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INTRODUCCION: 

La comunicación entre los diferentes pueblos y civilizaciones, 

siempre ha sido un elemento básico en el desarrollo de la propia humanidad. 

Con los avances científicos, y tecnológicos de nuestra era, se han 

logrado grandes descubrimientos e ingeniosos inventos, los que han pernútido 

enonnes progresos de la humanidad. 

De los inventos que el hombre ha creado, particulannente uno, muy 

reciente por cierto, será motivo de la exposición y análisis del presente trabajo; me 

refiero a la televisión. 

Efectivamente, la televisión, un invento apenas de mediados de 

nuestro siglo XX, pero que ha tenido tanta importancia para las sociedades llamadas 

civilizadas, que bien merece que fijemos nuestra atención en dicho medio de 

comunicación masiva. 

A lo largo de la historia, los medios de comunicación, han sido 

objeto de una constante evolución, se han transformado, mejorado, sofisticado y sin 

duda, uno de los medios de comunicación que más relevancia ha adquirido en 

nuestro tiempo es la Televisión. 

La industrialización de los medios de comunicación de masas, como 

es la televisión ha pernútido la aceleración del desarrollo, ha facilitado la aplicación, 

instrumentación e implementación de modelos a alcanzar, define patrones de 

conducta, orienta la opinión pública y encausa la actitud de la sociedad hacia metas 

ya establecicl<.s. 
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Por otra parte, si hablamos de sociedad, necesariamente debemos de 

hablar de Sociología, pues es la rama de la ciencia que estudia precisamente al 

hombre en sociedad. De igual manera, a la Sociología corresponde estudiar el papel 

que desempeñan los medios de comunicación en nuestra sociedad y su intervención 

en la propia comunidad social. 

Así como a la Sociologia compete explorar dentro del terreno de la 

comunicación; al derecho también le incumbe la normatividad que al respecto tienen 

los medios masivos de comunicación y concretamente en el caso particular, la 

televisión. 

Ahora bien, es importante aclarar, que el análisis de este medio de 

comunicación masiva no está encaminado a conocer qué es la televisión desde el 

punto de vista técnico, el interés del presente trabajo, está dirigido a descubrir su 

repercusión en nuestra sociedad urbana y especialmente en la población infantil. 

Cabe cuestionamos hasta que punto hemos descuidado la serie de 

información visual y oral que cada d!a se suministra a través de la televisión a 

nuestros niños. A los niños que conforman la población infantil, semilla para futuras 

generaciones. 

Para desgracia de la s1Jciedad latinoamericana, (porque esto no es un 

problema sólo de México, ya que casi toda la programación de televisión para niños 

y básicamente lo que se refiere a caricaturas, es importada principalmente de 

Estados Unidos). Repito por desgracia, porque los programas para niños que nos 

exportan, son de tan mala calidad, dobladas a un idioma que pretende ser español, 

cargados de violencia, sadismo, mal gusto, con diálogos mediocres y con historias 

tan fútiles, que tal parece que nuestros niños, son "depósitos" de "basura" 
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audiovisual y que únicamente se les pennite "ver", simplemente ver el aparato 

televisor, para perder inútilmente su tiempo, para convertirse en contempladores, sin 

necesidad de razonar, inmersos en un mundo de imágenes que no requieren una 

reflexión cognoscitiva. 

En este trabajo, he realizado un estudio sobre los diferentes 

programas infantiles televisivos que se transmiten en el Distrito Federal, 

apoyándome en encuestas a diferentes sectores de la población para establecer el 

criterio que los integrantes del grupo social encuestado tienen acerca de ellos. 

Asi también, he realizado un muestreo entre los propios niños, para 

conocer la repercusión que tiene la televisión en su formación, para conocer 

concretamente el aporte cultural o ético que han recibido de ésta o bien, de que 

manera ha influido en ellos. 

Por otra parte, el muestreo, aunque ha sido realizado en el Distrito 

Federal, tiene toda la validez para ser considerado a nivel nacional, pues es bien 

conocido que los programas de televisión en general y no tan solo los de corte 

infantil, son retransmitidos en el interior de nuestro país, así como las series que se 

exhiben a nivel local. 

La finalidad de la presente exposición es la de manifestar la 

necesidad de reglamentar de manera eficaz y contundente la exhibición de 

programas infantiles de televisión. 

Ciertamente, el papel de la familia para reglamentar en el seno del 

hogar el acceso de los niños a los programas de televisión es de suma importancia. 

Pero no sólo podemos esperar que los padres de familia reglamenten el uso de la 
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televisión en sus hogares, también compete a la autoridad reglamentar la serie de 

programas que puedan ser susceptibles de transmitirse por televisión y así mejorar la 

calidad desde el punto de vista cultural, educativo, ético, etc., de los mismos. 

No podemos cerrar los sentidos ante la realidad, es necesario que la 

televisión, no sólo sea un medio de comunicación, para entretener, para perder el 

tiempo, también puede ser una extraordinaria fuente de infonnación, con mensajes 

positivos, que ayuden ha unir a la familia, célula de la sociedad, que ayude a que se 

produzca el diálogo e intercambio de ideas entre los miembros de la misma, sobre 

temas menos fütiles como actualmente ocurre en estos programas. Que estimule la 

curiosidad y la creatividad de los niños. Pero sólo se logrará un cambio importante, 

mejorando la calidad de los programas infantiles que se transmiten, porque no es 

únicamente cuestión de tiempo frente al televisor, sino también es cuestión de 

contenido y calidad del mensaje que los programas transmiten a los espectadores. 

Actualmente existen diversos ordenamientos encargados de "regular" 

las transmisiones de televisión; pero mencionan de manera tan general lo relativo a 

los programas infantiles de televisión que se convierten en letra muerta. 

Mi trabajo pretende poner de manifiesto la necesidad que existe de 

reglamentar los programas infantiles de televisión, cuestionando los preceptos 

legales que actualmente los rigen, analizando la repercusión que en nuestra sociedad 

han tenido éstos y particularmente entre la población infantil. 

Espero que la tesis que pongo a la consideración del honorable 

jurado, aporte aunque de manera incipiente una solución al problema aquí planteado. 
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CAPITULO PRIMERO 

I.- LA TELEVISION COMO MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL 

!.- Temía de la Comunicación. 

El proceso de comunicación social es complejo en si mismo, más 

para las personas ajenas al proceso de comunicación humana, por tanto, es 

importante mencionar algunos de los conceptos que los autores dedicados al 

estudio científico del proceso de comunicación social han expuesto, lo que nos 

servirá para irnos situando en el tema de la comunicación social, de acuerdo a esta 

idea, iniciaremos el análisis con el concepto de : 

a) Que es la comwlicación 

George Gebner, la define como: "la interacción social por medio 

de mensajes, que pueden codificarse formalmente, mensajes simbólicos o sucesos 

que representan algún aspecto compartido de una cultura".' 

Para Bemard Berelson, la comunicación es: "Transmisión de infor

mación, ideas, emociones, habilidades, etc., mediante símbolos, palabras, imá

genes, cifras, gráficos, etc. El acto o proceso de transnlisión es lo que habitual

mente, se llama comunicación".' 

Alfred B. Smith, vierte algunas consideraciones respecto a la 

comunicación en los términos siguientes: 

"La comunicación humana es un conjunto sutil e ingenioso del 

proceso. Siempre está preñada de mil ingredientes-señales, códigos, significados-

l. Reed H. Blakc y Edning Harolscn.-Ta.\onontla de Conceptos de Ja Comunic:ación.- EdiloriaJ NuC\·o Mar.
Madrid 1975.· pág. J 
1 .. Bcrnad, Bcrclson y Gary A. S1cincr mencionado por Rccd H. BIJ.kc y Edning Harolscn.· Ta.~onomia de 
Conccplos de la Comunicación.- Editorial NuC\o Mar.· ~t.adrid 1975.· pjg. 3 



por más simple que sea el mensaje o la transacción. La comunicación humana es 

ademas un conjunto variado de procesos. Puede escoger entre cien medios 

diferentes: Palabras, gestos o tarjetas perforadas; conversaciones intimas o medios 

de comunicación de masas o auditorios mundiales .... siempre que la gente 

interactua; se comunica ... cuando las personas se controlan recíprocamente lo 

hacen en primer lugar mediante la comunicación".' 

Entonces, debemos entender a la comunicación humana como la 

interacción social de transmitir y recibir mensajes, mediante símbolos, para lograr 

una detenninada reacción del receptor. 

Srnith sugiere además, que los investigadores sobre comunicación 

se ocupan de tres esferas básicas: 

a) La sintaxis.· Parte de la gramática que enseña a coordinar y 

unir las palabras para formar oraciones. 

b) La semántica.· Ciencia que trata de los cambios de significación 

de las palabras. 

c) La pragmática.- Método filosófico según el cual para juzgar la 

verdad se debe fundar en sus efectos prácticos.• 

De acuerdo a lo anterior, Srnith nos presenta el siguiente cuadro de 

enfoques de estudio de la comunicación humana: 

l. Smith, Alfrcd B.- Citado por Recd H. Blakc y Ed\\ing Harolscn.-Ta\onomia de Conceptos de la 
Comunicación.- Edi1orial NuC\·o Mar.- MJdrid 197l.· p:ig. 4 
4 • Die<:ionario Larous.sc llustrado.·México-1970.· págs. 708, 818 y SJO. 
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Una manera conveniente para comprender el proceso de 

comunicación ha sido· el modelo básico desarrollado por Harol D. Lasswell, que 

surge de Ja contestación a las preguntas: 

tivo: 

- ¿Quien? - (fuente) 

- ¿Dice que? - (mensaje) 

- ¿En que canal? - (canal) 

- ¿A quien? - (receptor) 

- ¿Con que efecto? - (efecto) 6 

dice en que con qué 

!!<quema de l.asrn<ll 7 

Aristóteles consideraba tres componentes del proceso comunica-

a) El orador 

b) discurso 

e) Auditorio 

fuente 

mensaje 

receptor 

Es decir, la persona que habla; el discurso que pronuncia y la 

persona que escucha. 

!!<quema de Aristó1elcs1 

6 • Moragas, Spá Miquel de.· Sociologfa de la Comuni=ión de Masas.· 11 Estructura, FWlcioncs y Efectos.· 
Editorial Gusta1·0 Gili •• Ban:cloaa. Espa¡la.· 1985.· pág. SI. 
1 • Goozález, Alonso Carlos.· Principios Básicos de Comuni=ión.· Ed. Trillas. México 1990.· pág. 25 
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Sbannon y Weaver interpretan a la comunicación humana en 

términos de electrónica, como se puede apreciar. lo cual es comprensible, porque 

su trabajo se desarrollaba en el Laboratorio Telefónica Bell, pero resulta muy útil 

para comprender la comunicación humana 

Fuente señal señal 
de 

~Inf1_o_nn_a_c_ió_nJ __ m_e_ns_a,_Je .... 1 Transmisor I _ 1 Ruido '---~ 1 Receptor 1 

emitida recibida 

Esquema de Shannon y Weaver9 

b) Elementos básicos de la teoría de la comunicación: 

Fuente o Emisor: 

El personaje más importante del sistema, es el emisor que inicia la 

comunicación, es quien elabora internamente el mensaje que dará a conocer a su 

interlocutor o interlocutores, ya sea en la simple conversación, o en una 

disertación, exposición o conferencia. 

Mensaje: 

El mensaje, es el elemento substancialmente indispensable de la 

comunicación. Si no hay mensaje no se da esta. Es la razón de ser de la misma, 

"el porque" del proceso. En el están contenidos los pensamientos, los deseos las 

emociones y las ideas que se desean transmitir al respecto. El mensaje, se da a 

conocer mediante el lenguaje que es el instrumento de la comunicación. 

Es importante mencionar algunas líneas que sobre este tema 

expresa el Maestro Luis Recasens Siches en su libro Sociología: 

1 - Goni.11ez., Alonso Carlos.- Principios Básicos de Comunicación.· Ed. Trillas, México 1990.- pág. 25 
9 • González., Alonso Carlos.- Principios Básiais de Comunicación.-Ed. Trillas, México 1990.-pág. 25 



"Si bien el lenguaje es ante todo resultado de una intima necesidad 

de la mente humana, pues esta no puede funcionar sin aquel, constituye algo que 

se adquiere o aprende solo en sociedad. 

Por otra parte, aunque es un hecho que los hombres pueden 

comunicarse entre si por medio de otros procedimientos de la palabra ( hablada, 

escrita o significada), es notorio que el lenguaje constituye el instrumento 

principal y más importante de la comunicación"10 

Un canal de comunicación, es el medio para transmitir un mensaje, 

el camino o instrumento por donde éste viaja entr~ el comunicador (fuente o 

emisor) y el comunicado (receptor). 

Los medios públicos de comunicación como los periódicos, la 

radio, el teléfono los filmes, las revistas, la televisión, el escenario, etc., son 

canales de comunicación. 

El receptor es la contraparte del emisor, capta ef mensaje en la 

audición o en la lectura. 

Retroalimentación.- Es un proceso de reacción causa-efecto que 

se produce entre la salida y la entrada de uno o de todos los elementos que 

integran el acto comunicativo. 

10. R=nscns, Sichcs Luis.· "Sociología" .• Editorial Porrúa.· México 1975.· pág. 552 



c) La comunicación en nuestro contexto social: 

La comunicación como ya se ha expuesto es elemento integral de 

nuestra vivencia diaria, desde nuestro nacimiento. Poco después comenzamos a 

donúnar el lenguaje verbal, por ensayo, por error o por imitación, aprendemos a 

expresarnos, a hacer preguntas, a solicitar cosas, ampliando el medio que nos 

rodea y acrecentando nuestra comprensión; es decir, nos comunicamos. 

De igual manera, intervenimos activamente en organizaciones 

sociales como fanúlia, grupo de amigos, iglesia, comunidad, trabajo, escuela, etc., 

participando de lo que ocurre en el ámbito público; interactuamos. En conclusión 

el objeto básico de la transmisión de ideas, es convertirnos en agentes efectivos 

para influir en los demás en el medio fisico que nos rodea y en nosotros mismos, 

es decir, nos manifestamos para afectar intencionalmente. 

El hombre no es autosuficiente; necesita de la cooperación de 

otros seres humanos, no puede conseguir todos los satisfactores que cubran sus 

necesidades por sí núsmo. Es interdependiente de los demás para lograr sus fines; 

esta interdependencia es la causa que las conductas (acciones sociales) de los 

seres humanos, estén organizadas en sistemas multipersonales (relaciones 

sociales). Como consecuencia de la necesidad humana de relacionar su conducta 

con la de los demás, para llevar a cabo sus objetivos, nacen los sistemas sociales. 

De acuerdo con la definición de Parsons Talcott el sistema social: 

"Está compuesto por una pluralidad de actores individuales que 

desarrollan interacción en una situación que tiene por lo menos un aspecto fisico, 

es decir de medio ambiente; la motivación de estos actores responde a una 

tendencia hacia la obtención óptima de satisfactores y la relación que tienen .con 



situaciones, incluyendo la de unos con otros, se define y liga en función de un 

sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos.u 

La comunicación se haya en estrecha relación con la organización 

social. Los sistemas sociales se producen a través de la misma, (hablada, escrita, 

imágenes, etc.,). A medida que ésta aumenta, las probabilidades de semejanza 

entre las personas crecen, así como la vialidad de que la gente pueda trabajar 

junta, para lograr un objetivo, propiciando el desarrollo o cambio del proceso 

social. 

El proceso de comunicación humana, persigue como fin la 

interacción entre los miembros de la sociedad, cuando dos o más personas 

interactúan, se colocan en el lugar del otro. Cuando dos individuos (o más), hacen 

referencias sobre sus propios roles y asumen al mismo tiempo el rol del otro y su 

conducta comunicativa depende de la asunción de roles, en tal caso se están 

comunicando por interacción mutua. 

De igual manera la comunicación influye en el sistema social y 

éste en la primera. El proceso de transmisión de ideas y el proceso social son 

interdependientes. La gente que se ha estado manifestando durante cierto espacio 

de tiempo, tiende a tener los mismos moldes (roles) de conducta, Ja tendencia 

hacia la similitud, es un requisito previo al desarrollo de un sistema social. 

d) Comunicación y Cultura. 

La comunicación a través de la historia ha trazado los caminos de 

Ja cultura, ha marcado su desarrollo y ha dado a conocer como es el hombre. La 

comunicación ha sido el fundamento no sólo de la vida social, sino también de su 

11 - Parsons TalcoU.-Thc Social S}stem.- Ci1ado por \Villiam F. Ozbum) Me:icr F. Nuiskoff- Sociologfa.
E-:!irorial Trill.u.-llfcxico 1972.· pág. ~ss. 
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desarrollo y desenvolvimiento; as! mismo la causa y origen de su cambio y 

evolución, para eUo el hombre ha tenido que valerse de la facultad que tiene para 

comunicarse y utilizar el lenguaje, que en última instancia ha sido el medio por el 

cual los pueblos han cambiado culturalmente. 

Es importante destacar el hecho de que cada generación inculca a 

la siguiente por medio de la educación, los hábitos culturales que ha encontrado 

satisfactorios y adaptables. 

Entonces, "Una cultura consta, de hábitos que son compartidos por 

los miembros de una sociedad, ya sea ésta una tribu primitiva o una nación 

civilizada. La participación puede ser general en toda la sociedad, como es 

nonnalmente como es el caso de los hábitos del lenguaje." 12 

En esta virtud, los miembros de cualquier sociedad ejercen mutua 

presión entre ellos mismos, ha través de medios formales (derecho, por ejemplo), 

e informales (rechazo social), de control social, para conformarse a normas de 

conducta que son consideradas correctas y apropiadas. 

De lo anterior concluimos que la cultura se va logrando con las 

acciones sociales que los individuos que integran un grupo social; y con la 

comunicación que es parte integral de la misma cultura 

2.- LA COMUNICACION SOCIAL A TRA VES DE LA HISTORTIA 

La materia de historia es relevante en el presente trabajo y para la 

cultura en general, sin embargo, con el fin de ser muy breve en este punto, nos 

12 • Shopiro Hany L. y OUos.· Hombre. Cullura y Sociedad.· Fondo de Cullura Económica.· México 198S.· 
págs. 348 y H9. 
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referiremos a los hechos más significativos que tengan relación con la 

comunicación social. 

a) Antecedentes Históricos. 

Por mucho tiempo el hombre no tuvo otra forma de comunicarse 

que emplear la palabra hablada y así fue como en el transcurso del tiempo 

aprendió, es decir, aprendieron unos de otros, transmitiendo sus conocimientos de 

manera oral. 

Recordemos que la cultura griega y su pensamiento hasta antes de 

Sócrates fué básicamente oral; la transmisión de conocimientos se pasaba a través 

de los oradores . 

Sin embargo, la necesidad del hombre por comunicarse, fue más 

allá de la simple comunicación verbal; sintió la necesidad de trascender, de dejar 

huella, de comunicarse con alguien más que su interlocutor cara a cara. En este 

proceso de transición, podemos ubicar a la escritura que va de las primeras 

manifestaciones pictográficas, hasta las obras escritas de las primeras culturas 

Al inventar el hombre la escritura concebida como la represen

tación del pensamiento o de la palabra mediante letras o signos trazados sobre 

papiro o en otra superficie; logra una hazaña intelectual en la historia de la 

humanidad, descubre la manera de dejar sentado en fonna gráfica lo que pensó, lo 

que dijo; puede dejar testimonio cómo fué la época en que vivió y cuáles fueron 

sus inquietudes, sus conflictos, sus leyes, etc. 

Es por esto, que afirmamos que la historia de la humanidad es, en 

muchos sentidos paralela a la historia de la comunicación. 
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La escritura entró a su completo desarrollo cuando adoptó el 

alfabeto; y hablar del alfabeto, es hablar de los fenicios, quienes comerciaron y 

usaron la escritura, propiciando su divulgación. 

Con la invención de los alfabetos fenicios rápidamente copiados y 

adaptados por muchas otras sociedades, la destreza de escribir fue adquirida por 

quienes no eran especialistas, esto significó que la escritura podía convertirse en 

un instrumento universal y flexible para el gobierno y comercio. 

La organización política, administrativa y de derecho casi perfecta; 

el derecho, el idioma y la estructura total del Estado que perdura hasta nuestros 

días, que usó como vehículo la comunicación para transcender, fué: 

"El derecho Romano y su Codificación. Justiniano quiso que 

perdurara la cultura jurídica y romana. El jurista Triboniano fué el encargado de 

dirigir los trabajos de recopilación. Los libros que encierran la sabiduría juridica 

romana, conservada por Bizancio, son: Las Pandectas o Digesto, selección de 

valiosas opiniones de quinientos juristas romanos; el Código Justiniano, leyes 

dictadas por los emperadores hasta Justiniano. Las Novelas, son una recopilación 

de las nuevas leyes aparecidas después de haber sido redactado el Código de 

Justiniano. Estas colecciones de leyes, escritas en latin, aparecen en hojas de 

pergamino que fueron cocidas para unirse, de aquí la palabra códice, que viene de 

codex, o lo que está cocido''." 

En este periódo la comunicación social tuvo suma importancia por 

los edictos, las leyes, etc., y principalmente como ya se dijo por la recopilación 

que Justiniano hizo de las leyes (Corpus Juris Civiles). 

ll • Appcndini Ida y Sillio Zavala.· Historia Universal.· Antigüedad y Edad Media.· Edi<orial Porroa.· Ml'<im 
197J.• pág. 249 
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También durante el Imperio Romano primero y el Sacro Imperio 

después los eclesiásticos asimilaron las culturas orientales, las codificaron y 

decodificaron, haciendo posible desde entonces la comunicación social en un 

texto. 

"Una de las funciones principales de las instituciones monásticas 

de la Edad Media, fue conservar manuscritos y producir buenas copias, limpias de 

los errores cometidos por.los fatigados co¡¡istas del pasado"." 

El invento que sería el instrumento principal de grandes 

transfonnaciones sociales y plantearla una nueva dimensión a la comunicación y 

por ende en la relacion humana, lo fue la imprenta. 

Juan Gutemberg inventó la imprenta a mediados del siglo (1456), a 

base de tipos mó\iles y dió origen al libro propiamente dicho, haciéndolo 

popular. La cultura iba a pasar de privilegio de unos pocos a la generalidad. Tras 

la invención de la imprenta, Europa comenzó a beneficiarse no soló de la relativa 

abundancia de copias de viejos textos, sino también de textos nuevos, que podían 

inspirar nuevos desarrollos en el pensamiento y que a su vez exigían una 

información cada vez más reciente. 

Surge así la necesidad de comunicación más versatil y ágil del 

acontecer próximo a la sociedad en que se vive, dando nacimiento a los sistemas 

institucionalizados de recolección constante de hechos, alcanzando una relación 

más variada y abundante en toda la sociedad. 

En este punto crucial se inicia la historia de los medios modernos 

de comunicación social, tema que será analizado en el siguiente apartado. 

14. Smith, An!on¡, Goodby Gulembcrg.· '-1 Revolución del Periodismo Electrónico.· Colección GG Mass
Mcdia.· Ed. Gusuro Gili.· Barcelona 1983.· pág. 2~ 
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b) Tiempos Modernos. 

Fue a partir de los trabajos de Gutemberg para la impresión de 

libros, de hojas sueltas y folletos (que posteriormente irían conformando lo que 

hoy conocemos como periódico), cuando se alcanzó un progreso creciente e 

inusitado, en los procesos de comunicación. 

Los hechos sociales y políticos que se generaban a partir de 

entonces comenzaron a producir un fenómeno singular, las hojas de "avisos" 

dedicados a dar cuentas de informaciones estrictamente locales y de precios de 

mercancías en las ciudades de fuerte tráfico, evolucionaron paulatinamente para ir 

transfonnándose en noticias del acontecer de otros lugares: las guerras que se 

libraban en Europa, los acontecimientos sociales, los desastres naturales, etc. 

La necesidad de saber, de adquirir noticias con frescura, de 

actualidad fue acrecentándose al ritmo de la intercomunicación de los hechos en 

Europa y para la segunda mitad del siglo XVI corrian con destino a mayor número 

de personas posibles, las hojas impresas de informaciones de "última hora". 

Es por esto que se considera que las cartas en donde se daban 

noticias que hasta cierto punto satisfacían las necesidades de comunicación entre 

los participantes de la misma, desempeilaron un papel preponderante durante 

largo tiempo. Después se comienza con las noticias manuscritas de diversos 

lugares, de manera menos personalizada que la carta. Esta forma de comunicación 

además permitía que cuando en las "hojas volantes" impresas no se permitían 

noticias que pudieran representar desacato o fueran tendenciosas al régimen, las 

gac~tas manuscritas tenian la posibilidad de decir las verdades que se obligaban a 

ocultar a las impresas. 
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El autor George Weill, estima que las colecciones de estas hojas 

manuscritas pueden considerarse las "abuelas venerables de nuestros periódicos" 

lo importante es que a través de las "hojas volantes" corría el fluir noticioso es 

decir, la comunicación escrita de la vida diaria de una sociedad. A este tipo de 

comunicación se le dio el nombre de gacetas. 

Es pertinente aclarar que la comunicación escrita como fenómeno 

social, ha estado estrechamente vinculado con todos los demás acontecimientos 

históricos y de progreso, no sólo de la técnica y las transformaciones de la 

economía, sino de todas las circunstancias sociales, sería absurdo abstraer a la 

comunicación como un fenómeno aislado e independiente de todo lo que de una u 

otra manera tiene que ver en el estudio de fenómenos sociales. 

Las publicaciones impresas a principios del siglo XVII y 

perfeccionados los medios de comunicación, hizo factible ensanchar la 

comunicación a mayores distancias y público, propiciando además la 

periodicidad, que es otro de los elementos esenciales de lo que ahora conocemos 

como periódico, apareciendo éstos primero anualmente, después semestralmente, 

por mes y finalmente por semana hasta antes de adoptar la publicación diaria. 

Una etapa muy importante en la historia de la humanidad fué la 

Revolución Francesa; y por lo que se refiere al proceso de comunicación social, 

también tuvo una gran importancia e influencia en los hechos políticos y sociales 

en general durante tal período. 

"Los años que precedieron a la Revolución Francesa y los 

contemporáneos a ésta, fueron muy significativos en la vida de muchos pueblos. 

Guerras, desplomes de viejas estructuras sociales y la aparición de nuevos 

intereses económicos, coincidieron con cambios substanciales en el modo de 
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pensar en el conterúdo de los criterios corrientes. Nada extraño es entonces que 

las letras y el periodismo resintiesen tales mutaciones, y aún fuesen sus 

portavoces". u 

Por lo que a América se refiere la imprenta fue introducida en 

1535 ó 1536 a instancias del Arzobispo Fray Juan de Zumarraga, e instalada en la 

Ciudad de México, al parecer la primera publicación que se imprimió fue "La 

Escala Espiritual para llegar al Cielo" de San Juan Climaco, sin que exista en la 

actualidad ningún ejemplar que se conozca. 

Dos años después de la fundación de la imprenta en tierra de la 

Nueva España, se imprinúan las hojas volantes que al igual que en España fueron 

papeles sueltos de carácter infonnativo, que contenían noticias de los acon1eci

rrúentos que sucedían dentro o fuera del territorio virreinal y se vendían en las 

calles de la ciudad. 

En 1805 nace el Diario de México, publicación de índole noticiosa 

pero también doctrinal, fundado por Jacobo Villaurrutia y Carlos Maria Busta

mante que fomentaria las ideas de emancipación política. 

Hubo periódicos centralistas y federalistas, también los hubo de 

ideología anarquista e inclusive con ideas monárquicas como lo fueron los 

periódicos El tiempo (monarquista), escrito por Lucas Alaman, Sánchez de Tagle 

y otros; El Urúversal que en 1884, insistía en la conveniencia de una monarquía 

en México, y por supuesto sus opositores el periódico Federalista Don Simplicio, 

fundado por Ignacio Rarrúrez, Guillenno Prieto y Manuel Pa)no, así como el 

Siglo XIX que era una publicación de carácter republicano y liberal. 

IS. AJnar, Acciocdo Carlos.· ·ercvc Historia del P~riodismo• .. Editorial Jus.· MéXJco, 1976.· pjg. 119. 
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Para 1871, la industria tipográfica se modernizó; el medio de 

comunicación masiva más importante en ese momento, es decir, el periódico, 

alcanzó nuevas formas. ampliando su campo de acción, aunque siempre con la 

linea que les imponía el porfirismo. 

Los últimos años del siglo XIX y los primeros de este siglo se 

caracterizan por el aumento de la presión de la prensa al régimen del gobierno del 

General Porfirio Díaz y por el afán de renovación social, como ejemplos el Hijo 

del Ahuizote, Restauración y Regeneración, de los hermanos Flores Magón. 

Durante casi todo el siglo XIX el medio de comunicación social de 

ese momento, fue el periódico que se ocupó preferentemente de las cuestiones 

políticas y fue protagonista y factor de los cambios sociales que se gestaron en 

este lapso, pero también comenzaron a darse otro tipo de comunicaciones de 

carácter informativo, literario y de entretenimiento como los de las revistas de 

corte poético y los "muñequitos". 

Cuando México comenzó con las primeras inquietudes revolucio

narias, el periódico El País, seguía enarbolando la bandera del idealismo gracias a 

su doctrinismo, fue escuchado con más respeto que el resto considerado por 

algunos autores, el más importante de ese tiempo. En la Constitución del 5 de 

febrero de 1917, en Querétaro, se garantizó el inalienable derecho de escribir 

sobre cualquier materia con las únicas limitaciones de: respeto a la ley. a la moral 

y a la vida privada. 

Sin embargo Venustiano Carranza, fue el claro ejemplo de la falta 

de libertad de prensa." ... Pero fue el mismo Venustiano Carranza inspirador de la 

nueva Carta Magna quien puso en boga un singular castigo para todos aquellos 
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periodistas que no comulgaran con la "verdad absoluta" en cuestiones de políticas 

militares: los "viajes de rectificación" ... " .. 

Desde los primeros años que siguieron posteriores a la lucha 

armada revolucionaria hasta la fecha los diarios más importantes del país se han 

concentrado en la capital de la república, de tal suerte que más del 50% de los 

diarios de circulación se venden y se publican en el Distrito. 

Finalmente podemos afirmar que las características principales de 

los medios de información, sobre todo de manera más evidente a partir del 

gobierno de Lázaro Cárdenas, son: que se monopoliza la información política por 

el gobierno, es decir, el gobierno federal controla los medios de información y 

regula principalmente la información política nacional, dándole a la prensa la tarea 

de legitimar al régimen, moldeando a la opinión pública respecto a todas aquellas 

acciones y decisiones generadas por la actividad gubernamental, tendiente a 

producir la credibilidad y conservar asi una eficacia política y por ende una paz 

social. 

3.- COMUNICACION DE MASAS 

a) ¿Qué es la comunicación masiva? 

La comunicación masiva, tiene como fuente principal, un emisor 

de mensajes, a una organización de comunicación o personas institucionalizadas, 

ejemplo: un periódico, una estación de televisión, un estudio de cine, una editora 

o comentarista de televisión, etc. 

Una marcada diferencia es que en este tipo de comunicación no 

existe retroalimentación. 

16 - Ruiz Castaftcda Maria del Canncn.· •El Periodismo Mexicano• .. .JOO Mas de Historia.· Ed. Tradición, 
S.A.- Mé:uco. 197~.- pjg. 265. 
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"La institución de los medios de comwlicación de masas 

constituye un conjunto inconfundible de actividades (enviar y recibir mensajes) 

que llevan a cabo personas que ocupan determinados roles (reguladores, 

productores, distribuidores, miembros del público de acuerdo con detemúnadas 

normas y acuerdos leyes, códigos, y usos profesionales, expectativa de la 

audiencia y rutinas)"11 

Pese a las variantes, en casi todas partes se puede considerar que 

los medios de comwlicación masiva, satisfacen ciertas necesidades colectivas de 

información, educación, y entretenimiento, así como las demandas directas de 

distintos clientes, sobre todo por lo que se refiere a publicidad y consumidores. 

Denis, considera que el proceso de comunicación de masas tiene 

lugar dentro de la red de la institución y se puede describir así: 

En la comunicación de masas, " la fuente", no es una sola persona 

sino una organización formal, el emisor, suele ser un profesional de las 

comwlicaciones. El mensaje no es único, variable e impredecible, sino con 

frecuencia "manufacturado", estandarizado y siempre de alguna manera 

"múltiple"t• 

Concluyendo, la comunicación masiva, se da siempre de manera 

institucionalizada, existe todo un aparato en el que confluyen muy diversos 

intereses, principalmente económicos, los mensajes se emiten de una fuente 

(periódico, radio, televisión, etc.), en forma pública, perfectamente planeados y 

dirigidos a grandes auditorios heterogéneos y anónimos que forman el 

conglomerado social, creando una cultura y sociedad de masas encausada en 

17 ·Me Quail, Denis.· Introducción a la Tcorla de la Comunicación de Masas.· Ed. Paidos.· Buenos Aires.· 
1983.· pág. 39. 

11 ·Me Quail, Dcnis.· Introducción a la Teoria de la Comunicación de Masas.- Ed. Paidos.· Buenos Aircs.-
1983.· pág. 40. 
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. b).\ena medida por los medios de comunicación y la retroalimentación es muy 

escasa o nula. 

Para ejemplificar lo hasta aquí dicho, es interesante que 

consideremos el siguiente esquema de Wilburn Schrammt• 

Rc.allmcnw.clón 

Pübllco pcn:cp1ar 

Muchos reccp1orc1 
conccl.Pdos entre si 
:~'::!,ferctan el 

(R.c11provcchJamicnlo de la lnfonnaclón) 
EntT"ad3.dc 
fuentes noticiosu, 
Fuentes artlstlcu, etc. 

b) Escuelas 

El siguiente elemento a analizar será el concepto de masas; que 

hemos estado refiriendo en la comunicación masiva, de ahí su importancia para la 

comprensión de nuestro estudio. 

El profesor Denis Me. Quail, nos explica que el concepto de masa 

ha sido muy discutido dentro de la disciplina de la comunicación, porque se le han 

dados significados tanto positivos como negativos. 

"En el sentido negativo, se utiliza el término para referirse al 

populacho o multitud en especial a la masa de ignorantes e ingobernables. Masa 

connota falta de cultura, de inteligencia e incluso de racionalidad"'º 

"En el sentido positivo, sobre todo en la tradición socialista, 

connota la fuerza y la solidaridad del pueblo llano, trabajador cuando se organiza 

19 • Moragas Spa, Miquel de.· Teorías de la Comunic:ici6n.· Editorial Gustavo Gili.· Baroelona. 1985.· pág. 69. 
20. Me Quall, Dcnis.· lnlloducci6n a la Teoría de la Comunic:ici6n de Masas.· Ed. Paidos.· Buenos Aires.-

1983.· pág. 42. 
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unitariamente ·con fines políticos"". Cabe mencionar desde este momento que 

para nuestro punto de vista, asf debernos de entender a la masa, agregando 

únicamente que se unifican los grupos sociales no sólo con fines políticos sino 

también culturales y con fines eminentemente sociales. 

La diferencia es que indica la producción múltiple o masiva y el 

gran tamaño del público al que alcanzan los medios. 

"El diccionario de Oxford define.Ja masa como un "agregado" en 

el que se pierde la individualidad"". Esta explicación va muy de acuerdo al 

sentido sociológico de la palabra, porque contiene la idea de colectividad amorfa, 

en la que es dificil distinguir los elementos que la componen. 

"La masa es heterogénea, al constar de gran número de personas 

de todos los estratos y grupos demográficos, pero homogénea en su conducta de 

elegir un detemúnado objeto de interés y en la percepción de aquellos a los que 

les gustaría "manipularla". "ii 

La principal característica que se otorga al concepto "masa", es 

precisamente la gran cantidad de personas que la confonnan, la pérdida de la 

individualidad, para formar parte de un todo, siendo sus miembros de muy 

diversos estratos sociales, capaz de organizarse y elegir deténninados objetivos 

de interés. En nuestra opinión se debe dejar de considerar a la masa como al 

populacho, ignorante y permitirle su participación social y solidaría en la vida de 

la sociedad y es a través de los medios de comunicación masiva como se podrá 

dar participación al conglomerado social, mediante productos de mejor calidad en 

conterúdo y no solo para manipularla como se ha hecho siempre. 

21 - fdem. pág. 42 
22 - ldem. pág. 43 
ll. Me Quail, Ocrtis.- ln~ión a la Teoría de ta Comunicación de Masas.- Ed. Paidos.· Buenos Aires.· 

1983.·pág. 43. 
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b.1.-Teoria de la sociedad de masas: 

"La teoria de la sociedad de masas concede primacía a los medios 

de comunicación en cuanto a causa y agente mantenedor de la sociedad de masas 

y se apoya en gran medida en la idea de que los medios de comunicación ofrecen 

una visión del mundo, un sucedáneo o pseudo ambiente, que constituye un 

poderoso instrumento de manipulación de la gente pero que también la ayuda a 

sobrevivir psíquicamente en condiciones dificiles" .'4 

b.2.- Teoria Ideológica: 

El proceso de comunicación de masas parte del supuesto de una 

clase social en la "cwnbre" y en la subordinación de todos los poderes sociales 

importantes a los intereses de la clase dominante. 

"Los medios de comunicación al ser una institución de la forma 

predominante de la sociedad de clases transmitirán una visión del mundo acorde 

con los intereses de la clase dominante y más o menos coherente con el saber (o 

ideología que producen y difunden otras instituciones)".2' 

Desde el punto de vista de esta teoria la tendencia ideológica será 

orientada a inhibir el crecimiento de las fuerzas de las clases opuestas o a 

desfigurarlas y restarles legitimidad, dando al público lo que desea siempre y 

cuando esto no implique peligro al dominio de la clase. 

b.3.- Teoria estructura! funcionalista: 

Otra escuela que es importante analizar es la que se refiere a la 

teoria estructural - funcional de los medios de comunicación. 

24. Me Qu:úJ, Dcnis.- Jnlroductión a la Teoría de la Comunicación de Masas.- Ed. Paidos.· Buenos Aircs.-
1983.- p.lg. 69. 

2> - ldem.- p.lg. 70. 
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Esta escuela se basa en la "teoría sociológica general que explica 

las actividades repetidas e institucionalizadas en función de las necesidades de la 

sociedad":6• Por lo que se refiere a la comunicación, estas necesidades consisten 

fundamentalmente en la continuidad, el orden, la integración, la motivación, la 

orientación y la adaptación. 

Lo social desde este punto de vista, se aprecia como un sistema de 

partes que funcionan intervinculadas, de tal suerte que una de esas partes serían 

los medios de comunicación y cada uno de ellos una contribución esencial al 

conjunto social. 

De acuerdo a estas ideas, si la vida social organizada necesita 

disponer de una visión digamos exacta, coherente y completa de todas las partes 

de la sociedad y del ambiente social, los medios de comunicación desempeñan el 

papel de "sistema de conexiones" que asegura la integración y el orden interno, 

así mismo ayuda al propio sistema a responder a las contingencias a partir de una 

visión global de la realidad razonablemente exacta. 

Esta teoría, no presupone que los medios de comunicación, ejerzan 

ninguna orientación ideológica con el sistema, presenta a los medios de 

comunicación como esencialmente independientes y autorregulados, dentro de 

ciertas normas institucionales de orden político. Tiene una tendencia conservadora 

en la medida en que los medios de comunicación antes aparecen como un factor 

favorable al statu quo que como una posible fuente de cambio. 

La teoría funcional, se resume en tres actividades principales de la 

comunicación: 

26. Me Quail, Dcnis.· lntroducción a ta Tcoria de la Comunicación de Masas.· Ed. Paidos. México l'J1JO. pág. 
71. 
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1) La prospección y vigilancia del entorno. 

2) La interrelación o correlación de los diferentes sectores de la 

sociedad con las respuestas del entorno; y 

3) La transmisión del legado social de una generación a la 

siguiente. 

Una cuarta función seria la del entretenimiento, dando por 

rest~tado una clasificación de las principales funciones de la comunicación de 

masas. 

El análisis funcional no se limita al estudio de las concecuensias 

útiles, sino a varios tipos de éstas, distinguiendo entre ellas, los motivos de una 

actividad concreta; los resultados obtenidos se denominan: funciones manifiestas 

y las inesperadas, funciones latentes. 

Por otra parte, los efectos que no tienen valor positivo para el 

sistema social en el que tiene lugar o para los grupos de individuos implicados, es 

decir, los efectos que son indeseables desde el punto de vista del bienestar de la 

sociedad o de sus miembros son denominadas: disfunciones. 

b.4.· Actividades básicas de la comwúcación: 

Para Carlos González Alonso, los medios de comunicación 

desempeilan las funciones de: 

"l) Introducir a las diversas capas sociales pautas de influencia de 

comportamiento y de consumo. 
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2) Ejercer sobre sus auditorios diferentes tipos de influencia que 

incluyen desde la función persuasiva, la enajenante y la manipulativa, hasta la 

politica y la publicitaria. 

3) Su función primordial es la transmisión del conocimiento y su 

consecuente pervivencia de los valores sociales. 

4) Incrementa y motiva la participación social y las nonnas de 

consumo del individuo, en lo que se refiere al conglomerado urbano".21 

Además apunta la clasificación de las funciones de la 

comunicación que Wright hace de éstas: 

"1) La función de vigilancia del ambiente que realiza la sociedad 

para entender su entorno. 

2) La transmisión de gran parte de la herencia social y cultural a 

niños y jóvenes. 

3) La función de entretenimiento"21 

Por función de vigilancia del ambiente se entiende la reunión y la 

distnbución de información generada en la sociedad. 

Al transmitir la herencia social, las fonnas de comunicación se 

convierten a través de generaciones en transmisores que infonnan a los diferentes 

estratos de la sociedad y a los agregados a ella, acerca de los valores sociales y de 

la ~onveniencia en adoptarlos. Esta función emana de la de transmitir los 

conocimientos. 

27. Gonzilez, Alonso Carlos.· Principios Básicos de Comunicación.· Ed. Trillas.· Mcxico. 1990.· pág. 21. 
21. ldcm. pág. 21. 
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La función de entretenimiento tiene como principal objeto el 

proporcionar distracción a una masa social representada por los auditorios. 

Las funciones de los medios de comunicación, desde la 

perspectiva de la sociedad, se dividen en dos teorías dominantes: La teoría del 

cambio social y la teoría de la integración. 

La primera subraya la función de los medios de comunicación para 

acelerar el cambio al difundir los nuevos sistemas de hacer las cosas y las nuevas 

tecnologías. 

A pesar de que el cambio social entre los primeros estudiosos de 

estos fenómenos del Siglo XIX se valoró sólo de manera positiva, los padres 

fundadores de la sociología contemplaron este fenómeno social, tanto desde el 

punto de vista positivo como negativo. 

"Estos no consideraron el cambio únicamente beneficioso, sino 

también perjudicial para las costumbres tradicionales y destructivo del orden 

social basado en la comunidad, lo que conduce al aislamiento, al desarraigo y al 

descontrol... El concepto moderno de masa, presenta a esta, a la vez como causa 

del cambio desordenado y como posible solución a algunos problemas de orden 

social"2•. 

Después de relacionar las funciones que son consideradas por los 

autores ya mencionados, es pertinente completar la fórmula planeada en párrafos 

anteriores para quedar: 

"·Me Quail, O.nis.· Introducción a Ja Teoria de la Comunicación de Masas.· Ed. Paidos, M¿'<ico 1990. págs. 
~3 y 94. 
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Jasoc:icdad 
Correlación 

(Vigilancia 
}e r subgrupos 

¿Cuáles son las manifiestas 
isfunJoncs ~Traru~sión ) el individuo latentes 

Cultural para los sistemas 
Entretenimiento culturales? 

de la comunicación de masas. 

Los doce elementos de esta fórmula pueden ser transformados en 

un inventario principal que toma en consideración muchos de los efectos de la 

comunicación de masas y como el siguiente concepto a estudio será el de los 

efectos y algunas de las teorías que al respecto se han vertido, es pertinente hacer 

mención del cuadro que como inventario funcionalista parcial para las comu

nicaciones de masa, expone el profesor Miquel de Moragas Spil en su libro 

Sociología de la Comunicación de Masasio. 

Funciones 
(manifiestas 
y latentes) 

Inventario Funcionalista Para Comunicaciones de Masas 
Sistemas considerados: 

Sociedad Individuo Subgnmos 
específicos 

1.- Funciones de la Comunicación Masiva: 
Vigilancia del Contexto Social. 

Cultura 

Advertencia: Advertencia 
peligros naturales, :Ins.tiumental. 
ataque, guerra. 

Instrumental: Favorece 
Información útil los contac
para el poder. tos cultura-

les. Favore
ce el desa
rrollo cultu
ral. 

Jo -Moragas Sp;l, Miquel de.• Sociologla de la Comunicación de Masas.- U Estructura. Funciones y efectos.· 
Ed. Gustavo Glli.· Barcelona, lm.- págs. 78 y 79. 



Sociedad Individuo Subgt"l!QOS 
específicos 

Cultura 

---------------~--------------------

Instrumental: Prestigia: 
Noticias esenciales Liderazgo de opi
para la economía y nión 
otras instituciones. 

Moralización 

Detecta: 
Conocimiento 
de la conducta 
desviada y sub
versiva. 

Gobierna la opi
nión pública. 

Confiere Status. Inspecciona. 

Disfunciones Amenaza la esta-
(manifiestas bilidad: Ansiedad 
y latentes) Información sobre Privatización 

sociedades mejo- Apatía. 
res. Narcotización 

Controla. 
Legitima el po
der 
Confiere status 
Amenaza al po- Favorece la 
der: invasión cul
Noticias de la tura\. 
realidad. 
Propaganda 
"enemiga". 
Revelaciones 
comprometedo
ras. 

2.- Funciones de la comunicación Masiva: 
Correlación 

Funciones Apoya la Movili- Aporta eficiencia: Ayudaaconser- Impide lain-
{manifiestas zacion. ASimilacióndeno- var el poder. vasión cul-
y latentes) ticias tura!. 

Mantiene el 
concenso 
cultural. 



Sociedad 

Combate las ame
nazas contra la es
tabilidad social. 

Impide el pánico. 

Disfunciones Incrementa el con
(maniliestas fonnismo social: 
y latentes) Si .. s.e evit~ el 

cntis1smo social se 
impide el cambio 
social. 
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Individuo Subgrupos Cultura 

imP.ide: 
Estimulación 
cesiva. 
Ansiedad. 

Incrementa la Impide el 
ex· responsabili- desarrollo 

dad. cultural. 

Apatía. 

R;epliegue sobre la 
Vida pnvada. 

Debilita el espíritu 
crítico. 

3.· Funciones de la comunicación masiva: 
Transmisión cultural. 

Funciones Incrementa la co
(mani.fiestas besión social: 
y latentes) Amplia la base de 

normas comunes, 
experiencias, etc. 

Continúa el proce
sode socialiiación: 
Llega a los adultos 
dewués incluso de 
haber abandonado 
instituciones tales 
como la escuela. 

Favorece, la inte- Amplía el poder: Estandariza. 
gración: Otro agente P.ara Mantiene el 
Exposición a nor- lasoc1alización. concenso 
mas comunes cultural 

Altera la idiosin
cracia. 

Disfunciones Aumenta la masifi- Despersonaliza los 
(manifiestas cación en la sacie- actos de socializa. 
y latentes) dad. ción. 

Reduce la 
variedad de 
1 a s 
subculturas. 



4.· fW1Cioncs de la Comunicación Masiva: 
Eotrctcnimicnto. 

======§~=====~~~=====~~2====~~~== Fundoncs(mani· Ocio de las masas. 
tiestas y latentes) 

Ocio. 

