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OPINION DE JOSE ROGELIQ ALVAREZ 

1.La bSerción fundamerital: evan~elización es comunicación. de tan 
cierta. resulta obvia, aunque muchos -y aun la Iglesia- no hayen 
r~parado suficientemente en el la. 

2.La presentaei.ón y el desarrollo de esta sentencia responde a ur. 
plen de t'l"'abajo sistemático, conforme al cual está organizado el 
abundante material reunido por el autor. 

3 .Las fuent-as consul tedas son de PT imer!sima mano, especialmente 
el archivo de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, cuyo 
acceso se brinda sólo e.11cepcionalrñente. 

4.El andlisis de ese acervo y de las otras fuentes ecleciástica!I 
(ene.te'· icas, decretos. disposiciones var las] requiere de un 
conocimiento previo de la misión y la organización de la 
Iglesia. y aun de sus discrepancias .internas, información neda. 
común entfe los estudiantes de la UNAH, razón por la cual crece 
el mérito del postul.:rnte. 

5.Es notable el resumen de las d'isposiciones pontificias sobre la 
materia, por lc:t e lar idad y concisión como están e)l'puestas. 

b.Son muy sugestivas las noticias Que aporta, generalmente 
olvidadas o ignoradas. 

7 .Lo~ fundamentos teológicos y jur !dicos de la relación de la 
Iglesia con los medios de comunicación colectiva, quedbn 
ampl lamente e)fplicados por el autor 1 e lgualmeonte la escasa 
medida en que el Episcopado mexicano ha actu4dO en ese campo, 

e.Es mu1 ih..1strativa la síntesis histórica de la comunicación 
social católic;a, y de entera actualidad la infoJ"mación de los 
medios modernos que ha venido utilizando. 

q .Las observaciones que forrn1Jla el autor, y las conclusiones a 
.c:¡uc· lleQd. revelan vasto conocimiento de la materia, fina 
senslblildad cristiane r V.Jll-:onta dis~osición a la critica 
positiva. 

10.La presentación del texto, con subtitulos de indole 
per iodtstico, y a meQudo la transcr iPc ión de provetbios tomados 
del •Evangelio chiquito•, vuelven fluida y emena la lectura. 

ll.La tesis, por ~stas y ot1·as muchas razones, es original, 
novedosa, oportuna, sumamente üt.i1 y eleccionadora. 

[Rúbrica] 



ADVERTENCIA AfREVIOA 

La parte sustancial de este trabajo se real izó entr~ 19!:14 >' 1985. 

la ausencia -d~l asesor por un par de años del pai.s y la. 

dificultad para conseguir otro /experto/ en el tema propiciarvn-. 

aunadas las ocupacion~s det .autor. que el te.:to se e-nlatcHCJ >' 

/añejara/. Se ampl.ió entonces n 19813 e in~lu-:;o hA~ta 19"90, 

aprovechando el XV aniversario de OOCUMENTACION E IÑFORHAClON 

CATOLICA. 

Esle--treberjo tiene ú~ especial si9nifieado parl't ::c;ú autor. quit-n 

:se 1nscribl6 en la carrer.a de P~r-iodlsmo mientr.is- radfc.qb~ ~n 

Apa11;co. Héx., 70 km al nor-este de Actit!An. Et1 el segundo semestre 

debió mudarse a Soyanlqullpan~ km 100 de la 'autopi~td 

H'xico-ouerétaro y en el tel"cero. a cuern1tva.ce', ao ;.,rn al sur. 

Atiempo y a destiempo so11clt6, en vano, -su c .. mbio par-t la cu. 

R:eali:ó pues le cetrera htu ... iendo un reocorddo triangular de 

70,100 y SO km trctbajar1do, est.ttdl"lndo y VidJAndo. 

Esta advertencia, sin "mbargo, no tiene el propó3-ito de lneii11ueT 

compasión nl Justifii::ar nadd, pero sí manif~star ~l d~s.,o d~ que 

a.loUn día so apliquon políticas educativas ·1 loborales que tomen 

en cuenta el lugar de residencia de los lnterea&dos. 



OBJETIVO 

Oe$CrJblr y !tnalizar las disposiciones QUf:' h1 Iglesia he err.it.id'"J 

en los l.Jlt~imos 15 af.09 sobre los medios d~ comunic.ac!ón 

col".!'ctiva. Mostrar los niveles de Partfcjpacíón.,, uso de los 

mlldios por parte de la Iglesia en México y señalar los avances de 

su Pol!Ucb con1unícativa ~ parUr d1::: 1973. 

JUSTJFICACION 

Al hablar de pol.ítlca comunlcatíva de la Iglesia en México me 

refiero a la Católíca. porqu13- el pueblo mexicano es 

mayoritariamente católico. a pesar de que como institución la 

Igles!c!-car~ce·'de existencia jurídicamente reconocida (art 130 



constitucional). 

Pero no puede negarse la función de la Iglesia como agente oe 

cohesión social, pues la simbología católica s~ haya implicada 

con el mito dE:- la Hac.ión, los valores dominantes de la sociedad 

mexicana están vinculados con las fuentes del poder espiritual de 

la Iglesia, ella sirve como marco de referencia a la mayoría de 

los mexicanos y el propio Estado parece necesitar de la 

colaboración de la Iglesia, sobre todo de los obispos. acaso para 

Justificar su propia polític~. 

Por eso, desconocer la actividad de la Iglesia y su significado, 

s~~ía, tanto como ignorar l.! otra cara de la Nación, el otro 

rostro de los mexicanos. 

Es c1bvio 'que la Iglesia la constituyen todos y cada uno de los 

fieleS, pero al hablar de su política comunicativa, me refiero al 

c:onJur1to de principios y estrategias, rec.ursos y medios que los 

~bispos, sacerdotes y demás agentes de la evangelización, emplean 

para logrcu- una adecuada comunicación con el pueblo. 

Aclaro qu;:, este trab<Jjo no estd enfocado a polemizar sobre 

cuestiones paralelas como las relaciones Iglesia-Estado, aunq~e 

se menc.ionan de paso, ni sobri;, la partidpo3r;ión del clero er• 

política partidista, por ejemplo. ~·olam~nte pretendo describir. 

analizar y comparar, en lo posible, Los esfuerzos Gu~ h.Jce 1:1 

Iglesia mexicana en el terreno de la comunicación social. 

de~tacadamente desde 1973, porque a partir de ~s~ fecha ~l 

Episcopado Mexicano jnic.ió una s~rie 01? r:·S'.•at('~i.:t<: Y 1,,;;~·.í . .iJ..; 



de comunicación a nivel na~lonal, entre ellas la cr~ación (lQ77} 

de· la Comisjón Episcopal de Comunicación Social (CECS). 

La idea de trabaJar esta tesis de P~riodismo y Comunleaeión 

Colectlva con el tema POLITICA COMUNICATlYA DE LA lGLESlA CN 

MEXICO, surgió al terminar la carre(a en 1qa4. ant~ la 

advertencia de que la sociedad civil cuenta d<: .... sde hdc.t- mÚcho 

t.iempo con decenas de diarios, radíodífus<.Jras y i::dnaJ1:.-s de lv, 

algunos incluso de cobertura .internac::.ion.:tl. mientras qUE- la 

Iglesia no cuenta hasta la fecha ni ~iquiera con un solo dlari~. 

mueho menos con radio(;tmisoras o canales. de tv. tSerá ocdso-. q11~ 

nada tiene que comunicar a. sus SO millones de fíeles me.dcMull!:'? 

¿aué importancia les da a los medios de comunicación social? 

¿En qué m~dida los utiliza 

¿cuenta con otros medios ? 

Estas y otras interrogantes slmllar-:.-s sobrE:- t-l \-.:n1a diE:-,..•n 01 i9f:n 

a la presente investígac ión, cu)'as respu~stas no <l-:-jan df? ser uh 

particular punto de visto, pero fur1damentadet , c1Vltlct-dt1 por #~l 

propio tl'abaJo. 
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FÍ1~ÁLBS 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Ac Actas y acuerdos de la asambled plenaria de la CEH 

ACIRT Asociación Católica Internacional de Radio y 
Televisión 

ACLART Asociac;ión Católic.a LatinoamE.-ricana de Radio y 
Televisión 

ACM Acción Católica Mexicana 



ALER Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas. 7 

ANAPELEC Asociación Nacional de Periodistas, Libreros y 
Edito res Católicos 

APIC Agencia de Prensa Internacional Católica 

BID Boletin Informativo Diocesano 

BP Buena Prensa 

c. canon 

CEDIC Centro Episcopal de Documentación e Información 
Católica 

CECS Comisión Episcopal de Comunicación Social 

CELAM Conferencia del Episcopado Latinoamericano 

CEH Conferencia del Episcopado Mexicano 

CEEM Comité Ejecutivo del Episcopado Mexicano 

CEMJDAC Centro Mexicano de Información y Docume-ntación,A.C. 

CENCOS Centro Nacional de Comunicación Social 

CLAR Conferencia Latinoamericana de Religiosos 

CPCS Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales. 

DECOS Departamento Episcopal de Comunicación Social del CELAM 

DIC Documentación e Información Católica 

OP Documento de Puebla 

Dz Oenzinger, para citar el Magisterio de la Iglesia. 

FELAP Federación Latinoamericana de Periodistas 

Hech. Libro de los Hechos de los Apóstoles 

IH Decreto I nter H ir i fice 

JHCS Jornada Mundial de Comunfcacfon~s Sociales 

Jn Evdngelio se~ún san Juan 

Le Evangeil .io segUn san Luc.as 



HCS Hedios de Comunicación Social 

Ht Evangelio según san Mateo 

OCIC-AL Organización Católica Internacional de Cine-video 
sección América Latina 

OHI Oficina Mexicana de Información 

ONIR Obra Nacional de Instrucción Religiosa 

Otfü Organización de Naciones Unidas 

OFH Orden de Frailes Henores [franciscanos] 

OP Orden áe Predicadores (dominicos] 

op opinión pública 

OR Osservatore Rom.!lno,· periódico oficial del Vaticano 

Rom Carta a los Romanos 

SELPREDIC Selecciones de Prensa OIC 

SEP Secretaria de Educación Püblica 

SIIAL Servicio Informativo de la Iglesia en América Latina 

SJ Soc.iedad o Compañia de Jesús (jesuitas] 

S$P Sociedad de San Pablo (paullnos] 

UCLAP Unión Catól lea La ti noamer icana de Prensa 

UNPAF Unión Nacional de Padres de Familia 

VIO Voz Informütiva Diocesana 

A N T E C E D E N T E ~ 



~ OEFINICION Y SINTESIS HISTORICA DE LA IGLESIA 

La Iglesia Católica es una sociedad universal constituida por la 

comunidad del Peblo de Dios, todos los bautizados que profesan la 

fe y doctrina de Jesucristo y obedecen al Papa como su cabeza 

visible y Jefe supremo. Fue fundada por Cristo al elegir a los 12 

apóstoles para dirigirla [Le 6, 12-16). designó s Pedro jefe [Mt 

16, 18] y en éste a sus sucesores. 

Le misión específica de la Iglesia es predicar el Evangeli'o a 

todo el mundo y por todos los medios posibles, a efecto.de 

establecer el Reino de Dios sobre la Tierra. 

Características principales del mensaje cristiano son: 

1.Un sentido profundo de la religión que no consiste en el simple 

cumplimiento de ritos y prácticas cultuales, sino sobre todo ~n 

la sumisión amorosa al Padre celestial y universal, que es lo 

primero y esencial para el hombre. 

2 .Una moral abierta que no se conforma con la observancia de· un 

minucioso catálogo de preceptos. sino en un profundo amor a Dios 

y a los hombres. 

3.Una sociedad jer4rquica que el mi~mo Jesús orga~izo par~ 

predicar su doctrina, administrar los sacramentos. medios d~ 

santificación y de salvación. y 

4.La difusión de su persona comr.i Hijo de Dios y red(>ntor de Ja 



humanidad. 10 

ESTRUCTURA DE LA IGLESIA 

Como toda sociedad histórica. la Iglesia cuenta con una 

estructura de poder que le da unidad y cohesión en la figura del 

Papa, sucesor de san Pedro, y cuya jerarquía suprema y única data 

históricamente del siglo IX, en que se reconoció su primado de 

honor y d13 jur 1 sdicc lón. di st i ngu léndose desde entonces de 1 resto 

de los obispos por la sotana blanca y un cúmulo de titulos 

Propios de su investidura,. tales corno Su Santidad, Sumo 

Pontífice, Santísimo Padre, Jefe Supremo de la Iglesia Universal, 

Papa (apócope de padre de los padres], Vicario de Cristo, Sucesor 

de san Pedro, Obís~o de Roma, Jefe del Estado Vaticano, Romano 

Pontífice y otros que se fueron agregando con el tiempo. 

Además. el Papa ostenta los poderes legislativo. judicial y 

ddminist·oüivo de la Iglesia universal y, lo que fue una 

tradición de siglos, se definió dogma de fe en 1670. su 

infalibilidad cuando habla ex cathedra sobre temas de fe y moral. 

Sin embargo, ciertas funciones las delega en las Sa9radas 

Congregaclones Pontificias. en delegados Y nuncios. 

Aunque el Papa concentra en su persona todo el poder, no le est~ 

permitido dispensar de la ley divina, sólo de la ley c~nónlca. 

COMO SE GOBIERNA LA IGLESI°A EN LA PRACTICA 



Además del Papa. la jerarquia de jurisdicción está constituida 11 

Por los cardenales. patriarcas, arzobispos, obispos, canónigos, 

Párrocos y simples sacerdotes coadJutores. 

PAPA 

CARDENALES PATRIARCA$ 

OBISPOS 
ARZOBISPOS 

NUNCIOS 

DELEGADOS 

CANONIGOS 

PARROCOS 

SACERDOTES 

PUEBLO DE DIOS 

Esquema que muestra la estructura Jerárquica 

Quienes rigen las iglesias particulares son los obispos, los 

cuales gobiernan con potestad ordinaria en nombre y bajo la 

autoridad del Papa. 

La ·constitución• que rige la vida. organización y adiminstración 

de la Iglesia, es el CODIGO DE DERECHO CANONICO, cuya Há~ 

reciente redacción data de 1963 [ la anterior era de 1917]. 

Es también competencia del Papa, en coordinación con los obispos, 

n.odificar la jurisdicción territorial d& los Paise$ c. nive-l 



eclesi,stico, designar a todos y c.:,dt. urio de lf.>s obispos. 

trasladarlos o deponerlos. 

Cada Pais suele contar con una Conferencia Episcopal. que 

representa la autoridad eclesiAstica mA~ima en cada uno de ellos. 

Actualmente e:dsten en el mundo unos 900 mi 1 lones de catól ic.os 

(Anuario Pontificio de 1990), mientras la JerarQu1et representa un 

m1n1mo porcentaje. En Héxico. por ejemplo, de los 80 millon~s de 

católicos, solamente unos 14 ~il son clérigos y de ellos. a su 

vez, sólo 111 son obispos. de los cuales 77 son residenciales. 

los demAs son au~iliares y em6ritos. 

12 
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MINISINTESIS CRONOLOGICA 

La Iglesia. inicada por Jesús con 12 seguidores, tenia 120 para 

Pentecostés [SO dias después de la Resurrección]. lÓs Hechos de 

los Apóstoles refieren que ese dia se bautizaron unos 3 mi 1 [H~ch 

2, 42]. 

Hacia el 50 aparecieron los primeros compendios de lo que luego 

seria el Evangelio de Mateo, primer medio escrito que d~fundió_el 

mensaje de Cristo. Antes del incendio de Roma, en el 64, Marcos 

redactó el suyo, siguió el de Lucas entre el 62 y 75, y. a fines 

del siglo I apareció el de Juan. 

Por la misma época surgieron los otros libros del Nuevo 

Testamento, hasta completar los 27 canónicos que. junto con los 

restantes 42 del Antiguo Testamento. conforman la BiUlia 

católica, a la que se agregan las orientaciones del Hagisletio Je 

la Iglesia. En todo ello está contenido el mensaje c.ristiar.o. 

Comunicar ese mensaje ha sido un desafio para la Iglesid porc.¡u~ 

implica, no tanto el consumo de productos ni la simpJ~ 

compraventa de bienes y servicios, sino la e1eigen1:ia de un c.ambit.1 

en el modo d~ Pensar y de actuar. Por eso durante lo~ primeros 

siglos de nuestra erti, ser cristiano suponía -:ost.ar di~Put-:..l'-' ,t) 

destierro o a la muerte. 

Pero un decreto del !:·de septiembre del 376. emitidc.. por ~l 

Pmp~rddor T~odosio, hijo de Constantino, convirtió cil mensdje 

t:risliano en religión única. reconocidb y protegida por el 



Imperio. 

Desafortunadamente, desde entonces la Iglesia ha estado expuesta 

al peligro de convertirse en instrumento para afianzar el poder 

de los gobernantes, de utilizar su mensaje para dominar los 

pueblos. Infortunadamente también, han habido momentos en que el 

cristianismo se ha impuesto por la fuerza o castigado su rechazo 

con la tortura y la muerte, tal como sucedió en tiempos de la 

Inquisición. 

ESTABLECIMIENcO DE LA IGLESIA EN MEXICO. 

14 

La primera organización jerárquica de la Iglesia en América, fue 

la diócesis de Santiago de Cuba, erigida en 1517. Ese mismo año 

arribó a Cabo Catoche, en el Golfo de México, el sacerdote 

Alfonso González, capellán de la expedición que comandaba 

Francisco Hernández de Córdoba 1 pero no consta que haya celebrado 

misa ni evangelizado indigenas. 

Al parecer ,la primera misa celebrada en territorio mexicano, la 

ofició Juan Diaz el 6 de abril de 1518 en el adoratorio maya de 

Cozume l (2] . 

Pero se considera que los verdaderos fundadores de la Iglesia en 

México, fueron los 12 franciscanos enviados por el papa Adriano 

VI, a los cuales dio autoridad pl~na e-n breve del 1) -:!"° rr.ayo de 

1522. Los encabezaba fray Ma1·t(n de Valencia en calidad de 

custodio [superior]. Desembarcaron en Veracruz el 3 de 1r.a¡o de 

1524 y un mes después celebraron su primera junta administrativa 

en Tenochtitlan y desde ~lli se distribuyeron para difundir el 



mensaje cristiano ,~l ectua.l ter:ritorio ·nacional. Un grupo 

permaneció en la ciudad azteca. otro se rnudó _·a· Texcoco 1 otro 
"..> •. : ' 

Tla,l(ca:la y"el o'tro a HUejotzingo. 

LA JERARCUIA ECLESIASTICA MEXICANA 

La primera ·diócesis mexicana fue eri9ida e-n 1525 b~Jo el nombre

de Carolense, con sede en Tlaxcala-Puebla. su primer obispo.fue 

Jul idn Garcés, .OP, quien tomó posesión en 1527. Siguió la de 

México en 1530, pero la jerarquía Propiamente dicha fue 

constituida en 1546 con la creación del arzobispado de México, 

teniendo por sufragáneos los obispados de Puebla, Yucatan, 

Ni,araaua. Guatemala. Oaxaca, MichoacAn, Chiapas, Manila y 

Guadalajara (aunque esta aun no habia sido ratificada por e.l' 

Papa]. 

D.:-5de entorice-s la Iglesia en México busca los m~dio's .más 

adei:uados p.ara transmitir a sus fieles él mensaje c·r'~stiano, 

siempre viejo y siempre actual de ·1a Buena Nueva, la-· 

evdg~lización a lcis mexicanos. 

f3.MARCO HiSTORICO. LOS PAPAS Y LOS MEOIOS~ 

son~L. ~DE PIO r_x A~ JUAN PABLO lI. 

LA IGLE:SIA CATOLICA ha intentado estar a la va.n9uardia.~e11 el uso 

de lu. modernas técnicas de comunicación. En efecto·-•. ·GUtemb,~rg 

descubrió los caracteres móviles en 1434 Y en 1440.se irnpl'imi 1; 

el primer libro, la célebre Biblia latina de 42 lineas. 
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Pero también desde ese momento se implantó una politlca de 

control y censura sobre las publ lcaciones, en especial .de lo.~ 

temas religiosos, los c.uales debían contar ~on. el respi:?.-:.Uv::· 

impt imatur segUn la expresión siguiente ...... ·.y.e n~·die.:sea 
licito imprimir o hacer imprimir cualesquiera 1-Ú,;-~~·--·~~~·,:~." 
materias sagradas sin el nombre del autor, ni '-i~~-~~;·-¡-·~s·.~n lo 

·,, "·-. 
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futuro ni tampoco retener los consigo, _s~ P~-~me:~o no 'hubieren sid.;. 

exarrd.nados y aprobados por el ordinario ... "[3] · 

Fue el papa Gregario XVI (1631-1846), quien el lS de ago-:;t(.1 de 

16'32 emitió la encíclica Hirari vos arbitramur [4]. primo:-1,;, (¡U'"' 

condenaba a un órgano informativo. la revista L 'Avt:-nir, fund-3d,, 

en París en 1830 por el sacerdote. filósofo y periodist~ 

Lammenais (1782-1854], quien, hasta donde si:- s~be, fue el pfim,..•·· 

que defendió la libertad de prensa. 



lb 

1.- DE PIO IX A PIO XI (1646-1939] 

Surgen las agencias y los primeros 
peri6dicos de la Iglesia 

Durante el pontificado de Pio IX [1646-1076' 5) se consolidó la 

agencia noticiosa Assoeiated Pr_~ en 1848, aunque llevó ese 

nombre hasta 1057¡ le siguió la ~r en 1849. 

Por ese tiempo surgieron las primeras •escuelas de periodismo· 

en las propias agencias. El Horning Chronicle de Inglaterra 

comenzó a utilizar el telégrafo en 1845. En 1850 se inicio 

al cable submarino que cruzó el Océano Atlántico en l0S7t la 

prensa rotativa fue inventada en 184ó pero utilizdda d partir de 

1865. Se agregaron el teléfono y el micrófono en 1861 y 1878, 

respectivamente para dar un avance gigantesco en esa etapa a los 

incipientes medios de comunicación. 

Pero las publicaciones de la época emitían frecuentes dtaques al 

papado y a la Iglesia, o por lo menos d&i se interpretaba, Y en 

respuesta, se recopiló el famoso~ o colección de e1·rores 

modernos (&]. Ademas, con~) propósito d& contrdnestarlos, Pio 

IX fundó IL GIONRNALE DI ROMA, en 1649, L 'OSSERVATORE ROMANO ~n --------- ---- ---··-·-·-· . ·-· 
ltibl, y apoyó a los jesuitas (7) en lit fundacio11 rlc rIVILlÁ 

~en 1650. 

La~-; undas ho1lZÍill1tts, !":.'SOS d;nge)es modernos 

En ~l period•l dP. Le(.111 Y,IJI [ lf.t7f:l-l903] , Ha,rtt d"sr.ubri·) l&!ao 
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se realizó la primera comunicación inhalámbrica \telegréfica' 

entre Europa y América. 

En febrero de 1979 Leon XIII concedió la primera audiencia a un 

millar de periodistas, a quienes recomendó convertir en medicina 

de la sociedad a la prensa, que por esas fecha adquirió el 

calificativo de cuartp poder [0] • El mismo pontífice reconoció 

que los periodistas tienen en sus manos un podersoso recurso de 

dos filos e inauguró una nueva modalidad en la política 

comunicativa de la Iglesia, aunque modesta, al facilitar el 

acceso a los archivos vaticanos. Su lema era que las calumnias 

contra la Iglesia solo se hacen fuertes en la ignorancia. Sugirió 

que se usara la prensa para educar a las masas, suprimir la 

violencia y fomentar los derechos y obligaciones cívicas y que 

la libertad de expresión fuera sometida al bien común. 

sin embargo, conservó la censura previa en materia de religión 

y moral, y la prohibición a los periodistas católicos de 

participar en publicaciones ~nemigas de la Iglesia. 

La voz de la radio, la imagen del cine y el vuelo 
de los aviones, maravillosos fantasmas que requerian 
bendiciones y e~orcismos. 

Al pontificado de Pío ~ \l903-lql4\ correspondió el nacimiento 

de la r1viación, el uso dP ld 1·ariiot~·lr.:9rctf1d. fotogr-itfía por 

hilos. fax, y cl1.! la r.:ctdiodi fu~i.;,11, conit.• P<P '.~ d~l r-ie-• ¡,._.dismo 
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semanal llamado Phaté, en París. 

Un decreto de la Congregación Consistorial del 10 de diciembre de 

1912 fue el primer documento específicamente referido al cine. ~l 

que reconoció su capacidad de formación reljgiosa. pero prohibió 

la proyección en los lugares sagrados. 

La radio. prolongación de los oídos, y 
su influencia en la pacificación del mundo 

Ben&dicto XV (1914- 1922] presenció la Primera Guerra MunJíal y 

el derrumbamiento de las bases ídeolr·.,1>.=..s y $OCialos que 

habían sostenido a Europa varios sjg}O$. En materia d~ 

comunicación se inició en Inglaterra en 1920 y por las mi~ma~ 

fechas en Estados Unidos, el funcionamiento normal de 

radioemisoras comerciales. Al siguiente se tr~nsmitieron por 

belinógrafo las primeras fotografías de Prensa. 

El papa destacó con insistencia la n··_,ponsabi 1 idat1 que tienen i.~~ 

radl odi fusor as y todo~ 1 os cornuni cadores t-n la pac i f i e ;1c i ón del 

mundo. 

El primer instituto que utiliza la prense 
y demás m~dios rle comunicación para 
eva ngel 1 zar. 

Durante el pontificddo de Bent"dict? XV ndció y le tocó aprobar 

la fu11dac.ión di::•J prlm••r ir1!:.lltutr• rc-Jiyivs;o cuya finalidarl 

tfS!..'acifica os ·~van•,J.;.>Jizar mr,rHante la pri?nsd Y los demás medios 

·ft- cl'.lmuriit.acin11 ~.nrj.,J~. ~,. tr.-.rn d"° lo!. padre!• paulinos, 



oficialmente Pía Sociedad de San Pablo (9) . 

Y dijo el hombre:• hágase la imagen, compa~era 
del sonido•. Y vio que la imagen y el sonido eran 
buenos, y les dijo:• multiPliquense y llenen la 

. tierra y dominenta· 

En ~iempos de ?io XI (lq22-l939) se completó el racimo de los 

m0dios-de comunicación masi.va con la invención de la televisión, 

cuyo~_pri~ero~ ensayos fueron hacia 1926. Para 1930 Es~ados 

Unidos ya contaba con emisiones exper lmentales [10) • vino luego 

el tel~tiPo _[19?9] y el cine sonoro en 1929. 

Al Osservatore Romano le fue dada una 
compahera para gobernaf al mundo católico 
desde el Vaticano. 

Rad.lo"- Vaticana fue inaugurada el 12 de febrero de 1931 [ya 

cumplió'-60 febreros], habiéndola montado el pro~io Guillermo 

Har_c~0'1i. PÍo XI fue el primeT'o en utilizar sus micrófonos para 

hacef'. 11!)98.r' su voz URBI ET ORBI y le dio un giro importante a la 

política comunicativa eclesial al ocuparse en rescatar y 

reconocer la legitima libertad de e~presíón. Emitió la primera 

eócicllca sobre el cine, la cual retomó los principios ya 

e;i~1-d~-s de1 deCreto consistorial de 1912. 

A los periodis~as se les asignó un patrono. 
"es mejor. dar ideas que iimosmas" 

Ll 23 de enero de 1923, el papa Pío XI había proclamado p~trono 

celestial de los periodístds d Sdn Francisco de Sal'Js (ll]. En 

repi:.-tid~s oi:asior1es rec.ordó a los tomurdcadorE:-s ~.u 
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Y telespectadores critlcos. porque como'él-dec.ia·. eS'meJor dar 

ldeas que llmosnas [ OR, aeptie"bre 6, 1939] 

El vlcar lo de Cristo aparece en las panta l le1s 

2 .- DE PID Xll A JUAN XXIII (1940-1963) 
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Durante el pontificado de Pio XII [1939-1958]. se acrescentaron 

los medios de comunicación. El mismo papa escribia para 

L'Osservatore y las Acta Apostolleae Sedi-:>. Fu~ el primer Vicario 

de Cristo que apareció en las. pantallas de televisión f"l 17 de 

abril de ¡q49. Promovió la opinión pUblica al interior d'3 la 

propia Iglesia. Reconoció que los n1edios de comunicac ion form~111 

la opinión pública y que e-1 put!blo tien":' der11c.ho r.1 <idbf:'r ld 

veradad 'OR. julio 2, 1941·' 

Pero sostuvo también que no es licito desor lentar 1 a op col\ 

propaganda o publicidad engatiosas • ni dhoga..-las dt-sde el poder 

ni nutrirlas do error y calumnia que enve1u~11dn lo:1 soi.:ledad 

politica \ OR. febrero 19. 1950\ 

El 8 de septiembre de ¡qs;,7 publicó lo:t ~ncklic.a. Hiranda prorsus. 

c.on temas sobrP l•l e-lne, prtl'nsa • .-adio y tt·J~visiñn. º""' dicho 

documento se entresacan las oo;iyuit"ntes observ .. • iones: 

Promovió la crc-ac:ión de 0rganlsmo~. 11ac.lonale!> Y diocesano~. de 

promoción y vigi l.rncíd d13 los mt:"dios d0 comunicación social 

Recomendó la nec-e~id;1<l dP- qu~ los sacerdotes t.onozcan las 

modllrn'1'9 l.éc:rdcd'i d"' r:omunii:r1cit..n ~or.idl: 

{IN::laré. il1rilo~ lo•, n1011c1polir1~. iuformativ•JS con fines pol1tlc.o& 



, propagandísticos o económicos. 

El Estado tiene obligación de hacer posible a la Iglesia y a la 

sociedad el acceso a los medios de comunicación .. 

Los libros, por encima de los medios masivos. 
Peores las malas lecturas que las malas c.ompañias 

Pio XII fue uno de los PdPas Que más alusioA"i"s hizo a los medios 

de comunicación antes del Concilio Vaticano II. De los libros 

afirmó que son vehículos principales y duraderos de ideas, cuya 

influencia comit':'nZa en la niñez misma, pero que no puede haber 

1 ibar tad par~ leer lo todo "porque son peores las malas lecturas 

CIUf" la!. n1alas compañias•. [12). 

Segün el Papa. la censura no injuria a los autores, por el 

contrario. es un deber del Magisterio de la Iglesia hacia el ser 

humano, a las almas.[lJ]. 

Para ~l también el poder civil tiene det"echo a prohibir algunas 

publicaciones, si es necesar lo, aunque también es necesaria la 

crítica honrada hacia los medios de comunicac..íón.[14). 

~.l periódico, rey de los medios masivo~ 

Para Pio Xll, el periódico constltun·. el principal de los medios 

de comunicación masiva, el más antiguo "/ mayorr.ii?nte orientado a 

Ja reflexión critica, por lo mismo adquiere mayor responsabilidad 

en la formación del pensamiento nacional y de }d
6

S agencias de 

Prensa que rigen la opinión de millones de gentes que, en su 

mayor(a carecen d"t juicio critico sobre la informacU.1n. 
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Dignidad aubll•• del per lodista 

Reeonoeid que el periodista, adein4s de informar interpreta y 

Juzga. lo cual le confiere una elevada responsabilidad fft0r'9l 

[15) Tiene la tarea funda111$ntal de Tespetar con su pluma a la 

persona. de nv lisonjear a su público, ni sucumbir a la tentaci611 

del e.en$Acionalismo. no servir a la euriosidAd malsana ni 

abandonarse a la duda ni a la cr !tlca negativa, Pf!lro tampoco caer 

en conspiraciones de silencio cómplice [lb]. 

Existe la llbertad de expresión? 

Para Pio XII le libertad de e~presión en sentido absoluto no 

exist"• porque ella estA sujeta a la verdad y al bien corrtún, que 

const1 tuyen sus limites [ 17] 

Voz que l leoa hasta el ü! timo r i neón del 
mundo acortando el espacio y dominando el tiempo, 

La redio. Plo XII creta que la radiodlfusión, al igual que la. 

preonsa. puede servit al bien o al llldl. a la mentlra o a la 

verdad, al amor o al odio, a }d guerra o a la: Paz;. pero QUe s&r!a 

criminal utilizarla como lnstrumento di') corrupción. 

Recomendó a los locutores hablar c.on dc-licadoza. pe,.nsando que 

pueden escuch.a·dos nif\os y !')ent., sin propar~ción . R~conoci6 su 

es-paciQ y dominct t:-1 tiempo, llegando" los rlncone.,. m4s apartados 
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del pll(Jrf-a. El mismo pontif lee pudo <..omprobar durante la Segunda 

Guerra Mundial que la radio es fundam"ntal en la pacificación 

de los pueblos y excelente recurso en la di fusión 

del Evangelio • por eso sugirió la creación de Escuelas 

Radiofónicas para especial adiestramiento en programas 

decontenido religioso. I ne luso 1 leg6 a proponer un equi tal i vo 

reparto de las ondas hertzianas entre todos los paises (18] 

Imagen y sonido que la Iglesia todavía no ha 
sabido, no ha podido o no ha querido ut i 1 izar. 

