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Crisis ambiental, medios de csmunicacion y 
formacion de una nueva cultura para la 

sobrevivencia humana 

Javier Esteinou Madrid * 

A partir del surgimiento de la televisi6n 
en MCxico en la dkcada de 10s afios 
cincuenta, Csta adopta el modelo comer- 

cia1 de desarrollo de la televisi6n norteameri- 
cana y enmarca mayoritariamente su funcio- 
namiento bajo el rCgimen de concesi6n priva- 
da que conserva hasta nuestros dias. Es dentro 
de este esquema comercial que la televisi6n 
mexicana se desarrolla y alcanza hasta ahora su 
mayor didmica de expansi6n e influencia so- 
bre la cultura nacional. 

Contraria y paralelamente a esta realidad 
privada, aparece de manera muy tardia, a fina- 
les de 10s afios sesenta, la televisi6n p6blica en 
nuestro territorio. Su lenta incorporaci6n a1 
panorama cultural de la nacibn, provoca que 
Csta emerja y madure con una personalidad 
social poco definida, con menor experiencia 
audiovisual, reducido apoyo econ6mic0, bajo 
nivel de credibilidad en el auditorio, proyecto 

* Profesor e investigador de  la UAM-Xochirnilco. 

cultural confuso, mayores presiones burocrziti- 
cas, menor cobertura geogrifica de influencia, 
grandes contradicciones en sus lineas de direc- 
ci6n, etcktera. Sin embargo, pese a la verdad 
de estas realidades, considerando el actual pa- 
norama estructural de las industrias culturales 
audiovisuales en nuestra repGblica, pensamos 
que la televisi6n de Estado, por su naturaleza 
p~blica, es un espacio mbs favorable de ser 
transformado por la acci6n de la sociedad civil 
para contribuir desde Csta a cambiar la inteli- 
gencia del pais frente a 10s grandes problemas 
nacionales que nos agobian, especialmente 
ecol6gicos; que el espacio de la televisi6n pri- 
vada por su caricter comercial, se encuentra 
altamente concentrado y cerrado ante las deman- 
das de modificaci6n de 10s sectores sociales. 

Es por ello, que dentro de un clima de cam- 
bio total del pais hacia la globalizaci6n interna- 
cional y la expansi6n de  la sociedad de  
mercado, nos preguntamos: iquC han hecho 
las empresas estatales de televisi6n por atenuar 
la crisis del pais, especialmente ecolbgica, en 
10s ultimos sexenios? 



A riesgo de ser injustos podemos decir, en 
tkrminos generales, que en las hltinlas adminis- 
traciones gubernamentales la televisi6n de Es- 
tado ha conquistado algunos avances impor- 
tantes. Por ejemplo, en el terreno administra- 
tivo se l0gr6 la formaci6n del Instituto Mexica- 
no de Televisi6n (Imevisibn), el fortaleci- 
miento de la Direcci6n General de Radio, Te- 
levisi6n y Cinematografia (RTC), la inaugura- 
ci6n del Instituto de Televisibn, la creaci6n del 
canal 7 como red nacional, la generaci6n de 
una nueva imagen institutional para la televi- 
si6n publica, se increment6 el uso de la capa- 
cidad instalada, etc~tera. '  

En el campo financiero, se logr6 sanear sus 
finanzas maltratadas por el rtgimen anterior y 
alcanzar la dificil meta de conquistar el superjvit 
econ6mic0, pues hace diez aiios 10s ingresos de 
la televisi6n de Estado estaban compuestos por 
90 por ciento de subsidio y solamente 10 por 
ciento de ingresos propios; y en 1987 se logr6 
que las entradas fueran 90 por ciento ingresos 
propios y 10 por ciento subsidio gubernamen- 
tal con apoyo de 150 anunciantes importantes. 
TambiCn se tuvo la contabilidad mAs clara de 
10s 6ltimos diez aiios.' En el Area cultural, se 
realizaron diversas modificaciones en la pro- 

' "Instituto Mexicano de Televisi6n: un proyecto que ha 
f1.;1casado", El Universal, 11 de enero de 1988; Programa de radio 
Intersticios. "Entrevista a Jose L6pez Latorre", director del Insti- 
tuto de Televisidn de la Direcci6n de Radio, Televisi6n y Cinema- 
tografia, Radio Educacibn, 4 y 1 1  de abril de 1988, Mexico, DF; y 
"Tres alros de IMEVISION'., U t ~ o  mrir Uno,  21 de mayo de 1988. 

"No hay politica definida para financial- la televisi6n estatal, 
Exchlsior, 29 de abril de 1986;" "Autosuticiencia la ~neta de 
Imevisibn", UILO mds U t ~ o ,  22 de mayo de 1987; "La televisi6n 
estatal, 1111 eficaz instrumento al servicio de la naci6n: Marentes", 
Excikior, 18 de junio de 1987; "La disputa por el teleauditorio", 
revista Expnmidn, ndm. 483, vol. xx, Febrero de 1988, MCxico, DF. 

gramaci6n televisiva, se increment6 el uso de 
12.5 por ciento del tiempo oficial a 5 mil 325 
horas, se produjo una mayor identificaci6n 
visual y musical del auditorio con las imAgenes 
de la televisi6n de Estado, se implementaron 
diversas campaiias de prevenci6n social sobre 
algunas de las principales necesidades colecti- 
vas, etcktera. 

En materia legal, se modificaron la Ley de 
Vias Generales de Comunicaci6n en el rubro 
de transmisi6n directa, se revis6 el reglamento 
de publicidad, se cambiaron algunos aspectos 
normativos para la concesi6n del canal 4, se 
transform6 la Ley General de Salud en Materia 
de Control Sanitario de la Publicidad, se pro- 
movi6 la aplicaci6n n1As rigurosa de la norma- 
tividad en esta materia, etcktera. En el rengl6n 
participativo, se cre6 el Consejo Consultivo de 
Televisibn, el ComitC Asesor del Consejo Na- 
cional de Medios Audiovisuales, el Fofo de 
Consulta Popular sobre la Comunicaci6n, el 
Primer Concurso Nacional de Guiones para 
Televisibn; el primero, segundo y tercer Mer- 
cado Latinoamericano de Radiodifusihn para 
CentroamCrica y el Cai-ibe (Mexicom 86, 87 y 
88), la Primera Muestra Internacional para Te- 
levision dentro de la XII Resefia Mundial de 
Acapulco, el foment0 a la organizaci6n de mhs 
de 16 sistemas regionales de televisi6n; se au- 
ment6 el uso del espacio televisivo por 10s 
partidos politicos, se form6 el nuevo sindicato 
de Imevisibn, etcttera. 

