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11 i.o ESCRITO QUEDA, LAS PALAORAS EL VIENTO SE 

LAS LLEVA, DE AOUI /IACE LA UTILIDAD E IHPOR• 

TAllCIA OE LA ESCRITURA, QUE ES U// AUXILIAR 

PDDEROSISIMO PARA EL DESARROLLO DEL PE/ISA• 

HIEi/TO HUMANO. TAN PRECISA Y NECESARIA ES LA 

ESCRITURA. QUE srn ELLA, lA CIVILIZACION y 

EL PROGRESO HUBIERAN SIDO ESCASOS. Slll ELLA 

EL ESFUERZO lllOIVIOUAL O COLECTIVO EN EL HUll 

DO IDEOLOGICO NO SE UUBIERAU CONSERVADO, PA· 

RA QUE FUESE APROVECHADO POR OTROS HOMBRES, 

LA INVENCIO/I OE LA ESCRITURA SE DEBE A ESE 

AFAN NATURAL y HUHNm¡ GENERO DE COMUrHC~ 

CION CON LOS AUSENTES Y DE PERPETUAR HECHOS, 

IDEAS Y PRECEPTOS, PARA QUE SIRVAN DE BASE 

Y ESTIMULO A ESTUDIOS POSTERIORES POR VWI· 

OERAS GENERACIONES". 
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INTRODUCa~ON 

El· presente. trabajo nace como una inquietud de conocer más a fondo la 

materia que daba sustento a la actividad que como Jefe del Departamen 

to de la Unidad Dictaminadora de Sanciones y Extrañamientos de la Di

rección de Televisón de R. T.C., desempeñé en el año de 1989. Tal in

quietud generó como resultado el siguiente temario, que espero sirva 

cuando menos de guía a quienes compartan conmigo el deseo de conocer 

al menos elementalmente la razón de ser de los medios de co~unicación 

y de la importancia económica que tienen en nuestro país. 

Es así, que para darnos un panorama genera 1 de 1 os mismos, en el Pri

mer Capítulo, hablaremos de la Radiodifusión, -entendida ésta como el 

estudio de la radio y la televisión- sus antecedentes, la creación -

del organo regulador de la misma -R. T.C.- su tipificación de objeti

vos y de la naturaleza de su concesión y en casos especiales de los -

permisos. 

En el Segundo Capítulo, nos avocaremos al estudio e investigación de 

la radio y en particular de su importancia como medio de comunicación, 

como instrumento de estado y su formato programático, situación ante

rior que delimitará ampliamente las posibilidades económicas que por 

pago de derechos e impuestos; tiene el país en este rubro. 



VI 

La Televisión como instrumento comercial de gran importancia en este 

sigl_o XX, se convierte en tema de estudio e investigación del Capit.!!. 

lo lll, dada la trascendencia que tiene para el Estado como justifi

cador de su legitimidad, sin olvidar que su impacto genera sin lugar 

a dudas el exceso de inversión, convirtiéndose en nuestro país ele-

mento base para el monopolio miis grandé de Latinoamerica, siendo por 

ende la' industria que podría aportar al país un porcentaje consider2_ 

ble económicamente hablando por concepto de pago de derechos e im- -

puestos, debido a su alcance social y" tecnológico. 

Todo lo anterior, seria solo materia del estudioso social, si no con 

tara con el apartado lógico a nuestra profesión, el marco jurídico y 

económico de la radiodifusión, mismo que compone el Capitulo IV, en 

el cual analizaremos, comentaremos y en algunos casos reseñaremos -

las Leyes, Acuerdos, Códigos y Reglamentos que de alguna fonna inter 

vienen en ella, quiero decir que este Capitulo en particular repre

sentó_ para mi el conocimiento y aplicación adecuada de sus precep- -

tos en todos aquéllos problemas relacionados con la radio y la tele

visión, no sin antes considerar que la reseña de antecedentes socia

les y psicológicos que en ella convergen, dan como resultado el de-

seo de profundizar más en este estudio. 

En síntesis, el presente trabajo representa la culminación y corona

ción de un sueño largamente anhelado. 



CAPITULO 1 LA RADIOOIFUSION, HISTORIA Y DESENVOLVI"IENTO 

EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAMOS. 
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A) 
Para precisar el .COHCE.PTO DE Rl\D!DD!FUSION, 'e.5bozaremos algunos conceptos 

que pretenden deslindar nuestro campo. 

El Convenio Internacional de Atlantlc City -1947, Instrumento regulador 

de la UniOn Internacional de Comunicaciones, en su anexo "Reglamento de 

Radio Comunicaciones", nos da la definiciOn de TelecomunicaciOn, como to

da transmisiOn, emisiOn o recepciOn de signos, señales, imagenes y soni

dos o informaciOn de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios visua

les y otros sistemas electromagneticos. 

De la anterior definiciOn, resultan dos tipos generales de telecomunica

ciones, por hilo o sin hilo, dentro de las primeras estarlan la telegra

fta y telefonla tradicionales. 



Las Telecomunicaciones sin hilo, el propio reglamento las llama radioco

municaciones, conceptuando este término como toda telecomunlcaciOn por -

medio de ondas hertzianas. 

De las Radiocomunicaciones la que nos interesa para nuestro estudio es -

la RadiodifusiOn, que segDn el propio Reglamento de Radio y TelevisiOn lo 

conceptDa como "un servicio de radio comunicaciOn cuyas transmisiones es

Un destinadas a ser recibidas directamente por el pObl lco en general; dl 

chas transmisiones pueden ser de sonidos, televisiOn, u otros medios.(!) 

El Licenciado José Luis Fernandez en su libro Derecho de la RadiodlfusiOn, 

propone la siguiente definlciOn de radiodifusiOn: "es un servicio de emi

siOn de sonidos, imagenes o signos",(2) 

B) 
El anterior marco conceptual, nos permite dar inicio a sus AHTiCEDENTES. 

Desde la ConstituciOn de 1857, se estableciO la facultad del Congreso Fe

deral (Articulo 72 FracclOn XXII) para dictar Leyes sobre vfas generales 

.de comunicaciOn y sobre postas o correos. 

Con base en esa disposiciOn se promulgaron la Ley sobre ReglamentaclOn de 

Ferrocarriles, TeHgrafos y Teléfonos, del 16 de diciembre de 1881; y la 

Ley de Vfas Generales de ComunlcaciOn de 28 de Mayo de 1880; aOn cuando -

en ninguno de estos ordenamientos se hacia menciOn ni siquiera al espacio 

a~reo. 

1) Reglamento de la Ley Federal de Radlo y Telev1sl6n. Publtcado en el Diario Oficial de la 
Federactdn el 4 de abrtl de 1993. pág. 3 

2) Fernández Soto, José Luis. Derecho a la Radlodlfustdn. pág. 19 

, 2 



La ConstltucfOn de 1g17, recoge ld~ntlca dlsposlclOn (articulo 73 fracc1Gn 

XVII) con el solo agregado relativo a expedir Leyes sobre uso y aprovecha

miento de aguas de jurlsdlcclOn Federal. 

En acatamiento a la nueva Const1tuc1Gn, se promulgan Leyes sobre vlas geng_ 

rales de comunlcaclOn y de medios de transporte de 1931 y de vlas genera

les de comunlcaclOn de 1932; ambas ya hacen referencia dentro de las vlas 

generales de comunlcaclOn, a las Instalaciones radloel~ctrlcas. 

La vigente Ley de Vlas Generales de Comunlcaclan de 30 de diciembre de 1939, 

publicada en el Diario Oficial del 19 de Febrero de lg4o, establece en la 

fracclOn X del articulo 1° que son vlas generales de comunlcaclOn, las li

neas conductoras el~ctrlcas y el medio en que se propagan las ondas elec

tromagn~t leas. 

En esta Ley, en el libro Quinto, de las comunicaciones electrlcas, su cap1 

tulo VI se referla a "Instalaciones radlodlfusoras comerciales, culturales 

y de experlmentaclOn clentlf1ca y de aficionados". 

La Ley de Vlas Generales de ComunlcaclOn, sigue vigente y sOlo el cap1 

tulo VI ya citado, fue derogado por la ley Federal de Radio y TelevlslGn 

-a Ja que nos referiremos m~s detalladamente en el capitulo respectivo-, 

con excepclOn del articulo 406 que se refiere a las estaciones de radio-

aficionados. 

'J 



Es de lnteras el estud1o del referido capitulo derogado, supuesto que, con. 

forma el antecedente de la Ley Federal de Radio y TelevislOn, conjuntamen

te con el Reglamento de las Estaciones Comerciales, Culturales, de Experl

mentaciOn Cientlfica y de Aficionados, que constituyo durante su vigencia, 

-solamente aplicable a radio aficionados-, todo el ordenamiento rector en 

materia de radlodifuslOn, sonora primero; y televlslOn despuas, maxime que 

la primer regulaciOn en materia de televisiOn, fue puesto en vigor durante 

el regimen del Presidente Miguel Alem!n, sujetaba a las estac1ones de tel~ 

vislOn a las disposiciones administrativas y tacnlcas que les fueran apli

cables del reglamento en comento. 

El primero de los artfculos del Capitulo Sexto de la Ley (articulo 403) d~ 

finla quienes podlan operar las estaciones radlodifusoras, a saber ciudad!_ 

nos mexicanos por nacimiento o sociedades mexicanas, Integradas por socios 

mexicanos por nacimiento y en el caso de ser sociedades por acciones, ~s-

tas serian nominativas. Contenla la sanclOn de caducidad por el hecho de 

ceder la conceslOn a un sObdlto extranjero. 

El articulo en comento, establecla un catalogo limitativo de las activida

des a las estaciones radiodifusoras comerciales, al se~alar que sOlo po

drlan difundir programas musicales o piezas de teatro, programas de divul 

gaclOn clentlflca o artlstica, crOnicas, informaciones deportivas o de 1!!. 

'4 



teras general; y propaganda comercial, con las limitaciones de los reglA 

mentas. 

En la Ley de Vlas Generales de Comunlcacl6n, en el art1culo 404 se esta

blecla que las estaciones culturales solo podrlan ser establecidas por -

la Federacl6n, los Gobiernos de los Estados, los Municipios y las Unlver. 

sldades y que se destlnarlen para transmitir exclusivamente asuntos de -

lndole cultural e Informaciones de lnteras general, que no tengan el ca

r3cter de comercial. 

De todo lo anterior, se pueden formular las siguientes conclusiones: 

IS 

A) Una clara dlstlncl6n entre las radlodlfusoras comerciales y culturales. 

B) La distinta titularidad de unas y otras. 

C) Los objetivos bien determinados de cada una. 

D) Una 1 lmltaclOn en cuanto a la programaclOn de dichas estaciones, muy -

de acuerdo a un verdadero sistema de control a cargo de la entonces SJl. 

cretarla de Comunicaciones y Obras POblicas. 

Ademas de la regulacl6n tacnlca, se establece en esta Ley un sistema de -

vigilancia y control, a travas de un Interventor en las estaciones comer

ciales con facultades para dictar medidas, suspender transmisiones, negar 

o modl f lcar frecuencl as y 1 a creac 1 On de una coml s 1 On consul t 1 va entre 1 a 

Secretarla y la entonces C3mara Nacional de Transportes y Comunicaciones. 

Hemos dicho que en esta forma se da el primer antecedente de la radlodlf.!! 

slOn, de ah! la conveniencia de su estudio, para dimensionar el avance hA 



bldo a c ¡ncuenta y tres anos de distancia. 

La necesidad de guiar y coordinar la comunlcaclOn social en el Pals, vi

gilar el cumpl lmlento de la leglslaclOn y promover la capacidad educativa 

y social de los medios fue siempre una preocupaclOn del Gobierno de la R_g_ 

pObl 1 ca que habla coml s 1 o nado a d 1 versos organl smos este desempeno. 

C) 
Pero a partir de la reforma administrativa Iniciada a finales de 1976 se 

vlO la conveniencia de concentrar en un solo organismo todas las funciones 

que cumpllan diversas dependencias relacionadas con los medios de comunlc-ª. 

clOn social. Este organismo serla la DIRECCIDN GENERAL DE RADIO, TELEYI

SION Y CIHEHATOGRAFIA (R. T. C.). 

El 6 de jul lo de 1977 se establecen las atribuciones que deberan regir las 

actividades de la R. T .c. Igualmente se estructura su organlzaclOn Interna 

de la siguiente manera: DlrecclOn General, Unidad de Relaciones PObllcas, 

Asesorla, DlrecclOn de PlaneaclOn, DlrecclOn Hcnlca y de ProducclOn, Dl

recclOn de Radio y TelevlslOn, DlrecclOn de Clnematografla y Unidad Adml

nl stratlva. 

1 6 

Debido a un acuerdo Interno entre los titulares de R. T.C. y la CoordlnaclOn 

General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la RepObllca se m~ 

dlflca la estructura anterior creando las Direcciones de Radio y la de Tel_g_ 

vlslOn en forma separada. 



En lg7g, el primero de febrero se crea la DlrecclOn de TelevlslOn Rural 

de M~xlco y se Implanta la Sub-ComlslOn Interna de AdmlnlstraclOn y PrQ 

gramaclOn. 

Estos cambios ajustan el esquema de organlzaclOn de R. T .c. que en la ai;, 

tualldad rigen con ligeros cambios en cuanto a la operatividad de Depar. 

tamentos. 
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Igualmente, la R.T.C. de acuerdo con la Ley orgfolca de la AdmlnlstraclOn 

PQbllca Federal, coordina y evalaa la actividad de las Entidades y Fidei

comisos relacionados con las actividades objeto de su creaclOn. 

El Instituto Mexicano de TelevlslOn fue creado el 23 de marzo de lga3 por 

el Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado por Decreto Presidencial; el .In~ 

tltuto es un Organismo PQbllco Descentralizado y tiene por objeto operar 

las estaciones de televlslOn, unidades de producclOn, redes repetidoras -

que pertenecen al Poder Ejecutivo Federal. 

En esta labor, el Instituto sigue las normas programatlcas que establece -

la Secretarla de GobernaclOn a trav~s de la R.T.C.; las funciones especlfl 

cas del Instituto son, de acuerdo con el Decreto que les da origen: 

l. Formular los planes y programas de trabajo que se requieran para 

el cumpl lmlento de su objeto. 

11. Promover y coordinar la producclOn y transmlslOn de materiales tJt 



lev1s1vos, a través de las Entidades que opera. 

La Junta D1rect1va del Instituto Mexicano de Telev1s10n esU integrado 

por nueve Secretarlos de Estado, el Subsec1·etarlo de GobernaclOn, el Di 

rector General de ComunicaclOn Social de la Presidencia de la RepObllca, 

el Rector de la Universidad Nacional AutOnoma de México, el Director Ge

neral de Radio, Telev1sl0n y Clnematografla quien funge como Secretarlo 

Técnico en esta Junta Directiva. 

D) 
EH SU TIPIFICACIOH DE OBJETIVOS., el Sistema de TelevlslOn que ha formado 

el Gobierno Federal tiene como objetivo fundamental el regular la call-

dad del contenido de la televls10n mexicana, frente a los excesos de una 

televlslOn exclusivamente Interesada en promover el consumismo, en expl.Q. 

tar su Inmensa capacidad publlcltarla, su gran poder de persuaslOn, el -

Estado Mexicano ha decidido proponer otro modelo televisivo donde el me-. 

dio, sin perder su fuerza de entretenimiento, sirva a los superiores lnt.![ 

reses de la cultura y la sociedad -sltuaclOn que esta por terminarse, t.Q. 

da vez que la venta de las televlsoras propiedad del Estado a particula

res se efectuO a mediados de lgg3, 

El Estado Mexicano, puso de ejemplo en sus telev1soras, en la practica, 

una fOrmula equll lbrada de programaclOn en la cual la cultura y el espar. 

cimiento, la orlentaclOn y la lnformaclOn llenaron los tiempos de trans-

. mls10n. As! la televlslOn de la RepObllca Mexicana dedicaba a la orlen

taclOn social casi la mitad de su tiempo 49X; al esparcimiento el 16%; a 

'ª 
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la información el 21%; y a la cultura cerca del 12%. Situación que la

mentamos, a este tiempo ya no existe ni la más mínima par.te de lo que 

aquí relatamos a excepción honrosa del canal 11 que a pesar de incluir 

cortes publicitarios sigue manteniendo su línea cultural al menos en un 

30% de su programación. 

E) 
En este apartado nos referiremos a la KATURALEZA JURIDICA DE LA CONCE-

S!ON Y LOS PERMISOS EN LA RADIODIFUS!ON, y al respecto cabe hacer los 

siguientes cuestionamientos: lCómo usará el particular ese bien del dg 

minio directo de la Nación? lQué características definen a la conce-

sión? lQué es la concesión?. 

El Legislador Constitucional nos señala que sólo podrán usarse, aprovg_ 

charse o explotarse mediante concesión; no obstante, la doctrina y di

versos ordenamientos nos hablan de diversos términos: concesión, perm.i 

so, licencia o autorización por lo que debemos acudir a la propia doc-

trina para definir el término concesión. 

El Maestro Andrés Serra Rojas, en su libro de Derecho Administrativo -

nos señala el concepto de concesión administrativa, como "el acto por 

medio del cual la administración pública confiere a una persona (físi

ca o moral) una condición de poder jurídico, para ejercer prerrogativas 

públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación 

de un servicio público, de bienes del Estado a los privilegiados que 

comprenden la propiedad industrial". (3) 

3) Serra Rojas, Andrés. Derecho Adm,nistrattvo. pág. 112 



La concesiOn administrativa es un procedimiento discrecional, eficaz 

dentro de la estructura de la sociedad moderna para otorgar a los par. 

t1culares ciertas actividades o la explotaciOn de bienes federales que 

el estado no esta en condiciones de desarrollar por su incapacidad ec.Q. 

nOmica, o porque es lo que estima Otil o se lo impide su propia organ! 

zaciOn. 

Por lo tanto y como explicaremos en el apartado referente a la legislJ!. 

ciOn de medios, que de acuerdo al texto Constitucional, el espado aa

reo y por ende el espectro radioelactr1co es un bien que corresponde al 

dominio directo de la Nac10n y que es un bien o recurso que tiene el CJ!. 

racter de inalienable e imprescriptible. 

En consecuencia el derecho que otorga la concesiOn, no es un derecho -

real, parecido al de la propiedad, supuesto que el Estado, como repre

sentante de la NaciOn, no puede enajenar ese bien o recurso. 

' 10 

Ahora bien, segOn la doctrina, existen dos especies principales de con

cesiOn, las de servicio pOblico y las de explotaciOn de bienes del dom! 

·nfo directo de la NaciOn. 

¿Porque nos interesa estudiar unas y otras? ¿Qua clase de concesiOn es la 

de rad1od1fusi0n? parece que de acuerdo a lo expresado, es obvio que las 

concesiones que nos .interesan son aquellas que se refieren a la explota

c10n de bienes del dominio de la NaciOn y que dentro de este grupo se en. 



cuentran las de radlodlfusi6n -radio y televisi6n-; pero ésto que apare.!J. 

temente resulta obvio y meramente conceptual, no lo ha sido as1 y princj_ 

palmente la Autoridad de la Secretarla de Comunicaciones y Transportes, 

en una derivac16n de cuando la-radio y televisi6n se regulaban por la Ley 

de Vlas Generales de Comun1cac16n. 

El interés de clasificar la concesl6n de radlod1fusi6n, tiene aspectos -

muy Interesantes, puesto que precisamente las corrientes europeas sostl_!'. 

nen que la radlodlfuslOn es un servicio pObl lco, en el cual los radio e_á 

cuchas o televidentes, tienen derechos concretos frente al concesionario 

y debe existir una regulaci6n extensa y compleja para normar tales aspef. 

tos. 

El Jurista, Licenciado José Luis Fernandez Soto, inspirador de la Ley F_!'. 

deral de Radio y Televisi6n, sostuvo la polémica con la Autoridad defen

diendo el contenido del articulo cuarto de la Ley Federal de Radio y Te-

1evis16n, que deber! a haber disuelto e 1 d 1f erendo, pues seña 1 a que "1 a -

radio y la televisl6n constituyen una actividad de Interés pObllco".(4) 

La nota diferencial. mas clara entre servicio pObl ico y actividad de Inte

rés pObllco, reside en que, en el primer caso, se trata de usuarios que 

tienen derechos concretos frente al concesionario y en el segundo caso, -

se trata de una regul acl6n que el Estado, como representante de la Socie

dad, tutela a través de la norma jurldlca los Intereses de ésta, pero co

o m<r .. col ect 1vidad y no en lo Individual de ello se desprende 

concretamente la diversidad existente entre el regimen tarlfarlo de los 

4) Fernlndez Soto, José Luh. Ob. Cit. pág. 178 
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servicios pOblicos, los que funcionan en las v!as generales de comunica

clOn, los de telecomunicaciones -local izaclOn de personas, mOsica conti

nOa, etc.-: que requieren de justlficaclOn y autorizaciOn oficial y los 

de radio y televlslOn, que sOlo necesitan registro. 

Ahora bien, ya colocados en la callficaclOn de la primera caracter!stica 

de la naturaleza jur!dica de nuestra conceslOn, de ser de explotaclOn de 

un bien del dominio directo de la NaciOn y referirse a una actividad de 

inter~s pObl ico, la conceslOn ha sido considerada por los diversos trat~ 

distas de Derecho PObllco, aslmlUndola a diversas figuras de derecno, -

con las consecuencias qut tal supone, as!, tradicionalmente, se le consl 

derO como un contrato; pero tal tesis, no se considera suficiente, supue~ 

to que, no bastar!a que una persona conviniera con la autoridad compete.!!. 

te, la explotaclOn de un canal de radlodlfus10n; pues para ello serla ne 

cesarlo primero la existencia de una norma jurldica reguladora de la ex

ploraclOn, y segundo que el presunto concesionario llenara los requisitos 

1ega1 es y adem!s que en pOb 11 co concurso fuese e 1 eg1 do para cont 1 nuar e 1 

tr!m1te conces lonar1o. 

De lo anterior, llegamos a la conclus16n, apoyada por eminentes Maestros, 

como Don Gab1no Fraga, de que la conces16n es un acto jurldlco de natura

leza compleja.(5) 

Dicho acto, consta de tres elementos, a saber: un acto reglamentarlo -Ley 

y dem!s disposiciones normativas-, un acto condlc10n, la h1p0tesls de que 

5) Fraga, Gab1no. Derecho Administrativo. 1976. p!g. 123 
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el conceclonarlo cumpla con los requisitos y ser seleccionado, y un CD.!! 

trato, que ataHe a la concertaclOn de una serle de obligaciones o moda

lidades, tales como la de transmitir el doce y medio por ciento en fa-

vor del Estado, 

El primero de dichos elementos, puede cambiar por razones de una mayor y 

eficaz prestaclOn de esta actividad de lnter~s pObl feo, pero el Estado -

tiene limites para su cambio, como son las normas constitucionales y de.!!. 

tro de ellas especialmente las garantlas individuales que tutelan la li

bertad de Empresa, la libertad de expresfOn, y el correspondiente dere-

cho a la lnformac10n, las garantlas no retroactivas y de audiencia pre-

vfa, de seguridad jurldlca y de legalidad; supuestos que una norma que -

fuese dictada en contavenciOn a tales postulados jurfdicos, violarla nue1 

tro orden constitucional. Capitulo aparte, merecerla el estudio de la g!_ 

rantla de libertad de expreslOn de los medios conceslonados. 

El segundo elemento constituye la adecuaciOn de la situaciOn jurldlca ab1 

tracta prevista en la Ley a la situaciOn Jurldlca concreta o cumplimiento 

de los requisitos y condiciones que debe satisfacer el concesionario. 

El tercero de los elementos, tiende a proteger por una parte, los Intere

ses legltfmos del concesionario, creando una verdadera atrlbuclOn en su -

favor que no puede ser modificada unll ateralmente por el Estado; salvo en 

los supuestos previstos en la Ley y adem&s establecer cargas especificas, 

que Estado y concesionario convengan. 
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Del examen de los conceptos analizados y de las notas distintivas que se 

aprecian en los diferentes ordenamientos jurtdlcos podemos concluir los 

siguientes: 

Elementos d1st1ntos de la conceslOn en la Leg1slacl6n Mexicana. 

l. L1mltacl0n frente a Extanjeros. 

2. AcredltaclOn de las posibilidades econOmlcas del concesionario. 

3. DbllgaciOn de la explotaciOn del servicio. 

4. Reglas para la explotaclOn de la conceslOn y causas de revocaclOn, 

caducidad y nul ldad de la misma, 

s. DuraciOn definida de la conceslOn. 

6. ReverslOn de la concesiOn y de los bienes afectos a la misma. 

7. ConcesiOn como acto mixto, acto reglado, acto condlclOn y acto con 

venia. 

Nuestra LeglslaclOn de Radio y TelevlslOn, establece el otorgamiento de -

concesiones y permisos. En la doctrina en general se establecen ciertas -

connotaciones caracterlstlcas de unos y otros, diciendo ast, que mientras 

la concesiOn supone una actividad de lucro mercantil, presuponen la con-

trarl a; que 1 as con ces 1 ones requ 1 eren garant1 zar la capac 1 dad técn lea y 

financiera del solicitante, y los permisos no. 

Que respecto a los permisos no existe regimen tarlfar1o y en las concesl9_ 

nes si lo hay, aOn cuando en nuestra materia por tratarse de una actividad 

de Interés pObllco, y no de un servicio pObllco, dicho regimen sea de re-
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gistro solamento, En el caso de los permisos se sostiene que son propi.! 

mente actos regla dos, pues requ 1 eren so 1 o e 1 cump llmi e•to de requ is !tos 

en oposiciOn a las concesiones, que suponen el ejerctcto de una facultad 

discrectonal. 

En nuestra Ley Federal de Radio y Telev1si0n, como mas adelante insistir~ 

mos con ello, las concesiones son para explotaciOn comercial de estacto-

nes de radio y telev1si0n y los permisos para la operac!On de estactones 

oficiales, culturales, de experimentac!On, escuelas radiofOnicas o las que 

establezcan las Entidades y Organismos POblicos, para el cumplimiento de-· 

sus fines (articulo 13 tey·Federal de Radio y TelevislOn); ademas de prec.i 

sar su duraciOn definida (articulo 16 LFRT), en contraste con los permi

sos de durac!On 1ndef1nida;'y, Corroborando lo antes dicho se establece -

un claro sistema de selecciOn discrecional de los conces1onarios,(artlcu

lo 19 LFRT), 
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CAPITULO 11 LA RADIO 



A) 
L!I RADIO¡ LA CONCEPTlllALIZACION de la misma como tal, no es muy clara en 

los textos relacionados con el tema, es por l!sto, que Indicaremos con -

brevedad lo que a nuestro Juicio es un concepto, diremos que es un apa

rato receptor de ondas·que se emiten en diversas frecuencias, cuyo fin 

es la comunicacHSn de eventos, noticieros, musicales, etc., a trav~s de 

ondas superiores al mll !metro como medio de converslOn entre dos o m4s 

estacfones de radio. 

B) 
LOS ANTECEDENTES DE LA RADIO COMO MEDIO DE COHUHICACION SOCIAL EH NUES-

TRO PAIS. 

En el a~o de 1919 se Instalo en Mllxlco la Primer EstaclOn Experimental de 

Radio denominada T.N.D. -Tarnava, Notre Dame-, misma que inicio con regu

laridad una transmlslOn de 3 horas con 30 minutos en octubre de 1921, recl 

blendo la autorizaclOn oficial en 1923 e identlflc4ndose al aire como "24 

A Experimental". (6) 

6) Hej(a. Prieto, Daniel. Historia de la Radio y la Te1evlst6n en H~xlco. 1972. pig. 93 
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Es as!, que la radio surge en nuestro Pals en un periodo confl ltt1vo;· 

en una ~poca de crisis econOmlca e Inestabilidad polltlca, el origen y -

desarrollo de la radio en nuestro Pals, es eminentemente comercial, lo -

cual t 1 ene para a 1 gunos autores una exp 11 cacl On; en 1 a e 1 rcunstanc la de 

que que en esos tiempos el Estado se encontraba ocupado resolviendo los 

problemas econOmlcos y polltlcos y por ende desatendiendo la radlodifu-

slOn, situaclOn que se contrapone con lo expuesto por algunos otros aut.lt 

res en cuanto a que el Estado Mexicano, durante el periodo Presidencial 

de Alvaro ObregOn, nunca desatendlO la radlodlfuslOn ya que por el con-

trarlo, durante tres años y con la supervlslOn directa del Presidente, 

el Secretarlo de Comunicaciones y Obras PObllcas estudlO la forma mas -

conveniente para desarrollar un sistema de radlodifuslOn Nacional que -

evitara que esta actividad fuese monopol Izada como ya habla ocurrido con 

los telHonos y parte del sistema telegraflco por Empresas Extranjeras. 

En ese periodo, especialmente en el año de 1922 la Secretarla de Comuni

caciones y Obras PObl leas, reclblO una gran cantidad de sol lcitudes de -

Empresas Mexicanas y Extranjeras para obtener concesiones con el fin de 

Instalar cadenas de estaciones radlofOnlcas, factores de caracter polltJ, 

co y econOmlco ocasionaron que el Gobierno Obregonlsta se decidiera a l!!l 

pulsar un sistema mixto de radlodlfuslOn en el cual, el Estado deberla -

tener a su cargo estaciones que prestaran servicios noticiosos, de lnfo.r. 

maclOn meteorolOglca y transmisiones de propaganda oficial y los radlodJ, 

fusores privados, tendrlan estaciones que proporcionaran noticias y con

ciertos con la posibilidad de obtener Ingresos.a trav~s de la transmlslOn 

de anuncios comercial es. (7) 

7) Mej(a Prieto, Daniel. Ob. Cit. P!g, 89 
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En ese m1 smo año el Presidente lanzo una convocatorla invltando a todos 

los particulares que desearan invertir en la radiodifusiOn lo hicieran; 9! 

rantizandoles sus derechos y las facll idades para la 1nstalaciOn de Esta-

clones de Radio. 

Lo anterior, se convirtiO en el factor que hizo posible la existencia de 

la radiodifusiOn privada en Ml!xico, ya que encontraba sustento en la garan. 

tta de la propiedad privada consagrada en la ConstituciOn de 1917 que ce

losamente defend1a el Estado postrevolucionarlo como un derecho inal iena

ble para los ciudadanos. 

En la medida de que el contenido expltclto del Proyecto Pol 1tico del Esta

do, no era el de transformar radicalmente la estructura social y econOmi

ca del Pa1s, sino de modernizarla a travl!s de una delimltaciOn, consisten. 

te en el impulso de nuevos propietarios, para evitar con ello que la pro

piedad privada derivara en latifundios o monopolios, es as1 que aqul!llos 

particulares que se interesaron en la radiodlfusiOn contaron con las ga-

rant1as necesarias para invertir en la industria radiofOnica. 

Pero no fue, sino hasta el año de 1923 con el lanzamiento al aire de la -

"CYA" y "CVZ", as1 como de dos estaciones del Gobierno Federal la "CYB", 

impulsada por el Ing. Josl! J. Reynoso, inicia el fenOmeno de la Radio Na· 

clonal. (B) 

A mediados de 1925 operaban en el Pa1s 11 radiodifusoras: 7 en la Capltal 

de la RepOblica y 4 en la Provincia, instaladas en Mazatlan, Sin., Monte-

8) Hejfa Prieto, Daniel. Ob. Cit. pág. 95 
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rrey, tl.L., Oaxaca, Oax. y Mérida, Yuc., un año después en 1926, eran 16 

las Estaciones que trabajaban en el Territorio Nacional. 

Los años de lg27 y 1928, fueron años de un lento desarrollo para la in

dustria radiofónica. 

Pero el año de lg29, reviste una gran importancia para la radiodifusión -

Mexicana, nuestro País, se adhiere a los acuerdos de la Conferencia In-

ternacional de Telecomunicaciones, celebrada en Washington, en la cual se 

le adjudicó a México el uso de indicativos nominales "XE" a "XH" para la 

radiodifusión, en dicho año, la estación más escuchada era la de la CompJ! 

ñía Buen Tono, reformando su indicativo a "XEB" y operando en una frecuen 

cia de 665 kilociclos.(9) 

Al comenzar los años treintas, siendo Primer Mandatario del País el Ing. 

Pascual Ortíz Rubio, se iniciaron las radiodifusoras "XEJ" en Ciuda
0

d Juárez 

"XET" en Monterrey; "XES" en Tampico; "XEV" en el Puerto de Veracruz y en 

la Capital de la República se inauguraron la "XEL; XEJP y XELZ", siendo el 

señor Emilio Azcárraga Vidaurreta quien estructurara una Emisora de Alcan

ce Nacional de estilo mexicano la XEW.(10) 

Para 1931, el Mandatario de la República, después de pronunciar su saluta

ción de año nuevo al Pueblo de México, declaró solemnemente inaugurada la 

estación retransmisora XE del Partido l~acional Revolucionario, designación 

provisional de la Organización Radiofónica que culminaría en las nominati

vas XEFO y XEVZ Radio Nacional Mexicana, la singularidad de ésta radiodif!! 

9) Hejh Prieto, Daniel. Ob. Cft, pag, 78 

10) Ob. Cit. plg, 92 



sora -experiencia de tipo Onlco en el Pals- que alterna en sus transmlsl.Q. 

nes la propaganda pol!tlca con publ lcldad comercial, se convlrtla en el -

antecedente de la lnserslan oficial en los medios de comunlcaclan. 

En el ano de 1g37 a finales, el PNR -Partido Nacional Revolucionarlo-, se 

reestructura con el nombre de Partido de la Revoluclan Mexicana PRM, con. 

servando la Estaclan Oficial con sus caracterlstlcas de vocero partidista 

y oficial; no es sino hasta el mes de enero de 1946 que el Partido de la 

Revolucfan Mexicana celebra su gran Congreso. Y es en este evento, que se 

declara desaparecido el PRM, quien sen:! sustituido por el actual PRI -Par 

tfdo Revolucionarlo Jnstftucfonal- y es el Comft~ Ejecutivo del nuevo par 

tfdo quien decide deshacerse de la Estacfan de radio XEFO argumentando que 

la radlodffuslan se encontrar4 en las mejores manos -las de la Industria -

prf vada-. (11 ¡ 

En el Mo de 1938, el senor Emflfo Azc4rraga Vidaurreta decide aumentar la 

potencia de XEW, as! como fundar la Estaclan XEQ misma que a partir del 17 

de Mayo de 1938 f nf cf a transmisiones de prueba, si en do 1 naugurada of i e i a 1-

mente el 31 de octubre del mismo ano. 

En el ano de 1942, habla numerosas radlodffusoras en todo el Pa!s, las m4s 

Importantes que transmftlan de la Capital de la RepOblica eran la XEW, XEQ, 

XE8 y XEFO, ese mismo ano el diez de marzo, Inicia transmisiones en las que 

por primera vez en M~xfco se escucha la sfnfon!a nOmero nueve de 8eethoven; 

la estaclan XEOY Radio Mfl a cargo del Senor Jos~ lturbe, convfrtf~ndose en 

una de las estaciones m4s fuertes competidoras del grupo de estaclones pro

piedad del Senor Azc4rraga. (12) 

11) HeJh Prieto, Daniel Ob. Cit. Plg, 76 

12) Ob. Cit. Plg, 83 
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Para Diciembre de 1952, la XEX fu~ la Onica estaciOn radiodifusora, que 

transmitiO en nuestro Pals, desde Finlandia y en vivo las 01 impladas de 

Helsinski. 

Los anos cincuenta transcurrieron en medio de una permanente discusiOn -

acerca de si la radio serta desplazada por la televisiOn o bien si ~sta 

no lograrla llegar a consolidarse como un medio de difusion capaz de lo

grar captar la atenciOn del pObl ico y, por supuesto, de los anunciantes -

de productos. En esta dicusiOn interventan, los distintos sectores int.!l 

resadas en la radiodifusion y, desde luego, con diferentes preocupaci o

nes y enfoques, as! como los publicistas y la prensa especiallzada en -

radio y television. (13) 

Como resultado de un gran crecimiento experimentado por la televlson, en 

el segundo lustro de los cincuenta, comenzo a cobrar mayor fuerza la idea 

de que la te l ev is i On desplazar ta a la radio, idea que se habla comenzado 

a manejar desde el inicio de la d~cada, ello hizo que desde los primeros 

ano cincuenta, varias estaciones de radio, especialmente las de mayor p.Q. 

derto econOmico, realizaran fuertes inversiones para ampliar y moderni-

zar sus instalaciones a fin de evitar ser superados por la t"levisOn. 

Pero no fueron las grandes inversiones utilizadas para ampliar y moderni

zar las estaciones de radio las Onicas innovaciones que los propietarios 

de las estaciones Introdujeron para hacerlas m!s rentables. Al mismo -

tiempo realizaron aumento en sus tiempos y horarios de transmlslOn con el 

fin de tener mayor cantidad de tiempo que vender a los anunciantes. As! 

13) Hejh de la Barquera, Fernando. la lndustrh de la Radio y la Televtstdn y la Polftlca 
del Estado Mexicano. 1981. plg. 69 
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por ejemplo XEOV -Radio Mil- estableclO en lg54 un nuevo horario que Iba 

desde las 5 de la manana de un dla a las 3 de la manana del siguiente; es 

decir, 22 horas de transmlslOn. La XEW por su parte decldlO en lg53 tran1 

mlt1r las 24 horas del dla. 

Durante las transmisiones realizadas de las 12 de la noche a las 8 de la 

manana, la XEW lnclula actuaciones en vivo de cantantes o actores inciple.!l 

tes o de aficionados que buscaban Ingresar al espectaculo radlofOnlco. Ei 

to proporcionaba a 1 a es tac l On buenos d 1v1 dendos, pues las transml s Iones -

nocturnas tuv le ron, pract 1 camente desde su 1n1 el o, una gran aceptac 1 On en

tre los anunciantes que velan en esas transmisiones un método publicitario 

eficaz y atractivo. 04) 

Pero el supuesto, desplazamiento de la radio por la televlslon nunca llego 

a ocurrir, en realidad ambos medios desde el punto de vista de los anun-

clantes, no eran antagOnlcos sino, por el contrario, podlan coexistir per

fectamente dentro de una misma campana publ lcltarla. 

Por todo ello, no cabla esperar un desplazamiento de un medio por otro. 

SI bien la televlslOn tenla cada dla mas pObllco, ello no obstaba para que 

la radio siguiera contando con un gran nOmero de escuchas. 

Durante los anos cincuentas, la radio contlnOO en un franco crecimiento. 

En esa década, se Instalaron las primeras estaciones de frecuencia modula

da en México, por ejemplo, la XHFM Radio Joya que Inicio labores el 30 de 

14 l MeJfa Prieto, Oan\el. Htstorla de la Radio y h Televts16n en México. 1942. pSgs. 60·70. 
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diciembre de 1953, XEOY FM de la Organtzacl6n Radio Mll que comenz6 a fun

cionar el 28 de agosto de 1957, XERPM de Radio Programas de M~xko fundada 

en 1959 y XEHMLS-FM de Matamoros Tamaul ipas fundada en 1960. (15) 

Asimismo, las Cadenas de Estaciones de Radio continuaron su crecimiento. 

la m&s importante de ellas, Radio Programas de M~xico paso en esa época a 

controlar algunas de las nuevas cadenas formadas en esos anos, para 1956 

contaba con 80 afiliadas en Centro y Sudamérica y se calculaba que las E~ 

taciones aftliadas a las cadenas de esta OrganizaciOn en el Pats eran es

cuchadas por 22 millones de personas en la RepObl tea ( 16) 

Durante esta década se formaron también las cadenas "Cadena Vespertina RC 

N", que tenla 4D estaciones afiliadas -1954- la "Cadena Independiente de 

Radio -CR!SA- propiedad del General RamOn Rodrlguez Agull ar -1956-; con -

25 estaciones afiliadas y la "REO México" con tres estaciones en el D.F. 

y 23 afiliadas en Provincia. 

Pero si bien la radio no fue desplazada por la televlstOn, el gran desarr.Q. 

llo de esta a partir del segundo lustro de los anos cincuenta, si tuvo 

efectos Importantes a 1 tnter tor de 1 a t ndus tr ta de 1 a rad t od ifus 1 On. Por 

principio, consolido el dominio de ella por los Grupos Azcarraga, O'farrll, 

quienes se asociaron en esa misma década. Este grupo de radlodlfusores ya 

·no sOlo posela las mayores empresas de radio, sino ademas, las de televi

st6n, con ello podlan obtener todas las formas de ganancia y con ello tam

bMn se afirmo el dominio sobre una gran cantidad de radiodifusores, que 

constituyeron su base de apoyo. 

15), Ob. cit. p!g. 11 

15)• Ob. cit. p!g, 78 
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EN llWllO ~LA IQffiCA OO. ESTl'OO aJi RESPECTO 11 LI\ RADIO, se genera a 

partir de 1960, y hasta fines de la década, el Estado asumi6, ante la -

Industria de la Radlodifusl6n, una actitud pol ltica diferente a la que 

habla segu1do durante los dos decenios anteriores, en la Ley Federal de 

Rad1o y Televls16n se contenta la garantfa de Libertad de Expres16n en 

la Radio y Televlsl6n y se e11m1naba la censura previa de las·transmlsl.Q. 

nes • En la medida en que ya no pose1a argumentos legales para prohibir 

las emisiones de contenido pol Tt1co expl !cito, el Estado recurri6 a es

trechar sus relaciones con los concesionarios, para recordarles constan

temente la gran responsabllldad que éstos ten!an al oper.r los medios de 

dlfus16n, cuyo poder era tal que una mala ut11lzacl6n de ellos podr!a p.Q. 

ner en pel !gro la paz y la estabilidad, acompañada de una sOtll presi6n 

tendiente a provocar una autocensura por parte de éstos que suavlsara el 

contenido polltlco de las transm1s1ones.( in 

Sin embargo, durante casl toda la década, el Estado nunca real 1z6 accio

nes concretas que evidenciaran una protecclOn a las nuevas generaciones -

de los contenidos nocivos de las transmisiones de radio y televlslOn, ni 

establecl6 mecan1smos jur!dicos que permitieran, por ejemplo, que las ln~. 

tltuc1ones de enseñanza y cultura del Pa!s tuvieran injerencia en la deter. 

minaci6n de la programaclOn de radio y televisOn, por el contrario, la t.! 

rea de dlfus16n de la educaclOn y la cultura a través de la radfo y la t,!t 

lev1si6n, se dejo', al igual que en años anteriores al sentido de respons_! 

bllidad de los concesionarios. Ello permlt10 a ~stos Imponer, como algo 

aceptado de manera general, la idea de que las funciones naturales de la 

radio y la televlsfOn eran de fomento econOmlco -a travas de la publ lci-

11) • fernlfnde.z Chrtst11eb fátfma.·la Industrh de 1a Radio y h. Tele~istd'n, Gettadón y 
Desarrollo. plqina 2J9. 
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dad-, fnformaclOn, entretenimiento y dlfuslOn de la cultura, hto Oltlmo, 

por supuesto, sujeto a las concepciones y criterios de los radlodlfusores. 

Pero, aparte de esto, la actitud del Estado permltlO que, durante esta d! 

cada, el discurso polltlco-ldeolOglco de la clase dominante, expresado a 

traves de la radio y la televlslOn, se Instituyera en el Pa!s como fuerza, 

En efecto segan ese proyecto, el Estado no deberla asumir el control de -

la radlodlfuslOn, pues ello equlvaldr!a a Imponer en ella un reglmen tot.i!. 

lltarlo que chocaba contra los principios democrHlcos del Estado Mexica

no. Por lo tanto, el reglmen de concesiones a particulares se lnscrlbla 

perfectamente en dicho proyecto en la medida en que colocaba a los medios 

I IS 

de radlodlfuslOn en manos de un sector del pueblo.(Ia) Pero tampoco habla 

que caer en el extremo contrario, es decir, dejarlos al servicio exclusivo 

de los Intereses econOmlcos. Habla que buscar una fOrmula Intermedia que 

fuera capaz de conciliar esta contradlcc!On; hasta 1968, en la polltlca del 

Estado no se vislumbraba lo que parecla ser la respuesta al problema: aumeJl 

tar el peso del Estado en la radlodlfuslOn; que el Estado se dotara de un -

sector de radfodlfuslOn que en su conjunto no estuviera subordinado a los 

Intereses econOmlcos. 

El Estado pretendlO resolver el problema, por un lado, limitando su lnter

venc!On en la radlodlfuslOn a la vigilancia polltlca y jurldlca de la mi.!, 

·ma y a la poseslOn de un namero sumamente reducido de estaciones y por otro 

lado, tratando de convencer a los radlodlfusores de la necesidad de manejar 

la radio y la televlsOn con un alto esplr1tu patrlOtlco, de responsabilidad 

18). HeJf'a de la Barquera, Fernando. la Industria de la Radio y la Televtsfd'n y la Polfttca 
del Estado Heicfcano. pigfna 22. 



y buena fe; en consecuencia, los concesionarios de ~stos medios encontra

ron durante 1 os aflos sesenta una s ltuac i On comp 1 etamente f avorab 1 e no so-

l o para difundir masivamente sus valores Hicos fortaleciendo con ello la 

hegemon!a de la clase pudiente en el Pa!s, y sus concepciones pol!ticas,

~sto 01 timo con la Onica 1 lmltaciOn de cuidarse de no atacar frontalmente 

la pol!tlca del Estado, influyendo decisivamente en la forma de pensar y -

de actuar de millones de mexicanos. 
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Pero las facll ldades a la industrfa de la radfodffuslOn en esta d~cada por 

parte del Estado no se l Imitaron a lo anterfor, la Pol!tlca Estatal fue 

tambl~n sumamente generosa en la emlslOn de las dlsposfciones jur!dlcas y 

de dfversos actos pol!ticos que facilitaron aan mas el desarrollo de esta 

industria. 