La televisión. También se perfecion6, completando t-1 progreso de 

las comunicaciones sociales. La recomendó en la difusión dt' l.is 

creencias, ceremonias y la vida religiosa. Según el p<.1pa, la 

televisión Puede favorecer la cohesión fami 1 iar, ;iyudtH al Estado 

en la tarea educativa y contr lbuir" a la di fu~ión de la cultura y 

acercamiento entre los pueblos. 

Sin embargo, reconoció que puedo ser tan formddora <:omo 

deformadora de la op e insistió que la resptJnsabl l idad moral 

de quienes la utilizan. aumenta al penetrar la imagen ~n toda!> 

partes y ser vista indiscriminad<1mente, µJantedndo •·1 probl•!m..J ,¡,. 

la adapaclón de los programas al público televicfenlt!t (!"~) 

C:l p~1pa: buc•no que .1bri6 la5 ventanas 
de la Jglesia .il mundo. 

Jun XXIII [l'lS'l-191>3) t.•>ldbor6 t:n su Juv,,ntw1 en el periódic.o 
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L"Eco di Bergamo y siendo ya pontiflce, en casi todas sus 

enc!clicas Y alocuslones aludió de algún modo a los medios de 

comunicación social. Recalcó el derecho del hombre a buscar la 

verdad 1 ibremente y de ser informado con objetividad. Vei a 1 sin 

j)mbargo, un grave i:teligro en los medios, al ser utilizados al 

servicio de la corrupción , rompiendo las orientaciones morales 

que sus predecesores hab{an emitido, en particular sobre 

propaganda y publicidad, co'"!virti~ndolos en impositores de 

ideologias. 

Advirtió iJ los periodistas del peligro que corren al dejarse 

arrastrar por el lucro o el afán de notoriedad. Para el papa 

bueno_ , con:io popula.r~ente se le llamaba, el periodista necesita 

la delicadeza y valeiit!a del médico, la facilidad del literato, 

la perspicacia del Jurista y la responsabilidad del educador [20) 

Los publicistas y la publicidad 
también tienen su santo patrono 

Juan XXII l pidió expresamente la colaboración de los periodistas 

e-n el Concilio Vaticano JI, cuya realización difundieron al mundo 

cdtólico, incluido obviamente Hé1dco, mediante el uso de la 

pre_ns_a. radío y. televisión. 

Creó oficinas de preRie.a y nombró patrono de _la publicidad y de 

los publ iclstas a San Bernardi r1_·, de $lena [21)_. 

lnstit.uyó un Ser.relcadado Pontiflci~) p-31·~ las. Cc:t"1únk.1ci•lnes 
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Sociales y promovió la adecuada preparación de especialistas 

seglares y sacerdotes a efecto de evangelizar por medio de la 

radio y telovlslón (22) 

Comunicar para lograr la fraternidad universal 

3 .- ºDE PABLO VI A JUAN PABLO ll (1963-1990) 

Paulo VI (1963-1976], hijo del periodista Gregorio Hontlni. 

aprobó el documento más importante' que ha emitido la Iglesia 

sobre comunicaciones sociales. el decreto INTER MIRIFICA [IH] 

Adicionalmente se refiTió a los HCS en diferentes escritos y 

discursos, cuyo contenido se resume en los ·sigiuentes puntos: 

L.t información es un derecho universal e inviolable • responde a 

la naturaleza social del hombre moderno •. porque su fin primario 

es auxiliar al hombre para que asuma mejor su destino y el de la 

humanidad, sin embargo. no b.:1sta reconocerlo en teoría, es 

necesar lo proteger lo. 

El fin primario de la comunicación es perfecionar al hombre, su 

proceso implica un vinculo interno de amor por el que se puede 

lograr la fraternidad universal. Sobre todo la telecomunicación 

puede ser un instrumento de fraternidad entre todos los pueblos 

(23) 

La publicidad nunca ha de ponerse al servicio de escándalos e 

inmordlidades, y emplear técnicas manipuladoras Para el dominio 

de la op, es particularmente grave en política (24] 
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Se mitigan los Juicios moralistas 
sobre las publicaciones. 

Las editoriales, al descubrir y lanzar nuevos escritrores, se 

convierten en rectoras de la cultura universal y local, sl los 

autores llegan a equiv9carse y cometer errores, deben ser 

escuchados y defenderse antes de ser condenados sus eser itos (25) 

Ademéis, el indice de libros prohibidos conserva su valoT" moral, 

pero deja de tener fuerza legal coercit.lva, y en el supuesto de 

que la Iglesia volviese a condenar alguna publicación, deberá 

publicar su Juicio ( 26] 

Un Piropo a los comerciales 
El Periódico sigue siendo el rey 

Paulo VI reconoció la neceser ia e><isten~ia de la publlcidad 
comercial porqu 1 e 9arant za la Permanencia de los HCS. Rehazó' sin 

embargo. la creación de necesidades artificiales Y la 

manipulación Pol1ticia (27J 

Aseguró que el par iódico ya 
no es facultativo. sino necesario Y 

que el periodista tiene un Puesto privilegiado, 
siendo su tarea 

similar a la del d 
sacer ote • pues no es para si mismo' si no Para 

la verdad (28} 

Reconoció la superioridad del preiodismo civil sobre el católico 

Y Propuso que este últtmo evite acentuar su carácter 

confesional-apologético, en detrimento de la función 

Pr imordi a !mente i nforamt !va [29) 
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En sus 8f'ios post.reros, P8ulo Vt vivió 18 c:ada vez más amplia 

influencia de la televisión que. Junto con la radio, se ha 

convertido prácticamente en la conciencia del mundo en con~tante 

evolución y vertiginoso progreso (30] 

El rey de los HCS-desplazado por la tv 

JUAN PABLO lI (1978-J '31' 

Ka rol WoJtyla n8ció en Cracovia. Polonia 1 el lB de mayo de 1920-. 

Ordenado sacerdote ol l de noviembre de 1946 en su ciudad natal, 

fue consagrado obispo titular de Ombi t au~iliar de Cracovia el 

28 de septiembre de 1956, promovido a «1quella sede el 13 d.;..enern 

de 1964 y creado cardenal el 26 de junio de 1967. Electo p;,,¡ -;l ·~1-

16 de ot.ubre de l97B. Unico Papa. que ha vh .. itado o H~ndco [1979 ·1 

1990] 

Cinco dias después de su entronización recibió a más de un milJd1· 

de periodistas, incluida una delegación mexicana [Joaquín López 

06riga, entre ellos]. 



Juan Pablo II ha elaborado los temas de las JHCS a partir de 

1979. Se ha referido a los HCS en la mayor parte de sus 

enc!clicas. a partir de la Redemptor bomiois [1979], la 

exhortación ~_c_ti~-~-i_,!"-::~?e~ (1979] •. La~or_em _ ~·(c!3.r~e1Js 

[-1961]. ~edernptor is ~ter (1997 y ~e~Pl?_!_~~-aj~sig (1990), 

aunque la 

mayor parte de sus referencias son basadas en el decreto IH. 

;fil_e.r tm~x- -~-ª~ª--en Hé~ ico. 

F.n ocdsión de su primer visita a México en enero de 1979, la 

oficina de prensa del arzobispado, dirigida Por Juan Francisco 

López Félix, estableció un centro de información en el piso 12 de 

Comermex, desde donde se controló la información sobre su gira 

pastoral. 

El S de marzo de 1981 emitió un mensaje a la Pontificia Comisión 

(actual Consejo] para las Com,.micaciones Sociales (CPCS] sobre la 

6vangelización y los HCS, y en abril envió otro a la CEH. 

En la s-~~licitudo rei_ social is.. [1988] deplora que los medios de 

comunicación, en particular los electrónicos, no sólo han 

desplazado a la prensa escrita, lo más grave es que se han 

monopolizado, SJ.tsndo dirigidos desde -:1 Norte (32). 
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CAPITULO l. EL il;:CHETO HTER MIRIFICJ., 3,.3;: D¡; W. ACTUAJ 

COllUlllCÁClOll SOCIAL D<: LA lGL;;su. 

Contextg del decrt:tg. 
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:::1 catolicis"l1 1e 'Derfiad'le del sirrl'l Y.X debi-S ~rif"re'1tarse ante el 
de 

dilema(l'l sagrad:> y lo profano, principal~ente p'lr la influencia que 

tuvier1n en t:urlpa-las fil'JBOfÍas existencialista-nibilistas poste-

ri'lres a lao dJs guerras mundiales, q..ie prJhijarJn incluso la ''teolo

tzía de la 1illlerte de lJi.:rn'', pr.Jyandi la necesiJad de b'.lr:car la f?na 

de 11ant-·ner el equilibr11 entre l'J espiritual y lJ ::iat=rial; pues la 

l~lesia vivía práctica.11ante al :nargen de la vida secular, 

Tant1 el prestigi'J intelectual c:J:nl •31 p:>der político habían caid'l 

en ":'lll0".>3 :le pers1nae indiferentes J abierta::icnte desafectas a la fe 

católica, inclusJ vari:> s países que profesaban 'ltra religión se habían 

erigidl en l'Js más ric?s, t'rjsperos j mejor educados. 1a lgl~sia ine

tituciJnal había t:>:naJo una actitud de autodefe11sa anquilosada. lea 

advert~ncia 'llJtiv.) al papa Juan Xlll a pr 1c:..1rar la :aane:-a je T:l'lderni

zar la l·~l.?sia, p:>nerla al día \a giJnarlaJ, a la al t.:ira de l's ca11-

bi'ls J ac?ntecimi .... ntos, y para ell1 c'nv:>c-S el Concili'J "Vaticano 11 

( lq6c?-l965), para el c~1al es tabl eci 5 un pr"l -TaJJa de ren'lvaci 5n basaao 

ei el ·Jiálop,o y la oarticj paci?n je t-::id1s l?s h"l"lbres, r:-::-··nsas !':Jn:ia-

mentalP.s para la c1municnci'Ín entre lJs p?.Iebl'Js. 

;)e inici j ent,,11cPR la cre:ici&n :ie sec!"etn!"iad1s, comisiones y C"l!'l

sej1Js p1ntifici1s destinado~ a f..1:nentar la uniiad it? t'ldas las i,qle

sias, el diálJgo con l'ls no creyentes, la ~r'l~ici·ln de la ~a;: :; la 

ju:n.icia rec:.Jrdt?nd·i a l:rn ::ito..1cr_11os, i1edi1s ..¡~ C'"lJ:i!:o.::i;n s>c!al, 

desechando.el lHt,ín'.cJ::io· L~ril\•a ·J~li~a ;,- bp:·J"l:•.::1~ .. .;1 :.B11 ~.:;. :i<-a.; ·1-:r-
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nácul'>e a efecto da f&.cilitar la C'lmprensi:Sn :le. lt:Js .seres hu'lian"ls 

p;,r encima de región, raza, i1e:>lu;;ía 'l si steria política. 

El hecho de q?Je ~1 Decret"> Inter '!liti f°it!B. havR r-1d:..,, rl ,ri~er"> ·~:1 

ser aprobado por el c.:1aciliJ, es u:ui cla.:-a :n·rnst.:-a j~ que. ze rec·1!1Jci,; 

que en la base de los confUct:>s y desavenencj &.s al :htt~r~-::> de la I

glesia y de ésta con el m:JndJ, ~:stá 'J estaoa la falta Je CT:iunicaci ·fo. 

Cnn la apertura al diál'J#:;'J se di? la p"Jsibilidad d!! sacuj.!r L~ a:1ti :ua 

i'llagen de la Iglesia cat-Jlica c'lm'J reli~i}n de i;uplÍt!ita obediencia, 

rígida u:ii formidad y tenaz continuisTJ':>, oara pr.1piciar en c1n t.ra :H'.l?"te 

y gradualmente, la libertad y resri'>n:;abilidad ners'"lnules, on .. ticipa

ción s'Jcial, rescatando del :nensaje evang-élic? su capuci-Jod rte raeci

nar y atraer la atenci:i'n de cualquiera que lo escuche P.'1 !t'l 1~en11ina 

origin11l1dnd. 

Ello facilitó además, la pueibllidad iie q.ie se reVi~~~.~11?~.~ l~·._:->_ry.ardz':l-

ci-ln eclesial, el sen Ud1 vital de c'lmunidaJ· :¡ Vi.~a'.~n~~a:•1.!at.al .V 1ÍJ. 

pi') si bi lid ad de !DBni fes tnr 1 a Ie 1 nt.elcc L~ JalJ zBda· ·en un co.np r·il'Di s'l Je 

justicia social. 
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CAPITULO I. EL DECRETO It!TER MIRIFICA [33] • BASE DE LAS ACTUALES 

COMUNICACIONES DE LA IGLESIA. 

La Iglesia quedó maravl l ladd 
ante el desarrollo de los HCS 

1 .- Contenido y estrategias comunicativas. 

El documento comienza con el reconocimiento que la Iglesia hace 

en especial el Concilio, del maravilloso desarrollo que hasta 

entonces [1963) habian logrado los MCS • y de su contribución al 

progreso de la humanidad (IH. 1-2], pero advirtiendo de Los males 

que su uso inadecuado puede provocar. 

He resumido las politicas que establece el doi:umento. en el 

siguiente dec6logo: 

I, En primer lugar la Iglesia también tiene derecho al uso y 

posesión de los HCS [IH, nUm 3], 

II. El uso recto de los MCS implica la observllncia de la ley 

moral, la cual a su vez, supone t"ner en cuenta el contenido, fin 

y circunstancias en que se da la información, asJ c.omo Ja 

influencia del canal. 

III. El recto uso de la informi!!iclón implica tambi~n Pl r&speto a 

la verdad, la Justici-1 y la caridad. 

Insistencia tl'O el a~pt·cto ~tic.:>-moral 
de los MCS 

IV. Res¡.H~l<"r la pr .imttc ld del ordeon moral, i nclu&o An las 



actividades artísticas. 

v. La nal'ración. descripción o representación :del-_ mal· moral 
;,, .· <, :.:.;;"., 

solamente pueden ser ütiles para c~noC~r,.meJor~.'·'.al J'!ombr~ Y.como 

contraste para e~~ltar el bien. 

-·,. '_'.' ~ -
VI .Es necesario contribuir a una Justa fármació'n ~dé ra· Op. 

VII. Los des ti natar jos están obligados morelmente:-'·a ~s~¡:~·~·¿i'~ti~'I'.' 
la lnfoT"mación y los programas, as! como a contribUir'-_a una 

producción honesta de los MCS. 

VIII .Los padres de familia estan obligados a enseflar a niños y 

Jovenes el uso moderado de los MCS. 

IX Los sujetos activos [emisores] de la información. tienen el 

deber de anteponer el bien común a los intereses personales; la 

información religiosa ha de encomendarse a personas dignas y 

capaces. 

X. Corresponde a la autoridad civil tutelar el bien comUn 

defender la verdadera, Justa y libre información. fomentar los 

valores culturales. artisticos y religiosos, legislar 

adecuadamente sobre los MCS. 

Se supone que los MCS cumplen ese ·decálogo• en la medida que se 

apegan a ellos. Tales principios constituyen, a mi juicio. el 

nücleo de la política comunicaLiva de la Iglesia. 

33 



2. Medios de comun!c:ación social Y pastof'-,d. 

LA praxis do la política comunicativa 
de la Iglesia. 

El deCt"'?lo IH recomienda a todos los e.etóllcos, en perticul.ftlr e 

lo$ obispo el suo eficaz de los MCS, fomentar la ptensa honQsta. 

difundir la católica, los programas nidio y televisivos 

meritorios; formar 5acerdote!i, religiosos y lai.eos para que sepen 

vti l izGr los, profesionales c,ompete"ntes y er i tieos que or ieten a 

los reeeptores en el aspecto ético-moral; promover la formae; ión 

teódc-O•prtictlc• en escuelas, universidades, SflJmi nar los y 

asocia<; iones de apostolado seglar. 

Nacen los organismos ~cle!S:iales 
para las comunlellclones sociales. 

Todos los fieles (los novecientcis millonf'ls), ttenen el deber 

moral de ayudar a los HCS cuyo fin so& difundir y defender la 

verdad y promov(!or la formación cristiana de la humanidad~ Con ese 

fin se ti.a dedicado un d!e al afio para celebrar las comunicac:iones 

socialas. al prinicPio fue el domingo siguienti, al juevtJs de 

Asct;Jnsión {34) . 

Se propu.50 igu.:1lmente la creación de un organi$mo pontificiei 

es~ecial izado en comunic<!ción y encomendó a lo$ obipos- ia 

responsabilidad de Promover las (.Omunicttciones t>n sus respectivas 

diócesis e inflt.Jir et. la prensa. cine, radio Y televisión 

nationales para orlentar y cordiner las iniciativas católicas '!'O 

esos sectores. 

Se acordó que los organismos ni!cionales traba.Jen en cordinación 



con los internacionales que dependen de la Santa Sede. 

Para llevar e la práctica esas estrategias comunicativas se 

acordó publicar una lnstru~ción a cargo del organismo pontificio 

especializado (el actual CPCS). 

Flrialmente, el documento 1H hace e'Ktensiva esa invitac¡_óry_a t'o~~s 

los que manejan y usan los MCS Pa'l"a que en "todos los 'inv'en'toS de 

la ciencia y la tecnologia sea Dios glorificado". 
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I.3.- EL COOIGO OE 1963. 

Se canoniza la polJt.ica comunicativa 
do la Iglesia 

Lo que hizo el Codex luiris Canonici de 1983 fue darle carJricter 

de legalidad a los principios y estrategias comunicativas 

contenidas tanto en el decreto IH, como en loi;. demás documentos 

conciliares, a los cuales se incorporaron, por supuesto, las 

demás orientaciones pontificias, desde Gregario )(Vl, salvo 

aquel las que se consideraron retrógradas. 

36 

Adem4s del decreto IH, el Vaticano 11 se habia referido a los HCS 

en: 

La Constltuci6n sobre la Liturgia, al recomendar que las 

transmisiones de radio y tv sobre acciones sagradds, sa hagan 

con el mayor decoro posible, sobre todo si se tf ala de 11t misa 

[35): 

la Declaración sobre Educación Cristiana, al sugerir el u~o de 

1o= medio~ nudiovisuales en la formación cristiana de la juventud 

[36)' 

el decreto sobre el Apostolado de los Seglares. el efhmnr qu~ f"l 

ámbito universal de su labor caritativa St.• fac.illtd m•••Jiante el 

uso de los modernos MCS: 

la Oeclaración sobre la Actividad Hisloner" de 1,, t1lo1la 

reconoce la utilidad dE' las modorrias t6c.rdc•ss de dif'u!.i6rt para 

su-> propó'"iilos [37]: 



la Declaración sobre la Libertad Religiosa, cuando recomienda el 

derecho al empleo recto, no desleal, de los MCS en la profesión 

pública de la fe y en su di fusión [36]; 

y la Constitución sobre la Iglesia en el Hundo Actual reconoce y 

enaltece la rapidez y ef ieacia con que los HCS di funden la 

información en todos lc:>s riricones de la tierra. contribuyen al 

sano fomento del progreso cultural, nuevos estilos de vida. 

favorecen le comunidad pol1tica, la unidad de los pueblos y la 

promoc.16n de la paz y la justicia [39]. 

Todas esta-s disposiciones son la materia prima del Código de 1983 

.-:n cuanto a sus referencias a los medios de comunicación social. 

En primer lugar, recurriendo al principio de unidad universal, 

pide a lo~ re} igiosos prudencia y discreción en el uso de los 

HCS, evitando cuanto pueda ser nocivo para la propia vocación o 

peligroso para la castidad de las personas consagradas [e .666] 

\40\. 

[vocand-:i el decreto IH [núm 3]. e-1 Código ta.mbién afirma que la 

Iglesia tiene derecho a uti tizar y poseer sus propios MCS a fin 

de cumplir con 5U función de predic.ar [e. 747]. 

Con sentido categórico manda utilizar la prensa y otros medios en 

las terE>as evangelizadoras [c.761). 

rara hablar sobre temas de doctrina cr lst iana por radio y tv, 

rt"comienda observar las prescr ipc.iones establee idas Por la 

respectiva Conferencia Episcopal regional [c.772, pdrr~f,._, ~l...,. 
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si los expositores son clérigos o religiosos, deben contar con 

autor lzaeión del ordinar lo (e. eel] 

La censura en rn2u1os de las 
Conferencias Eplscoµales. 

El libro 111. titulo IV sobre IHSTRUHENTOS f"IE COMUNlCAClON SOCl~L 

y sobre los l lbros, establece las siguientes dlsposicion~s: 

Una, los pa~tores deben procurar usar los HCS [c.822) 

Los responsables de la organización y uso de los medios deben 

prestar ayuda a la Iglesia, a c.uyo Juicio han de s0m!-tc.-1· lo~ 

e&crltos y publicacione'!. o emisiones relativas d la fe y buenil_. 

costumbros [idem e. 822). 

Dos, la censura previa corresponde a la Conferencia Episcopal o 

al ordinario del lugar [41]. 

Tres, la reprobación de libros t publl.cacionc.•s ya editadas 

corresponde a la Sacraga CongregC1ci6n para lll Doctrina de la re. 

Cuatro, la licencia para edltar libro;:;: u otras publicac.ion'!'~. 

corresponde al ordlanr i0 pl·opio del lugar d~l autor o Jt: la 

editorial (e. 824]. 

Cinco, las publ ico.ciont-s o riueva:; f.-dir iones de la BIBI JA 

necesitan la previa aprobac.ión y licencia de la Santa Sede o bien 

de la Conferoncia Epi~copal respectiva lc.02~], lo mismo vale 

par11 los libros litúrgicos, devocionales y los tf".-.los pard 

~endnarios y e~cu,.las cat6ljc.as {e .1)26). 
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Prohibido publicar en periódicos, revistas 
y folletos •enemigos de la Iglesia• 

Sexta, el c. 831 ser.ala que •sin causa justa y razonable, no 

escriban nada los fieles en periódicos, folletos o re-vistas que 

de modo manifiesto suelen atacar a la religión o a las buenas 

costumbres• 

El mismo canon delega a las Conferencias Episcopales la facultad 

de otorgar permiso a. clérigos y religiosos que tomen parte en 

emisiones de r~dio y t.v en los que se traten asuntos de doctrina 

o buenas costumbres. Los religiosos , por suparte, necesitan 

adicionalmente el permiso de sus respectivos super lores mayores 

[e. 632] , para poder usar o colaborar en los MCS. 

ANALISIS Y CONCLUSIONES DEL CAPITULO l. 

Estas 6 disposiciones canónicas. resumidas ad 1 ibitum 'I motu 

proprio dejan un sabor cercano a lo amargo, pues da la imprf'!sión 

de que el Código de 1983 en lo que se refiere a modios de 

comunicación, lejos de n1olivar, tonfr i.!!I los ánimos, sobl'f• todo 

limitando la participación J ibre y espont.!nea de c.léri9oc; Y 

rel iglosos. Porque aun cofl el prete•to de proteger la fe y buenas 

costumbres. resulta engorroso para cualquiera. sea clériqo, 

religioso o simple fiel, tene-r que recurrir a 1111 lic.encia del 

obispo o del suporíor para publicar o ernítir pro9ram.:is en radio Y 

tv. 

Afortu11adame11te, si11 '""""'Uargo, la aplic.aclón de t"S\..a:::. 

di5po..si1:if)nes canónlc.=ts, en l" pd1ctica son bastante laxa'5. por 
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lo menos hasta ahora. Subsiste, no obstante, su marcada 

influencia subliminal en la autocensura. 

Del rechazo a la aceptación, 
de la aceptación a la apertura, 
de la apertura &l estancamiento. 

Desde la encícllcc! Hirarl vos arbitramur del papa Gregorio XVI 

[1832] al codex iuris canonici de 1983 -pasando por supuesto por 

el decreto IH- y otros documento:> pontificios emitidos hasta 

1991, ha transcurrido más de siglo .Y n1edio en que la pol itica 

co~unieativa de la Iglesia se ha visto marcada por la concepción 

propia de Iglesia en cada etapa. 

Oe rechazo, censura y conde-na a todo tipo de opinión, parecen ser 

tas ca rae.ter isticas predominantes Clue respondieron a la 

concepción teológica de una Iglesia entendida como Unica 

deposit~ria de la verdad, situación que Se prolongó hasta el 

Concilio Vaticano II, por lo menos (1963-1966]. 

Claro que se dio un cierto proceso evolutivo. Hubo, en efecto, un 

primer periodo que llamar!a ·moralistico-apologético'", el cual 

cibarcaria, a mi juicio, de~de Gregorio XVI con su t1irari vos 

hasta Plo IX con su tristemente famoso Syl labus [1864] i una 

~egunda etara dE" inc ipienteo apertura y aceptacion de los medios 

por par te de la Iglesia, con intentos de aprovechar los en el 

campo soc.ial y pastoral, pero todavía con marcado moralismo, y 

que corresponde a los pontificados de León XIII y Pío XI: Y 

una tercera fase de refledón teológica pa5toral Que va de Pio 

XlI e incide, a ld postn.~, an la aceptación , 1·e-conocí111iento-,-
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adniiraei6n por los medios de c.omunicaci6n , que c.omprend~ los 

::>ontl flcados de Juan XXIII. Paulo VI y Juan Pablo II. 

Pero fue Juan XXIII quien estableció las bases para el diálogo 

Iglesia-mundo, Pasando asi de la etapa de la supuest"!I certeza 

abosluta a la del Pluralismo, la oPinión y el diálogo. Sin 

embargo, da la impr~sión de que el mismo Juan XXIII aun no estaba 

tan seguro de eso, segUn se advierte en su encíclica Hate-r ~t 

maglstra. 

Con todo, y a modo de conclusiones sobre este primer capitule•, me 

atrevo a asegurar C1ue: 

- Se pasó de la pT'ohibición de lec.tur<!ls y progri&mas 

radiotelevl:dvos, a la libertad de elección; 

- Se les confió a los ~e9lares la responsabilidad de lf1fluir 

cr istlanamente 

prioritarias; 

los MCS. cor'lo una de sus tar~ais c1vica:s 

- De los HCS se reconoció su maravilloso inverito, su p1odigiosc.• 

desarrollo y perfeccionamiento técnico, asi c.vmo su dPOft~r:ión "11 

progreso de la humanidad; y 

- El decreto Inter mirificd y el Códi<Jr:i de üe11C:cho Cdnonico d~ 

1983 han $eontado la~ ba ... es para ld rE>al iza( jQn dE" un"' PO!">ible 

Teología de las Comunicaciones Soc. ioiles, tema i ntent.ddo YA ~n 

}986 por OECOS-CELAM en su manual Lilul.:.dv COM1JNICAC.ION, MEHSAJf 

Y DESAFIO, aunc¡ue r.;odur.:ido"' una visión 1.JtinO"lfteric.An..t Y, 

deñafortunadamentf', dtojt'lndo al mdr9f:'n 1J M~•ic.c•. 



CAPITULO Il. PERIODISMO RELIGIOSO EN HEXICO. ASPECTOS GENERALES. 

I z.1.- Crnnol•d• del periodismo católico en México. 

El primer Periódico católico mexicano fue. en sentido estricto. 

EL DEFENSOR DE LA REL IGION, que se editó en GuadalaJara de 1827 a 

1831. colaborando en e'! destacados eclesiésticos como Pedro 

Espinosd, Pedro 8<'.lrdja:=, easiliv Mrrillaga y otros; su objetivo 

~ra contrarrestar Ja prensa azuzada ¡:...or la masonería y en contra 

del liberalismo y modernismo; 

F.l CATOLICO [184S-1847), bajo la dirección del jesuita Basilio 

.arrillaga (1791-1867], insigne polemista que llegó a ocupar 

d~stacados PUP.stos poJ1ticos y académicos. Fue diputado a las 

Cortes ( 1821), dYO de los hijos de Iturblde, rector de la 

Pont1 ficia Universidad de México, diputado { 1834) y senador por 

el OF {18'38} y provincial de su orden. 

EL ILUSTRADOR CATOLICO (1847) • que difundió la expresión latina 

Quid pr-"d~~'. ln hun..:inis Proflscere doctrinls et marcesc~re in 

flvlnis '?. 

[l OBSERVADOR CATOl ICO, cuya fecha de aparición se desconoce, 

Pt:-ro su segundo to111<) inició el 17 de octubre de 1948, el tercero 

<·$ de n1ayo de } 94q y se t erm.i nó el 26 de enero de l 8~.o; Pub! i i:ét 

t.,.xtos de los franceses Gaume y RAymond y de Clemente Augu~to, 

r1ldspo d'J Colonia, Alemania. 

LA VOZ DE LA RELIGION (10MJ y 1850-11351], dirigido Por Juar 

8aut.i!':.ta Moral~s :r Anselmo de la Portilla. (1i:o su ~rj11~· 1 !\ .... :-.··;a 
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[1848] son los artic.ulos "Sobre el verdadero earlicter y espir it\J 

de 1as. declaraciones acerca de la reforme del rler(). su 

corrupción y sus riqtJezas·. firmado por Juan Rodr iguez de San 

Miguel: ·Disertación sobr~ la tolera.tlc.ia religiosa·, por Juan 

Bautista Morales y •E;w:amen filosófic.c.. sobrr, la tole-rancia·, por 

el obispo Sollano y Diez de Bonilla. Rreprodujo dden.As~ varia~ 

obras escritas en Francia, Alemania y Espat\a c"ntra el 

J:)rotestantismo. 

VARIEDADES OE LA ClVlLlZAClON [1050-lSSB], reviste d~ temas 

religiosos, cinentíficos y literarios, donde se publicn, po1 

ejemplo. "La Religión considerada como base de la civil.iutción·. 

EL EXPECTAOOR OE MEXICO, de muy breve e1dstt:-nt ia {lBSJ] • revi--::.l"' 

semanal de religión. cient.h, llteratur<'I r arte-. 

LA CRVZ (1855-LSS6], revi.sti!I donde Jos.; JoaquLn Pesado pub1 tco 

entre otros arttculos, •ereve defensa de los bif:'ne$ de la 

Iglesia·, "ExposiciOn en favor de ld tglesla He,..kana.• y 

"Controversia pacifica~. 

LA REL.IGION Y LA SOCIED/110, que luvo tres éopoc<Js, (1Bl)S-l86b]. 

[1873-1875) >' [lee~-18Bt-t1. semanario poJJ:ti~o, rel i•Jloso y 

litE'rarii.o f'unado por el canónigo ldPl'!ltio Aqust!n d'!' l-3 Hos"l 

(1824-!ql2J. 

REVISTA ECLESIASTICA {1869), dirigida c.ontra E-1 inclpie11tt

Posítivismo en México. 

LA CJVILlZACJON [6ó8 ... )S72), portaesllrndarl~ de la ij<•Ol•J9lA 

C,1Jtóli<:.:t J?on J<tli"ico, dlrjgido por Rafctel Arroyo d•1 Anda. 



LA SOClEDAO tATOLICA [1869-1872]. órgano informativo de la 

sociedad del mismo nombre, fundado por José de Jesús Cuevas. 

LA VOZ DE MEXJCO [1870-1892], vocero de la Sociedad Catól lea del 

mi""Jmo nombre, fundado por el licenciado Tirso Córdoba 

[1835-1909], destacado por su polémica contra los antlcler leales 

de EL SlGl.O XIX Y EL MONITOR REPUBLICANO. Con el seudónimo de 

•E) cura 

de la Sierra·, publicó [1892) varias cartas polemizando con 

[gnad.o Manuel Altemirano c:;ulen había impugnado el Catecismo del 

padre Rípalda. 

EL AHJGO DE LA VERDAD [1870-194), editado en Puebla por el 

lkenciddO Francisco Flore9 Alatorre, uno de los mejores 

1->eric·distas de su tiempo. 

EL PENSAMIENTO CATOLICO (1871-1878]. editado en Horelia por 

Benigno Ugarte [1635-1891]. 

EL MENSAJERO DEL CORAZON DE JESUS [1675-1969], funddo por Vicente 

Reye!> {lAl0-1692), vocero del Apostolado de la Oración [42] y el 

m.is durad~ro de todos, aunque era en realidad revista. 

EL TtEHPO (1862-1412], fundado por Vietodno A. 1854-1911], fue 

el prim1::11<.:i que tuvo edificio propio (1903) en la calle de 

Hesones 61. 

REINO GUADALUPANO [1885), fudado por J.3oaquin Terrazas, eminente 

matemAt ico y ·católico extravagante•, a decir de J .Gutiérrez 

Casillll~. Terrazas tuvo serlas dificultades con la jererquia 

eclesi4stlca. 
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LA LINTERNA DE DIOGENES (1887-1908), fundada y dirigido en 

Guadalajan1. por Atllano Zavala, de contenido pol!tico y 

literario. 

EL DERECHO CRISTIANO (lSBB-1889], fundado en Morelia por Benigno 

Ugarte. polémico y combativo, suprimido por el gobernador Mariano 

Jimén~?. 

