
La información sobre
 
Alemania Federal
 

en México
 

El objetivo de este estudio es ubicar y 
caracterizar la información que se difun
de en los medios masivos de comunica
ción de México respecto a la República 
Federal de Alemania, en el contexto del 
flujo informativo global que emanan di
chos medios. 
Para alcanzar una mayor precisión en es
te cometido, el análisis se ha detenido 
también en dos referencias específicas: 
la información que, bajo las mismas con
diciones, se difunde sobre Estados Uni
dos y Francia. 
Dada la cantidad de medios existentes 
en el país y la particular concentración 
de aquellos con relevancia nacional en la 
ciudad de México, se consideró conve
niente trabajar con una muestra repre
sentativa de los medios capitalinos, que 
condujera a la detección de problemas y 
tendencias relevantes. 
De este modo, se relacionaron los si
guientes: 
-prensa diaria: Excelsior, Novedades, 
Unomás Uno, El Heraldo, EL Día; 
-radío: Radio Míl, Radio Capital y Ra

dio Educación;
 
-televisión: Canal 2 y Canal 13.
 
En cada caso, los ejemplos selecciona

dos responden a las principales orienta

ciones político-ideológicas del ámbito
 
de la información y resultan expresiones
 
de distintos estratos y sectores de la so

ciedad.
 
Sobre estas bases, se determinó realizar
 
la recolección de datos correspondientes
 
a una semana completa, teniendo en
 
cuenta que, en dicho lapso, se registran
 
todas las variaciones habituales en los ci

clos de la producción periodística.
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Puede señalarse al respecto que, para 
una muestra de esta índole y con los ob
jetivos señalados, no existe una varia
ción significativa entre tomar un lapso 
de una semana, de dos o de cuatro. Pe
ro, como se verá más adelante por 10re
ducido de los volúmenes de información 
sobre ciertos países -entre ellos Alema
nia- sí se justificaría, en cambio, relevar 
una muestra que abarcase de 3 a 6 meses 
con el objeto de profundizar en algunos 
aspectos particulares. 
Durante la semana observada -del 9 al 
15 de diciembre de 1983- la informa
ción sobre Alemania Occidental registró 
un único acontecimiento sobresaliente, 
visto desde México: las manifestaciones 
pacifistas. 
Una vez ubicada la magnitud de la infor
mación sobre la RFA, se realizó un aná
lisis cuantitativo de contenido, de acuer

do a las siguientes categorías temáticas:
 
Política; Economía y sociedad; Dere

cho; Religión; Cultura; Comunicación;
 
Educación y ciencia; Entretenimiento y
 
espectáculos; Miscelánea (modas, curio

sidades, etc.); Deportes y, por último,
 
Policiacas.
 
Tanto la distribución global como la te

mática, se analizó por número de noti

cias y por espacios o tiempos dedicados.
 
Hubiese sido de sumo interés completar
 
este estudio con un análisis correlativo
 
por fuentes. Lamentablemente, éste no
 
pudo llevarse a cabo porque los medios
 
nacionales, particularmente radio y tele

visión.' ocultan muchas veces las fuentes
 
utilizadas.
 
Sin embargo, los resultados obtenidos
 
contribuyen efectivamente a un diagnós

tico del problema estudiado y tal vez 
sean capaces de estimular la reflexión de 
aquellos que tienen la posibílídad de in
fluir en la presencia informativa de la 
República Federal de Alemania en Méxi
co, con el fin de corregir las tendencias 
encontradas. 

RESULTADOS GLOBALES DE DIS
TRIBUCION 
a. Análisis morfológico 
i) Prensa. 
Del centimetraje total de los 5 diarios 
matutinos seleccionados, la publicidad 
ocupa el mayor espacio: 57.5 por cien
to. El resto se divide entre textos noti
ciosos (32.3 por ciento), fotografías 
(8.6 por ciento) y gráficas (1.6 por cien
to). 

Es Novedades quien mayor espacio rela
tivo asigna a los anuncios pagados, con 
el 65.5 por ciento de su espacio total, 
mientras que El Día se ubica en el extre
mo opuesto, con el 15 por ciento y con 
el mayor porcentaje para textos infor
mativos: 73 por ciento de sus páginas. 
El Heraldo, por su parte, se ubica en el 
nivel más bajo de espacio dedicado a 
textos de esta índole: el 24 por ciento 
de su centrimetraje total;junto a un im
portante volumen de espacios publicita
rios, El Heraldo se distingue asimismo 
por el mayor espacio dedicado a la in
formación fotográfica: 12 por ciento. 
íí) Radio. 
En el panorama radiofónico es el tiem
po dedicado a la música el que se lleva 
la porción más significativa de la trans-

Considerando todo esto, permítase
me esbozar una lista interesante de tec
nologías de comunicación que incre
mentarían la participación democrática. 
El sistema que buscamos se caracteriza
ría por todos o algunos de los siguientes 
componentes: 

Control de los medios de produc
ción y distribución por el segmento 
más amplío posible de po blación; 

exigencias financieras dentro de lí
mites razonables; 

no requiere capacitación amplia; 

descentralización local del control; 

incremento de la autonomía y de la 
auto dependencia colectiva; 

responderá a las necesidades de la 
comunidad; 

alentará la interacción y la retroali
mentación; 

los mensajes serán creados por el 
público. 

Para comenzar, podemos identificar 
dos agrupaciones de medios de comuni
cación que incrementarían la democra
cia. Su característica distintiva es sim
plemente la distancia que deberá atrave
sar el mensaje. Claramente, sería más 
fácil poner en práctica estructuras de 
comunicación democráticas a nivel lo
cal, allí donde el mensaje tendrá que via
jar cuando más unas pocas millas. 'A ni
vel nacional e internacional, las solucio
nes son diferentes, pero seguirán incor
porando los factores distintivos que se 
relacionan con anterioridad. 

A nivel local, están los siguientes 
canales de comunicación democrati
zados, existentes y propuestos. 

