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INTRODUCCION 

El Plan de Estudios de la Carrera de Periodismo y Comu

nicaci6n Colectiva, en el plantel ENEP-Arag6n, abarca la co~ 

prensi6n te6rica y ejercicios prácticos de diversos medios -

de comunicaci6n masiva, como lo son: la prensa escrita, la 

radio, el cine y la televisi6n. Cada uno de estos medios ti~ 

ne una gran penetraci6n y trascendencia nacional y seria de

seable llegar algOn d1a a conocerlos y manejarlos a fondo, -

por ello la inclinaci6n profesional a seguir, es dentro de 

ese gran medio masivo que es la tv y en particular en la pr2 

ducci6n de programas en vivo por la televisi6n estatal. 

En enero de 1989, al estar cursando el sexto semestre -

de la Licenciatura en Periodismo y Comunicaci6n Colectiva, -

con el prop6sito de iniciar pr,cticas profesionales consegui 

ingresar a IMEVISION. 

Uc enero de 1989 a la fecha me he desempefiado profesio· 

nalmcnte como asistente de producci6n en los siguientes pro· 

gramas: 

PROGRAMA 

Magazine 

Monitor Financiero 

El Guiri r.uiri 

Sal y Pimienta 

!.!RQ 
Grabado 

En Vivo 

Grabado 

Grabado 

Ahora, en estos momentos y ya con m!s experiencia en el 

tema, el programa de variedades "En Tienda y Trastienda", 

transmitido "en vivo" por Canal 13 de lunes a viernes de 2:30 



a 3:30 pm, fue el elegido como estudio de caso y al cu:il de

dico el capitulo quinto de esta tesis. La investigaci6n del 

estudio de caso me llevó de diciembre de 1990 a mayo Je 1991. 

Al concederme IMEVISION mis primeras pr:ícticas profesi~ 

nales, apareci6 ante mi un enonne reto al que debía respon-

der con gran responsabilidad y seriedad absoluta. Al pr1nci

p10 me fue muy dificil conocer y entender los diversos estu

dios de televisión, equipos técnicos y procesos productivos, 

pero debo decir que ast como fueron considerables los retos, 

también fueron muy accesibles todas las personas tanto quic

ne me diriglan como mis jóvenes compañeras egresadas de dis

tintas universidades que ya tentan cierta experiencia en te

levisión. Asimismo debo decir también que siempre encontré -

respuesta a mis dudas con las personas que realizan activid~ 

des tlicnicas. 

Antes de proceder a entrar en materia deseo expresar mi 

agradecido reconocimiento al licenciado Jorge llernández Or

daz, quien me hizo favor de dirigir el desarrollo de esta t~ 

sis. Asimismo agradecerle ~us esfuerzos, tiempo, conocimien

tos y orientaciones, sin los cuales no habría logrado dar e~ 

tructura a la informaci6n ni haber alcanzado resultados en 

cada capitulo. 

Igualmente deseo dejar mi respetuosa agradecimiento a 

todos aquellos profesores quienes a través de sus enseñanzas 

me ayudaron a ser mejor. 

De mis compañeros de clase también tengo lindos recuer

dos, a muchos de ellos les agradezco enormemente sus crlti-

cas, opiniones, comentarios y, sobre todo, el privilegio de 
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su linda amistad. 

Mi agradecimiento también a la Universidad Nacicnal /tJ.t6-

noma de México, la cual a través de la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Plantel Arag6n, me brind6 el privile

gio de cursar una carrera profesional y de servir a la soci~ 

dad a través de la informaci6n. 

El presente trabajo de tesis tiene como prop6sito sati~ 

facer los requisitos de la prueba escrita para optar por el 

titulo profesional de licenciado en Periodismo y Comunicaci6n 

Colectiva. 

Integran la estructura del trabajo los siguientes capi

tulos: 

PRIMERO. 

SEGUNDO. 

TERCERO. 

CUARTO. 

QUINTO. 

PRODUCCION TELEVISIVA 

TIPOS DE PRO>RAMAS POR TELEVISION. 

LA TELEVISION CONCESIONADA C()IO ANTECEDENTE 

DE LA PROGRAMACION EN VIVO (1930-1991) 

LA PROGRAMACION EN VIVO EN LA TELEVISION 

ESTATAL. 

ESTUDIO DE CASO: PROGRAMA EN VIVO 

"EN TIENDA Y TRASTIENDA" 

Para el desarrollo del presente trabajo, se aplicO metf? 

dolog1a de investigacitln docuaental y técnicas para el mane

jo de fuentes directas e indirectas. En las primeras podemos 

citar la fichas bibliogrlficas, hemerogrlficas y de trabajo 

Y en las segundas, entre otras, la entrevista )' la observa-

ci6n di recta. 

Los dos hilos conductores del trabajo son: 
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- El proceso de producci6n en televisi6n y 

- Los programas "en vivo". 

Es decir, como objetivo general de esta tesis se deter

minarl c6mo se lleva a cabo la producci6n de un programa en 

vivo. Asimismo y de manera particular se mencionar!ín los el~ 

mentos esenciales para poder llevar a cabo una producci6n t~ 

levisiva en vivo y observar si nuestro caso de estudio cuen

ta con ellos. Diagnosticar las condiciones de trabajo en las 

que se encuentra el staff de producci6n de "En Tienda y Tra~ 

tienda". Conocer culles son las fallas por parte del equipo 

de producción del programa en estudio y, por 6ltimo, cuanti

ficar el n6mero de personas que realizan "En Tienda y Tras-

tienda", y conocer si est!ín capacitados para desempeñar co

rrectamente su trabajo. 

Los anteriores objetivos parten de tres grandes hip6te

sis, las cuales a continuaci6n mencionar6. 

1) A mayor frecuencia de utilizaci6n de métodos empfricos 

de trabajo en una producci6n, menor serl la calidad en 

éste. 

2) Si son obsoletos los equipos empleados en el proceso de 

una producci6n televisiva, entonces su resultado final 

no serl el als 6ptimo. 

3) Si un programa de tv cuenta dentro de su equipo de pro

ducci6n con egresados profesionales de la comunicaci6n, 

entonces esto ayudar!í a elevar la calidad y se haría 

m!ís creativo el contenido del mismo. 

Ante la imposibilidad de abarcar todos los contenidos -

sobre la producci6n de programas "en vivo" y con el propósi-
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to fundamental de abordarlo desde el enfoque profesional del 

licenciado en Periodismo y Comunicaci6n Colectiva, se vio la 

necesidad de desarrollarlo en el siguiente orden: 

En el capitulo primero cuyo titulo es: "Producci6n tel.!:. 

visiva" se revisan los siguientes grandes temas: 

Aspectos técnicos, 

Aspectos creativos, 

Aspectos financieros, y 

Realizaci6n. 

Este primer capitulo nos permite ubicar y entender al 

equipo humano de producci6n de modo que nos presenta las 

principales actividades humanas que participan en este proc! 

so productivo, 

Las limitaciones que tiene IMEVISION son considerables, 

de •odo que no se dispone de •anuales laborales- necesarios y 

en ocasiones se dan vac1os de infor111aci6n muy grandes. As1 

pensando en los c0111pafteros que, como yo, el dta de maftana n! 

cesitar!n informaci6n acerca del proceso de producci&n tele

visiva, elabor~ estas notas. 

El grado de dificultad para lograr este primer capitulo 

fue •uy considerable tanto por la insuficiencia de informa-

ci6n como por la gran cantidad de puestos laborales y compl!_ 

jidades t6cnicas que cada uno iaplica. 

Para lograr concluir este capitulo ademAs de mi perma

nente estancia en los estudios de televisi6n para observar y 

anotar, me fueron muy Gtiles las notas te&ricas de clase y 

la bibliograf1a consultada. 
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Otro gran problema fue que prácticamente no se dispone 

de suficiente tiempo para poder dedicarse a entender c6mo 

trabaja paso a paso el equipo de producci6n, pues los incon

venientes son: el limitado tiempo de disponibilidad del es

tudio¡ la gran cantidad de asuntos por atender; y los muy limit!_ 

dos recursos y apoyos materiales para realizar cada progrruna. 

Así, en la medida que nos fue posible orientamos el de

sarrollo de los temas de este capitulo hacia nuestro prop6si 

to, para lograr tener clara la divisi6n del trabajo y los al 

canees de cada subproceso. 

En el segundo capitulo denominado: ''Tipos de programas 

por televisi6n", abordo la revisi6n de los siguientes temas: 

Programas grabados, 

Progruas pregrabados, y 

Prograaas en vivo. 