Finalmente, en el campo tecnol6gico se in- 
crement6 el numero de televisoras, especial- 
mente en la frontera norte, se lanz6 el sistema 
de Sattlites Morelos I y 11, se instalaron mhs de 
300 estaciones terrenas para ampliar la cober- 
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tura de la televisi6n, se aplicaron impuestos a 
la adquisici6n de antenas parabblicas, se 
modernizaron 10s equipos tecnicos de la televi- 
si6n p6blica, etcetera: 

Sin embargo, no obstante 10s Cxitos conquis- 
tados en diversos terrenos, tambien podemos 
decir, que salvo algunas excepciones, la infor- 
maci6n televisiva que ha producido y difundi- 
do este proyecto cultural de gobierno, no se ha 
dedicado sustantivamente a crear conciencia 
sobre las principales necesidades de sobrevi- 
vencia social, particularmente ecol6gicas, que 
posee la poblaci6n mayoritaria del pais y que 
debemos resolver para existir. 

Es decir, la televisibn, tanto p6blica como 
privada, ha continuado desvinculada del anilisis 
sistemitico de 10s grandes obst6culos que impi- 
den nuestro desarrollo nacional y de la difusi6n 
constante de las posibles alternativas para cada 
rama de nuestro crecimiento interno. En este 
sentido, la televisi6n sigue funcionando como 
cerebro colectivo divorciado de las necesidades 
del cuerpo social, porque mientras vivimos coti- 
dianamente una profunda crisis socioecon6mi- 
ca, que esti por convertirse en severo conflict0 
politico, la televisi6n nos orienta a pensar, prio- 
ritariamente, en el triple eje cultural del consu- 
mo, 10s deportes y las ideologias del espectAculo; 
y s610 ocasionalmente nos conduce a reflexionar 
y sentir 10s problemas centrales de nuestra socie- 
dad. Esto es, la problemAtica nacional no pasa 
sustantivamente por la televisi6n lo cual, ha pro- 
vocado la existencia de un modelo de funciona- 
miento esquizofrCnico entre lo que difunde e 
inculca la programaci6n televisiva y las necesida- 
des o realidades que se viven cotidianamente 
en la sociedad mexicana. 

De esta forma, podemos decir que como en 
un act0 de magia que se lleva a cab0 ante 10s 
ojos de todos y el estupor de unos cuantos, 
desde hace dos decadas a la fecha, la.televisi6n 
continGa realizando la hazaiia verdaderamente 
fanthtica de ocultarle su pais a 10s mexicanos. 3 

Las contradicciones: inforrnacion, 
cultura y realidad 

La oposici6n entre la informaci6n que transmi- 
te la televisi6n y la crudeza de la vida real que 
soporta la poblaci6n mayoritaria del pais es tan 
grande que se ha creado un abismo entre 10s 
mensajes que se difunden televisivamente y lo 
que se experimenta en la vida diaria. La eviden- 
cia de  10s antagonismos entre cultura televisiva 
y realidad nacional son tan abundantes que 
atraviesan el panorama econ6mic0, la cuesta 
de enero, el desempleo, la expresi6n ciudadana, 
la participaci6n politica de la sociedad civil, la 
situaci6n agraria, el rubro de la alimentaci6n, el 
horizonte de la educacibn, la infraestructura 
de la identidad nacional, la paz mundial, el 
rengl6n del alcoholismo, la vida de  la mujer, 
el panorama de la niiiez, y muchos otros mis, 
especialmente, la cultura ecolhgica, la deserti- 
ficaci6n del pais y el retroceso forestal. 

Asi, por ejemplo, observamos en el terreno 
ambiental que el mes de diciembre es la epoca 
del ciclo ecol6gico en el cual se acumula mayor 
contaminaci6n por las inversiones tCrmicas y 
se reducen sustancialmente el oxigeno del valle 
de Mkxico; donde la contaminaci6n aument6 

Qirgilio Caballero, ponencia presentada en el Foro sobre 
Cultura, s/d, p.3. 



desde 1960 un 400 por ~ i e n t o . ~  Ademis existe 
diez veces m6s del m6ximo de inficci6n consi- 
dera como aceptable para el ser humano segdn 
la Organizaci6n Mundial de la Salud (oMs) .~  
Donde se han acumulado en el aire m4s de 6 
millones 200 mil toneladas de sustancias noci- 

6 vas para el organismo. Se han rebasado todos 
10s m5rgenes de intoxicaci6n de las ciudades 
m4s desarrolladas del mundo como son: Nueva 
York, Tokio, Londres y Alemania ~ e d e r a l . ~  En 
nuestra ciudad, todos 10s dias la red autom5ti- 
ca de monitoreo del ambiente nos comunica 
que el letal, picante e irritante gas ozono va en 

8 aumento. En 1983 vivimos 179 inversiones 
termicas, en 1984 experimentamos 181, en 
1985 ascendimos a 190 y en 1986 tuvimos 210 
dias, es decir, m4s de la mitad del aiio con 
recrocesos atmosf6ricosg y en la actualidad casi 
todo el afio. 

"Aument6 hasta en  400 por ciento desde 1960 en el DF la 
contaminaci6n por particulas de  polvo"; Uno rnds Uno, 24 dejulio 
de  1987. 

"Males respiratorios, principal efecto"; Excilsior, 22 de ene- 
ro de 1987; "La n1etr6poli rebasa diez veces el 111axirno de 
inficci6nn, Excilsior, 18 de marzo de 1987; "La inficci6n en la 
zona metropolitana ha rebasado seis veces 10s limites tolerables", 
U ~ L O  rnds Uno, 6 d e  mayo de  1987. 