CANALES DEMOCRATlCOS
 
A CORTA DISTANCIA
 

Radiodifusión propiedad de la co
munidad y apoyada por los escuchas. 
Con una modesta inversión y un presu
puesto muy pequeño, algunas estacio
nes de radio en Estados Unidos han de
mostrado cómo una programación de al
ta calidad, orientada hacia la comuni
dad, puede generar el diálogo democráti
co. Existen en la actualídad propuestas 
ante la Comisión Federal de Comunica
ciones encaminadas a limitar el espacio 
asignado en el espectro a cada canal AM 
de radio, aumentando así en gran medi
da la cantidad de estaciones AM. Los 
intereses democráticos deberían aprove
char la oportunidad y utilizar esas esta
ciones. De modo similar, en 1983 la 
FCC comenzará a expedir licencias a 
cientos de estaciones de televisión de ba
ja potencia (LPTV). Debido a que su ra
dio de señal es limitado, estos transmiso
res necesariamente estarán más orienta
dos hacia la localidad. Los costos de 
instalación ($250,000) de una estación 
LPTV están al alcance de muchos intere
ses comunitarios en E.U., aunque esta 
tecnología todavía está fuera del alcance 
y las necesidades de los países en desa
rrollo. 

Periódicos murales. Si cambiamos 
el foco de atención hacia los países en 
desarrollo, en el pueblo de Moalgoal en 
la Isla Cebú en las Filipinas, los escolares 
se apresuran a diario a una iglesia local 

para allí copiar las últimas noticias, es
critas en una pizarra. Rápidamente se 
dispersan hacia otras pizarras en los ba
rrios y allí vuelven a escribir 10 que han 
leído. Entre los reporteros se incluyen 
ciclistas, vendedores ambulantes y 
gente de pueblo. Las noticias van desde 
el precio del arroz, la pérdida de un ani
mal, las ofertas de servicios hasta las 
muertes y matrimonios, así como tam
bién noticias locales y extranjeras que 
afecten la vida local. Hay unas tres doce
nas de estas pizarras en toda Filipinas. 
Algunas veces los que controlan esta tec
nología hacen editoriales y algunas veces 
las autoridades se enojan y vierten aceite 
sobre las superficies de las pizarras. 

Acceso al cable. Aunque para mu
chos activistas democráticos ha resulta
do ser una gran decepción, esta tecnolo
gía es cada vez más frecuente y existen 
hasta la saciedad canales para suminis
trar al menos un canal de cable a los in
tereses comunitarios locales. General
mente la autoridad municipal que otor
ga la licencia de cable a una empresa lu
crativa insiste en que se aparte un canal 
para el acceso local. Lamentablemente, 
este acceso no garantiza que se disponga 
del equipo de producción y de las insta
laciones de estudio necesarias. 

Artes de actuación tradicionales. 
La comedia, los títeres, la danza y la 
música se utilizan en actuaciones en vivo 
y son radiadas como parte de un proce
so de comunicación de doble vía, en el 
cual la actuación es el catalizador para la 
discusión. En este aspecto, se destacan 
China y Botswana. En Estados Unidos, 
se ha utilizado el llamado "teatro de 
guerrilla" para generar apoyo a la dis
cusión sobre asuntos de interés local. 

Reuniones municipales. La quinta 
esencia del foro democrático es la reu
nión municipal, donde todos los ciuda
danos están presentes para tomar deci
siones por consenso o voto mayoritario. 
Esta democracia de frente a frente con
tinúa funcionando en pueblos pequeños 
del noroeste de Estados Unidos. Pero 
las concentraciones poblacionales de la 
actualidad dificultan esto. El cable inte
ractivo ofrece una forma de vencer el 
problema de las dimensiones. Cada ho
gar de la comunidad está alambrado por 
cable y tiene una almohadilla de res
puesta que conecta a cada familia a la 
estación receptora central. Pueden así 
indicar sus respuestas a los votos, las 
preferencias, las urnas y a otras cuestio
nes oprimiendo el botón adecuado en su 
almohadilla de respuesta. Preparación de periódicos murales en una comunidad andina del Ecuador. 
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Comunicación
 
democrática
 

en teoría y práctica
 

U n acertijo filosófico es el proble
ma de si la tecnología y en parti

cular la tecnología de las comunica
ciones es inherentemente de valor neu
tral o está cargada de valor. Opino 
que el individuo o grupo que controle 
los medios para producir medios de co
municación infunde valor social, econó
mico o político a la tecnología de comu
nicación. Quienquiera que controle la 
producción y distribución de mensajes 
llena la tecnología de sustancias y pro
pósito. Hoy día, en nuestro país y en 
todo el mundo, el control y el funcio
namiento de las tecnologías modernas 
de comunicación están en manos de 
unos pocos monopolistas estatales y em
presariales que infunden a esa tecnolo
gía un conjunto de valores que restringe 
la elección a los estrechos límites ideoló
gicos de esos monopolios. En Occiden
te, los intereses empresariales obligan a 
sus públicos a apoyar intereses naciona
les estrechos, nunca cuestionados. En 
otras partes, los intereses estatales obli
gan a sus públicos a apoyar metas nacio
nales estrechas, nunca cuestionadas. 

La misma tecnología de comunica
ción puede utilizarse para fines sociales 
totalmente antiéticos. Dentro de los 
parámetros físicos de una tecnología de 
comunicación en particular, existe una 
amplia gama de posibilidades de utiliza
ción de sus capacidades de producción y 
distribución. Por ejemplo, las formas en 
que el radio ha sido utilizado encarnan 
una variedad de valores y metas sociales. 
La radiodifusión nazi manipuló a la opi
nión pública con mentiras descaradas. 
Los altavoces alambrados en China con
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tribuyeron a movilizar y agitar por el de
sarrollo económico. La radio BBC pro
mueve la cultura elitista, mientras la ra
dio comercial norteamericana promueve 
el consumo masivo y la cultura popular. 

En muchos lugares del Tercer Mun
do la radio se utiliza como instrumento 
educativo en la lucha por el desarrollo 
económico y social. 

La tecnología de la comunicación 
para servir fines democráticos. Que en 
la actualidad no lo haga, no se debe a 
ningún determinismo inherente, sino es 
el resultado de los valores que en ella 
han infundido los individuos y grupos 
que la controlan. 