Disfunciones Distracalpúblico: lncrcmcntalapasividad 
(maniliC$1aSy Ja. Obstaculiza la ao:ión so- Degrada las exigencias y 
ten tes) cial. gustos. 

Pcmútc la evasión. 

Amplia el poder: 
Controlsobrcotra;lica 
de la vida. 

O.grada los , ... 
lores estéticos 
•cultura-popu· 
lar" 
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De tal manera que el cuadro representa las funciones y efectos que 

desde el punto de vista de las teorías estructurales y funcionalistas, atribuyen a los 

medios de comunicación. 

b.5.- Teorías de los efectos. 

MC. Quail, nos dice: que a pesar de la "enorme atención prestada 

a los efectos de los medios de comunicación no existe un cuerpo unificado de 

Teoría del efecto ... "Jt cada nuevo planteamiento tiende a generar sus propias 

espectativas, sin embargo, es muy importante el estudio de las diversas teorías del 

efecto, por que muchas de ellas " ... se basan en buena medida en el supuesto que 

detenninados tipos de efectos se repiten con regularidad de manera predecible y 

basta cierto punto demostrable".'2 

Como en muchas otras disciplinas, en el estudio de las teorías que 

nos ocupan, otras materias científicas, han contribuido en forma multidisciplinaria 

como es el caso de la sociología que ha aportado las hipótesis generales para el 

JI_ Me Quail, Denis.- lnlrodoo:ión a la Teoría de la Comunicación de M=l.· Editorial Paidos.· MCxico 1990.· 
pág..80 

Jl. Me Quail, Dcnis.· lnlrodua:i6n a la Teoría de la Comunicación de M=s.· Editorial Paidos.• MCxico 1990.-
w pág.80 
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estudio de los efectos y la psicología que ha brindado los modelos de aprendizaje 

y de cambio de actitud, etc. 

MC. Quail, hace una gran división de la teoria de los efectos, 

división que servirá para comprender de manera más sencilla el punto de análisis, 

ésta incluye: 

a).- Los enfoques que ponen el acento en la fuente, que para los 

propósitos de este trabajo no será estudiado. 

b).- Los enfoques que se refieren al contenido del mensaje. Este 

punto tiene estrecha relación con los efectos en los receptores de manera que 

aparecerá a lo largo de la exposición. 

c).- Enfoque que se ubica desde la perspectiva de los receptores o 

audiencia, consumidores activos de los medios de comunicación; (Enfoque que 

será la questión ha desarrollar). 

Como la audiencia que nos interesa analizar es la infantil, es 

pertinente plasmar algunas referencias que MC. Quail ha emitido al respecto. 

" ... Los factores que se repiten con mayor constancia apuntan a la 

edad y a la clase social (o bien a los ingresos y el nivel educativo), puesto que 

ambos casos determinan la disponibilidad de tiempo libre y de dinero para utilizar 

los medios de comunicación. La edad influye en la disponibilidad y la elección del 

contenido. As! mientras somos pequeños, estamos confinados más o menos a la 

gama de medios Je comwticación que elige la familia y vemos más televisión"." 

ll. Me Quall, Dcnis.· In11oducci6n a Ja Tcoria de la Comunicación de Masas.· Editorial Paidos.· México 1990.· 
pág.m. 
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Lo anterior quiere decir que efectivamente la mayor audiencia que 

tiene la televisión como medio de comunicación domestica son los niños y las 

mujeres (madres), y deben de disponer de cierto tiempo libre o tal vez no tan 

libre, distrayendo sus labores escolares para ver televisión. 

Otro punto interesante respecto a los, medios de comunicación por 

lo que se refiere a la audiencia infantil, es el efecto socializante que se le atribuye. 

", .. Que los medios de comunicación desempeñan un papel en la 

temprana socialización de los niños y en la socialización a largo plazo de los 

adultos, es algo que se acepta en general..."" 

La tesis de que los medios de comunicación socializan o no 

socializan, implica que la socialización sea concebida como ,la enscilanza de los 

valores y nonnas establecidas mediante el premio o el castigo simbólicos de las 

distintas clases de comportamiento. Así los medios de comunicación ofrecen 

constantemente cuadros de la vida y modelos de comportamiento antes de que 

ocu:ra la auténtica experiencia. 

"Los est~dios sobre el uso de los medios de comunicación por los 

niños (por ejemplo, Wolfe y Fisken, 1949; Himmelweit y otros; 1958 Brown, 

1976; Noble 1975), confirman que los niños propenden a encontrar lecciones 

sobre la vida y a conectarlas con su propia experiencia. Los estudios de 

contenido también llaman la atención sobre la sistemática presentación de 

imágenes de la vida social que pueden pesar mucho en la confonnación de las 

expectativas y aspiraciones de los niños"." 

l.C .. Me Quail, Denis.· Introducción a la Tcoria de la Comunicación de Masas.· Editorial Paidos ... Mé:<ico 1990.
pág. 249. 

l> - ldem.- pág. 250. 
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Por lo tanto no hay duda de que los medios de comunicación 

masiva tienen un efecto socializador en los niños, aunque sea de manera indirecta, 

por que no podemos alterar la escala de agentes potenciales de socialización 

como son los padres, los maestros y demás influencias del medio social. 

También son importantes las teorías de la modelación y 

aislamiento que se refiere a la televisión y a la audiencia infantil. 

"Entre las teorías del efecto de los medios de comunicación a largo 

plazo, hay que conceder un lugar destacado a la hipótesis de la modelación de 

Ge1bner (1973) que sostiene que entre todos los medios de comunicación 

modernos, la televisión ocupa un lugar tan central en la vida diaria que domina 

nuestro "ambiente simbólico", sustituyendo sus mensajes sobre la realidad y la 

experiencia personal y demás fonnas d.e conocer el mundo. El mensaje de la 

televisión, desde su punto de vista, es caracteristico y se desvía con respecto a la 

"realidad" en varios aspectos esenciales, pero la constante exposición conduce a 

adoptarlos como opinión consensual de la sociedad". '6 

Las principales pruebas de la teoría de la modelación proceden de 

los análisis sistemá~cos de contendido de la televisión estadounidense (en nuestro 

pafs desafortunadamente no hay infonnación disponible al respecto); análi5is que 

fueron realizados a lo largo de los aílos y que demuestran distorsiones reiteradas 

de la realidad en relación con la familia, el trabajo y los roles de envejecimiento, 

la muerte, la agonía, la enseñanza, la violencia y los delitos; la propagación y 

adopción de esta" visión televisa", es en esencia el proceso de modelación. 
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La segunda fuente de pruebas en apoyo a la teoría de "mode

lación" proviene de las encuestas de opinión y actitud que respaldan et punto de 

vista de que una gran exposición a la televisión, lleva emparejada la concepción 

del mundo de acuerdo a corno la percibe del mensaje televiso. 

La teoría del aislamiento social, pone especial atención acerca de 

los potenciales efectos aislantes que el uso de los medios de comunicación 

produce entre los niños y los jóvenes. 

Esta preocupación se ha manifestado sobre todo en fonna de 

inquietud por el uso, "excesivo" o " adictivo" de los medios de comunicación, en 

especial la televisión. 

La intensa concentración en los medios de comunicación 

especialmente, cuando se esta solo ha sido interpretada como una forma de auto 

aislamiento, incluso de alienación como una huida de la realidad 

Me. Quail manifiesta al respecto que " el uso muy intenso de los 

medios de comunicación, (especialmente por lo que se refiere a los niños y 

jóvenes), compite con la interacción social nonnal, en cuanto al tiempo que se 

dedica a cada cosa"." 

Para González Alonso, tos efectos más comunes son : 

1) Efectos de conversión que esta íntimamente ligado al de 

personalidad ambos son elementos de cambio en las opiniones y creencias del 

l7 - Me Quail, O.nis.- lntrodua:ión a la Trona de la Comunicación de Masas.- Editorial Paidos.- Ml'<ico 1990.· 
pág. 197, 
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público; se presentan sobre todo en aspectos consumistas y poÚticos, cuando se 

trata de guiar a los auditorios hacia objetivos predeterminados. 

De acuerdo a lo anterior se produce el fenómeno de la conversión, 

cuando algunos individuos repiten los argumentos de una comunicación con la 

que inicialmente no estaban de acuerdo y que por lo general ternúnan 

aceptando. 

2) La evasión.- Este es uno de los efectos que más se repite y se 

ejemplifica con el espectador que recurre a la televisión, al cine o a la radio, para 

olvidarse de sus problemas cotidianos. 

La evasión nos explica González Alonso, ofrece o intenta ofrecer 

un alivio para las realidades monótonas o desagradables de la vida. Sus funciones 

son : la distracción, la relajación y el olvido de inquietudes. 

"La evasión que es puramente imaginativa se presenta cuando 

estimula ya sea en forma positiva o negativa, la imaginación de un público a 

través de los contenidos de algún medio masivo de comunicación".l• 

Carlos González Alonso, añade además que la evasión puede 

presentarse como un desahogo emocional, una reafirmación social, etc.; luego 

entonces el nifto o el joven se reafmna socialmente entre sus anúgos o su entorno 

social a través de los medios masivos de comunicación como podria ser el caso 

de unificarse respecto a determinado héroe o programa televisivo. 

3) Efecto de la frustración. Este efecto según González Alonso se 

presenta en muchos aspectos no solo los relacionados con los medios de 

ll • Gonzilez Alon.so, Carlos.- Principios BA.sicos de Comunic:ición.- Et!. Trillas.- México, 1990.- pág. 29. 
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comunicación. "La frustración es un sentinúento de insatisfacción, de fracaso que 

corresponde a la presencia de algún obstáculo que impide la realización de algún 

deseo o necesidad ya sea de tipo material, social o psicológico"." 

Así por ejemplo, el programa denominado "Carrusel de Ía 

Américas" se presenta de manera ostentosa, el poder adquisitivo de los personajes 

creando una imagen falsa de una escuela de clase media. 

De tal suerte que, efectivamente las imágenes que reciben los 

niños o jóvenes (según el caso), podrían desencadenar un efecto frustrante en los 

mismos, ya que jamás poseerían una computadora o un automóvil para su uso 

personal y mucho menos un nivel de vida como el que se presenta. 

4) Respecto al efecto de manipulación, González Alonso nos dice 

que: " La manipulación es el propósito de ganar un público hacia la adopción de 

conductas y actitude~ predeterminadas. Es una resultante de la operación por 

medio de la cual se orientan y cambian las opiniones, creencias o compor

tanúentos de los públicos a través de un dirigente político o social o de la 

influencia de un medio masivo de comunicación".'° Esta mruúpulación se da de 

manera inconsciente entre el público que la recibe. 

Sobre este efecto podemos decir muchas cosas ante la evidente 

manipulación que se da entre los niños y jóvenes de todos los extratos sociales, 

no solo los de clase media; basta con lijar nuestra atención en la forma de vestir, 

de actuar, de peinarse y hasta de hablar, de los jóvenes, que en la mayoría de los 

casos imitan a algún personaje de la televisión, o a algún cantante o deportista, 

etc. Adoptan maneras o actitudes aprendidas en los programas que observan o 

l9 - ldcm.-pág. JO 
40 • Gonzálcz Aloll50, Carlos.· Priocipios Bisiros de Comunicación.· Ed. Trillas.- Mexiro, 1990.· pág. 29. 
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en los comerciales de los productos que se anuncian como: "clearasil", "Jeans 

Levis" "Coca-Cola", "Pepsivasos", "Cajita Me. Donalds", etc., que siempre han 

sido inventados, promovidos o descubiertos por los medios masivos como la 

televisión. 

S) El efecto de estimulación, según Gonziílez Alonso, " Es el 

conjunto de factores psicológicos que empujan inconscientemente al ser humano 

a un detenninado género de reacciones y de objetivos prefijados a través de la 

estimulación de sus deseos y capacidades"." Pero para que esta "motivación" sea 

considerada como tal, necesariamente debe contemplarse desde el punto de vista 

del positivismo, es decir, que la motivación aporte algún provecho o beneficio a la 

persona que la recibe, o a su entorno social. 

6) El efecto narcotizante, se presenta como una disfunsión que se 

produce cuando uno o varios individuos se transforman en receptores pasivos de 

los mensajes, sin percatarse de su entorno y sin tomar conciencia de ello. 

7) También este autor menciona a la socialización como uno de los 

efectos de los medios masivos de comunicación. 

· "Por socialización entendemos el proceso de indole psicológico 

que dura toda la vida, durante el cuál el individuo va incorporando normas, 

valores y pautas de comportamiento sociales. En nuestra sociedad moderna, los 

medios masivos de comunicación son un agente de socialización muy importante, 

la televisión, las películas y las lústorietas constituyen elementos básicos de 

socialización sobre todo para los niños y los jóvenes" .•1 

41 • ldcm.· ¡>Ag. 30. 
o - ldcm.- pág. 30. 
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8) El último efecto considerado por González Alonso, es el de la 

identificación que es: 

"La tendencia a obtener o asimilar los rasgos distintivos de otro 

individuo, Hder o grupo social. En el ámbito de la publicidad es un elemento para 

conseguir una cierta o total identificación del conswnidor con el producto 

anunciado. Lo mismo resulta con los programas de televisión o de cualquier otro 

medio de comunicación"." 

Dicho efecto, lo podemos ubicar tanto en los niños como en Jos 

jóvenes, indiscutiblemente en muchos casos, se quieren identificar con el 

personaje que ven y admiran por televisión. 

Consideramos importante mencionar las teorias normativas del 

papel de los medio de comunicación de masas en la sociedad. 

Las teorias normativas básicamente, exponen ideas sobre cómo 

deben o cabe esperar que operen los medios de comunicación dentro del conjunto 

de circunstancias y valores imperantes de una sociedad determinada. Cada clase 

de sistema político incluso cada sociedad, tiene su propia teoria particular de los 

medios masivos de comunicación. 

De estas teorias se desprenden inicialmente dos hipótesis: 

a) La teoria autoritaria que específica la censura previa y el castigo 

a las desviaciones con respecto a las orientaciones asignadas desde fuera que 

afectan de manera especial a las cuestiones políticas o ideológicas. 

O • ldcm.· pág. JI. 
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La manera en que se manifiesta la teoría autoritaria es muy diversa 

e incluye: la legislación, el control directo del estado sobre la producción, los 

código de conducta obligatorios, la utilización de impuestos y otras sanciones 

económicas; el control de la importación de medios de comunicación extranjeros; 

y el privilegio gubernamental de designar la dirección. 

b) La teoría de la libertad de prensa.- Esta teoría considera a la 

lib.ertad de prensa como un elemento esencial de la sociedad libre y racional. 

Según tal teoría se permite la expresión y hace posible que la "sociedad" conozca 

cuáles son las aspiraciones de sus miembros. La verdad, el bienestar y la libertad 

deben ir juntos y el control de la prensa sólo conoce, en última instancia, a la 

irracionalidad, o a la represión aún cuando pueda parecer justo a corto plazo. 

De esta manera, la libertad de prensa, se identifica con la 

propiedad privada de los medios de comunicación y con el mercado libre de 

intervencionismo. 

Otra teoría es la de la responsabilidad social; ésta, ha intentado 

reconciliar tres principios algo divergentes: el de la libertad y elección individual; 

el de la libertad y los medios de comunicación; y el de los deberes de los medios 

de comunicación con la sociedad. 

Para los autores que sostienen tal teoría, la propiedad y el control 

de los medios debe concebirse como una especie de servicio público y no como 

un privilegio, dando origen a dos posturas: 
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1) La creación de instituciones públicas, pero independientes, 

encargadas de dirigir la radiodifusión, esta creación amplía el campo de acción y 

el peso político de la nación de responsabilidad social. 

2) Una mayor profesionalización con objeto de conseguir mejores 

niveles técnicos a la vez que se mantienen la autorregulación de los medios de 

comunicación. 

Entre las diversas medidas que propone esta teoría están los 

sistemas de intervención legal y fiscal encaminadas a lograr objetivos sociales o 

bien a limitar los efectos de las presiones y tendencias del mercado, que han 

adoptado distintas formas: códigos o estatutos que protegen la libertad editorial y 

periodística. 

Me. Quail nos explica que los controles de aspecto normativo, se 

aplican antes que nada, a determinadas clases de contenido, favoreciendo los 

informativos, educativos y moralizantcs en detrimento de los de entretenimiento, 

los inmorales y poco culturales. 

Una consecuencia de lo anterior, es que los juicios se proyectan 

sobre los medios de comunicación, como son la televisión y el cine, reciben 

menor valoración que los periódicos y los libros. 

La gente expresa sus quejas de los medios de comunicación y 

también los valora. Las apreciaciones positivas superan a las críticas, pero lo que 

importa ahora es que las audiencias consideren que es asunto sobre el que deben 

tener opinión: la actuación de los medios de comunicación es un tema de opinión 

pública. 
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Las audiencias según Me. Quail; "aspiran a ser infonnadas y 

entretenidas con adecuación a ciertas nonnas del buen gusto y la moralidad, así 

como algo de patriotismo y otros valores" .... 

Los comentarios anteriores, nos hacen recordar que los medios de 

comunicación de masas (en el caso concreto de este trabajo, la televisión); no 

debe estar por encima de juicios nonnativos, cualquiera que sea el plano desde el 

cual se juzgue; familiar, grupal, local, nacional e incluso internacional. 

A través del desarrollo de la publicidad como instrumento de la 

clase dominante, para crear necesidades, imponer modas y la propaganda política, 

en su calidad de mecanismo manipulador de las masas, se implantan patrones 

ideológicos. Estos patrones tienden a transfonnar a los seres humanos en objetos 

de conswno y a los objetos de consumo en fuerza y valores humanos. Endiosa la 

mercancia y cosifica las relaciones los hombres y al hombre mismo. 

Los anuncios publicitarios para los que su meta es vender 

mercancias, tienen que vender sentimientos y cualidades que atribuyen al 

producto, como una manera de cosificar los sentimientos, las relaciones y los 

valores humanos. 

De esta forma adquirir un status quiere decir: poseer un 

determinado tipo de auto, un determinado tipo de televisor, un determinado tipo 

de casa, con un determinado tipo de piscina; pero al mismo tiempo cada una de 

las mercancías consumidas se convierten en símbolo de la situación social. 

"".Me Quail, Denl•· lnlIQdU<ci6n a la Tcoria de la Comunicación de Mls.u.· Editorial Paidos.· Mé.xico 1990.
pág. 200. 
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"Las imágenes de las cuales son portadores los anuncios 

publicitarios encarnan el proyecto politice de la clase dominante para los 

explotados: todos son iguales ante el consumo, no existen diferencias sociales; el 

dinero es el fetiche que borra todas estas diferencias y se convierte en 

intermediario para la realización de los deseos previamente condicionados por la 

publicidad'"' 

Efectivamente la televisión es un medio de comunicación de 

masas, en el que de manera institucionalizada se emiten muy diversos mensajes en 

fonna pública, perfectamente planeados y dirigidos a grandes auditorios 

heterogéneos y de muy diversos niveles sociales y culturales, es decir para las 

masas. 

Una de las características que podemos distinguir en la televisión 

mexicana es, que pertenece a una élite, es decir a un grupo de clase 

económicamente dominante y muy reducido, afirmación que confinnaremos 

cuando entremos a estudiar la televisión desde su creación en México y como se 

ha desarrollado. 

La televisión también establece la industria cultural, ya que a 

través de sus diferentes canales de transmisión va formando lineamientos de 

opinión y cultura aunque desafortunadamente no sea de la mejor calidad como se 

verá cuando analicemos el contenido de la mayoría de los programas que proyecta 

el televisor. 

En la televisión nacional, no todo es negativo, pero por lo que se 

refiere a los pro gramas infantiles realmente no hay un contenido, ni social y 

mucho menos cultural. 

" ·Módulo 11.· Comunicación.· Material Didáctiro ENEP.· Zaragoza, México 1985.· pág. 119. 
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Desde luego no pretendemos que la televisión se convierta en wia 

clase escolar, o en una materia más, pero si bien vale la pena analizar el contenido 

de los programas que la televisión comercial transmite, para poder darnos 

realmente cuenta de la calidad de éstos y cuestionamos ¿si efectivamente ver 

televisión sólo signifique perder inútilmente el tiempo? porque bien puede ser un 

excelente veWculo de información y entretenimiento, que también nos brinde una 

experiencia positiva al observarla. 

Indudablemente la televisión desempeña un importante papel como 

sistema de conexiones que propicia la interacción social, pero en el caso concreto 

de los niños y jóvenes, consideramos que tal función no siempre logra resultados 

buenos. 

Ahora bien, de acuerdo con las ideas funcionalistas, creemos 

firmemente que toda la actividad que los medios de comunicación despliegan, y 

concretamente la televisión por su gran alcance, de auditorio, deben estar 

encaminados a propiciar un servicio social y no solamente como un producto 

comercial que se rige por la ley de la oferta y la demanda, en una innegable y total 

libertad, sin que aporte realmente ningún beneficio a sus espectadores. 

Una de las funciones que consideramos muy importantes por sus 

posibles efectos es la que se refiere a la transmisión de la herencia cultural, 

función que afecta directamente a los espectadores más jóvenes. 

Si nos detenemos a observar la mayoría de los programas que 

transmite la televisión comercial en el Distrito Federal, para su público infantil, 

nos percataremos que la programación está basada en series de caricaturas 

americanas que di.ficilmente pueden aportar algún contenido cultural.que carecen 

ya no de carácter cultural sino hasta de lógica. 
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Cabe hacemos la pregunta ¿Que herencia cultural podrán adquirir 

los niños de "Las tortugas ninjas", de los "Robotecbs", de los "Robocops", de los 

"Bobobobs" o de los "Tinny toons", etc.? 

No es dificil percatamos que efectivamente, la televisión es 

propiciadora del cambio social si recordamos que tan sólo a unas décadas de 

distancias, la forma de pensar, la forma de alimentarse, la formación o 

consolidación de diversas capas sociales más definidas (clase media), se aceleró 

en los últimos 30 ó 40 años que coinciden con la introducción de la televisión en 

nuestro país. 

La preocupación principal para analizar los posibles efectos que en 

un momento dado pueden ser consecuencia de la infonnación o exposición que 

reciben los niños y los jóvenes a través de los programas que se ofrecen como un 

mero entretenimiento, es precisamente que en la actualidad este medio de 

comunicación que podría ser excelente auxiliar en el proceso socializante de los 

niños y jóvenes, sólo es un medio de perder el tiempo, o en el peor de los casos 

para inducir roles de violencia o pérdida de valores como ejemplo de ello 

podemos mencionar a los "Comandos heroicos y a los Simpsons". 

En algunos hogares se establece como medida nomiativa la 

regulación del tiempo que los nüios pueden emplear en ver televisión; sin 

embargo, el tiempo de exposición es menos relevante por que el problema está 

realmente en los contenidos o mensajes que se les ofrece, ya que no aportan 

ningún beneficio positivo, más bien negativo; repercutiendo en una imagen falsa 

de 1 entorno social de los espectadores. 

Por otro lado la clase media, promedio y media baja, que 

representa el grueso de la población en el Distrito Federal, en la mayoria de las 
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ocasiones están tan ocupadas en solucionar sus necesidades elementales como la 

alimentación y vivienda, que no consideran importante limitar a nivel familiar el 

uso de la televisión; en tales condiciones, muchos de los niños y jóvenes, realizan 

el acto de contemplación, sin la orientación de sus padres, en el mejor de los 

casos, lo hace en compañia de sus hennanos (cuando no totalmente solos), lo que 

origina que los citados espectadores queden expuestos a una serie de mensajes 

negativos; la mayoría de violencia percibiendo de esta fonna una influencia 

nociva de los programas televisivos. Por otra parte, no creemos necesario 

remarcar que las clases más desprotegidas, ponen menos atención en este renglón. 

Luego entonces, en realidad no es solo cuestión de reglamentar el 

uso de la televisión en el seno familiar, sino se trata de buscar medidas apropiadas 

para lograr que los productos televisivos que se ofrecen a los nifios y jóvenes, 

tengan una cierta calidad, que exalten valores y que efectiva.mente cumplan con 

una función social positiva, pero esto, sólo se logrará estableciendo mecanismos 

legales mediante los cuales se fije un cierto control de calidad en el contenido de 

los programas infantiles que ofrecen las estaciones televisivas para ser 

transmitidos. 

4.- LA TELEV!SlON 

Es el más moderno de los medios de comunicación, a tenido un 

desarrollo muy rápido. La tecnología trabajó arduamente para que los primeros 

receptores llegaran al público, así entre 1928 y 1935, se efectuaron las primeras 

transmisiones en Estados Unidos. 

Desde las primeras transmisiones, los productores insistieron en el 

hecho de que la televisión aspiraba a convertirse en un medio capaz de contener a 

todas las artes y a los medios anterionnente establecidos. 
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El aparato receptor de la televisión, desde un principio, se integró 

dentro del seno doméstico, formando parte del mobiliario, así como de Jos 

utensilios de la vida diaria, de ahí su gran poder de persuasión y penetración; lo 

que no habían logrado nunca de manera tan abrumadora, los otros medios. 

a) ANTECEDENTES 

Por lo que se refiere a la televisión en México, aunque si bien es 

cierto que en nuestro país, se introdujo la televisión en los años cuarentas, sus 

historia real se desarrolla con las primeras transmisiones efectuadas durante el 

gobierno del presidente Miguel Alemán. Más aún, la base de la industria de la 

tele visión se finca en la industria de la radiodifusión. 

Desde los años veintes y durante la época de 1941 a 1950, la 

radio abarcó un muy extenso mercado para los programas radiofónicos elaborados 

en México, recordemos su lema de identificación "La Voz de América Latina 

desde México". 

Las cadenas, así constituyeron en los años cuarentas un dispositivo 

económico-político que contribuyó enormemente al proceso de concentración de 

capital (aumento de la magnitud de los capitales en número reducido de 

empresarios) y de centralización de capital (aumento de un capital por la 

incorporación a el de varios capitales más pequeños) en la industria de la 

racfodifusión y con5olidó el predominio y la dirección política de un grupo muy 

reducido de radiodifusores sobre el conjunto de esta industria. 

De esta manera, una vez teniendo prácticamente bajo su control la 

parte fundamental del sistema de radio en el país, el esfuerzo político y 

económico de los radiodifusores se dirigió hacia el objetivo de ejercer dominio en 

los nuevos campos que el desarrollo tecnológico ofrecía: la radio en frecuencia 
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modulada y la televisión. Ambas según los industriales radiofónicos debían estar 

"reservados para la empresa privada". 

"En efecto, ya desde fines de la década de los cuarenta, Jos 

sectores interesados en que la "iniciativa privada " condujera el desarrollo de la 

radio en frecuencia modulada (F.M.) y de la televisión comenzaron a realizar en la 

prensa una carnpai1a para convencer a las autoridades de que ambos inventos 

fueran puestos en manos del capital privado, ... el Gobierno debe estimular el 

esfuerzo privado, constructor de la potente industria mexicana. Porque aunque 

hemos elogiado el deseo de la Secretaría de Comunicaciones de ir mejorando , día 

tras día, el nivel educativo de la radio mexicana, creemos que es deber del 

Gobierno el contribuir al progreso incesante de nuestro radio facilitando con su 

ayuda a la iniciativa privada, la creación del clima favorable a la radio comercial, 

y también a la F.M. y a la te)e\isión que aunque tengan actualmente un radio de 

acción limitado, serán en un futuro no lejano, unas potentes industrias a las que, 

hoy, hay que estimular para que el país no sufra un lamentable retraso en relación 

con otras naciones" ... 

Tenninada la segunda guerra mundial, en los Estados Unidos 

comienza a expanderse la televisión con la misma rapidez que la radio al ténnino 

de la primera. La televisión de hecho, había surgido desde el principio de los 

cuarentas y se encontraba ya aprobada por la Comisión Federal de 

Comunicaciones de los Estados Unidos; sin embargo, el conflicto mundial obliga 

al gobierno a solicitar la ayuda de las industrias que operaban en el campo de las 

comunicaciones. 

46 ·Mejía Barquera. Femando.· La lndusufa de la Radio y la TclC\isión.· Fundación.· Manuel Bucndia.· 
México, 1990.-pág. IJS 
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En México, el surgimiento de la televisión coincide con una etapa 

de agudización de la dependencia económica de nuestro país, respecto de Estados 

Unidos, tanto en la radio primero, como en la televisión después, desde la 

infraestructura televisiva como hasta el sostenimiento cotidiano de la industria, a 

través de los anuncios (de los patrocinadores de empresas transnacionales como 

Ford, entre otras), que son la fuente principal de allegarse recursos. 

De acuerdo con el libro Televisa El Quinto Poder, "para el año de 

1934 el ingeniero Guillenno González Cainarena, (nacido en 1917), comienza a 

realizar ayudado por las actrices de radio Emma Telmo y Rila Rey, programas 

experimentales de televisión, con equipo construido por el propio González 

Camarena. 

En 1935 el presidente Lázaro Cárdenas en apoyo a los 

experimentos de González Camarena dispone que faciliten a éste los estudios de 

la radio difusora XEFO del Partido Nacional Revolucionario. Esta emisora trae a 

México en 1935 un equipo de televisión."" 

Por cierto que, para Jorge Mejia Prieto ubica esta fecha como el 

inicio de la televisión comercial en México, según lo expone en su libro" Historia 

de la Radio y la Televisión en México". 

"Prácticainente los intentos para crear la tele\isión mexicana se 

iniciaron en el año de. 1935, con los experimentos llevados acabo por la 

desaparecida radiodifusora del antecesor inmediato del PRJ, el Partido 

revolucionario Mexicano, X.E.F.O. en onda larga y X.E.U.Z. en onda corta"." 

H -Mcjia, Barquera Femando.- Tclc\isJ el Quin10 Poder.· Editorial Cla\·cs l.Jtinrorncric::mos · MC.·tko, 1990.· 
pig 20. 
" • Mejia Prieto Jorge.· Historia de la Radio y Ja Televisión.· Editorial Colmenares.· Ml<ico. 1972.· pig. 176 
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"En 1944 hasta 1949, los gobiernos de Manuel Avila Camacho y 

Miguel Alemán Valdés respectivamente reciben numerosas solicitudes de 

concesión para operar comercialmente canales de televisión por parte de diversos 

empresario mexicanos y extranjeros"." 

En año de 1945, González Camarena hace una demostración de la 

primera cámara de televisión hecha en México, ayudado por Gerardo Fausto 

Méndez y Méndez y por Felipe Pescador. 

Lo anterior quiere decir, que los experimentos técnicos de sonido, 

tienen éxito en la proyección de imágenes un año antes de que Miguel Alemán 

Valdés asuma la presidencia de la República Mexicana. 

El gobierno de Miguel Alemán fue decisivo para el crecimiento y 

consolidación de la industria de radio y televisión. El nuevo invento electrónico 

contó con el apoyo e interés personal del jefe de la nación. En ese sexenio cuando 

el país admira por primera vez un programa de televisión, cuyo contenido versa 

sobre logros del gobierno. 

El 7 de septiembre de 1946, se inauguró la estación experimental 

de tele\isión X.H.G.G., en las calles de Havre No. 74 Ciudad de México. La 

recepción de video, se realizó en el domicilio social de la Liga Mexicana de Radio 

Experimentadores, situado en Lucerna esquina Bucareli; es decir, a unas cuantas 

cuadras de distancia. 

En 1946, se construye Televisión Asociada, organización que 

agrupa a los principales propietarios de estaciones radiodifusoras en 

Latinoamérica. El objetivo de esta organización es constituir un frente continental 

49 .. MejiJ. S.uqucr.i Fcm:tndo.· Televisa el Quinlo Poder.- Editorial Cla\·cs l.Jtinoamcric.1nos ... Méx.ico. 1990.
pág. 21. 



que aglutine a los empresarios de la radiodifusión para presionar con mayor fuerza 

a los gobiernos Latinoamericanos con el fin de que éstos acepten que la televisión 

tenga un uso comercial. 

Como dirigentes de esta agrupación estaban Emilio Azcárraga 

Vidaurreta, de México, (presidente); Clemente Serna Martínez, de México 

(vicepresidente); Goar Mestre, de Cuba (secretario); y Raúl Fontaine de Uruguay 

(tesorero). 

" Para la X.H.T. V., que en 1950 inició sus transmisiones con la del 

mensaje presidencial del 1 o. de septiembre, que sin duda muy venturoso celebrar 

su primer aniversario con la del mismo acontecimiento en 1951. Un año de 

trabajo febril, de experiencias y adiestramiento rindió el fruto de que pudiera 

presentar en la ocasión un verdadero documental, y de que probara, sobre la 

marcha de un suceso así de importante, las riquísimas, infinitas perspectivas de 

interés, información y comunicación, de que está dotada la televisión como 

instrumento al servicio del pueblo" .. '° 

Durante 1948, las instalaciones que se habían empezado el 18 de 

septiembre de 1943, con el objeto de instalar (en un área de 56 metros de frente y 

110 de fondo), "La Ciudad del Radio", es decir Ja construcción del edificio 

denominado Radiópolis; cambia del proyecto original de producción y transmisión 

de radio a el proyecto Televicentro, esto quiere decir que ahora cambiaba a 

producción y transmisión de programas de televisión. 

En el año de 1949, el Secretario de Comunicaciones y Obras 

Públicas, Agustín García López, declara a la prensa que "el Gobierno hará uso de 

lO • Mejla Priclo Jorge.· Historia de la Rodio y la Televisión.· Editorial Colmc:nares.· MC.xico. 1972.· p;\g. ISO. 
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la televisión con fines sociales y culturales al tiempo que reconoce que será 

motivo de explotación comercial por parte de particulares".ll 

Como ya lo hemos mencionado, era tanta la presión y ansiedad de 

los posibles empresarios de televisión, que aún antes de que el gobierno se 

pronunciara hacia la adopción de un sistema u otro de televisión para México, el 

edificio que originalmente albergaría "Radiópolis" fue sustituido por instalaciones 

para operar como estación de televisión. 

Es decir, los "pioneros de la televisión", estaban preparadisimos 

para entrar en acción, el único impedimento era que la Secretaria de 

Comunicaciones, no otorgaba las tan ansiadas concesiones. 

" Pero la televisión no se inicia aún por falta de concesión oficial 

que hace tiempo tenemos solicitada de la Secretaria de Comunicaciones. Tan 

pronto como aquella llegue, la industrialización será un hecho, como ahora lo es 

esta prueba de demostración pública de nuestra perfecta capacitación" .n 

Como resultado a las peticiones hechas por empresarios, durante 

el afio de 1949, se otorgó la primera concesión para operar comercialmente un 

programa de televisión. Esta se obsequia a la empresa Televisión de México,S.A . 

. cuyo propietario era el señor Romulo O'Farril, dueño también de "Novedades". 

Sus siglas: XlITV y se le asigna el canal cuatro. 

Al mismo tiempo que los empresarios de la radiodifusión 

solicitaban las concesiones para instalar una estación de televisión, requerían del 

gobierno de Miguel Alemán la formación de una comisión encargada de elaborar 

"· Mcjla Prieto lor~- HiJU>ria de la Radlo y la Tcl<>isión.· Editorial Colmcnam.· Mé.uco, 1972.· pág. 24. 
12 • BolcUn RJdlof6nlco !':o. 4,,. 16 de enero de 1948.· pág. 2 citado por Femando McjlaBarqucra.· La 
Industria de la Radio y Tclc\isión en México.· Fundación Manuel Bucndla.· México, 1991.· pág. 145. 
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un reglamento para el funcionamiento de la televisión en México. Dicha comisión, 

tuvo como asesor técnico a el Jng. González Camarena. 

De tal suerte que, el 11 de Febrero de 1950, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el Decreto que fijaba las nonnas para la 

instalación y funcionamiento de estaciones radiodifusoras de televisión; al que 

tendrían que sujetarse los industriales de esta rama, decreto que será motivo de .. 
análisis en el capítulo referente a los estatutos legislativos sobre televisión. 

Aunque la concesión para operar canal 4, se otorgó en 1949; la 

estación comienza a operar con transmisiones de prueba; inaugurándose 

oficialmente el 31 de Agosto de 1950. 

Para el 21 de mayo de 1951, se inician las transmisiones regulares 

de la estación XEWTV canal dos concesionada a la empresa Televimex, S.A., 

propiedad del magnate de la radio Emilio Azcarraga Vidaurreta, dueño de las 

emisoras XEW y WEQ, y accionista mayoritario de la empresa radio programa de 

la empresa Radio Programas de México. 

El 18 de agosto de 1952, inicia actividades la tercera estación de 

televisión. en México, la XHGC canal cinco, concesionada al Jng. Guillenno 

González Camarena a través de la empresa Televisión González Camarena, S.A. 

Hasta ese momento fue el primer canal, que se ocupó de transmitir 

programas para niños; siendo principalmente las caricaturas el material que se 

transmitía para los pequeños, desde luego, importadas de Estados Unidos. 
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Otro punto interesante de resaltar es que las propias gentes de 

televisión hacen hincapié en que la televisión cumple una función social, y 

pretenden dejar a un lado su verdadera intención que es hacer del medio un buen 

negocio. 

" ... Rodeada de toda clase de comodidades, la familia podrá asistir 

a los más grandes e interesantes eventos de la vida política y social de la gran 

urbe ... Las noticias que conmueven al mundo llegarán con verismo, con una 

realidad jamas soñada antes ... Los más famosos astros del deporte jugarán para 

usted y los suyos ... Rutilantes estrellas del cine y del teatro actuarán en su propia 

sala".'J 

Lo cierto es que, las personas que habían logrado instalar en el 

seno de su hogar un aparato televisor, demostraban orgullosas a sus vecinos su 

adquisición que como ya lo mencionarnos, inicialmente solo ciertas clases 

sociales, pudieron adquirir un aparato televisor; " ... el costo de cada aparato era 

de aproximadamente de $4,000.00 precio que ciertamente no era muy accesible 

para los salarios de aquella época"" dejaban sus ventanas abiertas, propiciando 

con esto el fenómeno de los "espectadores de banqueta", e incluso dio 

oportunidad a que los audaces instalaran bancas de maderas en locales 

improvisados para ofrecer las funciones del televisor a cambio de una módica 

suma. 

Para el año de 1955, los concesionarios de los canales 2,' 4 y 5, 

constituyen Telesistema Mexicano, S. A., encargada de administrar y operar a las 

'3 - Mejía Prielo, lorge.-Hisioria de la Radio y la Televisión.· Edilorial Colmerwcs.- M~xico, 1972.- Pág. l8l. 
"·Mejía Ban¡uera, Femando.- La induslria de la Radio y la Televisión.- Fundación Manuel Buendia.- pág. 

ll9. 
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emisoras. Esta empresa se convierte en realidad en concesionaria, burlando de 

esta forma, lo establecido por el artículo 28 Constitucional en el sentido de no 

permitir las prácticas monopólicas en México, porque quienes continuaban siendo 

titulares de las concesiones eran Telesistema Mexicano, S.A., (canal 2), 

Televisión de México, S.A., (canal 4) y Televisión González Camarena, S.A. 

(canal 5). 

"ARTICULO 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan 

prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las 

exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes ... en 

general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o 

varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna 

clase social". 

La primera etapa de la historia de la televisión, se caracterizó por 

que el Estado redujo su participación a la de un administrador jurídico de la 

actividad, su actuación fue la de un mero regulador jurídico de la radiodifusión, 

que nunca cuestionó el contenido de su programación. 

De tal suerte que el desmesurado desarrollo de la televisión 

comercial que desde su inicio se dio, pretende ser mediatizado por el Estado, 

creando durante la década de los cincuentas, una estación de carácter cultural, 

dependiente del Instituto Politécnico Nacional, el canal 11. 

"El canal 11, empezó a funcionar el 15 de diciembre de 1958, con 

una señal sumamente débil, que se captaba con mucha dificultad, aún en el 

Distrito Federal y con un presupuesto muy limitado"." Aunque los inicios de este 

".Mejía Barquera, Femando.· La Industria de la Radio y la Televisión.· Fundación ~bnucl Buendia.· México 



canal füeron dificiles, desde sus primeras transmisiones, se distinguió por buscar 

una programación de carácter cultural y con un cierto sentido social. 

Por lo que se refiere a los programas infantiles; hasta la fecha, con 

carencias presupuestales inclusive, trata de mantener una programación con 

contenido, oponiéndose al carácter meramente comercial de los otros canales, 

teniendo que obtener en algunos casos, el material para sus transmisiones de 

embajadas, no obstante esto y teniendo que recurrir a las caricaturas como parte 

de su programación infantil, a procurado evitar transmitir aquéllas en las que se 

exalten cualidades violentas en sus personajes. 

El período de los años sesentas se caracteriza por el acelerado 

desarrollo de los sistemas de comunicación en México; se crean diversas 

empresas de programas para el consumo nacional, asi como para ser exportados a 

América Latina, claro que siempre con la intervención directa de Telesistema 

Mexicano. En 1966, comienzan las transmisiones de televisión a color; se 

concluyen los trabajos de la Red Nacional de Telecomunicaciones (1968), que 

incluye entre otras, la Red Federal de Microondas y la Estación Terrestre para 

Comunicaciones Especiales de Tulancingo (para envío y recepción de señales de 

satélite), haciendo posible la comunicación de México con otros países a través 

de los satélites (ÍNTELSAT III y IV). 

La televisión durante esta década como desde su inicio y ahora 

fortalecida por el gran desarrollo tecnológico de las comunicaciones se dedica a la 

venta de tiempo... a fin de servir de enlace entre los productores y los 

consumidores; es decir, como vehículos publicitarios, mientras que su 



programación, esto es, los mensajes que emiten van a ser instituidos bajo la forma 

de instrumentos noticiosos informativos de entretenimiento y diversión ... "•• 

Sin embargo los años sesentas, marcan un viraje gradual del 

gobierno mexicano en relación a la postura de "dejar hacer dejar pasar", que hasta 

entonces babia prevalecido para la radio y la televisión, publicando la Ley Federal 

de Radio y Televisión, en el Diario Oficial de la federación el 19 de enero de 

1960, que señala tímidamente la "función social de los medios de comunicación" 

y la necesidad de que éstos coadyuven a la superación integral del pueblo 

mexicano. 

En los años 1968-1969, el gobierno federal llevó a cabo uno de 

los más serios intentos de frenar la expansión monopólica y poder político e 

ideológico que los magnates de la industria de la radio y la televisión privadas, 

habían ejercido hasta entonces otorgando una nueva concesión a Televisión 

Independiente de México, perteneciente a la familia Garza Sada de Monterrey, 

integrantes del grupo Alfa de la citada Ciudad de Monterrey, pretendiendo 

romper con esta acción 18 años que para esa fecha se cumplían, de monopolio 

exclusivo de Telesistema Mexicano. 

"1 o. de septiembre, Comienza a funcionar, con la transmisión del 

IV informe de Gobierno del presidente Gustavo Diaz Ordaz, la estación XIITM, 

Canal 8. La concesión se otorga a la empresa Fomento de Televisión, S.A. DE 

C.V., filial de Televisión Independiente de México, empresa adscrita al poderoso 

grupo industrial Alfa de la Ciudad de Monterrey"." 

S6 .. Pércz Espino Efraín.- El Monopolio de: la Telc\isión en México (El Caso Televisa).- Rc\ista Mc.'(icana de 
Sociologfa Instituto de lm-csugac1oncs SociaJc:s.· U.N.A.M .• México.· Vol. 41, No. -'·· Octubrc·Dicicrnbrc, 
1979.- pág. 143. 

17 - Mejía Barquera. Fernando· La Industria de la Radio y la Televisión.- Fundación Manuel Bucndia.- Méxiw, 
1991.- pág. 29. 



· Es importante mencionar que durante el gobierno de Díaz Ordaz, 

se desarrollaron grandes movimientos sociales como el estudiantil popular del 68, 

en éste como muchos otros, la televisión jugó un papel muy importante, haciendo 

al el mismo tiempo, reflexionar seriamente al Estado sobre la función que como 

instituciones sociales habían desarrollado hasta entonces los medios electrónicos, 

esp~cialmente la televisión. 

Fue en ese momento histórico cuándo el gobierno hasta entonces 

sobreprotector del monopolio televisivo, se percató del profundo error histórico 

cometido al dejar crecer a un "gigante" con tanto poder político e ideológico, que 

se erigía a través de la televisión como una especie de conciencia ciudadana. 

"El poderío de difusión demostrado por los medios electrónicos 

(que son los de mayor alcance y cobertura), así como la reinterpretación 

ideológica del conflicto, fueron quizá los elementos relevantes que llevaron al 

Estado a percatarse de una realidad alarmante: para la difusión de su mensaje por 

radio, debía recurrir a un reducido grupo de concesionarios. En el caso de la 

Televisión, este poder de difusión se encontraba centralizado en la voluntad de 

sólo tres personas; ciertamente como cabeza visible de un reducido grupo 

económico y de presión (Emilio Azcarraga - Romulo O'Farril - Miguel 

Alemán)"." 

El 13 de diciembre de 1968, se publica en el Diario Oficial de la 

Federación, la "Ley que establece reformas y adiciones a las disposiciones 

relativas a diversos impuestos Federales". Esta ley establece el impuesto del 25% 

J1 .. Pércz Espino Efrain.• Los Moti\IOS de Tclc-.u.:i..· Cuadernos de Im·cstig::ición Social No. 22.· Instituto de 
ln•·cstigaciones S«:ialcs de b !JNMt- Mc:oco, 1991.-pág. 27. 



sobre facturación de todas las empresas ·concesionarias de bienes del dominio 

directo de la Nación, área en que está ubicada la televisión. 

También se designa a los concesionarios de las estaciones de radio 

y televisión como "Causantes solidarios" de este impuesto, como alternativa para 

cumplir con el mismo, el gobierno ofrece un subsidio total, siempre y cuando:" las 

empresas entregasen en fideicomiso irrevocable en Nacional Financiera el 49% de 

sus acciones y la imposición en los consejos de administración de un 

representante gubernamental con amplios poderes"59 

Ante esa disposición los propietarios de los canales comerciales 

manifiestan su franco descontento; considerando lesivas tales acciones para sus 

intereses e inician negociaciones con funcionarios del gobierno para tratar de 

eludirlas y como siempre ha ocurrido cuando el Estado intenta ejercer un mayor 

dominio, los industriales de radio y televisión actúan como grupo de presión y 

adapta sus reformas a los propósitos de la industria convirtiéndose en aliado de 

las mismas fuerzas a las que intentó limitar. 

Seis meses después de esta iniciativa, se emite un decreto que 

añade la opción de cubrir el impuesto mencionado en especie, poniendo a 

disposición del gobierno el° 12.5% del tiempo diario de su programación sin que 

éste pueda ser acumulable, cumpliendo la obligación, el concesionario con sólo 

poner dicho tiempo a disposición del Estado, esto quiere decir que el tiempo que 

no fuera utilizado, podria ser ocupado por el concesionario de acuerdo a sus 

intereses. 

" - Pérez Espino Efraln.· Los Moti\ os de TelC\isa.- El Proyecto Cultural de XEQ Canal 9.· Cuadernos de 
Investigación Social No. 22.- lnstitulo de Investigaciones Sociales de la UNAM.· Ml'<ico. 1991.· pág. 29. 
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"Asi nació el 12.5%.- Cuando Diaz Ordaz quiso cobrar mayores 

impuestos a las radiodifusoras y, de pasada ejercer mayor control en lo que 

· transmitlan, la respuesta fue que la Cámara de Radiodifusores en pleno fueron a 

ver al presidente para entregarle todas las concesiones y de pasada amenazarlo 

con represalias económicas por parte de sus clientes de publicidad. 

La amenaza era de tal magnitud que todo quedó en que los mismos 

radiodifusores propusieron que, en lugar de impuesto el gobierno tuviera derecho 

a transmitir sus propios programas y mensajes en el 12.5% de tiempo real de 

transmisión de cada estación". 60 

Cabe aclarar en este punto que el gobierno tenia derecho a 

transmitir sus propios programas pero no así a utilizar el personal y el equipo que 

seguia perteneciendo únicamente y exclusivamente a las televisaras. privadas. 

