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I N T R O D U C C I O N  

uno de los fen&nerm m& impcatantes en el &bit0 social par su 

pleno desarrollo en e l  siglo xx son loa modelas  de . amunicación 

electrhica de radio y televisih que han sido valorados  de  acuerdo a los 

epquenras socioeoonbnicos de los países en donde operan. Este tern CQIO 

pudiera parecer en un primer manento, no esta fuera del &bit0 de estudio 

de la  Ciencia politica por l a  determinante participacih del Estado  para 

crear, condicionar y oonducir a los medios de cununicaci6n de  acuerdo a 

las relaciones sociaeconbnicas establecidas, por e l  contrario, actualmente 

reviste  particular impartancia por el rol que estos medios desenpeRan 

nacional y mundialmente. 
La preocupacih que dio origen a este trabajo es la de anal izar  

la participación del Estado en la definición de la funcih global del 

s i s m  de cununicación electrhica en Ebx.ico, la  cual tiene la finalidad 

de responder a las interrogantes de la participación del sector privado y 

priblico en l a  estructuraci6n del esquema de desarrollo del  sistema de 

amunicaci6n mixto, y e l  papel del Estado en los medice de carunicaci6n  a 

trav& de sus instituciones y marco jurídico fafirrdL. 

Cabe mencionar que la exposicit% que se hace en este trabajo en 

relaci6n a los sistenw de radio y televisi& no es con l a  intenci6n de 

establecer un ardlisis cunparativo entre e l  modelo de inter& público 

cunercial y e l  modelo de servicio público sin fines de lucro, pues son 

distintos en su origen y funcionan bajo circunstancias di ferentes .  



I N T R O D U C C I O N  

El rol politia0 sedal que tienen loe mediae de ccmunicIIcI61; 

televisi& y radio en e l  oontexto nacicnad y su desarrollo h e r s o  en la 

interrelacih nundial es e l  tema de este trabajo. 

hfunci&delasaparatos de ccmni&esparteegencialdel 

proyecto nacional de desarrollo. Su vinailacih de manera coherente y 

eficaz para inpulsar e l  crecimiento d m ,  contribuir al  mejoramiento 

social y la dmmcratizacih en este 6rbito e8 hoy un inpezativo 

prioritario para e l  gobierno mexicano y para la axtunidad M c i d  en su 

conjunto. Al mismo ti- l a  amplejidad de la transmisi6n intarnacional 

contenpijranea obliga a dar una atencih particular a l  manejo politico de 

los medios  de anunicacibn an e l  objetivo de garantizar UM participacibl 

plural  de los sectoses sociales diver- que oontribuyan a f a m r  un 

anplio panarama de infarmacidn interrelaciOMnd0 los valores culturales 

regionales. 

El  sta ado y la  naci6rr actualmnte tienen un poder incierto en el 

control real del Nmbo y mtenido de los medios de omunicacih, la 

dimensi6n geopolitics ha sido rebasada por la televieih y la radio. Bajo 

esta perspectiva hacams e l  planteamiento de que se tiene un aparato en 

donde los f ines  de servicio social son Secunaarios a los eamhicce; 

sobresale su pder politico auttjnrmo que manejado en s u  myorfa por la 

iniciativa privada e hkerrelacionado can sistema extranjeros ha 

signifiCaa0 una pcwicfh de vulnerabilidad can respecto a la 

intensificacih de patraoes que amplementan o cubren a los p q i o s .  

Tal hipfjtesis ha sido la base de la  apreciacih que parte 

2 

de la 



premi6a de posibles retxientaciones del funcionamiento general acorde a 

los intereses de desarrollo nacional. 

Parafinesdel- trabajo resultadeinpartanciao~ooercarr, 

funcSonan los mecanisItDs de infOrmaci&, sus rasgos d i s t i n t i v n s ,  el 

proyecto global del  sistema de telecununicaciones, la reglamentacitjn de 

su funcicnamiento. 

Llevamx a cabo el &isis a m  dos p r o p k i t o s  fundamentales; e l  

primero es interpretar de CLcUerdo a sus ac t iv idades  si  los medios de 

ccmnicacib estan cuqliendo can el papel social que les asigna la ley. Y 

e l  segundo, considerando el proyecto político del Estado en este &bit0 es 

hacer una e v a l u a c i b l  de la actuación del sistema de a m n i c a c i 6 n  y de SU 

perspectiva de desarrollo ante la m i e n t e  de n;Ddernizacibn que demanda 

una globalizacih de patrones culturales, ecdmioos e ideol&ioos, y gue 

en las riltinras d&adas con el  desarrollo de la tecnologia se ha agudizado 

una damacih mds carpleja en este hito. A t r a v é s  de los sadlites 

que cubren los espacios geoestacionarios del  Estado nacional emitiendo y/o 

recibiendo seflales y cuya explotacih ha si& en f u n c i b l  de interese3 

polítioos y sociales no S610 de gobiernos sino también de grupos con 

intereses diversos. 
FindLnwte el trabajo se inicia CM la  descripci6n d e l  panoram 

internacional en las acrmnicaciones, y la f a r m a c i b  del sistema mixto de 

arnrnicacidn en M&ico, le sigue UM descripcidn del funcionamiento de la 

radio y la  t e l e v i s i t j n  a t r a h  d e l  CUdL m proponems explorar los 

principales factores eoordmioos y política que probablemente  definieron 

sus principales funciones,  luego se presenta el esquema legal d e l  sisterna 

mixto de aoIRULicBcich en dande politicamente el sisterna ha manifestado 

recrrganizacitk que ha variado en funcitjn de dos ordenes dis t intas  y 

determinaciones sociales y politicas. 
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La situacih  hist6rica de cada nacibn  depende  de  las  relaciones 

entre  sus  grupas  sociales, de las  relaciones  de  producci6n y de  su 

creación  ideológica y política. El sistema  de  valores  culturales  que 

integran  las  relaciones  de  esa  sociedad e8 determinado par las  relaciones 

de  producción  existentes y una coalici6n  de  intereses  predaninantes. 

W a s  las  instituciones  de una nacibn  es&  en  funci6n  de las 

relaciones  que  prevalezcan  en esa sociedad,  por  lo  cual  la  ideología que 

de ellos emna es un instrumento  del mismo sistema. El conjunto  de  valores 

de un grupo  social  determinado  es una concepci6n que esd manifesthdose 

implícitamente en su  arte, en los derechos preestablecidos, y en  las 

relaciones econcmicas. 
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Las sociedades  nacimales  que han alcanzado un alto  desarrollo 

tecnológico,  social y de  prcducciÓn  cultural,  históricamente han buscado 

imponer sus patrones ideológicos a otros  Estados  nacionales  que  por  su 

organización interna del  poder y su  situación  histórica se forman  con una 

ideología no consolidada e influenciada por conceptos  distintos  de  su 

origen y evolución. 

L a  medios  de  aamunicaci6n  electrónicos,  televisión y radio, son 

organismos  que  desarrollan y difunden  la  ideología  del  propio  sistema 
socioeconánico que los creó. son organizaciones  culturales  cuya 
característica  principal  es su rapidez y su extenso campo de  acción.  El 
control  de  estos  medics  varía  de un Estado a otro, porque  depende  de  quien 
los maneje:el  Estado,  los  grandes  monopolios  canerciales o las  industria 
de  publicidad. Estas últinras par lo  regular y en  la  mayoría  de  los países 

son  la  principal  fuente  de  financiamiento. 
(1) 

La función  de  los medios de  ccmunicación  -radio y televisión- 

puede ser entendida cano parte integral  del  sistema  social, y su 

estructura se basa en las  relaciones  político-econ0micas  dentro  de  las 

cuales operan. Su  origen  real se debe a tres  relaciones:  el poder 

econ&nico, el  control  político y el  control  de  las  relaciones  de 

producci6n y de  mercado.  Estas  tres  relaciones son las que han creado  la 

estructura de la micaci6n de msas en  cada una de  las  naciones  del 

mundo, y son las  que  prameven  mensajes y concepciones  que  representan una 

configuracih  de  valores  socioculturales  convenientes a los  intereses 

econ&nicos cread-  por  los  grupos  que  dirigen  las  relaciones econdmicas 

y/o políticas. 



Actualrente  los  medios  de  Canunicacih antes mencionados 

funcionan  de  acuerdo a doe modelos: el  de  servicio  p&liw y el de interés 

canercial,  siendo  el primero un sistema  de origen ingleS, acogido  en  las 

medias  de  canunicación  de algunos países de Europa Occidental y en base a 

consideraciones  técnicas y políticas han sido  organizados y pranwidos en 

réggimen  de  monopolio  público,  el  Estado es la  principal  fuente  de 

financiamiento, por lo  cual, ha sido  excluido uno de  los  principales 

mecanismos  del  industrialismo:  la  publicidad. 

El objetivo  de  la  intervencih  estatal en estos  medios es 

diversificar  el  servicio, a travds  de sus canales existentes, en la 

búsqueda  de  que  informen,  diviertan,  fanenten  la  opini6n  pública y 

contribuyan a educar. La eficacia  de  este  modelo  puede ser medido  por  la 

fomción cultural,  política y social en los  individuos. Lca medios  de 

canunicación  manejados por el sector público son los  que  planean  la 

posibilidad  de  considerarlos CQIK) un sistema  de  apoyo a la  educación, 

infomción y fmci6n del  hanbre  en  general. No obstante,  que  el  sistema 

de  radio y televisith se observa  considerablemente  positivo,  estA  inplíci 

to que  la  intervencib  pública  no  altera  los  rasgos  del  sistem 

socioeconánico  dentro  del  cual se desarrolla. 

El  intento  de  los paises europeos por controlar  estos  medios  de 
comunicaci6n a través de financiarlos y administrarlos no ha podido 
consolidarse con excepcith  de  Dinamarca,  Noruega y Suecia  que  tienen 
intervención  en  ellos,  las d d s  naciones  europeas  occidentales;  &ancia, 
Espafla, Grecia e Italia han aceptado  la  publicidad a h  cuando dentro de 
cada  nación  haya grupos sociales que opongan  resistencia a su  penetraci6n 
directa. 

( 2 )  
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Por otra  parte,  el  modelo  canercial  en  los  medios  de 

cununicaci6n  es  un  sistema  creado  en  los  Estados  Unidos  que se desarrolla 

condicionado  fundamentalmente  por  la  lógica  mercantil. Cada canal 

televisivo o de  radio  tiene cano fuente  de  financiamiento a la  publicidad; 

sus reglas son la  ampetencia  entre los canales  existentes,  su  único 

objetivo es el  de  alcanzar mayor rentabilidad  econcmica. 

La penetraci6n  que han tenido  las  industrias  en  los  medios  de 

canunicaci6n  origina una dependencia  internacional y una  influencia 

sociocultural  de un Estado con otro. Para los monopolios  ccmerciales  es 

necesario  tener  intervención en los  medios  de  ccnrmnicaci6n  porque 

significa  influir  directamente en la  venta  de  sus  productos. 

El  desarrollo  de los medios  de  cannicación  dentro  del  Nodelo 

axnercial  los ha convertido en el  escenario  de  las  actividades 

publicitarias,  su  historia y el papel que est& desenpeAando  es  en  parte 

la  historia y la  evolución  de  la  publicidad. La sociedad  en  general,  no 

puede  sustraerse  del  impacto y penetración  de  la  cultura  al  consum;,  que, 

además  de  vulnerar  la  solidez  de  la econda, de  limitar  las  condiciones 

de  desarrollo y acentuar  la  dependencia  tecnológica, minan las 

tradiciones,  costumbres y la  arnunicaci6n  entre los diversos  grupos  que 

integran  la  sociedad. 

El Estado  mexicano c~l lo  entidad  política, CQIY) el  principio  de 

la  sociedad, ca~lo el  &gano y &te ejecutivo  gue  administra  el mer 
Social ha definido  en  el  aspecto  te6rico  las  tareas  de  regulación,  control 

y gobierno a través  de  las  instituciones  legislativas,  jurídicas, 

ejecutivas y sociopoliticas  que hacen en  la  práctica los vínculos  de 

unificaci6n  de  la  sociedad.  Asimismo  establece  los mios de regular y 

. .. 
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'controlar las relaciones intarnas y externas ejerciendo e l  pOaer delegado 

sobre sus respectivos midma por medio de 1- mecanismos 

interinstitucionales y sociales. 

~l   st ado en el Bmbito de las telecauicaciones ha fijado los 
limites y los alcances de los sistemas públioo y privado existentes. Este 
esquem  de desarrollo de los medioe de cununicacih se ha confoxmado 
jurídicamente, con e l  fin de establecer un equilibrio interno entre las 
fuerzas  sociales que participan en este canpo. 

(3) 

E l  sector público  a  trav6S de la  legislacih vigente,  estimula la 

participacih mixta  mediante la axlcesi6n de los canales CQnerCiales. Asi 

otorga  espacios y des para la programacih oficial. El esquema 

del Estado,  desde que inici6  la transmisib de un primer canal de radio y 

posteriomte de televisi&, ha actuado  a travb del mantenimiento de 

polfticas de  apoyo al crecimiento eoondmico y del sistema en general, lo 

cual condiciona sus decisiones de beneficio social. La legislacih actual 

y e l  marco juridico de las carmnicaciones electr6nicas via radio y 

televisih ha sido  estructurado aonfonne al modelo econdmico existente. Y 

este mecanismo es el que ha permitido que un grupo relativamente Pequeno 

de individuos tengan un control casi  total de las carmnicaciones 

electrhicas. 

por lo  misno la  industria de las d c a c i o n e s  en Mdxico 

progresivamente se ha ido sumando a la fuerte corriente internacional de 

cunercializacich y a la  dependencia  de materiales de produccih,  

programaci6n y transmisih. 
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11. LA RADIO OOMO MEDIO DE COMUNICACION MASIVA 

La radiodifusibn  en  México,  es  el  instrumento  de  canunicación 

d s  generalizado  en  la  población  rural y urbana debido a que  su  costo y 

fácil  adaptación a detenninado  la  adquisición  masiva  de  este  medio- 

El  uso  de  la  radio cano medio  canercializador  surge  de  la 

situación  histbrica  que  manifiesta  el  mundo, a principios  del  siglo xx. En 

el aR0 de  1907  la  radio  estaba  al  alcance  del  público,  las  grandes 

agencias infomtivas y diarios  canenzaron a utilizar  el  nuevo  medio 

electrbnico  de  oomunicación,  consolidandose  rápidamente  por  las 

condiciones  sociales y econ&nicas derivadas  de  la  segunda  guerra  mundial 

que  influyeron  de  manera  determinante  para  el  desarrollo  canercial 

ordenado  de  esta  actividad. 
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La eficacia que desde un principio mtrÓ para influir 

directamente en la canpra y venta de productos hizo que el modelo  de radio 

aomercial se expandiera y acogiera irmediatamente en UM gran cantidad de 

naciones. 

Es en e l  aR0 de 1922 cuando formalmente inician las 

transmisiones de radio en la ciudad de t46xic0, según datas de la  

generalidad de autores sobre este tema, no obstante, escasean las 

informaciones acerca de los origenes de la  industria radiofhica en e l  

pais. Las inquietudes de hacer radio se dieron en varias ciudades de la  

repliblica y es en el Distrito Federal donde se consolida la  transmisih de 

una primera estaci6n al  estilo de las emisoras de los Estados Unidos, 

cuyas  principales características  políticas son:  surge  de la  iniciativa 

privada, bajo la  anuencia del Estado. 

E l  sistem de canunicaci6n en México se define de la  siguiente 

manera; son  dos las formas de  hacer radio, una a trav6s de la mcesi6n 

para explotarla con fines canarciales y manejada por la  iniciativa 

privada, y l a  segunda a trav& de penisas para desarrollarse con fines 

sociales no lucrativos. E l  Estado consider6  políticamente que e l  sistema 

dual es el  que l e  pennitiria desarrollarse dentro  del esquema juridico y 

econhico que  reproduce la  ecollcmia mixta: participa&&  del Estado y de 

los particulares. 

La radio canercial y la radio no lucrativa participan 

activamente en la  integracih de un conjunto de valores sociales debido a 

que es e l  nidio m& escuchado en todo el pais. A la radio se debe la 

divulgación de la música en forma constante, los acontecimientos actuales 

en general y tambidn la  difusi6n de un patr6n cultural  actual, que de 

forma intensiva ha incorporado gustos y costunbres. 
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Si  los países sufren  la  dominación  imperial  sin  importar  la 
lejanía  de  las  grandes  potencias , en  México, con una extensa  frontera  con 
los  Estados  Unidos,  la  influencia  norteamericana se extiende a diversos 
hitos de  la  vida  nacional, Así la  influencia  yanqui ha sido  también  de 
trascendencia  para e l  desarrollo  de  la  radio  nacional y proviene  de  las 
grandes  corporaciones  financieras  de  esa  nacibn,  que  tienen bajo su 
control  las  industrias  radiofhicas,  televisiva y de  telecanunicación. 

( 4 )  

De las  1087  radiodifusoras en total  que  existen  en  todo  el 

País, minima cantidad Son c6nsideradas  culturales  entendidas  estas 

6 1 t h ~  1-  "os transnisme~ de  10s  valores males y sociales 

de  la  nación  mexicana.  El  sistenra  radiofónico  con  fines  de  lucro,  es el 

que 116s desarrollo ha tenido,  de hecho fue  por  la  inquietud  de la 

iniciativa  privada  que se expandió y se encuentra  consolidado cam una 

gran enpresa,  la  radio  canercial  cumple con los fines  para los cuales  fue 

creada,  dinamiza  considerablemente  el  proceso  de  producci6n y consumo  de 

bienes  necesarios y superfluos,  transmitiendo en varias  de  sus  estaciones 

las 24 horas  al  día,  apoyando  fundamentalmente el consumo  de  cigarra, 

bebidas  gaseosas, y bienes  de consum necesarios y superfluos. 

La radio se desarrolla bajo las  reglas  del  sistema  capitalista 

dependiente,  de  acuerdo a los  intereses  de  la  iniciativa  privada  nacional. 

Su sistema  genera  canpetencia  entre los mismos canales,  cuyo  fin  es 

conseguir los &iros indices  de  audiencia  respaldandose en la  publicidad 

y en su  programaci6n. La eficacia de la  penetraci6n  de  las  estaciones se 

constata por la  rentabilidad de cada estacibn, pues es  difícil saber 

exactamente  el  número  de  radios  que se utilizan  en  hogares,  canercios, 

autos,  etc. 



Por medio de la  radiodifwibn  la gran industria entr6 en un 

proceso  de  socializacih inpulsada basicamente por la  publicidad, no 

obstante, se &th tambidn  por  estas f o m s  las diferencias econhicas, 

sociales y culturales  entre  los Eetados nacionales que estan  incorporados 

a l  sistm econ&nico internacional,  entre  regiones  urbanas  relativamente 

desarrolladas y regiones  rurales,  entre  los misma g r u p  sociales  que 

viven en  la  ciudad pero por  su  situacih  de  clase  reproducen  de  diversas 

foms las  pautas  de  conducta  que  las  relaciones  sociales  capitalistas han 

generalizado. 