La esencia de la tecnología de la co
municación democrática es el control de 
la producción y distribución de los men
sajes, del medio por un segmento lo más 
amplio posible de la población. El co
nocimiento técnico y los recursos finan
cieros para crear el contenido de la co
municación y para transportarla a través 
de un canal adecuado hasta el público 
debía estar en el pueblo y no en los au
todesignados que ejercen el poder de 
información para fines privados. El con
trol democrático presupone que los me
dios de producción y distribución de la 
comunicación son accesibles al pueblo. 
La accesibilidad popular presupone el 
quebrantamiento de la jerarqu ía del es
tado y de las élites privadas que, a través 
de la propiedad del capital, de su capaci
tación por parte de otras élites y de su 
adhesión a la ideología dominante, son 
los únicos que tienen el poder de tomar 
decisiones sobre la producción y la dis

tribución. Un sistema de comunicación 
democrático presupone eliminar los obs
táculos al control local y promover ca
nales descentralizados y de pequeña es
cala para los medios, que puedan incre
mentar la autonomía. 

Autosuficiencia y cooperación. Es 
to significa la desmitificación de la tec
nología, haciendo que responda a la sa
tisfacción de las necesidades humanas 
básicas. La comunicación democrática 
significa reducir la necesidad de trans
porte y aumentar la productividad del 
puesto de trabajo a través de una comu
nicación interactiva confiable y eficien
te. 

Las tecnologías de comunicación 
que realzan la democracia son aquellas 
que compelen a participar en la esfera 
pública. Ciertas tecnologías, como la te
levisión, tienden a hacer lo opuesto, a 
individualizar la experiencia. Mentali
zan y limitan el sentimiento de partici
pación y de privación de derechos. De
salientan la interacción y el diálogo. 

Pero algunas tecnologías nos obli
gan a actuar interactivamente. Por 
ejemplo, un sistema amplificador de dis
cursos públicos predispone a sus escu
chas a unirse dentro de un proceso po
lítico. El sistema de transporte público 
por ómnibus, que en realidad es un siste
ma de comunicación elaborado, nos 
obliga a actuar interactivamente con los 
extraños tal y como si fueran nuestros 
vecinos. Por el contrario, un auto pri
vado nos aparta evitando que interactue
mos con el medio. 

misión: 53 por ciento del total del tiem

po de las tres radioemisoras integradas
 
a la muestra. Los programas noticiosos
 
ocupan sólo el 7 por ciento, mientras
 
que la publicidad reúne el 28 por ciento
 
del total y el 12 por ciento restante se
 
distribuye en otros programas.
 
Respecto a estos medios, sobresale el ca

so de Radio Educación; allí no hay pu

blicidad y la promoción de eventos cul

turales ocupa el 7 y medio por ciento.
 
Los programas diversos de producción
 
propia aglutinan el 28 por ciento del
 
tiempo total de transmisión.
 
En el caso de las otras dos radiodifuso

ras, de carácter comercial, la publicidad
 
ocupa, lógicamente, una proporción mu

cho mayor: 43 por ciento en una y 39
 
por ciento en la otra. La programación
 
no musical ni noticiosa alcanza un 1 y
 
un 3 por ciento en cada una de las dos
 
radioemisoras mencionadas, respectiva

mente, frente al 28 por ciento de educa

ción.
 
Tanto la programación musical como la
 
noticiosa, en cambio, aparecen con por

ciones relativamente homogéneas del
 
tiempo de transmisión en las tres esta

ciones.
 
La barra informativa de Radio Educa

ción se integra con tres noticieros dia

rios, de lunes a viernes, el primero de los
 
cuales es de 20 minutos y los dos restan

tes de media hora cada uno. A esto de

be agregarse, también de lunes a viernes,
 
la inclusión en la programación de un
 
servicio informativo producido por la
 
agencia estatal Notimex, de 20 minutos
 
de duración. Los fines de semana, este
 
servicio no se difunde y el resto de la
 

programación noticiosa habitual dismi
nuye. 

Radio Mil, por su parte, compone su 
programación noticiosa con 3 noticieros 
diarios de 15 minutos, uno de 30 y 9 
avances de un minuto cada uno, mien
tras que Radio Capital lo hace con tres 
emisiones informativas de media hora 
cada una y 8 avances de 2 minutos. 
iü) Televisión. 
De los dos canales de televisión conside
rados, el único dato morfológico relati
vamente común es, precisamente, el del 
tiempo dedicado a la programación noti
ciosa: 15 por ciento el Canal 2 (privado) 
y 17 por ciento el Canal 13 (estatal). 
Por lo demás, difieren considerablemen
te. 
Los espacios de publicidad que Canal 2 
incluye en su programación suman el 16 
por ciento del tiempo total, mientras 
que en Canal 13 esta presencia se reduce 
al 10 por ciento. En cambio, la progra
mación de tipo cultural del Canal 13 al
canza ellO por ciento del tiempo de 
transmisión, mientras que en Canal 2 só
lo el 5 por ciento. 

b. El corpus de análisis 
Durante la semana considerada, se regis
traron los siguientes volúmenes de infor
mación: 
-en prensa: 7,279 noticias, que ocupa
ron un millón 611 mil cm2; 
-en radio: 1,468 noticias, con un tiem
po neto de transmisión de 31 horas y 
15 minutos; 
- en televisión: 1,658 noticias, difundi
das en 41 horas y 42 minutos. 