"Sigue siendo muy grave el problema de  la contaminacibn", 
Excilsior, 11 de  febrero de 1986; "Devasta la contaminaci611 al 
centro del DF", Exctlsior, 12 de  junio de  1986; "Arrojan 308 mil 
toneladas anuales de  polvo sobre el DF", Excilsior, 16 de  octubre 
de 1986; "Tiene la capital un color de  muerte", Excilsior, 4 de  
diciembre de 1986; "El atio pasado se emitieron a la atm6sfera 
575 n ~ i l  toneladas de polvos contaminantes", Uno Mds Uno, 5 de 
enero de 1987; "Existen en el DF 55 mil sustancias nocivas para 
la salud", Excudlsior, 21 de agosto de 1987; "A diario se depositan 
a cielo abierto 262 toneladas de heces fecales en  la metr6polin, 
Uno mds Uno, 11 de septiembre de  1987. 

"Rebas6 el DF la contaminaci6n de Tokio", Exctlsior, 23 de  
enero de 1987. 

"Tiene Mexico seis veces m6s del minimo tolerable de 
conta111inaci6n". Uno mds Uno, 24 de enero de 1986. 

El aire que respiramos cada vez es m5s 5cido 
pues est5 compuesto poi- 80 por ciento de 
nitrbgeno y 20 por ciento de oxigeno;10 el 
clima ha cambiado dr5sticamente perdiendo 
humedad por la contaminacibn y la lluvia 5cida 
se ha incrementado aceleradamente." En 10s 
filtimos 15 aiios la visibilidad se ha reducido de 
13 a dos ki16metros1* y la Secretaria de Salud 
registra en 10s ciudadanos un ascenso progre- 
sivo de enfermedades respiratorias, bucofarin- 
geas, ojos irritados, conjuntivitis, dolor de 
cabeza, gripa, tos, daiios a1 miocardio y a1 sis- 
tema circulatorio, inflamaci6n de 10s pulmo- 

13 nes y alergias. El 90 p o r  ciento de  las 
autopsias practicadas en el hospital de Trauma- 
tologia de Lomas Verdes indican que 10s cad5- 
veres padecen antarcosis, es decir, carb6n en 
10s pulmones,14 anualmente mueren m4s de 

"Hemos estado 210 dias a1 ario bajo irlversi6n ti.rmican, 
Excilsior, 3 de  noviembre de 1986; "El mes pasado hubo 13 casos 
de inversi611 termica cn el DF": SEDLE, U1to 1116s Uno, 2 de noviem- 
bre de 1986. 

10 6' Va en anmento el ozo~lo  en la at1n6sfcl.a del DF", Excilsior, 
21 de fcbrero de 1986. 

l 1  "Cambios dristicos en el clima del centro de  la ciudad", 
Excilsior, 5 de octubre de 1987. 

l2  "Disminuy6 e n  el DF la visibilidad", Excudlsior, 24 de  abril de 
1984. 

l 3  "Aumentan en el or; 10s nlales respiratorios", Uno mcis Uno, 
14 de enero de 1987; "Incremento de Ias infecciones respirato- 
rias por la inficci6nn, Excilsior, 13 de  febrero de 1987; "Rechazan 
que la contaminaci6n sea la causa directa de  increment0 en la 
mortalidad", Uno mas Uno, 7 de marzo de 1987; "22 mil 702 casos 
de  infecciones por contaminantes", Urro mds IJno, 9 de marzo de 
1987; "Amenaza la contanlinaci6n de plomo a 10s habitantes", 
Exctlsior, 23 de  nlarzo de 1986; "Graves padeci~l~ientos en  el 
estado de Mexico por la c o n t a ~ ~ ~ i ~ ~ a c i o n " ,  Excilsior, 29 de lnarzo 
de 1987; "Rebas6 el ozono 300 por cicnto el nivel recornendado 
por la O ~ I S " ,  El Fi~~nirciero, 24 de julio de 1987. 

14 "Siete de cada diez capitalinos enfer~nos  por la contanlina- 
ci6nn, Excilsior, 28 de  enero de  1986. 



Crisis ambiental, medios de comunicaci6n ... 

100 mil reciCn nacidos Dor las sustancias t6xi- 
15 cas que respiran. 

El 6ltimo fin de semana del mes de enero de 
1987 murieron en la capital de la rep6blica mAs 
de siete mil aves y en Guadalajara 67 por con- 
gesti6n de  sus bronquios con residuos de plo- 

16 mo, cadmio, rad6n, berilio y asbesto. Ya 
hemos iniciado la etapa de  la paralizaci6n de 
la sociedad pues en diciembre de 1987 el Esta- 
do solicit6 repetidas veces a la poblaci6n por 
10s m6ltiples medios d e  comunicaci6n que 
para evitar mayores niveles de  concentraci6n 
de 10s contaminantes en el Area metropolita- 
na, s610 salieran de  sus hogares para realizar 
las actividades estrictamente indispensables, 
que se utilizara el autom6vil a1 minimo, que 
realizara sus tareas caminando, que no efectua- 
ra ejercicios fisicos a1 aire libre durante ese 
mes, pues escaseaba el oxigeno, e incluso se 
propuso suspender las clases y las actividades 

l5 "Mueren anualmente 100 mil recikn nacidos a causa de la 
contaminaci6n en la ciudad", Uno mas Uno, 10 de noviembre de 
1986. 

l6 "La inversi6n tkrmica ha diezmado a las aves: MEM", Excil- 
sior, 8 de febrero de 1987; "Esti por concluir ~ ~ S E D U E  10s estudios 
de aves muertas por contaminaci6n", Excikior, 9 de febrero de 
1987; "Sigue la contaminaci6n matando a miles de  pijaros en el 
poniente de la ciudad", Excilsior, 17 de febrero de 1987; "La 
muerte de pijaros por fatiga, hambre o desgrasamiento", Excil- 
sior, 15 de febrero de  1987; "Llarnada para el ser hurnano la 
muerte de  aves en Naucalpan", Excikior, 12 de febrero de 1987; 
"La muerte de  aves, advertencia", Excikior, 18 de febrero de 
1987; "Por intoxicaci6n la muerte de las aves de la capital", 
Excikior, 21 de febrero de 1987; "Han muerto 3 mil 500 aves a 
causa de  la inficci6n: Alianza Ecol6gica National", Uno mds Uno, 
8 de marzo de 1987; "Hallaron 57 pijaros muertos", Excikior, 10 
de rnarzo de 1987; "Migratorias las aves muertas", Excilsior,  
11 de  marzo de 1987; "De hambre y frio murieron 10s 57 
pijaros en  Guadalajara", Excikior, 12 de marzo de 1987; "Com- 
binaci6n de contalninantes y mala aIimentaci6n la causa de la 
muerte", Excikior,  14 de lnarzo de 1987. 