En efecto, muchas fueron, desde el inicio de la d~cada, las accfones con-

cretas que el Estado desarrollo para cumplir con ~sto, por ejemplo, en enf 

ro de 1960, e 1 Departamento de Rad 1od1fus1 On de 1 a 01rece1 On Genera 1 de Tf 

lecomunlcacfones, de la s.c.r., anuncio que para impulsar el crecimiento -

de la frecuencia modulada en M~xlco habla puesto este sistema a dlsposlclOn 

de la radlodlfuslOn comercial para establecer, ya estaciones Independientes 

o bien para trabajo simultaneo con las estaciones normales, o simplemente -

como medio de enlace entre las plantas y los estudios de las difusoras en -

servi cf o \19 ) • Posteriormente, en di cf embre de 1961, tambl ~n durante e 1 G.!!. 

bierno de lOpez Mateas, se promul90 la ley del Impuesto a las Empresas que 

explotan estaciones de radio y televislOn que establec!a en su articulo 4° 

19). Ob. dt. p.íglna 24 



~n Impuesto sumamente ben~volo -casi una exencl6n- para estas Empresas: 

1,25% sobre los Ingresos brutos. (20 j 

Pero sin duda, uno de los actos de Gobierno que beneficiaron mayormente 

a los radlodlfusores, fue el acuerdo Presidencial del 1° de Julio de -

1969 que autoriza a la S.C.T. a expedir nuevos titulas de concesl6n a 

los mismos concesionarios que en ese momento operaban las Estaciones de 

Radio y Televlsl6n en el Pals. Esta dlsposlc16n, basada en el articulo 

16 de la Ley Federal de Radio y Televlsl6n (L.F.R.T.V.) hizo realidad -

una petic16n que los radiodifusores del Pals habh" hecho a las autori

dades, desde el ano de 1963, y que tendU a conseguir que el control de 

la rad1odlfusl6n permaneciera en manos del mismo grupo de Empresarios -

que lo habla mantenido desde muchos anos antes.(21) urante practicame.!!. 

te toda la d~cada, los radiodifusores hablan Insistido ante el Estado -

sobre la renovacf6n de las concesiones, pues como ya se indic6 antes,(22) 

durante el proceso de elaboracl6n de la L.F.R.T., los concesionarios no 

hablan podido conseguir que el Estado abdicara de su derecho de tomar -

posesl6n de las instalaciones de las estaciones de radio y tel•visi6n -

cuar.do el t~rmino de lds concesiones hubiera concluido. Unicamente ha--

blan conseguido de parte del Estado un compromiso, estipulado en el ar-

t f culo 16 de 1 a L. F. R. T. de refrendar la canees 1 ones con preferencia so

bre otros aspirantes a obtenerlas. En vista de que el vencimiento de las 

·concesiones otor¡adas a varias estaciones se aproximaba, los radiodifusJl 

res decidieron actuar unitariamente y sol icilar al Go~ierno de Gustavo -

Ofaz Ordaz, qua las concesiones fu~ran renovadas a los mismos concesion.! 

rios. Su gestl6n tuvo ~xlto cuandJ el 27 de junio de 1969, se emlti6 un 

20). Ob. Cit. p!glna 28 
21l Ob. Cit. p!glna 33 

22). Ob. Cit. p!glnas 33-34 
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Acuerdo Presidencial mediante el cual se expidieron nuevos tltulos de 

con ces 16n, que en 1 a pract 1 ca, significaron para la casi to ta 1 i dad de 

las estaciones existentes, concesiones por veinte a~os mas, ya que, -

como resultado de esa disposlci6n un gran nOmero de estaciones, entre 

ellas las ·mas importantes del Pals, tanto de radio como de televisi6n 

ampliaron la vigencia de sus concesiones hasta 19Bg.(ZJ) 

Los nuevos tltulos de concesi6n constltulan una especie de compendio de 

las disposiciones legales relativas a la materia que sustitula al ine -

xistente hasta entonces reglamento de la Ley Federal de R•dio y Televl; 

s16n que desde el primer lustro de los sesenta el Estado habla anuncia

do, pero no promulgado.( 14) 

Durante 1970 el Gobierno de Dfaz Ordaz reallz6 otras acciones en benefi' 

cio de la rad1odifusi6n comercial. Se trata de los ajustes hechos, a -

petlci6n de los radiodifusores a las tarifas mlnimas que deblan ser co

bradas por las estaciones de radio y televisi6n. (zs) Asimismo, los ra

diodifusores obtuvieron el reconocimiento legal de la Secretarla de Co

municaciones y Transportes (S.C. T.) para cobrar tarifas dist lntas en 1 a 

publicidad local y en la publicidad Nacional, siendo asta Oltlma, desde 

luego, mas cara.(26) 

Sin embargo, la actitud del Estado con respecto a la radlodifusi6n come!!. 

z6 a sufrir algunas modificaciones hacia fines de la dacada de los se

senta. Tal cambio se produjo fundamentalmente en dos aspectos. En prl 

23).Acuerdo por el que se autortza a la s.c.r. a eicpedtr nuevos tftulos de concesldn a los 
actuales concesionarios en materia de Radio y Te1evtsl6n. publicado en el Otario Oftctal 

24).Hejfa de la Barquera, Fernando. Ob. cit. pfg. 53, 
ZS) ,Ob. Cit. plg. 60 
26).0b. Cit. plg. 63 
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mer lugar, el Gobierno,,del Presidente Gustavo Oiaz Ordaz, se ~ropuso, ª!! 

te la gravedád de la c~isis ~~onÍillli~~'Y política del País, aumentar su -

:·:.::.::~;;¡;::¡f ~~ti~~~~j¡ítt~~.¡;,:j::':~::.::. ·~::· .; 
ciedad. En segunció:lugari: eÍ'Gobieríio'.frprÍ>pus'(r, interitár tener cierto'

,.. . : · .,.t,~ ~,:::· .T ·:-f:·:,,·~~:-~.~\..~ .:f{:~,~-~;.{·ú.;; :~;;:t)~~:-'.t;~i·-'.:üf~}~·1 .. .;:~·· .. :1:·t:·>': -~: <~ ·.: . i .~;- .' · · ·...• · •... 

poder de dec1sión',sobre7la'iridustdá'de'ja,radiodifusión y, en alguna me 
.,: · ·:. '.· ;·.i~·r::/·~< :: ~-:~:'..J."(;;Ft?.~~~·,~-~-¡¡·~:·i:/.:·:·~·~;¡1t~~ .),ik;1.-.di-; .... -~;;,:~.~-~ _~ _~·,·-·'.· . · -

di da, participar de 'los' bene(icios',económicos :obtenidos por ésta. 
1 .... , ';:!~~·'-l:.~.::\~':: . .:::':fÚ:i'~·-":;: . ·-~.::t~<::' :&:~\~:~;;,'.231 J•\'f~·~_:·.\:;-,··;/( . . .. 

~- : ·. - .-: ·: ''. <-.-"._: .. 

E~ ef~~t?''.' du;~!~:{~~Jíh~1,tHR~;t.~~gt~~f ~/dJ~~;d~, e 1 Pa is hubo de en 

frentarse, con 1 a agudización> de: una •pr,ofunda:·cris f s del modelo de acumy_ 

lación y con una cris,is" pollti~a:'r~.s~·ltante d~ las luchas emprendidas por 

amplios sectores de la poblácibn contra las formas de Gobierno implementj! 

tadas por el Estado. Ante' ello, el grupo Gobernante tuvo que cobrar con

ciencia de que el Estado n~cesltaba contar con suficientes recursos de di 

fusión propios que' le permitieran radiar con riipidez y eficiencia su pro

paganda y su información general, sin depender exclusivamente de la radi.Q. 

difusión comerc1al, y ésto seria necesar1o sólo para enfrentar la critica 

situación del momento. Lo seria igualmente en el futuro considerando las 

tendencias que se observaban ya en la sociedad civil, especialmente por -

parte de los sectores democráticos. Ello hacia necesario fortalecer el -

peso del Estado en la radiodifusión para apoyar sus proyectos y tratar de 

impedir el debilitamiento de su concenso y de su Jegitimidad.(ZI) 

o 
Es asi, que LA IMPORTANCIA DE LA RADIO EN LA COMUNICACION, estriba en que 

la sociedad actual, no puede negarse ya, que los medios de difusión -

masiva constituyen un vinculo Importante entre el individuo y su medio 

ambiente; las relaciones del hombre con el mundo pasan cada vez más por el 

ZI) Ob, Cit. plgtna 70 



1 ntermediarl o de as tos 1 nstrumentos 1 nformatl vos. 

Vehlculos eficaces para transmitir lnformaclOn, transportar mensajes que 

Intervienen en la conformaclOn de la personalidad de los mexicanos. Son 

astos Instrumentos, que por medio de sus mensajes muestran los signos d.Q. 

mi nantes de nuestra cultura. Sobre el contenido de estas herramientas -

de dlfuslOn, se han hecho mOltlples an!llsls y cuestlonamlentos sobre su 

tarea y la penetraclOn cultural de la que son victimas los Paises en de

sarrollo. 

SegOn la Investigadora Patricia Arriaga, el aumento sostenido de la pro

ductividad, por la cual el sector de bienes de producclOn se desarrolla 

mas r!pidamente que el de bienes de consumo; y al ser aste Indispensable 

para el sistema de dlfuslOn masivo se constituye en el canal ldOneo para 

cumplir con esta necesidad.Iza) 

, 30 

Sin embargo, aste no es un proceso sencillo, en M~xico al ser adoptado el 

sistema de operaclOn norteamericano de dffusl6n, fueron conjugados los in. 

tereses de empresarios nativos que deseaban hacer de astos Instrumentos -

un negocio lucrativo y los intereses del capital extranjero, que, en sus 

necesidades de expansiOn y logro de ganancias se colocan como los princi

pales anunciantes de los medios de dffusiOn de nuestro Pals. De esta fo.[ 

ma, la publicidad y los medios masivos de informaciOn, se identifican co

mo elementos econ6micos y no s6lo de domlnacl6n cultural e ldeolOglca. 

28). Arrhga C. Patr1c1a. Aspectos de la RadfodHusfón. p.íg. 60 



Los empresarios tratan de justificar los altos costos de la publicidad 

con producciOn de baja calidad, cabe aclarar, que la publicidad no pu~ 

de por si misma expandir el mercado interno ni aumentar el nOmero de -

consumidores, pues ambos estan subordinados al proceso de acumulaciOn 

y desarrollo de fuerzas productivas. 

Cuando se trate de un producto novedoso, la publicidad puede ser de uti 

lidad, para proporcionar informac10n sobre su uso, pero una vez introdJl. 

cido en el mercado, el recurrir a costosas campañas publicitarias es -

bastante dudoso, por lo que desde el punto de vista de la sociedad en 

su conjunto, es innecesario el abuso que de esta estrategia hacen los -

1ndustr1ales. 

En M~x1co no existe una publicidad que describa las cualidades y precio 

de los productos, por lo general, esta destinada a desarrollar prefere.!!. 

cias por ciertas marcas y productos en el consumidor, olvidando el ca-

racter de informaciOn y orientaciOn que debiera guardar. 

Lo antes expuesto, resulta de las practicas que de la publicidad se ha

cen en nuestro Pals, no se justifica la ut1lizaci0n de los medios de di 

fusiOn en campañas que ademas de tratar de aumentar in0t1lmente el con

sumo de la poblaciOn, sirven como instrumentos de promoc10n de productos 

extranjeros. 

Es importante destacar que los principales anunciantes de los medios de 

comun1caci0n en M~x1co son tambi~n los mas importantes anunciantes de -

, 31 



Estados Unidos, ademas de ser las empresas que es tan a 1 a cabeza de la 

producclOn de bienes de consumo, tienen composlclOn org!nlca de capital 

superlor, lo .que les permite marcar el ritmo en el aumento de la produs_ 

tlvldad, no solo de las ramas donde operan, sino en el sector de bienes 

de consumo en su conjunto. 

Son estas empresas anunciantes, las que en su afan de expandir su produs_ 

clOn y aumentar sus ganancias, han extendido su campo de operaciones a -

otros paises llevando consigo la publicidad y el sistema de operaclon de 

los medios masivos.( 29\ 

De esta forma, se Integran diarios, revistas, radio y televlsOn a un sl1 

tema que m!s, que de comunlcaclOn social, es de publicidad masiva, pues 

a medida que se desarrolla el sistema de medios de nuestro Pals, depende 

cada vez m!s del gasto publ lcltar1o de las empresas transnaclonales para 

su existencia. Es un sistema de dlfuslOn que cumple con la funclOn de 

brindar los canales adecuados que le permitan• ladln!mlca del capital -

realizar sus campañas publicitarias para la mayor obtenclOn de ganancias 

de las empresas. 

Aspectos tan Importantes como la lnformaclOn, la educaclon y la cultura 

son productos Industriales, tal es el caso de la Industria del disco, en 

la cual se busca vender bienes al pObl leo consumidor, para ello, la ln-

dustrla dlsquera acude a la estaclon radlofOnlca para que de a conocer -

las nuevas producciones y la estaclOn de radio, a su vez, utiliza a la -

Industria del disco para organizar su producclon. Las organizaciones m!s 

Z9). Block. de Bejar, ltsa. lenguaje de 1a PubHctdad. p&g. 72 
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fuertes de radiod1fus10n tienen sus propias productoras de disco o estan 

asociadas a ellas. 
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La programaciOn es la forma en la que se manifiesta la competencia entre 

las estaciones para atraer la atenciOn del pOblico consumidor, conseguir 

el gasto publicitario de los anunciantes y cotizar lo mas alto· posible su 

espacio para inserciones publicitarias. 

En este contexto, los medios de difusiOn no mantienen relaciOn alguna de 

intercambio con el p0bl1co, pues ~ste sOlo es v1sto como el mercado para 

los bienes de consumo. Los medios de difusiOn de masas se desarrolla en 

funciOn del gasto publ icltario en la primera etapa de la radio en M~xico 

las mismas empresas de bienes de consumo eran dueñas de las primeras eSti 

clones y las utilizaban para hacer su propia publicidad. En la medida en 

que se han 1do desarrollando los medios masivos se han separado del capi· 

tal industrial hasta constituirse en empresas independientes que incluso, 

pueden afectar el gasto publ 1citario del sector de bienes de consumo del 

cual dependen al dar preferencia a las grandes empresas que invierten •• 

fuertes sumas en publicidad, dejando s1n posib11 idades de promoc10n a las 

pequeñas industrias que disponen de un gasto publ 1citario reducido. (30) 

Otro estudio elaborado por la Secretarla de EducaciOn PObl1ca, muestra CJ! 

mola red electrOnica de mensajes establece el patrOn lingÜ!stico Nacio-· 

nal, segOn este estudio, la capacidad integradora un1fol'lla el fdl... de 

acuerdo con los estilos de ciertos gufas de oplntan que Imponen su auto

ridad a los escuchas, con lo que las formas tradicionales y regionales del 

JO), Ob, CH. plg. 80 



habla popular se pierden gradual..,nte por el Influjo dDlllnante del patrOn 

general que tienen caracterfstfcas urbanas, centralizadoras. ( 3 1). 

La importancia de que las formas 1 ingÜlsticas tengan mayores posibilidades 

de transformaciOn por efecto de los medios de d1fusi0n debe llamar la aten 

c10n de las autoridades ya que el lenguaje difundido por ~stos, reproduce 

formas y modos de hablar en los que predominan los extranjerismos, despla

zando el idioma propio y alterando su estructura b3s1ca de construcc10n -

ademas de que las practicas publicitarias tienden a debilitar el vocabula

rio mediante la progresiva pérdida de significado de las palabras como re

sultado de la manipulac10n en los contenidos.(32) 

Podemos considerar, afirma C~sar Gonz31ez, a los medios de difusiOn masiva 

como catalizadores del cambio lingÜlstico, en este sentido su influencia en 

el desarrollo de la lengua puede ser positiva o negativa, dependiendo del 

sentido de responsabilidad de quienes lo utilizan y los controlan.(33) 

Sin embargo, si consideramos que la mayor parte de nuestra poblaciOn infan 

til y juvenil dedica mayor cantidad de tiempo al a~o a consumir mensajes -

de radio y televisiOn que asistir a la escuela, encontraremos la respuesta 

al por qu~ de la 1 im1taci0n y repeticiOn de formas 1 ingÜfsticas y de algu

nas formas de comportamiento social. 

Jl}•Estudfo "La Influencia de los Hedfos Hashos r!e Comunfcacl6n en el Habla" plg. 9 
32).Qb. Cit. plg. 11 
JJ},Gondlez [, César. "El Lenguaje y los Medios de Comun1cacldn". plg. 17 
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Contamos, con una clara definlci6n de principios baslcos y prioritarios 

Nacionales, sin embargo no existe una adecuaci6n de la estructura de dl 

fusl6n e lnformaci6n con dichas necesidades, para lo cual se requiere de 

la definici6n de pol lticas que marquen a los medios una direcci6n adecu'ª

da que con·1enga al bienestar social; en otras palabras, se trata de des'ª

rrollar una cultura que ocupe el lugar de la que esta vigente. 

La comuni caci6n y el uso que de ella se haga, podra facilitar u obstacu

lizar el surgimiento de un pensamiento que coadyuve al desarrollo del 

Pals. cuando la comunicaci6n se utiliza con fines educativos y cultura

les para complementar el sistema de enseñanza escolar, enriqueciendo el 

plan de estudios de la educaci6n baslca y medio o conformando parte de i!l, 

para facll itar la conservacl6n de formas tradicionales de expresi6n arti]. 

tlca, propicia al acceso y al aprecio de las culturas indlgenas, para apQ 

yar las artes y abrir nuevos cauces a la expresi6n artlstica popular, en 

este sentido estaremos hablando de los verdaderos medios de comun1cacl6ny 

de la importancia que a partir de su correcta apl icaci6n puedan generar -

cultura, informacl6n y educaci6n. 

En el aspecto polltico, la comunlcaci6n radiof6nlca puede auxiliar a una 

sociedad a crear un sentido de unidad Nacional y conciencia social que le 

permitan centrar su atenci6n en los problemas Nacionales. Todos aprende

mos de los medios de dlfusi6n ya consciente o inconscientemente no s6lo ~

por impacto cultural que l!stos pudieran tener sino porque el proceso edu

cativo y formativo es permanente. 
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Hasta hoy, en nuestro pa!s se ha preferido usar a la radio como simple di 

fusora que como creadora de cultura; difunde y populariza una cultura aj'ª

na, pero no ha convertido su programaclOn en propuesta pol!tlca y social 

ni ,ha contribuido a desarrollar obras art!stlcas que renueven la vida cul 

tural, as! como tampoco ha contribuido significativamente a la culturlza

clOn de las zonas mas alejadas de las ciudades. 

La 1 ntervencl On que pract 1 ca 1 a c 1 ase d 1 rl gente 1oca1 y for!nea sobre 1 a 

radlodlfuslOn para convertirla en uno de sus principales aparatos de con

ducclOn cultural se realiza por intermedio del sometimiento de tres factQ 

res primarios que determinan su naturaleza dominante, ~stos son: la propl-ª. 

dad de los medios, su financiamiento econOmlco y el marco jur!dlco bajo el 

cual actOan. La propiedad jur!dlca es la que en primera Instancia determl 

na la funclOn ldeolOglca, pu~s. es a trav~s de ~sta, mediante la cual el -

concesionario obtiene el derecho a usar y disponer del medio y de orientar 

su funclOn cultural a satlsfacciOn de sus necesidades materiales e ldeolO

glcas, que coinciden con los Intereses que movilizan a la clase en el po-

der, ~ste dominio y centrallzaclOn de la poseslOn jur!dlca por parte de los 

grupos dominantes, afirma ~•vler stelnou, constituye el fundamento polltl 

coque perm'lte manejar la producclOn, distrlbuclOn y el consumo de los bi-ª. 

nes culturales que crean los aparatos de la cultura de masas, segOn los 11 

neamlentos prl vados, (H ) 

No se trata de subestimar la relevancia de los medios ajenos a la radio, -

sino de conferirles su Importancia real. "No podemos olvidar afirma Mhi

mo Slmpson, que las concepciones de la realidad condicionan en gran parte, 

34), Block de BeJ1r, Ltsa. Ob. cit. pág. 85 
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el caracter de la aproxlmacl6n de la misma. Los medios -como la faml 

lia, como la escuela-, constituyen un factor que en cierta medida gravi

ta en la concepcl6n que de la realidad tienen amplios sectores de lapo

blacl6n. Pero este condicionamiento tiene un l Imite y las grandes con-

vulslones sociales nos muestran donde se encuentra ese llmlte".(35) 

En un Pals donde el Indice de analfabetismo es muy elevado, la radio re

sulta ser un medio de dlfusl6n mas funcional para la educaci6n. La tel~ 

vlsl6n en nuestro Pals, tiene un alcance delimitado y la radio tiene una 

cobertura mucho mas ampl la desarrollando Inclusive actividades de tell!fg_ 

no y de comunicaciones entre las poblaciones de la Sierra, ésto quiere -

decir que la mayor parte de la poblacl6n cuenta con un aparato receptor 

de radio. Abarcando practicamente la radio a todas las poblaciones del 

Pals, tomando en conslderacl6n, que ademas el operar e Instalar una est_! 

cl6n de radio resulta una lnversl6n mlnlma en comparaci6n con la televl

si6n que tendrla un costo de 15 veces mas aproximadamente. 

De cada diez habitantes, nueve tienen radio, lo que demuestra su mayor -

alcance, ademas de contar con el radio de transistores y la minlaturlza-

cl6n la cual facilita el desplazamiento de los receptores cerca del lugar 

de trabajo. 

Por otra parte, la produccl6n de programas originales, a menudo hace que 

la televlsl6n sea mas costosa y su audiencia sea limitada a zonas urbanas, 

la radio por el contrario es el medio mas barato en cuanto a lnstalacl6n, 

produccl6n y costo exigido a los consumidores. Al mismo tiempo, el aumeJ!. 

35). S1mpson Grlnberg, Mbtmo. •comunlcacl6n Alternativa". Dimensiones, Lfmltes. Poslb'11d! 
des. p!g, 124. 
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to incesante del transito vehlcular ha contribuido en gran medida al au

mento de la influencia radiofOnica. SegOn un estudio de la UNESCO es el 

medio mas extendido en el mundo; existe un aparato receptor por cada CUA 

tro habitantes en nuestro planeta.(36) La combinaciOn radio-teHfono ha 

facilitado el contacto de las estaciones· emisoras con el pOblico, y su 

organizaciOn se presta a una mayor flexibilidad que los otros medios COJl 

virtiendose incuestlonablemente •n la mas popular. 

En este sentido, es importante destacar que aOn siendo el de mayor pene

traciOn en nuestro Pals, los investigadores de la comunlcaciOn han des-

cuidado las actividades de la radiodlfusiOn en comparaclon con el resto 

de los medios de difusiOn. 

E) 
EN ~!A A LA PROGRAHJ\CIOH DE LA RADIO, esta sufriO modificaciones -

con el uso de las grabaciones ya que se eliminaron los estudios para tra.n]. 

mltir en vivo y las instalaciones tecnlcas y los aparatos requeridos, las 

representaciones en vivo fueron sustituidas por cintas de mOsica grabadas 

y la transmisiOn de algunos programas vivos como noticieros y algOn even

to especial se conservaron ya que no ameritaban gran espacio e instalaciJ!. 

nes diferentes, con esto la radio por red aumento sus ganancias al elevar 

el costo de su tiempo dedicado a la publicidad, pues ofrecla a los patro

cinadores una mayor cobertura y por ello un mayor pOblico consumidor, al 

no tener que pagar salarlos por actuaciones. 

Hacia finales de los años cincuentas las estaciones de radio decidieron -

retomar el control de la programaciOn y venderle al anunciante Onicamente 

tiempo para los comerciales, la tarea de lograr '1a atenciOn del pOblico -

36). UttESCO. Industrias Culturales. El Futuro de la Cultura en Juego. Prezecacusltl Krzysztof 
11Repercusldn de las Jndustrtas Culturales del Sector de los Medios Audlovtsuales en el 
comportainlento sociocultural de los J6venes• p&g. 90 
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quedo en manos de ellas, entonces, se hizo evidente que, en la medida en 

que 1 a estac iOn 1 ograba captar al mayor namero de espectadores, mayores 

serian las probab1lidades de que captara el gasto pub11citario de los -

anunciantes interesados en promover el consumo de sus productos. 

Hasta la d~cada de los sesenta, el papel que cumpl iO la programaciOn de 

la radio fue lograr un m3ximo alcance entre el p0bl 1co en t~rminos cuan

titativos generales, pero, en la actualidad, encontramos anunciantes que 

se interesan mas por concentrarse en grupos espec!f1cos del pObl ico, se

gan su edad, sexo, nivel econOmico, etc., por que las estaciones tambi~n 

han adoptado esta modalidad para complacer a sus financiadores. (37) 

La programaciOn se realiza en funciOn de las necesidades de los anuncian 

tes, no es igual programar para atraer la atenciOn del pOblico de todo -

el Pa!s que el de una Ciudad, como tampoco programar para satisfacer a -

los anunciantes con distribuciOn Nacional de sus productos o serv1cios a 

nivel 1 ocal • 

A n1vel local predomina 1 a publ 1cidad de serv1cios, que en su mayor parte 

es absorbida por rad1o, mientras que la producciOn manufacturera ut111za 

las redes de televisiOn con cobertura Nac1onal. De ~sto se desprende, -

que la mayor parte de los esfuerzos de la radio en materia de programa-

ciOn estaran encam1nados a satisfacer a los anunciantes locales, mientras 

que los de la televis16n atenderan a los anunciantes Nacionales, y el pa

bl1co interesa a las estaciones en tanto que les permite elevar sus tar1-

fas de t1empo para transmis16n de anuncios comerciales y no como recepto-

31), HeJ(a Prieto, Oanfel. ob. cit. pág. 55 

I 39 



res del conotenido de los programas. (la) 

Por otra parte, la radio se escucha preferentemente, en las ma~anas y la 

telev1si6n por las noches, lo que convierte ciertos horarios en los pre

feridos por los anunciantes, La radio a pesar de ser un medio para pu-

blicidad local, se ha visto obligada a adquirir caracterlsticas espec!fl 

casa través de su programac16n, en lugar de desarrollar géneros de di-

versos, transmite un tipo especia 1 de mOs lea, 

Bernal SahagOn, afirma que "La publicidad es la actividad engranada en -

forma inseparable, a la estructura del sistema y exclusiva de él ... La 

superaci6n del anuncio, tal como se le conoce hoy en dla, exigira la ell 

minac16n del cap1talismo"(39), Si bien es cierto que el fen6meno publi

citario se encuentra enmarcado dentro de la din!mica del capital, y que 

su eliminac16n marcarla una nueva etapa en la ut11 izaci6n <le los medios 

de difusiOn, ello no significa que se le pueden asignar otras funciones 

a éstos aparatos, pues como ha quedado demostrado, para las actividades 

de promoci6n de productos tienen un campo restringido de acc16n, el cual 

se haya determinado por la disminuci6n del poder adquisitivo de la sociJl. 

dad, y no por las campa~as publ lc1tar1as por exitosas que éstas sean. 

El fenOmeno publicitario, no es una necesidad para el pObl ico consumidor, 

al· contrario, son las grandes mayorlas las perjudicadas con las pr!cticas 

publicitarias, pues en nuestro Pals, al estar oficialmente autorizado un 

cargo que significa un gasto improductivo e innecesario, que representa 

38~ Block de 8ejor, Lisa, Ob. Cit. pig. 79 

39), Bernal Sahagún:, Vfctor. Comunlcactón y Publictdad, en la Radto y la Televhtón. pág. 37 
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siete veces el costo de la mano de obra contando sus prestaciones repre

sentan el 4.5% del precio al pObllco,(40) 

A partir de esta relaclOn entre el fenOmeno publ lcltarfo y los medios de 

difuslOn, podemos establecer que los mensajes propalados a trav~s de los 

mismos, son un producto de la sociedad Industrial. SI reconocemos que 

detras de todo mensaje hay una cierta Intencional ldad mercantil afirmar~ 

mosque la progrmaclOn radlofOnlca se encuentra supeditada a los anuncia]]_ 

tes. 
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Es cierto que en una sociedad donde todo gira alrededor de la mercancla -

resulta necesaria la presencia de mecanismos ldeolOglcos que vengan a re

forzar 1 a Imagen fetlchl sta de 1 a real ldad, pero ~sto sOl o resulta valido 

para una determinada clase social, que posea los medios y la que pueda IJJ. 

fluir en ellos; el receptor de los mensajes sOlo recibe el producto final 

de un proceso cuya funclOn es proporcionar una vlslOn parcial y reducida 

de la expl 1cae1 On sobre 1 a rea 11 dad. Prec 1 samente por 1 a con di el On del -

receptor, ~ste tiene dos posibilidades: o Intentar Incorporarse a ese muJJ. 

do que le dibujan los dueños de los medlos de dlfuslOn, o Intentar despl.ª

zarlo, el \minando a esos sectores sociales a fin de transformar su real I· 

dad. 

·Los medios de dlfuslOn, en todo caso, son reforzadores de formas de exis

tencia ya vigentes. La presencia de ~stas formas y contenidos alienantes 

es Indicador de previos consumidores, elementos Importantes para quienes 

40~ Ob. Cit. pi¡. 50 



se benefician de al, pues desde la perspectiva del capital, los medios de 

dlstrlbuclOn de mensajes Intercalados con programaclOn, requieren de asta 

premisa para asegurar una mayor eficacia de los contenidos, puesto que no 

se puede modificar el consumo mientras una poblaclOn duda y toma concien

cia de su sltuaclOn. 

Por ello los mensajes transmitidos se orientan a la creaclOn de una reall 

dad sin contradicciones, sin problemas y para agll Izar el axlto de as tos 

contenidos, se anexan a una programaclOn debidamente seleccionada para CA. 

da horario tomando en conslderaclOn al pObl leo que va dirigido. (41) 

Ahora bien, el hecho de que el objetivo fundamental de la Industria del -

entretenimiento, en sus diversas formas, sea la ganancia, no significa que 

el contenido de su producclOn esta por ello exento de connotaciones pol ltl 

cas e 1 deol Og 1 cas, asta sobredeterml nac 1 On estructura 1 no se p 1 asma en una 

Influencia directa que pudieran ejercer los anunciantes sobre las polltl

cas de programaclOn y planeaclOn de contenidos de los medios de dlfuslOn, 

pues no hay necesidad de presuponer esta condlclOn para expl lcar la orlen. 

taclOn conservadora que guardan 1 os medios de dlfuslOn. Esta actitud se 

explica por el hecho de que los propietarios de los medios de dlfuslOn no 

son en modo alguno diferentes de los anunciantes, en lo que respecta a su 

actividad y orlentaclOn pal ttlca si por razOn natural, apunta Javier Es-_ 

telnou, los anunciantes desean contar con el m!xlmo auditorio posible, se 

preocupan por evitar cierto ambiente que pudiera ser antagOnlco a los In

tereses de probables el lentes y por tanto, los medios de dlfuslOn prefle-

41). Ob. Cit. p!g. 50-55 
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ren seguir una pol ltlca conservadora y no de lndole polemista en la pre

paraclOn de sus programas,(41) 

De esta forma, los medios masivos no difunden cualquier ldeologla, sino -

aquella que tiende a mantener al sistema, justificarlo y presentarlo como 

la mejor opc 1 On para 1 a soc 1 edad. Ludovl co S 11 va, se~a 1 a a 1 respecto, -

que "La ldeologla capitalista dependiente es el principal elemento de nue1 

tras comunclaclones, cuando todas, o casi todas sus transmisiones contri

buyen a fijar la Idea de que nuestro subdesarrollo solo se debe a un atrj! 

so hlstOrlco, a los efectos del clima o a factores geogrHlcos o ~tnlcos; 

y nos ocultan que el subdesarrollo no es un estado, sino un proceso hlstO

rlco". (43 ) 

Esto significa, que los medios de dlfuslOn se han convertido en el prlncl 

pal Instrumento ldeolOglco del sistema, en el que el objetivo comercial -

se mezcla con el polltlco-ldeolOglco, encubiertos ambos bajo un enfoque -

Inofensivo, pero que en el fondo apoya y defiende al sistema. Mientras -

los mensajes sean comerciales, la ldeologla que sustentan sera capital Is

ta, sera una ldeologla comercial, publ lclsta y mercantil lsta. 

Evitar hasta donde sea posible la presencia de manifestaciones criticas e 

1 ndepend lentes sera una de 1 as pr 1 ncl pa 1 es preocupac Iones de los 1 deol o-

gos de la clase dominante. 

42), S11va, Ludovtco. Medios de Comun1cactcSn, ldeologh y Estrategta Imperhltsh. p&g. 19 

43). Ob. Cit. p!g. 23 
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Sin embargo, el Onico aspecto de las comunclaciones que en la actualidad 

es objeto general de planiflcaclOn es el desarrollo de las telecomunica

ciones e infraestructuras t~cnicas, olvidando que la planlficaciOn de -

los recursos de la comunicaclOn no son el Onlco objetivo la repercusiOn 

que la producclOn radiofOnica genera en la mayorfa de la poblaciOn una -

imposibllidad de dialogo, manipulaciOn de la informaclOn y bombardeo pu

blicitario, sin importar realmente la educaclOn y valores culturales de 

nuestro Pa!s. 

Ahora bien, es importante destacar que cada declsiOn que '° toma con res

pecto a la radio,responde a un marco de valores y a una linea determinada 

que en ocasiones se sigue en forma involuntaria y a veces en obediencia -

pol!tica claramente definida y plenamente conclente. As!, todos los me-

dios actOan sigui en do a 1 guna po 11 ti ca que es necesario detectar, ana 1 izar 

y combatir, porque pocas veces se define expl lcltamente. 
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Es as!, que con base en esta facultad tan amplia de dlfusiOn, la operaciOn 

cultural que reallzan los aparatos de informaclOn de masas es la de multi

soclalizar al individuo. A diferencia de la socializaciOn que lleva a ca

bo el aparato famil lar, que inculca valores en funciOn de sus necesidades 

internas, los medios, de manera mas temprana que la escuela, impactan la -

conciencia de los agentes sociales dentro y fuera del aparato 

·famlliar. De esta forma, advierte Javier Esteinou, "Se introduce gradual

mente en el proceso contemporaneo de constltuclOn de la conciencia social, 

un nuevo conjunto de soportes culturales que contribuyen sustancialm~nte a 

crear una mutaciOn cual ltativa en el proceso de creaclOn de la conciencia 



social desde el momento en que la transforman de un simple campo pslcolO 

glco-cognoscltlvo expuesto al conjunto de las relaciones mundiales". 

Es por ésto que no es extrano encontrar que la conciencia de los agentes 

sociales, antes de establecer contacto alguno con la funtlOn soclallzad.Q. 

ra del apara to e seo lar, ya han s 1 do 1 deo l ogl zados en una med Ida cons 1 de

rab le por la labor que ejecutan los medios masivos a través de su progr-ª

maclOn mercantil lsta. 

F) 
EH OWllU /Y.. IEllfN CE ClJCl'Sl!HS Y !'m11SOS, el Estado Mexicano recon.Q. 
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ce que le corresponde regular el cumplimiento de las finalidades de tUltJ!. 

ra y entretenimiento de los medios de comunclaclOn. Asl lo expresan las 

disposiciones de la Ley Federal de Radio y TelevlslOn, los artlculos de la 

Ley General de Vlas Generales de ComunlcaclOn relacionadas_ con ellas y los 

Acuerdos Presidenciales que establecen el Reglmen de Concesiones .. 

El fundamento legal de éste, se encuentra en el articulo 27 de la Constlt!!. 

clOn que define el espacio situado sobre el territorio Nacional como parte 

Integrante del mismo y deposita en la NatlOn el dominio directo de él. 

La Ley Federal de Radio y TelevlslOn parte de este principio, senalando en 

su articulo 1° que el dominio directo del espacio territorial, y por consi 

gulente del medio en que se propagan las ondas electromagnétltas corresporr 

de a la NaclOn y es Inalienable e Imprescriptible. (44) 

44). Ley Federal de Radto 1 Telev1st6n y Ctnematograffa. Vtgente. {Reforma de 1982), 
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De acuerdo a la misma disposición la radio constituye una actividad de 

interés pQblico, el Estado debe proteger y vigilar sus funciones. El 

Estado M·exicano regula el uso del espacio y el aprovechamiento de las 

ondas electromagnéticas a través del regimen de concesiones y permisos. 

La Ley en comento clasifica a las estaciones de radio en"""comerc·iales, 

oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de 

cualquier otra índole", y establece que las emisoras de carácter comer: 

cial requerirán concesión para transmitir; y las restantes permfao,co!!] 

pete a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes otorgar y revocar 

canees iones y permisos para 1 as emisoras, determinando previamente su 

naturaleza y propósito; además, corresponde a di cha dependencia as ig-

narl es la frecuencia respectiva, declarar la nulidad o caducidad de las 

concesiones y permisos autorizar y vigilar, desde el punto de vista téf 

nico, el funcionamiento, venta y otros actos que afecten el regimen de 

propiedad de las emisoras. ( 4S) 

Asimismo, dispone que las concesiones sólo podrán ser otorgadas a ciu

dadanos mexicanos o a sociedades cuyos socios sean de dicha nacionali

dad. Estipula que en el caso de que se trate de sociedades por accio-

nes, éstas deberán ser nominativas, debiendo proporcionar anualmente a 

la S.C. T. la lis ta de los socios. 

Cabe hacer notar que las disposiciones contenidas en la Ley Federal de R-ª 

dio y Televisión, y las reglamentaciones que establecen el regimen de con 

cesiones y permisos, no incluyen disposición alguna sobre la posible con-

45 ) Orrlco Alarc6n Mtguel, Los Transportes y las Comunicaciones en e1 Derecho Meidcano. 

1984. p!9, 195. 
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centración de éstos ni hace referencia al artículo 128 Constitucional, 

que prohibe la existencia de monopol los o estancos de toda clase. En 

este punto es necesario indicar que varias de las concesiones de las 

estaciones de radio son controladas por los grupos económicos que de

tentan muchas otras en e 1 País. 

Ahora bien, para diluir la concentración de las concesiones que explo

tan, los concesionarios: 

"A ... recurren al procedimiento de diversificar a los beneficiarios for 

males de las concesiones: las obtienen y registran a nombre de parien

tes o altos funcionarios de sus empresas".( 45) Por lo que son otorga-

das a Sociedades Anónimas o personas fisicas que resultan ser "presta

nombres" de algún grupo poseedor de concesiones. 

En cuanto a la duración de las concesiones, la Ley de Mérito establece 

que no podrán exceder de treinta años, siendo posible refrendarlas al -

mismo concesionario. En este caso, la S.C. T., expedirá nuevos titulas 

de concesión, que se otorgarán por un término de diez años. (47 ) 

La Ley, no sólo admite solicitudes para el otorgamiento de concesiones 

cuando por medio de una publicación en el Diario Oficial el Ejecutivo da 

a conocer que un canal determinado se encuentra libre para destinarse a 

ta 1 propósito. 

Corresponde a la S.C.T. la recepción y estudio de las solicitudes de -

concesión, que deberán cumplir con los siguientes requisitos. 

46) Hejfa de la Barquera, Fernando. Ob, Ctt, p!g, 83 

47) Ob, Cit. p!g. 65 



"!. Nombre o RazOn Social del interesado y su nacionalidad Mexicana. 

Il. JustificaciOn de que la sociedad, en su caso, esta constitu1da -

1ega1 mente; 

III. InformaciOn detallada de las inversiones del proyecto".('1al 

Constituido el deposito o la fianza que la s.c.T. fija a fin de garanti

zar la continuaciOn de los tramites, l!sta misma Dependencia proceder! a 

estudiar cada solicitud en relaclOn a un mismo canal, y "cal if1cado el -

interl!s social" -aunque sin especificar en que consiste l!ste-, resuelve 

a su l lbre juicio si alguna de las sol ic1tudes debe seleccionarse. En -

caso positivo, la slntesis de la solicitud se publicara dos veces y con 

intervalo de diez dlas en el Diario Oficial y otros peri0d1cos de mayor 

circulac10n en la zona donde pretende transmitir la emisora, señalando un 

plazo de treinta dlas, contados a partir de la Gltima publ1caci0n para -

que las personas e instituciones que pudiesen resultar afectadas den a -

conocer sus objeciones. 

Si transcurrido el plaz.o fijado l!stas no se presentan, la concesiOn sera 

otorgada; en caso contrario, las autoridades de la Secretar1a recibir!n 

las pruebas de los afectados en un tl!rmlno de quince dlas y dictaran su 

resol uclOn. 

' 18 

Habil!ndose otorgado la concesiOn, sera publicada a costa del Interesado en 

el Diario Oficial, flj!ndose el monto de la garantla que asegure el cumpl.i 

miento de las obligaciones que Impliquen. 

49). Orrtco Alarc6n, Miguel. Los Transportes y las Comunicaciones en el Derecho He,dcano. 
plg. 19B·ZOJ. 



En el titulo de concesion deberan precisarse los datos siguientes: Canal 

asignado; ubicacion del equipo transmisor; potencia autorizada; sistema 

de radlacion y sus especificaciones t@cnicas; horario da funcionamiento, 

nombre, clave o indicativo y tarmino de la concesion. 
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As! tambi@n, prohibe ceder, dar en fideicomiso, gravar o enajenar total o 

parcialmente la concesion y los derechos de ella convenidos, as! como las 

instalaciones, dependencias o servicios auxll iares a un Gobierno o perso

na extranjera, ni admitirlos como socios en la empresa concesionaria. (49) 

En cuanto a los permisos para las estaciones oficiales, culturales de -

experlmentaciOn y las escuelas radiofonlcas, solo pueden otorgarse a ciu

dadanos mexicanos y entidades u organismos pObl icos o sociedades cuyos --

miembros sean mexicanos. 

Por otra parte, se señala que se consideraran como nulas aqu@llas conce-

siones y permisos que se obtengan sin llevar los requisitos y tramites -

apegados a las disposiciones de la Ley y sus reglamentos. Las concesio-

nes seran consideradas como caducas, en los casos en los que el interesa

do no inicie o no termine la construccion de sus instalaciones sin causa 

justificada dentro de los plazos y prorrogas que al efecto se señalen; -

por no iniciar las transmisiones en los plazos fijados en la concesion, 

salvo causa justificada, y por no cubrir el monto de la garant!a. (so) 

Son causas para la revocaciOn de las concesiones, el cambio de ubicaciOn 

del equipo transmisor o la frecuencia asignada, as! como la enajenacion -

de la concesiOn, los derechos derivados de el la o el equipo transmisor sin 

49), Ob. Cit. pág.199 
50), Ob, Cit. pág, 200 
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la aprobación de la s.c.T., o si se suspenden sin justificación los ser

vicios por un periodo mayor de sesenta d!as. 

Asimismo, la concesión deber4 ser revocada, perdiendo el concesionario la 

propiedad de los bienes a favor de la NaciOn cuando enajene, ceda, trans

fiera, hipoteque, otorgue en garantfa o en fideicomiso, o grave de cual

quier modo integra o parcialmente la concesión y sus derechos o las ins

talaciones a un Gobierno, empresa o persona extranjero. ( 51 ¡ 

La caducidad y revocaciOn deber4n ser declaradas por la s.c.r. el bene

ficiario de una concesiOn declarada caduca o revocada no podr4 obtener -

otra nueva hasta dentro de un plazo de uno a cinco años, segOn la causa " 

que haya motivado la declaracion. No podr4 otorgarse otra nueva conce-

sion cuando el concesionario hubiere incurrido en violaciones a las fra.f_ 

clones IV, VI y VII del Articulo 31 de la Ley Federal de Radio y Televi

s1on. ( 52 ¡ 

Por lo que respecta a los permisos, procede declarar la revocaciOn de un 

permiso cuando el permisionario cambie la ubicaciOn del equipo transmisor 

o la frecuencia asignada sin la autorizaciOn de la S.C.T., cuando transmJ. 

ta anuncios comerciales o asuntos ajenos a aquellos para los que se conc.!l 

dio el permiso; cuando no preste con eficacia, exactitud o regularidad el 

servicio o cuando trapase el permiso sin autorizaciOn de la S.C.T. 

Ahora bien, Pm ID QUE SE REFIERE A LA CAPTACIOH DE RECURSDS ECONOHICOS 

DEL ESTADO POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD RADIOFDNICA nos reforiremos al -

51), Ob, Cit. p,g, 201 

52). ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía, Vigente. 
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"Acuerdo por el que··. se ·autoriza a la Secretarla cÍe Haclend·a y Cradlto PO· 

bl 1co a recibir de iós·: co~ceslonarios d~· estacione~ 
0

comerci al es de radio 

y televisiOn:e(pag~ 'del impuesto infüádo ~on dlver.sas modalidades". ( s J) 

En.el Dlar.1~ OfÍÍ:l~l·d~)~ FederaclOn de .31 de diciembre de 1968, se publi 

co la Ley ·de Ingré'sos: d~ · 1 a F.ederaélon para el ejercicio fiscal de 1969, -

1 a que en su arttcul o. 9° establ eclO un Impuesto sobre serv 1c los expresame.!l 

te declarados de interas pObl ico por Ley, en los que Intervengan empresas 

concesionarias de bienes del dominio directo de la NaclOn. El anterior -

enunciado, slgnlf1ca que esos serv1clos, sOlo pueden ser la radio y la t_t 

l evlsiOn. 

· El objeto del Impuesto son los pagos al concesionario o a cualquier Inter

mediario; en esos tarmlnos se establecta la obllgaclOn en el arttculo 1°; 

y en el articulo 2º se señalo que los sujetos del Impuesto son, quienes -

hagan los pagos y que sol ldarlamente respondertan quienes reciben los pa

gos y que astos Oltlmos deberlan recabar dicho Impuesto. e on lo anterior, 

prktlcamente los concesionarios de radio y televlslOn, ademas de sol lda

rldad pasiva respecto del Impuesto, les señalaba la obllgaclOn de cobrar-

lo. ( s 4) 

El articulo 5° señalaba como tasa Impositiva el 25% y el articulo 4° est_! 

blecta la base del impuesto, a saber el monto total de los pagos recibl-

dos por el concesionario. El propio legislador lmponla a los responsables 

sol ldarlos .-concesionarios- la obl lgaclOn de presentar declaraciones men

suales,. con entero del Impuesto. 

