6gica concluúSn del drama. 

Con muertes violentas han fnaizado: El Maleficio. La Traición. 
Angélica. De F'u'a Sangre. Tú o Nadie. El Angel Caído. Cautiva.. Ctr1a de 
Lobo$. El Camina Secreto. La Indomable. entJe otras. 

Televisa tJanunite telenovelas por sus canales con horarios que 
todavía están en clasificaci6n A. para nil"ios. Estos pueden ver todo el 
cúrr1.*' de situaciones con una luerte dosis de violencia llsica .I' verbal. en 
IM que lo dominante es el daflo. el ad!Aterio. la vengsn:za. el triángulo 
arnofOSO. la !nfidelidad. la insatidacción .1' YOlacidad. 

Este universo de irmoraidad y violencia es lo que hace atractivo este 
progr arna. Es la catarsis lo que se vende • .I' hace de las telenovelas el 
producto rentable que son.. el mensaje moral P.'opagarodfstico. ideológico. 
educativo o como quier a lam6rsele. toca al público las c..-das del deber 
ser de la conciencia y de la YOll.rolad: conformando uno de los aspectos de 
la muerte. 

En los programas que cuentan con mayor rat~ lemenno ·las 
telenovelas·. se rruestr a a la mujer abnegada. buena. bonita. tunide que 
descwe a su príncipe az\j en el tija del patrón. quien se enamora de ela y 
la eleva de corídci6l'l social la joven siempre encuentra un benelactor que. 
sin malicia. no sólo la prote{!'! y vela por ela. sino que la ayuda a super ar se. 
Lo que busca es la éonluii6n.. ~e escapism<Js alienantes. ya sea de 
modernismo o tradicionaúmo. Como ejemplo tenemos: Simplemente María. 
Rosa de Lejos. La Fiera. Bianca Vdal. Victoria !J Rosa Salvaje. De tal lormoi 
que ese modelo de mujer se yestjrá .I' arreglará de cierta lormoi. YÍYÍ'á en un 
tipo de casa adecuada a su sistema de vida. manejará el vehfc:Uo m6s 
cómodo .I' elegante. en tanto que a la teiespectado<a se le incUce a compra1 
en tal o cual establecánienlo .I' guían su vida. 

3:5.- Carola Barcia C&ldwrón, 12R.a......ki.i· 
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Para hacer el anáisis de las telenovelas. se pretendió con..-ar los 
diferentes tipos de telenovelas que se proyectan. Sin errbargo. Mio no se 
pudo realizar por un sinfln de contratiempos. En primer lugar. las series 
llegaron a su m -depet del do del cMO- hace casi ciez al"ios. en el mejpr de 
los casos friaizaron el al"io pasado. y por la necesidad de contar con auxilio 
de tipo material. 

El conlratien1>o ~ fue de tipo econ6mico. Los capítulos no 
pudieron ser rescatados. cOpjados o comprados. porque Televisa no oltece 
dicho servicio. ya que su pr"'*'<:ción es metamenle comen:ial .I' sólo vende 
la serie c~a. principalmente al exterior y a C<XTIPfadores plenamente 
idenlificados y no a ~es comunes. Adem6s el precio es 
estraloslérico. lmevisión tarrp>CO ofrece ese s«Vicio. particular~e 
porque no las prcdJce, generain-e sus telenovelas son extr~as y no 
se pued.on ~ rMa que en el pals de origen y a precios~-

Por ese motivo y t~ por razones de tiempo y espacio. se decic:ió 
hacef .., an6isis general de todas las telenovelas; ya que en general todas 
tienen las mismas caracterlsticas. 

En cualquief trama de las telenovelas. la mujer ocupa un lugar 
preponderante. Juega su papel de ~do con la imagen femenina en 
Amo§¡¡ca Latina. que entre lo "que poctla ilarMfsele el "mito femenino" la 
colocan regularmente en .., papel st.borclinado e inferior. S19Íl este mito. 
que se ha alimentado i:Uante siglos. la ~ no tiene 6lálo por sus 
capacidades o logros incividuales como ser tunano. como persona, .no en 
la n-5da en que refleje llMnenle la exten<ida inagen de la feminmdad. 

En este ideal se le inculca que sólo -á feiz si lena un papel 
complementario y subofdinado en relación con el varón (telenOvelas 
VIYiana. Tú o Nade. Los Ricos Tambi6n Lloran. Aina. Monte Calvario, 
etcétera~ 

El papel de la mujeT es subofdinado. depe1 de1 ~"· pamo. sumiso. 
abnegado. obedente. Es el ideal; las virtudes deseables en la mujer. 

En la telenovela se maneja nu::ho el término "decente" .I' ''la 
decencia es .., concepto clave en c:ualcµer desaipción del 
~!amiento fenierW-lo deseable. además es l6l4 palabr~se oye 
hecuent~ no sao al hablar sobre ~es sino solxe · CO$a 
que pueda ser aceptada por el púbico. Decente corwiola adez. 
decofo. gentieza. modestia. sensatez. propiedad e incluso ptJcrilud y orden. 
en suma. la virtud y la corrección. 

La división que .._.¡¡ los límites de clase y que determina la forma 
en que se trata ~e a....,. mujer es en decente o indecente o no 
decente. la mujer decente es ante todo mame. ama de casa. esposa fiel. 
resP>ada frente a los stñnientos ineviables a los que est6n destinadas las 
~es en la vida. 

La imagen de la ~ es ele un ser flsico y moralmente di!bil. que 
carece de juicio y de razón. tan inclinada al mal corno al peligro; .., peligro 
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::¡~sma .I' pa1a el hombre, " menos que se someta " su gula .I' 

Esa iM_Qen de la rnt.;er, de su maldad que data desde AdM .I' Eva. 
de su inclinac:ii5n irn<ota" la maternidad. de que es un ser d6bi e incapaz 
~" desernpel'iar un papel sobresaliente en la vida S<>Cial .I' política. esa 
Wnágeri la explotan las telenoYelas. 

Si acaso se presenta una "seudoheroína", finalmente se le refugia en 
los brazos del varón, porque "para contener .I' reprimir los Qétmenes 
r~ios que involucran el desarrolo de la ciencia .I' la tecnología e 
impedir que estas fU<Mzas productivas lomen otras vías. se necesita cultivar 
el estatismo de los valores que rigen los compo<tamientos. 

El modelo de ~ que se maneja lo mismo en la fotonovela que la 
telenovela es un ester~ <;fe la femineidad, "temas .I' valores de la 
organización dom6stica, de la colidianidad, de la intinidad" Femineidad 
que se vincula con la idea de la mujer como la negación del carnb;o, modelo 
c:omtrufdo con base em el estereotipo de la ~r de un estrato 
socioeconómico muy acomodado. en une •ociedad induatriaizada de la 
esfera capitalista. dondo se eKaQera su situación de bienestar, de libe<ación. 
del~ que alcanza en la vida¡ cotidiana. 

La telenovela es un espectáculo de la realidad que intenta· 
representar o busca hacet pa1ecer como retal lo imaginario. T eleYisa sólo 
iwierte en lo que .I'" ha demostrado rentabilidad: telenovelas ástractoras de 
los problemas .I' la realidad cotidiana. 

Ahora ve""10s su ideología: Es la de la clase dominante. Tiende a 
homogeneizar la ideologfa entera de la sociedad según un mismo patrón, lo 
que eniierda le contradicción: ser explotado .I' poseei la ideología del 
e><Plotador. ser dominado .I' participar de la ideología dominante. 

El mafginado frente a la televisión aliena su fue<za de trabajo. lo 
rnismo que el ob'ero aliena su fuerza de trabajo freri.e al capital 

L11 televisión es la expresión ideológica del sistema malefial capitalista, 
se conforma con la propaganda comercial .I' el receptor llega a creer que 
usando tal o cual marca de productos o artículos ascendetii de status 
social. La televisión tiiza el t~ libre, el eSPacio que debería ser 
empleado para el desartolo del ser humano. se corwierte en tiempo óptano 
para el concicionarnieno ideológico, rnutia el impulso hacia el libre 
desanclo de la personalidad que no está atada al consumo. 

La ideología es un sistema de valores. creencias .I' representaciones 
que autogeneran necesariomente la• sociedades en cuya estructt.sa haya 
relaciones de explotación " m de justificar idealmente su propia estructt.s" 
material de ei<plotación. consideJ ándcla en la mente de los hombres como 
un orden natt.sal e inevitable. o filosóficamente hablando, como una "nota 
escencial'' del ser hunano. 

En las telenovelas se echa mano de la mofa! para justificar la opresión 
.I' se presentan como virtudes lo que responde a los intereses del opresa, 
corno son la resignación, el fatalismo. la humildad .I' la pasiYidad. Se 
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fomenta mc~adarnente el incividualismo respecto a los de la comunidad; 
se fomentan el racismo. el egoísmo. la soberbia. la vanidad. la hipocresía. la 
r:>eñidia, el~a y quedan alr6s los valores morales admitidos a lo largo de 
los tierr4>os como solidaridad. amistad. lealad, horvaclez. justicia. valentía ... 

Ea evidente que los medios de comunicación, por los intereses 
económicos a lo• que si'ven. 1e integran en ..., proceso general de 
mercantilización; le morel al dillM'ldide no tiene por fin el hombre. sino el 
lucro. Y de ahí que respo11dle11do a ese fin se inteiese en eli'mer principios. 
modelos y eierT4i1os de conlilctas enajenada. en los que se alternan la 
res91aci6n y la violencie. el fracaso irracional y el 6'dto egoísta. la 
moiigaletíe y la pomografle IMs o menos esbozada. la moral e la que aspira 
espori6nea y pasiy,,,,_,.e el con"61lidor de estos productos masivos no 
hace sino presentef como Wtudes las limitaciones tunanas y morales de un 
'""'"°e codificado y enajenado y. en ese sentido. su inflUencia moral no 
puede dejar- de ser negativa. 