REVISTA CA'TOLlCA [1690~. redactada en Morelia por los presbiteros 

Félix Ma.H4rtinez y F'ranc1sco V,11ru:•qas y el llenclt1do Francisco 

Elguero, 

EL REGIONAL [1904-1914), en Guadal.ajara, confiscado durante el 

movlmlent.o caranclsta, y 

II .2.- Ld Obra Nacional de Instrucción Religiosa (ONtR] 

LA IGLESIA silenciosa y silenciada. 
La prensa catól lea calló y cayó. 

La prt>nsa católica meYic-ana* ya escasa y débil. se calló y vino 

abajo con &1-mov(miento revolucionario de 19)4, Que culminó con 

la promulación de la Ct"nst.itución de 1917 y silenció a la de por 

s( dC:allada lg}t;!'sia mexicana. Luego solo se escuchó uno qui? otr.~ 

grito de algunos objspcs durante E-l conflicto cristt>Jo, el cual 

Uf'ld vdz c.oncluido, f para suplir l·l voz de la jerdr<;vJ.a en loe; 
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medios de comunicación, motivó el surgimiento de la ONIR, 

organismo seglar fundado en la ciudad de MéKico el 29 de 111arzo de 

1931 Por un equipo inte9rado por trl canónigo J .Ignacio Hérqupz 

[presidente], el sacerdote Rafael Oávi la Vilchis 

[vicepresidente], los seglares Luis Beltrán y Hendoza [secretar ic.i 

ejecutivo y Germ6n He-rrasti [tesorero], y los también presbíteros 

Eduardo Iglesias y Fernando Amb!a ,SJ [43) y el diocesano Oionisio 

L .$.a"'vedrl! [vocales] . 

Su finalidad especifica es •contribuir con la Iglesia me:w:ica11a el 

la evangelización y catequesis mediante publicaciones sobre 

diversos temas religiosos· [Estatutos de la ONlR). 

De hecho, la ONIR fue c.read-3 a iniciativa dPI Episcopado Hellio:.c1no 

come. respuesta a la nec.esidad dE:' 01 ientBción que el pueblo 

católico tenla sobre los grandes principios de la 1f!'tli\li6n en 

aquellas circunstancias hist6r icas del mon1ento: térn•ino d~l 

conflicto religioso cristero, tres af\os de supresión del • ult·, f 

ausenc la de predic.ac ión y c.atequesi s. 

La Iglesia intenta hacerse oi1 
usando }d voz dt! lo~ seglares 

Como una obra de servicio por parte rl"'" la At:H [44] • su junta 

nacional fundó la Comisión Central de lnsl•uc.ción Rell-Jio.,,a, 

•:'>rqanlJ dir':ti::tivo de l.i ONtR, Bl l." dl" matzo dP. lq:¡¡. como queda 

dicho. 
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Para que la Jerarquía no apareciera, desde sus inicios la ONIR 

tuvo como secretario ejecutivo, promotor y gerente, a Beltrán y 

Hendoza, quien entregó a la obra 47 arios ininterrumpidos [hasta 

su muerte, 1984], en colaboración con su hermana Haría, de los 

mismos apellidos. 

Toda::. las Publicaciones de la ONIR pretenden ser sistematizadas, 

progresivas y a.e tu al izadas, abarcando todos los nlvles: ni tics, 

adolescentes, jóvenes y adultos. 

Centra sus ;.ictlvlda.des en cinco Principales servicios: 

Uno, publicaciones p~riódicas de la revistll mensual ONIR, a nivel 

medio: el periódico mensual CULTURA CRISTIANA, a nivel popular, 

Ambas -:.e t.ari o:ditado sin interrupción desde 1930 a la fecha 

[1991). Su contenido principal 135 un tema que se desarrolla 

dura11le todo el afio y se elige de acuerdo a las necesidades y 

circunstancias de la pastoral de la Iglesia. 

Dos, publicaciones sobre catequesis orgánica, que incluye textos 

para nii'los de kinder, primal" la, secundaria y para adultos. 

Tres, folletos popular"'s sobre~ doctrina y enseflanza ::::ocie:l, 

cristología, sagrad..J escritura, lituq;iia, familia, mariología 

pedadogia y otros que recientemente han sido pasados en 

audiovisuales. 

Cuatro, promoción de encuentTos catequfstifo.s·a .. tod~s Jos 

niveles. Destacan las joTna•':3s de c:ira"Ctec nac:iol'lal que se han 
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venido celebrando cada cinco a~os a partir de 1937. en los cuales 

mlles di! catequistas de todas las diócesis analizan la situación 

de fe del pueblo mexicano, estudian los problemas más graves y 

sobre ellos Planean una respuesta cristiana actualizada. 

Cinco. conferenci0:s, cursos semanas de estudio, refleKiones a 

pequefios y grandes grupos. 

Los servicios de la ONIR van dirigidos al público en general. 

Desde 1950 cuenta con un equipo de- expertos en catequesis llamado 

Seminario Catequístico de la ON!R, cuya función principal es 

asesorar la l!nea teológica, pedagógica y pastoral de sus 

<:.ervicios. A este equipo se debe la formulación de textos y 

pJaneación de las Jornadas Nacionales de Catequesis. Por su 

expE>riencia y capacidad es reconocido como Equipo de Reflexión de 

l-5 Comisión Episcopal de Evangelización y Catequesis. 

Avalados Por la CE'M, han presidido la ONIR a partir de 1931 1 

Ignacio Márquez, José Planearle Igartüa, Porfirio Bravo Navarro, 

Rafael Oci'Jila V., Angel H. Pl ta, J. González Brawn, Alfredo 

1'.ialindo Mendoza, Tarsicio Romo. Luis G.Hornández, Salvador Castro 

Pallareos y Salvador Rodríguez Gil, SJ. 

Los secretarios ejecutivos han sido, además de Luis Beltr,jn Y 

Hendoza, J. S~enz Salas, y Miguel Angel Portillo SoUs. Tiene sus 

oflclnas en Jalapa 35 de la Colonia Roma, OF. 



11 .3.-La Obra Nacional de Buena Prense [BP]. 

Calmados los ánimos, la Iglesia 
vuelve a alzar la voz. 

Otro intento importante de la Iglesia mexicana por hacer olr su 

voz luego de la solución al conflicto religioso (que no describo 

POI" no ser tema de este trabajo], fue la Obra r~acional de Buena 
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Prensa. fundada en enero de 19'36 bajo los auspicios del Epicopado 

'I la di-rección. del sacerdote Jesuita Antonio Romero. 

BP se avocó a la publ icaci6n de revistas para todas las 

cate9or tas de lctores. En pr'imer lugar se o~up6 de retomar la 

edición de EL MENSAJERO DEL CORAZON DE JE SUS ( véase el núr.i 1 de 

estl3 capitulo]. 

EL MENSAJERO estaba destinado a personas de cultura media: para 

el clero. SP fundó la revista Christus '·que ha seguido 

editándose mensualemente sin lnterrupirse hasta la fecha {1991) y 

que durante mucho tiempo se consideró como la voz oficial de la 

Iglesia en Mé:dco, sin que tuviese ese carácter expresamente; 

UtHON, semanar lo de formato tabloide, para toda clase de 

peTsc.inas: 

LA CRUZADA EUCARISilCA, para nitios Y Jóvenes; 

CHIOUCTIN, tiras cómicas sobre temas socioreligiosos. 

Edita también numerosas hojitas prácticas como-·vida del Alma, 

gu1a de la misa dominical. 



so 
Publica libros sobre temas de liturgia. principal11tente: fflanuall"c; 

de 105 -sacramentos. liturgia de las horas. libros hagiográficos v 

vlda ejemplares, entre otros. 

Ya en la resel'l.s •10 al'lo5 de Buena Prensa en Héidc:o. 1948. SI": 

indicaba que •euena Prensa es en n<Je~tra patria una organización 

editorial que lanza por todas parrtes una tirada de poco mcis de 

millón y medio de ejemplares mensualrnentge en libros, revistas, 

folletos Y hojas volantes". [ver AUEXOS]. 

La dlrloe actualmente Uilfredo Guinea.SJ ·y tiene sus oficir1a·. 

Orozco y Berra 180 de la Colonia Santa Haría la Ribera. OF. 



ANALISIS Y CONCLUSIONES DEL CAPITULO II 

México cuenta con un pasado rico en experiencias eclesiele-s. sobre 

comunicaci6n socia 1. tanto con le gama de per iódlcos católicos 

del siglo XIX y principios del XX, como con la ONIR Y SP. 

Desafortunadamente ese per iodisrno tuvo los mismos propósitos que 

el europeo de su tiempo: contraatacar a los supuestos enemigos de 

la Iglesia y destacar su actitud r,oral i~ta-apologética. 

Al ser silenciada la Iglesia por la Constitución de }ql7. 

recurrió a los l.:iicos para difundir su mens~j'O' usando la~ 

publicaciones de la ONIR Y 8P, lo primera dirigida por seglareE. 

en la pr6ctica. Ambas insti luciones fueron las pr inc lpales. 

cuando no las Linicas instancias dedicadas a evangeliza1 POT m(•dio 

de la prensa y otros medios, rara vez en radio y tv. 

También en el caso de México, la linea del periodismo cat6lic.o 

estuvo marcada por la concepción de Iglesia del momento, 

•depositaria de la verdad•. 

La ONIR se constituy6 en una especie de relevo en sustitucl6n a 

le actividad de ls Iglesia acallada o autosilenciada de la e-poca. 

Hubo otras publicaciones como la revista L.!itinoamerlcana (t<U9l. 

editada en México y que influt6 cons.idereldemt:r.tt:- en la post~' 1vr 

creación de la Conferencia del Eplcopado Latinomaer i~ar .. .., (CELAM]. 

en cuya primera reunión general celebrada en Río de Janeiro [2~ 

de Julio al 4 de agosto de }qSsl, se analizó up docurn.,,ntQ 

dedicado 8 los MCS, especificamente sobrf' lo~ ·11edios [sr>l!lciale!:. 
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de Propaganda·. y sugirió el uso de los medios en la pastoral 

•p.ara hacer "''s •tractivo el mensaje cr lstiano·. Sugirió la 

creación de las escuelas de por iodis1110 catól leas, de donde surgió 

Justamente la SeptU1n Garc1a, al an!paro de la ACM. 

Adicionalmente, aunque a nlvel latinoamericano, se c.reó un 

subcomité episcopal de Prensa, cine, radio y tv dependiete del 

subsecretariado de la Preservación y Propagación de la Fe 

Católica del CELAM, actual DECOS. 

As1 ! legamos a la parte central de este trabajo. LA COMUNICAClON 

SOCIAL DE LA IGLESIA EN MEXlCO • que se analiza en el siguiente 

capitulo. 
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cuitexto de la cr1unicaci'Ín sicial je la lp,lesia P.!l :i.;éxtc'l: 

l>eade la segunda 'Jitad del sigl'J nx privaba la ausencia ·Je Jiá

l'>gO·entre au'b:Jridade!". civiles y reli;~iosais, ~ntre laa cuulP.S ller...\ 

a darse incluso ~:ifr~.1ta ·:it.::it'J abi.~rt'J, prl :ier1 C?n J·Járez .V ei la 

prioera ~1 t.ad del siglo ,.,J. c'>n <.:arra.:u&. .J i;a.llcs. 

llanuel Ávila Ca~acho (1940-1946) fu., quízas el nrJ,.,r :oan¡jat:;rJo 

de loe t1e1poe '!l.idern:>a en advertlr que para g>t>er11tt.r al tia~bla ,e

Jticano, es necesarir> n'l c:intréivenir sus coetwnorc:; ni aspi:·aci'lnes 

funda'Il~ritales, f"ln~ pro":J::>Ver la unificaci?n p?l{tjca y reliP,i?sa. 

Zn efect?, duran\f! nu caipaña se dcclar·'Í católico y e!'l su :.ie"'1p1 ee

só, de heci.o, la p~rsecue1i.:n religiosa, au:iq:.ie .,.., se :i1d1!"ic-Í la 

con3tj tución en l"J r"ferent~ a las if"Jnslos y J:is ac\.l•1j :aiiPs. 

C'ln Mip:uP-1 al~:"lán, Adolfo J.iipez .. atl!OS .Y ;;u:;tnVl'I ;JÍaz Ordaz, :1 ! ·s 

arzobipJe Luis María Uartír11!Z .Y Mi.{Uel uarí1 ¡.ff,.anda p,r la purt.•! 

reli'{i'Jaa, hu!x.i una eepeci"! de co3unicaci ín"nicod•.!'lljca·•. 

Pero el Concilio /atican:> 11 con el decr~t.., 111L1•r nir.U:J .. ~ ubri; 

tBmbién para ~éxico,.~.,mo pnra t'1o el • • ..1.1d1J, Ju í'1~.Ji>iJi1fo-i ie-~·!·!_ 

la lglesia J11tente un a~itéñt.ic:i dJál,¿;;'l con et ,_;'JCii~rno y 1rnh vi!r:Jb .. 

derB y eficaz C!'lmunicación con el puebl'J de lii~XJC?. c.r.u Jl1Si cj lH11d 

se· inird..; •> Vj-~,)!J'~orri el 1) ·w f•:brr~r> :11• 1~'74 ..:~1. 1:1 vi :-i., ~,. !•:I r•r•·

si !entn r;nh•werría al pBpfi 1'n11l'l Vl, :H~ lJCTe!lce .. t.: C'l'l In vi:;Jta ,:,: 

Juan Pabll') 11 a lil~xjc'l eri lq'/r¡ 'I l'l90 ·1 ·;·1.: ¡1Mbable111enttt DI'! r.'J1cre'-

la l ,~l 1•0 ÍH• 



CAPHUl.O l II .- COHUN!CACION SOCIAL DE LA IGLESIA EN 11EXICO 
1973-19'10. 

IIJ .1.- La confetehcia del Episcopado Mexicano (CEH, 4S) 

t su py-eoeupación por los MCS. 

Se puede deejr que la CEM nació en 1955, pues de ese atto datan 

~us primetos estatutos aprabad()s por la Santa: Sede. Sin embargo, 

hay datos de que l()s obispos mexicanos se ventan Teuniendo en 

sesiones plenarias y estaban organizados en un comLté desde antes 

de lq3$, practicam(!nte desde que concluyó el conflicto criste-ro .. 

ttl.1.1. El Comít"" Ejecutivo Episcopal H&)(icano [CEEH), creado en 

¡q37. func:ion6 durante una etapa del conflicto con el 

'JObierno, eran los tiempos do le llamada. '"escuela socialista", y 

la ~duc.acíón sexual•. sucedió que los mae-stros debian firmar una 

"de-e la ración ldeológic.s" que a los obispos rnex icanos les pareció 

inaceptable y por eso prohibieron la asisttoncia de los níflos a 

las ~scuelas oficiales. 

Algoncs obispos estaban d•·st~l'1 'H;ic•h o nutC>C:fE-s.ter, a.do~ Va'" los 

vent!rabJe Eniscopado. debiéndole servir t.,ttto v.ir,~ulc- de ~.1'f"l.!•!>u 



órgano oflclal P•ra defend"'"" a ta. Iglesia. orlentAr. lnfortnar y 

unir a los católlcos 1r1e:.:icanos. y corno poder ejecutivo en •!iuntos 

del bLen ;ien•ral, slouiendo en todo las normas dada:s par el 

delegado apostólico·. ror tanto. el CEEt1 mandaba en nombre del 

episcopado. 
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La Jerarquía silenciada 
se reunía en secreto. 

El CEEH estaba constituido por un presidente, vicepresidente, 

secretario y varios vocales, propuestos por el Episcopado y 

aprobados por el delegado apostólicv; lo auxiliaba una comisión 

sacerdotal que re~lizaba labores secretariales. 

El secreto absoluto sobre los integrantes del CEEH-Y sob'fe-los 

asuntos tr~tados en sus asambleas, era estrategia comunicátiva 

fielmente observada. Leopoldo Ruiz y Flores, ar~obispo_.de 

Morelia, actuó durante varios aflos como delegado 'ápostólico y 

presidente del CEEM al mismo tiempo. 

Información a control remoto 

Residiendo en San Antonio Texas, Ruiz y Flores se mantenía en 

con~tante comunicación epistolar con la Santa Sede y con el 

vicepresidente del CEEH. Este, a su vez, por medio de frecuentes 

circulares cumplía su misión de informar. orientar y unir a los 

demás obispos mexicanos. 

Por esas fE;>c.:has !:C publicaron varias cartas pastorales colectivas 

del episcopado, sobre los deberes cívicos de los católicos. 

guad~lupanismo. moral y diversas normas de la Santa Sede. 

El seminario de Hontezuma, principal 
semillero de la actual CEM. 

Uno di';> los asunto$ que mAs preocupa re. n al r.EEM íu<:> la e rea.: ión 

del s.en1i11ario intE:rdioc.esano fuera del Pais. Y, cc.r1 ~J•ili-:-- de-!., 
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Jerarc~uia estadounidense, pudo al fin fundarse en en l 937 en 

!"ontezuma, Nuevo México [46), siendo confiado por la Santa Sede a 

los Jesutas. 

III.1.2.-El Comite Episcopal Mexicano [1935-1955). 

En la junta de arzobispos celebrada en julio de 1937 se formó un 

nuevo Comité Episcopaf Mexicano que predidió el propio Ruiz y 

Flores hasta 1941. En noviembre de ese al'lo fue electo presidente 

el aTZobispo de GuadalaJaTa, J .Gar-ibi Rivera, quien desempef'l6 ese 

cargo 12 af'los consecutivos. 

Probablemente el asunto más importante del nuevo comité haya sido 

~l de la instrucción religiosa y la. educación [ ver ONIR Y BP). 

Pron1ovi6 i:l uso dt;i} Catecismo de Gaspari y luego la elaboración 

d~ un Texto Unico de catecismo para todas las Diócesis, Fomentó 

la lnstrucclón religiosa en las ecuelas oficiales, la creación de 

la UNPAF, organizaciones de estudiantes y profesionistas 

c::.:atólicos y el comité permanente de cultura Cristiana. 

Otros logros importantes de ese comité fue conseguir del gobierno 

federal la aceptación de une Escuela Normal Católica [Galicia, 

con sede en Guadalajara] y la incorporación de eseuf!'las 

particulares al sistema oficial; la Unión Misional del Clero. el 

Seminario de Misiones Extranjeras, el Secretariado Social 

Mexicano y la Comisión peramente de religiosos. h construcción 

del Monumento a Cristo Rey y la Pla-za de la Basilica de Guadalupe 
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[•ntigua). 

Entre las cartas colectivas del Episcopado en esa etapa destacan 

las •obras Pontiflcclas Hlsionales•, el ·patronato guadalupano•, 

el •11onumento a Cristo Rey•. la •Husica sagrada• y la ·cuestión 

socidl •. Se publicaron también una ·rnstrucción sobre el 

sinarquismo·, una •Exitativa en favor de los campesinos• y unas 

normas sobre el cine y sobre los intereses ilícitos. 

Abortó el diario católico 

A pesar de los esfuerzos de ese comité, quedaron sin cumplirse 

varios proyectos, entre ellos el de un DIARIO CATOLICO y las 

caus_as de beatificación del obispo Castellanos y del padre Pró 

[47). 

111.1.3. La Conferencia del Episcopado Mexicano [CEH] y el 

Vaticano 11. 

La asamblea plenaria del Episcopado Mexicano celebrada del 13 al 

1S de octubre de 1955, de:claró vigentes de:sda ese momento los 

estatutos que recien aprobara la Santa Sede. 

La CEH quedó constituida con cinco comisiones: pcJra la 

Preservación y Propagación de la Fe y para el texto de 

catecismo;, para el Clero, seminarios Y vocaciones; para 

Educación y Culture C&tól ica• Apostolado de los seglares y 

Secretariado Social; y para Asuntos Extraordinarios. 
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Entre las actividades de la CEH en ese tiempo destacaron pat'a 

nuestro 1 nterc§s, la publlcaclón de unas •oeclaraciones sobre los 

derechos y deberés cívicos dei los católicos" y su participación 

en el Concilio. 

III.1.4.- L& CEH despuhs del Vaticano 11. 

La etapa posconciliar de l~ CEM se h.a caracterizado por un 

especial empeflo en poner en prAetica las orientaciones 

conciliares y preparar y cel~brar l.c!ll II y III CELAH [Hedellin 

1968] y Puebla [1979], y aplicar las eoncluslones de estas. 

Destacan también la construc.Ción del edl f lelo del Colegio 

Mt>x i ca no en Roma. la formeci ón del Consejo Ndcional de Laicos, 

la Comisión mb:ta CEH-CIRM para eordinar las actividades de los 

cleros diocesano y religioso. la creación del CENCOS [véase) y de 

ld Comisión Episcopal de Comunicación Social. 

JII .1.5.- Estructura actual de la CEH [1991) 

Conforma a los estatuos vigenteS aprobados el 30 de marzo de 1979 

por la Santa SedEI, la CEH es la unión perman~nte da los obispos 

i'l'l'E"xica.nos. los cuales por medio de ella ejercen colegialmente 

determinadas tareas de su cargo pastoral, a fin de consegui'f" el 

mayor bien que la Iglesla pueda proporcionar a los meicicanos. Son 

miembros de la CEM todos los obispos residenciales (78). 

coadjutore; Y auxiliares. y todos lo,; demAis ordinario$ del lugar 

que tengan confiado el gobierno de alguna circunsctlpción. 
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De los dimisionarios. solo son rderabros los que tengan algún 

cargo encomendado por le Santa Sede o por la Asamblea Episcopal. 

autoridad suprema de la CEH, la cual se reune dos veces al ar.o. 

Cuenta con las siguientes comisiones: Apostolado de los laicos; 

Clero: Comunicaciones Sociales. Limites de Oiócesis, Ooctrin., de 

la Fe, Educi!!iclón y cultura, Evangelización y catequl:"si::., 

Indígenas, Institutos de vida consagrada, Instrucción de causas 

de canonización, Liturgia música y arte .,acro, Ministerios 

hicales y diaconado permanante, Misiones, Comisión permdnente 

CEH-CIRH, Migraciones y turismo. Pastoral familiar, juveonil, y 

social, y Seminarios y vocaciones. 

Despu6s de Vaticano ll la han presidido [48) Octavietno HérquE"Z 

Toriz, arzobispo de Puebla, quien electo por segunda vez en 1963. 

concluyó su gestión en 1967; Ernesto Corripio Ahumada 

[1968-1973], Jos6 Salazar López (1973-l'H .. ~], Corriplo Ahumad.:t 

[197-1982), Sergio Obeso Rivera [1983-1988] y Adolfo Antonio 

Su4rez Rivera [1989-). 
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III. 2.- LA COHISION EPISCOPAL OE COHUNICACION SOCIAL [CECS) 

Como ya se ha insistido, una de las preocupaciones constantes d~ 

la Iglesia [Jerarquia y laicos]. hll sido disponer de Organos 

informativo!! propio~ y, di mismo tie111Po. influir en los ya 

existente!!. En la medida que han ldr;i apareciendo los HCS y 

perfeccionado su técnica, la Iglesia ha tratado de aprovttcharlos, 

pero sobre todo, emitido " .... rientaclón para •dignifictn- • la prts.:t, 

radio, cine y tv, sin excluir los medios grupal~s y los 

mlnlrnodio.. la comunicac16n "lternatlva. 

Pero el cura y el que cura 
no tienen hora segura. 

El Concilio Vaticano JI fue realmente el punto de partida para 

que, de manera sistem6tica, el Episcopado Mexicano organizar.:t li!I~ 

comuicaciones sociales. Sin embargo, el ".'stableclmlento de 

polit1cas de acción, de praxis"" ese campo, es muy rei'"ienlll'!'. 

En efecto, el asunto fue tratado en el comité episcopal y en la 

asamblea plenar la de la CEM que se reunió con PSE! objetivo del 27 

al 30 de abril do l9Bl para tra.tar exclusiv~mente la pastoral de 

las comunicaciones sociales, o sea, coordinar t promover los t1CS 

en el seno de la Iglesia ei influir, en lo poslbl", en aqu~llos 

que de el 1 a no dependon. 

Auriqu« lo pr,,hiba h Cor1stltucl6n, 
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la Iolesla hace su lucha en comunicación 

Ya antes del Concl l lo [4q] se presento el proyecto de fu dar un 

diario católico [Que sigu"' en proyecto] propuesto por e•alumnos 

rr1.ayorita1"iameonte jesuitas {Ac 0002 del 1q de diciembre de l9S'3 

del CEEH]. cuyo estudio encomendó entonces a la Comisión para el 

Apostolado de los laicos. Asimismo. se abrigó la posibilidad de 

traduc.ír al espaf\ol L ºOSSERVATORE DELLA OOHENICA, seManario del 

Vaticano. Esta propuesta vino. al pa1"ecer. del entonces sustituto 

de la Secretaria de Estado de Su Santidad Pio XII. Gio11anni 

Battista Hontini. luego Paulo VI [Ac 0017 del 23 de abril de 

Abundando en la misma linea de prensa, ~e pensó crear una cadena 

de diarios en Provincia antes de lan:::ar uno f)n OF' [Ac 0115. abril 

14 do 1956). 

Por ese mismo tiempo se empezaron a trazar planes para establecer 

un Secretariado de prensa, cuya organización y estatutos se 

encome11daron a J .Antonio Romero,SJ [Ac 0134 del 9 de octubre de 

lq56 y 0225 del 9 de abril de 1959). Sus funciones serian de 

serY'icio y orientación, diferentes a las que tenia la ANAPELEC y. 

por tanto, esta no desaparecería. 

El controvertido CENCOS. 
La •censura en apogeo. 
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Probabletnente el acuerdo inAs trascend-;:nte de ese tieMPQ fue el de 

aProbar la creación del Centro Nacional de Hedios de Comunicación 

Social [CEHCOS], c.on~tituldo con elr:-fl'•entos de or9ani~n1os que 

~rabajan en cine. prensa. radio y televisión, como son algunos 

miembros de la ~CH. Liga Meidcana de la Docencia. Hovimiento 

Fami llar Cr ist!ano y de la Universidad lberoamer ic.ana [50]. 

CENCOS dependería de la Comisión pera el Apostolado de loor. l~dcos 

[Ac 0491 de nov de lqbJ]. Tal acuerdo volvió a ser confirPiadi:i 

Roma en septiembre de 1965. con vista5 a ló aplic:acior1 dtl 

decreto IH. 

Una de las primeras ac..livldades de CENCOS cuya dir~<cior1 fvfl> 

encomendada al ingeniero José A}v.n~z ICdZa, consi-:;tio en 

proporcionar información desdt.- Roma sobr~ la maro:hct d~l Coo•:dio. 

El propio Episcopado le proporcionó un t':'lf:•. pero .il poc•.• t.i•"nipo 

se advirtió que resultaba mb!. f:!'cor1ómico y con eso:asd dift"t•.·nci., 

en el sel"vicio, 5USlituirlo POl" los de una comp'10i8 aer'!!'d tf~·: 

0627 y 06$2 del 10 d{- agosto y die ie-mbr~ de lq?5]. 

La cansurd Jtt piel i.:.ut<1.:;. 
CENCOS j nquisidor. 

Otra lmportdnte y '}n O(.J-;.iom.·-s i:onílirtiv., -.tctivldad d~ ([fKQ·~. 

fue la censura de pelic.ulas (Sl). cuy., juicio publicat~e1 ftn uf• 

boletin. Al efecto r.1d'11Ji1 i•) pTr.1yci:t.ores propir.1-> Pdtd Vlºt •.On 

antelación 1-?i-:. c.inlit~ que jb.:in .\ f:>!.tar ~n ca11,.Jf"ra. 
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La CEM se lava las manos 
en el caso de CENCOS. 

Probablemente lo flxtenso de las actividades de CE1'4COS y la 

Inherente dificultad para conseguir las obras que continuamente 

se hayan e•puesta& a la op y a su critica. hicieron tomar al 

Episcopado la determinación de darle autonomía, de tal suerte que 

dec.llnó tode ingerencia en su dirección • manejo y 

pronunciamientos. Asl, CENCOS dejó de pertenecer al episcopado 

mexicano [S.2]. 

Del CENCOS a CEOIC, 
do CEOIC o OIC. 

Habiendo dej,do CENCOS de pertencer al episcopado, y ante la 

necesidad de contar con un organismo de contacto con los medios 

de comunicación, se estableció el Centro Episcopal de lnforrnación 

y Comunicación [CEOIC), supervisado por Francisco Orozco Lomel in 

[obispo au•iliar de México) y dirigido por Rafael Vázquez Corona, 

d quien se nombró vocero oficial del episcopado ,con sus propias 

normas paira el desempeho de tan delicado oficio {Ac 1256 y 1266 

de noviembre de 1971). 

Se le propuso a Vázquez Corona la edición de un nuevo órgano 

informativo para dar a conocer a la op los documentos y 

actividades de la Iglesia en Héxico, peTo no se !:l!be que se haya 

realizado esa edición. 

Por intervención de l!rnest.o Cor ripio Ahumada {53), a la sazón 
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arzobi•PO de Oaxaea 'I presldent.o de l.a CEM, 'I siendo delegado 

para les eomunieacioners sociales el propio Orozco Lotnelln. se 

acordó con el provincial de los Jesuitas, Enrique G.Mart.in del 

Campo, que el padre Francisco Ramirez Hoza asu•iora el cargo de 

director del Oepartamont.o de Infor1t1aci6n del Episcopado, de donde 

luego surgió el DIC [Ac 1073 del 27 do nov do 1969). Pero por 

diversas circun9tancias t.al acuerdo se firmó hast.., el 10 de 

septiembre de 1972. 



La CECS hace poco, pero hace 
1 o que puede. 

Entre las Principales actividade6 de la CECS figuran·las 

siguientes: 

Una. edición semanal del Boletin Documentación fl. Información 

Catól lca. 

Oos, ti partir de 1981 se inició un servicio denominado SELPREDIC 

[54]., que i ne luye i nformaclón sobre la Iglesia en el contexto de 

H6xico y del mundo. Se trata de recoger- ·Y· distribuir noticias, 

artículos. editoriales y. coment4rios que de algUn modo se 

refieren a ella. 

Tres, cuenta con un arc.hiv.O pei-_i,~dlstico en que se conservan 

noticias que denotan-.lá p.resencia de la Iglesia a partir de 

1973. 

Cual ro, la edición del volumen ti tuado DOCUMENTOS COLECTIVOS DEL 

EPISCOPADO MEXICANO, en coedición con Ediciones Paulinas [1977) y 

(1965). 

Ci neo, edición del Di rector lo de la Prensa Católica en la 

RepUblica Mexicana [1980 y ¡q94] '55\. 

Seis, desde el 29 de junio de 1980, por iniciativa del CELAM, se 

edita el Servicio Informativo de la Igleslo en América Latina 

(SI JAL], el r;ual proporciona a la op Y ante todo a h JerarQuia 

eclesiastica del c.ontinente y del mundo la información 

respectiva. 

.iG 



l•rnbi6n la lglesi• fMndc•na 
hace sus ruedas de prensa. 
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Siete, cada aemana.los Jueves, el secretarlo o bien el pre&.id~nte 

de" la CECS programa un encuentro con los reportero5 de la fuente-

religiosa, a quienes se les entf'"egan los boletines OIC Y SIIAL Y 

se responde a e:us preguntas. Se .. antiene con eLlos c.omunica.ci6n 

telefónica. 

Para sus labore!; de información, la la CECS seo mantieone ton 

contacto permanonto con lo!! obispos del pais Y promotor"'s 

diocesanos y regionales de comunicaciones sociales [donde los 

hay]. La comisión cuenta con equipo secretaria! y taller propio, 

y desde 1984 dispone de tole1e. Sus oficinas, en la AV.Ju,rez 

127-9 del DF. 



Por prlura vez la lgl••l• ••xlcana tiene 68 
un órgeno lnfor111atlvo oflcial. 

111 .3. El BOl.ETIH OOCUMEHTACION E INFOR11ACION CATOLICA [DICJ '56' 

El Secretar lado de Prensa propuesto en l9Sq y 19&1 por La CEH y 

que, a la postre so tranformó en trl Centro He ... icano d~ 

Información y Oocumentaclón. A.C. [CEMIOIAC]. tendrid la 

encomiende de impulsar la prensa y. hasta donde fuere posible. la 

radiodifusión. Depender 1• de la CECS. 

Se sent!e Ya 111 necesidad de difundir y editar per iodicamente u11 

boletln informativo para propagar noticias relacionadas con la 

Iglesia en México. en vista de que las agencias le conct:."rJle&n f.o'">• o 

eap"acio [57] • 

La redacción se encomendó en principio a periodist11s d~ la ACM, 

quiene5 incluirian otras noticias. El c.omith episcopal ,.probó una 

iniciativa de la junta contrnl de la ACH en el sentido de dedicar 

un dia al af\o a la oración y orientación o;.obrf'! esp"r.:t•culo~ [Ac 



o:;-;7 del 7 de abril de 1961]. 