fabriles en 10s dias que existiera mayor peligro 
de inficci6n.17 

Hemos llegado a la fase del retroceso gent- 
tic0 de  la especie humana, pues 70 por ciento 
de  10s bebCs vienen a1 mundo con mAs de 9 
microgramos de  plomo en la sangre, la leche 
materna paulatinamente se est i  envenenando 
mAs, la calidad de 10s espermatozoides ha des- 
cendido por inoculaci6n de particulas malig- 
nas,  el  envejecimiento p rema tu ro  d e  la 
poblaci6n menor de  30 aiios se ha acelerado 
por fatiga y desgaste de  sus pulmones, 80 por 
ciento de 10s capitalinos padecemos el sindro- 
me de Segovia, es decir, la disminuci6n de  - 
nuesti-as capacidades intelectuales y fisicas por 
el deterioro ambiental e incluso ya empiezan a 
aparecer 10s primeros indices en niiios que 
nacen con malformaciones conahitas ,  retraso - 
mental y sin reflejos pues el aire t6xico ha 
atacado el sistema nervioso de las madres.ls 
Donde siguiendo la proyecci6n de esta tenden- 
cia para el afio 2000 tendremos un ambiente 
cuatro veces mAs deteriorado que el que hoy 

19 vivimos. 

l 7  "Proponen suspender las clases 10s dias en que hay niveles 
peli ~ o s o s  de inficcibn", Uno mcis Uno, 3 de noviembre de 1987. 

'~"Plomo en la sangre del 70 por cienm de recikn nacidos en 
el DF", Excikior, 19 de enero de 1987; "La contaminaci6n disminuye 
la calidad de 10s espermatozoides". Excikior, 11 de marzo de 1987; 
"Hasta la leche rnaternx contaminada", Excikior, 21 de nlayo de 
1987; "La contalninacidn disminuye la capacidad pulmonar de 10s 
habitantes de la capital", Excikior, 7 de marzo de 1986; "Por la 
contarninaci6n lnueren 100 mil personas al afio", Excikzor, 22 de 
julio de 1987; "Detectan investigadores de la UN&1 plomo en la 
sangre de varias mujeres", Excikior, 10 de octubre de 1987; "Pade- 
cen el sindrolne de Segovia, por la contamination, el 70 por 
ciento de 10s capitalinos", Uno ~ l d s  Uno, 27 de  rnayo de 1987. 

l9  "Podria duplicarse la conta1ninaci6n en el DF para el afio 
2000", Excilsior, 25 de fel>rel.o de 1987; "I-Ial>ra estados de alta 
peligrosidad cn el DF [lor la cont:wiin:tci61 en 10s pr6ximos dos 
afios", Ln Jorrmdn, 2 1 de agosto cle 1987. 



En una idea, donde todas las tardes la atm6s- 
fera metropolitana adquiere el color gris verdo- 
so de la muerte y todas las noches la capa de 
smog impide mirar las estrellas del universo, 
etcetera. En este context0 de urgencias y necesi- 
dades fundamentales, nos preguntamos: 2por 
quC la televisi6n organiza las emociones, la ener- 
gia colectiva y nuestro presupuesto familiar hacia 
el consumo navideiio y no dedica en la misma 
proporci6n su potencial persuasivo hacia la sen- 
sibilizaci6n social de este gravisimo problema 
que cada vez nos ahoga mas? Por ejeinplo, sim- 
plemente en 1987 las campaiias publicitarias 
decembrinas de 24 dias provocaron un gasto 
artificial de mAs de 150 mil millones de pesos, de 
10s cuales 12 mil millones se fueron en bebidas 
alcoh6licas, 6 mil millones en adquisiciones de 
Oltima hora, 5 mil millones en la cena de noche 
buena y tres mil 500 millones se destinaron a la 
basura por abarcar las envolturas de 10s regalos. 

En el mismo sentido, en el Area forestal 
estamos conscientes que 49 por ciento del sue- 
lo de la republica mexicana se encuentra deser- 
tificado.*' En lo que  va del siglo nuestro - 
territorio nacional ha perdido 29 por ciento de 
sus bosques y en 35 afios ha destruido 45 por 
ciento de la reserva forestal.*l En 10s ultimos 
afios la erosi6n del pais avanzo 3 por ciento. 
Cada aiio nuestro territorio pierde 500 mil 

20 "Desertificado 49 por ciento del suelo de la rc[~i~blica", 
Excilsior, 21 de enero de  1987; "Ha perdido el territorio nacional 
29 por ciento de  sus bosques en  lo que va del siglo", Escilsior, 18 
dejulio de  1986; "En 35 aiios se perdi6 45 par ciento de la leserva 
forestal", Excdlsior, 8 de junio de 1987. 

21 "Avanz6 tres ]>or ciento la desertificacibn del pais en  s61o 
diez afios", Excdlsior, 15 de junio de 1986. 

hectAreas de bosques y selvas. El 90 por ciento 
de las selvas tropicales han sido desvastadas.** 

S610 en 10s filtimos cinco aiios el pais ha 
perdido 1 209 420 hectAreas de  Areas ver- 
des y boscosas por  i n ~ e n d i o s , ' ~  y 95 por 
ciento de cada 100 fuegos forestales que suceden 
son provocados por las irresponsables actitu- 

24 des humanas. Si a partir de c6mo estA el DF 

22 ', Ya es demanda politics 1;1 c11esli611 ccologica", EscilJio,., 
11 de novie1nl1r.e dc ISH(i; "Se piel-tlcn 400 111il Iicctircas I>OSCO- 
sas al ail0 por la explo~acici~l ir~.;~cio~~:tl",  ICxcClsior, 8 cle junio de 
1987; "Pier.de el pais 100,000 11eci8rcas r l r  selva cada aiio: 
Sarukhin I<.", Excdlsior, 27 dc juliio cle 1987; "La degradaci6n dc 
tierras afecta el 70 ],or ciento dc la supcrficir total tle nuestro 
pais", Exce'lsior, 12 de enero tle 1987; "Sc des r r~~yen  mis  de 500 
mil hectireas de bosques", Excdlsior, 3 dejunio  de 1987. 