Lo car aclet lstico de esta inf"->cia no sólo está en el contenido mor el 
de los productos que dili.n:le, sino en la gran amplitud de su dif.món. mas el 
mal no hay que busceflo en los medios de difusión mismos. sino en el uso 
~ e:i.. u:;:,~cunstancias dedas o bojo las exigencias de ..., sistema. se 

Los valores que transmite Televise serían en todo caso antivakKes. 
porque invieften el grado de desefrolo de los componentes de la especie 
tunana. que son: el trabajo. la socielidad. la triversalidad. la conciencia y 
la libertad. 

Emite juicios falSO$ de valor. en su mayoría producto de la clase 
dooWlante. apoyándose en prejuicios de lodo tipo para prevalecer como 
clMe. siguen el modelo arillOC16tico de aboidar la felcidad que requiere de 
Vefial condicione• implxt...tea. entre otra• la seguridad ecón6mica. o sea 
que el hombre. Pefª ser feiz ~es~e de la posesión de cierta cantidad de 
bienes materiales y la libertad pe1sonal. 

Televisa presenta estereotipos. que son concepciones simples sob<e 
~.!:,¡~"' o las P"fson&s. que obviemente no CDfresponden a la estruch .. a 

En las teleuovelM la clage dominante emite sus prejuicios o juicios 
falsos de valor. MJ*ando a ~aizar su ideología. Por..., lado apelan a 
los valores -~ como lo son la horvadez. la justicia. la valentía. la 
fdicidad. la libertad y por el otro incUcan en el televidente valores morales 
má: destacados en - emisiones. que son una verdadera mezcolanza de 
deseos malsanos. odoa. cóleta. pasion y egoísmo. con los que conllaide la 
validez de los juicios de valor auténtico$ y que • la leaidación ,.jgente. 
a la que~ sujet,.se los concesionanos. sonTs que deben prevalecer. 
a saber: "moral social". "dignidad hl.mana". etcéteta. 

El ~ que se utaza en la telenovela podría ser el que se 
denoniria est6ndm. que es el "lenguaje común. queo pennite una 
CDfTllftcación normal. fáci y eficiente en una sociedad y que VillÍa de 
acuerdo " la diveisóc:lad sociel. o a la disparidad $Ocle!''. 
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Agregaríamos que en la telenovela ~ t<!lmbi6n un lenguaje cursi y 
r~e al mismo tiempo. el que en realidad no se utiliza. porque en la 
vida coticiana nadie habla de esa fonna y mucho meno• la clase social que 
se quiere reflejai en la telenovela. es dec~. la burguesía. 

Las telenovelas tienen escenas cortadas y las respuestas mezcladas 
.I' r~s. que inciusive confunden al espectadof. porque se pietde la 
ubicación en tiempo y espacio. Por ejemplo. cuando en una ya es el día 
sigliente. en otra todavía la acción se desancla la noche anterior. Sin 
embarga. para el púbico común. estos detales pasan inadvertidos porque la 
trama. el suspenso y el inter6s hacen que dichos errores pasen por <IRo. Así 
mismo. hay ciálogos. donde la voz de los actores apenas es perceptible. 
algtnas veces los parlamentos se dicen con tal premura. que las palabras 
se contunden. 

A lo largo de la década analizada se han transmitido telenovelas que 
han sido una especie de fenómeno • .l'<I que acaparafon la atención de un 
auditorio enorme -más de 40 millones de telespectadores- que siguieron el 
desaffollo de estas seties. Estas fueron C..... de Lobos. El Malef"icio y 
Los Ricos También Lloran. 

En la primera de ellas tuvimos que Carlos Larios. homb<e madtio. 
casado en segundas r<.ipcias con Catalina C.eel. vive convencido de que 
su hijo José Carlos. del primef matrimonio. es responsable de la pén:tida del 
ojo derecho de Colaina. Esta inventó haberlo perdido CU<Jndo J os6 Carlos. 
siendo niño jugaba con su tr°""° que. al zafarse de la cuerda fue a dar al 
ojo de su maáaslra. Esta lo hace culpable del accidenle y lo martiriza hasta 
la edad aoilla con el fin de que Alejandro. el hijo de su !Mlrinonio con 
Larios. hefede el imperio económico denominado Lar-Cree! 

Carlos Larios descubfe el engai'\o de su mujer e intenta resarcir mOJal 
y económicamente al hijo mayor mediante la modilicación de su testamento. 
peto Catalina descubre ese deseo y envenena al marido. 

En el te.tamento que no pudo ser modWicado. Larios asienta como 
condición sine qtJO non ~a legar su fortuna que haya un heredero de 
alguno de sus hijos. Jos6 Carlos permanece soltero por su sentin-Menlo de 
cubabiiidad. y la esposa del segundo hijo. Vilma. es est6fil. Alejandro 
seduce a una mujer ioven e incauta: Leonora. Celebra con ella una boda 
falsa con el único fin de quedarse con el hijo de ambos y haceflo pasar 
como el hijo de su matiWnorio con 'lima. Esta. aceptando los deseos de su 
eqioso y por ambición. por comocidad y por satmace< sus anhelos 
maternales. está de acuerdo y finge un embarazo. Colaina Cree!. su 
suegra. descubre el artificio y participa en la faisa. 

Al nacer el niño. al que siempre nombran "el pequeflo Ed;¡ar". se lo 
quitan a su madr<> y lo entregan a Vima. cµen de inmediato lo arna con 
locl6a. 

A paitir de ese momento la historia se mueve en divefsos planos: uno. 
el de la. IX~~sta ~. Catalina C.eeL quien hace lodo lo posi:ile 
porque Alejandro se quede con el impefio. Ella se dedica a quitar de su 
camino a todo aquél que interfiera en sus planes. mediante el asesinato. 
Dos: los demás personaies i¡San en l0<no a Catalina Creel. J os6 Carlos es la 
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irnágen del don nadie tugu6s. apostador y P"'ldedor. tomador " 
irrssponsabls. m oficio ri beneficio. Vlkna acata sin ~ rsparo las 
ór~ de su marido y •u suega. Alsjandro. conocedor ds todos lo• 
atroaelos y crlmenss de su madre. pretende ignorarlos. Tres: Leonofa, la 
madrs bullada. ._.,ajada ITlOf~e. aterrorizada. busca por lodo• los 
msdioc • ...., vez rsC14>"fada de sus lesiones morales y H•icM. rsctJP<!lfar a 
su n¡o. y para ele se despoja de su miedo ante los ¡xiderosos. y adopta. 
se¡iún ela. sus mismas tádicas. Para lo!¡irar su fin se casa con JoSé Carlos. 
quien permanece en la ~s completa ignofancia de lo que sucede a su 
alrededor. 

F111almente. y mediante la información que Leoncxa le proporciona a 
cuentagotas. "pma no hacerle dalío". José Carlos se entera de la vetdad. 
Este al enfrentarse a su madrastra y revelarle que sabe todo. le da un frasco 
conteniendo el nUmo tipo de veneno con el que dio mustie a su ssporo. 

Tocios los crímenes de Catalina Cree! son justf"icados. a lo laigo de 
los .:.mes capítulos alegando psicopatía. Catalina cOmete crimen tras 
crimen tr~e. Por úüno. decide asesinar a JO$é Carlos }' a 
Leonera. a quien odia profundamente. Para lograr su propós~o pone azucar 
en el motor del avión particU.... de los Larios. en el que se supone viajarán 
su hijastro y su nuera. 

En vez de ellos. mueren. al estalar el avión en el airs. Vilma y 
Alejandro. cuando éste trataba de salvar la vida de su ssposa, quien tenla 
un CAncer generalizado. lsv.Ydola a Houston. Al entsrarse de que su plan 
falló. Catalina Cree! vsrdaderaments trast01nada por no haber legado su 
propódo. toma el veneno que le diera su hijasbo. antss de que la policía la 
detenga y pueda procssarla y condenarla. 

Un día. aniversario de las muertes de Catalina. Vima y· Alejandro. 
BraUio (el pequeí'lo EdgarJ descubre su verdadero origen al hurgai en la 
habitación ""6 se encuentra supuestamente claus .. ada ·por ssr aquéla 
donde Catalina Cree! se suicidó~ en la que dejó un sinfin de doct.menlos. 
fotograllas y detalles de su vida. y que ineicplicablemente no fueron 
destruidos. af•ma a su hermano. no sin antes ponerse en ef ojo derecho un 
p¿o1che de'su abuela. que él no es Braulio. •ino el ''pequeflo Edgar." 

En la s-..nda: "Maleficio: hechizo o encantamiento por medio det 
cual se pretende hacer datlo a los hombres o a los anirnalés; diccionario 
Larousse. T ltulo de la telenovela de IMl.l'DI auciencia en el país. intento de 
Televisa de cautivar a los 'incautos y de fomentar el pensamiento mágico ~ 
medio de tecoológicos maleficios visuales. Aparición y desaparición 
fantasmal de seres y objetos. imágenes que hablan por medio de ojos rojos 
que se et1Cietde11. chrrir de puettas. rot .. a de espejos y aistale$. s.:tiétos 
ataques de loco.a. 

No fue la =ª vez que Televisa difl.M'ldió visiones rná?<'as. 
incomistentes del e y de "'s relaciones sociales. Bajo fa aperrencia 
de novela rosa. riega la libeftad, la vok.rntad. la conciencia para dejar 
lilxado <!I hombe a fuerzas extJatias. ajenas que no puede controlar porque 
no las entiende. El azar va resolvierlclo los problemas y provocarido los 
dssenlacss. 
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Cada caprtUo const~uyó l6l8 sesión de bnJjerla. El brujo mayor. De 
Martina. es a la vez miembro de ......, mafia no identificada q<.ie actúe desde 
Nueva Y01k. Recibe órdenes y las cumple sin discutiles. El es en M6Mico 
el~ del mafioso en jefe. especie de Padrino. Pide que sus dictados 
se cunplan ~e. Sn ctVstar. Su éxito en imponer su voluntad no se 
debe a nirlQlWI poder concedido: el económico. el polltico, ni siquiefa a la 
fuerza de las armas. Su poder proviene nada menos que de un pacto con 
el diablo. De ahí su invencibilidad. Y sólo se le puede atacar oponiéndole 
un poder del mismo tipo: sobrenatural. pero de signo contrario. Este parece 
resicir en una bruja buena, su primera esposa. de Ofigen oa>1aqueño. El 
Pfoductor de la serie no tuvo empacho en asegurar que este personaje esM 
basado en María Sabina. La ofensa es grave p01que la caricatura es 
reduccionista y torpe. Por otra parte. Oaxaca apaiece como un estedo en 
donde únicamente hay brujea y ruina•. 