53) • Acuerdo por el que se autortza a la s.c.T. a expedtr Huevos Tftulos a los Actuales 
Conces1onartos en Materta de Radto y Telev1s1ón. 1969. -Vtgente-

54). Ob, Cit. 
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El presupuesto de egresos de la FederaciOn -Diario Oficial de la Federa

clOn de 30 de diciembre de 1968-, en su articulo 16 sei\alaba dos casos de 

excepclOn; el caso de las sociedades anOnimas, cuando transfieran el 49% 

de sus acciones a sociedades constituidas conforme a la Ley de Sociedades 

o en segundo caso, que ese porcentaje lo aportaran a un fideicomiso irre

vocable a Sociedades Nacionales de Cr~dlto, para emitir certificados de -

part1cipac16n a colocarse en el pObl leo en general. (55) 

La LegislaclOn anterior, constituyo algo inusitado, que romp!a con nuestro 

Orden Constitucional y atentaba contra la libertad de expreslOn, ya que -

tal acto escond!a una aparente reforma fl scal, 

Debido a la reacclOn que se genero en los radiodifusores, y tras de seis -

meses de dlscuslOn, se concluyo en la promu1gac16n de dos Acuerdos Presl-

denciales, ambos de fecha 27 de junio de 196g; que establec!an como condi

ciones para autorizar un pago de ese impuesto en tiempo de transmisl6n; de 

,entre las que destacan la suscripci6n de los concesionarios de nuevos t!tJ!. 

los de concesiOn por veinte ai\o con condiciones mas estrictas; reg!menes 

de valor de rescate de equipos afectos a la explotaclOn; un regimen espe

cial de enajenaci6n de acciones y otras obl lgaciones. 

El diverso Acuerdo Presidencial, autoriza a la Secretarla de Hacienda y Crf 

dlto PObllco a recibir de los concesionarios de radio y televisi6n el pago 

del impuesto ya referido, con diversas modalidades. (56) 

El pago serta con el 12.5% de tiempo diario de transmlsiOn de cada esta- -

55). Ob. Cit. 

56). Ob, ctt, 
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cl6n. Dicho pago lo efectuarlan los concesionarios como obligados solida

rlos. 

Las caracterlstlcas de este pago en especie son: 

- El uso del tiempo oficial para fines propios del Estado. 

- No podra Implicar competencia en la actividad comercial de radl.Q. 

d1fusl6n. 

- Podra referirse al linpul so de consumo de productos gen@r1cos y no 

a marcas •. servicios o empresas especificas. 

- Los tiempos no seran acumulables. Es decir, su uso no podra di

ferirse aOn cuando no sean utl 11 zados. 

A este respecto debe anotarse que en los nuevos tltulos de conces16n, el -

concesionario debera llenarlos con material similar, cuando no lo reciba -

del Ejecutivo Federal, fuera de ese reglmen de excepcl6n acordado; para los 

nuevos titules, si el Estado no utilizare el tiempo, el concesionario lÓ -

usara comercialmente. 

Los tiempos de transmlsl6n seran distribuidos proporcionalmente y equltatl 

vamente dentro del horario total de transmisiones. Este uso se hara por -

medio de la Direcci6n General de Radio, Televisi6n y Clnematografla, el -

que olra previamente al Consejo Nacional de Radio y Televisi6n. 

-Se cuidara de no poner en peligro la establl ldad econ6mica de las 

Estaciones. 
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- Para el uso del tlempo, se notlflcara al conceslonarlo con razon,! 

ble antlclpaclOn. 

Mediante este pago ·en especie, quedan l lberados tanto los obligados direc

tos como los solidarlos y la falta de cumpllmlento con la dlsposlclOn del 

tiempo; orlglnara su pago en efectivo a través de procedimiento econOmlco 

coactivo; sin perjuicio de las demas sanciones. 

En el aílo de 1gs1, y a lnstanclas de la camara Nacional de la Industria de 

Radlo y TelevlsiOn¡ se concreto un acuerdo con la DirecciOn General de Ra

dio, TelevlslOn y Clnematografta, por lo que hace a la radlodifuslOn sono

ra se establecieron dos segmentos, con base en el Reglamento de la Ley Fe

deral de Radlo y TelevlslOn; a saber: de 40% de programaclOn comercial 

apllcado el 12.5% resulta que éste Oltlmo porcentaje equivale a tres mln.!! 

tos por cada hora de los cuales se transmltlrta Integro el corte de dos ml 

nutos mas cercanos a la hora y un minuto en el que corresponde a las me-

dlas horas. (57) 

Este tlpo de acuerdos lesionan el esptrltu del Legislador establecido en el 

Acuerdo en comento, toda vez que si el Ejecutivo Federal cobrase el impue]_ 

to correspondiente en efectivo, no sOlo tendrta asegurado el tiempo reque

rido para su promociOn, slno que podrta instrumentar un programa de actlvl 

dades tendientes a la educaclOn y fomento de la cultura en nuestro Pats. 

Actua 1 mente, 1 a Direcc iOn General de R. T .e., a través de su Departamento 

de tiempos oficiales, otorga el beneficio a los concesionarios de interpr_g_ 

57). Galvez Canctno1 Feltpe. Los Feltces del Alba. La Prtmera Oecada de la Radtod1fust6n Me
xicana. Verst6n Mecanográfica. FCPS. 1975. p&g, ~ 
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tar el Acuerdo de la siguiente manera; se contempla el 12.5% del tiempo de 

transml slOn comercia 1 excluyendo noticieros y programaclOn "cultural" que 

la misma transmisora Inserta en su programaclOn, lo que en suma da como -

resultado que el 12.5% de tiempo oficial se convierta en un 8% o 10% de -

tiempo, mismo que se transmite en horarios nulos para su Impacto social, 

es decir, de nada sirve una campaña de vacunaclOn si esta radiada a las -

11:00 o las 24:00 horas, sltuaclOn que se presenta con bastante frecuencia 

y que corresponderla al Estado la correccl6n de tales lrregularldades.(58) 

Asimismo, cabe señalar, que la Ley Federal de Derechos -s.H.C.P.- en su -

tttulo !, Capitulo !, SecclOn IV, Artlculos lg-c, O y E, para el pago de 

derechos y tarifas de materiales de radlodlfUsl6n, para el Primer Trimes

tre de 199~, señala el pago por lmportaclOn, exportacl6, guiones y libre

tos, programa de concurso, transmlsl6n de señales al extranjero o del ex

tranjero al Pals, etc. -el pago es variable por trimestre-, que deberan h~ 

cer todas aquellas empresas dedicadas a la radio y la televlsl6n en Maxl

co; dada la produccl6n de materiales el Estado por este concepto recibe -

una considerable entrada de recursos, misma que no fue posible cuantlfl-

car, toda vez que esta lnformacl6n no fue proporcionada por la Tesorerla 

Federal. (59) 

58). Ob. Cit. pig. 72 

59). Ley Federal de Oerechos. S.H.C.P. O.O.F. de enero de 1994. 
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A) 

Dentro de los medios masivos de difusión, 1 a televisión constituye el m!l. 

dio de mayor penetración porque integra las caracterfsticas de los otros 

medios que en el presente siglo, hablan revolucionado las formas antiguas 

de la comunicación oral y escrita. 

Podemos afirmar que la televisión es el medio mas efectivo y directo que 

existe. Este reune la imagen, el sonido, el movimiento, el color, asimi1 

mo, millones de personas en todo el mundo pueden enterarse de cualquier -

hecho en el Instante mismo en que ocurre. 

Jaime Goded, considera que "la television es un medio de información en -

un solo sentido -es decir, a través del cual se realiza un acto de emislOn 

sin permitir la respuesta- que utiliza un lenguaje audiovisual -es decir, 

un lenguaje que, a través de la vista y el oTdo, perm1te percibir el movi

miento, el volOmen, la forma, el tamaño, la distancia, la proporción, la 

Imagen, la durac16n, el ritmo y el sonido- con el objeto de transmitir a 
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distancia y amplificar un tipo especifico de mercancfas denominadas mensa

jes". (60) 

Ludovico Silva, por su parte, afirma que la 'televlsl6n constituye un si!!. 

gular medio de comunlcaclOn que, pese a estar dotado de diferencias espe

cificas y rasgos inequlvocos, constituye una especie de concentraciOn en 

un s6lo punto, de todos los otros medios de comunlcaciOn. Se dlrla que -

cine, prensa, cartel, radio encuentran en la televisl6n un modo de comunl 

carse ellos mismos, una especie de medlun medlorum: es audiovisual como -

en el cine, es Informativo y posee una escritura como la prensa, y est4 -

en casai;._omo la radio, aunque no en cualquier sitio, sino precisamente en 

aqu~l que cada hogar considera el sitio de honor, el de la ocupaclOn mas 

crasamente dom~stlca, o sea el sitio de estar".( 61) 

Gonz31ez Trevlño, define a la televls16n "como arte de producir lnstanta

neamente a distancia una Imagen transitoria visible de una escena real o 

filmada por medio de un sistema electr0n1co de telecomunlcaclOn".(62) 

B} 
Dentro del marco conceptual de lo que se considera es la televlslOn, HA-

BLAREMOS DE UNA HtlIMA HISTORIA DE LA TELEVISION EN NUESTRO PAIS. 

los antecedentes de la televlslOn se rematan al año de 1935, en el cual -

el Ingeniero Mexicano Gu111ermo Gonzalez Camarena realizo experimentos muy 

importantes en el campo del video. 

60). Goded 1 Jaime. 100 Puntos sobre comunfcact6n de Masas en México. plg. 113 

61). Silva Ludovtco. Teoda y Pr&ctlca de la Ideología. píg, 168·169. 
62.). Gondtez Trevlño, Jorge E. Tele'llstd'n, Teoda y Pr,cttca. plg. 13 
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El Ingeniero Gonzalez Camarena logro fabricar el primer circuito cerrado 

de televlsiOn en Maxico, con base en aparatos diseñados por a1 mismo. 

Años mas tarde, en 1940, sus investigaciones lo llevaron a inventar y p~ 

tentar el sistema cromatlco de televisiOn, que posteriormente compro una 

compañia electrOnica de los Estados Unidos. El sistema cromatico se ba

sa en filtros al Igual que la fotografh y cinematografla a colores. 

Este circuito cerrado de televislOn estuvo transmitiendo experlmentalme.!!. 

te de lg46 a lg50, de la casa del Ing. Gonzalez Camarena a los Estudios 

de la XEW, y mas tarde, empezO a funcionar con prop0s1tos comerciales. (63) 

Para la realizaciOn de astos prop0s1tos, el Ing. Gonzalez Camarena constrJ!. 

yO aparatos receptores bastante rudimentarios -los primeros que se conoci!l. 

ron en el Pafs- y camaras diseñadas por al. Estos se instalaron en los -

Centros Comerciales mas elegantes y en las Salas de Cine mas concurridas, 

para que la gente pudiera mirarse por televislOn, as! como para anunciar 

ciertos productos comerciales, posteriormente, asta emisora se registro l!J. 

galmente como canal 5. (64) 

El 7 de septiembre de lg46, a las 20:30 horas se transmltlO por televlslOn 

una entrevl sta hecha al Olrector de Telecomunicaciones de 1 a Secretarla de 

ComunicaclOn y Obras PObl leas, Gral. Fernando Ramfrez. 

En 1948, se transmitieron durante el mes de septiembre, programas diarios -

desde el edificio de la SCOP, con motivo de una muestra de realizaciones -

Nacionales denominada "ExposlciOn Objetiva Presidencial", montada en el -

viejo Estadio Nacional. En septiembre de 194g se vol vieron a hacer estas 

transmisiones. 

63), Hejfa Prieto, Daniel. Ob. Cit. plg.80 

64) Ob. Clt. plg, 81 
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Se tiene como d1a del nacimiento oficial de la televlslOn en Maxlco, el 

1° de Septiembre de 1g50, El Canal 4, XHTV, conceslonado a los Senores 

O'farrll, denominado televlslOn de Maxlco, S.A., transmltlO el IV Infor. 

me de Gobierno del Presidente Miguel Aleman. sus estudios estaban ubi

cados en el Edificio de la Loter1a Nacional. 

El 21 de Marzo de ¡g51, Inicio sus transmisiones XEW-TV Canal 2, conce

sionado a los senores Azcarraga con grandes Intereses en el medio radl.Q. 

fOnico. El 18 de Agosto de 1g52, salio al aire XHGC-Canal 5, conceslo

nado al Ing. Guillermo Gonzalez Camarena. El Canal 11 XEIPN Inicio fun. 

clones el 2 de marzo de 1g5g, La operaclOn formal de Canal 8, concesl.Q. 

nado al Grupo Monterrey -poderoso grupo empresarial del Norte del Pa1s-, 

bajo la razOn social de TelevlslOn Independiente de Maxlco, S.A., se 1nl 

c10 el d1a 5 de noviembre de 1g68 con la transmlslOn de las elecciones 

de los Estados Unidos, comercialmente se explota desde el 25 de enero de 

1g5g, El canal 13 comenzO a funcionar el 12 de octubre de 1g50, canee--

s1onado al Senor Francisco Agulrre, propietario del Grupo Radio Centro. 
(65) 

El 26 de marzo de 1g55, al fusionarse los canales 2,4 y 5, surge Telesl,á 

tema Mexicano, S.A., oficialmente esta fuslOn se efectuO el 1° de Mayo -

de 1g55, (66) 

El 8 de Enero de 1g73, se fusiono Teleslstema Mexicano, S.A. y televlslOn. 

Independiente de Maxlco, para constituir Televisa, S.A. (67) 

65), Ob. Cit. p!g. BZ 
66). Ob. Cit. p!g. BZ·Bl 
67). Ob. Cit. p!g. 84 
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C) 

EN LOS UL TIMOS TIEMPOS LA IDEOLOGIA E IMPACTO OE LA TELEVISIO", ha cobrado 

una gran Importancia como "el medio por excelencia", como aparato ldeolOg! 

co del Estado y legitimadora del poder pol!tlco, es por ello que en este -

apartado hablaremos de 1 a tel evl si On pero como aparato que ut f11 za el Est.a 

do de manera ldeolOgfca para sustentar sus actividades pol!tlcas. 

FundamenUndonos en la tesis de Louls Althusser hablaremos sobre los medios 

de comunlcaclon como aparatos ldeolOglcos de Estado, explicando como por -

medio de ellos se llega a legitimar a una clase en el poder, aunado a su 

vez a otros autores que nos hablar~n sobre el tema. 

La ldeolog!a para Althusser es "El sistema de Ideas, de representaciones, 

que domina el esp!rltu de un hombre o un grupo soclal"'.68 ). 

En concordancia con esta tesis los aparatos ldeolOglcos de estado se defl-

nen como:" ••• nOmero de realidades que se presentan al observador lnmedla-

to bajo la forma de Instituciones distintas y especlallzadas".(69) 

Se consideran como aparatos ldeolOglcos de estado al religioso formado por 

diversas Iglesias; al escolar tanto pObllco como privado; a la familia; al 

jur!dlco; al pol!tlco; en el cual se tienen distintos partidos; el slndl-

cal, el de lnformaclOn donde encontramos la prensa, la radio, la televl-

slOn, etc., y el cultural que tiene a la literatura, las artes, los depor

tes, etc.(70) 

68). Althusser, loufs. ldeologfa y Aparatos ldeo16gfcos del Estado. pá'g. 47 
69), Ob. Cft, pi9. 27-28 
70), Ob. Cft, pig. 28 
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Es importante mencionar que 1 a mayor parte de los aparatos ldeolOglcos de 

estado poseen un car4cter netamente privado puesto que provienen del doml 

nlo privado, su función va mas alH de un aspecto represivo pues trabajan 

de manera predominante mediante la ideolog!a. 

Ahora bien, al aparato que se le da el car4cter de pObl leo es al aparato 

represivo de estado el cual pertenece enteramente al dominio pObllco. 

Recordemos que en la teorla Marxhta el aparato de est~do se encuentra -

conformado por el Gobierno, la Administración, el Ejército, la Pollcla, -

los Tribunales, las Prisiones, P.tc., as! iJ partir de ese momP.nto dice Marx, 

se le denomina aparato represivo de estado. Represivo puesto que el apar-ª. 

to de estado en cuestión "funciona mediante la violencia"., por lo men.os -

en situaciones llmlte.(7f) 

Ernest Mandel, Jean Marle Brohm, J,M. Polront y otros comentan: " ... Alth!! 

sser pretende enriquecer a su manera el Marxismo forjando a la vez una nug 

va definición del Estado y un nuevo concepto: el de aparatos Ideológicos -

de estado (AJE). Partiendo de la necesidad de un an411sls de la reproduc

ción de las condiciones de la producción comienza describiendo la reproduf. 

clOn de los medios de producción y la de la fuerza de trabajo".(72) 

Sin embargo, el estudio no queda aqul, ya que J.M. Polront hace un balance 

entre los A!E., donde dice que no todos los A!E tienen como funcl6n prlncl 

pal la cuestión ldeolOgica. 

Jl). Ob. Cit. p4g. 27 

72). Mande\, J.M. Brohm, J.H. V1cent, J,M. Potront. contra Althusser. p,g, Z25, 
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Polront ast plantea, "El AIE religioso no esta expresamente ligado al sis

tema capital lsta, sino, que sirve de expreslOn m1stlca de la sujecclOn del 

hombre en todas las sociedades presoclallstas".(73) 

"El AIE famll iar ejerce una funciOn de reproducclOn de 1 a fuerza de traba

jo, como observa Althusser Incluso en el caso de que esta funclOn esta di

rectamente ligada a la dlfuslOn de una ldeologla. Se podr!a seguir el ca

mino. El aire jurtdlco esta directamente ligado al aparato represivo del 

Estado. El AJE pol!tico es de hecho, la lucha polltlca. El AIE Sindical 

es la expresiOn directa de la lucha de clases en la Empresa, etc"( 74), 

"Definir a la escuela como AIE dominante es algo eminentemente reaccionario, 

equivale a justificar la practica Izquierdista de la destrucclOn de la es-

cuela aqut y ahora"(lS ). 

La aflrmaciOn de que esta ldeologta Impregna todos los poros de la sociedad 

capital lsta existe Independientemente de los aparatos espectflcos encarga

dos de constituirla y que le sirven de base. 

Todo "aparato" de la sociedad capitalista difunde por tanto, de modo perma

nente, la ideologta dominante, pero serla lnOtil tratar de disociarse esta 

lideolog!a de las demas funciones de este aparato. De este modo, la enume

raclOn hecha por Althusser de los AIE se presenta errOnea.(76) 

73), Ob. Cit. pág. 229 
74), Ob, Cit. pág. 230 
75), Ob. Cit. pág. 231 
76), Ob. Cit. pág. 229 
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Mandel y los otros autores nos dicen que Althusser trata de hacer un nue

vo concepto de estado, a mi parecer tal aprec1aci0n resultarla errOnea, -

toda vez que no se hace una def1nici0n de estado, sino que aste desprende 

de si una rama, la cual utiliza para ejercer un poder y ampliarlo, que en 

este caso concreto serla el aparato ideolOglco de estado. 

Ahora bien, el balance que hace J.M. Poiront de los AIE es contradictorio 

ya que en una sociedad capitalista no sOlo impera la cuestiOn materialis

ta sino tambian la ideolOgica y hasta cierto punto se puede considerar CJ!. 

mo importante puesto que a travas de esta se realizan con mayor eflcaci a 

los intereses del Estado, en tanto que ejerce un poder pol ttico. 

Alex Callinicos se~ala, "el enfoque de Althusser hacia el Estado, lleva -

consigo el peligro de reemplazar la lucha contra el Estado Capitalista por 

una lucha en relaciOn con aparatos que funcionan para inculcar ideologla, 

actualmente en manos de la burguesla pero que pueden tomarse y utilizarse 

para inculcar ideologla proletaria en vez de ideologla burguesa".(77) 

Callinlcos comenta el enfoque de Althusser como si aste, estuviera separ!n 

do el Estado capitalista de los aparatos ideolOgicos, mostrandolos ajenos 

el uno del otro pero en un Estado Capitalista existen AIE de los cuales -

se ayuda para ejercer y legitimar su poder, inculcando como dice Callini

cos, una ideologla que beneficia a un grupo de gentes las cuales pertene

cen a la burguesla dominante. 

77). Calltntcos, Alex, El Harxtsmo. de Althusser. pfg. 99 
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Por otra parte, Manuel Cruz en su crítica hacia Althusser sobre la disti.!! 

ción que hace entre la reproducción de los medios de producción, la reprQ 

ducción de la fuerza de trabajo y la reproducción de las "relaciones de 

producción"; así la intervención de los AIE se centra exclusivamente en -

este último terreno. Es obvio nos dice Pulantzas que de este modo Althu

sser no consigue entrar sino por el contrario refuerza la concepción de 

Es ta do como ideo logia más represión". (78 ) 

Cruz apunta que "el aparato represivo de Estado mantiene en suma, una uni

dad interna ya que viene controlado por la clase o fracción hegemónica. El 

caso de los AIE es justamente el inverso, dado que se trata de los apara

tos más susceptibles de concentrar de manera eficaz, por el poder de cla

ses y fracciones no hegemónicas. Lo cual puede significar dos cosas o -

bien que estos aparatos sean los últimos reductos de una antigua clase do

minante o, por el contrario, la primera posición tomada por un nuevo poder 

de clase". ( 79) 

Althusser a todo lo anterior escribe que "el aparato de estado comprende 

dos cuerpos: el de las Instituciones que representan el aparato represivo 

de estado por un lado, y el de las Instituciones que representan el cuer

po de los aparatos ideológicos de estado por la otra".(80) 

Explica que "el aparato represivo del Estado constituye un todo organiza

do cuyos diferentes miembros están centralizados bajos una unidad de mando; 

.78) Cruz., Manuel. la Crtsts del Staltnhmo1 El Caso de Althoss~ R, p3g. 235·236 

79) Ob. Cit. pag, 239 

80) Althusser, Louh, Ob. Ctt. pAg, 34 
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los AJE son múltiples, distintos relativamente autónomos y suceptibles de 

ofrecer un campo objetivo a contradicciones que bajo formas unas veces l.! 

mitadas, otras extremas, expresan los efectos de, los .. choque{entre l.a .l u-

cha de clases capitalistas y lucha de clasés proleta~ia~,:asi:como sus for 
-... -. :: :::; ' -. ,::.~~_;_::{.'..~'-\: 

mas subordinadas". (81 ) 
""~ -~ 

-'~-"' . , ~ . '-; 

Comenta además que todos los aparat~s ,id~o16ij'i~osicle Estado/sean cuales 
1' " 

fueren, concurren al mismo resultado'. qué 'es",la ·reproducción de las rela-

ciones de producción, es decir,· a las relaciones capitalistas de explot'ª

ción. (82) 

Hemos advertido lo que significa para algunos estudiosos de la ideología -

lo que la misma representa en el entorno de los Estados y de las socieda

des, por lo que ahora nos avocaremos concretamente a los Paises subdesarrQ 

llados y concretamente a nuestra sociedad mexicana, por lo que diremos que 

en la mayoría de los paises subdesarrollados los medios se encuentran su

bordinados al Estado dando como resultado de que queden imposibilitados -

para hacer algunas criticas importantes hacia el Gobierno o a sus funcfon'ª

rios. Tal coacción puede realizarse a través de una variedad de métodos, -

tales como una acción gubernamental relativamente estricta sobre licencias 

y la censura.(83) 

Los medios de comunicación operan con cierta ideología pero ésta se puede 

considerar como "autoritaria" pues funciona de manera propagandista hacia 

la política del Gobierno y como sosten ideológico del Estado. 

81') Ob. Cit. p!g, 3S 

82) Ob. Cit. p!g, 42 

83) Wrfgth. R, Charles. Comunicacf6n de Hasas, pAg. 28 



As1 despu~s de este enfoque, los medios de comunlcaclOn son considerados 

como soporte~ ideolOglcos del Estado y como elementos que, revestidos de 

una falsa conc1 encia, transforman 1 os va lores absolutas y verdades rel~ 

tlvas para promover la vlslOn particular de una clase como norma que re

gira a las masas, es decir, a toda la sociedad. 

En una sociedad receptora se tiene la lntegraclon de sujetos, quienes se 

encuentran en una estructura de relaciones sociales, cuya subjetividad se 

forma en la experiencia de sus practicas sociales con diversas lnstltucl.Q. 

nes, entre las cuales se encuentran los medios de comunlcaclon que mantlg 

nen y reproducen diversas formas de ldeologta social. As1 al mismo tiem

po, los sujetos desarrollan su identidad en el contexto de su lntegraclOn 

a las practicas ldeolOglcas existentes en la sociedad. 

En este contexto se pude decir que, la "televlslOn tiene una funclOn mas -

destacada, ya que transmite por medio de lmagenes visuales y auditivas, -

formas de racional lzaclOn y de sentir acerca de la vida y del mundo. La 

televlslOn y los demas medios constituyen vehtculos de primer rango para 

transmitir mensajes, que clasificados como de entretenimiento, Informa--

clOn y cultura, "promueven la germlnaclOn, en las mentes de los sujetos -

receptores, de expl lcaclones aparentemente racionales para el orden esta

blecldo".(B4) 

En los medios de comunlcaclon, en especial la televlslOn se encuentra una 

parte importante que la caracteriza y es lo que conocemos como la "producclOn". 

84). Rabe11 c. Ha. Anton1eta. Los Medios de Comunkacl6n en la Vida de la Sodedad Receptora. 
pág. 27 
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La producciOn es la parte primordial de cualquier tipo de programa. La 

palabra producciOn remite al hecho de hacer o realizar, teniendo lapo

sibilidad de llevar a cabo en t~rminos reales cualquier tipo de idea; -

contando a su vez con reglas y lineamientos que ayudaran para que se -

llegue a dicho objetivo. 

Dietrich Berwager apunta que, "la producciOn en un estudio de T.V. es la 

base de apoyo de cualquier esquema de programas locales. 

Toda planificaciOn de la producciOn debe tomar en cuenta una serie de -

principios y de reglas que facilitan el desarrollo y la supervisiOn de lo 

planificado. 

El mas dif1cil obstaculo en cualquier producciOn se encuentra generalmeJJ. 

te en los costos directos y en el tiempo de producciOn.( 85) 

Jorge E. Gonzalez Treviño señala; "Si recurrimos al diccionario para bus

car el significado de la palabra en cuestiOn, nos encontramos con que se 

nos remite a producir, verbo entre cuyas muchas acepciones estan: crear, 

manifestar o exhibir, fabricar o hacer, e incluso en el mismo diccionario 

al definir producciOn se dice que en cuanto a cinematografla es un orga-

nismo que facilita el capital para asegurar la realizaciOn de una pe11cu

la. ( 86) 

La producciOn es el proceso mediante el cual una idea se va transformando 

hasta llegar a plantearse en t~rminos reales de audio y video -sonido e -

85). Otetr1ch, Berwagner. Cine y Telev1st6n a Bajo Costo. pág. 216 

86). Gondlez Trevlño 1 Jórge E. Ob. Cit. Pág. 25 • 
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lmagenes- mas los elementos existentes en el momento de ser grabado o -

transmitido un programa. 

Renato May escribe que "en la producclOn de televlsiOn se verifica una -

contlnoa superposlclOn de procedimientos t~cnicos adquiridos y no espec1 

ficos, con la agravante de la simultaneidad de los diversos que en el el 

ne ••• "lB7) 

Al respecto Gonzalez Trevtño dice que, "la producclOn en televlslOn ob

viamente tiene que ver con la ca11dad de las personas o actores que apa

receran en la pantalla, con la cantidad de dinero Invertido en vestuario, 

maquillaje, o escenografla, con la admlnlstrac10n del presupuesto, con -

los aspectos t~cnicos que hacen posible la transmlslOn o grabaclOn de un 

programa con la dlrecclOn e Incluso con la puesta al alre de un programa 

o serle"( 88 ) 

Cabe mencionar que hay otros tres aspectos igual de Importantes que el -

anterior, que son; el cultural, social y el polltlco. 

En el cultural ,se tendra una puerta abierta para entrar a 1 a lnvestlgaclOn, 

a la recopllaclOn de datos con los que se llegara al desarrollo lntelec--

tual y artlstlco, plasm!ndose as! en el programa, ~sto no es exclusivo de 

ciertos programas sino que es para cualquiera pues si se carece de ~sto es 

posible que llegue a ser de mala calidad o se apoye en la lmprovlsaclOn, -

87}. Hay, Renato. Cine y Televisión. p,g. SS. 

BB). González Trevtño, JOrge E. Ob. Cit. pág. 26 
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al respecto señalaremos que es en este aspecto en el que el telespecta

dor se ve bombardeado por imagenes culturales que d1feren en gran medi

da de su entorno social real, es decir se muestra a personas adineradas, 

"bonitas", bien vestidas y con abundante comida y enseres de lujo, lo -

que provoca frustraciOn de las capas sociales débiles. 

En lo social se especificara aquél tipo de pObl leo a que se va a dirigir 

el programa, tomando en cuenta las necesidades y atracciones que puedan 

llevar a captar su atenc10n clas1ficandose para niños, adolescentes y -

adultos, programas que en la mayorla de los casos atentan contra el no.r: 

mal y buen desarrollo de la niñez, se hace apolog!a de delitos y digni

fican actividades que normalmente son delictivas. 

Por Oltimo, en lo pol!tico, real izar un programa puede llevar en mayor o 

en menor cantidad una carga pol!tica que tocarla o no siempre lleva la -

intenciOn de lograr la atracciOn del telespectador. 

Retomando la tésis de Patricio Biedma que apunta que "la clase dominante 

expresa su ideolog!a a través de los mensajes emitidos por el medio de -

comunicaci0n"(89 ), y que " ... El medio de comunicaciOn no sOlo reproduce 

o publica los hechos de la praxis de la resistencia de una clase a los -

cambios sino, que sirve de catalizador para legitimar la acciOn de la OpJ1. 

sicion de la clase dominante frente al enemigo de clase"(9o). Se vera -

que la producciOn técnica es precisamente la forma operativa mediante la 

cual se elaboran éstos mensajes ideolOgicos. 

89). Mattehrt, Armand, Stedma y Funes. Comunicación Mci.sha y Revolución SoctaHsta. 
p!g. 212. 

9 O): Qb, Cit. p!g. 52 
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"La. ideologla· dominante cumple con una funciOn pr!ctica: confiere al sis

tema cierta coherencia y una unidad relativa. Al penetrar en las diver-

sas esferas de la actividad Individual y colectiva, cimenta y unifica el 

edificio social. Dot!ndolo de conciencia permite a los individuos inser

tarse, de manera natural, en sus actividades pr!cticas dentro del sistema 

y participar as! en la reproducciOn del aparato de dominio, sin saber que 

de la domlnaciOn de una clase y de su propia explotaciOn se trata."(91) 

Esta domlnaclOn es tan inconclente hasta cierto punto, que el indlv1duo -

se percata de esta cuando ya no puede dar marcha atr!s; es por ello que 1 a 

ideologla dominante se basa en los medios de corr,unlcaciOn los cuales con 

su constante bombardeo -en este caso mensajes en televislOn-, logran ali~ 

nar y manipular al espectador hacl~ndolo participe de conductas ajenas al 

entorno socio-cultural de su pals. 

"Dicha nueva fuerza es el poder tecnolOgico de manlpulaclOn y de adoctri

namiento. Controlarlo significa controlar las conciencias a trav~s de la 

leg1timacl0n contldlana y masiva de las bases del poder de una clase."(92) 

As! como la ideologla tiene en el mensaje su soporte; as! el mensaje en

cuentra en la producclOn o real lzaclOn t~cnlca la base de apoyo que le -

permite una mayor efectividad y capacidad de persuasiOn. 

91), Ob. Cit, pá9. 24 

92), Ob. Cit. pág. 21 
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A una mayor efectividad t~cnlca de la producclOn de un mensaje correspon

dera Inevitablemente una mayor efectividad en la dlfuslOn de la ldeologla 

y valores ajenos a la clase social perteneciente, as! como al anhelo de -

poseslOn de bienes y servicios muy distantes de la economla del telespec

tador coman, aunado a lo anterior el requerimiento constante de los miem

bros de familia· de poseer lo que en forma repetitiva se le presenta en el 

televisor, lo que en muchas ocasiones genera la frustraclOn y desespera

clOn. 
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O) 
LA PROOUCCION TELEVISIVA ESTATAL ·Y LA FUNCION legitimadora del sistema 

político, aparece en el .. oménto en que· por primera vez en la .historia el 

Estado Mexicano adquiere un· canal de televisión comercial y se convier-
' . - . . . 

te en concesionario direct~ de este médio en México. 

El canal 13 inki.O.sus operaciones el 12 de octubre de 1968, al frente 

de éste, Frandsco Aguirre Jiménez hizo instalar una antena, un estudio 

de grabación en la. Torre Latinoamericana y otro en las calles de Mina 

en la Ciudad de México. (93) 

Para formular un plan de trabajo con respecto a las emisiones, se lle

vó a cabo un minucioso estudio de mercado bajo la dirección del Licen

ciado Francisco Aguirre, hijo del concesionario. Sin embargo, el canal 

13 elaboró su programación con base en series filmadas procedentes de 

eurovisión. 

Conforme transcurría el tiempo el canal se vió en problemas de índole 

económico y de programación, por tal motivo se comenzó a correr el r.!! 

mor de que el Estado Mexicano pensaba adquirirlo. 

En el mes de marzo de 1972 los rumores se conviertieron en realidad. 

El periódico "EL NOVEDADES" público la siguiente noticia: ."el canal 13 

de televisión quedó totalmente en manos del Gobierno Federal al haber 

adquirido el 28% de las acciones que aún quedaban en manos de particu

lares, según informó la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial -SOMEX-

ahora Banco Mexicano, S.A.- a través de la cual se efectuó la operación".(94) 

~3 J Echeverrfa R. Hattelat A., Castfllo F. ldeologfa y Medio~ de Comunicacf6n. p.Sg. 119 

94,) Ob, Cit. p!9, 122 
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Pero ademas de ~sto SOMEX Informaba que el Gobierno también habTa consti

tuido un fideicomiso para que la entidad financiera con car!cter de fidu

ciaria, llevara l.a admlnlstraciOn de dicho canal. 

Tiempo despu~s se le deflni6 a ~ste como una Empresa de propiedad estatal 

mayoritaria, responsable de la lntervenciOn directa del Estado Mexicano en 

el Sistema Nacional de TelevlslOn.(91') 

Entre los objetivos anunciados se encontraba el de estimular la comunlca

clOn para que el auditorio cobrara conciencia de las cuestiones econ6mlcas 

y sociales de México y asl naciera la necesidad de participar de forma ac

tiva en soluciones practicas. 

Al encontrarse el canal 13 en manos del Gobierno, ~ste llevo a cabo un es

tudio correspondiente para transformarlo, de televisara capitalina, en una 

ampl la red que cubriese la mayor parte del Territorio Nacional. 

Al !nielar· transmisiones el canal 13, el 97.St de su programaci6n lo cons

tltulan filmaciones o grabaciones extranjeras pero una vez al estar en prQ 

piedad del Gobierno dicho porcentaje disminuyo a un 47 .S:t. (96) 

De aqul que se comenzO a producir series con unidades mOviles, controles -

remotos, fllmaclones y transmisiones en color con una programac!On de con-

tenido cultural que requerirla de la participacl6n de los intelectuales, -

quienes al cooperar con 1 a nueva empresa se mostraban entusiastas en su --

aportaci On. 

95). Aguilar Nava, V111aseñor. etc. La Televisión en México. pág. 70 
96). Ob. Cit. pá¡. 71 
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Al iniciar su mandato Luis Echeverrla Alvarez se tuvieron cambios que con 

llevaron a la renovación del Sistema en general. 

En esta etapa tanto políticos como pedagogos coincidieron en señalar que 

sin la ayuda de los medios de difusión las innovaciones instituidas con 

respecto a las necesidades reales de tipo social como la refonna educativa, 

polltica fiscal, alimentación, higiene y varios más serían nulas, puesto -

que se diluirían dentro de la sociedad de consumo, la cual éstos mismo m~ 

dios de difusión habían sustentado desde tiempo atrás. 

A raíz de ésto el Presidente Luis Echeverría hizo una llamada de atención 

a industriales y comerciantes al manifestar que se tenía que escoger con 

cuidado el material que se emitiera a los hogares por medio de la televi-

sión ya que de ésta dependla la educación de dichos receptores. 

Pero al parecer, y refiriéndonos a lo anterior, el sistema no dejaba de -

ser consumista. El Editorial de la "Prensa" comentó al respecto que el Ei 

tado, el encargado de las cuestiones educativas, tenla que intervenir más 

decisivamente en los medios de difusión; la radio 'J la televisión. 

Se opinió además que el Estado debería utilizar el porcentaje del 12.5% al 

cual tiene derecho dentro de la programación comercial por etiquetado -pago 

de impuestos en especie- y de la media hora que por Ley le ·correspondía en 

la televisión comercial. 

Por otra parte, como ya se dijo previamente, "SOMEX adquirió el contra ma

yoritario del canal 13, cuya razón social fue Corporación Mexicana de Radio 
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y TelevlslOn, S.A. de c.v. a comienzos de 1972 y con ello el canal 13 qu~ 

dO dentro del amblto del Sector Paraestatal, mediante la creaclOn de un -

fideicomiso especial" .{97} 

En el Sector Paraestatal el Estado puede ser el Onlco propietario de la -

Empresa o bien puede asociarse a particulares, Grupos productores y demas. 

En un documento Informativo se deflnla al canal 13 como " ••• una empresa de 

propiedad Estatal mayoritaria, responsable de la lnt.ervenclOn directa del 

Estado Mexicano en el Sistema Nacional de Televlsl0n".{9B) 

Transcurrido el tiempo y con la muerte del Lic. Antonio Men~ndez, Director 

General de Canal 13, se nombro al Senador Enrique Gonzalez Pedrero para en 

cargarse de esta jefatura, once meses despu~s de haber recibido el puesto, 

define la polltlca Gubernamental en cuanto al canal. 

El PerlOdlco "El Excelslor" del 7 de diciembre de 1974, publicaba al res-

pecto lo siguiente: 

"La lntervenclOn del Estado en la televlslOn tiene un caracter emlnentemen 

te polltlco, en la medida que aspira a ser un Instrumento de transforma- -

clOn que tiende hacia la lntegraclOn Nacional, la modernlzaclOn, el proce

so social y la vida democratlca".\99) añadlO ademas que "su funcionamiento 

se adecuara a las caracterlstlcas del producto final del sistema y no por 

97), Ob. Cit. p!g. 71 

9B).•Gondlez Carmona, Ernesto. La Televtst6n Estatal, Canal 13. pág. 152. 

99). Ob. Cit. p!g. 151 
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exigencia del mercado. Su programaclOn y producclOn no sera una funclOn 

de la demanda de publicidad o de la comerclallzaclOn sino un modelo de -

televlslOn Nacional hacia el que debe tender el slstema".~OO) 

Por otra parte, el canal destinaba el 85% del total del presupuesto para 

la producclOn y el 64% del total del personal trabajaba para la misma. 

En cuanto a la comerclallzaclOn, Informaba que "de las 349 horas de tran~ 

mlslOn solo el 6.6% (22,30 horas) se dedicaban a la promoclOn del canal y 

la comerclal lzaclOn de los programas. Esto representa Onlcamente el 37% 

del tiempo permitido por la Ley Federal de Radio y TelevlslOn lo que da -

a 1 a empresa un car!cter no 1 ucratlvo". (101) 

Para difundir los aspectos de la Cultura Nacional y las expresiones del -

arte mexicano se real Izaban programas como; "Este Maxlco Nuestro", donde 

se presentaban valores de la canclOn mexicana. Programas como "Maxlco M! 

g1co", "Poesta e lm!gen", "El otro rostro de Max1co", que permlt1an tener 

una vlslOn de conjunto mostrando diferentes facetas a travas de comenta-

r1os y reportajes sobre las costumbres y representaciones de nuestro fo¡,_ 

klore. 

Ademas, se hablan adquirido algunas de las mejores serles de 1a televlslOn 

europea de producclon Internacional. 

100), Ob. Cit. pág. 152 

101). Nava Br1ones. Ob. Ctt. pág. 78 
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En tanto su crecimiento territorial al iniciar 1975, surgieron las trans

misiones de los canales regionales de Cofre de Perote en Veracruz y ·1a de 

Cerro Tzontehuitz, en Chiapas. ¡02) 

La ampllaciOn de la red del canal Paraestatal trato de penetrar en 15 de 

las principales Ciudades del Pals, donde se localizaba el 65% de los telJt 

hogares potencial es. 

En crecimiento material el canal contaba con tres estudios equipados con 

aparatos de llumlnaciOn, sonido y equipo de imagen, cinco camerinos Indi

viduales y una sala de maquillaje, lo cal Izados en la calle de Mina nOmero 

24. 

Las unidades mOvlles eran cuatro; una de color con tres camaras, y accesJt 

rlos necesarios; dos mlnlunldades con una camara de color cada una. 

Al Incrementarse las actividades del canal los estudios de la calle de Ml 

na fueron insuficientes para satisfacer las necesidades de operaclOn, fue 

entonces cuando se origino la construcclOn de las nuevas instalaciones en 

Avenida Perlfarlco Sur 4121 entre Boulevard de la Luz y Picacho. 

Estas se encuentran aon en una superficie de 18,200 metros cuadrados y el 

area construida abarca una extenslOn horizontal de 8,200 metros cuadrados 

y mas 15 ,000 metros cuadrados de construcclOn total. (103) 

102). Ob, Ct t. pig. 79 

103), Ob. Ctt. pi¡. Bl·B2 
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Las instalaciones constan de 4 estudios uno de ellos de 1,000 metros apr.Q. 

xlmadamente de construcclon, dos de 500 metros y un mini-estudio de 385 -

metros cuadrados. Cada uno posee cabinas de producclon, salas de maqui

llaje, camerinos, un almacan y servicios varios. 

En el sotana de dos estudios se encuentran cuatro sal as de ensayo con un -

area de construcclOn de 200 metros cuadrados cada una; se tiene ademas un 

estudio especial para grabaciones de sonido con 175 metros cuadrados de -

construcc 1 On. 

Junto a los estudios se tiene el edificio de 4 pisos que constituye el a

rea tacnlca; aqut se encuentra la central de aparatos y control maestro, 

la fllmovldeoteca, 11 camerinos Individuales, 4 camerinos generales 2 pa

ra hombres y 2 para mujeres con cupo para 30 personas y servicios genera

les. ( 10• 

Estos estudios fueron Inaugurados por el entonces Presidente de la RepObll 

ca Licenciado Luis Echeverr!a Alvarez, el 4 de julio de 1976, y en esa OC-ª. 

slOn el Director General de la Corporaclon Mexicana de la Radio y Tetevl-

s 16n del canal, Enrl que Gonzal ez Pedrero, pronuncio un discurso - 1 nforma

tlvo el cual contenta comentarlos y datos que daban a conocer la Importan

cia que el Gobierno daba al canal 13, sus pol!tlcas dentro de'este medio -

televisivo, la extenslOn de su red nacional, las Instalaciones reclen lnaJ! 

guradas proyectos futuros, intercambios con televisaras de otros paises y 

varios puntos mas.(1os) 

104). González Carmona 1 Ernesto. pág. 163 

105), Nava Brlones. Ob, Cit. p!g. 80 



Poco antes de que terminara el sexenio -1970/1976- comenz6 a funcionar 

el centro de capacltacl6n de canal 13 en los antiguos estudios de Mina 

NOm. 24, aprovechandose con fines dldactlcos el equipo de blanco y ne

gro. Se cre6 ademas un Departamento de Investlgacl6n para explotar, -

basa11dose en los métodos y recursos de las ciencias sociales, la comp.Q. 

slcl6n del auditorio y sus actividades con respecto a la televtst6n. 

(106) 

A pesar de todas las dificultades por las que atraves6 el canal se dl6 

un periodo de estabtl ldad con Gonzalez Pedrero; dicha etapa trajo el -

mejoramiento de la Imagen del canal 13 ganando el Interés del pObllco, 

pero todavla no se podla pensar en la victoria, puesto que habla mucho 

por hacer, pero al parecer se tenla disponibilidad y los recursos necg 

sarlos para seguir, sin las Indecisiones de un principio. 

Al final Izar 1976 se nombr6 al dibujante Abel Quezada como Director Ge

neral de canal 13 provocando as! un descontento ya que era un pintor y 

la experiencia que pudiera tener serla muy vaga, ademas de que Gonzalez 

Pedrero habla desarrollado sus funciones acertadamente. (107) 

'79 

Al Iniciar el sexenio del Licenciado José LOpez Portillo, éste rectbla 

al pals casi en la bancarrota puesto que se tenla devaluacl6n del peso 

frente al dolar estadounidense, pol ltlcamente el pals se encontraba con 

los antmos caldeados para evitar que detonara el descontento social, las 

valvulas de escape eran Insuficientes, se habla dado una serte de rumo

res acerca de un golpe de Estado al final Izar el sexenio de Luis Echevg 

rrla; por todo ésto era necesario reforzar los mecanismos de control PE. 

ra evitar el estall Ido social. 

106). Ob. Ctt, plg. 82 

107). Ob. Ctt. plg. 83-84 
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En este constexto se di6 lu;ar la tan mencionada reforma administrativa, 

la cual buscaba hacer operativos y eficientes los cambios dentro del seJ;_ 

tor pGbllco, ya que con ella se buscaba redefinir el papel de la burocrA_ 

cla a trav@s de: 

l. ReubicaciOn de los 800 mil empleados del Gobierno Federal y 120 mil 

empleados de empresas paraestatales. 

2. 898 Entidades paraestatales se integrarlan en 12 sectores. 

3. ArticulaciOn de los proyectos en un plan total que para fines de ª"-ª
lisis los t@cnlcos gubernamentales hablan venido claslfic3ndolos por 

areas, pero que en realidad se encuentran artkulados.~09) 

Por otra parte, en enero de 1977 el canal se vi O obligado a iniciar un -

tramite ante la Secretarla de Hacienda para conseguir el dinero necesario 

para pagar los sueldos atrasados de sus empleados. 