Por ejemplo, anual~nente se pierden 13 millones de metros 
clibicos en rnaderas por la acelerada erosi6n dcl suclo. El estaclo 
de MCxico en 10s liltimos 80 afios ha perditlo 450 mil hectireas 
de  zonas arboladas quedindole s610 734 mil I~ectireas de reser- 
va. Cada afio se despojan dc 50 mil irl>olcs a Naucalpan y se ha 
acelerado el proceso de desertificacion en Cuatuitlin. En TlaI- 
manalco, Anlecameca, Tenancingo, I ' ; I I .~ I I ( -  tlc 10s Rcmedios y La 
Marquesa continlia avanzando r i p i d a ~ n e ~ ~ r e  I;\ cleforcstaci6n. Se 
increments la agonia ecol6gica del Vase cle Texcoco. Estin 
totalmente secas cuatro de Ias sirtc l a g ~ ~ n a s  de  Ze~npoal;~.  En 
suma, el cli~na de tocla esta region es t i  can~biantlo de  Sresco a 
seco y irido. 

En Michoacin se pierden diez mil hectireas anuales y 10 mil 
son devastadas, el Estado ya s61o cucnta con la cuarta parte de 
la superficie arbolada que tenia en  1950, se tiene mayor defores- 
taci6n en Morelia pol. la desecaci6n del lago de Cuitzeo y 
contin6a la depredaci6n de recursos forcs~ales en la rneseta 
PurCpecha. En Oaxaca la erosi6n continlia creciendo cle nlaner:l 
alarmante. Tlaxcala ya s610 conscrva el 18 par ciento de su riqueza 
Lbrestal. Chiapas podria Ilegar a scr 1111 pir:~rno ell 20 afios. Etbasco 
tlesaoarecieron 15 mil Ilectireas de selvn ell los i~ltimos cinco ;~iios. 
En Coaln~ila 28 especirs dr cncticeas sc: cncucntran en peligro 
de extinci6n 11or el saqueo il.raciorl:~l. COII iauta defol-es~aci6n 
Nuevo Le6n ya es un desierto, etcbler;~. 

23 "Consulnib cl l'uego m:is d r  cier~ h r c ~ i r e a s  de bosques en  
la linea Mo~.elos-D~", Escilsior, 1 de febrero tle 19%; "Peligro en 
10s bosques", Excilsior. 3 dc febrero de 1986; "Devastan incendios 
zonas boscosas del estado de MCxico y Micl~oacin", E.xcdlsior. 4 
de febrero de  1986; "127 incendios forestales en  el DF", El Sol de 
Mediodia, 20 de febrero de  1986; "Devastador el incendio forestal 
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s610 en 25 afios se pueden duplicar sus Areas 
~ e r d e s . ~ ~  

En sintesis, si observamos que la catfistrofe 
ecol6gica se avecina, nos preguntamos Zpor 
en Tamaulipas", Excikior, 2 de marzo de 1986; "Caud el fuego 

en el Soconusco elevada pkrdida forestal", Excikior, 23 de  marzo 
de 1986; "Arrasadas por incendios forestales 63 hectireas culti- 
vadas", Excikior, 2 de abril de  1986; "En cuatro rneses el fuego 
acab6 con cuatl-o mil 335 hectireas de bosques en Jalisco", 
Excilsior, 4 de  mayo de  1986; "Se incrementan diez por ciento 
10s incendios forestales en 86 con respecto a 85", Excllsior, 6 de  
julio de 1986; "En 10 meses 305 incendios forestales acabaron 
con 2000 hectireas en Morelos", Excikior, 28 de octubre de 1986; 
"Destruy6 el fuego 100 hectireas de bosques en Michoacin en 
ocho afios", Excelsior, 9 de febrero de  1987; "Aument6 17 por 
ciento el nlimero de incendios forestales con respecto a 1986", 
Excikior, 4 de  abril de 1987; "Devora el fuego 2,500 hectireas de 
bosques y selvas en  Quintana Roo", Excikior, 23 de  lnayo de 
1987; "Suman ya 105 10s incendios forestales en lo que va de  este 
aiio", ExcCkior, 30 de mayo de 1987; "Afectan 10s incendios 
forestales 100,000 hectireas en el pais", Excikior, 4 de  agosto de  
1987. 

24 "1.2 millones de hectireas bisicas ha perdido el pais", 
Excilsior, 23 de  octubre de 1987. 

Por ejemplo, el fuego a r r a d  en  1987 con dos mil 500 hecti- 
reas de bosques y selvas en Quintana Roo, 100 hectireas en la 
linea Morelos DF, 63 mil hectireas cultivables en  Jalisco y Chia- 
pas, 4 mil 300 hectireas en  Guadalajara, miles de  hectireas 
forestales en Tamaulipas, 600 hectireas en Tapachula, 800 hec- 
tireas en  el estado de Mexico, 500 hectireas de  pino, cedro y 
caoha en Oaxaca, 3 mil 500 hectireas de pastizales en Guerrero, 
100 mil hectireas en 10s dltirnos ocho aiios en Michoacin. En 
1986 se incremental-on 10s incendios forestales 10 por ciento mis 
que en 1985. Yen 1987 el pro~nedio de  quemazones boscosas se 
increment6 17 por ciento mis que en 1986. 