Aparte el despliege public~ario <!lbusivo de Televisa en torno de la 
serie public..tia Tv y Novelas. entrevistas en Tele-Guf11 a los prot~nistas. 
spols en la televisión que pedían la participación del público "ayúdenos a 
conjurar el maleficio. ruegen porque el bien triurle sobre el mal''. la 
telenovela loQró por sf misma la continuada atención del público. Entre 
cierto sectOf ae televidentes no se habl!lba de otra c:osa. tanto en la capital 
como en provincia. Y algt.nas persona se encontraron realmente 
invo1ucr adas y ailectadas por la maldad del pe<sonaje encarnado por 
Enrique Alonso. 

Las razones sociales y cullur ales de la aceptación de ......, se<ie de 
este~ son muchas. Quiza las más evidentes sean la subsistencia. a 
pesar de la educación pública. laica y científica implantada desde 1917. de 
una visión mágica de la realidad. Esos resabios reforzados por la televisión 
comercial. paf películas corno El E><orsista. Canie. etc6tera. por best-selers 
sobre diablos y aparecidos. estan siendo fortalecidos. · Las tendencias 
oscurantistas: vUelven por sus fueros y lo hacen impunemente. La aisis que 
nos afecta. nunca e,.picada en sus ralees estructurales. nunca del todo 
conocida en sus alcances reales. sus repercusiones y su origen histórico .I' 
no intempestivo y máQico. es un marco excelente pma la desesperanza y 
para ver en salidas so&enaturales la única posibilidad de sobrevMr." (36) 

La tercera es et ejemplo clásico de la joven humilde. ignorante, 
abandonada. abnegada. sufrida. pero bonita y con "suerte." El personaje 
que Verónica Casllo interpretó es el prototipo telenovelesco de la rr..rjer. 
Mariana sufre, peto poco a poco se supera hasta legar a ser una l!'Uier 
importante, 'distin!luida. rica. ele la "alta sociedad". En Los Ricos También 
Uoran vimos al típico muchacho rico que pasa por encima de todo y todos. 
que abusa de la ctW:a pobre. Vimos (y de ahl se "implanta1la" ese 
personaje) a la villana que siemp<e tratará de maltratar y humilm a los 
demás. y especialmente se encargará de ''hacerle la vida de cuadr~os a la 
protagonista". 

En pocas palabras, tenernos a la telenovela de Amor-Romance 
clásico. La protagoAsta sufre lo indeci>le, pe<o como es bela siemp<e tiene 

3ó.- Floreñce Toussaint, El nialeflco canal 2, en ~' No. 364. 24 
d1 octubr• di 1983 1 P&Q.~3-~7. 
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a alquien que la piotege y le ayuda -generalmente siempre re sula ser la 
madre o el padre. o los abuelos-. A lo largo de la trama, además de sulrir. va 
superándose .Y cUMldo alcanza una posición económica acomodada, 
tomará revancha contra los que alg\.rla vez la humillaron 

Respecto a las telenovelas extranjeras. no hay mucho que decir. Son 
Pfoducciones malísimas, hist01ias completamente itreales; si las mexicanas 
no son "casos de la vida real". las extranjeras no son sino pesadillas. 
Actuaciones pésimas. escenogralla raquítica -!l"neralmente no más de tres 
o cuatro escenarios, que incluyen la ( s J casa( s) de los protagonistas. La 
dicción de los actores es nula. hay veces que no se entiende nada, 
absolutamente ninglrla pelabr a; especialmente si hablamos de las 
telenovelas venezolanas y argentinas. que además utilizan sus modismos. ji 
no se comp<ende lo que tratan de decirnos con determinada expresión. No 
se cuidan detalles como los de luz, vostuatio etcétera, en una palabra: 
"realismo". . 

Las histo<ias y las escenas son verdaderamente rid í ctks. Por 
ejemplo: AbiQall, telenovela venezolana en la que st.K>eden cosas que 
tienen deseri!aces que además de inesperados. son inaelbles e 
inaceptables. Para muestra ~emos que en un capítulo. el protagonista 
masc"*1o. Carlos Alredlo, supuestamente es atropelado po1 un vehículo. 
Sólo que en el momento en QUe éste se dirigía hacia ét su hijo -que 
casualmente se encaminaba a ese lugar- le grita pa<a prevenirlo. así. C!!flos 
Alredo ev~a el golpe brincando hacia un lado. Peto resulta que el cano lo 
golpea ¿cómo? qui9n sabe, pero el golpe le deja las pjefnas destrozadas. ji 
puede perderlas si no hay cilculación para evitar la gangrena. Cone el 
riesgo de perder la vista po< la cantidad de vidrios que se le incrustaron en 
los oio• 

¡Qué desgtacial Tantas consecuencias por un atropello. Pues debe 
haberle pasado un trailer encima; y además debe h<lber ocurrido algún 
percance en el que hubo vidrios roles, ji por supuesto no hay servicio de 
kmpieza pública que recoga la basura de la cale. ri aún tratándose de la 
acera de un hospital. Arie esto. debemos enorgullece1no de que nuestros 
hospitales no sean tan "peigrosos", y que el seivicio de fimpia nos evite un 
peligro. 

En las telenovelas nos encontramos también con un esquema de 
persecusión entre los buenos ji los malos con otras va<iantes que no 
incluyen la cOfretiza. pero sí la esperanza de encontrar al homtxe o mujer 
cUpable de la maldad, la injusticia y la irlelicidad de nuestros C01azones ji al 
final de la telenovela éstos encuentran su merecido a través de la fuerza del 
caril'lo. bondad y paciencia de nuestTos ~roes y víctimas idealizados. 

Ahore bien. et deito, po¡ lo general no se trate de un dai'lo llsico, sino 
moral ocasionado por la envidia. los celos. la mentira, le vengenza, la 
infidelidad. La justicia se ejerce del abandono en sus diletentes versiones. 

La asiduidad a las telenovelas se ha ido convirtiendo en esclavitud de 
miles de mujeres ·JI ahora también de muchos homb<es. aunque en mel'lOf 
gfado-. Ancladas en su case. las telenovelas las retienen más. Y no sólo 
flsicamente. su mente también permanece en el estrecho ámbito del hoga1 y 
las preocupaciones cotidianas. El mundo femenino, mezquinamente 
comprimido al amor. los hijos. las labores domésticas. las competencias con 
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suegras. vecinas y amigas. se reproduce en la televisión a través de las 
telenovelas. Y con éste. toda la estruct ... a de poder que mantiene alada a 
la rroJjef y al hombre como su opcesor. 

La estructtsa del melockama. que va directamente al cC<azón es muy 
dúcti a los propósitos que van más aUá del entretenimiento. La telenovela 
no sólo representa la reafirmación de un proceso social de un papel social 
determinado P<>f el sewo. también incluye en sus hist01ias todas las 
aspiraciones que deben manifestarse pa«!I concordar con discriminaciones 
de clase. con inlencidadea poHticas. con arreglos sociales. La bu!gueda 
repre1enta ol modelo ele vid.8 idee!. Su1 vAIDlea y 1ímbolo1 son le mlll• 
heoie la ouel hay que tendllr. El 'Mito o l1aca1u de une vld11 1e mrd8 en 
relación directa con la dittancia entre el personaje y su modelo burgués. 

A pesar del intento universit..,io. la telenovela es profundamente 
localista. rellejo del consorcio que la produce. En ela encontramos 
justamente ...,,, burguesía subdesanolada. totalmente atada al =Pital 
transnacional. Las imágenes lo dicen todo: habitaciones amuebl&das tipo 
Lt.is XIV. l!U'lqUe teJcermundista. candiles. brocados. COltn,¡.,s. cocinas 
Chippendale. La moda del vestido. del aireglo. viene de P"'ís. Nueva YDlk 
o Londres. La telenovela. como f>!oducto industrial ya probado. no 
evoluciona. Algt.nos cambios han sido introducidos en las tramas para 
moderrizarlas. peio sólo en los detales. Así se ewplica que pueda 
regrabarse una hist01ia como El DeJecho de Nacei quince o veinte af'ios 
después. Pueden cambia< lot títulos. la estruct ... a y la cornbi1aci6n de los 
e~os permanece. 

Si la telenovela no se Pfeocupa POI el contenido. la producción le 
tiene sin cuidado. Las tomas. movimientos de cámatas. encuackes. 
escenas. son estándares. No hay búsquedas e>Cpresivas. sólo pulcros 
retratos desde el mismo ángulo cien veces. Lo~ pefsonajes apenas si se 
mueven; sedentarios POI necesidad. los vemos en sillas. solás. camas. 
butacas de casas. resta...antes. oficina•. La actuación se desanola en 
claustros. La salida a la cale o al campo es una avent ... a pocas veces 
peJmitida. Sin posibilidad de ensayo. de compenetra.se con el peison.,je. 
con le trama. loa act01e1 no actúan. rec~an. Quizá la carecterfllica más 
1....,ate de le telenovela sea le monotonía: en los sentimientos. en las 
escenas. en los actores. monotonía que va creando hilbitos mentales de los 
cueles está desteuada toda audacia. 