DIC surgió a iniciativa del Vaticano 
via el delegado apostólico. 

Fue el delegado apostólico, Luigi Raimondi. quien propuso editar 

un boletln iformativo para los obispos, elaborado con notic:.ias 

que cada cil"cunscripción enviara al secretarlo general del 
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episcopado (Ac 0443 del 7 de octubre de lq61]. pero vino luego 1.:1 

celebración del concilio y ese proyecto se frustró de momento. 



Despo.: lo se llega lejos 
la Iglesia nunca Pdrece tener prisa 

Ocho aho$ después. el comlt~ episcopal, en sesión celebrada el 27 

de noviembre de 1969, acordó escribí1· dl superior general de los 

Jesuitas. Pedro Arrupe. solicitando Que el padre Francis.co Ramiez 

H'!za [513] • a la sazón resident~ en Roma. se hiciera cargo del 

boletín y de la oficina inforamativa del episcopadt• [ Ac 1073], a 

ef~clo de remediar la situación creada por las diferentes 

cc.mi!.iones episcopales que comenzaban a Publicar sus prOPios 

boletin,.:s, que habri'1n de des.ipare-:tfr al editarse uno solo [Ac 

1222 del 11- de febrero de }971]. En eses oc.asión !>o~ aprobó también 

solicitar ~Jo:- Adveniat (59) un subsidio para editarlo, cubriendo 

el f;:'Piscopado la tercera parte de los gastos. 

Nace dl fin DIC 

El -c-onVe.niO se firmó finalm~nte. el lo dt: septiembre de 1972. 

ashmándole a Ramir ez Meza las siguientes funciones: 

reCcibar la información qu~ necesita!>e la CEH •. divulgar las 

noti~i.:as de 1.1 Iglesid y servir de contacto Pªt:'ª _la i_n_f«?_r.l11ci?_~ 

inte1r1¿i y exltfrna de la PT"Opia CEH. 

El par su parte, pn?sentó al episcopado por conducto de Orozco 

Lomelin • un i~ro,.ec.to que cnmprend1a: 

a] ¡ .. cdli:ión sl!man.1t d~l boletín cUYo conteni•JU -::c."r.:.an 

documeonto~ y notic. ias de la lglc!':ia er+ M~dco • .-.Je:::!!nedr:• tart-<:. '"' 

70 



PTf?POrclonarla de modo especial a los órganos de difusión del 

Vaticano [L 'OS$ERAVATORE ROMANO Y Radio Vaticana], Secret.sr la de 

Estado, Pontificia ComJ~ión para América Latlnc:t, Conft:rendas 

Episcopales de Europa, América Latina, C•rnad.i y F.:stados Uoidos. 

Con.e.. puede bdvertirse. OIC no estA·!.-OlC; 
su influencia f~S mundial, ida y·vuelld. 

b) el servicio apareceria fuera del seno de ltt CEH, -integrB.c::Ío- en-

un organismo llamado Oficina Me•lcana de Información_ [O~!J, _fl_":'e_ 

edita e-1 boletín semanal DOCUMENTAClON E lNFORMAClON CATOLICA 

[DIC]. 

plenar" ia de la CEM, d"l de diciembre de 1972. "El ·23· Sa:Uó ~u 

primer nümero. Cumplió XV Ar.os el 23 de dic.iembr~ dP 19E4s •. ' 

DIC. pequeho, per-o importllnte ~oc'9r~ 
d~ la Iglesia mexicana. 

DIC ha $ldo durdnlt!I más de XV ai1os el bolet.in oíicial· de 1.1 

Jglto!>ia C..:tlc..lica t'..•n Mtii1tho, t'..•l portador de su Pol1tíc.a 

comunicativa que cubre información d nivel nacional. 

lat.inoamt"r.icano y mundial. Hdsla JuJ.io de }9t1l haldd111s.e ~dit ... do 

tomo$: !.On ahora n1u)' caros, 400 n1il pos.o~ cado uno l1ui) pAgina!. 

por tome>, ''" prom~·dio]. 
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d0t.umontación ( deo la Santa Sed$, del Episcopado Mexicano, del 

CELAH). HOTtCrAS del mundo ent.ero. una sección titulada Hinidic. 

especie de c.áPSulas informativas. 

Lo más abundantl:' d nivel na.c.ional son los mensajes de los 

obispos, principalmente a propósito de Na\.ddad, Cuaresma, 

peregrinaciones, cartas pastorales sob1"e temas de moral, liturgia 

>' sacrtsmentos, &vangelización , educación, elecciones civiles, 

familia y otros. 

Sus cHtectc,res y editores r·esponsables han sido Francisco Ram.Crez 

H'-lza. SJ [l97~-1qa7), el presbít.ero Felipe Hern<lndez Fra~o 

[19$7-l9G9], el periodista Gerardo Canseco Herrera [1989-1990) y 

.t!l licencia.do Miguel Avala. Ortiz [1991-J. 

Obviamente, DIC es la activiad que mayor tiempo absorbe a la 

Comisión E.piscopal de Comunicación Social. Esta, por su parte, 

funcionó al merios dft 1973 a 1977 c.omo delegación, el 29 de abril 

de ese- Ultimo año se ef"igió en Comisión. Como delegación la han 

dirigido Francisco Orozco L07fll:'lin, hasta octubre de 1976, y 

Alfredo Toriz Cúbián, obispo de Ouerétaro [octubre de l976-abril 

de }977]; f en e.al id.:,d dl· Comisión, ior.iz Cc.bidn [lt;i77-l903] ., 

Genaro Al.lmilla Artea9a (1993-]. 

Cntn· los documentos emitidos PC-<1 ·la tECS vi.a- tilC: que mdf'OI" 

impqctc pareC•!n hdber t.~nido en }d prensa y en °1-i (m, fiquf"df'l !-::~ 
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sigt.J:iente5 ternas: Oesarrc•llo e lnt"graclón de nuest.ra patria. la 

~eforma educativa, actudlización del apostolado de los. laicos en 

Mé.1dco, pa.torn{d,¡¡d responsable, el c:omp,.-omlso cr!sliano ante las 

opciones soclal'!s y polLtic:as, fidelidad a la Iglesia, presencia: 

de la Guadalupana y la evangelización y los procesos ele-ctorales. 

entre otros. 

lam.bit'in por radio Ma intentado 
hacef"se olr lit Iglesia. 

111.4.- Intentos en radlodlfusjón. 

En octubre de 1950, el Congreso lntornaci.onal de Radiodifusión. 

celebrado en Roma, recibió el siguiente mensa Je de Pio XII: 

"adondequlora que no llegue la voz del sa.cerdoto, está la r.adio, 

quo i forma ~obre las novedades de cada dia y que, al mismo 

tiempo, llega a P'-'rsuadlr las mentes y·a cultivar los 6.n!mos·. 

Le radio recibió t.amblón su 
santo Patrono. 

Ese mensaje motivó que el Congreso Nacional de Radiodifu.soras 

Cat'1l ieas. celebrado en Bog,ot' el mismo afio. estableciera o día 

de la radio católica en le festividad do !iDTI Gebriel ArcAingel 

(60], quien rtiocibió el titulo d~ Pdtro!"lo de la radiodlfusión. 

El 12 de marzo dt 1956 ~t· iniciron las transmisiones de Radio 

V<ltlcana para h!:;panoiJmél ica, tdr~a. en que participó el medcano 

Fr11ricisco Rami1el Meza, y desd~ 1ontC"nc.c::. no se ha in~f'11ur1pido ·~1 

Programa LA VOZ DEL PAPA Y LAS ACTIVIDAOES DE LA SANTA SEtiE, qui;-
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cumplió 30 aflos el 12 de marzo de 1988. Hasta esa fecha habia 

realizado 10 mil q5ó emisiones. Actualmente hace tres diarias, ~ 

las 15, 21 y 22 horas, y recientemente lniciO un ensayo 

e-.pe1 imontal a la'S 00 horas en los 7. 315 KHz, con duraci~n de 15 

min. 

El programa s.~ e.apta en 61 paises de habla hispana y es 

r'Jtransmitido por unds 400 emisoras. Héxico lo reproduce 2 veces 

al dJ:a con óO copias. Al parecer , se capta mejor a las 10:30 

h•'.lras, excepto en las Baja Californias (16:30 y 17:30, 

r ~spec.tivarnenteJ. Según el padre Rami Tez He.l.a, s.u i niador, se 

sintoniza en las frectJencias 5.995 KHz SO Mtz' 9. óOS KHz 31 Mtz 

y 11.700 l<H:- 25 Htz, para el c.asCi de Mé.:i.co. 

Los intentos radiofónicos de la Iglesia en Héxico 

Aunado al proyecto de publicación de DlC, el e-Piscopado se 

propu.so estable-c.t.·r en 1960 una radiodifusol"a católica pero en 

terdtodo de E:!:lados Unidos para evitar dificultade~ con el 

gobierno mexicano; tendría capacidad para ser escuchada en todo 

el tel"ritol"io T•ocioridl. Al efecto se nomb1"6 una CC1niisión 

destinad"1 d l"ealiz.H los ll"cin1it~s y o::otactos nocesar ios co'"' la 

jerarquía estadounidense y con la alemana en solicitud de apoyo 

económico (Ac 036b dct 16 de otubre de t960]. 

Al éoho siguient.r: se pr('~entó un proyecto t-lobo1.::idc. pe:- F .. ,;m,;isi:o 
Ec:;pino Porras, obispo de Chihudhua, y se determinó que l.! 



comisión Episcopal para Asuntos elllraordlnarlos lo estudiara y 

propus(era al Eplsc:opadu Hortaasnericano con vlst.as a su 

aprobación, en razón deil nUmero de hispaooparlantes en aquel pais 

[Ac 0386 del 17 de anero de 19&1]. 

Roma locut.a, causa finit.a. 

Pero el paso m.is importdnt.e en radiodif·J~i•;o lo dio o.:l dvli:.·9~d .. ..1 

apostólico, el mismo Luigi Raimondj. qui("n propuso ;u~talar };¡ 

radiodifusora PH.., instrucc{ón de los indigenas, eligi~ndose par.J 

ello la zona. totonaca de Huayac.ocot.la, Ver., e intervi110 PiHd 

conseguir el permiso oficial del ovbía• r10 11u:ur.icano cAc o4s6 tet s. 

de febrero de l9b2). 

Se propu:;o también constituir unP soc;. iedad c. ivi 1 d(•norrd n-:tda 

·servicio de Escuelas Radiofónic:J:!: d~ He•ico· (f,c llql dt..~l 16 d~4 

octubre dt" 1q7o], cuya dlrec.c.i6n fue- enc.on•endada d lot.. j~~uitu!.. 

que siguen en ese cargo hasta h fecha. 

Se frustró asi el ma9no r.-royec.to radiof(t1.ic.o del epl!iC-~i'J:do J"'• 

contar con 

algo os algo. 

r adi odi fusor a de c".>ber t.u"r a nac. Í.•Jnal • p~1 o bueno, 

Otu1s tentativas radiof6niC.d5-

Practican,,,ntu desdi.. lo:;. ini1..io ... •j':' 1.1 •. i. .. •111 ¡.,,,,,. ., :~ ..• ¡, • ...-_. 

[década de los trcintaf;), han h<1bldo p1:'f~c.o11alide1de!. de let l'Jl~$ia 

que ocasionalmenli::t Prcsenldn proyrdtno~ r1.1divf6nir•>J. de lt"llld5 

'el i <:Ji osos. 

Perú p1Hd -=..itui'l:rno-;. EH! el periodo quf• 110~ orupa, en )c;,73 f:'"•istian 
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emisiones en var los lugares. por ejemplo en Papantla se 

escuchaban •E) despertar de un pueblo·, pro9rama dirigido por el 

sacerdote Pascual Velázquez Romano en la XEVO; • Es la luz que 

l legd. Para iluminar·, por Juan Jaime Suárez en la XEPJ; 

•comentando los sucesos de nuestro tiempo•. por Manuel Méndez 

Pefia en la XEJD y •Refhnd6n insphada en la Biblia•, en la XEPV. 

En a'1os posteriores se transmitían también •una voz amiga•, por 

~l obispo de Cludad Val les; "LA VOZ DEL PAPA• en la XEBI da 

A9uascaliontes; ·evangelio en el.siglo xx· por el combonlano 

H~rmene<;iildo Zanuzo en las" estaciones XENZ y XET de La Paz y en 

la XESVO de Ciudad Constitución, y luego en otros Estados 

[GuanaJuato, Michoacan, Sonora y Sinaloa •. entre ellos]; ·Men!.aje 

di:! p~1z 'I dmor" en la XEOA, por sacerdotes de la arquidiócesis de 

Oai:aca; ·Lil lglt'sia t.e comunica", por el padre Porfirio Franco 

Ortiz en ld XEOU de Huajuapan. Y as!, se fueron multiplicando 

pro9,.6mas radiofónicos de temas religiosos en varias local ida des, 

por lo menos hasta l 980. 

"Calla, calla, ya te entiendo" 
Se enteró Gobernación" 

Aun4ue la Ley Fedt-ral dCi" Radio y Televisión entró en 1,dgor desde 

el 8 de t:nero d., lqbO, su apl icdci6n con respecto a los temas 

re1l9io-:;os había sido bastante la•a hasta ¡q90, luego de la 

prlmel'a visita del Papa a México. El 28 de julio de ese afio, 

invoc.:1ndei lo::. artículos c.onslitucionalE.-$ 24, referente al culto 

PúUlico y el 130, sobre ministros, culto, templos Y cntica a l.J~ 



leyes fu0damentales del pa!~. la Dirección General de Radio, 

Televlslón y Cinematografía envió una circular a todos los 

directores de radiodl fusor as del pais haciéndoles : 
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·una atonta e1Chortaclon para qve evite difundir c1 través de esa 

estación radloúifusora, todo programa o mensaj ... que t~n fcnn1a 

directa o indirecta implique propaganda de naturaleza religiosa. 

y si est6 di fundiendo ya se lo requer l r6 para que suspendl'I su 

difusión a partir de la fecha en que se le notifique este oficio 

o remita a esta dependencia pura su análisis, la grabación de lo~ 

Programas o m.,nsdJes en cuestión'. 

Pero con permiso o sin permiso, 
la Iglesia insiste en hablar por radio. 

El llamado do atencióo por partt_- de la Secretar !a deo Gobernación 

vLa la Ohección General de Radio, Televisión y Cinematograf1a 

provocó que disminuyeran los programas de contenido rellgloso, 

pero no su desaparición, y menos a ralz de la segunda visite1 del 

Papa a H6Kico [mayo de 1990). 

En octubre de l9B7 los obispos fronterizo~ de Estados Unidos , 

Hédco iniciaron el prosirama ·voces <.ltt rereg1 ino~·, que se-

transmite los domingos por la noche en la radioe111isora r.:VIH 4176 
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Solamente un programa radiofónico católico 
cubre el territorio nacional desde hace 
32 aflos. 

Hasta donde pude indagar, el único programa católico de cobertura 

nacional es CAHINOS DE LUZ del padTe Rubén R.ios, quien transmite 

los domingos a las 21 horas por la XET de Monterrey, y que 

du,ante muchos af'los estuvo encadenado con Radio Mil del DF. 

CAMINOS OE LUZ cumplió 32 ahos de estar al aire. el tercer 

domingo de mayo de 1991, cubrien~o adem6s de la República 

Mo:iti<..ana, ol sur de Estados Unidos, El Caribe, Centroamérica y 

parte de Suramérica. SegUn cálculos aproximados, lo sintonizan 

un0s 20 millones de radioescuchas, a juzgar por el número de 

CaTtas recibidas [2 mil a la semana, en promedio). 

Al padre Rios lo han aud liado en esa tarea los tambi6n 

sacerdotes José Hanuel Vega y JesUs Antonio Acevedo Ramos. 

c;uienes cuentcin igualmente con licencia de locutores expedida por 

la SEP. 

El c.ontenido genérico de la emisión consta de comentarios al 

evangelio dominical, cuestiones religiosas de actualidad en base 

a preguntas de los radioescucha.~. orientaciones y una rnlscel,nea. 

Sin contar con PclLrocinlo alguno, es cortesia de la XET, lo que 

indica la calidad y aceptación del programa. 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

III.S.- EL DOCUMENTO DE PUEBLA Y LAS COl1UNICACIONES SOCIALES. 

ANTECEDENTES. Con te X ti) del docuaan.to. 

NO DEBf 
BIBLIOTECA 

Además de la 11 CELAH [Hedellifi 1960] t lo::. Doc.umPnti:.o~ de Bogotá 

(1974] sobre analisis y critica .t los Medios de r.:omunicacio11 

Social. hubo varios otros encuentros y documento~ 

l.atlnoamerieanos 5obre MCS en preparac.ion a la III CELAH 

celebrada en Pueblo [1979]. entre ellos los de Bogvtéi [19751. 

Lima, Buenos Aires y San Joeé de Costa Rica [1977] y nuevamenlt.< 

BogoU [ 1978) . 



El doument.o de Bogot.4 [1975']. estuvo enmarcado en un conltn.:to de 

regímenes autoritarios en el continente, de restriclones .s la 

acción e influjo de la Iglesia en los medios masivos y de 

represión generalizada, pero también de conculcac.iones de lo~ 
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derechos rumanos y de la propuesta por parte de la Iglesia, de la 

exhaltación de la Paz, la Justicia y lo"i der~chos en los medios 

de comunicaci6n 

El de Lima [1977] destacó el apoyo de la Iglesia a los medios 

pobres, el anh~lo de participación de organizaciones populares, 

el recursc,, al uso de audiovlsuala~ y 1.,1 pruput:Sld de una 

formación personalizada para comuniar el Evangelio. 

Las reuniones de Buenos Aires y San José dt" Cost<t Rica [1q;o73 

..inalizaron la reprei>ión miiitar r:1r1 el c.ono sur t ld "iitua(_ ion 

(.entrobmri•.ana, te1íorismo, quer1ílla, t.·1isi~. ec.onami1..a, 

derechos hmanos. 

La de Bogot.i [1978], preparada por DECOS-CELAH, fuo el 

antecedente inmediato de la Ill CELAH de Puebla. 

EL DOCUMENTO. 

Juno Pablo JI inaugurd lc1 JII CELAH 
en Puebla. Pue. 

Es el rosultado de }el Ill Conferenc...ia dol Cp.isc.oPc"ldO 

Latinoameric.ao inaugurada el 20 de enoro de }q7q poi el Pctpa 

Juari Pablo 11 en }t"I ciudad de- Puebla, df't d, .. ndt· toma su nomt:Jre fil 

documerito. Rupresen-3 un r:ondensado du lo visión Qf'>ner ... 1 

r,r1 Amr~r ÍC<i l..Jl. i f\d. 



De un tot.al de l 310 números. lec dedica unos •o a los 111edio& de 

comuniaclOn social 1 aproitlmadamente una tercera parte. De ellos 

he 9elec;cionado los punlos que me paree.en funda1Dentales. dnotnndo 

entre paréntesis el número correspondiente. 

Uno, los medios do comunic.ación influyem fuarten.Ernte arl-los 

rasgos culturales del pueblo meJdcr1no. Los grupos de poder 

Político , ldeol6r,iico y económico penetrar1 por ellos sult.lment('" 

el ambiento y modo de vida de nuestro& pueblos. HaY taanipulaci6n 

informativa por medio de lll publcldad ciuE" introduce fal~as 

expectativas. crea necesidades fictici.t~. ~con frecuenc.ic;1 

contradic.e los valort>s du nuttstra cultura y r.:1,.J Evang~liu. ~.(• 

invad& la privao::id.,d DP. b2'] 

Dos, sin embargo, lo!S HCS lltNdn un t.ilmtiio c.ulturdl nu~ g~neret un 

nuevo mensaje, :son fact.oros de comunión y cont1 it.>uycn a ld 

intograci6n latinoamericano. asi como a}.,, o.:panslón y 

d61moc.ratizetción de ld cullu1<l, ttl osparclmil"nto,) .iun•enldn la-;: 

capacidades p1HceptivcH. µor el "'e.timulu vi~ual-auditJvo y d~ 

penetración sensorial [OP, 1068] 

Tr(.•::>, la coniuhi(;ac. i6n e& r.in6nimo d" evauy~~ itdt..iOn , POlt.·nc.iac.Jn 

Por pode1 ,,sos re~ursos tac.nológi1.'J~ y. \.•n· i:on-..•!\..UHfll i.1, oo µ•Jod•:-

pre~ .. r.inr.Ur d1..• ellos ([Jl'l, lOó1-lOb4] 

1.1JJt., •• , l<t, •Jn1u11i•··11 il,u -.a11Qu \.01111..1"di1n•:0 11·.iú11 .1mplia y profundad•, 
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l•s relaciones humanas. Por ella el hombre. individual o 

olectivamente. se eJIPone al infliujo de la civilización 

audiovisual Y a la contaminación de la "polucion vibrant.e• 

(el tando Communio et prooresslo, SJ 

Cinco, Por la diversidad de medios, prensa, radio. cine y 

televisión, que actuan en forma simult6n&a. r masiva, la 

comunicación incido en t.oda la vida humana y ejerce sobre el 

hombre de manera concieote o subliminal, una influencia decisiva 

(jbidem, 1 y 6). 
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Seis, c.omo aspectos negativos de los HCS. se se hala y denuncia el 

centro! y manipulación ideológica ~ue ejercen los Poderes 

pc,líticos y económicos que por su m-edio se empeñan en mantener el 

statu quo, Principalmente explota!"ldo las pasiones, la violencia, 

el sexo y los mensajes subliminales DP. 10t>9) 

Siete, los pei- iodistas no siempre se muestrd.n objetivos ni 

honestos en la transmisión dt:i noticias, 'I manipulal"I la 

información cal l~ndo. alterando o invent.ando el contenido de la 

rnisina. desorientando a la oP (DP, 1070) 

Ocho, el monopolio dt- los medlo5 favorece su uso arbitrario, IDU)' 

grdve- cuando se tr.¡1ta de empresof. ti institucione$ transn;:clvna}to"s 

{DP, 1071] 

Nue-ve, la prograinac.ión radiotelE.-vis!va, en gran Part~ ~xtrcinjli'ra. 

produce transcultuacion destnJIOfd de valores ª""'\":toPos. El 

abuso de- los dc~port!>S como e-leme-oto i:vcl~iv~. lo-s hacP. fa.:torE'~ ·J~ 
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alienacion Y su impacto masivO Puede lleva·r a la destrucción de 

lo 'familia (DP; 1072) 

Diez, com,;· alter.nativo o los ·Mes masivos' set.Ln~fona::;~¡· 'c:í.;~árrolo' 
. ,' :,..::.' ·-.· 

de los mediot:Lgrupafes': y loS rriinimedla, ·pr inchialin8nte 

audiovl sueles, ·que pu.~d.~n Sor ~~ci ~;n -. ;r~~te ,~--. ra:_·'~~a'~-~-~u~~C:i ~~~-df' 
aquellos (DP, 1078) 

Apreciación de la Iglesia !:.obre los HCs 
vía el Documento de Puebla. 

Los diez puntos indicados anter lormente coristltuyen, a mi Juicio, 

el diagnóstico de la Iglesia sobre los medios de comunicación 

social en Héxico y América latina. En seguida pTesonto ·10 que' la 

Iglesia opina de elloe, segün el propio documento: 

Primero, la Iglesia latinoamericana tiene una cierta percepción 

de la importancia de la comuniclu.:ión social, ASi como del 

lenguaje espec1flco de los mt-dios, pero no col"lo un hecho 9lobal 

que afecte todas la'S relaciones humanas y la Propia pastoral {DP~-

1074] 

La Iglesi¡, hat.la muc.ho y liac.e poco 

Segundo, la propia Iglesia reconoi:e que ha sido solicita en 

emitir documentos doctrinales sobre los ffledios de comun1cac16n 

social pero qu., se ha tardado y puesto poco empcfto en practicin 

esau ensehan7as [OP, l07S) 
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Tercero, no se aprovehan suficient.emente las ocasiones de 

comunicación que se le han dado a la Iglesia en los medios ajenos 

[61) v se subut!li~an los propios. ademAs de que est.os no estlin 

integrados en la past.oral de conjunto [OP, 1076) 

Cuarto, se reconoc~ Que la comunicación es sinónimo de 

evangeliación y c¡ue, en consecuencia, no puede prescif'ldiT de 

ellos [DP , 1063) 

Cuí nto Y Ul t.imo como en los mandamientos de la Iglesia, se 

recomienda apro1Jechar los lugares de culto y momentos especiales 

como la mlsa, la eelebrll!lción de los sacramentos y otTas 

ceremonias para educar al pueblo en una actitud critica ante el 

impacto d~ los mensajes ideoló9icos, cultura los y publicitarios 

con el fin de contrarrestar los efectos negativos de la 

manipulación y masificación de los medios ('OP, 1068]. 

Recetando a l~s medios de comunicac i6n. 
Para todo mal, moral; para todo bien tambén 

Lf4 PRAXIS DE LA POLITICA COHlJNICATtVA PROPUESTA POR EL OP. 

Ante la problemática comunicativa que reseha el Documento de 

Puebla, se plantean las siguientes opciones: 

AJ Integrar la comunlcaci6n social en la pastoral de conjunto 

[incluida ya en los f:ilanes trianuales de la CEMl 

B] Dar prioridad a la formación de las comunicaciar.es soc.,iales, 



tanto al pllbl.icO 'en- _g_eineral como .a los agentes_·. ~e p8storal ·[en 

veremo~J 

e:. 

e). resp.9tar y faV.orec9r la libertad 'de expresión y fa .corfelat.lva 

de~inf~~maci"ó·~;<·, ?j~-~ta-puestO~ esenciales ~e comu~iCación social 

y de su función en la suciead dentro de la ética profesional 

[Jdom e) 

CH) Es necesar lo que la Jerarquía y agentes de pastoral conozcan. 

comprendan y experimenten profunda.mente el fenómeno moderno de 

les comunicaciones sociales .PiHa que la~ uti llcen en la pastoT'al 

[hasta ahora solamente una Asamblea Plenar la de la CEH se ha 

avoc..ado eiclusivemetne a los medios de comunicación social. ~981] 

O] Crear un departamento y organismo especifico a nivel nacional 

y dlocsano para la comunicación social e incorporar lo en las 

actividades de todas las áreas de la pastoral (existe la Oficina 

Mexicana de Información, editore de DIC, y varias diócesis tienen 

Ya oficinas de prens8] 

E] Formar en las comunicaciones sociales a todos los agentes do 

evangeliLttc.l.!on. O~e .,se t3r-~a se integre los planes de estudio 

de los candid8t05 al sacerdocio y a la vide religiosa y programer 

sistema:; de formación perm.:inente en eso campo {62) 

F] Dar le atención esmerada a los profesionales de la 

comunicdción y a los que cubren la .fuenlu roliQio!;a [63] 



G] Favorécer·, el_ ,~~o, __ c(~ .-.~~~,~--~~.~~º~-~}!.-~! la_:·-~-l~u~·g¡a ._ eduCar en 

i:llos ·a los 'r1~:1~S 'pa~~-·:'q~~·?i.?~-.:~-.~-~·1\~.~-~- ~~-~"<¡~·ico. crítico' [en 

veremos] 

La voz dt:i la Iglesia no parece hac~r mella 
en MéJ11ico ni en Latinoamerica. 

H) Buscar la manera de contar con los propios medios de 

comunicación. información y noticias. que aseguren la 

intecomunlcaclón y el diálogo con el mundo [64) 

I] La Igleeia, a travée de sus propios medios debe ser la voz de 

los sin voz. sobre t.odo Améria Latina, donde predominan 

situaciones de pobreza "!Jet.rema, marginalidad e injsuticid, y d~ 

violación a los derechos humanos [65] 

J] Finalmente. la Iglesia se siente comprometida a defender el 

doreeho social a la !formación con sus correlativas cibligacio11es 

dentro de los marcos éticos que imponen el respeto a la 

privacidad y a la verdad, principios que tienen mayor validez al 

lnter ior de la misma Iglesia. 

Todas estas opciones Prtn: tices e~tán tomada~ en !:ilu esencia, del 

Documento de Puebla en sus números 1099 al loqs. 
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COJST>.!ICUS Y DIVERGE~Cl.1.55 Eff7R! LOS OOClllfEffTOSz 

lnlf~6Jfri!1c1 l.Ocum(lJ7
9
ie Pueola c2defi§~}fº c&pón1,.1 

------------------------------------------- -- --- ----- -- -----------------
La Iglesia tidne derecb'J 

al us? y p?sel!lijn de 

l.,s med1is de cimunica-

cifo (n J), 

¡iu ue,., recto implica 

respetar la verdad, 

la justicia .Y la cari

dad. 

t.l rea pe t.J al arden 

'll?ral tiPne pri..,acía 

en tvdo :senaaje. 

J..'Js recept?res tienen 

Jbli~aciín :ural de 

telecci:>nar la int'lr• 

11ación y pr,¡:,;ra'llaa. 

Lis e'l!.isores ieber¡ 

a nt ep:>ne r el bien co:nún 

¡,,s .,e:H , 8 de c')cuni- L:'la reap?nasbles de u
caci ·fo influyen fuer-
temente en 1,e ras- sar l?e ini:trui:ient'ls de 
g'ls culturales del >::J'!lun1caci'ln s?cial, de-
puebl::i '1exican'l. ben so~eter al juicio 

ecleaiastic'l l's escrit'> 
publicaci:rnes y e::;isio
nes s:ibre fe y cos~u11-
bres. (e 322) 

La public:i :!ad crea 
necesidlldee fic ti
cias e introduce 
falsas eepectativas. 
qJe c::in~ra!icen el Los paet'lres deben pr?-
11eneaje crist1an::i. curar usar los inetru•ea-

. t'e de c'municaci-5n s.,cia 
Los ·:::iedi 'ª de co'tlu:-ti- (e 1322). 
caci ·fo son factores 
de e :-nun1.: i:Ín e 
integraci.;n lati
n:>a::e ricana. ( 1068). 

i;rrnn! caci-1n es 
sinónimo Je evange
li~ación, p ... r ello 

la Iglesia no p'Jede 
prescindir de ellos. 
los :nodernoa ::11edi.ja 
de co'llunicaci5n. a::>
cial. 

La cens:.zra de publicaci"J
nee y e11elunee corresp:md 
a lo.e c::inferenciae episco
pales v a l"Je l)bisp'ls. 

La ~eprJbac16n de publi
cac1onee y e111isi~nea ya 
edi tadaa, depende de la 
C:ingregac ión para la U.Oc
tri na Je la re. 
LJa catrilicos n'> deben 
participar en l'le: medios 

L1e ~ediJS ejercen :le C'J•Unicaci'5n (pren••• 
cantr:>l y ':lBnipulaci'5nC1ne, radio y televis15n) 
ideológica anivel que a·Jelen atacar la rel1-
ecao'3.,ic::i y º'lítico. giln Y bue,as c:iatu':lbrea. 

."ie a1J·1s& del esoarci
:::1ient.J, e.,bre tld.., en 

televis Hn. 

(e 931), 

a sus 11'\tereses pers:malee 

SÓl 'l c;i "1 per:iiao de sus 
auperio rea, pueden loa 
clérig·a y religioeoa 
participar en cal11ad de 
e"iaorea (e 9}2) • 

La inf·l niAri:fo religi:>sa 

han de hacerla personas 

dJr.nns y capaces. 

La a:n1ridad civil debe 
legislar los ~ejiJa .:!e 
C'>'llUn1cac15"1 para que 
romentf'f\ el !:>ien c:>mún, 

l 8 v&lorea cul tu ralea 
•r\Í1t1clB .Y r~liP.i'lB:)~. 

.:>e prt.1:> 1ne inte
grar l 'a 1:11edfo11 de 
CJmu • ..icaci5n ea la 
PEl!'t::iral je =:J:i.,Jato. 

ed·Jd&r al : P{'l > en 
~1 ..1s.l cr:t.1.cl de 
l:>s ocd1Js Je CJJ: .. ai
cacijn s::icial. 



Ill.b.- LA~'.J'ORN~A?º.MUUOlt.t..ES DE COMUNlCAClor.i SOCIAL (JMC$\ bi>J 

'Oraciones Y colectas para promover y 
moralizar 10'3 medios de comunicación 

Las. l~~·, ú'.i:ri:ca~· expiesm9nte pedidas por el Concilio Vaticano !I, 

fUetron. 'instftuldas mediente el d~creto lH (ver CAPITULO I). Sin 

embaT"go'; dieron inicio hasta el 7 de mayo de l9b7, en aue se 

cer8br6 la primera de ellas. 

ANTECEDENTES. En 1933 se instituyó en Estados Unidos la Jornada 

de Bu"ºª Prensa, cuya finalidad erá mejorar el nivel moral de los 

espect.áculos cinematogrAficos. Esa iniciativa fue aprobada, 

reconocida y difundida por Pio Xlt en su enciclica Vigianti cura 

de ¡q3~ y la recomendó a todos los opispos y sa-::~..-dotes. 