"Consumi6 el fuego mis de cien hectireas de  bosques en la 
linea Morelos-DF", Excilsior, 1 de febrero de 1986;"Peligro en 10s 
bosques", Excikior, 3 de febrero de  1986; "Devastan incendios 
zonas boscosas del estado de  Mtxico y Michoacin, Excikior, 
cuatro de  febrero de  1986; 127 incendios forestales cn el DF, El 
Sol de Mediodia, 20 de febrero de 1986; Devastador el incendio 
forestal en  Tamaulipas, Exctkior, dos de  marzo de 1986; Caus6 
el fuego en el Soconusco elevada perdida forestal, Excilsior, 23 
de  marzo de 1986; Arrasadas por incendios forestales 63 hecti- 
reas cultivadas. Excilsior, dos de abril d e  1986; En cuatro meses 
el fuego acab6 con cuatro mil 335 hectireas de  bosques en  
Jalisco, Excilsior, cuatro d e  mayo d e  1986; Se incrementan 
10 porciento  10s incendios forestales en  86 con respecto a 
85, Exce'lsior, seis d e  julio de  1986; En diez meses 305 incendios 

quC la televisi6n concentra sustantivamente a 
lo largo de todo el afio nuestra energia psiquica 
alrededor del Festival oT1, Valores Juveniles 

forestales acabaron con 2000 hec~ireas en Morelos", Excikior, 28 
de octub1.e de 1986; "Dest1.uy6 el filego 100 Iiectireas de  bosques 
en Michoacin en ocho aiios". Excikior. 9 de febrero de 1987; 
"Aument6 17 por ciento el nhnlero de incctldios forestales con 
respecto a 1986", Excikior, 4 de abril de  1987; "Devora el fuego 
2,500 hectircas de busques y selvas en Quintana Roo", Excikior, 
23 de lnayo de 1987; "Surnan ya 105 10s incendios forestales en lo 
que va de este afio", Exct!kiur, 30 de mayo de 1987; "Afectan 10s 
incendios forestales 100,000 hectireas en el pais", Excikior, 4 de  
agosto de 1987. 

25 "Provocados 95 de cada 100 fuegos forestales: Protectora 
e 1ndustrializadot.a de  Basques", Excilsior, 30 de julio de  1987. 

Por ejernplo, si el fuego arras6 en  1987 con 2 mil 500 
hectireas de bosques y selvas en Quintana Roo, 100 hectireas 
en la linea Morelos DF, 63 mil hectireas cultivables en Jalisco y 
Chiapas, cuatro mil 300 hectireas en Guadalajara, miles de 
hectireas forestales en Tamaulipas, 600 hectareas en Tapachula, 
800 hectireas en el Estado de  Mexico, 500 hectireas de  pino, 
cedro y caoba en  Oaxaca, 3 1ni1 500 hectareas de  pastizales en 
Guerrero, 100 mil hectareas en 10s 6ltimos ocho afios en  Michoa- 
cin.  Si en 1986 se incrementaron 10s incendios forestales 10 por 
ciento mis que en  1985. Si en 1987 el promedio de  quemazones 
boscosas se increment6 17 por ciento n ~ i s  que en 1986. 

"Consumi6 el fuego mis de cien hectireas dc bosques e n  la 
linea Morelos-DF", Excikior, 1 de febrero de 1986; "Peligro en 10s 
bosques", Excikior, 3 de febl-ero de 1986; "Devastan incendios 
zonas boscosas del Estaclo de  MCxico y Michoacin", Excikior, 4 de 
febrero de 1986; "127 incendios forestales en el DF", El Sol de 
Mediodin, 20 de febrero de 1986; "Devastador el incendio forestal 
en Tamaulipas", Excikior, 2 de lnarzo de 1986; "Caus6 el fuego en 
el Soconusco elevada pkrdida forestal". Excilsior, 23 de  marzo de 
1986; "Arrasadas por incendios forestales 63 hectireas cultivadas", 
Excikior, 2 de abril de 1986; "En 4 meses el fuego acab6 con 4 mil 
335 hectireas de bosques en  Jalisco", Excikior, 4 de mayo de 1986; 
"Se incrementan 10 por ciento 10s incendios Corestales en 86 con 
respecto a 85", Excikior, 6 de julio de 1986; "En 10 lneses 305 
inccndios forestales acabaron con 2000 hectireas en Morelos", 
Excikior, 28 de octubre de 1986; "Destruy6 el fuego 100 hectireas 
de bosques en  Michoacin en ocho aios", Exdkior, 9 de febrero de 
1987; "Aument6 17 por ciento el ndmero de incendios forestales 
con respecto a 1986", Excikior, 4 de abril de 1987; "Devora el fuego 
2,500 hectireas de bosques y selvas en Quintana Roo", Exchior, 
23 de mayo de 1987; "Surnan ya 105 10s incendios forestales en lo 
que va de  este afio", Excikior, 30 de rnayo de 1987; "Afectan los 
incendios forestales 100,000 hectireas en el pais", Excikior, 4 de 
agosto de 1987. 



Bacardi, el Concurso Miss Universo, Miss Ho- 
llywood, la entrega de 10s Arieles, el festejo de 
10s Globos de  Oro,  el aniversario de 10s 
Grammys, 10s premios del Emy, 10s certfimenes 
Miss Mexico, Miss Venezuela, Miss Estados Uni- 
dos, Miss DF, el encuentro Estrellas de 10s 80 y 
la entrega de 10s Teponaxtlis de Malinalco, y no 
nos orienta a reflexionar y actuar prioritariamen- 
te sobre esta realidad estrategica que se desmo- 
rona, y que afecta a todas las clases sociales? 

Por otro lado, en el rengl6n de cultura 
ecolbgica, nos interrogamos, Zpor qu6 si he- 
mos sido capaces como sociedad de integrar 
en nuestra sensibilidad, memoria y conducta 
todas las baladas modernas que promueve la 
televisi6n sobre Lucia MCndez, Daniela Ro- 
mo, Yuri, Pandora, Julio Iglesias, Manzanero, 
Emmanuel, Alaska, Flans, Guadalupe Pineda, 
Jost JosC, Cristal, Fandango, Tatiana, Karina, 
Timbiriche, Luis Miguel, etcetera, y no he- 
mos tenido disponibilidad para incorporar 
en nuestros comportamientos las propuestas 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecolo- 
gia (Sedue) para defender- la naturaleza por 
medio del promocional audiovisual: El verde 
es vida? 