La realiznci6n de este capitulo me fue m!s fácil por 

las diversas bases recibidas en clase¡ porque mis prácticas 

profesionales abarcan los tres tipos de prograJ11as¡ y porque 

la bibliografía al respecto está disponible. 

Estimo que es de gran importancia para el licenciado en 

Periodismo y C011unicaci6n Colectiva manejar los tres tipos -

de programas, ya que cada uno ofrece variadas y muy ricas P!!. 

sibilidades para la comunicaci6n colectiva. 

Este segundo capitulo se muestra como una superestruct~ 

ra de los tres tipos de producci6n televisiva, a d Herencia del pr_i 

mero, que es más detallado en cuanto a actividades humanas. 

Así, gracias a las diversas prácticas profesionales re!_ 
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11zadas como asistente de producci6n, me fue· posible lograr 

el prop6sito de este capitulo, que es el de lograr abordar -

los diversos tipos de progrlllllas por televisi6n. 

Por último, destaca en este cap!tulo las referencias a 

la creatividad, los aspectos técnicos y sc:uencias en cada 

proceso productivo. 

Siendo la progr8lllaci6n "en vivo" un hilo conductor de~ 

te t ra.baj o. se dcsarrollaroo los cap1tulos tercero: "La televisilln coa 

cesionada como antecedente de la programaci6n en vivo (1930-

1991 )"y cuarto: "La progranacil5n en vivo de la televisi6n estatal". 

El prop6sito fundamental de estos cap1tulos es presen

tar la evolucilln de los progrrut1as "en vivo" y elaborar su 

cronolog1a. Los alcances del capitulo son referidos s~lo a 

los programas "en vivo" que producen las tres instituciones 

televisivas ubicadas en la Ciudad de M!xico, raz6n por la 

cual no se abordan aqu1 las producciones "en vivo" realiza-

das en los estados de la República. 

Al enfocar la evolucilln de los prograaas "en vivo", t8!, 

bién se estudiaron algunos aspectos generales del desarrollo 

de las propias estaciones de televisi6n, ya que era isportarr 

te conocer la diversidad de los progr8111as "en vivo" y poder 

abarcar los logros de las instituciones. 

De la revisi6n de este par de cap1tulos se puede obser

var la evoluci6n de la producci6n de programas "en vivo'', y 

la infraestructura y equipamiento con que cuentan las empre

sas televisivas en nuestro pa1s, tanto concesionadas c<:ao estat.!_ 
les. 
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La claboraci6n de estos capítulos me permiti6 conocer -

los antecedentes y evoluci6n de cada empresa y de su progra

maci6n "en vivoº. Para lograrlo fue necesario realizar una -

revisi6n bibliogr~fica a mi parecer muy importante, aunque -

un poco extensa y, a veces, difícil de manejar. 

Finalmente se dedic6 el capitulo quinto al "Estudio de 

caso: programa en vivo 'En Tienda y Trastienda"'. 

Desde mi punto de vista la realización de programas "en 

vivo" es fundamental para dar un buen servicio a la comuni-

dad, al mantenerla informada )" entretenida. Por otro lado, -

@stas ofrecen al pGblico una mayor confiabilidad y veracidad 

que los programas grabados. Consecuentemente, In interrela-

ci6n que se llega a obtener con el televidente, es factor 

esencial para el establecimiento de una verdadera comunica-

ci6n entre una estaci6n y su auditorio. 

El objetivo princial de realizar este capítulo es el de 

comprobar en la practica cl"lno se prodJce un progr:J11a de televisión 

"en vivo" y observar el dese11peflo del equipo humano y de los 

apoyos tEcnicos correspondientes en el btbito de la televi-

si6n estatal. 

Para realizar este capitulo aplicamos técnicas de inve! 

tigaci6n directas, como la observaci6n y la entrevista. Fue 

muy aleccionador estudiar de una manera directa un programa 

"en vivo", por haber podido apreciar c6mo se articula el tr!!_ 

bajo en conjunto de producci6n; conocer los retos técnicos y 

los preparativos para realizar un programa de esta naturale

za; y tambi~n reconocer la entrega y dedicaci6n de quienes -

lo hacen posible, pues aportan su mayor y mejores esfuerzos 



14 

por conseguir cada dia su aceptaci6n. 

Finalmente deseo comentar que a pesar del enorme trabajo 

realizado, y de los meses dedicados al desarrollo de esta te

sis, me ha beneficiado en aucho este esfuerzo, ya que me per

mite acercarme a ser aspirante por el titulo de licenciado en 

Periodismo y Canunicaci6n Colectiva y a involucrarme aGn mis 

en el interesante mundo de la televisi6n. Conocer a la "faai

lia" IMEVISION y haber logrado la oportunidad de su aceptaci!n 

~s ahora tambiEn una de ais mi~ ¡randes satisfacciones. 

El medio televisivo, cano sabemos, es relativamente jo

ven, sin embargo sus adelantos son enormes y lo serin aGn mis 

llRlY pronto. Tengo la certeza que uno de los mis amplio$ puen

tes por los que MExico transitarl hacia el desarrollo y la 

nueva tecnolo¡1a serl el del Periodisao y la Coaunicaci6n Co

lectiva, jugando un papel de priaer orden en El la producci6n 

Je programas "en vivo", COllO se plantea en est'as notas. 

AGn as1, MExico deberl seguir realizando enormes esfuer

zos por lograr aayor calidad en sus producciones de prograaas 

"en vivo"; por desarrollar sus eapresas televisivas, y por l!!. 

grar que cada estado de la RepGblica cuente con mayores recu~ 

sos tEcnicos, huaanos y financieros al servicio de sus aedios 

de comunicaci6n masiva, de modo que la modernizaci6n y la de~ 

cent ralizaci6n son indispensables hoy por hoy en la televisi!n 

mexicana. 

Expreso mi mis cllido testimonio del legitimo orgullo 
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que siento de ser miembro del "Plantel Arag6n" de la Universi· 

dad Nacional Aut6noma de México, cuyas sesiones académicas me 

despertaron eno1111es inquietudes vocacionales y me proveyeron -

de teorias y 111etodolog1as tEcnicas para servir, comunicando e 

informando a los mexicanos. 

Para realizar el trabajo que a continuaci6n se expone, me 

esforcE en prepara""e y aportar todas mis capacidades y volun~ 

tad. Ahora conf1o en el juicio benevolente y en la amplitud de 

criterio del 11111able lector ••• 



CAPITULO PRil'ERO 

PR(l)(JCCl<l4 TELEVISIVA 
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1.1 ASPECTOS TECNICOS 

Cu~ntos de nosotros en algún momento hemos escuchado u 

opinado, ya sea de una pellcula, de un espect~culo o de un -

programa de televisi6n, que posee una excelente producci6n o 

bien que es muy mala. A pesar de ser una palabra de uso co

mún, algunas personas no conocen por completo el significado 

de la palabra producci6n (televisivnmente hablando). Si rec~ 

rrimos al diccionario para buscar la palabra en cuesti6n, 

nos encontramos con que producir se remite a: "originar, el~ 

borar, fabricar, exhibir, engendrar, procrear". 1 Cn realidad 

el concepto comprende todo lo anterior, si es que nos referi 

mos a la producci6n en serie de cosas como pastas, jabones, -

Upices, etc~tera, pero al referirnos a "producci6n telcvis!_ 

va" coao palabra en conjunto obtendremos el siguiente signi

ficado: la producc:i6n televisiva es la coordinac:i6n de las -

actividades de los distintos e<¡uipos de personas que p:irtici 

pan y colaboran en la grabaci6n o emisi6n de un programa, 

los cuales van a transformar una idea en términos reales de 

audio y video. 

Asl, el programa de televisi6n que vemos en nuestros h2 

gares es el resultado final de unn larga cadena de pasos que 

se origin6 en una simple idea y gracias a que desde los es

cen6grafos hasta los especialistas t6cnicos dan su mejor di! 

Diccionario de la Lengua Espafiola. Eapasa-calpe, Madrid, -
1970, p. 1069. 
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posici6n para hacer posible el espectAculo. 

Obviamente, la producci6n televisiva tambiEn tiene que 

ver con la correcta administraci6n de la cantidad de dinero 

invertida para el programa y asl obtener la mi!.s 6ptima cali

dad posible para ofrecerle al televidente. 