A la Doctora Maria del Carmen Millan le dejaron la tarea de solucionar di 

cho problema puesto que en ese entonces fungla como Directora del canal -

13, pero no sOlo tenla que resolver esa crisis econOmica sino tambi@n una 

pugna que encabezaba Luis del Llano Palmer y Pablo Marentes; Subdirecto

res de ProducciOn y de AdministraciOn y Finanzas respectivamente, quienes 

hablan tratado de mantener sus posiciones y criterios para la conducci6n 

de la televisara. (109) 

108}. González Carmena, Ernesto. Ob. CH. pág. 166 

109), Nava 8r1ones. Ob. Ctt. 81 
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Luis de Llano decta que la televisiOn oficial debla competir con el con

sorcio Televisa para tener una televisiOn de entretenimiento para cumplir 

as! una funciOn diferente a la que daba la televisiOn comercial y poder -

crear su propia imagen. 

No obstante, Marentes se percato que existfa mucho personal el cual cobrJ!. 

ba sueldos muy altos, ademas de que algunos sin trabajar cobraban despla

zando a personal de base. 

Al mismo tiempo se diO la ausencia de control en la lnserciOn de los anun 

cios comerciales, ocasionando qu2 algunos funcionarios introdujeran algu-

nos anuncios cobrandolos al margen de las operaciones contables de la Em

presa; en ese entonces cada comercial tenla un costo de $25,000.00 pesos 

por minuto de duraciOn. (llo) 

Para acabar con !!sto y demas anomal fas se empezO a agregar sistemas de -

control y vigilancia para un uso racional de la lnstituciOn. 

El mes de marzo de 1976 cambio el Status jurfdico de la corporaciOn Mexi

cana de Radio y TelevisiOn, a la cual SOMEX habla administrado desde 1972; 

conforme a las lineas de la reforma administrativa -etapa de sectorizaci011-, 

el canal 13 paso a depender de la Secretarla de GobernaciOn a'trav!!s de la 

íllrecciOn General de Radio·, TelevlsiOn y Cinematograffa.~11) 

110). Casttllo Pad11la, Salvador. Canal 13 Una Polfttca de Comuntcactd'n Social Inconclusa y 
Contradtctorta. pág. 77 

111). Ob, Cit. pi¡. 79-80 
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Los cambios a nivel directivo no se hicieron esperar. As! para 1979, 

despu~s de algunos cambios, se nombro al Doctor Jorge Velazco Ocampo 

para ocupar la DirecciOn General del Canal. 

El nuevo Director viajo a Europa ese mismo año en plan de negocios dando 

a conocer despu~s que el 70% de la producciOn de programas real izados -

por el canal 13 se exportarla a Estados Unidos, Centro y Suda

m~rica, Europa y Oriente, de acuerdo a convenios que se su1 

cribieron con Empresas de TelevisiOn.~12) 

El Doctor Vel azco empezaba a trabajar y a definir los caminos a 

seguir en cuanto a convenios internacional es, producciones, comercial i z1 

ciOn e instalaciones las cuales no se aumentarlan sino se modernizarlan 

cubriendo as!, para el año de 1979 un 86% del territorio Nacional con -

su señal. (113) 

Se aumentaban adem!s horas de transmisiOn ya que se empezaba a las 2.00 

p.m. y ahora era de las 7 a.m. y conclula a las 2.a.m. ~sto implicaba la 

introduccion de programas nuevos y m!s trabajo. 

Al parecer el canal 13 empezO a recobrarse con un ritmo normal de trabajo 

el cual aumento paulatinamente. 

La producciOn del canal para lg8o incluyo programas dedicados a los niños 

con temas especial es por i ndi caciOn de Margarita LOpez Portillo, Directo

ra en ese entonces de la R.T.C. (114) 

112). Han Brtones. Ob. Ctt. píg. 89 

113). Ob. Ctt. píg. 90 

114), Ob. Ctt. píg. 91 
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Con lo anterior se trataba de equilibrar la programaclOn del canal Esta

tal mediante los siguientes elementos cultura, noticias, deportes y entrg 

tenlmlento. 

En el aspecto de la producciOn el canal era auxil lado por otros organis

mos oficiales del ramo como PRONARTE, PROCINEMEX, RTC., y el Departamen

to de DifusiOn y DivulgaciOn de la S.E.P. (115) 

En 1980 se llevo a cabo el cambio de directivos en el canal 13; el Doc-

tor Jorge Cueto Garc!a fue nombrado Director General de la CorporaclOn -

Mexicana de Radio y TelevisiOn. 

En la producciOn de convenios internacionales se trabajaba para elaborar 

programas de mayor calidad, tanto para los espectadores del Pa!s como PA 

ra la exportaciOn de buenas producciones hacia los paises donde se ten!an 

convenios. 

Mientras tanto se segu!a con la ampliaclOn y mantenimiento de la Red Na-

cional 13. Los cambios a nivel directivo se segu!an presentando. En 1981 

se nombrO al Lic. Pablo Marentes, quien duro mas tiempo que los otros fun. 

glendo con esa responsabll ldad todo un sexenio. (116) 

Al comenzar el Mandato del Lic. Miguel de Lamadrld Hurtado, designo a Don 

JesOs Hernandez Torres como Director General de R.T.C., ademas en esetlem 

po se creo, el 15 de abril de 1982 por parte de la TelevlslOn de la RepO

blica Mexicana, el canal 22 con la finalidad de contribuir al desarrollo 

115). Castillo Pad11la, Salvador. Ob. Cit. p!g. 78 
116). Ob. C1t. p!g. 79 
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de Mexlco en materia cultural. La programac10n del canal se emitirla del 

Distrito Federal hacia las Entidades Federativas mas Importantes de la NA 

clOn. (1171 

Los objetivos de XH-TRM canal 22 se planteaban educar, capacitar, orientar 

entretener e 1 nformar. 

Una de las 1 Imitaciones con las cuales se enfrento T .R.M. fue el no poder 

hacer uso de 1 a Banda VHF ya que se encontraba saturada y ademas por ocu

par la red T.R.M. el Oltlmo lugar dentro de las prlorldudos en el uso del 

espacio aereo de la Capital. 

T.R.M. acepto la conceslOn de operar en la banda de ultrafrecuencla UHF, 

paso a ser una de las primeras estaciones televisaras en el Pafs que trA 

bajaba en esta frecuencia. 

En la producclOn de programas colaboraron Dependencias como la Secretarla 

de EducaclOn PObllca, Reforma Agraria, Agricultura y Recursos HldraOllcos, 

Salubridad y Asistencia -hoy Secretarfa de Salud- Defensa Nacional y ConA 

supo, entre otras. (118) 

Un año mas tarde el Diario Oficial de la FederaclOn publico un Decreto -

Presidencial donde creaba el Instituto Mexicano de TelevlsiOn con la flnA 

l ldad de que las Entidades que el Estado habfa adquirido fueran reordena

das y operaran fntegramente para obtener un mayor rendimiento. La opera-

117l Gondlez Carmena, Ernesto, Ob. Ctt. pfg, 186, 

llSl Nao Srlones. Ob, Cit. pig, 89 
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clOn que se encargo al Instituto Incluya la admlnlstraclOn 

del personal, de recursos financieros y la producclOn de bienes y ser

vlclos.(119) 

En ese mismo a~o, el Licenciado Pablo Marentes ofreclO una conferencia 

en la cual Informaba "la televlslOn mexicana, debe contrlbufr fundame!J. 

talmente al fortalecimiento de la lntegraclOn nacional y a las formas 

de convivencia humana; el Instituto Mexicano de TelevlslOn operara de 

manera Integrada a las estaciones de televlslOn pertenecientes al Poder 

Ejecutivo Federal, para llenar esa lnformaclOn objetiva, ser Instrumen

to de 1 a Educacl On y 1 a Cultura Popular". ~10) 

En dicha conferencia expl lcaba que para que la InstltuclOn funcionara 

eficazmente se le designaban funciones las cuales llevarlan planes y -

programas de trabajo, promoclOn y coordlnaclOn de la producclOn y tran1 

mlslOn de material, a travas de las Entidades; debla fungir como Organo 

de consulta de los sectores pObllcos y privados, celebrarla convenios de 

cooperaclOn, coproducciones e Intercambio en la RepObl lea y en el Extr1n 

jero y dem!s funciones Igual de Importantes. 

Esto se realizarla a travas de canal 13, T.R.M., canal B de Monterrey, -

PRONARTE, TELEPRODUCTORA DEL DISTRITO FEDERAL y Tas demas Entidades Adnll 

nlstratlvas, el Ejecutivo Federal. 

119), Ob. Ctt. pfg, 103 

120). Ob. ctt. 104 
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En el año de 1985, el Instituto da origen al Sistema Estatal de Television 

denominado IMEVISION, el cual agrupaba dos redes Nacionales; Red Nacional 

13 y 7, 4 canales locales, canal 22 del Distrito Federal, canal 8 de Mon

terrey, canll 2 de Chihuahua y Canal l! de Ciudad ju!rez, un Sistema de 

t~levislOn local y Regional, una coordlnaciOn noticiosa y de promoclOn -

Institucional con el canal 11 del Instituto Pol ltecnlco Nacional. 

JmevlsiOn funcionaba como tal a partir de mayo de 1985. Por otra parte -

hablaremos un poco sobre canal 7 el cual empezO sus transmisiones el 18 -

de mayo de ese mismo año y se integro al sistema de comunicaclOn de Jmevl 

slon. 

Est!! canal es la sal ida en el o.F. de la Red Nacional 7 con 99 repetido-

ras, que conforman la mayor cobertura geografica en el Pals. (12!) Este -

canal tiene la caracterlstica de presentar solamente en sus transmisiones 

programas hechos Onicamente en el Pals. La programaclOn en su mayorla 

grabada, tenla un contenido altamente nacionalista que inclula pautas de 

informaclon, cultura, educaciOn y divertimento. 

El canal 7 serla la Red Nacional Mexicana por excel~ncla dirigida al sef_ 

tor popular. Serla educativo en sus barras matutina y meridiana; de espa.r. 

cimiento en lls barras "vespertina y nocturna; Informativa debido a sus -

cortes de cada media hora y a sus noticiarios, co"trlbulrla a fortalecer 

la identidad nacional por medio de sus programas culturales. 

121), Ob. Cit. p!g. IDO 
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ºNlJlA BIEN, HOS REFERIREMOS A LA TELEVISION COMO EMPRESA Y MONOPOLIO,• el 

canal 4-XHTV- fue la primera EstaclOn Televisara que emitiO su señal co

mercialmente 1naugurandose oficialmente el 31 de agosto de 19~0; casi -

ocho meses mas tarde, el 21 de marzo de 1951, inicio sus actividades la 

XEX-TV canal 2, el 10' de mayo de 1951, inicio actividades comerciales -

XHGC-canal S. De esta manera, aparecieron las tres estaciones de televl 

siOn, que mas tarde se fusionaron para formar Telesistema ~exlcano y po~ 

terlormente, Televisa, S.A., as! naclO la empresa de difusiOn masiva mas 

importante de nuestro Pa!s y del mundo de habla hispana. (122) 

El funcionamiento independiente de los tres canales, tuvo corta vida, El 

Estado Mexicano por su parte, durante 16 años no extendió mas concesiones 

para la explotación de canales comerciales en la Ciudad de México, y pro

pició as! que los propietarios de la televisión comercial, se expandieran 

por toda la RepQbl lea Mexicana. 

Dadas las condiciones históricas en que nació la televisión comercial._que 

quedo en manos de dos poderosos grupos económicos. Por un lado los D'fa

rril y por el otro, los Azcarraga, Por su parte el canal ·5 también esta

ba ligado al Grupo Azcarraga y tenla una potencia menor que los canales 4 

y 2. Como era de esperarse, empezó a darse una competencia por la obten

ción de anunciantes y auditorios, entre el canal 4 y 2. De esta manera, 

el canal 5 que era el mas débil en equipo técnico y señal.¡ no le quedó -

otra alternativa que fusionarse al canal 2 en diciem~re de 1954, form3nd.Q. 

se la cadena radlodlfusora de México, de la cual era Presidente Emilio AJ,. 

carraga V. (123) 

122). Fernlndez Chrlstlleb, Flttma, Ob. Cit. plg, 90 

123), Ob. Cit. plg. 91-94 
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Clln la uniOn de ~stos dos canales aumento su cobertura a casi el triple 

de auditorio potencial, con respecto al canal 4. As! este no pudo sopo.i: 

tar la competencia, puesto que quedo en una gran desventaja y finalmente 

se fusiono al Grupo Azcarraga el l º de mayo de lg55, y se formo con ~sto 

el primer monopolio de medios, Telesistema Mexicano, S.A. que en ese mo

momento inicio su expansiOn con el establecimiento de nuevos canales fi-

1 iales y retransmisiores en todo el Pa!s. Durante trece años, funciono 

sin competencia y se consol i dO cada vez mas. (124) 

Por su parte el Estado Mexicano no volviO a dar concesiones para la expl.Q. 

taciOn de canales de televisiOn en el Distrito Federal. Fue hasta princl 

pios de 1968 que el Gobierno extendiO concesiones a dos canales de televl 

siOnXHDF-TV canal 13 y XHTM-TV canal B para transmitir comercialmente en 

el Distrito Federal, canal B televisiOn independiente de M~xico, comenzO 

a operar una cadena de ocho estaciones. En 1969 inicio sus actividades -

telecadena Mexicana, propiedad del Señor Manuel Barbachano Ponce, en So

ciedad con Televisi6n 1 ndependiente de M~xico, propiedad de la Familia -

Garza-Sada. Esta Red, operaba con caracter regional y contaba con 12 e.§. 

taciones. (125) 

Durante el periodo 1969-1972, se llevo a cabo una pugna entre Telesistema 

y TelevisiOn independiente de M~xtco por la obtenciOn de auditorio y de -

el lentes que anunciaran sus productos. La pugna se dio en el campo de la 

publicidad en un principio y despu~s paso al !rea de programaci6n. A me

diados de 1972, termino esta situacton de competencia y se Iniciaron los 

tramites para fusionar a las dos cadenas en un solo monopolio, Televisa, s. 

A. esta fuslOn tuvo lugar oficialmente el B de enero de 1973. 

124), Ob. Cit. p!g. 94-95 

125), Ob. Cit. pl9. 96 



' 89 

Podemos advertir como la industria de la TelevisfOn en Ml!xfco en el tran_á 

curso de 23 a~os, se desarrollo y consolido fuertemente. Los capitales de 

cuatro grupos econOmfcos: Azcarraga, O'farril, Aleman y Garza-Sada, que se 

fueron centralizando progresivamente para constituir el monopol fo de esa -

Industria en el Pals. Este posee el control directo de mas del 90% de las 

estaciones televisaras de Ml!xlco. 

Estan Integrados al Grupo Televisa, ademas de los canales 2 ,4,5 y 9 y sus 

estaciones repetidoras en el Pals: La FundaclOn cultural Televisa, ProtJt 

le, UnlvlsiOn, CablevlslOn, Estaciones de Radio, una OlvlslOn Editorial, 

Televfclne, etc. (IZ6) 

En relaclOn a la fundaclOn cultural televisa, se define como una asocla

clOn civil sin propOsltos lucrativos que reune a doce Intelectuales mexi

canos que se han dedicado a las siguientes tareas: planear los matados que 

habr! de utll lzar la televlslOn para apoyar la educaclOn media superior, 

por ejemplo: programas especializados como lntroducclOn a la universidad, 

entre otros. 

La Productora de Teleprogramas, S.A. -PROTELE-, tiene como funclOn prlncl 

pal, difundir en el mundo la imagen de Ml!xico mediante la exportaciOn de 

programas producidos por Televisa. (IZ7) 

Anualmente se exportan alrededor de 40 horas a los Estados Unidos, Paises 

de Centroaml!rfca, Sudaml!rica, El Caribe, los Paises Arabes y ahora tambfl!n 

a 1 os paises Europeos. Cuenta ademas, con un centro de producciOn de co-

IZ6). Ob. C1t. 96-97 

IZ7). Ob, Cit. plg. 98 
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clales, en el que se producen mas de 3,000 de ellos por año, y de los cua

les 70 son producidos para ser exhibidos en Estados Unidos, Sudamérica y 

el Caribe, 

Mantiene almacenadas mas de go,ooo horas de programas Mexicanos y eventos 

especiales que fueron producidos de ¡g52 a la fecha, formando con ello la 

vldeoteca mas grande del continente. (120) 

Unlvlsl6n es un sistema de transmls16n que Televisa realiza diariamente de 

la Ciudad de M~xlco a las Ciudades de Estados Unidos, con nQcleos grandes 

de poblacl6n de habla hispana. La señal que emite se origina en las esta

ciones de Televisa y se envla por microondas a la Ciudad de Houston, Texas, 

de ah! un satl!l lte doméstico la retransmite a todos los Estados Unidos y -

Puerto R 1 co. 

Cablevisl6n, S.A., es una empresa destinada a la transmlsl6n de programas 

por sistema de cable;de la cual hablaremos mas ampliamente en el siguiente 

apartado. 

La dlvlsl6n de Radio de Televisa consta entre otras de las estaciones XEW, 

la XEX, la XEQ, XEW-FM y XEX-FM. La dlvlsl6n editorial edita entre otras 

las siguientes publicaciones: Telegula, Activa, Buena Vida, Cantlnflas -

Show, los triunfadores y T.V. y Novelas. Televisa creo la empresa Televi 

cine para la produccl6n de pellculas de largo metraje que posteriormente 

proyectan por televlsl6n. Asimismo, cuenta con una oficina, Televisa Eu

ropa, para Intercambio de programacl6n. (129) 

120), Ob. Cit. 97-90 

129), Ob. Cit. 99 
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Esto es lo que la empresd Televisa, S.A., controla directamente. Las 

propiedades de los grupos económicos que la manejan, suman much!simas 

empresas, pero no es objetivo de este trabajo anal izar el poder econ~ 

mico de ~stos, por 1 o tanto, nos Úm1tamos a ofrer.er un panorama gen_g_ 

ral del desarrollo de Televisa, desde su formac16n hasta su conforma

ci6n actual como el mas poderoso monopol fo de medios de Am~rfca Latina. 

El alcance de Televisa es muy grande y extiende su Influencia en el el( 

terior del Pa!s, por lo que podemos afirmar que adquiere caracterfstJ. 

cas de empresa transnacional. OJO) 

Actualmente, Televisa constituye el emisor supremo de nuestro Pafs, que 

mantiene una gran influencia en la conforrnaclOn de la mentalidad del -

pueblo mexicano. El poderlo de Televisa es tan grande que no tiene -

punto de comparación con las grandes cadenas de los Estados Unidos, pues 

~stas estan en manos de varios propietarios, mientras que aqu! en M~xl

co en poder de un sOlo grupo económico, lo que constituye un peligro m!_ 

yor, ya que no hay muchas posibilidades de elecciOn. 

Por otra parte, este monopol lo ha recibido todo el apoyo del Gobierno 

ESte y Televisa firmaron en octubre de 1980 dos convenios "cuyo objeti

vo es obtener, en meta coman, la cobertura por televisión de todo el t~ 

rr1torio Nacional" antes de que finalizara el Gobierno del Lic. Jos~ -

LOpez Portillo. (lJ!) 

130). Ob. Cit. pGg. too 

lll). Ob. Cit. p4g. 101 
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Los convenios fueron firmados por el entonces Secretarlo de Comunicacio-

nes y Transportes, Em111o Muglca Montoya, y el Presidente de Televisa, -

Em111o Azcarraga Mllmo, su contenido es el siguiente: -Televisa se com

promet10 a instalar 46 estaciones terrenas para enlace con satallte, con 

una 1nvers10n de 200 millones de pesos. Estas instalaciones reunlran t.Q. 

das las normas tacnlcas fijadas por comunicaciones y transportes y le s~ 

ran entregadas a esta Dependencia. A su vez la Secretarla de Comunica-

clones y Transportes instalo durante el primer semestre de 1981, 34 est! 

clones terrenas para telev1s10n y telefonla rural, con una 1nvers10n de 

cerca de 70 m11 l ones de pesos. (13Z) 

Mediante el segundo convenio, 1 a s.c. T. otorgo perm1 so a Cab 1 ev1 s1 On para 

transmitir televlsiOn por aire inicialmente en el Area Metropolitana. Se 

especifico que asta programaciOn serla sin anuncios comerciales, cumplle!J. 

do as! el Acuerdo Presidencial del 18 de Agosto de 1gao, por lo cual qui~ 

nes recibieran la seílal tendr!an que pagar el servicio. 

De esta manera, mediante el primer convenio el Gobierno puso en manos de 

Televisa cerca de 15 m111ones de mexicanos mas, que segOn palabras del ti 

tular de S.C.T. serian incorporados a los beneficios de la televisiOn. 

Em111o Mugica Montoya explico que "por indicac10n clara del Presidente J.Q. 

sa LOpez Port111o, cuya meta es cubrir antes de finalizar su mandato, to

do el territorio Nacional con seílales de televisiOn, se procediO a la fi.r. 

ma de los citados convenios, con una empresa que ha manifestado estar -

dispuesta a dar amplia cooperaciOn a este objetivo Gubernamental".(133) 

13Z). fernández Chrfstlteb, Fátfma. la lndustr1a de la Radio y Televfsfón. Gestación y 
Desarrollo. pig. JOZ 

133). Ob. Cit. p69. IOZ-103 
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Estas palabras ev1denc1an la concordancla de objetivos entre el Gobierno 

y Televisa, lo que les Importa es la cantidad y no la calidad. Televisa 

expreso con anunclos de una plana en los per16dicos que "gracias al Se-

ñor Presidente Jos~ LOpez Portillo muy pronto toda la RepOblica podr~ ver 

televisión", en una señal que no es otra que la del canal 2, que desde -

entonces se recibe en 44 zonas de 17 Entidades Federativas. Asl las te

lenovelas y Jos mensajes consumistas de ese canal son disfrutados ahora 

por 1 os habitantes de varias Ciudades Importantes. 

F) 

En este apartado hablaremos sobre el desarrollo OE LA TELEVISJOH POR CA-

l!LE EN MEX ICO DE 2957 A 1994. 

La telev1sl6n por cable en M~xlco no es un fenómeno end69eno nacional, no 

surge como resultado de un normal desarrollo del mercado Interno de la t~ 

levisiOn tal y como acontec10 en los Estados Unidos, como tampoco fue na-. 

tural la proyecciOn de la televlsi6n convenclonal en el medio nacional, -

ya que su llegada, penetraclOn y auge no fue resultado del desarrollo de -

las potencialidades comunicacionales en nuestro Pa'ls.(134) 

la diferencia sustancial es que el servicio normal de televlsl6n es gra

tuito, siempre que se poseea un televisor, mientras que la televlsiOn por 

calbe es un servicio selectivo por el que se tiene que pagar. 

La televisión por cable en M~xlto aparece casi de manera slmulUnea con la 

televlsl6n por aire. 

1J4J. Flores José y Conde leoba.rdo. Cuadernos Del TJcom No. 2 UAMX. pág. 52 
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En el año de lg54 a sOlo cuatro años de la aparfcion oficial de la televj_ 

siOn comercial inicia sus operaciones en la Ciudad de Nogales, Sonora, -

siendo éste el primer sistema por cable Instalado en el pafs. -Diario Ofi. 

clal de la FederaclOn del 18 de mayo de 1957-. 

En ¡g53 se autorizo la operaclOn comercial del sistema en la Ciudad de -

Piedras Negras Coahull a, y Monterrey, Nuevo LeOn., éstos primeros sistemas 

instalados en México y concretamente el de Nogales, se convirtieron no so

lamente en los primeros que se Instalaban a nivel mundial, ya que por esos 

años era escasa la operaclOn de esos sistemas.(135) 

El surgimiento de la televlslOn por cable en México, respondiO a las necg 

sldades de lnformaciOn de norteamericanos residentes en el Pals. La lnst.!!. 

lac10n de los primeros sistemas de la RepObl fea Mexicana tenlan como obje

tivo el hacer llegar a determinados sectores sociales y areas residencia

les habitadas por norteamericanos, las señales de canales de televlslOn gg 

neradas en los Estados Unidos y que representaban cierto grado de dificul

tad para ser captadas en éstos lugares. De esta manera las transmisiones 

norteamericanas permit!an establecer a los residentes de ese pafs en Méxi. 

co un puente de unlOn para contar con la programaclOn e informaciOn de su 

pafs y en su propio idioma. 

Sin embargo, sobre este particular se comenta "es importante señalar que, 

contra lo que suele argumentarse en esferas sociales y de los propios con 

cesionarios, no se pretendla integrar a estas poblaciones al proceso de -

135). Ob. Clt. pág. 54 
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lnformac16n del pals, por un lado, dicho proceso era Incipiente por esos 

años, en la Capital de la RepQbllca solo se generaban dos canales de te

levisiOn y por el otro, Justificar la lmplantaclOn de un sistema de ese 

tipo, dada la escasez de televisores de esa época y de lo gravoso que rg_ 

sultaba para Ja poblaciOn la adqu1s1c16n de éstos".(m) 

En el ano de 1969 se autorizaron las operaciones de dos sistemas, el de 

la Ciudad de México y el de Uruapan M1choacan, y en el año de 1970 cuando 

el servicio de televls16n por cable adquiere una mayor Importancia al lnl 

ciar sus operaciones siete sistemas mas, sumfodose a los seis que ex1stlan 

hasta entonces, duplicando sus servicios en el Pa!s. Hasta 1975, éstos -

sistemas crecieron a un ritmo promedio anual del 39t, lo que sign1f1caba -

una 1ncorporac16n a este servicio de 6 poblaciones al año como promedlo".(13~ 

Para el año de 1969 se inicio el sistema de televlslOn por cable en el OI.§. 

trlto Federal con la Empresa denominada Cl\BLEYISJON, S.A. subsidiarla de -

Televisa, S.A. su alcance abarca la mayor parte del area Metropolitana de 

la Ciudad de México su expanslOn dentro de esta area ha sido muy notoria. 

En 1979 el servicio de televlsl6n por cable en México era suministrado por 

veinticinco sociedades an6n1mas, once personas flsicas y una asoc1acl6n el· 

vil.(llB) 

136~ Ob. Cit. pág, 55 
u1i Ob. Clt •. pág, 202-203 

!JS~ Elfaschev, J. Ricardo. Las Poslb111dades Caben en un Cable. pág. 32 
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La mayorla de estas sociedades anOnlmas estaban conformadas cada una de 

ellas por cinco accionistas de los cuales uno o dos de ellos controlaban 

mas del 50% de las acciones. (139) 

Actualmente se ha observado una creciente monopol lzaclOn del servicio de 

televlslOn por cable en un reducido nfimero de accionistas ligados al con. 

sorclo Televisa. Esto es, debido al continuo incremento de la rentablli 

dad de los sistemas de televislOn por cable. 

Debido a ello es que la Empresa Cablevlsi6n, S.A., ha tenido tanta lnfluen. 

cla en las empresas instaladas para acaparar nuevos sistemas. 

A principios de 1975 se viO la necesidad de crear un organismo que prote

giera sus Intereses eonOmlcos, para lo cual el Grupo Televisa apoyo la -

creación de la CAmara Nacional· de la Industria de la TelevlslOn por cable 

_CANITEC-. Este hecho fue muy significativo ya que la Secretarfa de In

dustria y Comercio -hoy Fomento Industrial- no habla autorizado la crea

ción de una camara que rigiera los destinos de la televisiOn por cable -

desde hace 25 años. Esto habfa sido asf por no haberse reunido suficien

tes elementos constitutivos que la justificaran. (140) 

Hasta ahora Cablevisi6n ha sido Msicamente un teveducto que transporta a 

ciertas zonas de la Ciudad de M~xico, gran parte de la programacl6n ofre

cida es generada por la televlslOn estadounidense. 

139) Ob. Cit. p&¡. 33 

140) Ob. Cit. p&g. 33-34 
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Para ampliar la dlfuslOn de los Juegos Olfmpicos que se celebraron en M~

xico, en el año de 1968, el Gobierno Federal Instalo un sistema de trans

misiones entre Estados Unidos y M~xico para la recepciOn de microondas en 

ambas direcciones, 

Por que, unas 45 torres apl'oximadamente fueron levantadas a partir de --

1966, para permitir que la transmisiOn originada en M~xico pudiera ser en. 

viada al vecino pafs. La era espacial del sat~lite artificial de comuni

caciones no estaba todavfa plenamente desarrollada. (141) 

El problema con el enlace a trav~s de las dos Ciudades antes mencionadas, 

es que CablevisiOn depende de una programaciOn diseñada para individuos -

cuyas conductas se diferencian mucho de 1 as de aqu~ll as que son necesarias 

para servir a M~xico. 

Ahora bien, desde el punto de vista.de la calidad de la imagen la televi

siOn por cable no admite comparaciOn con la televisiOn ~rea, sobre todo 

en la Ciudad. 

En el Oistrito Federal existen perturbaciones ocasionadas por la propia 

estructura de la Ciudad, que al conformar una superficie accidentada im

pide la libre circulaciOn de la señal a~rea. El cable fue concebido por 

ser enterrado en el subsuelo, al igual que los que transmiten las comuni 

caciones telefOnicas o electricas. (142) 

141), Ob. Cit. 

142), Qb. Cit. 

pSg. 35 

pSg. 36 
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"En la Ciudad de Mi!xlco, el cable no es subterraneo sino ai!reo¡ ha sido 

tendido valiéndose de los. postes existentes, en los cuales se haya instA, 

lado el alumbrado pObllco. 

AOn cuando se desconocen pOblicamente las condiciones del acuerdo celebrA, 
. . 

do a tal efecto.por cáblevis!On con tos diversos Interesados -DDF, TELMEX, 

CIA. DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, etc.,- lo cierto es que el cableado ahf 

esU, disponible para ser enlazado ·con cada telehogar en el cual alguien 

acepta pagar una suscrlpciOn .anual". 

Toda la programaci6n de CablevisiOn, excepto la del canal 23 y movle ca-

ble, es tomada de los siguientes canales de dós Ciudades de la UnlOn Ame

ricana San Diego California, éanaÍes.'de.origen 39, 16, 6, 8 y 10 y de La-
, ">',,)<:·: ·-:: 

redo Texas, Canales de origen :.5/A;: 8 ¡d3 •. (to) 
····.·i 

~ - . . 
Estos canales a su vez captan s.efiales distfibu.1dás por las Cadenas ASC, -

CSS, y NBC, que se originan en Hueva .York. 

"Cablevls!On, ademas de i!sta asoclaciOn a nivel de pelfculas y programas 

provenientes de Estados Unidos, depende· al lyual que el resto de los SI.§. 

temas de Televis!On por cable en el pals, de los proveedores de equipo, 

entre los cuales se cuentan: Cable TV.Suply Co., Anaconda CATV, Ltd, Anl

xeter Pruzan, Blonder Tongue Laboratories, Magnavox CATV Divlsi6n, Merrll 

Cable, Cable Equlpement, RCA Comunlty Televlsl6n Systems, etc." (lU) 

;~¡), Jb. Clt. ?il• 35 

!44). Ob. Clt. ?i;. 35 
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De 86 proveedores, 48 son extranjeros, básicamente norteamericanos, Compjt 

i1ias 1 igadas a las grandes. corporaciones. 

Existen 38 proveedores nácioríales, que operan con oficinas en México,:algg 
.· . ~ . . .. 

nos son filiales. de e111presa~. extranjeras, otros son Empresas M.exi canas pe-

queñas dedicadas a ·la: vent¡{ dé herramientas y accesorios -alambr~- reÜni--
- ,.. --, ., .,. e : ·- - ... ' 

dos, herrajes, éinturones·,.:etc." o bien se dedican a consultorias.y ases_Q. 

rías;* "Cablevis!añ s~ di;i-ge a grupos sociales que por su surgimiento -

histórico, su formación cultural y su situación económica resultan más af.1 

nes a la cultura norteamericana; así capta sectores de recursos altos y mg 

. dios que desde los aiios SO'S rechazaron la cultura nacional e iniciaron el 

consumo de películas, series de televisión, 'Best-Sellers" y musica de Es

tados Unidos".** 

Actualmente operan en el mercado otras empresas con el denominado cable -

sin cable -Multivisión, Telemundo, etc.- que al igual que Cablevisión for 

man las empresas que controlan al consumidor y por ende cuentan entre sus 

accionistas a propietarios y socios de Televisa. Cabe señalar que el es

tudio más profundo de este apartado merecerá un trabajo distinto, ajeno -

al que nos ocupa. 

G) 
LA PROGRAHACION EN TELEVISION, proyecta una image"n distorsionada del mun-

do; se pretende hacer sentir al telespectador que pertenece a un nivel ·de 

ingreso alto o medianamente alto, si tomamos en cuenta que toda programa

ción y publicidad, deberá ser valorada por el telespectador. 

*Ver$i6n Mecanografiada de Carcfa Carolala, fcp5 1987. plg, 69 

** Ob, Clt, plg. 69•70 
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Esto trae como consecuencia que el televidente al ver los programas que 

se transmiten en televisión, cree poder elevarse en su jerarqula social, 

ya que en ellos refleja lo que en realidad quisiera ser y por lo cual c~ 

da dfa luchará por obtener. 

Estos grupos forman su visión del mundo a .través de sus series favoritas, 

en ellas buscan modelos que los hagan sentirse identificarse con el persg 

naje más audaz. 

Por otra parte, los productos están fuertemente colocados en el mercado, 

la inmediatez y el realismo con que se proyectan éstos, no exigen al es

pectador un gran esfuerzo para entenderlos, absorviendo totalmente su aten 

ción convirtiendo a la televisión en un medio perfecto de evasión y en un 

experto vendedor. 

La televisión trata de crear en su público cierta igualdad de gustos, valg 

res y conductas, que los hagan participes de las mismas nonnas culturales, 

las palabras, las imágenes, la manera de expresarse, así corno los. temas, -

forman el contenido visual y constituyéndose una referencia a grupos soci~ 

les 11 reales 11
• 

"Las características básicas de los espectáculos de televisión, cualesqui~ 

ra que sea su tipo de transmisión, corresponden a necesidades fundamentales 

del hombre, a su necesidad de participar, a su afan de comunicar, de crear 

la impresión de un clima de celebración y comunión con lo que está ocurrfen 
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do en la pantallá. El sentido del espectaculo radica en el hecho de que 

no se colman las necesidades sino que se engendran tan solo fal 

sas ll\Jslones".(145.) 

A travh de este medio, se Idealiza la manera de vivir de la -

clase alta, sus valores, el tener dinero, poder, un autom0v11 

casa lujosa en las ·mejores colonias, sirvientes, vacaciones a todo 

lujo, dando a entender cµe "bito" es pasarse una manana en el deportivo tQ 

mando, consuml r en tiendas y en las boutlcµes mas elegantes, ocupandose so

lo de problemas caseros; manlfestandose su claro ~eslnteres por lo cµe plSa -

fuera de su reducido grupo social. 

Aslml smo, los programas tel evl si vos, muestran numerosos actos de violencia. 

Al respecto Daniel Prieto nos dice cµe "la violencia que se da en ~stos prj! 

51ramas 1 ncl uye en si misma elementos QJ e poslbll ltan eµ e sus personajes sean 

tomillos en serlo, ya eµ e existen coartadas mal lante las cuales son ju stlfl

cados los actos violentos de los personajes. En efecto, todo exceso que CJ! 

meten ~stos, todo tipo de violencia, toda deformaclOn, todo verdadero aten

tado contra el buen gusto aparece siempre j.J stlflcado. El personaje apare

ce al servicio de ... Y ello lo convierte en un prototipo social. Su vio

lencia, su licencia para matar, le vienen directamente de que se muestra al 

servicio del bien, de algOn pals, de alguna 'Idea', del bien en general co

mo algo abstracto. Estas coartadas permiten que el receptor tome en serlo 

lo que ah! se le presenta. (146 ) 

145 ) Estetnou Madrid, Javier. El condtctonamtento Social de los Medtos de 
Comuntcactdn. Semtnarto de Comuntcactón Soctal. p~g. 19. 

146 l Prieto' Daniel, Ret6rlca y Hanlpulacl6n Masiva. Ob. Cit. p!9. 32 
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No es la escena aislada de violencia, sino la. cadena de incontables sesio

nes de violencia lo que modifica o refuerza la actitud de una persona con 

respecto a 1 a util lzaclGn de asta, ya que asto permite un modo eficaz de -

generar conductas agresivas en el pObl leo. 

Estos programas son un buen ejemplo de 1 a Influencia que se ejerce en el -

telespectador medio, al promoverse el alcoholismo, el libertinaje y la co

rrupciGn, que terminan por generar actitudes nocivas. 

Por otra parte, los vldeocl ips ocasionan que el telespectador olv1 de los 

valores musicales nacionales, dejando de lado el ser y sentir de la mOsica 

mexicana. Se copia e imita en muchas ocasiones las letras de canciones ex

tranjeras, lo cual hace que se limite la creatividad artlstlca. Se da una 

tendencia a imitar al prototipo de cantantes norteamericanos de rock, con 

valores sociales y morales devaluados, que poco contribuyen a incrementar 

la cultura del pOblico receptor. 

En la televislGn hay espacio para reir, otro para la conmociGn y el dolor; 

y otro para los niños; uno para ancianos y otro por el estilo, con una red 

de espec1a11zaciones que comparecen en la pantalla, pero que no se ven a 

simple vista en la vida, asto se debe a la amplitud de grupos, pObllcos y 

necesidades de abarcarlos y formarlos. 

Todo absurdo es valido porque los mensajes aparecen como si fueran regidos 

por un principio de realidad. No importa ningOn absurdo: personajes que -

viajan por el tiempo, sujetos que sobreviven a explosiones nucleares y co-



bran una nueva fuerza que les permite vencer ej~rcltos enteros, seres que 

pueden convertirse en aire, tierra, etc. 

1103 

Los actos de los personajes son justificados, ésta defensa de la realidad, 

es la que permite que el mensaje, tenga credibilidad y aceptac10n entre el 

p0b11co telespectador, una vez que se le acepta, todo lo dem!s deja de ser 

absurdo y se convierte en algo verdadero. 

"lo que se nos presenta en los mensajes no son seres con toda su riqueza, 

no son situaciones reales. Son situaciones y seres des-realizados, reduci 

dos a algunos elementos que, una vez enfatizados, se pretende son la reall 

dad total".(141) 

As! pues, frente a este medio televisivo, el telespectador, no tiene otra 

func10n en el proceso de comunlcaclon que ser receptor pasivo de un mensa

je que, necesariamente y frente a su Impotencia, conseguir! los efectos pr_g_ 

vistos por el emisor. 

De ah! que la televislOn sea el soporte de un conjunto de mensajes lmp11c1 

tos y estructurados que son la expresl6n del sistema de valores de una el-ª. 

se social determinada, por lo que la gran mayorla de los telespectadores se 

encuentran Inmersos en una ldeologla dominante, que los limites de su con-· 

ciencia no van mas alH de la aceptaci6n permanente de tates mensajes. En 

este sentido los mensajes conforman un sistema completo de elementos como • 

son los objetos, las normas, los h!bltos, la educacl6n. Estos van guard!n· 

dose en la conc1ench del hombre muy especialmente en su vida cotidiana. 

141), Ob, Cit. píg. JI 



H) 
CAPTACION DE RECURSOS ECONOHICOS DEL ESTADO POR PAGO DE DERECHOS EH EL 

USO DE LA TELEVISION. 

En este apartado, nos avocaremos a describir y desglosar cada uno de los 

pagos que por concepto de derecho aporta el concesionario o persona que 

tiene relaclOn con la actividad de la radlodlfuslOn; al respecto, aclara

remos los Impuestos que a diferencia de los derechos se generan por esta 

actividad, 

En principio, la Lay Federal de Derechos, decreto en su tltulo 1, Capitu

lo Primero, SecclOn Cuarta, especlflcamente en los articules 19-C, 1g.o y 

19-E, los diferentes rubros por los que deberan enterarse a la Secretarla 

de Hacienda y Crad1to PObl lco a travas de la Tesorerla General de la FedJ!. 

raclOn, las diversas sumas de dinero por pago de derechos; advirtiendo que 

tales montos sufrlran modificaciones trimestrales, mismos que seran publl. 

cados en el Diario Oficial de la FederaclOn, para tal efecto y para con-

sulta de este trabajo, tomaremos en cons 1derac1 On 1 a tab 1 a correspond 1 en

te al trimestre comprendido de enero a marzo de 1994, misma que a la 

letra dice: (14B) 

PAGO DE DERECHOS POR: 

SupervlslOn de Videotape de 30' O fracclOn 

SupervlsiOn de Material de 16mm de 100 mts. O fracclOn 

SupervlslOn de Guion o Libreto de 30' O fracclOn 

ExportaclOn de Videotape 30' 

(148}. Dhrto Of\chl de 1& Federa.ctdn. publ\cado en enero de 1994. 

N$ 151,00 

N$ 30,00 

N$ 32,00 

N$ 60.00 
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Avances Comerciales 30" 

Comerciales o Avances de 30" a 60" 

Comerciales o Avances de 60" a 180" 

Comerciales o Avances de 180" o mas 

ExpedlclOn de Certificados de Origen 

lmportaclOn de Material Vldeograbado 

Registro y AutorlzaclOn de Programas de Concurso 

AutorlzaclOn por señales de transmlslOn del Extranjero 
a M~xlco por hora y fracclOn 

Autor1zacl0n por señales de transmlslOn de México al 
Extranjero 

AutorlzaclOn por transmisiones en Idioma extranjero a México 
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N$ 60.00 

N$121.00 

N$181.00 

N$241.00 

N$17g,oo 

N$17g.oo 

N$ 7g,oo 

N$17g,oo 

N$17g,oo 

N$17g,oo 

En la DlrecclOn de TelevlslOn de R.T.C., se procede a la supervlslOn de -

material f!lmlco y libretos de programas de series a proyectarse en la t~ 

levlsiOn aérea o por cable, s1tuacl0n que no se ve reflejada en nOmeros -

reales para R. T.C., toda vez que éstas cantidades se enteran directamente 

a la Tesorerla de la FederaclOn. 

Habremos de mencionar, que la Ley de Radio TelevlslOn y Clnematografla, -

establece en su articulo 35 la obligatoriedad de la presencia de un inte.r. 

ventor de la Secretarla de GobernaclOn en programas de concurso y oplniOn 

que salvaguardara la buena fé de los concursantes y el orden y la paz pO

bllca, los Interventores son enviados por la DirecciOn General de R.T.C. y 

sus salarios son pagados por la radiod1fusora que requiera sus servicios -

que aproximadamente fluctOan entre los 60 y 70 nuevos pesos, no importando 

si ~sta labor se desempeña en horario de trabajo o fuera del mismo, s1tua-
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ci6n que tambian demerita la captaci6n del recurso econ6mico que deberla 

enterarse a la Tesorerla de la Federaci6n, cabe senalar que ademas de lo 

anterior, ~sta funci6n se ve seriamente demeritada debido a que no se t.Q. 

ma en consideraci6n la calidad profesional del interventor, desempenand.Q. 

la cualquier otro personal como secretarlas, doctores en medicina, arqu.!. 

tectos, etc. , si tuaci6n que permite que en repetidas ocasiones aprecie-

mos en los aparatos televisivos diversas violaciones a la Ley, en menoscJ!. 

bo de los telespectadores. (l49) 

Ahora, nos referiremos a la captac16n de recursos a travas de impuestos, 

actualmente el pago de los mismos se hace en especie consistente en el 

12. S~ del to ta 1 de su programac i On, es decir si e 1 cana 1 X, ti ene una pr.Q. 

gramaci6n de 24 horas el doce y medio por ciento corisistirla en tres horas 

mas treinta minutos que por ley corresponde al Estado para promocionar sus 

programas , por supuesto que asto no se cumple dado que el Estado no tiene 

aOn la capacidad para que sus diversas Secretarlas de Estado elaboren mat~ 

r1al para cubrir el espacio que Te corresponde en todos los canales por lo 

que pensamos ¿qua no serla mas productivo que el pago de los impuestos que 

le hiciera en efectivo a la Tesorerla de la Federac16n y que el Estado cu

briera sus espacios como cualquier otra empresa?. 

Si bien es cierto, que el Estado requiere del Servicio de la radiod1fusi6n, 

tambi~n es cierto, que con el pago de los impuestos en efectivo, el Ejecu

tivo Federal podrla exigir los horarios y dlas mas convenientes para sus • 

fines, lo que actualmente es imposible debido a que las diversas campanas -

que promueven las diferentes Secretarlas se ven minimizadas a horarios 

149}. Ley Federill de Radto, Televhldn y Clnema.tograffa, Vigente. 



dtas que ast convienen a los "criterios" de Importancia que les conceden 

los conces1onar1os, dando preferencia a la publ lcldad comercial. 
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CAPITULO IV. MARCO JURIDICO-ECONOlllCO DE LA RJIDIO DIFUSION 

EN HEXICO 
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En éste capftulo, nuestra tarea consistlr4 en analizar en .. algunos casos y 

opinar en otros, sobre los diversos dispositivos que componen el marca jJ!. 

rldlco de la radiodifusión que a nuestra conslderaciOn son los mh rele-

vantes, sin pasar por alto que existen aon muchos otros que ameritaran un 

estudio y an4llsls Individual. 

Daremos inicio a este apartado con los COllENlMIOS Al ARTICULO 27 DE HUE~ 

TRA CARTA MAGHA, que da fundamento constitucional a la Ley Federal de Ra-

dlo, Televisión y Cinematografta. (lso) 

El artTculo 27 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece una novedad en derecho constltuclonal, por lo que a nuestra mate

ria nos Interesa, su p4rrafo cuarto establece que corresponde a la Nación -

el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional, en la 

extensión y t~rminos que fije el Derecho Internacional. 

150). Constttuct6n Polfttca de los Estados Untdos Meidcanos. Edtt. Porrúa. 1994, 
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Del examen de dicha disposiciOn, se aprecia que es poco clara, pues no se 

precisa el llamado espectro radioeléctrico que es donde se propagan las -

ondas hertzianas y por otra parte, esas ondas no se 1 imitan al espacio a! 

reo que cubre el territorio nacional, sino que las originadas en nuestro 

pals trascienden sus fronteras y las de fuera son recibidas en México. 

De 1 o anterior, se desprende 1 a importancia de que nuestro pals, en ejer

cicio de su soberanla, hubiese convenido en tratados internacionales ten

dientes a ordenar el uso de las frecuencias, su distribuciOn por usos y -

evitar con ello el desorden que supondrla que cada pals, usase los canales 

de comunicaciOn sin someterse a un orden internacional. De ello es dable 

concluir que esas posibilidades técnicas pertenezcan a la comunidad intei: 

nacional, aOn prescindiendo de nuestra norma constitucional. 