En las condiciones ya descritas el gobierno de Díaz Ordaz, además 

de la concesión ya comentada a canal 8, se otorga en ese mismo año de 1968, otra 

concesión a Francisco Aguirre para la explotación comercial de XHDF Canal 13, 

que constituiría la primera piedra para el desarrollo de la televisión estatal. 

El 15 de marzo de 1972, el gobierno adquiere Canal 13, que 

pertenecia a Corporación Mexicana de Radio y Televisión, con el propósito de 

transformar radicalmente la tele\isión y convertirla en un medio de comunicación 

social y cultural. 

60 •Romano, Sergio.· 'Radio, Te!C>isi6n ~ Enagenación en Mlxico'.· Rc1ista Mexicana de CienciJS Políticas y 
Sociales UNAM.· Mé.xico, 1976.· p:ip. 95 y 96. 
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En el mismo año de 1972, Telesistema Mexicano y Televisión 

Independiente de México se fusionan en "una sola entidad encargada de 

administrar los recursos que disponían ambas empresas: Televisión Vía Satélite, 

S.A., TELEVISA", empezando a operar el 8 de enero de 1973, con esta nueva 

alianza Televisa consolida nuevamente su poderío en la industria televisiva. 

Sin embargo, la fusión de las cadenas rivales Telesistema 

Mexicano (canales 2, 4, y 5) y Televisión Independiente de México (canal 8) en el 

Consorcio Televisa no terminó con la pugna que siempre existió desde 1969 

cuando el canal 8 inició sus transmisiones, fue más bien un "matrimonio de 

conveniencia" como respuesta a la creciente expansión del gobierno en la 

televisión:" En 1972 el grupo financiero paraestatal Somex compra canal 13: en 

1973, se anuncia que canal 13 tendría una red nacional que se iniciaría con una 

tclcvisora en Guadalajara" ." 

Con la fusión mencionada ocurrieron varios cambios a canal 8, 

primero, se convierte en canal 9 cambiando incluso de siglas y, después, es 

ofrecida por el grupo Telesistema Mexicano (Azcarraga-O"Farríl-Alemán) como 

ofrenda propiciatoria, al poder estatal, "convirtiéndolo en un autentico rehén de 

sus socios mayoritarios, siendo utilizado como mero instrumento para el pago del 

12.5% de tiempo fiscal"." 

Así las cosas el 25 de marzo de 1983, Televisa presenta a los 

medios de comunicación el nuevo proyecto del canal 8, que a partir del 4 de abril 

61 - Pércz Espino Efrain.- Los Moti•os de Televisa.- El Proyecto Cultural de XEQ Canal 9.- Cuadernos de 
Investigación Social No. 22 Instituto de Investigaciones UNAM.· México. 1991.- Pág. 50. 

62 - ldcm.- p;\g. 53 
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dejó de. transmitir publicidad y se dedicó a la difusión cultural bajo el lema "la 

alegría de la cultura." 

Podemos decir que el cambio de canal 8 a canal 9, "canal 

cultural", se dio en dos periodos, el primero del 4 de abril de l 983 al 21 de abril 

de 1985, fecha en que con motivo de la entrada al aire de la nueva red televisiva 

estatal Canal 7, el 18 de mayo de 1985, XHTM canal 8 cambió su frecuencia y 

siglas para convertirse en XEQ canal 9. 

Para resumir, el prcyecto cultural de canal 9, tuvo como objetivo 

original promover y difundir la cultura del grupo social dominante, para desplazar 

gradualmente a las expresiones de cultura promovidas por la burocracia politica 

gobernante y los grupos sociales populares. 

El 27 de diciembre de 1982, se reformó el artículo 27 

constitucional, ubicando a la comunicación Vla Satélite dentro de las funciones 

exclusivas del Estado. 

El 23 de marzo de 1983, por decreto presidencial, se crea el 

Instituto Mexicano de Televisión IMEVISION, dependiente de la Secretaria de 

Gobernación, se presenta como un nuevo organo integrador del sistema de 

televisión del Estado. Tanto la Corporación Mexicana de Radio y Televisión, S.A. 

DE C.V., concesionaria del canal 13, así como la cadena de televisión de la 

República mexicana pasaron a formar parte de IMEVISION. 

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se emprendieron una 

serie de acciones con el propósito de fortalecer la televisión del Estado. De tal 
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suerte que, la creación de IMEVISION, responde al interés de reorganizar, 

reestructurar y orientar la producción estatal en este sentido. 

De acuerdo a lo anterior, IMEVISION adquiere la responsabilidad 

de la parte operativa de los órganos televisivos del gobierno, mientras que la 

Dirección de Radio, Televisión y Cinematografia (R.T.C.) de la Secretaria de 

Gobernación se encargaría de la parte nonnativa posterionnente también canal 7, 

formaría parte de !MEVIS!ON como ya se apuntg. 

Sin embargo, los medios del Estado no pudieron constituirse en 

una opción claramente diferenciada respecto de la televisión comercial, porque se 

enfrentaron a muchas desventajas incluyendo a la propia televisión privada, sus 

sucesivas administraciones no formularon una estrategia y una política generales, 

tanto en su programación como en su disposición de los medios al servicio del 

Estado. 

Después de 21 años de que se creó un canal del Estado que sería 

la punta de lanza para lograr una opción en televisión, finalmente !MEVISION 

sucumbe ante la iniciativa privada, es decir, lo que fue creado como canal estatal, 

se vende a los particulares, para ser un nuevo canal concesionario al capital 

privado, dando nacimiento a Televisión Azteca. 
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CAPITULO SEGUNDO 

II.- ANALISIS DE PROGRAMAS DE TELEVISION. 

Para realizar este análisis nos hemos basado en la revista 

especializada denominada "Tele Guia" edición número 2111, correspondiente a la 

semana del 23 al 29 de enero de 1993; este ejemplar contempla la programación de 

wia semana de televisión comercial (canales 2,4,5,9,l l y 13, adicionalmente 

referimos el número de horas que transmite cada canal. 
PJl.OGRAMACION' DO. :U AL 

ALHDEUo'lROD[ lftl 

KOll.AS ,1.PP.OXIMADA.S TOTA.1. HOIWS 

CANAL TllAN!Ml510N AL OV, l'Oil SEMA.'IA. 

l4 161 

%4 ISO 

ll 101 

H 1'9 

11 " 111 

Ahora bien, de este total de horas de transmisión; 83 horas 

corresponden exclusivamente a programación infantil, suponiendo que los niños sólo 

vean esta clase de programas(lo que no ocurre), ya que en la mayoría de las 

ocasiones los niños también observan programas para adolescentes e incluso para 

adultos, como lo comprobamos en las encuestas hechas a los propios menores; los 

infantes ocupan 40% de su tiempo en esa actividad. 

l.- Televisión Educativa. 

Durante la semana que se analiza, encontramos que los programas de 

carácter educativo que se transmitieron durante la misma fueron. 
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TELEVlSION EDUCATIVA 

=·~~~-
,., ,., 

'Ul'TIH.NA y JOCl!DIJ) ,., ,., 
P~v:tlPT. PAJA P¡\,Ilu.,! ,., 
Ql.'IENSOY ,., 
ADICl:lW ,., 

" 
,., 

ESTAMOS A TIEMPO ,., , .. 
~ICV.. " "º 

TOTAL DE llOR.U JS SO 

El sábado 23 y el domingo 24; no pudimos apreciar ningún programa 

que tuviera carácter educativo. 

De lo que resulta que la programación de esta clase durante la 

semana en cuestión fue de 35 horas que representa el 4.2% de las 833 horas 

semanales de programación televisiva. 

Es importante resaltar que el programa de Telesecundaria que cubre 

las horas matutinas del canal 9 no es producido por la Televisión comercial, ésta 

sólo transmite el material que es proporcionado por la Secretaría de Educación 

Pública y la Universidad Autónoma de México. Esto quiere decir que el estado 

proporciona al consorcio, la materia prima para tales programas y no porque 

Televisa se preocupe por mejorar la escolaridad del mexicano, como lo afinna la 

empresa. 

"Nuestra imagen fonna parte de la vida de México y por ello nos 

esforzamos en difundir una programación que colabore a la superación personal de 

nuestro auditorio, que fomente la integración familiar y la unidad nacional"." 

63. Touu.:tin, Flon:ncc y oUos.-Tclcvisa el Quinto Poder.- Claves Latiooamcricanas.-Mé.•ico,1991.-pagina 50 
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Por otra parte la transmisión de Telesecundaria no es gratuita, le 

cuesta al estado lo que dejó de percibir por concepto de impuestos, ya que queda 

dentro del famoso 12.5% del que hablamos en el capitulo anterior. 

Es muy claro que el interés de la Televisara comercial en las 

cuestiones educativas, es wi medio que le ha servido para legitimar su proyecto 

cultural, defender sus intereses económicos y politicos, asi como mejorar su imagen 

pública. 

Actualmente los programas que se dicen educativos van desde el 

nivel elemental preescolar, agropecuarios e industriales hasta temas universitarios; 

en este sentido Televisa se ha servido de ia Máxima casa de estudios para avalar su 

intervención en el campo educativo, pues su criterio es que tales programas: 

"Tienen el propósito de divulgar conocimientos sobre "la cultura 

Universal y Principios Científicos y Tecnológicos básicos" y están dirigidos a todo 

publico y particularmente a la población marginada del sistema escolarizado"." 

Lo cual resulta wia mentira como lo podemos apreciar: el maestro 

Efrain Pérez Espino, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la 

UNAM, denota muy claramente la postura del consorcio Televisa, respecto de la 

Televisión educativa o cultural; ya que el análisis del profesor en cita fue 

precisamente el proyecto cultural del canal 9, con el cual se pretendió dar Wl cambio 

a la tele\isión comercial, y como lo comentamos en capitulo precedente sólo 

funcionó por algún tiempo, volviendo a ser canal comercial. 

"·Rojas Z:imoni10,Albcrto; Telema el Quinto Poder.· Claves Latinoruncricanas.,\té.'<ico, 1991.· pági11.1 139 
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"Esto no significa que Televisa haya modificado su original linea 

mercantilista. Más bien parece que busca una "coartada cultural" que precisamente 

le permita seguir adelante con aquella política .... 

Sin embargo, bajo la fachada de esta nueva modalidad de comuni

cación social, subsiste todo un esquema utilitario que tiende a mediatizar y controlar 

la propia alternativa cultural que se ofrece al público metropolitano ... "" Pero su 

pretendida difusión cultural, no ha permitido que en tales programas se presenten los 

propios actores sociales y más aún los grupos sociales para que creen y recreen su 

identidad cultural, utilizando para tal fin el supuesto espacio abierto a la educación y 

a la cultura. 

2.- Televisión Cultural. 

Los programas que pudimos localizar con el carácter de "Cultural", 

(aquellos que tienen cierta intensión cultural, entendiendo ésta como las 

manifestaciones de las actividades de los hombres que dejan huella o signo 

expresivo por muy humilde que sean, es decir "vida humana objetiva"66 durante la 

semana que se analiza son los siguientes: 

TELEVJSION C:UL TURAL CANAL 11 

llU)GllA.\lA 1 LUM'.J 1 )UJlTt.S f\W:..11.cou.sl .runra 1 VtIJl!•IU 1 ~ 1 DO~{L'ló(',01 ílOJU.S J 

lrrnie?ERtOW.Tt!rel 100 :oo 100 \OOl 

llOY e.u CUl.TtlRA "º "º "º '"' l.F.POA.TAJES "º \JO º"' º"' º" 100 

EJoTU\UTA..'J 

DOC'l'MetTALF.3 !OIJ \00 º" 
O. ESP SD'>'UMITE! "º "" TOTAL DtllORA.S ,,,. 

65 - Pérez Espino Efraln.·Los Motivos de Tcl<'isa. El Proyecto Cultural de XEQ canal 9.· [nstituto de 
investigaciones UNAM.· México 19?1.· página 79 

66. R=sens, Sichcs, Luis.· 'Sociología'.· Editorial Porrua.· México 197S.· página SS2 
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TELEVJSION CULTURAL CANAL 13 

Lu:<tS lLUm:S J>UERCOU:SJ Jl,'E\'ES J \1ER.'ES J S.l!l.U>O 1 DO>!ISCO 1 DORAS 

llW'ORTAll! 1 1.00 1 1 1 1 1 1.00 

I OOCUMEHT iJ..F..5 1 1 OJO 1 1.00 1 1 1 IJO 

1 Etm!EVIST AS 1 1 1 1 1 1.00 1 1.00 

TOTA.LDE UORAS 'J.10 

CANALES 2, 4, 5 Y 9 
PROORA.'1A LIJ!\'ES MARTf,S 1~11rn.cousl JUt\'ES 1 \11'.R.'iLS 1SABADO100:.11 .... co! HORAS 

OOCUMEITT Al.ES JO' 10 1 1.00 l.JO 

E?m'.EVISTA! O.JO O.JO 

'ESTOS PROGRA.\.tAS SON REPETICIO.-.'ES TOTAL DE UOR.\S J.oo 

El análisis anlerior nos permite resumir que el total de horas que se 

utilizaron para trasmitir programas con carácter cultural, en los que no predomine el 

interés mercantilista o el carácter de "cultura élite", fueron 31 horas, que representa 

un porcentaje del 37% del total de horas semanales. 

3.- Noticieros: 

El rubro de noticias, lo hemos analizado en el siguiente cuadro: 

NOTICIEROS 

PROCRAMA 

!CONOnt;LU 11ro IOl>l llro 1100 100 •oo l!OO 

AJ.AMAHl!CEA 100 100 100 100 ""' !00 

AJ.AllU! 100 "" 100 :oo !OO 

DUDB ME.X A 112. NOCHE º"' º" º"' OJO 1100 "" l!),'l.ANCi "' 11! "' "' º"' 1100 .., 
l'HOAA3 100 '"' 100 100 100 1ro :ro 12.00 

DE!OE ML'< A M DIA º"' º"' º"' º"' l!ro llO 

OESDEMEXICOTV IJN 400 . ., •OO llOO :000 

A.LDUPERTAR 100 1ro 100 :.: 100 :oo 1ro 

Mt:OV.S t>OTIC\Al 100 100 100 1ro :oo •ro 700 

'!.STBOOt.tJ}olúO :ro :ro 100 

TOTALOEllOR.A.5 Uf..&.S 
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Como pudimos apreciar en este examen de la programación, se pone 

de manifiesto que de manera aplastante el canal 2 abarca el mayor número de horas 

para este género. 

Debemos mencionar que los canales 2 y 4 comparte el noticiero Eco, 

no soló por lo que respecta a la información que brinda al espectador, sino también 

por lo que se refiere a los locutores o lectores de las noticias; es muy claro que se 

trata del mismo noticiero de los mismos locutores y soló cambia en todo caso el 

logotipo del canal, este punto es interesante de resaltar; porque las noticias qui: se 

brindan desde la madrugada son constantemente repetidas por los diferentes 

presentadores "estrellas". 

La importancia de los noticieros en T. V:, ha variado tanto en su 

forma como en su estructura, dando paso a las técnicas informativas más avanzadas, 

pero la cuestión sobresaliente es la función social que cumplen estos programas. 

Las primeras emisiones de noticias, fueron llevadas a cabo, no por el 

interés de informar al público, sino más bien porque un periódico alquilaba tiempo 

de estación, (cámaras, iluminación, estudio, utileria, diseño de escenogralia, en fin lo 

necesario para poder leer el periódico frente a las cámaras de televisión por 

supuesto se hacia necesario un locutor para tales efectos. 

Desde luego que no podemos perder de vista que el noticiero a partir 

de su primera emisión por T.V:, debia de responder a los imperativos publicitarios 

que han perdurado hasta la fecha. 

En un principio, como lo hemos referido el horario para leer noticias 

era comprado y patrocinado por algún o algunas marcas comerciales por ejemplo: 
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"El noticiero General Motors", que pasaba diariamente de 19:45 a 20:00 horas por 

el canal 4 en el que se leían los periódicos Novedades y El Universal. 

Después canal 2 presentaría su "noticioso Excélsior", así pues, los 

periódicos descubren en la T.V:, un nuevo medio para continuar su actividad 

informativa. Así también esa clase de programas, da origen a la competencia de 

patrocinadores. La General Motors amparaba el noticiero de canal 4 y por su parte 

la Mercedes Benz y posteriormente la Chrysler-Philco el de Excélsior de canal 2. 

Para las empresa televisivas, cada programa como unidad, representa 

una serie de intervalos articulados por los anU11cios publicitarios, quizá para la gente 

que no estarnos inmersos en el medio y somos simples espectadores esta aseveración 

debería ser interpretada a contrarío sensu, pero no es así. 

Si recordamos que hemos hecho referencia en varias ocasiones al 

aspecto comercial publicitario del canal televisivo (en el sentido de que la T.V:, es 

un medio para captar consumidores de productos), no nos parecerá tan equivocada 

la afirmación . 

Por otra parte, los noticieros se han caracterizado por su servilismo 

·politice a través del juego de la censura y la autocensura. Son medios al servicio de 

la politica gubernamental, sobre todo por lo que se refiere a las can1pafias priistas, 

sólo recordemos la última elección presidencial, los noticieros y especialmente el de 

Jacobo Zabludovsky (24 horas), se volcó en las pantallas haciendo labor de 

conductor de la opinión pública. 

A partir de una serie de acontecimientos internos que culminaron con 

la pérdida de estaciones filiales de las cadenas Spanish lntemational Network y 
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Spanish Internacional Comunications Corporatión, porque el gobierno de Estados 

Unidos no renovó las concesiones de Televisa, ésta; crea la Empresa de 

Comunicaciones Orbitales (ECO), con sede en los Angeles California. 

Sin embargo no se mejora la calidad de los noticieros, como lo 

mencionamos, éste programa se fragmenta en diversos bloques en los que aparecen 

varios locutores repitiendo constantemente las noticias que se dieron en el bloque 

anterior, quizá con alguna nueva información. 

Lo primero que se resalta es la cobertura de los países altamente 

industrializados, particularmente Estados Unido, no se le da la misma importancia a 

los paises que conformamos el tercer mundo. 

En general, se da una sucesión de noticias que dan cuenta de hechos, 

sin referencias, explicaciones antecedentes, implicaciones, consecuencias o alguna 

otra conexión con la realidad social que vive nuestro país, cuando llega a darse algún 

comentario explicativo se omite o se resta importancia a lo más significativo y se 

destacan frases u otros aspectos que impacten al público, pero que no 

necesariamente sean cruciales. 

Aquí también los criterios que siguen al valorar las noticias obedecen 

a las prioridades derivadas del mercado, de intereses políticos o determinada clase 

social. 

Lo importante es la presentación de un conjunto de hechos que 

produzcan la impresión de una realidad fragmentada y distante al espectador, no lo 

involucra sino como testigo. Ayudando también la estructura misma del noticiero, 
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pues se entremezclan acontecimientos de suma importancia para la sociedad, como 

hechos valadiés que se infonnan como meras curiosidades. 

De suerte que se impide que exista continuidad infonnativa que 

pennita al espectador formarse un criterio amplio real del acontecer social, además 

de que la función de informar, desinformando, crea una realidad vista a través de los 

presentadores de noticias. 

Además de los noticieros regulares, hay varias intervenciones a lo 

largo del día de "Notivisa Informa"; instantáneas noticiosas con diferentes locutores 

y a diversas horas. 

4.- Programas Deportivos. 

Revisaremos los programas y su duración, posteriormente haremos 

los comentarios pertinentes. 

PROGRAMAS DEPORTIVOS 

PROCiRA.\lA 1 UlNJ.S 1MARTU1 MlJ.R. 1 JVlVU 1 vwoo:s fsA.BADO looML'lGO! CANAL 1 llORAS 

NOtlCIERO "' OlO OJO OJO "º OJO 11.11.5 "' 100 '"' '"' '"' 4.2.l 1400 

BE.lSOOl. '"' 100 100 loo ]00 1900 

BNlUVIST.U lOO 100 IOOO 

Tc.m OJO OJO º" 11.IJ lll 

LIJOtALtBRE •JO loo 1.4,\) OJO 

OJO 100 100 11,4 OJO 

f1JT BOL AME.JUC~O loo loo "-9,ll 100 

B~TBOL 100 " 100 

TOTALD!llORAS .... 
El deporte que desde la antigüedad ha sido considerado como 

elemento importante en el desarrollo psíquico y motriz del ser humano, tampoco se 

ha escapado a la comercialización, que la televisión principalmente le ha dado, como 

lo veremos en la exposición que sigue: 



12 

Mientras en la antigüedad el deporte y otras actividades del tiempo 

libre servían para aprender aptitudes que podrían ser útiles en la edad adulta en la 

actualidad tiene inicialmente las funciones de socializar la personalidad individual, 

procurando su integración y adaptación social, así como de ser un escape de 

tensiones , un modo de vida, un medio para escalar peldaños sociales, etc .. 

Efectivamente el deporte tiene algunos puntos positivos como negativos, pero tal vez 

ahora en nuestro contexto haya perdido más que ganado su carácter social, para 

convertirse en un mero producto al servicio de las clases dominantes. 

Por otra parte con la creación de ídolos del deporte se fomenta e1;1tre 

las clases económicamente más bajas, el fanatismo por parte de los aficionados que 

ya en algunos paises incluyendo el nuestro ha dado como resultado saldos trágicos 

incluso de muertes, como lo señalamos. La lista de los principales incidentes 

registrados en los últimos años en el fútbol es la siguiente: 

.. .1985; 23 heridos y 100 arrestados es el saldo de incidentes 

protagonizados durante un encuentra de fútbol inglés en Chelsea. 

Ataques a fanáticos del equipo ingles Mili Wall dejan 47 heridos en 

un partido de Luton 40 Km. al norte de Londres. 

Muere un joven de 15 años y 57 personas resultan heridas cuando se 

desploma un muro en un partido local en Birminghan Inglaterra . 

... Mueren 8 personas en México, durante amontonamientos para 

entrar a presenciar un partido por la final del campeonato local. 
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El saldo de la tragedia del Estado Heysel, en Bruselas, es de 38 

muertos y cientos de heridos"" 

Sin embargo hay algunos especialistas en psicología social que 

consideran que el deporte libera al individuo de sus tensiones cotidianas, haciendo 

posible una canalización de su agresividad no sólo como agente activo de algún 

ejercicio en especial, sino también como espectador. 

"Esta asistencia (a competiciones), produce ur.os efectos tera

péuticos y liberadores: hace posible una agresión substitutiva (sublimada), da 

oportunidad al despliegue de la fantasla, satisface sueños, deseos en los que el 

aficionado se convierte en "estrella", colma necesidades de identificación con un 

grupo y, sobre todo para individuos aislados socialmente, es un medio de contentar 

sus exigencias de integración y afiliación a la colectividad ... "6• 

No obstante lo anterior no se deja de reconocer que estos signos tan 

"positivos" socialmente hablando no son del todo ciertos y que en una obseivación 

más profunda encontramos que sus efectos sociales como liberador de tensiones de 

las masas es más bien una manera mas de evasión. 

"Para las masas analfabetas de las grandes ciudades, embrutecidas 

por el hambre, es una droga necesaria, el único modo posible de evasión ... Las élites 

rectoras alimentan este evasionismo y alimentan en la medida de lo posible, el 

furor nacionalista ... "69 

'7 • VW¡ucz IU:mández Alexis.· Deporte. Polltica y comunicación.· Editorail Trillas, México 1991.· página 54 
61 •Engel. Gladys.· citado por Lu.schen y Weis.· Sociologfa del deporte.· Editorial Minen.· Valladolid. EspaJla, 

1979.· página 223 
69 ·Mc¡nau, lean.· 'El Deporte y la Polltica· Editorial Hispanocuropca.· BarC<lona, España.·1972.· Pág.270 
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Cabe aclarar que· estos conceptos pueden ser aplicados a cualquier 

otro deporte de masas, no son exclusivos del fiítbol. 

Desafortunadamente los medios de comunicación masiva al 

promover "estrellas" o poner de moda alguna actividad de este género sólo tejen las 

redes para una comercialización del deporte desvirtuando así los efectos positivos 

que pudiera tener sobre el individuo la práctica del ejercicio para fomentar su 

equilibrio fisico y mental 

''Ningún campeonato de interés para la masa, se financia con espíritu 

y sacrificio, el dinero manda, y si el Estado no da los fondos necesarios para 

mantener todos los campos de la actividad deportiva, la publicidad se presenta como 

un poderoso aliado de ésta última" .70 

La transcripción anterior, corrobora nuestra afirmación acerca de la 

función que los medios de comunicación masiva ofrecen al deporte y a su vez la 

retroalimentación que los primeros reciben del último, es decir, el deporte es un 

mero negocio al servicio de la industria que viene del deporte y de las empresas 

que patrocinan los eventos televisivos de éste. 

Es pertinente mencionar en este punto los comentarios que al 

respecto ha emitirlo la maestra Florence Toussaint. 

"Mente sana en cuerpo sano, pregones de Televisa ¿Que mente? la 

que ellos quieren cultivar ¿Cual cuerpo?, aquel que sedentaria y alcoholizada mente 

disfrutan de los deportes por televisión. Para televisa el deporte es un espectáculo'"' 

70 • Vá1.qu~L Hemández Alexis.· Depone, Polilica y comunic:ición.· Edilorial Trillas, México 1991.· página 102 
71 • Touuain. Florcncc yolros.· Tclaiso el Quinlo Poder.· Cla•'CS Lalinoamericanas.-Mé.'tico,1991.· pagina 52 



Por último el periodismo deportivo que en la televisión ha tomado 

gran relevancia se ha convertido en uno de los principales canales para la 

conducción y cultivo del gusto por el público aficionado a un determinado deporte, 

éste no surgió como mera casualidad sino como un medio para manejar los espacios 

informativos de los medios de comunicación, (en el caso particular de la televisión) 

creando mitos y favoreciendo a la manipulación y al consumismo. 

"Los medios de comunicación pueden realizar un doble papel en 

nuestra sociedad: El de informadores objetivos transmisores honestos y difusores de 

la verdad o por el contrario "jugar" con las personas al controlar y manejar los 

mecanismos psicosociales de la imitación, el consenso, la sugestión la psicosis 

masiva la simpatía, la antipatía, lo que posibilita la creación de imágenes, conductas 

estereotipadas, marúpulación y consumismo, reproduciendo mediante la 

propaganda masiva el "modo de vida deportiva" y el mito del "Super hombre" .n 

Por último diremos que además de lo ya mencionado, el tratamiento 

que da la televisión y otros medios de comunicación masiva al deporte bien sea a 

través de sus comentaristas o de sus programas deportivos, fomentan el 

patrioterismo nacional, todos hemos sido testigos de las reacciones que provocan 

algunos encuentros deportivos en los que los aficionados casi sienten que la derrota 

o el triunfo de W1 evento de esta naturaleza nos atañe como nación y no como un 

mero espectáculo. 

Como podemos damos cuenta la práctica de un ejercicio o deporte 

ha perdido su naturaleza ~orno complemento educativo en el desarrollo annónico del 

ser humano para convertirse en un mero espectáculo y medio idóneo para moldear, 

n. Sanla Maria, Carlos.· SociologJa del Deporte. Edi1orial el Correo de Naiffo.· Colombia 1982.· pagina 54. 
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actitudes, para crear necesidades inexistentes, inducir modas todo esto con fines 

absolutamente comerciales, sin que olvidemos que muchos de los intereses 

económicos que mueven al deporte, también pertenece a propietarios de televisaras 

como: 

El Estadio Azteca, La Plaza de Toros México, El Frontón México, 

por citar algunos. 

"La televisión no ha creado los deportes, pero cada vez los deportes 

se estmcturan de acuerdo con sus necesidades, pues el deporte, para ser explotado 

industrialmente, necesita ser transmitido por televisión. 

Este mecanismo, por medio del cual se integra la televisión a los 

negocios que ella misma promueve se presenta no sólo en el deporte, sino también 

en turismo, en la industria del espectáculo y, en estos últimos años, en toda la 

industria de la cultura y de la transmisión de conocirnientos"73 

5.- Programas de Concurso 

DE CONCURSO 

LL':liES j ~URT[S ! ,\\lr.R. j JUE\'ES j \1ERNE.! !sAD .. WO 100\IL"GO! CA.'°AL j HORAS 

100 100 100 100 100 100 llOO 100 

100 1100 100 

lOO '"' lOO 

TOTALDEllOIUS 1.119 

7J. Martlnez Mcdcllln, Francisco J..- Tclc\isa: Siga la Huella.- Editorial Cla\·cs Lttinoamcricanas - Mé:<lco 
1898.- página 262 y 263 
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Los programas de concurso han acompañado desde sus inicios a la 

televfrión mexicana pero solo han servido de pretexto para promover mercancía por 

medio de regalos a los concursantes. Los que podemos mencionar como los más 

destacados son Reyna por un dia en los años sesenta, tiempo después Sube Pelayo 

Sube. 

En estos programas el público sirve como elemento decorativo, 

además de animar sus gritos y porras a los concursantes, desde luego amenizados 

por una persona encargada de tal fin. 

En ellos, a excepción del programa de canal 11, se premia a la 

destreza manual o motriz así como a la memoria más que al discernimiento, 

implantando la idea entre el público televidente que los conocimientos sirven para 

ganar premios. 

6.- Telenovelas. 

El rubro de telenovelas es muy amplio tan amplio que podría ser 

motivo de estudio especial, desafortunadamente, en el presente trabajo solo 

podemos referirnos a este de una manera muy somera, aunque desde nuestro punto 

de vista el tema como un hecho social, bien merece atención en particular. 

C\JADRO DE TELENOVEIAS DE LUNES A VIER.,ES 

c.\.\;,\l.. 1 HORAS AL OIA 1 º"' TOTAL 

" :o 
:o 
lO 

~~TOTAL 
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Los héroes que se fabrican en las telenovelas expresan 

supuestamente las aspiraciones de las clases medias, pero no representan una 

aspiración personal a través del conocimiento, si no simplemente el ascenso de un 

estrato a otro por un golpe de suerte o bien por una conquista que servirá para tal fin. 

La telenovela de refuerzo de valores sociales se presentó para la 

televisora comercial como una respuesta a la serie de críticas que ciertos círculos 

intelectuales hacían en contra de la televisión respecto a "la dudosa calidad de sus 

con.tenidos, y conformismo que proclamaban y los valores extranjerizantes que 

difundian; así como por el acendrado comercialismo del conjunto de sus 

emisiones" .14 

"Ven Conmigo", mostraba las bondades para los adultos y 

procuraban motivar al gran auditorio a seguir estudiando. Pasó al aire de diciembre 

de 1975 a diciembre de 1976, por el canal 2. Tuvo un rating promedio de 32.7 

puntos, lo que significa una audiencia de 3.87 millones de personas, en el área 

metropolitana. 

La segunda de esta clase fue AcompáJ1ame, que trataba como tema 

central la armonía familiar, y como un medio para lograr la planificación familiar. Se 

transmitió entre agosto de 1977 y abril de 1978 por el canal 2. 

Efectivamente se logró impactar al público en la incidencia del 

control natal, pero cabe resaltar que durante su transmisión también hubieron 

campru1as informativas oficiales sobre planificación familiar. 

7•. Gutierréz Esplndola lose Luis.· Las Redes de TclC\isa.· Editorial Cla1cs Latinoamericanas.· México, 1991.· 
p:lg. 101. 
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Otros títulos de éste género fueron: "Vamos juntos" que se transmitía 

entre julio de 1979 y abril de 1980. Esta se refería al desarrollo integral del niño a 

través de la paternidad responsable; "combate", orientadas hacia la educación para 

adultos; "caminemos" que se ocupaba de promover los valores de la educación 

sexual para adolescentes y la planificación familiar. 

Como hemos podido damos cuenta, la telenovela es el plato fuerte de 

la televisión mexicana. Su carácter episódico permite mantener atado al público d!a 

con d!a al desarrollo de la trama. Sus capítulos hacen que sus televidentes se 

mantengan anclados frente al televisor, especialmente las amas de casa reduciendo 

el mundo femenino al estrecho ámbito del hogar y las preocupaciones cotidianas, al 

amor, los hijos, las labores domesticas, las competencias con suegras, vecinas y 

amigas que reproducen las telenovelas. 

En especial la telenovela Maria Mercedes, con un argumento de los 

más pobre y trillado, nos demuestra la concepción simplista que pregonan estos 

programas, el personaje central Maria Mercedes, se ubica como una limpia vidrios 

de coches en las esquinas y vendedora de billetes de lotería, desde luego habitante 

de una vecindad, es decir de un estrato social muy bajo por un golpe de suerte (no 

por haber adquirido una educación o conocimiento escolar), asciende a una clase 

social más alta que la de su origen (se casa), lo que le permite vestir mejor, pero lo 

anterior no implica una superación personal o intelectual, sus expresiones siguen 

siendo de barriada ("Chale, hijo"), y su arraigo, amistades y familiares, siguen 

ubicados en la vecindad que ella paga por que ahora tiene dinero gracias a una 

herencia que su "esposo" le deja antes de morir. 



80 

Como nos damos cuenta, no existe ningún aporte cultural, o ningún 

mensaje que pudiéramos considerar positivo, por que en el último de los casos como 

mero entretenimiento, también demuestra una calidad muy pobre, pues las 

actuaciones son mediocres y en muchas ocasiones son malas. 

Esta suerte siguen casi el total de los programas del género, y lo que 

me parece más delicado es que ahora se extiende al público infantil, manejando las 

. ideas·que se han utilizado para la telenovela en general, es decir, manipulando las 

mentes de los niños, creando realidades que no existen, permitiendo así una visión 

equivocada de el entorno social. 

En páginas anteriores mencionamos la comedia "Carrusel", que 

ostenta patrones socioeconómicos falsos además establece estereotipos de nilios, 

haciendo que éstos manejen argumentos que un niño, si quiera, tiene en su vida 

común, así escuchamos por ejemplo una niña de ocho o nueve años que en la 

pantalla dice: " pobrecito pollito como sufre por la decepción de ... " Cuando una 

criatura de tal edad no concibe el concepto sufrimiento o decepción en su marco de 

referencias para demostrar o significar emociones. 

Quizá podria hacerse un tipo de programas para los menores en los 

que efectivamente éstos compartan sus vivencias de nilios como tales y no como 

productos rebuscados en los que se manejen situaciones ficticias de una realidad 

social que contribuyan a confundirlos y no a orientarlos. 

7.- Películas 

El tema de las películas lo abordamos, solo superficialmente por que 

nos hemos enfocado en nuestro trabajo en la televisión y no al cine propiamente. 
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Las peliculas que se presentaron por tele.,;¡sión durante la semana del 

23 al '.l9 de enero, que abarcan nuestro análisis fueron como sigue: 

Se proyectaron 45 películas extranjeras 98% americanas y el resto 

francesas e italianas. 

Las películas extranjeras que se proyectaron como lo mencionamos 

fueron 45 en total, entre westerns, dramas, comedia, aventuras y de terror; este 

último género muy gustado entre el público de la ciudad de México, destacado el 

largometrage denominado Chud,')', el Muñeco Diabólico. 

"Un muñeco que alberga el espíritu de un psicópata, regresa para 

cobrar wia cruel venganza en la que corre mucha sangre"H 

Esta película si bien es cierto que se proyectó en horario para 

adultos, también lo es que en ocasiones anteriores se ha programado en el horario de 

las 9:00 además que la mayoria de los niños, les agrada esta serie como lo 

apreciamos en las entrevistas a menores que más adelante se agregan. El tema es a 

nuestro gusto nocivo por que se manejan cuestiones diabólicas, que solo crean 

confusión en las mentes más jóvenes. 

8.- Para Público Infantil. 

Iniciaremos el análisis, señalando las caricaturas y series para niños 

con interpretes que se transmiten en cada uno de los canales, con su horario y día, 

continuaremos más adelante con algwias consideraciones al respecto. 

1' ·Tele-Gula Edición No. 2911.· Corrc'l"'ndicote a la semana del 21 al 29 de enero de 1993.- pág. 72. 
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PROGRA.\lA Llll'<U MARTES MIERCOLES JUEV[S \1ER.'U SA!WlO DOMl:-.iGO C,\.""AL HOIUS 

CAR.JCA1\.1lA 930 l0.00 9.30 9.30 9)0 11.30 2.30 S.H.\3 6S.l0 

COSCL'RSOS 100 2.00 

INTERPRETI:S 1.00 LOO 1.00 1.00 t.00 IJO !.9 6.30 

Cabe aclarar que cuando es temporada vacacional canal 5 presenta 

caricaturas desde las 7:00 a.m., hasta las 7:30 p.m., ininterrumpidamente lo que 

aumentan unas treinta horas más a la semana, es decir (82+30) 112 horas 

aproximadamente. 

PROGRAMA PARA ADOLECENTES Y ADULTOS 

1 PROCR.\..\L\ 1 LU="'U 1 MARTES 1Mll::RCOLES1 JUEVES 1 vtOUits 1 SAB,\DO CA."'.U. 1\0R.U 

A\"E:"-11..1'.AS LJO !.00 1.JO lOO )00 l,.1,5,!J,ll,ll. ll 00 

FlCCIO~ 00 •lo 2.!. 000 

co~acos 100 •OO 1.00 lJO 2,9,\) "º 
POUCV.CAS lOO 100 lJO 2.00 ... ,,IJ 1)0 

VIDEOCLIPS 1.00 <OO 1.00 

lERROR 1 00 1.00 •. oo lOO 

~ 

Brevemente mencionaremos que la Dirección, de Radio, Televisión y 

Cinematografia, dependiente de la Secretaria de Gobernación, es la Entidad 

encargada de autorizar la exhibición por televisión de todos los programas que ésta 

transmite. 

En el caso especifico de las caricaturas, se inicia con una 

comunicación solicitando se autorice detem1inado material. La entidad referida lleva 

a cabo un análisis de diversos aspectos técnicos de contenido del material, de 

acuerdo a los modelos siguientes: (anexo no. 1,2 y 3) 

La autorización es por un detenninado periodo de vigencia y se 

revalida al término de ésta a petición de los interesados. 
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Aunque para las autorizaciones se lleva a cabo un previo análisis por 

parte de la autoridad encargada, éste se realiza de una manera muy simplista, aún en 

los casos en que los conterúdos reflejan una franca violencia perdiendo el valor que 

pudiera tener este estudio; por que de cualquier fonna se tennina autorizando la 

transmisión del material. 

A manera de ejemplo a continuación se agregan 3 "infonnes de 

análisis" en los que se llegan a las siguientes conclusiones: 

1.- "Caricaturas sin problemas en donde el bien vence al mal. Apto· 

para todo el público". (Conclusión simplista y maniquea) (Anexo No. 4). 

2.- "Caricaturas sin problemas en donde el héroe vence su fobia y al 

enemigo recurriendo a su fortaleza espiritual". (Anexo No 5) 

¿Nos preguntamos a qué fortaleza espiritual se refieren? los héroes, 

siempre vencen a los villanos. 

3.- "Aunque también violentos como otras series, éstas pueden ser 

vistas en T.V. por todo público sin problemas". A pesar de ser considerndas 

violentas como la mayoría de las caricaturas, se autoriza su transmisión en los 

programas para niños. (Anexo No. 6). 

Es importante para el presente trabajo destacar el contenido de las 

caricaturas, porque dicho material representa el 90% de los programas que los nifios 

ven por televisión, como lo pudimos apreciar en el desglose de la programación en 

párrafos anteriores. 

1 



Pero lo más importante es el poder de manifiesto la total carencia de 

valor cultural o educativo e incluso como diversión de estos programas; y si 

observamos más detenidamente, quizás hasta resulte nocivos como lo afirman 

algunos autores. 

"Lo que hay más alla de la historieta infantil es todo el concepto de la 

cultura masiva contemporánea ... 

.... A este mundo lo toma y pintándole de inocencia, lo presenta a los 

consumidores, que presienten ahí un paralelo mágico, maravilloso, de su experiencia 

cotidiana .... 

Es la proyección de la fantasía fuera del mundo diario, al alcance del 

hombre y sus problemas comunes, con el analgésico de la imaginación infantil..."" . 

Como mas adelante lo expresarnos, estarnos conscientes que la 

televisión no es mala o buena por sí misma. Sería absurdo afirmar que el desaparecer 

la televisión o los programas para niños de la misma, sea una solución; sin embargo, 

la experiencia obtenida a través del desarrollo de este estudio, nos ha revelado que 

existe desinterés de la población adulta (padres de familia, escuela, autoridades) 

sobre todo en la población de nivel educativo mas bajo por lo que se refiere a los 

programas que se exhiben para los niños. 

La mayoria de estas series, exaltan la fuerza fisica en casi todos los 

casos; presentan a los héroes como el prototipo del personaje bueno, de nobles 

sentin:ientos y digno de imitar; sin embargo, suelen ser personajes violentos y 

7• - Dorfman, Aricl y Annand ~fan1elar1.· Para leer al Pato Donald.- Comunicación de Masa y Colonialismo.
Editorial Siglo 21.- Mc.,ico, 1993.- p;\gs. 113, 114, 140 y 141. 
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agresivos sin otro recurso que su fuerza y sus poderes sobrenaturales, ejemplo: 

"Super Héroes"; "Defensores de la Tierra"; "Guardianes Galácticos"; "Capitán 

América"; "Supennan"; "El Hombre Araña"; "Comando Internacional"; "Super 

Fuerza"; "Batman"; etc. Es indudable que la asociación de la bondad con la violencia 

es una premisa dificil de aceptar (Anexo No. 7, 8 y 9). 

Los casos que se presentan son problemas ficticios que nada tienen 

que ver con la realidad, además, los héroes hacen gala de la más explosiva violencia 

y todo en aras de combatir al enemigo (Anexo No. 10). 

Además de la violencia, de presentan incluso conductas dclictuosas 

como robos, asaltos, asesinatos, escapes de prisión, actos terroristas; o escenas de 

guerra como el de J.I. Joe "Comandos Heroicos" (Anexo No. 11). 

En la gran mayoría de las ocasiones, el "héroe" también realiza toda 

serie de atropellos, claro siempre con la idea de que "el hace el bien" corno el 

"Capitán América" por ejemplo, "Robocop"; por cierto que esta última es llevada a 

las caricaturas de una pelfcula del mismo nombre que es la mejor muestra de 

violencia y actos ilícitos que ahora se transmiten como programa infantil, con las 

mismas características de la película original (Anexo No. 12). 

Por otra parte los héroes infantiles se presentan como personajes 

desligados de una familia; no tiene lazos afectivos estables, casi siempre viven solos 

o con sus amigos, en el mejor de los casos con tíos o algún pariente: "Tío Donald", 

"T!o Mac Pato", "el Abuelo de Heidi", "Albin y las Ardillas", "Remi", etc. 

Aún en las caricaturas que nos parecen tan inocentes como: "Pato 

Aventuras", "Tom y Jerry", "El Tesoro de Yogui", "Aventuras de Disney", "Popeye 
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el Marino", "Los Gatos Samurai", "Garfield y sus Amigos", "Los Kiwis", "Archi y 

sus Amigos", "Los Pequeños Picapicdra", etc., encontramos escenas de violencia 

fisica o amenaza de algún daño por ejemplo Tom y Jerry que siempre se están 

haciendo maldades para sacar algún beneficio o provecho del otro. Siempre existe la 

idea de competencia; ganando con argucias e incluso engaños. 

En el caso de que los personajes sean una familia, siempre se refieren 

a aspectos consumistas del típico modo de vida americano como; "Los Picapiedra", 

"Los Supersónicos", etc. (Anexo No. 13, 14 y 15). 

Sólo algunas series de caricaturas pueden ser consideradas como un 

entretenimiento adecuado, porque ofrecen algún contenido digno, de yerse, tal es el 

caso de "Cantinllas", héroe que presenta diversas aventuras tanto con personajes de 

la historia, cultura o deportes con algún fin didáctico (Anexo No. 16). 

Otros ejemplos son: "Erase una vez un Hombre", que nos lleva por 

diferentes épocas de la historia y las epopeyas más sobresalientes; "La Abeja Maya" 

que utiliza insectos, como actores principales de la vida de éstos seres. "Las 

Aventuras de Tom Sawyer", basada en el libro del mismo nombre, etc. 

Una caracteristica no deseable de los programas en cuestión es la 

marcada diferencia hacia las razas que no son sajonas, afirmando una superioridad 

de la raza blanca, sobre la de otros pueblos con los mexicanos, latinos, negros, etc. 

"Cuando algún programa infantil presenta personajes mexicanos, 

éstos suelen ser totalmente ridiculizados. Es el caso por ejemplo de "Pancho y 

Rancho", dos ranas supuestamente mexicanas que aparecen como tontas, flojas e 
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inútiles. "Pepe Trueno" (el de Tiroloco), es un personaje inferior que está'al servicio 

de su "amo texano" .11 

Un ejemplo muy sencillo a este respecto es Speedy González, que 

supestamente es un sujeto (ratón) mexicano, que ayuda a sus compatriotas, flojos, 

enamorados e incapaces de burlar al gato americano para robarle el queso que vigila 

el felino. O la clásica caricatura que presenta dos hombres tirados junto a sendos 

órganos o nogales (planta cactácea del desierto), cubiertos por su sombrero y que 

indican que se han cruzado de Estados Unidos a México. 

Por último los programas de televisión para niños no sólo de 

caricaturas sino incluso los que son actuados por personas como el "Chapulín 

Colorado", o los de concurso, propician que la mayoria de los menores tengan un 

mejor conocimiento del mundo de la tele que de su propia realidad nacional. 

Del análisis de los programas para niños que solicitaron para su 

autorización sólo a tres se pusieron lirnitantes. 

1) Los Magníficos Kiwis.- En los que se recomendaron algunos 

cortes para suavizar las escenas de este capítulo (Anexo No. 17). 

2) La Venganza de Cobra.- No fue autorizado por el Lic. José Luis 

Sainz Estrada que lo consideró ofensivo por las alusiones o similitudes al territorio 

mexicano, opinión con la cual concordamos (Anexo No. 18). 

3) Capitán América.- "El Amor Perdido". 

""·Revista del Consunldor.• No. 11, Mejores Programas para los NiOos.· mano de 1982.· México, D.F.· pág. 23. 
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Este infonne en particular nos ·parece interesante porque reafinna los 

comentarios que se han ido vertiendo a lo largo de este análisis de caricaturas. 

(Anexo No. 19). 

Al considerar el Lic. Jaime Casillas Rábago (encargado del análisis 

del capítulo de referencia), que los elementos que se manejan no son los 

recomendables para niños. Sin embargo en nuestra opinión, debió ser desechado 

totalmente y no autorizarla para adolescentes y adultos porque finalmente se 

transmite en horario infantil en el bloque de caricaturas. 

Ahora nos referimos a los programas para adolescentes que no corren 

mejor suerte que los anteriores. 

Para comenzar nos detendremos en los Simpsons, que aunque pasa 

como caricaturas, algunas personas ingenuamente las consideran para adolescentes; 

la realidad es que a la mayoría de los niños les gusta esta serie. 

Este programa tiene como personajes centrales a una familia 

americana, en la que se cuentan sus aventuras haciendo una especie de critica al 

modo de vivir de nuestros vecinos del norte, Homero Simpson representa al hombre 

·conformista, sin carácter que desea riqueza y felicidad sin el menor esfuerzo, su 

esposa Margie la esposa de clase media que busca la superación de la familia, 

aunque casi siempre es mera ilusión, porque nada cambia; Barth Simpson el hijo 

mayor de los tres de la familia, que representa al niño-adolescente americano, que no 

respeta nada, ni tiene interés mas que por la diversión, sin responsabilidad alguna 

burlándose de los adultos y de sus compañeros. 
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Por lo que se refiere al resto de los programas el 90% son series 

americanas como ya se mencionó en párrafos precedentes. 