Comunicacion y nueva cultura ecol6gica 

Ante esta realidad observamos que el Estado 
mexicano teniendo infraestructura comunica- 
tiva de  sobra para lograr un avance notable en 
el cambio de nuestra mentalidad colectiva, 
frente a 10s problemas ecol6gicos, una vez mis, 
el cerebro de nuestra sociedad se mantiene 
aletargado y su crecimiento evoluciona a un 
ritmo mhs lento que el que exigen las necesida- 

des de desenvolvimiento :!:- la poblaci6n nacional. 
La evidencia empirica de la devastaci6n de la 
naturaleza parece seiialar que m5s que haber 
avanzado sobre la base del desarrollo que seria la 
promoci6n del ser humano y su entorno, henlos 
retrocedido en h a ,  privilegiando la expansi6n 
material y tecnol6gica de la sociedad. Por ello, 
pensamos que el colaborar ahora desde la televi- 
si6n publica y otras instancias colectivas a descon- 
taminar la atmbsfera, a rescatar las cadenas de 
reproducci6n de la vida, a regenerar 10s ciclos 
ecol6gicos, a racionalizar el uso de 10s rcursos no 
renovables, a buscar fuentes alternativas de ener- 
gia, a respetar lavida animal, etcetera, en una idea, 
a desarrollar a1 hombre en armonia con la natu- 
raleza y el cosmos, no es romanticismo, ni mesia- 
nismo, ni voluntarismo politico; sin0 son 
exigencias elementales para lograr nuestra sobre- 
vivencia humana. Si no actuamos ahora a traves 
de la televisi6n y otros medios de informaci6n y 
cultura transformando nuestras mentalidades pa- 
ra estar m& conscientes de nuestros problemas 
de sobrevivencia natural y de nuesti-as alternativas 
de soluci6n como pais; para el aiio 2000 hereda- 
remos una sociedad enormemente mis erosiona- 
da, inhurnana e inhabitable que la que ahora 
enfrentamos. Hoy, la infraestructura de institucio- 
nes culturales del pais tienen que dar salidas de 
sobrevivencia a la ecologia de la naci6n. 

Frente a esta situaci6n de Estado limite de 
sobrevivencia humana a1 que ya hemos llegado, 
pensamos que es indispeilsable que el Estado 
y la sociedad civil creen una Nueuu Culturu 
Ecoldgicu en la poblaci6n, a travts de 10s medios 
de comunicaci6n electr6nicos. Esto quiere de- 
cir que una pieza estrategica para que 10s pro- 
yectos de  desarrollo nacional puedan echar 
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verdaderas raices econ6micas y politicas en la 
poblaci6n para alcanzar, a nivel elemental, las 
metas propuestas en el terreno de la sobrevi- 
vencia ecol6gica; antes, el Estado, a travCs de 
10s medios de comunicaci6n electr6nicos y par- 
ticularmente de la televisi611, tiene que formar 
en la conciencia de 10s ciudadanos una nueva 
cultura global para gobernar en el terreno am- 
biental, de explotaci6n de recursos naturales, 
de aprovechamiento responsable de 10s ener- 
gCticos, de conservaci6n de especies animales, 
de defensa de 10s mares, de uso racional del 
agua, de protecci6n de 10s lagos, de revalora- 
ci6n de las cadenas de reproducci6n de las 
especies, de limpieza de la atmbsfera, etcktera. 
Es decir, construir una cultura de defensa y 
reproducci6n de la vida y no de la muerte. 

Ello significa, que el Estado Mexicano debe 
fundamentalmente canalizar la mayoria de su 
energia financiers, material, artistica y espiri- 
tual hacia la producci6n, por ejemplo de una 
nueva cultura agricola para la producci6n de 
alimentos que disminuya la m6s de nueve mil 
toneladas de nutrientes que actualmente im- 
portamos para existir. Una nueva cultura natu- 
ral que evite que se sigan destruyendo m6s de 
200 especies animales y vegetales'que se han 
aniquilado en lo que va de este siglo en nuestra 
Repdblica. Una nueva cultura forestal que dis- 
minuya la erosi6n de m6s de 500 mil hect6reas 
anuales que se destruyen en nuestra reserva 
territorial. Una nueva cultura acuifera que per- 
mita darle un valor racionalal agua para apro- 
vecharla civilizadamente y ahorrar el 30 por 
ciento del liquid0 potable que hoy se desperdi- 
cia irresponsablemente en las urbes. Una nue- 
va cu l tu ra  ecol6gica q u e  cont r ibuya a 

disminuir las m6s de 6 mil toneladas diarias de 
particulas contaminantes que se acumulan en 
la atm6sfera del Valle de MCxico y las principa- 
les ciudades del pais, y que silenciosamente 
cada vez m6s nos suprimen la vida. Una nueva 
cultura energktica que nos lleve a vivir lo m6s 
justamente la transici6n por la que atraviesa el 
pais a1 pasar de la era del petr6leo a otra fase 
de desai-rollo motriz, etcCtera. 

Hoy, es indispensable considerar que la edi- 
ficaci6n del nuevo Estado Mexicano no se pue- 
de construir sobre la base de 10s viejos valores 
sociales, especialmente, cuando fueron dichos 
principios 10s que nos llevaron a la profunda 
crisis estructural que actualmente vivimos. En 
esta coyuntura es indispensable reconocer que 
el verdadero Estado Moderno, no surge de la 
realizaci6n de simples cambios administrati- 
vos, de las "aperturas politicas", de las transfor- 
maciones tecnolbgicas, de la apertura a la 
inversi6n extranjera, del adelgazamiento guber- 
namental, de las modificaciones de la ret6rica 
oficila, etcttera; sino que, en Dltima instancia, 
parte del cambio mental de la poblaci6n. 

Esto es, las verdaderas bases del Moderno 
Estado Mexicano tienen que surgir de la pro- 
fundidad y coherencia que posea su proyecto 
cultural con las prioridades de desarrollo, y no 
de las simples respuestas coyunturales atrevi- 
das que se pretendan implementar en el tereno 
econ6mico y politico. Por lo que es indispensa- 
ble construir, a travCs de 10s canales de infor- 
macibn, nuevos valores que produzcan una 
nueva visi6n cotidiana sobre nuestras perso- 
nas, nuestras vidas, nuestra Nacibn, nuestra 
historia, nuestro entorno natural y sobre la 
misi6n del hombre en el Planeta Tierra. 