El  modelo  de  radio d s  generalizado  es  el  de  trknsmisih  de 

anuncios y música  gravada oon fines canerciales,  es  parte  del  esquema 

global de la cultura  de  nuestro  tienpo  la  llamada  "cultura  de masas" que 

se desarrolla  conforme a un patr6n  sujeto a las  relaciones  de  producci6n 

existentes. Los grandes  consorcios  expanden  sus  ventas a través  de  la 

publicidad  que  eleva  el  costo  social  de  la  producci6n  siendo un 

instrumento  fundamental en el  proceso  productivo  debido a que  subsana  la 

contradicción  que se da  entre  la  producci6n y el  consca,  en  la  medida  en 

que  la  productividad  alcanza  niveles  superiores. Los anunciantes 

transmiten como expresi6n  del  sistema  de  libre  acmpetencia, por lo  que una 

estaci6n  es tan exitosa  en  funci6n de los  anuncios  que pueda vender. 

En términos  generales, e l  modelo  radiof6nico en M&tico  canienza 

a definir  sus  rasgos con la  fundaci6n  de  la xew en 1930  estableciendo  su 

relación  con  las  Empresas  transnacionales en el campo de  la  publicidad, en 

la información y en la  transmisih, y es a partir  de  aqui  donde  la  radio 

mntendra una presencia  permnente  en  el  transporte  público,  privado y en 

los  lugares  públicos y casas habitacionales. La radio  cuenta con 800 

estaciones 
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estaciones mnerciales AM, 107 estaciones de frecuencia modulada FM, 105 

dependientes de  la SCT, 15  estaciones  de onda corta y 60 estaciones 

culturales de onda carta. La totalidad  de  concesionarios de la radio SM 

20 agrupadce  en  los orgarhncs ACIR, R W ,  RADIO-RAMA, CoRpORACIoN 

MEXICANA DE LA RADIO, -10 Y ORMA. 

En general e l  sistenva  .electr&lico de radio  reune.las  siguientes 

características: 

Mmm ox FINES cXJMmc.1- 

l. - el  esqwma bajo el cual funciona  la  radio cuercial es de  carácter 

dependiente  parque opera de acuerdo a forms de t r d i 6 n  y producción 

extranjera. 

2.- El funcionamiento  de  la  radio se ha mantenido  dirijido por el sector 

. privado, dede su  creacih. 

3.- el mtenido de las emisiones y la  operaci6n  de  estas han sido 

delineadas por el capitalismo  transnaciollal. 

MODEU) m FINES DE SERVICIO p[TBLICO 

1.- las estaciones con fines de servicio  público san minoritarias frente a 

las estaciones  cunerciales. 

2 .- el contenido de las emisiones y la  operaci6n  de las estaciones m 

f ines  de  servicio  público no tienen un proyecto globdl en el cual se guien 

y se pueda  Oansolidar cuno instrumento SOCM a largo plazo. 

3 .- la audiencia de las estacicaes esta  reducida a sectores principalmente 

acadhicoe en zonas urbanas y a poblaciones marginadas en zonas rurdes. 
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La radio cano un instrumento  de  canunicaci6n  social es la que 

tiene  una  cantidad  mayor  de  audiencia,  debido a sus  características  de 

fácil  instalación en vehículos,  canarcios,  transporte  público, centros de 

trabajo,  etc., y también por su  diversidad  en  la  calidad y mtos desde 

los nds elementales  aparatos a los más sofisticados. 

Las clases  sociales  populares, campesinas, medias y altas  que 

hacen  uso  de  este  medio  de ammicacih, reciben diarimte un conjunto 

de mensajes a través  de  este  aparato  que  influye  de  diferente manera de 

acuerdo a la  clase  social y grado  de  educaci6n y cultura que cada 

individuo  posea. Las funciones  principales  del  sistema  electrhico de 

radio han sido  determinados  hist6ricemente por el  Estado, y la  transmisi6n 
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, ". . - 

& estas han  quedado sujetas a tres forme de  participacib:  la 

primera es cuando e l  Estado participa  directamente en la  operacih de 

algunas estacimes parcial o totalmente mdiante canales  específioas  (ej. 

radio UNAM, CObeMcich, tranmisoras Universitarias o de  los  Estados) ; la 

segunda es cuando e l  Estado participa ccmo emisor a trav& de sus  propios 

canales y en estaciones que se canoesionarion a los particulares  de 

acuerdo  al  inpuesto  al que estan obligados a otorgar al Estado m la 

observaci6n que el  irrpuesto es pagádo  en  tiempo  de  transnisih; tercero, 

e l  Estado a trav& de la legislaci6n  vigente  ejerce una autoridad confarme 

al derecho, y ccmo tal te6ricamente regula las relaciones que se dan 

dentro de  la industria radiof6nica. 

h radio  que  funcicm c m  fines de servicio  público es el 

CarQlemento de los canales de televisi& que tarbib tienen estos 

objetivos y arbs  medios al depender de esquemas semejantes se refuerzan 

en su funcib. himism tiene cum objetivo  principal  cunplir aon las 

atribuciones de un medio  de  Canunicacib social que es informar, provocar 

el  intercambio de ideas,  oanocimientos,  cultura en general y en el caso 

especff ico  de este sistema ser un instrumento del  gobierno  nacional, 

estatal y/o wnicipal. 

La radio  pública es un sistema que surgid  para  difundir un 

determinado oonocimiento y visib de lo que 11-  cultura, es un modelo 

que acogi6 los patrones de  la-radio europea cuyo  funcionamiento m depende 

de los patrocinadores que son las enpresas de  publicidad por lo que su 

r i m  de  tranmisi6n no se ve  internnpido por la  continuidad de anuncios 

amerciales. 

El proyecto de la  radio con fines de  servicio  público expresa 
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' fundamentalmente  el esquema te6rico dmxrhtico nacional,  el cual hasta 

ahora  beneficia a reducidos  grupos  estudiantiles,  profesicmiStas o 

entidades marginadas en anpraci6n OM el  global  de  habitantes  en  la 

naci6n.  Los  canales  de  este  sistema  de  radio  fundamentalmente  los  de  las 

Universidades  Aut6nomas  intentan  transmitir una informaci6n  imparcial  de 

los  grandes  problemas  nacionales,  alternando  música, conocimientos de 

costumbres y folklor  nacional con la  intencih  de  contribuir  al 

perfeccionamiento del esquema  demcxhtico. 

El  sistema con fines  de  servicio  público  funciona de acuerdo al. 

patr6n global  de  los  medios de amunicaci6n  electrdnica , se encuentra 

reglamentado,  esto  es  limitado  en  sus  funciones y atribuciones.  El  Estado 

definió  su  esquema  dependiente  del  desarrollo  de  las  emisoras  cunerciales, 

es decir, que el impulso a la  radio con fines  de  servicio  público  sera 

otorgado  de  acuerdo a cam la  entidad  gubernamental  en  funci6n  lo 

considere  necesario.  Entre  las  emisoras  culturales  que mks destacan en su 

desarrollo son: X M ,  en  Felipe  Carrillo  Puerto,  Quintana Roo; XETC, de 

Linares Nuevo Le6n; XEWT,Escuela  radiofhica  de  Sisoguiche  Chihuahua; 

XEEM, Casa de  Cultura  de  Aguascalientes; XEUXD, Universidad  de 

Agwscalientes; XLW, radio UNAM; radio  Educacih. 
( 5 )  

Radio  Educacih,  es una emisora  que  esta  destinada a producir 

programas  culturales  incluyendo  algunos  educativas  dedicados 

específicamente a la ensehnza extraescolar,  esta  estacitm  administrada 

por la SEP desde  que se crea en el  aRo  de  1924,  funciona cam 6rgano 

desconcentrado su situaci6n  juridica  es  semejante  al INB?i,INNi,e IPN, su 

desarrollo ha sido con altibajos y es  por  esto que su  consolidacich 

5 

Fuentes,  Gloria.Historia  de  las  camylicaciones v los  transportes en a- 
_I XitX,sCr,  &XioO, 1982, p. 109 
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tcdavía se considera  en  proceso.  Su  trayectoria es diferente  al  de  la 

radiodifusión  amercial,  su  labor no f M  en un  principio  impulsada 

plenamente y a tenido  que crear estatutos  firmes  que  definan  sus 

objetivos,  asimismo  la tarea de  esa  difusora  no ha podido  llegar a grandes 

grupos  sociales  debido a su  alcance,  limitado por factores  técnicos.  Para 

multiplicar  su alcance que generalmente  pertenecen a las  Universidades 

estatales y en menor número a gobiernos  estatales,  su  transmisión  es  de 19 

horas diarias y en  su  mayoría  presenta  música e infonmción  sobre  diversos 

tipos  de está, también  difunde  programas  de  análisis  econhico. 

El proyecto  de  radio  educación  busca  difundir lo que 

tradicionalmente se reconoce ccmo cultura  popular,  música,  folklor,  etc. 

Este  sistema  es  el  esquema  básico por el  cual  las  estaciones  de  gobierno o 

las emisoras culturales aut6nms principalmente de las  Universidades han 

estructurado sus programas. 

En el an0 de  1937 se crea radio  Universidad  cuya  finalidad  es 

transmitir programs de  cultura  popular.  Sus  objetivos  esenciales 

comprenden  la  cultura  popular  musical en sus  diferentes  ciclos  históricas, 

apoyados  de  conferencias y pranoviendo a l  mimo tiempo cursos diversos  de 

capacitación  para  el trabajo, radio' UNAM, tiene  la  función  específica  de 

reforzar  los  proyectos  culturales y pdagógims. 

La radiodifusión  cultural  cuenta  con 60 estaciones  ligadas a 
alguna institución  oficial o cultural  educativa y tres  emisoras  que 
dependen  del  Instituto  Mexicano  de  la  Radio;  la  primera  es  una  difusora 
especializada en público  infantil,  la  segunda  difunde música clásica y la 
tercera  música  popular mexicana - X W I N , X E X G "  y XESYP. Las estaciones 
experimentales en Huayococotla  Veracruz, en la  región tarahma 
funcionan  experimentalmente cano radio  escuelas. 

( 6 )  
18 

(6)Ibid., p. 115 



Por otra parte, e l  Estado conforme a la  autnridad SOberaM de la 

que esta mbestido definid que su funcick de este medio de armnicacidn y 

' la que lleva a cabo la iniciativa privada estuviera reglmentado 

jurídicamente  a tra& de la  conStituci6n politica de 10s Estsdoe U n i d a e  

Mexicanos, la Ley Federal de Radio y Televisick, y los articulos de la Ley 

general de v í a s  de anunicaci6n relacionados can este medio electrtmico. 

~a funcic5n de la  radio c m  finea de servicio público no ha 

trascendido  a  anplios grupos de poblacidn porque su p r o b l d t i c a  es 

interna y externa en cuanto a su desarrollo. Despuds de varios intentos en 

las f m s  de transmisick y e l  tipo de progrmcick, la radio a m  fines de 

servicio público es hetacgha, asimismo la  carencia de recur- 

eCon6micos ha aondicionado de una form inportante 5u actitud. 

Al margen de la  radio QQnerCial, &ta se ha desarrollado o~l lo  un 

instrvmento del mismo Estado que constituye desde un punto de v i s t a  

politico una estratkgia singular cuyos resultada son tambih de tipo 

político-socid ante un esquema denxrdtiao. sin embargo, sus deficiencias 

han sido factores que condicionan su actuaci6n , aún cuando las 

instituciones autchanas que cuentan can canales de transnisi&l, esten 

haciendo su  mejor esfuerzo para explotar estos canales cuno vínculos de 

Oanunicacith. 

Otra diferencia de inpartancia para poder evaluar e l  

funcionamiento  de este sistema es que las estaciones surgieron de la  

inquietud de un sector social, no de anplios nljcleos socidle5 -curio en 

Europa par lo alal m se puede legitimar CQID funcional ante la mayoría de 

individuos  que hacen uso de este madi0 y que probablemente desconoce que 

no es únicamente un instrumento de entretenimiento. 
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2. EL SIslpau Dl3 RADIO AL SWVICIO DEL lwpEIzes EcmcMIco l3nxmxu 

El  modelo  de  radiodifusibn  en  función  del  interés 

econ6mico-industrial  cumple  con los intereses  de  la  iniciativa  privada y 

con el Estado en el  desarrollo  del  ciclo  productivo,  su  participacibn cano 

medio  electrdnico  al  servicio  del  inter&  canercial se desarrolla  dentro 

del  proyecto  de  los  grandes  inversionistas  nacionales y extranjeros, 

fundamentalmente de  los  Estados  Unidos  por  su  vecindad  con  E6xico. La 

radio  canercial  define  sus  principales  rasgos a partir  de  1930, bajo el 

modelo  de la radio  estadounidense  con  la  autorizacibn y satisfacción  del 

gobierno  de  la  república,  sus  principales  caracteristicas  son:  la  radio 

canercial se considera un instrumento de primr orden en los intereses 

industriales a trav6s  de  la  publicidad;  su  programaci6n  esta  proyectada 

para alcanzar audiencias  masivas;  el  sistema  de  canales  se  rige  por  la 
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catpetencia  entre  las  estacianea y se confm en un marco de dependencia 

socio-econ6mica  de  &xico am respecto a los  paises que pertenecen a l  

sistema  capitalista y que par su  capacidad econ6nica y politica  daninan 

las  relaciones  en  el  Ambit0 social. 

La funci6n  principal  que  juega  la  radiodifusi6n es la  de un gran 
vendedor. Se pretende  justificar  su tarea diciendo  que es dinamizador  del 
canercio y de  la  producci6n,  lo cual trae  beneficios a la  colectividad. Se 

trata  de una concepci6n  liberal  individualista  bastante ingenua. La radio 
educa. ES cierto que praweve  el  canercio, pero add crea mitos 
sociales  induce  al consumo de  bienes  superfluos y daninos, pranueve 
indirectamente  la  contaminaci6n y la deetrucci6n  de  la  ecologia,  ataca 
valores  sociales  de  grandes grupos de poblaci6n,  introduciendo otros de 
núcleos  reducidos que otras Mcianes que se presentan cano universales o 
modernos. 

( 7 )  

La radio  con  fines  de  inter&  público  es un transmisor  de 

conceptos dciales en  su ko&iidai; debido á que la  cantidad  mayor  de 

ti-  de  difusi6n  pranueve  música  asnercial y anuncios.  Este  medio de 

difusi6n a partir  de  que  fue  utilizado ha sido un instrumento  cultural e 

ideol6gico  contenpordneo,  la confmci6n del  sistema  radiofhico  se ha 

dado  en  el  transcurso  de  los  últimos  sesenta aflos, cuya  expresi6n y 

desarrollo ha sido  delineado  por  el mismo proceso  histkico  del 

capitalismo con caracteristicas  propias  del  Estado  mexicano,  su  principal 

objetivo  es  agilizar  la  actividad  mercantil  debido a que  este  es  un 

instrumento  dependiente  de  la  estructura eco&n.ica. 
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~a radio #mer~ia2 transmite en dos frecuencias AM y DI a través 

de las cuales se prarmeve dsica grabada en es-1 y/o en inglb, y en 

menor poroentaje se transmite dsica selecta,  cuya  recqci6n en general se 

obtiene  de los aparatos  utilizados  en los autanoviles,  lugares  de trabajo, 

casas habitadas,  etc. 

&I general la radiodifusih  cunercial  consiste en anunciar  mtisica 

e informaci6n grabada, y eh algunas emisoras  tambidn  cunerciales, cuyo 

número es minoritario, se praweven  programas  musicales  infantiles, 

06micos y novelas. La radio  afnercial por sus acciones y programas no 

tiene CCM objetivo ser un vehículo de educaci6n  social y cultural  popular 

o de  infannacih  inparcial, sus intereses representan objetivos ecOndmicOS 

fundamentalmente con altos rendimientos publicitarios. Por otro lado en la 

radio  tambih es considerable la ingerencia  de los consorcios 

transnacionales a través  de  la  publicidad,  de  las  agencias  noticiosas y de 

los conceptos  culturales modernos que se transmiten.  Esta  participacih 

directa ha sido  provocada por e l  amplio  desarrollo  tecnol6gico en los 

instnnnentos de  anunicaci6n  electr6nica. 

La descripci6n  de  la  radio comercial en México muestra  algunos 

elementos  que pueden reflejar una situacich  de dependencia cultural a 

travb de dos variantes: la inversib  directa o en forma indirecta o en 

inversi6n  publicitaria. 

A.- La radiodifusih  nacional  inicia sus primeras transmisiones 

en  el aR0 de 1921, un aflo despuk la  Secaretaría  de  Cununicaciones y Obras 

públicas  obtiene  el  codigo  de  identificaci6n  para las estaciones  de  radio 

)(E. En el aRo de 1923 la  radio  inicia  sus  transmisiones con car6cter 

arnercial, aún cuando por la situaci6n política que  acababa  de excluir en 
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el  país se consolid  en  la -da de los  treintas y la de los cuatentas 

que  fueron  los anos de  mayor  desarrollo  en  las  estaciones de radio. 

La primera  cadena  de  estaciones de radio que se f d  con el  fin 

de  apoyarse  mutuamente y unificar  criterios  sobre  esta  industria  fue  Radio 

Programas de  México,  este  sistema  consiste en la  producci6n  grabada  de 

discos  los  cuales son distribuidos  entre  las  estaciones  afiliadas a la 

cadena. 

Actualmente  la  mayoría  de  las  estaciones pertenecen a alguna 

cadena  que  les ofrecen ventajas  en  la  produccih y transmisih. Las 
principales  cadenas  son:  Radio  Cadena  Nacional, Red M6xic0, RADIMSA  (Radio 
dif usoras  Mexicanas , s .a. 1 : SOMER (Sociedad  Mexicana  de  Radiodifusi6n) : 
CMR (Corporación  Mexicana  de  Radiodif usih, s.a. ; OIR (Organizacih 
Impulsora  de  Radio,  s.a.1;  RAVEPSA  (Radio  Ventas  de  Provincia,  s.a.; ARTSA 

(Agentes  de  Radio y Televisih,  s.al;  FIRMESA  (Funcionamiento  Integro  de 
Radicdidifusoras  Mexicanas  Enlazadas,  s.a.);  F'recuencia  Modulada  Mexicana, 
s.a. de C.V. (FM GLOBO y Estereorey);  Grupo  Prananedios,  s.a.  de C.V.; Rpt.I 

(Radio Programas de  México,  s.a. ; Radio.  s.a.,  Grupo  ACIR;  Organizacih 
Radio  Centro,  Núcleo  Radio Mil, Organizaci6n  Radio  F6rmular  Sistema 
Radiópolis y la Red Notisistema. 