De éstas, Ja gran mayoría son series policiacas en los que los 

policfas, o detectives hombres y mujeres, luchan contra la delincuencia, saliendo 

siempre vencedores, claro no sin antes haber realizado persecuciones 

espectaculares, destrozar automó\iles y enfrentar a tiros a los malhechores, haciendo 

gala de violencia en el combate contra los infractores o bien de guerra; ejemplo Los 

Intocables, Magnum, El Cazador, Comando Especial, Booker, etc. 

Otros de los temas son de ciencia ficción en la que los personajes 

viven aventuras peligrosas de las que siempre sal~n ilesos, como; Tierra de 

Gigantes, Viaje a las Estrellas, Misión Imposible, Viaje al Fondo del Mar, etc. 

O bien aventuras de adolescentes escolares como; Las Chicas de al 

Lado, Beverly Hills 9021 O, Fuera de Control, Los Años Maravillosos, en los que se 

exalta la diversión por sobre todas las cosas, en algunos de estas clases se hace 

mención a problemas de la adolescencia, pero básicamente a cuestiones amorosas e 

incluso se habla o hacen referencias a aventuras de carácter sexual como la mayor 

ligereza, enarbolando una libertad total en este sentido; cosa que nuestra juventud 

está muy lejos de ejercer con responsabilidad, conocimien~o y orientación 

adecuados, asimilando ideologías de una cultura muy diferente a nuestra realidad 

social y económica. 

Y finalmente los programas mexicanos que son casi todos cómicos o 

musicales (americanos también) que sólo tratan de entretener haciendo burla de 

nuestros defectos como el clásico peladito de barriada, la señora descuidada, el 

macho mexicano, etc. 
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Como henios podido apreciar en el desarrollo de este punto, los 

programas, no ofrecen más que perder el tiempo bajo un supuesto entretenimiento, 

que nos dejan una aportación más bien inútil, cuando no negativa para nuestros 

jóvenes y niños. 

Para finalizar, haremos algunas reflexiones, respecto de los efectos 

que la televisión deja a nuestros futuros ciudadanos. 

El tema de los efectos de la televisión en los menores, puede ser 

considerado para la mayoría de las personas como intranscendente, pero a través del 

presente trabajo, nos hemos podido dar cuenta que el tema, es estudiado de manera 

muy seria desde tiempo atrás. 

"Afinnar que la televisión mexicana no satisface las necesidades 

culturales, recreativas e infonnativas de la población infantil, es ya un lugar común. 

Son pocas las personas pensantes de este país sea cual sea, su posición política o 

ideológica, que aún se atreven a defender el estado actual de·los programas para 

niños. 

. Por lo general, dentro de los apologistas se encuentran, además de 

los mercenarios de los medios de difusión, aquellas madres de familia ingenuas o 

irresponsables, para quien el televisor viene a ser el entretenedor de niños, seguro y 

eficaz que les pennite sentirse dueñas de su tarde, de su tiempo, de su vida aunque 

sea por unas horas al día."". 

78 • Fcmandcz Christlicb, Fatima.- ~Alternativas para una T.V. InfantW.· Rc\·ista fcm: Vol. lll.- No. 9.·M6.ico 
197J Editado por Nueva Cultura Fcnuoista.- pág. lO. 



91 

Para el sociólogo no puede pasar desapercibido un fenómeno que es 

real que se da en nuestro contexto, día con día y menos aún si partimos de la base de 

que la sociedad se constituye con acciones sociales de cada uno de los miembros 

que la integran. 

Es por esto que la comunicación social que establece la televisión 

con el público y en particular con los infantes mere.ce de nuestra atención. 

·De la televisión los niños y jóvenes aprenden información, 

conceptos, actitudes, conductas, valores, significados y la mayoria de las veces 

aprenden más de lo que no deseamos que aprendan (violencia, sexo, droga, etc.) que 

de aquello que se les quiere enseñar. 

Las instancias socializadoras principales en la educación de los niños 

y jóvenes son: La Familia, La Escuela y La Televisión; en la familia inicia la 

educación y formación de la persona como parte de la colectividad a la cual se 

integra el menor; la escuela, que realiza la labor de enseñanza formal en el ámbito 

intelectual y social y la televisión que compite con ambas instituciones, pero todas 

ellas influyen en la formación desde diversas perspectivas, porque ninb•tma 

institución educa total o aisladamente al individuo. 

Los autores han señalado dos puntos de vista básicamente por lo que 

se refiere al joven y niño espectador, por una parte se refiere al menor como agente 

pasivo receptor autómata de imágenes y contenidos sin oponer resistencia: 

"Es patético observar a un grupo de niños mientras contemplan la 

televisión. La mayoria de las veces, quedan estáticos frente a ella. Inmóviles, parece 
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que no pierden detalle de lo que sucede en la pantalla. En ocasiones ríen o gritan 

frente al televisor como si estuvieran conversando con una persona ... 

... Todas sus reacciones están condicionadas por la programación que 

las estaciones televisaras preparan para ellos. El niño sufre de "hipnosis" frente a la 

T.V"."· 

Por otra parte lo sitúan como un receptor activo, que requiere de un 

esfuerzo cognoscitivo de atención - percepción; asimilación - comprensión y 

apropiación - significación, sin que implique una secuencia necesariamente en este 

orden, pero finalmente ambas posturas, suponen un aprendizaje de la televisión. 

Es decir la serie de asociaciones que el niño o joven recibe frente a la 

T. V., le penniten la construcción de asociaciones y significados a partir de los 

mensajes de la programación y se extienden a situaciones de la vida real del niño y 

del joven, porque, no sólo son receptores; son también; hijos de familia, alumnos, 

compañeros de juego, en suma adoptan diversos roles ante diferentes agentes 

sociales e intercambian y se refuerzan con los mensajes que han recibido de la T. V. 

Desde luego que los menores antes de recibir los contenido.;: de los 

mensajes televisivos, tienen una carga de información previa, porque sería imposible 

partir de una mente en blanco, lo importante es que el niño o joven, (incluso el 

adulto) aprende de la T. V. 

"En cuanto receptor activo de la televisión el niño, es un "aprendiz" 

constante. Aprende aquello que se le quiere enseñar a través de esa programación 

79 .. Escudero J., Maria Teresa y otros. •Los Nirlos y Jos Programas Infantiles de Tclc\isión• .. RC\ista Mexicana r!: 
Ciencias Politicas.· Mcxico, D.F. 0<1ubrc a diciembre 1973 No. 74.- p.lg. 2S. 
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pero también aprende muchas cosas colaterales. Más aún aprende hasta lo que no se 

quiere que aprenda. La razón es que la capacidad humana de aprendizaje no está 

limitada (afortunadamente) a la capacidad técnica de enseñar. Se aprende en 

cualquier momento o situación. Se aprende con o sin la intención explícita de 

aprender y se comprende con o sin la conciencia inmediata de que se ha aprendido" 

La primera postura se denomina teoría del desarrollo cognoscitivo y 

considera que el niño aprende a través de su actuación sobre los elementos del 

ambiente que lo rodean, situando como inotor de su interacción a su propio 

desarrollo mental. 

En el caso concreto de la televisión, el niño será capaz de hacer 

ambas asociaciones a partir de lo que ve en el televisor mientras, más desarrolladas 

tenga sus habilidades mentales. 

Pero a diferencia de la primera, la perspectiva del "aprendizaje 

social" considera que no es el niño sino el medio ambiente y sus estímulos los que 

actúan sobre él y van moldeando su conducta y su pensamiento. Esta teoría afirma 

que el aprendizaje que hace el niño de la televisión tiene lugar a través de la 

observación de lo que se le ofrece en la pantalla y de su posterior imitación; es decir 

se pone especial atención en el contenido y no en el desarrollo mental del 

televidente. 

Como ya lo hemos mencionado ningún fenómeno social puede ser 

estudiado de forma aislada, es decir no podemos adoptar para un análisis, una sola 

postura como si obtuviéramos una especie de laboratorio para su observación. 

'º·Mercedes CharlC! Cree) y Guillermo Oroz.:o Gomcz .. Educación para Ja Recepción.- Hacia W1J lectura critica 
de Jos medios.· Editorial Trillas.· México. J Q9'J • pág. 37. 
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De las dos teorías mencionadas, cada una se enfoca al problema sólo 

desde su punto de vista, pero consideramos más objetivo suponer que el niño y el 

joven aprenden social y cognoscitivamente. Su aprendizaje no se realiza en el vacio 

sino en un cotexto histórico y sociocultural específico que forzosamente incide y 

orienta la actuación del niño sobre los elementos que lo rodean y sobre sus objetos 

de aprendizaje, en estrecha relación con su desarrollo cognoscitivo. 

La familia, célula primaria de socialización pone especial énfasis en 

la acb .. ación del niño como un mi6mbro de ésta; la autoridad de los padres juega un 

papel muy importante; el niño y el jov~n son considerados dentro de su seno 

básicamente como receptores de afecto. 

La escuela que es la institución formalmente encargada de la 

instrucción de los menores subraya su educación como un sujeto social, para lo cual 

trata de inculcar además de ciertas formas sociales de conducta, valores como la 

solidaridad, la disciplina, la identidad nacional, el respeto a las autoridades sociales 

y políticas. 

La televisión comercial, fundamentalmente considera a los niños y 

jóvenes como receptores de entretenimiento y consumidores potenciales de 

programación, artículos y servicios. Busca su entretenimiento y disfiute incluso 

proporcionando wia evasión de la realidad, a través de distintos modelos a seguir 

como los de los héroes televisivos, llámense Donald, Batman, Supennan, Robocop, 

etc. 
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La programación de la . televisión, más que responder a valores 

concretos postulados por la familia o la escuela, emite una serie de valores e ideas 

de diversión y entretenimiento que responden a los intereses económicos y políticos 

de los patrocinadores y a los dueños de las televisaras. 

Ahora bien, mientras que los mensajes de la televisión hacia sus 

espectadores no son sancionados socialmente y no constituye un objeto de debate 

público; ni mucho menos quedan dentro de la esfera de control de los padres de 

familia y menos de las autoridades concesionadoras, tampoco se identifican, culn1ral 

e históricamente si no que se aceptan implícitamente como si fueran universales y 

atemporales, confiriéndose de este modo un alto grado de veracidad a sus mensajes, 

de suerte que la escuela y la familia que si son susceptibles de ser sancionadas 

socialmente, se encuentran en desventaja en su tarea educativa. 

Todo lo anterior, nos da como consecuencia que la televisión 

compite no solo con la familia y la escuela si no que cada vez tiene mayores 

posibilidades de conquistar más audiencia usurpando a la escuela y a la familia su 

función educativa. 

"El niño urbano en muchos países incluido México, pasa más horas 

frente al televisor que en salón de clases ... 

Investigaciones recientes en México sugieren en primer lugar que 

mucho de lo que aprende el niJio de la televisión son temas propios de la misma 

televisión tales como historias de las telenovelas, biografia de los actores, piezas de 

música, etc: que si bien en si mismas no son informaciones que no debieran 

aprender, si distraen su aprendizaje de otros temas escolares. Por ejemplo, en un 

estudio realizado por el Instituto Nacional del Consumidor, se encontró que los 



niños recordaban bien los nombres de los protagonistas de T.V;, mientras que no 

recordaban los nombres de los presidentes de México, no obstante que estos fonnan 

parte de la enseñanza escolar y están enlistados al final del Libro de Ciencias 

Sociales de sexto año de primaria. También está comprobado que los niños 

televidentes aprenden los slogans publicitarios, y no frases famosas de personajes de 

la historia de México. Así mismo los niños de primaria no saben el nombre de los 

autores del Himno Nacional y dificilmente recuerdan más de dos estrofas, pero 

saben perfectamente los nombres de los compositores de las canciones que se 

· presentan en la televisión, sus vidas y hasta sus relaciones amorosas. Ademas 

conocen la letra completa de las canciones, aunque sea en inglés. Hay también 

evidencias de que muchos niños están más envueltos en la trama de las telenovelas 

que en la trama de la vida nacional"." 

Mientras prevalezca la idea de que no hay mucho por hacer en la 

relación del niño y de los jóvenes frente a la televisión, ésta ganará más terreno 

como educadora indiscriminada de los auditorios más jóvenes. 

Como ya lo expresamos en párrafos precedentes la problemática de 

la televisión no solo se soluciona con reducir o reglamentar el tiempo de exposición 

frente a la T.V., por que en el último de los casos nos estariamos confomiando como. 

ocurre, como con lo que nos ofrece la T.V. comercial y no como aquello que 

tenemos el derecho de exigir como consumidores y como ciudadanos, pues la 

televisión como medio de comunicación social constituye un bien social y como tal 

deberá sujetarse a una reglamentación formal que obligue a los concesionarios a 

ofrecer productos de calidad al público, sin dejar de mencionar el costo que 

81 .. Rabie! y Montoya.· •Et Impacto Educatno de la Tclc\is:dn Comercial en los Esludiantcs del S1s1cm:i Nacior..11 
de Tclcsccundaria•, Mcnc1onado por Charles Cree! \ter;edcs en Educación para la Recepción.· Editorial 

Trillas.· Mé.xico, 1990.· p.ig. H. 
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representa para el Estado el servicio que ofrecen La Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes a través de la sociedad para lograr el bien común, que es la causa final 

de ella misma, dispone de medios muy importantes como son: las leyes en primer 

lugar; los servicios públicos, tribunales, educación, cultura, ejército, policía, etc. 

Al Estado corresponde fomentar la iniciativa privada y velar por que 

se ajuste a las necesidades sociales; en el caso particular, la televisión como 

actividad concesionada a los particulares debe estar sujeta .a las necesidades 

sociales; como lo es la necesidad de que este medio brinde una mayor calidad 

cultural y educativa de los programas que ofrece y no imponga de manera unilateral 

transmisiones de ocio y entretenimiento, cumpliendo con el servicio público a que 

está obligado como concesionario. 

La familia como parte integrante de la sociedad, así como cualquier 

ciudadano, tienen derecho a que se reconozcan y respeten sus inquietudes respecto 

del papel y efectos que la televisión crea en la población infantil, situación que 

podemos corroborar con las opiniones que vertimos en el siguiente capitulo y que 

forman parte integral del presente trabajo como anexos al mismo. 

Como lo pudimos apreciar, los programas aludidos, no repercuten .de 

ninguna manera positiva en la fonnación y educación de los jóvenes y niños, más 

aún en los casos resulta nociva; y es precisamente mediante la creación de una 

reglamentación adecuada que establezca lineamiento y sanciones; como el Estado, 

en su papel rector y principal elemento para lograr el bien común, ha de dar 

respuesta a la necesidad manifiesta por padres de familia, educadores y público en 

general, respecto a la problemática de los programas de televisión propiciando con 

ello, una mejoría tanto en contenido, aporte cultural, social y educativo del material 
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que exhiben las televisoras, asi como un efectivo desarrolló armónico de la niñez, 

como lo pretende, (sin que lo logre), la legislación actual. 

El hecho de que las televisaras sean las concesionarias para 

transmisión de programas por televisión y que éstas pertenezcan a la iniciativa 

privada, no es razón suficiente para que las mismas de manera WJi!ateral, impongan 

los programas a los que deba sujetarse el televidente, en el caso particular, los niños 

y los jóvenes; argumentando como única defensa que a nadie se obliga a ver 

televisión y que las personas que no estén de acuerdo con ella, simplemente cambien 

de caJ1al o la apaguen, imponiendo de esta forma una programación de acuerdo a sus 

muy exclusivos intereses, sin que importe de manera alguna la opinión o necesidades 

del público es el conswnidor de este servicio. 

Por la importancia social que la televisión tiene como medio de 

comunicación social y por la influencia tan grande que ejerce en la formación y 

educación de los niños y jóvenes en nuestra sociedad, como lo hemos expuesto en 

párrafos precedentes, es intolerable que como única alternativa respecto de los 

malos programas, podamos ejercer el derecho de mover un dedo y apagar el aparato 

televisivo. 

Si aceptamos dicha situación, estaríamos en un franco estado de 

intolerancia e iniquidad hacia la libertad de expresión como individuos integrantes 

de una sociedad, permitiendo que los intereses particulares de un grupo muy 

reducido como son los duefios de las concesiones se imponga sobre las exigencias 

sociales de la comunidad, es decir, en contra del principio del bien común, que es un 

principio de orden jurídico. 

11 
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"Por otra parte, hay que sÚbrayar la relación importantísima que 

existen entre el orden del bien común concebido como el orden fundamental de la 

sociedad y el orden jurídico. Para que la sociedad pueda alcanzar su fin, y con ello 

de al hombre la posibilidad de alcanzar sus propios fines existenciales es menester 

que establezca normas jurídicas y se ajuste a ellas ... 

... Es, asimismo, un principio de orden jurídico, en el que entran en 

juego, de un modo fundamental, las exigencias de la justicia. Con su nonna básica 

de "dar a cada uno su derecho", la justicia se aplica lo mismo a la sociedad en su . 

conjunto que a cada uno de sus miembros, ya sean individuos o grupos."" 

Por lo tanto, no podemos aceptar que se imponga sobre el bienestar 

de la comunidad, los intereses de un grupo, pennitiendo privilegio injustos, al 

considerar que los programas son libres de ser impuestos a los consumidores, sin 

sujetarse a ningún lineamiento de orden social, ético, moral y sobre todo jurídico. 

En el capitulo cuarto, haremos un examen de la nonnatividad que 

regula las transmisiones de televisión y en el capitulo quinto a los que se refieren 

particulannente a los programas infantiles de T.V. y nos podremos dar cuenta que el 

problema que hemos planteado, se contempla en una manera muy superficial si que 

ello represente un lineamiento en ordenamiento legal a seguir al que deban sujetarse 

las empresas que deseen transmitir programas de televisión concretamente para 

niños. 

9.- DE SERVICIO SOClAL. 

Por lo que respecta a este rubro solo se transmitieron durante la 

semana que hemos estado analizando los siguientes. 

ll. Gonz!Jcz, Unbo lléc1or.• Teoría Politica· Edilonal Pomia.· México, 1984.· pág. l60. 



,., 
100 

DE SERVICO SOCIAL 

PROCRA.\IA DIA CA."fA.L TOTAL 

CONSUMIIJo1>0 »EM·91 ll OJO 

UN' RATO GRATO JO 

!LOTRO LA.DO l9-fnt.9J " OJO 

DEU.mQl!nA 

AQUIL'f "'" " 1JO 

CORR!Sl'O/'iOA Lllh'ES•VIE.AA'a 

IUTAL 3:30HRS. 

Todo lo anterior nos da un total de dos horas y media de dicha 

programación semanal, transmitida únicamente por canal 13, los otros canales no 

contemplan este rubro. 



DIR. rnAL DE RADIO, 
TELEVISIOO Y CINEHA'!CGRAFIA, 
DIREO:ION DE TELEVISIOO, 

P r es en t e: 

Mexico, D.F., a 16 de junio de 1968. 

Tele•1isa, S.A., con dcmicilio en Av. Olapultepec 19, 3ª 
piso de esta capital, respetuosamente solicita la autorizacion corres 
pendiente para exhibicion de la pelicula cinematografica cuyas caracte
risticas son las siguientes: 

TI'ruLO: 

EDITADA: 

WITENIDA: 

e/LONGITUD: 

VERSIOO: 

CllN TEX'l'C6 E:<PLICATIVOS: 

Wl'ERPRF:l'E:s: 

PROOOCIDA: 

DIRIGIDA: 

DISTRI!lUIDA: 

PERMISO JE IMPOR!'ACIW: 

HORARIO DE EXllIBICIOO: 

Autorizacion para e.xhibicion. 

Art. 31 del Reglamento. 

Varios episodios. 
( Relacion Anexa l . 

Hexico. 

1 video tape. 

600 mts. revalidacion 20 junio 88. 

F.spanol. 

No tiene. 

Dibujos ani!Mdos. 

Televisa, S.A. 

Mo tiene. 

Televisa, S.A. 

Atentamente. 

Jefatura de supervision. 

31 ele julio 84. 
30 enero 88. 

12 julio 88. 

<anexo No. 1 l 



Autorización No. 33875 

Dm. GRAL DE MDIO, 
TELEVISIOO 'i CTNEMA'ltG!AFlA, 
DIRECCIOO DE TELEVISIOO. 

P r e s e n t e: 

MeXicc, D.F., a 17 de abril de 1991. 

Televisa, S.A., ccn domicilio en calle 6 tb.33, O::>l. E:sparta
cc, solicita respetuosamente la autorizacion corres¡:ondiente p.:ira 
la exhibicion de una película cinematografica, cuyas características 
son las siguientes: 

TITULO: 

SERIE: 

EDITADI\: 

Wl'l'ENIDA: 

C/LONGITUD: 

VERSICll: 

al'l TEXTOS EXPLICATIVOS: 

ltm:RPRE!'ES: 

PROOOCIDA: 

DIRIGIDA: 

DISTRIBUIDA POR: 

PERMISO DE IMPORl'ACIOO: 

HORARIO DE EXIUBI crrn. 

Varios episodios, relacion anexa. 

Los Superpoderosos. Los Glardianes 

Galacticos. 

E.U. 

10. V.Ts. 

3, OOOm. revalidaclon. 

Doblada al espaool. 

No tiene. 

Dibujos anillados. 

Varios. 

Varios. 

Televisa, S.A. de c. 'I. 

Sr. Luis Villalba I.oi:ngi. 

Jefatura de supervision. 

(anexo No. 2) 
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8) Leonardo Da Vinc:i. 

9) Adopta un Arbol. 

~Ql 

1) Federico Oiopin. 

2) RolreO y JUlieta. 

J) El1 el Jardin. 

4) Madrid. 

5) La vivienda. 

6) super Agente 777. 

7) Linneo y Darwing. 

8) OMte. 

9) Acapulco. 

10) 11U"CO Polo. 

11) Pasteur 

12) Shakespe~re. 

13) Toros. 

14) oriental. 

15) Velazquez. 

~~ 

1 ) !loxed y el Rey Midas • 

~~ 

1 ) Presentacion de la serie. 

2) OJento de liadas. 

J) Helena de Troya. 

4) Galileo. 

5) Sanson. 



MATERIAL TlWLAOO: 

REALIZAOO EN: 

I.alGIWD: 

VERSIOO: 

SUBTI'!ULADA: 

INl'ERPRETADO: 

PROOOCIDO: 

DISTRIBUIDO: 

AtrnlRIZACIOO PARA EXHIBICIOO 
FOR TELEVISION. 

Las semillas del 1'hl.. 

E.U. 

1 V.T. 

21 '35" 

Ingles. 

No tiene doblada al espanol. 

Dibujen animodos. 

Varios. 

Larry Satham. 

Televisa, S.A. 

Ha sido analizada por esta Direccion, y oon fundamento en 
el articulo 27 fraccion XX de la Ley Organic.a de la Adni.nistracion 
Publica Federal, articulo 1 O fraccion I del Reglamento de la Ley Fede
ral de Padio y Television y de la Ley de la Industria Ci.nematografica, 
relativa al Cbntenido de las transmisiones en Padio \' Television, 
y articulo 18, Fraccion I del Reglamento Interio:- de la Secretaria 
de Gobernacion, se autoriza para su exhibicion en la !'>!publica Me.'dcana 
con clasificacicn PARA 'TOIXl PUBLICJJ, por los canales de Television. 

ctiservaciones: 

12 Diciembre de 1986. 

11 Mayo de 1990. 

P.A. DEL C. SEOU:rARIO 
EL DIRECTOR. 

Lic. Jose E. I.opez Latorre. 

(anexo No. 3) 



REALIZAOO: 

CXlNTrnIOO: 

I.Ct;GI'IUD: 

VERSICN: 

INl'ERPREl'AOO: 

DIRIGIDO: 

PRODUCIDO: 

DIS'l'RIBUIDO: 

OBSERVACICtlES: 

Sintesis: 

A!JIDRIZACIOO PARA EXHIBICIOO 
POR TELEl/ISIOO, 

Ia decepcion de Darkside. 

E.U, 

1 V.T. 

21 '35'' 

Ingles 

No tiene, cbblada al espanol 

Dibujos animados 

Varios 

Hanna Barbara production 

Televisa, S.A. 

O'.lpia en buen estado. 

Cinta a colores, genero: caricaturas. D.lracion 25'. 
una nave espacial desaparece con su O:imandante Steve, novio de 

la mujer maravilla. Darkside lo secuestra para tcxrar su lugar transfor
mandose en este, y asi matar 2 pajares de un solo tiro, Al llegar 
a la base coo sus hombres cambiaron el satélite que sera' lanzado. 
A este lo regresara arreglado para que al entrar a la tierra la dane 
y su poblaciái quede indefensa y lograr que la rrujer maravilla con 
engaños se enairore de él. Batman y Robfo ayudan a la mujer maravilla 
a descubrir la trampa y salvar al comandante Darkside "queda hecho 
pal va", al tener que huir pues su propÓsi to no se puede realizar. 

Opinioo: 
caricaturas sin problemas en donde el bien vence al mal. Apto 

para todo publico. 

Sra. Lucia Glrcia Lopez de Abclo. 

<anexo No. 4) 



MATERIAL Tl'lULNXl: 

REALIZAOO: 

aJlm!IOO: 

L<llGI'ltJD: 

VERSICN: 

SUBlTl'ULltlll': 

lNl'ERPRETAIX>: 

DIRIGIOO: 

l'R!:.nJCIDO: 

DISmlJlUIIX): 

Sintesis: 

lll7rCRIZl\CICN PARA EXllIBICICN 
PCRm.EVISICN. 

El miedo. 

E.U. 

1 V.T. 

21 '35" 

Ingles 

No tiene doblada al espanol 

Dibujos aniJTedos 

varios 

Hanna Barbera productioo 

Televisa, S.A. 

Cinta en colores, genero: caricaturas, duracion 25'. 
El hcllbm de paja, poseedor de lUl talisnan que descubria las 

fobias, cP-scubrc las de Batnan: IDs callejones de niño, estando presen
te, habían asaltado y asesinado a sus padres en lUlO. El malvado que 
trab.ljaba pira Darkside, logra robar varios establecimientos. a:.bin 
y la llrjer Maravilla ayudan a Batnan, este se sobrepone a su fobia, 
sacamo fUe.rzas del interior y termina c:cn el lotbre de paja. 

~oo: 
caricaturas sin problemas en denle el heroe vence su fobia y 

al enemigo recurriendo a su fortaleza espiritual. 

Sra. wcia Garcia Iopez de Abdo. 

<anexo No. 5) 



MATERIAL Tl'l'IJLAlX): 

SERIE: 

REALIZADO: 

CXN!'ENIDA: 

UllGl'IUD: 

VERSIOO: 

INl'ERPRE.TES: 

DIRIGIDA: 

FllO!JUCIDA: 

DISTRIBUIDA: 

Sintesis: 

A!TIORIZACIOO PARA EXHIBICIOO 
l'OR TELEVISIOO. 

Fuego y Hierro. 

tos Qlardianes de la Gtlaxia 

E.U. 

1 V.T. 

24' 

D:iblada al esparol 

Dibujos animados 

No tiene 

Robert M:lndell 

Televisa, S.A. 

El capataz de Arroyo seco termina de construir el p.!ellte y este 
es dinamitado por ordenes de Nako y el Arq. Bill pide ayuda pues Nako 
lo amenaza y acu:len los guardianes que son avisados de los desperfectos 
que la voladura provoco y que acudan en su ayuda Bill se 1111estra satis
fl!cho de que los guardianes den su irerecido a Nako y se aprestan a 
cxristruir un nuevo puente. 

Cbservaciones de calidad: 
Cl:ln los toros verdes que predaninan, en los rostros de los l1llileCOS 

hacen que desnerezca la calidad de estos productos. 

Opiniai: 
Aunque tambien violentos com:i otras series estas pueden ser vistas 

en T.V. por todo publico, sin problemas. 

Gretta Trangay V. 

<anexo NO. 6) 



MATERIAL TIWLl\CO: 

RFALIZADO: 

a:tn'ENIDO: 

VERSIOtl: 

SUllTI'lULAOll: 

INl'ERPRETAOO: 

DIRIGIOO: 

PRO!XJCIDO: 

DISTRIBUIDO: 

Sintesis: 

AUTORIZACIOO PARA EXllIBICIOO 
POR TELEVISIOO. 

La muerte de SU¡:erman. 

E.U. 

1 V.T. 

21 13511 

Ingles 

No tiene, OOblada al espanol 

Oibuj os anirrados 

Varios 

Hanna Barbera production 

Televisa, S.A. 

Caricatura a color con una duracion ele 30' • SUpermm recibe rayes 

de Kriptonita y al saberlo desvalido, sus enemigos atacan la tierra 

y capturan a algunos herces, mas el resto le dan a SU¡:erman un trata-

miento que lo libera de la exposicion a la Kriptoni ta y al estar sin 

esta, enfrenta a sus enemigos y los hace huir. 

q>inicn: 

Caricaturas sin problemas apta para todo publico. 

Ma Elena Acevedo y lbck. 

<anexo No. 7) 



MATERIAL TI'IULAIXl: 

SERIE: 

RF.ALIZAOO: 

CXNl'ENIDl'I: 

Ul;Gl'IUD: 

VERS!Cll: 

OO'ERPRE:l'ES: 

DIRIGIDA: 

PROOOCIDA: 

DIS'mIBUlllA: 

Sintesis: 

Allro!UZACIOO PARA EX!IIBICIOO 
POR TELEVISIOO 

La Torre de Ollnbate. 

Los Glardianes de la Gl.laxia 

E.U. 

1 V.T. 

24 1 

D:iblada al espanol 

Dibujos animados 

No tiene 

Robert M:mdell 

Televisa, S.A. 

El general Ciclope posee poderoso transportador de materias y 
rapta a 3 guardianes con 2 cientificos y los lleva a su torre de comba
te y los envasa, pero Ganzo y su canpanera llegan y son rretidos en 
un puesto donde flotan por tiempo indefinido = si estuvieran en 
el espacio y les lanzan monstruos con el proposito de terminar con 
ellos. Posee un desactivador que da con la clave que hace que se desta
pe el envace que tiene prisioneros a sus canpaneros y el Dr. es apresa
do para llevarlo a tortura y destruye su transportador para que nadie 
sepa el secteto y los guardianes lo llevan contra su voluntad. 

Cbservaciones de calidad: 
Cbn los tonos verdes que predaninan en los rostros de los munecos, 

hace que desmerezca la calildad de estos productos. 

<:pinio: 
Almque rrenos violentos que otras series, estas pueden ser vistas 

en T.V. por todo publico sin problemas. Clasificacion "A". 

Gretta Trangay v. 

(anexo No. 8l 



.. 

MATERIAL 'ITIULA!X): 

SElUE: 

REALIZADO: 

VERSIC?I: 

·lNI'ERPRE:l'ES: 

DIRIGIDt\: 

PRCIXJCIDA: 

DISJ'RIBUIDA: 

Sin tesis: 
Cap. 54019. 

Al1IDRIZACIOO PARA EXllIBICIOO 
POR TELEVISIOO. 

Venganza de Cl:lbra. 

o:manclos Heroicos G. I. Joe. 

Dibujos animados 

Televisa, S.A. 

Cl:lbra desea destruir la Capital de U.S.A. ron su nortal ru:ma 
y los canandos militares antiterroristas lo buscan, descubrier.do se 
oculta en territorio latino y al ¡:arecer Centro lvnerica y ¡:osiblemente 
Mexico, l"Jes menc:iooa el ¡:oblaclo de Agua Prieta, y se presentan dibujos 
de zonas arqueologicas y tambien deserticas que asociados con los 
de Agua Prieta, l"Jede ser Sonora. 

C\>inioo: 
Estado fisico y contenido, regulares. 

Lic. Jose Luis sainz Estrada. 

<anexo No. 9l 



Ml\TERIAL TITULAOO: 

REALIZAOO: 

CXNI'ENIDO: 

ta!GI'I\JD: 

VERSICN: 

SUBT:rruLllDA: 

IN'l'ERPRETl\lXJ: 

DIRIGIIXl: 

PROO!JCIDO: 

DISTRIBUIDO: 

Sintesia: 

Al.Tl'ORIZACION PARA EX!!IBICICN 
POR TELEVISION. 

la nave fantasma 

E.U. 

1 V.T. 

21 '35'' 

Ingles 

No tiene, OOblada al espanol 

Dibujos animados 

Varios 

llanna Barbera prcduction 

.Televisa, S.A. 

Cinta en colores, genero caricaturas, duracion 25'. 

tarkside cree que ha terminado con los poderosos, pies los tana 
de sorpresa. Los poderosos en el espacio se encuentran con la nave 
fantasma, d:mde esta' la princesa de un rnur.:lo que se destruyó' por una 
terrible reaccioo en cadena. Esta tiene la misiÓÍl de llevar a su pueblo 
a un nuevo mun:lo. la población fue concentrada en un minisistema y 
cuando llegan a su destino, volveran a la notll'alidad. Todo esto es 
escuchacb por el nal vado l:nrkise y aprovecha esto para capturar a 
su p.ieblo caro esclavo. Los superpoderosos ayudan a la princesa liberán 
dola de los villanos y conduciéndolos a un lugar doode se puedan esta
blecer. 

~inioo: 
caricaturas sin problemas. una vez más los heroes ayudan a los 

desvalidos. 1\pto para todo publico. 

Sra. !IJcia Garcia topez de 1Jxlo 

(anexo No. 10l 



MATERIAL TI'IULAIXJ: 

REALIZADO: 

a:tmmoo: 

LGIGI'I1JD: 

VERSIOO: 

SUBTI'IULAlll\: 

INTERPru:l'AOO: 

DIRIGIJXJ: 

PROOOCIOO: 

DISTRIBUIOO: 

Sin tesis y ~inion: 

At.rrORIZACIOO PARA EXllIBICIOO 
POR TELEVISION. 

ros terribles munecos del Juguetero 

E.U. 

1V.T. 

21°35" 

Ingles 

No tiene, doblada al espanol 

Dibujos animados 

Varios 

Hanna Barbera pro:luctioo 

Televisa, S.A. 

!JJs legendarios luchan contra la naldad en la tierra. BabMn 
resibe lll1a llarruda de alanna, alguien esta robando lll1a pintura del 
museo. El1 la guarida del juguetero fabrica un muneco con la figura 
de fut:m3J1 utilizandola para caneter los delitos que el juguetero planea 
Tambien esta el doble ele la Mujer Maravilla y demas amigos, los superpo 
derosos, con los dobles asaltan bancos, y lll1a joyeria, relampago 
ataca a SUperman con Kriptonita y lo debilita. El dorado destruye 
todos los munecos que eran dobles de los superpoderosos el juguetero 
es deatenido, asi le ensenan a no jugar con los superpoderosos. 

El capitulo no muestra mucha violecia y considero que ['Jede ser 
autorizado en clasificacion "A". 

Ma Elena Acevedo y Bock. 

<anexo No. 11 l 



MATERIAL TITULAOO: 

REALIZADO: 

a:mnrroo: 

I.OlGI'IIJD: 

VERSICll: 

SUBTI'IULADA: 

INI'ERPRE:l'AOO: 

DIRIGIDO: 

PROOJCIOO: 

DISTRIBUIDO: 

Sintesis: 
Capitulo 1°. 

AIJroRIZACION PARA EXJ!IBICIOO 
POR TELEVISION. 

las cartas Iocas. 

E.U. 

1 V.T. 

21 '35" 

Ingles 

No tiene, doblada al espanol 

Dibujos animados 

Varios 

Hanna Barbera production 

Televisa, S.A. 

Al a¡xxlerarse el robot cerebro de la voluntad de los superpodero
sos amigos, para tratar con esto de deshacerse de ellos, interviene 
la Mujer furavilla quien logra rescatarlos. 

Capitulo 5. 
Hanbre que caracterizado de naipe, ayuda a un mllhechor a escapar

se, a los cuales lleva a su casa con la idea de formar una banda, 
lo cual no logra debido a la oportuna intervencion de los super amigos. 

Capitulo B. 
Al ser despojado SUpenran de sus poderes, por un sujeto que inten 

taba utilizarlos para sus fechorias, intervienen los superpoderosos 
logrando rescatarlo al tiempo que llevan a los ralechores a prision. 

Opinion: 
Capitules <E dillujos animados que no presentan escenas c:bjetables 

para ser autorizadas para todo publico. 

31 de octubre de 1986 

Ma. Elena AceVedo Y B:x:k. 

<anexo No. 12) 



INFORME DE ANALISIS Y CLASIFICACictl DE 
MA'IERIAL PARA 'IBLEVISictl. 

Titulo: 

Serie: 

n:iltada: 

C/I.ongi tud: 

Cb'ltenido: 

Versioo: 

Coo textos explicativos: 

Interpretes: 

Prcxlucida: 

Dirigida: 

Distribuida por: 

Horario de exhibicioo: 

Sintesis: 

capitulo 

Hechizada Eewiched. 

E.U. 

26' 

1 video tape. 

D:iblada al espanol. 

No tiene. 

Elizabeth />bntgarery, 

Dick York y Agries :mre fiaad, 

No tiene. 

Richard Kinon. 

Televisa, S.A. de c. V. 

Una bruja pierde sus poderes y trae proble!Ms a su yema. 
E.ste un oortal, se sorprerde ante la presencia del nedi.co brujo, quien 
cura a la enfenna a base de un brebaje de ave, el ultin'O de los ll:lo 
ll:lo. 

Cbservaciones de calidad: 
Material en buen estado. su prcxluccion se destaca por la , 

edicioo y su contenido ro presenta dialogas inconvenientes para su 
transmisioo por television. 

~inicn: 
Ante la ligereza de trama, la cnnbinacicn de la ficcion 

cm la realidad y la clara presentacion de la tipica fa."lilia estadouni
dense, recomiendo se clasifique en horario apto para todo publico. 

5 de septiembre de 1991. 

· <anexo tlo. 13) 



INFORME OE ANALISIS 'l CLASIFICACIOO OE 
MA'!ERIAL PARA TELEVISION, 

Material Titulado: 

Serie: 

Realizado: 

Cl:lntenido: 

Longitud: 

Versioi: 

Subtitulado: 

Interpretado: 

Dirigido: 

Producido: 

OJn cbnicilio en: 

lla sido analizada por el suscrito, 

ctisexvaciooes: 

"Las constelaciooes". 
y varios ti tul os mas. 

Cantinflas y sus amigos. El!pecial, 

Mexico, E.U. 

1 vidiocasette. 

600 mts. 

El!panol. 

No tiene doblado. 

Dibujos animados. 

No tiene. 

Televisa, S.A. 

caricatura filmada en color; con 50 minutos de duracion. 

Sintesis: 
Serie de caricaturas en las cuales Cantinflas nos presenta 

diversas aventuras pero taros con un fin didactico, rostrandoros aspec
tos historicos, culturales y deportivos. 

Q:>inicn: 
El programa ro presenta ninqun problema, por lo que sugiero 

que se autorice su proyeccion por T.V. pu-a todo ¡:ublico. 

27 de julio de 1984. 

t.ro1AROO rorux:tl Cl!MEUIIK, 

Canexo No. 16> 



MATERIAL TI'lULAIX>: 

SEIUE: 

RFALIZAOO: 

I.OlGI'IUD: 

VERSICN: 

INl'ERPRF:l'ES: 

DIRIGIIJI\: 

PROOUCIDA: 

DISTRI!lUIDA: 

Sintesis: 

AllIORIZACIOO PARA EXHmICIOO 
POR TELEVISIOO. 

Los Magnificos Kiwis. 

Los Qlardianes ele la Galaxia 

E.U. 

1 V.T. 

24 1 

Doblada al esparol 

Dibujos animados 

No tiene 

Robert Mondell 

Televisa, S.A. 

Una pequena a::rnunidad de pequenos seres se ha instalado en la 
Galaxia de los ''Kiwis' • Los recien llegados son atacados por la "reina 
del universo" quien ambiciona poseer la energia ele los primitivos 
"Kirkianos" estos p.ll"a salvarse del exterminio, piden ayuda a los 
Qlardianes de la Galaxia y oon ayuda de los Kiwis logran derrotar 
a la reina los Kiwis agradecidos oo quieren ocasionar rrayores problerras 
en esa Galaxia por lo que deciden viajar por el lllliverso. 

~inioo: 
Dibujos animados de los ya oonocidos serie de guerra ele las Gala

xias sugiero se hagan los siguientes intercortes para poder ser transni 
tido en horario p.ll"a todo publico. 

vuelta 088 escena en la que se ve a lUlO de los personajes ingerir 
una bebida alcooolica. 

009 escena igual a la anterior con la leyenda: 
'"ru eres Kilclberg, el gran super proscrito y se que haras cual

quier oosa si te pago. 
Vuelta 308-309. Se ve lUlO de los personajes hacer lUl ademan ciJsce-

00 oon la siguiente leyenda: 
11Esta cesa enpieza a volverse personal". 

Gretta Trangay v. 

<anexo No. 17l 



MATERIAL TI'IIJLAOO: 

SERIE: 

RFALIZl\00: 

<nlmlIDA: 

LctlGrrull: 

VJ!llSictl: 

DIRIGID/\: 

PRCJr.OCID.l\: 

DISnuruIDA: 

Sintesis: 
cap. 54020. 

Alll'ORIZACIOO PARA EXllIBICictl 
l?OR 'l'ELEVI Sictl. 

Venganza de O>bra. 

Cbrnandos Heroic:os G. I. Joe. 

Dibujos an!Jl1ados. 

Televisa, S.A. 

3~E Episodio. 

Los del Cmando G. I .Joe salen ilesos de la tormenta de arena 
en el desierto y llegan a una zona arqueologica, es destruida y recupe
rando el elemento que necesitan al derrotar a O>bra caro donde se 
ocultaba. 

Estado fisico, produccion y o:intenido regulares. 
Debido a que las alusiones o similitudes con territorio Mexicano 

y/o Oantro America, no son positivas y adecras a la idea terrorista 
que se IM!leja como la unica fama de acabar con los malos, asi caro 
a que el o:intenido no Ct.Ullple con lo estipulado en el articulo 59 bis 
de la ley Federal de Radio y Television, sugiero no se autorice este 
prC<]rama. 

Lic. Jase Luis sainz Estrada. 

(anexo No, 18) 
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Este capítulo se refiere concretamente a los resultados obtenidos de 

la5 encuestas practicadas a 250 niños de diferentes edades y nivel socieconómico 

medio, así como a 250 entrevistas a personas adultas padres de familia , maestros, 

profesionistas diversos y público en general. 

En el caso concreto de la muestra, para escoger el tamaño de ésta, 

utilizamos la fonnula del profesor Taro Yarnane N/(l+N/e)'." 

error, e= 0.1. 

Donde "N" es el tamaño de la población y "e" es el porciento de 

n•__JL_. 
l+N(c)' 

De acuerdo a los datos obtenidos del Instituto Nacional de 

Estadística Geografia e lnfonnatica el censo de población de 1990 (Anexo 1), arrojó 

un total de 2 '531,689 niños entre los 6 y 15 años, que es la población contemplada 

en la muestra, a la cual se aplico· el cuestionario No. l. 

De acuerdo a lo anterior, desglosaremos el total de población, para 

obtener el tarnru1o de la muestra: 

o~ N 

l+N(c)' 

D ·TaruYamanc..•EstadbticalL~,ón.· EditorialHula. 0 Mhico.1979.·p!p..l71yJ79. 

il 
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n• 2·m §89 

1+(2'531,689) (O. IJ' 

a• 2·m 6~9 

1+(2'531,689) (0.01) 

n• 2'm 6~9 

1+25,316.89 

n• rn1 §89 

+25,317.89 

n• 100 

De lo que resulta que la muestra para este trabajo debe tener un 

tamaño no menor a 100. 

Por lo que respecta a la población adulta que fue la población a la 

cual se, aplicó el cuestionario No.2, se siguió el mismo procedimiento, en base a la 

fónnula ·del profesor Taro Y amane. 

De acuerdo al censo de 1990, del Jnstiutto Nacional de Estádistica 

Geografia e lnfonnática, (Anexo No. 1) la población entre los 16 y 45 años, (edades 

que comprendieron la muestra), fue de 4'172,648 personas. 

e=O.l. 

.: 

También aquí consideramos como factor de error el 10%, es decir, 

n• _.IL___. 

l+N(e)' 

a• fm,6~8 

1+(4'172,6-18) (0.1)' 

n• 4'172 6-18 

1+(4'172,6-18) (0.01) 

n• ~·112 6-18 

1+41,726.48 

n• 100 
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Esto significa que esta mues.Ira debe tener un tamaño no menor a 

100. 

Como la población encuestada fue en ambos casos de 250 personas, 

la probabilidad de error es de 6.3%, es decir, la confiabilidad de la muestra es del 

93.7%. 

Para realizar la investigación tomamos como guía el texto 

denominado teoría, métodos y técnicas en investigación social, de los profesores 

Alfredo Tecla Jiménez y Alberto Garza Ramos." 

En primer lugar nos plantearnos el problema de los efectos que 

causan los programas infantiles de televisión entre el público televidente. Si bien es 

cierto, estudios anteriores se han referido al problema en cuestión, también lo es que 

en la investigación realizada a diverso material y bibliografia no pudimos encontrar 

en particular algún estudio en el ámbito nacional que se refiera específicamente a los 

programas infantiles de televisión y sus efectos. 

El otro problema a investigar fue, las inquietudes y respuestas que 

pudieran ofrecemos padres de_ familia, educadores y público en general, respecto de 

la problemática de los programas de televisión para niños y concretamente respecto 

de su contenido: 

De lo anterior podemos concluir que nuestros cuestionarios, tuvieron 

las siguientes caractcristicas: 

" - Tccla liméncz Alfredo y Albcno Gana Ramos.· Tcorla. Métodos y Ticnicas en la ln>tstigación Social.
Ediciones Taller Abicno.- Mé,ico, D.F .• 1983.· págs. 13-60 y 93-96. 
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En un 90% contienen preguntas cerradas y de opción múltiple a 

manera de formulario, estructurado y de aplicación personal. 

Por lo que se refiere a la aplicación del cuestionario, antes de llevar a 

cabo el trabajo de campo, se siguieron en lo posible los siguientes lineamientos. 

·Una explicación al entrevistado acerca de los objetivos del estudio. El porque 

de las entrevistas. Lo que se haría con. los resultados obtenidos. 

• Se convenció al informante de la importancia de sus respuestas. 

• Apariencia agradable del entrevistador. 

·Autoridad para realizar la entrevisa y para llevarla a cabo. 

• Agudeza en la observación. 

·Capacidad para escuchar, transcribir, seleccionar y condensar la información 

obtenida. 

• Adaptabilidad a circunstancias previstas o imprevistas. 

• Don de gentes, cortesla, tacto y memoria. 

• Imparcialidad y habilidad para comunicarse oralmente. 

·Atención a la conversación tanto a nivel verbal, como no verbal. 

·Nos abstuvimos de dar alguna opinión . 

. Sobre todo trantandose de los pequeños se tuvo especial cuidado en 

no inteñerir en sus respuestas con orientaciones, pero si se aclaró a solicitud del 

entrevistado el significado de las palabras que no comprendían. 

La muestra que aquí estamos presentando como parte integral de 

nuestro trabajo, pretende reafirmar los resultados que se han puesto de manifiesto 

por diversos investigadores de los cuales hicimos referencia en capítulos 

precedentes; desde luego reconocemos en dichos profesores mayor capacidad y 

/1 
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recursos para elaborar un trabajo de campo de tal naturaleza; sin embargo, como ya 

se explicó, no existe dentro de nuestros autores algún análisis respecto de la 

problemática de los programas infantiles de televisión y menos aún sobre los efectos 

y contenido de los mismos y mucho menos nadie ha intentado averiguar si 

efectivamente existe inquietud sobre tales cuestiones entre la población adulta del 

Distrito Federal. Nuestro trabajo pretende poner de manifiesto lo que ocurre en la 

ciudad de México, respecto de los programas infantiles de tele\isión y su 

repercusión en los niños y jóvenes así mismo despertar el interés de los padres de 

familia y del público en general a través del desarrollo del mismo y señalar que, 

efectivamente, hay personas que se preocupan por que se dé un cambio positivo en 

la programación a que se expone a los niños y jóvenes. 