En s!ntesis mencionaremos lo que Jorge González Trevil'I:>, 

licenciado en Ciencias de la Comunicaci6n de la Universidad 

de Monterrey, opina acerca de la producci6n televisiva: "el 

trabajo de producci6n es eminentemente una labor de equipo -

en la que solamente la uni6n de diferentes talentos y habili 

dades permiten alcanzar los resultados deseados. Es complet! 

mente falso afirmar que un programa es la culminaci6n del 

trabajo de una sola persona. En el proceso de la producci6n 

cada uno de los elementos que intervienen en las diferentes 

etapas es tan importante como los demAs". 2 

Bien, como ya se dijo, la producci6n televisiva se con

forma por la uni6n del trabajo que desempenan un sinnúmero -

de personas, por ello en este capitulo mencionaremos las 

principales actividades que desempena cada elemento humano -

dentro de la realizaci6n de un pro1rama, empezando por enum~ 

rar los aspectos t6cnicos: 

2 
Gonzalez Treviño, Jorqe. Televisi6n (Teor1a y Pr&ctica). 
lllhambra, 1983, p. 26. 
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1.1.1 Director Técnico 

Es el encargado de: garantizar el correcto funcionamie~ 

to de todo el equipo que interviene durante la grabación o 

transmisión y orientar y aconsejar al productor sobre las p~ 

sibilidades y alcances del equipo y qué partes o elementos -

de su programa no pueden realizarse por no cumplir con un mf 

nimo de calidad desde el punto de vista técnico-electrónico. 

Asi, el director técnico es uno de los más valiosos miemhros 

con que se pueda contar dentro del equipo del proceso de pr~ 

ducción. 

1.1.2 Operador de Video Tape 

Antes de describir las actividades que cumple un opera

dor de video tape, es necesario entender primeramente lo que 

es el Video tape. 

El \'ideo tape es la expresión inglesa con que se denom!_ 

na a la "cinta magnética en la que se registran o graban im.ª

genes o sonidos". 3 

El operador de video tape es la persona que opera la m! 

quina de video tape desde la cabina de controles al momento 

de grabarse o transmitirse al aire un programa. La m3quina -

3 
Quijada Soto, Hiquel A. La Televisión. Trillas, 1986, p. 99. 
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dr video tape es muy semejante a una grabadora, s6lo que. en 

estr caso graha los impulsos electr6nicos de la imagen y del 

sonido que mandan las c5maras de televisi6n desde el estudio 

o locaci6n. (Véase anexo fotográfico, p. 197). 

Asf, el operador de video tape es el responsable de la 

correcta grabaci6n y/o reproducci6n de imAgenes, de llevar -

rl registro de tiempos y caracteristicas que conforman cada 

una de las partes o secuencias que componen al programa. 

1.1.3 Switcher 

"Se conoce como switcher a una unidad electr6nica de 

control digital instalada en la sala de control y unidades -

móviles de control remoto, la cual mediante palancas y boto-

ncs controla y mezcla las im!genes que le llegan de las cAm~ 

r;is de grahnci6n". 4 

También con el nombre de swi tcher se conoce al operador 

que• maneja la m5quina. Normalmente es una persona experta en 

clectr6nica. 

Dada la complejidad y reciente aplicaci6n de dicha mh--

quina, no se le ha sabido aprovechar al m!ximo y normalmente 

en los programas s61o se emplea una pequefia parte de sus po

sibilidades. 

4 ~·P. 87. 



Entre los efectos o trucos visuales que puede hacer el 

mezclador de video están: 

- La disolvencia. Consiste en la sobreimpresi6n de una t~ 

ma a otra, disolviendo una sobre la otra. Este es uno -

de los efectos m~s usados en televisión y sugiere un 

cambio de lugar o de tiempo. 

- Barrido reversible. Es el efecto por el cual la imagen 

puede ser cambiada horizontal y vertical, tal y como 1i 

se viera la imagen a travSs de un espejo. 

- Wipe o barrido. Dependiendo de la capacidad del genera

dor de efectos, una toma puede ser cambiada por otra 

por medio de una cortinilla que corra a trav~s de In 

pantalla en diferentes formas, ya sen de izt¡uierda a d2_ 

recha, de derecha a izquierda, de arriha abajo, cte. 

Intcrnal key. Se usa con frecuencia en ta supcrimposl 

ci6n de créditos o trtulos. Por medio dt• la 1ohreimpre

si6n de las dos tomas de dos cfimarn• respectivamente. 

- External key. Es muy parecido al intcrnal, pero en ci

te efecto se superimponen tres tomas. Perfor:indo al ne

gro y al blanco. 

- Chroma key. Su funci6n es la de perforar un color en 

cualquier matiz, pero preferentemente el azul rey. 

Otros de los mOltiples efectos que el switcher puede h~ 

cer son: la rcpetici6n inHnntllnea, cl\mara lenta o r5pida; y 
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la formación en la pantalla de un punto, un cuadrado, un 

triángulo o cualquier otra figura. 5 

Ast el switcher no es otra cosa más que el mezclador de 

video, aparato con el cual se enriquece a la televisión por 

sus posibilidades visuales, haciendo más amena una narración 

o un programa. (Véase anexo fotográfico, p. 198). 

1.1.4 Jefe de Iluminación 

La iluminación está a cargo de un jefe de iluminación,-

el cual '~s el responsable de controlar todos los arreglos -

de iluminación en el estudio". 6 Su trabajo depende principa.!_ 

mente de las necesidades que surjan antes y durante la grab~ 

ci6n o transmisión de un programa. 

La buena iluminación va a permitir que el sujeto se vea 

natural en la pant~lla, para esto se necesita un mínimo de 

tres luces, o bien como es comOnmente conocido, un sistema -

de iluminación de tres puntos. A continuación lo describire-

mos. 

Luz hase o Key light, Generalmente es una de luz fuerte 

por medio de un Fresnel, colocable a unos 45° a la der~ 

González Treviño, ~., pp. 44-45. 

G Valkenburgh, Van; Nooger & Neville, INC., Televisión Basi
~, C.E.c.s.A., Nueva York, 1972, p. 1.88. 
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cha del sujeto y a una altura aproximada de 4 mts., pa

ra resaltar los lados de la cara. 

Luz de r.elleno o Fill. Esta es una luz difusa que serv.!_ 

r~ para evitar las sombras provoEadas por la luz base 

que fue empleada para resaltar las características de -

la persona; aquí se empleará una lámpara parab6lica o 

cazuela, igualment~ a unos 45° de la persona pero del -

lado izquierdo. 

Espalda o Back light. Este es el último paso a seguir -

del sistema de iluminaci6n de tres puntos. Para lograr 

el Back light se usa generalmente un Frcsnel chico para 

que su lu: despegue a la persona del fondo y acentúe el 

pelo y los hombros. Con el Back light se crea el efecto 

de tercera dimensión. 

En la iluminaci6n se empican dos tipos de medidas para 

medir la intensidad de luz; una de ellas son los footcandles, 

·~nidad de intensidad de luz sobre un pie cuadrado en super

ficie normal". 7 

Los grados Kelvin también son utilizados en la ilumina-

ci6n, aproximadamente 373. 5 grados Kelvin corresponden a 100 

grados centígrados. Estos grados se utilizan para medir la -

temperatura del color. 

7 
Gonzllez Trevifio, op. cit., p. 42. 
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Para darnos una idea más clara al referirnos a los gra-

dos, diremos que un locutor p comentarista requiere de entre 

200 y ZSO footcandles y de una temperatura de entre 3000 y -

3500 grados Kelvin. 8 

Así, la luz más pequeña en un estudio es 10 veces mls 

fuerte que el foco eléctrico casero, y la mlis potente 100 v~ 

ces mlis fuerte. 

Las fuentes luminosas son: 

- Tungsteno 

- Wolfranio 

- Arco de carb6n 

- Hal6geno 

- Mercurio 

- Cuarzo 

lle estas cuatro fuentes luminosas, las lllmparas de cua_r 

zo son las mlis usuales porque poseen mls duraci6n de tiempo, 

mayor gama de intensidades, son confiables y requieren una -

atenci6n mínima, 

Estos son los reflectores m&s usuales que se encuentran 

en la parrilla o telaraña de los estudios: 

B Ibid, p. 44. 
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De fuente de luz suave 

- Parab6lica, cazuela o 9coop: pueden ser fijos o m6vi les 

y tienen una potencia hasta de 500 w a 1.5 kw. 

- Broad o abierto: esttm en pedestales ajustables y tam-

bi~n son de hasta 500 w. a 1.5 kw. 

Diablas o ciclo lights: que es una tira de luces de co-

lores. 

Oc fuente de luz dura 

- Son esencialmente dos, el Fresncl y el Elipsoidal. El 

Fresnel es el m:is usado en Jos programas ya que cuent:i 

con una alta salida lumfnica y generalmente son de cuaL 

zo con una potencia de 400 w a 2000 w. 