( 8 )  

B.- La publicidad y sus  actividades conexas son un rasgo 

específico  del  capitalismo en donde  la  empresa  transnacional ha hecho un 

papel  que  exige un acceso  total a los  circuitos  de  ccmnicaci6n, y que 

esta  expansión ha sido  presentada cano vehículo  de  pranoci6n  cultural  del 

industrialismo.  El  sistema  de  ccmunicacih a trav6s  de  la  radio  es 

actualmente un &gano  social  institucionalizado e integrado al desarrollo 
.. . . .  
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ecunhiico por lo  que sus principales caracterísiticas son: 1. la 

dependencia de los medios de Wnuricacib con respecto a los  modelos 

u t i l i z a d o s  en los Estados U n i d o s ,  2. la dcminacih de material de 

transmisi6n inpartado de otros paises, 3. e l  sistem de d i f  usih ha 

establecido UM carpetencia entre las mismas estaciones con la intención 

de atraer por un lado a las empresas publicitarias para  que inviertan en 

estas y a l  mismo tienpo ganar m& receptores de  mensajes gue participen en 

la carpra y venta de prcductos. 

El esquema de la  radio am fines de lucro o de inter& público ha 

sido CQnfannedo a travb de la  participcih del Estado, de los grupos 

ecordmicos predaninantes y de la  decisiva influencia mundial. El sistema 

en e l  que se ha desarrollado anpliamente de hecho fue motivado por la  

inquietud de la  iniciativa privada  que inicio las primeras  transmisiones 

en México, y que  actualmente se encuentra  consolidado cam una gran 

enpresa, estií cunple wn los  fines para los cuales ha sido establecida; 

transmite las 24 horas a l  día, e l  éxito de  cada estaci6n se constata por 

su  rentabilidad y e l  manejo interno depende ecomhiwnente de lo que 

genere por venta de espacios, en las transmisiones de radio se mezcla la 

cultura contenp6ranea, el conocimiento y la infonnaci6n que se desarrolla 

conforme a un patr6n s u  jeto a las relaciones existentes, las agencias de 

publicidad extranjeras por lo regular son mucho m& fuertes que las 

nacionales por lo  que sus mensajes se transmiten  de f o m  constante 

anunciando  productos transnacionales que tienden a i n f l u i r  en los 

criteria de cada individuo y que a largo plazo a constituido una 

tendencia por la ccmpra  de  productos extranjeros. 

L a  infhencia y participación 'indirecta de  emljresas 
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tansnacionales en la industria de la  radio ha ocacionado un fen&neno en 

los ámbitos social,  politico y eco que han amtribufdo a modificar 

e l  esquema de l a   m i c a c i 6 n  nacional. La estructuraci6n de esté sistgM 

se sustenta en un principio ecdmico, y el Estado axrtribuy6 para que las 

municaciones f u e r a n  un instrumento de  m?ciniento econ&nico para la 

iniciativa privada. 

Irw factores que han condicionado y detenninado e l  modelo de 

radio canercial existente son: e l  surgimiento  coyuntural de la 

radiodifusih, la  iniciativa de particulares por desarrollar esté 
intrumento  de  canunicaci6n y la   dispici6n del  Gobierno de la República 

para fanentar la actividad de la  enpresa privada en e l  msnejo  de un medio 

que es parte  del  patrimonio  nacional sin retribuir en  provecho  de las 

mayorías por la concesi6n  otorgada, la  influencia permanente  de los 

patrones culturales norteamericanos y de las potencias industriales 

actuales, la alianza del sector político y econ&nico que en este y otros 

ánbitos han permitido una coordinacih estrecha para e l  desanolla del 

W e l o  canercia1 . 
Por otra parte e l  Estado  mexicano  desde que iniciaron las 

transmisiones de radiose ha  mantenido firme en l a  definici6n y tipo de 

programas que contribuyen a modernizar y ampliar los canales de los 

particulares, otorgando la seguridad juridica mediante un reglamento  que 

favorezca los intereses de la  iniciativa privada. 

La acci6n  transnacional se deriva de las políticas de desarrollo 

nacional que e l  país ha tenido  a  través de su historia cum naci6n 

independiente, la  aceptacih de que en el M i t o  tecnol6gico, publicitario 

e infomativo sean estas las que definan las d i r e c t r i c e s  de la 
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cununicación,  indica  que  la  actitud  del  Estado  es  definitivo  hacia  la 

libre  circulación y manejo de  los  medios  electrónicos. 

En el campo econ&nico  de  las  canunicaciones a través  de la radio 

y la  televisih  las curpa$as industriales IT& inqortantes  en  el país 

participan  de forme directa  pagando  espacios  para  anuncios  ccmerciales, y 

a su  vez  los  concesionarios  de los medios  de  canunicación se involucran  en 

los  negocios cano accionistas  de  sistemas  telefónicos,  equipos 

electrónicos,  producci6n  de  discos,  películas,  etc. Asimismo, la  actividad 

publicitaria  consecuencia  de  las  relaciones econ&nicas y políticas 

existentes y que a su .vez a reproducido  estas  relaciones  mediante  su 

actividad  propia ha sido  el  instrumento  permanente  en  la  radio y la 

televisi6n  cuya  influencia ha contribuido a la  formación y desarrollo  de 

la  cultura modf f~ .  

La importancia  de  la  actividad  publicitaria  en los medios  de 

mmunicación  radica en la  elevaci6n  de  precios  de  los  artículos  anunciados 

y ccmo consecwncia  de  las  ganancias  de  las  empresas  que  anuncian  sus 

productos,  al mismo tiempo  los  medios  masivos  actuán cano agentes 

neutrales  que les venden  espacios y tiempo a precios muy elevados y que 

pagan  las  grandes mas porque  significa  asegurar y mantener  su poder 

econ6mico y político. 

La funcibn  de los medios  de  difusión  en  la  econcmia y la 

política de Gxico, es  agilizar  los  mecanismos  implementados por el 

sistema ecm&nicun para  que  las  grandes  empresas  pranuevan  sus  productos y 

cumplan con un ciclo  productivo  necesario  para  la  estabilidad  econánica  de 

los  grandes  inversionistas  en  M6xic0, asimismo la  radio y la  televisión 

son 6rganos  mediadores  de  las  fuerzas  que  buscan  imponerse a través de un 

control  politico. 
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La historia  de  la  televisih se etmarca de  acuerdo a l  desarrollo 

particular  que  tenga en cada mci6n. h los principales paises 

occidentales  la  televisi&  enpieza a funcionar  entre  finales  de  la  década 

de los cwrenta y la  primera  mitad  de l a  afbs cincuenta. En America 

Latina,  es  H4xic.a  quien  por  vez  primara hace u80 de este medio de  difusi6n 

en el aflo de  1950. 

por  lo  regular en cada país la  televisi& se organiza en base  al 

sistema  readiof6nico  preexistente y se  va  desarrollando y mfarmando 

según las  condiciones  politicas, econdmicas y socioculturales  nacionales. 

La tendencia más generalizada ha sido  la  utilizaci6n  de  este  medio bajo 

sistemas  de  canercializaci6n y privatizacih en su manejo. 
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a procedimcento canetcial invalida las protecciones geogrilficas, 

eamhico-industriales y políticas del Estado, por lo que los sistems de 

televisi& en su mayoría se estructura en base dl sistema econ&nico 

industrial mundial. La creciente jndustrializaci6n de la  televisi& exige 

que sus actividades de publicidad, programaci6n e información se 

transnacionalicen, por esto su funci& en mnos de la iniciativa privada 

no se puede entender desde e l  punto  de v i s t a  cultural, plft ico e 

ideol6gico sin tener en cuenta los elementos  que i n f l u y e n  en la  estructura 

de las teleumnicaciones internacionales. 

México inmerso en e l  sistema de libre canpetencia, ha dejado que 

la televisi& ocmercial se desarrollo libremente, ocmo una entidad que 

desenpena una funci6n directamente eaxhnica: productora  de espectdculos, 

recreaciones, irrpulsora  de la  cultura actual y de la oomunicación  de 

masas. Este desarrollo del sistema canercial de televisi& produce pautas 

de conducta que se ajustan a las relaciones sociales hist6ricamente 

detenninadas  haciendo indisoluble l a  interacci6n entre las relaciones 

sociales, la producci6n ideol6gica y cultural. 

Los tres puntos generales de este apartado  sobre e l  

f UnciOMmFento de la  televisi& san:  a)   la  naci6n  mexicana incerta en e l  

sistema de libre OQllercio ha desarrollado un esquema politico y econ6mico 

' por medio del cual se intenta un crecimiento global nacional y de la 

iniciativa privada en todos los canpos. En e l  caso de la televisi&,  est4 

se crd bajo dos condicianes. Una la de apoyar el proceso de desarrollo 

econ&nico y social a traves de la  circulaci6n de idgenes y palabras, 

dando margen a la  iniciativa privada  para desarrollarse en este dmbito. 

Otra la que por la evoluci6n social provoc6 que el Estado creara canales 
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para  transmitir programas cuyo  objetivo no ea  estrictamente d m , ;  b) 

el  desarrollo del sistema  piblicu, y privado de televieih ha sido 

fundamental en el  proyecto econ6mico y politico  n8cional  porque a 

justificado  la  realizacih  del  Estado  velando poi l& intereses de  las 

clases y sectores  sociales.  c)  el  Estado  de  acuerdo al esqm global de 

desarrollo,  otorga y crea las  condiciones necesaria6 para que la 

televisión con un sistenra mixto se consolide y justifique  ante todas las 

clases  sociales. A trav6s  de la estructura  juridica creada para sostener 

el  funcionamiento  de los sistemas  electr6nicos, se plasmaron los objetivos 

y el marco dentro  del  cual  permitira  que  la melacih de  fuerzas 

sociales, se ajuste y reaoanxle sin causar  trastornos  graves que afecten 

al  sistema econ&nico en general. 

Las reparcusiones gw ha traído el sistema de anunicacih 

electr6nica al servicio  del inter& privado son: en  el Ambit0 eaxxhim 

una intervenci6n  prioritaria de consorcios  internacionales, a t ravb de la 

actividad  publicitaria, programas noticiosos y de  entretenimiento,  en  el 

&bit0 social una influencia  unilateral de un esquema ideol6gioo y de 

fines  únicamente  oanercial; en el  Ambit0  politico un monopolio *licito 

de  los  principales canales de aanmicaci6n y un manejo  parcial  de  loe 

sistemas de influencia en la opiní6n pública. 

Par su parte la  instrumentacih  para  el  funcionamiento  del 

sistema m fines de servicio  público, no ha efectuado a i o s  que 

ccmpitan a m  los  canales oanerciales, su  despliegue de tareas sociales ha 

dete-rminado el cartkter de su  funcibn  política.  progresivamnte  1- medios 

da:..: ccmyricaci6n estan siendo  utilizados ccmo parte  del  sistenra 

educativo  que  ya  cubren  todos  los  niveles de emefkmza. 



El sistema *Lb de te.leVisi.&l es un c-o Qeado aan 

fines  no  lucrativos,  es  decir,  que m obtiene  ganacias por venta  de 

tiempo,  es UM estructura  ideológica,  cultural y social con fines 

políticos. h e  creado y ha sido  mantenido  para  fortalecer a un Estado que 

se instituye a partir  de  conceptos  democriticos.  El  manejo  del  sistema 

público  de  televisi&  inplica  la  legitimación  del  Estado  en  este campo, 

sea  eficiente o no, cumpla o no con los objetivos  planeados  en los 

acuerdos que lo constituyen, logre o no las metas  fijadas por cada uno de 

los gobiernos  federales  que  16 ha mantenido. 

El  sistema  público  abarca dos formas  de hacer televisi&;  la 

oficial  manejada  directamente por organismos  de  gobierno y la  televisi& 
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126366 
administrada por instituciones  de  cultura a travb de un permiso. La forma 
de  hacer  televisih  oficial se realiza a partir de 1969, por decreto 

presidencial y apoyados  en  la Ley Federal de Radio y Televisi&, la CUdL 

otorga  espacio  al  Estado a tra+ de loe canalea ocmerciales que aportaran 

por  concepto  del  inpuesto  Senalado  del  12.5  por  ciento  diario del tienpo 

de  transmisi6n  en  todas las estaciones  concesianadas, y la  otra fonna de 

transmisib es a travds  del sistema de  Televisi&  Cultural I.lexicana, de 

las  dos  redes  nacionales que son loa  canales  13 y 22, y de  108  canales  11 

y 13 que se desenvuelven  $e  forma semejante al  sistema  ccmercial, 

transmitiendo  publicidad y difundiendo  prcgramaa  importados. 

La raz&  de  la  existencia  de estos canales y los  fines  del 
sistema  de  servicio  público  en  la  televisi& 80n los  siguientes:  ampliar 
la  cultura  mexicana  entendida cano la  afirmacich  de  costumbres,  actitudes 
y formas  sociales  de  los  grupos  nacionales con la  intenci6n  de  inpulsar  su 
desarrollo  moral e intelectual  de  la  canunidad en general.  Por lo que el 
uso  de  la  televisih. Sin anbargo, no ha existido  un  organismo  rector 
capaz de  sistematizar,  racionalizar,  planificar y evaluar los esfuerzos 
gubernamentales en esta &ea. Así el elevado  financiamiento y los 
innwables recursos humanos y mteriales que  el  Estado ha destinado a 
esta  labor han sido  desaprovechados  en  buena  medida. 

(9) 

Los espacios  de  transmisih y 108 des del Estado surgieron 

cano respuesta a una  crisis  social, no estaban  contemplados por el 

gobierno  federal  por lo cual  sus  instalaciones y su  asignaci6n 

presupuesta1  limitaron  su  produccih y transmisick  en los primeros anoS de 

existencia.  Posteriormente  la  Suhecretaría  de  Radiodifusibn, cuno &gano 

específicamente  encargado  de  cubrir  los  tiempos  del  Estado a trav6s  de 

producciones  culturales  inici6  la  tranamisi6n d s  calificada  para  que  el 
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auditorio  sintonizara  estos  canales.  El  reto  de  la  televisi&  Estatal  de 

acuerdo a SUB objetivos  fue el de crear un sistema  mixto  que  sirviera al 

sector rural y urbano, que abarcara  la  extensi6n  territorial  propagando 

cultura,  esparcimiento y programas  educativos. No obstante,  este  esfuerzo 

temporal,  la  televisih  estatal  quedo  encasillada como un  instrumento 

deficiente y carente  de  significado  politico y cultural. 

La televisi&  oficial  funciona  de  acuerdo a la  normatividad 

legal y administrativa  establecida  en  la  Ley  de  Radio,  Televisi6n y 

Cinermtcgrafia  que  recoge  las  disposiciones  expedidas  en  distintas  etapas 

evolutivas  de  los  medios  de  canunicación  electrónica. 

m~p~-canal 11, fue la  primera  estación  televisora  cultural y 

educativa  de  Am6rica  Latina.  El permiso para  que  pudiera  transmitir  fue 

otorgado al Instituto  Politécnico  Nacional,  ccmenz6 a funcionar en 

circuito  cerrado en el aR0 de 1958, ocho &os despds que  la  televisi6n 

cunercial.  Una  de  las  finalidades  del  canal ha sido  realizar  programas  que 

apoyaran  la  preparacih  académica  de  la  canunidad  estudiantil  del 

politécnico. En la  actualidad,  la  cobertura  de  XEIPN  televisión a través 

de  las  repetidoras  estatales  abarca  localidades  de  Monterrey,  Norelia, 

Toluca,  Pachuca,  Villa Hermasa, Chetumal,  León,  Hermosillo,  Jalapa y 

&ida.  El  canal  11,  retroalimenta  su  programación  con  material  procedente 

de  la RTC y de  la UNAM, INBA y la SEP. También  cubre  programas y 

asignaturas  de  las  Universidades,  Institutos  Tecnológicos y Escuelas 

Normales. 

El canal 13, surge en el aA0 de 1968 pero sera hasta 1976 cuando 

funcionara cano una empresa  paraestatal.  Su  nanbre  oficial  sera 

Corporación  Mexicana  de  Radio y Televisión  con la intenci6n  de  ser un 

canal que  canpitiera  con los canales  canerciales  ya  existentes,  sin 
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embargo, a causa de  dificultades dcas, es vendido al gobienx, 

mexicano.  Su adquisicih inplicard  el financidento directo p el 

gobierno en turno y sus  objetivos ser& semejantes a los  de  canales 

cunerciales. SU programaci6n estd constituida por noticieros,  peliculas, 

teleteatros, p r c g r w  msicales, series extranjeras. 

A partir  de su creaci6n  el canal 13 depende  de  la  Secretaria de 

Gobernación a travds  de  la RTC. De acuerdo a los  estatutos que crear011 

este  canal no  se m j a d  por la Obtencib de utilidades sino por la 

realizacicin  de  objetivos  politicos, eamhicoe y culturales. Y esta 

función esd plasmada en los estatutos que los crearon. 

La responsabilidad de la  televisi&  pública  es  contribuir CQM 

agente  activo al proceso de  transfonnaci6n  social;  contribuir a que  el 
mexicano,  aquí y ahora,  viva  material y espiritualmente  mejor. EII un país 
cano el nuestro, en vías  de  desarrollo,  la  televisi&  del Estado debe 
ayudar a imprimir un mayor dinamismo a ese  desarrollo e influirlo 
cualitativamente en la  medida  en que puede  hacerlo un medio de sus 
características,  para  que  adopte  las  modalidades  de un despliege 
auténticamente humano. 

(10) 

Por acuerdo  presidencial en el allo de  1969,  surge un sistenra  de 

pago de  inpuestos a los  servicios  canerciales  de  radio y televisi& en el 

que las enpresas  tendrían que pagar en efectivo u otorgando  tienpos  de 

producción  -la  octava  parte  de su progrmci6n diaria-  permitiendo al 

Estado hacer uso  de  los  espacios  unicamente para los  fines que considere 

adecuados. 

mta fue  la  opci6n  para que el  Eatado  impulsara  el  sistema 

público con fines no lucrativos  en ZOMS que a travds  de  sus  propios 
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canales  t&nicamente no podia hacerlo. La estructura  de  la  televisión 

cultural  de  M&tico se integr6 en base a estaciones  emisoras,  transmisoras 

y retransmieoras. En los  espacios  otorgados al Estado se acordo  transmitir 

de  acuerdo a fines especif icos,  sistema  de  secundaria y primaria. panorama 

político,  participaci6n  de  partidos  políticos y espacios  para  los  mensajes 

especiales  de  gobierno. 

La estructura  de  la  televisi&  cultural  de  México,  permitió 

tener una opci& más en el  uso  de  los  sistemas  de micaci6n; a) se creó 

un instrumento  oficial  operativo  para  manejar  la  producción y difusión  de 

la progrwci6n estatal  para  contrarestar  las  deficiencias  de  los 

organos  educativos, b) el  Estado  def  ini6  su  participaci6n  directa 

asentando en thninos  legales y administrativos  su  función,  cl  se 

instituy6 un organismo  que  ha  planteado una alternativa y un  proyecto a 

futuro  del  sistema  de  canunicacih  social. 