Y, como respuesta a las inquietudes y necesidad de cambio, nos 

encontramos que la forma más viable de abrir la puerta a las expectativas de una 

televisión que deje una experiencia positiva en nuestros menores, es a través de la 

modificación de la legislación actual. 

Con apoyo de los anexos que agregamos al final de nuestra breve 

explic.ición, podremos damos cuenta de los resultados que arrojaron los datos 

recopilados en la encuesta. 

Para una identificación más fácil, antepusimos al número del anexo 

únicamente la letra A que significa anexo y el número que le corresponde. 

l.· Preferencias Personales. 

Para realizar esta encuesta, aplicamos el cuestionario No. 1, a la 

población infantil y juvenil. 

11 
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En los anexos A-4 y A-7 podemos apreciar que efectivamente, como 

lo afirmamos a lo largo del trabajo, que la edad en que más se está expuesto a la 

televisión es la escolar, descendiendo, confonne aumenta la preparación o nivel 

educativo de la persona. 

En nuestro caso concreto más del 72% de los televidentes de 

programas infantiles fueron niños que cursan la primaria contra 4.4% de nivel 

preparatoria. 

El 100% de los niños entrevistados, manifestaron que si les gusta y 

ven televisión, el 59.3% de ellos, ven televisión por la tarde, horario en que se ubica 

la barra infantil de caricaturas y programas para adolescente; y, el 37 .5% ven 

televisión por la noche que abarca los programas de clasificación B y C adolescentes 

y adultos; siendo unicamcnte el 3.2% los que ven televisión por la maiiana, horario 

en que se transmiten los programas educativos y culturales; apartados 1 y 2 del 

capitulo anterior. (Anexo A-8). 

En nuestros resultados también podemos concluir que más del 36% 

observan más de 3 ó 4 programas de televisón diariamente; tomando como base que 

cada programa tiene una duración de 30 minutos, estamos refiriéndonos a que los 

niños ven por lo menos 2 horas diarias de programas, que aunado al 36% que ven 

más de 5 programas nos da un resultado que un 72.96% ve más de 2 horas la 

televisión diariamente. (A-8). 

Los programas que prefieren ver los niños son indudablemente, las 

caricaturas (214 = 86.99%), Anexo A-8, incluso los sábados y domingos que 

representan w1 40.86%, sobre los demás programas, Anexo A-8. 
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Ahora bien, el porcentaje de niños que ven solos o con sus hennanos 

la televisión es de (más del 29% y más del 46% respectivamente), significativamente 

más alto que cuando ven televisión con el papá 7.73%, o con la mamá 11.11 % 

(Anexo A-8). 

Respecto a la influencia que los personajes ejercen sobre los niños, 

podemos afirmar, que efectivamente producen ideas de credibilidad y ensoñación, 

sobre todo en .los niños de menor edad, sin embargo, la influencia se sigue 

manifestando, en los nulos y jóvenes, pero ahora ya no por los heróes de caricaturas, 

sino por cantantes, actores juveniles, deportistas, etc. (Anexo A-4). 

En el ámbito de la publicidad y aunque la respuesta de los niños 

fueron en el sentido de no agradarles los comerciales, si manifestaron en un 

porcentaje alto, comprar cosas de las que se anuncian por la televisión, lo que nos 

permite afinnar que la publicidad si influye en su decisión de compra. 

También detectamos en este rubro, que los comerciales que más 

gustan a los niños, son los que se refieren, a refrescos, juguetes y comestibles, como: 

gansitos, papas fiitas, cereales, galletas, etc. (Anexo A-1 O). 

En párrafos precedentes hicimos la observación de que los menores y 

jóvenes no veían exclusivamente programas para niños sino que también observaban 

programas para gente mayor, los resultados de nuestra encuesta lo corroboraron; por 

ejemplo las telenovelas son muy gustadas por el público infantil, más del 58% de los 

niños observan telenovelas. (Anexos 12 y 13). 
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Los programas deportivos, musicales, películas mexicanas en más del 

61 % son vistas por los niños y los programas de concurso, cómicos, y de terror 

rebasan el 75% del gusto infantil, es decir ven esta clase de pro8famas. 

En contraste los educativos apenas alcanzaron un 52% en la 

preferencia del público infantil. (Anexo 12 y 13). 

En relación a la percepción de aprendizaje que se tiene de la 

televisión, la mayoría de los niños, coincidieron erÍ que si se obtiene una enseñanza 

de la programación de la televisión (49.59%). (Anexo A-14). 

Por lo que se refiere a las caricaturas que son los programas favoritos 

y más consumidos por los niños, un porcentaje significativo de la población infantil 

(61.32%) manifestó que efectivamente en estos programas hay violencia, sin 

embargo no identifican a ésta, como una conducta indeseable; es parte substancial 

de las caricaturas. (Anexo 15). 

También encontramos que la T.V. es usada como un substituto 

emocional, más del 75% de los niños y jóvenes, acuden al televisor para sentirse 

acompañados. (Anexo 16). 

Como resultado positivo, podemos resaltar que la televisión, 

efectivamente es un medio que contribuye a la socialización de los menores, al servir 

como enlance a través de sus programas entre un niño y otro, la encuesta reveló que 

más del 67% de los niños, platican de sus programas favortios con sus compañeros. 

(Anexo 13). 

2.- Comentarios de Padres de Familia: 
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Esta infonnación la obtuvimos por medio del cuestionario No. 2, que 

fue aplicado al público en general y los resultados de la encuesta son los siguientes: 

La escolaridad de los encuestados arrojó que el 25% correspondió a 

grados universitarios el 22% a rúvel medio superior; el 32% a rúvel técrúco y el resto 

a secundaria y primaria. (Anexos 17 y 20) respectivamente. 

La mayoría de la población tiene como profesión ser empleados o 

estudiantes (36% en ambos casos), las demás personas se dedican al hogar o bien a 

desempeñar su profesión. (Anexos 17 y 20). 

Respecto del sexo, en un 68%, las personas encuestadas fueron 

mujeres, lo que nos parece ventajoso, pues en la generalidad de los casos es la 

persona que está más en contacto con los niños y jóvenes, el 32%, correspondió a 

los varones. (Anexos 17 y 20). 

A más del 90% de los entrevistados les gusta la televisión, y más del 

92% ve televisión; la gran mayoría la observan por la noche, 73%, que son los 

horarios de los programas para adultos; y sólo el 18% la observan por la tarde 

horario en el que se ubica la barra infantil. (Anexo A-17 y A-21 ). 

Los adultos admitieron ver de 1 a 2 programas diariamente y 

respondieron de acuerdo a su experiencia personal que los niños y los jóvenes ven 

más tiempo la T.V. que los adultos (86%). (Anexo A-18 y A-26). 

La encuesta nos permitió saber que el público sí ubica a la televisión, 

como un medio de comunicación social que abarca grandes audiencias como lo 



demuestra la gráfica a la pregunta No. 5, Anexos A-17 y 

auditorio, asl la considera. 
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A-22; el 95% del 

Como lo afirmamos el televidente confinna que la televisión, 

actualmente, cumple una función eminentemente comercial; más del 67% de los 

entrevistados coincidieron en este punto. (Anexos A-17 y A-22). 

Es importante destacar que. más del 86% de las respuestas de la 

población fueron én el sentido de que los programas de T.V. para niños, son pobres 

en cuanto a su contenido, es decir, no son programas de calidad. (Anexos A-17 y A-

22). 

Por lo que se refiere a que la televisión se considera como un medio 

de integración social o familiar, más del 55% coincidió en que no propicia la 

integración social o familiar. A-22. 

En relación al aprendizaje e imitación de modelos observados a 

través de la T.V. más del 97% consideró que efectivamente la .T.V., contribuye a 

dicha imitación. Anexo 23. 

El punto 11 de nuestra encuesta nos reveló que más del 97% de los 

adultos perciben que existe una identificación de los niños y jóvenes con personajes 

de la T.V. y nuevamente, esta apreciación corrobora los conceptos manifestados, 

sobre la identificación de personajes con los televidentes niños y jóvenes. Anexo A-

23. 

Por lo que se refiere a la infuencia de la publicidad sobre los 

menores, para adquirir productos que son anunciados por televisión, la respuesta fue 
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contundente, el 96% consideró que la Televisión sí ejerce influencia en la decisión 

de compra de los menores. A-23. 

Tambien los adultos, expresaron su opinión, en el sentido de que la 

T. V., efectivamente estimula la imaginación de los niños y jóvenes (80.25%), sin 

embargo la mayoria consideró que estimula la imaginación de manera negativa, 

(72.04%) es decir, no lo encausa hacia objetivos útiles, es decir positivos. A-24. 

De las respuestas obtenidas podemos concluir que los padres de 

familia y adultos en general perciben a la televisión como un medio que causa 

fácilmente adicción de los menores al mismo; 93.36%, así lo consideraron. Situación 

que se corrobora con las respuestas a la pregunta 16, de la cual el 97.S 1 % estuvo de 

acuerdo en que los jóvenes y los niños, se pierden de realizar otras actividades por 

ver televisión, es decir, prefieren ver televisión de manera preponderante. A-24. 

Más aún, el 70.21 %, respondió que sí conocía algún caso de adicción 

ala T.V .. 

Así también el 73.97% de los entrevistados afirmó que es posible que 

los menores que ven tanta televisión, busquen una evasión a través de la observación 

del aparato; 

De igual forma los adultos, consideraron que los niños o jóvenes que 

ven por varias horas continuas la T.V., es posible que busquen algún apoyo 

emocional, realizando esta actividad o más bien, pasividad (59.49%). Lo anterior, 

nos permite considerar que la T.V., es un substituto emocional. Anexo A-24. 
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Otro punto que pudimos confinnar es que los niños y jóvenes ven 

indiscriminadamente, programas para niños, adolescentes e incluso para adultos. A-

26. 

Como ya lo hablamos manifestado, en el análisis de la encuesta a los 

niilos y jóvenes, también los adultos coincidieron en que efectivamente los 

contenidos de las caricaturas, son violentas, es decir, tienen implícitas escenas de 

violencia, 85.28%. Anexo A-26. 

Al cuestionanúento que se hizo a los entrevistados, en relación al 

aprendizaje que los niños y los jóvenes obtienen de la televisión, sobre si ese 

aprenJizaje puede ser considerado como algo útil que pudiera servirles para 

desenvolverse en sociedad, la mayoría coincidió en que no es útil tal aprendizaje 

(73% aproximadamente). Anexos A-27 y 28. 

El 97 .05% de la población de la encuesta, consideró que la 

programación de T. V., podría mejorarse, teniendo ésta un carácter más social es 

decir que al observarla, se obtenga un aprendizaje, que sea útil o positivo, para los 

menores y no tan sólo comercial como lo es actualmente. 

También se puso de manifiesto que el aspecto educativo actualmente 

en la T.V. no se percibe 88%; pero que podría haber programas con más carácter 

educativo, sin que se traten de clases formales, como por ejemplo las clases de 

telesecundaría, es decir, la programación puede ser amena y educativa al mismo 

tiempo 93.80%. Anexo A-29. 
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Por ultimo el 89% de los adultos consideró que la televisión puede 

causar algún problema fisico a los ojos de los menores por la luz tan intensa que 

emite. Anexo A-29. 

De las respuestas obtenidas en ambos cuestionarios, se hicieron 

algunos cruzamientos con otras respuestas y de ellos obtuvimos los siguientes 

resultados. 

El cruzamiento a las preguntas 9 (¿Te gustaría ser algún personaje de 

las caricaturas?), con la pregunta 3 (¿Cuántos programas observas a diario?) del 

cuestionario No. 1, nos reveló, que los niños que ven 5 o más programas de 

televisión coincidieron el que si les gustaría ser algún personaje de televisión es 

decir, hay una mayor identificación de los niños hacia los personajes de las series 

infantiles de T.V. en relación con (héroes), a mayor exposición del niño a la 

televisión. A-34. 

De las preguntas 9 y 20 también del cuestionario No. 1, encontramos, 

relación entre la identificación con los personajes de T. V. y la imitación de los 

mismos. 

Los niños que manifestaron que sí les gustaría ser algún personaje de 

las caricaturas, también respondieron que sí se visten como alguno de ellos. A-23. 

Lo mismo ocurre con los niños que ven telenovelas 67.O1 %, es decir, 

si ven telenovelas y además se visten como algún personaje de las mismas o más 

bien, consideran que si se visten como algún personaje, con el cual se identifican. A-

35. 
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Del cruzamiento de la pregunta 9 con la 14 del cuestionario No. 1, 

encontramos que: los niños que les gustan los programas de guerra, 52%, también 

expresaron que si les gustaría ser algún personaje de las caricaturas (53%). 

Lo anterior nos revela que existe una identificación del niño con los 

personajes de las caricaturas y los programas de guerra. A-36. 

Al poner la pregunta 4 que se refiere a la cantidad de programas que 

se observan diario en relación con las profesiones, encontrarnos que las personas 

que permanecen en su hogar, es decir que no realizan alguna actividad fuera del 

hogar (56.52%) son quienes observan más programas de T.V., sib'lliendo en este 

orden, los estudiantes (28.57%). A-30 

De igual manera coincide la apreciación en que a mayor preparación 

menor exposición a la T. V., es decir los profesionistas ven menos televisión. Anexo 

No. 30 

En el anexo 31, podemos apreciar que las personas con menor grado 

de preparación, conceden una mayor injerencia a la televisión, en la integración 

familiar, (68.42%), sucediendo lo opuesto con las personas que ostentan grados 

universitarios de escolaridad (27%). Anexo No. 31 

De igual manera, las personas con menor nivel escolar, conceden a la 

T. V., credibilidad como aportadera de valores hacia los niños, en contraste con los 

entrevistados de nivel profesional que consideran lo contrario. A-32 

Respecto al cruzamiento de escolaridad con la pregunta 18 que 

plantea la evasión de los menores a través de la observación de la T.V., como ya lo 
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dijilnos, la mayoria coincidió en responder-afirmativamente; en este cruce, se resalta 

el porcentaje más alto, se presenta en jóvenes que tienen wi nivel escolar medio 

superior, es decir, que recién han salido de la adolescencia que podemos ubicarlos 

como los más cercanos a la problemática de los niños y los jóvenes adolescentes. A-

33 

3.- Comentarios de padres de familia profesionistas y público en general. 

Para desarrollar este punto, tuvimos que depurar los cuestionarios, 

por la cantidad tan grande de ejemplos que surgieron del análisis de los mismos, de 

tal suerte que nos conformamos con hacer mención de los más representativos. 

La mayoria de las personas encuestadas, podemos afinnar que el 

95% de ellas, manifestó su preocupación por que los programas para niños y jóvenes 

tuvieran menos contenidos violentos y más educativos y culturales. 

sigue: 

Por lo que se refiere a los comentarios éstos fueron vertidos como 

No. 19.- Lic. en Derecho. 
Edad: 28 ailos. 

"Creo que la T. V. es un medio masivo de comunicación por 

excelencia y que por lo tanto debería emplearse con una finalidad más social y 

educativa sin que llegue al aburrimiento por que entonces nadie la vería". 

No. 20.- Estudiante 8° Sem. Historia. 
Edad: 26 años. 



116 

"Que si ésta encuesta sirviera como medio para ¡nejorar o 

transfonnar la política televisiva en una de mayor calidad social, sería estupendo y 

sería objetiva". 

No. 22.- Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista. 
Edad: 38 años. 

"Que en los canales comerciales, presenten mejores programas 

educativos. A la comunidad le interesa más el problema de los artistas que el de su 

medio". 

No. 23.- Licenciatura en Odontología. 
Edad: 33 años. 

"Creo que el principal problema, es la presencia de programas 

extranjeros que lejos de tener un contenido social o educativo, ridiculizan al 

obseivador. Demasiadas telenovelas sin sentido comlin, programas infantiles con 

contenido hacen mucha falta". 

No. 28.- Licenciatura en Contaduría pública. 
Edad: 36 años. 

"Tener menos violencia, sobre todo en la programación infantil y 

ayudar a educar a niños y jóvenes". 

No. 52.- Licenciada en Pedagogía. 
Edad: 34 años. 

"Que se den a conocer más la poca programación de carácter cultural 

principalmente a jóvenes y niños. Que exista una interrelación entre ésta 

programación y las actividades de las escuelas". 

No. 58.- Licenciatura en Diseño Industrial. 
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Edad: 22 años. 

"Realmente es necesario aprender a concientizar, acerca de lo que 

observamos seria un gran paso remodelar la programación, con un contenido de 

mayor cultura, pennitiéndonos un pueblo más realista y motivadora para un cambio". 

No. 69.- Educadora . 
Edad 25 años. 

"Simplemente que carecen de cultura y por lo tanto son poco 

recomendables a los hombres y mujeres del futuro por su escaso contenido 

educativo". 

No. 79.- Ama de casa. 
Edad: 26 años. 

"Deberían pasar programas sin violencia y comerciales apoyando la 

educación y la importancia de estudiar para progresar". 

No. 96.- Licenciatura en Biología. 
Edad: 21 años. 

"En.cuanto a los programas para adultos, deberla elegirse un horario 

apropiado en el que se aseguren que los nÍi!os no lo verán. Seleccionar las 

caricaturas, bajo un criterio de no contener violencia ni dramas inadecuados para un 

niño. Ampliar los programas educativos en diferentes niveles: Infantil, juvenil y 

adultos". 

La encuesta nos permitió percatarnos del interés del público por que 

se logren mejores programas para niños y jóvenes, programas que dejen un aporte 
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cultural o educativo, lo que corroboramos con algunos de Jos comentarios que 

cxtemaron las personas entrevistadas. 

Como lo hemos venido diciendo, el público que es quien consume la 

programación de la televisión comercial, no tiene ningún medio para hacer llegar sus 

inquietudes o bien para poder exigir una mejor televisión, es por eso que el 

establecimiento de un reglamento efectivo, que marque lineamientos, que imponga 

requisitos y normas de calidad a los productores de programas para niños y jóvenes 

y estahlezca sanciones efectivas para los transgresores, es el único medio por el cuál 

se puede lograr algún resultado positivo, con el que quede beneficiada la población 

en general, tanto respecto de los contenidos, la calidad del lenguaje, artística, 

cultural, etc., como en los efectos que estos programas impacten entre los niños y 

jóvenes espectadores. 
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A - 2 CU ES TI O NA R 1·0 

NIÑOS Y JOVENES. 

NUMERO 

SEXO: FEMENINO ( 

EDAD ESCXlLARIAD -------
MASC\JLIOO . ( . ) 

!XlMICILIO: ------------'---'------------

PERSONAS CXlN QUIEN VIVES: PAPA ( MAMA ( HERMANOS ( ) 
O!'ROS ( ) 

l.- lTe gusta ver T,V.? 

SI ( ) 00 ( 

2.- lA·qué hora ves televisión? 

mañana ( tarde · ( . ) noche 

3.- lCUántos programas de· televisión ves diariamente? 

1-2 ( l 3-4 ( ) 5 ó más ( l 

4.- lQ.Jé programas de televisión ves los sábados y domignos? 

s.-

Caricaturas ( l películas ( l no ves T.V. ( l 

otros ( l 

lCon quien ves televisión? 

solo ( l pappá 

hermanos ( ) otros 

mamá ( l 

6. - Realizas alguna otra actividad cuando ves t.v.? 

si ( ) no ( ) 

lQ.Jé ha;es7 

7 .- lTe gustan las caricaturas? 

si. ( ) No ( ) porque ------------

e... e.cuáles son tus caricaturas favoritas?------------

9.- ~Te gustaría ser algún personaje de las caricaturas? 

.si ( ) no ( ) lporqué? --------------
10.- lTe gus~an los comerciales? 

si ( ) no ( ) lporqué? --------------

11.- lQ.lé ccxrercial te gusta más?------'-----------

12.- l.Ves telenovelas? 

l. porqué? 

si ( l no ( ) 

13.- l.CUál es tu telenovela favorita? ---------------

14.- si ( ) ID ( ) 



15.- ¿cuáles son tus favoritos? 

lporqué?~-----------------------~ 
16.- lDe los pr~ramas que a continuación se te presentan, cuáles ves? 

Deportivos si ( ) no ( ) no me gustan ( ) 
Musicales ( ) ( ) ( ) 
Películas mexicana: ( ) películas extranjeras ( ) 
Noticieros ( ) ( ) 

17.- De esta lista<qué prc;x;¡ramas te gustan? 
Sl no favorito De concurso ( ) ( ) 

cómicos ) 

De terror 

Policiacos 

Fducativos ( ) 

Documentales ( ,. 

18.- l Te compras cosas de las que ves en la T.V. ? 

a veces ( ) nunca ( ) siempre ( 

19 .- lTe gustaría vestirte o hablar como los niños o muchachos que ves 
por la T.V.? 

si ( ) no ( ) 

20.- lTe vistes como alguno (a)? 

si ( ) no ( ) a veces ( ) 

2l.- lCrees que aprendes algo de la T.V.? 

si ( ) no ( ) no se ( ) 

22.- lCUándo ves T.V. y te preguntan o te dicen alga les haces caso y -
les contestas? 

si ( ) no ( ) a veces ( ) 

23.- lCrees que hay violencia en las caricaturas? 

si ( ) no ( l 

24 .- ¿cuándo te regañan o te enojas por algo te vas a ver T.V.) 
si ( ) no ( ) 

25.- lPrefieres ver tele o salir a jugar? 

ver tele ( l jugas ( ) 

26.- lCUando estás solo prendes la T.V. para sentirte acompañado? 

si ( ) no ( l 

27 .- lCUando estás con tus amigos platican de sus programas favoritos? 

28.-

si ( ) no ( ) 

lCUando ves T.V. te motiva a ser creativo? 
lQ.té haces 

si ( l no ( l 

OBSERVACIONES--------------------------

FEC!iA DE APLICACION. 



No. 

PROFESION 

• l.· 

2.· 

3.· 

4.-

S.· 

6.· ., 
7.· 

s .• 

9.· 

10.· 

11.-
·' 

12.· 

13.· 

14.· 

15.· 

A·3 

CUESTIONARIO No. 2 

Que será aplicado al público en general, padres de familia, así como a 
profesionistas que tienen trato directo con niñqs y jóvenes (profesores, 
psicólogos, educadores, médicos, etc.). 

EDAD ___ _ ESCOLARIDAD_~~~~ 

F ( ) M( ) 

¿Le gusta la T.V.? SI ( ) NO ( ) 

¿Ve usted T.V.? SI ( ) NO ( ) 

¿A qué hora ve T.V.? mañana ( tarde ( ) noche ( ) 

¿Cuántos programas de T.V. observa a diario? 

1-2 ( ) 3-4 ( ) Sómás() 

¿Considera usted que la T.V. es un medio de comunicación que abarca grandes 
audiencias? SI ( ) NO ( ) 

De acuerdo a su opinión, ¿la T. V. cumple una función social o sólo comercial? 
social ( ) comercial ( ) 

Considera usted que actualmente los programas de T. V. para niños, ¿son de calidad 
en cuanto a contenido? SI ( ) NO ( ) 

Considera usted que la T. V. es un medio que ayuda a la integración social o familiar? 

SI ( ) NO( ) 

¿Cree usted que el niño o joven se estimula can la T. V. para socializa o relacionarse 
con otros niños o jóvenes? SI ( ) NO ( ) 

¿El niño o joven aprende modelos que observa en la T. V. y luego los imila? 
SI( ) NO( ) 

Los niños o jóvenes se idenlifican o desean ser como algún personaje de la T. V.? 
SI( ) NO( ) 

¿Cree usted que los nii\os o jóvenes reciben alguna influencia de la T.V. para adquirir 
algún producto de los que se anuncian por ésta? SI ( ) NO ( ) 

¿Cree usted que la T.V. estimula la imaginación de los niños? 
SI( ) NO( ) 

¿En forma positiva o negativa? positiva( ) nega1iva ( 

¿Cree usted que la T. V. puede acusar adicción en los niños o jóvenes (causar vicio de 
ver la T.V.)? SI ( ) NO ( ) 

¿Considera usted que los niños o jóvenes se pierden de otras ocupaciones por ver 
T.V., es decir que prefieren ver T.V. que realizar otra aclividad por ejemplo sus 
tareas escolares? SI ( ) NO ( ) 
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16.- ¿Conoce algún caso de adicción? SI ( ) NO ( ) 

11.· · ¿éree usted que algún niño busque evadirse de algún problema a través de la T. V.? 
SI( ) NO( ) 

I8.· ¿Cree usted que los niños o jóvenes que en T.V. de manera permanente, (más de 3 ó 
4 horas) busquen algún apoyo emocional? SI ( ) NO ( ) 

19.· ¿Usted cree que los niños o jóvenes que ven demasiada T.V. tienen algún problema de 
adaptación? SI ( ) NO ( ) 

20.· ¿Quién cree usted que ve más T. V. los niños y jóvenes o los adultos, de acuerdo a su 
experiencia personal? niños y jóvenes ( ) adultos ( ) 

21.- Según su experiencia personal los niños sólo ven programas para niños o también 
otros programas como: comedias, policiacas de suspenso, etc. que son propiamente 
para adultos? 

sólo para niños ( ) también otros ( ) 

22.- ¿Cree usted que los programas infantiles de T.V. especialmente las caricaturas tienen 
contenidos violentos? SI ( ) NO ( ) 

23.- Cree usted que los niños o jóvenes en su caso aprenden algo útil que les sirva para 
desenvolverse en sociedad. 

valores éticos SI 
deseos de superación 
panicipación escolar o comunitaria 
deseos de progreso, 
etc. 

( ) NO ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 

24.- ¿Considera usted que la T. V. podía mejorar su programación para niños y jóvenes o 
cree usted que en este momento sea adecuada? 

mejorar( ) adecuada ( ) 

25.- ¿Usted considera que la T. V., debería tener más carácter social o comercial? 

social ( ) comercial ( 

26.- ¿Cree usted que la T. V. actualmente es educativa? SI ( NO( ) 

27.- ¿La T.V. podria ser más educativa, sin caer en una "clase escolar", es decir puede ser 
educativa y entretenida al mismo tiempo? SI ( ) NO ( ) 

28.- ¿Cree usted que la luz del T. V. podria causar algún problema fisico o alguna 
alteración en la salud de los ojos de los niños y jóvenes? 

SI ( ) NO ( ) NO SE ( 

29.- Tiene usted alguna sugerencia respecto a la programación de la T. V 

Fecha de aplicación-----------
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ESCOlARJOAO PRJMARlA 165 
SECUNDARIA 50 

TECNICO 1 
PREPA 10 

otro 3 

SEXO 1 masculino 1231 
_ femenino 111 _ 

ll!VESCON PAPA 9 
MAMA 34 

HERMANOS 1 
FAMILIA 186 
amos 11 

11 1,T!GUSTAW:RMI SI 24il NO 

21 AO<.<"""\UTVI MAfwlA 

~:1 TAAOE 
NOCHE 

31 _a::::¡ 1·2 :1 3-4 
So MAS 

4 CU! f'ROOAAW,!i V!.s l05 CARICATURAS 123 
MIWXlO T!XlMNOOS PEUCULAS 133 

NOVES TV 13 
OTROS 32 

5 CCNCUEH VES TV SOLO 61 
PAPA 16 
MAMA 23 

HERMANOS 96 
amos 11 

9 ... l __ n_=_ ... _'_':.-.::CAAICA::o, .. =::"'"'='1----_-_:_-_-_.:.._NO:-=si_-_-_-_-_-_~~~""l3_,I 
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101 ltCUIT.l<iNU:.~~--~Sl--.,.;9~11 
. . NO 151 

1 OJl!~TtOUSTAW.S SHAMPOOS 9 
REFRESCOS 14 
.JIJGUETES 16 
coenu•• 10 
GOLOSINAS 
CREOENCW. B 
VOTAA 
~ 7 
VIOEOCEN 7 

12¡ "'nw<MlMI SI ~~I NO 

13 O.W.HNHCMl.o'oFA'.o:ITA 

141 TICIAT'HUJl~I SI 111¡ 
NO 129 

15 0Jilt!JICJ'4n.8FAWA'fl'o.3 

18 DE lt::e PllQGAAMM O..: !lE 

MCJl.NTN(Cl.WDVU 

""""™"' SI 123 

1 NO 71 

....,.,.¡ SI 119 
1 NO 75 

l"EU:U.All MEXICANAS 170 
1 EXTRANJERA! 103 

""""""'! SI 69 
1 NO 90 

7 ClmAIJSfAQ.LPAO-

~Tl.GUST~ 

"'""°"""'! 51 163 
1 NO 44 

"""""'! .. 161 
1 NO 46 

"""""""! SI 160 
1 NO 51 

""""'°'I .. 100 
1 NO 91 

EL<A™"I 51 100 
r NO 90 

DClCllCNT~el .. 67 
NO 112 
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18 TI COl.ff.AI COSAS QA! 1 AVECES 189 
vuvnv\ NUNCA 53 

19 TIOUST}N...Ul"A 1 Sl 124 
O IWILM CClMOlOS ~ 1 NO 120 

O~QIAWS~TV 

20¡ TIVISTl:ICCIMOM.WilOI SI 1~~1 NO 

211 ~~=¡ Sl 1~1 NO 
no se 

22 CIJN-OO~STVYTt PM· SI 94 
OUITl•"f O T1 octH ALOO NO 68 

LllHACUCMOYLLS AVECES 80 
'''"''"" 

231 CMH~::=I SI 1~¡ NO 

241 cu.tH:X>nMG>i4Nlonl SI 1~:! EN:l.l.\ln:llA&A~TV: NO 

251 f'Mf'tml Wft T!J.Z.AO.::: 1 ver tele 1~1 jugar 

261 0..WC0 UTAS IQ.O 1 SI 1:1 NO PIWCU LA TV "N4A 

wmm""""'>ll>oo 

27 CUlH>O UTAI COI T\.15,.,... 

oca PLATIC»IClla.ePRo. SI 165 
CIW.IAS 'A"°'7TOS NO 80 

28¡ ClW<lO VES TV TI MO:""M 1 SI 1171 
AU.!!:CMATT.0 NO 240 



ESCOlAAJOAD PRJIAARIA 
SECUNOARIA 

TECNICO 
PREPA 

otro 
TOTAL 

sexo maSOJ!ino 
femenino 

TOTAL 

165 72.05% 
50 21.83% 

1 0.44% 
10 4.37% 
3 1.31% 

229 10000% 

123 52.56% 
111 47.44% 
234 100.00% 

A - 7 

\l!VESCON PAPA 9 3.73% 
l.tAMA 34 14.11'.4 

HERMANOS 1 0.41% 
FAMILIA 166 77.18% 
OTROS 11 4.56% 

TOTAL 241 100.00'.4 
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A<Ml,.,..WITV~--"MA!l>W."-'T'-"AA"-OE'-'--~1~;,;0+--:'5~~.~0'~<.;;~'I 
NOCH1' 119 37.54% 

TOTAL 317 100.00% 

CX..~WILDI CAAICATURJ.S 123 40.86% ......,.,_ PELICUU.S 133 44.19% 
NOVESTV 13 4.32% 

OTROS 32 10.63% 
TOTAL 3-01 100.00% 

TOTAL 244 100.00% 

CQ.10,,m.t'r'UTV SOi.O 61 29.47% 
PN'A 16 7.73% 

""""" 23 11.11% 
HERMANOS 96 46.38% 

OTROS 11 5.31% 
TOTAL 207 100.00% 

o.a~-----------~ 

1 

0.4 --·--------- .. ~· 

0.2 

~ .. 
·' 

:y:· 
! ··-·--¡ 

1 
1 
¡ 
1 
1 

: 
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0.8 y----------·--. 

0.8 
0.8 

0.8 

0.4 
0.4 

0.2 
0.2 

Tl:CJUmTAN.IU M.Gl.tt SI 123 50.20% 10 l1 QJIT ~ LOl COUEROAt.U SI 91 37.60% 
PUISC&A.CCf.u.& NO 122 49.80'.4 NO 151 62.40% 

""""'""" TOTAL 245 Hl0.00% TOTAL 242 100.00% 

0.8 1 

0.4 ··~~~ --
!i..~.: .. '.-:.:· ... , 

0.2 

.-

SI NO SI NO 
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11 -~"' SHAMPOOS 9 
GUaTAW.S REFRESCOS 14 

JUGUETES 16 
c:cuurn.uv 10 
GOLOSINAS 

CREDENCLl.1. 6 
VOTAR 

""""""'"' 7 
\llDEOCEN 7 

CRfDENCIAJ. VOTAR (8.7%) 
REFRESCOS (20.3%) 

COf.'l¡ST18l.fS Y OOLOSllWI (1'.5ll) 
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12 
\UTIUl«7< .... ,__~-N0~$'--~~~~;;¡.¡.-¡871~:~=7~~~ 

TOTAL 245 100.00% 

14 TEGIATANlOIPflOC'N.w.s SI 117 47.56% 
Dla..<JllA NO 129 52.44% 

TOTAL 246 100.00% 

O.& 

0.4 

0.2 

-~~¿\~~~ 

SI NO 
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CELOll~QUEH 

PREIEHJ~.CUlilS~ 

""""™"I SI 1231 63.40% 
1 NO 711 36.60% 
1 TOTAL 1941100.00% 

......,..,,, SI 1191 61.34% 
1 NO 751 3866% 
1 TOTAL 194110000% 

P<l.<W.> I MEXICANAS 1701 62.27% 
1 EXTRANJERAS 1031 37.73% 

1 TOTAL 2731100.00% 

f«JlU""'' SI 891 49.72% 
1 NO 901 50.28% 
1 TOTAL 1791100.00% 

!Jt&~I 6227%1 - . 37.73% 

1 
1 
1 

SI 

""""""'° 63.40% 

'""""'' 61.34% 

"""""""' 49.72% 

0.2 

NO 
36.60% 
38.66% 
50.28% 

l 
··-1 

¡ 
.. ¡ 

DEPORTIVOS MUSICALES NOTICIEROS 

ios1 mNol 

1 ::: [__ 

0.4L -----
0.2L 

MEXICANAs EXTRANJERAS 

'.¡ 
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7 MUTAUSTAQUEPflO. 

GrWA.U TE CU$ tN4 

"""""""""' SI 163 
1 NO 44 

a..x>o 1 SI 161 
1 HO 46 

CEWOIOlll SI 160 
1 NO 51 

• """"""'"' SI 100 
1 NO 91 

l!lUC:ATM>SI SI 100 
1 NO 90 

DIJClAA"JtTAL.UI SI 67 
1 HO 112 

.·, 
SI NO TOTAL SI NO 

163 44 207 78.74% 21.26% 
161 46 207 77.78% 22.22% 
160 51 211 75.83% 24.17% 
100 91 191 52.36% 47.64% 
100 90 190 52.63% 47.37% 
67 112 179 37.43% 62.57% 
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0.6 .--------------. 

20 Ttv.ITllCOMOMJ:U«> SI 97 39.43% 21 C'ttUO\.EU'RUUa SI 122 49.59% 
NO 149 60.57% MOEHTV NO 65 26.42% 

TOTAL 246 100.00% no se 59 23.96% 
TOTAL 246 100.00% 

0.8 o.e 

o.e ·~·-----·-----

0.4 

0.4 

2!1'; 
0.2 --

0.2 --· 
~. \ 

o 
SI NO SI NO no so 
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22 O.WCOVUTVYTE f'R[. SI 94 3884% 23 ~Ot.e.KA1'Yla.!HCIAEN SI 61.32% 149 
ea.MNfOTE Da.MM.Ge NO 68 28.10% [H1.M~l\Jll.A$ NO 38.68% 94 

US H.ta4CASO YUS AVECES 80 3306% TOTAL 100.00% 243 
cantsT .... TOTAL 242 100.00% 

0.4 0.B 

0.8 

0.4 

0.2 

SI NO AVECES 

24 awOJTt RECNWio TE SI 61 25.21% 25 PRfl'E.RUvER TU.E.OSALll ver te!e 87 34.12% 
IHOJAlSTt.VMAWRTV NO 181 74.79'A. ........ ar 168 65.88% 

TOTAL 242 100.00'A. TOTAL 255 10000% 

0.8 
081 

:·'1: ¡ 
0.6 --1 0.6 r .. 

1 :~·~:1 · 
1 1 

~: 0.4 ·-----·-----·--- . -¡ 0.4 ,__,, _______ --·---
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0.21_·_ 

)' 

0.2 --1 ---~ 

~i( ! 
NO ver tele )ligar 
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60 
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0.8 r--------------, 

0.8 

0.4 

0.2 

0.8, 1 

0.8 l------1::.~·.~:,: :; .· --
·~·,;:;~··· . ------------ ~ti~~:l~; __ ~ 0.4 

0.2 ____ ;;~~:.·· 
~/:~:. 
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ESCOLARIOAD PRlMAAlA 19 
SECUNDARIA 25 

TECNICO 73 
PREPA so 

UNIVERSIOAO 57 

PROFESION HOGAR 23 
ESTUOIANlE 85 

EMPl.E.000 84 
PROFESIONAL 41 

sexo¡ 
FEMENINO: 

MASCULINO¡ 1~~1 
11 LE GUSTA lA lV 1 N~I ~:1 
2¡ VEUDlVI N~I ~~I 
31 A QUE HORA VE lV 1 El 1~1 
41 --=:::.:¡ 50~: 1-2¡ 1~~1 
si OONSUllALDa..E LA 1V ULH 1 ~I ~~1 M!OOCl.~CIUE 

AIWICA<llWQS~ 

6 Cl H:lEtDOASU~. LA TV SOCIAL so 
a.U'\.! """'f\.tCICH IOCW. o COMERCIAL 164 

"'""~ SOCYCOM 28 
C<H!<llAA l.(). ....,1 Sii 30 

~1.0&~1 NOI 190 
O!TV~~SC14itE. 

~U&CUNlfOAW 

eatrrHCO 

ct:INSCIEM.lDOUELATVlStM SI 
NO 

Cl'IUUJOlJEEl.~O.KM'.HSE SI 

UTl&.l..'CCN LA TV flltN NO 

"""""""º~ 
OCf4 OT"°5 MAoe O .om.ES 

n.~o.D4HN'Rn« SI 235 
..xEU:l!SCll.l~A[HLATV NO 6 

'tLWGOl.DS UTA 
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CIU lDCU: LOSW4oe o 11----"SIOjl l_-"2-',34;.i 
.o.eES""""""""'----'"°='1 __ -'9'-l 
HUEOAtfLA TVPARA 

AOCLIA!lit Al.OIM PRCXJ..ClO OE 

lOI OJE SE A>AH:Wl PCA UU, 

131 ou=;::=¡..l ---NO..:•c¡1l---''~:j;il 
14 .E11f'"'W.POSITM,OIEG4TIVA .---~~ ...... -~,~~~,_. 

23 
,si """"'~~~..:::~l ___ N0~ .. ~'--22~,~,j 

18 C::::~~~~~:o---~.i;;~::-~2-3~,.. 

18 

ClO..P.IO:»OPOAVERl\IES 

~""1J"1Ef1Df'ft:Rf\IA 

~OTRAACTIVIQlO.PCJll 

UMl'\O~wtTNf04 

""""""' 

19 CRO:lDWE'LOIS"'1osO 1---"""'S'tl -~f,,,4f;i 
.D"DEJWE~ l\IOE~ '----'N0=---"96'-j 
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21 ~CREEU::o...E'4.AWSN 'C'
0

CSV.O.UES 201 
LOSN110n.o.UES0U)S ADULTOS 31 
ACU.fOO,OE~ASJ 

DJ'Sl1E1C'.A~!JO..i.t.. 

22 ~SUW'ER~ 1 SOLONl~OSI 16 
PUt9Ct6Al.LOS""'°59rul\9t(TAM81EN0TRO!'i 226 

PRCXlR.AW..SPARAt#aO 

l.t..wl'MD1omo5 PROCAAMAS 

<XlMOCXllilEt\U. Pa..JCUGl$0E 

~CU!~PRCF\AllEHTt 
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23 CftUU><Ml.00--..f----S"'lt---'1~97;,¡ 
fFNn'LUCElVUPtc::i.t.UIENT?._ __ ....-N0""----"34-'l 

LAI CNt!CAT\MAS TENEH 
CX>mNDOSVQDITOS 

24 arrtULOO\.ELO)t.-;osQ 

JCWJCJ [H su CA601'RDCJ04 

H..OOIJfLo..ELU&RVA PUV. 

DUlMO.\'!ltu: [H &OCIED.lD 

V~!llCOISI Sii 59 
1 NO! 160 

CllSlODE~I Sii 73 
r NOI 120 

PNma'NXJN ES.Ca.M 1 Sii 72 
OCCM.NTAAiAI NOI 135 

IX$EO:S DE PROORElO J Sii 73 
1 NOf 126 

25 COiUUALOO.RLA TV~ f MEJORAR! 230 
~su~f ADECUAOAI 7 

PNCAtaaY.XNf:Hf.SOOtE!l.O 

ClUl!lNt57f~OStA 

""'"""" 
26 1.0 COt61CV1A o.E LA tv CUEAIA SOCIAL 224 

T'EICRllMCMACTER SOOAl..O COMERCIAL 14 
"""""""-

21 ¡ cx1uoDJELAtvlCTUAlJ,IEHT'l!I 
El IECU:ATIVA ~1 2~~1 

28 LA lV P0tJM Kft MAS UlUCA TN'A 1 Sii 227 
IHCAVtEHIM' "a.J.ul NOI 15 

uca.Nr, U DECfl "-EO! SER 

aJ.1CJ. TNA Y DfT'RUVIG\AL ......,........, 

29 CRlll.D~ LA WZ OO. 1V SI 217 

""""'~"""' 
NO 8 

~rwt:CA\.OSOJOSDE NOSE 18 
LOS MÑf.:JtS O JCMHES 
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ESCOLARIDAD - 19 84 
SECUNDARIA 25 85 

TECHlCO 73 41 
PREPA 50 23 

UNIVERsw.oJ 57 

sexo¡~¡ 10¡ 
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2 VEUOlV SI 222 92.SO% 
NO 18 7.SO% 

TOTAL 240 100.00% 

O.B O.B 

0.B o.e 

0.4 0.4 

0.2 0.2 

3 A QUE HORA VE lV,_..MAIWIA~~--~20'+-~7~. 9~7%'-'< 
47 18.73% TARDE 

NOCHE 184 73.31% IOW.S 10 4.29% 
TOTAL 251 100.00% TOTAL 233 100.00% 

o.e------------~ 

0.2 

·~Tl~· 
O'-...,_"""'".,.__~...,_T~~--~~~.~~· --"-~-·~:,H_E-'-' 
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o.a 

o.a 

0.4 

0.2 

CO'fSICEAA LO o.E 1 Sil 301 1364% OCW:SiCDlAl.LICU:LATYUl.li SI 107 «.n% 
ACnUUIEM'E'L.09~ 1 NO\ 190 66.38% ~Q..EA'l\,l;),\Al.A NO 132 55.23% 

DETVPNU.~~DEI TOTAL! 2201 100.00% MtCR'COISO:::W..O'AWt..i.IA TOTAl 239 100.00% 
Clu:IAOE/'lo,w.t71)ASU 

'°""""' 
0.6 

1 
o~ 

1 
o.a 0.4 t---

1 
1 

0.4 
0.2~---

.:..: 
0.2 

1 " 
i .i:,· 

SI NO 
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""""""'º......,.....,. 
C040Tll09Hll'Qo.o.'EJCS 

o.a 

0.4 

02 --

f: ' 
o.a -- t • 

"' • o.a 

SI 

A - 23 

" 116 40.00% 
NO 144 ll0.00% 

TOTAL 240 100.00% 

NO 

10 

12 

&Nf.I00~""'9a .. ·23~ gUI% 
llCXllllllQJIOllENAIHLATV NO a 2.49% 

fl.l.taOIDllMl'l'A TOTAL 241 100.00% 

o.a 

o.e 

OA 

ºª 

o.a 

OA 

ºª 

SI 

•\ 

. '<l:i' --------
.;~~r 
. · .. ·.·¡; 

NO 



A - 24 

16 ~LOWl!!LOSl.otali----'Sl'l----'2J5=;.f-"Q7='.5"'1f,;'lo;.j 
.o.fM'l5 NJU>itE O"l'AASll---'"°=!''--"""'6;¡11-,.:2~.4,;Q;;.'lo;.¡ 
OQ.l'~POR~ NDl~-~'º~'~"'~· '---2~41~· ,_,_oo~oo~"'"' 
~AIU~~NA 

~Ol"AA~.Fat 

UMl'l.Oko'CO:UT~ 

'"""'" 
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17 Cl:NXl:~t.AaODI " 165 7021% 16 CMl1.0aA:o\l.~14él SI 17V 73.97% 
olrOCCOl"V.f'll NO 70 29.7~ a*LCl'llrORISCWM.OU. HO 113 2603% 

TOTAL 235 100.00% N0&nu. ATIU.V'Hm'V.TV TOTAl. 242 100.00% .. • • 
•• o.a ------

0.4 04 

0.2 02 

NO 

•• 
... 
02 

NO 
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21 CUIHCCll.OCllAWAl•••ITY W.0.'f.JOWCI 201 86.64% 
lOINAOU.oNCIOLCll .ADULT08 31 13.36% 
AO.LTOl,"'~AMI TOTAL ' 232 100.00% 

...... ,." ... '"'°"" 

22 -.:.-::=:..:1-,-,,.~:oc=,E=NO~~=;~=~"<~:i---~,-.~+::-9""~=:~--~---<~ 
__.,.,.....,ol~--T~OT~>J.=-~1~2~4=2~1100=,00=%,'i 

T....-NOTJllOI~ 

CIM)~,llQ,,DIC,l,IC& 

-...U.OCU9'1H~ 

llMA l\. llUIUCC UU. TO 

0.8 

, , 
0.8---

1 '. 
0.8 ;·-: 

1 ; 
0.4 !..__ t 

1 

···------·----! 
.,. 1 
<;~,·-----1 
. .-,,~-·------! 

. . 1 

0.2-· 

o """'"' ---"'---'----"'-'---=~_, SI 
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..o10CS EH SU CASIO APIWfJfH 

MJJl:JUR.CdUSlllVA HN. 

DllVt,.Q.WJm EH IOOllW) 

A - 27 

• .....,..,.,...,.,__ __ NO~Sl+--.,.,1~~9"'--"~~~~::~~"-

TOTAL 219 100.00% 

0.6 ---·--------·-·-----

0.4 --------· -

0.2 

NO 

DUf:CI Dl,,.OORUOl---'S:!.¡I --±7;:.3¡_:;36~.68;:.%;:.J 
NO 126 63.32% 

TOTAL 199 100.00% 

o.e,.-------------~ 

0.6 ·-·------------- ;.•. 

o ... ~--------_~L. 
0.2 

""'°~"""""""' .... -~ .. +---7~3"""~3~7-~82~%~ 
NO 120 62.18% 

TOTAL 193 100.00% 

O.B ,.--------------

SI NO 

O.B -------------

SI NO 
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25 ......... UO ..... LATY,_. lf:o:'UEJ;?.O:,:;RAA~tl _ _,2:::30:-1¡.....:19::¡7,::.05:::;:'1(,;l 
........ ..,-~~·~;::'CU=MJA~d-~~7~>11--,~2;::.9!!5~%!.J 

PW.loilo&Y.O.VUOCMIUll..__T'-"O"'TAL"Ll"---'23::.:..71._1_,,00=.00=%:.¡ 
OM IHUT'I UOICNTO llA 

"'"°"""" 

27 11.64% 
205 68.36% 

27 CMILDCULATY""""""'111---..:81:.¡.._ _ _,"-.1..-!.=~ 
UIWCA'TN'• NO 

TOTAL 232 100.00% 

0.8 

o.e 

0.4 

MEJORAR ADECUADA 

0.8 

o.e 

0.4 

0.2 
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. 28 IAIV_.. ...... W..:..11VA¡l __ _,Sl:.¡'l--'22"'!,7.¡_;193=.80=%:.¡ 

ucxv:::::.:.':o.U::1--T-O-'TNO"'N.."l'.:--2,-'~c;i.¡....;:100_:S°':t:=:i 
l:ClJC-'TN'AYlNTRCTtl«IAH.. 