c. Panorama de distribución global 
Tanto en prensa, como en radio y en te
levisión, la información de origen nacio
nal configura más de la mitad del total 
del corpus: en números redondos, co
rresponde a los sucesos nacionales un 
60, un 57 y un 55 por ciento del núme
ro de noticias difundidas respectivamen
te en los 3 medios mencionados. 
Estas proporciones crecen aún más a fa
vor de la información mexicana si se la 
contabiliza de acuerdo a los espacios y 
tiempos que le han sido dedicados: 66, 
64 y 75 por ciento respectivamente, en 
prensa, radio y televisión. 
Fuera de la información nacional, son 
dos los campos noticiosos que se distin
guen en el conjunto, a saber, la informa
ción sobre los países desarrollados del 
mundo occidental y, en segundo lugar, 
la información referida al ámbito regio
nal de América Latina y el Caribe. El 
resto del mundo (Africa, Asia, Oceanía, 
Europa Oriental) ocupa espacios virtual
mente marginales en la estructura infor
mativa. 
Si se considera como base únicamente la 
información extranjera, se advierte que 
el grupo de países desarrollados del 
mundo occidental reune el 55 por cien
to de las informaciones en la prensa, el 
64 por ciento en la radio y el 59 por 
ciento en la televisión. América Latina 
y el Caribe, por su parte segundo grupo 
en importancia, participa con el 31 por 
ciento de la información 'extranjera en 
prensa, con el 20 por ciento respectivo 
en radio y con el 25 por ciento en tele
visión. Si, para ambos casos, se analizan 
los espacios y tiempos asignados en vez 
del número de noticias, las relaciones 
se mantienen semejantes. Es decir, en 
radio y en televisión los países capitalis
tas desarrollados duplican y triplican la 
información relativa a la región latino
americana, mientras que en la prensa, es
ta ventaja es ligeramente menor, aunque 
igualmente considerable: de 1.8 a l. 
Los demás países en vías de desarrollo 
ostentan el 8 por ciento de los títulos 
dedicados a información extranjera en la 
prensa, el 11 por ciento en la radio y el 
12 por ciento en la televisión, mientras 
que los países del bloque socialista cuen
tan con el 6, el 5 y el 4-por ciento res
pectivamente. 

d. Estados Unidos, Francia y Alemania 
Federal 
En cifras aproximadas, Estados Unidos 
ocupa la mitad de los volúmenes infor
mativos correspondientes a los países 
desarrollados de Occidente y lo mismo o 
más que todos los países juntos de Amé
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rica Latina y el Caribe. En otras pala
bras, casi una tercera parte de toda la in
formación extranjera. 
Pero conviene, dado el interés que el es
tudio presta a Estados Unidos, precisar 
estas proporciones. 
Las 867 informaciones referidas a los 
Estados Unidos que aparecieron en los 
5 diarios, durante la semana considera
da, significan el 12 por ciento del uni
verso total ~ de las noticias dadas por la 
prensa, o bien el 31 por ciento de la in
formación extranjera volcada en ese me
dio, o bien, si se prefiere, el 55 por cien
to de las noticias referidas al grupo de 
países nord-occidentales. 
En el panorama radial, la presencia in
formativa de los Estados Unidos sigue 
pautas análogas: 12 por ciento del total 
de noticias, 28 por ciento de las noticias 
extranjeras y 44 por ciento de las noti
cias nord-occidentales. Son en este ca
so, 179 noticias. 
Por lo que se refiere al panorama televi
sivo, el fenómeno no se modifica: 15 
por ciento del total de noticias, 32 por 
ciento de las noticias extranjeras y 55 
por ciento de las noticias sobre países 
nord occidentales, son los índices de 
participación alcanzados con sus 232 
noticias. Conviene señalar que en ningu
no de los tres medios el análisis por es
pacios o tiempos asignados, modifica 
significativamente los porcentajes seña
lados. 
Si se recorta, en cambio, el flujo infor
mativo sobre Francia en los tres medios, 
las proporciones son considerablemente 
menores. Con 123 títulos propios, 
Francia ocupa el 4 por ciento de las no
ticias extranjeras en la prensa, mientras 
que en radio alcanza el 5 por ciento, con 
32 noticias, y el 2 por ciento en televi
sión, con 14. Conviene recordar que los 
porcentuales respectivos de Estados Uni
dos eran del 31,28 Y 32 por ciento. 
En el marco restringido de los países 
nord-occidentales, el número de noticias 
correspondientes a Francia es del 8 por 
ciento en prensa, también el 8 por cien
to en radio y del 3 por ciento en televi
sión. 
El caso de la República Federal de Ale
mania indica un flujo informativo aún 
significativamente menor al de Francia, 
dentro -claro está- de lo reducido de las 
proporciones correspondientes a ambos 
países. 
Es en el número de las noticias registra
das en la prensa diaria donde la suerte 
germano-occidental corre casi pareja a 
la francesa, con apenas medio punto 
menos sobre el total de la información 
extranjera: las 109 informaciones sobre 
Alemania Occidental le dan una partici
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pacíón de 3.86 por ciento frente al 4.34 
por ciento logrado por las 123 noticias 
sobre Francia. 
Pero la diferencia se acentúa marcada
mente al considerar los medios electró
nicos. Se nos permitirá, en estos CaS0& 
seguir usando números centesimales, 
pues de lo contrario, la información so
bre Alemania Federal corre el riesgo de 
desaparecer. 
En radio, las 6 informaciones registradas 
sobre la RF A significan el O.95 por cien
to de la información extranjera transmi
tida por ese medio, mientras que en tele
visión, las 5 noticias verificadas implican 
el 0.71 por ciento de la información ex
tranjera respectiva. 
La debilidad de la información sobre 
Alemania Occidental se hace todavía 
más evidente si, en vez del número de 
noticias, se consideran los espacios y 
tiempos asignados. Por ese camino, el 
3.86 por ciento de los títulos extranje
ros en la prensa, se convierte en el 3.01 
por ciento del espacio correspondiente. 
El 0.95 por ciento radiofónico descien
de al 0.25 por ciento y el 0.71 por cien
to televisivo se reduce al 0.36 por cien
to. 
e. Algunas observaciones complementa
rias 
Del total de las noticias registradas en la 
semana, incluidas las nacionales y las ex
tranjeras, la prensa diaria acumula el 70 
por ciento, la radio el 14 Y la televisión 
el 16 por ciento aproximadamente. 
Tanto México, como Estados Unidos y 
Francia siguen, en sus respectivos flu