La televisi6n  con  fines  educativos se origin6 en una etapa de 

trasici6n  nacional, los movimientos  sociales urbanos y rurales, y las 

demandas  surgidas  de  estos,  influyeron  de mera significativa  para  que  el 

Estado  contemplara a los  medios  de micación ccmo instrumentos  con 

capacidad  política e ideol6gica  para  reforzar  sus  funciones y los de  su 

misma estructura  estatal.  Sin  embargo,  el  sistema  público  oficial,  se ha 

desarrollado  de una forma vacilate y contradictoria  incluso con sus 

mismos estatutos. 

A) La televisión  pública  nacional ha sido un &gano mixtor  el 

cual ha funcionado bajo políticas  sexenales que han obstaculizado  su 

in  tegracib . 
B) Las instalaciones y la asignaci6n presupuesta1  aún  cuando 

varía de acuerdo a las  políticas  del  gobierno en turnor  desde  que se 
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constituy6  la  televisi&  pública y en amparacih con las  inversiones 

hechas en  la  televisi&  cunercial ha sido minima. 
C) ~e las  acciones  emprendidas por los cuatro gobiernos que m69 

han destacado por su  intervencih  sobre  la  regulacih  de  los  medios 

electr6nicxw y principalmente que han pugnado por la  participaci6n  directa 

del  Estado  en  el manejo de esta%, es el gobierno de Luis  Echeverria 

Alvarez,  quien  significativamente  particip6  en  la  estructuracih  de  las 

actuales  condiciones  políticas  de  los  canales  públicos y canerciales. 

D) La televisi6n  pública  estatal es actualmente un conjunto 

disperso  de  organisms  de  prcduccih y transmisick en parte  atribuido a la 

inestabilidad  politica  de  las  dependencias  responsables y los  ciclos 

sexenales a los  cuales  estan  sanetidos. 

Por  el hecho de pertenecer la  cultura  mexicana a una etapa mnos 

evolucionada  evolucionada que la  europea y estadounidense, se propicio  la 

influencia  inevitable  de  la  cultura  de  esos paises en nuestros  haitos, 

valoraciones y costumbres centenprdneas. En el caso de  la  televisi& 

desde un principio  se  apoyo un proyecto  de  transnculturacih  cuya 

evolución ha sido  definida por los Estados  Unidos,  en  los Ú l t h  40 &los. 
El  desarrollo  que ha tenido  en  el país la  televisih  oficial no 

en  tanto  medio de propaganda  politica o de  publicidad  canercial, sino en 

cuanto  se  utiliza  para  ejercer  fonnas  de  pedagogía  social o de  educaci6n 

todavía no es  medible o verificable  en  su  influencia.  Sin embargo, la 

televisión  pública  en  cuanto  vehiculo  conducente  de  la  cultura y de  apoyo 

a la  eduación  escolarizada  es un sistema  de  imprtancia  politica y social, 

cumpliendo una funci6n  en  el  esquema  democdtico  de  la  naci6n. 
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Uno de SUS obst&ulos para el  desarrollo de este sistema es la 

existencia de otro mdelo de televisich, mientras gue estos son un sistem 

en b u m  de la divulgacih cultural educativa por otro lado se contrapone 

a la consolidaci6n de este y a la  elevacih cultural de los grandes 

núcleois populares  e l  sistema de televisich ccmercial. 

Cam el otro sistema de televisich la historia y desarrollo de 

este es carple ja y difícil de evaluar a travds de parametros de medici6n 

en andudas  e influencias, aún cuando s u  auditorio es relativamente 

reducido. 

El sistem de  canunicaci6n: bajo e l  esquema de servicio público, 

segdn pudo apreciarse en la  descripcich  antecedente, enfatiza las 

siguientes características: 1) Es un sistema no planificado  tanto en 10 

que se refiere a su organizacih formal. axno a l  contenido de la 

arnunicacich, los canales transmisores estatales son  adecuados a  los 

cambios  de  gobierno cada sexenio teniendo  apertura o contrayendose  de 

acuerdo a la  situaci6n política de  mmento. 2 )  Este sisterra ha operado 

bajo una ideología fuertemente  dependiente  de la  linea universitaria o 

grupois culturales independientes y de la observancia  del  Estado. Los cana- 

les de servicio público implican UM opcich de transmisih aún  cuando  su 

sistema y programacih no sea 6ptj.m. 4 )  Aún cuando se han dado varios 

intentos para tener realmente una programacih especializada sobre  todo en 

lo que respecta al nivel o tipo de auditorio hacia e l  cual estos d e s  

deben estar dirigidos, no se ha podido oonsolidar este proyecto por la 

carencia de recursos econ&niaos. Tarnbi61-1 éste sistm ha optado por hacer 

uso  de la  publicidad, aún cuando sus emisiones son en menos cantidad que 

las del  sistema canercial. 
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El  sistema  canercial  de  televisih  en  Mdxico,  surge de la 

inquietud  de perso~s con poder econ&nico que ya habian incursicmdo en el 

manejo del  sistema  electrhico a  trads de  la  radio.  Este  sistema  es  un 

instrumento de conwnicaci6n  encaminado a dinamizar  el  canercio y el 

consumo de artículos  mediante UM programaci6n que apoya  los fines para 

los  cuales  fue  creada  es  un  sistema  que  utiliza  la  tecnología d s  avanzada 

para motivar,  inducir y convencer  al  auditorio. 

Este  sistema es el  resultado  de  las  relaciones 

polítiw-eambicas  del  esquema  nacianal y del proceso capitalista en su 
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$ase  transnacioml,  cuyas princiwes características  son:  la  empresa 

transnaciondl cuno institucih  daninante,  porque  centraliza  las  decisiones 

de produccih,  distribucih y consumo ejerciendo una poderosa  influencia 

social,  politica y cultural:  la  transnacionalización  de  todos los sectores 

econdmicos incluyendo  los  medios  de  canunicación ha hplicado una 

influencia  directa  de las culturas nds adelantadas  tecnológicamente  hacía 

países cano México,  la  cultura  transmcional,  es  la  cultura cmún de los 

individuos  que a travds  de  los  medios  de  canunicación ha penetrado  de 

forma  intensiva  alterando  las  coistumbres,  ideas,  creencias,  valores y 

ccmportamientos  particulares d i  cada  nación. 

Entre  los  diversos  factores  que han contribuido a transfom 

las  estructuras  de  apoyo  al  sistema  capitalista en general,  potencialmente 

importante  por los mecanismos y estrategias  utilizadas  para  dinamizar  el 

comercio  mundial, es el  sistema  de  televisión  con  fines  de  lucro. En el 

caso  del  desarrollo  nacional  este  medio  de  cxxnercialización,  después  de 40 

aRos se  consolida  enpresa  cuya  potencia econánica y política  ha 

provocado  la  expansión  del  sistema  de  consumo en las  grandes  ciudades  del 

país. 

La situación  imperante  en  el  sistema  canercia1  de  televisión  es 

la  dependencia  que  los  canales  creados  para  estos  fines  tienen en 

relaci6n  con  la  pranoción  intensiva e indiscriminada  de  productos. La 

tdtica de  estos  canales se divide  en  tres: informativa-períodistica, da>. 

entretenimiento y en  mucho  menor  porcentaje  educativo. La televisión 

cunercial  es  un  vehículo  de  proyección  extranjera  cuyo  objetivo  es  influir 

en los hábitos  de  la  poblaci6n  mayoritaria  del país, los grandes  grupos  de 

obreros y clases medias. Actualmente  los  canales  de  televisión mrcial 
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producen  futbol,  cine, teatro) y espectaculos  artísticos  tranancitiendo 

algunos  canales las 24 horas,  tambi6n  la  adopcibl de nuevaa  tecnologías en 

este campo ha dado lugar  al fen6neno de crecimiento y expansi&  de  los 

canales  repetidores. 

El  problema de la  oituacibl que se origina  es qw en  las 

poblaciones tan diversificadas,  entre  otras  razones por su diferencia  de 

clases,  no  pueden ser considerados  de  la misma manera  para  asimilar, 

entender o desechar  la  cultura  del consum transmitida por la  televisi&. 

Hasta ahora  los  conflictos  sociales e ideol6gicos m8s notables 

entre  la  televisi&  canercial y los  sectores  que  reclaman un racional 

aprovechamiento  de  esta se refiere  principalmente a su tendencia a 

fomentar  valores,  concepciones y evolucih  social e ideol6giCa  distinta a 

nuestra  realidad, asimismo a ocupar espacia e infraestructura  para 

beneficio  de un g r u p o  reducido. 

Resistir  la  existencia de una de  las formas actuales  de 

dependencia caw consecuencia  de  la  inportaci6n  de  modelos,  técnicas y 

programación  de  los  canales  de  televisi6nr  para  algunos  grupos  equivale a 

generar diferencias  ideol6gicas que afectan  la  integracih y desarrollo  de 

la  nación. 

El  sistema  de  televisi6n  cunercial  surge  de  las  condiciones 

políticas, econ&nicas y sociales  del  país  donde  nace,  los  Estados  Unidos, 

en el aflo  de  1926,  el  invento  de  la  televisi6n errpez6 a ser importante  aún 

cuando  pasaron  algunos aAos para  consolidarse. En el caso específico  de 

%xico,  la  televisi6n  fue  lanzada  al  aire  el 31 de  agosto  de  1950,  con  el 

antecedente  de  la  radio  comercial y conforme a las  indicaciones  que  dio  la 

ccmisión  enviada a los Esta- Unid- y a Europa, para analizar  la mejor 

opción  de  desarrollo  de  este  sistema. 
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Desde  que  la  primera  televisora  mexicana  fue  lanzada  al  aire 

(31-VIII-50), surgi6 m pranotora  del  canercio,  administrada por la 

iniciativa  privada,  el primer canal  de  México y America  Latina  fue XHGC-4, 

a medida que fue  creciendo la influencia de un modelo  canercial se hizo 

ejemplo  para otros futuros  canalesr un allo d s  tarde  el  canal 2 XEW TV 

inicia  sus  transmisiones  también  con  fines  de  lucro,  en  1952  surge  el 

canal 5-)(Hcc, logrando una concesión  oficial por parte  del  Estado  para  su 

explotaci6n  canercial.  Al paso del  tiempo se conjugaron  esfuerzos  para 

crear una estructura  televisiva  solida  que  tuviese mayor posibilidad  de 

expansi& y de  ganancias,  fusionandose  en  Telesistema  mexicano,  que 

cunenz6 su  crecimiento  en  el &o de  1955. 

La  organización  actual  del  sistema'  canercial  de  televisión se 

encuentra  condicionado por la  lógica  del  mercado.  Cada uno de  sus  canales 

de  televisión esta su  jeto a la  transmisi6n  de  publicidad  canercial. 

Las principales  características  de  la  televisi&  canercia1  en 

México son: a)  tiene un beneficiario;  la  iniciativa  privada  integrada  por 

un grupo  de  empresarios  mexicanos,  b)  su  función  prioritaria  es  la 

obtenci6n  de myor rentabilidad econ&nica en cada uno de  sus  canales a 

travds  de  la prmi6n de  productos, c) las  relaciones  eaondmicas 

determinan  la  conducción  de  este  medio, dl los  canales  de  televisi6n se 

encuentran  integrados  desde  un  principio al mercado  internacional,  la 

cultura  transmitida por la  televisi&  es una mezcla  de  la  realidad  sccial, 

el  industrialismo y las  culturas  de otros países, e)  la  televisión 

canercia1  esta  encaminada a entretener a un público  masivo  sin  exigencias 

de  contenidojf)  la  programación y publicidad se diseflan,  producen y 

difunden en extensas zonas del pais mdiante  la  transmisi6n  intensiva  de 
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mensajes con motivacih amsunista; g) la televisi6n administrada gor un 

consorcio  de grandes proporciones Bcon6nlcc~s y cano núcleo  politi- 

enpresarial  busca  proyectar mceptoe universales  de la cultura; h) la 

televisi6n  canercial  presenta un chulo de  prcgranw pero a la  vez  es 

desarticulado e improductivo en el  sentido  de  aportar a la  sociedad bases 

.de  desarrollo personal y de grupo; i)  los  puntos de referencia  de 

programacih son taMdos  de  lo que sucede  en  los centros SOCiales, 

políticos y econ&nicos. 

La funci6n  principal  de  este  sistema es desenpenar una 

proyecci6n  directamente ecahnica amo generadora  de  plusvalia a travb de 

la  producci6n  de  mercancías, y una funci6n econ&nica indirecta  mediante  la 

publicidad. Otro. de  sus  objetiva3  es  hanogeneizar  los  gustos y las 

necesidades  de  los  consumidores. 

La televisi6n  amercial  inicia un proceso  de  desarrollo a partir 

de la primera mcesi6n que  el  Estado  otorga a particulares  para hacer 

funcionar  el  primer  canal  de  televisih  en  M6xico.  Desde un principio se 

utilizó cano pranotora  de  la  canercializaci6n,  porque  su  fuente  de 

f inanciamiento  es  la  publicidad  de  productos. Los canales cawciales 

unidos  en  Televisa, S .a., prmeven una programacih  de  diversas  fuentes 

no  obstante,  el  predaninio e influencia  de  la  programaci6n  es 

considerablemente  mayor,  la  de  los  Estados  Unidos  de Norteamerica. 

La publicidad se ha conformado cano thica y herramienta  de  la 

oomercializaci6n  masiva,  formando un todo  inseparable  con  la  enpresa 

industrial y los  medios  de  cununicaci6n. El proceso  de  desarrollo  de  la 

publicidad ha significado una considerable  internacionalizacitk  de  la 

producci6n y distribuci6n de agencias y medios, tambien ha sido una 

¿,C!l.:.Vi,:¿+,-! 
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actividad  resultante y pranotora  de  la  prancción  de  la  sociedad  de 

CQ119m. 

La poderosa ecOMxRia  de  las  Sociedades  transnacionales han 
conseguido  dominar gran parte  de  las  actividades  de  la  cultura y de  las 
cununicaciones. La habilidad  de  las  sociedades  transnacionales  para 
utilizar  los  sistemas y técnicas  de  las  canunicacicnes modernas para  la 
difusi6n  de mensajes publicitarios y de  programas  generales  que  son 
producidos  de  cara a sus  necesidades  canerciales con su  apoyo  financiero 
contribuye a la  aceptacih  mundial y el  aumento  de  la  enfermedad  del 
consumo y de  la  adoracih  de  los  bienes  de consumo. 

(11) 

Log anuncios  publicitarios son una gama de  conocimientos, 

tecnología y capacidades m generadores  de  canportamientos y pensamientos 

son  motivadores  de  deseos y necesidades. En el  sistema  global  de 

desarrollo,  actualmente  la  publicidad  es tan importante ccmo la  producción 

misma. 
&xiw es  el país latinoamericano  que más penetración  de 

agencias  de  publicidad  tiene, y su  influencia en la  televisi6n  es muy 

pronunciada. La publicidad ha definido  la  funci6n  de  los  medios  de 

canunicaci6n  canercial, por está es  considerada un eslab6n  entre 

productores y consumidores. La prcgramci6n  de  la  televisi6n  canercia1 

esta  determinada  por  las  necesidades  de  los  anunciantes,  las  decisiones 

relacionadas con el  contenido  de  lo  que se difunde,  con  el  público  al  que 

se desea  llegar y con los  horarios  respectivos. 

El  sistema  de  televisibn,  es  el  resultado  de  las  fuerzas 

internas y las  corrientes  de  transnacionalización  de  la  cultura. La 



'industria de la  publicidad creada en los Estados Unidos, ha expandido su8 

técnicas y las ha perfeccionado a m  el  fin de llegar a grupos cada  vez nr69 

grandes  de  individuoe. Es UM actividad tan bien  estructurada que explota 

realmente  los esqwmas nacionales a fin de superar la  reeistencia  cultural 

a sus  productos. 

México ha desarrollado  dentro  de su propio contexto hist6rico y 

frente a las d d s  naciones una Mplia  adaptacib de SU6 estructuras 

econ&nicas a nuevas  modalidades de integracib. El fen6meno de excesiva 

canercializacib  en  los  medioe de cununicLLcI6n, es UM realidad  politica, 

social y econbica. La publicidad ha sido  el  elemento  fundamental  del 

sistema  oarpetitivo por e l  cual se marca un enarme desarrollo  de  las artes 

de vender y anunciar, y es  el gran capital  quien  dispone  de  los  medios 

necesarios para  realizar  la  estrategía  publicitaria. 

En el  caso  de  México,  la  televisi6n  privada ha adquirido a lo 

largo  de  su  desarrollo una fuerza  política  oonsiderable  para  influir  en 

las  decisiones y planes que el  gobierno ha planteado en proyecta  de 

control  informativo y de  reglamentacih  acerca  de  la  cantidad y calidad de 

los  mensajes  canerciales y de  la  funci6n  social  de  la  televisi&, por otra 

parte  las reformas presidenciales han sido  rechazadas y corregidas de 

acuerdo a los  intereses  del grupo de  mcesionarios, a pesar de que las 

iniciativas  no han propuesto cambios trascendentales  que  repercutan  en  el 

sistema  canercial . 

La tensib  entre  los &ganos estatales  dedicados a la  televisih 
canercia1  -tensi&  matizada por entendimientos  circunstanciales, a menudo 
parientes  de  la  corrupci6n-  es parte de  la  que en general se observa  en  el 
sistema  político  mexicano entre el  sector  público y el  privado. 
Contradicciones de clase,  concepciones  diversas  sobre  el  modelo de 
sociedad que  aqui ha de inplantarse,  intereses  grupalea, todo contribuye a 
que  haya un estira y afloja  permanente  entre los negociantes privados  de 
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la  televisih y el secta gobierno que tiene a su cargo las tareas de 
revisih y el  sector  gobierno que tiene a su cargo las tareas de 
regulacih y participación. Hasta ahora,  dichas  tensiones  se han resuelto 
en  favor  de  los  concesionarios  privados,  quienes  tiene una ley a su 
satisfaccih y modos administrativos  de  aplicarla. 

(12) 

La rectoria estatal en  la amunicacih  electrhica  vía  televisión 

se ratifica  en  el  artículo 28 constitucional,  sobre  la  canunicación  vía 

satélite c~l lo  kea estratégica y funcih  de  su  canpetencia.  Esta  Ley  es  la 

que ha determinado  la  posición  temporal  del  sector  privado cano 

administrador  de  los  medios  electrónicos. 