Es irdAdable que Televisa es P01tadora de la ideolo¡;¡ía dominante. y 
la telenovela (cualcµera) es un claro ejemplo de la inculcación de 
supuestos valores. de antivalores que no contr~n en ímma alguna a 
erv~m los componentes esenciales del set humano. Sucede lo mismo 
con la moral que a través de la telenovela se imbuye al televidente. porque 
no corresponde al cor1unto de 001mas y reglas de acción destinadas a 
regular los actos de los individuos en una C()fTU'IÍdad social como le ...,.Ira. 

Los elementos que conforman la ideología de le clase ~e. 
como lo sel'lala Ludovico Silva son los anlivaloces o juicios falsos de valor. 
creencias. prejuicios. lugares COl"llU"leS, representaciones. costumbres. 
etcéteJa. que vemos y escuchamos en cada capítulo. 
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Estos antivab'es: odio. venganza. ocio. mentira. falsedad. como lo 
afirma Luis Robe!to Beltrán. provocan o incitan al televidente a la adhesión 
a ciertes creencias como •on: autodenotismo. romanlicismo. individualismo. 
materiaismo. racismo. providencialismo. elitismo. avenlUfarismo. 
come.vadurismo. confonnismo. autor~arisrno .l' ag<esividad. 

Es decir. que las necesidades .Y aspiraciones individuales deben 
p¡edominar sobre las de comunidad a la colectividad. que el orden social 
material necesita del p<edominio de unos pocos mejo< dotados que los 
demás; la raza blanca cauc&.ic:a es biológicamente superior e las demAs las 
metas más importantes de 101 seres humanos deben ser la adquisición de la 
riqueza. la acumulación de capital .l' el disfrute de los bienes materiales; el 
éKito en la vida del individuo se baoa en la osadí.!i. el opo1tunismo. la 
audacia. la viveza y la rudeza pata tomar ventaja sobre otros. 

La violencia es un recurso licio para lograr el éKito. los que no poseen 
el poder. deben obedecer ciegamente e quienes lo detenten .l' el amor es 
una solución m6gica a todo tipo de problemas. 

Dichos elementos resaltan en el discurso. sogen dB la imagen .Y se 
reluefzan con la rnúsica. los gesto•. actitudes. miradas. movimientos 
corporales. modos de vestii, la forma de intenelacionarse de los personajes; 
a los poderosos nunca se les hablará tuteándolos. siempre se referirán a 
eRos utiizando palab<as que destaquen su distinto nivel social. con el uso 
comtente ele sel'lor. sel'lo< a. don y dol'la. 

Igualmente. la imagen reíuer za cultos a elementos materieles que 
:upuestamenle son símbolos de p<estigio: belleza física. adquisición de 
objetos .Y servicios sólo al ek:ance de la clase social dornir-.te; al dineto. 
sobre todo. hasta extiemos de codicia y crimen. 

En IM telenovelas. todo. la trama. el ervedo. los crímenes. tienen 
como objetivo el pode<. como lo define Nicoa Poulantzas: la cepacidad de 
una clase socMll ·en eat11 caso la dominante·. pa1a realizar 1ua inte1e1ea. 
objetivo• e1peclflco1. para mantener eu riqueza. 

En 1., telenovela se p<esenta un.. fo<ma de vida inalcanzable para la 
mayoría de los televidentes, un estatus que posiblemente admila pefO que 
no corresponde a su reaidad y p¡ovoce desazón y frustración.. puesto que 
se p<esentan los antiv al0<es como único medio par a alcanzar otros como la 
felicidad y 18 gratl"icación materiales. 

En las telenovelas los personajes son repre•entantes de un tipo de 
l>Odef. el económico. supuestamente son miembros de una clase social: la 
burguesía. Tienen tal capacidad econ6mica que pueden darse cualquier 
lujo. comp<ar voluntades .l' conciencias. acalar sentimientos .Y todo aquelo 
que caracteriza lo positivo en el s"' humano. a fin de que prevelezcan sus 
intereses. objetivos específicos. en oposición con la capacidad y los 
intereses ele otras Cep8S sociales. 

En la telenovet.. se utilium todo tipo de acciones. que van desde el 
insulto y el desprecio a todos aquelos que no forman parte de "su clase". 
pasendo por el terrcx verbal y anímico. el cohecho. la co<rupción .l' hasta el 
asesinato moral y físico. Siefr.pre justifican sus actos para que subsista el 

134 



est<>do de cagas. seflal«ldo que es pe« amor. un amor enfermizo y retorcido. 
vac(o de toda cualidad enaltecedora del se1 htmano. 

De f!rinciPi<! a fin es el mantenimiento de ese "podet" lo que s~ 
.I' se maroif-1a abiertamente. Los errores y laa malas acciones. por otro 
18do. sólo son castigadas con lágrimas y remordimientos. o bien. h<l)I 
fiiamenle un s~sto castigo divinO. 

E 1 crimen en los !Ms de los casos sólo es castigado pot Dios. ya que 
el cuerpo policiaco. corno aparato represivo del Estadó. se representa como 
incapaz de dar solución tajante. con acciones inmediatas y pcecisas. a los 
problemas que causan las conductas antisoc~ de la clase W¡¡ues4 
Los rtegrantes del cuerpo policiaco son ler~. imbéciles y forman parte de 
"la gertuza" y "la vulga¡iclad". además de carecer de "educación l' l:iuernls 
maneras''. 

Es indudable que las telenovelas no contrib~n a elevar el nivel 
cUtural del pueblo o a la conservación de las caracter(sticas nacionales. las 
cmturnbres del pa(s y sus tradciones. 

En este caso la ¡:.ohibición de transmisiones contrarias a las buenas 
coslurlt>res o donde se haga apolog(a de la \liolencia o el crimen se pasa 
totMnen!e por alto. Si rn.y algo sobresaiente en las telenovelas es 
pc~e eso. Toda lo que se sanciona •~e y. con la imagen 
del..a...l<> y el discurso. se hace opologla de la violencia y el crimen 

Los valores elementales de la renovación moral: eficiencia. eficacia. 
honradez. econom(a. imp<lrcialidad. lealad. as( como len vakxes 
nacionales t>Micos: integración nacional. cohesión familiar. as( corno la 
moral social. las normas morales y las buenas costumbres de las que habla 
la lay son. para los concesionarios. letra muerta. 

No creemos que~ se atreviera a llfirrnar que las telenovelas ·de 
las lamadas de enl1etenímiento- buscan la ampliación de la erucación 
popular. o la dfmión de las ideas que fortalezcan nuesbos pr"'*'• y 
tradiciones. o bien que esmuen la capacidad para el progreso. la facultaCI 
creadora del lllelCÍCanO por las artes. o bien el ar.Misis de los aa..-.ios 
nacionales desde el peno de vista objetivo. o de una Ofientación adecuada 
que afirme la unidad nacional. 

La telenovela no fOftalece la integración familia< ni ~ al 
mejoramiento de las formas de c¡invivencia humana; no lll'IAda a la 
afirmación del respeto a los principios de la moral social. de la dignidad 
humana ni de los vínculos familiares; mucho menos colabora para conservar 
la propiedad del idioma. porque las frases que integran los guiones de las 
telenOveifts eat.S.. mal comtruldaa y plagadas de cacofon(as y pleonasmos. 
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4.1.5.6. Programas no clasificados. 

Para concluir el análisis de los programas que se han proyectado en 
la televisión mexicana no podemos dejar fuera algunos programas 
importantes que no se pueden incluir en las cfasilicaciones anterio<es. 
Hasta este pt.Wlto hemos visto cómo poco a poco la televisión ha 
contri>uído a que la l>Oblación pierda su identidad nacional. y/o que se 
identifique con un modelo de vida opuesto al suyo_ Veamo: pues. qu6 nos 
han aportado los úftinos programas. 

Hoy Mismo. bajo la conducción del periodista Guillermo Ochoa. se 
transmitió cuatJo horas diarias por la mañana de lunes a sábado y una hora y 
cuarto el domingo. Se trató de un programa de noticias y de variedades. 
Aparte de las entrevistas y números musicales en el est....00. contaba con 
secciones fijas como el estado del tiempo. deportes y vados bloques 
noticioao1. incluido uno pata 1orclomudoa. 

Quizá como en ningún otro programa. en Hoy Miamo ce cb.:ervó el 
desenfadado trlltamiento de la noticia que, mezclada en forma 
i11disairinada con entrevista•. números mucicales. lamadas telefónicas del 
público y cupediciales comentarios de los conductores. fa fragmentaban, la 
trivializaban y la despojaban de todo contenido realmente inf0<mativo. Se 
trató en suma. de una revista deliberadamente informal que basaba su éxito 
en la ptesencia cafismálica de sus conductores y en un estio que responde 
a una audiencia para la cual el programa sirve más de acompal'lainiento 
matutino o de fondo para sus labores que de inlormativo en sentido estticto. 

El pt.rllo neurákiico de Televisa en el á<ea de información estuvo 
representado en 1 987 por dos cambios en el noticiario estelar y el 
~nto que significó Nuestro Mundo mientJas 24 HOfas estuvo fuera 

A la desaparición de 24 ahora: ¡.o su sust~ución por Nuestro Mundo. 
se dieron dos tipos de explicaciones. Por una paite se dijo que el auditorio 
de 24 Horas se había reducido a un tercio del que gozaba a principios del 
al"io .I' que ..ig.,,as empresas habían retirado sus an<Mlcios ()amenazaban 
con hacerlo. Por otra, se habló de :a necesidad de un nuevo tipo de 
noticiario en el cual la información estuvi8fá ac~ por sus 
antecedentes. implicaciones. etcétera. 

Guilermo Ochoa le dio al noticiario estelar de Televica un carácter 
mocho l1lM ligero [y a veces hasta <!lm<llilista). pero al mismo tiempo mostró 
menos intolerancia que la de Jacobo y cus PLJPiloc. Con todo. no puede 
hablarse de que se registraron cambios esenéiales. ni de que la información 
haya aparecido rearnente contextualizada. ni mucho menos de que se haya 
constituido un foro para la exposición de toda$ las corrientes l' puntos de 
vista. 