Esa misma iniciativa fue incluida en la encicllca Miranda prorsus 

de tq57 y la dmplió para todos los medio~ de comunicación 

suwír"iendo, de paso, su celebración en un dia feriado. puest.o que 

1e Jornada estadounidense tenia lugar el domingo siguiente al 8 

de diciembre (festividad de la Inmaculada, acaso para indica,- que 

l.is actrices har. de seT tan puras como la Virgen Har ia ) 

Caractf'• isticas de las JM::Z. 'ZOT"I mundiales, dedicadas a todos los 

medios de eomunic~ci..!in social, incluyen la real izaci.O!'"' de •.Jna 

colecta Bimilar a la del Oomund destinada a estiMular la 

colaboraciOn económica d~ los fieles y de t.odo homb1·d de butHM 
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voluntad. la' invltacjón a orar 1' refleidonar sobre le..~ prc,,blemas 

de.los MCS, a la celebración de encuent.ros drt.¡slt>sos con los 

responsables del los medíos de comunlcacion y a solicitar obra$ 

pc:1ra 3u progresO. 

SLJ.fi~&lidad, dar mayor ·efic"Bcics··ai mult.lfOrn1e- apostolado de la 

lQosia rocurr ie~o a lo~> HcS·~·· p~·i i~~Í'.did~·~:·. ~~· di~- al ·~año-''" 
todas· 1as dióC6'!ils del --~¿·:~d'~'.'_6o~_>:P~bh~~-~~¡·~n::»~e lOs respe-ctivo!c. 

. ~é~~--':_:-.-" •--'- :.~~-;:~>~· -' 
- _.- -- .. -.-

c1· tema anual _:}~-~r6~o~~ el -~on;eJo -~~ntfj·~·~:¡-~~pa(a 
-· .. 

Co~unieaci?':'".'s.' Socia les~ qu~ . lo. &oniete a 1 a aPrOb~-~'ió,O_-_·d~Í · Pc:IP-'. 

A eontlnuaclOn se mencionan las JMCS celebradas hast.a JC'~86, -con-

sus respectivos temas y un breve anitlisis de i:.ontenido. 

Admiración por los conn.wi c.ador es. 
y el concepto OOLIOARIOAD. 

I .- LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL EN GENERAL [moyo 7, 1967) 

Esta Jornada exaltó ld import.ancia d~ Jos MCS E."O el mudo 

moderno y su influencia en la fomilh y en la Iqlei-:.b. pero t.oh1e 

todo reconoció y admiró a los profesional~s de ls cornunica._ion . 

Il.- PRENSA. RADIO. TELEV1$ION Y CINF PARA. (L PROGRE~·O [l( LO!"~ 

PUEBLOS [m•yo 26, J %8] 
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progreso de los pueblos no solo como un deber moral, sino sobre 

todo de SOLIDARIDAD (66), Pue& además de buscar el progreso 

material, han de procurar el enriquecimiento cultural, político y 

humano en general, puesto que existen muchas formas de pobreza: 

negación o llrnitaclón de los derechos humanos, de libertad de 

expresión, religiosa, política y de iniciativas en materia 

económica. 

Televisión para la familia 
o la fami 1 la para la televisión 

III.- COMUN!CACIONE& &OCIAL~& y FAMILIA [maro 18, 1969) 

513 insistió en reflexionar sobre la misión de los medios de 

comunicación para afianzar los núcleos familiares, en la 

respr.insabilidad de los profesionales en la 'elaboración de 

pro']1dma~ .:aptos. para toda la familia, principalmente en 

televisión y en la prudencia de los padres para un uso sano y 

selectivo [69]. 

IV.- LOS MEDIOS DE COMUNICACION &OC!AL Y LA JUVENTUD [maro !O, 
1970] 

Moda y costumbres ajenas 
preferencias de la juventud. 

Para 1 e Iglesia. Ja juvc_ontud es suniamente vul ner abl e e 

influenciabl~ por los medios de comunicación. moldeable sobre 

todo a la moda 'f costumbres ajenas a su realidad, transmitidas 

por radio, televisión y viduos (70] 
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ComunicaT para lograr la unidad. la verdad 
y la libertad. 

V.- LOS HCS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE LOS HOMBRES {mayo 23, 
1971] 

Los HCS favorecen la unidad de todos los puf!b)o!:- en la medida 

que eliminan las fronteras geogrd.ficas y Polltia<J, aboliendo 

distancias físicas y morales que separan a los J ndlviduos €"11t,1 ~ 

si, a las comunidades. pueblos, etnias o grupos, genQT"acionP.s y 

paises. 

VI .-LOS HCS AL SERVICIO OE LA VERDAD (mayo '14 .- )97;?] 

Si la verdad e& la adt!C.UJCión de una idoa con la realidad, idea 

central deol evangolio es "que todos sean uno" fln 17. 22]. E:!:>ct 

unidad deseada por Cristo, la encomendó a la Iglesia, ~u lo-;;ro 

conduce a la verdad y esta a la libertad. A ell? cr•ntributt.·•• l<.·· 

medios de comunicació11 con el manejo honasto de la infortn.J•.i6n. 

Prim"1ra JMC$ en México. 
la. perfección del hombr<', fin dq los MCS. 

Vl". • LOS HCS AL SERV1C10 DE LA f\F!RMACION Y PROMOC.ION DE LO': 

VALORES ESPIRITUALES [ jun 3, ¡q73] 

Ló comuniación no es un fin en si misma, s.inc,. un mr~dio Pt.ra 

bu!;c.:tr la prJrfección del hombreo. En efeclo, la i:onquisla d~ lo 

económico y poljtico no abarcan todo la TfJlaliod hun1an&. Si lo!:. 

v<llores espritu~ll"s constit.uyon la perfocclón dol hombre, ~u 
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promoción es el fi~ supremo de los MCS. 

VIII.- LOS HECS Y LA EVANGELIZAClON EN EL MUNDO ACTUAL (mayo 26, 
1974) 

Este tema sugiere un cambio radical en la manera tradicional de 

evangelizar. el abandono del pülPito y la superación de las 

homl lías desde los rccl nto::; sacros para predicar desde Jos 

teJados y antenas parat?ól icas y satéll tes. 

EN México hubo. además de Ja misa tradicional. u_ni\ serle de 

conferencias sobre La palabra impresa (Miguel Angel Granados 

Chap.;iJ, Loe medos audiovisuales (Javier Alcérreca] y Presencia de 

la Iglesia "'" los MCS (Alma Luc!a Claise). 

IX.- HCS Y RECONCILIACION (mayo 12. 1975) 

Respetando la objetividad de los acontecimientos, evitando 

favorecer el consumo de cosas superfluas Y sobre todo 

reconociendo que los HC.S SON "dones de Dios" [Comrn et progr, 2) 

En MÉ'¡i:Íco el tema y su celebración estuvo marcado con la idea de 

que 1.1 fglesia mexicdna ofrecía el perdón a quienes la han 

perseguido y difamado, prometiendo apertura Y comprensión a los 

que la cuestionan (Mensaje da los obiscos ~T'\ ~l s!noCo dG 1?7-!J 

X.- HCS ANTE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DEL HOMBRE 
[mayo 30, l 976 l 

Centrada en el reco, ........ Jmlento , defensa y servicio en favor de 

los dert!chos y dlo!bcr-es del hombre, proclamados incluso tmr la 
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cual es u_nive~s-al·, valldo.pára:,todO,ser·humano, i'nviolable- e 
·.i:.j_::, 

,,.,_-

, .. ;:.-.;_, 
.·,..,· 

'l·~o' 
-~)~~:::: :·;"·;- . 

"·:;\ .·;---

La·.'~~ie~i:~::«y ·t~:·:~u~i1~~~~d 
'como·- el ··diablo·' cori:·san Miguel 
-- _.: '· . 
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XI.-LA Puál.'rcIDAO EN LA--'COMliNICAClÓN SOCIAL. VEN1:AJAS. RIESGOS y 

RESPONSABILIDAD [moyo 22, 19770 

La publicidad es uno de los tema!.: ligados a los HC~. mayormentt> 

criticados por la Iglsia, res;::i,onsables de promover neceoZidades 

superfluas. aunque se le reconoce su necesaria existencid para la 

preseYvaclón de los propios medios. 

XII.- EL HOMBRE COMO RECEPTOR DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES, 

ESPERANZAS, DERECHOS Y DEBERES [mayo 7, l 978] 

El destinatario de la inforamción tienE> derecho a dialogar cun 

los productores de la comunicación, a Que se les diga lo vordad y 

les ofrezcan un sano esparcimiento. Obligac..ión df.d rE:-cc•íJtor r-s 

prepararse para recibir 131 mensaje, discernir el c:andl y e·;~oger 

el medio. De modo especial $et insl:!:>ti6 en le rt•sPuns&liilidad di:· 

los padres al ele9ir la programación pa.rol su3 hijos. 

XIII.- LAS COHUNICAC.IONES SOCIALES POR LA TUTE'LA V r·ROHOCJON DC 

LA INFANCIA EN LA FAHIL!A Y f" LA SOCIEDAD. [moyo':!, ¡oq7q) 



Cont.1nuaci6n del tema ant.tifior. cuya re5Ponsabilidad nuevamente 

ae dh ige a lo5 padfe!I de fami 1 ia. 

XIV ,-PAPEL DE LAS COHUHICAC!Ot<ES Y LA !HCUHBEt<ClA DE LA FAHlLlA 

mayo 10, 1980] 

Otra Jornada con el mismo t.ema responsabilizando a la familia de 

5er la rectora. correctora y educadofa de la comunidad 5ocial. 

Y.V.- LAS COHUHlCAClOHES AL SER\/ICIO DE LA LIBERTAD RESPONSABLE DE 

LOS HOHBRES ( mayo 31, !981] 

La comunl cac.i6n y la ley 
del m4s fuerte. 

S.e attnla a la libertad responable del hombfe cuando se utilizan 

los modios como arma5 de control pol!t.ico. cuando en lugar de 

Pfopagar el resp.,to entre los pueblos, Pfedomina en ellos el 

principio del n'lá3 fuerte, traducido en imperialismos militares o 

Politicos y financ.ieros. c.uendo toman partido en favor de los 

dominios oconómicos o financieros que impiden el diAlooo entre 

las naciones o entre grupos de acreedores y deudores. cuando se 

confunde r.:l bien comUn con e:l interés de part.ldos. 

X.VI.- LAS COHUHlC.ACIONES SOCIALES Y LOS PkOBLEMA$ DE lA TERCERA 

EDAD [71 \ mayo 23, 1982] 

Viejo, mi querido vlejo, 
ahora tarnbién la Iglesia te relP.ga. 

El tema de esta Jorrn!lida coincidió con <:1 de la ONU. LO principal 
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fue el esfu"'rzo por rescatar el concéplo bibllco de anciano como 

!.:inónlmo de- sabio, depositario de autoridad, rf!.ctitud. honr.:1éE·Z, 

Y prudencia pero sobre todo de eucperiencia, consejero en todas 

las circunstancias de la vida. 

XVll> LAS COMUNICACIONES SOCIALES Y l.A PROHOClON DE PAZ {mayo 10, 

d_e 1963) 

Pic:hosof; los pies del mensajero 
que anuncian le paz. 

Lecturas- de loe profotas sobr& el tema donde se trata que la paz 

es_ fruto de la Justicia y el gozo producto de la paz 

única herencia que Je&ú6 deJ6 a sus apóstoles< mi paz les dejo, 

mi paz les dot { Jo 14 ,27> Se insit16 en que en todo sistema 

lnJue.to, la predicac.i6n y promoción de la paz con~tiluye und 

tarea fundamental de la Iglesia. 

XVIII>_ COMUNICACIONES SOCIALES Y SU ENCUENTRO ENTRE FE Y 

CULTURA. (Junio • , 1984) 

La fe no es ciega sin orazonada. el rnensajt' cristiano fue 

reconcido y admirado por destacado~ hombres 5.:>bios (Rom l .4. L<: 7 

1, 10 y Jn 12, 20_26, entre otros. 

XIX LAS CDHUNlCACIONES ~OCIALES PARA UNA FORHAC.lON CRISTIANt'\ DE 

LA JUVENTUD. 



Repetición de la IV . 

XX COMUNICACIONES SOCIALES Y FORMACION DE LA OPINION PUBLICA. 
(mayo 11, 1986) 

La opinión pública, el otro patito feo 
de las comunicaciones sociales 
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Junto con la publicidad la op ha sido el otro aspecto mayormente 

criticado por la Iglesia. La libertad de expresón fundamental 

para la formación de le op coher1::1nte con la dignidad humana Es 

necesario discernir la varadera de la falsa, pues aunque sea de 

la mayoría no necesariamente es l.\ mejor. Fundamental promover 

la verdadera vox populi (72Í 

XXI LAS COMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA JUSTICIA Y LA PAZ> 

( mayo 31, 1987) 

Repetición de la de 1963, no puede haber paz sin Justicia. 

XXII LAS COMUNICACIONES Y LA PROMOCION DE LA SOLIDARIDAD (73) Y 

DE LA FRATERNIDAD ENTRE TODOS LOS PUEBLOS Y LOS HOMBRES (moyo 15 
1988) 

AHORA SI VAMOS A PROGRESAR 
CON SOLIDARIDAD. 

En el mensaje de esta jornada Juan Pablo JI manifestó su deseo de 

que algún dia COMUNICAR Y FRATERNIZAR SEAN SINONIHOS Y 

COHUNICACION SEA LO MISMO QUE SOLIDARIDAD HUMANA> 



c.•• ser 1• en efec:to el logro "''ª herrnoso de las c:omuicac:ion1?:: 

aoc!eles. El popa oc:lar6 que esos no son valofes exlcuslvos de h 

tgles(ao al c:ontfaf!o, debiefan sef dlstiti.vos de todos los 

pueblos y culturas. 

SOLlOARIOA 'f FRA1ERNIDAD solo pueden darse cuando hay respeto al 

otro. dUlogo, Just lela, étic:a. Ubertad. igualdad, pa%, dignidad 

hun1ana y capacidad de participar y compartir. 

Pai-a lograr esd SOLIDARIDAD y fraternidad, el papa propuso las 

siguiE<ntes pautas: 

_prensa y ofic.inas inforn.atiVa!'I: respeten al otro proporcionando 

información completa y equilibraóa; 

P1 ior izar los programas que promuevan las culturas las artes 

popularos sin violencia ni intolerancia: 

_ ~~-,bia g~stlón de los medios para promover la paz y evitar el 

f omanto de nec~"S: ldades superfluas. 

CONCLUSIONES. 

Ll=.S JHCS SE CELEBRAt~ EN EL MUNDO ENTERO OEDE 1967, EN MEXICO 

DES.DE l ?7'J. 5US TE HAS TEORlCAHENTE EXCELENTES PARA LA 

MORf\L IZACJON or LOS HEDlOS DE COHUNICAClON SOCIAL. SON PREPARADOS 

POR EL CONSEJO PONTIFIC 10 PARA LAS COHUICACIONES SOCIALES 'f 

APRCIBf\00$ POR E'L PAPA. QUIEN LAS DIFUNDE A lOOAS LAS OIOCESIS 

CATOLICAS DEL MUNDO. 

LA CCLEBRACION EN MEXJCO DE LAS JMCS SE REDUCEN POf< DESGRACIA, A 
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LA CELEBRACION DE UNA MISA V LA DISTRIBUCION DEL TEMA A LOS 

REPORTEROS DE 1..A FUENTE. LOS ASISTENTES SON HUY POCOS ~·:Lo· OuE 

INCIDE EN EL ESCASO CONOCIMIENTO DE LOS TEMAS DE LAS JMCS POR 

PARTE DE LA OPWION PUBLICA. 
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MANTENGO LA HIPOTESIS DE OUE EL TEMA DE LA XXII JORNADA PUDO DAR 

PIE AL PROGRAMA GUBE;;:uAMENTAL DE LA solidaridad, COMO UNA 

RESPUETA DEL GOBIERNO AL CUESTlONAMI~tHO DE LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE ESE Afm 1988 cuando el propio episcopado 

ericontro IRREGULARIDADES EN EL PROCESO ELECTORAL E HNITO AL 

PUEBLO MEXICANO A TENER Pl1Clencit1 "porquf:' no desconocemos los 

r!e&g05 ni lo delicado de la situación, pero por ser humbru~ de 

fo somos también hon1bros de o~peranza• (74] 



ANALISIS. DEL Cf;PITULO rrr. 

Entre los temas de caracter rellgloso que mayor impacto han 

tenido en los mldios de comunicación y en la opinión pública 

sobresalen Por su Persistencia el aborto, elecciones y relaciones 

Iglesia -Estado [75) 

Aborto, el intento por legalizarlo, unas veces a nivel nacional 

como en 1978, otras ocasiones por algunos estados de la 

federación , ha merecido rei taradas declaraciones del episcopado, 

cuyo argumento central es la /inmoralidad del aborto/ y las 

razones de tal diatr iva en los medios obedece a sus implicaciones 

además de rel !glosas, médicas, psicológicas, sociales, económias 

y poli ticas. 

Aborto si, aborto. no 

Pero la sola conciencia de la /inmoralidad/ no basta para 

resolver el problema. tal como lo ha r.iani festado Enrique Haza en 

la revista Proceso. El tema ha tenido sus crestas y val les en la 

op tanto de la Iglesia como del gobierno [76) 

En los últimos años ha representado la principal bandera del 

grupo sociorreligioso denominado Pro- vida. fundado en la ciudad 

de México el 4 de octubre de 1974 por los hermanos Jorge y 

Fancisco ~.errano Li~n. autor este ultimo de ABORTO LEGAL. 
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La finalidad de este grupo es •defender 13 vida•; su lema • 100 

luchar para la salvación de la patria. la sociedad y la familia• 

Tienen estrecha relación con grupos similares de Ar'gentlna. 

Bolivia, Brasil, Colombia. Espafia, Estados Unidos, ?ta lía, 

Panamá. Peru, Polonia y Venezuela. Hasta j 9qo habi an reclutado en 

Médco unos 20 mil Jóveno;s QUe rec ibr,n a:dv:tr i namiento ronlra ~1 

aborto y la pornografía. 

Poder'osos a transar 
los pobres a perdonar. 

Lo& ideologías y sus lr.ipllcaciones comunicatívas. 

Con frecuencia la CEH se declara ausente de implica-:ionc-s 

sociorellglosas o soclopol!Ucas de alguno~ sac.tirdote~ 

comprometidos en la opción preferenelal por lo~ pobn~s [lema d: 

la Il y III CELAM de HedeJlJn y Pueblü), a Pesar de J..'I 

trascendencia en los medios de comunicación :t de su influuncfa en 

la opinión públ lea. 

Ejemplo ilustrativo E·s el caso, entre otreis, do! pad1 f! Jo!::ot-

Batars"l en su defensa de los pobres de la reglón Ue La La<;un" 

durante el gobierno de Echeverr !o. 

Cuanljo fin.,lmente l.s CEM reconocio la exJstencid del problema. 

proPue.o el traslado del cura a otra d.ióc.t-~;js [San Cristóbal]. El 

obispo de Torreon. José Romo Gutiérrel r1Jcurrit~ entoncos ..i lit 



pollticó tradicional de la Iglesia, al declarar QUe lo hecho por 

Batar~1: J' su-:; 5e9uidores ·no llevan al pueblo sencillo sino a una 

uctit.ud de dizgotos, de no c.oneordia. ni siquiera de lucha leel, 

de odio no dC amor, de venganza no de perdón•. 

Y Para recordar que los sacerdotes tienen que ser fieles a Dios, 

aunque ello implique: infidelidad a los hombres, obedientes al 

obispo antes que al pueblo. agregó •considero la dura y 

angustiosa $itudci6n del ;..-"fre Batars~. Presionado e impedido de 

cumplir la ac..eptac.ión de mi mandato [n•udarse de dióc.E>sis] y 

suPlico a los que lo rodt340 reconsideroe-n <'Titf.t Oios su acl itud·. 

Para la Teologia de la Liberación [77] 1 en cambio, /lo po}jtic..-o 

es el lugar del encuentro con Dios en el servicio a los hombr(!s, 

prefere11tem6nte a los pobres/. Su lucha no si;o orienta a 

desacralizdr la religión, sino ld politicd. En osta linea los 

pastores ~e comprometen con los oprimido'!J, dejando a ut1 lado l.:i 

postura /mediador.i/ de la teolo9ia tradic:ion.tl <!nt1·e opt(•$ore:-i Y 

oprimido5. 

En E-fec.t.o, la TL de5c.ubre lci dialéctica d~l niundn come. un ht-o: hv 

lo!. podt<roso~ y lCJ$ abu~o!:; ~oci,des d•d sistemb exist,..ritf:' .~1 flue 

pertenece la propia Iglesid. Asl, si las '~lase$ domi nant_I!'-" hacen 

de la roligión el opio del pu~blo. lc:1~; rPvoh1<.ionario5 tt••Jluv• .• -:> 

de la liber.Jci6n 1-ecldman su car-lctt-r libdrddor. 



La política comunicativa del Documento de 
Puebla, 
moderna pero t !mida. 
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Pard Oom Helder Cámara. arzobispo de Olinda y Recife y para Paulo 

Evar isto Ar ns [fallecido en Junio de 1991), arzobispo de Sao 

Paulo, Brasl l, •además de! sistema de i nJustlcla, un-1 ideolo9ia 

occidental prúmovida por lo clase media, justificada por lc•s 

e:lstP.mas de educación y di fundida por los medios de comunicdci(>n, 

es otro desafio que no fue atacado de frente por la III CELAH rle-

Puebla, ¡979•. 

El COOIGO DE DERECHO Cl'liNONICO OE 1983, por su pat"te, lo. que 

aportó en materia de comunicación fue darle caracter Jurídico 

canónico a los principios ya oxlstent.tts. 



•La a~resión fisica es muy explicable como 
coronación de las agresiones verbales•: SHA. 

EL CASO MENDEZ ARCEO Y LOS MEDIOS DE COMUt<lCACIDtl EN MEXICO. 

j.03 

Por lo menos desde 1962 y hdsta 1983 6n que renunció a la 

diócesis de Cuernavaca, $e~oio Héndez Arceo fue uno de los 

obispos que con más fr~cuencia llamó ld atonci~n de los medios de 

comunicación y la oP i:-n Hé.:ico. ~·olarizó en cierto modo la 

política comunicativa de la Iglesia incluso a nivel 

latinoamericano, quizás sin proponér5elo. 

Héndez Arceo advirtió que en México es pobre la opinión pública 

desde la Iglesia y desde el Estado. Su$ homilías dominicales, 

publicadas en el semanario local CORREO DEL SUR, y f1"t?cuentemente 

en otros diarios nacionales, tenían en efecto la pretenci6n de 

crear op. En ellas criticó, por ejemplo, la censura impuesta a la 

pelicula CANOA en 1977, la cual relataba el anticomunismo 

lntroyeetado en un pueblo del Estado de México (San Hlguel Canoa] 

Y declaró la excomunión a los torturadores. Su pensau1iento se 

difundf.6 también en UNOHASUNO Y EXCELSIOR, y en las revistas 

SIEMPRE y PROCESO. 

El Propio Méndez Arceo acepta que fue objeto de difamaciones 

periodísticas en el Diario de Horelos y Avance do Horelos, 

Ultimas Noticias y Ex,elsior [via su corTesponsal), lo mismo que 

en canal 13 de tv, a consecuencia de su opción PreferPncial PcJT 

los pobres, obrros y c.dmpesinos. $u~ relaciones con los 

cristian1>s por el '30cialismo [S>icerdotP.S por el Pueblo], le 



volieron los niot.es d&- /obispO rojo/ 1 -/comunista/ _-y 
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/revolucionario/ entre_ otros--. -e· --i~-l~-SO Su sotana blanca- fue 

bat.ada de tinta roJa _en 91 ·aé::iO~~-~t~-·~:·;~~l ·0.F .-.·-tod~· elÍo cuando 

según sus propias palábras "~-"lo~~~-¡¿:~<~~~~-:~-·~:~, ::bis~'.~-~º _es ia 
promoción de la dignidad .hu_maria ~Y:'.s.J ·d_~~~~~a :Contra cUafquier 

imperialismo•. 

La comunicación en México, 
·superficial, malévola y contradictoriaª 

Para don Sergio, los medios de comunicación en M9xico •suelen 

tratar en forma superficial, malévola y contraditoria, las 

- ·informaciones transmitidas al pueblo·. Razón de más para madurar 

nuestros criterios y métodos de análisis de la información. 

La CEH se lava las manos en el caso SHA 
"La VOZ FUERA DE CORO" 

Cudndo en 1970 la CEM emitió un Comunicado de prensa 

desautorizando a don Sergio por su filiación soclalita, real o 

supuesta. varios grupos protestaron tal medida, entre ellos Z5 

estudiantes de teología d"3 la Universidad Iberoamericana. en los 

siguient.es tf-rrnlnos: 

·compañero Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, nos hemos 

enterado por los medios de comunicacion y por nuestros maestros 

de la declaració11 <l~ la CEM. CToemos que como cristianos y más 

aun como estudiante~ d~ teolo9ía, no podemos ni debemos quedarnos 

callados, sino que nos sentimos cuestionadaso por la actitud de 



de la CEH cientiflcarnente inválida, teológica'mente falsa y 

pol1 t le amente reaccionar la• (76) 

An6llsis maridsta-cristiano de la 
comunicae16n social 

Hanue:l TalamAs Camandarl, presidente de la CECS, lamentó que el 

documento de la CEH, que habia querido ser .. una palabra de 

odentación pata los cristianos, lo que logró fue una mayor 

confusión"' y se mostró partidario de analizar la comunicación 

social de la lghsia desde una perspectiva mandsta-eristiana, 

desechando el ateísmo y mat~r la l isrno histór leo. En efecto, Talamá~ 

.;.onsidera que el capitali~mo es •un sistema Que, 

dt!s91·aciadamenle, sigue hetciendo más grande la brecha entre ricos 

y ¡:,.:ibres porque Ó('!..pués de 300 ahos. ha demostrado su ineptitud 

para resolver el problema de la justicia, a. la que tienen derecho 

todo~ los hombrbs·. 

1\190 sobro las r1~lacionas Iglesia-Estado. 

Probttblemente sea esto E:l tema más recurrente en el .trato Iglesia 

prensa durante los ültlmos aflos. Parece tF.tma obligado en las 

rut:das de prc:n!:.a df:' Jos jueves, pero para decirlo E>n metáfora 

lnsolPnte, son rueda'i de pren5'a paveras. siempre caen en los 

lOS 



mismos puntos~. las ·modiflcee.ior.es de los artículos 3 0 27 y 130 
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cohstltucionales como propuestas de la tg)esia Jerárquica y la 

respuesta invariablemente r1":1Qati"Ja del gobierno. por dern.ás sabia, 

porque el reconocimiento y aceptación persondl y de facto es mis 

importante que la legalidad, por m~s que el delegado ernPehe en 

/formalizar el matrimonio mal habido entre la Iglesia t el Estado 

mexicano/ • Pero no abundo en ese tema porque no es objeto de, 

este trabajo (79) 

Iglesia y gobierno comparten acontecimjento~ 
nacionales 

El Jueves 12 de septiembre de 1965 1 ver io~ obispos encabezados 

por Corriplo Ahumada celebraron en Dolores Hidalgo. Gto., el 175 

a ni versal' io de la Independencia al hacerse presentes en /Un ht:•i no 

nacional para facilitar el acercamianto con el gobierno/. St'r .. i:o 

Obeso Rivera, entonces presidente de la CEM justificó el acle·, 

·Nos queremos rnanifest.ar como hijus lealP.s de una p.it1 ia .s la que 

amamos y con la que no~ identificamos y con cuyos ~vi:os, co11 .. _. 

este 175 aniversario, nosotros t.ambi6n nos sentimos 

identificados•. Según Obeso, la tare"4 d'l la 19ll<::.iér. (•11 ··l c.an.po 

de las comunicaciones, sonsite en promover ld rP<;pon.,,.11.Jilid.:sd. 

laboriosidad y solidar ldad de todos los mexicanos. 

Reconocida o no. la t9losi.3 

h.1t1\,1 -1 t.iton•1-10 y .ri du!>tiempo 



'( aunque para el art. 130 la Iglesia en México no existe, los 29 107 

obi~pos que acudieron a Dolores para •dar gracias a Dios ;::ior la 

Independencia", afirmal"on que •hacemos politica y la comunicamos 

porque buscamos el bien dEt la polis, pero no hacemos ni 

di fundimos poli ti ca partr idí sta • [palabl"as de José FernAndez 

Artega, obis~o dEt ColirnaJ. 

Recuérdese igualmente ql.Je a la toma de posesión del presidente 

Salinas, asist.ieron e.orno invitados especiales el delegado 

apostól leo ~erolamo Pr iogione y el presidente y vicepresidente de 

l• CEM. 

t.LGUNAS COINCIDENCIAS ENTRE LA POLITICA COMUNICATIVA DE LA 

IGLESIA Y DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL 

Tienen en común el mismo destinatario, el pueblo de Mé .. ico. 

Puntos de encuentro en temas claves de moral, costumbres, 

familia, educación, distracción y ocio, entre otros. 

Tdmblén coinciden en ciertos tópicos relativos a la censura. Por 

c;,jcm:p!o. p/!r,;i Jorge González Carrillo, censor de tv durante el 

gobierno de López Portillo y Miguel de la Madrid, su t.rabajo 

consistia en vor la pelicula o telenovela completa y cortar 

cuando hay, por ejemplo, un paquete de droga, alguien Prf:.'parando 

cigarros do mer iguana o fumando' cortar comerciales en que 

apal"ezca la banda-,.a y los símbolos patrios, vigilar cuestines 



palabras gruesas/ (SO}. Tarea muy slmi lar a la CEUCOS. 

S~gún '::!!l citado censor. c.lf'snudos y c-rc.i~i!._m-et es lo 'que ·roer.os les 

llega. t;:tn cambio.· lo que mas se cuida evit'ar que Salga:al-.aire. 

son situaciones dond'& se vea como se pre.Paran_ bombas, lenias_: de 

secuestTos, francotiradores, narcos y sí.mllareS• .,_--~ 

La .infor-mac:ión civil c·oo((,oladá 
POf' Gobernacióñ. la católica 
el vaticano. -

r>.:Sra ~l escritor y funcionario Fat"nando Benitez,·'la radio y la 

te-levlsi6n-f:lst'án totnlment.e bajo control de 18 censur-a_,-~fi~lel, 

m~s. ~un que la prensa. Para el la crisis por la que~ atra\íiesa el 

P<·ds e!:· n1á'3 bi'.'n moral c.ue e-c.-,nómica pues •mientras se ~~~di9a-n 
400 rn_i l lones de dólares para 1a reconstrucción del ·o~, -algunos 

me-dca11os tii;,nvn c·n t-1 ext.ranjero 40 iilil millohes~de ·dólare-s, lo 

e-ua1 rQvelu desconfianza en e1 gobierno;- TodO._'!!'i-:·-P_ai~ ~~ta en 

desastre y a¡ gobierno. más que lo·Que iee·,·_.::1e-·'?feOct.Ípa· lo que 

'.·.·-: ··,..:·.,''---:·--·-',.- - ' -

nüci.-,r,~11 eJ. se rndOfljan es baSQ d;, súPlic.8$ ·y :·t6lefonazos del 
,;._-- ·-._, -· 

~ec1 ~tar i•J de Gobernación. Otro t"ánto-.:·sucede con ·.la información 

religiosa df:!sde el vaticano, vlá 81 delefiJ«do apostólico. 

Agr<-"9~ 8en1tez que •ta tv_y--la radiq ~st6n haciendo ur1a ~cdoedad 

consumiste., no culta ni nacionalista, y con la radio se 

los 



americaniza el pals•. y con eJ.urc:i que •in.ts que la prensa. la "t.V y 

la radio le están haciendo un daflo espantoso al pueblo de t16xlco. 109 

ellos son los culpabl~~ de le fata de patrioti::mo y df!' la 

desconf lanz:a en todo•. (81] 



t..:U'1V "JNf'L.'tln:-t:'A--rú""t:'E'STirl::::rrLVS-~1,,.vnVrt.tt...-1,,.,v.., 

ELLA NO DEPENDEN • 
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Adem•s de lo ya expuesto en este capitulo, conviene agregar Que 

por lo menos la prensa y la tv nacionales cuentan con una especie 

de censor eclesiástico o alguien qvl!t. en caso necesr io, cumple 

esas funciones. A~i por eJem~lo, en Televisa. el Jesuita Javitr 

Escalada u otro religioso de la CompaMa, en Proceso Enrique 

Haza. en La Prensa Gen.aro Alamilla~ en La Jornada Miguel Concha, 

en Ei:celslor J .Escalada, y as1 en otros medios de comunicación, 

aunque ciertamente no aparecen con el cargo de censores. pero si 

de asesores en ternas religiosos. 

0<1JIJUIUJ!l0S ANEX~S AL CAPITULO tI l. 