jos informativos, esta pauta promedio 
con ligeras desviaciones en cada caso. 
La República Federal de Alemania pre
senta una distribución anómala: el 91 
por ciento de las noticias sobre este país 
aparecen en la prensa, mientras que en 
la radio sólo se registra el 5 por ciento y, 
en la televisión el 4 por ciento. 
De los países considerados con atención 
preferente, la RF A muestra la relación 
más desfavorable de espacio promedio 
asignado a sus noticias. Cada informa
ción sobre Alemania Federal en la pren
sa tiene una tercera parte menos que ca
da información sobre Estados Unidos o 
sobre Francia. En televisión, a una no
ticia alemana le corresponde la mitad 
del tiempo y, en radio entre una terce
ra y una cuarta parte que a una informa
ción francesa o a una norteamericana. 
Para precisar la comparación entre Fran
cia y la RF A conviene confrontar la par
ticipación que ambos flujos informati
vos alcanzan en el marco del grupo de 
países nord-occidentales en el que se ins
criben, pero excluyendo de dicho grupo 
a Estados Unidos, cuya presencia hace 
igualmente pequeños a todos los demás. 
En ese universo, al país galo le corres
ponde el 21 por ciento del espacio en 
la prensa, el 11 por ciento del tiempo en 
la radio y el 9 por ciento del tiempo te
levisivo. Vistas así las cosas, se advierte 
que, con todo, Francia alcanza una pre
sencia significativa entre una veintena de 
países de singular y tradicional impor
tancia en el escenario mundial. 
El mismo análisis aplicado al caso ger
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mano-occidental da los siguientes resul
tados: 13 por ciento del espacio en la 
prensa, 0.80 por ciento del tiempo en 
radio y 1.76 por ciento del tiempo en 
televisión. 

RESULTADOS DEL ANA LISIS TEMA
neo 
De las 11 categorías temáticas estableci
das, los medios concentran sus esfuerzos 
informativos en unas pocas, aunque no 
exactamente las mismas en cada caso. 
La relevancia del tema político es, pro
bablemente, la mayor coincidencia en 
este sentido. También lo es, aunque en 
menor medida la que ostenta la informa
ción deportiva. 

a. Estructura temática por medio. 
i) Prensa. 
La prensa diaria es, de los tres, el medio 
con una mayor tendencia a la distribu
ción temática de su información. Pro
mediando la información de los S dia
rios en la semana analizada, el tema po
lítico ocupó aproximadamente el 29 por 
ciento de los títulos y del espacio. Le 
sigue la temática relativa a la economía 
y la sociedad, con el 21 por ciento de 
los títulos (pero sólo 16 por ciento del 
espacio). En el tercer término, los de
portes, con el 1S por ciento de los títu
los, y luego la cultura, con ellO por 
ciento. Conviene anotar, sin embargo, 
que el espacio dedicado a los temas cul
turales en la prensa diaria es mayor que 
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el asignado a los deportes aunque el nú
mero de noticias sea menor. Las infor
maciones referentes a modas, relaciones 
humanas, curiosidades y otras (agrupa
das en la categoría de "misceláneas") 
ocupó el quinto lugar, con el 7 por cien
to de las noticias. Educación y ciencia 
y la sección policiaca reunieron, cada 
una, alrededor del S por ciento. Las de
más quedan por debajo de ese porcenta
je. 
Debe señalarse que la información ex
tranjera, considerada como conjunto, se 
comporta de manera notablemente ho
móloga a estos promedios de participa
ción, con la única diferencia sobresalien
te de la información política que salta 
hasta el 42 por ciento del total respecti
vo. 

ii) Radio.
 
La dispersión informativa es mucho me

nor. Política, economía y deportes su

man el 82 por ciento de la información
 
total y el 93 por ciento si se considera
 
únicamente el universo de las noticias
 
extranjeras.
 

un Televisión.
 
En el caso de la televisión ocurre algo si

milar: el 88 por ciento de la informa

ci6n extranjera está conformada por no

ticias políticas, deportivas y policiacas,
 
mientras que en el caso de la informa

ci6n nacional, alcanzan porcentajes im

portantes también las informaciones so

bre entretenimientos y espectáculos y
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sobre economía y sociedad. De los tres, 
la televisi6n es quien más importancia 
relativa da a la información de deportes. 

b. Distribución temática de los países 
analizados 
i) Estados Unidos. 
El rasgo más destacado de la informa
ción norteamericana en la prensa diaria 
es la proporción que alcanzan las noti
cias políticas y deportivas en el marco 
de las que corresponden a este país: el 
46 por ciento trata asuntos políticos y 
el 18 por ciento asuntos deportivos, su
perando ampliamente las medidas res
pectivas tanto para la información na
cional como extranjera. Paradójicamen
te, la información económica ocupa só
lo el 1S por ciento de las noticias sobre 
Estados Unidos, y la información cultu
ral, menos del 1 por ciento. 
En el campo radíofónico , las tendencias 
se confirman: el 72 por ciento de las in
formaciones sobre Estados Unidos son 
políticas mientras el 17 por ciento se re
fiere a cuestiones deportivas. En televí
síón, las noticias políticas constituyen 
el 43 por ciento de las que se difunden 
sobre ese país, mientras que las deporti 
vas trepan al 36 por ciento. En segundo 
plano aparecen las informaciones sobre 
espectáculos y asuntos policiacos. 

U) Francia.
 
La información francesa en prensa ob

serva tres rubros de importancia y rela

tivamente parejos entre sí: política (27
 
por ciento), cultura (19 por ciento) y
 
misceláneas (19 por ciento). Tanto la
 
información deportiva como la econó

mica presentan dimensiones menores a
 
las medidas correspondientes.
 

En radio, el esquema varía para arrojar 
los siguientes datos: 62.5 por ciento de 
la información francesa es política, el 16 
por ciento es deportiva y 12.5 por cien
to es económica. En televisión, la mi
tad de las noticias francesas registradas 
versó sobre temas deportivos mientras 
que el 21 por ciento sobre temas econó
micos. 
m) Alemania Occidental. 
Las informaciones sobre la República 
Federal de Alemania se distribuyeron 
del siguiente modo en la prensa diaria: 
Política: 41 por ciento de las noticias. 
Economía y sociedad: 25 por ciento. 
Deportes: 11 por ciento. 
Cultura: 6 por ciento (con 9 por ciento 
del espacio). 
Entretenimientos y espectáculos: S por 
ciento (con 3 veces menos espacio que 
la información cultural). 
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ciones del presidente de la Cámara de 
Comercio Méxicano-Alemana a favor 