0.8 

0.6 

0.4 

02 -- ------·----·-
' 1 

SI 1 
1 

29 Cll:l! t.001 .. l.LUUZOU,.A TV 1---'Sl:o¡_ __ 2:::,1:.:.1.¡_:::,89,,,.,,,,30.,%,. 
""""'c...oAR """' 1--_:::NO::.¡... __ .,:B:.¡....-'3"'.-"'29::,;%::. 

f'ftOlll.LMA mlXIALOS OJOSOi 1-_:::NO::.:;SE"1---,-'1c;8.¡_;,-'7c,;.4°'1'-'%:.¡ 
l08i.iosD.oNES TOTAL 243 100.00% 
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3-4 5 o mas lotales 

13 1 23 
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·~t.·~ ¿;;.: ··~f 

-;'.~;{·~ --- %. 
.,_ 
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0.2 

roleston 
estudiante 

1-2 
50 

84.94';(, 

111 unta 4 
3-4 Somas 

22 5 
28.57% 6.49% 

lolales 
n 

100.00%1 
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ESCOLARIOAD l'RlMAAlA 72 VS 
SECUNDAAIA 25 

TEClllCO 73 
PREP" 50 

lJNIVER•~• 57 

EN ESTE CRUlAMJEl(fO IOENTlFlCAMOS SI EXISTE 
ALGUN.\ TEHOENC!I. ENT1'E V. ESCOWUDl.O Y V. rDEA 
QUE TIENEN LOS EllCUESTADQS >.CERCA CE V. lV COMO 
MEOIO CE INTEGRACION F>.Mll.IM 

nnw'IUnta 8 
UCOl..AAJDAD SI NO no si 

PRIMARIA 13 6 31.58% 68.42% 
SECUNOAAJA 14 11 44.00'k 56.00% 

TECNK:O 35 37 51.39% 48.61% 
l'REPA 16 31 63.27% 36.73% 

UIWEJISIDAO 15 40 72.73% 27.27% 
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~ ol no .. na - 8 o l!OOO% 40.00% 
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.. m·---_____ 1 
1 ~· ---- -- -- - ¡ 
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Dil~I 
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Dl~~llJSl1FIC-.sSIEXISTE 

~~B<mEIAEllCCtNllW>YIAIDEA 

QIJE-UJS EJGeiTAIXISACSICA DE DIJE LOS IRIS 
..._ EVHlllSE DE SUSPROE181ASATRA\'ES DE IA TV 

......... 11 - si ... si ... - 10 9 52.63% 47.37'11. 
SECILICIMlll 18 7 72.00"4 20.00% 

TEDa::O 50 23 68.49"' 31.51% - -45 4 91.84% 8.16% 
~ 44 12 78.57'11. 21.43'11. 

1l:JW.ES 167 55 75:l3% 24.77'11. 

0.11 ~-----------, 

0.4 
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20TlVl&ttSecu:>ALct.N) SIMEGUSTAAIA NOMEGUSTAR S*MEGUSTARIA. NOMEGUST 
SI ME VISTO 54 43 55.67% 44.33% 

NO ME VISTO 69 79 46.62% 53.38% 

061 

0.4 --- . 

1 
. ... ;.: 

0.2 L _ :~?f~~~ 
1 .:r~~t(: 
o-¡~~~~~~~~~_. 

SI ME VISTO NO ME VISTO 

im1 ME GUSTARIAI 

12 VES TELENOVELAS 

"""'"'COMO"-'""" SI LAS VEO NO LAS VEO 
SI ME VISTO 65 32 

NO ME VISTO 78 70 

o NO ME GUSTARIAI 

SI LAS VEO NO LAS VEO 
67.01% 32.99% 
52. 70% 47. 30% 
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MASCUUNO 86 37 69.92% 30.08% 
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0.4--~-
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CAPITULO IV 

N'ORMATIVIDAD QUE REGULA LAS TRANSMISIONES DE TELEVISION. 

En el presente capitulo nos avocaremos al análisis de la Legislación, 

que en lo general y respecto a la televisión, se ha emitido, iniciando, desde luego 

con nuestra Ley, La Constitución, posteriormente, nos referiremos a las diversas 

leyes que sin ser reglamentarias propiamente dicho, de algw¡~ de los preceptos 

Constitucionales; sin embargo, tienen relación con la materia que nos ocupa. 

Finalizaremos este capitulo con el análisis de la Ley Federal de Radio y Televisión; 

así como su reglamento. 

Antes de iniciar con el análisis, de la legislación sobre televisión, es 

importante seilalar que su antecedente inmediato, fue la radio, por esta razón, al 

surgimiento de la industria televisiva, ésta quedó regulada, en un principio, por 

disposiciones creadas para la radio, normas que se ocupaban de cuestiones de 

carácter técnico. 

Antecedentes legislativos sobre televisión: 

a) Decreto sobre el Reglamento para la instalación y Funcionamiento 

de Estaciones Radiotelegráficas de fecha 31 de octubre de 1916. 

b) Ley de Comunicaciones Eléctricas, de fecha 23 de abril de 1926. 

e) Decreto que aprueba la Convención Radiotelegráfica Internacional 

de fecha 24 de mayo de 1929. 



120 

d) Reglamenlo de la Convención Radiotelegráfica Internacional de 

fecha 3 de diciembre de 1929. 

e) Decreto que aprueba los servicios de Anuncios Comerciales por 

Radio de fecha 25 de septiembre de 1931. 

f) Reglamento del Capitulo VI Libro Quinto de la Ley de Vías 

Generales de Comunicación de fecha 29 de agosto de 1932. 

g) Primer Reglamento de Estaciones Radioleléctricas Comerciales, 

Culturales de experimentación científica y de aficionados de fecha 30 de diciembre 

de 1936. 

h) Ley de Cámara de Comercio e Industria de fecha 18 de agosto de 

1936. 

i) Decreto que aprueba la convención Internacional sobre 

Radiocomunicaciones celebrada en la Habana, Cuba de fecha 13 de diciembre de 

1937. 

j) Decreto que fija las normas a las que se sujetaran en su instalación 

y funcionamiento las estaciones Radiodifusoras de Televisión de fecha 11 de febrero 

de 1950. 

Durante el mandato del Presidente Miguel Alemán (1946-1952), que 

como se había mencionado desde los primeros capítulos, se fincan las bases de la 

actual industria televisiva; el Lic. Alemán dejó a la televisión, bajo el dominio de la 

iniciativa privada, desde el nacimiento del nuevo invento electrónico, defendiendo 
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una supuesta libre empresa, (recordemos que esta industria, contó con el apoyo e 

interés personal del Jefe del Ejecutivo, siendo decisivo su gobierno para su 

expansión y consolidación de la misma) limitándose únicamente en cuanto al aspecto 

jurídico, a aprobar el Decreto que fija las Nonnas a las que se sujetaran en su 

instalación y funcionamiento las estaciones radiodifusoras de Televisión de fecha 11 

de febrero de 1950, sin que se ocupe ésta Ley de contenido de las transmisiones. 

A partir de ese momento y hasta 1960, la televisión se rigió por este 

decreto y por las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Vías, Generales de 

Comunicación, (nonnas de carácter técnico aplicadas hasta entonces exclusivamente 

a la radio). 

"Al asumir la presidencia en 1952, Adolfo Ruiz Cortínez, sin 

oponerse abiertamente a la politica de Miguel Alemán, optó por una politica de 

restricción económica que afectó los intereses de los distintos grupos empresariales, 

ampliando los privilegios de unos y reduciendo las canongías de otros. 

En 1955, expidió un Decreto por el que se establece cierto control 

gubernamental sobre las transmisiones a través de la intervención del Estado, 

especificando, que los gastos que implica el aludido control, serán cubierto por el 

concesionario del canal de televisión. "u 

En el aJlo de 1960 el Presidente Adolfo López Mateos, emite la Ley 

Federal de Radio y Televisión, promulgada el 19 de enero de 1960, expedida el 8 de 

enero de 1960 y publicada en el Diario Oficial el 19 de enero de 1960 con la que se 

ll • Mlllán Carranza IO\ita.· Tesis do Ll"nciarura en Ciencias do la Comwúcación.· "La Televisión como 
Promolora del Desarrollo Cul!Ural".• UNMt· Mhico 1985, página 8. 
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inicia propiamente, la intervención del Estado en la actividad televisiva; 

normatividad que actualmente la rige. 

Antes del examen a la Ley Federal de Radio y Televisión, resulta 

conveniente analizar los preceptos legales que tienen relación con ella. 

Iniciaremos el estudio con los artículos Constitucionales; exponiendo 

breves comentarios tanto de estos preceptos, como de distintos cuerpos de Leyes 

que tienen ~plicación al tema que nos ocupa, mismos que consideramos pertinentes 

apuntar, como parte del análisis legislativo en materia televisiva que en este apartado 

se aborda. 

1.- Preceptos Constitucionales. 

El artículo 6° constitucional establece la libertad de expresión y si 

bien es cierto que no abarca la expresión de imágenes; también lo es que la garantía 

constitucional, se aplica por analogía a las expresiones de imágenes televisadas. 

El artículo 7° establece la libertad de prensa. Por la fecha en que el 

constituyente concibió la garantla individual contenida en este precepto sólo se 

referia a la prensa escrita, como un medio de comunicación masiva, y por ello solo 

se mencionó a la libertad de prensa; actualmente, no sólo existe el periodismo 

escrito, como ocurria en la época de los constituyentes en 1917; sino que hoy 

además se hace periodismo a través de la radio y la televisión, ambos también, 

medios de comunicación masiva, en cuya virtud, la garantía individual que consagra 

esta norma constitucional, se otorga por analogía a los otros medio masivos de 

comunicación. 
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El artículo 25 establece la facultad del Estado para planear, conducir, 

orientar; asl como regular las actividades que mande el interés general, es decir, la 

población en general; asl también establece la exclusividad del sector público en las 

áreas estratégicas que sellalan el articulo 28 párrafo cuarto dentro del cuál queda 

contemplado el espacio tcnitorial a que se refiere el (Artículo 42 constitucional) 

cuya explotación comercial entre otras fonnas, se realiza a través de la actividad 

televisiva, la que también es la principal usuaria del sistema de comwúcación vía 

satélite. 

De igual manera, el articulo de los comentarios, se refiere a los 

criterios de equidad social, entendiendo ésta como igualdad, sin preferencia o 

exclusividad de facultades hacia un determinado miembro (s) de la sociedad. 

Para entender el esp!ritu de la Ley cabe la mención del criterio de 

Camelutti respecto a la equidad. 

"La equidad según Carnelutti, es lo mismo que la justicia entendida 

en su sentido más elevado, "como prius del Derecho" el ideal que deben realizar las 

instituciones jurídicas. Una Ley equitativa es una Ley justa"." 

Ahora bien, el precepto constitucional, continua diciendo: Sujetando 

los criterios de equidad social y productividad a las mo~alidades que dicta el interés 

público, desde luego que el interés público se refiere al interés del grueso de la 

población, es decir, el beneficio de la sociedad. 

16 • Pa!lllRS, Eduardo.· Dlc:clonarlo de Derecho Procesal Civil.· O«lma Novena Edición.· Editorial Porrua.· 
Mdldco 1990.• Pi¡ina 340. 
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De lo anterior, concluimos que al Estado compete la planeación de 

las actividades económicas como es la actividad televisiva, pero también la 

regulación en beneficio de la población en general; en la actualidad no se cumplen 

con el precepto en cita, toda vez que sólo se ha beneficiado, en el campo televisivo 

al sector económico que favoreció el Presidente Alemán. 

El artículo 27 en su cuarto parrafo, parte final establece; el dominio 

directo de la Nación del espacio situado sobre el Territorio Nacional, así como la 

facultad del Estado para otorgar concesiones a los particulares para la explotación o 

aprovechamiento de los recursos de ésta; en parte se cumple con el mandato 

Constitucional, al otorgarse, concesiones a particulares, para usar el espacio 

. territorial, mediante los canales de la televisión; aunque tales concesiones, han sido 

violadas sin ninguna sanción como lo explicaremos al tratar el tema de la Ley 

Federal de Radio y Televisión en su parte relativa a concesiones permisos e 

instalaciones. 

Es pertinente comentar que en 1917, fecha en que se elaboró nuestra 

carta magna, los constituyentes ignoraban el potencial y los alcances que desde el 

punto de vista social, jurídico, económico y técnico, representaba el espacio 

territorial, por lo tanto, estaban imposibilitados para establecer lineamientos respecto 

a tales cuestiones, de donde el precepto constitucional, es muy escueto en cuanto al 

espacio territorial. 

El artículo 28 como lo mencionamos al inicio del presente trabajo, 

éste artículo es violentado por los empresarios de televisión, tanto en el fondo de su 

contenido, como por lo que hace a la naturaleza del propio acto jurídico, por que el 
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titular, tiene la obligación de ejercer la concesión en fonna personal y ésta es 

intransmisible, tanto por lo que se refiere a la explotación del recurso que se 

autoriza, como a la administración de los recursos que tal explotación genere; sin la 

posibilidad de delegar ni siquiera administra'tivamente ésta, como ocurre con el 

grupo Televisa que unifica a los canales 2, 4, S y 9 en una sola entidad 

administrativa. Independientemente y sin tomar en consideración la cadena de los 

canales propiedad de esta misma empresa, ubicados en el interior de la República. 

Por otra parte la concesión es intransmisible y en el caso de Televisa, 

fue otorgada, originalmente (al Sr. Emilio Azcarraga Vidaurreta el canal 2; al Sr. 

Rómulo O' Farril el canal 4; y al Ing. Enrique González Camarena, el canal 5), estos 

las han transmitido en fonna ilegítima a sus descendientes consolidando asi en 

manos de las familias Azcarraga, O' Farril, Alemán, etc. las concesiones. 

En relación a la exención de impuestos, que se han hecho a lo largo 

de la historia de la actividad televisiva, desde el nacimiento mismo de la industria; 

recordemos el famoso impuesto del 12.5% al cuál nos hemos referido con 

antclar.ión. 

Como una medida de control, el Estado promulgó un decreto (30 de 

diciembre de 1968), mediante .el cuál las· empresas televisivas tenían que pagar un 

impuesto del 25% sobre sus ingresos brutos, decreto que fue modificado a raíz de 

las presiones ejercidas por el grupo empresarial afectado; así el !ºde junio de 1969, 

se emitió un nuevo decreto que admitía el pago fiscal en especie, mediante el uso del 

12.5%, (reducción del 25% al 12.5%) del total del tiempo de transmisiones en favor 

del Estado. 
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Tal conversión, .resulta, un verdadero fraude a la Ley, toda vez que el 

artículo 59 de la Ley de Radio y Televisión, desde su promulgación (8 de enero de 

1960) imponía a los concesionarios, la obligación de transmitir en fonna gratuita y 

hasta por 30 minutos diarios, temas educativos, culturales y de orientación social. 

"Articulo 59.· Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar 

transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o 

discontinuos, dedicados a difundir ·temas educativos, culturales y de orientación 

social..." 

El articulo 42, sería oportw10 actualizarlo por que el texto en vigor 

se refiere lisa y llanamente al espacio territorial, pero para nuestra época en que el 

espacio nacional es utilizado para transmisiones de toda clase de medios de 

comunicación social como radio, televisión, telefonía, satélites, aviación, sistema de 

radar, etc., debería en su texto precisar los lineamientos y en su caso las leyes 

reglamentarias que se ocuparán de la regulación de dichas actividades. 

El articulo 48 se refiere al espacio territorial como directamente 

dependiente del Gobierno de la Federación. 

El precepto constitucional 73, establece las facultades del Congreso 

para legislar sobre las vías de comunicación; sin embargo resulta importante dejar 

asentado, que si bien es cierto que, la televisión está comprendida en este rubro, 

también los es, que se le considera únicamente una vía general de comunicación 

como si se refiriera a un medio de transporte; no obstante que la televisión como ya 

ha quedado comentado desde los primeros capítulos de este trabajo es esencialmente 



127 

un medio visual de comunicación social y como tal debe ser considerado y 

reglamentado. 

LEY DE VIAS GENE~ES DE COMUNICAC!ON 

En el articulo 1° queda definido lo que son las vías generales de 

Comunicación; se incluye por deducción a la televisión. 

Nuevamente corroboramos, que el criterio que se ha seguido para 

ubicar en un marco legal a la televisión, se ha basado en dos aspectos; el primero lo 

es en cuanto al espacio territorial en que se propagan las ondas hertzianas; y el 

segundo desde el punto técnico, sin que se tome en consideración para su 

explotación y reglamentación su eminente naturaleza social, misma que en ésta 

norrnatividad se dejó al margen. 

Al arribo de la televisión en la sociedad mex.icana y a virtud de que 

en el momento de su nacimiento, no ex.istia un cuerpo normativo para tal actividad, 

se ubicó a este medio de comunicación masiva dentro de la Ley de Vías Generales 

de Comunicación por la utilización que del espacio tenitorial hacen las ondas 

hertzianas para llegar al canal de comunicación que en este caso es la televisión. 

Articulos 3°, 7°, 8°, 13 y 20. 

Del análisis de los articulos mencionados concluimos que el espacio 

tenitorial en que se propagan las ondas hertzianas para la transmisión de programas 

de televisión constituyen una vía general de comunicaciones misma que es de 

utilidad pública, por lo tanto, su explotación requiere de una concesión, es decir, se 

otorga para satisfacer una necesidad social. 
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Para dar coherencia a la idea expuesta, daremos la definición de 

concesión, del maestro Rafael Martinez Morales. 

"Concesión es el acto jurídico unilateral por el cuál el Estado 

confiere a un particular la potestad de explotar a su nombre un servicio o bien 

públicos, que le pertenecen a aquel, satisfaciendo necesidades de interés general" .1:1 

La definición expuesta resalta, que la concesión, de un bien 

perteneciente al Estado, se otorga al particular, para satisfacer una necesidad social. 

En el caso concreto de la televisión, seria absurdo pensar que la explotación que esta 

industria hace a través de los programas de televisión, tenga como objetivo principal 

el entretenimiento, y no así el de una necesidad social urgente en nuestro contexto 

nacional, como puede ser la educación, alfabetización, la orientación nutricional; 

campañas contra el alcoholismo, el tabaquismo, etc., lo cuál reflejaría un irracional 

despilfarro de recursos de toda indole en pos de la diversión. 

Por otra parte de los artículos 7° y 20 inferimos que la explotación, 

es decir el uso y aprovechamiento que se haga de las vías generales de 

comunicación, tienen un carácter de servicio público, lo que corroboramos con el 

artículo 29 de la Ley en cuestión. 

Es indudable que en una sociedad como la nuestra, se dan una 

infinidad de necesidades inherentes al hombre contemporáneo, no es posible que 

limitemos o consideremos como necesidades las primarías o basicas para la 

subsistencia del ser humano como puede ser el alimento, el vestido o la salud que en 

todo caso serian necesidades apremiantes por su propia naturaleza. 

17. Martincz Morales Rafael.- "Derecho Administrati\O" Primer Curso.- Editorial Hitrl3.· Méxiro 1991.· Página 
260. 
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En nuestra sociedad actual, las necesidades han rebasado con mucho 

las "necesidades de supervivencia del individuo", asi la educación, la cultura, las 

comunicaciones, etc., han adquirido el carácter de "necesidad social", es decir, que 

nacen y deben ser satisfechas en la colectividad por un servicio correspondiente, 

servicio que puede ser prestado por el propio Estado en su carácter de 

"Administrador Público" o bien por medio de una concesión otorgada a los 

particulares para que efectúen el servicio, bajo el control y vigilancia del primero. 

Para comprender las ideas que hemos venido exponiendo, nos 

referimos a la definición de servicio público, que nos proporciona la legislación 

administrativa del Distrito Federal. 

La definición del servicio público, ha sido muy debatido por los 

diversos tratadistas de la materia, pero nosotros nos avocaremos a la definición que 

nos brinda el articulo 23 de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal 

que a la letra dice: 

"Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicio 

público, la actividad organizada que se realiza conforme a las leyes o reglamentos 

vigentes en el Distrito Federal, con el fin de satisfacer en forma continua, uniforme, 

regular y permanente, necesidades de carácter colectivo. La presentación de estos 

servicios es de interés público ... " 

Lo anterior quiere decir, que la explotación que la industria televisiva 

realiza del espacio territorial, a través de sus emisiones por sus canales televisivos, 

debe ser considerada como una actividad de servicio al público; a mayor 

abundamiento citaremos el criterio que a este respecto sostiene la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 

:I 
:¡ ., 
i 



130 

"El servicio público consiste .... en la actividad que se desarrolla para 

satisfacer una necesidad colectiva de carácter económico o cultural, mediante 

prestaciones que por virtud de norma especial de poder público, deben ser regulares, 

continuas y wtlformes .... " 

Tesis 419, apéndice 1905, 2º. Sala. 

"La presentación del servicio público debe tomar en cuenta, en todo 

tiempo el interés público". 

"Tomo XLIII, Seminario Judicial de la Federación amparo 

administrativo 6093/32". 

3.- LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

Toda vez que la actividad de radio y televisión constituyen sin lugar a 

duda un servicio público, resulta conveniente examinar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal para conocer a las Secretarías de Estado que 

intervienen, por competirles la regulación y la administración de la explotación del 

espacio territorial, conforme al ámbito de sus respectivas atribuciones. 

El artículo 1 º establece las bases de organización de la 

administración pública federal centralizada y paraestatal. 

El artículo 2°, establece el ejercicio de las atribuciones de las 

Dependencias de la Administración Pública descentralizada. 
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En el artículo 12, se prescribe la facultad de cada Secretaria de 

Estado o Departamento Administrativo, para formular respecto de los asuntos de su 

competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del 

presidente de la república. 

El articulo 26, previene la forma y términos en que el poder 

Ejecutivo, se auxilia de las diversas dependencias que constituyen la administración 

pública, destacando entre de ellas la Secretaria de Gobernación, de Comunicaciones 

y Transportes, la Secretaria de educación, la Secretaria de Salud, que son 

competentes por mandato de la ley para formar un Consejo de la Industria de Radio 

y Televisión; consecuentemente ejercen facultades de vigilancia y control de dicha 

industria; por ello nos referiremos a estas entidades. 

En los artículos 27, fracción XX, 36, fracción I y II, se precisan las 

funciones de cada una de las Dependencias de la Administración Pública Federal, 

refiriéndose en especial a las Secretarias que hemos mencionado como las 

competentes en el ámbito de radio y televisión. 

El articulo 36, establece la competencia de la Secretaria de 

ComlliÚcaciones y Transportes.De las facultades que expresamente son otorgadas a 

la secretaría de Comunicaciones y Transportes, se puede apreciar que no abarca en 

concreto la actividad de la industria televisiva, distinta a la de radio, es dedr, no 

queda contemplada de manera clara en la fracción primera y tercera del precepto que 

estamos analizando. 

Las lagunas de esta Ley que ha sufrido desde su promulgación el 29 

de diciembre de 1976 y que han persistido a través de sus diversas reformas, 
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probablemente obedezcan a que sus antecedentes se remiten a leyes que datan del 

año 1958 época en que la televisión daba sus primeros pasos en México. 

Nuevamente del análisis de estas dos fracciones (1 y IIl), podemos 

apreciar que a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes compete todo lo 

relacionado con Comunicaciones y Transportes como su nombre lo dice; sin 

embargo, en los medios de comunicación masiva, que para su explotación utilizan el 

espacio aéreo territorial, que también son vías de comunicación, no se resalta su 

naturaleza social; sino son considerados sinónimos de medios de transporte 

(terrestre, maritimo, aéreo, etc.) como lo podemos corroborar en la propia Ley de 

Vías Generales de Comunicación; y en las fracciones VII, IX, XIV del artículo que 

estam0s analizando. 

Si bien es cierto que el artículo en cuestión se maneja a la telefonía, a 

la telegrafia y la radio, también lo es que la Ley contempla aspectos técnicos y no se 

ocupa del material utilizado para las transmisiones de radio y televisión, esto es de 

los programas, lo que da como resultado que las facultades otorgadas a la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes solo se concentran en regular aspectos técnicos 

dejando a un lado lo concerniente al servicio público que proporcionan los 

concesionarios del espacio aéreo territorial; que son en este caso las televisoras. 

Por otro lado es importante recordar que el medio que se utiliza para 

transmitir un mensaje, el camino o instrumento por donde éste viaja entre el 

comunicador (fuente o emisor), y el comunicado (receptor), es precisamente el canal 

de comunicación como lo son la radiodifusión y la televisión, deben ser 

reglamentados o regulados como tales y no como erróneamente se les ha 

considerado como vías de comunicación terrestre, maritima, eléctrica, etc. 
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En la Ley Orgánica de la Administración Pública sólo quedan 

contempladas diversas actividades que pueden o no tener relación con la 

comunicación, lo que si queda claro es que la regulación de la televisión no está 

expresamente contemplada en este cuel]Jo de leyes. 

Artículo 38, fracción XXIX.- Este artículo reviste gran importancia 

para nuestro trabajo, por que es precisamente a esta dependencia a quién deberla 

corresponder e! análisis, sanción y aprobación en su caso, del material susceptible de 

ser transmitido por televisión, tanto en su contenido educativo y cultural como en su 

calidad artística y técnica. 

El articulo 39, fracciones XXI y XXII. establece el ámbito de 

competencia de la Secretaria de Salud. Este artículo as! como las fracciones que 

hemos mencionado no hacen relación concreta a programas o lineamientos 

específicos para la televisión, sin embargo la Ley Federal de Radio y Televisión 

como ya se dijo, señala a la Secretaria de Salud como uno de los integrantes del 

grupo de vigilancia. 

4.- LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

En la Ley General de Bienes Nacionales, se enuncian y describen de 

manera genérica, cuáles son los bienes que comprenden el patrimonio nacional. 

Dentro de los preceptos queda encuadrado el espacio territorial, consideramos, de 

acuerdo al estudio que hemos realizado al articulado de esta Ley, que solo nueve 

art!culos, tienen relación con la materia que nos ocupa, ellos son: 

Los artículos !º, 2º Fracción 11, 16, 17 Fracción 1 y V, 20, 23, 27 

Fracción II, 29 Fracción l. 
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El articulo 2°., alude al artículo 42, fracción IV de la Constitución 

Política; aparentemente omitió incluir el supuesto que contempla la fracción VI del 

propio artículo 42, ya que tal fracción, se refiere precisamente, al espacio situado 

sobre el territorio nacional, que es el bien que se concesiona para ser explotado por 

la televisión, entre otras actividades o en su caso existe un error de imprenta. 

A mayor abundamiento, la inclusión de la fracción VI, del artículo 42 

constitucional, darla más congruencia a la primera parte del articulo 2º toda vez, que 

esta norma invoca al párrafo cuarto del articulo 27 de nuestra máxima ley, que hace 

referencia también al espacio situado sobre el territorio nacional. 

De todos los artículos que hemos mencionado, se desprende que el 

espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, se constituye un bien del dominio 

público, inalienable e inprescriptible, cuyo domio directo, pertenece al Gobierno 

Federal, y es precisamente éste, el único facultado para concesionar su explotación, 

uso o aprovechamiento. 

5.- REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION. 

El artículo 2°, fija las unidades administrativas con que contará la 

Secretarla de Gobernación para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos. 

En el articulo 11, se plasman las facultades de la Dirección General 

de Radio y Televisión y Cinematografia. 
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·Antes de entrar al estudio de la Ley Federal de Radio y Televisión, 

resulta conveniente establecer que del catálogo de preceptos, tanto constitucionales, 

como de otros ordenamientos legales de los que se ha hecho mención en párrafos 

precedentes, no se puede afirmar que la Ley Federal de Radio y Televisión, 

constituya propiamente dicho, una ley que derive o que tenga su origen por un 

mandato constitucional y que consecuentemente tenga el carácter de reglamentaria, 

dando lugar a lagunas que tienen repercusiones de fondo en el público televidente. 

6.- LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION 

La Ley Federal de Radio y Televisión, tuvo su origen como hemos 

comentado, de la necesidad de reglamentar un hecho o acontecimiento que se dió 

con mucha anticipación a la misma ley, es decir, el desarrollo y funcionamiento de la 

televisión en nuestro país; pese a que la propia autoridad fué y es la encargada de 

otorgar las concesiones para el funcionamiento de este medio de comunicación 

social. 

Las concesiones, fueron autorizadas de acuerdo a los lineamientos 

generales aplicables de la Ley de vlas generales de comunicación; Ley que como lo 

pudimos apreciar, no hace una clara y perfecta referencia del citado medio de 

comunicación social, quedando los lineamiéntos de las concesiones para televisión 

en forma genérica. 

Ahora bien, recordemos que la Ley de Radio y Televisión, fué obra 

de los propios concesionarios, que privadamente realizaron el proyecto de los 

trabajos legislativos al través de su propia cámara, para reglamentar y establecer las 

normas y lineamientos que regirán a la actividad televisiva, ésto es, que la propia 

autoridad dejó absurdamente en manos de los dueños de las concesiones, la 
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nonnatividad bajo la cuál debían quedar sujetos, en la explotación de espacio 

territorial a través de las concesiones para dicha actividad. 

Esta Ley fué expedida el día 8 de enero de 1960, es decir, 10 años 

después de haber iniciado sus transmisiones de la televisión comercial en nuestro 

país. 

"Artículo Iº.· Corresponde a la nación el dominio directo de su 

espacio territorial y, en consecuencia del medio en que se propagan las ondas 

electromagnéticas. Dicho dominio es inalienable e in1prescriptible". 

Consideramos oportuno, que el propio precepto hiciera meción de 

manera expresa, que corresponde a este cuerpo legal, el reglamentar a los canales, 

tanto de radio como de televisión, a través de los cuáles se realice la explotación del 

espacio aéreo territorial, consignado en el articulo 27 de nuestra Carta Magna. 

El artículo segundo, precisa que las emisoras tanto de radio como de 

televisión, sólo podrán funcionar previa concesión por parte del Ejecutivo Federal. 

Este precepto encontraría dediba adecuación, si se agrega al artículo primero de 

nuestra recomendación. 

"Artículo 2º.· El uso del espacio a que se refiere el articulo anterior, 

mediante canales para difusión de noticias, idéas e imágenes como vehículos de 

infonnación y de expresión, sólo podrá hacerse previa concesión o permiso que el 

Ejecutivo Federal otorgue en los témlinos de la presente Ley". 

El artículo tercero fija lo que debemos entender por industria de 

radiodifusión y televisión. 
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"Articulo 3°.- La industria de la radio y televisión comprende el 

aprovechamiento de las ondas electromagnéticas, mediante la instalación, 

funcionamiento y operación de estaciones radiodifusoras por los sistemas de 

modulación, amplitud o frecuencia, televisión facsímil o cualquier otro 

procedimiento técnico posible". 

El artículo en cuestión estatuye: ... 

"El aprovechamiento de las ondas electromagnéticas", dando por 

sentado que estas pertenecen a la nación, sin embargo, en ninguno de los artículos 

analizados, podemos encontrar la afinnación de que las ondas electromagnéticas 

queden comprendidas dentro de la propiedad nacional, artículos 27 y 42 

Constitucional; por lo tanto consideramos que debe precisarse que el 

aprovechamiento o la explotación que se concesiona, es precisamente, el espacio 

territotial que se constituye en propiedad estatal. 

El siguiente articulo establece que la radio y la televisión constituyen 

una actividad de interés público. 

"Artículo 4º.- La radio y la televisión constituyen una actividad de 

interés público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido 

cumplimiento de su función social". 

El articulo en cuestión, matiza a la actividad de esa industria, al 

calificarla como una actividad de "interés social" y no como realmente es: un 

servicio público. 
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A mayor abundanúento, la propia Ley de Vías Generales de 

Comunicación, establece que la televisión constituye una vía general de 

comunicación, (artículos lº, 7° y 20 y demas de dicha Ley); y que su concesión, se 

otorga para proporcionar un servicio al público. 

El artículo en comento, rompe con la doctrina jurídica de la 

concesión, por que la facultad que se delega al concesionado, lo constituye la 

prestación de un servicio público, que se proporcionará a la sociedad y el 

concesionar de manera extraordinaria y excepcional un bien del dominio directo de 

la nación a favor de un particular para su exclusivo comercio y beneficio, es 

indudablemente un privilegio e instituye una ventaja a favor de una persona, en 

perjuicio del público en general y en detrimento de cualquier otro ciudadano o 

persona moral que pudiera ser titular de dicha actividad. 

La situación anterior viola el artículo 28 constitucional que 

textualmente dice: " ... La Ley castigará severamente ... todo lo que constituya una 

ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con 

perjuicio del público en general o de alguna clase social..." 

Cabe hacer mención de los comentarios vertidos por el maestro Raúl 

Cremoux, en la investigación que se realizó para la Universidad Autónoma 

Metropolitana sobre diversas nomtas de radio y televisión: en el sentido que: 

"Los lebrisladores consideran que la radio y la televisión, sus 

carácteristicas intrinsecas y de operación, la forma como se encuentra organizada y 

los fines que a través de dichos medios se satisfacen fueron concebibles como de 

interés público y no como lo que en realidad es: servicio público. Objetaron la 
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naturaleza del servicio público de la radio y la televisión teniendo ·como base las 

siguientes consideraciones: 

"a).- Mediante el servicio público se satisfacen necesidades uti 

singuli, es decir, en forma particular y concreta, y 

b).· El tener por objeto la satisfacción de necesidades"." 

Es importante recordar que la televisión es un canal de comunicación 

masiva, que realiza diversas actividades y que está destinada a varios objetivos. 

Por un lado realiza una actividad comercial, que reditúa beneficios al 

concesionado, es decir, sirve de enlace entre los productores, prestadores de 

servicios, comerciantes en general y los consumidores. 

Esto quiere decir, que con el carácter de concesionado, una persona 

fisica o moral, hace uso de la explotación del espacio aéreo a través de ondas 

electromagnéticas que le permiten efectuar transmisiones por televisión. 

Dichas transmisiones, las ofrecen a las personas fisicas o morales 

que solicitan el servicio de publicidad de sus productos: de esta forma se realiza el 

enlace entre el productor y toda aquella persona que desee publicitar (mensaje) un 

producto y el consumidor que es el receptor del mensaje televisivo. 

La relación que se establece entre las televisaras (fuente) y el 

solicitante del servico, es lisa y llanamente un acto comercial y su regulación, y 

· 1• -Cremou.1 Ralil.· La Lcgi1lación Mexicana en Radio y TelC\isión.- UAM-Xochimilco.· México 1982.- págs. 17 
y 18, 



140 

vigilancia queda dentro del derecho privado, en caso de controversia debe 

considerarse como cualquier otro negocio. 

Incluso la relación televisora, (que ofrece el servicio de publicidad 

por televisión), y el solicitante del mismo, debe quedar sujeta a la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 

Aqui podríamos ubicar la prestación uti singuli, por que existen 

prestaciones concretas y detenninadas. 

Por otra parte desde el punto de vista sociológico como quedó 

comentado en capitulo precedente, la televisión como medio de comunicación 

masiva realiza diversas funciones que están dirigidas al público televidente. De esta 

manera, la televisión a través de su programación, ofrece al público receptor, el 

servicio de comunicación (llámese información, cultura, entretenimiento, etc.), 

dando lugar a una relación uti universi o sea satisface la necesidad comunicacional, 

en forma general e impersonal... 

De tal manera que los programas que ofrece al público espectador 

deben necesariamente quedar regulados para que se garantice o por lo menos se 

procure que el producto (en este caso los programas), tengan una cierta calidad, pero 

no solo eso, sino que se fijen los mecanismos por medio de los cuales el consumidor 

pueda inconformarse o colaborar para incrementar la calidad cultural, educativa, 

informativa, de entretenimiento, etc., de las obras televisivas. 

Ahora bien, la televisión indudablemente debe ser considerada como 

lo es, un servico público que satisface la necesidad colectiva que tiene la población 

de comunicarse en el más amplio sentido de la palabra. 
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Esto quiere decir que su función dentro de nuestra sociedad, desde 

luego cumple con satisfacer una necesidad de interés colectivo, sin embargo la 

legislación respecto de esta materia se ha elaborado fincando privilegios para 

detenninados grupos sociales interesados en la comercialización del recurso 

propiedad del Estado. 

Ya hemos hecho referencia brevemente a las necesidades sociales 

que en nuestra época contemporánea no puede restringuirse únicamente a las 

necesidades de supervivencia (comer, vestir, donnir) sino que la sociedad como tal 

require de otros satisfactores no necesariamente para sobrevivir. 

El articulo 5° seiiala algunas de las funciones sociales que deberán 

cumplir las emisiones, sin embargo, sólo se refiere a que dichas transmisiones 

procurarán cumplir con las funciones sociales que les designa y no impone como 

obligación para la transmisión de programas, el cwnplimiento de las fracciones que 

integran el articulo. 

Si el ordenamiento en cuestión estableciera de manera impositiva el 

cumplimiento de tales funciones, entonces podriamos mejorar en mucho los 

programas para contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y la 

convivencia hwnana como se pretende en el texto del articulo comentado. 

Como se desprende del análisis, que se ha efectuado a las 

transn1isiones de televisión, ninguna o solo algunas cwnplen con acatar las 

disposiciones de es1e articulo 5°. 

Como ejemplo podemos recordar que los programas para los niiios 

· no solo no afim1an principios de respeto, dignidad humana, sociedad o de cualquier 
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otro tipo, sino por el contrario exaltan "valores" muy cuestionables envolviendo al 

nifio en un mundo irreal, en el cuál los valores supremos se encuentran en manos de 

personajes violentos y vengativos que ilógicamente defienden el "bien" realizando 

una serie de actos que nada tienen que ver con valores que pueden considerarse 

buenos o positivos. 

Respecto del nivel cultural del pueblo y su contribución con las 

costwnbres y carácteristicas nacionales, etc., tampoco se cumplen de ninguna 

manera. 

Cabe hacer mención a la critica que le profesor Raúl Cremoux, nos 

ofrece respecto de este articulo: 

"Este artículo señala las funciones sociales que deberán cumplir las 

emisiones. Sin embargo, al carecer de definición de lo que es la moral social, los 

vínculos familiares, el nivel cultural del pueblo, los valores de la nacionalidad 

mexicana, la propiedad del idioma, etc., cae en ambigüedades y facilita una 

interpretación exclusivamente moralizante"." 

No estarnos de acuerdo con el profesor Cremoux, por que si bien es 

cierto, que los valores que se manifiestan en este artículo no son explicados o 

definidos todos y cada uno de ello, también lo es, que en una sociedad como la 

nuestra existen valores morales y sociales inmutables, como lo pueden ser el respeto 

a la vida, a la dignidad humana, etc., sobre este pw1to cabe mencionar, el comentario 

que el profesor, Recasens Siches, hace sobre el particular: 

19 -CrcmolL'< Raúl.· La Legislación Mc.xicana en Radio y Televisión.- UAM- Xochimilco.-MC.xico l982.· pág. 20 
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"Los valores jurídicos o criterios ideales de derecho son solamente 

directrices generales, principios orientadores abstractos, que por si solos no 

suministran aún una regulación jurídica aplicable directamente a la vida de un 

pueblo. Esos principios han de ser aplicados o proyectados sobre la realidad social 

concreta de un detenninado pueblo, en un cierto lugar y en una cierta situación 

histórica. Solo de la aplicación de esos valores o principios exiológicos a una 

realidad social concreta se puede sacar el programa ideal de derecho adecuado para 

tal situación particular" .9o 

A mayor abundamiento, cabe hacer mención de las ideas del profesor 

Adolfo Sánchez Vázquez: 

"La producción material y las relaciones que los hombres contraen en 

ella, así como la organización social y estatal que corresponde a la correlación de las 

diversas fuerzas sociales, no agotan en modo alguno los factores que intervienen o 

influyen en la realización de la moral. En toda sociedad existe además un conjunto 

de ideas dominantes de diverso orden y una serie de instituciones que se encargan de 

encauzarlas o difundirlas en cierta dirección. A ellas pertecen las ideas políticas, 

estéticas, jurídicas, morales, etc., as! corno las organizaciones e instituciones 

culturales y educativas correspondientes. 

Dentro de este mundo ideológico o espiritual hay que situar también 

la influencia que, nuestros días, ejercen sobre las conciencias los poderosos medios 

masivos de comunicación (prensa, cine, radio y televisión) ... 

90. Rceas<ns, Sichcs Luís.· Traiado Gcn.:ral de Sociologla.· Décima noveno Edición.· Editorial Porrúa, S.A.· 
México 1982.· pag. 17 
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La prensa y las revistas, con sus grandes tiradas,los "Comics" o tiras 

cómicas; el cine, la radio y la televisión, cuentan con un público masivo que asimila 

pasivamente la moral que se desprende de sus productos seudoculturales, sin que su 

consumidor llege a ser conciente de la verdadera naturaleza ideológica y moral de lo 

que hace suyo espontáneamente. 

Es evidente que esos medios de comunicación, por los int~réses 

económicos a los que sirven se integran en un proceso general de mercantilización al 

que no escapa la cultura misma, y, po su puesto, la moral. 

La moral asi difundida no tiene por fin enaltecer los valores del 

hombre, sino el alcazar el lucro, sacrificándose los propios valores; de alú que 

respondiendo a ese fin interese más afinnar principios, modelos y ejemplos de 

condu.:tas enajenadas, en los que se alternan la resignación y la violencia,el fracaso 

irracional y el éxito egoísta, la mojigateria y la pornografia más o menos embozada. 

La moral que aspira espontánea y pasivamente el consumidor de 

estos productos masivos (particularmente, los que suministran el cine, la radio y la 

televisión) no hace sino presentar como virtudes las limitaciones humanas y morales 

de un hombre cosificado o enajenado y, en este sentido su influencia moral no puede 

dejar de ser negativa"." 

De todo lo anterior podemos concluir que: 

A).- La exaltación de los valores morales no es una empresa 

individual, ya que el individuo es por naturaleza un ser social y la moral corresponde 

a necesidades e interes sociales y cumple una función social. 

91 -Sánchcl Vá.zqucz Adolfo.· Etica.-Trigésirna s<.\L1 cdición.·Editorial Grijalbo.· Mé.\ico, D.F., 1969.· p;ig. 189, 
190, 191y192. 
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· B).- La actividad ética del individuo despliega a sus vez, en el marco 

de unas condiciones objetivas que determinan en un sentido u otro las posibilidades 

de realización de la moral en una sociedad determinada. 

C).- Estas condiciones, relaciones o instituciones sociales que 

contribuyen de diverso modo a la realización de la moral, corresponde a los tres 

planos fundamentales de la vida social: Económico, politico-social y espiritual. 

D).- El cultivo y fomento de los valores morales no solo es una 

empresa individual sino social; es decir no sólo proceso de moralización del 

individuo sino proceso de moralización en el que influyen, de diferente modo las 

diversas relaciones, organizaciones, e instituciones sociales, no siendo exagerado 

que afirmar que el Estado, debe regular tal acción, recordemos que la sociedad y el 

derecho iterectuan, lo social se convierte en norma jurídica y ésta regula a la 

sociedad. 

La hipótesis del articulo 7° no es lo suficientemente clara, en 

atención de que no se precisan las "facilidades", ni a que se refieren las 

"facilidades". Amén de que el propiciar la intervención de nuestras emisiones en el 

espacio terrirorial de otros países, seria comtrario a las normas de derecho 

internacional, a no ser que en su caso, existan los convenios y tratados 

internacionales que permitan la transmición de programas de televisoras mexicanas 

en un pafs extraño. 

Los artículos 9, 10, 11, y 12, establecen la intevención que tienen las 

Secretarlas de Gobernación, La Secretarla de Educación Pública y la Secretarla de 

Salud; en las cuestiones de radio y televisión. 
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En el artículo 9°, el texto defiende tácitamente los intereses 

comerciales de los consecionarios; si recordamos que fueron precisamentente los 

industriales de la televisión, los que elabo~aron el proyecto de ley, comprenderemos 

el ánimo de tolerancia que se establece en su redacción, cuando se menciona el 

mínimo de la tarifa y no como debería lijarse el maximo de la tarifa implícitamente 

se protege el interés de los industriales, porque de ésta manera ellos tienen margen 

para cobrar en forma excesiva como ocurre por sus servicios a los usuarios del 

mismo en este caso los anunciantes, que se encuentran desprotegidos o en 

desventaja de acuerdo a este artículo ... 

VI.- Las demás facultades que le confieren las leyes. 

En el artículo JO por lo que se refiere a la fracción 1, como ya se 

expresó cuando efectuamos el análisis de los informes que realiza la Dirección de 

Radio, Televisión y Cinematografia, la vigilancia que realiza en ese sentido es muy 

pobre y su intervención deja mucho que desear. 

En su fracción V, dice: "imponer las sanciones que correspondan", 

pero cuando abordemos el capítulo de sanciones, veremos que dichas "sanciones" 

son letra m.uerta porque no tienen Ja adecuación a nuestra realidad; por otra parte 

carecen de un atributo indispensable para que una norma pueda ser considerada 

como tal, esto es, la coercitividad. 

El artículo 11, establece las atribuciones de la Secretaria de 

Educacuón Pública, pero unicamente se Je atribuyen a esta institución funciones de 

promotora de Ja cultura, y no se Je da una verdadera intervención para ser 

precisamente esta dependencia la encargada de sancionar y aprobar en su caso, 

previo análisis critico, de acuerdo a los planes pedagogicos de los especialistas en 
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materia educativa, el material que se pretenda llevar a la pantalla, esto es, los 

programas para televisón. 

Por lo que se refiere a los certificados de aptitud de los locutores 

para televisión, no existe en realidad mayor requisito para la expedición de tales 

documentos, dejando a un lado la importancia que reviste la función que 

· desempeñan los animadores, quienes en muchas ocaciones son conductores de 

opinión,· bien p·ara orientar o desorientar al púb'iico receptor. 

El artículo 12 se refiere a programas de ·)rientación social, en el 

ámbito de la salud; sin embargo, tambien consideramos que deben establecerse 

dentro de sus atribuciones, la creación de programas específicos que se refieran a su 

área de trabajo, programas permanentes que se integren a la programación habitual 

que se transmite por televisión. 

En los casos de algún programa por aprobarse, que tuviera relación 

con la salud, ( sida, cáncer, alimentación, etc.), necesariamente debe darsele 

intervención a la Secretarla de Salud, para que los programas orienten con bases 

reales y científicas. 

Independientemente de la adecuación de los articulas precedentes, es 

importante que las propia autoridades tomen verdadera conciencia del papel tan 

decisivo que desempeñan los medios masivos de comunicación, en un país con 

tantas deficiencias educacionales como el nuestro. 

Siguiendo el criterio rector designado a las cuatro dependencias que 

hemos mencionado, consideramos que debería fonnarse un cuerpo técnico 

encargado precisamente de establecer los lineamientos y la vigilancia de los 
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mismos, a fin de que las disposiciones tengan verdadera adecuación en el plano 

práctico, que tutelen los valores jurídicos de manera eficaz. 

Por otro lado, en la medida de que las propias Secretarias de Estado 

a las que la Ley otorga abibuciones en las cuestiones de radio y tele\isión ejerzan 

plenamente sus facultades a través de sus reglamentos, la televisión cumplirá 

cabalmente con la función social que debe cubrir. 