Dice Arturo Paoli ~ue- ·esta e-s la hol"a ·de los profetas, de los 

comunicadores honestos y valient.es, l,a hora en la cual es urgente 

recone.ocer y denunciar cruelmente la esterilidad del mundo. Porque 

d h sociedad consumista y creadora de n&cesidade$ superfluas por 

la influencia de los ff•edios de cornunieación social, sólo la puede 

$.al\Jar la concienci.J de la e.stt!-rilidad• [82). 

La Il CELAH de 11edell!11 [l96SJ hizo incapié en lb responsailidad 

del comunicadot. influenciada Pl"obablemente por la teorh 

comunicativa da !":e Luhan. Para quien •ttl medio es el mensaje•. 

Pero en una actitud critica. s~ <1dvirti6 la manipuldi;i6~ d~ los 

medios de c.omunicación en su empeño subliminal por conservar el 



statu quo sochl. 

El desarrollo de la PolJ:tlca comunicat.lva de la Iglesia Ul 

lat.inoamer icana en ~eneral y mexicana es e~pecial -aunque no 

conozco estudios al resPeicto referldos a H6xico- estuvo enmarcado 

Por lo menos durante los '70 't BOs Por la influencia del 

venezolano Antonio Pascual! y eil beilga Armand Mattelart, aunque 

radicado en Chile. S& cuestionó, en ozambío, el toodelo do Lsswoll, 

quiton esteblece el paradigma /quien di<.e, qv~ dice, d quien y a 

través de que medio/, pero olvida el situs r la fínalid.1d, 

aepectos sumamente importantes porquE- establecen el c.ontcl(to y el 

para qu~ de l.15 cotnunic«ción. 

La Teolo;..1a de la Liberación [TL), suq.iida entre )970· 1974, 

fundarnentalmente en Suramér lea pero con gran i nf luenc i.a en 

Má.>!lco, PU&de lo•udar al análisis d& los medios dei comunícacjón. 

Por eJami:ilo. en el seminario sobr& Comunicación Y Edur.aci ón. 

celebrado en la ciudad de México en }9]} por la en.AH. :;.e criti..:ó 

la estructura discriminatorid d~ los HCS, su concentración en 

pocaa manos y la difusión de valores orjentados a conservar el 

statu quo, su orientación en tó1 minos de dependenci..s económi•.:a. 

polJ:tica e ideológi<¿, [núm 4-13 del Coc:umt""rtt•.') 

Se ha c<iticado incluso la apat!o de l·t Iolosía frente & los 

rnedlo~. y pedido con urgencl& ~u presencio t-r1 ellos Par• 



denunciar las estructuras d8 dominoc1on lmperantes l ídem, nüm 

31], debiendo ser ella la voz de los sin voz en los medios 112 

propios y ajenos. 

En semlnar los posteriores se han anal izado Y denunciado la 

carencia de op, incluso al inter 1or de la propia Iglesia. y 

propuesto le necesar la polit.ica de PaTticipación activa por 

parte del PERCEPTOR, término empleado en sentido distinto al 

tradicional de receptor. 

El Sinodo de los obispos lalinoamericanos, celebrado en Bogotá 

[1978] repfesentó a mi parecer, el climax de la critica 

eclesiástica a los HCS al afit;mar que •Asistimos a la 

descalificación de los nledios masivos, en beneficio de los no 

masivos, únicos aptos para una auténtica evangelización y 

catequesis•. 

~.in embargo, la 111 CELAH Puebla [1979) hizo un balance más 

equilibrado y propuso la necesidad de utilizarlos en la pastoral 

de todas la áreas, •pues todas d8bery ser impregnadas de la 

comunicación social•. De hecho, a partir de entonces so vienen 

implementado oficinas de comunicación social o de prensa en las 

diócesis. 

En Embú, Brasil, la CELAH analizó en 1982 el documento Nuevo 

Orden Mundial de la Información y Comunicación [NOMlC]. y de sus 

result~dos surgió un borrador tilulado Hacia una leologia de la 

Comunicación en América Latina (1983]. Ll.lego se reunió en Oui.to 
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Pare analizar el tema Iglesia y desafíos de la comnicaclón 

contempor.anea [1985], que dio origen al manual Comunicación. 

mh,;ión y desafío [1986], editado por DECOS-CELAM, que incluyo el 

intenlo de Teolog!a de la comunlcacíón, basado en el Documento de 

Puebla. pero al margen y sin incluir par.:tcticamente a Hé.dco. 

Finalmente, la década de los 00 se caracterizó por nuevas y 

sofisticadas tec'6109!as: computer, videos, transmisiones vía 

satélite (Morelos I y II, y proximamente el SOLIOARIOAO], fibras 

ópticas, .informática y telemáti'c.a, que influyen cada vez más en 

ol omnipresente consumismo y prepresetan un nuevo reto para la 

política comuncativa de la Iglesia en Héxieo. 

En r'3SUmen: 

-La comunicación verdadera supone empat!a [ponerse en el pellejo 

del otro], sentir y compartir sus necesidades, espectativas y 

valore5. Eso la Iglesia lo entiende y lo predice, pero no lo 

vive. 

- A la Iglesia le importan los medlos de comunicación como lo que 

son, medios para, a .sabiendas de que por si mismos no comunican. 

- Más q~e ·comunicaei6n 1 .lo que proporcionan los medios es 

i fOfmdC-ióñ- y·. en el 'Caso de" la Iglesia. repetición de los mismos 

temas. 

-Vivimos en una sOcJedad lUdica •.consecuencia de la electrónica, 

donde 01 ..irte, el juego y el especldculo o sea, le i""?creativo, 



priva sobrei t.ttdo lo demds. 

- La Iglesia en México P-nec~ valorar mAs los medios grUf'dies 

porque legalmente no puedo;- pos.eer medios masivos. y 

económicament9 tampo-:o. En cambio los grupales son mas accesible~ 

y de más fácil mariejo, ofn•cen la Posit.iilitj..id de-1 dialo90 't 

favorecen el compromi~o personal. Sin embar~o. sugiere se usen 

los medios masivos para responder a los desafios de las nut"vas 

tecnologias. 

ll4 



A N E X o s 

CUADRO 1.-PUBLICACIOHES CA10LICAS. EH MEXICO POR CIRCUHSCRIPCION 
ECLESIASTICA [ 83 

Ci rcuos- tilulo periodicidad t-ir.a.Je 'f.~'· ·-, f~ñ'd~dof..:di' ect or 
cripcion 

'· 
.", 

Acapulc.o RUiA men. .1 000 1970 ... :Pedro Kuri va~l·ec 
Aguascd-
liE:'ntes 010 bimen. 

Apatzingán BID m'!n. 150 1980 )(dvie1· Bat f•JtJ,\n 
Autlán CRISTO ~UEBLO seman. 3 000 1977 i:.~J lvitdor Ut"-zúa 
Ce laya BID bimen. 200 1974 Lub HU flv-;c. l. t~dol 

COHVHICAClON 
y PARiJCll'ACION men, 500 1982 L .Mit .Ht1d~2 G. 
CRIS10 EH CASA seman. 600 1982 Harg.Jr i 1.0 Ci::Lt .. \ los 
FAC men. 000 1974 Juan Hc.·ffmdn,o~.r. 
HERALDO DE 

COR TAZAR :=.eman. 4 ººº 1982 ;.yus t 1" Met ndu j~, ti<:• 
Ciudad 

Guzmán BID bimen. 300 } ... 47') t.gusti 11 T.\.'. 
Ciudad 

Jubrcz BOLETIU PARRO-
QUIA S1A CRUZ m~n. $00 tqe:· Leo1 .. •lrJo U.i1 v.1t·;-

B.S.FAHIL!A 
b ººº 1'47,"• Jo¡-·1·· ,-, . F•Jti~ 

RENOVAC 1 or~ 

Ciudad 
Madera BOLETIN P. bimen. 200 lr.i7o .:1110:-.to C•1i:uo:-ld ... 

Ci1Jdad 
Valles LA CAMPANA 000 1900 Ro~.11 io ( ar.~•·".v 

Cotzacal-
C05 MENSAJERO sen1etn. 400 Jo70 J .Luis Sd11li l l:ir1 

VIO "i~mo.Jn. s 000 1~134 Pedro Br i•;utio .C:.'iP 
Col inia ~AL(10Rf, n1C;-ri. !·00 ¡•,77 Í:O!)'•l i .. _ <; ••• 11<_1.t.•.: '·· 
cu.:rna-

vaca CENTENARIO m<tn. l ººº 1991 Oc.1lt aaar te.pez_ B. 
KERttJHA men. 000 l'>Ol •.·H ismAt i•:os 

Chi hua h.:t MEN1:.t~JC St.'m1'n. ººº \q~q Mart!r1 .Oui t1••rtf'>S 
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NOTIOIOCESIS $éfn.!:f'I. 27 000 1971> Db:.J:n Y8zquez 
SEHBRADOI< men. 500 1979 Mar.ut i.,..,~e,:.. 

Clii l"5Pa-
116 Ch.il~. BID men. 000 }q9A J .MA Hllt"Z G. 

COMUNICACION Humbert·.:> Cer•1ant1:<s 
li·.J1 an~o F<ENOVAClON seman. 9 000 19132 J .Pact>ecc- R. 
Guadal a-

Jara: AHIGUt10 $m,:sn. 48 ººº 1932 J.H.Alba-Efren F. 
APOSTOL bimen. Adalberto Gon:zále: 
BOLETJN ECLO men. 800 !67b P .Loza P-Adal~rto 
CARITAS GVAO. men, 000 1978 Liberat.o Rosales 
CEUTH~ELA men. ººº )941 Luis ::--Pe-dro o. 
CRECER men. Ut:'CM 
OlJLCE NOMBRE r:'len. 3 ººº Juan Jiménez 
E.STU::>I05 HIST. tr im'°"s. l 000 1943 Luis Hedina ~. 

EXTEl.IS!ON men. l 500 )982 Adalberto Gonzált:z 
F"RATERNIOAD m.en. l ººº 1976 Humberto de Alba 
HERALDO COCUL;:<. z:-eruon. ¿ ººº 1946 J .A. V-Ar tu ro V. 
HOJA PARROQUAL ser.ian. 100 ººº )930 JH.A-Adalberto G. 
IDEALES FRAt-4-

tlSCAt./OS. meti. 1$ 000 194¿ F. J .Cueto-Cor nE-1 io 
Moya, OFM 

IMAGEH seman. l 000 1974 J. T iscareño Ruiz 
J/',_C:JI!::TllDES seman, ·l 300 1970 F'ranclscc Ortiz 
INTEGRt'4C ION qv.in. 3 000 1973 O.L .-Fel iptr G. 
t...ABOR men. l 000 1933 Jesu í tas-Bertha .. 
LUZ DE:L HOGAR seman. 100 1910 t..N-Ramón García 
LLl.NlA DE ROSAS seman. 500 19~5 Ramón R-J .G.G. 
MASTI~ seman. 950 1941 H.V-Felipe Buz. s. 
MEtl$AJE.S men. 2 250 Concepción LóPe? 
MI HOGAR [84] men. ººº 1945 J .e .-Luis Ochoa ,s; 
MI PARROOU!A semni:J. $00 1963 R.M-F'lorentino v. 
NOSOTROS trimes. 000 F. V í ce ns io .MSpS 
OREMOS (SS) men. var. Ma .J. Turr illos 

ORIENTACIOl~ men, var .. UNPAF-Llberato R. 
PUENTE men. :? 000 l97S J .A.-Alfredo Romo 
SACERDOTE 

ADORAVOR men. l 100 191>6 I .G-Car los R. 
StM9RAOOR semdn. l 500 1938 S.R-Carlos R. 
~.nmrRo meri. var. 196!:. cursillistas 
SERRA GUAD. tdm. 500 1972 J. Rios 
V(ll , :.IGUEME bimes. 10 ººº M.:tr iano V. 
voz DEL VALLE quin. l 800 1974 Ramiro v. 
l<AVERI~NO~. men. 10 000 1974 ?ablo Zur lc,. 

H,.:rmosi l 1o EN MARCHA quin. 7 ººº 1?79 e .Quintero A. 
Hu<fJua:pan 

rJt" León HUAJUAPAN men. 1 000 197: Ivo.C. F. 
León EXPIACION men. 2 ºº" 1922 B.CH.-M.O. 

HOSTIA men. 6 000 1%6 J.M.-J,C'.S. 
LUCEF<ITO Vi3T. var. 1926 J.C.R. 
SACERC>O$ me-n. 5C"O l<;O~ LR.r-s.souto 



Lin"'r1y;; PUEBLO En MARCHA men. ººº :.._!./?'} ti.k.~1· ·'"(• 
Mát.;r111uros EL EFEC!TO men. 00,j 1971 A.M.-E.R. 

MEN5AJERO 117 
DIOCESANO flLf:O. ~ ººº 1977, . R :e .~O.L. 

PARROQtJ[..; V 

MEN$t'!.JE men. ººº 1976> J,j;RO:bíedo 

Nexical i SERVICIOS 
PASTORALES trlm. 200 ·¡979· M.Pére-z.Gil 

Héxieo ACCION FEME-
NINA men. ·23 soo .1933 ACM-M,L. 

ACTUALIDAD 
LITURGICA blm. 6 ººº 1971 Wilfr&do G. 

AO GENTE5 men. 26 ººº 1968 E .t1.R~ZUT<l 
AGUILUCHOS· men. 50 ººº l'?f..b S.'Jaldivi4 
ALMAS mvn. 210 ººº l<"i4q R .N6V4r' 1·0 

ASAMBLEA EIJCA-
RlSTICA •O ººº J .C.P. 

BIBLIA EN AL bim. S2 ººº 1946 JGM-A.P. 
B.CNEP men. l 250 l .G.-A.D. 
8.LEGMUA bim. "'°º 1980 l~GP 

8.SALESIANO men. :14 000 ..:; -~·:di~ H. 
B. UIA bim. 2 sao \'181 SJ ... S..M. 
COLUMOU$ [8&l men. a 000 1945 E.T.·L.R.P. 
COIHACTO [87) m~n s 000 1982 H. Vela·;~o 
CULTURA CRIS-

TIANl"l men. ¡e, ººº 1936 L.H.-M.A.P. 

CRITERIO quin. 1991 Gendr•.> Al<'lmÍ 11-J 
CHRISTV$ trim. 2 ººº 19'35 Javi•.n Gc':tr:bay 
D!HENSIOfl men. l?SZ ACM- C-R<JIT1•_•ro 
OlC !:Nnan. 1 !.00 ¡q72 r .R. t-~c•za 

OOH!NGO EL sema. •SO ººº 1?48 A.t:~~.'\.8.S<:tP 

ESQUILA Ml~IO-
NAL men. 5 ººº 19'35 r.: .• -J.L.r,r-:.cJ 

ESTUDIOS IN-
OIGtNA'rt lr im. C.00 1?78 Cl<•dOJJtÍJv -:: .. 

FAMILir~ CRIS-
Tif.INt"-- men. so 000 ¡~~3 (. $. - • ;,t::.r> 

GACETA bim. l ººº 1897 M. J .i" ·J .O.P 
INTENClütJES AO zoo ººº l'l•O ;, .R ;.J.(.. :;..J 
INTE.Rm .. c.1u1. GUÍ<1. 1·102 t.Ji 1 fr ·~do •j. 

MISAL MENSUAL mE"ri. ~"4 ººº ~ilfn•o:k• ( .. 
MIS ION XXI ,3 000 1980 H.l .A. 
MONOGRr.f" T 1"\S DE 

ARTE SACRO trim. ~. 000 l%9 Manuel Pone.•! 
NUESTPO TIEMPO men. s 000 l9S4 Alonso a. •;>, 

ONIR mon. •. ººº J'lJb L .f:I. -M.t1.í'/ 
PASTORAL S0lf4l tr1m. :! ººº 1>80 CEPS·J.V. 
PROPr:-CiADOR n man. 11 ººº 1871 J.H.V-JH 



PROPIOS OE LA 
Ml$'1 a.en. 

LOÓ 
000 \.Jilfredo Guinea,:.. .• 

PUEBLO ..•. mon. 000 1984 Bern.ardo T.Coqul 118 
RELEE tdrn. l 500 1971 Jorge Puiz E. 
SEHILLA EUCARIS-

TICA inen. 40 000 1906 A.H.H-E.L .S. 
SEflAL men. 20 000 l9S4 J. CH.-CIRI'! 
SIR Quin 560 tu los Vigil 
SIGNO trim. l 200 \963 R .CH .-L .G .R. 
TECHOPOLI5 rnen. l 800 1%0 Y.G.-R.H. 
TEPEYAC men. 20 ººº lq75 t1. Soto"'ayor ,SJ 
Y!DA DEL ALMA semn. so 000 1937 A .R .-U.G. 
\IIOA PASTORAL seme-s. s 000 1974 F ,H. -V .C • '3SP 

Monterrey 80i..C1lfl ACM mf!'n. n .. o l ~74 H.C .-H.RY 
COMUNICACION 

ECLESIAL men. J .H ,\1, 

LAICO$ men. 000 1981 Hennes Campos 
PRESBYTERlUM men J .Antonio "· 

Hore11a ARGOS bi111. soo Cdr los Sud 1 ez 
B.ECLES:AST!CO tri"". sao 1897 F.M.M.-J.C. 
EL COMETA blm. 250 1978 Efl"én Cerv.Jntes 
COMUIOAO )(HA seman. 600 1976 f. .6 .-J .r~ava1 rete 
HINIS TERIUM blm. 600 1976 B~r n111rdo L~mus 

Huevo La-
redo ACClOt~ men. 200 ¡r:17r, Ftorna.ndn T"revi f,:i 

HOJA PARROO. seman. 20 000 197'1 Leopoldo G .8. 
ORIENTACIOH men. 200 l 976 F'ernil'lndo T. 

Oa:icaca Revista OAX. bimes. Hun1berto ~·!.Jin.1 

Papantla BID men. 200 1972 $.O-H.t1.P. 
Paz. La BOLETIH SEC men. loo 1980 tJQUlPO pastoral 

UNIDAD bimes. t-QuiPo pastor al 

Quor•taro BIO men. ººº !'>37 EZeQuiel hlas 
COHUHICACIOH semn. ººº 1976 José Hora le-~ 
HOJA PARROQ sem. 000 1?45 O:.alvador (dbfElt'~ 

PASTORAL bim. 1973 :.osé Ho1 ttles 
PEREGRINO HEN. • 000 iq02 J .H.-E .H. 
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sal tillo Bol .P•rToq. quin. 1980 J .Luis Rios. 

DIALOGO men. 550 1980 J .Fuentes A. 
ECCLESIA .... 20 000 1982 H .J. G•rc1• 
ENCUEHfflO tr ll'fl. soo ¡q74 F .Fuent" A. 
NOSOTROS .... 500 1970 Semin•rio 

Selto, El.VOZ OE LA SIERRA .... 500 1975 Ans>ol H. 

San Andr•s 
TUxtla HINIBID r.1en. 100 1977 J .Manuel 

San Cr i•tóbel EL. CAMINANTE bt". 250 L. Hndez. 
COHUNICACION quin. 100 F .B. Riel 

Sen Juan de 
los \..a;oe PALABRA bl ... A.M.J. 

V IDA PARROQ . ee111an, z• ooo 1974 S.Torrez 

San Luis P. SAST!ON DE FE inen 2 000 1983 t1iguel A. 
CRtSf!ANOS 

UNIDOS .... 3 soo 1981 Lucas t1. 
ENCUENTRO quin. B 200 1992 Alfonso C 
GACETA ECLCA. trim 200 1922 J .Pobles 
LUCIA, F. Y J. bim. to 000 1982 Hugo f. 
MANA!<TIAL. quin 3 300 l98l 3 .S.-F .11. 
MENSAJERO 0E FA-

TIHA quin, 700 1982 A .Guevara. 
VENGA A NOS TU 

REINO 11t•n. 000 1975 A.O.A 

Tec•mbero BOL. VOCAClONAL. tri•. 3 000 1962 F .A.-S.A. 
EL PESCADDR qui. 1 600 1910 J.C.-11.L. 

r .. ••chula BID rnen. 000 1975 fQ!JiPO. 

Tohu•c•n VID qu.in. 000 ¡q79 G.Horo, 

T•huante::>tte E'NOARACANE inen. A.G.D. 

T1Juane BOL. ECCLO. """ 500 1973 3.J.P-E.B. 
EOOCTUS ""· 500 1911• A. Torr•. 

T Id nepentle VIT ••n. 500 l9M R.C.V. 
DOCUHENTACIOH CAT. ••n. 000 1975 "'·º· 

Tlexcele VOCACION ••n. 000 1980 l.E.R. 

Toluc• 80LETIN UCl1 E.R10,;,el 

GACETA Dtoc. "'"" l>OO E.R.C. 

Torreón AMIGO seman. 6 000 11. Torr .. 
CAMINO mCtn. 1 ººº 1980 A.Y.L ~ 
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COKINIOAO XTNA quin. 000 1980 F .Vega. 
EL AMIGO quin. 000 J .J .López 
MENSAJE men. s 000 1961 J .:S .F-P .A 
EL MENSAJERO rnen. 3 500 1979 J.:S .-A.R. 
RENOVACION seman. 3 200 1974 P .t1•yorga. 

Tulancingo DIALOGO bim. 200 A.Alvarez 

Tukpan BID "'º" 150 J.C.M. 

Tuxtla SEMANARIO CATOLICO semen. 3 000 1975 F .A.F. 

Veraeruz BID men. 3 000 l9B2 H.Hnez 

Xalepa BID tr im. 300 1983 C .Barrada 
CAMINO s"'4n. 6 500 1973 :s .M .-M .... 
NUESTRO DOMINGD aeman 700 1963 E.s.o. 
PASCUA seMan. 800 1971 J.B.Zllll 
SERVIR trim. 2 000 1965 F .S.C. 
SI LOE semen. 6 000 1981 J.H.0. 

Yucat6n BIBLIA Y VIDA men 20 000 1977 R .Ru~sel 
COHUNION Y PARTI-

CIPACIDN men 300 1980 C.Puc R. 
EHERITA tr im. 2 000 1983 J .Vi.llegas 
PUENTE quin. 6 000 1978 Adr l•n Wong 
SACEROOS blm. :Zoo 1980 G .Cen1era 

Zacatecas BID blm. 197• P.D6vlla 
CAMINO ••Man. 6 200 N.SA.nchez: 
DIALOGO oeman. l 000 1977 >l.A.-R.S. 
EL MINUTERO ••man. 3 000 1971 :S.G.E. 
FERMENTO seman. 1 200 1976 J.M.V. 
SIGNO ªº"'ª"· • 500 1969 P ,D ,-J .G. 
ZACATECA$ rr.en. 300 N. s•nchez 

Zamora ADELANTE semen. 500 1960 A.A-C.E.E. 
CAHINOS C.E 0105 111en. " 500 1951 A. Mora 
DON VASCO tr ini. l 000 1983 F ·"erlo 
ECO quin. 1981 A.Verduzco 
GUIA ( 92) seman. 500 1952 A .Sahagün 
IO Y ENSERAD quin. 000 1973 F .R-J .Cueva• 
JWENTUS men. 000 1980 G."oreno 
LUCERNA ARDENS men. 8 000 195• e.v-c .F. 
MENSAJE semen 3 000 1977 J .A.Ruiz. 
MENSAJERO 111en. 1 000 l9BI S.Núflez 
IUSIONERO, EL IHn, 6 000 1931 RG-A .A. 
REVISTA ECCLA. bimen. 350 1902 F.F.•F.V. 
URIJAPAN se111•n. 3 000 1979 Luis Saha9Un -...... ----------------------------- .. -----------------------

tot ,publie•ciones 2 S6B 820 
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Interpretación del cuadro l. 

206 son el total de PUblieacionea católicas qye •• pudieron 

teeabar. Solamente una [OIC) oa de cobertur• nacional. 

Oe las 77 cl.rcunscripclones. solamente 5'4 reportan publica-clones. 

las cuaJflls van de boletines y hojas dCJrainicalea -que r•presonta.n 

el "'ªYº'" ti raje, hasta revlataa ser les y de pf'ofundldad 

teolóplca, COftlO CHRISTUS, OIC, ESTUDIOS HISTORICOS Y SERVIR {ya 

De l•s 706 1 132 con eerteze. y 20 probablos, fueror1 fundedas 

después del Concllio Vatleano II. unas 152 [73 %] • Lo cual ea sin 

toma de qu• la Iglesia meidcana el eet6 aplicando el decreto Iter 

mirifica y el Codex 1uris ca:nonici sobre los medios de 

comunicación. cuando menos por lo que ee !'"efl•r• a la pro-ns.a. 

L• periodicidad >' tlraJe ae distribuye de l• •lQvient.e manera: 

Por iod1cldad 

mensu•l•~ 100 
&•manal•a <40 
blmensui1leis 26 
qui nceni1lea 18 
tr im••tra le• 16 
semeat.rales l 

l. le• aoo 
1. 218 •So 

J7 •OO 
J7 270 
19 900 
s 000 

2. 568 820 
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~ 11. EDITO!>IALES CATOLICAS POR C!RCUllSCR!PC!ON 

ECLES!ASTICA. 

Clrcuns-
cr ipción Editorial f.f. fundadoT-di r. contenido tirajo. 

Guadahjare Ed.Alba 1'>67 Hugo Zequi n-
Conrado Serrano catequesis 

2. Ideales Fran-
cisca nos 1943 F . CiJeto-Cor n& l i o 

Hoya. OFl1. misiones y 
espiritualidad -

f16xico 3.Buena Prensa 
['>2] 1936 A.R.-W.Guinea lltul'gia 500 000 

'4 .Creaciones ed!-
tor bles 1954 R .R .-Fer naodo Hora VOC8CÍ01le9 

S.Cendillbro 1971 Leopaldo Guzm'n espiritua 
lldad 25 000 

6 .CEPS 1992 Cepa doctrina 
social 

7 .CDNCAR 1973 Enrique Garcla esi>irt.. 26 000 
9.Edit EL 1965 t..lilfredo G. litrugia 26 000 
9 .Edi t. .Esca lante 194'> 11G ['>4] 11.laiones 

10.Edic .Don Sosco 1959 salesianos [95] educación 
11.Edic.LA CRUZ 1920 Gpe Trevitlo espirit. 10 000 
12. Edie .Paul i nas 1949 Hugo Zechi n dograa-moral 

700 000 
13 .Edi t .Progreso 1906 Ignacio V. educación 800 000 
1-4. Claver!a 1964 Basilio Húflez biblia 
15 .011E 1969 E .11oJla R. mlslones 
16 .Publicaciones 

paulinas 1967 Bernardlta F-
Nazarena H. catequesis 217 000 

!HTERPRTACION DEL CUADO 1 ! 

Tanto en el cuadro artterior como eri este se advierte un 

centralismo no aolarnent.e fisico, sino también de contenido 

las publlcaciones y editoriales. 

De las 16 editoriales que tiene la Iglesia en el país, sólo dos 

est.6n en provincia y ambas muy probres en producción y aleanc~. 



Las restantes 14 se concentran en la arquidiócesis de M6x:ico, la 

mitad diponen de impresoras propias y las otras 7 supongo que dan 

a maquilar su producción. 

No fue posible con3eguir el tiraje de las 16 editoriales 

católlci11s, solamente de las siguientes: 

EDITORIAL TI RAJE 

BUENA PRENSA soo 000 
CENOILIBRO 2S 000 
EDITORIAL EL 26 000 
EDITORIAL LA CRUZ 10 000 
EDICIONES PAULINAS 700 000 
EDITORIAL PROGRESO 600 000 
EDICIONES PAULINAS 217 000 

TOTAL TIJARE 2. 276 000 

Oe las 16 edl tor la les, e fueron fundada antes del Conc i llo 

Vaticano II y las otras e despu6s. 

CUADRO III. MEDIOS DE COMUNIC .,, ION AUDIOVISUAL CATOLICOS POR 

CIRCUNSCRIPCION ECLESIASTICA. 

Aullan 1 .XE DISCOS 1975 Salador Urzúa Tenias litúrgicos 

Ciudad 
Juárez 2. SERVICIOS 

DIOCESANOS 1980 Vicente H. 

México 3 .ANIMADORES 
VOLUNTARIOS 
PARA LA 
EDUCACION 1982 Rafael Hocte-

zuma HSpS 

"1.CENTRO AUDIO-
VISUAL PAULlNO 1982 SSP 

Cassettes. videos. 
discos y fl !minas 
sobre dogma y inora l 

cass"ttes Y video• 
Catequ~sis y 
vocaciones 

Cae1Httes y 



5 .CENTRO CATE-
OUIST!CO 
PAULINO 

b .COMUHION 
EDUCATIVA 

7 .EOB 

8 .NIS IONES 
CULTURALES 

1969 

1974 

1958 

Gpe BecerTa 

L .Solano 

A.6vrelaga 

sonora111a.s 
catequéticos 

Sonormas cate
quétleos 

Cassettes, son
rama.s y videos 
lS mm sobre so
<:loloQía y hu
manisfCl-O 

videos 16 mm 
catequesis y en

trenimtento 

DE e.e. 1966 Combonlanos sonoramas sobre 
misiones y vocaclo-

nos 
9 • SONORMAS 

EOUCATIVOS 1972 Luis Luna-
Gpe G .A. sonora11e.s de cate

quesis y soiología 
10 .ASOCIACION 

CULTURAL 
SONOVISO 1971 L.S.M.-A.N.P. sonoramas eotequétlcos 

T 1 Juana 11 .SEDEC 1970 E .Bedlé a. 

INTERPRETACION OEL CUADRO lll 

sonoramas educa
tl vos, cetqu6-
ticos. 

Solamente 4 de las 78 clrcunscrípciones eclesi,sticas tienen 

medios de comunicac1ón audiovisual. apenes el S.3 %. Solamente 

existen 11 centros de producción audiovisual católicos en el 

pals, casi todos en la capital, el(cepto 3 en provlncie. 

Por otra part•, nadia m.ts uno fue fundado antes de! Conci 1 !o 

Vat.iceno ll. 16 ells.i totalldad son Posteriore5, lo cual es Prueba 

do que si se aplican 1.as orientaciones do! decreto INTER MIRIFICA 

SOBRE LOS HED!OS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL. 
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(Ió) 
CUADRO IV. PERIODICOS CIVILES POR ENTIDAD Pl!Dl<RJITIVA. 

J!!llTIDAD TITULO FECHA-PUftDAC!Oft TIRAJE PERIODICIDAD 
(HILES) 

1974 30 D 
1981 30 D 
1954 22 D 
1977 50 D 
1947 55 D 
1959 80 O 
1989 so o 
1976 15 o 

25 o 
1964 65 o 

45 o 
BAJA CAL l FOR!H A SUR: llil11UQ_J'.tl! .. I!I_.=. 
~ 15 o 
bM~i?soTIC!M_ 1979 17 D 

1953 10 o 
30 o 

1973 25 o 
1975 30 D 
1984 5 D 
l98S so D 

l!t!lBM 1963 30 D 
1986 3S D 
1963 lS D 
l9SS 12 D 
1960 12 SEMANARIO 
1922 o 
1964 46 D 
1917 46 D 
l9SS 15 o 
1986 D 
l9S7 17 SEKAll. 

o 
1976 40 o 

~Q...J!tJdQl.::J.MJl.l!A 197 s 17 o 
1968 10 o WjuHm -HONCI.OVl\ 1978 o 
1975 D Ü -SA!..TILLQ 
1975 o igggt_g_ PI EDRAS HEGRA5 

22 
o 

1953 20 o 
1927 22 D 
1989 9 D 
1982 18 D 
1952 18 D 

23 D 
1973 20 D 
1971 16 QUinCENAL 
1966 16 D 
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Cl!!APAS:~_@Jl 1947 10 o 
1977 15 o 

¡;; AJ!.~l'.ILDE CH!APbS 19H 17 D 
~L p¡; CHU.PñS 15 o 
fH~Mf r~P~ijº <;!!1MM 

1981 25 D 
1976 JO D 

tt 05! sg~e SURESTE 
1958 10 o 
1948 12 o 
1985 30 D 
1976 80 D 
1943 24 D 
1927 68 D 
1955 20 D 
1947 30 D 
1960 20 D 

JO D 
l 954 40 D 
1980 12 D 

50 D 
o 

DISTRITO 1953 50 D 
1980 60 D 
1948 63 D 

35 Ltrll-VIEI!. 
1981 135 D 

D 
1929 59 D 
1965 D 
1916 121 D 
1922 18 D 
1941 400 D 
1917 200 D 
1930 98 D 
1963 SS SEK.\ll. 
1984 59 D 
1928 300 D 
1936 240 D 
1947 205 o 

220 D 
1986 70 SEK.\ll. 
1988 30 D 
1989 41 D 
1936 54 D 
1950 35 D 
1977 90 D 

1988 45 D 
1987 25 SEl!Aff. 
1975 23 D 
1947 36 D 

B D 
B D 

l 954 10 D 
1956 36 o 
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!.hlb 1978 25 D 
1978 D 

F].ANCI~CO 1985 )0 D 
o.:t.íW!bllibTQ 198) 50 D 
0-LECOU 198) 50 D ao:-- - 1981 40 D 

f;l._. .. t%~~~_J]3~1)_b]'._Q 1966 30 D 
1957 70 o 

n_J!MJQ!lAL 1957 30 o 
~~Ql.-º"Ji'!IPWJQ 1954 )4 D 
¡¡~__s_Q_I,_ Qf:_J._EQJ! 1957 70 D 

fil: _~]f;-Jfxtt-~~~1ia_'!'llm 1958 15 D 
1978 12 D 

~_m:_¡.- _SU_R_ DEJ..JLAUQ 1978 8 D 
fil, _p_QJ, _pE¡. ~AJ l O 1949 21 D 
liQ.T tfllLY.o.fü'.f;li.UJ!M 1961 15 D 

GUERRERO:p_Jj\Jil_Q DE Q_UF,RRE:!!_Q 1947 Ji D 
fillúUQ__Q_Jj:C L'?J,;T E 1989 ¡; ~ 
P.l1'BJO_ D!' Zl)lUATMl_p_Q 1971 5 D 
f;J,_fil:_fil>J,_QQ _ _j) -~ 1950 16 l·SEM. 
fil, J;QJ,_ p¡:_ Ac 1978 17 D 

1961 19 D 
g¡ ll!liQ 1954 15 D 

!IB~t8~&.-.:; DE 1<.CAP!l!.W 
11 SEKAN. 