Con motivo de la celebración ciente a la formación y recí A nombre de la Federación con el objeto de expresarle en de la inversión extranjera en México y 
del XXV Aniversario de la claie de docentes, y de la ca Latinoamericana de Asocia representación de la Institu.I,)+~ un desayuno de prensa ofrecido por 
Fundación de CIESPAL, lidad y utilidad del material ciones de Facultades de Co ción Decana de los Periodistas Lufthansa. Diez de las 12 informacio
quiero unirme, en nombre de que nos ofrece a través de la municación de las Asociacio Peruanos, nuestra más efusiva nes deportivas que se refieren al fútbol;..~•• los investigadores de la comu revista CHASQUI, nes Nacionales de Colombia, felicitación a CIESPAL conalemán y otras 6 informaciones a los 

8-~8- nicación agrupados en Quiero transmitir el reconoci Perú, México, Argentina y motivo del Vigésimo Quinto cuidados médicos a los que se sometió 
ALAIC, y en el mío propio, a miento de los colegas latino Brasil y de los países: Bolivia, Aniversario de su importante• 8-"9 \O~ el actor Yul Brynner en Hamburgo. 
las manifestaciones de aprecio americanos a todas aquellas Chile, Paraguay, Uruguay, labor en el campo de la CoPor último, tres periódicos publicaron OC'C8-:'9'CeS por la labor desempeñada POI personas que han contribui Ecuador, Venezuela, Puerto municación Social. la información' relativa al descubrimien4P~ 
esa institución durante ya un do a 10 largo de los años pa Rico, República Dominicana, La obra realizada por Ciespalto de un documento filmado en su moó-e"':. ó-e e cuarto de siglo. ra hacer de CIESPAL 10 que Costa Rica, Nicaragua, Guate es palpable y tiene testimo~ mento por Alfred Hitchcock sobre los 

~\&: Es placentero reconocer el pa hoyes, y nuestros mejores mala, Salvador, Panamá y nios evidentes en América La-.~..¡,~ crímenes nazis. 
pel pionero de CIESPAL en augurios para que continúen Honduras quiero presentar un tina, que la Asociación Nacioe J~{;~ ? ~ La mitad de las noticias se ubican en \\'Oe ~ 
las actividades de reflexión, en esta labor para beneficio mensaje de felicitación y agra nal de Periodistas del Perú, reg.. páginas interiores de secciones interio

o de difusión y de profesionali de la comunidad latinoameri decimiento a CIESPAL por el conoce y por tanto le expreso e12sl.J.J:>q, ~ (>J",~",,,, ~ res y 39 noticias en páginas interiores de 
zacíón de los procesos de co cana. trabajo realizado y aprove su homenaje. la primera sección, donde 4 de los 5 pe
municación en América Lati char esta oportunidad paraPatricia Anzola riódicos analizados colocan habitual.~ 
na, y el aporte indudable a Presidenta Asociación Lati augurarle muchos éxitos en el 

~" Roberto Mejía Alarcón mente la información internacional. 
la estructuración de la ense futuro para bien de todos losnoamericana de InvestigadoSe agrega que la ubicación de la infor Presidente de la Asociación 
ñanza de la comunicación en profesionales de la Comunicares de la Comunicación mación francesa, durante la semana Nacional de Periodistas del 

«.0?!P 
~ ciónla región. Particular mención ALAIC Perú.'analízada, fue ligeramente menos favora

quiero hacer del apoyo re- Colombia Me es honroso dirigirme a Ud. Lima-Perú 
na y el 57 por ciento, en cambio, en pá
ble, con sólo 2 noticias en primera pla

\lliOr1Uat\~o ginas interiores de secciones interiores. 
Puede también señalarse que Francia no 
ocupó ningún editorial, mientras que Es
tados Unidos, en cambio, registró 29. En América Latina, el surgi- importación de estud íos esta los que respecta a la forma ahí están su trabajo de forma
íi) Radio y Televisión. miento en 1959 de CIESPAL dounidenses y por la labor ción profesional y a la investi ción profesionales, de exper
Es tan reducido el flujo que en estos me coincide con una etapa de realizada por CIESPAL. Esa gación sucedía algo parecido tos en todas las áreas de la co

Educación y ciencia: 5 por ciento (pero lación con el tema de política militar, dios se observó sobre la RFA e, incluso, agudización de la dependen- primera fase de vida de Ciespal fue capaz, junto con municación/información, el 
con el 13 por ciento del espacio). una información sobre el presupuesto también sobre Francia, que resulta cia económica de esta región CIESPAL, sin negar los obje otros profesionales de la re Centro de Documentación en 
Miscelánea: 4 por ciento. aprobado para dicho rubro por el go arriesgado considerar representativo el respecto de los Estados Uni- tivos laudables que se propu gión, de superar los esquemas Comunicación más importan
Comunicación: 2 por ciento. bierno federal ("el mayor de la histo tratamiento dado por los medios elec dos. En el ámbito de la co- so la Institución, es indudable relat ivament e sencillos del te de la región y único, sus 
Policía: 1 por ciento. ria") y cuestíonarníentos al significado trónicos a la información registrada. muntcación/inforrnacíón/cul- que se caracterizó por el pre-' behaviorismo, del funciona proyectos de investigación, su 
Por lo que se refiere a radio y televisión, de la instalación de misiles norteameri Las 3 informaciones políticas difundidas tura las repercusiones fueron dominio de la documentación lismo, extensíonismo/innova revista CHASQUI en su se
la información sobre Alemania Federal canos en suelo alemán, formulados por por televisión versaron sobre las mani también inmediatas. Con ra- Y los párarnetros de análisis cionismo, difusionismo y lle gunda etapa, los documentos. 
se concentró en política, economía y Günter Grass. En relación a las fuerzas festaciones pacifistas. Fueron transmiti zón, en aquel entonces al de la escuela clásica norte gar a una etapa más complejo los libros ... 
deportes. políticas internas, aparecieron frecuen das por el Canal 13 estatal y se limitaron igual que hoy día, se podía americana (Rayrnond B. Ni del estudio y análisis de la co Hoy, Ciespal es referencia 