N ueabo Mundo fue el noticiario más importante de Televisa del 1 • 
de enero al 22 de marzo de 1987. pues el 23 regresó Jacobo Zabludovskl' 
para de nuevo hacetse cargo de 24 Horas. l'a que no eta "posible mezclar 
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la infonnación con el entretenimiento. y que en consecuencia se había 
decidido separar claramente a los noticiarios de los programas de 
V<>fiedades." (37) 

Contrapunto. bajo la conducción y dirección de Jacobo 
Zabludovsky. fue un prOQr...na con demasiadas concesiones a lo que se 
supone es el inter6s públiCo. lo que redujo mucho el espectro y la caidad de 
la confrontación. como se podfa obsetvar si se revisaban ~ de los 
temas que ocuparon su atención: '1..a fiesta de los toros"; 1..ucha libfe. 
¿dep01le o espectáculo?". "Pancho Villa. ¿héroe o banciolefo?". etc61C1a. 
Como se ve. fueron por lo regular debates encerrados en dos opciones 
polaiec previamente determinadas qu8. con frecuencia. no destacaban lo 
mil• aucral de una temática; ade!Ms. no solla haber anillisis del problema 
pese a que se intercalaba información adicional en forma de reportaje•. sino 
básicamente las opiniones de los invitados. 

Lo ft.ridamental fue el t>echo de que Contrapunto rehuyó temas de 
interés social y político. y cuando los legó a aboidar. lo hizo de manera 
t<>n!JCf'ICÍ<ll. prefiriendo siempre sumergirse en las aguas tibias de la historia. 
el futurismo o los temas sin · mayor relevancia par a nuestro ptesente 
económico y político. · 

'1..a televisión se ha 1 convertido mils en un vehículo de 
cullurarnericanización que de fortalecimiento de la cultura y de la identidad 
nacional. La pmgramación extranjera en la televisión mexicana es cercana 
al 75 ~ del total de transmisión. si inclufmos en ela las se<ies ~ enlatados 
importados. la publicidad y qran parle del material noticioso y fílmico utiizado 
en los noticiarios. Otro fenameno que debe tomarse en cuenta es la copia 
mirMtrica de los ptogramas norteamericanos. Si <"n los Estados Unidos se 
hace un programa que se llama 60 Minutes. a continuación se elabou1 t.rlO 
loclamente con características similares. del cual sólo se traduce el título: 
60 Minutos. El That'• lncredible norteamericano se convie<te en el 
lncrelblll mel!icano. En éste podíamos ver las cosas más "increíbles" que 
podían pasar en el país. cualquier cosa fUC1a de lo común que animal o 
persona algurla realizar a era merecedor a de un espacio en televisión" (38) 

La idea que animó al ptograma Televidente era totalmente in6dita en 
M6i<ico: hacer el anáisis y lci critica en serio desde la televisión a los 
progr...nas televmvos. Lo rrismo veíamos Mand..,ina Mecánica de Canal 
7 que a Chiquiladas de T etevisa. 

Televidente cumplió una función social al permilir. tanto al 
espectador como a los productores. detenerse para ver 
desapasionadamente formas y significados. Una pausa necesaria para 
generar avances y mejor fas [que desgraciadamente no se hicieroni El 
programa pasaba una vez a la semana. pero su horario lo hacía 
pr6cticamente invisible: 11 :30 P.M. 

37.- El Eln1nci1ro, rtltxico D.F. del 1 de abril de 1997, p 21. 
39.- Alberto l'tontoy• y l1Ari1 Antonl•tl. Reb•ll. El l11p1)to 1duc1Uyp dt 
Jtt1l1yisictn cqncci•l to 191 11tudJ1nt11 d1l Si~ttm1 N1ciqn1l d1 
T1J111cyod1rl1, Con•1Jo Nacional T•cntco dt 11 Edu1cUn, tt•xlco, 1991, 
1111 11lH6Qrafo. 
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Muchos de los temas abofdados por T elevidenle. por ejemplo la 
serie poHciat tenla tanlos aspectos. que era imposible abordarlos todos en 
un sólo programa. y esperar a la s~ente semana hacl a decaer el interés y 
resultaba inefocaz la labor de la errosión La estructura y manera de realizar 
el programa stírieron mocificaciones. Partió con el esquema básico del 
panel y una pequel'la introducción grabada. Al estudio asistían televidentes 
comunes y corrientes para dar sus opiniones. Luego, los invitados variaron. 
llegaron al f0<0 especialistas o gente cuyo trabajo concreto los hacia 
expertos en el tema. Los telespectadores eran entrevistados en la caffe y 
sus respuestM editadas. Fragmentos de videos alusivos constituyeron el 
tercer elemento de la serie. 

La Pfesentación alternada de entrevj,¡tas. opiniones en estudio y 
videos engarzados con los comentarios y preguntas del conductor, Javier 
Solórzano. le dieron al progama un ritmo inusual para un !"O!!"ªma de 
análisis. Sin embargo, esta agilidad tuvo sus riesgos. El anMists, que debió 
sei la parte más fuerte del programa. en ocasiones se quedó corto por falta 
de tiempo mienttas que algunos videos parecían estar oh! por mera 
necesidad visual. 

Televidente fue un reto. lmevisión apoyó esta serie frente a quienes 
no les ~ta ser cuestionados. el púbfoco empezaba a aprender a mirar la 
televisión sin incondicionalidades que le nublan la vista. Desg<aciadamente, 
este programa no se manluvo ·quien sabe porqué motivos· en el aire por un 
peffodo muy largo. y fue una verdadera lástima. porque T elevidenle fue uno 
de los pocos programas nacionales (quizá debieramos incluir a los 
e>clranjeros también) que ameritaban sentarse frente al televis0< y espe1ar su 
transmisión. 

''Del papel y la tinta al video tape y la imagen. el grupo que dirige la 
revista Ne>IOs incursiona en la pantalla casera. La ampliación de su fOfo es 
importante pues no puede compararse el tiraje de Nexos al aud~orio de un 
canal televisivo, por escaso que sea su público." (39) 

En el marco de que la televisión estatal no Regan los más capaces. 
sino los amigos de los amigos. ciertamente una de las mejores cartas del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en televisión es el programa 
Nexos. Una mesa redonda •emana! transmitida los domingos en la noche 
por lmevisión y conducida por Rolando Cordera. Para un auditorio que no le 
importa pe<derse Siemple en Dominqo. Nexos ha puesto en pantala 
algunos de los grandes problemas nacionales: la salud en Mé><ico y sus 
instituciones. los alcances y imitaciones del pacto económico. el pioblema 
de la deuda ellterna. el Plan Nacional de Desarrollo. La Ciencia en MéKico. 
el Aborto. elc6tera. Así mismo. ha piesentado debates relativos a la 
cornlllÍdad internacional tales corno Centroam6rica. 

Hasta hoy una de las vltudes del ptogama es que mueslra un trabajo 
previo de investigación Con los datos obtenidos las Pfegunlas son 
precisas. POf otra parte. los invitados suelen ser verdaderos especialistas 

39.- Florence Toussaint, NeMos, en ~No. 66:S, Néxico D.F. 1 31 de 
Julio di 1999, p ~B 

138 



que conocen a fondo el problema planteado. Su• respuestas y comentarios 
son esclarecedores. 

N-no tiene teléfono abierto al público. Realiza ent1evistas en la 
calle cuya utidad es más de producción que de contenido. También toma 
opir;ón de pefSonas que no están en la mesa redonda. Con ello se 
pretende h<ice< m6s televisiva la se<ie. Sin embargo. para atrapar al 
teleauditorio no hay como una buena polémica o la brillantez de los 
Panelista•. no pocas veces se lamenta que no haya m6s tiempo par a que 
hablen. Adem6s. Rolando Cordera se ha revelado como un buen -di!íamos 
que e11celente- conductor. A la vez que cede la palabra y modera. va 
orientando la plMica y 1esumiendo lo dicho. 

El &l"lOfme peligro que acecha a proOfamas como No11oa es la 
repetición. Todo tiende a agotarse. hasta loa problemas nacionales. 
Afollunadamente. el Pl<9arM ha logr..io permanece1 el airo oin llegar e 
abt.rrir al televidente. ojal6 se mantenga por mucho tiempo. 

Aqul noa tocó vivir. Es el programa de Canal 11 que nos muestra 
los p1oblemas a los que se en/rentan los habitantes del Distrito Fede1al y el 
Area Met1opolilana. Se tTatan los m6s diversos temas. un dla se habla de la 
ensel'lanza escolar en las primarias estatales. ol!o se habla de educación 
sexual. taio m6s de la mise1ia de las ciudades pe<clidas y alg(111 día de 
prostitución. 

Se dice que es un tanto parecido a 60 Minutos. aunque por ser 
tTansmitido por Canal 11 tiene mayor libertad. a pesar de carecet del apoyo 
visual y técnico de Tele visa. No obstante. debe reconocerse que es mucho 
el es"-zo por hacer un programa que nos abra los ojos y nos muestre un 
aspecto de la realidad citadiria; ante todo con información que no •e maneja 
de acue<do a los intereses de una clase privilegiada que maneja el destino 
del pals. Además. en Aquí Nos Tocó Vivir. se brinda la oportlllidad de 
que todo aquel que deisee eKP1esar sus ideas. lo haga. lo mismo habla un 
niflo que un doctor. o ta"la ama de casa que un 1ecolect0f de basura. 

Por otro lado. retomando a la televisión comercial, cabe agregar que 
Televisa ha e11perimentado con otro tipo de telenovelas fuera de las 
denominadas "de entretenimiento": las educativas como El Canuejo. y IM 
did6cticas como Caminemos y Ven Conmigo. 

Estas han sido producidas para r~~ cierta• polltica• del 
gobiemo. con capitel aportado pOf el mismo · rno vía lnst~uto Me11icano 
del SeiJJ!o Social. y han sido transmitidas o retransmitidas en tiempo oficial. 