El esqwma  definido por el  Estado  es  el  siguiente: 

a) La función  de  la  televisión  canercial se sustenta  en 

principios  liberales  con  $tencionada  participación  de  la  acci6n 

guterrmental  en  otros  canales. 

b) La televisión  canercia1 esd definida cano instnrmento  de 

distraccih  respecto a la  situaci6n  nacional, porque su  contenido  en su 

mayoría  es  con  fines  de  entretenimiento. 

c)  El  Estado  ha  otorgado a Televisa, S.A. ,  especiales 

consideraciones cano grupo Único,  concesionario  de  canales  en  radio y 

televisih. 

dl Los canales  de  canunicación  canercial  cubren  una  función  de 

distracción y entretenimiento con carácter  de  difusores  subordinados  al 

monopolio  cunercial  de  la  caunicación. 

La televisión  ccmercial  pranueve  en  general  la  cultura curio 

mercancía,  por  lo  que no se  puede  exigir  que  tenga una función  de  apoyo a 

la  educaci6n  escolarizada o nacional  debido a que  esta  legalmente 

instituida cuno un sistema  de  interes  pdblico con fines  canerciales. 
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La relacitin te lev is i&- industr ia  tal carr, se ha desarrollado es 

una relaci6n de mtua dependencia. La t e l e v i s i &  y la radio cxn;, 

principales medios de difusi6n masiva 8011 una estructura qua expresa la 

c o n f o m c i 6 n  de nuevos valores surgidos del  industr ia l ismo  internacional ,  

por lo que han tenido que especializarse en la d i f u s i b  de mensajes a 

cargo de organizaciones especializadas -agencias de noticias, agencias de 

publicidad, of icFnas de reladonse psblicas,  etc. Haciendo cada vez m y o r  

l a  m t r i b u c i b l  financiera de los anunciantes y otorgando a l  mismo ti- 

el poder de influir en la forma y contenido de estos. 

La t e l e v i s i &  am fines de inter& piiblico esta dejando cada vez 

&S de ser nacional intexnacionalizandoee y obedeciendo a la  d i d m i c a  que 

le han inpuesto los países desarrolladcx, principalmente los Estados 

Unidos. 

E l  fen&neno de la  t m n s n a c i o n a l i z a c i h  en las carunicaciones es 

una realidad política y eannhica en M x i c o ,  la  posibilidad de s u s t r a e r s e  

a esta nueva modalidad es cada vez mfw lejana. 
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A. La legislación  vigente be T.a 'televisión  modificada  dos  ocasiones 

durante  su  desarrollo,  es  el mco juridico  formal y el  documento  que 

plasma  las  relaciones y contradicciones  del  sistema  electrónico  mixto  de 

televisión y radio.  El  particular  proceso  de  integración  de  este  sistema, 

daninado  por  el  modelo  canercial y subutilizado  en  el  sistema  público 

oficial ha creado una estructura  en  su  conjunto  que  de  alguna  manera  cubre 

las  espectativas  de  entretenimiento e información  de  los grupos sociales 

influidos por este  medio. 

El  sistema  de  radio y televisih por su  apariencia  es una 

estructura  democrdtica,  que ha establecido  los  canales  específicos y 

acordes a las  estrategias  de  influencia  individual y de  grupo, por lo que 
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se afirma que  transmiten una programaci6n  infannativa  parcial  de’ 

entretenimiento,  cultural,  artística y social. 

~l Estado se ha justificado  ante  las  clases  sociales  manteniendo 

un sistema  de  canunicaci6n en el que se plasma una rectoría f m l .  Con 

base en el  r6gimen de apoyo a la  iniciativa  privada  el  Estado ha mantenido 

desde hace 60 allos un sistema de canunicacich que se ha ido  oonsolidando y 

ganando  espacios,  principalmsnte en los  núcleos  urbanos,  intentando un 

concenso en la  poblacib que se ha habituado a los patrones culturales que 

la  televisión  presenta. Asimismo por  las  circunstancias  sociales que se 

dan en  la  década  de  los sesentas, se crearon los  canales  oficiales y con 

fines  culturales  regionales  para dar opcibn a otro tipo  de  inquietudes  de 

grupos  estudiantiles  profesicnistas y asalariados. No obstante, esta 
demanda  de  apertura  democrkica  en  el m j o  de  los  medios  de mnicación 

ha sido  canalizada y neutralizada  por  las misrnas estructuras  del  Estado. 

También  la  iniciativa  privada  defiende  sus  intereses  politicos y 

dcos a travds  de los medios de  canunicacibn,  manipulando  la  cpini6n 

pública. 

h el curso de las últimas &das, Televisa se ha irrpuesto cano 

un nuevo poder en  el  sistema  politico mexicano un poder equiparable y a 
veces superior  al  de  los  tradicionales  sectores  privilegiados  del  sistema, 
el poder  legislativo a los  gobiernos  estatales,  los  partidos  políticos a 
las  cúpulas  obreras. 

Es un poder que canpite  con la hegemon& por lo menos en das 
cuestiones  que  ataRen  directamente a la  identidad y la  soberanía 
nacionales:  el  orden  educativo, en su  sentido  amplio  de  la fomcibn de  la 
conciencia  nacional, y el  orden  patrimnial  de  la  rdpublica,  en  el  sentido 
estricto  del  duninio  directo  de  la  naci6n  sobre  su  espacio dereo y lo  que 
por el viaja y se transmite. 

(13) 
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ras ryumas que se crearm para regular la funci6n de la  

radio y la t e l e v i s i 6 n  -pública y privada- es la  sum de las re lac iones  de 

poder plasnadas a t raves  de los desarrollos h i s t 6 r i c o s  de estos medios 

desde su  creaci& hasta la  fecha. La l e g i s l a c i 6 n   v i g e n t e  permite sostener 

dentro del r6gimen de derechos la  evoluci6n del  sistema electr¿nico, 

mantener una relaci6n estrecha e n t r e  l a  in ic ia t iva   pr ivada  y el gobierno, 

y consolidar el poder que han alcanzado los medios de ar;unicaci6n. Desde 

1960, México dispone de una Ley para la t e l e v i s i &  y la radio, que no se 

puede amsiderar moderna en el sent ido  de responder a las c i rcunstanc ias  

sociales diversas,   incremento demxrá€ico, desigualdad social, diversidad 

cultural. 

Sabido es que el  uso de las microondas cano parte de los bienes  

patrimmiales de la  naci6n es atr ibuto   exc lus ivo  de l  Estado. Entre  sus 
atribuciones en este canpo esta el  delegar el  m j o  de los medios a las 
fundaciones de la in ic ia t iva   pr ivada ,  lo  cual r e a l i z a  a t ravés  de la  
figura técnica de la  m c e s i 6 n  ( . . . I  A l  t r a z o   d e f i n i t i v o  de la  Ley 

fundamental de la mteria mtr ibuyeran   s igni f i ca t ivamente  los A c u e r W  

Pres idenc ia les  y Decreto del  E jecut ivo  a l  SeAdlar diversos apoyos 
proaedentes de nuevos  requerimientos y modalidades que debían  incorporarse 
en los lineamientos generales de la  Ley, para un mejor y &S f l u i d o  
suministro de estos servicios, cuyo d e s t i n o  ya no es solamente el pueblo 
de México, sino las naciones de la  ccrmnidad internacional .  

(14 I 

La l e y  de Radio, T e l e v i s a  y Cinematografía, otorga la 

opartunidad de ha- uso de un bien patrhnial para explotarlo en 

beneficio de un reducido grupo cuya intención es l u c r a r   s i n  otorgar una 

14 
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retribucih a cambio  de esta oportunidad. En esta &oca cam en perfcdos 

anteriores,  la Ley de  Radio y Televisi&  adolece de una normaci6n 

favorable a la  Nacih. 

Los sistemas de televiei6n agrupados en el  ccmorcio  Televisa, 

S.A. ,  y público c m  fines no lucrativoe mane jaaOe  por  el  sector  oficial 

organizados  en  la TRM o TCM y permisionarios cano el ca~l 11 y el 13 

administrados  directamente por el  gobierno han de-do  la  funci6n que 

de  acuerdo  al  contexto  nacional,  jurfdico, e a o n 6 m i c o r  politico,  social, 

ideol6qico y cultural,  es d e c i r ,  a su  evolucih y fonnacih  hist¿rica y 

dentro  del marco internacional se les ha senalado. 

EYI una gran cantidad de investigaciones sociales, se canparte  el 

razonamiento de que la  formaci6n  de  este  pais ha sido una mezcla de 

influencias pero ante  las  cuales  predomina  la  de  los  Estados  Unidos de 

Norteamerica, que por su pasici6n  en  el mundo, cano primera  potencia 

econánica y por su penetracih  política a travh  del  sistema  capitalista, 

y por  la  cercanía  territorial de &te, se han intensificado  los patrones 

econánicos e inclusive  culturales. La desventaja  en  el  desarrollo 

histórico  de Mxico con respecto a los  Estados  Unidos ha ocacionado  que 

impere la  influencia  tecnol6gica y cultural  de  este  último  sobre  las 

concepciones  del  modelo  de  desarrollo  social,  lo que tambib ha originado 

contradicciones  internas. 

Las acciones  enprendidas por loa  Estados  Unidos, en relaci6n a su 

expansi6n c ~ n o  potencia hegdica, en  todos  los campos que  afiancen  su 
posición  imperialista y consoliden  la  actuali  política  transnacional  que 
consiste  en  el  establecimiento  de  mecanismos  multilaterales  para  eliminar 
la  descriminaci6n  del cawcio mundial. 

(15) 
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El esquem de desarrollo de los sistemas de canunicacih 

electr&licos en particular el  de la t e l e v i s i b  con fines de lucro ,  ha sido 

delineado por los patrones de la  t e l e v i s i h  nortemericana, que aplicado 

al contexto de M&ico, choca en un principio con la realidad 

socioeaon6mica  de los grupos, sectores o clases sociales que son 

receptores de sus  transmisiones. 

pol: una parte, e l  modelo de producciejn ha sido tan bien  imitado 

que la p r c g r m c i 6 n ,  la publicidad y l a  i n f m c i h  es de origen 

e x t r a n j e r o ,  por lo que una cantidad considerable  de la  i n v e r s i h  oanercial 

es destinada a cubrir pagos a enpresas transnacionales; los contenidos  de 

la prcgramaci6n apoyan los fines del s i s tema  te lev is ivo   dentro  d e l  cual se 

desarro l lan ;  y la publicidad  indiscriminada de productos que en su myoría 

son de origen  extranjero  &tribuyen a d i v e r s i f i c a r  los patrones 

cul tura les .  

En e l  caso especifico de los sistemas de t e l e v i s i h ,   s u  

estructura, evolución,   def ic iencias ,  logros, funciones y o b j e t i v o s  han 

dependido del mco político y econ&nico nacional que desde hace 40 aAos 

se ha venido dando. En  un pr inc ip io  l a  t e l e v i s i ó n  surge en eico, bajo 

conceptos de ser un instrumento  ef icaz para aumentar la rentab i l idad  y en 

apoyo d i r e c t o  a l  d e s a r r o l l o  ecmhico p a r t i c u l a r  y en consecuencia 

nacional. Los Estados Unidos Mexicanos se constituyen curio una nación 

libre y soberana con capacidad jur ídica  para reglamentar, resguardar y 

v e l a r  por los intereses de los d i s t i n t o s  grupos sociales que la  integran,  

bajo un sistema demxratico y de acuerdo a l  sisterna político surgido d e l  

mvimiento  armdo de 1920 por lo  que se es tab lecen  las pr inc ipa les  

políticas que los gobiernos postrevolucionarios  e jecutaran y que a la 

fecha lograran los resultados socioecontmicos presentes.  Por un lado, el  
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Estado carpranetido profundamente oon e l  aectat eoon6miao duni.Mnte pop: 

lo  que sus politicas se inclinan a proteger sua i n t e r e ~ e ,  an h a  

respec t ivas  situaciones de reacanodo que inplican  enfrentamientos verbales 

o en medidas que afectan parcialmente o -te loe intereses de 

alguno de estos grupoe, asimismo  on^^ -&gano r e c t a r 8  el  Estado meXFcM0 se 

ha reservado el derecho de manejar instnmntos c l a v a  para el 

"ento y legitimidad del mismo. 
Para e l  caso de la  anunicaci6n electr6nica, ahora v i a  satelite, 

la rectorfa del Estado ha sido formal en cuanto existen e s t a t u t o s  

jurfdicos que la r igen  en su  funci6n t6cn.i- y sockeam&nica pero en SU 

desarrollo y trascendencia real parece que estos han quedado rezagados y 

al  margen de su  veloz  desarrollo. 

IOS sistemas de t a l e v i s i & ,  para BU funcicnmiento tecnico y 

socioecon6mico se basan indirectamente en los pr inc ip ios   cons t i tuc ionales  

guR es tan  p l m d o s  en 10s artfCUloS 27, 28 y 39, y en f m  d i r e c t a  la 

Ley Federal de Radio, Televisi& y Cinematograffa y e n  los decretos 

pranulgados por el poder e j e c u t i v o  nacional. 

~a C o n s t i t u c i h  polftica de los Estados unidos b k i c a n 0 s 8  define 

el esquema sobre el cual las instituciones deberan desarrollarse, es 

decir, presenta los estatu-  que precisan los fundanrvltos para e l  proceso 

bdsico que norma l a  convivencia  fundamental entre los ciudadanos de la  

nacich, y es lo  que hace e l  m para otros reglamntos.  En el cam de 

los medios electr&lias, la  Ley Federal de Radio y Telev is i& establece 

las act ividades  de estos cuya inpartancia radica en que  definen la 

regulacit jn de l a  act ividad publicitaria, loa tienpoe correspondientes a l  

Estado, el contenido de l a  programacidn oficial. No obstante, entre la  

n o m t i v i d a d   s u  aplicacih y su   e fec t iv idad se da una Separacib par las 
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caracteristicas que el mismo desarrollo de los medios y modelos 

extranjercs acogidos en el sistema privado  de la  televisi6n y la misma 

aplicacih de ley ha originado. 

la f6nnula en vigor  para mantener un equilibrio de mer sobre 
los medica dentro del gobierno consiste en establecer UM estructura 
oantralizada con posibilidades prácticas de eer manejada flexiblemente. S i  

bien, de acuerdo a las fraccianes XXX y XXXI, incorporadas al  artículo 27 

de la  b y  Orghica de la  Admínistraci6n  Pública Federal corresponde a la  
W e t a r i a  de Cununicaciones y Transportes, de  acuerdo a la fracci6n I1 
del artículo 36 de la  citada Ley,  requiere de la opini6n  de  Gobernaci6n 
para otorgar concesiones y permisos e l  Ejecutivo podrd contrarestar 

eventualmente la Conaentraci6n de poder a travds de instancias CCITY) la 
D i r e c c i c h  General de canulicaci6n Social de la hresidencia y el  Instituto 
de  Radio, Televisi& y Cinematografía. 

(16) 

El Estado mexicano de acuerdo a su esqwnra eoon6mico ha creado 

las estrategias  politicas necesarias para  que la televisi6n se 

desarrollara dentro de un esquema mixto que permita la  leqislacih con los 

grupos sociales y can la  estrecha colaboraci6n  del grupo minoritario que 

tiene un mayor p3er ecm6n.b. En ocasiones  buscando limitar el enarme 

poder ideol6gico y econdmico que a trav6s de la  televisi& ha alcanzado la 

Mciativa privada. 

Cuando la  televisih ocmenz6 a funcionar e l  Estado eligi6  el 

sistema con fines de  apoyo a l  mercantilisno, otorgando a l  mismo tienpo una 

legislaci6n acorde a sus fines. 

Los organismos creados y encargados  de regular y v i g i l a r  el apego 
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a la  legislacih y las relacianee, oobierno mal e  iniciativa privada 

son: el  Canse jo Nacional de Radio y Televieih, la -a Nacional de 

Radio y Televisih y la Canisih de la  Radiodifusih. 

E l  Estado se reserv6 e l  derecho de vigi lar  la  utilizacih de los 

medios  de  Canuricacidn -radio y televisi&-, legislanao sobre la materia y 

crea un dcannento en OOmEn acuerdo con loa amcesionarios, cuyas 

principales leyes  par su trasaendencia son: e l  acuerdo que di¿ origen al 

ti- fiscal en el  que da opcidtl entre pagar en efectivo e l  259 sobre los 

pagce que hagan o cubrk ese gravamen poniando a disipsici6n del Estado 

e l  12.5 par ciento del tienpo de progrmcih. LDS artfculos que obligan a 

poner a dispici6n del gobierno toda6 los canales existentes, cuando m 

trate de difundir informnci6n de trasaendencia para la  sociedad a juicio 

de la secretaria de Gobernacih. El Estado se reservo tres posibilidades 

de errplear e l  tienpo en los articulos 59,60 y 61. 

h el sistema mnercial, la televisi&  es un medio que no tiene 

ccmo objetivo el  fanento de la  cultura  regional o local, por lo que sus 

espacios son explotados crm fines ocmerciales cuya inplicaci6n ha sido una 

proyeccibl masiva y arretante de px-ogr- y anuncios de todo tipo de 

rwcancías que en numemeas ocaciones no cu@en las normas que e l  mismo 

Estado ha expedido. La preocupacibl -tal par esta condic ih  de 

dependencia a travd8  de las tdcnicas y mcdelos mercantilistas inpnrtaaos 

por la televisi& se presenta cano medidas transitorias, claJsaas o 

mdificaciones a l  respecto. 

El contraste de los sistemas público y can fines de lucro es 

agudo oomo consecuencia de l a  ineficiencia de los primeros y las ventajas 

de inversib y desarrollo de los canales  ccmerciales. 

La ineficacia del 'sistema oficial @li& ' s e '  debe a que ' e l  Estado 
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en un principio no tenía definida 8u plena participaci6n en e l  sistema de 

televisi&, sin enJXllrg0, esta surgid de l a  necesidad de abrir espacio@ y 

regular las fuerzas internas y de los sectores sociales que pedian una 

apertura & demdtica de informaci6n.  Por s u  parte e l  grupo de 

concesionarios unificados y organizados en una enpresa han estructurado un 

poder real que hace frente a l  Estado cuando sus intereses se ven 

amenazados. 
De acuerdo a las circunstancias políticas en sus respectivos 

periodos, cuatro son los gobiernos que han intervenido para sentar las 

bases de la relacjkn gobierno-iniciativa privada en e l  medio electr6nico 

de la  televisih. m e l  afio de 1947, corresponde a l  gobierno de  Miguel 

Ald Vadez, observar,  estudiar y dec id i r  que modelo  de tranmisi6n 

dutoriz&iai?l para que funcionara en toda la naci6n mexicana,  teniendo en 

cuenta que podia ser canercial y de apresa privada QXIX) en los Estados 

Unidos, o con fines de servicio público manejado por e l  sector oficial 

ccmo en Europa cuyo mantenimiento lo  cubre con e l  impuesto gue cada d u m  

de aparatos electrdnicos de este tipo proporciona. E l  gobierno en turno 

decidid optar por el  primer modelo contemplando  su desarrollo dentro de  su 

proyecto M C b M l I  esto es desde la  teoría de u t i l i z a r  todos los medios 

para acelerar e l  crecimiento econ&nico de la naci6n. 