tes menciones en tomo al caso de su a reportar la represión a los manifestan hablar con toda propiedad de xon, W. Schramm, J T. Kla-' municación/información. obligada en todos los ám bitos 
c. Observaciones sobre la información puesta corrupción (incluído el Partido tes, en dos casos con locutor en cámara una dependencia comunica- pper ...), y que aun entre los Una etapa circunscrita a nues del estudio de la comunica
alemana Verde) y una declaración aislada del mi y, en el otro, con imagen de archivo. cional. Esta dependencia se europeos se seleccionaron tra realidad de países del Ter ción/información en América 
i)Prensa nistro de Interior en la que expresaba su Las otras dos informaciones televisivas manifestaba y se manifiesta, aquellos de carácter más prag cer Mundo. No fue gratuito, Latina. Son veinticinco años 
Prácticamente el 40 por ciento de la in preocupación por las caracteristicas vio aludieron a Yul Brynner y al nuevo re tanto en lo que se vincula con mático (J. Dumazedier, R. por ejemplo, el cambio de sig de trabajo serio y constante, 
formación aparecida sobre Alemania Oc lentas de las fuerzas neonazis, pero sin cord impuesto por el nadador Michael la infraestructura (hardware) Clausse ...). No podía ser de nificado de las Siglas de la Ins y esto no es retórica obligada 
cidental en los días considerados (I8 so citar nombres ni datos concretos. Goss en 200 metros mariposa. La pri de transmisión del fenómeno otra forma, en América Lati titución: de Centro Interna por la encuesta pedida. El he
bre 45) se concentró en relevar las mani Por lo que respecta a las informaciones mera de las mencionadas fue la única comunicación/información, na iniciábamos la reflexión cional de Estudios Superiores cho de que Ciespal se haya sa
festaciones pacifistas en Berlín Oeste y de carácter económico, sobresalió, por transmitida por Canal 2 y se prolongó como en los contenidos del sobre el papel que debe jugar de Periodismo para América bido adaptar a las necesidades 
Frankfort. Cuatro de estas informacio sus repercusiones, la visita realizada por 15 segundos. fenómeno mismo. la comunicación en una socie Latina a Centro Internacional latinoamericanas de su eman
nes aparecieron en primera plana y, en el representante del Deutsch Südamerí De las 6 informaciones radiofónicas, dos .En alguna otra parte, decía- dad. Por eso, cuando Ciespal de Estudios Superiores de la cipación comunicacional ya 
general, con fotografías de apoyo. Por canische Bank al presidente de México se refirieron a los mitines antinucleares. mos que esa década (finales nació se dijo: "Ciespal llena Comunicación para América es bastante créd ito para seguir 
lo común, la información respectiva; dis y sus declaraciones sobre las perspecti Fueron difundidas por Radio Educación del '50 hasta bien entrada la un vado . . . " Latina. existiendo. 
tribuida por las grandes agencias inter vas económicas de este país latinoameri y una de ellas fue presentada junto a in del '60) caracterizó a la inves- Pero el tiempo transcurrió y Si bien resulta relativamente
 
nacionales, enfatizó la represión a los cano. La información reunió 7 títulos, formaciones análogas de hechos ocurri
 tigación comunicacional por entrábamos en la década de fácil medir y "criticar" desde 
manifestantes. entre ellos 2 de primera plana y un edi dos en Inglaterra como un aconteci la utilización de los esquemas los años '70 (conocida como lejos los veinticinco años de Marcelino Bisbal E. Profesor 
Las demás informaciones políticas des torial. Por lo demás, se registraron 5 in miento de carácter europeo y no ale consagrados en Estados Uní- la "década de la comunica una labor y de una Institu de Sociología de la Comuni
tacadas fueron: el caso de la presunta formaciones referidas al auge exporta mán. Las restantes 4 fueron menciones dos: el "content analy sis" de ciánttnformacián . . . "). Ha ción, hasta ahora nadie puede cación en la Escuela de Co
corrupción de un miembro del gabinete, dor alemán en las actuales circunstan a Alemania Occidental, una de ellas en Bernard Berelson y H. Lass- bíarnos saltado algunos gra sustítu ir los frutos de esa la municación Social de la Uni
con 9 títulos, incluyendo el enjuicia cias de paridad con el dólar y sobre la el contexto de declaraciones de dirígíen wel1 y los análisis de audien- dos de esa dependencia con bor y de la Institución. "Se versidad Central de Venezue
miento a Der Spíegel: el canje de rehe disminución de las quiebras en el último tes de la FIFA, dos en declaraciones de cia y efectos. Esa tendencia. la que inaugurábamos los hace camino al andar ... ", la (UCV). 
nes con la Unión Soviética (4 títulos) y año. un corredor automovílístíco mexicano se vió fuertemente reforzada años 'S O de vida Iatinoarnerí nos dirá el poeta. Ciespal ya Caracas-Venezuela 
la invitación a visitar Alemania Federal Otras dos informaciones podrían consi que volvió de Alemania Federal y, la por una política editorial de cana y tercermundista. En ha andado un buen trecho, y 
a Yuri Andropov (2 títulos). En vincu- derarse de interés bilateral: las declara- cuarta, a raíz de un encuentro de perso
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nalidades europeas en París para solida 100 Veces menos tiempo de transmisión mentes de apoyo, gráficos y audiovisua
rizarse con Nicaragua. televisiva que la de Estados Unidos, o les, que puedan acompañarlos. 

El primer cuarto de siglo en la zado , gracias al talento y te25 años! portancia de las comunicacio d. Acerca de la producci6n informativa que el tiempo radial que le corresponde, En particular, podría resultar adecuado 
vida de ClESPAL constituye són de muchos colegas.que la25 años de entusiasmo. Ra nes en el desenvolvimiento, a Occidental. en el marco de la barra informativa total un estudio sobre el manejo que los gate
un motivo de auténtico rego apuntalaron, una sobresaliendio Nederland Training Cen veces turbulento, de las socie de este medio, sea del 0.09 por ciento. keepers realizan de la información ale

tre extiende sus felicitaciones dades latinoamericanas. Es cijo para la comunidad latino te estatura. Como ya se ha mencionado, es imposi El desbalance es mucho mayor en radio mana, destinado a elaborar propuestas 
americana de Especialistas en Con votos por éxitos en losen esta memorable ocasión. condición indispensable dis ble realizar un estudio riguroso de las y televisión que en la prensa diaria. No que permitan despertar una mayor con
Comunicación Social. Reca años venideros, saluda muyGeneralmente se habla de poner de conocimientos bien fuentes de las que proviene la informa sería conveniente interpretar que la pre ciencia en el medio al respecto, así co