La doctrina jurldica mexicana, ha procurado llegar a una explicaciOn lOgi

ca del por qué el dominio directo de la NaciOn, de bienes como el espacio 

aéreo, concluyendo que el hecho de la conquista u ocupaciOn por parte de -

España creo un sistema en el cual, las tierras del nuevo Continente descu

bierto, eran propiedad de la Corona Española y al ocurrir la independencia, 

las mismas pasaron a manos de la NaciOn Mexicana. 

De entre esos bienes existen aquéllos que no pueden ser objeto de apropia

ciOn particular, y éstos se consideran del dominio directo de la NaciOn y 

ese dqminio es imprescriptible e inalienable, contrariamente a la tierra -

que si puede ser enajenada y adquirida por los particulares. 



, 110 

El propio articulo 27 Constitucional, en su p4rrafo Sexto, adem4s de con

siderar ese dominio directo de la Nacl6n como hemos dicho 1mprescr1pt1ble 

e inalienable, concluye que la explotac16n, el uso o aprovechamiento del 

bien de que se trata, por particulares o por sociedades constituidas CD.!!. 

forme a las Leyes Mexicanas, no podr4 realizarse si no mediante canees io

nes, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de conformidad con las reglas y 

condiciones que establezcan las Leyes, al respecto cabe seílalar que aunque 

nuestras Leyes no contemplan las l icenc las y perml sos la S .e. T. otorga e~ 

te tipo de modalidades para la operaci6n y funcionamiento de estaciones -

de radio y telev1s16n, mismas que se han tocado ampl lamente en los cap!t]! 

los anteriores. 

La norma anterior, puede explicarse diciendo que el espacio a~reo, no se 

puede comprar n1 vender, ni tampoco adquirir por el hecho de su poses16n 

durante cierto tiempo pero que s1 puede usarse por los particulares, a tr1 

v~s de los procedimientos de conces16n, permiso y l 1cenc1a fijados por la 

norma jurldica y los procedimientos instrumentados por la Secretarla de C.Q. 

mun1caciones y Transportes. 
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La Ley Federal de Radio y TelevisiOn en consonancia y reglamentaciOn del 

Texto Constitucional, establece en el Titulo Primero, sus "Principios -

Fundamental es". De ~stos se concluye que la materia regulada es el esp1 

cio Territorial y en consecuencia el medio en que se propagan las ondas 

electromagnHicas, los que corresponden al dominio directo de la NaciOn 

y este dom1n1o es inalienable e imprescriptible {Articulo 1°). Cabe se

ñalar que no s6lo en el espacio se propagan ondas hertzianas y que las -

m1smas, traspasan las fronteras y que por su naturaleza, necesariamente 

t1enen que caer en el ambito del Derecho Internacional, para su armoniZA 

ciOn, por tal motivo, al convenir los distintos Gobiernos y Representan

tes de cada NaciOn, en ejercicio de su derecho soberano, diversos crite

rios para armonizar el uso de los distintos serv1c1os y canales.(lsl) 

151). Ley federal de Radto, Telev1st6n y Ctnematograffa. Edtt, Andrade 1993. 
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Se ratifica asimismo, que el uso del espacio, mediante canales para la dlfu

slOn de noticias, Ideas e lm!genes como vehlculos de lnformaclOn y de expre

slOn, solo podr! hacerse, previos concesl6n o permiso que el Ejecutivo Fede

ral otorgue en los términos de la presente Ley, (articulo 2°), éste criterio 

confirma lo dispuesto en el sexto p!rrafo. 

Del articulo 27 Constitucional y en el articulo 16 de la Ley General de Bie

nes Nacionales, que expresamente somete a las Leyes a las personas de dere-

cho pQbllco. 

De lo anterior, es pertinente concluir que en nuestro derecho no p~ede haber 

otra forma de explotaclOn de un canal de la radlodlfuslOn, que no sean conc~ 

slOn o permiso; cada uno con las notas, caracterlstlcas y distintivas de C-ª. 

da diferente forma jurldtca. 

Se hace alusl6n a la radio y a la televlslOn, como una actividad Industrial, 

que comprende el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas, mediante e~ 

taclones radlodlfusoras de modulacl6n, amplitud o frecuencia, televlslOn o -

cualquier otro procedimiento técnico posible (articulo Jo.). 

Hemos señalado la categorlzaclOn que la Ley hace de la radlodlfuslOn (Radio 

y TelevlslOn) como una actividad de Interés pQbllco; obligando al propio Es

tado a protegerla y vigilarla, para el cumplimiento de sus fines, que el le

gislador llamo "func16n soctl" (articulo 4°) y seguidamente en el articulo -

5° define que debemos entender por funcl6n social, como aquella que tienda -

al fortalecimiento de las formas de convivencia humana. Esto es, por un la-
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do, mediante el acrecentamiento de las notas que no son comunes a todos 

los mexicanos y nos hacen Integrantes de una sola Patria, con historia y 

tradiciones comunes; pero entiendo que nuestra vida coman, no sOlo como 

habitantes de esta NaclOn, sino como Integrantes de la comunidad lntern~ 

clonal; m!xlme cuando hablamos de Ideas y formas de expreslOn, que merced 

a las ondas hertzianas, cruzan fronteras, convidan formas de vida, lnter. 

cambian I ·dlomas y costumbres, en un mundo empequeñecido por esa avasa-

lladora comunlcaclOn. 

El propio legislador señalo concretamente cuatro formas para lograr esa -

funclOn social, a saber: afirmar el respeto a los principios de la moral 

.social, la dignidad humana y los vincules familiares; evitar Influencias 

nocivas y perturbadoras al desarrollo armOnlco de la niñez y la juventud; 

contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo, conservar las caracte

rtstlcas nacionales, las costumbres del Pats y sus tradiciones, la propl_g, 

dad del Idioma y exaltar los valores de 1 a nacionalidad mexicana y por Ol 

timo, fortalecer las convicciones democratlcas, la Unidad Nacional y la -

amistad y cooperaclOn Internacionales. 

Creemos que el anterior texto constituye la norma de conducta fundamental, 

de todo comunicador social; sin que con ello se pretenda uniformar, enca

sillar o acartonar el lenguaje de la comunlcaclOn, que debe brindar opcl.Q. 

nes y novedad para cautivar el Interés l lbre del auditorio en general que 

en ejercicio de su potestad de elegir, optara por aquella programaclOn -

acorde con su Interés y estado de animo. 
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Dentro de los principios fundamentales, est3 la obligaci6n del Gobierno, a 

los tres niveles concurrentes, Federal, Estatal y Municipal de promover pr.Q. 

gramas de divulgac16n social, cultural y c1vica; y el, facilitar la opera- -

ci6n de estaciones que por su potencia, frecuencia o ubicaci6n sean suscep

tibles de que sus transmisiones sean captadas en el extranjero, con fines de 

divulgaci6n cultural, fomento de relaciones comerciales, intensificaci6n de 

la propaganda tur!stica y acontecimientos de la vida Nacional. Estas disp.Q. 

siciones por s! solas se explican. 

En el t1tulo segundo, relativo a jurisdicci6n y competencias, ratifica el 

principio de la jurisdicci6n Federal, (art1culo 8°) ampliando, el que ya -

estableci6 la Ley de V1as Generales de Comunicaci6n. 

Antes de la Ley Federal de Radio y Televisi6n, todas las atribucio

nes en materia de radiodifusi6n correspond1an a la entonces Secretar1a de 

Comunicaciones y Obras POblicas; la Ley clarific6 una competencia diferen

ciada a las Secretar1as de Comunicaciones y Transportes -actualmente-, de 

Gobernaci6n, de Educaci6n POblica y de Salubridad y Asistencia -hoy Salud-. 

La distinci6n de competencias se obtuvo a las diferentes materias de cada 

Secretarla, as! a Comunicaciones le corresponde desde el otorgamiento y t.Q. 

dos los procedimientos que determinan la concesi6n, con el agregado esta-

blecido en la Ley Org4nica de la Administrac16n POblica Federal, que en su 

art1culo 36 Fracci6n 111 previene la intervenci6n de la Secretarla de Gober. 

naci6n, respecto del otorgamiento, como requisito de recabar su "previa -

opin16n; reformada". 
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Asimismo, la Secretarla de Comunicaciones y Transportes, tendr& a su car 

go la autorlzacl6n y vigilancia, en el aspecto t~cnlco, del funclonamle.!l 

to y operacl6n -falt6 la lnstalacl6n aon cuando hay precepto expreso- de 

las estaciones y sus servicios; fijar el mlnlmo de las tarifas para las 

estaciones comerciales, Intervenir en los actos que efectOen el reglmen 

de propiedad de las estaciones e Imponer sanciones. (articulo g0
). 

Este articulo merece un comentarlo, no s61o por la llmltacl6n de funcio

nes que organlcamente corresponden a 1 a Secretarla de Comunicaciones y -

Transportes, sino por el principio que corrobora la naturaleza jurldlca 

de la radlodlfusl6n, de actividad de lnter~s pObl leo y no de servicio -

pObllco, pues establece claramente la facultad de fljac16n de mlnlmo de 

tarifas y no de autorlzacl6n de tarifas, como se~alaba el articulo 6° -

derogado de la Ley de Vlas Generales de Comunlcacl6n. 

La competencia de la Secretarla de Gobernacl6n (articulo 10°) ampliada -

por otros ordenamientos, como se vera en este capitulo, ata~e fundamental 

mente al contenido de la programacl6n. La primera de ellas, que es la v,i 

gllancla de que la radio y la televlsl6n en su programacl6n, se mantenga 

dentro de los limites del respeto a la vida privada, a la dignidad pers.Q. 

nal y a la moral y no ataquen derechos de terceros, ni provo~uen la com.i 

sl6n de algOn delito o perturben el orden o la paz pObllcos. 

Las otras facultades especificas se refieren a las transmisiones dirigi

das a la nlnez. Esta dlsposlcl6n se complementa con lo previsto por los 

artlculos 59 Bis, 72 y los arttculos 23 y 26 del Reglamento. 
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Las dem!s facultades·, se refieren a la vigilancia de la eficacia de las 

transmisiones del tiempo del Estado, a que se refiere el articulo 59º -

-transmisiones di arias hasta de 30 minutos cont 1 nuos o d 1 scont i nuos-; -

las relativas a imposiciOn de sanciones en su esfera de competencia, es 

decir programaclOn, limitaciones a 'la misma y aquéllas que les otorguen 

las Leyes, tales como las Ordenes de encadenamiento, transmisiOn del -

12.5% del tiempo, etc. 

Los articulas 11 y 12 establecen las atribuciones de las Secretarlas de 

EducaclOn POblica y Salud, en los que se precisan a la primera faculta

des y obligaciones de promoclOn y organlzaclOn de la enseñanza, de lnt!J. 

rl!s cultural y clvlco, mejoramiento cultural, de defensa del Idioma y -

de acuerdo a la reforma de 1982, programaclOn educativa y recreativa P.! 

ra la niñez. Le da complacencia respecto a los certificados de aptitud 

para locuclOn y las dem!s que confiere la Ley. A este respecto es cu-

rlosa la redacctOn de la FracclOn VI que le señala la obllgaclOn de In

formar a GobernaclOn sobre casos de lnfracclOn relacionados con sus obl1 

gaciones, con excepclOn de la programaclOn Infantil, supuesto que si rel 

teramos nuestro reglmen de derecho, solo a travl!s de disposiciones eser! 

tas se pueden generar obligaciones legales en el articulo 11, las obllg.! 

clones son para la Secretarla de EducaclOn y su lncumpl lmlento serla mo

tivo de que el titular sancionara administrativamente a sus empleados, -

sin necesidad de Informarle a la Secretarla de GobernaclOn. 

Por 1 o que se ref 1 ere a las a tr 1 bue Iones de 1 a Secretar! a de Salud, la -

autorlzaclOn de propaganda relativa a productos, que requieren de llcen-



cla de lamlsma y a tratamientos m!!:flcos, de higiene y embellecimiento, 

ésto lo veremos a detalle al analizar la Ley General de Salud. 

El capitulo primero de la Ley, es de particular Interés, supuesto qie 

siguiendo el criterio distintivo del capitulo sexto derogado, de la ~ey 

de Vlas, clasifica segOn su naturalelil y propOsltos, las estaciones de 

radio y televlslOn en: comerciales, oficiales, culturales y de experl

mentacl6n y escuelas radlof6nlcas, distinguiéndose en dos grandes gru

pos, las comerciales que reqierlran de concesl6n y el resto qie debera 

contar con permiso. 

A contrario sen su, debemos afirmar que jo se pueden operar estaciones -

comerciales contando con un permiso, ni tampoco ninguna de las otras -

clases, mediante conceslOn. 
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La propia Ley en sus articulas 14 y 25, establece los requisitos que d~ 

ben tener los concesionarios y permlslonarlos y en ambos casos se requl~ 

re la cludadan!a mexicana, en el caso de personas f!slcas y sociedades -

cuyos socios sean mexicanos, y si se tratare de sociedades por acciones 

estas seran nominativas. Respecto de los permisos también se pueden -

otorgar a entidades u organismos pObl lcos, 

La anterior caracterizaclOn obl lga a varias reflexiones: 

-La anterior reglamentaclOn, es decir la Ley de V!as Generales de Comunl 

caci6n, exlg!a la Nacionalidad Mexicana por nacimiento, La Ley Federal de 

Radio y TelevisiOn, s6lo se refiere a la nacional ldad, sin mencionar la 

forma de su adqi islcl6n. 
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-En el capitulo derogado de la Ley de Vfas, solomente la FederaclOn, los 

Gobiernos de los Estodos, los Municipios y las Universidades, podfan ex

plotar un permiso para estaciones culturales, en la Ley vigente en forma 

concreta no se limita a las Entidades PQbltcas y las Universidades, la -

actlvldod cultural. 

-Se ratifica (ver artlculos 2 y 13 segundo parrafo) que, para que un or

ganismo o Entidad PQbltca opere un canal de radiod1fusl0n no comercial, 

deber! contar con un permiso. 

El articulo 16 de la Ley, limita a 30 aílos el t~rmlno m!xlmo de una con

ceslOn en comparacton la Ley derogada que seílalaba 50 aílos. Este propio 

articulo establece el refrendo al t~rmlno de la conceslOn, con referen-

cta del concesionario, respecto a terceros. 

Esta lnstttuclOn de refrendo, tiene su expllcaclOn, en cuanto a que el -

conces1onarlo, cuenta con la experiencia y profes1onallsmo, cada vez mas, 

y ademas merced al progreso continuo, requiere de lnvers1ones constantes, 

lo que Justifica tal reglamentaclOn. 

El examen de los artlculos 17 al 20 de este capitulo merecen un minucio

so analisls pues en ellos se contiene el procedimiento de selecclOn y -

otorgamiento de concesiones. En ese procedimiento se ha buscado la ma

yor Imparcialidad y el cumplimiento mas acabado de las garantlas de au

diencia, legalidad, seguridad jurld1ca e Igualdad. 
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Durante la vlgencla y aplicaciOn de la Ley de V1as, el procedimiento para 

obtener una concesiOn y un permiso, era muy similar, el solicitante era -

quien seílalaba el tipo de radiodifusion. de su interas y la ubicaciOn pos! 

b 1 e de aste, acompaílando proyectos de vi ab 11 idad econOmica y de i nvers i On, 

aste Oltimo para las concesiones. La Secretarla de Comunicaciones estudiE. 

ba la solicitud, resolv1a discrecionalmente y otorgaba o no la concesiOn o 

permiso, generalmente los permisos casi siempre se otorgaban. 

Lo anterior genero situaciones especificas en materia de radiodifusiOn, 

por virtud de las cuales, grupos enterados sol 1citaban concesiones y llego 

a 1 imitarse 1 a di screc i ona 11 dad de 1 a autoridad, acudiendo a la noc iOn de 

los derechos adquiridos y al principio jurldico, ae que "quien es primero 

en tiempo, es prtmero en derecho". 

La reforma de la Ley Federal de Radio y TelevisiOn de ¡g70, mod1f1c0 radi

calmente el sistema, invirtiendo los tarminos, supuesto que la Secretarla 

de Comunicaciones y Transportes servia a quien practicara estudios de fac

tibilidad tacnica y econOmica, de acuerdo a un plan general y decidirla -

cuales canales y en que era necesario que se conces1onaran, atendiendo a 

cubrir necesidades de comunicaciOn, evitar saturaciOn y por ende compete!!. 

cia ruinosa, previendo el establecimiento de empresas viables econOmlca-

mente y una vez concluidos los estudios, la propia autoridad publicarla -

el acuerdo de susceptib11 idad, abriendo un concurso, seílalando requisitos 

y plazo para la presentaciOn de solicitudes, garant1as y reservfodose su 

resoluciOn discrecionalmente. 



El artfculo 17 senala el procedimiento, el requisito de su publicidad en 

el Diario Oficial de la FederaclOn, y tres requisitos, que 1 a autoridad 

en sus acuerdos .ha ido Incrementando. 

El articulo 18 establece la necesidad de constltuclOn de una garantla de 

contlnuaclOn de tramites, medlant• depOslto o fianza, y en el ano de lg8o, 

se modifico este articulo estableciendo una sanclOn para el caso de aban 

dono de tramites. 

Para seguir un desarrollo del proceso, la autoridad previos los estudios 

de acuerdo a un plan general, no a simples estrategias ocasionales deci

de que debe establecerse un canal de radlod\fuslOn conceslonado, en una 

frecuencia, potencia y ublcaclOn determinada, y publica el acuerdo de su~ 

ceptlbllldad en el Diario Oficial de la FederaclOn, concediendo un plazo 

a los Interesados y senalandoles los requisitos a que se refieren los ai: 

t!culos 17 y 18 de la Ley de la materia, hecho lo cual, conforme al ar-

t1culo 19 de la Ley, la autoridad debe estudiar las diferentes solicitu

des y "calificando el Interés social", resolver a su libre juicio, sobre 

cual de todas debe continuar el tramite, hasta el otorgamiento de 1 a con 

ces10n. 

Es necesario sin embargo, precisar que esa resoluclOn en nlngOn caso pug_ · 

de ser arbitrarla, supuesto que ademas del procedimiento de oposlclOn prg_ 

visto en el propio articulo, mismo que podra intentar cualquiera de los 

concursantes o cualquier otro interesado que consideren Ilegal el otorga

miento, ademas la jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de 
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la NaciOn, ha sostenido que cualquier procedimiento discrecional de la ª.!! 

toridad, debe estar debidamente motivado y fundamentado legalmente y el -

Poder Judicial, esta facultado para revisar la constftuc1onalidad de estos 

actos en el juicio de amparo. 

Hemos dicho que la autoridad ca11ficara las solicitudes y ordenara la pu

blicaciOn a costa del interesado, una s!ntesis de la solicitud selecc1on_! 

da y el acuerdo concesorio, por dos veces con intervalo de diez d!as en el 

Otario Oficial de la FederaciOn. Esta notlflcaciOn servir! de aviso a 

quienes se consideren afectados en sus Intereses jur!dfcos, como sol icfta.!J. 

tes o radiodifusores de la plaza, para formular sus objeciones y pruebas. 

El procedimiento de presentaclOn y contestac10n de objeciones y ofrecimie.!J. 

to y rendi e 1 On de pruebas, 1 o 11 evara a cabo 1 a Oi rece i On Genera 1 de ConcJl. 

slones y Permisos, a trav~s del Departamento respectivo, de rad1o o telev! 

siOn, y agotado el tramite, lo turnara a la ComlslOn T~cnica Consultiva de 

V!as Generales de ComunfcaciOn. Esta Entidad, reglamentada en un ordena-

miento publicado en el Otario Oficial el 3 de agosto de ¡g44, esta integr_! 

da por funcionarios designados por el Secretarlo de Comunfcacfones y Traní 

portes. La comisiOn tiene integrantes eventuales, representantes de orga

nizaciones obreras y empresariales, quienes tendran voz pero no voto. Sus 

decisiones seran meras opin1ones que el Secretarlo homologara o no. Esta 

comislOn aparte de intervenir en Ja resoluclOn de objeciones a conces1ones, 

elaborara el Plan General de V!as de Comunlcacion. 

Las resoluciones de la ComisiOn T~cnica, tienen el carkter de meras opi

niones o dictamenes y para que tengan el carkter de obl igatorlas o verd_! 
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deros actos de autoridad, el Secretario de Comunicaciones, necesita hacer 

suyo el dictamen, a ~sto se llama homologaclOn, que es ratificar o dar -

obligatoriedad a una resoluclOn. 

La resoluclOn del Secretarlo de Comunicaciones, como acto de autoridad dg_ 

flnltlvo, puede ser combatido mediante el juicio de amparo Indirecto, pr.Q. 

movido ante Juez de Distrito y su revlslOn, sera competencia de la Supre

ma Corte de Justicia. 

Todo el procedimiento formal referido, es previsto para el otorgamiento de 

concesiones, para el caso de permisos, bastara la presentaclOn de una soU 

cltud que cubra los requisitos de nacionalidad mexicana o legal constltu-

c 1 On de una socl edad l ntegrada por soc los de nac lona 11 dad mex lcana o acre

d ltac lOn de la titularidad y representaclOn de un organismo pQbllco que -

cuente dentro de sus funciones la actividad correspondiente a operaclOn de 

rad1odlfusoras sonoras o de televlslOn oficiales, culturales, de experlme.!!. 

taclOn clentlflca o escuelas radlofOnlcas y la justlflcac10n de tener pre

supuesto autorizado, para tal fin. Dicha sol lc1tud, sera cal Hitada por -

la autoridad y comunicada directamente al Interesado, sin existir mas re-

qulsltos. 

En la Ley priva el criterio de exclusividad, para ciudadanos mexicanos, t.!!. 

mo hemos visto, y los art1culos 23 y 24 de la Le¡, confirman la prohlbl- -

clOn para transmitir o enajenar en forma alguna a personas o gobiernos ex

tranjeros y la sanclOn para cuando se transmitan las acciones o participa

ciones dg_socledades concesionarias a esas personas o Gobiernos extranjeros 
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respectivamente, lo que tambl~n sera motivo de revocaclOn. {a rtlculo 31 

fracclOn IV). 

El articulo 26 establece la posibilidad de "traspaso" de concesiones y -

permisos. El t~rmlno que utiliza este articulo de "autorizar", nos da a 

entender que tiene que ser previa al traspaso, sin embargo, el legislador 

pudo usar una terminologta mas adecuada, señalando la previa autorizaclOn 

y estableciendo la cesiOn gratuita y la enajenaclOn onerosa de los bienes 

necesarios afectos a la explotaclOn de la concesiOn. En este aspecto, d-ª. 

d:a la gratuidad del otorgamiento de concesiones y permisos, la practlca,

ha perfeccionado y complementado al legislador. 

La propia Ley señala las caracterlstlcas mlnimas de una concesiOn: l. Ca

nal asignado; 2. UbicaclOn del equipo transmisor; 3. Potencia autorizada; 

4. Sistema radiador y sus especificaciones t~cnlcas; s. Horario de funcl.Q. 

n amiento; 6. Nombre; 7. Clave o indicativo y 8. Urmlno de duraciOn. 

Estos elementos podran modificarse al momento de publicar la solicitud se

leccionada, por efecto de resoluciOn administrativa o judicial o por efecto 

de necesidad, por razOn de un convenio internacional, dichos elementos con

juntamente al examinar el titulo de concesiOn. 

Por razones de orden lOglco, en nuestro anal isls legislativo, no seguire

mos el orden que lleva la Ley, as!, analizaremos lo relativo a·lnstalaclOn 

y funcionamiento de estaciones de radlodifusiOn. 



El articulo 40 contempla el uso de bienes propiedad Federal a juicio de 

la Secretarla de Comunicaciones, para la construccl6n y operaci6n de e.a 

tac iones y sus servicios auxtl iares, as! como que su uso pueda ser gra

tuito a juicio del Ejecutivo Federal. El Estado Mexicano, de acuerdo -

con el articulo 4° de la Ley, procurar! Impulsar la comunicaci6n y este 

articulo refiere una de las poslbtlidades en ese sentido. 

Todo lo relativo a instalaciones t~cnicas, se trata en la Ley, en forma -

instrumental sin entrar al detalle. Ello ha llevado a algunos tratadis

tas a considerar que la Ley presenta lagunas jur!dlcas. 
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Al constante progreso de los aspectos tecnol6glcos en materia de radlodi

fusi6n , debe llevar el detalle, a ordenamientos de tipo t~cnlco, que sur. 

jan del concurso y concertaci6n de la autoridad y los organismos represen. 

tatlvos de la Industria, lo que conduce a su constante adecuacl6n, sin P.!1. 

ner en movimiento al Poder Legislativo, no necesariamente enterado del -

progreso t~cnico y de esa actividad mixta, adem5s tiene la ventaja de su 

plena adecuac 16n a 1 a rea 11 dad y a 1 as ne ces 1 dades a sat 1 s facer. 

Los principios en materia de instalaciones deber5n hacerse conforme a las 

normas t~cnlcas que emita la Secretarla, salvo trabajos de emergencia y -

que las Instalaciones deber5n hacerse conforme a las especificaciones y -

·planos aprobados. Dichos trabajos deber5n realizarse y supervisarse por 

un perito en telecomunicaciones (artlculos !, 3-ll y 12 a 20 del Reglamen. 

to que norma las actividades de los peritos en telecomunfcac1ones). 



Por lo que hace a la operaciOn técnica de las Estaciones, éstas deberfo 

hacerlo conforme a las caracter!sttcas de la conceslOn o permiso y no -

suspender sus transmisiones, salvo por causas de fuerza mayor o hechos -

fortuitos y en esos casos informar a la Secretarla de Comunicaciones. 

El que las transmisiones se ciñan a las caracterfstlcas previstas en la 

concesiOn o permiso, tiene una plena justificaclOn, por la necesidad de 

orden en el espectro radioeléctrico y la evitaciOn de interferencias, -

tanto en el amblto nacional, como Internacional. 
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Respecto del reglmen tarlfarlo, éste solo es aplicable a las radiodifuso

ras comerciales y no a las culturales, oficiales, de experlmentaciOn cie.!J. 

tffica, etc. 

Dicho reglmen se sustenta en dos principios generales, como son en el que 

la autoridad sOlo fijara mfnimos de tarifas y que cada concesionario pre

sentara para su registro, que no autoriza la tarifa y sus reglas de apl i

caciOn. Lo anterior se deriva del caracter de actividad de interés pObl! 

ca de la radiodlfusiOn y no de servicio pOblico; respecto a éstos Oltimos, 

se requerlra justificar el monto de la tarifa o en su caso la necesidad de 

incrementarla. 

La Secretarla vigilara la correcta aplicaciOn de las tarifas, conforme al 

articulo 54 y por otra, la aplicaciOn de las mismas sera objeto de regula

ciOn de acuerdo a la Ley Federal de P rotecctOn al Consumidor. 
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El capitulo 111 del Titulo Cuarto de la Ley, se refiere a la programaclOn 

o contenido de las transmisiones. 

Los artlculos 58 a 80 de la Ley, que conforman el capitulo titulado progrA. 

maciOn, es reglamentado en parte por el denominado Reglamento de la Ley F~ 

deral de Radio y TelevlslOn y de la Ley de la Industria Clnematogr!flca r~ 

lativo al contenido de las transmisiones en radio y televlslOn, cuyo ana11 

sis realizaremos mas adelante. 

El articulo 58 acoglO desde el año de 1g60, el término "derecho a la lnfo.r. 

maclOn" y éste, el de expreslOn y recepclOn, mediante la lnformaclOn" y é~ 

te, el de expreslOn y recepclOn, mediante la radio y la televlslOn, lo conce]! 

toa, acorde con la garantla Individual consagrada en el articulo 6° Constl 

tuclonal, como libre y consecuentemente no sera objeto de ninguna lnqulsl

clOn judlclal o administrativa, ni de llmltaclOn alguna ni censura previa, 

con las l Imitaciones constitucionales y legales, tanto por lo que hace a -

derecho de tercero, ofensas a la moral, al orden pObllco, las limitaciones 

penales y las relativas al uso de éstos medios que no lo podran ser para -

transmitir mensajes o servicios, que constituyen actividades distintas re

servadas por la ConstltuclOn o las Leyes, tales como correos, teHgrafos, 

telefonla y las limitaciones establecidas en la propia Ley de la materia. 

El articulo 59 establece una de las cargas o contraprestaciones estableci

das para concesionarios o permlsionarlos, como es la de transmitir diaria

mente en forma contlnOa o dlscontlnOa, 30 minutos de emisiones dedicadas a 

temas educativos, culturales y de orientaclOn social, que actualmente co-

rresponde proporcionar a la OirecclOn General de Radio, TelevisiOn y Cine-
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matografta, de la Secretarla de Gobernaci6n y originalmente lo fue de la 

OirecclOn de lnformacl6n de la Secretarla de Gobernacl6n, despu~s a la -

Comis!On de Radlodlfusi6n, organismo mixto intergubernamental y actualmen 

teaR.T.c. 

Aqu1 la Ley hace referencia a un organismo compuesto par miembros o re-

presentantes de diversas Secretarlas (articulo 90) y de los industriales 

y trabajadores de Radio y TelevisiOn, el que tendra ingerencia para la -

coordinac!Gn de los tiempos oficiales. 

En el ano de 1982, se reformo la Ley, para incluir regulaciones especifi

cas respecto de la programacl6n Infantil, ya vimos el texto de los artlcJ!. 

los 10 fracción ll y 11 fracción IV, asl el articulo 5° Bis, establece -

los lineamientos de la programaclOn general dirigida a Ja niñez, la que -

debera propiciar su desarrollo arm6nico, estimular su creatividad, la ln

tegracfOn de valores nacionales y el conocimiento de la comunidad lntern_! 

cional, promover su interés artlstlco y social, divertir y ser formativa. 

Los anteriores prop0s1tos suenan ambiciosos para cautivar a una niñez cada 

vez mas despierta, m!s enterada y que desea participar en el mundo adulto. 

Asimismo, Ja ley establece otra serie de obl lgaclones y prohibiciones. 

Dentro de los primeros esta: 

A) Transmitir gratuita y preferencialmente: los boletines oficiales rela

cionados con la seguridad o defensa del territorio nacional, conservaci6n 

del orden pOblico o con medidas para prever o remediar cualquier calamidad 

pObl lea. 
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8) Encadenarse para trnsmítir infonnaciones de trascedencia para la NE_ 

ción, a juicio de la Secretarla de Gobernación; el articulo 62 de la 

Ley establece varios elementos indisolubles en esta nonna jurídica, a 

saber: a) una obligación de encadenarse* para una transmisión; b) la 

obligación es para todas las estaciones del País; c) las transmisiones 

deben ser de trascendencia nacional; y d) esa trascendencia es a Juicio 

de la Secretaría de Gobernación; si no se dan todos esos elementos, no 

existe el supuesto de aplicación de la nonna y por ende, no existe la 

obligación. 

C) Requerirán autorización de la Secretaría de Gobernación, los progra

mas extranjeros difundidos simultanea o diferidamente, los programas PE. 

trocinados por Gobiernos Extranjeros y organismos internacionales, la -

propaganda de loterías, rifas o sorteos, los programas de concursos pr~ 

miados. (artículos 65, 70 y 71). 

D) Necesita autorización de la Secretaría de Salud, la propaganda de cg 

mestlbles, bebidas, el ejercicio de la medicina, tratamientos y artículos 

de higiene y embellecimiento, aparatos terapeúticos, prevención o curación 

de enfennedades (artículos 12 fracciones 1 y II y 69). 

E) Deberá contar con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la propaganda de Instituciones Bancarias (artículo 70). 

F) Igualmente toda oferta comercial o sorteos por adquisición de bienes o 

servicios, deberá contar con la autorización de la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial, conforme a la Ley Federal de Protección al Consum! 

dor. 

* (Encadenarse= enhurs.e con otros canales o empresas por medio de reptidoras a fin de 
contar con h mhma tNnsmlsl6n en toda 1a RepCibllca HeJ1.icaoa). 



, 129 

G) Anunciar como tales los programas que fueren impropios para la niñez y 

1 a juventud. Esta ob 1 igaci6n esta encaminada a 1 a televi si6n (artfcul o -

72). 

H) Aprovechar y estimular los valores artfsticos locales y expresiones -

del arte mexicano (artfculo 73). 

1) Transmitir un mfnimo de programaci6n "viva" y un mayor tiempo cubierto 

por mexicanos (artfculo 73) para la fijaci6n de ese tiempo, en cada caso 

sera fijado por la Secretarfa de Gobernaci6n, con la opini6n del consejo 

Nacional deBadlo y Television. Se entiende por la Ley (artfculo 74) por 

programaci6n "viva" la intervenci6n personal real izada en el momento de -

la transmisi6n o la primera emisi6n de una pel fcula o grabaci6n hecha en -

M~xico (artfculo 33 del Reglamento). 

J) Hacer uso del idioma nacional (artfculo 75), La Secretarfa de Goberna

c16n a trav~s de la Direccion de Radio, Televisi6n y Cinematograffa, podra 

autorizar transmisiones en otros idiomas siempre que se haga una transmi

sian en espaHol, fntegra o resumida. 

K) En todas las transmisiones identificar la estac16n cada treinta minutos 

cuando menos, mencionando el indicativo de llamada y la ubicaci6n de la e2_ 

taci6n. 

L) Las Estaciones de referencia deberan contar con informacion noticiosa -

sobre aspectos polfticos, sociales, culturales, deportivos y asuntos de i!!. 

ter~s general, nacionales e Internacionales (articulo 77). 
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M) senalar las fuentes de toda lnformaclOn y el nombre del locutor y evl 

tar causar alarma o p!nlco entre el pObl leo (articulo 78). 

El articulo 80 de la Ley responsabiliza personalmente de las Infracciones 

cometidas en las transmisiones, a todos los que Intervengan y desde luego 

a los concesionarios. El uso de la libertad tiene riesgos, su renuncia -

acarrea mas. Es un papel del lcado el del comunicador de radio o de tele

vlslon, por la alta penetraclon de estos medios, sobre todo en comunidades 

de dificil o nulo acceso para otros medios, supuesto que tendra que evaluar 

los efectos del contenido de sus transmisiones dada la credibilidad de los 

medios. 

Las prohibiciones que se contienen en este Capitulo son: 

A) Transmisiones que causen corrupclOn del lenguaje o sean contrarias a -

las buenas costumbres -expresiones maliciosas, palabras o lm!genes de do

ble sentid o que hagan apologla a la violencia o el crimen. Y tambl~n cuan 

do denigren u ofendan el culto a los h~roes, las creencias rel !glosas o -

sean discriminatorias de razas o acudan a recursos de baja comicidad o a 

sonidos ofenslvos(artlculo 63). 

8) Transmitir noticias, mensajes o propaganda contrarios a la seguridad del 

Estado de orden pObl lco o de asuntos que a juicio de la Secretarla de Com]. 

nlcaclones lmpl lquen competencia a la red Nacional, salvo convenio. (artlf_U 

lo 64). 
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C) Interceptar, divulgar o aprovechar mensajes, noticias, o informaciones 

de uso restringido, es decir que no sean destinados al pObl ico, ya fueran 

conversaciones privadas o informaciones internas del Gobierno. (articulo 

66). 

Respecto de la propaganda en general se establece que guarde un prudente 

equilibrio con la programaciOn, que no se refiera a centros de vicio, que 

no conduzca al engaño o perjuicio del pObl ico por exageraciOn o falsedad 

en sus usos, aplicaciones o propiedades, y que en la programacl6n infantil 

no incite a la violencia o a malos habltos alimenticios. (articulo 67) 

Las dos Oltimas prohibiciones, en gran medida inciden dentro del campo de 

atribuciones de la Secretarla de Salud, dado que se requiere su previa ª.!!. 

torizaciOn para asignaci6n de horario de transmislOn. 

Por Oltimo, cabe la posibilidad de autorizar a estaciones, la prestaci6n 

de servicios exclusivos (articulo 79) con los requisitos de que se justif.i 

que la atencl6n a ese servicio especial, el caso concreto lo constituye la 

estaclOn radiodifusora XEQK, ahora del Instituto Mexicano de la Radio, de_á 

de hace mucho tiempo transmite la hora, con avisos intercalados. 

Siguiendo el examen de la Ley, esta regulada la instalaciOn de las escuelas 

radlofOnicas, las que constituyen sistemas especiales de telecomunicaciones 

per no de radiodifusi6n, supuesto que su señal no es para ser captada por -

el pObl leo en general. Dado el costo de la instalacl6n y operaciOn, no se 

consllera viable su futuro. 
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El capitulo V, establece las 1 imitaciones para que sólo los locutores con 

certificado de aptitud puedan intervenir en las transmisiones (articuló -

84) y la propia Ley va más allá al limitar ·a locutores mexicanos la posi

bilidad de trabajar en estaciones de radio (artículo 85) :¡los extranjeros 

sólo podrán hacerlo transitoriamente con autorizaci6n de la Secretaría de 

Gobernación. Pensamos que esta disposición es francamente anticonstitu

cional, pues vulnera la garantía consagrada en el articulo 5º Consti tuciQ 

nal en relación al 1° de nuestra carta magna. 

El artículo 86 clasifica a los certificados de aptitud, según los estudios 

que los solicitantes tengan; como mlnimo se requiere bachillerato o equi

valente en la categorla "A" y estudios secundarios la categorla "B" limi

tando a los de categorla B, para laborar en estaciones hasta de 10 kilow!!. 

tts, y a los de categoría A, para trabajar en cualesquiera estación, ind~ 

pendientementc de su potencia, con la contradicción de que en las de mayor 

potencia cuando menos el cincuenta por ciento serán locutores de catego

r!a "A" (Articulo 88). 

El artlculo 87 es obsoleto, supuesto que la ley Federal del Trabajo supr.i 

mió el contrato de aprendizaJe y respecto de los cronistas y comentaris-

tas, debe decirse que la limitación, es igualmente anticonstitucional, s~ 

gún ya 1 o razonamos. 

En el título Quinto se regula la creación y funcionamiento de un organis

mo coordinador denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión, integr~ 
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do por ocho representantes, cuatro oficiales (Gobernación, Comunicacio

nes, Educación y Salubridad), dos representantes de la Industria y dos 

de los Trabajadores). 

El Representante de Gobernación será el Presidente y tendrá voto de ca
lidad (Artículo 92). 

En el Reglamento de 1 a Ley Federal de Radio y Televisión se prevé un -

representante de los trabajadores, así como de que entre sus miembros ·

el Presidente nombrará un Secretario. En el artículo 17 Fracción XXIX, 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Se otorga al 

Director General de Radio, Televisión y Cinematografía, la facultad de 

suplir al Secretario de Gobernación en la Presidencia del Consejo. 

Las facultades del Consejo, son conforme al artículo 91, las siguientes: 

Coordinar las actividades a que se refiere esta Ley (ver artículo 61 y 

73 de la Ley), promover y organizar las emisiones que ordene servir de 

organo de consulta al Ejecutivo Federal; elevará el nivel moral, 

cultural, artístico y social de las transmisiones; conocerá y --

dictaminará los asuntos de radio y televisión, sometidos 

su estudio por otras Dependencias y las demás que les est!!_ 

blezcan las Leyes y sus reglamentos. 



El propio reglamento en su arttculo 51 conf1ere atribuciones al Consejo 

para elevar el nivel de las transm1s1ones, para lo cual los conces1ona

r1os deberfo clas1f1car su programac10n conforme a un exhaust1vo catall!. 

go y remitir semanalmente al Consejo un informe sobre su programac10n •. 

Ademas el Consejo podra llevar a cabo las medidas que est1me adecuadas -

para el cumplimiento de la Ley; organizar festivales, otorgar premios,

recomendar medidas tendientes al buen funcionamiento, etc. 

El Consejo no obstante su v1genc1a 1egal, fue relegado e 1nclus1ve se en: 

treviO su desapar1ci0n, por la duplicidad de funciones con la D1recc10n 

de Rad1o, TelevisiOn y Cinematografla, hasta que la actual administra-

ciOn, lo reviviO e inclusive lo doto de otro organismo asesor. 

Por Oltimo ana11zaremos lo relativo a nu11dad, caduc1dad y revocaciOn y 

el titulo sexto relativo a 1nfracc1ones y sanciones. 

La primera regla es que cuando se otorguen concesiones o perm1sos sin llg 

nar los requ1sitos, la sanc10n es la nulidad (articulo 29). 

La caducidad de las concesiones se dara por tres causas: !. No iniciar o 

terminar la construcciOn de 1nstalaciones s1n causa just1f1cada, dentro 

de los plazos o prorrogas otorgadas; 2. No iniciar las transmis1ones den. 

tro de los plazos f1jados en la concesiOn, salvo causa just1f1cada; 3. No 

otorgar garantla a que se ref1ere el articulo 19 de la Ley (articulo 30) 

no existe caducidad en los permisos. 

Las causas de revocaciOn de 1 as conces1ones se dan por los s1guientes mo

tivos: 

' 134 
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l. Cambiar la ublcacl6n del equipo transmisor, sin autorlzacl6n de la 

Secretarla de Comunicaciones. 

11. Cambiar o las frecuencias asignadas, sin autorlzacl6n. 

111. Enajenar la concesl6n, los derechos derivados de ella o el equipo 

transmisor, sin ld~ntlca aprobacl6n. 

IV. Enajenar, ceder, transmitir, hipotecar, dar en fideicomiso o garan

t!a, total o pare ta 1 mente, 1 a conces 16n, sus derechos, e 1 equipo -

transmisor o los bienes afectos a su explotacl6n o admitir como S.Q. 

clos a cualquier Gobierno o Empresa extranjeros. 

v. Suspender sin Justtflcacl6n los servicios de la difusora por un ti•!!!. 

po mayor a sesenta d!as sin causa Justificada. 

VI. Proporcionar bienes o servicios afectos a la concesl6n al enemigo, 

en caso de guerra. 

VII. Cambiar el concesionar su nacionalidad o solicitar la proteccf6n -

del Gobierno, persona o empresa extranjeros. 

VIII. Modificar la escritura social en contravencf6n a la Ley articulo 14. 

IX. Cualquier falta de cumpl lmlento a la conces16n, no referida en los 

Incisos anteriores. 
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Las primeras siete causas, son absolutamente explicables. La fracclOn 

Octava, sOlo puede referirse ahora, a la nacionalidad de los socios; SJ!. 

puesto que la Ley de comentarlo, sOlo se refiere a ello y a la nomlnat.i 

vldad de las acciones, que hoy por Ley es Imposible de modificar, pues 

todas las acciones de sociedades lo son. 

La Qltlma fracclOn, pudo Incluirse, y suprimir las anteriores; sin embar. 

go, parece Injusto que cualquier vlolaclOn traiga consigo la revocaclOn, 

que es la m!xlma sanclOn; Independientemente de que otros supuestos esUn 

sancionados por la Ley. Se prevé una sanclOn mis, en los casos de revo

caclOn, pues cuando ésta sea Imputable al concesionario (siempre lo ser!) 

hte perder! la garantla otorgada conforme a los articules 18 o ¡g (ar-

tlculo 32) y que en los casos de los Incisos IV, VI y Vll; el concesiona

rio perder! la propiedad de los bienes en favor de la NaclOn y no en los 

otros casos (articulo 33); pero con un derecho del Ejecutivo Federal de -

adquirir los bienes propiedad del concesionario y afectos a la conceslOn 

caduca o revocada, prev 1 o ava 1 u O de per ltos, con un procedlml en to s lmll ar 

a 1 os casos de expropl acl On ( art lcul o 34). 

Para declarar la nulidad, caducidad o revocaclOn, la Secreta.ria de Comunl 

caclones seguir! un procedimiento administrativo, en el que har! saber al 

concesionario o permlslonarlo los motivos del mismo, para que éste en 30 

dlas formule defensas y rinda pruebas; y transcurrido el plazo, la autorl 

dad dictar! resoluclOn (articules 35 y 3g). 

Cuando se hubiere revocado o declarado caduca una conces10n, el concesio

nario no podr! obtener otra en el plazo de 5 años; pero si los motivos fu!'. 
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ren los de los Incisos IV, VI y Vil, no podr! obtenerla nunca (articulo 

36). 

En el caso de permisos, la revocaciOn se dar! por las siguientes causas: 

(articulo 37). 

I. Cambiar la ubicaciOn del equipo transmisor, sin autorizaciOn (SCT) 

II. Cambiar la o las frecuencias asignadas, sin autorlzaciOn (SCT) 

III. Transmitir anuncios, comerciales o asuntos ajenos a aqu~llos para 

los que se concedlO el permiso 

IV. No prestar con eficacia, exactitud y regularidad el servicio espe

cializado, no obstante apercibimiento. 

v. Traspasar el permiso sin autorizaciOn (SCT) 

Estimamos que este articulo es Incompleto, en cuanto a las causas mis grJ!. 

ves señaladas por el articulo 31 de la Ley. 

El reglmen de sanciones señala dos tipos, las que el Legislador conside

ro muy graves y las sanciones con mis severidad. 

Las m!s graves son: 

A) Transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, a la Integridad NJ!. 

clonal, a la paz y al orden pObllco. (101-1) 
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B) No prestar los servicios de lnter~s Nacional previstos por la Ley 

(101-ll). 

C) Operar una difusora con una potencia distinta a la asignada, sin aJl 

tor1 zac10n de 1 a Secretarla de Comun1cac1ones y Transportes (101-111), 

O) Modificar las instalaciones sin previa autor1zac10n de la Secreta

rla de Comunicaciones y Transportes (101-VIII} 

E} Desobedecer cualquiera de las prohibiciones de correcta programac10n 

previstas en el articulo 63 de la Ley (101-Xlll) 

F) No acatar las Ordenes o no respetar las caracterlstlcas de las aut.Q. 

rizaclones que sobre transmisiones formule la Secretada de Gobern2_ 

c!On ( 101-XXI) 

G) No transmitir los programas que el Estado ordena en el tiempo cuyo 

uso le corresponda en los t~rmlnos de esta Ley a otros ordenamlen-

tos (101-XXI 1) 

H) Operar o explotar estaciones radiodifusoras, sin contar con conce

siOn o permiso previos del Ejecutivo Federal ( 101-XXll I). 