Al iniciarse la expansibn  de los medios  de di fus i6n  
e lec t r¿n icoS ,  dFriase que M&ico no tenfa a b  conciencia de s u  significado 
politico. S i  bien cabia e l  antecedente del r6gimen del presidente L h r o  
&denas, que intent6 multiplicar la  participacidn estatal en la 

radiodifusih, al autorizar e l  desarrollo de la televisidn ccmercial el  
gobierno  mexicano  de j6 en manos  privadas el  vehículo mds, importante de 

Canunicacib social. 
(17)  

17 
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Ius prop6sitos  de  moaernizacidn politia y econ6mica inplicaron 

ceder tenwas de desarrollo a la iniciativa  privada que les  asegurara sus 

inversiones y proparcionara las garantias necesarias. Por esto en un lapso 

de diez anoS se dejo que la iniciativa  privada manejara a su libre 

arbitrio  este  medio que en e l  transcurso se fue canaoliaando y adaptando 

al modelo  publicitario que la  radio  ya m jaba con habilidad. 

En el aflo de 1958, dentro del periodo del  presidente Ruíz 

Cortinez, el  sector  oficial otarg6 e l  primer permiso para que aQIMzara a 

transmitir un canal atjninistrado por e l  IFN, oano medida para dar UM 

respuesta a los grupos urbanoe que en ese entonces recibh la  influencia 

de  los  acontecimientos  revolucionarios en e l  continente, dando pie al 

Estado  para tener  una participacibl directa en  el  sistema  de  televisi6n 

con el  fin  de  difundir una programaci6n  educativa. 

EII ese lapso, sin gnbargo ,  se inici6  la  participaci6n del Estado 
en  el m j o  de su propia  televisibl,  si  bien  lo hizo de un modo 
particularmente timido. Cuando ya habían iniciado  sus  operaciones l a  tres 
canales  canerciales  que  dieron  pie al monopolio privado en esta materia, 
el 15 de dicidre de  1958 cunenzarar las  transmisiones  del canal 11, 
confiado al  Instituto  PolitRcnico  Nacional.  Dotado  de una senel 

particularmente  d6bi1,  visible en un ndm8ro my reducido  de  telehogares, 
esta primera  difusora  de  televisibl  estatal ha tenido que desenvolverse en 
un nivel  artesanal, en contraste con las enarmes inversiones industriales 
de  la  televisibl  wnarcial. 

(18) 

En el an0 de 1969,  el  gobierno  de  Adolfo L6pez Mateos particip6 

en  este carrpo, pranulgando  la  primara Ley Federal de  Radio y Televisi6n, 

cuya finalidad fue que al Estado fijara las facultades  regulatorias y de 

requerimientos  sobre  el contenido de la prOgramaci6n en los canales 
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,. concesionados y en el oficial. Esta Ley es m y  irrportante porque es la  

primera que busca regular principalmente la actividad de este medio de 

Ccrmnicacih, también porque otorga al Estado las facultades para 

intervenir cuando se trate de mensajes trasaendentes para la  mción, y 

sobre todo la intenci6n del  Estado para aprovechar l a  in f raes t ruc tura  ya 

exis tente   con el fin de transmitir y difundir  temas de or ientac i6n  social, 

educativos y culturales e instnmntar un proyecto de t e l e v i s i 6 n  estatal 

educativo que hasta la fecha se ha mtenido en algunas entidades porque 

l a  experiencia se consolida positivamente. En estos aRos los 

concesionarios de los canales 2, 4,  y 5 ya habian adquirido  fuerza 

política que enpezaba a ser f r e n t e  a las i n i c i a t i v a s   d e l   g o b i e r n o  a m  

respecto a este medio por lo que el  resultado de esta Ley se corrige 

sustancialmente a m  las presiones ejercidas por la Cámra Nacional de l a  

Industr ia   de  la Radio y la  Televisión.  

ocho m después de nacida la t e l e v i s i ó n ,  el monopolio ya estaba 

fincado. Tuvo diez  afms para desancol larse ,   antes  de que se abriera paso 
la tentativa de restablecer, en 1968, la  diversidad  de canales, aunque 
fueran todos regidos por e l  misno pr inc ip io  de ganancia. En cuatro aRos, 
e l  errpen0 estaba liquidado, y es tab lec idas  las bases para la  expansi& 
p o l í t i c a ,  econ&nica y cultural del monopolio que hoy cogobierna el pais. 

(19) 

En el aflo de 1969, durante el período que carresponde a l  gobienx, 

de Gustavo Díaz Or&z, la t e l e v i s i &  d e l  Estado tuvo un considerable 

desarrollo, pues se constituye l a  red federal de estaciones difusoras de 

t e l e v i s i 6 n  y por Ley surqe e l  ti- fiscal, l a  cual se define con la 

i n t e r v e n c i h  de los oanaesionarios. Esta Ley específica concretamente que 
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los canales mane j a w  por la iniciativa privada tienen fines de inter& 
público por lo que se reglamento que pagaran  un inpuesto que temino 

siendo un espacio mayor de tienpo de transmisi6n gratuíta para el  Estado y 

que se utilizaria con la intencich de superar la calidad del mensaje 

social de los programas de radio y televisich, asimim guedaron sanetidoe 

a l a  observancia f d  del &tad0 bajo e l  acuerdo de que este iiltirra 

haría  transmisiones únicemente relacionadas con las funciones  que l e  son 

propias  de  acuerdo a la  Ley de Radio y Televisich. 

Para e l  Estado fue oormeniente que todos los grupos sociales se 

enoontraran en sus actividades  sanetidos por ley a &te, pues revazarlo 

significaba la f a l t a  de legithmci6n del dsmo, ante la sociedad que 10 

conform. m e l  caso de la  televisich cuando e l  ~ ~ t a d o  enpezd a legislar 

sobre sus funciaoes y objetivos otorgo desde un principio facilidades a la ' 

iniciativa privada que l e  permitieron desarrollarse exitosamente. 

E l  gobierno de Luis Edreverria  Alvarez, en e l  Wit0 de las 

telecarunicacianes intervino de m a  determinante para modificar el  

esqwrna de transtnisib en televisi& y radio oficial con fines de servicio 

público. !3n esta etapa se mrao una lfnea política en progrmcich, 

producci6n y trandsi&, así tambib la determinad& de ocupar los esp 

cios oficiales y e l  fortalecimiento de los canales de servicio públiao fue 

un reto debido a que e l  espectador ya 8e habia acostwbrado a la  

programaci6n del sistema cunercial. 

Por otra parte en e l  periodo del gobierno de  Miguel  de la Madrid 

Hurtado, fonnalmnte reafinn6 la rectoria del  estado en e l  h a  de las 
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telecununicaciones v í a  satUte, intentando corregir loa excesos de los 

ooncesianarios y la  política asumida un sexenio anterior de total apoyo a 

la iniciativa privada en este dmbito a través de la  concesi6n y 

participacih direc ta  en la inversitjn y uso  de los satélites para 

transmisf&, originada tarnbih con la intencitjn de llevar  a cabo su 

program global de reordenaci6n eadnúca, por lo que mdifica e l  artículo 

28 constitucional en la que define a la  cununicacidn v í a  satélite cano 

&ea estratégica y funcih a ejercerse par e l  Estado de fonna exclusiva. 

El Estado juridicemente qued6 facultado para instalar y operar e l  sistem 

de Satelites Marelos, por lo que ante la scciedad y el  consorcio Televisa, 

e l  Estado tiene la autoridad  para instalar y operar e l  Sat6lite llamado 

melos y todos los que correspondan en e l  espacio  geoestacionario 

adquirido par u, naaidn dm. 

La inclusih de los sat&lites en las keas que e l  Estado se 
recerva para si resulta  significativa s i  se tiene presente que en 1980 
Televisa se erigid en pranotora  del  proyecto de satélites Ilhuicahw 
(después llamado Morelos) y que e l  29 de octubre de 1981 e l  Diario Oficial 

public6 un decreto que pennitia a Televisa instalar y operar satélites: 
pero sobre todo la medida presidencial cobra relevancia si se recuerdan 
los fallidos intentos de dois ac3ninistraciones par regular jurídicamente la  
industria televisiva. 

(20) 

El ejercicio de la cinnJnicacih via SaGlite es otro aspecto de 

las oanunicaciones electrkicas en e l  que se ha manifestado UM 

interrelad& entre e l  gobierno federal, Televisa y empresas 

transnacionales. Eh este &&it0 el Estado quedo facultado para  delegar 

rnediante penisos o ooncesiones el uso de éstas para transmisih. 

20 
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m datos anotados a a m t i n w c i 6 n  scm parte de las accimes que 

el  Gobierno P e d e r a l  y Televisa, s.d., han l levado a cabo a partir de 1971, 

fecha en l a  que M&tico enpieza a participar d k e d a m e n t e  a t ravb de la 

m n u l i c a c i 6 n   v í a  satUte. 
A.- m e l  a b  de 1962, las Estados unidos crearcm la i n s t i t u c i 6 n  

transnecional  pionera de la aomercializaci6n de satdlites, COMSAT 

-cations satelite carp. para explotar la  tecnología de los saaites 
y canercialiarla. Y doa afbs m6a tarde se crd -T -The 

I n t e r n a t i a a l  cmnercial cununications atelite ConSQrtiun- en e l  que 

participaron  19 naciones amo socios. 

A partir de estoe hecha e l  panarama de las canuricaciones 

Confinlr5 los i n t e r e s e s  internacionalee de penetracih en países SccioS y/o 

dependientes de las innovacianes tecnoldgicas de las grandes potencias. 

B.- I.QS canales de t e l e v i s i &  asociados constituyeron la  

Organizaci6n de Te lev is i& Ibenwnericana (OTI) a t r a v b  de la  cual 

in ic iaron  el intercambio de programs transmitidos v í a  %&lite por 

INTELSAT, a l  misno ti- que el Gobierno de la República adquiri6 1.5 de 

acciones del  oonsarcio INTELSAT a m  la  intenci6n de participar 

directamente en este tipo de transmisiones. 

C.- se crea l a  enpresa internacional satelat, s.a., -saWte 

Latinoamaricano- cuyo objetivo es la di fus i6n  de la producci6n de 

programas, l a  d i s t r i b u c i h  y e l  canercio en general de las producciones de 

t e l e v i s i &  por s a t d l i t e .  

D.- Te lev isa  adquiem darechos de tnursmiai6n a tra& de la 

enpesa internacional  Spanish Intenvltional  Carmnication, par lo gue se 

trarardt.úaenalgmaeetadcBckks~WbataueedsLgisbsram"t. 
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E.- ~inalmente Televisa contrata los servicios . del satklite 

westar I11 con a l  intencih de cubrir el territorio nacicnal y transmitir 

directamente a los Estados Unidos. 

ta cobertura en la infraestructura en l a  Red Fedaal de 

microondas, par otra parte ha tenido que ser canpartida  debido a que es 
difícil dotar de estos servicia por costosas.  Televisa ha cubierto 
regiones atractivas caoercialmente y el  Gobierno  de la República ha 
apoyado los trabajos de  ampliaci6n y extensih  territorial nacional. La 
relaci6n entre la  iniciativa privada y e l  Estado en ocasiones ha sido 
tensa, sin embargo, la mveniencia mutua para el  sostenimiento y 
cr~irniento del sistema de teleoarauricaciones a trav6s de l a  

infraestructura de estaciones terrenas y vía satélite, redes de 
transmisi6n etc, ha logrado una relacih solida y oanpranetida. 

(22) 

A trav6s d e l  desarrollo de los medios  de omunicaci6n tambih se 

ha ido gestando un poder hegednico sobre la d c a c i 6 n  msiva. La 

conducci6n de esta estructura por el Estado ha trata& de ser satisfecha a 

travQ de  recurso8 legislativos entre los que destaca l a  iniciativa de 

rrodificaci6n y adicih a seis artículos constitucionales con la intenci6n 

de reivindicar su posici6n a trav6s de la administraci6n de la difusi6n 

vía satklite, y mantener  vincula^ de presi6n ante l a  fuerza de la 

iniciativa privada. 

Este acontecimiento signifioo el  carpramis0 por parte del Estado 

para supervisar l a  micrcelectr&lica y afianzar un vínculo mds fuerte con 

el secta productivo a  través de los medios  de  cununicaci6n  mencionados. 

21 
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B. HADIO 

B. ' El adlisis  del papel del Fatado y de los ihstnmentoe juridica 

creados para regular la  actuacih de la  radio requiere de UM revisidn 

hist6rica desde su creacib hasta la fecha, debido a que e l  -0 mixto 

de tranSmisi6n ha puesto de manifiesto un fen6meno polítiao-ecoadmiao 

contradictnrio. En Mbrlco la  radio tuvo un desarrollo constante a partir 

de 1923,  el  cual fue dirigido por la  iniciativa privada, desde un 

principio e l  Gobierno Federal apd la transmisich de programas 

a" de avisos amerciales en las estaciones existentes en las 

principales ciudades d e l  país. 
El gobierno federal M actu6 jurídicamente en los tres primeros 

aAos dando  oportunidad a que libremente se cansolidara la  transmisidn 

radiof6nica. A partir de 1926, se expide la  Ley de canuricacianes 

~lectrhicas, la que fundamentalmente reglamenta e l  funcionamiento tdcnico 

de este medio, por lo que las estaciones de radio se diversifican foxmando 

incluso cadenas asociadas con fines de protecci6n y aceleraci6n del 

amercio. E l  Estado conforme a sus atribucicnea reglament6 en este &bit0 

y fue creando organisnvs que dependientes de la  Secretaria de 

ccrmnicaciooes y Transp-tes se hicieran cargo de regular y u t i l i z a r  el 

tiempo de transmisi6n carrespondiente en los canales existentes. Este 

suceso  de ordermiento legal farmal se impuso hasta e l  an0 de 1969 y sus 

principales objetivos fueron: exigir  un pago de irrpuestos por parte de los 

ooncesionarios y pennisianarios de radio y televisi&, crear UM cuniai6n 

encargada de a&ninistrar es- recursos debido a que se da la  opci6n de 

pagar e l  iqmesto en tienpoa de trammisi6n. 

La estructura jurfdica creada en tom a l a  reglamentaci6n de 

televisi& y radio tiene una inportancia polftica en e l  manento que 

constituye una reacci6n del Estado frente a los esfuerzos pernranentes de 
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de los amcesionarios e i n i c i a t i v a   p r i v a d a  para f m t a r  y desarrollar las 

prScticas a m  fines arnercidles de los medios ya mencimados. Esta 

reacci¿n es oonsiderada anw de naturaleza propia d e l  Estado al sentir que 

un &gano privada esta ganando un poder considerable que puede en algún 

mrnento hacer f r e n t e  a l  gobierno en turno. 

Los arganismos que se crearm para que e l  Estado i n t e r v i n i e r a  de 
form d i r e c t a  en el  c o n t r o l  de las axnunicaciones   e lectr6nicas  es parte 

del mar- que  politicamente se instrumento para sostener y equi l ibrar  las 

funciones de la i n i c i a t i v a   p r i v a d a  en este dmbito a d d  de reafinnar 

&ricamente la  rectoría del  Estado. 
Primero se mea la Canisib de R a d i c d i f u s i h  que independiente 

de su  funci6n temporal es un &gano importante, porque es la  primera 

dependencia de gobierno que se destina a gestionar la  actuacih de los 

canales radiofckioos del Estado, y se integro CQK) una dependencia mixta 

en la que part ic iparon la  Secretaría de Hacienda, l a  Secretaría de 

Gobernacich y la  Secretaría de canunicaciones y Transportes cam orgams 

fijos y orgm auxiliares la Secretaría de Educaci6n Fdblica y la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia,   sus  funciones  principales  fueron:  

Fanentar la r e l a c i 6 n  oardial  entre 1.a empresa de la  radio y los canales 

administradcs por la  Canisih, producir y adquirir los mteriales p a  el 

desarrollo de las estacianes, fijar las d i r e c t r i c e s  de la  programación que 

cubriría e l  12.5% de l  tienpo destinado a l  Estado en los canales 

oomerciales. 

lh e l  aR0 de 1970 se crea l a  Subsecretaría de Radiodifusih la  

cual se instnmwta of ic ia lmente  paxa que sea el organismo  operativo de 

estructuraci6n de los medios de canunicaci6n electrhica; t e l e v i s i ó n  y 

radio aoelerando la dinknica de las canales d e l  Estado y los concesionadcs 
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a la iniciativa privada, tambik tiene fin la  vigilancia de los 

medios en el  cunplimiento de los eatatutce legales y administrativos así 

am en la  ado@& de media tendientes a mantener la integridad estatal 

en e l  campo legal y operativo de las ammifiaciones. De acuerdo a &te 
últinu ¿rqm e l  gobierno federal expidib en el a h  de  1973 el  Reglamento 

de Radio y Televisidn, que ha sido docunento base del posterior desarrollo 

y desenaene) del  sistema mixto de radiodifui&. Sin embargo la  existencia 

de este consolido la funci6n de la radio aanoesionada a la iniciativa 

privada. 

Contradicciones de clase, concepciones  dfversas  sobre el modelo 
de sociedad  que  aquí  ha de implantarse, intereses grupales, todo 
contribuye a que  haya un estira y afloja permanente entre los negociantes 

privados de los medios de OQNnlcacib y e l  sector gobierno que tiene a su 
cargo las tareas de regulacick y participadh. Hasta ahora, dichas  

tensiones se han resuelto en favor de los cxncesionarice  privados, quienes 
tienen una ley a su sa t i s faa ib  y modos administrativos de aplicarla. 

(22) 

For otra parte el retrazo e irregularidad en e l  apego estricto  a 

la b y  se manifiesta: en la transmisib de anuncios nocivos  para la salud, 
en la progrmcich unilateral c~centrandcse en la inprxtacidn de 

programw de arígen Estadamidense, los Canates nds inportantes de 

transrxisich, por su alcance, se encuentran unificados en una apresa, el 

ti- que e l  Estado tiene disponible para transmitir en los d e s  

canerciales no ha sido cubierto en su totalidad, lo que ha ocacionado que 

el  espacio no ocupado quede a disposicih de los conoesionarios. 
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carplejo sistema econbnico mundial y la propia confarmaci6n 

del sistem de desarrollo mexicano ha dado farma a un aparato  oondicionado 

en su estructura. La radio y la  televisih cuno aparatos de d c a c i h  

de masas tienen ciertos rasgos Msicus canmes, m obstante sus 

diferencias t8cnicas. El sistema de anuhicaci&n e l e c t h i m  se puede 

denaninar teamindustrial porque se manifiesta a travds de una estrecha 

relaci6n estructural entre la  industria cunercial naciondl e internacicml 

y cano característica general depende indirectamente de enpresas 

oligop6licas que se desarrollan rmndidlnwte. Este s i s m  de canunicaci6n 

electdnico es capitalista pargue todo su desarrollo técnico y de 

producci6n se ha organizado bajo el  esquema de la iniciativa privada, cuyo 

fin es su utilizacih ccmo mecanismo de agilización del proceso 

productivo. 
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Son cuatro las actividades generadas pnr las medios de 

Canunicacih electr&lica, televisi& y radio, dentro del sistema 

cunercial; infornracicb de los aoontecimientoe diario6 a trads de 

noticias, propaganda comercial a travb de la actividad publicitaria,  

programs conteqortineos y/o educativos, y programas de entretenimiento. 