Entre los accesorios adicionales para modificar el haz 

luminoso estAn: las cortadoras, que son unas laminillas, fil 

tros de colores y rejillas pera repartir la luz. 9 

Por filtimo, diremos que el jefe de iluminación regula -

la luz de un estudio a través del tablero de control, cada -

luz tiene su nOmero y el iluminador ajusta l:is luces movien

do palancas y oprimiendo botones. (Véase anexo fotográfico, 

p. 199). 

9 
Notas teóricas del profesor Mario Garc!a acampo del Taller 
de Televisión en la ENEP-Arag6n. 



25 

1. 1. S Jefe de Audio 

Al igual que la iluminaci6n el audio también va a estar 

dirigido por un operador, en este caso de audio, quien se en 

cargara de elegir el micr6fono m:is pertinente para cada pr~ 

grama o situaci6n. 

El audio en los programas de televisi6n se compone de -

cuatro elementos: 

- La palabra, que es el di:ilogo mismo de un conductor, y 

en el cual entra la tarea creadora del guionista. 

- La música, que es tan expresiva o m:is que cualquier di! 

logo; adem:is puede preparar el estado de :ínimo y . ligar 

secuencias. 

- El ruido o efectos incidentales, que ayudan al especta

dor a comprender mejor la acci6n y ambientar el progra-

ma. 

- f:l silencio, ya que un gesto o una mirada puede ser el 

protagonista en una charla o escena. 

Como se mencion6 al principio de este punto, para lo

grar un buen sonido es necesario elegir el micr6fono m!s ad~ 

cundo. Los micr6fonos se dividen en dos clases, por su mane

jo y por su recepci6n. 

Por su manejo los micr6fonos se dividen en siete tipos: 

A) Micrófono boom.· Es el micrófono m:is flexible en un es· 

tudio: se encuentra montado en el extremo de una cafia • 
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de extensi6n, la cual según las necesidades puede hacer 

se pequeña, mediana o grande. Puede estar montado en 

una grúa, tripié o plataforma. Este es el micrófono 

ideal para un programa en el cual el conductor está en 

constante movimiento, como en los programas musicales, 

de entrevistas, humorísticos, cte. 

B) Micrófono manual.- Lo maneja directamente Ja persona 

que lo utiliza, se puede traer en la mano o se puede e~ 

locar en una base fija. Este micrófono no es tan sensi

ble como el boom, pero tiene la vcntnjn de que elimina 

las sombras que este anterior ocasionaría. El micrófono 

manual es muy utilizado en programas musicales. 

C) Micr6fono lavaliere o Pectoral.- Este es un micrófono -

que se cuelga del cuello y permite movilidad individual. 

Cuando se requiere tener libres las manos es excelente. 

D) Micr6fono de escritorio.- Se coloca en una pequeña base 

sobre el escritorio y es muy útil en programas informat!. 

vos especialmente de radio. En televisión es muy usado 

para grabar vo: en off. 

E) Micrófono solapero.- Como su nombre lo dice, es un diml 

nuto micr6fono que se puede poner en la corbata, en la 

solapa, en el cuello o en cualquier parte del cuerpo. -

Es muy usado en los noticieros y en las entrevistas. 

F) Micrófono colgante.- Es muy parecido al boom, s6lo que 

sin la caña y permanece inmóvil. 

G) Micrófono inalámbrico.- Es el más avanzado, ya que se 

evita la molestia de cuidar cables al sustituirlos por 
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una pequeña antena. Pero por ser muy caros para adqui-

ri rlos no se disponen en todas las estaciones televisi

vas o programas. (Véase anexo fotogr:ifico, p. 200). 

Por su recepci6n, los micr6fonos pueden ser: 

A) Unidireccional. Recoge sonidos provenientes de una sola 

direcci6n. 

B) Bidireccional. Recibe sonidos en dos direcciones opues-

tas. 

C) Omnidireccional. Capta sonidos de todas direcciones. 10 

Asf de interesante suele ser el trabajo que desempeftan 

las personas de audio, en una producci6n. Por filtimo y aun

que en algunas ocasiones se le confunda al audio y a la m~ 

sicalizaci6n, cabe agregar que esta filtima cumple una acti

vidad muy distinta en el programa. aunque igual.de importa~ 

te. 

1.1.6 Husicalizador 

El musicalizador debe conocer previamente el gui6n del 

programa, para seleccionar la mfisica o establecer la mejor -

distribuci6n de los micr6fonos que habrln que usarse, haciE~ 

dolo saber al jefe de audio. El musicalizador tiene que es~-

lO Nota• te6ricas de la profesora Kartha Pat~icia Chlvez del 
Taller de Televisi6n en la ENEP-Ara96n, asimismo Gonzllez 
Treviño, op. cit., pp. 117-118. 
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tar muy pendiente en la grabaci6n o transmisi6n del programa, 

para meter a la hora exacta los sonidos o mOsica que se le -

hayan pedido con anticipaci6n. (V~ase anexo fotográfico p. 

201). 

1.1.7 Floor Manager 

Basándonos m~s en las actividades de trabajo que se de

sarrollan completamente en piso, es decir fuera de la cabina, 

se encuentra indudablmente la labor del floor manager o jefe 

de piso. El es el responsable de la organizaci6n y discipli

na en el estudio durante la grabaci6n o la transmisi6n de lin 

programa, siendo la autoridad inmediata sobre todos los ele

mentos que se encuentran en el piso. Así, es quien debe t~ 

mitir las indicaciones y observaciones del director. 

Entre sus principales actividades a desarrollar dentro 

de un estudio o locaci6n están: 

Cuidar el orden, limpieza y servicio del estudio antes, 

durante y despu~s del programa que se le haya asignado, 

as1 coso de que tanto la escenografla como la utiler1a 

a emplear se monten y retiren a tiempo sin entorpecer -

otras actividades. 

Marcar las entradas y las cámaras a las que habrá que -

dirigirse el comentarista, locutor o talentos. 

Seftalarle al locutor, comentarista o talentos, los movi 

mientes que podrán realizar libremente para no tapar a 
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los demás, no entrar a zonas donde no haya luz, o bien 

donde su voz no pueda ser captada con claridad. 

Supervisar que todos los elementos solicitados por el -

productor del programa se encuentren listos antes de 

iniciar la grabaci6n o transmisi6n del mismo. 

Entre otras cosas, el floor manager debe ser capaz de 

resolver cualquier situación que pueda dificultar la 

grabaci6n o transmisi6n de un programa, aun en el momen 

to en que se esté desarrollando·. 

1.1.8 Cnmar6grafos 

!.os cnmnr6grafos propiamente son las personas encarga-

das de manejar y operar las cAmaras, según la orden del di

rector. Para algunos programas, especialmente los que son en 

vivo, de corte o musical o deportivo, es muy importante la 

labor del buen camar6grafo, ya que debe reali~ar las tomas -

antes de que el director las solicite, para que s6lo tenga -

que seleccionar las que mejor le convengan. 

El mecanismo básico con que opera una cM\ara televisiva 

es: "reco¡¡er una imagen mediante un sistema de lentes, y " 

través de un complicado proceso transformarla en una segunda 

imagen electr6nica, que a su vez es transformada en impulsos 

electrónicos que se lanzan al espacio a través del enlace 

hertziano correspondiente, o que se recogen, con un magneto~ 

copio, en una cinta magnética de S cm. de ancho, para supo~ 
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terior emisi6n en diferido". 11 As[ la dmara de televisión -

es un aparato que reproduce una imagen por medios electr6ni

cos. (V~ase anexo fotogr~fico, p. 202). 

Hablar de programas de televisi6n es hablar de un len-

guaje visual muy peculiar, constituido por tomas o "shots". 

Estas son solicitadas por el director desde la cabina a los 

camar6grafos, ya sea por medio del floor manager o a trav&s 

de los audífonos. 

De acuerdo a los nombres que les dan varios autores, -

las tomas fundamentales son: 

.!!.:._f&, Big Clase ilp, Extreme close up o Gran primer 

plano. Es la toma m~s cerrada para televisi6n, 6sta puede 

ser a un ojo, a unos labios, una letra, una ufia, cte. 

T.S., Tight shot o Toma apretada. Se le nombra cuando -

la toma es cerrada respecto al manejo de objetos con la mano. 

e.u., Clase U.p, Toma cerrada o Primer plano. El Clase -

up es el utilizado para enfatizar o contrastar un rostro, 

es una toma difícil en cuanto a iluminaci6n, y respecto al 

movimiento de la persona al deber tener el encuadre exacto -

el camar6¡rafo. 