La telenovela como género tiene oltos aspectos y posibilidades. 
Ven Conmigo fue premiada por la ONU como la mejor telenovela cid6ctica 
rea!C!ada par a concientizar a la gente sobre los benefocios del contTol de la 
natalidad 

Sonda de Gloria. la última telenovela educativa 1' la única de la 
!Meada de los 80-. de corte histórico. con un costo superior a los 5 000 
milanos de pesos. fue vendida a Prolele y se difundió POf el Canal AF-3 de 
Francia. 
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Senda de Gloria fue una telenovela histórica que relató los 
acontecimientos de la Revolución Me><icana y la vida pos-cevoluciona<ia. 
LO$ 21 afíos que llat" la serie se caracterizan por movimientos ·carrancismo, 
zapalismo, Agua Ptieta, villismo. delahuertismo. !ll:IB"ª cristera, 
<ritirreleccionismo. v...concelismo. consolidación presidencial, etcétera- que 
alectaion de tal modo los intereses de los g¡upos que contendían por el 
podet en el país. que sus modos fueron frecuentemente violentos, como 
violento había sido su origen y violento fue el modo en que se derrocó a 
Porfitio D í az. 

Senct.. de Glori<I se hizo merecedor<!I de gr<!lndes reconocimientos 
p0< la gfan inve•tigación histórica que •e realizó; así como de los grande• 
recursos económicos y hum<lnos que se utílizaron en su rea6zaci6n. Se 
transmitió en dos ocasiones debido a la aceptación e impoftancia de la 
serie. Sin embargo. en la segunda tr...,smisión. se mul~6 la nstoria, ya que 
no se pJoyectó et peiíodo correspondiente al gobierno del ~ral Lázaio 
Cárdenas>' la !1J"(r" civil espal"iola. Nuica Je dio una explicación de los 
motivos. simplemente un día la serie legó a su fin dejando fuera los cuatro 
úünos aflos que abarcaba la serie. 

"No fue la e1cenificación de la inescrupulosa búsqueda del poder o la 
matanza de Huitzilac l' otras cometidas por el e~rc~o meKicano; tampoco et 
bSbafo furiarnir•,to de Agustín Pro ni la dramatización de actos de 
presidentes de '" Aepc'.blica ordenando asesinatos lo que mató a la 
superproducción Senda de Gloria, la serie televisiva de 5.000 melones de 
pesos que patrocina<on Televisa y et Instituto Me>ricano del Seguro Social. 

Lo grava estaba en lo que tiene que ver con el proceso elect()(al más 
reciente y de lo• más revetenciados personajes de la hisl()(ia nacional 
Lázaio Cáfdenas. 

Los úlimos 30 de un total de 170 capítulos de media ho<a que 
int!'{I'~ la telenovela. reputada por su fldeidad y rescate de sucesos 
habitualmente soslayados, fueron hechos trizas a tijeretazos paca que nadie 
volviera a vet la recreación del gobierno cardenista. 

El s~ado 30 de julio (1980). durante dos holas. el público pendiente 
de la setie vio una incompiensible sucesión de escenas atenas a la hist0<ia, 
en las que personaje~ de ficción aparecían sin aclaración algl.... con lo que 
Televisa. tal como había anunciado en su telecartelera, daba por terminada 
la retransmisión de la obra. 

Formado en la inl"lllfelación de los acontecimientos a partir de la 
rigurosa invesliaación documental. Fausto Medina coautor. hist()(iado! y 
edit()( hiltórico it••io de Senda de Gloria, supono quo hey una obvia 
relación entre et atent.do a realizadole1 y televidantet con •I momento 
POlftlco de ahofa, que llene como protegonitta real al hilo del OHP1e•idente 
Cárdenas. 

11Si en estos momentos estuviésemos viviendo las vísperas de la 
jamada eleci()(.,j de "'9ce un mes. podríamos aventurar juicios en !()(no de 
causas y efectos direcl0$. Sin embar90. la suprensión del cardenismo en la 
telenovela ocurro cuando las elecciones ya pasaron ¿cuál puede sef 
entonces el rrdivo? Saltan y asaRan muchas preguntas, precisamente al 
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tiempo que la principal demanda en el pal• es que se actúe con claridad en 
todos sentidoS". Se hace esta rellei<ión. '1-a explicación inmediata es 
obvia. El caso posee una faceta política; el peso que el cardenismo tiene 
en la contienda actual, motivó que una mano piadOsa cortara Senda de 
Gloria. Sin embargo. creo que esta el<Plicación co,l!!-lllural no es ni Jo único 
ni lo más importante a considerar. Dejarlo ahí. significarla juga< con quienes 
apuestan P"' 1<1 simplific<1eión en el análisis de nuestra política." 

Raúl Ar<1iza. cirectOf de la telenovela. resume así su estupefacción 
''No sé la causa de la nUilación peio tampoco me i1r4><xta. Me parece un 
acto de barbarie que no tiene precedente. No sólo qued<lfon fuera cuatro 
al'los de histDfia c<lfdenista. sm que le dieron en la madre a l<1 concepción 
que tuve de la serie toda: la telenovela arranca con la Constitución:¡ los 
debates sobre el artículo 27. el de la tietra. que es precisamente en que 
ce apova ru11tro principal _gesto de soberanía. la eHpropieción petrolera. 
con la que teiminaba la hiatOfia que Ql.iaimoa ab<lfcal. Para mi lo m61 
importante era que quedara pedectamente claro que la eHpropiación de 
~ manera fue un hecho autOfit<lfio del presidente. sino que tenla. 
indiscutiblemente. el respaldo de la ley." (40) 

Es natt.sal que a distancia de más de 50 al'lo•. en paz. en pleno 
proceso de lucha política no violenta y de constJucción económica. se 
quier<1 hacet prevalecer los hechoc no violentos. de construcción. ·que si 
los hlbo. muchos y muy importantes. como son planteados en la serie- con 
el fin de que quienes ejercen el poder !"oo¡I. Pll"dan invocar la sucesión 
citecta y legítma de los personajes que fOfl<llon el país. Sin embargo. los 
documentos olici<lles. las crónicas. la prenca periódica. los testinonios de la 
época. nos describen un mUf"ldo en el que los hechos violentos eran más 
que meros hechos sonado•. Guardaban íntima relación con lo que afecta a 
la m•ción y con los procesos que fOfjaron et·país que somos. 

La histDfia no se hace a cuadro. pero Senda de Gloria ofreció a los 
televidentes una recre<1eión histórica del peri6do 1 917 • 1 938 que no se 
cun11ió. Este constituyó un agravio a la sociedad entera porque se atacó la 
libertad de expresión. por umo parte. y el derecho a la información que tiene 
el púbico. 

Por imperio del autOfitaiismo ideológico. los canales de televisión 
establecen fmmas de cornuiicación vettical. compulsiva_.:en la que sólo se 
emplea el código dominante.y donde no tiene cabida la experiencia cultural 
directa de loa grupo•. •ociale$ subalternos así las costurnbles populares 
representadas en h6bitos y modos de Vet la vida ¡xopios de la identidad 
nacional. van siendo reemplazados por nuevas formas de comportamiento. 
presentes siempfe en los mensajes <1Je transmite la televisión en forma de 
difusión o de entretenimiento. 

Bajo esta concepción. la televisión no puede difundit la cultt.11a de los 
grupos subalternos. sino simplemente crear mensajes a paitir de sus ¡xopias 
demandas ec~ e ideológicas. No es más qu., el vehículo de Ufla 

40.- Carlo!I Narin, Cardentsmo hoy, ni en t•lenov•l•, en~ No. 614, 
t'f~xLco D.F'., 9 d• aoosto d• 19BB, p 20. 

141 



estrategia homogeueizadore. tanto en lo económico como en lo polltico y 
cultural. en fllVOf del ina~o consiente de le pioductivided. 

Cuando le piogramaci6n televisiva está destinecla a masificar. a 
cambier htios y modos de vida loceles imponiendo otro• modos, resulta 
cifíci hablar de soberanía e. identidad nacional. más aún. cuando la 
publicidad sigue siendo le fuente de fnanciemiento más inportante de la 
televisión. 