"instituciones-colegas", pero fundados. Pero creo que la. pitulamos con satisfacción su cordialmente a usted y a to ción registrada. sencia informativa alemana en los dia mo también sobre la producción infor
en vista de las relaciones entre implementación práctica de productiva trayectoria de ser dos sus colaboradores. Sin embargo, tomando en cuenta los rios es muy buena sino, por el contrario, mativa de la DPA y demás agencias ger

vicios a la enseñanza, la inves Luis Ramiro Beltrán CIESPAL y RNTC sería me esos conocimientos es hoy créditos que efectivamente aparecen en que en los medios electrónicos es paupé mano-occidentales q)1e diseminan in
tigación y la divulgación en Consejero Regional en Comujor decir "instituciones ami más importante que nunca.· la prensa diaria puede observarse que: rrima. formación sobre ese PIlís en México. 
materia de nuestro oficio. La nicación para América Latigas". Se necesita "know-show " de í) De las 109 informaciones sobre la El análisis concreto de las informaciones 
iniciativa ecuatoriana de pro na -UNESCO-En los años que RNTC lleva alto nivel, además de conoci RFA solo 18 citan como fuente a la sobre Alemania Federal no permite con
yección continental ha alcancolaborando con CIESPAL mientos académicos, y esto es Quito-Ecuador DPA Y 3 a Der Spiegel, En 2 de las cluír que haya, de parte de los medios 

nosotros aquí en Holanda he precisamente lo que está ofre rIImencionadas 18, la agencia alemana masivos mexicanos, una actitud negati
mos quedado impresionados ciendo CIESPAL. comparte créditos con otras fuentes. va o prejuiciosa ante el flujo noticioso 
por la importante labor reali Esta institución estimula por ii) Se registran otras 77 informaciones de ese país. 
zada por CIESPAL en Améri una parte el desarrollo cientí con menciones a la DPA haciendo un Por el contrario, si en los casos de la in
ca Latina y a la vez se han en ficamente fundado de una po total visible de 95 para esta agencia so formación sobre Estados Unidos, e in
tablado lazos de amistad en lítica de comunicación que Dr. Luis E. Proaño do. Hacemos votos porque SERGIO CALETTI, periodista argentibre 2827 noticias extranjeras registra cluso Francia, es fácil advertir orienta
tre los colegas en ambos paí encaje en la realidad, y apoya Director de CIESPAL continúe la relación de coope no, desde 1977 reside en México. Ejedas: 3.36 por ciento. ciones editoriales y sesgos tanto positi
ses. la aplicación profesional de Con ocasión del 25 aniversa ración entre nuestras institu cutivo de investigación en /Q direccióniii) Estas otras 77 informaciones con vos como negativos según el caso, la in
En RNTC el trabajo de los medios de comunicación, rio de la fundación de ciones. Deseándoles nuevos de radio, televisión y cinematografíacréditos para DPA (en 32 ocasiones formación sobre la RFA parece tratada 
CIESPAL despierta admira el periodismo escrito, la radio CIESPAL, el Centro Interna éxitos en los años venideros, del gobierno federal de México. Miemcompartidos) incluyen 29 noticias sobre sin deliberación positiva o negativa, si
ción, porque ese Centro ha te y (esperamos que en breve) cional de Investigación para les saluda cordialmente. acontecimientos norteamericanos, 14 la no más de acuerdo a cómo la manejan bro del consejo de redacción de /Q re
nido el valor de irse adaptan también Televisión. el Desarrollo (CIID) se com tinoamericanos y 4 franceses. las grandes agencias informativas. vista "Comunicación y Cultura". 
do a los cambiantes requeri Pero CIESPAL no sólo difun place en congratular a usted y Fernando Chaparro O. Dirección: Dirección de radio, televiiv) La agencia francesa AFP aparece La escasez de informaciones sobre Ale
mientos en el mundo de la co de en América Latina los co sus colaboradores por la valio Director Regional CIID. mencionada más de 2.000 veces (con mania Occidental, en este contexto, tie sión y cinematografía, Gobierno Fede
municación en América Lati nocimientos y el "know sa labor realiza en tal perío- Bogotá-Colombia crédito también compartido con fre ne dos posibles causas: a) por una parte, ral de México. México D.F. México. 
na. Una sólida tradición aca how " de la comunicación. cuencia) en un rango análogo al de AP. el desinterés, desconocimiento o deseen
démica sirvió de base para in También ha servido para po textualízacíón de criterios entre los gate
jertar unaramificación prácti ner de relieve y catalizar la REFLEXIONES FINALES keepers y, b) por la otra, deficiencias 
ca, que ha dado a CIESPAL tradición culturallatinoameri BEATRIZ SOLIS, mexicana, docente 
un papel verdaderamente cru cana en su confrontación ya 

El desbalance existente entre la informa propias de los paquetes informativos tal 
e investigadora de /Q Universidad A utóción sobre Alemania Federal y otros como llegan a los medios. Los aportes de Ciespal al pro La labor informativa desarro

cial en América Latina para largo tiempo existente, con la noma Metropolitana de Xochimilco,países, como Estados Unidos y Francia, Sería conveniente analizar con mayorgreso y desarrollo profesional llada a través de la revista 
coordinadora de /Q revista "Comuniamalgamar teoría y práctica. cultura norteamericana. El es desproporcionado respecto a la reali cuidado estas posibles causas de modode los periodistas en América CHASQUI y de la Colección 

En ese sentido CIESPAL vertiginoso proceso de inter cación y Cultura".dad objetiva del lugar que cada uno de de desarrollar, eventualmente, una meLatina han sido innumerables Intiyan es invalorable, por 
constituye un ejemplo de la nacionalización de los medios ellos ocupa en relación a México. jor adecuación de los paquetes informa Dirección: Universidad Autónoma Mey de gran valor. cuanto ha permitido a los 
fascinante emergencia del de comunicación presenta un Aún considerando la obvia importancia tivos sobre Alemania Federal a las con tropolitana de Xochtmilco, Calzadadel Los cursos de formación pro profesionales de la comunica

de los Estados Unidos en el acontecer diciones reales del mercado mexicano de nuevo papel, muy propiamen reto cultural muy amplio y Hueso 1100, México D.F. México. fesional, dictados en su sede ción estar al día en cuanto a 
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