Como ejemplo diremos que las cuatro dependencias a quienes la Ley 

Federal de Radio y Televisión otorga facultades en los asuntos relativos a la misma, 

únicamente dos han emitido un reglamento sobre la materia, estas son; la Secretaria 

de Gobernación y la Secretaria de Salubridad. Sin que la Secretaria de 

Comunicaciones (institución directamente responsable de estos medios de 

comunicación), ni la Secretaria de Educación Pública (que debería ser la más 

interesada en este aspecto), se hayan molestado por emitir un reglamento que delinie 

y regule tal actividad desde el ámbito de sus respectivas competencias. 

El artículo trece se refiere a las estaciones y de forma muy genérica 

señala los diferentes tipos de emisoras, sin determinar el criterio de fondo que 

servirá para determinar el carácter de cada estación. Concretándose a establecer que 

las estaciones comerciales requerirán de concesión para su funcionamiento y señala, 

únicamente que necesitarán permiso para operar. 

Es pertinente decir, que las estaciones comerciales deben ser 

consideradas como tales, toda véz, que se le permite a través de la concesión, un 

lucro de su beneficio por la explotación de mi bien Pabimonio de la Nación; es decir 

pueden comercializar en su beneficio un bien integrante del patrimonio nacional, 

pero esto, no quiere decir que tal facultad, los exima de cumplir con el servicio 

/1 
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público que deben prestar a la población en general; como medio masivo de 

comunicación social, siendo este• objetivo ~no de los principales, precisamente 

del origen de la concesión. 

Lo anterior quiere decir que: la televisión debe cumplir con una 

función social bien definida, buscando el mejoramiento el nivel social de los 

espectadores desde el punto de vista educativo, cultural, infonnativo, etc., sin 

que esto represente un menoscabo en el beneficio económico que obtiene el 

concesionario actualmente por la actividad. 

De la información que obtuvimos en las encuestas y del análisis 

de la programación de los canales de televisión comercial, pudimos percatamos 

que, las emisiones de tipo educativo representan un porcentaje muy pequeño 

del total de los programas y los llamados de entretenimiento, ocupan grandes 

espacios en las transmisiones; de manera que la educación queda en último 

término, por que la propia Ley enfatiza que las estaciones pueden ser: 

"Comerciales, oficiales y culturales". 

Podemos concluir, que de los canales de televisión analizados, 

sólo uno podria ser considerado como "Cultural", (canal 11 ), pe1teneciente al 

Instituto Politécnico Nacional. 

Los legisladores se limitaron a denominar o clasificar los 

diferentes tipos de estaciones, sin tomar de consideración el enorme potencial 

que tiene este medio de comunicación, para servir como coadyuvante de la 

educación fonnal que ofrece el sistema educativo nacional; soslayando de paso 

las enonnes necesidades en materia educativa, cultural, de orientación cívica y 

las condiciones sociales y económicas, que han privado en nuestro país, 
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quedando de manera aleatoria o al arbitrio de los concesionados, a quienes solo 

mueve su interés personal, en tales cuestiones. 

Aunque el artículo 14, previene que las concesiones se otorgan 

únicamente a ciudadanos Mexicanos, es bien sabido que la disposición en 

realidad no ha sido cumplida, sólo nos bastará con regresar algunas páginas en 

este trabajo para recordar el cuadro sinóptico de las personas que encabezan la 

televisión en México y podremos damos cuenta que la mayoría de ellos son 

personas con apellidos extranjeros, es decir, extranjeros nacionalizados. 

Además por otra parte los propios canales están plagados de 

series americanas como lo podemos constatar en nuestra investigación, series 

que han contribuido en fonna singular a la penetración de ideas, actitudes y 

fonnas de vida, en una franca imitación de los valores sajones, idiosincrasia 

que está muy lejos de nuestra naturaleza. 

El artículo 15 es de carácter técnico, sin embargo podemos 

decir que no pennite una libertad de difusión del interior de la República hacia 

el lJistrito Federal, en la mayoria de los casos las retransmisiones son del 

centro hacia el resto del país, y limitando así la difusión y creatividad local o 

regional. 

El artículo 16 establece un término excesivo para el uso de la 

concesión, además de que no requiere de ningún requisito para obtener el 

refrendo de la misma, es decir, no se hace ninguna evaluación sobre el uso que 

se ha hecho de la concesión. Lo anterior nos demuestra una vez más la 

complacencia hacia los concesionarios de esta industria. 



El articulo 17 se concreta a mencionar tres requisi.tos para la 

obtención de una concesión sin embargo, estos no contemplan ni la formación 

humanística, civica, artistica, o algún conocinúento sobre medios de 

comunicación, para su otorgamiento, es decir, no se le exige ninguna idoneidad 

personal y mucho menos un proyecto, que refleje el beneficio social que se 

generará con el otorgamiento de la concesión que se solicita. 

Además, no se exige un proyecto comunicacional que sirva 

como elemento de análisis para que se otorgue la concesión, ni mucho menos 

se exige que el proyecto cumpla con un plan de desarrollo nacional. 

El articulo 18 exige al solicitante de una concesión un depósito 

o fianza que no excederá de $30,000, esta cantidad aun actualizada a nuevos 

pesos, resulta mínima considerando el potencial de la explotación que se 

concesionará, qui~á sería más adecuado señalar un monto porcentual sobre el 

capital contable de la empresa, de esa manera la fianza o depósito a que se 

refiere el precepto, estaría expresando una realidad monetaria y por lo tanto 

vigente en el momento de solicitar la concesión. 

El articulo 19, fija que la Secretaria de Comunicaciones y . . 
Transportes, será la.encargada de calificar y resolver las solicitudes para una 

concesión, sin embargo, si no existe un cuerpo normativo que delinie 

específicamente el servicio público que deberán cubrir en beneficio de la 

sociedad, los solicitantes de una concesión, cabe preguntar si tan1poco se exige 

un proyecto comunicacional y de servicio público; cómo entonces se podrá 

realizar un análisis sobre algo que no existe y qué lineamientos se seguirán en 

al análisis, cuando tampoco hay un cuerpo normativo para tal fin. 
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Bajo estos ténninos las concesiones han sido otorgadas en favor 

de intereses muy particulares y para una clase social bien definida . 

En los artículos del 20 al 28 se establece básicamente los 

aspectos de carácter técnico fundamentalmente, sin que se haga una mención 

respecto del contenido de la programación, ni su origen ni preferencia ni 

respecto a la intención que deberá perseguir la propia programación; 

pudiéndose concluir que el concesionario cumple satisfactoriamente con 

respetar la asignación de su canal, la potencia autorizada y el horario; quedando 

al margen el servicio público que debe prestar por el otorgamiento de la misma. 

En relación a la nacionalidad mexicana a que aluden los 

artículos 23, 24, 25 y 27 antes mencionados, tal circunstancia realmente no 

repercute en el contenido de las transmisiones y menos aún que con esta 

prevención, se salvaguarden los valores nacionales, por el contrario, el estudio 

realizado a la programación de los canales actualmente concesionados, ha 

revelado que los programas de televisión exponen valores propios de la cultura 

norteamericana. 

En los artículos 29 a 39, se contemplan las causas de nulidad, 

caducidad y renovación; sin embargo, del análisis realizado de los preceptos en 

cuestión, nuevamente apreciamos que la gran mayoría de las causas que se 

mencionan como posibles infracciones, son de carácter técnico y ninguna de las 

causales infractoras se refiere al contenido de las transmisiones que se 

efectúan. 

Por ejemplo, se menciona como causa de nulidad el no tenninar 

los tramites, y se incluye lo relativo a la constitución de instalaciones e 
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aspirante a determinada concesión pierda el interés de obtenerla incurriendo en 

las negligencias relatadas, más aun si se entiende que la explotación sobre un 

bien patrimonio de la Nación; le dejará espléndidos dividendos. 

Otras de las causas que se menciona, esta referida al cambio de 

frecuencia, pero además de los obstáculos de carácter técnico que ello 

representa, resulta extrafio imaginar que se haga un cambio a la frecuencia 

cuando ésta es el sello distintivo del canal, luego entonces consideramos que 

tales supuestos son poco probables y su inclusión en la ley resulta ociosa. 

Otra causa de cancelación, la constituye que una estación 

comercial deje de transmitir por dos meses; tal hipótesis es dificil de que 

ocurra, si se toma en cuenta que los anuncios se cobran por minuto; en 

consecuencia, la repercusión económica de una posible suspensión en la 

transmisión sería cuantiosa; el empresario evitaria por todos los medios una 

suspensión no de dos meses sino de dos horas. 

La fracción VII del artículo 31, considera como causa de 

revocación, que el concesionario cambie su nacionalidad o solicite protección 

de algún gobierno extranjero. Tal hipó.tesis resulta fantástica e imposible de que 

se de. 

Finalmente, como causa de revocación se menciona el 

proporcionar bienes o servicios al enemigo. 

Históricamente hablando, México es un país pacifista sin 

conflictos con paises extranjeros circunstancia que toma fantástica la hipótesis. 
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Por otra parte, a pesar de que el concesionario cometa alguna de 

las causas de revocación la sanción que se aplica no es definitiva, porque el 

infractor podrá obtener una segunda concesión en un plazo de cinco años, 

extendiéndose el privilegio de la concesión sin importar las fallas en que 

pudiera haber incurrido los beneficiarios en fonna deliberada o casual, 

mostrando la legislación una tolerancia y comprensión que raya en el 

consentimiento de intereses puramente mercantiles. 

Concluiremos, diciendo que las concesiones se otorgan en base 

a distintos aspectos técnicos, soslayando las necesidades sociales de la 

población, como puede ser la educación, la cultura, la información, etc. 

Las concesiones se otorgan en base a requisitos incompletos 

que sólo benefician a una clase social privilegiada poseedora de gigantescos 

negocios que reditúan jugosas ganancias económicas. 

El capitulo de instalaciones (artículos del 40 al 46), incluyendo 

los de operación (artículos del 47 al 57), se ocupan de aspectos puramente 

técnicos y su análisis no es representativo para el presente estudio. 

Los artículos del 58 al 80 que se refieren a la programación 

serán analizados en el capítulo siguiente con el fin de no romper la secuencia 

lógica de nuestra exposición. 

Los articulas 81 a 89, se refieren tanto a las escuelas 

radiofónicas como a los locutores . 
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La ley exige a los aspirantes a tal certificado, estudios de 

secundaria o su equivalente, sin considerar el aspecto de conocimientos en el 

área de comunicación, cualidad que reviste gran importancia si se considera 

desJe el punto social la función de un locutor, cronista, comentarista o 

infonnador, que en la vida cotidiana de la ciudad llegan a constituir verdaderos 

conductores de la opinión pública. 

La coordinación y vigilancia, queda contemplada en los 

artículos 90, 91 y 92. 

Consideramos que al incluir a los propios concesionados en las 

decisiones del Consejo Nacional de Radio y Televisión, se establece una franca 

negociación de las facultades que el Estado tiene en esta materia. 

El precepto antes mencionado (90), da origen al reglamento de 

la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria 

Cinematográfica, relativo al contenido de las transmisiones de radio y 

televisión. El aludido reglamento será materia de análisis en siguiente capitulo 

de este trabajo. 

La inspección y vigilancia, queda normada en los articulas del 

93 al 100, fijando básicamente dos elementos; por una parte la inspección 

técnica y por la otra lo referente al contenido de las emisiones que no se ajusten 

a la ley o a su reglamento. 

Cabe agregar, que no existe una razón para que las visitas de 

inspección tengan el carácter de confidencial, si el otorgamiento de una 

concesión para la explotación de un bien que forma parte del patrimonio de la 
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Nación es un acto jurídico regulado por el derecho público; luego entonces, la 

inspección y vigilancia debe ser del conocimiento de la sociedad en general y 

no confidencial como lo establece la ley. 

Las infracciones y sanciones, se contemplan en los artículos del 

100 al 106. 

!.-Reiteramos que la Legislación de Radio y Televisión ·es 

· benévola y complaciente con los concesionarios respecto a las infracciones y 

sanciones, que se ocupan únicamente de cuestiones de carácter técnico. 

2.-Si bien es cierto que las infracciones y sanciones, en cuanto a 

su monto, por decreto presidencial se modificaron aplicando el criterio del 

salario minimo de la zona metropolitana, para imponer dichas sanciones, 

también lo es que los mínimos y máximos establecidos en el decreto siguen 

siendo benévolos y complacientes, asi como dejan de ser acordes con la 

situación actual. 

3.-En efecto, las sanciones no corresponden a la realidad 

económica de los beneficios que produce la concesión ni la realidad nacional, 

no obstante la c~nversión que prevé el decreto, en el sentido de aplicar por 

cada $10,00 de sanción se conviertan en un día de salario mínimo. 

4.- Las sanciones que se refieren al contenido, se concretan a 

los aspectos pecuniarios, pero no se sanciona el incumplimiento de las 

transmisiones que violen el contenido permitido, con la pérdida o revocación 

de la concesión y mucho menos finca responsabilidad directa al concesionario. 
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S.· La tibieza de la ley hacia los concesionarios, la encontramos 

con la obligación de la autoridad para olr previamente a los infractores, a 

quienes antes de sancionarlos se les debe conceder los plazos necesarios para 

corregir las violaciones en que se haya incurrido; en cambio la ley resulta 

protectora del concesionario, al establecer penas especiales para quienes 

atenten contra wia emisora. 

6.· La ley soslaya las faltas que el concesionario puede cometer 

en sus transmisiones, difundiendo programas lesivos a nuestros origenes, a 

nuestra nacionalidad o difundiendo la apología de diversos delitos que en un 

momento detemtlnado, nuestra niñez y juventud atienden y ponen en práctica. 

7 .• Cabe destacar que la ley rebasa los fines para los que fue 

promulgada en su afán de proteger a los habituales concesionarios, entran al 

campo de la materia penal, no obstante que existen tipos específicos para el 

daño de propiedad ajena y para el de ataques a las vías generales de 

comunicación entre otros delitos. 

Lamentablemente la ley que analizamos resulta omisa al no 

proteger en la misma. medida al público espectador, esto es, de la propia 

sociedad que recibe en su5 hogares la señal de la emisora, quedando la 

población sin protección jurídica, por que no existen tipos penales que 

sancionen los mensajes nocivos a los valores y principios rectores de nuestra 

sociedad. 

Opinamos que tales infracciones deben originar no solo la 

revocación de la concesión, sino fincar además una responsabilidad para el 

concesionario que llegue inclusive a la pena privativa de la libertad, debiendo 
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en este caso actualizarse los delitos que van contra la moral y son previstos por 

el Código Penal. 

Del análisis de las leyes que hemos revisado, nos pudimos 

percatar de la complacencia que existe en la legislación actual de radio y 

televisión, actividades que la ley unifica, considerándolas como una sola 

industria. 

El interés primordial desde el nacimiento de la industria 

televisiva, a sido reglamentar aspectos técnicos e incrementar medidas 

tendientes a agilizar la comercialización de la concesión que se otorga para su 

explotación. 

En el cuerpo de leyes revisado, pudimos apreciar varias 

condiciones o requisitos para obtener una concesión, pero no encontramos 

cuáles son las obligaciones de emisión que el concesionario, debe llenar para 

ser merecedor de explotar un bien patrimonio de la Nación, sin que se proteja 

de manera equitativa a ambas partes, concesionario y público en general. 

Queda entonces de manifiesto que los artículos que exponen los 

supuestos de nulidad y caducidad, tampoco se refieren al contenido, reduciendo 

las limitantes legales para los que hacen el uso del bien nacional del que 

tratamos. 

El articulado que se refiere a la revocación de concesiones, 

tampoco manifiesta razones de contenido, en tal virtud, debemos entender que 

las concesiones de televisión, son susceptibles de anularse, caducar y 

revocarse, por cualquier razón, menos por cuestiones de contenido, los 
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empresarios están en plena liberta.d de transmitir lo que quieran, porque la 

infracción que pudieran cometer con motivo de su programación, no representa 

peligro de perder su derecho como concesionario, y en una situación tal, queda 

a su libre albedrío el contenido de las emisiones, lo que sujeta a intereses 

eminentemente comerciales, y sin ningún matiz moral, educativo, cultural o de 

otra lndole benéfica para los receptores. 

Del resultado del análisis expuesto en este capítulo, entendemos 

que la televisión al usar el espacio territorial de nuestro país, llega con sus 

transmisiones a casi todas las regiones del territorio; consecuentemente 

constituye un excelente medio de comunicación social. 

Desafortunadamente no se ha entendido que tal actividad, 

constituye un servicio público y conlleva una responsabilidad social a cargo de 

los concesionados, quienes al ocuparse de la ley de materia han explotado hasta 

la fecha el servicio que proporcionan para lucrar en su exclusivo beneficio, y 

soslayando y dejando al margen la función social que se les encomendó a virtud 

de la concesión. 

En tales condiciones es urgente e inaplazable, legislar sobre la 

materia, refonnando la ley en vigor, para que además de que se tutelen los 

aspectos técnicos de esta actividad, se protejan de igual manera y sin 

paternalismos, la función que es inherente al servicio público concesionado, 

esto es, el derecho de la sociedad a recibir por ese medio, la educación, la 

cultura, la infonnación, y todo aquello que fortalezca la unidad nacional y 

resalte nuestros valores, que son la base de nuestra identidad nacional. 
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Eh estas condiciones el Estado contaría con los marcos jurídicos 

apropiados, para conceder en planos de igualdad y de nacionalidad las 

concesiones para los canales de radio y televisión, así como para ejercer el 

ámbito de su competencia, funciones de vigilancia y control, aplicando en su 

caso las sanciones que establezca la ley. 



CAPITULO V 

V.- ANALISIS DE LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS QUE 

REGULAN LOS PROGRAMAS INFANTILES DE TELEVISION 
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Nos abocaremos a realizar el análisis de las disposiciones 

legales que concretamente se dirigen a tutelar lo relativo a programación 

televisiva; comentaremos, lo que al respecto dice la Ley Federal de Radio y 

Televisión, as! como su reglamento, y disposiciones afines. 

En primer término se revisarán en forma genera! cada uno de los 

art!culos respectivos, haciendo en algunos casos, breves comentarios sobre el 

particular; en los preceptos que conciernen exclusivamente a cuestiones de 

carácter técnico sólo serán mencionados de manera somera, dada la 

intranscendencia para el tema que tratamos. 

1.- Ley de Radio y Televisión 

El capitulo tercero de la Ley Federal de Radio y Televisión, se 

refiere a la programación y está contemplada del articulo 58 al 80 inclusive, en 

consecuencia el análisis de este apartado se iniciará con el articulo 58. 

El artículo 58, tutela aparentemente el ejercicio de una total y 

absoluta libertad de expresión; sin embargo, este derecho, ha quedado en la 

práctica al margen de la población, convirtiéndose en un sofisma, dejando 

totalmente remota la posibilidad de que toda persona, sin importar la clase 

social a que pertenezca (obreros, campesinos, amas de casas, niños, etc.), 

pudieran tener acceso a los medios de difusión; en tal caso, el supuesto legal 
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equivaldría a la libre oportunidad de expresar su pensamiento y sus ideas sin 

cortapisas. 

Se insiste que tal hipótesis, en la práctica ni remotamente se 

puede hacer efectiva, porque, en el caso de que un campesino por ejemplo se 

apersonara en las instalaciones de cualquier difusora y soliciiara que se le 

permitiera expresar sus ideas o su problemática por cualqujera de los medios 

que nos imaginemos, indudablemente la respuesta sería negativa; es más, ni 

siquiera se le permitiría la entrada a la difusora. 

Por otra parte, el derecho a la infonnación, que pretende tutelar 

este artículo, no implica que los concesionarios de Radio y Televisión, tengan 

absoluta libertad para transmitir lo que a su juicio deseen, no olvidemos que el 

concesionario debe cumplir en todo momento con el servicio público, 

encomendado destinado a proporcionar bienestar a la sociedad; que es el 

objeto por el que se otorga en concesión un patrimonio de la Nación. 

Por tal razón, como lo hemo::; venido expresando a lo largo de 

este trabajo, el concesionario de televisión tiene una responsabilidad social que 

cwnplir para con el público televidente, que es, en última instancia quien recibe 

el mensaje televisivo y por ende, el efecto de las transmisiones. 

A mayor abundamiento, consideramos que el artículo 58 

incorrectamente ha sido la bandera que han enarbolado los duelios de las 

concesiones tanto de radio como de televisión, para tener una libertad sin 

cortapisas de la que disfrutan desde el nacimiento mismo de la ley. 
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De este modo los concesionarios de televisión, han podido 

expresar su muy particular ideología, sus costumbres, su cultura, logrando con 

ello una econonúa, política, cultura y nivel social afines a sus intereses 

netamente comerciales; es por esto que en nuestra opinión la postulación de 

una libertad de expresión solamente ha sido válida para detenninadas capas 

sociales, porque únicamente las minorías han podido tener acceso a este tipo de 

medios; rcsultaria muy positivo contemplar una posible refonna a estas nonnas. 

El articulo 59 se refiere a las estaciones de radio y televisión 

que deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias; con duración de 30 

minutos de temas educativos culturales de orientación social. 

En el precepto no ha quedado definido nunca el ténnino 

"educativo" lo que ha penniiido que los concesionarios consideren que un 
J 

"video clip", comercial deportivo o un anuncio de la Secretaria de Salubridad 

encierren tal concepto, pasando por alto el verdadero fin del precepto . 

Si la ley definiera el concepto "educativo tomando en cuenta la 

gran necesidad que el país tiene en este renglón, los 30 minutos que se 

contemplan, estarian dedicados efectivamente a temas educativos, con material 

estrictamente pedagógico. 

La programación infantil se contempla únicamente en el 

siguiente articulo. 

"El artículo 59 bis.- La programación general, dirigida a la 

población infantil que transmitan las estaciones de radio y televisión deberán: 
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1.- Propiciar el desarrollo annónico de la niñez; 

ll.- Estimular la creatividad, la integración fanúliar y la 

solidaridad humana; 

lll.- Procurar la comprensión de los valores nacionales y el 

conocimiento de la comunidad internacional. 

IV.- Promover el interés científico, artístico y social de los 

niños; 

V.- Proporcionar diversión y coadyuvar al proceso fonnativo en 

la infancia .. 

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series 

radiofónicas, las telenovelas o los teleteatros grabados, las películas o series 

para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos grabados o 

filmados en el país o en el extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las 

fracciones anteriores. 

La programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios 

previstos en el reglamento de esta ley" 

El artículo inicia refiriéndose a la programación general para la 

población infantil, lo cual quiere decir que toda la programación que esté 

destinada para el citado público, deberá sujetarse a las nonnas que el precepto 

indica. 
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El ténnino "desarrollo annónico de la niñez", resulta ambiguo , 

porque no establece exactamente cuál o cómo será tal desarrollo; o cómo 

deberá contribuir la programación al mismo, suponemos que el término se 

refiere a que los programas de televisión, orientarán a la niñez hacia w1a 

convivencia annónica con sus congéneres, así como orientarán el "desarrollo 

armónico" del niño como indi\iduo consigo mismo, tanto en su proceso fisico 

como emocional y además propiciarán el "desarrollo armónico" del niño con su 

entorno, es decir con la naturaleza y con su comunidad como parte integral de 

una sociedad. 

En este sentido, debemos decir que todos los programas que 

pudimos analizar en el muestreo que efectuarnos, no cumplen con tal 

disposición. 

Como ya ha quedado asentado, la gran mayoria de los 

programas para niños y sobre todo las caricaturas, exaltan la violencia como 

solución para resolver los problemas, manejando casi siempre situaciones fuera 

de la realidad y de su entorno con la naturaleza, como ejemplo a lo que 

decirnos podemos citar los programas intitulados (los Thunderbirds, los 

Caballeros del Zodiaco, los Felinos Cósmicos, Dinoriders), entre otros muchos, 

desgraciadamente la tendencia a estos programas está proliferando. 

Las transmisiones denominadas caricaturas, que ocupan un 

noventa por ciento de las emisiones para nÍl1os, siempre es un héroe el que vive 

las aventuras y los peligros ficticios que nada tienen que ver con la realidad 

creando en la frágil mente de los niños un mundo fantasioso, encausado a lo 

negativo, ya que, por su misma naturaleza de niños, trasladan a sus prácticas y 
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vivencias, con resultados desastrosos, como más adelante pondremos de 

manifiesto. 

Además de lo anterior, todas las situaciones que se presentan en 

las emisiones citadas, de ninguna manera estimulan la creatividad de los niños, 

porque se .les transmiten programas digeridos, acabados, para que pasivamente 

reciban los mensajes. No necesitan ni siquiera imaginar soluciones a los 

problemas ficticios creados para un personaje igual de falso, siempre gana el 

"bueno" y pierde el "malo", situación maniquea y .fuera de la realidad. 

Ahora bien, por lo que se refiere al tema la integración familiar 

observamos que: los héroes infantiles siempre aparecen desligados del núcleo 

familiar, cuando se maneja una estructura establecida como familia el héroe 

vive sus aventuras generalmente solo acompañado de otras personas, 

personajes que nada tienen que ver con el núcleo familiar; para ilustrar lo 

anterior podemos citar a: los Tinny Toons, Peter Pan, Los Piratas, Batman y La 

Pequeña Sirenita, entre muchos otros. 

En el caso de que los personajes constituyan una familia, ésta 

. alude al modo de vida americano, siempre en busca de consumir más de lo que 

ya se tiene, tal es el ejemplo que encontramos en los Picapiedras o los 

Supersónicos. 

Los valores que se aprecian en los programas tanto para los 

niños como para adultos reflejan una libertad absoluta en todos los sentidos, 

rayando en el libertinaje, sobre todo por lo que se refiere a los programas para 

jóvenes como es el caso de Beverlly Hills 9021 O, Salvados por la campana o 



167 

Playa Para!so entre otros en los que se pone de manifiesto las prácticas 

sexuales que los jóvenes americanos realizan desde muy temprana edad. 

Esto indudablemente repercute de manera negativa en nuestra 

juventud incluso trascendiendo en el público infantil, prueba de ello es que en 

los últimos años se han incrementado los índices de embarazos no deseados y 

paternidad de jóvenes adolescentes, así como la deserción de las escuelas; 

nuestros jóvenes pretenden imitar o llevar una forma de vida corno la de los 

· personajes de la televisión. 

Los programas para nii1os no corren mejor suerte, por ejemplo 

Punky Brewster o Almendrita, la primera de ellas puede recorrer toda la 

ciudad, ir a tiendas comerciales, organizar a todos sus amigos para lograr salvar 

alguna situación que su mascota (desde luego con poderes sobrenaturales) ha 

provocado y finalmente es él quien las resuelve, todo esto sin que aparezcan 

sus padres o alguna persona adulta que supervise sus salidas más allá de las 

cercanlas de su hogar y la segunda de ellas vive 'totalmente aislada del contexto 

familiar en un mundo fantasioso e irreal. 

. Es bien sabido que los jóvenes americanos, desde épocas muy 

tempranas gozan de excesiva libertad, poco después de los 15 ó 16 años de 

edad, aproximadamente, abandonan el hogar paterno para vivir solos, 

desligados ya del contexto familiar, pero nuestra idiosincrasia es otra sobre 

todo por lo que se refiere a la familia, que es un lazo de parentesco con muy 

fuertes vínculos y en la que descansa la base de la organización social de 

nuestro país. 
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"En ténninos generales, todos los investigadores sociales han 

dicho que uno de los pilares básicos de la estructura social es la familia; es 

además para muchos la institución que siempre tendrá que sobrevivir porque es 

el núcleo central de la organización social"." 

En estas condiciones, los programas de televisión preconizan 

una desintegración social que indudablemente repercute de manera negativa no 

soló en los jóvenes o niños sino en toda la estructura social. 

Ahora nos referiremos a la solidaridad a la que alude el precepto 

del que nos ocupamos. 

La solidaridad entendida como cohesión de un grupo social en 

relación con los elementos que la integran, siguiendo los mismos patrones 

culturales adecuando sus conductas en armorúa con los mismos patrones 

culturales de la sociedad de la cual fonnan parte. 

"Solidaridad Social.- Relación de interdependencia y asistencia 

mutua del grupo social humano, en función del cual los individuos procuran la 

mejor convivencia dentro del grupo o la comunidad, conciliando los intereses 

contrapuestos"." 

En este sentido, los programas para nifios promueven el 

enfrentamiento; los héroes siempre están en franca competencia. En ninguno de 

los casos, los personajes se unen para lograr un beneficio común y menos para 

92. C<m:aga Gabriel.· ~tilos y RcalidJdes de la Clase Media en México.· Editorial Cal y Arena.· ~léxico, 
1993.· pág. 69. 

9l - Moreno Rodrigucz Rogelio.· Vocabulario de Derecho y Ciencias Socfalcs.· Ediciones Dcpalm.J.· Buenos 
Aires, 1974.· pág. 471. 
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buscar un beneficio a la comunidad como podría ser una acción de limpieza de 

los lugares que habitamos o campanas contra el tabaquismo por ejemplo. 

Cuando aparecen acompañados, es para vencer al enemigo. (Capitán Planeta y 

Los Planetarios, Los Super Amigos). 

Es válido es este punto recordar, el gran ejemplo de solidaridad 

y de civilidad que los ciudadanos mexicanos principalmente los jóvenes del 

D.F., demostraron en los acontecimientos de septiembre de 1985, cuando 

ocurrió el movimiento telúrico más fuerte que se ha registrado en nuestro país 

en los últimos veinte años, acudiendo al lugar de los hechos para prestar auxilio 

a las víctimas del desastre, sin que mediara convocatoria o llamado expreso. 

Este ejemplo, nunca ni por asomo se ve reflejado en los 

programas destinados a los ninos ni tampoco en lo que se proyecta para 

adolescentes o adultos. 

De la investigación realizada en el capítulo tercero del presente 

trabajo, quedó de manifiesto que en los programas tanto para nilios como para 

jóvenes, nunca se cumple con lo establecido en el articulo 59 bis, fracción ll 

que se comenta, es decir, en estos programas jamás aparece ningún signo de 

solidaridad social. 

Más aún, no sólo los programas aludidos carecen de alguna 

muestra de solidaridad social en sus contenidos, tampoco los programas en 

gen~ral se ocupan de tal cuestión. 

Lo que significa que tal precepto es letra muerta, porque, en el 

terreno práctico no se aplica y lo más lamentable es que no existe sanción 

'1 
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alguna para el caso de infracción, tornándose negatoria la ley, al carecer de uno 

de sus principales elementos para ser considerada norma jurídica, que es la 

coercitibilidad. 

Hablando de la compresión de los valores nacionales ·y el 

conocimiento de la comunidad internacional, es obvio que la programación 

infantil nunca se refiere a éstos, por el contrario cuando los personajes hacen 

alusión a que se trata de gente mexicana o latina se les ridiculiza y 

menosprecia, recordemos la clásica caricatura de los mexicanos toreando, en 

donde es un redondel se presenta a los espectadores con ropas de manta con 

guaraches y sombrerudos y las mujeres con mantones de manila y pcinelas muy 

al estilo de los trajes típicos espa.fioles, (demostrando además un pleno 

desconocimiento de nuestra cultura), y el torero un flacucho personaje 

desgarbado que corre despavorido cuando aparece el toro, lo que además 

deriva en una imagen despectiva del mexicano. 

O bien cuando "Porky" un cerdo que personifica al americano, 

culto y tecnológicamente superior con su automóvil último modelo cruza la 

frontera de nuestro país, desde luego desierto, sin infraestructura, despoblada 

donde la única constrncción es la cantina, lugar a donde arri' a nuestro 

personaje, la pobreza de nuestra cultura, se refleja en el menú que se le sirve: 

frijoles, o el taco con excesivo picante que provoca que salgan llamaradas de la 

boca del pobre cerdo "gringo" y que además se incrementa al ingerir éste, el 

clásico tequila que le provoca echar humo hasta por las orejas. 
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También en el inocente "Speady González", podemos apreciar 

estas alusiones que son una franca expresión de racismo, pues el americano 

siempre será superior en todos los sentidos. 

Todo lo anterior, por lo que hace a las caricaturas que en última 

instancia, pueden ser el reflejo de la idea que los americanos tienen de nuestro 

país y de los personajes que lo configuran recordemos que la producción de 

este material es importado de Estados Unidos, Japón, y Francia, 

principalmente, los programas que se producen en nuestro país y que están 

dirigidos a los niños y a los jóvenes no corren mejor sue1ie. Porque vemos que 

In mayoría de los nuestros son de corte cómico o bien de concurso como es el 

caso de "En Fan1ilia con Chahelo", "Vamos a Jugar Jugando", "Nube Luz", "A 

Todo Dar", "Llévatclo", "El Club de Gaby" en donde se premian la destreza 

manual, la agilidad para ganar al compañero la estafeta que le dará el triunfo 

todo para alcanzar el codiciado premio que siempre se trata de un producto 

ofrecido por el patrocinador del propio programa. 

Los programas cómicos como ya lo habíamos comentado en el 

capítulo tercero hacen alarde de una comicidad muy barata creando personajes 

ridículos en los que se ven reflejados los defectos que de alguna manera se le 

atribuyen al mexicano como la flojera (los hermanos lelos), la fanfarronería 

(como el chido de Luis de Alba), el alcoholismo como los personajes de los 

borrachos enfrente de la barra de w1a cantina "La cosa" o la estupidez como el 

llamado Amado Tomillo, aquél que dice: "Lo haré no lo haré en fin ... ". 

O bien los programas para adolescentes como el Calabozo, 

Cachun Cachun ra rara, La Vida en Risa, que vuelven a remarcar la idea que la 
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diversión es el valor más importante, en la existencia de los jóvenes, incluso en 

el área de la escuela, porque lo que menos interesa es qué se estudia o cómo se 

estudia, el lugar es un sitio circunstancial, el cual sirve de centro de base de 

operaciones para departir en la cafetería, hacer conquistas, bailar, u organizar 

toda clase de eventos encaminados a la diversión y que nada tienen que ver con 

el centro educativo que pretenden simular como es el caso de la preparatoria de 

los cachunes. 

Todo esto dejando al margen la gama de programas que se 

importan de Estados Unidos para ser consumidos por nuestros adolescentes y 

que van desde los de aventuras en el ámbito de w1a escuela como "Los años 

maravillosos'', o "Salvado por la Campana", hasta los que relatan las hazañas 

de gansters (Los intocables) o los policiacos con su gran carga de violencia 

(Comando Especial, Misión Imposible), sin olvidar los de suspenso o terror 

(Escalofríos). Así como pasar por las comedias que también son dirigidas y 

consumidas por el público juvenil e infantil (Agujetas de Color de Rosa), como 

se demostró con el muestreo, que forma parte integral de este trabajo. 

En cuanto al conocimiento de la comunidad internacional, 

ningún programa para niños o para adolescentes, aporta tales conocimientos, 

por que la finalidad primordial es encausarlos al consumo: juguetes, golosinas, 

coca:cola, ropa, etc. 

Del muestrario de programas que se analizaron solo 29 

aproximadamente de 755 podrían ser considerados como promotores del 

interés científico, artístico y social (entendido este como el interés hacia los 

problemas sociales de su país), fuera de ellos, ningún otro programa para 



173 

público infantil, juvenil o incluso para público adulto, puede ser considerado 

como propiciador de estas manifestaciones. 

Más que presentar una visión científica de las cosas en muchos 

de los personajes encontramos fenómenos irreales y completamente alejados de 

la ciencia. 

Tal es el caso del Hombre Araña por ejemplo, que adquiere 

poderes extraordinarios de la picadura de una araña (viuda negra) como 

adherirse a las paredes, y poseer un "sentido arácnido", cuando es bien sabido 

que los animales ponzoñosos como las arañas en su mayoría son nocivos para 

el hombre y nada mas absurdo que por una picadura de uno de estos animales 

se obtengan habilidades extraordinarias, y se haga a un lado la verdad, pues 

podía resultar de este evento consecuencias muy graves para cualquier ser 

humano como la propia muerte del individuo picado por el arácnido. 

Los personajes como Superman, desafian totalmente las leyes 

de la naturaleza demostrando superpoderes como volar incluso salir del planeta 

tierra o de la órbita de nuestro mundo, o poseer vista de rayos x, o que su 

constitución llsica sea de acero, propiciando con ello confusión sobre todo en 

los niños más pequeños quienes ven la televisión como algo real como se puso 

de manifiesto al analizar la credibilidad que los niños dan a la televisión. 

Nada menos que hace pocos meses se dió la noticia de que un 

pequeño se lanzó por la ventana de su casa, asegurando ser Superman y 

creyendo que también podía volar, la consecuencia es muy fácil de saberla, el 

niño falleció. 



Otro ejemplo, lo podemos encontrar en la serie "Los Caballeros 

del Zodiaco" que tienen nombre de las constelaciones como Virgo, Leo, 

Géminis que constantemente libran batallas muy violentas en las que mueren o 

se pierden partes vitales del cuerpo como son los ojos, la cabeza, o un brazo. 

Los contrincantes que se enfrentan los Caballeros son personajes de la 

mitología Griega como "La Medusa". 

El interés místico en los programas para niños y jóvenes esta 

totalmente fuera del cóntexto de éstos, si en algún momento se hace una 

pretendida búsqueda de valores "auténticos" siempre éstos van encaminados a 

encontrar figuras infantiles que substituyan comercialmente a los que van 

dejando esa plaza por el paso natural del tiempo y siempre están contemplados 

en el ámbito musical en su expresión más popular (Timbiriche, Chiquilladas, 

etc.). 

Este tipo de programas (de interés místico) son nulos por que 

no promueven el interés místico entendido éste en el ámbito de las bellas mes, 

como pintores, escritores, músicos, artesanos, escultores, es decir, cualquier 

actividad humana que encierre una creación del me. 

Existe mucho material para rebatir la hipótesis que marca la ley 

como lineamientos a los que deberá sujetarse los programas en general, sobre 

todo los dirigidos a los niños y jóvenes. 

Por todo ello, podemos afirmar que la programación en este 

rubro, no coayuda al proceso formativo de la infancia por el contrario, resulta 

distorsionante de la realidad social que vive nuestra nifiez, envohiédola en 

ideas fantasiosas, propiciando la incitación de modelos y valores que poco a 
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poco han ido llevando a los niilos a la asimilación de una subcultura, que no 

pertenece a nuestro pals, ni al país vecino de Norteamérica. 

Ni siquiera los programas que pretenden hacemos creer que 

abordan la problemática de la sociedad como pudiera ser el de una casa de 

vecindad mexicana, en donde un supuesto menor vive en su existencia en un 

barril, nos referimos al programa de "El Chavo del 8" que es representado tan 

burda e ingenuamente; su aporte significa más hacia lo negativo que hacia lo 

positivo, por que maneja la sensiblería mal entendida, el conformismo, 

distorsiona nuestro lenguaje y hace parecer que la solución de los problemas 

está en la caridad que le brindan los vecinos de ese lugar, lo que demuestra la 

pobreza del contenido. 

Por último la nocividad de los programas para niños y jóvenes, 

no se resuelve como ingenuamente lo enuncia el precepto en comento; por que 

el establecimiento de un horario no sigiúfica que el efecto negativo que estos 

programas repercuten entre sus televidentes desaparezca con este simple hecho. 

Del muestreo que realizamos para este trabajo se puso de 

manifiesto que la mayoría de los niños por no decir que todos ven programas 

indiscriminadamente, sea o no de clasificación A. 

El problema que aquí se plantea es de más fondo y consiste en 

demostrar, cómo se ha hecho, que la programación infantil se transmite de 

manera arbitraria, sin respetar los lineamientos que marca la ley, poniéndose de 

manifiesto que los intereses que privan han sido totalmente comerciales; tal 

situación a adquirido carta de naturalización por que no existe sanción alguna 

para los programas cuyo contenido no cumplen cabalmente con las 
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disposiciones que este precepto enumera, convirtiendo en letra muerta el 

mismo. 

Sin dejar de mencionar que tales circunstancias se avalan por la 

falta de interés de nuestras autoridades para proteger los intereses de la 

sociedad que se encuentra al otro lado de las cámaras de televisión; es decir, 

los televidentes. 

El articulo 60 contempla la obligación de los concesionarios a 

transmitir boletines de cualquier autoridad que se relacionen con la seguridad o 

defensa del territorio nacional, y mensajes de embarcaciones o aeronaves en 

peligro que soliciten auxilio. 

El espíritu de la ley se distorsiona con los anuncios come.rciales 

que hacen pensar al televidente que la interrupción obedece a un mensaje 

urgente de interés para la comunidad, parodiando la disposición cuando en 

realidad se trata de un comercial de un producto x. Pero lo más grave es que no 

existe sanción alguna para el transgresor de este precepto o bien para quien lo 

use indebidamente como los anuncios comerciales que utilizan esta forma de 

llamar la atención. 

En el artículo 61 se le da intervención al Consejo Nacional de 

Radio y Televisión, para los efectos del artículo 59; sin embargo el Consejo 

realmente nunca ha funcionado, pues sus funciones fueron delegadas o 

absorbidas por la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografia. 
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El articulo 62 no tiene relevancia para nuestro análisis. 

"Articulo 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que 

causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya 

sea mediante expresiones maliciosas palabras o imágenes procaces, frases o 

escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen, se prohibe 

también todo aquello que sea denigrante y ofensivo para el culto cívico de los 

héroes y para las creencias religiosas o discriminatorio de las razas queda 

asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos 

ofensivos". 

Este precepto a todas luces es violentado por la mayoría de los 

programas: nos sólo los de carácter infantil sino en general. Basta recordar los 

programas cómicos que se realizan en nuestro país, que utilizan como parte de 

su trabajo el recurso del chiste procaz y con doble sentido, corrompiendo el 

lenguaje, las buenas costumbres con expresiones maliciosas, palabras e 

imágenes procaces (Cómicos del Barrio, Brozo, La Beba Galván, etc.), 

programas que son transmitidos en el horario con clasificación A, que significa 

que es apto para ser visto por todo público. 

En el caso de los prograrn<is infantiles por ejemplo, el 

denominado "El Chavo del 8" que aparentemente como ya lo mencionarnos se 

ocupa de problemas de carácter social, sin embargo, hay mucho que objetar al 

respecto; y lo concerniente con el lenguaje, también se presenta una obvia 

distorsión del mismo con frases como "Chanfle", "se me chispoteo", "no 

contaban con mi astucia", "gracias ... no hay de que ... so nomás de papa", "para 

que te voy a decir que no, si sí", "así como digo una cosa digo otra", "si serán, 

si serán", etc., y se advierten entre mezclados mensajes negativos. 
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Por lo que respecta a la apología de la violencia o del crimen, a 

que se refiere el precepto es totalmente nula su aplicación y cumplimiento por 

que en todos los programas tanto para adolescentes y adultos como para niños, 

se hace una excesiva apología de la violencia fisica y moral en el primer caso 

de las series policiacas, Magnum, Playa Paraiso, Justicia de la Calle, Comando 

Especial; ahora bien las películas mexicanas también están cargadas de 

violencia "La Banda del Carro Rojo", "Lela la Trailera", "Fronteras sin Ley", 

"Traigo la Sangre Caliente", "El Hijo de Pedro Navajas", "La venganza de un 

Matón", y en cuanto a los niños ya expresamos en párrafos precedentes que las 

emisiones de este género están plagados de violencia y de crimen, haciendo de 

la apología de estos temas la parte fundamental del programa. 

El precepto también se refiere a todo aquello que sea denigrante 

u ofensivo para el culto cívico de los héroes a manera de ejemplo, 

mencionaremos la película "El Héroe Desconocido", que ha sido transmitido en 

varias ocaciones por televisión, siendo esta una burla hacia el culto cívico de 

los héroes. La temática de la película es precisamente la creación de un héroe 

falso y la manipulación que dos vivales hacen de esta situación, la clasificación 

que se ha dado a este programa es la denominada "A", apto para todo público, 

repércutiendo en los menores como un factor negativo hacia su formación 

cívica. 

De lo anterior concluimos que el artículo no resulta lo 

suficientemente eficaz para impedir que la mediocridad, la ausencia de claridad 

y la estulticia o estupidez, ocupen el mayor tiempo de transmisiones por 

televisión, más aún si tampoco esta norma establece ningún tipo de sanción 
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para el caso de su incwnplimiento, da~do como resultado que el precepto en 

comento sea letra muerta. 

Los articulo 64 y 66 considerarnos que no tienen relevancia para 

nuestro trabajo. 

Por lo que hace el artículo 65 en su parte final nos remite el 

artículo 59 Bis que ya ha sido analizado. 

El artículo 67 se refiere a que la propaganda comercial que se 

transmita por radio y televisión deberá mantener un prudente equilibrio entre el 

anuncio comercial y el conjunto de la programación. 

Esta fracción fue reglamentada 13 años después de la 

expedición de la ley; en el Reglamento correspondiente a contenido y que se 

estudiará más adelante. 

También el artículo establece: No habrá publicidad a centros de 

vicio de cualquier naturaleza. cabe preguntamos ¿los centros nocturnos, no son 

centros de vicio?. 

Sobran los ejemplos para demostrar que la fracción U del 

articulo 67 es letra muerta, este tipo de anuncios se pasan a lo largo de todas 

las transmisiones incluso de programas para jóvenes y niños. 

La fracción llI de este precepto no ha sido respetada, al extremo 

que el Estado se vió obligado a crear un organismo regulador con el fin de 

proteger al consumidor de los productos comerciales, industriales o de servicio 
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que en su publicidad exageran o falsean las propiedades de detenninado 

producto o servicio esto es, el Estado tuvo la necesidad de crear la 

Procuraduría General de la Defensa del Consumidor. 

La fracción IV del artículo 67 a la letra dice: 

"IV.- No deberá hacer en la programación referida por el 

articulo 69 Bis, publicidad que incite a la violencia, así como aquella relativa o 

productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena nutrición". 

Todos los anuncios que promueven juguetes bélicos, como 

pistolas, rifles, metralletas, etc., como los de la serie Comandos Heroicos, los 

que se refieren a articulos de guerra granadas, bazucas, armamento pesado, 

hacen en sus comerciales incitación a la violencia, apoyándose en sus 

programas de contenido nocivo ya revisados. 

Por lo que hace la publicidad de productos alimenticios que 

distorsionan los hábitos de la buena nutrición, el Instituto Nacional del 

Consumidor a realizado varios estudios sobre el particular, demostrando que la 

. publicidad de tales productos, determinan su consumo entre la población 

infantil y fomentan los malos hábitos alimenticios. 

La publicidad de los productos como papas fritas, pastelitos, 

refrescos, etc., aunados con la asociación de algún cantante juvenil del 

momento o que ofrecen algún juguete en la compra de ellos, hacen como 

consecuencia que los niños los consuman en exceso, deformando sus hábitos 

alimenticios, 
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En las investigaciones hechas por el INCO, se ha demostrado 

que la publicidad que se hace de esos productos, logra "fubricar" una 

credibilidad nutricional en los mismos y por ende ser considerados como un 

alimento apropiado para los niños, pues precisamente son niños los que 

aparecen en los comerciales consumiendo el producto. Además de que éstos 

resultan excesivamente caros y deteriorantes de la economía familiar. 

"Articulo 68.- Las difusoras comerciales al realizar la publicidad 

de bebidas, cuya graduación alcohólica exceda de veinte grados, deberán 

abstenerse de toda exageración y combinarla o alternarla con propaganda de 

educación higiénica y de mejoramiento de la nutrición popular. En la difusión 

de esta clase de publicidad no podrán emplearse menores de edad; tampoco 

ingerirse real o aparentemente frente al público, los productos que se 

anuncian". 

Resulta evidente que en estas circunstancias, se convierte la 

televisión, más que en velúculo de orientación en uno de manipulación. 