· Sabemos que a los empresa1ios de la televisión les s~ resultando 
mucho más bereto ~ cobre todo menos riesgoso, comprer senes pioducidaa 
en loa E atados Unidos. reproducidas haata el cansancio, piomovidas pot' 
todos los medios y luego distribuí das por un T erC81 Mundo que luche pot' 
lograr un Nuevo Orden lnfOfmativo, y pot' establecer clarea polrticec 
~~~ación que garanticen. justamente. la soberanía e 

Sin embargo, cuando vemos que la p!ogramación televisiva en líneas 
generelec puede perecerse e la• de Lima. Caracas. Buenos Airee, o elguia 
capitel africana, es muy cifíci hablar de una euténtice soberanla y mucho 
menos. del relorzemiento y la 0omerveci6n de le identidad nacional sobre 
todo. si se tiene en cuenta qlJ'I esas progr amacionet "coq>ertidas" tienen 
origen en un sólo país que les Mporte. eicportando ací su estilo de vida. 

Y el penorerna parece ~ sombrío aún cuando recOfdamos a las 
nuevas tecnologíes de transmisión de Wonnación. que representan un 
nuevo riMgo de - avecalados y significan nuevas y más acebadas 
pocDlidades de dominación. 

Vincular la soberanía e identidad nacional a la televisión implica 
destacar la necesided de promover cambios fundamentales tanto en la 
producci6n de piogramas como en la publicidad 

Hesta ahora la legislación meicicana en materia de p!ogramación de 
televisión y publicidad ha sido muy pennisive y. muchas veces. poco 
precisa. Esta legislación creada a partir de hechos consumados como son 
los avances tecnol6gicos. no determina. pot' ejemplo. qu6 pot'centaje de 
p,toducci6n debe ser local y cuál puede ser transnacional. Así el 
'edecuedo equilibrio" que merca le Ley Federal de Radio y Televisión. 

queda entonces en manos de los empresarios y desde luego a merced de 
sus intereses. 
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CONCLUSIONES. 

Es un hecho que en todo estado de derecho las comunicaciones 
constituyen una cokinna fundamental. ya que 6stas permiten el c~acto 
:"r!s ~~=~~s y los pueblos y de esta forma. hacen posible el progreso 

Los promotores actuales de grandes cambios en la conducta y las 
relaciones hunanas son los diferentes medios de comunicación masiva. de 
entre esta ~ gama. la televisión ocupa un papel preponderante ya que 
se ha convettido en un poderoso instrlMllento de penetración que inllUye de 
manera proluida en la sociedad. fomentando la adopción de diversos 
modelos de conducta. pero ante todo propiciando la péfcida de la identidad 
de la sociedad internacional en general y la mexicana en particular. 

Podemos decir que una identidad nacional est.i comtitufda por el 
sentido de pettenencia a una "comunidad poi ítica". en todas sus v..,íantes 
psicológicas. sociales. culttiales y económicas. 

La identidad nacional es una representación que la ciudadan 1 a 
construye a partir de sentil como suyas los componentes del Estado-Nación. 
territorio. población. !IObierno. soberanía y de participación en la 
construcción histórica del rrismo. 

Un aspecto que debe considerarse con respecto a la identidad 
nacional. lo const¡uye la influencia que ejercen los modernos medios de 
comtM'lÍcación masiva. los cuales. con su capacidad de transrrisión. 
generan act¡udes >' valoree cosmopolitas en los sectores majla(mente 
urbanoa. homogeneizando a las poblaciones con respecto a modo• de vida. 
organización de actividades y metas individuales y colectivas que muchas 
veces rebasan los moldes inst~ucionales desarrolados en una nación 
especifica. 

La creciente internacionalización de la vida cont""lloránea y la casi 
virtual desapa<ición de las cistancias. debido al desa<rolo de los modernos 
medios de como.ricación y transporte. ha vuelto intangibles los lfmites entre 
los Estados Nacionales. y restringido en muchos aspectos su influencia 
nacionalista entre muchos representados. dando lugar, entre las 
poblaciones íncices de urbanización. a actitudes cosmopolitas en mucho 
opuestas a los valores tr acicionales de las comunidades originarias del 
Estado-Nación. Contribuyen en este proceso el efecto de los medios de 
comt.roicación de masas. que. dominados por empresa• de clara vocación 
transnacional. difunden en su programación ciaria modelos de vida y 
comportamiento• sociales predorninanlec en los palees de~ de1111roló. 
lo que inWdablemente alecta loa estilo• de comportamiento y leallld de loa 
ciudadams hacia 1us propias instituciones. Es indUdable ~ la 
internacionalización obliaada. y en muchos casos necesaria. de la vida de 
los Estados modernos difumina y pulveriza la ideología en que se sustenta el 
nacionalismo que dio vicia a estos Estados. 
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La deformación de la realidad meKicana. de nuestras raíces e 
identidad. en parte se ha vuelto parte del quehacer integral de los medios. 
principamente de los electrónicos y particularmente de la televisión. 

Los medios de comunicación especialmente la televisión. tienen ....., 
p~I muy impoitante y una f.....ción polenci<ll que cumplir en el logro de los 
ob¡etivo• de identidad y sober an (a nacional; es deci'. que cu f.....ción 
principal debería ser fortalecer la identidad nacional. afirmar nuestros valore• 
y rescatar la soberanía culural del meKicano. Es aquí donde el papel de las 
aut01idades federales en maleria se torna cada vez ~s apremiante. Sin 
embargo. hemos podido confirma< lo que se planteaba en la hipótesis, que 
las autoridades competentes en malena de televisión, no est&i acordes al 
desanollo de las cOllU'lÍcaeiones. La legidación mexicana es obsolela. 

Siempre ha estado a la zaga de los avances tecnológicos y del 
desempello de los medios de comunicación. Las leyes se elaboran cuando 
los acontecimientos se han •uscitado. esto es. que no se preveen las 
cosas. sino que cuando se han levado a cabo y los resultados de esa fala 
de planeación están a la vista. entonces se efabo<an leves y reglamentos 
que tratiwM-1 de poner orden en ....., caos ptopiciado POf el mismo Estado; el 
cual tratará de recuperar su papel de enle soberano poniendo en práctica 
$U capacidad jt.s r die a ""'" imponerse a cualquier otra organización -
entiéndase T efevisa- o voluntad individual !Azcánaga. Alemán, etc.) 
existente dentro de los límites de su competencia. 

Lamentablemente a lo liwgo de la investigación y la elaboración de 
este trabajo. hemos podido constatar que es Televisa la que impone su 
voluntad, JI la comunicación por televisión y hasta por satélite se reaiza 
acorde a sus intereses; contando para elo con la colaboración de los 
diletente• gobierno•. ya que nunca ha exi•tido contiiuidad en los planes 
gubemarnentales. ni srquiera en loa objetivos de los entes encargados de la 
r~ de las telecoml.ncaciones. Cada gobielno elabola planes y 
objetivos dile1entes de acUf!fdo a los supuestos "cambios que sufre el 
país". Esto nos muestra la f,,.a de continuidad e interés estatal en la 
comunicación particularmente en la televisión nacional. Teniendo como 
resultado tri desmedido poder de la empresa de televisión privada de 
televi•ión. 

La• leyes que rigen la comunicación televisiva se quedan en meras 
palabu•s. porque flÍr96I" se leva a cabo. De nada sirve que las Naciones 
Unidas atr avés de sus organismos especializados leven a cabo relM'lÍones. 
estudios e investigaciones. si todo se queda ·como las leyes nacionales- en 
meras suge<encias. De nada si've que se demuestren los efectos que sobre 
la población tiene la televisión. da lo mismo que la identidad nacional 
indMdual y particular de cada pueblo se pierda. y se cree una sola identidad 
mundial. Es indilei-ente que los nil'ios y los jóvenes se sientan plenamente 
identifrcados con el modo de vida noiteamericano, y que JlOf ende. la 
violecia. la ambición y la prepotencia le• sea el común denominador. 
¿podremos bajo esa perspectiva en un futuro hablar de identidad nacional? 
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La televisión nació y aeció al amparo de gobiernos que no calibraron 
la ~!ancla que habf 1 a de tener este medio dio comt.rlicación. y cobijada 
tambi6n en noimaa jl.wldica1 insuficientemente claras que Pl'fmilieron una 
ewp-ai inciccrWniriada de lo que habla de ser el conSOfcio Televisa 

Y si nos ref111imo1 a loe 1at~te1. nos damos c~a que a pesar de 
que el Estado se dice la única autoridad rector a de los medios y v ras 
generales de comtricación. los 1at61ites Morelos han servido m'• a lot 
~:i'lf .i~0~11pansión de T eleviaa que a los objetivos de corm.hcación social 

Ahof a bien. sin el propósito de demetitat el esfuerzo que reixesenta la 
creación y opeJación de canales de televisión y sus emisiones a trav6s de la 
Red Nacional de T elecomtricaciones hemos llegado a la conclusión de 
que 6sta tiene una perjudicial inlUencia tr 1111sculur al y que poco a po:co se 
ha convertido en una e~uela de violencia. estructuras socioeconomicas y 
ciJtur ales ajenas a la rellldad meicicana. y por consiguiente. contrarias a los 
elementos constitutivos de la sober«1la e identidad nacional hasta eKtremos 
que result«1 veidaderamente peligrosos e inloleiables. 

La imposición de arquetipos y modelos de toda índole en los civerso• 
aspectos de la vida nacional. ajenos a nuestros antecedentes históricos. 
realidad económica y rasgos culturales y est6ticoc que se originan en la 
PIOIJMnaCión diaria de la televisión nacional salvo muy honrosas 
eMcmpcior 1111. logran destruir con la escena de una telenovela o ciertos 
PIOIJ-• "a1tl1tico1". en un abril y cerrar de ojot, lo que con denodedot 
etfü9rzot h«I construido los mae1tro1 de nue1tra1 111cuelae y nue1tro1 
~ea O..ante muchos me1e1 y a veces alloa de desvelo•. Por razón de 
su irAJjo se desvitúa el valol de loa almbolo• nacionales y ae van 
imponiendo, a tr11v61 de publicidad. caricaturas. episodios. -le• .I' 
pellculaa. patrones que Vl-*ieran seriamente no sólo los conceptos de 
cobefanla e identidad nacionales. sino que también agreden los objetivos 
hmamentales de nuestra e<i.lcac:ión ~sic<! elemental y de las 