La toma cerrada abarca desde los hombros de una persona 

11 
La Televisión. Salvat, España, 1973, p. 24. 
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hasta 10 o 12 cm. arriba de la cabeza. 

M.C.U., Medium Clase Up, Toma cerrada media o Plano me

dio corto. La toma se extiende desde el t6rax hasta un poco 

más arriba de la cabeza. El Medium Clase Up es la más abier

ta del grupo de tomas cerradas y es la más utilizada en los 

noticieros, ya que hace resaltar detalles y tiene más prote~ 

ci6n de iluminaci6n y de movimiento, sin perder el encuadre 

de la cllmara. 

M.S., Medium Shot, Toma media o Plano medio. Al igual -

que Ja anterior es una de las tomas más comunes, ya que aba_r 

ca desde la cintura hasta un poco más arriba de la cabeza. 

M.L.S., Medium Long Shot, Medium full shot, Toma·media 

llena o Plano americano. Es un encuadre desde la rodilla ha~ 

ta un poco más arriba de la cabeza. No es tan comGn como las 

anteriores, por el hecho de no ser una toma est~tica para t~ 

1evisi6n. 

~. Long shot, Full shot, Toma llena o Plano conjunto. 

f:I long shot es el encuadre perfecto para hacer lucir el ve~ 

tuario o la figura de la persona al encuadrarse el cuerpo 

completo, desde los pies hasta un poco más arriba de la cab~ 

za. 

~. MediumTwo shot, Two shot, Toma de dos o Plano 

medio doble. Es el encuadre a d~s personas desde cualquier -

abertura. 
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V. L.S., Very Long Shot, Long shot, Toma larga o .Plano - , 

general. Abarca todo el set y es una toma con riesgos porque: 

se pierden los detalles. 

G.S., Group shot, Toma de grupo. Toma de cuatro o más -
lZ personas. 

Por otro lado, las personas interesadas en los aspectos 

de la producci6n televisiva, y en especial los camar6grafos; 

aparte de conocer e identificar perfectamente las tomas, de-

ben saber realizar movimientos de cámara. Entre los principi! 

les movimientos de cámara están los siguientes: 

Ascender (Ped up) o descender (Ped down).- Consiste en 

elevar o hacer bajar la cámara sin que tenga ninguna inclin! 

ci6n. Este movimiento s6lo se puede hacer con cámaras monta

das en pedestal o plataforma. 

Paneo (Panning).- Cuando la cámara gira sobre su propio 

eje en un movimiento horizontal, es decir: girar a la izquier 

da (Pan left) o girar a la derecha (Pan right). Sus funciones 

son dirigir la atenci6n del público de un lugar a otro. De 6~ 

ta forma la acci6n del público de un lugar a otro. De esta 

forma la acci6n de la escena no se interrumpe como sucedcria 

si se utilizaran dos cámaras. 

12 
Con el propósito de presentar las diversas definiciones de tomas, he
mos recurrido a recoger lo que en cOOa caso nos ofrecen los siquien-
tes autores: 
Gonz~ez Treviño, ~· pp. 108-115. 
QuijadA Soto, ~· pp. 42·43. 
AsimiSDlo se recogen los conceptos impartidos por el profesor Mario -
Garc!a Ocampo y Martha Patricia del Taller de Televisión en la ENEP-
Ara9ón. 
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Girar hacia arriba (Tilt up) o girar hacia abajo (Tilt 

down).- Son movimientos similares a los anteriores, s6lo que 

de arriba a abajo. 

Acercar (Dolly in) o retirar (Dolly back).- Estos movi

mientos son hacia atrds o hacia adelante, y se realizan des

plazando la c§mara con todo y pedestal, tripi~ o plataforma. 

Lado izquierdo (Travel left) o lado derecho (Travel 

right).- Son como los dollies, pero en vez de ir de atr§s h~ 

cia adelante se hace hacia la izquierda o derecha. 

Viaje (Traveling).- Desplazamiento de cámara sin direc

ci6n alguna. Se utiliza mucho para seguir a los actores, por 

ejemplo en los programas en vivo, en donde nunca se sabe los 

moviaientos que realizar§n los conductores. 

Los encuadres de la c4mara son exactamente como si fue-

ran los ojos de una persona viendo una escena'y de los movi

mientos de cdmara depende mucho su realizaci6n. Con esto nos 

damos cuenta de q~e el camar6grafo debe ser una persona muy 

§gil, rápida y exacta en su trabajo. 13 

1.1.9 li!!!.!2r. 

"La edici6n es la yuxtaposici6n de escenas o secuencias 

13 Gonzllez Trevifio, op. cit., p. 116. 
Notas te&ricas del profesor Mario Garc!a Ocaapo del Taller 
de Televisión en la ENEP-Aragón. 
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para resolver tiempos paralelos". 14 Tal y como Jo cxplic~ el 

profesor Mario Garcfa, la edici6n no es otra cosa que el ne.!!_ 

plamiento lógico de escenas. 

La edición sirve basicamente para narrar o explicar una 

historia, el objetivo principal de este procedimiento es el 

de suprimir zonas innecesarias o lapsos y se hace posihle 

con una mAquina de edici6n. 

Esta funci6n es hecha por un editor, quien aparte de s~ 

ber electr6nica debe tener mucha experiencia en el manejo de 

la mAquina. Algo muy importante es que la edici6n s6lo es 

utilizada en los programas grabados o diferidos, ya que en -

los programas en vivo este proceso no es empleado debido a 

que todo se hace al momento. 

Con esto nos damos cuenta de la gran labor t6cnica que 

realizan estos equipos de personas, dentro de una producción 

televisiva. 

A continuaci6n, conoceremos los :1spcctos creativos que 

intervienen en una producci6n, as! como la actividad de tra-

bajo que dese111¡>efian distintas personas dentro de estos aspe~ 

tos crea ti vos. 

14 
Notas te6rieas del profesor Mario Gareta oeampo del Taller 
de Televisión en la ENEP-Araqón. 
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1.2 ASPECTOS CREATIVOS 

Mencionar los aspectos creativos de una producci6n tel~ 

visiva, es hablar de aquellos artistas, ll!imense guionistas, 

escen6grafos, utileros o maquillistas, con una imaginaci6n -

sumamente creativa. Su deber principal es el de interpretar 

la idea de los productores en conceptos, situaciones e imág~ 

nes reales para lucirlas y explotarlas, por medio de un pro

grama televisivo. 

1.2. 1 El Guionista 

El guionista de televisión debe ser una persona con ca

racterf sticas muy especificas, ya que aparte de ser un arti~ 

ta debe tener una mente creativa que sepa transformar canee~ 

tos, ideas y situaciones en imágenes, as! como saberlas ex-• 

plotar. Por lo tanto, el buen guionista, ademAs de escribir 

correctamente, debe ser capaz de darles vida a las imágenes 

y a los silencios. 

El gui6n televisivo no es más que el "argumento del pr~ 

grama sobre el cual se basa el director, técnicos y actores. 

Contiene una descripci6n detallada de la acci6n, escena por 

escena, junto con los escenarios, posiciones de cámaras, di! 

lagos, m<ísica, ruidos y tiempos en cada escena". 15 

15 
Quijada soto, ~·• p. 98. 
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1.z.z Escenograf(a 

La escenografra es el perfmetro o espacio ffsico que, -

junto con los demás elementos de la construcci6n dan la im-

presi6n deseada, para que se desarrolle la acci6n principal 

de un programa. 

Los buenos escenarios a emplearse en una producci6n, 

son aquéllos en donde un solo hombre sea capaz de ensamblar 

y desensamblarlos, armarlos y desannarlos en un solo minuto. -

Cuando el escenario ha sido desarmado debe ocupar un pequello 

lugar para guardarlo, además de que deben ser flexibles para 

usarse en diferentes formas y con accesorios est~ndar para -

que se intercambien entre sr. 

Los escenarios de televisi6n deben contener bdsicamente: 

1) Angules de cAmara 6ptimos, incluyendo el movimiento del 

micrófono boom, 

Z) Iluminación buena y funcional. 

3) Espacios amplios para la libre acci6n. 

Los tipos de escenarios se pueden dividir en 4 grupos: 

1.- Unidades estándar del set. Generalmente son p§neles 

intercambiables de gran dimensi6n, éstos pueden ser de form~ 

tos suaves y duros. 