1969 )8 o 
HIOALGO:~Lli.Jj)_QM&Q 1949 )9 o 

&I,_5_g:, .QA..TU_LANJ;)llGO. 1976 12 o 
jJ\__Q~J~ l_Qfi 17 QUIN. 

>lAf<lfil:Q;___fQJ.).SE_O_ PEPORT !YO 15 SEKAN. 
pJ.MUQ___pLfilW>M·l'd JIRJ. 78 o 

itm3 1989 SEHAN. 
1917 D 

SE 1981 u 
U-º>'-CJ -· __ l,i~ 1942 D 
¡;¡, SOL _G_U_bJ?hLAJ]!J!!i 1948 o 
illJ.Ji'ttt. 1987 SEMAN. 
fill_l_f;l!1'S 1989 SEl\All. 

-~-
)5 D 
20 SEMM 

- j_ t1'111.A 1989 15 D 
1978 25 o 

HEX l CO: l!~s l 984 6~ D 
1968 90 3-SEH Ir-- DIARIO 1980 65 D 

ij: ~~~Ar.~Q. D~ TOLV_C/\ 1955 72 D 
1986 65 D f¡;:{iµ¡¡to· l 986 50 D 

~~ NP_TJC!f.RO 1955 40 D 

fl:-m~~Tmºcp, 1947 42 D 
1985 25 o 

~llg¡: EL SOL 1957 17 o 
1968 65 o 
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1974 10 D 
1971 13 D 
1962 3 SEl!Alf 

21 ourn. 
1961 l 7 3-SEKAll. 

17 3-SEKAN. 
1952 21 D 
1978 14 D 
1981 16 D 
1948 50 D 
1958 12 D 
1952 13 SEl!Alf • 
1962 37 D 

1961 5 SEHAJI. 
47 D 

1978 12 D 
1978 14 D 
1988 52 D 
1959 6 SEKAN. 

NAYARIT :t_t._Qjl_~ .. R_'il..l<QR 55 D 

mm~1if~ 
1942 50 D 
1983 15 D 

<;J,-ªºJt...QLifil'~ 1951 15 D 

llUEVO 1985 75 D 
1974 75 D 
1938 125 D 
1919 75 D 
1922 80 D 
1975 40 D 

IARIO DE LA TARDE 1975 44 D 

~A/@)AR O 11; 
1978 10 D 

D 

OAXACA: ;EJ.._U!l'hRfJ l\J. 1951 55 o 
:~.LlllllJ's.JM DEL ITSMD 1972 30 D 
fil._J¡Q],Jl.LQI\J¡~ 1981 18 D 
~ 1976 18 D 

1978 15 o 
1976 46 o 

15 D 
1944 67 D 
1944 9 D 
1924 15 o 
1976 11 o 
1963 35 D 
1980 8 D 
1980 9 o 
1988 16 2 ·SEMA!t. 

23 o 

ou IHTAH~o~ro~g.w·~hfill~~o ROO 
1985 20 D 
1974 25 o 
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SAN LUIS POTOSI :EL HERALDO 1954 60 D 
E!. llAt!AHI\ 1975 18 D 

~JM.J&l_!; 1952 60 D 
1975 63 D 

60 D 

1972 50 D 
1941 50 o 
1980 18 o 
1984 18 o 
1949 46 o 
1973 50 o 
1979 30 o 
1986 35 o 
1965 10 D 
1956 30 D 
1947 36 D 
1954 17 o 
1942 38 o 
1937 68 o 
1957 18 o 
1963 18 o 

lS o 
1979 20 o 
1974 12 o 
1965 35 o 
1971 28 o 
1959 10 o 
1983 32 o 
1959 20 o 

15 o 
Ll\REPO 1948 68 o 

1955 JO o 
J5 o 

1951 60 o 
1961 l 7 S!:MAN • 
1932 60 o 
1949 65 o 
1974 30 o 
1918 18 o 
1950 77 o 
1955 37 o 
1971 68 o 
1984 JO o 
l 982 J7 o 
1964 ll ll 
1958 36 o 
1963 60 o 
1955 15 o 

YJ'J\illlttlk-~ 
1985 10 o 
1943 40 o 

. ~J!E .Sl:\Q 1979 63 o 
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VERACRUI~ El~l~1li!:: 
1960 20 D 
1963 12 D 
1973 27 D 
1898 38 D 
1975 14 D 
1963 18 D 

!!QillJIB 25 D 
GRAFICO PE XP.LAPA 1971 35 D 

YUCATAH .ll.lllfil_Q_M~ 1931 30 D 
R 1 A~bRoE§ YucaiaN 1925 60 D 

ov 1964 50 D 
_!!Ufil!!!b__ l 987 20 D 

~~l\M&Q 1954 14 D 
~-11LU&b=i.s. 1964 18 D 
~PE !'RESHILJ& 1952 12 D 

Q 197 5 40 D 
füEttfE:DIRECTORIO DE MEDIOS IMPRESOS. FEBRER0,1991. 
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jnterpr"'taci&n "Pl cuadro Iy, 

La razón di! incluir este cuadr:J de d1ari:J1 a nivel naci'lnal tiene 

p:>r objet' j6r resp•Jt:sta a unJ oc l:>e plan1.t::amientoe aedaladoe en 

la juetjf1cac1-i''l :ie esta telliz:: C'>iroarar, ~"' 1~ .,,~.,1"" 1P lo o,si

ble,101 e:aruerz:>e que e:i oateria de polítictt c'.l::i~~icut.iva hacen la 

lv,leeia y la a'Jciedad civil. !:n este caM la Únícti c.,:iparaci->n p'lai

ble ee da en publicacionce, aunqua Oa.blar de c'JT11pett!n.cia sería des

leal, no existe ni co:no estrategia P'r parte de la Iglesia. 

El cuadM de diariosº' incluye presti..'i&.d'ls se-:ianariis co:::io f!:.l~ 

y~~. pür eje11pln ta"'lp'lc,, revistas eapL•ciali:iadn.s como~!!.• 

~ y mucbas otras. 

C!Jn este cuadro queda claro que la e'lcjedad c!vil r.1Jent.a ccrn ?64 

d1ar1Js, di1'tr1bu.1do1 tn la• 32 1nti~4ade1 !ederaUYaa ... Uentrae en 

el cuadro 1 de Publicaci"lnee cai:ilicaa por circunecripc1·fo ecleeiás-

tica, ae vio que no existe un solo diaril, que sus publlct1ci,n~r: "./<1.n 

de eemanar1PJB a se:neetralea. 

J::n cuanto a la !t:cha de fundación, el diiiri J 116'.e antigUo ee li.Lfil

l.A.!RWl,de Veracruz (1899); ba de m&'('1r tiraje ~nnifieat"> son 1Js 1P. 
tLlYt 

~t{~:a)~ci'>nal1 ~ (400 mil eJe'lplaree), ~ (}00),/~-

cignea yc1pgrt1np (220), ~ (20')), ~ (200), ~ 

tlul ( 1~5), .iU.JlilU (125), El Uo!vorul ( 121), 6.• .r1c1 In ( q"¡, 

~n (90). S1la13ent.e eet,.,e,r:'rn }., r.1denb .h.• loo n 11.•s, superno 

en tiraje la totaUdad :ie lae publ1cucs.mee cat·r\1~1 en ~Pxicc •• .:.1111 

son ta11bién, con la illa..IJ.t¡, ltJo r1e "lo..v,r c~bertura. naci •110.l y, excep

tuand"> .:Jlig:, casi t d•s r!ll1o:~ c11!Jrcn lb f,w!ltP. rAli~l111a. 



E P L O G O 

NOCIONES GEt~ERALES SOBRE LOS CONCEPTOS DE COMUNlCACION Y 
POLirlCA. 

1 El t6rmino con•unicaci6n PTOviene del latín communiatio. 
participación, y significa el acto y l.a acción de poner algo en 
común. Lo c¡ue resulta dificil es precisar la definición real. 
pues a pesar de los muchos intentos que han realizado los 
estudiosos del tema, aun no establecen un consenso único. 

OEFINICIONES. 

EOgar Horin: ~no hay una molécula de aire que no vibre llena de 
mensajes que un aparato, un gosto vuelvon inmediatamente audible~ 
y visibles (96). 

Wiemer, • 1a comunicación ha extendido los sentidos humano5 he~ta 
los confines del mundo. 

Scharam, •el acto de la comunicación es par te de la func. ión 
viviente de la sociedad. 

J.Luis Aranguren, •e!'; la transmisión dP información qu{> busca una 
respuesta. 

Ruesch, • el único modelo clenti f le.o que nos par mi t~ expl le.ar 
dentro de un mismo sistema, los asp·~ctos f!sicos interpersonales. 
intrapersonales y culturales de los a:contecimientos. 

Berló, ·es un proceso dinA.mico sin punto de partida ni punto 
final. 

• Shanon, • un proceso mediante el cual una ment~ puede influir en 
otra. 

A .Moles, •un acontecimiento o ecercamiento global que pretendt.> 
ser la explicación total d·~ nuestro mudo. 

11c Bride, •facultad acumulativa en que cada nuevo lenguaje se 
suma al anter lor sin oliml nar lo. 

UNESCO, • 1ti1 comunicación se ha erigido en una especie de tercer 
padre·, [los hombres de fines del "Siglo XX somos hijos de pap.41, 
mamA. y de los medios de comunicación] 

Eulal io Ferror, • l.i comuniación se ha conv.,rtldo en una especie 
de genética de nuestro tiempo. 

Karl Jaspers,· lo que no se realiza en la comunicación no existo. 
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O. Lermer, • la comunicación es el mayor intrumento de 
soclalización llevando a la gente en su vida cotidiana a unir lo 
que ve con lo que oye, lo que quiere con lo que hace y lo que 
hace con lo que obt lene. 

OPINIONES RELEVANTES 

Según Naville, a finales del presente siglo, las comunicaciones 
dominarán al mundo de los productos. Sterling dice que la 
ccimunicación constituye la tercera revolución técnica de la 
histor la, lo que Brezinski llama ·era tecnotrónica • Y A .Moles, 
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• ia sociedad de la tefecomunicación• que nos ha hecho ingresar en 
lo que He Luhan llama •mundo simultáneo• [por la rapidez casi 
instanténea con que se difunde la información a todo el mundo]. 
Hattelart sostiene que la misma cultura se ha convertido ya en 
una empresa multinacional [97]. 

Para Ferrer, la moderna revolución de las conciencias et.S en 
función de la!::; comunicaciones, por lo que estas juegan un papel 
fundamental en la estrategia politica mundial. En efecto, 
actualmene gobernar y administrar es función y oficio de 
comunicación (98]. 

Finalmente, el OP afírr.ia que com1.1nicar es sinónimo de 
evangelizar [OP, 106'3] y esa es la tarea fundamental de la 
1glesia, anunciar, difundir y proclamar la Buena Nueva a todas 
las gentes [Ht 28, 20) . 

2.- LA CIENTIFIClOAD DE LA COHUNICACION. 

Como ciencia. la comunicación es muy reciente apenas en 1946 se 
iniciaba el estudio de los símbolos en cuanto

0

obJetos que podrian 
ser tratados del mismo modo que cualquier otro objeto material de 
otra ciencia, tales son los.elementos emisor, receptor, mensaje, 
canal Y otros cuya expllcac16n no es tema de este trabajo. 

Considerada como una do la~ cieonci~s c;ociales, la comunicación se 
entiende como el conocimiento metódico de los mecanismos 
funcionales que determinan el modo, la orientación y estructura 
de los sistemas en función de su transformación y adecuación al 
destinatario final [99). 

Persona !mente la entiendo como un proc.eso dialéctico y vi tal por 
el cual informamos pa'flma comunicar y comunicamos para transformar. 

Puede afirmarse que la comunicación es efectivamente una ciencia, 
en la medida que busca la inte9raci6n de los diversos enfoques 't 
apl icaclones del hecho comunicativo reuniendo tanto las 



categorias analiticas y hermenéuticas de origen soellogico, cOfnO 
la~ provenientes de la semántica. semiótica y tecnología 
comunicativa!J. 

3.- La inforllmción como presupuesto de la comunicación 

Contrariamente a la interpretación general, la palabra latina 
/in-formatio/, significa dar forma [no difundir], o sea, 
interpretar o cui:pl !car acontecimientos '3n una 11 nea determinad.s. 

Ya en mayo de 1974, en serñinario reéllizcido en Paris con la 
pres".!:ncla de comunicadores destacados como A .Hales, se in-:;istió 
en que información y comuniación no son té-rminos amtJigu,_.,s y mui..h,,., 
menos sinónimos, pero si compolementar los, pues la comunicación 
solo se d8 a parrtir de la respuesta a la información. 

En 1977 la UNESCO reconoció que la información es un componente 
de la comunicllción, un medio para quf) este cumpla su fin 
primario, la respuesta del receptor. 

La supuesta objetividad de la comunicación 

La objetlvldad de la Información no es fbcll lograrla, pues como 
recnoce Jacques Fauver, "e!:o es un ideal, como sor santo". En 
realidad toda información conlleva en primer luger el sello del 
amisor, asl como los int1neses y c.rit.erjos mes o menos explic.it<.>s 
de quienes manejan los medios. Puede hablarse de cierta 
objetividad solo en casos raros como el estado d"' tiempo, 
hon1rios, un poco en deportes, pero en general el texto esta 
sujeto al contexto. 

Llmppmein sostiene que la objetividad absoluta en c.omunkac i611 M) 

existe, y Ff'!rrer, que la infor:naclón es el dato de un hecho, ¡,,. 
comunicación el significado del mismo, y lo que modificci la 
conducta no son los hechos, sino su significado. 

Si, como afirma J. Berger, un mensaje cobra significado cuandv 
deja ser ser inforamción, resulta que la fe no suele adquirírs" 
por la simple información que difunde un credo religioso. sino 
mediantB la conclencia. forjad• en el ejericio c.,t.idleno de la 
comunicación. 

4, LA PROPAGANDA POL tT ICA. 

Estudiosos do la cien"ias y tl!icrdcas de la comunicación hac"'n 
remontar el origen de la propa•,-'nda politice al del hombre, od 
cuendo me-nos a su sociallzacjrin y, sobre todo, a l" aparic~6n e>l 
lr)nguaje. con el dio inicio 14 idea de dominio 1:1tillzan7~ ªar 
magia df: la palr.Ora. rara el polftiC"o es cong6n1to su a n P 
propaqar y d.ar a conocer lo que h .. ce o preteonde hacer· 
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Según Ferrer, Talbot Hundy atribuye el origen de la propaganda 
política • la: leyenda indU de LOS NUEVE DESCONOCIDOS. cuya 
antiouedad remonta al 273 a.c. y donde se afirma que •La más 
peligrosa do todas la c!.encias es la que controla el pensamiento 
de las multitudes, pues es la que permite gobern.!!lr al mundo 
entero· (100) 

Los jefes militares del Imperio Romano no solamente se dedicaron 
a conquistar sino también a exaltar Y glorificar el ooder 
centralista de Roma. Introdujeron la costumbre de grabar frases Y 
efigies en monedas, medallas y paredes. 

Los primeros cristianos heredaron esa tradición e inventaron 
nuevas formas, con frecuencia clandestinas y del todo simbólicas 
a efecto de burlar la vigilancia de sus perseguidores. 

él propagandlsta y principal informador del mensaje cristiano al 
inicjo de Ja Iglesia fue. seguramente SauJo de Tarso [san Pablo] 
y fue el cristianismo el que acur"lo el concepto PROPAGANDA. del 
latin propagare, difundir. 

LA SAGRADA CONGREGACION DE PROPAGANDA FIDE (101) 

fue cread8 por el papa Gregorio XV en enero de 1622 para 
difundir el mensaje cristiano, con una función paralela netamente 
política destinada a centralizar y dirigir desde Roma las 
actividades misioneras, modelo imitado incluso en poi !tica civil. 

S.- POLITICA, PODER Y COMUNlCCION. 

Platón afirmaba que la Politica es la m.!s importante de las 
profesiones, Pero también la que tlene mayor riesgo de 
corromperse: Toynbbe, que la verdadero! naturaleza del poder 
inducn a quien lo ostenta a abusar de alguna menera; Lord Acton, 
que el poder corrompe siempre, y que el poder absoluto corrompe 
absolutamente; Spranger. que quien niega el poder niega la 
política: Nikita Kruschev, que una cosa de la que nunca se tiene 
suficiente es el poder; Milovan, que el poder es el ooce de los 
goces Y MaQUÍ8V<!lo, que léi ~flgie del Politice en turno impresa 
en el dinero era el símbolo Perfecto del poder. 

El oficio de la política supone el de la propaganda. di fusión de 
la ideología dominante, donde servirse de los demás es el arte de 
hacer creer que se sirve a los otros. 

Tucidides, adulando la estupenda voz de PericJes llamó a su 
regimen la ·democracia de la laringe', la cual tiene su e1tten-:.ión 
en los medios de cotft'Unicación. 

Un principio pol !tico clásico sostiene que gobernar es conv~n.:-er 
Y en esa tarea la propaGanda es un instrumento profesinal de Ja 
misma. buscando convertir la idea comunicante en idea dominante, 
echando mano de todos los recursos Posibles. 
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6 .- LA POL!TICA ES COHUNICACION Y LA COHUNICACION ES POL!TICA. 

L~ política es también una forma de comunicación. L• dlal~ctica 
de la ideologle y sus posibilidades de dominio no puden 
concebirse 5lno sobre el eje dln~mico y flexible de la 
comunicación. 
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Según Ferrer. ambas tienen en comUn elgo mAs que su esencia 
participativa en todo lo que al hombro concierne. el paralelismo 
de su metamorfosis social. 

Platón, Aristóteles y Maquiavelo han considerado la comunicación 
como el instrumento fudamental del ql1ehacer pol!tíco; Lenin 
sosteniai que los gobernantes pueden dirigir a condición de que 
sepan comunicar correct.amente. 

En México hay medios de comunicación orientados a producir, 
8dmlnlstrar y dosificar la corriente politlca a la que est~n 
orletados, pero como die~ Ferrer, todavía l~ comunlcaclón 
política adolesce, sobre todo en Méldco, de una sistematización 
que integre los mensajes en una verd5dera realidad n5ciondl. 

LA PRACTICA DE LA POLITICA COHUNCATIVA supone una instancia 
modél lea y program~tica que le permita no solo regular los 
efectos de sus mensajes, sino establecer el control de $US 

emisiones en términos de slncronla y oportunidad, dando por 
resultado una comunicación polJticei a partir de una polJtic.a de 
la comunicación. 

No existe dualie:mo entro teoria y praxis comunicativa, lo que 
falta, e:egun Ferrer, es una politica que, desde uni:i perspectiva 
inegradora de elementos y coordinadora de acciones, apoye y 
oriente sus relaciones con los ciudadanos y garantice sus gestión 
en el marco da una ldeologia nacionalista [102), sob1 tt todo 
haciendo comprensible lo que se dice para qua saa acio-ptado. 

7.- HACIA LA JUSTICIA POR LA COHUNICACION. 

El concepto de comunicaclón, como hemos visto, e5 muy cercano dl 
de compartir y, en consacuancla 1 el de Justicia: dar a cada quien 
lo suro. Par.e. Sdnlo Tom's dtt Aquino, todct injusticia tlene dv'i 
causas: el silencio cómPlica del sablo y el abu~.o dcd Podero!.C>. 

En efecto, los problemas de injusticia, lo eon primeramente d~ 
incomunicación, dei falta d& di,logo y de entendimiento [102] 

La propia impartlción d& justicia os ya un at.to cofnunicativo en 
que se insteilan un Juez-emi!.or, un ciudadano-rt""ceptor y un 
vcrcdicto-monsaJe. Luogu hacor Ju~t!c ia !>UPO ne un compl,,jo 
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sistema de infon1mación y comunicación. Por la primera. la gente 
conoce las leyes qve rigen su conducta social. por la segunda se 
educa haciendo crelble su caracter y aplicación Justas. 

e.ALGUNAS APORTACIONES DE LA UNESCO EN POLITICA COMUNICATIVA. 

En 1977 comenzó a operar una comisión de la UNESCO destinada a 
analizar los problemas de la comunicación social a nivel 
internacional, cuyo documentgo suscrito en 1900 con el nombre de 
su presidente, Me Br ide, establece el deber ser de las 
comunicaciones sociales, Junto con un breve analisls sobre el 
pasado Y presente de la inforamaci6n internacional en su entorno 
social, económico y politice. 

Tal documento reconoce que ni l!! información ni su estructura son 
poli ticamente neutras, que la comunicci6n como i ntrumentgo 
politlco tiene que ser libre y plural, tanto frente al estado 
como a las organizaciones nacionales o extranjeras. que los 
medio!> promueven mod*'los de vida Consumista y que asi como se 
pretende un nuevo orden económico, se pretende un nuevo orden 
informativo internacional. 

Juan Segovia, miembro de la comisión He Bride resume lo 
fundamental. del documento en los siguientes puntos: 

Uno, no hay modelos universales de comunicación, luego se impone 
el pluralismo. 
Dos, los problemas internacioneles de la comunicación se dan 
tanto en el flujo como el proceso de elaboración de las noticias. 
Tres, la c:omunicaci6n es parte de la inteoraci6n nacional e 
internacion.!11, lo cual supone que se trata de estructuras de 
poder interdisciplinar Y 
Cuatro, es necesario democratizar los medios, y el camino mejor 
para lograrlo es el pluralismo informativo. 

Como intentos de solución se plantean los siguientes principios 
prácticos: 

l .mayor acc&so pcpu)111r 8 los órganos lnstitucioneles de 
com8icación, sobre todo usando la rectlflcD.clón. 

2 mayor participación d& comunicadores no oficiales para romper 
la mediación de qui.enes se hayan insertos en las estruturas 
comunicativas y de poder. 

3.fomentar los medios alternativos 
4 .favorecer que participen los usuar los en las decisiones para lft 
autogestión. • 
S.dar mayor importancia a la infonrtoci6n local. Y 
b • .;1poyar la partic.ip~ci6n i;ritic.-a de los receptores. 

9.- SUGERENCIA$ PARA UNA POLITICA COMUNICATIVA EN MEXICO. 



Miguel Angel Granados Chap:1 [104) ~n su lucha por la sobeT'ania 
nacional mediante la c.omunicaci6n, propone las slguient1:-S 
estrateoia5 Que resumo en una especie de decálogo. · 

Primero. estimular el debe.e- internilcional sobre el NOMIC , tal 
como 9VQiere el documento Me Sride. 

Segundo. preslonl!lr pal'"a Que S'3 lleve eil cabo la corre~cion del 
Programa tnternaci?nal de Oesarrolo d" la Comunicación 

Tercero, inst6urar lega}m&nte el dE<recho a la ifnormaci6n y 
comunlcacíón. 

Cuarto, prt1piciar los flujos reciptot-os do inf<:1ormaclón entreo los 
pa19es del sur t de América Latlna. 

13" 

Culnto, defender y elent"r la e•istt-ncia de agencias n.:.donalc'$ r 
regionales de noticias y de comunicación alternativa'5. 

Sexto, fomentar ll!ls inv"stiQeciones 'obre el terna. 
Séptimo. propiciar el fortalecLlt\Í.ento Y &11'.pansión de asocia.c:ion~is 

Octavo, buscar 11r l ntegl'aclón de asociaciones d~ 1nvesti9ador~s.. 
comunicadores y periodistas. 

Noveno. denunciar los ate-ntados " la difusión populttr, lo~ 
agT'esion"s a Periodistas y a centros de inforrnación ante un 
tribunal internacional ad hoc, y 

C>écimo, como nuestras comunicaciones t.lenen mucha influencia 
norteamericana, es necesario que"'" aquel pe.is se difundan 
verazm~nto l"s real ldados latlnoame-r icana.s. 

Estas aspiraciones comunicativas de Granados Chapa, supon&n un~ 
lnteoración socLopoliticdi del pals. tarea en que los medios dt
eomunlcac.ión tlonen uni?I resposabi lid ad de pr itneir orden. 

10.-ALGO SOBRE LA PRAXIS DE LA POL!T!CA COMUN!CArIVA EN MEX!CO. 

El mismo Granados Chapa considera improc.edente la adJcio.Jn ~1 
articulo 6 $Obre el d~n~cho di la ínforrnaclón. pu~s •.w fa)l<:t •1f
reglamanteción genera conflictos entre c.iudddanos )' Qobi••r r10. 
Seria nocesa.rlo por e-Jemplo, declarar que lo~ rnfl!rlio~ ~onde 
derecho y servicio pübl ico y no mtrrlls l!!lmpre~as d~ public idedi 

garantlzar 1~ pluralidad de la 1nform4ci6n, los lnt~r~!.~~ 
POPVlares en le publ iciaded comercial y su subordl nac lón id 
desarrollo social del pais. 



el derecho de rectificar -que ya existe en le Presna escrita- se 
•mplle a la radlo y tv. y se .sseguJ'e Jurtdi.camente su 
cu1nplimiento. 

Ciertamente se han hecho intentos en ese sentido, pero fallidos. 
Por ejemplo. al plan de gobierno de López Portillo inelula el 
derecMo a Jforniar y ser informado, en 1977 se incluyó en el ert. 
6 la e)l(preslónsigulente: El derecho a la inforamclón será 
garanti'ledo por el Estado" , pero la ley re9lamentar ia que debió 
analizar y aprobar el congreso f1Je vetada al ario siguiente sin 
siquiera ser enviada al propio congreso y hasta la fecha, nada ha 
Pa-sado sobre ese asunto. 

co11s11T.LR o N A E s 

Centrallz1n· y unificar criterios, perece ser el distintivo 
subliminel de la polítlca comunicativa de la Iglesia. 
Establecer control y fijar principios de uniformidad en la 
concepción, producción y difusión de mensajes Practicamente sin 
atisbos de autonomia o independencia de las comisiones 
f'Piscopales, pues los c¡ue opinan dlferente,suelen ser calificados 
de ~voz fuer a de coro· 

La PontH ici8 Comisión [Consejo desde el 29 de septiembre de 
1968] para las Comunicaciones Sociales, fue instituido por Paulo 
Vl mediantge la carta In fruet.ibus multls del 2 de abril de 1964 
y a ella encomendó ªpor cuanto concierne a los intereses de la 
religión católica, los probl~unas relativos 1.tl cin&, a la radio y 
a la televisión y desde luego , " la prensa, Su .Presidente actual 
es Jhon Foley )' su secretario. Plerfn1nco Pastora; su sede, el 
Vaticano. Oel CPCS dependen todas las demás comisiones 
episcoP4les de comunicación social establecidas en todo el mundo. 

Por otra parte, la Agencia de Prensa Internacional Católica tiene 
su sede c-n Fribur90, Suiza. 

El CtLAM di~pon& del OECOS, cuyo objetivo es ·servir a la:: 
conferencias episcopales de Amé,.. ice La ti na en la Promoción y 
cool"dinacl6n de la pastoral de las comunicaciones soiales dl 
interior y exterior de la Iglesia•. Su presidente es Greqorio 
Rosa Cháver., obispo dU)liliar de San $dlvador, y su seer'eta.rio 
ejecutivo, ~1 mexicano y paulino Ped1·0 Brisefio Ch. y el de 
SERTAL, el también me.1Cicano y hermano marista Alejandro Meji.,. Su 
sede , Bogot il . 
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La Comisión Episcopal de Comunicaciones sociales de México, fue 
cread~ por la CEH , EL 26 OE ABRIL DE 1977 PARA INTEGRAR LA 
COHUNlCACI6N SOCIAL Y Sl!S MEDIO$ EN EL PROCE~.o (1E E'VANGELIZACJ¿N 
DENTRO OE LA PASTORAL DE LA IGLESIA EN HEXICO, ELABORANDO Y 
PROMOVIENDO UN PLAN NACIONAL DE COHUNICACION SOCIAL, de ella 
depende el único medio oficial a 11ivel nacional, el ore, 
semanario que en 1988 cumplió su XV ANIVERSARIO. Preside la CECS 
Genaro Alamilla, obispo auidliar de México. 

Durante- 18 aflos, solamente una asélmblea plenaria del episcopado 
me•icano ha sido dedicada al análisis de la pastoral de las 
cOmunicaciones sociales [ 28 de abril al l de mayo de 1981], 
concluyendo qu«: •1a evangelización de la Iglesia en México no 
puede Pr~~.d ndi r, hoy E.-n día, de los medios de comunicación 
social .,. que e-sta d"°be ser tenida en cuenta en todos los aspectos 
de la transmisión de la Buena Nueva· 

A niv.,1 latinocsm~ricano e)(isten otros organismos de comunicación 
social como la OCIC-AL, UCLAP Y ACLART • eon sede en Quito, y Ja 
CELAN tiene el proyecto do transmitir vía satélite. 

De- los 850 diarios que circulan en el continente, la Iglesia es 
propietaria solamente de 8, de los cuales 4 se editan en 
Venezuela y ninguno en Héwic.o. En cambio, de las 629 revistas 
vinculadas con ella, 177 se editan en el país. 

De las 4 482 estaciones AH de radio, unas 300 a nivel 
latinodrnericdno. solamente 10 pertenecen a la Iglesia [ninguna 
oficialmente a México] 
La mayor parte vinculada a la ALER, que reune unas 50 filiales. 

De 635 canalaes de televisión que existen en el continente 
lat i noam~r ic.ano, solo 10 pertene-cen a la IgJe5.ia cató! ica, 
ningund d Me:dco, pero Ja mayor parte son regionales y de baja 
potencia. 

Le1 r>roducción cinemato9rAfi<:-:! )'Ce videocassettPS vincuJadil con 
id lgiesia es casi nul<1. Anivt-1 latinoameric<1no, sln embargo, 
comienzan a surgir una serie de organizaciones como la Fundación 
Educativil San Roberto Belarmino en Chile con el servicio 
VIDEOCOOP y la Hispano VIDEOCOOP Que distribuyen vldeocassettes 

A pesar de los adelantos técnicos de los medios, la Iglesiei eri 
Hl!xico perman1;-ce pra~lcamente enc~rradd e-n las paredes de ios 
t1_omplvs. haciendo de la raligión un culto de horario>' 
'=alc--•ndario, olvidando que tambjéri es suma de valores o:oci.3l'!:"s, 
culturales , pol!tiic.os y económl<:os. 



Poco pr1tctica lo que dice sobre los MCS 1 por eso slgue siendo la. 
suyt:i una e-van9e1i2ación de elites y de católicos de fin d~ s~m&na 
o de p6Qinas sociales [bau5lismos 1 confirmaciones. matrimonios, 
quinceahos). 

LOS HCS TIEUEN SUS PATRONOS CELESTIALES. 

Radio. cine y televisión, san Gabriel Arcánge-1 (Z4 de octubro::-j 
Prensa 5i!!ln Francisco de Sales [:?J de en~1 o) 
publicidad Y propagada san Bernal*dino de Siena [19 dt- vctubr€-) 
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CRITERIOS ETICO-MORALES QUE LA IGLESIA PROPONE PARA LOS MCS. 

Sobre la información y op. 

- precisar el concepto de de..-ec.ho de aut.or y le. validez ética de 
los procedimientos en la obtención de la misma, evitar la 
ment.lfa, difameci6n, pornografia, =.ilencio cómplice, titulbres 
que no coinciden con el texto, proPalaci6n da falsos rumc-res, y 
respetar le intimidad y no felsel!iT el valor del sexo. 

- respetar y hacer cumplir el derecho a la in-formecl6n, ddr 
libertad a los periodistas para accedt.or a lti~ fue-ntes, libre 
eirculacl6n de noticias y receptividad Activa por parte del 
póblico. 