Las infracciones a que se refieren los incisos F) G) y H), o sean las fraf. 

clones XXI, XII y XXIII; fueron incorporadas por reformas del a~o de 1974 

(o.o. 2s-X!l-1974). 
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Dichos motivos de infracción se sancionan con la multa establecida en el 

artículo 103, también modificado en el año de lg74; que va de 500 a --

5,000 días de salario mínimo, misma que se incrementó, según decreto de 

adición del artículo 106 a la Ley Federal de Radio y Televisión (O.). • 

13 de enero de lgB6), que establece reglas para la fijación de la san

ción; convirtiendo a días de salario mínimo del Distrito Federal y Zona 

Metropolitana, a razón de un día de salario por cada diez pesos de los 

importes mínimo y máximo. 

No nos parece que todas las infracciones deben ser tratadas con la mis

ma gravedad y por lo que hace al comentario de la última adición a la -

Ley; nos reservaremos para el análisis final. 

El resto de los motivos de infracciones, severas pero no graves, son 

los siguientes: 

1.- Alteración sustancia, por los locutores, de los textos, informacio

nes o boletines o emisión no autorizada de los textos de anuncios o prop'ª

ganda comercial, que requieran previamente la aprobación oficial (101-lV) 

2. Utilizar los servicios de locutores, cronistas o comentaristas, que 

carezcan.del certificado de aptitud.(101-V) 
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3.- !nielar las transmisiones sin la previa lnspecc16n t~cnlca de las 

1nstal aclones (101-VI). 

4.- No suprimir las perturbaciones o Interferencias que causen las emi

siones a otra difusora, en el plazo que senala la Secretarfa de Comunica

ciones y transportes (lol-VI 1). 

5.- La vlolac16n al horario de transmisiones, articulo 46 (101-IX), 

6.- No cumplir con la ob11gac16n de transmitir la media hora diaria co-

rno mb1mo; articulo 59 (101-X). 

7.- Falta de cumplimiento a la transmisl6n de boletines relacionados con 

seguridad o defensa, del territorio Nacional, conservact6n de orden pObli 

co o prevenc10n o remedio' a calamidades pObl leas; articulo 62. (101-Xl) 

a.- No encadenar una emisión en el caso del articulo 62 (XII) 

9.- Violar las prohibiciones del articulo 64 en relac16n a dlfus!On de 

mensajes contrarios a la seguridad del Estado o asuntos reservados a la 

Red Nacional (101-X!V). 

JO.· Contravenir cualquiera de las fracciones del articulo 65, relativas 

a equ11 lbrlo del anuncio, no hacer publ lcldad a centros de vicios y no -

transmitir publ lcldad de productos que engañe al pObllco o le cause per

juicio. (101-XV) 
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11.- VlolaciOn al articulo 68 relativo a las limitaciones de publicidad 

de bebidas alcohollcas de graduaclOn que exceda de 20 grados (101-XVl) 

12, • Real lzar propaganda en vio 1 acl On a 1 art 1 culo 70 que d 1 spone la aut.Q. 

rizaclOn previa de Gobernac10n para rifas y sorteos y la de Hacienda, 

respecto de la publicidad a instituciones de cr~dlto (101-XVI!) 

13.- No hacer las transmisiones en Idioma espaílol, conforme al articulo 

75 (101-XVI! l). 

14.- No proporcionar la fuente de lnformaclOn, el nombre del locutor y -

no evitar causar alarma o p4nlco al pObllco, en t~rmlnos del ·articulo 78 

(101-X!X) 

15.- No acatar las Indicaciones que le haga la Secretarla de GobernaciOn 

por escrito, para ajustar las transmisiones a la Ley y al Reglamento (101 

-XX). 

16,- Las dem4s Infracciones a la Ley (101-XXIV). 

Del an4llsis de los motivos de lnfracclOn que anteceden, surge en el que 

existen repeticiones Innecesarias, tal como la referida en nuestro inciso 

12, que queda comprendida en la segunda parte del Inciso 1, (articulo 101 

fracciones IVy XVII respectivamente). En otros casos, se deja totalmente 

al Arbitro de la autoridad, considerar la falta como m4s o menos grave, • 

por ejemplo nuestros incisos 1, 6, 7, 8 y 9, podrlan ser identificados C.Q. 

mo la infracclOn prevista en la fracclOn primera, segunda, vlg~slma prim~ 



ra,o vlg~slma segunda del articulo 101; con lo cual se puede sancionar 

un hecho con dos tipos de diferentes sanciones; sin que la Ley senale 

un criterio. 
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Con lo anterior se violenta el principio de estricto derecho, sobre todo 

en apllcac!On de sanciones. 

Este segundo grupo de Infracciones, esta penado con la multa prevista en 

el articulo 104, tambl~n reformado en 1974, y adicionado con el Decreto 

del 28 de Diciembre de 1986. 

El articulo 104 dispone sanciOn econOmica para dichos casos de quinientos 

a cinco mil pesos; ahora tambl~n Incrementada en un dla de salarlo mlnimo 

por cada diez pesos; pero con una limltaciOn a un mlnlmo de 20 dlas de S-ª. 

larlo mlnlmo; para no vulnerar la prohibiclOn en materia laboral del tope 

de un mes de salario. (Refoma del 13 de Enero de 1986) 

El nuevo articulo 106 prev~ que para la apl 1cacl0n de la sanciOn se toma

r! en conslderaciOn la gravedad de la falta y la capacidad econOmlca del 

Infractor. 

De la Ley, solo resta comentar el capitulo de inspecc!On y vigilancia que 

encomienda en aspecto t~cnico a la Secretarla de Comunicaciones y en el -

contenido de transmisiones a la Secretarla de GobernaciOn, mismos que son 

tratados en los apartados referentes a los respectivos reglamentos inte-

rlores. 



Ahora bien, para la apllcaclOn de cualquier sanclOn, la autoridad debe 

seguir y lo ha hecho, el principio de audiencia previa del Interesado, 

brlndlndole la poslbll ldad de defensa, prevista en el articulo 14 Conj_ 

tltuclonal. En caso de Inconformidad, se tendrln como vlas el juicio 

de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la FederaclOn o el Juicio de Am

paro. 
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AHAUSIS DEL REGLAMEHTO DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEYISIOH 



C) 
El Re~lamento de la Ley, en su parte de generalidades rep1te algunos de 

los postulados de la Ley y se~ala directrices a la propaganda comercial 

para que Impulse el consumo de bienes y servicios preferentemente de '· 

origen nacional y evite en su caso el consumo de artfculos suntuarios¡ 

o·1entando al auditorio a una adecuada planeaclOn del gasto faml)lar. 
(152) 

En materia de competencia, estimamos que los artfculos B, 9 y 10, se en 

cuentran derogados por el articulo 17 del Reglamento Interior de la Se

cretarla de Gobernación. 

El Reglamento, norma nueve aspectos mas, a saber: t1empo del Estado¡ pr.Q. 

gramas transmitidos desde el extranjero¡ concursos y sorteos; transmlsl.Q. 

nes en otros Idiomas¡ claslflcaclOn de pellculas clnematograflcas,serles 

filmadas, telenovelas, teleteatros grabados; registro pObllco de concesl.Q. 

narlos y permtslonarios de telev1sl0n, propaganda comercial¡ Consejo Na

c tona 1 de Rad to y Te 1 evt s ton¡ por 1 o que respecta a sanciones, aOn cuan-

152) Re~lamento de la Ley Federal de Radio y Televhtón. Edtt. Andrade 1993. 
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do las menciona el Reglamento no las precisa y por ende, constitucional 

y doctrinalmente no se puede imponer ninguna sanción que no est~ expres.[ 

mente señalada, ni aOn por analogla o mayorTa de razón. 

Respecto del tiempo del Estado, se repite la obligación del articulo 59 

de la Ley, con el agregado de que el tiempo podra dividirse en periodos 

no menores de cinco minutos y la obligación de que esas transmisiones -

tengan la misma calidad de la programación normal (articulas 12 y 13). 

Programas transmitidos desde el extranjero. Ya vimos que conforme al ar. 

titulo 65 requieren autorizacion. Dicha autorización debera solicitarse 

cuando menos con diez dlas habiles de anticipación; salvo circunstancias 

extraordinarias, a juicio de la dependencia. En todos los casos, el Re

glamento alude a la Ofreccl6n General de informaci6n; ya comentamos que 

es actualmente a la Dlrecci6n General de radio, televis16n y clnematogr.[ 

fla de la propia Secretarla de Gobernación; a quien corresponde otorgar 

esas autorizaciones. El propio Reglamento (articulo 14) establece re-

glas de tramltac16n, a saber: 

A) Tramitación conforme al orden de presentacl6n cuando se trate de la 

misma transmisión o conforme a la urgencia que requiera; 

B) Adjuntara lasollcitud los documentos que acrediten el derecho a ·rea

lizar la transmisión, ya del organizador o empresario de la estación 

de origen. 
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C) LegalizaciOn de documentos otorgados en el extranjero y si es nece

sario traducclOn por perito oficial; 

O) ComprobaclOn o no de excluslvldad de derechos. 

E) En caso de exclusividad acreditada, ast se resolver&, en caso con-

trario podr& autorizarse la transmislOn a cualquier sol lcltante. 

F) En caso de controversia se citar& a los Interesados a una junta de 

avenimlento, y de no llegarse a un acuerdo, la autoridad resolver& 

en 24 horas, tomando en cuenta el loteras pObl lco y las dem&s cir

cunstancias. 

G) La autoridad, a falta de documentos para acreditar el derecho a re-ª. 

11zar la transmisiOn, podr& aceptar otros medios de prueba, siempre 

que no se afecten derechos de terceros, ni exista controversia so-

bre exclusividad. 

Queda claro que obtenldo el permiso de RTC, el sol icltante pedir& el ser. 

vicio de transmisiOn a la 01recci0n General de Telecomunicaciones (Art.16) 

Se establece una regla excepcional, consistente en que la autoridad pueda 

ordenar el encadenamiento de todas las estaciones de radio y telev1sllln, 

en casos de transmisiones de interas Nacional. Esta disposici6n conteni

da en el articulo 15, estimamos que es ilegal; supuesto que vulnera dere

chos autorales internacionales, protegidos por tratados, quo son, normas 
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obligatori3s en México, conforme al articulo 133 Constitucional .y por 

otra parte, no encuentra apoyo en nlngOn articulo de la Ley Federal de 

Radio y TelevisiOn. 

El Reglamento establece que no podr3 hacerse publicidad a la transmisiOn, 

hasta que no sea aprobada la solicitud (articulo 17). 

Por lo que se refiere a concursos y sorteos, conforme al articulo 71 de 

la Ley se requiere autorizaciOn de la Secretarla de GobernaciOn, que de

bera pedirse a través de RTC., mediante sol lcitud por escrito, con una -

anticipaciOn cuando menos de diez dlas habiles previos a la inlciaciOn -

del programa, debiendo indicar nombre, duraciOn, contenido y forma de re~ 

llzaciOn del programa; monto de los premios y fianzas que los garantice, 

lugar de transmisiOn, nombre de los conductores del programa y en su ca

so de los miembros del jurado (articulo ¡g) 

El propio Reglamento señala las finalidades de los concursos que deber3n 

premiar la hab11 !dad o conocimientos de concursantes y elevar el nivel -

cultural, y no ser lesivos a la dignidad (articulo 20) 

Ya vimos la obl igaciOn de transmitir en español y por excepciOn de previo 

permiso de otros idiomas; el Reglamento condiciona esta autorizacion a la 

ubicaciOn y potencia de la difusora, la necesidad del servicio, el nOmero 

de habitantes a servir con esa transmisión, las caracterlstlcas de la prQ 

gramaciOn, el personal nacional que participe en la transmisión, la dura

ciOn del programa o transmisión y los demas requisitos de Ley (Art. 22). 
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El Reglamento al normar la obligaci6n de anunciar la programacl6n impro-

pia para la niñez establece la obligaci6n de someter a claslficacl6n de 

pellculas cinematograficas, series filmadas, telenovelas y teleteatros -

grabados, en tres grupos. 

Los aptos para niños, adolescentes y adultos, que pueden transmitirse a 

cualquier hora; los propios para adolescentes y adultos, a partir de las 

veintiuna horas y aqu~l los exclusivos para adultos, a partir de las 22 -

horas; salvo autorizaciones excepcionales en horarios diversos en casos 

espec1ficos, cuando por su calidad artlstica, temHica u otras razones -

sea conveniente, a juicio de la autoridad. (articulo 23) 

Se podra someter a examen para clasiflcaci6n los argumentos, adaptacio

nes del material a clasificar y obtenerse autorizaciones provisionales, 

ratlflcables si el material se ajusta a la documentaci6n remitida y se -

hubieren atendido las indicaciones. En caso de indicaciones sobre modi

ficaci6n se hara notar al solicitante tales extremos y si los acepta se 

le otrogara la autorizaci6n; si la transmisi6n se hiciere sin autoriza

ci6n se apl lcara 1 a sanci6n prevista en 1 a Ley. 

En la transmisi6n de esos tipos de programacl6n, se anunciara la clase a 

que corresponda mediante aviso de locutor o sobre puesto en pantalla, al 

iniciarse la exhiblci6n y cada diez minutos sin que se afecte la imagen. 

(articulo 26). 

Por lo que se refiere a la autorizaci6n para la transmisi6n de los tipos 

de programaci6n filmada a que alude el articulo 10 del Reglamento, no -
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tiene apoyo en dlsposiciOn alguna de la Ley y por el contrario supon

drla una violac16n al contenido del articulo 58 de la Ley Federal de RA. 

dio y TelevisiOni ya que si bien es competencia de la Secretarla de Go

bernaclOn la vigilancia de las transmisiones en general; la autoriza- -

ciOn previa no lo es. Lo anterior es una vieja cuestiOn y polémica; que 

se ha optado, por la televisf6n, por no cuestionar. 

Por otra parte, la proteccfon a la producciOn cinematogrHica y de tele

vfsl6n en México, creemos que debera terminarse, pues con ello sOlo se -

pone en tela de juicio, el que en nuestro pals, pudieramos realizar tales 

actividades, con una calidad competitiva a nivel mundial. 

El Reglamento obliga a los concesionarios de televisiOn a proporcionar a 

la autoridad con anticlpaciOn de ocho dlas cuando menos, una copla Inte

gra del material y cubrir los derechos por la autorizaclOn, proporcionan 

do en la solicitud, el nombre del concesionario y su nOmero de registro 

(del registro pObl leo clnematogrHico), el titulo y demas datos de la p~ 

1 lcula, serle, telenovela o teleteatro y nOmero de rollos o metraje del 

material. (artlculos .27, 28 y 2g) 

Se se~ala asimismo, término a las autorizaciones, de 42 meses a partir de 

su expediciOn, pasado el cual se podra revalidar o negar la autorlzaciOn 

sin mas argumento que las necesidades del mercado nacional. 

Existe la posibll idad de obtener autorizaciones especiales cubriendo hon.!! 

rarlos al funcionario examinador. Cuando la programaclOn extranjera se -
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reciba directamente, el concesionario o permisionario lo hara del conocJ. 

miento de R. T .c., con una anticipaci6n m!nima de 15 d!as (articulo 32) -

para efectos de su autorizaci6n, conforme al articulo 65 de la Ley. 

El Reglamento, para los efectos del articulo 73 dela Ley que prevl! la di

fusi6n de un m!nimo de programaci6n en vivo o de transmlsi6n instantanea; 

señala los mlnimos para radio y televisl6n. Para la primera, sera un 10% 

y para la segunda un 30% (art !culo 34). Para l!stos efectos de programa-

ci6n viva, se considera como tal la primera transmlsi6n en cada estaci6n 

de pel!culas o videocintas hechas en Ml!xico, as! como los noticieros, pr.Q. 

gramas literarios, de concurso, conferencias, narraciones, controles rem.Q. 

tos, espectaculos deportivos, artlsticos, culturales y actos sociales y -

clvicos. (Articulo 35) 

El Reglamento repite las prohibiciones establecidas en la Ley, involucra.!!. 

do inclusive a anunciantes, publicistas, agencias de publicidad, artistas 

locutores, comentaristas, etc., (artlcul o 36) y define las frases: apol o

gla de la violencia, corrupciOn del lenguaje y lo que es contrario a las 

buenas costumbres. (Articules 37, 38 y 39) 

Oe capital importancia es la reglamentaci6n de la propaganda o publicidad 

que tanto la Ley, como el Reglamento utilizan como sinOnlmos, no obstante 

su diferencia conceptual. 

En reglamentaci6n de la fracci6n l del articulo 67, señala que debe enten

derse por prudente equ111br1o entre el anuncio y la programaci6n, tanto P! 
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ra radio como para televlsion. (articulo 42). 

Por lo que hace a radio, el tiempo destinado a propaganda comercial no dit 

bera exceder del 40% total de transmlsi6n y su distribuci6n dentro de los 

programas, no debera haber mas de doce cortes lnclu!dos presentacl6n y -

despedida, por cada hora de transmlsiOn y cada corte tendra una duraclGn 

maxima de un minuto y medio; cuando dichos programas sean radionovelas, -

eventos deportivos, comentarlos o programas que obedezcan a una continui

dad natural y en caso contrario, los cortes podran llegar a quince por h.Q. 

ra de transmtsiGn y su duraci6n no excedera de dos minutos. 

En lo relativo a televisiGn, las reglas son como sigue: 

En general, el tiempo comercial no excedera del lBX por ciento del tiempo 

total de transmisiGn, con excepciGn de que a partir de las 20 horas hasta 

el cierre de la estaciOn, el porcentaje se reduclra a la mitad. 

Los cortes tendran una duraci6n mhima de dos minutos y podran hacerse ca

da media hora, salvo que el espectaculo a transmitirse no deba Interrumpir_ 

se, en cuyo caso podra variarse esta Oltima parte de la regla. 

Por lo que se refiere a la distribuciOn de cortes en los programas, cuando 

se trate de pel!culas, series, telenovelas, etc. no podra haber mas de seis 

cortes por cada hora de transmiston, con duraciOn de dos minutos cada uno 

y entratandose de otro tipo de programas, los cortes podran llegar a diez 

de un mi~uto y medio cada uno, en ambos casos, se incluye presentaci6n y 

despedida. 



El Reglamento contempla la posibilidad de autorlzaclOn temporal de Incre

mento del tiempo de propaganda comercial, que generalmente obedece a satl!. 

raclOn en la demanda publicitaria y a la posibilidad de superposlclOn de 

mensajes cortos de tipo publicitario en especUculos deportivos principal 

mente. (articulo 43) 
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Debemos hacer un apartado respecto de la publicidad de bebidas alcohÓllcas 

y tabacos. La Ley en el articulo 68, establece una limltaclOn o modalidad 

para la publicidad de bebidas alcohÓl leas, cuya graduaclOn exceda de 20 -

grados, la cual debera abstenerse de toda exageraclOn; combinarse o alter

narse con propaganda de educaclOn higiénica y de mejoramiento nutrlclonal; 

as! como que no podran emplearse menores de edad; ni Ingerirse real o apa

rentemente, El Reglamento anade una 1 lmltante para la televlslOn, como es 

que debera tran smlt 1 rse a part 1 r de 1 as 22: 00 horas. En e 1 caso de 1 os -

anuncios de tabaco, sera a partir de las ·21:00 horas (articulas 45 y 46) 

También se prohibe anunciar cantinas, o productos que lleven lmpllclta una 

publicidad ofensiva a la moral al pudor o a las buenas costumbres; ni tam

poco transmitir desde centros de vicio. 

Por su lnterrelaclOn nos referiremos al Titulo Oéclmo Tercero de la Ley Ge

neral de Salud, de 26 de diciembre de lg83; que derogo el COdlgo Sanitario; 

la que atribuye a la hoy Secretarla de Salud competencia para la autorlza-

clOn del ejercicio de dlsclpl lna para la salud y productos y servicios espJl. 

c1flcos, en concordancia con el articulo 12 de la Ley Federal de Radio y TJl. 

1evlsl6n en sus articulas 307, 308 y 3og, se refiere a la publicidad de be-
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bidas alcoholicas y tabacos y as1 establece que la publicidad de alimen

tos y bebidas no alcohÓl 1cas, no debera asociarse directa o indirectamen 

te con el consumo de bebidas alcohÓl icas. Que dicha publ 1cidad se l iini

tara a dar informaclOn sobre las caracter!sticas, calidad y t~rminos de 

el aboraciOn de esos productos; no debera presentarlos como productores -

de bienestar o salud o asociarlos a celebraciones c1v1cas o religiosas; 

tampoco podra asociar el anuncio con ideas o imagenes de ~xito en la vi

da afectiva, sexualidad de las personas o exaltar prestigio social, viri

lidad o femineidad, ni asociar esos productos con activ~dades creativas, 

deportivas, del hogar o del trabajo y tampoco emplear Imperativos para 

inducir su consumo. 

Se indica en la propia Ley que no se podra Incluir en sonido o imagen a -

ninos o adolescentes, ni dirigirse a ellos. Aqu1 existe una inconcordan

cia, supuesto que deblO autorizarse el t~rmlno menores, mas gen~rico y -

adecuado, utilizado por el Reglamento. 

La propia Ley repite la prohlbiciOn del Reglamento, respecto a no ingerir

se real o aparentemente esos productos, 1 o que resulta Inadecuado, entra-

tandose de tabacos que no se ingieren. 

Por lo que se refiere a horarios de transmlsiOn, el Legislador con buen ti 

no, se remite a 1 a Ley respect lva. 

Es pert lnente hacer a 1 gunos apuntamientos, respecto de la publicidad de b_g_ 

bldas alcohol leas, que es la que mas se ha cuestionado: 
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El Reglamento crea el registro pQb11co de concesionarios y perm1sionarios 

de telev1si0n, cuya ut111dad no parece justificarse, ni mucho menos el co

bro de derechos, para el cumplimiento de una ob11gaci0n. 

Por lo que se refiere al Consejo Nacional de Radio y Telev1s10n, ya vimos 

su regulac10n en la Ley y comentamos que adiciona un representante mas de 

los trabajadores. 

Es interesante conocer los criterios de clasif1cac10n de la programaciOn, 

pues algunos no corresponden a la realidad o francamente resultan insufi

cientes; de acuerdo al articulo 51. 



INTERRELACION DE LA LEY DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

Y LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION 
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D) 

La Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley de la Industria Cinematogra-

fica, establecen un amplio marco normativo para el desarrollo de la radio

difusión, para el lo es necesario precisar. el alcance de las coincidencias 

reglamentarias de ambas con respecto a la radio y la televisión, tomando -

como objetivo primordial, la integración nacional y el enaltecimiento de -

la vida en común. (1si) 

Las facultades que al respecto ambas Leyes atribuyen a la Secretaria de GQ 

bernación para la eficiente operatividad de la radio y 1a televisón que dg 

bidamente establece por Ley la obligación de las estaciones de transmitir 

programas que fomenten el desarrollo social y es en este sentido que: 

Tal y como se desprende del capítulo décimo del Reglamento de la Ley de la 

Industria cinematográfica, artículos Gg al 74 se describen ampliñmente los 

aspectos que deberán tomarse en consideración con respeto a la supervisión 

cinematográfica para la exhibición de cintas en las Salas Cinematográficas, 

disposiciones que no distan mucho de las contenidas en el capítulo V del Rg 

glamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y que sin embargo sí com

plementan a las establecidas en el de la Ley de la Industria Cinematográfi 

ca. 

Es así, que en ambos dispositivos reglamentarios observamos una marcada -

coincidencia, y a su vez una interrelación y aplicación conexa; es decir, 

la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, tomará en con

sideración tanto lo que disponen las Leyes afines en la materia, los reglE_ 

mentes como los que prescribe la Ley Federal de Radio y Televisión en cua!'. 

LSJ) ley de h Industria C1nematográflca. Edtt. Andrade 1993. 
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to a lo que hace a la exhibición de material cinematográfico en televisión. 

En este sentido uno de los dispositivos legales con trascendente influencia 

en la Ley Federal de Radio y Televisión lo constituye la Ley de la Indus

tria Cinematográfica, debido a que en innumerables ocasiones este ordenamie!! 

to proporciona los elementos justificativos o de sanción que prevalecen en 

las resoluciones que emanan de la Dirección General de Radio, Televisión y 

Cinematografía, tal es el caso específico que contiene el artículo 2º frac

ción IX último párrafo que a la letra dice: 

"Las estaciones televisaras sólo podrán pasar películas aptas para 

todo público", disposición que nos remite a la Ley en comento, por cuanto -

hace a la supervisión y clasificación de material cinematográfico, a fin de 

que éste además de cumplir con los requisitos establecidos por la Ley en ci 

ta, deberá también cumplir con los supuestos contenidos en la Ley Federal de 

Radio y Televisión, mismos que preceptúan en su artículo 23 fracciones l, 11 

y 111 de su Capítulo V, lo siguiente ..• "para los efectos del Articulo 72 de 

la Ley Federal de Radio y Televisión y del Articulo lº de la Ley de la lndu~ 

tria Cinematográfica, la Dirección General de Cinematografía, autorizará las 

películas cinematográficas, las series filmadas, las telenovelas y los tele

teatros grabados, de acuerdo con la clasificación siguiente: 

l. Los "A" aptos para niños, adolescentes y adultos en cualquier ho

rario. 

11. Los "B" aptos para adolescentes y adultos a partir de las 21.00 ho

ras, y 

111. Los "C" aptos únicamente para adultos a partir de las 22:00 horas. 
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La Secretaria de Gobernación podrá autorizar la transmisión, a cualquier 

hora independientemente de su clasificación, en casos específicos y cuan. 

do a su Juicio existan cfrcunstancias que así lo ameriten, con la calidad 

artística del progri!llB el tipo de aud1torio a que va dirigida, su temáti

ca u otras razones similares". 

Es así que, el material que se presente a la Dirección de Televisión para 

su supervisión y autorización deberá sujetarse a cumplir y cubrir los re

quisitos enmarcados en el Articulo 2° fracción X de la Ley de la Industria 

Cinematográfica en relación con el Articulo 10 de la Ley Federal de Radio 

y Televisión {no excentándose los relativos a trámites administrativos rei 

pectivos) mismo que atribuye a la Secretaria de Gobernación la vigilancia 

sobre transmisiones de radio y televisión. 

Ante la ausencia de un manual que contuviera comprensivamente los diversos 

ordenamientos que se relacionan con la radiodifusión, se tienen que reunir 

simultáneamente en cada caso una diversidad de publicaciones o acudir a la 

lectura de los ordenamientos legales de diversas materias para su consulta 

y aplicación, es en este sentido que para comprender la magnitud del marco 

normativo relacionado con la radio y la televisión, es necesario avocarnos 

a una pequeña referencia de cada uno de los diversos dispositivos relacio

nados que de forma directa e indirecta deben aplicarse a esa actividad de -

interés públ leo objeto de este trabajo. 

Es necesario destacar que dentro de las Leyes en comento y de las disposi

ciones reglamentarias de la Ley de la Industria Cinematográfica y de la Ley 
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de la Industria Cinematográfica y de la Ley Federal de Radio y Televisión, 

existe una seria contradicción en cuanto a la exhibición de cintas cinema

tográficas por televisión, mientras que la Ley de ·la Industria Cinematogr-ª. 

fica prescribe en su artículo 20 fracción IX párrafo segundo que sólo po-

drán exhibirse por televisión aquéllas cintas cinematográficas sólo aptas 

para todo público, la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 72 

en forma tolerada autoriza la exhibición de programas -leáse cintas cinem~ 

tográficas- siempre y cuando se anuncien como tales al público al momento 

de su transmisión y por si eso no fuese suficiente, el articulo 23 del Capí 

tulo V del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, que se refi~ 

re a la clasificación de cintas cinematográficas, series filmadas, telenov~ 

las y teleteatros grabados; señala que para los efectos del articulo 72 y -

del articulo l º, autorizará las pel iculas de acuerdo a los horarios de cla

sificación señalados en sus fracciones, pero aún este artículo va más allá 

del verdadero sentir del legislador -plasmado en el articulo 20 de la Ley -

de la Industria Cinematográfica al dejar un espacio susceptible de aprove-

chamiento por las mentes comerciales de la radiodifusión, al consignar en -

un último párrafo lo siguiente " ••. La Secretaria de Gobernación podrá auto

rizar la transmisión a cualquier horario independientemente de su clasific~ 

ción en casos específicos y cuando a su juicio existan circunstancias que -

así lo ameriten, como la calidad artística del programa, el tipo de audito

rio a que va dirigida, su temática u otras razones similares" con esta últi 

ma frase, nos encontramos ante la posibilidad de justificar como lo indica 

el párrafo que estudiamos, la transmisión de películas altamente perniciosas 

para el desarrollo armónico de la niñez, situación que no se dejó esperar al 

comparar las transmisiones que imperan hoy en día. 



I 160 

Por cuanto hace a las disposiciones reglamentarias en su conjunto podremos 

decir que los avances tecnológicos y de transmisiones no controladas lleg.!!_ 

das desde el extranjero rebasan con mucho estas disposiciones, que sólo -

constituyen un paliativo mediocre a nivel regional, pues su aplicación só

lo puede darse en el centro dejando al descubierto el territorio nacional. 

Todo lo anterior auspiciado "por la falta de recursos y presupuesto que apg_ 

yen la vigilancia y supervisión de la programación a través de un monitoreo 

eficiente y continuo en todas las entidades federativas". 



COMENTARIOS AL. REGLAMENTO DE LA LEY 

DE LA INDUSTRIA C!NEMATOGRAFICA 
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E) 
REGLAKENTO DE LA LEY DE LA INDUSTRIA CIKEMATOGRAFICA. ( 154) 

Como dispositivo de aplicación conexa a las actividades relacionadas con la 

Radio y la Televisión, destacaremos algunos preceptos que por su Importancia 

y concurrencia en las tareas de la radiodifusión, tienen aplicabilidad en la 

televisión específicamente. 

Iniciaremos primeramente, por conocer las funciones que detenta el Departa

mento de Supervisión de la Cineteca Nacional. 

Dictaminará sobre argumentos y guiones técnicos. 

Tramitará autorizaciones de exhibición, importación y exportación de -

cintas producidas en el país o en el extranjero. 

Vigilará que no se dé la explotación de material cinematográfico sin la 

autorización. 

154 ) Reglamento de la ley de la Industria clnematogr!ffca. Edft. Andrade 1993. 
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De lo anterior, se desprende que la coincidencia existente entre esta Uni 

dad Departamental y el Departamento de Análisis y Supervisión de la Diref_ 

ción de Televisión de R. T.C., sólo varía en la supervisión de todo tipo -

de material fílmico -telenovelas, programas de concursos, cómicos, noti-

ciosos, etc.- y no sólo cinematográfico como es el caso de la Unidad que 

tutela la Cinematografía, es así que el criterio de clasificación que op~ 

raen ambas se circunscribe: "A" apto para todo público; "B" Adolescentes 

y Adultos y "C" exclusivamente adultos, "evitando gue en las exhibiciones 

televisivas, se haga apología de los delitos; se justifiquen acciones o -

hechos constitutivos de delitos; se altere el orden social o la paz públi 

ca; se atente contra 1 as buenas costumbres -desnudos, pa 1 abras obscenas-; 

se incite la violencia o el consumo de psicotrópicos o estupefacientes; -

actualmente la programación televisiva contiene todo ésto y al respecto, 

nos cuestionamos la qué se dedica el personal encargado en R.T.C. de cui

dar estos aspectos? (Articulo 8° y 64º del Reglamento de la Industria Ci

nematográfica, en relación con el 5° y de la Ley Federal de Radio y Tele

visión). 

Para la exhibición de películas nacionales o extranjeras, el solicitante, 

deberá llenar un fOrmato de autorización que en su cuerpo, deberá especi

ficar: 

- TITULO DE LA CINTA 

- NOMBRE DEL PRODUCTOR O RAZON SOCIAL, NUMERO OE REGISTRO Y DEL DISTRIBUIDOR 

- PAIS EN EL QUE SE FILMO 

- NOMBRE DEL AUTOR (ES) DEL ARGUMENTO 
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- NOMBRE DEL DIRECTOR Y ACTORES PRINCIPALES 

- NUMERO DE ROLLOS QUE LA CONTENGAN 

A lo anterior deberá acompañarse: 

- UNA COPIA POSITIVA COMPLETA DE LA CINTA 

- UNA COPIA DE LOS AVANCES DE SU PROMOC!ON 

- LA BOLETA DE PAGO DE DERECHOS POR SUPERVIS!ON ANTE LA TESORERIA DE LA 
FEDERAC!ON 

Ahora bien, en cuanto a lo requerido por la Dirección de Televisión de R. 

T.C., existe coincidencia en lo que se refiere a la solicitud, señalando 

la intención de que tal exhibición será por televisión, anotando la clas_! 

ficación y horario de transmisión; anexarán a la solicitud el cassette en 

formato V. H. S. 

En ambos casos, la solicitud deberá presentarse con 8 días de anticipación 

a su exhibición. 

La vigencia de explotación posterior a la autorización, será de 6 meses pa

ra televisión y de 42 meses para Salas Cinematográficas. (Artículo 64) 

En estos casos, las autorizaciones de exhibición se encontrarán sujetas pa

ra aprobación, siempre y cuando el espíritu y contenido en imágenes o pala

bras no infrinjan los limites que para la manifestación de ideas y libertad 

de expresión, establece nuestra Carta Magna en sus artículos. 
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- Los ataques, falta de respeto, etc. a la vida privada 

- Los ataques a la moral y buenas costumbres 

- La provocación de un delito y/o apología de los vicios 

- Los ataques al orden y paz pública 

En este sentido, el Reglamento que aqul comentamos, se configura viablemen 

te, como un dispositivo conexo de aplicación supletoria a lo dispuesto por 

la Ley Federal de Radio y Televisión y por obviedad a su Reglamento. 

En conclusión el estudio de los artículos 70 al 73 que consagran las ideas 

antes expuestas, nos permite deducir que tanto la televisión como la exhi

bición cinematográfica, incurren en los supuestos de sanción que tales di~ 

positivos tutelan. 

Asimismo, cabe señalar que el multicitado Reglamento, fortalece el crite-

rio de clasificación, siendo exclusiva para salas cinematográficas la exh.i. 

bición de cintas fuertes denominada "sólo para adultos" a partir de las ·-

24 horas (articulo 74). 

Dada la subordinación que existe de éstos medios, por la presión comercial; 

actualmente los criterios de supervisión y autorización no cumplen con lo -

mínimamente estipulado por Leyes y Reglamentos de aplicación supletoria di

recta o indirecta, situación que repercute costosamente para el Estado quien 

no solo no recupera los recursos económicos que por sanciones deban ejecutar 

se, sino que automáticamente permite la degradación de la calid.ad del mate

rial a exhibición, misma que pasará posteriormente a la televisión. 



BREVE EXPL!CAC!ON DE LOS ARTICULOS DEL COO!GD CIVIL 

QUE TIENEN RELAC ION CON LA NORMA TI V IOAD 

DE LA OPERACION DE LA RADIO Y LA TELEVISION 



, 165 

F) 

En este apartado comenzaremos por señalar que s1 bien es cierto que la a.e;. 

tividad de la radiodifusión es de interés público en cuanto a su explota

ción y programación, no lo es así toda aquélla actividad relacionada con 

los aspectos administrativos que involucran a terceros ya bien obl 1gados 

o beneficiarios: es decir la actividad comercial que primordialmente rea

lizan las cadenas de radio y televisión involucran a diversas empresas de 

servicio que necesariamente estarán sujetos a la legislación Civil, en e.§_ 

te sentido el Código Civil en materia común para el Distrito Federal y en 

materia Federal para toda la República, consigna ocho artículos básicos -

que a nuestra consideración son recurrentes en la mayoría de las activid~ 

des de las empresas concesionarias de radio y televisión, sin olvidar que 

la aplicación de éste dispositivo es atribuible a todas las obligaciones 

y derechos generadas po~ las mismas con terceros. (155) 

El articulado al que nos referimos contempla a los preceptos 1 º, 3°, 10º, 

12º, 13º, 21º, 29º y 3Jº, mismos que enmarcan los requisitos y obligacio

nes que contrae una empresa en el territorio Nacional, mismos que van de.§_ 

151) (6dlgo Civil.- Edlt. Porrúa 1994. 
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de la sujeción de ésta a las disposiciones de las Leyes, Reglamentos, cir 

culares 'y/o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, con

tra la práctica o costumbres no consideradas en el mismo, así como la obli 

gación que contrae el extranjero domiciliado en el pals y que su residen

cia se encuentre motivada por intereses comerciales en materia de radiad! 

fusión, situación por la cual el Código en comento lo constriñe a la suj~ 

ción al regimen juridico vigente en el pals. 

Debe observarse también que todo acto jurídico o contrato celebrado en el 

extranjero que deba ser ejecutado en territorio nacional deberá regirse -

por este ordenamiento, as! mismo, normalmente todos aquéllos derechos so

bre películas o series adquiridas en el extranjero para su reproducción en 

el pais, deben cumplir con los supuestos consignados en la Ley de Derechos 

de Autor sin olvidar lo que al ordenamiento en comento. 

Por último se contempla el domicilio de la industria o empresa en el que 

tiene su principal asiento o donde se encuentre establecida la administrj! 

ción primordial misma que deberá ser notificada a la Secretaria de Hacien 

da y señalada en su papelería para toda clase de notificaciones de carác

ter legal. 

En el caso concreto de Televisa, se tendria que desglosar en multiplicidad 

de domicilios toda vez que existen un sinnúmero de pequeños y grandes prQ. 

veedores o prestadores de servicios técnicos y de suministro, así como r~ 

productores y/o editoriales, cadenas de radio, etc, que por testaferro -

pertenecen a esa corporación, que eluden el precepto Constitucional que -

evita el monopolio. 



ESTUDIO DE LOS PRECEPTOS DEL CODIGO PENAL 

QUE POR SU NATURALEZA SON SUCEPTIBLES 

DE APLICARSE EN RADIO Y TELEVISION 
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6) 

En el libro Segundo, Titulo Primero que se~ala los del ltos CO.!!. 

t.ra la segu~ldadde la.NaclOn, en su Cap1tulo !, de los relati 

vos a la fra l~,lón ·~· 1'~· Patria. -COdlgo Penal-( 156) 

~·. "/ ... ·.-:. . 
''. ·~ . 

Nos s~~aia.q:u,E~íf~~~·'.,~~111e parte en actos de hostil !dad en COJ!. 

tra de la N~c10,n¡'111ed~a.~te.'cooperaclOn que de alguna forma pue

da perj.udlcar·/~ .Mftxlco.:::en .e.1 caso que nos ocupa el comentar l.§. 

ta o tltular·de la co.nceslOn genere lnformaclOn y defina la 
··: , .. 

misma en beneflcl.o de. gobierno extranjero; as! como el reclu-

tamiento de gente a .travfts de los medios a fin de hacer la gUJl. 

rra a Mftxlco. 

A quienes en tiempo de paz o guerra, tenga relaclOn o Inteli

gencia con persona, grupo, o gobierno o le dft Instrucciones de 

Información o consejos, con objeto de guiar una posible lnva-

slón del territorio nacional o de alterar la paz Interior; no 

aclar4ndose los medios que se hayan utilizado para lograr tal 

objetivo, dada la Importancia de los medios de comunlcaclOn, -

no parece Imposible la utlllzaclOn de los mismos. (Articulo 1Z3 

Fracciones ll y VI) 

Al que con actos no autorizados, ni aprobados por el gobierno 

provoque una guerra extranjera con Mftxlco, o exponga los mexi

canos a sufrir por ftsto, vejaciones o represalias, sltuaclOn no 

poco probable a travfts de los medios de comunlcaclOn, dada la -

cobertura nacional e· Internacional que actualmente detenta la 

Industria en Mftxlco. (Articulo 1Z4 fracclOn IV) 

156) Cddt90 Penal. Edtt. PorrJa 1994. 
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El reconocimiento "de _góbl!~iio Impuesto por el· Invasor. o que el 

pueblo acepte una: 1_.nvaslÍ!n:ci' protectorado. extranjero es 11 lcl 

to f!cllmente aséqulbl_e:.~/l~)n~usúlá de h radlodlfuslOn de

bido a qUe cóm'o;:~~t·hil'fü.~~1;f~;~fr9.;co~ anterlorlda·d la cobertura 

de los m1smos·gerierarla~una"dlfuslon:~1tamerite efectiva. (ar-

""'' "'' .",l}:J~t±~J~·' 
La dlrlgencla, organlza.clOnr.l!···.l_nc.ltaclOn que compita o patrocl 

ne econOmlcamente ·a. otros iia'ra;cómeter los· delitos de sedlclOn 

motln, terrorismo~ sabof~j~';,se,ha,r~ acredor. a pena privativa 

de la 1 lbertad y el p~goi;de',.ra;multa respectiva. conducta debl 
::: ·'.:::,.' ..... <:'.,>·'.-"''./:~_''._'./.!;_:·,..,·¡\ ~····,:··:-. <:~.':'·.~··>· _: :_;·-' 

damente tipificad.a en los;artl:~los··.130, · 131_, 139 y.140 ·del C~ 

,;;····.).~_· .. :_ -·· \l·_: -\ ... :-'·.·,_.: .. ~ 
·'»;-: ';':\\'.i . ''\;·~: ~7,-:. '. -·:· ; ·,:·:,:·_ 

digo Penal. 

El ultraje las lns,lgiilas,\!1~'i1'6nahs; escudo o pabe110n nacio

nal ya de pala~~,ª}.;i~':(~:~:~,~;; .q~~; se cometa por persona ya en -

vla pObllca,'·'ado;pObll.co"o;·en.programaclOn radlofOnlca o tel_g_ 
- "'-~·"'".·;> --.·/ 14 ,, 

vlslva se sán_~.).?,~a~f·p~H::~ena privativa de libertad y pago de 

_multa •. (Ílrtlc~T~·;19Ly'.192) 
:.¿ '..:;_')X:f;~;:.<t:~. ·:/i~-~ 

~:; ~:fo~!~;s~:.~m~~rr;};T:~·::.::~~n h:r::m:::~ a:::::o:~::e e:u l :a~ 
r'alelo ·~n··~(fü\~~·~ P~~al con la expreslOn "al que de modo es

candaloso dv'de ~-~tr6.a1 comerc.lo car~al" se aplicar! de seis 

meses a 'clnc'o'~nos dep~l~lon·y pag_o de multa. 
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En sltuacl6n similar se encuentra el apartado sobre la corru~ 

cl6n de menores que apunta "al que procure o facilite la co-

rrupcl6n de un menor de dieciocho anos de edad ••• • lo Induzca 

a la mendicidad, ebriedad, toxlcomanla o algOn otro.vicio, 

formar parte de una asoclacl6n dellctuosa o a cometer cualquier· 

delito, se le aplicara de 3 meses a a anos de prlsl6n y multa". 

Ademas de otros supuestos que tipifica el C6dlgo en comento. 

(Artlculos 200 y 201) 

En este sentido, cabe suponer que correspondera a los comuni

cadores y productores, as! como editores, guionistas, etc. de 

telev1sl6n y radio el estricto apego a estos preceptos y a lo 

senalado por la Ley Federal de Radio y Televls16n, s61o qued1 

ria por cuestionarnos ¿actualmente que sucede? 

Creemos que la absoluta seriedad en la apllcac16n conexa de -

estos artlculos a la tarea que corresponde a la Radio y la T! 

lev1sl6n, conllevaran a una sociedad menos violenta y con va

lores sociales y nacionales mejor definidos. 



LEY ORGAHICA DE LA ADHIHISTRACION PUBLICA FEDERAL 



H) lA LEY <RiMICA DE LA ADHINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

Es el fundamento primigenio, de la ConstltuciOn Federal, que vigila que -

las transmisiones de televlslOn se mantengan dentro de los limites del -

respeto a la vida privada, a la paz y moral pObllcas y a la dignidad per

sonal, y no ataquen los derechos de terceros ni provoquen la comlslOn de 

algOn delito o perturben el orden pObllco. (111) 
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Las facultades que en relaclOn a los medios de comunlcaclOn social, en -

t~rmlnos generales se establecen para la Secretarla de GobernaciOn en la 

Ley Organlca de la AdmlnlstraclOn PObllca Federal, se especifican en lo -

referente a televlslOn y su reglamento, el Reglamento Interior de la Seer~ 

tarla de GobernaclOn y otras disposiciones legales. Determinando que, co

rresponden a la Secretarla de GobernaciOn diversas atribuciones en materia 

de televlslOn, tanto en lo referente a normatlvldad de la misma como a la 

operaclOn de las estaciones de televlslOn del Estado. Habl~ndose conside

rado necesaria, en congruencia con los propOsltos del Gobierno Federal en 

relaclOn a la planeaclOn democratlca y de la modernlzaclOn administrativa, 

t57) Ley Org!ntca de 1a Admtn'5trac1ón Pública Federal. Edtt. Porrúa 1974. 
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la distinciOn y separaciOn, de las actividades normativas y operativas con. 

servandose la primera como responsab11 idad derivada de las disposiciones -

directas del Gobierno Federal y delegandose la segunda, para su funciona

miento mas eficaz, a una gestion descentralizada que se llevo a cabo de -

acuerdo con las normas programaticas, de coordinaciOn y evaluaciOn que dJl. 

fine la Secretarla de GobernaciOn por conducto de la Direcci6n General de 

Radio y TelevisiOn y Cinematografla. 

Asimismo, la Ley Organfca de la AdministraciOn POblica y la Ley Federal de 

Radio y TelevisiOn establecen y precisan las atribuciones que en materia -

de television debe ejercer la Secretarla de GobernaciOn a traves de un or

gano de apoyo creado para tal efecto" en tal sentido, la OirecciOn General 

de Radio, Television y Cinematografla ha funcionado como la Dependencia fA 

cultada para dar cumplimiento a las atribuciones mencionadas, sin embargo, 

la experiencia acumulada ha hecho patente, por la natural complejidad de -

las funciones concentradas en R.T.C., la necesidad de una reestructuraciOn 

orientada hacia la distribuciOn de las funciones normativas en Direcciones 

Generales especializadas. 