Las aonsecuencias de estas trasmisiones conjuntas no pueden ser 

determinadas y definidas oan;, un resultado global cuantificable en 

beneficio o detrimento de los usuarios de estos medios. Sin embargo, de 

acuerdo a lo planteado en este trabajo es necesario  ocncretar algunas 

características de la actuacih de los medios de curmicacih en su 

función social y en un m ecutxhico especifico. 

h t&xico, loa medios de cmunicacith electr6nica; televisih y 

radio se han desarrollado de acuerdo a la  evolucith  tecnol6gica de las 

cununicaciones en paises industrializados, principalmente loa Estados 

Unidos, por eso se fijaron objetivos de alcance internacional, asimismo 

por e l  movimiento socid que han genetado las aanunicaciones a trav& de 

estas vías, se ha presentado una ~OL-IIB cultural hetkqenea que opera 

dentro de una organizacih carpleja en donde los intereses eam&niccs 

definen los  modelos de tranmisih. 

Las cuatro actividades nwcionadas han generado la transferencia 

de informcih internacional produciendo y distribuyendo lo refarante a 

los aamtecimientos externos e internos de cada sociedad. 

Por otra parte, despuQ de 68 de transmisi6n por radio y 40 

aRos de transanisith por televisi&, el sistema de ammicaci6n electrdnica 

en general reune las siguientes caracteristicas; es un sistema planifica& 

cunercialmente en dos hitos, wganizaci6n farmal y cantenido de 

transmisiones; han desarrollado una programaci6n con e l  objetivo de cubrir 

e l  auditorio nds grande, por lo que destina determinado canal o estaciones 
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para  captar a diversos grupos sociales  que hacen uso  de  estos  medios;  aún 

cuando la  televisi& y la  radio ha sido  adecuada en el mismo proceso  de 

evoluci6n econ&nica y social  nacional,  la  estructura  inicial y modelo 

definido se conserva  en lo esencial,  bajo  la  observancia  de  los 

concesionarios  de  las  medios y operando bajo un esqum fuertemente 

dependiente  del  modelo  canercia1  estadounidense; los medios  estan  sujetos 

a determinado  control  gubernamental pero esta  intervencib  es  convencional 

a las  circunstancias  politicas. FJI este  último  ámbito  el  Gobierno  de la 

República,  tiene  la  facultad  de  decisih  para  expropiar, McioMlizar 

formdl y realmente  el  jo  de los medios  de  comunicacib, sin embargo, 

acmo es el intnunento nds generalizado por los  consorcios  transnacionales 

debido a que agiliza las tnecanisnrts  de  prcducci6n y de  consumo,  es muy 

dificil  que  retroceda en decisiones  que  afecten  la línea trazada por la 

naturaleza y formación  del  Estado  mxicano; los medios  de  cununicaci6n  son 

dependientes  de  la  tecnol6gia  extranjera y son un instrumento  que  genera 

UM dependencia  cultural. 

Tambih uno de  los  factores  externos  que han contribuido a 

fortalecer las  relaciones  de  dependencia en el &bit0 de  las 

canunicaciones  electrnicas  es la tecnología  aplicada y dirigida a estos 

medios. En M6xico  para hacer las transmisiones de radio y psteriarmente 

las  de  televisi& se importo desde sus inicios  tecnología  que  de  acuerdo a 

la  situacib  de  desarrollo  industrial en el país era muy dificil 

desarrollar, y ante  esta  imposibilidad  gubernamental  de  apoyar las 

inquietudes  de  impulso al sector  tecnol6gico  nacional se opt6 por el 

modelo  tecnol6gico  de  los  Estados  Unidos, y que  desde  entonces  ha  sido  el 

rector  de  las  innovaciones y transformaciones  en  este campo que  al  tiempo 

de agilizar  el  crecimiento  de la indutria  de  la  ccmunicaci6n  también a 
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provocado otra forma de intervenci6n  extranjera que por un lado ac@ntú8 el 

subdesarrollo  científioo-tecnol6gioo y por otro, fortalece  la  estructura 

global y las  relaciones  de dependencia con enpresas  particulares. 

RI la  situacib actual, la tecnologh e8 la que inpulsa e l  
incremento constante de la producci6n y ha- &soletos  los productos de un 

para otro; la publicidad y los mdce masivos  constituyen  la  actividad 
pardela  superestructural  para  elevar e l  consurno a tono con la  producci6n. 
pero a su  vez, los medios masivos aepenaen de la teQlolosia (electr6nica 
principalmente). par eso la tecnologh,  que actúa paralelamente CQ~D 

palanca ha llegado a mstituix el centro de una nueva  ideología. 
(23) 

Las limitacianes y desarrollo del modelo mixto de ocrmnicaci6n en 

Ún futuro  inmediato sera a raíz de la expansibl de sus  operaciones y de la 

aanplejidad en sus relaciones entre los grupos nacicnales y lce centros 

internacionales  de  desarrollo. La televisib y la radio 8011 los 

instnnnentos que han colaborado a estrechar las relaciones entre los 

mercados internacionales y por el panorama global de desarrollo  nacional 

parece confirmarse su funci6n econ6nica. 
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A. POLITICD.- En el canpo de las d c a c i o n e s  electrhicas de radio y 

televisi&, el Estado  mexicano esta enfrentado e l  desafio que e l  mim 

proceso de desarrollo ha originado en estos medios. Un punto político 

inportante es precisamente el que sustenta a l  Estado cano tal; la 

soberania que no puede admitix pOaer superior fuera de los límites del 

Estado o incluso dentro de &te poder semejante, y sin embargo, en este 

ámbito la  iniciativa privada cada vez nds esta ganando terreno frente a l  

Estado. 

El Estado desde  que la radiodifusi6n inicib sus transrcisiones 

sento los fundamentos de la mdelaci¿m social que a juicio del  gobienx, 

federal en turm traerían rdpidamente la  modernizacibn y los patrones del  

industr ia l ismo.  Esta estructura social caplementaría todas  sus  acciones 

que lo definieran ccmo un Estado capramtido con e l  sistem econ&nico. 

sin embargo, no se puede dejar de observar que el Estado Wcano se 

legítimo por las luchas sociales populares por lo  cual confirmamos que la 

desviacich de los intereses nacionales que36 sujeta por la  decisi6n de un 

grupo político que actu6 de acuerdo a sus  propios intereses. 

&s características políticas más sobresalientes en la actuaci6n 

de la radio y l a  televisi& que mestran la situacifjn actual d e l  quehacer 

del Estado y de la iniciativa privada son las siguientes: a) en mteria de 

cununiacci& social e l  monopolio del grupo Televisa, s.a., se encuentra 

injustificado incluso por las miwas principios constitucionales y los 

principios  derocr&icos que sustenta e l  Estado  mexicano. 

b) La actual legislaci6n en materia de caaUnicaci6n social ha 

quedado al  men del veloz desarrollo de las técnicas de la oacTWLicaci611 

internacional, al ti- que las instituciones con  capacidad 

68 



, " 
" " 

administrativa que pueden empreoder acciones que obliguen a loa media de 

cununicaci6n  privada al cumplimiento  estricto de su  responsabilidad social 

son actualmente instancias inneoesarias por su ineficiencia. 

c)  la  nultiplicacih de los  sat6lites de oormnicaci6n, 

constituyen un problena de particular impartancia porque la  operacib y 

explotacih de los mismas por la  iniciativa  privada permite suponer que e l  

Estado  ha  resuelto que el  estrat6gico canpo de  las  canuricaciones 

electr6nicas  quede  subordinado al esquema de  la  iniciativa  privada 

nacional e internacional,  el  Estado 110 puede ir en contra  de  los intereses 

particulares creados que han adquirido una fuerza  politica y econ&nica 

real  que  tambih  lo  sustentan axno tal, el  mxlelo de Estado  denucrdtico 
nacional se esta  alejando  para  dar paso a un Estado  definido  por  el curso 

ideológico y econ6mico de los paises desarrollados. 

otro aspecto polftiw importante en el  funcionamiento de los 

dios de  cununicacih  electrónica  es  el  equilibrio que hasta el  manento 

el  Estado ha mantenido, y que bajo su control los  factores sociales 

antag6nicos han pennitido e l  desarrollo  disparejo  de  los  medios de 

canunicaci6n  de  interés  social y los de transmisib mjados con interés 

privado.  Sin que alguno de  estos  haya  llegado a un punto  de  crisis tan 

grave  que  logre  corregir realmente la  actuaci6n  de  los mismos. 

En el hito de las  ccmylicaciones  el  Estado ha ejercido  la  doble 

funci6n  que  le  oorresponde de f m  particular:  políticamente la 

televisi6n y la  radio han sido  instrumentos  ideol6gicos y econhdcus 

determinados  por un es- cuya  utilidad  ha  sido  el sanetMento de las 

diferentes  clases sociales a los intereses de  la  clase  daninante, y en su 

funci6n  tecnicc-administrativa se han desarrollado  todos  los  instrumentos 

orientados a actw al  servicio de la funcih de mantenimiento politico 
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por lo que el  sistem mixto de canunicaci6n también es parte  del proyecto 

del Estado con e l  que ha log-rado mantener las fuerzas  sociales que 

cogobiernan en este canp. 

B. CULTURK.- En e l  aspecto de la cultura y e l  desarrollo contenpordneo  de 

los medios  electr&licoe de mnulicaci¿n; televisih y radio su 

participacipacih  directa en la  axlfomci6n de  patrones  ideológiccw 

f o r b c s  y regionales así cuno su actuaci6n real de influencia los han 

coleado cada vez m6s cum instrumentos oatplejos vinculados por miiltiples 

relaciones a las grandes corporaciones  nacionales y transnacionales 

dependientes d e l  aparato eoon6mico y político del sistema. 

Eh M&ico no se ha hecho excepci6n alguna en el desarrollo de las 

medios  de amnicaci6n y su vinculacih con e l  irrperialismo por lo que se 

ha cansolidado m prooeso  de impsici6n cultural que es prácticamente la  

cultura de los paises daninantes en la  esfera internacional.  Este proceso 

de expansih no tiene cuno fin carplanentar y enriquecer la cultura propia 

de grupos mayoritarios, sino tiene l a  funci6n de actuar oomo sustituto de 

la misma. 
La cultura amo prcducto hist6rico y social que se ha confmdo 

a  través del tiempo actualmente se puede plantear desde das posiciones: i) 

la cultura oficial o daninante que es  transmitida por los medios de 

carunicaci6n acmo un conjunto de data3 que apoyan un proyecto  ideológico y 

eaonbnioo, cuyo objetivo ha sido  reproducir e l  sistm capitalista global. 

ii) la cultura popular que es el  resultado hist6rico y social de un 

proceso a d a t i v o  de desarrollo cxeativo y del pensamiento del  hanbre de 

acuerdo a sus propias experiencias. Ia cultura popular  ref le  ja  la realidad 
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son tadas su8 contradicciones. 
m los Últime - 8  e l  desarrollo intenso de los medios masivoe 

-sobre todo de la televisidtl-, y su vinculacih creciente con e l  
inperialismo- paralela a l a  evolucidtl reciente de nuestra eoonania-, han 
generado mas m& sofisticadas de control de la my- parte de la 

difusión cultural y de represib de las condiciones -ias para la 
creaci6n de cultura. En esta etapa, la lucha  popular contra la  dependencia 
y la explotacich ha liberado &eas para la  creacidtl de la  cultura popular, 
pero no se ha alcanzado e l  control de los grandes aparatos t h i c c s  de 
difusi6n cultural, lo que es coherente con la  fuerza gue posee la  
burguesía nultinacional y nacional en e l  campo ecomhico y politico. 

(24  1 

El proyecto cultural via medios de curuniaci&1 esta c a m 0  una 
ruptura  de la  cultura popular regimal y ha provocado la transfczmci6n de 

los grupos sociales existentes. PW otro lado estan presentes las 

amtradicciones que surgen de una sociedad donde existen grupos sociales 

con un contexto cultural itnico o regional con variables considerables en 

sus costwrbres, tradiciones, d o  de vida, y que constituyen una parte 

inportante de poblacih que se estan viendo forzados a integrarse a un 

sisterna y una sociedad cuyos valores son totalmente ajenos. Esta 

transfomcih no &lo es e l  resultado de los medios de ammicacidtl sino 

que e l  gobierno a  tratado de involucrar  a todas las clases y sectaras 

dentro de un proyecto econ6mico. Esta politica tiene m principal 

objetivo crear una conciencia capitalista. 

Estas circunstancias que se aoentuarh cada vez rr$s en e l  futuro 

irmediato, esta OCacioMndo un M l i c t o  entre la cultura  nacional m 

concepto que mbra  vigencia  a partir de la omstitucich de los Estadoe 

nacicmles m o d e r n o s 8  porque plantea l a  unidad polit ia  y la independencia 
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política, eccdnica y cultural de estas, y por otra parte el desarrollo de 

la nueva organizaci6n de los Estados y las  políticas d e l  inperialisno 

transnaciond contenporh que esta dando lugar a una polarización 

internaciond cada vez mayor que ha afectado e l  concepto  de soberania, y 

Estado nacional. 

Una de las a>nsecuencias mas v i s i b l e s  de la  expansión del  sisterra 

capitalista a partir de la etapa de la formacih de los grandes 

nrmopolios y d e l  surgimiento de las nuevas políticas de neocolonealisno 

que ha afectado la  soberanía de IGxico, se ha dado a  través de los 

poaeKwos medios de canunicaci6n electrbica de masas; la  televisión y la 

radio, Fnstnnnentos que han desarrollado un esqum cultural determinante 

a  trav& de su expansión y desarrollo ante los diversof; grupos sociales. 

En el caso especifico de  México, la  poblaci6n ha recibido la 

influencia de los medios de amunicaci6n electr6nica durante 67 anos 

consecutivos y esta ha sido heterógenea en el  sentido de  que pertenecen a 

grupos con un nivel educativo, econbnico y cultural diferente cuya 

situaci6n total o parcial a  contribuido  a acentuar los problemas 

característicos del subdesarrollo cultural. 

Aunque resulta d i f i c i l  precisar el  grado  de influencia y de repercusi6n 

directa a la  diversificación cultural, ideol6gica y política de los grupos 

sociales que reciben los mensajes de televisi6n y radio y e l  grado en que 

esto para  que la naci6n pueda tener un desarrollo cultuxal acorde a su 

propia realidad, en suma la  problen6tica que en varios h i t o s  se ha 

desarrollado es: 1)  la cantidad de t.ecnolcgía utilizada a l  servicio de la  

canercializacirh masiva, e industxializaci6n que ha permitido UM 

inversi6n mayor en la  producci6n, distribucih y consumo a gran escala 
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internacional; el manejo de la mayorfa de 1- canales de t r e s i h  por 

una enpresa privada; la  invasi6n anplia y extranjera de las estructuras y 

los oontenidoa de la anunicacih, y una tendencia a la  aancsntracih del 

poder en la amunicacih avalada  por la estructura politica y eoon6mica. 
La interaccih de objetivos del sistema c a p i t a l i s t a  en su 

totalidad y de los objetivos del Estado mexicano han proyectado las 

estructuras que por el modelo desarrollado dif icul tan el proceso de 

integracicjn social nacional. 

~a estructura de l a  anunicacih electhica en l a  televisi6n y 

la radio cada vez m6s privatizada y empleada a m  propaSitos de inter& 
amercial nacional e internacional ha originado que estos medios tan 

importantes para fanentar la aanunicacih sean utilizados parcialmente 

bajo un esquema politico y eoon6Mico om fines especif iax. 

1 .- La contradiccih entre dos oorrientes, par un lado, el 

fanento a l  mcionalisw que conlleva un crecimiento soberano y de 

prioridad  a los valares culturales del pais, y por otro lado la  corriente 

de internacionalim y -110 eQOndmic0 que inplica la expansih 

cultural sin fronteras. 

2.- La participaci6n d e l  Estado a  traves de canales 

-tales, de la iniciativa privada en los canales ccxnerciales y de 

organismos automhs los llamados espacios culturales ratifica un 

es- mixto de participacih y se amsolida conforme a l  que cada 

uno de los sectores público, privado y social ha dispuesto. 

3.- La presencia deteminante de intereses econ6miaos 

fundamentalmente  de oonsarcios  transnacionales en las caruhicaciones 

permiten definir la situacih de es-. 
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'C. EXDKMCO.- Desples de la  segunda Gwrra Mundial, la televisi& se 

volvi6 un gran medio de difui& de al- naci0NLL de8de SUS ini~ioe fue 

oansolidandose y evoluciono oam actividad cmercial apoyandose casi 

enteramente en la publicidad. Esta actividad ha tendido a aecer no a610 

en un 6mbito dco sino txmt&in ha sido generadora de aaontecLnFentos 

politicos con inplicaciones profundae. 

e l  dmbito econthica : L o s  medios de oanunicaci6n se perfilan 

cuno UM poderosa enpresa privada que necesita de grandes capitales para 

atraer la  tecnologia cada vez maEI especializada. La apresa pelavisa se 

encuentra  estrechamente  vinculada al sistenra industrial y al Estado 

mexicano por lo que la situacidn actual esta conformando tambi6n el 

panoram futuro de estos instrunentus. 
La estrategia de desarrollo en su conjunto para los medios de 

ccmunicaci6n en bico ha dependido en parte de la  influencia contigua de 

los Estados Unidos en donde las enpresas de los particulares 8e convierten 

en el actor de la econada global. Su objetivo ha sido  reproducir 

localmente  rrcdalidades de ccnsunn y cultura que caracterizan a otros 

núcleos  transnacionales del sistema capitalista en general. 

Los medios de mrmnicaci6n se han desarrollado en gran escala, la 

tecmlogía, l a  actividad publicitaria y la  cultura nrasiva $on las tres 

características d s  sobresalientes que se han interrelacionado para  dar 

ccmo resultado un manejo altanwte productivo de la televisi6n y la radio, 

y han producido a trav& de este sistema de trans&$í& la  llamada 

"cultura de masas" que es el  producto ideol6gico final de los medios 

masivos. Los grupas earrbnioos que se han apropiado a trav& de causes 

lsples de los medios de cununicaci6n electrcinica, y cuya finalidad es la 

74 



kxplotacih l u c r a t i v a  de estos, son parte de UM fuerza social de grupo 

cuyos intereses son diferenciados y c o n t r a d i c t o r i o s  a los de beneficio 

público. 
d 

Ia participacih del Estado en la d e f i n i c i 6 n  de la funcibr  global 

del sistem de d c a c i 6 n  electrbrica en México ha sido determinante. E l  

creciente poder de los medios de amunicaci6n ha dado CCM resul tado por 

un lado que l a  i n i c i a t i v a   p r i v a d a   c e n t r e  sus acciones en la defensa de sus 

intereses de clase en  contraposici6n a el  modelo público  que tiende a 

debi l i tarse  conforme crece el modelo de  t ransnis i6n curercial. 