Para lo form~.Kión de una aut~ntica op: 

- libertad responsable de expresión, coherencia con la dignidad 
humana y el bien común, discornlmiengo de la información, pues 
aunque la op sea de la mayor la. no siemp!"e ni necesari~mente es 
la mejor, discernir la auténtica vox popul i y evitdr la 
manipulación. 

Sobre propaganda y pub} icid!!d propone: 

- libertad de eKpresi6n, porque todo régimen total i t.sr i o es 
inmoral. de cualquier signo y bajo cualquier pr~te•o [llA,me":.e 
segur ldad nacional o dictadura del proletar lado] 

- la única Justificeci6n ética de la pub} icidad y propaganda es 
el bien común, es necesario prevenir y evitar l.s manipulación de 
}!Is concienc.ias, el fin no Justifica los medios il1citos, evitar 
la formación de monopolios informativos. 

Sobre educación, ocio y artes. 

- usar los medios sociales para la ~ducación Y promoción do to.Jd 
la población , favorecer el di~loQo para la i11~truc-r..i6n, 
propiciar el acceso dt:o todos a ld cultur.t nacional y r>rudenc.ld· 
al tratar los aspecto5 negativos [inmorales) del ~rl"· 
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... !011 docu.11ent"Je cxe.:n1n&.d'Jll en eata tesis: Decret:i, lotPr ¡lr1fica 

( 19&!i), el V?r>um,.nto dt Pt,l~ ( 1979) 'J el c.->dex iu..-1 s can:hici 

(193,), junto con lne :Je'.DIÍB n"lrTUa3 y dis;ioaici'lnes relativas a 

}')e 111?iii?:s 1"' c1:nun1caci'5~ s..,r.ial, te.ntc, p'Jn~ificiaa C?~J ep1e

copal~o. 1'!J~l5tran el apr•!ch y a1miraci6n de la lo;lesia p'Jr el 

mar3villoa1 pr'>~reo0 ¡ utilidad de las modernas técnicas de in

t'?r'tlac11n ~ 1na1eten en ln neceeid .. .¡, de aprovecbarlaa para di

f•Jndi r et mC'ODlljí..! CVa:igélico?. Se llega inclUBO 8 equiparar loe 

Cl)ncept?a df'! rnangeliz.aci.j°n cor.iunicación. ~in. Cllbargo, caei 

\1 d~J queda a nivel te1rico. "º la práctica, avbre tod:> en el ca

&? de t.téxic?, 11u intentos práctic:us o'ln e3ca:;:n, ct.."!lO queda ex

plicad'l • .r;auo ouenus 1nteni:1onee p.>.J rÍ&.n mat.tr 1alizarse con el 

roconJc1"'°1ent.o jurídico de la Iglesia on r.!'é:dco, que le die?·a 

cup11cl do.J le~tt.1 de p:lseer y adminiatrar :'ll.Cdi :is de comunicación 

nocial pr'>Pi'>a. 

- l.n el 01ipu•!nto qae la l~l~sia co.'leiguiera el recon">ci'?liento ju

r!dic?, tonSríu.. -uucho q•JI! an:rnciar al pue~lo "lexican::i, pero poco 

qu>:! vt~ndl.!r. ;)erfq d1f.i'c1l n·rntenar un diario, ·¡a no diga'no& radio

u~isnraa o canalt:?o de tel'Yi sHn, con base en anunci-:>s p:iblicita

ri?n .te n:·tfouloe r•.•liP,:ios·JIJ. 

- .P"ro 011 prolmbli? q1Je ee c1Jnaigan patrlcl.'lBdJres le cSJ'5 art!c:Jlos, 

y de ot.ros oi"llilar~s: pUJlicaciinee, eequel38 -:e·.!r.'~ ~ :!:il!1, !:Jau

tio'.'ln\1!01 mat.ri.'l"Jnialoa y t1Ju unu sene ~e te::lns rt!l:hi'ls:>s que 

ya de P'lr o! DP pu11licit.an t!O lis divers:>s ie:ii'>:S. 
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- tlasta ab::>ra, la lglesia no parece tener c::>m'l i.ar_i::I. pri':lord.ial 

hacer per.iodís:D::> t:n ni"JV,-Jna dE- a:.id f:ir!llas: ni tscrito, radi'Jf·i

n:.cl) ni t-ele·ds!vo: -:xc-e¡;i-:.., el cas:i de 1..n :-:!a 3:>c1'?daj de .::ian 

Pabl? cpe ti-zne coa:> ?lljetjv l tunóa.:te:1 tal; an:J:tClL>.:-

el eva:l(;eli' :::iediar:te el 'JSO le. prensa ;¡ 1e11ás :Jlt'!'di 1s Je Cilll:J'li

cacij:i BJCial, 'J ..,trüs instit:ici.rnes ecleei~es a.el::> hace:¡ 

m:>tu proprio. 

- Per') el día que la lglesia n·i se conf">rme c'ln a"luncje.r el r~1n1 

de .'.Jioe a futuro, sino que se 'l.! upe tao:bién de prr>djcar el ~,z., 

de disfrutar la vida presente, se verá en la necesidad inapla za

ble de hacer perimdismo escrito, radil.f5n1c'l .V trlevjsjv'). 
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APARATO CRITICO 

Segün el ANUARIO PONTIFlCJO d& 1990, el Colegio catdenalicio 
se componia de 136 miembros. Había J rni 1 925 obispos. de los 
euales 2 mil 231 eran diocesanos, l 052 titulares y &52 eméritos. 
El número de sacardotes ere de 402 mi! 986, de ellos 253 mil 710 
er11n diocesanos y 149 mil 176 religiosos~ Los diáconos 
perm.!nentes ef"an 13 mll 544. 

Do los 136 cerdonales solamente 121 tenían derecho e voto 
(menores do 75 arios], 39 &utopeos. 19 latinoamericanos, 12 
norteamericanos, 12 asiáticos Y 3 de Oceanía. 

2 Ver la Introducción a la ENCICLOPEDIA DE LA IGLESIA CATOLICA EN 
MEXICO. T. I, 1982. 

3 Te1".to del Concllio de Trento 1545-1563 (Dz 796) 

4 La enc.lclíca Mirari vos llep6 al extromo de considerar la 
líbertdd de opinión t:omo •ruina de lo sagrado y de lo civil'" 

S Las fechas que se agregan e los papas se refieren a su 
ponti f leado. 

6 El Syllabus, publicado con le bula Cuanta cura el 8 de 
diciembre de 1864 es una sor le de SO propoaiclones o frases 
condenatorias sobre diversos ~errores modernos" y todas terminan 
con la e•presión ANATEMA SIT. 

7 J13suHas son los raligiosos que Pertenecen a la Compafila de 
JesUs. 

a Se calcula que a fines del siglo XIX SI:' PUbli~eban en Europa 
rnJs de 23 mil periódicos, en su mayoría semanarios. 

9 Los padres paulinos fueron fundados el 20 de agosto de 1914 en 
Piamonte, Italia. por el sacerdote Santiago Alberlone. Se 
establecieron en Mó.dco en 1947; t ieneo imprentas, l ibrer Jas )' 
producción de audlovlsuales. 

10 Los primeros f!'n$a)vo de televisión en Héxico fueoron realizados 
en 1'1'33 por ie-1 ingeniero Guillermo Gonzciloz C"-lmarena (1~17-196$}, 
quitm patentó un sistema c.ro1nático en 1q39. 

11 San Francisco de Salos nació en 1567 en el castillo de S<!les. 
cercano~ Saboya, Franela; murió en LYon. en 1622. Estudió (>n la 
Sorbona do Par !s y en la Univeraidad de Padua. donde s" grdduo d~ 
"bogado. Ordenado sacerdote en 1593, fue c-onsagr-ado o!:'>ispo de 
Annecy en 1602:; fundó la orden de la Visitación (1510) junte- .;0~1 



sant.a Juana Fremiot dE:t Chantal. Por causa de haber perdido el 
habla, utillzó la prensa en la predicaclón. Es doctor de la 
lQlesia y su fiesta 5e celebra el 24 de enero. 

12 Discur50 a reci6n casados [OR, agosto 7, 1940] 

13 OiSCUTSO al Colegio cardenalicio. REV.ECCLESIA 11. pAgs 
649-650. Mayo, l '954, 

14 Oh.curso sobre critica editorial. ECCLESIA. feb. 1956. 

15 Discurso a la Asociación Internacional de Prensa; Latina. 

16 Discurso a corresponsales e)(tranjeros [OR mayo 12, 19~3] 

17 Discurso a dirioentt:r9 de agencia-s informativas [OR oct de 
1956) 

18 Discurso a integrantes de la Confe-rencia Internacional de 
Radlodi fusión a Al tas Frecuencias (OR mayo S. 1950) 

19 Discurso e le Asemblaa General de la Unión europei!I de 
Radiodifusión (OR octub1 e 21, 1955) 

20 A le Unión Católica de Prensa Italiana (OR diciembrt- .4, 1960] 
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21 San Bernardlno nació el B de septiembre de 1380 ; murió el ;o 
de mayo de l.444 l'lfl Siena, Francia. Fue religiosos franciscano y 
autor de 27 libros y de var los monogramas ( JHS entre el los]. Pi•) 
Xll lo proclam6 patrono de los publicistas italianos el lq de 
octubre de 1956, pero Juan XXIII eKtendió su patronoazgo 
universal el 20 de mayo de 1960. 

22 carta a la Asociación Católica Internaciondl (ACIRT], agosto 
16 de 1960. 

23 Dlr;;cur~o ~n la ONU [OR abril 17 de 1964) y a e,,perto!> ~n 
telecomunlcoclones (OR, diciembre 10, l'9b'JJ 

24 MensaJe:r en ocasión de la primera Joranda Hur1dlal de
Comunlceciones Sociales (JHCS, mayo de 1967] 

2~ Motu proprio lnto9rae servandae del 7 de diciembre de 19&~ 

2f:i Comunlado de la Congregación Pontlficla para la Doctrina de la 
Fe (junio 14, lGlbb) 

'27 Di~c.urso Bl XV Congreoso Internacional de Prensa [OR junio 1, 
¡q&s. 

;:-a Oisrurso a lo~ periodi&tl'ls d&l Vaticano 11 oc.t. l. l9ó3. 



30 Populorum progrese.lo [19ó7] y octogessima adven.iens (1971). 

31 Antes fue Juan P'5blo I, en orde-n cronológico, pero solamente 
duró en el pontificado del 26 de agosto al 28 de septiembre de 
1978. 

3Z Sollieitudo rei socialis, p 37. 

33 El decreto Inter mirifica es el más pequeflo, po&ro el primero 
en ser ai::irobado por el' Concilio Vaticanco II. el 14 de noviembre 
de 1961. 

34 Esta fe5tividad so treslaidó litúrgicamente al domingo 
siguiente al jueve!;; d~ Ascensión.· 

35' Sacrosanctum concillum n 20. 

3~ Gravissimum &ducationis n 4. 

37 Apostolicam auctosit.etem 8 

36 Ad gentes 26 y Oignitatia huma:nae 4. 

39 Gaudium et spes, n 6, .43, 53-62, 73 y 82. 

40 Este es uno de los pocos céinones que carece de comentario. 
dejando ad l lbi tum su i nterpretaci6n. 

41. Ordinario del lugar es el obispo diocesano. 
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42 Apostolado de la Oración es una asocieción formada por 
clérigos y segl~res, fundada en 1864 en Franela por el Jesuita 
Xsvler Gautrelet Para contr ibu.i r eon la oración al trabajo de los 
operarlos evangélicos. En Hé .. ico lo instauró Nicolás Sorra y lo 
difundió l!"J canónigo y también jesuita Vicente Reyes hacia 1675. 

4.'.) Siglas que acompaflan a los rellgioso~ jl!"suitds, 

44 La Acc.íón Católica Mexicana [ACHJ es un organlsrno de 
apostolado seglar organlzada como Acción Católica an ~orna en 1922 
Por el paipe Pio XI para facjlitar la penetración del merisaj~ 
cristiano en las realidades sociales Y politicas. En México se 
estableció el 24 de diciembre de 1929 por el arzobispo Pascual 
Olaz y Barreta; cuenta con varias ramas, entre ellas la ACJH , 
ACAN, UF'CH y otras.• 

45 Unt1 conferencia ePi!;copel es la organización de la jerarouia 
ec1eslástica de un pais. Adquirió figurti Jurídica en la Iglesia 
Católica por el decreto Christus Ciominus n 37 del Concilio 
Vaticano rt. Cade jerarquia se establece con aprobac.i.vr1 
Pont.Hicll! Para estudiar en reuniones Periód.lcas lo5 problema~ de 
int.eres comUn y planear las actividades eclesialt-s de su 
respectivo pais. 
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46 En realidad 13} semi ner io de Hontezuma fue fundado el 8 de 
septiombre de 1929 en Castroville Y se encomendó a los Hlsloneros 
del Espir i.tu Santo, pel'o fue cen·edo dos arios después. Se 
reinaugur6 et 23 de septiembre de }q37, ahora 5l baj., la 
dirección d-9 los Jesuitas y con los planes de estudio de la 
Universidad Gregor lana de Roma. Fu"l' tra;sladado a Tu la ~n ¡q72 y 

finalmente clausurado poco tiempo después. En sus 35 ai\os de 
exist'3ncia s.e matricula.ron 3 mil alumnos, de los ("uales se 
ordenaron l 707 sacerdotes, 27 de ellos son o h-3n sido obi~J"10S. 

47 El padre Miguel Agustin Pro fue finalmente beatificado en Roma 
6} 25 de SePtiembT"e de l98B. 

48 Todos los presidentes mencionados han sido arzobispos. 
Corripio Ahumada de Oa1'aca, Puebla y H"'ldco; Salazar López di. 
GuadalaJara, Obeso Rivera de Xlllapa y Suárez Rivera de Monterrey. 

49 Antes del Coneilio circulaban en Héidco unas 40 public.ociorie';> 
católicas, con periodicidad mensual, quinconal y semanal. Y 
varios boletines diocesanos. 

SO Recuérdese que la Universidad Iberoemer icana fue fundada por 
los jesuitas en 1953. 

51 Sirva de ejemplo el caso , por demAs escandeloso, de la c.intll 
Canoa. 

52 Carta del secretorio general de la CEM, publicada hasta el l 
de diciembre de 1973. Al parecer, CENCOS subsiste 
bajo la dirección del propio Alvarez Icaza. 

53 Con·ipio, actual arzobispo de Hé1dco, nació en Tampico, 
Tarnpe: .• el 29 de junio de 1919. Ha sido obispo de Tampico y 
arzobispo de Oaxaca, Puebla y México; y creado cardenal el 30 deo 
junio de 1979. 

54 SELPREDIC ha tenido varias lnterrupcione~ por falta de 
recursos. 

SS El Directorio de Prensa tampoco ha vuelto a ed1tar5e por la!t 
mismas razones no por lo menos hasta 1991. 

56 Hasta fines de 1969, DlC tuvo sus oficinas en la direcl.ión 
i ndicade, pero actualmente estAin en la A1,1. Ju6roz 127-9 del O .F., 
y su dirt:ic.tor y f:ditor 1'"e9ponsablo e~ ed l it.enc.iado Miguel An~el 
Ortiz Ayala. 

';.7 Ent.re los poco~ diarios. nacionales QU$ !:.e l)Cupabar• do la 
Iglesia estaban EXCELSIOR, EL OIA, EL UNIVF.RSAL Y EL HERALOO. 



Sf! Ramtrez Heza habie dese-mpeflado diversas actividádes eon 
L 'OSSERVATORE ROMANO y en Radio Vaticana. 

S9 Adverniat es una instituc16n alemana católica Que cuenta con 
presupue5to considerable para las rnislones y ha proporcionado 
ayuda e-conómica a toda América Latina. 

60 Gabriel (fuerza de Yahv~, en hebreo); según la tradición 
Judeocrlst.iana fue t>l ángel [mensajero) que comunicó a Maria su 
e1-"cci6n como madre de Cristo. Su festividad es el 24 de octubf'e, 
junto con l.!!1 de los también arcángeles Mlgu~l ,.. Rafael. 

~J En los medios de comunicación nacionales se dan noticias de la 
lplesia una vez por ?:.~marie, en promedio [ce.si nunca en Iot> medios 
oficiales del gobierno]. 

f:.2 Esta propuesta fue ir.cluida ya en la Ratio fundamentalis. 
planes de estudio de los seminarios, pero Sl;f trata de asignaturas 
teórlcas y de carilcter optativo. A lo m6s que se ha llegado en 
algunos casos es a establecer tallof"es de audiovisuales. 

b'3 La CEC.S invita ~ t:idos los report.eros de ~a fuente religiosa a 
sus ruedas d~ prensa de los jueves, le!i ofr~ce un d&s"yuno una 
ve:z: al ar.o [para que no haga daho); pero los medios oficiales: 
NOf!MEX, CANAL 13 Y EL NACIONAL nunca han asistido. 

64 Para la comunicación eat6lice mundial, además del OSSERVATORE 
ROMANO '/ Radio Vaticana, existe la Agencia de Prensa 
1ntfl'rnacionsl Católica [APIC) • con sede en Frigurgo, Suiza; a 
nivel nacional solamente OIC. 

65 En el periodo a. que se ci tie este trobajo [1'973-1990), >' aun 
eJCcluyendo los dos Ultimos aflos, fueron asesinados en América 
Latina 211 periodistas y desaparecídos 150. Encabezan la lista de 
pttrlodl:rt.i,s muertos Guatemala (43], México (28]. Argentln.a y El 
Salvador (2!>] y Colomb.in (20]. !..':'!"" demás cesos se distribuyen 
entre el resto de los paises latinoamericanos. 
FUENTE: FELAP, diciembre de 196'7. 

66 Jornad~. de italiano giorna.ta. dia. Hay jornadas mundi.ales por 
la paz. la juventud, vocaciones, misiones Y otras, pero sólo las 
Jt1CS fueron exprese.mento pedidas por el Conci 1 io Vaticano II . 

67 Todos los temas de las JHC'S est6n a.poyados en lecturas de la 
Biblia y del Hagistcr"'io do la Tglesidi, adernJas de la celebración 
de la misl!I, cuya intención es por los comunicadorc~. 

68 Acaso el término SOLlOARIOAO, tan ?ublicitado por el gobierr.o 
actual, haya sido inspirado por la POPllLORUH PROGRESSIO, n J, del 
papa Paulo Vt y de fecha 26 de marzo dt> l~t;,7: o ~ien del tem11 de: 
la JHCS de l9S8 [v6ase]. 
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69 En H1h:lco la televisión parece ser más bien un elemento de 
desintegración familiar. 

70 Es clara le influencie de la moda y costumbres norteamericans 
en la Juventud meidcana;, P"ro, ademoiis, es frecuente que la 
Juventud conceda 1nayor credibilidad a una notici.e radiofónica o 
televi.slva. que a los consejos de sus p4dre'S y educador&s. 

71. Recu6rdese que el decrPto CHRISTUS DOMlNUS fijó en 75 ahos la 
edad límite para que los ecle:~i.Asticos desempaflen funciones 
administr.!Uvas. 
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72 E'l manojo de la opinión pública t-.a sido siemPre un aspecto muy 
dificil también ara el gobierno, debido a la influencia po1ltica 
Que representa. Casi todos lps temas y programas que la fomentan, 
tarde o temprano son acallado$. Ejemplo muy reciente es el caso 
de ·voz PULicA- que conduci.e Paco Huerta hasta diciembre de 1990. 

73 Ya en una nota eJ:plicativa anterior (68) seti.alaba tni sospecha 
de que (;>l concepto SOLIDARIDAD difundido por Paulo VI en la 
encíclica Popuonun Progressio. ha.Ya sido tÓmado por el ~obierno 
salinista para su famoso Programa Nacional de Solidaridad. Con el 
terna de la Jorna.~a Mundial de Comunicaciones Sociales de l9SS. se 
refuerza mi suspicacia. 

74 Cfr la •oecl.aración de los obispos me~icanos sobre el proceso 
electoral~ O!C vol XVI, 1989 pág 663. 

75 Estos tre!5 teml!ls aludidos, en que estarían impllcados también 
aspectos como las ideologías y sus influencias, 16 participación 
del clero en pol1tica partidista: y otros. son como el caballito 
de bd!talla de les relaciones Iglesia-prensa. 

76 Apart.ir de 1975 se suscitó en la Cámara de Diputados la ide" 
de liberar t.~s leyes acerca del aborto; el 8 de septiembre del 
mismo afio, la CEM ell'.Pjdi6 una ·oeclar¡;,ción sobre ol respeto a la 
vida humana, {h<l::.!!de. en la encJ.clica .lUMAN:AE VITAE]. que se viene 
invocando machacon.,mente cada qvc resurge el problerna. tal como 
sucedió reclentern4'nte en Chiapas, que también armó poléiniea en 
los medios de cornunic.!lción a nivel nacional. 

77 La Teolog!a de la t..iber.!!lción • fruto de la It CELAN (Hedell 1 n 
1968), se consolid6 hacia 1972-197~. Entre $US Principales 
exponentes figur8n Gustavo Gutíé1 rez: TEOLOGIA OE LA L.IBERAC!ON 
[2972), L&onord 6off:• JESUCRIS10 EL LIBERTADOR [1973) y Jon 
Sobr!.no: CRISTOLOGIA DESDE AMERtCA LATINA (1977), entre ott.:is. 

78 C fr Revista PROCESO n 74 del 3 e abrí l de ! 97€1. pags 20- 21 . 
AdemAs. soy testigo de qu~ en un3 de las vísit<JS que hizo 
C'uernavaca el delegado apostOlico para ·rt>coriv~fl~r· o rJor( St-· 
lo calificó como "voz fuera de coro·. 



79 Un compaflero de la escuela y reportero dt:o LA .JORNADA E-Stá 
trabajando und tesis con ese tt!'ma de las rel.:1ciones 
Iglesle-Eslittdo en lo~ '11 timos tres sexenios. 

00 PROCESO n 472 del 18 de noviembre de lQ&S, p.i§.g 60. Articulo: 
"'Los censores de televisión congelados por Rrc•, firmado por 
Hector Rivera. 

81 PROCESO, n 46~ del 28 deo octubre de 196~. 
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82 Cfr Arturo Paol l: LA PERSPECTIVA POLITICA DE SAN LUCAS. $,XXI. 
Bue ne·~ Aíre$ l Q7=1, p&g 27 y ss. 

83 H<tY Hé•íco 713 circunscripciones eclesiásticas pero no todas 
reporton publicacion<-S. 

83 b n1en, niensuaJ; seman, semanario; birnen, bimensual; trimes, 
trim'Jstral. 

84 MI HOGAR es Ja revista de la Ciudad de los Nihos de 
Gu-3dalajara. 

85 OREHO$ es el <ir~anv inforn1ativo del movimiento ecuménico de 
Guadal ajara. 

~b' Pr-:-1-:itura. Quedan 7 prelaturas en el teritorio nacional. 
cuyos obisP'JS S<:! indican entre paréntesis: Chetumal (Jorge Serna! 
Vargas, U'.'), El Salto [Manvt:'l Mir eles Vaquera), Huautla 
(Hermenegildo Ram!rez Sdnchez, HJ), El Nayar (Manuel Romero 
Arvizu, OFM], Madera [Renato Asencio Le6nJ, Hi11es [Braulio 
S.inchez Fuentes, SDBJ y Nuevo Casds Grande-s {Hilario Chávez Joya, 
HNM). 

Bf;, b lOLUHBUS, de lc•s C".=tballero~ de- Colón, organización 
civi..:.o~reli9iosa fundada en EUA p0r ,,,¡ Sdr:'~TdOte Michel He Givney 
en 1802 parti ·defE-ndeT la famil1a. la sociedad y la Iglesia·. Se 
estnbleció en México en 190':.. 

87 CONTACTO, ..-a desap~recido. fue el dHusor de las actividddes 
de-1 Secr1...~tari~do Soi:::ial He.wir:<tno, que fur.Ja1d el Pddre Pedr•;; 
Ve1 dzquez. 

88 CHRISTUS E'S probablemente, una dt' las mejores revistas 
católicds nacionale~. de contenido teológico-pastor.51. 

09 Véase el capítulo-IJI n 3 dE-este trdbajo. 

qo Se trata de la GACETA DEL ARZOBISPADO DE ME'xrco. 

91 L.as llrquidóces.is e-n México son 14, euros 
entre PIH~ntesis: AcdPulcv (Rc!ifael 8¡;-J }o Ru 
Fern,nd~z ArteagaJ. Ourango [Antonio LéiP•·l 
[J .Jesús Posadds OcamPo], Hermosi l Jo [C,H lo 
Hhlco [Ernesto Cor ripio AhumttdA], Ho11t!•1 r~ 

cHO:obj ~POS se 
z] , Chi huahi.;d 
vl fia], Guad ... ;,; 
'.Juint~ro Ar·-"' 
(Ado: f._, ,:i.nt ":'' 
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Suárez Rivera], Horella [Est.tnislao Alcaraz], Oaxaea: (Bartolomé 
Carrasco], Puebla [~osendo Huesca J, San Luis Potosi ( Arturo 
Szymanski). Tlalnei:iantla [Hanuel i=iérez-Gil GonzAlez], Xalapa 
[Sergio Obeso Rivera) y Yucatén {Hanuel Castro Ruiz). Todas las 
de1t16s, exceptuadas las 7 prelaturas y el vicariato apostólico de 
Tarahumara. son diócesis. 

9~ 'iVlA e'S un periódico inat:open:lient&, que comenzó ligado a la 
lglesia de Zamora, continuan colaborando en el varios sacerdotes 
y laicos comprorretidos. 

<;J2 b Junto con Buena Prerisa, Editori!tl tl son las editoriales de 
la Compai'lia de Jesus. E~ta orden fue fundada en :Oof"'la en 1540 por 
san lgnacio de Loyola. Establecida e-n Médco desde lS72, ha da.do 
.t1il P~is obispos. arzobispos y religiosos ilustres, muchos de 
ello$ destacados ~n los mE>dios de comunicación social. 

qJ Loa Misioneros del Espirltu Santo (MSpSJ fueron fundados en la 
c.iudad de México el 2S de diciembre de 1914 por Félh de Jesús 
Rougier )" Conchita Cabrera d~ Ar mida. En l9qo contaban con 320 
miembros, distribuidos en 40 comunidades de-l Pais y de Alemania. 
Espafl.a, Estados Unidos, Guatemala, Italia y Polonia. 

94 Los Misioneros de Guadalup~ {lnstit.uto de $anta Haria de 
Guadalupe para las Misiones Extranjeras) fueron fun<:lados el 7 de 
octubre de 1949 por el Episcopado Meidc.!no. $u seitdnario es la 
actual sede la Universid.!id Intercontinental. 

95 Los Salesianos [Sociedad de San Francisco de Sales]. fueron 
fundados por San Juan Sosco en Turir:, Italia, t-l le de diciembre 
de 1859. Se establech·ron en Moioidco en 1692. Su finalidad es la 
educación; regentean el rnstituto Uníversirt.;irio de Ciencias de 
la Educación [lUCE) y la prelatura de Mh:es. 

9& E:5te autor [Ed9ar HorinJ y otros que se mencionan 
ens.eguida, son citados Por Euhlio F9rrer en COMUN!CACION Y 
CCMUN!COLOGIA. Edit Eufesa, 1983, p,igs 13 y ss. 

97 Armand Hatteolart : LA CIJL TURA COMO E!"1PPESA MULTlNAClONAL. 
Edit. Era, lq79. 

98 C,Uculos de 1991 indican que la Associated Press [AP) 
trans1'ite dirairamente unos l? millon~s de palabras, y según 
Robert Schiller, lci tasa de crecitrdento de las telecomunc.aciones 
internacinales es del 25 ~ anual. 
Por otra perte, la mi-sma Igl~sia en el SinodC> EP1scopal de jq7¡, 
reconoció que l.;1 globalidad y simultaneidad de las c:omunicdr:iones 
han dado origen a una nueva sociedad mundi~l. 

qq Ferrer- a. la comunieacion ld Uatnd "comu1"1iCo1og{a". 

100 FE-rr'E'r. opus cit, pág !·~. 
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101 OfJsde lq67 lleva el nomb1"'e de Congregación Pontificia Par.e la 
Evanoelizaei6n deo los Pueblos. Sus objetivos son los mismos. no 
as! sus m~todos. 

102 Ferrer, opus c.it. Pég 106 

103 Se cel<:ula que 'Jl tielf'IPO comunicativo en la actividad 
profesional e~ "'inimei, cud:ndo teóricamente es n~cesario el nd~rr10 
para oscuc:har Que para hab1er. 

104 Cfr. Miguel Angel Gr1:1nados Chepa: COHUN.ICACION Y POLlllCA. 
Ed i t Océano. l 98b . 



BIBLIOGRAFIA 

Alva·rez. José Rogelio et al! ENCICLOPEDIA DE LA IGLESIA CATOLICA 
EMMEXIcO. 1.1., 1982 

Boff. Leonard: JESUCRISTO EL LIBERTADOR. Bogotá, 1q79 

Cuevas, Mariano: HISTORIA OE LA IGLESIA EH HEXICO. \J vols. 
El Paso, Te1u1~. 1943 

Oovifal, Emil: POLITICA DE LA lNFORMAClON. Pl!mplona, 19130 

Ferrf. Eulalia: COHUNICACION '( COHUNICOLOGIA. Edil. 
Euf esa , l 983 

Granados Chapa ,Hlguel Angel: COMUNiCAClON 'f POL!TiCA. 
Edil. Octino, 1986 

Gutiérrez Casillas, José: HISTORIA DE LA IGLESIA EN HEXICO. 
Porrüa, 1984 

Gutlérrez' Gustavo: TEOLOGIA DE LA LIBERACION. Bogotá. ¡q72 

Hattelart, Armand: LA CULTURA COHO EMPRESA HUL TINAIONf~L. 
Edit. Era, ¡q79 

Olmedo Cotilla, Daniel: HISTORIA DE LA IGLESIM. Pc.nrúa, 1977 

Paoll, Arturo: LA PERSPECTIVA POLITICA DE SAN LUCAS. 
Siglo XXI, Buenos Aires, 197'3 

Ricard, Robar t: LA CONSCUISTA ESPIRITUAL DE HEXICO., 1?43 

Sobrino, Jon: CRISTOLOGIA DESDE AHERICA LATINA. 
Edic. de-1 Centro de Ref le¡( i6n T~ol6~ic111, ¡q77 

Varios autores: COMU!HCACION, HENSAJE Y DESAFIO. E<.lic. del 
CELAM- Pau¡rnaG, 1966 

DOCUMENTOS Y OTRAS FUENTES. 

ANUARIO PONTIFICIO. Libreria Edltrice Vat.icana, 1908 

Archivo de la Comisión Episcopal de Cornunicac.ione" Socit'lles 

COOIGO DE OEREHO CANONICO. Edic. Paulinds, 1'181 

COHUNIO ET PROGRESSIO. Ed1c. peulinas, 1971 y 1c:iae 

154 



DECRETO tNTER MIRIFICA del Concilio Vaticano Il. Edic. 
Paulinas, 1963 

DIRECTORIO ECLESIASTICO DE LA REPUBLICA MC.XICANA. 2 Ts. 
198$ y, 1991. 

DOCUHENTACION E INFORMAC!DN CATD~!CA [DIC) ~Vols •nuales 
de 1973 a 1990 

DOCUMEtHO DE PUEALA. Edic. de la Conferencia del Episcopado 
MeJticano, 1974. 

OH E G A. 

155 



FRASES CELEBRES 

AL QUE NO HABLA, DIOS NO L.O OVE [refrán popular) 

CALLARSE POR ESCUCHAR NO ES LO HISHO QUE CALLARSE POR NO SABER 

QUE DECIR (R .Cd:rdenas 8ehety] 

COMUNICAR ES EVANGELIZAR [DP] 

OIHELO, LO OLVIDARE. HUESTRAMELO, TAL VES LO RECUERDE. HAZME 

PARTE DE ELLO• LO E:NTENDERE ~refr.tn or iontal}. 

LA VERDAD LOS HARA LIBRES [Jn e. 32] 

LA VERDAD NO SE PUEDE SACRIF'ICAR POR NlNGUN MOTIVO [t1e:hatmct 
Gandl] . 

LAS MEJORES IDEAS PIERDEN CONSISTENCIA CUANOO SE EXPRESAN MAL 
(R.C.B.J 

LOS PROCESOS BIOLOGICOS LE PERHIEN AL HDHBRE FUNCIONAR COMO 

CIATURA VIVIENTE. LOS PROCESOS COMUNICATIVOS LE PERMITEN ACTUAR 

COMO CRIATURA RACIONAL [Molvl n L. d~ Flour). 

TODA INJUSTICIA TIENE DOS CAUSAS' EL SILENCIO COMPLICE DEL SABIO 

Y EL ABUSO DEL PODEROSO (Tom4s do Aqul no] 

USTEDES QUIEREN MATARME PORQUE DIGO LA VERDAD [Jn S 40} • 
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