Los formatos soaves son hechos de bastidor de madera 

con cubierta de lona; los formatos duros también pueden ser 
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de madera, pero con cubierta de fibracel. 

Los escenarios tienen 2 medidas básicas y uniformes pa-

ra las operaciones de las estaciones televisoras, éstas son: 

a) "La unidad de 10 pies (3.048 m) es la más común y es 

magnrfica para evitar el desafore (overshoting) de las 

cámaras, ya que es lo suficientemente grande como para 

evitnr an~ular demasiado las luces. 

b) La unidad de 8 pies (2.4384 m), esta unidad generalmen

te es utilizada por estaciones pequei\ns que tienen pro

blemas de techo bajo". 16 

Idenlmente para las operaciones de un estudio con pequ.!:_ 

i\as dimensiones, se emplean los escenarios de unidades combi 

nadas de 8 y 10 pies, ademfis de que 6stos constan de una, 

dos o hasta tres partes. 

2.- Unidades especiales del set, Dentro de esta catego

ría se encuentran plneles intercambiables como puertas, ven-

tanas, halcones, cte. 

3.- Unidades suspendidas del set. Aqut se incluye toda 

la escenograffa que está suspendida o colgada de la aralia o 

parrilla de iluminación, como cicloramas de lonas, cortinas 

y fotomurales. 

16 Gonz~lez Treviño, ~·• pp. 131-133. 



38 

4.- Piezas sueltas del set. Como biombos, rocas de uní-

cel, escalones, 5rboles, etc. 

El color en la escenograffa es un punto muy importante 

que debe tocarse. Los factores determinantes del color son 

el matiz, la saturación, la intensidad y el manejo de todos 

con referencia a la escala de grises, es decir el color debe 

contener contraste y brillantez para que pueda ser reproducl 

do claramente en los distintos matices de grises. Por eso 

mismo, algunos productores optan por no recurrir al gris, y 

adem~s por las siguientes razones: 

a) El color gris no reproduce los mejores grises en la pa~ 

talla de televisión, ya que se ha comprobado que el ver 

de reproduce mejor el gris. 

b) El gris no da el mejor resultado cuando se maneja la 

brillantez. 

c) Algunas personas como rcali!adores, proJuctorC's y di res_ 

tares coinciden en el desinter6s del gris, ya que opi-

nan que no es color. 17 

Hablar de la brillantez del color es hnblar del reflejo 

de la luz. En nuestro sistema de televisi6n se manejan SZS -

puntos, ast se sabe que no hay hbnco puro ni negro puro, }'a 

que la m~xima reproducción del blanco e~ alrededor de 70\ y 

17 ill!!.· p. 134. 



39 

del color ne1ro en un 97\. Por otro lado, se maneja una ese~ 

la de 7 tonos de grises que se ajustan para dar la tonalidad 

deseada. 

Por Oltimo, diremos que la pintura y el acabado emplea

do en los decorados escenogr5ficos, es muy importante al pe~ 

mitir reproducir la sensaci6n de textura y de un ambiente 

real. Entre otros, los acabados mls importantes son: 

18 

- Trabajo de brocha seca. Se utiliza una brocha humedeci

da con el color de la pintura deseada sobre una superfi 

cie lisa y seca, para dar el efecto de madera, piedra o 

11etal. 

- Boceto. Sobre una superficie recil!n pintada, se s.alpica 

aserrín o arena en fol'l!la dispersa para dar una sensaci6n 

de irregularidad en el tono y textura del panel. 

- Graneado. El graneado va a sugerir piedra, ce•ento o 

tierra; y consiste en aplicar con una brq~ha burda o e~ 

ponja puntos negros peque~os en una base de color gris. 

- [;mpalmc. Una cap:i traslCicida, generalmente de tono mls 

oscuro aplicado en uno m~s claro. 

Pudelado. Se emplean colores hCimedos, dejados escurrir 

para semejar el envejecimiento de los muros y tierra. 18 

Ibid, p. 132-135. 
iiO'tas te6ricas del profesor Mario Garc!a Ocampo del Taller 
de Televisi6n en la ENEP-Araq6n-
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1.2.3 Utilerfa 

"A todos los muebles y piezas que adornan un set, se 

les llama utiler!a". 19 Generalmente éstas son desarmables -

para poder guardarse en espacios reducidos. 

En la bodega de utilerra se pueden encontrar desde os-

tentosos candiles o lámparas hasta platos, botellas, cobijas 

y otras piezas decorativas. 

1.2.4 Material Grffico 

El material grffico es el que se utiliza dentro de la 

producci6n e incluye desde bocetos hasta tftulos. Estos car

tones suelen ser en general de lS x 28 cm. en color negro 

con letras blancas y a la hora de la transmisi6n o grabaci6n, 

~on colOClldos sobre atriles que generalmente tienen una altura 

de 1.40 o 1.so metros. 

Cuando los cartones tienen materiales reflejantcs, se -

aconseja rociar sobre ellos una capa de spray para el cabe-

llo, con lo que no se pierde la transparencia pero sr la brl 

llantez. 

19 
González Treviño, ~.,p. 136. 
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1.2.S La Planta 

"La planta no es más que una herramienta de producci6n 

común al escenografista, iluminador y director. Consiste en 

una representaci6n a escala de las dimensiones del estudio 

en el que se trabaja y en ella se indican gráficamente las 

irregularidades que presenta, como escaleras de acceso, PªL 

cheo de climaras, salidas de emergencia o naturales, control 

de luces, etc.". 2º 
Así es la planta en un programa de televisi6n, es de -

suma importancia, tal y como lo hace notar Jorge González -

Tr~vino, por otro lado y continuando con el tema, la planta 

se cuadricula a manera de que cada cuadrito representé un 

m~tro cuadrado del estudio y gracias a esta planta los ese~ 

n6grafos, los utileros, los camar6grafos y los iluminadores 

acomodan sus instrumentos de trabajo guiados por las dimen-

sienes que les corresponde a cada uno. Por su•parte, el 

floor manager podrá encuadrar las cámaras y los movimientos 

que han de hacer por medio de la planta. (Véase anexo foto-

grlifico, p. 203). 

ZO Ibid, p. 51. 
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1.2.6 El Maquillaje 

Generalmente a cualquier persona que tenga que salir a 

cuadro, ya sea actuando o proporcionando alguna informaci6n, 

necesita de un maquillaje corrector que le ayudará a evitar 

el brillo de la cara. El maquillaje pancromático de Max Fas 

tor es el mlís utilizado por lograr dar la claridad de cada -

matiz que viene indicado en el nGmero gura. 

"Si el color base de la piel aplicado es el 6N Pan Cake 

entonces se debe usar 2N o 3N para las grandes luces, y el -

9N o lON para las sombras". 21 La aplicaci6n del ma4ui llaje -

es muy importante y hay que tener siempre en cuenta que la -

persona debe llevar el rostro bien limpio, se.:o )' sin grasa. 

Posteriormente se sombrean las mandíbulas con una espon. 

ja de Pan-Cake; a continuaci6n se dan las sombras necesarias 

a Ja nariz con un pincel de mann. Una ve: que se h;1 sec:1<lo,-

se aplica una pequella línea en el ojo con un llipiz negro, se 

retocan las cejas y se peinan, se le pone rim~l a las pesta

ñas y finalmente se colorean Jos labios con un ir.pi: o sim--

plemente se les da brillo con crema. 

1.3 ASPECTOS FIKAHCIEROS 

Hablar de aspectos financieros dentro de una estaci6n -

21 
Quijada Soto, op. cit., p. 63. 
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televisara, suele ser un tanto incierto, ya que en cada est.! 

ci6n existen limitaciones financieras o econ6micas diferen--

tes. 

Para entender mejor vamos a empezar el tema de lo gene

ral a lo particular, para iniciar la instalaci6n y operaci6n 

de una estaci6n de televisi6n, es conveniente integrar pers~ 

nas con un cierto grado de experiencia relacionada a las la

bores que habrán de desempeftar, esto es para el área técnica 

lo m~s conveniente es contar con un buen ingeniero, para el 

área de producci6n con un productor talentoso y creativo y 

asf sucesivamente con todas las demás áreas, para lograr el 

aprovechamiento 6ptimo de las instalaciones y departamentos 

existentes en la estaci6n. 