En este precepto se hace un señalamiento muy concreto: 

Cambiar o alternar con propaganda de educación higiénica y de 

mejoramiento de la nutrición cada anuncio que se refiera a bebidas 

embriagantes. Lo que quiere decir que por cada anuncio de esta clase, 

inmediatamente después deberá aparecer uno de orientación nutricional e 

higiene, lo cual no ocurre nunca, volviendo letra muerta el precepto que no 

establece ninguna sanción en caso de contravención. 
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Los artículos 69, 70, y 71 no son relevantes para nuestro 

estudio. 

El artículo 72 establece ingenuamente como un elemento eficaz 

de control sobre los programas, la obligación de hacer un anuncio al inicio de 

los mismos con la advertencia de que "son impropios para la niñez y para la 

juventud", es más tal imposición se hace extensiva a los anuncios comerciales 

que entren dentro de este rango resultando débil el control del Estado en este 

aspecto. Por lo que hace a los comerciales esta disposición no es cumplida. 

En el caso de los programas, aunque se cumple con la nonna, la 

hipótesis que ésta exige no conlleva un control. Más eficaz resultaría que el 

control se realizara en el momento de la autorización por parte de las 

autoridades competentes de acuerdo a nonnas de control de calidad 

previamente establecidas. 

Los artículos del 73 al 79, no son relevantes para nuestro 

estudio. 

"Articulo 80.- Serán responsables personalmente de las 

infracciones que se cometen en las transmisiones de radio y televisión, quienes 

en fonna directa o indirectamente las preparen o transmitan. 

Una importante omisión en este articulo es la ausencia total de 

nonnas que tipifiquen delitos como consecuencia directa o inmediata en el 

ejercicio de manejo de radio y televisión, especialmente en lo relacionado al 

contenido de los programas y los anuncios. 
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Sin embargo, el precepto no contempla sanción alguna, para 

aquel concesionario que viole la disposición. Convirtiéndola en una nonna 

moral, mas no en una nonna legal al carecer de coercitibidad; a mayor 

abundamiento el catálogo de infracciones contenidas en el artículo 101 para 

que se apliquen las sanciones descritas en los artículos 103 y l 04 no se 

incluyen las infracciones a que alude el artículo 80. 

El título quinto de la ley en su artículo 90, establece el 

organismo coordinador denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión. 

(En decreto de fecha 30 de enero de 1986, se creó el Comité 

Asesor del Consejo Nacional de Radio y Televisión). 

El artículo 91 describe las facultades del citado organismo. 

De la investigación realizada para elaborar este trabajo en los 

organigramas de las Secretarias del Estado competentes que comprendió las 

dependencias: 

Secretaria de Gobernación, concretamente en la Dirección de 

Radio Televisión y Cine;. Secretaria de Comunicaciones y Transportes; 

Secretaría de Educación Pública, en su Dirección General de lnfonnación y 

Relaciones Públicas y "Tele\isión Educativa"; habiéndose extendido la 

investigación a las instituciones educativas: Universidad Nacional Autónoma de 

México e Instituto Politécnico Nacional, se encontraron resultados negativos 

porque en dichas dependencias ni siquiera tenían conocimiento del Consejo 

Nacional de Radio y Televisión o de su Comité, denotando, por una parte, un 

gran desinterés por el particular, y por la otra, una actitud cerrada e inaccesible 
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para aportar infonnación; siendo que sólo las dos últimas instituciones, hicieron 

ver su inquietud por la falta de una verdadera injerencia de los órganos 

competentes del Estado en el contenido de la programación televisiva; además, 

nos llamó la atención la circunstancia de que en la Secretaria de Educación 

Pública fue donde encontramos mayor rechazo, hacia nuestra petición de 

infonnación. 

por todo lo anterior materialmente fue imposible localizar al 

citado órgano, lo que acarrea: en primer lugar una confinnación de nuestra 

hipótesis en cuanto a la lejanía del Estado de los asuntos concernientes a la 

calidad de los programas televisivos dirigidos a los niños; en segundo lugar, un 

aumento de nuestra preocupación por el tema que tratamos, por que se constata 

que un renglón tan delicado es víctima de vicios burocráticos y de abulia, que 

se reitera, repercutiendo finalmente en los menores de edad; en su desarrollo 

psíquico, su fonnación moral, social y cultural; y, consecuentemente, en su 

desenvolvimiento en la edad adulta, razón por la cual no ahondaremos en el 

análisis del mismo. 

El título sexto reseña las infracciones y sanciones a la ley; 

previene 24 supuestos de contravención, y aunque aborda el tema relativo al 

contenido de ~misiones, estos supuestos no son complementados con sanciones 

idóneas. 

A mayor abundamiento, resulta deplorable que dentro de las 

infracciones sólo se prevea pena privativa de la libertad a quienes causen druio 

a las instalaciones de una estación de radio o televisión (Articulo 102). 
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En este sentido la ley rebasa la competencia al establecer tipos 

especiales dentro de ésta cuando dichos ilfcitos ya se encuentran contemplados 

en el Código Penal, en el caso de daño en propiedad ajena, artículo 397 y 

ataques a las vías generales de comunicación, artículos 165, 166 y 167 y demás 

relativos de la Ley General de Vías de Comunicación. 

Por otra parte las infracciones contenidas en el articulo 1O1 de 

la ley en comento, sigue propiciando el aseguramiento material de las 

estaciones telcvisoras, soslayando la importancia de fondo que tiene dicha 

actividad, que es precisamente el mensaje televisivo. 

2.· REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO ... 

El reglamento de la Ley Federa de Radio y Televisión relativo al 

contenido de las transmisiones de Radio y Televisión, fue expedido con varios 

lustros de retraso en relación a la ley que reglamenta: el 4 de abril de 1976. 

Artículo 1 º.· La radio y la televisión, constituyen una actividad 

de interés público y corresponde al Estado, en los términos de la ley de la 

materia, protegerla y vigilar el cumplimiento de sus funciones sociales. 

Reitemmos que deben de especificarse que la actividad 

televisiva constituye un servicio público y no como tibiamente lo menciona el 

precepto de "interés público", haciendo énfasis sobre la delicada y 

transcendente materia que se maneja. 

Artículo 2° .• En el cumplimiento de las funciones que la ley de 

la materia y de este reglamento establecen, la radio y la televisión deben 
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constituir vehículos de integración nacional y de enaltecimiento de la vida en 

común, a través de actividades culturales, de recreación y de fomento 

económico. 

. De lo que se ha estado analizando se desprende que este 

precepto no se cumplen, en virtud de que los canales televisivos prácticamente 

no desarrollan a través de sus transmisiones ninguna actividad cultural y si bien 

es cierto, que proporcionan recreación, también los es, que la recreación que 

ofrecen no tienen nada de educativo ni de integración nacional, mucho menos 

enaltece la vida en común de la sociedad, tampoco se puede decir que propicie 

el fomento económico de la sociedad a que se refiere la ley, por que en este 

aspecto, solo se beneficia una clase social de élite. 

Artículo 3º.· La radio y la televisión orientarán preferentemente 

sus actividades a la ampliación de la educación popular; la difusión de la 

cultura, la extensión de los conocimientos, la propagación de las ideas que 

fortalezcan nuestros principios y tradiciones; el estimulo a nuestra capacidad 

para el progreso; a la facultad creadora del mexicano para las artes, y el análisis 

de los asuntos del país desde un punto de vista objetivo, a través de 

orientaciones adecuadas que afinnen la unidad nacional. 

A riesgo de ser repetitivos en nuestras exposiciones de análisis, 

como ya lo hemos comentado actualmente la televisión no cumple con el 

precepto de referencia y brevemente diremos que los concesionados solo 

buscan su beneficio personal soslayando los fines para los cuales recibieron la 

concesión; haciendo también énfasis en el gran alcance de este medio de 

comunicación, lo cual es reconocido por el propio legislador. 
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Es importante resaltar el propósito de la ley en insistir que los 

programas de televisión, en sus emisiones deberán perseguir fines positivos, 

previendo en seis puntos concretos actividades especificas a llevarse a cabo. 

Articulo 4º.· La función informativa constituye una actividad 

especifica de la radio y. la televisión tendiente a orientar a la comunidad en 

fonna veraz y oportuna, dentro del respeto a la vida privada y a la moral, sin 

afectar los derechos de terceros ni perturbar el orden y la paz pública. 

Insistimos en nuestro punto de vista en el sentido de que, no 

obstante ser buena la intención de este postulado legal, pues trata de preservar 

valores morales, la vida privada, el orden y la paz pública, mediante orientación 

eficaz y oportuna televisiva; en la práctica nos encontramos con que ese poder 

de comunicación es indebidamente utilizado para la manipulación de masas la 

enajenación de las mentes, e identificación con situaciones falsas y negalivas, 

agravándose el daño en el público infantil, entorno a quien se ha desarrollado el 

trabajo. 

Articulo 5º.· Los programas recreativos procurarán un sano 

entretenimiento, que afinne los valores nacionales, no sean contrarios a las 

buenas costumbres, ~viten la co!l1lpción del lenguaje, la vulgaridad, las 

palabras e imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido y atiendan al 

propósito de ennoblecer los gustos del auditorio. 

Resulta una triste verdad, pero se deriva del análisis que 

tampoco se cumple con este precepto, pues como ya se expuso en apartados 

anteriores, los programas difunden precisamente lo opuesto al mandato legal, 

en muchos casos son contrarios a las buenas costumbres, corrompen el 
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lenguaje, propician la vulgaridad, concurre lo procaz y el doble sentido es 

decir, en la realidad los programas la mayoria de las veces, resaltan frases 

vulgares, que se alejan de toda regla gramatical; que atentan valores 

reconocidos en nuestra sociedad que se convierten en agentes de generadores 

del gusto del auditorio. 

En los artículos 6° y 7º se resalta el desarrollo económico del 

país, distribución equitativa del ingreso, a través de su programación 

contribuyendo al fortalecimiento de su mercado, así como estimular el consumo 

de bienes y servicio de origen nacional, restringiendo la publicidad de los 

artículos suntuario. 

Ya dejamos bien claro que con la hostigación de cortes 

encaminados al consumo apoyado recíprocamente con programas nocivos se 

conjunta una eficaz empresa que reditúa lamentablemente en la economía 

familiar. Verbigracia: en juguetes: "Los Caballeros del Zodiaco", en dulces 

"Sonrics". 

Artículo 10º.- A la Dirección General de Cinematografia 

compete: "!.- Vigilar el contenido de las transmisiones por televisión de 

películas cinematográficas, series filmadas, telenovelas y teleteatros grabados 

en el país o en el extranjero, y autorizarlo siempre y cuando dicho contenido 

corresponda a los objetivos de la Ley General de Radio y Televisión, de la Ley 

de la Industria Cinematográfica y de este reglamento". 

La vigilancia que ejerce la Dirección General de 

Cinematografia, respecto del contenido de las transmisiones por te le\isión de 

películas cinematográficas, series filmadas, telenovelas y teleteatros gravados 
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resultan nula, por que no obstante que efectivamente los programas gravados · 

son examinados por esa dependencia, la revisión resulta superficial, toda vez, 

que no se aplican los criterios que la propia ley y su reglamento establecen. Sin 

que además se establezca ninguna sanción para los infractores que provoca 

que cualquier recomendación u observación para refonnar el contenido del 

programa quede sin efecto, quedando al criterio de quien emite lo que resulte 

apropiado; lógicamente dirigiéndolos para sus fines muy particulares. 

En esa virtud, los programas infantiles, están plagados de 

escenas de violencia, otras distorsionan el lenguaje, resultan procaces y de 

doble sentido y con tintes pornográficos, lo que asegura éxito de audiencia. 

Los artículos 14 a 17 reglamentan lo relativo a programas 

transmitidos directamente desde el extranjero complementando el numeral 65 

de la ley citada: es importante recalcar la importancia de velar por la calidad de 

dichas emisiones en cuanto a contenido, porque provienen de sitios donde 

difieren costumbres o usos, y escala de (valores familiares, morales, sociales) 

de los individuos, y pueden influir (y de hecho ocurre ya) negativamente en 

nuestra población. 

No se cumple con esta disposición, ya que las telenovelas, 

transmiten desde la mañana y en ellas se aprecian escenas que podrian 

calificarse de intimas o muy personales en el aspecto sexual; las que, 

asimiladas por un auditorio, sin el criterio ni la preparación suficiente como es 

el infantil y el adolescente -cosa que regularmente ocurre-, desemboca en una 

falsa apreciación de la realidad, enalteciendo situaciones que van en contra de 

los valores morales, como puede ser el adulterio, amen de que se usan frases 
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impropias para los menores, quienes aprenden e imitan las actitudes de los 

protagonistas, que como vemos no resultan recomendables. 

En este punto reiteramos lo expuesto en párrafos anteriores, la 

clasificación que se exige para los programas, no es detenninante, para mitigar 

los efectos nocivos en los niños y en los jóvenes auditorio muy perceptible de 

los programas que se transmiten bajo ese rubro. 

Por lo que se refiere al artículo 36, párrafos II; III; IV; VII, que 

concretamente se refiere a lo denigrante u ofensivo para el culto de los héroes; 

de las creencias religiosas o discriminación de razas; apología de la violencia; 

del crimen o de vicios; corrupción del lenguaje escenas referentes al 

tabaquismo y al alcoholismo; nos remitimos a lo expuesto en el artículo 59 bis 

de la ley ya comentado, corroborando nuestra postura que estriba en el rechazo 

a lo que atente contra la educación, cultura y fomento de valores morales. 

"Artículo 37.- Se considera que se hace apología de la violencia, 

el crimen o los vicios en los siguientes casos: 

1.- Cuando se excite al desorden, se aconseje o se incite al robo, 

al crimen , a la destrucción de bienes o se justifique la comisión de los delitos o 

a sus autores; 

II.- Cuando se defiendan, disculpen o aconsejen los vicios y 

III.- Cuando se enseñe o se muestre la forma de realizar delitos 

o practicar vicios, sin demostrar durante la transmisión las consecuencias 

sociales adversas a esos hechos. 
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La definición que hace el precepto respecto a la apología de la 

violencia el crimen o los vicios resulta limitada. 

En efecto, los programas televisivo abiertamente no incitan al 

desorden, al robo, al crimen o la destrucción de bienes en forma expresa, sin 

embrago, las escenas son sumamente ilustrativas de estas conductas; como 

ejemplo, podemos citar las que se desarrollan en instituciones escolares en las 

que las bandas integradas por los alumnos líderes (personajes centrales de las 

series), se enfrentan a los directores, maestros e incluso a la policía, 

pintarrajeando las paredes y muebles de la escuela destruyéndolas en muchas 

ocasiones, tal conducta desemboca en un final feliz, por lo que hace plausible 

dichas actitudes nefastas, ( desde el punto de vista del programa). 

Continuamos nuestro ejemplo señalando que los niños que 

como actores intervienen es esas series, son utilizados por los estudiantes 

agresores como mensajeros o vigías, para avisar sobre la llegada de la 

autoridad; en estos casos los actores niños idealizan a los vándalos. Ejemplo: 

La pellcula "Al maestro con cariño" que ha sido transmitida en varias ocasiones 

por los canales de televisión en horarios con clasificación A. 

Por otra parte, a nivel caricaturas nos referiremos a los 

"Simpson" y a Los Caballeros del Zodíaco" como ejemplos, en las que se 

observan escenas de mediocridad para el jefe de familia, de sexo en la pareja, 

de falta de respeto en los menores hacia sus padres, en el segundo caso 

encontramos que los personajes pierden violentamente partes vitales de su 

cuerpo, como son los ojos, los brazos, piernas, etc., situaciones aberrantes que 
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distorsionan las ideas infantiles, por principio, y se encausan principalmente 

con resultados ominosos, como lo hemos puesto de manifiesto. 

Tales escenas, indudablemente constituyen la apología de la 

violencia del crimen, del vicio, etc., y como vemos en la práctica quedan 

totalmente fuera de una verdadera clasificación de los órganos estatales 

competentes en la materia, lo más grave es que a estas infracciones tampoco 

les recae ninguna sanción efectiva. 

A mayor abundamiento, debemos recordar que el ser humano . 

aprenderá con o sin la intención de aprender, espontáneamente manifiesta sus 

aprendizaje de palabras o de acciones que ha observado, realizándolas, 

trastocando su personalidad en seres pasivos en personajes agresivos, en 

especial por lo que hace a los niños y a los adolescentes recurso humano - y 

valga la acepción - fácilmente manejable e influenciable por su propia 

naturaleza quienes desprovistos de un apoyo educativo, cultural y moral 

adecuado, resultan presa fácil a un lenguaje connotativo, que se utiliza de 

continuo en el medio televisivo, encausando, de manera atractiva a captar su 

atención, y llevarlo a adoptar la conducta que el emisor pretende; siendo que a 

este último, en ningún momento interesa el perjuicio que el infante o 

adolescente pudiere resentir a los daños que a la familia o sociedad pudiera 

causar, teniéndolo únicamente como un instrumento de beneficio de carácter 

comercial, manipulado por medio de las emisiones televisivas. 

El articulo 38 hace la definición de lo que se considera 

corromper el lenguaje, como lo hemos venido afirmando reiteradamente, el 

lenguaje es viciado en las transmisiones de televisión de manera permanente, 



193 

cuando se usan frases que desde luego no son admitidas dentro del consenso en 

general como apropiadas, más aún cuando se defonnan las frases y las palabras 

o se utilizan vocablos extranjeros, ejemplos ya los hemos expuesto 

anterionnente. 

No pasaremos por alto que la riqueza del lenguaje de un pueblo 

se fonna precisamente por el amalgamamiento de vocablos de diversas 

extracciones; sin embargo, es innegable que se ha llegado al exceso en la 

televisión lo que va en detrimento del público impreparado aún en ese renglón, 

como son los niños y los adolescente, quienes crean su propio sublenguaje. 

En cuanto al articulo 39, los programas que hemos mencionado 

en esta parte del trabajo son de aquellos que estimulan ideas o prácticas 

contrarias a Ja moral como son la prostitución (reporteros en acción, el 

cazador), o la práctica de actos licenciosos (Beverly Hills 90210). 

Ahora bien, como ya lo referimos tanto a la Ley Federal de la 

industria de la Radio y la Televisión como su reglamento, ciertamente 

contemplan sanciones concretas, por lo que respecta a la Ley se enuncia 21 

motivos de infracción ó 21 infracciones y precisamente la vigésima primera 

(articulo 101), ~sel gran costal de las generalidades; los artículos 102 y 103, 

fijan las sanciones para el catálogo de impresiones. 

El reglamento en su artículo 55 menciona que se impondrán las 

saciones correspondientes por las violaciones a la ley de la materia de este 

reglamento. 
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Desafortunadamente no existe la gama de infracciones que 

previene la ley ninguna que se refiera a la violación de los artículos 59 Bis de 

ese ordenamiento legal ni por lo que hace a la violación de los artículos 1 O, 

fracción 1, 23 fracción 1, 36 fracciones Il, Ill, IV; 37, 38 y 39 del reglamento. 

En tal virtud, tácitamente la ley remite al infractor a la infracción 

XXI del artículo 1O1, que a la letra dice: 

"Artículo 1O1.- Constituyen infracciones a la presente ley: 

XXI.- La demás infracciones que se originen del incum

plimiento de esta ley. 

Las sanciones aplicables al supuesto de referencia, las 

encontramos en el artículo 104 del cuerpo legal en cita, que a la letra dice: 

"Artículo 104.- Se impondrá multa de $ 5,000.00 en los casos 

de las fracciones IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVill, XIX, 

XX y XXI del mismo artículo". 

Como podemos apreciar la sanción será únicamente de tipo 

administrativo y nunca estará. en riesgo la concesión, lo que resulta injusto, por 

que el televidente no tiene ningún derecho como usuario del medio de 

comunicación, que está constituido en un servicio público de acuerdo a la 

constitución y leyes analizadas. 

Consideramos que el verdadero resarcimiento del daño, deberá 

abarcar, la suspensión temporal de la concesión o en su caso la cancelación 
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definitiva actualmente la legislación impone sólo penas pecuniarias que no 

significan una carga onerosa para el concesionario, por que los montos son tan 

insignificantes (aún con la refonna de 28 de diciembre de 1985, que establece 

la conversión de sanciones pecuniarias por días de salario mínimo vigente en el 

D.F., y área metropolitana), que la infracción quede cubierta con un pago 

pecuniario minimo. 

Mas aún, la propia ley previene que la autoridad para imponer 

las sanciones, deberá olr previamente al infractor concediéndole un plazo 

perentorio para conegirla. 

Consecuentemente, resulta, que no existe jurídicamente 

hablando protección para el auditorio, por lo ridículo de las sanciones y la nifiez 

mexicana quedará expuesta a la incultura, a la violencia, a la degradación 

familiar, por que en nuestra realidad social, hasta los hogares más modestos 

cuentan con un televisor aparato que constituye la única diversión. 

Hemos expuesto hasta esta parte de este trabajo la problemática 

que significa la televisión desde perspectiva de la niñez y de la familia 

mexicana: la población predominante en nuestro país. 

En el capítulo siguiente que . serán las conclusiones de la 

exposicion, trataremos de presentar posibles soluciones, sin embargo queremos 

dejar constancia, que el presente estudio, no esta en contra del progreso de la 

humanidad, ni en contra del proceso tecnolóbrico que significa la televisión por 

el contrario, lo que se pretende es canalizar esta actividad por los senderos 

nacionales, para el beneficio de nuestra sociedad, de nuestra patria en 

particulannente en el beneficio de la nifiez y la juventud mexicana, que son los 
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futuros herederos de nuestro legado social, sin que tal hecho implique el 

menoscabo del actual panorama comercial de los canales así establecidos. 
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· VI.· NECESIDAD DE UNA REGLAMENJ' ACION EFECTIVA DE LOS 

PROGRAMAS INFANTILES DE TELEVISION. 

).. Lagunas de la legislación vigente: 

En el capitulo precedente, nos concentraremos en el análisis de 

los diversos cuerpos normativos que regulan la actividad de radio y televisión, 

sin embargo, seguiremos tocando solamente a ésta última, por ser el tema 

básico de nuestro trabajo. 

Del estudio legislativo en cuestión, que hemos realizado, 

encontrarnos grandes lagunas de la ley, que considerarnos deben ser subsanadas 

para regular de manera eficáz la actividad televisiva. 

1.- La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 

no contiene ningún precepto que especificamente se refiera al espacio territorial 

de nuestro pafs, no solamente como un enunciado como actualmente se hace, 

sino como un bien que debe ser tutelado en forma clara y concreta, para que se 

explote racionalmente por todos los medios técnicos que la modernidad 

permita. 

Il.· La Ley Federal de Radio y Televisión omitía una clara 

definición de la televisión, referida en cuanto a su actividad social, política, 

económica, educativa, etc. 

Tal definición pennitirá una adecuada regulación legal, 

estableciendo previamente el fin para el cuál se otorga la concesión y se 

conocerla especificamente el servicio público que ésta prestaria a la sociedad. 
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En tales condiciones, estaríamos en posibilidad de hablar de una 

legislación tutelar de los derechos de los receptores que deiennine las 

obligaciones inherentes a la concesión, desde el punto de vista jurídico 

sociológico y no como ocurre actualmente, que la ley considera a la televisión 

como un avance tecnológico, desligado del contexto social al cual está 

encaminado. 

ill.- Resulta urgente legislar las reformas conducentes a la Ley 

.de Vías penerales de Comunicación, a fin de que la comunicación social llegue 

a nuestras comunidades por este medio, se contemple en el cuerpo normativo 

como una via de comunicación social que usa para su explotación el espacio 

territorial y no como una vía de comunicación terrestre, como actualmente se 

considera. 

IV.- Las reformas deberán ser claras y congruentes, referidas a 

la comunicación social, como un aunténtico servicio público a cargo del 

Estado, y factible de ser concesionado, a los particulares, siguiendo los 

principios tanto doctrinarios de la concesión así como los jurídicos, para que de 

esta manera se presta a la comunidad en forma eficaz el citado servicio. 

V.- Igualmente deberá reformase la ley Orgánica de la 

Administración Pública, que otorga en este momento a la Secretaria de 

Gobernación, las facultades para que en la esfera de su competencia y 

funciones intervenga en los asuntos de la radio, televisión y cinematografia. 

Estimamos, que las facultades que se otorgan a esa 

Dependencia del Ejecutivo Federal, en relación a la Televisión, resulta ilógica y 

arbitraria, porque, la citada Secretaría, nada tiene que ver con las cuestiones 
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educativas, sociales y culturales que se desarrollan precisamente a través del 

medio masivo de comunicación social que realiza la televisión. 

VI.- Es obvio que tales funciones, competen a la Secretaria de 

Educación Publica, las que quedaron fuera de su esfera de competencia, por las 

lagunas contenidas en las normas constitucionales y por el equivocado mandato 

en que la ley Orgánica de la Administración Pública otorgó a otra dependencia, 

el control y vigilancia de la actividad televisiva 

VII.- Debemos aclarar, que la actividad televisiva debÚá ser 

regulada desde su aspecto técnico por la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, aplicando la norrnatividad vigente para tales efectos; en cuanto a 

la actividad social, educativa y cultural, que indudablemente se trasrrúte a la 

población a través de la televisión, debe la Secretaria de Educación Pública, 

tener las más amplias facultades de autorización, control y vigilancia y no así la 

Secretaría de Gobernación que las realiza a través de la Dirección de Radio 

Televisión y Cinematografia. 

A la Secretaría de Gobernación le compete, cuidar los aspectos 

pollticos que conlleva la actividad televisiva, la regulación de los tiempos que 

se usan en la televisión para que la difusión de las doctrin~s políticas de los 

diferentes partidos representativos de las corrientes ideológicas del país. 

Paralelamente, deberá cuidar la paz social interna, indispensable 

para el de.sarrollo armónico del país en todas las materias y coordinar en todo 

caso las funciones de las distintas Secretarias de Estado, que en su caso 

intervengan con motivo de la actividad televisiva. 
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VIII.- Resulta importante, destacar las lagunas contenidas en la 

Ley Federal de Radio y Televisión, con el propósito de proponer se reforme, 

para que se precisen las hipótesis que actualmente se contemplan en esa ley y 

se aporten nuevos presupuestos, que permitan la adecuación de la actividad 

televisiva con nuestra realidad social y siiva esa industria como un medio de 

apoyo para la exaltación de nuestros valores patrios, nuestras raíces, el 

fortalecimiento de la unidad nacional, cultivando y educando a los mexicanos 

que obseiven la televisión 

a) En primer lugar, deben existir capítulos dirigidos a la 

televisión y otros a la radio, porque indudablemente son tecnologías distintas, 

en tanto que una transmite imágenes y sonido la otra se concreta 

exclusivamente al sonido y si bien es cierto, que ambas usan el espacio 

territorial para su explotación, también los es que son actividades diferentes 

que inciden de diversa forma en la sociedad. 

b) En consecuencia, se deben precisar los términos que la ley 

emplea tales como de interés público y no de servicio público. 

c) El servicio público implica una serie de obligaciones para el 

concesionario, cuyo incumplimiento le puede acarrear su revocación o su 

cancelación. 

d) En cambio una actividad de interés público, no re\iste las 

obligaciones de una concesión y en su caso ni requiere de ésta, consecuen

temente las sanciones son diferentes pues se concretarán a simples 

infracciones. 
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e) Consecuentemente, la Ley Federal de Radio y Televisión al 

no precisar que la actividad televisiva constituye un servicio público, como en 

estricto derecho lo es, irremediablemente denota ta laguna jurídica que hemos 

explicado. 

f) Esta laguna, valida o legitima las acciones de los 

concesionados, que han puesto en práctica desde antes de su promulgación, 

esto es, la ley se adecuó al interés del concesionado y no el concesionado al 

interés del estado como corresponde a la explotación de un bien de la nación 

g) La ley aparentemente está abierta para la libre empresa en la 

actividad televisiva, sin embargo, es del dominio público que tal apertura se 

toma ficticia por las presiones que ejercen los actuales. concesionados sobre la 

autoridad, que desde luego limitan la autorización para nuevos canales de 

televisión. 

h) La apertura de la ley igualmente contiene grandes lagunas, y 

contraviene con ello el mandato expreso en el artículo 28 constitucional. 

i) En efecto, la ley no limita el número de concesiones que se 

deberi otorgar a una persona fisica o moral, lo que propicia en todo caso el 

monopolio prohibido constitucionalmente. 

Usando los concesionados actuales, la laguna de referencia han 

constituido el gran monopolio de la televisión, al quedar antes de este año 

1994, en un sólo grupo las tele\isoras, comerciales del país y hoy en un 

segundo grupo que adquirió en subasta pública los canales de televisión 

oficiales; sin embargo, el monopolio persiste 
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Las grandes lagunas de la ley que nos interesa mucho destacar, 

son las relativas a la regulación del contenido de los programas de televisivos y 

las sanciones que se deben aplicar, en el evento de que concurra violaciones a 

las reglas del contenido. 

IX.- Para entrar al tema del contenido, debemos imaginar la 

siguiente prevención de la ley. 

a) La ley debe proveer que las solicitudes para obtener una 

concesión de servicio público en el área de la televisión, el solicitante como 

parte de su petición deberá acompañar un proyecto comunicacional, que 

contemple los criterios educativos, culturales, sociales, económicos, artísticos, 

políticos, de información de entrenamiento y comerciales que propone difundir. 

b) En base al aludido proyecto, que debe ajustarse a las reglas 

del contenido que prescriba la ley, la autoridad podrá otorgar la concesión, toda 

vez, que contará con los elementos de valoración correspondientes. 

La ausencia de tal requisito, constituye obviamente una gran 

laguna. 

c) Ahora bien, la autoridad debe establecer las reglas de 

contenido que se deben calificar como aquellas de observancia obligatoria, 

porque dimanan de preceptos que también deben ser considerados de orden 

público. 

X.- La ley debe establecer claramente, que la actividad 

televisiva, desde el punto de vista jurídico sociológico, constituye un medio de 
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comunicación social y consecuentemente se deberán guardar las fonnas y los 

contenidos que será un sinónimo de respeto al derecho de los receptores y por 

otra parte el cumplimiento de un servicio público a cargo del Estado quien 

concesionó a un tercero para cumplir sus cometidos. 

2.- Incongruencias: 

a) La mezcla que hace la ley de las actividades de la radio y la 

televisión, la toma incongruente porque ni técnicamente, ni como medio de 

comw1icación social, son iguales a las citadas actividades. 

b) La legislación resulta incongruente al regular la actividad 

televisiva en el cuerpo nonnativo especializado en medios de comunicación: 

pluviales, marítimos, terrestres, aéreos, etc. 

c) La ley resulta incongruente, cuando deja bajo el control y 

vigilancia la actividad televisiva a la Secretaria de Gobernación, cuya función 

primordial es tanto la política interna, como el enlace del ejecutivo de las 

distintas entidades federativas, así como el velar por la seguridad nacional; 

porque la televisión no constituye una amenaza para la paz pública y si en 

cambio un medio· encaminado a propiciar la cultura y la educación, y si bien es 

cierto que hoy por hoy no se cumple con tal finalidad, tampoco representa un 

peligro para la soberanía de nuestro país que sirva de base para la intervención 

de la Secretaria de Gobernación. 

d) La ley resulta incongruente, al limitar la intervención de la 

Secretarla de Educación Pública a quien simplemente pretende incorporarla en 

un cuerpo consultivo controlado y dirigido por la Secretaria de Gobernación. 
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e) La ley resulta incongruente, al señalar infracciones al 

contenido de la programación, sin establecer el cuadro de sanciones que en su 

caso correspondan a cada una de las infracciones del contenido. 

f) La autoridad incurre en incongruencias al autorizar programas 

televisivos, que contravienen las normas de la ley, pues no se ajustan a los 

lineamientos al que alude el único artículo que se ocupa del contenido de 

programas (59 Bis, L.F.R.T.) 

3.- Sanciones. 

Las sanciones que la ley establece así como su Reglamento, 

están dirigidas exclusiva y primordialmente a cuestiones técnicas, dejando un 

gran apartado de generalidades, en las que tácitan1ente se incluyen las relativas 

a las sanciones por violaciones al artículo 59 Bis en cita. 

Las sanciones continúan reseñándose en el Reglamento, pero 

remiten a la ley para su aplicación; dicho de otra manera, el Reglamento no 

establece sanciones. 

. Las sanciones económicas aplicables en términos del artículo 

103 de la ley, resultan irrisorias para el infractor y consecuentemente no 

constituyen realmente una sanción. 

4.- Propuestas. 

1.- Ampliar los requisitos para obtener una concesión de 

servicio público, en el ámbito de la televisión, incluyendo como requisito la 



presentación de un proyecto comunicacional que contemple los aspectos 

educativos, culturales, sociales, económicos, politicos de información, 

artísticos, de entretenimiento. 

Esta propuesta daría el marco sicológico y jurídico a la 

autoridad, para calificar y decidir sobre el otorgamiento de la concesión. 

2.· Instalar en la Secretaría de Educación Públic~ un Comité o 

Consejo Consultivo, encargado de la revisión, calificación y en su caso 

aprobación, de todo el material que se pretenda transmitir por televisión. La 

propuesta pretende que sea la SEP, el organismo encargado del otorgamiento 

de la autorización de los programas, de acuerdo a los lineamientos planteados 

en la legislación, uua vez adecuados éstos, a las propuestas hechas. 

3.- Limitar el número de concesiones por persona, fisica o 

moral. 

Tal propuesta tiende a evitar el monopolio de la industria 

televisiva como ocurre en la actualidad. 

4.- La limitación para que una persona fisica o moral no 

concurra como accionista' en más de una sociedad cuyo objeto social esté 

destinado a la televisión en cualquiera de sus modalidades o formas. 

Esta propuesta evitaría el fraude a la ley, que prohibe el 

monopolio. 

5.- La prohibición con el apercibimiento de cancelación 

inmediata de la concesión, para el caso de que se grave la concesión, o sirva 
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para un convenio de explotación o se de la concesión de los derechos de ésta a 

favor de un tercero, con el fin de que se prohiba todo acto o hecho jurídico que 

transfiera directa o indirectamente las concesiones en favor de un tercero. 

Esta propuesta está encaminada igualmente a evitar un fraude a 

la ley que prohibe el monopolio. 

6.- La prohibición para que las concesiones constituyan la 

materia de un contrato de mandato, general o especial, excepción hecha para el 

de pleitos y cobranzas. 

Tal prolúbición, está encaminada a evitar el fraude a la ley que 

prohibe el monopolio. 

7 .- Los derechos que conlleva una concesión, deberán contener 

por mandato expreso de la ley la cualidad que los declare como inalienables, 

inembargables, intransferibles, ni siquiera por vías de ejecución o de herencia. 

La propuesta tiene como finalidad, evitar el fraude a la ley que 

prohibe el monopolio. 

8.- En el caso de que la concesionada sea una persona moral 

deberá establecerse que las acciones que constituyan el capital social, podrán 

transmitirse a terceras personas, excepto a la persona que fonna parte de otra 

sociedad y que también disfrute de alguna concesión o que disfrute 

directamente de una concesión para televisión. 
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La propuesia está encaminada a evitar el fraude a la ley que 

prohibe el monopolio. 

9.- El ténnino de la concesión, deberá ser inferior a 50 años y 

tendrá como máximo la vigencia de 20; con la posibilidad de su renovación 

previa calificación que haga la autoridad de la conducta del concesionado, 

respecto del cumplimiento del proyecto de las nonnas legales y las reglas 

establecidas por lo que se refiere al contenido; así como al cumplimiento del 

proyecto que presentó en su solicitud para obtener la concesión. 

La propuesta tiene como finalidad cuidar que los concesionados 

cumplan con sus obligaciones relativas a la calidad del servicio público al que 

está obligado a proporcionar en base a la explotación que se le ha concedido. 

10.- Establecer la facultad por mandato de la ley, para que todo 

concesionado tenga cobertura nacional de acuerdo a la potencia de sus propios 

equipos con la única limitación relativa a la frecuencia consignada a la 

concesión, sin que se limiten las transmisiones ni por convenios entre otras 

emisoras ni por tratados comerciales internos. 

La propuesta tiene como finalidad, abrir un abanico de opciones 

para los televidentes, que dará indudablemente origen a la competencia de 

mercado y por ende a una mejor calidad de los productos televisivos. 

Paralelamente conoceremos nuevas técnicas o ideas de difusión, 

habrá nuevas fuentes de trabajo tanto de carácter técnico como artístico y 

administrativo lo que dará otra iniagen a la industria televisiva. 
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11.- Establecer como obligación a los concesionados, el crear 

en forma individual y dentro de sus propias instalaciones la infraestructura para 

la preparación, elaboración y filmación de programas propios, que tengan el 

carácter de elaboración nacional, a fin de que éste material tenga prioridad 

sobre la producción extranjera, que sin excluirla sólo tendrá como máximo el 

30% del tiempo de programación. 

Lo anterior sin perjuicio de que el concesionado adquiera 

material televisivo elaborado necesaria y obligadamente dentro del territorio 

nacional, básicamente con artistas y técnicos nacionales que se encuentren 

reconocidos por la ley y registrados en las dependencias oficiales y en la 

Secretaría de Educación Pública, que finalmente autorizará su funcionamiento, 

así como la elaboración de los programas televisivos. 

Esta norma incluye los programas comerciales que en su caso se 

difundan en las televisaras nacionales. 

12.- La propuesta esta encaminada no solamente a crear fuentes 

de trabajo y competitividad comercial, sino el dar a conocer los conocimientos 

y las ideas creativas de los técnicos y artistas mexicanos, así como el 

conocimiento de las corrientes culturales e ideológicas de los distintos Estados 

de la Federación, cuidando paralelamente a la industria nacional. 

13.- El Estado propiciará la creación de escuelas y talleres para 

producir programas de toda clase en el territorio nacional, otorgará becas y 

estímulos económicos para la filmación de los programas que tengan mejor 

contenido y difundan las manifestaciones culturales, artísticas, en fin, que 
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reúnan las reglas que contempla el artículo 59 Bis de la ley y las propuestas que 

se han hecho en este trabajo. 

14.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y todas la 

instituciones educativas que tengan íntima relación con las bellas artes, crearán 

sus propias instituciones educativas y talleres, sin menoscabo de aquellas 

escuelas particulares que se lleguen a establecer en el territorio nacional. En 

esta actividad las instituciones públicas o privadas, están facultadas para incluir 

en su personal docente, a técnicos y maestros nacionales y extranjeros. 

Las propuestas están encaminadas a fomentar la industria 

televisiva en sus ámbitos artísticos y técnicos para evitar que se fonnen élites 

sometidas al monopolio televisivo, llegando al extremo del veto para aquellos 

que conforme a las reglas de los concesionados resultan nocivos o 

indisciplinados. Paralelamente el conocimiento tendrá el carácter de universal y 

los técnicos como los artistas que emanan de estas escuelas o talleres podrán 

desempeñarse en las naciones que cuenten con una industria televisiva. 

La propuesta está encaminada a impulsar Ja economía nacional 

a través del impulso que de esta manera se de a Jos factores de producción. 

16.- La derogación del artículo 59 La Ley Federal de Radio y 

Televfr.ión y Ja derogación de las leyes hacendarias, por un lado establecen 30 

minutos diarios, para que el estado los use en los canales de televisión, tiempo 

con el que los concesionados pagan el impuesto que corresponde a sus 

actividades comerciales, por disposición de los decretos y leyes especiales 

emitidos por el Ejecutivo Federal y la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. 
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La propuesta tiene como finalidad, que el Estado pague el 

tiempo en su caso use para eventos especiales, a cambio, los concesionados 

deberán pagar los impuesto municipales, estatales y federales que corresponden 

a cualquier causante, todo esto sin las prevenciones que la ley establece para 

que los concesionados de radio y televisión transmitan los boletines y avisos 

señalados en esos mandatos. 

El ingreso que el Estado recibirá vía impuestos, resultará 

superior al costo de los 30 minutos por día que previene el artículo 59 de 

referencia, a mayor abundamiento, el Estado no usará 30 minutos diarios del 

tiempo de transmisión, y toda vez que no es acumulable la supuesta ventaja se 

torna estéril. 

17. - Ampliar las sanciones a los concesionados que violen la 

ley, incluyendo en el catálogo de infracciones que lleguen al extremo de la 

revocación o cancelación de la concesión, con nuevos supuestos, en los que se 

contemplen la violación al contenido de programas; sanciones que se pueden 

iniciar con multas económicas en base a las reincidencias sancionar con 

suspensiones temporales, con las revocaciones y las cancelaciones definitivas, 

incluso las infracciones al contenido deberá equipararse al delito de corrupción 

de menores. 

18.- Aumentar el monto de las sanciones pecuniarias, 

adecuándolas a la realidad económicas del país y que constituya una verdadera 

sanción para el concesionado, a fin de prevenir las infracciones a la ley. 
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La propuesta, tiene como finalidad controlar verdaderamente la 

actividad televisiva, dándole al Estado el sitio que le corresponde como rector 

de las actividades sociales del país y para que dejen de representar el papel de 

sumisión y conformismo en el que actualmente se ubica. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La comunicación es la interacción social de transmitir mensajes, 

súnbolos o sucesos que representan una manifestación de cultura. 

SEGUNDA.- El objetivo principal de la comunicación, es la transmisión de ideas 

para convertimos en agentes efectivos para influir en los demás en el medio fisico 

que nos rodea y en nosotros mismos. 

TERCERA.- La comunicación es parte integral de la cultura y ésta se logra con las. 

acciones sociales de los individuos que integran el grupo social. 

CUARTA.- La comunicación como fenómeno social ha estado estrechamente 

vinculada con todos los acontecimientos históricos y de progreso, de la técnica y de 

la economía. 

QUINTA.- La comunicación masiva es un conjunto de actividades encaminadas 

hacia el público receptor, ésta se da de manera institucionalizada, pública y dirigida 

al conglomerado social. 

SEXTA.- La ·comunicación masiva, se ha estudiado por muy diversas escuelas, que 

se han ocupado de los productos culturales que se brindan al público receptor a 

través de los medios. 

SEPTIMA.- La televisión en México, es un medio de comunicación de masas, 

perteneciente a la clase social económicamente dominante. 
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OCTAVA.· La televisión, es una industria que propicia la fonnación de la opinión 

pública y propicia la interacción social sobre todo entre los niños y jóvenes, además 

de ser un factor importante para la transmisión de la herencia cultural. 

NOVENA.· La televisión en nuestro país, se integra desde un principio en el seno 

familiar, pero sin una función específica. 

DECIMA.· La primera etapa de la historia de la televisión, se caracteriza por la 

regulación como administrador jurídico que el Estado realiza, sin que nunca se 

cuestione el contenido de los programas. 

Cómo lo explicamos a lo largo del presenta trabajo, la supuesta vigilancia y 

regulación respecto del contenido a cargo de la Dirección General de Radio 

Televisión y Cinematografia no cumple con los lineamientos que prescriben la Ley 

Federal de Radio y Televisión y su Reglamento, además de que no otorgan 

facultades coercitivas a esa dirección y no existen normas que sancionen de manera 

coercitiva y eficaz los contenidos, ni en la ley ni en su reglamento. 

DECIMA PRIMERA.- Desde su nacimiento hasta los años sesentas, el Estado 

adopta la postura de dejar hacer, dejar pasar, a partir de esta década la concepción 

del medio cambia para ser considerada como un canal que cwnple una función 

social. 

DECIMA SEGUNDA.· La televisión de manera predominante ocupa las horas de 

transmisión en programas de entretenimiento y los de carácter cultural, son muy 

limitados y en horarios matutinos en donde la audiencia es muy poca. 
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DECIMA TERCERA.- Los medios de comunicación masiva en el caso concreto, la 

televisión, tiene como principal objeto, la comercialización de: la cultura, el deporte, 

la información, el entretenimiento, etc., creando imágenes, conductas estereotipos, 

manipulación y consumismo. 

DECIMA CUARTA.- Los programas de televisión para niños propician w1 

conocimiento irreal del mundo y de su entorno nacional; además de estar plagados 

de conductas antisociales y con extrema violencia. 

DECIMA QUINTA.- Los programas para adolescentes exaltan la diversión por 

sobre todas las cosas, se enfocan hacia la aventura, la ciencia ficción y cuestiones de 

carácter sexual sin responsabilidad, u orientación, creando ideas de culturas ajenas a 

nuestra idiosincrasia. 

DECIMA SEXTA.- El estudio de campo realizado, reveló que lo efectos de la 

televisión entre los niños y jóvenes son nocivos, no satisfacen necesidades ni 

culturales, ni creativos o informativos. 

DECIMA SEPTIMA.· La televisión comercial básicamente considera a los niños y 

jóvenes como receptores de entretenimiento y consumidores potenciales, más que 

responder a valores wüversales, emite ideas de diversión y entretenimiento acordes a 

los intereses económicos de los particulares. 

DECIMA OCTAVA.- La televisión es un elemento preponderante de aprendizaje de 

los menores, con mayores posibilidades de enseñanza que la escuela y la fan1ilia, 

minimizando la función educativa de éstas dos últimas instituciones. 
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DECrMA NOVENA.- La televisión comercial, constituye un servicio público 

concesionado por el Estado. 

VIGESIMA.- La televisión comercial debe cumplir con la función social derivada de 

la concesión, que propicie efectivamente el mejoramiento del nivel social de los 

espectadores desde el punto de vista cultural, educativo, etc. 

VIGESIMA PRil'v!ERA.- Las normas que rigen el servicio público concesionado a 

los industriales de la televisión, no son lo suficientemente coercitivas, ni objetivas lo 

que propicia una anarquía en la actividad, circunstancia que beneficia 

exclusivamente al concesionario. 

VIGESIMA SEGUNDA.- El servicio público concesionado a los industriales de la 

televisión, constituye un monopolio sin lugar a dudas. 

VIGESIMA TERCERA.- Es indudable que el espacio territorial propiedad de la 

Nación, constituye un potencial económico impresionante, que deberá propiciar un 

beneficio para el pais; sin embargo en la actualidad no recibe propiamente ninguno 

por su explotación. 

VIGESIMA CUARTA.- Desde el punto de vistajuridico, no hay protección alguna 

para el auditorio; las sanciones son ridiculas, por lo tanto la infracción pierde su 

valor. Esto propicia que la niñez mexicana quede expuesta a la incultura, a la 

violencia, a la degradación familiar y social. 

VIGESIMA QUINTA.- Por lo anterior, es urgente e inaplazable legislar sobre la 

materia para proteger de igual manera al concesionado y al espectador, receptor del 

mensaje televisivo. 
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La población en general, es receptora de la actividad televisiva, 

consecuentemente la programación incide directa e indirectamente no solamente en 

cada miembro de la sociedad sino en toda la colectividad, por ello una legislación 

que se finque en la ciencia sociológica, será una legislación que equilibre la 

actividad del concesionado y los derechos de la sociedad como receptora. 

En el caso particular de los niños que son los sujetos a quienes está 

dedicado éste estudio, encontrarán en la televisión no solo la nana que los entretiene, 

sino un medio de comunicación que eduque, oriente y forme el pensamiento del 

niño, con programas que signifiquen un aporte cultural mismo que propicie su 

desarrollo annónico, como individuo inmerso en un contexto social del cual es 

protagonista activo y a su vez propale sus ideas y sus acciones tanto en el seno 

familiar como en el medio social en el que se desenvuelve. 

Además de lo anterior los programas televisivos racionales, harán 

que el menor tenga plena conciencia de la realidad social, histórica y nacional en que 

vive y no en un mundo irreal producto de la fantasía. 

El presente trabajo nació de la inquietud de la sustentante por la problemática que ha 

percibido y tratado de poner de manifiesto en este estudio, con la firme esperanza de 

que el mismo logre interesar a nuestra sociedad en el medio de comunicación que 

fue objeto de análisis. 
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