Actualmente, la DirecciOn de TelevisiOn tiene dos grandes areas de acciOn 

una de caracter tradicional a la que corresponde asegurar el cumplimiento 

de las Leyes en materia de televisiOn, a traves del mon1toreo de las tran1 

misiones de televisiOn, y el aprovechamiento del tiempo oficial a que por 

Ley tiene derecho el Estado. La otra de reciente creaciOn, esta destinada 

a orientar los procesos de cambio a que todo sistema dinamfco se encuentra 

sujeto mediante la realizaciOn de investigaciones, estudios y proyectos que 



1 172 

apoyen la labor normativa, de la DirecciOn, fortalezcan el desarrollo de 

la televislOn mexicana y contribuyan a la planeaciOn del sector de R.T.C. 

La DirecclOn de televlsiOn, conforma junto con el Instituto Mexicano de 

TelevlslOn y con la Secretarla de Comunicaciones y Transportes, una es-

tructura de DlrecciOn y OperaclOn del Sistema de TelevislOn Mexicano, que 

responde al plan de comunclaciOn social del Gobierno Federal, es importan. 

te señalar que la DirecciOn de TelevisiOn regula tanto la televislOn pri

vada como la Estatal y por lo tanto integra la pol1tica del Estado en la 

materia. 

No obstante, la actual estructura destinada para el ejercicio de las atr.i 

buclones que al Estado corresponden en materia de televisiOn, resulta ya 

insuficiente para el cumplimiento de las mismas, adem~s. la magnitud de -

las atribuciones que a la Secretarla de GobernaciOn corresponde ejercer en 

m•t.erla d? medios de comun1caci0n social, y la importancia, en el contexto 

Nacional, de los sectores PObl leo y Privado que participan como concesio

narios o permislonarlos de televlsiOn en ~sta motivan la bOsqueda de una 

adecuada capacidad de respuesta para el cumplimiento de sus atribuciones, 

a trav~s de la creaciOn de la CoordinaciOn General de R.T.C., y de la 01-

recclOn General de TelevisiOn que funcionaria como un Organo con objeti-

vos y programas propios para la defin1cl0n, orientaciOn y vigilancia del 

cumplimiento de las pollt1cas y metas establecidas para la normatividad -

de las Entidades Televisivas de los sectores pOblico y privado, para lo 

cual se requiere de la conformaciOn de una estructura congruente con la -

realidad que vive el País en el ámbito de la comunicación social, y a tal 
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fin debe atender la reorganización administrativa de los Organismos con 

que cuenta el Estado para vigilar, coordinar y hacer efectivas las dis

posiciones que sobre la materia contienen nuestras leyes. 



LEY GENERAL DE POBLACION 
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1) 

La Ley General de Población nos remite a las calidades con que un extranjg 

ro pcdrá internarse en el país, mismas que clasifica en su articulo 42, sg 

ñalando y definiendo las calidades de inmigrante y no inmigrante, destacan 

do en su articulo 43 que la admisión al país lo sujetará a cumplir estric

tamente con las condiciones que se fijen en el permiso de internación y de 

las disposiciones que establezcan las leyes respectivas. (150) 

Para efectos de nuestro trabajo nos avocaremos a la calidad de inmigrante 

-extranjero que se interna al país legalmente, con el propósito de radicar 

se en él, en tanto adquiera la calidad de inmigrado- Estos se aceptarán -

hasta por cinco años y tienen la obligación de comprobar a satisfacción de 

la Secretaria de Gobernación que están cumpliendo con las condiciones que 

les fueron impuestas y señaladas en la autorización de internación y con -

las demás disposiciones migratorias aplicables a fin de refrendarlas anual 

mente. 

El inmigrado podrá dedicarse a cualquier actividad licita, con las limita

ciones que imponga la Secretaria de Gobernación; asimismo podrá salir del 

país y entrar al mismo libremente, pero si permaneciera más de dos años -

fuera perderá su calidad migratoria; requiriéndose autorización expresa de 

158) Ley General de Poblact6n. Edtt. Andrade 1993. 
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la Secretaría de Gobernación para que el extranjero pueda dedicarse a ejeJ: 

cer otras actividades, además de las consignadas en su internación. 

Lo anterior se relaciona con la actividad de radiodifusión en cuanto a la 

entrada que al país efeétúan, técnicos, productores, artistas, compañías -

espectáculos, etc.> toda vez que al no cumplir éstos con los requisitos y 

obligaciones consignadas en esta Ley ya por éstos o por las empresas naciQ 

nales, serán sujetos al regimen de sanciones que su transgresión genere; -

mismas que determinan; nadie podrá dar ocupación a extranjeros que no com

prueben previamente su legal estancia en el país y sin haber obtenido la -

autorización específica para prestar ese determinado servicio. 

El artículo 99 nos señala que se impondrá pena hasta 6 años de prisión y -

multa al extranjero que viole o incumpla las disposiciones legales o admi

nistrativas a que se condicionó su estancia. 

El artículo 100 nos dice que se impondrá multa y hasta 18 meses de prisión 

al extranjero que realice actividades bajo las que no esté autorizado. 

S.ituación ésta, que 1 imita la contratación de extranjeros para la producción 

y realización de material televisivo y radiofónico y la intervención exage

rada de artistas extranjeros en los programas. 

Es necesario señalar, que aún con todos los requisitos y limitantes expres.!! 

dos en. la Ley General de Población, nos podemos encontrar que las personall 

dades del mundo de la radiodifusión y del ambiente artístico destacan sim

plemente por ser extranjeros; ya que debido a esa calidad son altamente prQ 



mocionados, dejando a un lado a verdaderos valores nacionales, encasillan 

dólos a presentaciones gratuitas o de promoción en programas de trascenden 

cia, con ingresos mlnimos a diferencia de extranjeros, quienes son muy -

bien pagados. 

Como colorario de lo anterior el artículo 108 del Reglamento de la Ley en 

comento señala en su segundo párrafo que " ... En 1 os casos de interés públ! 

co, la Secretarla, por medio de disposiciones administrativas de carácter 

general, podrá establecer restricciones o cualquier modalidad respecto a -

las actividades a que se dediquen los inmigrantes y al lugar de su residen 

cia". 

Precepto que presupone que el INTERES PUBLICO se encontrará al arbitrio de 

una autoridad -funcionario- que de acuerdo a su criterio se vea afectado -

el interés público, situación que a la fecha en materia de radiodifusión 

no se ha entendido o aplicado. 

176 



REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 



J) ' 177 
Al respecto, nos avocaremos Onicamente a analizar los preceptos que se en-

cuentran directamente relacionados con la materia de estudio, dado que h-ª. 

cerlo con todo el Reglamento, seria infructuoso y por ende confuso para el 

objetivo del presente trabajo. -Reglarrento Interior de la Secretarla de GobemaciOn.(159) 

En este sentido, el articulo lº del Reglamento que nos ocupa, nos hace sa

ber que la competencia y ámbito de aplicación del mismo es Federal, situa

ción que expresamente encontramos consignada en la Ley Orgánica de la Admi. 

nistración POblica Federal. 

En cuanto al estudio, planeación y despacho de los asuntos la Secretaría -

de Gobernación contará con la siguiente estructura: 

Secretario 

Subsecretario de Gobierno 

Subsecretario de Desarrollo Político 

Subsecretario de Población y Servicios Migratorios 

Subsecretario de Protección Civil y de Prevención y Readaptación So

cial. 

Oficialia Mayor 

Director General de Asuntos Jurldicos 

Director General de Radio, Televisión y Cinematografia 

Director General de Comunicación Social 

Director General de Asuntos Religiosos 

Director General de Gobierno 

Director General de Desarrollo Político 

Director General de Apoyo a Instituciones y Organizaciones Políticas 

159 ) Reglamento Intedor de la Secretarfa de Gobernact6n.-Edtt. SG 1990. 



Director General del Registro Nacional de Población e Identificación 

personal 

Director General de Servicios Migratorios 

Director General de Protección Civil 

Director General de Prevención y Readaptación Social 
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Director General de Supervisión de los Servicios de Protección Ciudadana 

Director General de Prevención y Tratamiento de Menores 

Di rector General de Persona 1 

Director General de Programación, Organización y Presupuesto 

Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Asimismo, el artículo 5° del Capítulo II, se refiere a las atribuciones que 

corresponder~n al Secretario, de las cuales nos avocaremos a la consignada -

en la fracción XX que determina como facultad no delegable la de coordinar 

las diversas Dependencias Oficiales que por sus funciones deban participar 

en las labores de auxilio en caso de desastre, refiriéndose concretamente -

esta fracción lógicamente a las estaciones de radio y televisión que por su 

naturaleza y estructura representan los medios de información, control y -

coordinación más eficaces para informar a la población en casos de urgencia 

como el acontecido en el mes de septiembre de lg85 en la ciudad de México, 

en el que jugaron un papel preponderante los medios de difusión en la cana

lización y apoyo a la ciudadanía. 

En el artkulo 8°, nos señala que la estructura que deberá detentar la Di

rección General de Radio Televisión y Cinematografía, lo que actualmente no 

sucede debido al recorte indiscriminado de responsabilidades y minimización 

de su verdadera importancia y como consecuencia lógica disminución de pers2 
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nal y de presupuesto para el desempeño correcto de sus actividades lo que 

hace suponer que dicha Dependencia pasará a engrosar la estructura de al

guna Secretaría afín como Dirección de Area. 

Desglosadas en las fracciores del articulo en comento, se desprenden como 

funciones básicas las de: proponer a su superior inmediato la resolución 

de asuntos competencia de la Dirección; la formulación de dictámenes, opi 

niones e informes solicitados por el Titular de la Secretaria; la formul!'. 

ción de proyectos y programas y del presupuesto de su Dirección; asesorar 

técnicamente en asuntos de su especialidad; coordinarse con las demás Di

recciones Generales para el mejor funcionamiento de la Secretaría; expe

dir certificados de los documentos existentes en esa Dirección -en reforma 

del viernes 4 de junio de 19g3, se quitó la condicionante de que para la -

expedición de copias debería mediar acuerdo expreso del Titular de la Se-

cretaria-; y por último se obliga a los Directores Generales a recibir en 

acuerdo a los funcionarios y titulares de las Unidades subordinadas a la -

misma. 

En este sentido y siguiendo los lineamientos establecidos en los preceptos 

analizados y comentados anteriormente, cabe señalar que en el articulo 17 

se especifican sistemáticamente las atribuciones que en materia de radio y 

televisión corresponderá ejercitar a la Dirección General de R.T.C. 

- Ejercer las atribuciones que confieren a la Secretaría de Gobernación. en 

materia de radio, televisión y cinematografía, las leyes, reglamentos y 

ordenamientos sobre estas materias. 
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- Someter al acuerdo del Secretario, lo relativo a la coordinación, promg_ 

ción y fomento de las actividades que realiza la Secretaría en materia 

de radio, televisión y cinematografía. 

- Planear, organizar y coordinar los programas y actividades que permitan 

fomentar el empleo de la radio, la televisión y el cine; como medios de 

educación y difusión cultural. 

- Coordinar, fomentar y regular la· producción, coproducción, distribución, 

exhibición y transmisión de materiales· de radio,' televisión y cinemato

gráficos. 

- Tener a su cargo los Registros Públicos que contemplen las Leyes Regla

mentarias de la Radio, la Televisión y la Cinematografía. 

- Expedir los certificados de origen del material grabado o filmado para -

uso comercial, experimental o de arte, de radio, televisión y cinemato-

grafía, que haya sido realizado en el país o en el exterior, así como los 

realizados en coproducción con otros países, en territorio nacional o en 

el extranjero. 

- Conceder autorización para transmitir públicamente material filmado o gr~ 

bado para cualquier tipo de programa de radio y televisión, así como de -

exhibir públicamente películas cinematográficas producidas en el extraje

re, clasificando dicho material de acuerdo a las normas establecidas por 

por la ley, y vigilar su observancia en el territorio nacional. 
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Autorizar las importaciones y exportaciones de material grabado o fil

mado, de uso comercial, experimental o artlstico, para la radio, la t~ 

levisión y la cinematografía, conforme a los acuerdos establecidos y 

observando siempre un criterio de reciprocidad. 

Otorgar autorización a los argumentos y guiones para la radio, televi

sión y la cinematografla y para la publicidad filmada o grabada, destj_ 

nada a su transmisión o exhibición por dichos medios. 

Otorgar autorización de filmaciones o grabaciones para uso comercial -

de material radiofónico, de televisión y cinematografía extranjera, -

en territorio nacional. 

Autorizar la retransmisión de programas para radio y televisión, patro

cinados por un Gobierno extranjero o un Organismo Internacional en los 

términos de los convenios internacionales que se tengan celebrados. 

Autorizar transmisiones en idiomas diferentes al espaiíol. 

Conceder permisos para la transmisión por radio y televisión, de progr~ 

mas de concursos de preguntas y respuestas y otros semejantes, en coor

dinación con la Dirección General de Gobierno, de la Secretarla de Gobernacilln. 

Autorizar la participación oficial de la radio, la televisión y la cin~ 

matografia e intervenir en los eventos radiofónicos, de televisión y de 

cinematografía nacionales o internacionales, organizados o realizados -

en territorio nacional. 
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Cuidar de que las estaciones de radio y televisión cumplan con las propor 

clones del tiempo destinado al anuncio comercial, dentro del conjunto de 

la programación, de acuerdo con Jo que establece el Reglamento de la ley 

Federal de Radio y Televisión,y de la Ley de la Industria Cinematografi

ca, relativo al contenido de las transmisiones de radio y televisión. 

Vigilar las transmisiones de radio y televisión, así como las exhibicio

nes cinematográficas, cuidando que se mantengan dentro de los limites -

del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral y no 

ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún de

lito o perturben el orden y la paz públicos, aplicando las sanciones prQ 

cedentes en los casos de programas de radio y televisión de carácter in

formativo, noticieros y programación sobre actividades de naturaleza po

lítica y económica que establecen las Leyes. 

Regular e intervenir en el proceso de distribución de películas nacion_!! 

les. 

Determinar la proporción que del tiempo total de pantalla, deberán de

dicar los salones cinematográficos del país para la exhibición de pelí

culas mexicanas. 

Proveer lo necesario para el uso del tiempo que corresponde al Estado en 

las estaciones de radio y televisión, de acuerdo con lo que dispone el -

articulo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión. 



Conocer previamente los boletines que los concesionarios y permisionE_ 

rios esten obligados a transmitir gratuitamente y ordenar a éstos su 

difusión, salvo en los casos de notoria urgencia en los cuales otras 

autoridades podrán di rectamente y bajo su responsabilidad, ordenar su 

transmisión de acuerdo con lo señalado por el articulo 60 de la Ley -

Federal de Radio y Televisión. 

Planear, organizar y dirigir los servicios de Televisión Rural. 

Planear, organizar, dirigir y operar la estación radiodifusora Radio 

México. 

Manejar la Cineteca y Fonovideoteca Nacinales. 
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Coordinar el funcionamiento de las estaciones de radio y televisión -

pertenecientes al Gobierno Federal y cuyo manejo no esté a cargo de -

otra Dependencia del Ejecutivo Federal u otra entidad de carácter pO

bl ico. 

Producir y transmitir los programas de la "Hora Nacional" 

Encargarse de las publicaciones .que se editen como órganos de la Direc

ción. 

Fungir como suplente del Secretario en la Presidencia del Consejo Naci.Q. 

nal de Radio y Televisión y en la Comisión de Radiodifusión. 



LEY GENERAL DE BIENES llACIDNALES 
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K) 
LA LEY GEllBW.. DE BIEllES llACIOllALES vigente, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el dla 8 de Enero de 1982 y sus reformas del 7 de Febrero 

de 1984; establece el criterio de clasificar los bienes que componen el P! 

trimonio Nacional, en bienes del dominio público y bienes del dominio pri

vado de la Federación y dentro de los primeros, se; halla entre otros, los 

de uso común y los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto 

y octavo y 42 fracción Vl de la Constitución. (160) 

A los bienes del dominio Público los sujeta la jurisdicción exclusiva de -

1 os poderes Federa 1 es, a 1 a exc 1 us i va comptenc i a de 1 os Tri bu na 1 es Federa

l es, reitera su inalienabilidad e imprescriptibilidad y que los particu

lares y las Instituciones Públicas sólo podrán adquirir sobre su uso, aprJ! 

vechamiento y explotación los derechos regulados en esta Ley en las demás 

que dicte el Congreso de la Unión, que las concesiones sobre bienes del dJ! 

minio público, no crean derechos reales sino simplemente el derecho a rea-

160) Ley General de Btenes Nadonales. Edtt. Porrúa 1994 
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lizar los usos, aprovechamientos o explotación de acuerdo con las Leyes 

sin perjuicio de terceros. 

El párrafo final del artículo 20 de esta Ley, establece la figura jurídJ. 

ca de la reversión; misma que contempla la Ley de Vías Generales de ComJ! 

nicación. Ella consiste en que el término de la concesión, las obras, -

las instalaciones y los bienes dedicados a la explotación de la concesión 

pasarán o revertirán en favor de la Nación. 

La llamada reversión no tiene lugar respecto de los bienes afectos a la -

explotación de una concesión de radio o televisión. 

Asimismo, la Ley en comento, en su artículo 29, señala que son bienes de 

uso común el espacio situado sobre el territorio Nacional, con la exten-

sión y modalidades que establezcan el derecho Internacional y todos los -

habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, sin más -

·restricciones que las establecidas por las Leyes y Reglamentos, dispone 

el artículo 30, el que agrega que para aprovechamientos especiales sobre 

bienes de uso común, se requiere concesión otorgada con las condiciones y 

requisitos que establezcan las Leyes. 

Frente al somero análisis hecho de la Ley General de Bienes Nacionales, es 

lógico preguntar, la Ley establece una primera clasificación entre bienes 

de dominio público y del dominio privado; de los primeros, subdivide entre 

otras categorías, a los de uso común y a los señalados en los párrafos -

cuarto del artículo 27 y los que relaciona la fracción VI del Artículo 42, 

ambos artículos de la Constitución. 
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Precisamente la parte última del cuarto párrafo del artículo 27 y la fraf 

ción VI del Articulo 42, se refieren al espacio aéreo y después éste, es 

considerado por la propia Ley de Bienes Nacionales como un bien de uso cQ 

mún que puede ser usado por todos los habitantes con las limitaciones de 

la Ley; en consecuencia, para la Ley General de Bienes Nacionales, el es

pacio aéreo sobre el territorio Nacional, es un bien de dominio público, 

sólo concesionable o es un bien de uso común?. 

La anterior contradicción, ya existía en el texto anterior de !96B y en -

el que precedió; afortunadamente, la cuestión, la define la Ley Especial, 

que es la de Radio y Televisión, al reiterar el punto de vista del Supre

mo Legislador Constitucional, que considera ese espacio territorial y en 

consecuencia el medio en que se propagan las ondas electromagnéticas, co

mo un bien del dominio directo de la Nación. 



ANALISIS AL REGLAMENTO INTERIORDE LA s.c.T. EN 

SUS APARTADOS RELATIVOS A LA MATERIA 

DE RADIODIFUSION 
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L) 
Del marco de la competencia de la Secretaria, nos refiere al artículo primJl 

ro que, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere el 

despacho de asuntos; así como los de otras Leyes, Reglamentos, Decretos, -

Acuerdos y órdenes del Presidente de la República. (161) 

En tal sentido, el Secretario tendrá las siguientes atribuciones no delega

bles; 

- Autorizar con su firma las concesiones, permisos, franquicias y autoriza

ciones. 

- Proponer al Presidente de la República la requisa de Empresas concesiona-

rias o permisionarias. 

- Designar a los inspectores de vías generales de comunicación. 

Asimismo; el Reglamento en comento, señala que la Dirección General de Asun

tos Jurídicos; sancionará los convenios, contratos, concesiones y permisos -

que celebre u otorgue la Secretaría, dictaminando su interpretación, recesión, 

caducidad, nulidad, rescate y demás aspectos jurídicos; correspondiéndole tal}! 

161) Reglamento tntertor de la Secretada de Comuntcactones y Transportes. O.O.f. del 4 de 
Jul lo de 1992. 
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bién la revisión de escrituras constitutivas de las sociedades concesiona

rias o permisionarias y los documentos que acrediten la personalidad de -

los solicitantes o de cualquier otro promovente en materia de concesiones 

o permisos para explotar vías generales de comunicación y servicios conexos 

y llevar los registros correspondientes actualizados.(Artículo lD). 

En cuanto a la competencia de la Dirección .de Tarifas lo siguiente; aprobar, 

registrar, modificar o cancelar las tarifas y sus reglas de aplicación, pa

ra los servicios en vías generales de comunicación y sus partes integrantes, 

medios de transporte que operen en ellos y comunicacionts que las ut111cen, 

así como ·de todas las maniobras y demás servicios conexos que se ejecuten. 

Así también, aprobará los formatos de los documentos que con motivo de la -

prestación de los servicios públicos federales, están obligados a expedir -

los concesionarios y permisionarios a los usuarios, así como, asignar clave 

y resello a tal documentación. 

Analizará y registrará las tarifas de radio y televisión y fijar los mlni-

mos a que debieran sujetarse. 

Vigilará en el ambito de su competencia el cump.l imiento de las tarifas y de 

sus reglas de aplicación; formular apercibimientos e imposición de acciones 

así como su reducción o cancelación y efectuar notificaciones. (Artículo 21) 

Ahora bien, nos referiremos a las atribuciones que corresponden a la Direc

ción General de Normas y Sistemas de Difusión, que en tratándose del tema -

que es materia del presente trabajo, se procederá al análisis de las 14 --
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fracciones que integran el artkulo 24 que las contienen: 

·En su fracción 1, el articulo 24 trata de abarcar todo aquél avance tec

nológico conocido o por conocer a fin de proceder a la definición y apli 

caclón de pollt!cas para su. establecimiento, ya que éste señala la tele

visión tradicional, por cable, por señal restringida y añade "y demás -

servicios similares que permita la tecnología". 

- AGn no tenemos conocimiento que existan o hayan existido estudios o aná

lisis del desarrollo de la televisión -elaborados por la S.C. T.- mucho -

menos de la televisión por cable, restringida o de otros servicios de la 

misma naturaleza que resulten de nuevas tecnologías. Situación que. no ha 

permitido un verdadero y racional aprovechamiento de los sistemas que lo 

que en cierta medida darla como resultado lo que a fracción previene en 

cuanto a vigilar el cumplimiento de las mismas conforme a las disposiciQ 

nes legales y a lo establecido en las concesiones y permisos y contratos 

otorgados (fracción ll). 

El desarrollo de estudios tendientes al uso y aprovechamiento del espec

tro radioeléctrico, que permitan planificar, asignar, registrar y vigi-

lar el funcionamiento del mismo en materia de radiodifusión, televisión 

por cable, restringida, demos similares que permita 1 a tecnología. 

La apertura del contenido de este artículo en cuanto al avance de la tes. 

nología, pennitirá al Estado o a particulares interesados, desarrollar -

sistemas de aprovechamiento, aunque no siempre racional del espectro ra

dioleléctrico, estudios que probablemente serán registrados y concentrados 
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por la Dirección General de Normas de Sistemas de DifUsión (Fracción 111). 

Corrresponderá también a esta Dirección General la aprobación o negativa 

de los proyectos o reformas a los estatutos de sociedades concesionarias 

o permisionarios de servicios de radio o televisión, así como de los Con 

tratos y actos jurídicos que afecten el regimen de propiedad de las mis

mas. 

Asimismo, nuevamente se repite la frase " ... y demás servicios que en la 

materia permita la tecnología". (Fracción IV) 

Nueva modalidad nos muestran estas reformas no sólo se registrarán y -

acreditarán las sociedades permisionarias y concesionarias, sino que ta!!! 

nién deberá acredtiarse la personalidad de los Consejeros de Administra

ción, Administradores Generales, Gerentes Generales y f:andatarios de las 

Sociedades; debiéndose 11 evar además un registro de sus socios as 1 como 

de sus capi ta 1 es socia 1 es. 

Al respecto no sólo nos restarla cuestionarnos lcon qué objeto, ya que los 

impuestos se pagan en especie y las sanciones nunca se les aplican? (Fras. 

ción V) 

Así también la tramitación de solicitudes de concesión y permisos, así CQ 

mo el otorgamiento de autorizaciones para su instalación, operación y ex

plotación; y también la tramitación y declaración de rescate, requiera, -

nulidad, caducidad, revocación y abandono de trámite de los servicios de 

radio y televisión, serán por conducto de la Dirección General de Sistemas 



cabe señalar también que en este apartado se contempla ya, el avance tecn.Q. 

lógico. (Fracción VI) En esta fracción en particular se hace referencia -

en forma indirecta a la labor realizada por la Dirección General de R.T.C. 

La Dirección General de Normas de Difusión, coordinará con la Dirección G~ 

neral de Po11ticas y Normas de Comunicaciones, el trámite para las autori

zaciones de "aquellos servicios conexos, y auxiliares a la radio y televi

sión" así como obtener información de su otorgamiento para coordinar su vi 

gilancia y control, a fin de que los servicios a su cargo se presten con -

la mayor eficiencia. (fracción VII). 

Se tramitará y autorizará en su caso todos los actos que modifiquen las C-ª. 

racterlsticas de operación de las Estaciones de Radio y Televisión en los 

términos de Ley. (fracción VIII) 

La fijación de especificaciones a que deban sujetarse los Sistemas de Ra-

dio y Televisión y los aparatos o dispositivos que se utilicen en dichos -

sistemas; controlar técnica, administrativa y legalmente los que se encuen

tran sujetos a permisos, concesión o autorización y aquéllos que preste el 

gobierno federal; así como realizar las inspecciones de carácter técnico -

y administrativo de las estaciones y sistemas. 

En· este sentido queda a la exclusiva competencia de la Secretaria de Comu

nicaciones y Transportes por conducto de su Dirección General de Normas de 

Difusión la verificación de todo lo relativo a la inspección del aspecto -

administrativo y tecnológico de los concesionarios o permisionarios de ra

dio y televisión. (Fracción IX). 
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Aquí se retoma la tarea de registrar las tarifas y establecimiento de re

glas de aplicación relativas a radio y televisión y fijar los mínimos a que 

deberán sujetarse; así como fijar, aprobar, registrar, modificar o cancelar 

las tarifas y sus reglas de aplicación para los servicios de televisión co

nocidos y demás servicios que el avance tecnológico permita sobre la mate-

ria. (Fracción X). Esta actividad la regulaba directamente la Dirección -

General de Tarifas, ahora será en forma coordinada. 

Real izará los estudios técnico-económicos para proponer en coordinación con 

otras areas responsables de los derechos, productos y aprovechamientos apli 

cables a los servicios de radio, televisión en sus avances conocidos y de -

aquéllos otros sobre esta materia, propicien los avances tecnológicos.(Fraf 

ción XI) 

En este caso en particular nos percatamos que la actividad monitora de in-

fracción a las leyes que correspondía exclusivamente a la Dirección General 

de R. T.C. ahora se compartirá con esta Dirección de Normas de Difusión de 

la forma siguiente: adoptar, en el ámbito de su competencia las medidas ne

cesarias para prevenir faltas a las disposiciones legales, técnicas y admi

nistrativas y, en su caso, apercibir, imponer, reducir y cancelar sanciones 

y efectuar notificaciones. (Fracción XII) 

Relativamente novedos, nos resulta que la S.C.T., partícipe ya debidamente 

reglamentado en este apartado, ya con su opinión e intervención en relación 

a la importación de equipos, dispositivos y materiales utilizados en radio, 

televisión por cable y señal restringida (Fracción XIII) 
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Por útl imo se refiere a la participación de la Dirección General de Normas 

de Difusión en coordinación con las unidades administrativas involucradas 

en la formulación de proposiciones de México en las reuniones de carácter 

internacional sobre telecomunicaciones y vigilar su adecuada aplicación y 

aprovechamiento dentro del marco de su competencia. (Fracción XIV) 

En conclusión la reforma al Reglamento Interior de S.C. T., nos dá la opor

tunidad de contar con el apoyo y conducción apegada a las exigencias actu! 

les de una Dirección de Normas de Radio y Televisión por Cable y restring! 

da y de aquéllas similares que permita el avance tecnológico. 



BREVES CONSIDERACIONES Al ACUERDO POR El QUE SE AUTORIZA 

A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A 

EXPEDIR NUEVOS TITULOS DE CONCESION A LOS ACTUALES CONCESIONARIOS 

EH MATERIA DE RADIO Y TELEVISION 
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HJ 
En este acuerdo concurren dos Secretarías la de Comunicaciones y Transpor_ 

tes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en él se establece -

que la libertad de expresión que el Estado garantiza, debe ser ejercitada 

por los concesionarios de las estaciones de radiodifusión con un pleno sen 

tido de responsabilidad social conforme a las Leyes. (162) 

Al respecto el Estado y los concesionarios deben concurrir a la real iza

ción de objetivos expresados en la Ley Federal de Radio y Televisión que 

nos manifiesta como objetivos fundamental es, preservar el desarrollo arm.Q. 

nico de la niñez y su normal desarrollo; la nula excitación y apología de 

los delitos y el fortalecimiento de la cultura y de los símbolos naciona

les; en este sentido el Estado podrá disponer del tiempo adicional de -

transmisión, que aunado a las modalidades que deban introducirse, confor

me a las disposiciones que a continuación se detallan, con las nuevas con 

cesiones se propiciará el logro satisfactorio de los objetivos concurren

tes. 

162) Acuerdo por el que se autoriza a la S.C.T a expedir nuevos tftulos de concest6n a los 
actuales concestonar1os en Materia de Radio y Telev1slón. o.o.F. del 21-08-1969 
Edlt. SG de 1990, 
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El acuerdo que nos ocupa, se compone de diez considerandos; tres articulas 

y un transitorio en los que se dispone lo siguiente: 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes deberá expedirnuevos títulos 

de concesión a los actuales concesionarios en materia de radio y televisión, 

mismos que se otorgarán por diez años a los que se adicionará el tiempo que 

falte por transcurrir para su vencimiento, sin que este término exceda de -

los veinte años. (articulo lº) 

Las condiciones que incluirán los nuevos títulos consisten en: 

El compromiso de que la programación no infringirá lo dispuesto en la 

Ley Federal de Radio y Televisión y las demás Leyes y Reglamentos -

aplicables. 

Previo cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión y -

de las impuestas por las Leyes y Reglamentos, y de la concesión a ex

pensas de así considerarlo pertinente la Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes la concesión podrá ser renovada teniendo preferencia en 

igualdad de circunstancias el concesionario frente a terceros. 

De acuerdo al articulo 116 de la Ley de Vías Generales de Comunicación 

al término de una concesión, el Gobierno Federal podrá adquirir pref~ 

rentemente los bienes necesarios para continuar el servicio, cubrien

do para ello el valor de adquisición, menos la depreciación acumulada 

a la cuota máxima fijada por la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Mercantiles, 

la sociedad deberá contar con un registro de acciones nominativas, -

considerándose como propietario de las mismas a quienes aparezcan -

inscritos como tales en el referido registro. 

Asimismo, para la enajenación o adjudicación de las acciones deberán 

sujetarse a lo preceptuado en el artículo 2° de este Acuerdo. 

En cuanto a la supervisión y vigilancia de los aspectos técnicos, é! 

tos correrán a cargo del concesionario, dado que se trata del visto 

bueno de la operación de sus instalaciones. Asl también, el personal 

asignado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la super. 

visión, tendrá facultades para suspender toda transmisión que a su -

juicio viole flagrantemente las disposiciones que en materia de pro

gramación disponen las Leyes y Reglamentos de la materia. (Artículo 

2º) 

Además de lo anteriormente consignado, el Gobierno federal si lo considera

ra pertinente, podrá realizar revisiones periódicas con la finalidad de CO!!! 

probar si el titular de la concesión ha hecho un buen uso del bien del dom! 

nio directo de la nación satisfaciendo el interés público. 

De conformidad al artículo 9° de la Ley que establece, reforma y adiciona -

las disposiciones relativas a diversos impuestos, publicada en el Diario -

Oficial de la federación correspondiente al 31 de diciembre de 1968, la Se

cretaría de Hacienda y Crédito Público recibirá de los concesionarios de RJ! 
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dio y Televisión el pago del impuesto en especie en el supuesto de que los· 

mismos, suscriban los nuevos títulos materia de este acuerdo (Articulo 3°). 

Como se desprende de lo consignado en el Acuerdo discutido, nos encontra

mos que el Estado obligó con el mismo a que los concesionarios se alinea

ran a lo preceptuado por la Ley de la materia sin que sus concesiones fue

ran indefinidas, lo anterior fue aceptado no sin reticencia por los tityljt 

res de las concesiones y es tal el procedimiento que rige en la actualidad. 



LEY FEDERAL DE EDUCACION 



f U9 

1) 
La Educac1ón clllllo medio fundamental para la adquisición, transmisión y cr~ 

cimiento cultural; es proceso permanente para contribuir al desarrollo del 

individuo y transformación de la sociedad; factor determinante para la ad

quisición de conocimientos que formen a 1 hombre a fin de que entre sus va

lores tenga el sentido de la solidaridad. ~63) 

En este sentido, la Ley en c001ento, señala que la educación que impartan,

el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autoriZ! 

ción o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a los 

principios establecidos en el articulo Tercero de la Constitución Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos ajustándose a las siguientes finalidades; -

mismas que por su similitud con lo preceptuado por la Ley Federal de Radio 

y Televisión constriñen al productor, cineasta, adaptador y transmisor de 

los medios radiofónicos y de televisión a cumplir con dichas finalidades, 

situación que a la fecha parece nula. 

- Promover el desarrollo armónico de la personalidad, para que se ejerzan 

en plenitud las capacidades humanas. 

163 ·- ley Federal de Educación.- Edtt. Andrade 1993. 
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- Crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y el sentido de la 

convivencia internacional. 

- Alcanzar, mediante la enseñanza de la lengua nacional, un idioma común 

para todos los mexicanos, sin menoscabo del uso de las lenguas autóctg_ 

nas. 

- Proteger y acrecentar los bienes y valores que constituyen el acervo -

cultural de la nación y hacerlos accesibles a la colectividad. 

- Fomentar el conocimiento y el respeto a las Instituciones Nacionales 

- Enriquecer la cultura con impulso creador y con la incorporación de -

ideas y valores universales. 

- Hacer conciencia de la necesidad de un mejor aprovechamiento social de 

los recursos naturales y contribuir a preservar el equilibrio ecológico. 

- Promover las condiciones sociales que lleven a la distribución equitati

va de los bienes materiales y culturales, dentro de un regimen de 1 iber

tad. 

- Hacer conciencia sobre la necesidad de una planeación familiar con res

peto a la dignidad humana y sin menoscabo de la libertad. 

- Vigorizar los hábitos intelectuales que permitan el análisis objetivo de 

la realidad. 
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- Propiciar las condiciones indispensables para el 1rrpulso de la invest1g~ 

ción, la creación artística y difusión de la cultura. 

- Lograr las experiencias y conocimientos obtenidos al adquirir, transmi

tir y acrecentar la cultura, se integren de tal modo que se armonicen -

traducción e innovación. 

- Fomentar y orientar la actividad científica y tecnológica de manera que 

responda a las necesidades del desarrollo nacional independiente. 

- Infundir conocimiento de la democracia como la forma de gobierno y con

.vivencia, que permita a todos participar en la toma de decisiones orien 

tadas al mejoramiento de la sociedad. 

- Promover las actitudes solidarias para el logro de una vida social y ju~ 

ta. 

Enaltecer los derechos individuales y sociales postulando la paz univer

sal, basada en el reconocimiento de los derechos económicos, pollticos y 

sociales de las naciones. 

Criterios anteriores que deberían orientar la educación del individuo en tQ 

dos los grados manteniéndose por COMPLETO ajena a toda doctrina religiosa, 

basando UNICAMENTE los resultados en el progreso científico, luchando siem-

pre contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres y los prejuicios. 



Es así, que para impartir la educaci6n por radio y televisión, los que 

en ello se interesen, deberán cumplir previamente los requisitos esta

blecidos en las Leyes y Reglamentos relativos a los medios de comunic!!. 

ción que se utilicen. 
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Oe lo anterior, se podría suponer que únicamente se deberá preservar en 

las instalaciones educativas o programas cien por ciento educativos los 

criterios que se mencionan en la Ley, situación que debe aplicarse tam

bieñ a toda la programación en virtud de que la radio y la televisión -

forman parte importante en la educación y desarrollo de la n1ñez y ju-

ventud de México; programación que por lo regular no cubre los mínimos 

es tabl eci dos en 1 os diferentes orden ami en tos, pues to que la misma hace 

apologla a la violencia, amoralidad, y delincuencia, pero todavía más 

nefasta ya que la misma se ve justificada con una determinada aprobación 

social o familiar, lo que deteriora la imagen de la justicia tal y como 

realmente funciona en nuestro pal s. 



ANALISIS DE LA LEY FEDERAL DE 

DERECHOS DE AUTOR 



, !03 

O) 
Otro de los aspectos de capital importancia para la Radiodifusión se refi~ 

re AL ·DERECHO OE AUTOR de las obras artísticas difundidas por medio de la 

radio y la televisión, de ahí que nos avoquemos a una somera revisión de -

la LEV FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR. ( 164 ) 

El que hoy conocemos como derecho de autor; anteriormente se identificaba 

como propiedad literaria o artística. 

La generalidad de la doctrina jurídica ha considerado que este derecho va 

más allá del de propiedad; pues por una parte involucra más que los elemen 

tos del derecho de propiedad, otros de carácter moral y de la función so-

cial de éste derecho autoral, para su uso y conocimiento; así como el que 

transcurrido el término legal, uno de esos derechos pasarán al dominio pú-

bl ico. 

Nuestra Ley Federal de Derechos de Autor (Diario Oficial de 21 de Diciembre 

de 1963) confirma lo señalado, pues reglamenta uno de los privilegios con~ 

titucionales consagrados en el artículo 28 Constitucional; califica las nor 

164) LEY FEOERAL DE DERECHOS DE AUTOR.• Edlt, Porrúa 1994, 
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mas de la Ley como de orden públ feo e interés social y establece una dua

lidad de protección respecto del autor y del acervo cultural de la Nación. 

LOS DERECHOS PROTEGIDOS POR LA LEY SON: 

A) El reconocimiento de su calidad de autor. 

B) El oponerse a que se deforme, mutile o modifique su obra sin su autor.! 

zación o alguna sanción o acción que demerite la obra misma u origine men 

gua del honor o prestigio del autor; con excepción de la 1 ibre critica 1.i 

teraria o científica. 

C) El de usar y explotar temporalmente la obra, por sí o por terceros, -

con propósito de lucro. 

Los dos primeros derechos son perpetuos, inalienables e imprescriptiblesy 

trasmisibles por herencia, el tercero de los derechos comprende la publi

cación, reproducción, ejcución, representación, exhibición, adaptación y 

cualquier utilización pública. 

Este tercer derecho durará el tiempo de la vida de su autor, más cincuenta 

años a partir de su primera edición o por igual término a partir de su pr.i 

mera publicación, cuando en el mismo no se de a conocer el nombre del au

tor, entratándose de obras de autor anónimo. Y dicho término se contará a 

partir de la muerte del último de los coautores, tratándose de obras real.i 

zadas por varias personas. 
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También se contará .el término de 50 años, cuando se trate de obras real i

zadas al servicio oficial, a partir de la primera publicación. (Art. 23) 

La excepción; los derechos autorales cuando se trate de un extranjero, -

con cuyo país de origen, México no tenga celebrado tratado o convención. 

En este caso, .la protección se limitará a siete años. (Art. 28) 

En el caso de títulos o ·cabeza de un periódico, revista, noticiero cinemj! 

tográfico o publicación o difusión periódica, será materia de reserva de 

derechos durante el tiempo de publicación o difusión y un año más, y su -

publicación o difusi6n deberá iniciarse dentro de un año a partir del cer 

tificado de reserva (art.24). Asimismo, se obtendrá esa reserva, respec

to del uso exclusivo de las características de promociones publicitarias, 

cuando presenten señalada originalidad; exceptuados los anuncios comercij! 

les. Esa reserva durará dos año a partir de la fecha del certificado y -

podrá renovarse por un plazo igual, acreditando el uso habitual de los d~ 

rechos reservados. (Art. 26) 

Dentro del catálogo de obras protegidas, está la rama de fotografía, cin~ 

matografia, radio y televisión. (art. 70 inciso I) Esta protección se•!!. 

tiende a obras aún cuando no sean registradas, ni se hagan del conocimie!! 

to público o sean inéditas. 

Las obras intelectuales o artísticas publicadas en periódicos o revistas, 

o transmitidas por radio o televisión, no pierden por ese hecho su prote,i; 

ción. Los artículos de actualidad publicados en periódicos o revistas u 
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otros medios de difusiiín, pueden ser reproducidos, a menos que su repro

ducción se haya prohibido o exista reserva especial o general. En todo 

caso al reproducirlos deberá citarse la fuente. El contenido informati

vo de la noticia del día puede ser reproducido libremente.(Art.10) 

Los colaboradores de periódicos, revistas o de radio o televisión, salvo 

pacto en contrario, conservan el derecho de editar su articulo en forma -

de colección, después de haber sido publicados o transmitidos. (art.11) 

Como confirmación a la naturaleza especial del derecho de autor, esta li

mitación a este para publicar obras literarias, científicas, filosóficas, 

didácticas o cualquier obra necesaria o conveniente para el adelanto, di

fusión o mejoramiento de la ciencia, la cultura o la educación por acuer

do del Ejecutivo Federal, ya sea de oficio o a petición de parte, cuando 

seguido un procedimiento público, se acredite que no hay ejemplares de la 

obra en el Distrito Federal y en tres principales ciudades del País y no 

se encuentre en proceso de impresión o su precio sea tal que impida o re~ 

trinja su utilización general. (Art. 62) 

De especial interés para nosotros será el estudio del capitulo Quinto de 

la Ley, relativo a los derechos provenientes de la Ejecución Pública. 

En primer término, la Ley distingue que el derecho de publicar por cual-

quier medio una obra, no comprende el de su explotación en representación 

o ejecuciones públicas; (Art. 72) ni la autorización para difundir su obra 

protegida, por medio de radiodifusión -sonora o televisión- comprende el de 

redifundirla, ni explotarla públicamente.(Art.73) 
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Cuando se requiera por parte de una estación de radio o de televisión, d! 

fundir diferidamente, cualquier tipo de obra, se grabará y difundirá den

tro del plazo convenido, sin darle otra difusión simultánea o concomitan

te y la grabación sólo dará derecho a una emisión; sin que dicha grabación 

importe un pago adicional al del uso de la obra. 

Todo lo anterfor, salvo que los autores, interpretes o ejecutantes, ten-

gan celebrado convenio remunerado, que autorice emisiones posteriores. 

Por lo que se refiere a anuncios publicitarios o de propaganda filmados o 

grabados para su difusión por radio, televisión y otro medio semejante; -

podrán ser difundidos hasta por un periódo de seis meses a partir de la -

fecha de grabación; pasado el cual deberá retribuirse por cada periodo -

adicional aún cuando se utilice por fracciones de ese periodo y a quienes 

intervinieron deberá cubrirse una cantidad igual a la contratada original 

mente. La difusión del anuncio no podrá exceder de tres año, sin mediar 

autorización de quienes hubieren participado en el mismo (Art. 74). 

La Ley exige el consentimiento previo de autores, interpretes y ejecutan

tes que lntervengan en una obra para que esta sea grabada simultáneamente 

y reproducirla después, con fines lucrativos, ésto es la obtención de un 

aprovechamiento directo o indirecto. (Art. 75) 

El artículo 76 señala una regla general, de no pactarse en contrario, con 

sistente en una sanción para llevarse a escena y ejecutarse, reproducirse 

o promoverse dentro de los seis meses siguientes a la fecha del contrato, 
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lo que ocasionará que el titular del contrato pueda dar por terminado el 

contrato, con sólo avisar a su contraparte; pudiendo conservar el titu

lar, lo que hubiera recibido. 

Ya vimos el principio de que el derecho de explotación, no se implica en 

el de publicidad, situación paralela que la Ley aplica a los fonogramas 

y la leyenda que éstos, por Ley, consignan, por una obligación impuestas 

a 1 as grabadoras. 

El articulo 79 de la Ley, resuelve en nuestro derecho, ·1a controversia -

entre los dos sistemas más característicos en materia autora], a saber, 

el de licencia o autorización previa y el de pago oportuno. El primero 

requiere en todo caso el consentimiento del titular, para usar o explotar 

el derecho autoral y el segundo, sin desconocer la titularidad del dere

cho, limitandolo al beneficio que representa para el titular la ejecución 

o explotación de su obra; pero otorgándole primacía a la necesidad de su 

utilización, para satisfacer el interés general, supuesto que la obra, es 

parte del acervo cultural de la comunidad y éste interés está por encima 

·del interés particular del titular del derecho de autor. 

Esta disposición establece que los derechos por el uso o explotación de -

obras protegidas se causarán por las ejecuciones, representaciones o pro

yecciones con fines de lucro directo o indirecto. Y agrega el precepto -

que esos derechos se establecerán en los convenios que celebren los auto

res o sociedades de autores con los usufructurarios y a falta de convenio 

se regularán por las tarifas que expida la Secretaría de Educación Públi-



, 209 

ca quien se orientará por las comisiones mixtas. Estas disposiciones son 

aplicables a interpretes y ejecutantes. 

De lo anterior se colige que nuestra Ley optó por el segundo de los Sist~ 

mas, en el que prevalece el interés general, sobre el particular del au-

tor o interprete, supuesto que a falta de convenio, prevalecerá una tari

fa que protege los intereses económicos de autores e interpretes o ejecu

tantes. 

En cumplimiento de esta disposición, en el año de 1966 (Diario Oficial de 

25 de Agosto de lg66) la Sociedad de Autores y Compositores de Musica, S.Q. 

ciedad de Autores y la Asociación Nacional de Interpretes, S.D.!., cele-

braron con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, un -

acuerdo para regular el pago, el uso de la musica y las interpretaciones 

utilizadas con motivo de las transmisiones en las Estaciones Radiodifuso

ras Comerciales; sancionando y registrando ante la Dirección General del 

Derecho de Autor. 