manifestaciones de arte y ctJ!ur a populares, as 1 como de los elementos de 
una recreación s«1a. edificante. alentadota .Y orientadora. en función de 
lograr el desarrolo pleno y armónico del individuo como tal y de la 
conuiidad en su conjunto. 

Los mensajes. los valores morales y políticos. ideológicos. a que se 
mrpone coti<ianamenle a los espectadofes de la frontera noite. suelen ser 
los micmoc que se transmiten a través de los medios nacionales -tanto el 
privado como el estatal- a lo largo y ancho de nuestro territorio. El fenómeno 
opera de esta manera porque la televisión mexicana -lo mismo la estatal que 
la del monopolio privado- no ha podido escapar al dominio de la 
transnacionaización de los mensajes y porque como hemos mencionado 
con anterioridad. las diferentes administraciones no han qu111ido poner 
limites a la organización monopólica de cuatro familias de comerciantes 
particulares en detrinenlo -quiz6 irrev8fstie, por las relaciones de poder ya 
ellablecides- de 101 intereses mayor~arioc. 

Hace veinte allos atr 61. cuando ra televisión comercial no leqaba a 
todos loa rincones del país. se padla sospechar que la zona fronlenza del 
norte del país estaba a Rlefced exclusivamente del impacto comunicativo 



no1teame1icano. Se tendía a pensar entonces. que con el peso del ~
como 16\e gota de egue irrefrenable. el conctacto consuetudinario con 111 
televisOl norteerrmricene i'la cliaoMendo el eisenel cede vez ~ r~ltico 
de los vekxes culureles ·el hable .I' la lengua. el recuerdo y la conciencia 
que vekxan lo prO!lio .I' nacional como válido· arraigados en la fronll!la. No 
ha sucedido aal del tOdo o por lo. menos no en mayo1 medida que en el resto 
del pals. Ahofa en 1991. es diflcl discenw si 111 gente de Tii<->a o de Agua 
Prieta vive ...., proceso de colonización diferente o l1la}IOf que la del Distr~o 
Federal o Querl!Jtaro. 

Por otro ledo. es necesario decirlo con toda crudeza: la infonnación 
internacional que reci>e el pueblo lllel<icano depende. casi en su totalidad. 
de fuentes for.Yieas ·grandes agencias transnacionales de noticia$. 
cadenas estadolrlidenses o et.Sopeas de televisión. publicaciones 
periódicas o especiales editadas en el extreiiero. etcétera. Es dec:S. de 
empresas partict.Aares u Óf~s de gobierno con intereses .I' propósitos 
ajenos a los de ,.....sira nación. v. en no pocos casos antagónicos. 

La salvaguarda de la soberanía informativa nacional aparece as! 
como la'IO de loa objetivos hn:lamentalea a obtener en meter¡. de 
conuic:ación social. Ineludiblemente liaado e lo enterlor. le irnpelios.s 
necelided de elenuar primelo • .I' de neutrahar deapuila. la depe11dericia del 
eMterior en materia normativa. 

El problema rea.Aa agudo .I' complejo porque la televisión actuemente 
es el medio de comi.Wlicación masiva que con m~ faclid.sd s>.eneba 
di'ect~e en loa hogares meKicllfl0$ v concecuenternente con élo a la 
fam94 que ea 111 céUa orgánica base de nuestra sociedad. 

Aunque Televisa hava dchov reiterado que elevar~ la calidad de sus 
progrllf1laS ji reorientar~ el contenido de o!ictos. tal promesa no se ha 
~. porque el éxito de Televisa estiba precisamente en que su 
programación est6 "mal hecha" en que es 16\e telitvisión 
desnacionalizadora cuyo poderlo .I' penetración ideológica está fuera de 
control. 

Es obvio que frente a este poderlo ji expansión.. incluso 
extrafronteras. el gobierno federal no muestra interés en cambiar lo que se 
supone es su sistema de como..nicación social. cuya política est~ dspersa. 
Inclusive pareciera estar empeflada en sostener ui esquema de televisión 
estatal cuyas enüiones. programas .I' series son copias casi rictrculac de lo 
que hace Televisa. 

No ~ pues. alternativa. Además. aunque ahora la televisión estatal 
intente c~ con le televisión priv.sda ·con sus mismat armat· ~a 
le titueción, parque .V- en meno• dll T eleviae. pixque .. r conviene, lea 
e1J*eoion91. 1111 hMlloe. el comporlemienlo de loa meHloeno1. pare que 
•loe ~ lada une 111111 da ooncepc1one1 .¡.n•• '° lejene1 e lo que 
pudiere lll'lldel el de••rolo • ldllnllded neolonelee 

Le competencia serla tal vez en cuanto al peifl de 1.s progr.smación. 
tener producciones propias. con l1layof calidad. con otros esquemas ~s 
atractivos. a fin de que el púbico cautivo por Televisa vea en la televisión 
del estado una verdadera opción. 
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"Acaso la más rica de nuestras tradiciones sea la de mantener W..O 
nuestJo PMado como parte del presente; es decir. la cmtumbfe de no 
desechar lo viejo por lo nuevo. ni de inmovmamos ante lo novedoso por el 
peso de lo antiguo. sino de conservarnos y afirmarnos en el cambio. 
Nueatra culi.sa no ea, no puede ni debe ser catálogo 1111e1to o inloceble de 
triunfos pasados, inamovibles; no puede pretender tempoco que ser' 
impermeable al intercambio con otraa culuraa, que hojo se aviva con 141 
intenaa comunicación. En la perspectiva histótica. nuestra CIAi.sa es 
dinámica y fleMible. no rlgida e inmutllble; su Pfo/urididad y su dentidad es 
tal que estas Rluencias la err~cerán." 

''Somos parte de la l"unanidad, nuestra culura ha contribuido al 
desarrolo del ser humano y nuestros reci.ssos al bienestar material de 
muchas naciones. T arrbién nos hemos beneficiado y trandormado con el 
intercambio. Entendemos e:!"!' la revolución de las telecomunicaciones 
acerca a las culturas y rrUliplica sus~ mutuas."(++) 

Pero estas inf"-icias no deben hacernos olvidar esas tradiciones. el 
hecho de que las telecomunicaciones poco a poco ac"'quen más a los 
pueblos e influyan en Mios; no debe ocaSkJnal que los meHicanos 
perdamos nuestra identidad pacional. Lo que se solicita es que la 
programación del canal local. 4sl corno la de la Aed Nacional se apeguen 
más a la identidad nacional. con esto no ~emoa decir que los PfOQ!amas 
extranjeros dejen de Pfoyeclarse. al fn }' al cabo tambil§n son parte de otra 
culti.sa. aunque no nuestra. nos permite ncrementar nuestro erriQuecirnienlo 
de culti.sa ..VVersal. lo que hay que cuid« es la cantidad.. calidad y los 
mensajes de esos Pfoglamas. no se trata de aislarnos. sno de adaptarnos a 
las nuevas circunstancias pero sien1:>re conservando nuestra identidad 
nacional inlegr ada por: 

•• los mismos recuefdos (historia.mitos. memoria colectiva). 
•• Las mismas costtlllbles (festivas. luctuccas. 

conmemorativas. reigio•a•. máaicas). 
•• !JJ$tos afines (en el vestido. la alimentación. Ja 

diversión). 
··arte propio ( iterati.sa. música, pintura, danza); 
•• un mismo idioma o tronco de idomao. 

Y si todo esto es gene<ado en .., PfOCeso colectivo que el tiempo va 
descartando y que corlorma una manera de vivir y una concepción Pfopia 
de la vida. tendremos que aceptar que .., pueblo no puede sobreviW corno 
pueblo siri ese bagaje, porque caiecerla de identidad propia y de 
conciencia colectiva; y ~ que nuestro país contiene dentro de su 
vasto terr~orio a varias culti.sas conviviendo sirnull6neamenle y r.Ari6ndose 
mutuamente por los vasos comtrlicantes de una culti.sa más grande que 
puede contenerse en el marco de una cultura nacional y de otra más grande 
todavía que serla la culi.sa latinoamericana: sabremos. finamente. cuán 
grande es el peligro de dejaf las cosas corno est6n y cu6n valioso es lo que 

++.- Pea mayor infor11•clén consultar el Tercer lnfortHt Presidencl•l del 
llcenclado Carlos S•llna1 d1 6ort&r"l. 
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tenernos que preaerv•. que tr.,.mltir .I' que delendef de la barbarie ciega 
de loa inlere1111 comerciales. 

Todo rtato a lo que hemoa legado como concluaionea serian 
larnllntae inútin •i no lueie PO! el hecho de que e1t.rno1 cQl'l1ciente1 de 
que elle aitu.cidn tiene rlllliedlo .I' que el E ateclo he 1ebldo 1lempie que 
tiene remedio ll aierrcx• ha pocldo remediarla; lo que ha l .. edo •~e ea la 
decisión polltica para haceilo. 

Arl.e esta perspectiva nos vernos en la nece<idad de repetir aqul los 
requerimienlo.: mínimos que todo el rruido reconoce como urgentes tales 
como: 

- La necesidad inmediata de que el Estado haga uso eficaz del tiempo que 
tiene r-vado en la televitión. 

--- La urgencia de que se actualice la legislación sobre comricaciones • .I' 
sotxe todo que se hlo!la ~- de tal manera que se establezcan 
mecanianos de ~ dio los contenidos de las emisiones para rernadiar 
el desorden actual 

- La pconliud con que deben revisarse las concesiones vigentes. para 
condicilinella1 a que ae ~ la s~uación ¡xev-.nte en lo relativo a 
pcogramaoiór1. aontenida 11 dur1CiM. 

--· Le eliglblded del buen uao del idioma naclonel por locutorea. 
anuna.itea. eml•oraa de naiiciaa. atc6tera. 

Manten"' la soberanía. delenderla. lortalecerla. no conaitte en que el 
gobierno o los pllllicUares delenen la propiedad ele los ~. de 
producción. Mant- la soberanía. defenderla. fortalecetta es que el 
Estado .I' la sociedad. de que 6ste es expresión. garanticen mediante leyes 
~as y mecanismos eficilonles la rectorfa ll la conducci6n libre e 
•dependiente de los lll8ICÍCal'l0$. Ni más ni menos el Estado sino una 
nación más justa. más independiente. y. por tanto más sot-ana 

Dada la estructura de pod9I en los mecios televisivos melCicanos. en 
la que Televisa es duel\a y 1eflora de las cDmlM'icaciones en el pals. si el 
Estado ha de recuper• su aoberanla aobre laa ondaa elec:bórkaa. tendr~ 
que hcerlo sin ~·de• con el monopolio televiaivo. al que edemAa 
he autorizedo la ellflklteción comeici.i. ~· ll politice de Ul"I aat.iite. 
''Una aole eqireaa privada" he eecrito Florence TouaHinl. "no puede 
compartir a partea iguales con el Estado un pattimonio que debe estar 
equitativamente repartido enbe todos los meicicanos." 

E atamcs conscientea de que sólo son reformas. peio tambi6n lo 
eatamoc ele que ai se ~ron en Inglaterra. en Francia. en toda Europa 
Cenbal en Japón. en Cuba. en c.......a~. etcaera. ¿por~ no puede ser 
posi>le en MéHico? 
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