1.3.1 Administraci6n 

"Administrar en cualquier circunstancia es una labor i~ 

portante y delicada, que se desarrolla mejor cuando estamos 

plenamente con el espíritu ~uc anima a una empresa y conoce

mos las metas que se han trazado como parte de su sistema i~ 

tegral en el que se involucran los a~pectos de inversi6n, 

opcraci6n y recuperaci6n de capitales, ya sean 6stos pdbli-

cos o privados 11
•
22 

22 Gonz~lez Treviño, op. cit., p. 63. 
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Asimismo, dentro de una buena administraci6n se deben -

trazar los siguientes objetivos: 

Necesidades inmediatas.- Donde se contemplan gastos de 

instalaci6n, apertura y permisos de operaci6n, los cuales 

son amortizables a largo plazo, pueden ser de 5 a 10 años. 

Necesidades a corto plazo.- Como los gastos a desarro-

llar en funci6n de la puesta en marcha de proyectos )' progr!!_ 

mas que permitirlin la captaci6n r recuperaci6n de capital,~!!. 

ra continuar con fluidez la buena marcha de los aspectos cog 

tables )' administrati\•os. 

Planeaci6n - integración.- Base central de un proceso -

administrativo, va a permitir establecer políticas y estrat~ 

glas a seguir para lograr la integraci6n completa de las fa

ses de seguimiento de las operaciones administrativas, a fin 

de que no queden incompletos o puednn crcur prohlcmns en lns 

relaciones con el personal, clientes, proveedores )' autori<lE_ 

des, que repercuten en el auditorio a quicnc• est5 dirigida 

finalmente nuestra labor, 

Para una empresa, instituto o compañfa privada, llámese 

de televisión o no, es necesario y fundamental el elemento -

humano, el cual a través de su constante capacitaci6n permi

tirli realizar cada vez mejor sus 1 abo res a las que están 

asignados. 

La administración del personal tiene como objetivos 
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principales, prop_orcionar al personal una serie de complejos 

sistemas de captaci6n, evaluaci6n, desarrollo, capacitaci6n, 

promoci6n y control del personal, de manera que se cumpla 

con las tareas encomendadas a los integrantes de la empresa, 

además de que su desenvolvimiento profesional vaya acorde 

con el ambiente que le rodea. 

Es por demás conocido que si el personal labora en un 

lugar c6modo, limpio, ventilado, su comportamiento será el 

adecuado; ademds de la importancia de fomentar la estrecha -

relaci6n entre empresa-empleado para conocer las inquietudes, 

aportaciones y problemas de los empleados. Asimismo, la bue

na conservaci6n <le los edificios, mobiliario, equipo t~cnico, 

dará como resultado un mejor funcionamiento en la empresa, -

yn que ni los empleados nj en un momento dado los artistas 

de televisi6n, tendrán motivo para quejarse que.si no hubie~ 

ra luz, agua, tel~fono, gas, baños o limpieza en los estu·-

dios. 

1 .3.Z Publicidad 

Pasando al punto financiero más importante y que nos in 

teresa en particular, diremos que el negocio principal en t~ 

levisi6n, ya·sea conccsionadaoestatal, es indudableR1ente la pu

blicidad. 

"Los sentidos más receptivos con los que cuenta el hom

bre son: la vista y el o!do; por tal raz6n la publicidad te-
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levisiva es la que cuenta con mayor penetraci6n, ya que su 

apoyo se logra adecuadamente combinando la informaci6n audi· 

tiva y visual". 23 

As! es, las grandes compañías de productos que desean· 

anunciar sus productos, deben pagar costosas cantidades de 

dinero a las estaciones televisoras, Esto tal vez en un lar-

go o corto plazo les redit6e su inversi6n, ya que si tomamos 

en cuenta que el mensaje lo recibirá un alto porcentaje de 

la poblaci6n urbana en México, entonces muy seguramente se-· 

r~n éstos potenciales de compra de bienes y servicios, que -

al ser motivados o estimulados por un anuncio constante, se-

guramente ceder~n a la adquisici6n. 

Se debe tomar en cuenta que la efectividad del mensaje 

publicitario no s6lo depende de una buena producci6n en 

ellos, sino del condicionamiento en la colocaci6n de hora--· 

ríos adecuados para que los consumidores potenciales de un 

arttculo en particular reciban el mensaje. Por lo tanto no 

funcionaría anunciar juguetes o frituras parn el niño dentro 

de una telenovela o un concierto de 6pcra, ni ofrecer un co

che Gltimo modelo dentro de la barra de caricaturas, ya que 

es imposible que los ninos fueran lo~ compradores directos. 

La venta de publicidad generalmente en las estaciones -

23 ~· p. 71. 
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televisoras las maneje el §rea de comercializaci6n o la ge-

rencia de ventas, a cargo de agentes de la misma estaci6n o 

de agencias de publicidad. 

Los horarios de transmisi6n de publicidad est!n clasifi 

cados de acuerdo con sus costos, en la siguiente forma: 

- Clase tipo "A". De 12 a 16 hora.~ y después de las 23 o 

24 hrs. a fin de transmisi6n. 

- Clase tipo "AA", que abarca el horario de 16 a 19 hrs. 

- Clase tipo "AAA". De 19 a 23 o 24 hrs. 

Como vimos, las tarifas son establecidas de acuerdo con 

esta clasificaci6n, as! la m!s cara es la clase "AAA" por 

ocupar el horario estelar y la m!s econ6mica es la cláse "A" 

por estar en horario inadecuado. 

Las estaciones televisoras ofrecen el tiempo de publici 

dad en tres formas: 

a) Patrocinio. Se vende por completo el programa al clien

te y, por lo tanto, los 6 minutos de publicidad corres

pondientes a 30 minutos de programaci6n ser§n de uso e! 

elusivo de dicho cliente. Por lo general, este tipo de 

venta se usa en eventos deportivos y películas de estr~ 

no. 

Dentro del patrocinio también existe el copatrocinio. 

que consiste en vender la mitad, la tercera o cuarta 

parte del programa a otro cliente, garantiz§ndole nom--
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brarlo en la presentaci6n y despedida del programa. Los 

clientes a los cuales se les venden tiempos de copatro

cinio no deben ser de carácter competitivo. 

b) Paquetes. Consiste en v.ender una cantidad determinada -

de tiempo y cubrirlo con un "x" cantidad de spots, ofr~ 

ciéndose un descuento especial al cliente. 

El paquete se puede vender en una clasificaci6n sola 

de horario o distribuirlo en las tres clasificaciones,-

y lo mAs coman es vender el paquete en tiempos semana-

les. 

c) Venta por "spot". En este caso generalmente no hay des

cuento al cliente y consiste en venderle el tiempo que 

desee y en la clasificaci6n que ~l escoja, adem~s puede 

venderse tiempo para un solo spot. 24 

Por líltimo, respecto a los aspectos financieros que a 

producci6n corresponde, daremos algunos datos interesantes: 

- Se toma como temporada alta de ventas los meses de: fe-

brero, marzo, mayo, agosto, septiembre, octubre, novie!!! 

bre y principalmente diciembre; y como temporada de ve!!. 

tas bajas los meses de: enero, abril, junio y julio, 

24 
Notas te6ricas de la profesora Virginia oivaloa de la ma
teria de Publicidad en la ENEP-Aragón, asimismo Gonzilez 
Trevifio, op. cit., p. 73. 
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- "Los productos que mlls utilizan la publicidad de televi 

si6n en orden de importancia son: cerveza, vino, ciga-

rros, productos de belleza, seguidos de refrescos y de

tergentes11.25 

- El tiempo mínimo de venta de publicidad es de 10 segun

dos por spot y como m~imo de 60 segundos, salvo excep

ciones que puede ser mayor el tiempo. 

1.4 REALIZACION 

Finalmente para concluir este primer capítulo titulado 

"Producci6n televisiva'~ mencionaremos a los personajes princi 

pales que por Oltimo completan la fase de la produccien. 

1. 4. 1 Productor 

As! el productor sea hombre o mujer, "ti~ne el mando t,2. 

tal de la unidad de estudio, mientras se encuentra en el pi

so la producci6n particular de la cual H es el responsable11•26 

Sus actividades son, entre otras, ser un experto en todos 

los aspectos enfocados a la producci6n, tanto t~cnicos como 

humanos, as! como de encargarse de que se lleve a cabo una -

25 

26 
~·p. 74. 

Vdkenburgh, van, op. cit., p. 1.87. 
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correcta administraci6n y aplicaci6n del presupuesto establ~ 

cido en el programa. Por otro lado, debe estar siempre aten

to de los ensayos y de la direcci6n del programa. 

El productor debe lograr que su guionista interprete 

de la mejor manera posible la idea original y que logre 

transformarla en un programa. Algo muy importante es que el 

productor siempre debe estar supervisando que el programa 

sea atractivo, interesante, entretenido y de preferencia que 

se aprovec~en al mlximo los recursos con que cuente, como po 

dr!an ser: humanos, técnicos, materiales y financieros. 