Perspectiva que hasta el momento s610 ha 
sido concebida por el Estado de forma muy 
limitada cuando exclusivamente a nivel te6rico 
se ha pretendido antender la efervescencia po- 
litica y la macro concentraci6n urbana en el 
Valle de MCxico y el nuevo gobierno ha reco- 
nocido la necesidad de que se debe formar, 
respectivamente, una nueva cultura politica y 
una nueva cultura para la convivencia en la 
zona metropolitana del pais; marginando una 
enorme cantidad de realidades prioritarias que 
tambitn deben ser urgentemente atendidas 
por la acci6n cultural del gobierno y del sector 
civil para sobrevivir. 

De lo contrario, se intentar5 implementar 
un proyecto de desarrollo material de la socie- 
dad mexicana, sin un programa racional colec- 
tivo que lo respalde. Esto implicarii gobernar 
sin bases mentales, pues se intentarii modificar 
el est6mag0, 10s brazos y 10s pulrnones del pais, 
sin transformar la cabeza social, lo cual, crear5 
un gobierno descerebrado. Esto es, el ejecutivo 
gobernarh en una atm'psfera esquizofrtnica 
pues la cabeza del ente social, en el mejor de 
10s casos, pensara en 10s valores de las exquisi- 
teces sonsoriales, mientras el cuerpo masivo 
luchar5 por sobrevivir en el crudo remolino de 
la realidad nacional. 

Por lo mismo, de no producirse esta cultura 
org5nica y democrstica en el Area ecolbgica, de 
muy poco o nada, servir5 para el urgente pro- 
grams de crecimiento nacional de belleza pro- 
ducida por la ret6rica literaria, la luz generada 
por la pintura exquisita, las estrofas ritmicas de 
la poesia, las curvas excelsas de la escultura 
perfecta, la pl5stica deliciosa de la danza, 10s 
lenguajes artisticos del cine, etcttera, si antes 

no se produce una verdadera cultura cotidiana 
y plural que incremente 10s niveles de claridad 
y compromiso grupal de la poblaci6n frente a 
10s grandes problernas nacionales de sobrevi- 
vencia ecol6gica que nos ahogan. Esto es, de 
no generarse esta orientgaci6n de conocimien- 
to organico, el Estado posibilitarii la acumula- 
ci6n de una sensibilidad mas refinada para el 
pais per0 que, finalmente, no podra ser apro- 
vechada extensivamente poi- nuestra sociedad, 
pues el hambre, de desempleo, la violencia, la 
neurosis, la contaminaci6n, la enajenacibn, la 
pobreza, la hacinaci6n, etcktera, en una pala- 
bra, la deshumanizaci6n que cada vez miis se 
acentua en nuestra Republica, ser5n 10s jinetes 
del apocalipsis que har5n inaccesibles todos 
estos deleites para la mayoria nacional. 

De lo contrario, el proceso de modern- 
izaci6n del pais s610 habr5 conseguido mante- 
ner la autonomia en 10s brazos y piernas del 
organism0 social, per0 no en su cei-ebro colec- 
tivo. Anto lo cual debelnos preguntarnos Cde 
quC clase de modernizaci6n se trata? La crea- 
ci6n de esta nueva cultura ecol6gica para el 
Valle de MCxico y el resto de la Republica, no 
podrii basarse exclusivarnente en las formas 
tradicionales que ha empleado el Estado mexi- 
cano para intentar formar las dosis minimas de 
conciencia frente a la crisis de relaci6n con la 
naturaleza, como han sido el empleo esporiidi- 
co e inconstante de campaiias de sensibiliza- 
ci6n colectiva. Hoy, debe cimentarse por lo 
menos en 10s siguientes ocho niveles paralelos 
de estructuraci6n de la cultura, 10s comporta- 
mientos y la participaci6n nacional: conoci- 
miento del problema, cambio de valores, 
modificaciones de actitudes negativas, crea- 
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ci6n de nuevas formas de organizaci6n y parti- 
cipaci6n civil, aplicaci6n de la coercihn, pro- 
ducci6n de gratificaciones sociales, generaci6n 
de nuevos ritos, y finalmente, elaboraci6n de 
una nueva tradici6n frente a la ecologia. 

Sintetizando, podernos decir que para este 
sexenio de 1988 a 1994, de no diseiiarse las 
politicas de comunicaci6n de las televisoras 
nacionales desde 10s principales conflictos que 
obstaculizan el desarrollo del pais, particular- 
mente ecol6gicos, se volver5 a vivir la profunda 
contradicci6n existente entre la cultura nacio- 
nal y el proyecto de desarrollo global que se ha 
arrastrado en las ultimas dCcadas. Cada uno se 
disparar4 por senderos distintos: la cabeza so- 
cial avanzar6 por un lado y el cuerpo por otro 
aumentando rApidamente, con ello, la descom- 
posici6n de la sociedad. 

No podemos olvidar que la superaci6n de la 
crisis ecol6gica que nos enmarca, requiere 

laproducci6n de un nuevo eje cultural, y tste 
en nuestro pais, creemos que en este sexenio 
deber5 girar alrededor de la renovaci6n de 10s 
medios de comunicaci6n nacionales, especial- 
mente de la televisi6n. 

Sabemos que ante el funcionamiento autori- 
tario, la estructura vertical, la d idmica  impro- 
visada, el perfil erninentemente mercantil, su 
gesti6n mayoritariamente acritica, su vincula- 
ci6n inorghica con las necesidades priorita- 
rias de nuestra sociedad, su alto centralism0 y 
la falta de voluntad politica de nuestros gober- 
nantes para transformar 10s medios audiovi- 
suales, que caracterizan la operaci6n de la 
televisi6n en Mlxico, la creaci6n de esta Nueva 
Cultura Ecol6gica supone la rcalizaci6n de una 
gran empresa; pero tambiCn sabemos que es el 
desafio elemental del rescate y conservaci6n de 
la vida por la cual tiene sentido luchar apasio- 
nadamente. 
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