En el Convenio suscrito se establece que las estaciones radiodifusoras C.Q. 

merciales cubrirán a autores e interpretes por la ejecución en conjunto de 

composiciones musicales e interpretaciones, que empleen en sus trasmisio-

nes, el 1.10% del importe de sus ingresos y dicha cantidad se dividirá, el 

83.33% a los autores y el restante 16.67% a los interpretes -mensual~. La 

división anterior recoge el principio de.l articulo Sexto de la Ley que se

ñala que los derechos de autor, son preferentes a los de los interpretes y 

de los ejecutantes de una obra y en caso de conflicto se estará siempre a 

lo que más favorezca al autor. 
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El propio convenio contiene tres limitantes; la primera que resulta lógica 

por lo que como hemos caracterizado el derecho de autor, que es: que el P-ª. 

go pactado, no ampara contra violaciones a los intereses morales del autor 

e interprete, los que serán respetados íntegramente en los términos de la 

Ley y por lo tanto el uso de musica o interpretaciones en anuncios de pro

ductos, deberán ser motivo de autorización especial y expresa de los dere

chohabi entes. 

La segunda, el que los concesionados no podrán repercutir a patrocinadores 

o anunciantes, los pagos que hagan por concepto de derechos, en términos -

mayores a los fijados en él. 

La Ley establece sanciones por la falta de consentimiento para el uso, gr-ª. 

bación o edición de una obra protegida para fines de lucro, edite o grabe 

más ejemplares de los autorizados, substituya el nombre del autor, use el 

título o cabeza de un periódico o revista, programa de radio o televisión 

y de cualquier publicación o difusión protegidas, o especule con libros de 

texto de los que se haya declarado la limitación del derecho o de textos -

gratuitos. Estas conductas se sancionarán con penas de prisión y multas. 

Además del catálogo de delitos, señala la Ley que las infracciones se san

cionarán con multas y establece que la competencia para controversias sobre 

el particular seran los Tribunales Federales. 



·LEY GENERAL DE SALUD 
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P) 
Igualmente importante para la Industria de la Radiodifusión lo es el ReglJl. 

mento de Publicidad para alimentos, bebidas y medicamentos de la Ley Gene

ral de Salud por lo que respecta al control sanitario de la publicidad, 

mismo que principia en dar por sentado que es el gran avance tecnológico 

el que ha hecho que los medios masivos de comunicación repercutan de man~ 

ra directa en el público receptor de los mensajes, teniendo por ello una -

influencia en los hábitos de consumo; la publicidad debe promover con-

ductas prácticas y hábitos que fomenten la salud física y mental del indi-

viduo, ya que ésta es un factor determinante en la formación de adecuadas -

prácticas y hábitos en la alimentación de la población, contribuyendo a su 

pleno desarrollo y aportando a la sociedad individuos productivos y que tQ 

mando en cuenta que el abuso en la ingestión de bebidas alcoholicas y el 

consumo de tabaco (SIC) es un factor que puede ocasionar graves daños a la 

salud de los individuos y ser causa de la desintegración familiar, por lo 

que el control de su publicidad debe orientarse a la moderación en su con-

sumo especialmente con respecto a la niñez, la adolescencia y a la juven--

tud. ( 165 ) 

16S) ley General de Salud. Edlt. Porrúa 1994 
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Las anteriores premisas, deja algunas interrogantes, la primera sería el 

inquirir es el gran avance tecnológico el causante de que la influencia 

de los medios de· comunicación tengan repercusión en los habitas de consJ! 

mo?, si como parece señalarse desde el fUndamento legal, el Reglamento -

sólo es aplicable a la publicidad transmitida por radio y televisión y -

ahí cabria preguntarnos, la demás publicidad, la del "cuarto poder", la 

de anuncios exteriores como los que se encuentran a la sal ida de las au

topistas, no merecen o no resultaría más explícito regularlas, si la re! 

puesta fuese afirmativa, debería concluirse que es un Reglamento privatj_ 

vo, supuesto que de una actividad general de comercio licito, sólo regula 

.la de las actividades concesionadas por el Gobierno Federal, de donde se 

señalaría su falta de generalidad (Art. 13 Constitucional), pero dentro -

de nuestro trabdjl no se crítica al "avance tecnológico" sino al uso que de 

él hacen las empresas monopolizadoras de la publicidad en el País. 

La exposición de motivos en tal sentido, podría interpretarse incorrecta

mente; pues afirmar que la publicidad debe promover conductas, prácticas 

y hábitos que fomenten la salud, sin más, sería tanto como excluir de esa 

responsabi 1 idad a maestros, padres, autoridades y atribuirla a una modes

ta actividad tendiente a promover la venta de bienes y servicios, una la

bor sumamente exagerada, que más bien es responsabilidad de padres y ser

vidores públicos. Por último el párrafo relativo a bebidas alcoholicas y 

tabacos, pudo haber merecido una redacción más clara y feliz,y eliminar, 

desde el titulo del Reglamento, el término "control", anglicismo que afor 

tunadamente tiene algunos equivalentes en nuestro idioma nacional, tales 

como regulación, reglamentación, etc. 
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En su articul~do, el Reglamento contempla en su articulo Primero, el campo 

material de SU·competencia, que sólo abarca la publicidad de productos, -

servicios y actividades reguladas por la Ley, ésto se debe tener presen

te, pues el Reglamento incurre en graves invasiones de competencia, con -

otras áreas del Poder Ejecutivo Federal. Asimismo, se establece que es de 

aplicación nacional y sus normas de orden público e interés social. 

El Articulo Cuarto, apunta la posibilidad de aplicación por otro tipo de -

autoridades, de este Reglamento, a través de los llamados Convenios de - -

Coordinación, por lo que seguramente, los inspectores sanitarios de los E! 

tados, de trayectoria bien conocida, tendrán intervención en los medios -

electrónicos de comunicación, como la tienen los rastros, en restaurantes, 

funerarias y toda clase de establecimientos que realizan actividades de -

venta de alimentos, bebidas y actividades relacionadas con la salud. 

El Articulo Quinto, vuelve a generar inquietud por su lectura, ya que, en 

su primera parte establece que la publicidad -en materias que regula- se 

ajustará no sólo a la Ley y al Reglamento, sino en general a otras normas 

aplicables en materia de salud, lo que equivale a colocar al gobernado en 

un absoluto estado de indefensión por la indefinición de esta norma, que -

puede conducir a la arbitrariedad y eventualmente a la corrupción. 

El Segundo Párrafo es ilegal y arbitrario, supuesto que ningún Reglamento 

puede ir más allá de la Ley que se supone adecúa y ni la Ley de la Salud, 

ni la Ley de Radio y Televisión regulan la naci0nalidad de la factura de 

la publicidad. Por ende esta segunda parte del articulo Quinto es contra-



ria a lo dispuesto por las garantlas Constitucionales consagradas en los 

artículos lo. y So. de la Constitución. 

Los articulas 7o., Bo., llo. y 120., establecen todo un catálogo de limi 

taciones y prohibiciones, con las que prácticamente se tiende a evitar la 

publicidad, hasta llegar a extremos como señalar no autorizable la publi

cidad cuando sugiera o indique que el uso de un producto, el ejercicio de 

una actividad o la prestación de un servicio, son factores determinantes 

para modificar la conducta de las personas. 

Las normas que tienden a evitar cualquier engaño al auditorio, son indu

dablemente adecuadas aún cuando existen desde el año de 1960, en la Ley 

Federal de Radio y Televisión -Art. 67 Fracc. 111- La casuistica es inne

cesaria. 

1214 

Por lo que se refiere al articulo 17, el Legislador formal, da por senta

do que existe una definición objetiva y comúnmente aceptada del término -

subliminal, cuando sabemos que no es cierto. La calificación en dicho -

sentido, nuevamente dejará al criterio de funcionarios menores, el ejerci 

cio de una actividad licita de comercio o en el mejor de los casos, como 

se ha vuelto costumbre en nuestro País, una circular, producto de un des

velo interpretará dicho término y cobijará posibles actitudes arbitrarias. 

Estimamos que este articulo debería desaparecer del Reglamento o por lo -

menos, que este ordenamiento definiera el término. 
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tos en materia de radio y televisión, supuesto que vulnera abiertamiente 

las disposiciones contenidas en los articules 10 y 11 de la Ley Federal 

de Radio y Televisión, pues aQn cuando contiene un párrafo final, con el 

que pretende justificarse, lo cierto es que esas facultades no le compe-

ten, ni remotamente a la Secretaria de Salud. Ya que no es posible que 

se propicie una clara invasión de competencia entre tres Secretarlas de 

Estado, lo que provoca arbitrariedad y confusión. Era absolutamente fnng_ 

cesarlo; el que sin fundamento jurídico alguno, en contra de las leyes -

-de salud y Articulo 12 de la L.F.R.T.R.- se pretenda legalizar, median-

te normas fuera de contexto y claramente inconstitucionales • 

. El articulo 19, nos da la razón, cuando señalamos la costumbre de regla-

mentar los Reglamentos, lo que de alguna manera equivale a delegar la fa

cultad consignada en la Fracción 1 del Articulo 89, relativa a proveer la 

esfera administrativa. 

El Articulo, nuevamente interfiere con las facultades de la Secretarla de 

Gobernación, específicamente de su Dependencia la Dirección General de R!! 

dio, Televisión y Cinematografla -Art. 17 Fracc. IV, XX, XXII del Regla

mento Interior de la Secretarla 'de Gobernación- y del Consejo Nacional de 

Radio y Televisión -Art. go y 91 de L.F.R.T .. -. 

El Título 11, se refiere a publicidad de servicios de salud y consideramos 

que independientemente de ser excesivos los requisitos, ésto corresponde a 

la polltica en materia de salud. 
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El T1tulo III, Encierra conceptos especlficos sobre medicina por una par

te y por la otra claramente limita la publicidad de los complementos ali

menticios expresamente va en contra del anuncio de golosinas. 

El Capítulo IV, se refiere al tema de publicidad de bebidas alcoholicas y 

tabacos. Creemos que debe diferenciarse la publicidad de unas y otro. 

El Articulo 40 reconoce la vigencia de la Ley Federal de Radio y Televi-

sión y su Reglamento y la competencia de la Secretaria de Gobernación. 

El Capítulo V, contiene normas que no son aplicables a la publicidad de -

que se ocupa el Reglamento. 

El Artículo 82 establece la obligación de exhibir ante el medio de comun! 

cación copia del permiso y la obligación de los medios, de comprobar que 

los anuncios cuenten con los respectivos permisos. 

El Articulo 97 establece la procedencia de una visita de inspección, sólo 

cuando se difunda publicidad contraria a la Ley y al Reglamento y demás -

disposiciones aplicables en materia de salud. 

El Reglamento -Capítulo XIV- establece como medida de seguridad, la suspe!! 

sión de mensajes publicitarios, el aseguramiento de material publicitario, 

la emisión de mensajes publicitarios que adviertan peligro de daños a la 

salud. Para los casos de suspensión de mensajes la Secretaría dará aviso 

a los medios de comunciación de que se trate _}.rt. 99-; el aseguramiento de 
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material publicitario procederá cuando se presuma o compruebe que puede 

causar efectos nocivos a la salud o que carece de los requisitos legales. 

En materia de sanciones, por lo que hace a los medios de comunicación, se 

sancionan conductas previstas en los artículos 81 y 82 -no incluir en el 

mensaje el número de autorización, salvo lo que determina la Secretaría o 

difundir mensajes no autorizados- con la sanción prevista en los artlculos 

419 y 4 20 de la Ley de Salud, respectivamente, ésto por lo que hace a mul

tas. 

El Artículo 109 establece la clausura temporal o definitiva en los casos de 

peligro para la salud o rebeldía a cumplir requerimientos a disposiciones 

de la Secretarla, o que las actividades de publicidad objeto de control -

sanitario, violen disposiciones sanitarias, constituyendo un peligro gra

ve para la salud. 

El Artículo 112 incluye el arresto administrativo hasta por 36 horas, a -

quien interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de autoridad -

sanitaria y a quien en rebeldía se niegue a cumplir requerimientos o dis

posiciones de la autoridad sanitaria y provoque con ello peligro a la sa

lud de las personas. 

El Artículo 115 faculta a la Secretaría para verificar que la publicidad 

cuente con autorización ésta se encuentre vigente y se ajuste a los re

quisitos de autorización, para lo cual podrá solicitar muestras de la pu

blicidad o los medios u obtenerlas directamente. 
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Se establece un procedimiento de defensa para aplicar medidas de seguri

dad. 

El Articulo 116 hace referencia casi por Qnica ocasión a la prensa u otra 

publicación. 

Este Reglamento crea otro Organismo más. El Consejo Consultivo de la PJ! 

blicidad objeto de control sanitario mismo que creemos es similar e idé!l 

ticas funciones al Consejo Nacinal de Radio y Televisión. 

Por Oltimo, el Reglamento concede acción popular para denunciar violacio

nes a 1 a Ley y a 1 Reglamento. 



LEY DE VIAS GENERALES DE CDHUNICACIDN 

ANl\LISIS DE LOS PRECEPTOS QUE SE RELACIONAN CON LA 

RJ\D IOD 1FUS1 ON 
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Q) 
En materia de radiodifusión, se entiende por vla general de comunicación: 

las lineas conductoras eléctricas y el medio en que se propagan las ondas 

electromagnéticas, cuando se utilizan para verificar comunicaciones de sil! 

nos, señales, escritos, imágenes o sonido de cualquier naturaleza. (Art. lº) 
( 166) 

En este sentido, procederemos a analizar los artículos que de esta Ley re-

gulan, su aprovechamiento, su explotación, su regulación y las sanciones -

que se aplicarán al concesionario o permisionario de las mismas. 

La jurisdicción que compete a la operación y modos de trasporte quedarán -

sujetos de manera excensiva bajo la facultad del Gobierno Federal por con

ducto de la S.C. T. sin perjuicio, señala la Ley de Las facultades expresas 

que cualquier otro ordenamiento conceda a otras Dependencias del Ejecutivo 

Federal, en los siguientes casos: 

Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales 

de comunicación. 

166) Ley de las Vfas Generales de Comuntcact6n. Edtt.- Harta. 1994. 
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- Inspección y Vigilancia 

- Otorgamiento, interpretación y cumplimiento de concesiones. 

- Celebración de Contratos con el Gobierno Federal previa aprobación de -

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

- Oeclaración de abandono de trámite de las solicitudes de concesión o per. 

miso así como declarar la caducidad o la rescisión de las concesiones y 

contratos celebrados con el Gobierno Federal y modificarlo en los casos 

previstos en esta Ley, con la autorización de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público.· 

- Otorgamiento y revocación de permisos. 

- Expropiación 

- Aprobación, revisión o modificación de tarifas, circulares, horarios, t2_ 

blas de distancia, clasificaciones y, en general, todos los.documentos -

relacionados con la explotación. 

- Registro 

- Venta de las vías generales de comunicación y medios de transporte así -

como todas las cuestiones que afecten a su propiedad. 
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- La vigilancia de los derechos de la nación, respecto de la situación ju

rídica de los bienes sujetos a reversión en los términos de esta Ley o -

de las concesiones respectivas; 

- Infracciones a esta Ley o a sus reglamentos, 

- Toda cuestión de carácter administrativo relacionada con las vías gene

rales de comunicación y medios de transporte (Artículo 3°) 

Al respecto la Ley sólo se avoca al aspecto técnico y operativo de las vías 

generales en cuanto a su explotación, misma que deberá cubrir todos los as

pectos operativos eficientes para su puesta en marcha, situación que justi

fica la solicitud de planos, estudios de mercado y comparativos de conve-

niencia en cuanto a su instalación; situación y requisitos que recoge am

pliamente el Reglamento Interior de la S.C.T. refiriéndose en su artículo -

24 exclusivamente a la Radio Difusión, materia de este estudio; asimismo se 

reserva la operación, impacto clasificación, etc., del material a exhibir a 

la Secretaría de Gobernación, que por conducto de la Dirección General de -

R.T.C., vigilará. 

Dentro de este apartado de jurisdicción, nos encontraremos con que: las COJ! 

troversias que se gneren sobre la interpretación y cumplimiento de las con

cesiones, y toda clase de contratos relacionados con las vías generales de 

comunicación y medios de transporte, se decidirán: 

- Por los términos mismos de las concesiones y contratos. 
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- Por la Ley de Vías Generales, sus reglamentos y demás leyes especiales. 

- A falta de disposiciones de la Legislación en comento, se regirá por lo 

señalado en el Código de Comercio y en defecto de unos y otros por lo -

preceptuado por el Código Civil y de Procedimientos en Materia Federal 

Y por último y a insuficiencia de los anteriores, de acuerdo con las ne

cesidades del Servicio Público de cuya satisfacción se trata. (Art. 4º) 

Dada la jurisdicción de esta Ley, cabe señalar, que corresponderá a los 

Tribunales Federales conocer de todos las controversias del orden Civil 

en que fuere parte actora, demandada o tercera opsitora una Empresa de 

·Vías Generales de Comunicación, así como de los delitos contra la segu

ridad o integridad de las obras o contra la explotación de las vías, y 

los que se intenten o consumen con motivo del funcionamiento de sus ser 

vicios, o en menoscabo de los derechos o bienes muebles o inmuebles prQ_ 

piedad de las Empresas o que las mismas se encuentren bajo su responsa

bilidad (Artículo 5°) 

Así también, los actos y contratos sujetos a registro, que tengan por -

objeto vías generales de comunicación, sus servicios auxiliares, depen

dencias, accesorios o alguna propiedad inmueble incorporada a las mismas, 

deberán inscribirse en las oficinas del Registro Público de la Ciudad de 

México, y ese registro bastará para producir efectos legales entre las -

partes. 

Y por último, los capitales, empréstitos, acciones, bonos y obligaciones 

emitidos por éstas empresas no podrán ser objeto de contribuciones de --
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los Estados, Departamento del Distrito Federal o municipios. (Arts. 6ª y 7°) 

Como se desprende de los antes expuesto, se soslaya únicamente la partici

pación exclusiva del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comuni

caciones y Transportes como único rector de esta actividad, quedando en el 

rango de competencia Federal. 

La trascendecnia de las concesiones, permisos y contratos en materia de r~ 

diodifusión, va íntimamente ligada al apartado genérico de vías generales 

de comunicación que tutela la Ley, es así, que para construir, establecer, 

y explotar cualquier clase de servicios conexos a éstas, será indispensable 

contar con la concesión o permiso del Ejecutivo Federal por conducto de la 

S.C. T. y con sujeción a los preceptos de la Ley en comento y de sus Regla

mentos. 

Lo anterior, debiera constreñirse a un plan general que responderá a las n!'_ 

cesidades de la Economía Nacional y que deberá hacerse del conocimiento del 

público, mismo que a costa de la S.C.T. será publicado dentro de los prime

ros 15 días del mes de enero de cada año, debiendo ajustarse el referido -

plan a las siguiente base general: 

-Comunicación preferente a zonas de mayor potencialidad económica 

En este apartado la Ley hace referencia a cuestiones y vías netamente te-

rrestre o de traslado; pero que de alguna manera, puede justificarse televi 

sivo o radiofónico tal y como hasta la fecha sucede. (Art. 8°) Dándole un -

enfoque general a la canees i ón. 
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Ahora bien, de entre las actividades relacionadas con el uso de ondas elef. 

tromagnétfcas, tenemos que únicamente neces ftarán permiso de 1 a S.C. T. 

- Las instalaciones radiod!fusoras culturales, las de experimentación cien 

tífica y las de aficionados. 

- Las instalaciones de comunicación electricas destinadas a servicios espg 

ciales. 

Tal como en el apartado relativo a las concesiones, señalamos sólo se otor

gará permiso a las estaciones no lucrativas dedicadas al bien común ya que 

al ser de otra manera se requerirla la concesión de su explotación y aprovg 

chamiento. (Artículo 9') 

En Jos términos del artículo 134 Constitucional, el Estado por sí o por par: 

ticulares tendrá la facultad para la construcción o establecimiento de las 

vías generales de comunicación, incluyendo en éstas aquéllas relativas a la 

radiodifusión. En la actualidad la operación de estaciones terrenas y sat~ 

lites en la radiodifusión es una actividad común dado que ésta, enlaza al -

país internacionalmente y en directo, siendo la S.C.T. la única que establ~ 

cerá las bases para su instalación, operación y control. (Arts. 10 y 11) 

La calidad de los ciudadanos y sociedades que deseen instalar, operar y ex

plotar cualquier vía general de comunicación, deberá sujetarse a los siguien 

tes requisitos. 

- Ser de nacionalidad mexicana o sociedades constituidas conforme a las L~ 

yes del país. 



1 225 

- Cuando se trate de sociedades se establecerá en la escritura que en caso 

de tener uno o más socios extranjeros, éstos se considerarán como nacio

nales respecto de la concesión, obligándose a no invocar la protección -

de sus gobiernos bajo la pena de perder a beneficio de la nación todos -

los bienes que hubieren adquirido y los demás derechos que le otorgue la 

concesión. (Art. 12) 

La Secretarla de Comunicaciones podrá autorizar la cesión de los derechos y 

obligaciones estipulados en la concesión o permiso; siempre que hubieren 

estado vigentes por un término no menor de 5 años y en el que el benefi

ciario haya cumplido con todas sus obligaciones, en otro supuesto el con 

cesionario o permisionario, llevaran a cabo por sí mismo esa construcción 

o explotación y no podrán en ningún caso organizar sociedades a quienes -

cedan los derechos adquiridos.(Art. 13) 

En cuanto a las solicitudes de concesión o permiso para la explotación 

de una vía general de comunicación, deberán cumplir con lo preceptuado -

en el artículo 8° referente a los estudios econotécnicos, respectivos -

además de encontrarse dentro de lo preceptuado por la Ley y sus Reglamen 

tos (Art. 14) 

Recibida la solicitud, la Secretaría, señalará el monto del depósito o -

fianza que deberá constituirse para garantizar la continuación de los -

trámites, la garantía solicitada, se calculará en vista de la importan-

cia de la vía proyectada y será devuelta tan pronto se otorgue fianza o 

se constituya el depósito que garantice el cumplimiento de las obligaciQ 

nes impuestas en la concesión. 
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En este sentido, procede la declaración de abandono de trámite, cuando el 

interesado, no cumpla con cualquiera de los requisitos técnicos, jurídicos 

o administrativos dentro del plazo que señale la Secretaría, -aplicándose 

el importe de la garantía a favor del Erario Federal-

El artículo 34 de la Ley en comento, contempla el procedimiento que para 

tal efecto se seguirá. 

El plazo real que para el cumplimiento de la totalidad de los requisitos -

citados en el párrafo precedente, será de un año, con la excepción de que 

a juicio de la Secretaría éste podrá ser prorrogado, siempre que exista -

causa que así lo amerite. 

Posterior a la garantía de trámites, procederá a efectuarse los estudios -

técnicos que preceptúa el artículo 8°, y si el resultado de éstos fuese f~ 

vorable, la solicitud, con las modificaciones que acuerde la Secretaría, -

se publicará a costa del interesado, por dos veces, de diez en diez días -

en el Diario Oficial de la Federacióny en uno de los periódicos de mayor -

circulación, con la finalidad de que, durante el plazo de un mes contado a 

partir de la última publicción, la persona o personas que pudieren resul-

tar afectadas presenten sus observaciones. 

Trascurrido el plazo anterior, y si no se presentaron las observaciones 

no fueron de importancia las presentadas, podrá otorgarse la concesión con 

las modificaciones de carácter técnico o jurídico que se estimen pertinen-

tes, perevio el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y 

legales que señale la Secretaría. 
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Por Qltimo, otorgada la concesión, la Secretaría de Comunicaciones y Tran.§. 

portes ordenará si lo considera necesario, que a costa del interesado se -

publique aquélla en el Diario Oficial de la Federación con la exposición -

de los fundamentos que se hayan tenido pa·ra otorgarla, así como el progra

ma a que habrá de sujetarse la construcción o explotación de la vla conce

sionada de acuerdo con las bases establecidas en el artículo 8° de la Ley 

que comentamos. (Articulo 15°) 

No existe mayor complicación para el otorgamiento de los permisos ya que -

éstos deberán sujetarse a lo establecido en los Reglamentos o disposiciones 

administrativas. (artículo 16) 

Se considerará nula de pleno derecho cualquier operación que directa o ind.J. 

rectamente, ceda, hipoteque, grave o enajene la concesión, los derechos· en 

ella conferidos, a Gobiernos o Estados extranjeros o que se les admita como 

socios de una empresa concesionaria. (Artículo 18°) 

En los títulos de concesión se fijarán las bases a que deben sujetarse los 

prestadores del servicio para el establecimiento de tarifas que prestan al 

pQblico, la Secretaría en este sentido, podrá modificar las tarifas cuando 

el interés pOblico así lo exija, oyendo previamente a los prestadores del -

servicio, siempre que al hacerlo no se comprometa la costeabilidad misma de 

la explotación y siempre que se justifique ampliamente la necesidad de la -

medida. (Artículo 20° 

Los derechos de expropiación, uso de bienes nacionales y otras franquicias 
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afectan directamente a la concesión de vías generales de comunicación, -

por tratarse éstas de utilidad pública. En consecuencia la Secretaría de 

Comunicaciones y .Transportes, a solicitud de los interesados o por sí mii 

ma o cuando se trate de vis construidas por el Gobierno Federal o en coo

peración con las autoridades locales, declarará y fundará administrativa

mente, en nombre del Ejecutivo, la expropiación. 

La expropiación se hará con arreglo a las bases siguientes: 

- Previo estudio de la vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

podrá declarar la expropiación determinando el lugar, extensión, cons-

trucciones y materiales que deban expropiarse. 

- Si para la construcción y establecimiento de la vía hubiese necesidad de 

ocupar obras ya utilizadas por otra la S.C.T., oyendo a los interesados 

examinará la ocupación de estos bienes para la nueva vía; causare a la 

anterior perjuicios graves, valorará la posibilidad y viabilidad de la -

expropiación. (Artículo 21) 

La sustanciación del procedimiento de expropiación se hará en la forma y -

términos que fija la Ley de la materia. (artículo 22) 

El expropiado o su causa habiente tendrá derecho, dentro del término de ci!! 

co años, a reivindicar la cosa expropiada o la parte correspondiente, cuando 

la totalidad o una parte de ella no se utilizare o se aplicare a uso distin

to de aquél para el que se autorizó la expropiación. 
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En este caso, el expropiado o su causahabiente no estarán obligados a de

volver otra suma que la que el expropiante hubiere pagado por vía de in-

demnización, o la parte proporcional en su caso. 

El plazo de cinco años a que se refiere este articulo se contará desde la 

fecha en que los bienes materia de la expropiación queden desafectos al -

uso para el que se autorizo la expropiación. (artículos 22 y 23) 

El Capítulo referente a la caducidad y rescisión de concesiones y contra

tos y revocación de permisos, nos señala que las concesiones caducarán por 

las siguientes causas: 

- Porque no se presente los planos de reconocimiento y localización de las 

vlas dentro del término señalado en la concesión. 

- Por construir o no establecer, dentro de los plazos señalados en las con 

cesiones la parte o totalidad de la vía y obra convenida. 

- Porque se interrumpa el servicio público prestado sin causa justificada 

a juicio de la Secretaria o sin previa autorización de la misma. 

- Porque se enajenen la concesión o alguno de los derechos en ella conten.! 

dos sin la previa aprobación de la S.C.T. 

- Porque se ceda, hipoteque, enajene o de cualquier manera se grave la con 

cesión o alguno de los derecho en ella establecidos o porque se admita -
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como sujetos en la empresa concesionaria a Gobierno o Estado extranje

ro. 

- Porque se proporcione al enemigo en caso de guerra internacional, cua}. 

quiera de los elementos de que disponga el concesionario con motivo de 

su concesión. 

- Porque el concesionario cambie su nacionalidad mexicana. 

- Porque sin la previa aprobación de la S.C.T. se modifiquen o alteren -

sustancialmente la naturaleza o condiciones en que opere el servicio o 

su ubicación. 

- Porque los concesionarios no pagaren la participación que correspondía 

al Gobierno Federal, en los casos que así se haya estipulado en las con 

cesiones, o porque se defraude dolosamente al Erario en la participación 

sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. 

- V por los motivos de caducidad estipulados en las concesiones respecti

vas. (Artículo 29) 

El concesionario perderá en favor de la Nación por las causas mencionadas 

en el artículo 29 Fracciones I, 11, III, IV, VIII, IX, X, XI y XIII el im

porte de la garantla otorgada conforme al artlculo 17 perdiendo además en 

los casos de las Fracciones II, III, IV, VIII, IX, XII y XIII una parte de 

los bienes reversibles, cuyo monto fijará la S.C.T. de acuerdo con la rel2_ 
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ción que exista entre el porcentaje de tiempo que haya estado vigente la 

concesión y el plazo para la reversión final en favor de la Nación, fija-

do en la concesión respectiva. (Artículo 30) 

En 1 os casos de caducidad a que se refieren las fracciones 11, 111, IV, -

VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Artículo 29, el concesionario conservar& 

la propiedad de los bienes que no hayan pasado a poder de la Nación; pero 

tendrA la obligación de levantar la parte de las vlas e instalaciones cuya 

propiedad conserve, en el término que al efecto le señale la Secretaría, -· 

la cual podrA efectuar dicho levantamiento a costa del concesionario en la 

forma prevenida por el articulo 47, si éste no lo hace oportunamente. (ar

tículo 31) 

Si el Gobierno no considera conveniente hacer por su cuenta la explotación 

de una vla que por los casos de caducidad expresados en las fracciones V, 

VI y VII del Artículo 29, procederá en subasta pública, a la venta de esta 

con todos sus bienes muebles e inmuebles conforme a lo siguiente: 

- Designación de Peritos para Avalúo, por la Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes 

- Publicación de Edictos para el remate. 

- Aprobación de Posturas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

- Previa la postura, los concursantes constituirAn un depósito en efectivo 

en el Banco de México. 



• Perderá el depósito el concursante en quien se finque el remate si no 

cumple su postura. 

• AQn a la toma de posesión de la concesión este seguro caduca hasta en 

tanto se expide una nueva concesión. 

La Ley señala que para todo aquello no previsto en materia de concesión -

se regirá por la materia común. (articulo 33) 

Será declarada administrativamente la caducidad por la Secretaría de la • 

forma que sigue: 

- Previo el conocimiento de los motivos concurrentes, se contará con un -

plazo de 15 días para la presentación de pruebas y defensas. 

- Transcurrido el plazo sin que se hubieren presentado, la Secretaría dff 

tará resolución declarando la caducidad, sf a su juicio no quedó justi

ficado el incumplimiento por caso fortuito; situación similar sufrirán 

los contratos administrativos que celebre el Gobierno Federal en rela-

ción con las vías generales de comunicación. (artículos 34 y 35) 

- Será imposibilitado por un lapso de cinco años al beneficiario de una -

concesión que hubiere sido declarada caduca a juicio de la Secretaría a 

fin de que pueda obtener otro plazo que se computará a partir de la fe

cha de la declaración. (Artículo 36) 
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En cuanto a la explotación de las vías generales, nos encontramos que las 

mismas no deberán ser explotadas si previamente no existe la concesión o 

permiso otorgado por la S.C.T. de acuerdo a las prevenciones reglamenta-

rias. (artículo 48) 

Con referencia al estudio, aprobación, revisión, modificación, cancelación 

o registro de horarios, tarifas y sus elementos de aplicación serán compe-

tencia exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para 

tal efecto se integrará una comisión consultiva de tarifas, en los términos 

del Reglamento. En tal sentido para la aprobación definitiva y regla de -

aplicación, se escuchará previamente la opinión de esta comisión. La S.C. 

T. podrá fijar tarifas provisionales mismas que tendrán una vigencia de 90 

dlas. (Hecho que ocurre trimestralmente y que se publica en el Diario Ofi

cial de la Federación}. (Artículo 49) 

La Secretaría de Comunicaciones está facultada para introducir las condicig_ 

nes conforme a las cuales se realice el servicio público, en consecuencia, 

estará autorizada para: 

- Para ordenar obras de construcción, reparación conservación necesarios -

para seguridad del público -en este apartado se condiciona a las posibi

lidades económicas de la Empresa. 

- Para ordenar la suspensión del servicio por no reunir condiciones de efi 

cacia seguridad e higiene. (Artículo 51) 
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- Los concesionarios y permisionarios que exploten vías de comunicación, 

podrán previa aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor. 

tes: 

- Celegrar contratos directamente 

- Explotar sus lineas en combinación con una u otras Empresas Nacionales 

o extranjeras -no aplicable a Radio y Televisión, debido a las caracte

rísticas individuales de cada socio participante-. (Artículo 52) 

Formará parte de la obligación de las empresas concesionarias cuando el irr 

terés público lo exija el enlazarse con otras empresas y con el Gobierno -

Federal, quedando a cargo de la S.C.T. las bases conforme a las cuales de

berá hacerse eficientemente el servicio combinado, oyendo previamente a los 

afectados. (Artículo 53) 

Desde el momento en que una empresa concesionaria de vías generales de co

municación haya sido autorizada, así como sus horarios y tarifas, no podrá 

rehusarse a prestar el servicio correspondiente, salvo cuando la S.C.T. -

disponga lo contrario. (Articulo 62) 

En las Leyes de 1931 y 1932, en su artículo 476, preceptuaban "Las estacio

nes de investigación científica, las difusoras destinadas a fines cultura-

les o comerciales, no son de utilidad pública; por tanto no disfrutarán de 

las franquicias que esta Ley concede a las demás vías generales de comuni

cación. Tampoco estarán sujetas a reversión". 
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La Ley de V.ías Generales de Comunicación parcialmente en vigor, suprimió 

el último párrafo, y por ende, sometió a las estaciones radiodifusoras a 

la figura de la reversión. La reversión es la restitución de una cosa al 

Estado o la devolución de ella por la persona que la poseía primero y su 

justificación se entiende como una justa compensación al Estado que ha -

concedido su explotación, una vez transcurrido el término de la concesión 

y el beneficiado hubiese podido recuperar su inversión y hubiese obtenido 

una ganancia licita, pero además debe sujetarse a dos premisas: a saber, 

que la Nación continúe la explotación y que se continúe el servicio. (ar

ticulas 89 y 406) 

Por lo que se refiere a la inspección de las Empresas de concesión nos -

avocaremos únicamente a dos artículos de la Ley. 

Será exclusiva competencia de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes 

la inspección, tanto técnica como administrativa, situación que desconoce

mos se dé en aquéllas que han cobrado relevancia nacional e internacional. 

(Articulo 117) 

Asimismo, las empresas estarán obligadas a proporcionar a los inspectores 

de la Secretaria -quienes deberán estar debidamente acreditados- todos los 

infonnes o datos necesarios que les pennitan llevar a cabo su cometido. -

Aclarándose que para ello no existe limitación alguna, y que toda la infor. 

nación recabada será estrictamente confidencial y sólo de conocimiento de 

la Secretaría. 



En tal sentido, podrlamos cuestionarnos lAcaso la S.C.T. conocerá de la -

existencia de un monopolio en materia de radiodifusión? (Articulo 121) 

En cuanto a lo preceptuado por la Ley sobre las instalaciones eléctricas 

nos referimos someramente a cinco puestos. 
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Lo relativo a los permisos a las estaciones de radioexperimentación cien

tlfica, culturales y de aficionados, mismos que serán otorgados sin térmi

no y sólo serán revocables en cualquier momento a juicio de la Secretaría, 

tal situación pone en desventaja el avance cultural del pals, pues se po-

drla pensar que si para el Estado tal o cual estación resulta lesiva para 

la ideologla predominante, sólo se necesitará girar instrucciones a la S. 

C.T. para que se revoque el permiso, situación claro, no será obvia al mo

mento de su ejecución. (Artículo 376) 

Para reafirmar nuestra hipótesis, la misma Ley señala, que existe la proh! 

bición de transmitir noticias o mensajes cuyo texto sea contrario a la se

guridad del Es ta do, a la concordia i nternaci ona l, a la paz del orden púb l! 

co, a las buenas costumbres, a las leyes, al país y a la decencia del len

guaje, o que se perjudiquen los intereses culturales o económicos de la na

ción, se cause escándalo o ataquen en cualquier forma la Gobierno constituí 

do, a la vida privada, o que se tenga por objeto la comisión de algún deli

to u obstrucción a la acción de la justicia. Al respecto tales prohibicio

nes que darían en todo caso la facultad a la s.c. T. y a la Secretaría de G.Q. 

bernacfón a sancionar -en cada ámbito de competencia- a la concesionaria -

que incurriese en el precepto prohibitivo; hecho que no ocurre, dado, que -
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actualmente no sólo se corrompe el lenguaje sino que hasta se hace prose

litismo en los medios de difusión, lo cual sólo pone de manifiesto que tal 

precepto sólo podrá adjudicarse a aquélla empresa concesionaria o pennisi.Q. 

naria que no actúe conforme a las directrices gubernamentales. (Artículos 

377 y 378) 

Aspecto importante de toda la ley lo constituye, sin lugar alguno, el cap! 

tulo destinado a las sanciones, mismo que retomaremos a continuación: 

A beneficio de la Nación quedará toda obra ejecutada, instalación, bienes 

muebles e inmuebles de todo aquél que sin penniso o concesión pretenda e1' 

plotar vías de comunicación, además de pagar multa a juicio de la Secreta

ria de Comunicaciones. 

Teniéndose como procedimiento de aplicación, el aseguramiento de las obras, 

bienes muebles e inmuebles que se pensaban dedicar a la construcción y ex

plotación, previo inventario se pondrán bajo la guarda de un interventor 

especial, concediéndose un plazo de 10 días al presunto infractor para que 

alegue en su defensa y presenta probanza a su favor, pasado el término la 

S.C. T. dictará la resolución correspondiente. Cabe seiialar que tal proc~ 

dimiento se apegará estrictamente al administrativo, en todos sus casos -

(Artículos 523 y 524) 

La aprobación, modificación o cancelación de las tarifas y sus reglas así -

como de los elementos de su aplicación corresponde exclusivamente a la S.C. 

T. en tal sentido, la expedición de tarifas y demás documentos relacionados 

que no hayan sido aprobados por la Secretaria será sujetos y castigados a -
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multas y con dos meses a dos años de prisión a quienes indebidamente auto

ricen o contraten servicios con tarifas distintas de las aplicables. (Ar-

tlculos 527 y 528) 

El daño, perjuicio o destrucción de las vías generales de comunicación que 

interrumpa total o parcialmente o deterioren los servicios de operación s~ 

rá castigado con tres meses o siete años de prisión y multa. En este caso 

se toma en consideración la intencionalidad del hecho. En caso contrario -

si tales perjuicios o daños hubieren sido causados por imprudencia y con m.Q. 

tivo del tránsito de vehículos por carretera, éste sólo se perseguirá por -

querella la cual únicamente podrá formularse cuando no se repare el daño en 

un lapso de 30 días naturales. En este caso, el delito se sancionará con -

multa hasta por el valor del daño causado más la repación de este. 

Como podrá apreciarse la Ley distingue el delito imprudencia] del intencio

nal claramente y con ventajas muy notorias en el primer caso. (Articulo 533) 

Asimismo, se castigará con la pena que señala el Código Penal para el delito 

de revelación de secretos al que indebidamente y en juicio de otro, interceJl. 

te, divulgue, , revele o aproveche los mensajes, noticias o información que 

escuche y que no estén destinados a él o al público en general. 

En este mismo precepto se relaciona el 384 de la Ley que se refiere al no -

dar curso preferente por parte de los concesionarios a informaciones de in

terés Nacional o de auxilio lo que generará un castigo de privación de la -

libertad de 15 días a un año y multa. (Artículo 571) 
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En conclusión cualesquier violación denunciada ante la Secretaría de Com!! 

nicaciones y Transportes que previas sus averiguaciones apareciere como -

resultado un delito, lo hará del conocimiento de la autoridad competente. 



CONCLUSIONES 
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lY- Del estudio de los medios, podemos afirmar que la radio 

mantiene una fuerte lntegraci6n con el Estado con la fl 

nalidad de legltimlzar dfa con dla, minuto tras minuto 

una culturizacl6n americanizada. Cumpliendo el papel 

de aparato ldeo16glco de apoyo a la comerclalizacl6n de 

los valores sociales y culturales del pals. 

2~- La Programaci6n de la radio, elaborada s61o con la flnA 

lidad de captar el gasto publicitario de los anunciantes 

s61o se ocupa~ del radioescucha a fin de que engrose las 

filas de consumidores, de ah! que la Importancia de la -

radio en la comunicacl6n en la dlfusl6n de la ldeologla 

conveniente al sistema de produccl6n que prevalece en -

nuestro pals, en este sentido no puede negarse, ya que -

constituye un vinculo Importante entre el Individuo y su 

medio ambiente. 

3~- La dlsmlnucl6n en la actuaci6n en vivo de los actores y 

cantantes, aumento la posibilidad de elevar el nivel pu

blicitario y por ende el control, paulatino de la progrA 

macl6n en la medida en que la radio capt6 el mayor nOme

ro de escuchas visto este, como el mercado para los bie

nes de consumo. As! que en conclusl6n la programacl6n -

est5 pensada en todo el aspecto publicitario y 16gicameli 

te nunca en los gustos del pObllco receptor. 
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4Y- Ciertamente el Estado tiene la necesidad de hacer uso de los 

medios de comunlcaclOn, pero tamblan es cierto que la capta

ciOn de recursos por gastos publicitarios que obtiene este -

medio, bien podrfa aportar cantidades suficientes en pago de 

derechos e impuestos, a fin de que el Estado cubriera los m~ 

jores tiempos y estaciones con mayor raiting; pero habrfa que 

cuestionarse ¿por qua no se ha quitado esa prerrogativa del -

12.Si? 

s:- Consideramos que la televlsiOn es el medio por excelencia CQ 

mo el aparato ideol6gico del Estado y legitimador del poder 

polftico, debido a que este medio tiene directamente que ver 

con los estereotipos; calidad de las personas, cantidad de -

dinero; vestuario todo asto en relaclOn con la producclOny 

aspectos tacnlcos; situaciones astas que Influyen en el com 

portamiento del telespectador, expreslOn ldeolOglca que fun

ciona como catalizadores para la legltlmaclOn de la clase dQ 

mi nante. 

6~- Afirmamos que la producclOn ya Estatal o privada en televi

siOn, cumple la funclOn de legltlmlzar el sistema, dado que 

es en esta etapa en la que se maduran las Ideas de manlpUlA 

clOn, inserslOn de valores ajenos a las costumbres del pafs 

en que vivimos. 

7~ Creemos que de hecho aunque Imposible de derecho existe en 

nuestro pafs, especfflcamente en el rubro materia de este -



a ... 

g,~ 

1 Z4Z 
... ,... . .-.. 

trab~Jo; el monopolio; aunque en el aspecto :~dÍn,Í_ni'stiati'vo no 

1 o es, es de todos conocido que e.l coriso~~i'o ·.t·e·l e~1sa ·no 

solo controla aspectos de la radiodif~·si1i'o·;.:s:i·nó tambHn 
; .' . , : .. .'.~." . ·- ... 

del ramo editorial y promocion_al ;"'debido· a esto se le CO.!!. 

sidera el monopolio mas. grande y p~deroso ~e America Lat! 

na. 

La TelevisiOn t~a:dl~i·~~~·l¡:. as! cómo· la telev1siOn por ca-
..,;( ... ,~, 

ble y la mal JÚm~·da'i"s"in.('cáble, fungen como difusoras y -

transmis?r.~;~ •. d:~!J'U:éí~~~~~:~no~.i cos, dejando de 1 ado 1 a mQ 

ral ·y principf~s~!so)Jdar,i~s;que marcan nuestros dispos1t! 

::s V: :~:~·:t~t:~'J,~f r?t'~·::uc;!~~:::~::i :: 1 s; e::::j :p:::~: a 1: 

. que de manera ¿ÓrÍtJri~'a se inserta en el comportamiento de 

nuestros ninos ·Y;'JO_v,~n~s\ lo que les genera frustraciOn -

ya que para algu.ilóf~er_-~ 1!1u'y d1flc11 acceder a la Jerar-

qu!a social que·fr}.w<~Ús_~ refleja. 
¡,,~ \ ' , ' 1 ,.· ,:· 

As! tambien cre.eÍnos,qlJei1atelevisiOn trata de crear en el 

pObl ico la lguald~~;;i¡/;~~~st.os, valores y conductas que les 

hagan partlcf~e~'d~'}as ~i;~as normas culturales, palabras, 

imagene's,:'e~pr·e;iones, t~ayendo como consecuencia la desv1 

lorlz~ci~~:;~·-.:d·i~Í:orsl-0~" de. la. realidad que vive la mayor 

parte de:~u~~tra poblacion. 
, ... ·._ .. '." ·.·:'.':-:.: 

éonsideril,~o's:r,isible la tabla de cobro de Derechos que em! 

te trime~-~~a-lm.ent~ la Subsecretaria de Ingresos de la S.H. 



1 243 

C.P. debido a que la misma no concuerda con lo que real 

mente capta por concepto del gasto de publicidad y por 

otros rubros no sujetos a este estudio, pero que de al

guna forma conforman el poderfo econOmlco que detentan 

tales medios, de ahf que resultanecesarlo Incrementar -

tales rubros y desaparecer el acuerdo del 12.si de tle!!! 

po que a la fecha no sirve m3s que para dar publicidad 

a cuestiones polft1cas. 

l~~ Como Oltlma conclus10n, sOlo nos resta decir que las -

Leyes, Reglamentos y Acuerdos comentados, analizados 

rese~ados, se encuentran muy pero muy retrasados con el 

avance tecnolOglco que vienen sufriendo los medios de -

comun1cacl0n lo que de manera Inmediata convierte a ta

l es d1spos1tlvos en inoperantes y en el caso de que se 

d~ una apllcaclOn esta se minimiza cuando la multa o la 

pena resulta risible en comparaclOn con lo que captan -

estas 1ndustr1as por minuto en concepto del gasto publi 

citarlo. 

12 ... En este sentido, se propone la rev1sl6n de un marco legal -

en materia de rad1odlfus10n asf como la 1nstrumentacl0n de -

un organismo que efectlvlce el cumplimiento de las sanciones 

a que se hagan acreedores tales medios y no manejarlas polf

t1camente a conven1enc1a de una clase dominante. 
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130. 

Sería deseable que la radiodifusión debierá ser el medio idóneo que 

permita la preservación de los valores nacionales en favor de la i!). 

tegración familiar y solidaridad social, todo ésto es posible sin -

deJar de ganar, sólo no abusando de la publicidad. 
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