Finalmente anotamos que las condiciones generales en que se han 

desenvuelto los sisterrras de transnisi6n pública y privada, y el carácter 

desigual de s u   d e s a r r o l l o  y su  dependencia respecto al  d e l o  

estadounidense han propiciado el surgimiento de un d e l o  polarizado,  

ocnplementario a l  modelo de  Estado  dependiente a la  dinámica de una 

-te mcentracih capital ista.  

Durante las últimas cuatro décadas d e l  presente siglo hems sido 

testigos de la  rbida ertlergencia de los medios de arnunicacibr. Son &tois 

los que se &ran instrumentos principales   de  l a  e s t r u c t u r a  econ¿tnica 

c a p i t a l i s t a ,  sus  actuales protagonistas  son la  t e l e v i s i &  y la  r a d i o ,  lo  

cual p r o d  urm concentración en un espacio, el  de apoyo a la  

m e r c a n t i l i z a c i h   e n  gran escala. 

En esta verSi6n se explica e l  desarrollo de &tos COM resul tado 

hit6rico del misno sisterna  principalmente de la dependencia econ&nica 

externa y de los -tes políticos de las fuerzas  sociales; de esta 

forma el sistema de c a n u n i c a c i 6 n   e n t r e l a z a   p r o f u n d m t e  las tendencias 

que operan en el canpo del desarrollo internacional con aquel las  que 

confarman e l  ámbito de apoyo social. 
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Este trabajo constituye una posición en donde se ubica al sistema 

de d c a c i b  dentro del m l e j o  hito de interrelación 

politico-ecanbmica. par un lado e l  inter& preponderante del Estado  para 

hacerse de los intnanentos nds eficaces para reproducir e l  sistema; y por 

otro e l  ccrrprcmiso  de  Estado  para  atender y ser generador  de instrumentos 

de servicio social d i r e c t o  a las clases y grupos políticos diversos. 

UM de las características sobresalientes a la  que nc6 avOCaMS 

es la  relacib ample ja que se ha creado incluso en e l  contxol formil de 

los medios de cununicacihn, hecho que ha prqiciado una posici6n de 

concentracib de poder en un h i t o  estratégico nacional. Asimismo la 

situaci6n de desarrollo tambih propici6 un esquema centralizado con nexos 

transnaciondles que se han convertido en ejes de la carunicaci6n msiva. 

I m  aspectos cultural y polXtico  relacionados con e l  desarrollo 

de los medios de  canunicaci6n  para ser canprendidos en toda su extensib 

han sido examinados  dentro  de un ~TELTQO referencia1 que abarca par un lado 

e l  desarrollo histijrico del sistema econánico del  Estado y s u  relación con 

el  sistenra internacional y por otra una revisi6n d e l  ’ proceso de 

integracih cultural en tanto  amdici6n  indispensable para la  confarmaci6n 

de una sociedad equilibrada aon derecho al crecimiento global. 

La estructura y anprtmiento de esta industria en nuestro país 

desde  que se acogi6 e l  modelo ccmercial predominante ha acentuado algunos 

de sus rasgos m69 negativos ccmo consecuencia  del h i t o  y dinamismo de 

la radio y la televisión. 
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C O N C L U S I O N E S  

Iros criterioe axplestoe en 1- dos modeloe de tr-i¿n y 

conducci6n  de la radio y la televisib tienen inpartancia relevante por la  

perspectiva de que son amke dos proyectos  nacionales cul una aimeneidn 

hist6rica para contribuir en la farmacih social y de opinih pública, los 

que a su  vez  dependen del peso que les dan los sectares econ&dco y 

político de los grupos sociales que los respaldan. 

La anclusi6n general a la  que llegamos y que se desglosa en 

var ias  partes define que independiatxmnte de las funciones aoncretas que 

se realizan en un manento dado a trads de las OQtlcULicaciones electr6nicas 

la funcidn social mima depende de las relacionee politicas y de la 

estructura  del Estado. Estas funciones si bien son susceptibles de cambiar 

con e l  tienpo lo hacen S610 de f m  gradual y por lo tanto condicionan e l  

desarrollo y la capacidad de los mismos medios para  responder a las 

demandas que surgen de las relaciones sociales. Ioa acontecimientos y 

corrientes políticas internas y los  flujos idebl6gicos  internacionales son 

tambib factores poderosos que pueden afectar la  c o n d u k i b  de los medios 

de mnicaci6n. Asimismo, la existencia del sistema mixto en ambcw medios 

todavía m logra satisfacer las denvrndas de los diversos grupos sociales. 

El sistema operado por la  iniciativa privada tiene una cierta 

viabilidad en e l  panarama futuro,  resultado de su capacidad -ca y de 

sus recursos meterialea y hwmnoa y que para e l  sistema politico ha 

llegado a ser indispensable. E l  plan naciMal de desarrollo 1989-1994 

expresa el inter& del Estado por fortalecer la  participacih de los 

recursa particulares en la omstruccih y operacih de la infraestructura 
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en las te.lecmuni.caciiOnes, y Las estrategias de l  Estado en e l  Mito 

eCon6mico global parecen dernostrai que el  desarrollo de la Radio y la  

Televisi& caminan en ese sentido. Al mismo tiempo si  se da par hecho l a  

coexistencia de Los dos modelos de transmisión  en cada sistema, conviene 

SeAalar los sectares que est& en la  base de s u s t e n t a c i b  de uno y otro 

modelo de explotación para entender su carposici6n y determinar l a  fuerza 

con la que  cuentan. Sostenerrrw que e l  rrodelo denaninado de interés público 

expresa fundamentdLrnente los intereses d e l  sector capitalista nacional e 

internacional interrelacionados con los grupos politicas en el mer. En 
la  t e l e v i s i b  existe un alto grado de dependencia en la  producción de 

programas, en los modelos de ccmerclal ización,   publicidad y transmisión de 

la  prcgramacib con respecto a la televisión  .estadounidense, y en e l  

aspecto político l a  t e l e v i s i &  es un vehículo que respalda o condiciona a 

t raves  de notas informativas. l a  a c t u a d &  interna y externa d e l  Estado 

Por otro lado la  actuación de la radio es &is abierta, plura l  y 

crítica en los prcgramas i n f k t i v o s ,  aún cuando en  su myoria preduniMn 

las estaciones cunerciales cuya d i f u s i h  es básicammte música y 

transmisib de publicidad de artículos diversos. 

Las políticas de f uncimamiento de los medios de d c a c i b ,  

son parte in tegrante  de las politicas de desarrollo del Estado-mciondl, 

puesto que la armnicac ión  de masas salvaguarda y l a  cul tura ,  l a  

actividad política y d a x r d t i c a  y a la  sociedad en general. La aplicacidn 

de las norrnas j u r í d i c a s ,  el cuidado y vig i lanc ia   en  las programaciones 

generales, am de los mensajes publicitarios que  avalan y mantienen a las 

mismas debe ser una exigencia real del Estado. 
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EL Estado mexicano oano expresi6n de UD conjunto de relaciona 

socioeoon6micas especificas no ha sido aut6nano respecto de la  relacih 

capitalista mundial. Ashim por su cardcter histdrico particular se 

constituye (xm3 UM sociedad politica aspirante a un desarrollo econbruloo 

pleno a través de los esquenras de la  industrializacih, por lo que asume 

una posicih de apertura a las  amientes de interrelacicb necesaria en 

los carrpos productivos mBis irrpartantes. 

En -ia la  f i d  de los medios  de camnicaci6n gue 

la misma interaocih de las fuerzas participantes ha conformdo 88: una 

internacianalizacih de los medios de oanuricaci6n a travfh de actividades 

inherentes a estos CQK) son la producci6n y transmisi6n de informcibl 

diversa. 

La funcirh principal de los medios de ccrmnicaci6n es mercantil, 

y e l  modelo alterno que se creo ooyunturalmmte curio reclam de otros 

grupos,  es hoy un espacio de  apoyo  para valancear las denanda8 sociales en 

este ¿ímbito. La funcih social a travks de los medios  de anunicacirh 

electr6nica entendida amo la  accih global que  asegure UM pluralidad de 

expresiones  del individuo, anpliando la educacih, transmitiendo las 

diversas  culturas populares y fortaleciendo los principios y tradiciones 

de la sociedad en general, no ha sido inter& del Estado. Hasta e l  manento 

no se ha planteado una refmlacich al rodelo de servicio público. 

La agudizacih del enpleo de los medios  de amunicacicb Contra la 

estructura de un Estado nacional, descansa en un oon junto de relaciones 

in~nacionales cuyas bases han sido la dependencia tecn0l6gica8 e l  

subdesarrollo en la ciencia, las relaciones internas de pOaer y los 

procesos politicos resultantes que ha oonfomdo un Estado  modificado en 

sus aspiraciones políticas y eamthicas. 
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A N E X O 1  

RESULTADO DEL FORO DE CONSULTA POPULAR SOBRE 
COMUNICACION SOCIAL, FOROS SOBRE TELEVISION 

Se  propuso  que: 

- El gobierno,  en  el  campo  de la comunicación y por 

934 PONENCIAS) 

sobre  cualquier  otro - 
poder,  asuma y haga  cumplir  los  principios  del  proyecto  constituciona1.- 

Se  afirmó  que la identidad  nacional  es  agredida con mensajes  uniformado- 

res  de  las  conciencias. 

- Se eviten  las  tendencias  monopólicas y que  el  Estado  remote la re 
sobre  esta  materia. 

- El Estado  norme y oriente la actividad  televisiva  para  que la nac 
noxa planes,  programas y acciones  de  gobierno. 

tori a 

ón co- 

- Se  propicien  tiempos  de  televisión a sindicatos,  partidos  politicos,  or- 
ganizaciones  sociales,  culturales.  profesionales,  estudiantiles y ciuda- 

danos  en  general. 

- El Estado  asuma la administración y distribución  de  seiiales  provenientes 
del  espacio  exterior  para  revertir a la nación  el  dominio  sobre éstas. 

- Las  facultades  relativas a la expresión  de  concesiones y permisos, y de 
inspección y vigilancia  sobre  el  contenido  de  las  programaciones y de - -  
los anuncios  publicitarios,  las  ejerza  un  solo  organismo  de la adminis-- 

tración  federal. 

- As?  como  es  urgente reorientar los contenidos de la programación  privada 
es  igualmente  necesario  modificar la del  Estado. 

(Planeación kmrática, Secretaria de Progrmcibn y h-esyxresto, Nixico,  junio de 1983.) 



A N E X O  2 

MYCRES A G E N C I A S  WBLICITPRIAS EN EL "O, Y SUS FILIALES EN MEXICO. 1977. 

RANGO MUNDIAL Y EMPRESA RANGO Y FILIAL EN MEXICO 

* Dentsu.  Inc. 

1. J. Walter  Thompson 6. J. Walter  Thompson 

P. Young  and Rubicam 5. Young  and Rubicam 

3. Mc.  Cann-Erickson 2. Mc.  Cann-Erickson  Staton S.A. 

4. Ogilvy & Mather Into1 

5 .  B B D O International 

6. Leo  Burnett 

9. Panamericana  de  Publicidad 

14. Oieste, Merino B B D O 

7. Leo  Burnett 

7. S S C & B. Inc. 13. S S C & B Orvaiianos 

8. Ted Bates & Co. 

9. Grey  Advertising 

10. Foote.  Cone & Belding 15. Foote,  Cone & Belding 

11 .  D'Arcy-Mac Manus & Masius 4. Publicidad D' Arcy 

12. Doyle  Dane  Bernbach 10. Doyle  Dane  and  Bernbach 

13. Norman  Craig & Kummel 8. Arellano NCK publicidad 

14. Kenyon & Eckhardt.  Inc. Kenyon & Eckardt  de  México S.A 

* La agencia  japonesa  Dentsu. la mayor en  el  mundo,  no  opera en México. 



A N E : X O  3 

AGENCIA NORTEAMERICANA FILIAL EN MEXICO 

Glen  Advertising  Inc.  Glenn  Advertising  de  México. 

Norman,  Craig & Kummel  Arellano NCK Publicidad,  S.A.  de C.V. 

Leo  Burnett Co.,  Inc.  Leo  Burnett-Novas, S . A .  de C.V. 

J. Walter  Thompson Co. J. Walter  Thompson  de  México, S. A. 

Del  takos 

Doyle  Dane  Bernback Inc. Doyle  Dane  Bernach  de  México  S.A.de  C.V. 

Foote,  Cone & Belding Cannications Inc. Foote,  Cone & Belding  de  México SA. de CV. 

McCann-Erickson. Inc. McCann-Erickson-Stanton, S.A. de C.V 

Ogilvy & Mather,  Tnc.  Panamericana  de  Publicidad, S. A. 

D’Arcy-Mac  Manus & Mashus,  Inc. Publicidad  D’Arcy. S . A .  

Leon, S.R. Co., Inc.  Publicidad  efectiva, S. A. 

Compton  Advertising,  Inc. Publicidad  Ferrer, S. A. 

Young & Rubican Intl., I&. Young & Rubicam, S. A. 

Knoth & Meads Adv. Knoth & Meads  Adv. 
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A N E X O  4 

ANUNCIANTES QUE PROPORCIONAN EL RACISMO: LISTA PARCIAL 

Granny  Goose 

Frito-Lay 

Ligget & Myers 

R. J. Reynolds. 

Camel  Cigar 

General  Motors 

Lark (Ligget E M) 

Philco-Ford. 

Frigidaire 

Arri d 

El  mexicano gorcb que lleva 
revólveres c m  mniciones. 

"Frito. Bandido" 

Paco m a  termina nada, ni 
siquiera  revoluciones. 

Bandido  mexicam 

Aldea kicana tlpica, todos 
donicbs o aburridos. 

u.I horbre rústico y blanco - 
lleva 3 mexicanos a pnta de 
bala, 

u7 pintor de paredes mexicano 
cubierto  de  pintura. 

mexicano  durmiendo  cerca 
del  televisor. 

Bandidos mxicanos  interesa- 
dos en u1 refrigerador. 

Lh bandicb  mexicano  no se PO_ 
ne desodorante debajo del -- 
brazo, la voz dice: "Si le - 
sirve a él.  le  sirve a Usted". 

Mexicano: grosero lleva  armas mr- 
tales. 

Mexicano:  solapado-ladrtm. 

kxicano: haciado perezoso  para 
desaml lo. 

Mexicano;  delincuente. 

Mexicano: vago, irresponscrble. 

Mexicano: debe y pmde ser arresta_ 
do por  el Mrp blanco  superior. 

Mexicano:  trabajador,chapucero. no 
se puede confiar. 

Mexicanos,  sierpre  durmiendo. 

Mexicanos:  ladrones buscando arte- 
factos  anglo. 

Mexicanos:  huelen mry mal. 

De: Voces, editado  por  Octavio  Romano.  Berkely  California  Publicaciones 
Pinto Sol. 1973. 



A N E X O  6 

LISTA DE LAS 10 COMPARIAS MAS GRANDES,  SEGUN LAS SUMAS  QUE  GASTAN  POR AffO 

1. Dentsu  Advertlsing  (Japón) 

2. 

3. 

4 .  

5 .  

6. 

7 .  

8. 

9.  

10. 

J.  Walter Thompson (U.S.A.)  

Young & Hubican  Internat.  (U.S.A.) 

McCann-Erickson  (U.S.A.) 

Leo Burnett  Co.  (U.S.A.) 

Ted Bates  (U.S.A.) 

Batten, k r t i n ,  Durstine y Dsborn  (U.S.A.) 

Grey Advertising  (U.S.A.) 

Grey Advert is ig   (U.S.A.)  

Doyle, Dane,  Bernbach (U.S .A. )  



B I B L I O G R A F I A  

L I B R O S  

mta, Ismatdo.et. d., unperialismo y medios masivos de ccmunicaci6n, 

Wnto Sol, mco, 1986. 

Alva de la s e l v a ,  U Rasa. Radio e ideolwía, Caballito, (Fragua 

m3xicBM, 49) Mrhico, 1982. 

-, Genmn. Este pueblo de &&rica, Sepsetentas, a x i c o ,  1974. 

Blana>, J d .  Desarrollo y crisis de l a  ecmcnúa mexicana 

. - .. . . - 1970-1976, F.C.E. , " i~ ,  1982. 

m H. ,  m. E l  monopolio de los medios de  difusibn., F.C.E., 

México, 1986. 

E&, -. et. al. , Econania política d e l  irrperialim, UNAM, México, 

1982. 

~ernal saha'gun, victooc. et. al. ,mresas transnacides en México y 

America Latina,  UNAM., México, 1986. 

. El inpacto de las empresas transnacionales en el empleo Y 10s 

inqresos: el CBSO de Mexico, UNAM., México,  1982. 



"" 

. Anatanfa de l a  publicidad en t@xico, Nuestro tiempo, México, 

1985. 

Fdrigw~, Rllnl. hfcques sobre publicidad: un tem de  nuestro 

- tierrpo, Diana, Mexico, 1964. 

. rQud es la publicidad? ~errero m., M&ico, 1969. 

. La publicidad profesi& intelectual, Costa Amic, M&ico, 1971. 

F w n b s ,  Gloria. Historia de las canunicaciones Y los transportes en 

Mexioo, SCT ,  N6Xic0, 1988. 

OUFllen, m. Eooncmia política del   inperia l ismo,  UNAM, M6xim, 1982. 



crisis, s. XX1, M&iaO, 1986. 

Grana&6 olapa, nigld Angel. ElGknan de la lxmmicacih en M6XiOo' 

Caballito, MdxiQo, 1981. 

. canunicaci6n Y eolitica., Occam, WCQ, 1980. 

)kmellk J. Oees. Ia al- -, Wtaw GiJi, Bamalara, 1981. 

Belleiner, G. K. Hacia un nuevo orden econ6mioo internacional?, s.XX1, 

M&ico, 1984. 



. Cununicacia! masiva Y revolwia! social ista ,  Diogenes, México, 

1976. 

( k t i z  Garza, J d  Iruls. WiCo en q u e m a 8  Planeta ,  México, 1989. 

-ti# Ratxx~ Historia Y teoria de la cultura de masas, Gustavo Gili ,  

1980. 



s e p l l v e d e 8  Bernatdo. La hversidn extranjera en M&dco, F.C.E., &hi&, 

1981. 

Wejo -, Raúl. ( a m p . )  Televisa: el winto poder, Claves 

LatFnoamericanas, & c i C 0 8  1985. 

A R T I C U L O S  