1.4.2 Productor Ejecutivo 

Es quien se encarga de la administraci6n directa del 

presupuesto con que se cuente para llevar a cabo el programa. 

En ocasiones es el duefto o autor de las ideas originales 

que posterio:nnente se convertirln en programas. As! el ~ro-

ductor ejecutivo es el responsable de facilitar que un pro-

grama pueda ser puesto al aire. 

1.4.3 Director 

El director es la persona responsable de la organiza--

ci6n y realizaci6n del programa. El director va a dirigir el 

programa desde la cabina, que generalmente estA en un piso -

superior, por medio de los diferentes monitores encadenados 
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a las c&maras del estudio, selecciona las tomas que crea pe! 

tinentes salgan al aire. También debe fomentar la buena rel~ 

ci6n con el personal técnico, ya que ellos en gran medida 

tambiEn participan en la realizaci6n del programa. 

Por último, "el director de televisi6n es el que dirige 

las clímaras con que se cuente en el momento de la grabaci6n 

o transmisi6n del programa". 27 

1.4.4 Coordinador 

El coordinador es como la mano derecha del productor, -

ya que ~ste coordinar4 todas las actividades de las personas 

involucradas en la producci6n, según el productor lo índique. 

1.4.S Asistentes de Producci6n 

Como su nombre lo dice, el asistente de ·producci6n es 

la persona encargada de asistir al productor, y entre sus -

principales actividades est~n: 

- Supervisar los trabajos de escenograf!a, audio e ilumi

naci6n que se emplear4n antes de entrar al aire el pro-

grama. 

Revisar y repartir guiones. 

- Atender los asuntos de relaciones públicas que se lleg~ 

ran a ofrecer. 

27 Gonz&lez Trevifto, op. cit., p. 30. 
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- Mantener un enlace constante con el director y produc-

tor del programa. 

Asimismo generalmente en el puesto de asistente de pro

ducci6n se encuentran personas recién egresadas de ln licen

ciatura en comunicaci6n y que aGn no ti_enen experiencia en 

la televisi6n. 

1. 4. 6 Locutor 

Persona encargada de leer un texto en los medios de co

municaci6n. La participaci6n del locutor en televisi6n se 

enfoca a la lectura de notas previamente preparadas para el 

programa, no necesariamente el locutor debe aparecer a cua-

dro, ya que en algunos programas s6lo se utiliza su vo_z en 

off, esto es, que se emplea su voz sin que aparezca flsica-

mente. 

1.4.7 Comentarista 

Como su nombre lo indica, el comentarista aporta al pr2 

grama comentarios de informaci6n, orientaci6n o de cualquier 

otro t6pico. El c·omentarista generalmente es un experto o e~ 

pecialista en algtln tema, y ap"arte goza de cierto reconoci-

miento o credibilidad dentro de la comunidad a trav~s de la 

televisi6n. 
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El comentarista frecuentemente tiene su campo de acci6n 

dentro de los noticieros, especializándose en algón tema co

mo pol!tica, deportes, espectáculos, pronóstico del tiempo,

etc. 

1.4.8 Conductor 

La actividad principal de esta persona es la de condu-

cir algón programa y de encargarse de llevar al televidente 

de un lugar a otro dentro del programa sin permitir que su -

atenci6n se pierda, ademas de cuidar el ritmo e inter~s del 

auditorio. Los tipos de programas que exigen tener un conduE 

tor son especialmente los musicales y los de concurso. 

As! pues, esperamos que este primer capítulo pueda con

tribuir a comprender me)or los t~rminos generales que empl~ 

mos los estudiosos de la televisión. 

Este capitulo en ningdn momento pretendi6 agotar el te

ma de la producción en televisi6n, ya que aunque se mencio

naron los elementos más importantes el tema adn es muy vas

to. El cap!tulo más que otra cosa ofreció un panorama Blll-

plio de los diferentes elementos que intervienen en la pro

ducción televisiva, as! conocimos la operatividad del área 

técnica, la estructura de los aspectos creativos, la activi 

dad financiera y la conformaci6n del equipo de producci6n. 



C A P I T U L O S E G U H D O 

· TIPOS DE PROGP.AMAS POR TEL.EVISIOO 



SS 

2 .1 PROGRAMAS GRABADOS 

Antes de entrar de lleno con este primer subtítulo c2 

rrespondiente al segundo caphulo de tesis titulado "Tipos 

de programas por televisi6n" mencionaremos que generaimente 

los estudios de televisi6n poseen dimensiones que pueden v~ 

riar dependiendo de las necesidades propias del programa 

del cual se trate, es decir, un estudio con una extensi6n -

de 100 m2 es más que suficiente para un programa de entre-

vistas o para la transmisi6n de noticieros; por otro lado,-

una área de 1000 m2, tal vez resultaría insuficiente 

una producci6n con distintos escenarios y decorados. 

z. 1. 1 Preproducci6n 

para 

Asimismo, es necesario aclarar que para cualquier pro

grama de televisi6n de fuente viva o grabada;·-y ya sea de -

tipo musical, noticiero, humorístico, etc., es necesario 

llevar una preparacilSn previa a éste, llamada: preproducd.6n.. 

"La prcp:i.raci6n de un programa para televisi6n se lla

ma preproducci6n, y en ella intervienen todas las personas 

que forman el staff, del cual la cantidad puede variar de-

pendiendo de la dificultad del programa. 

El staff generalmente se compone de: productor, direc

tor, floor manager, camarlSgrafos, escen6grafos, iluminado--
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dores y microfonistas". 1 

Asl, el productor tiene la libertad de reunir al staff 

en juntas de producci6n las veces que sean necesarias y 11~ 

var a cabo el Gltimo chequeo de todos los elementos. Las 

juntas de producci6n, por lo regular consisten en leer los 

guiones que se emplearán en los siguientes programas, propo

ner las tomas que habrán de emplearse, entregar planos de 

piso y coordinar la acci6n a desarrollarse. TambiEn en la -

preproducci6n se incluye la cantidad de ensayos a repetir,

las veces que sean necesarias. (VEase anexo fotográfico, p. 

204). 

Cabe aclarar que es muy importante y necesario manejar 

y conocer la simbologla del gui6n, desde el productor, di-

rector, floor manager hasta aquellas personas que tengan r~ 

laci6n con Este. 

Los slmbolos mls usados en televisi6n son: 

ECU Extreme Close Up. 

MS Medium Shot 

Hc3 Corte de cfunara 

5 cz 5 seg. para disolver a cámara Z. 

ZOUT - "!'bper'' Fuer a 

H B Corte a negro 

B Fade Out (disolvencia a negro) 

3 shot - Toaa a tres personas 

Gonzllez Treviño, Televisión (Teorla y Práctica), Alhambra, 
M'xico, 1983, p. 163. 
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Z IN 

S OUT 

Oisolvencia a cámara 1. 

Zoom 

Super. 2 
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Asimismo, dentro de la preproducci6n se encuentran de

rivadas otras categorías de ensayos, igual de Gtiles para -

los programas grabados que en vivo. Entre los principales 

encontramos los siguientes ensayos: 

Ensayos Pregenerales: estos tienen como finalidad que 

los artistas, locutores o comentaristas se aprendan los Pª.!. 

lamentos que habrán de decir en el programa, as1 como ensa

yar todos los movimientos que exija el gui6n. 

Ensayos generales: en estos ensayos ya se incluye la 

escenograf1a completa, la mayor parte de la utilería, ves-

tuario, maquillaje, iluminaci6n, etc. Aqut ya participan el 

productor, director de cámaras, asistentes, jefe de ilumin,! 

ci6n, jefe de piso, etc. 

Ensayos en frío: aquí se lleva a cabo todo el programa 

como si se estuviera grabando o transmitiendo, y participan 

todos los elementos finales. Es decir, en los ensayos en 

frto se trabaja con la iluminaci6n y el audio definitivo, -

con las cfunaras de televisi6n que intervendrán, y con todas 

las personas de producci6n, de t~cnica y talentos artísticos. 

2 !.!!.!..!!· p. 164. 
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Por Gltimo mencionaremos que este ensayo en ffio se lleva a 

cabo momentos antes de la grabaci6n o transmisi6n. 3 

2.1.2 Producci6n 

La producci6n de un programa, llllmese en vivo o graba

do, se le conoce como la plena realizaci6n de ~ste. La pro-

ducci6n es donde entra en juego todo lo preparado en la pre

producci6n y, por tanto, debe dar un magn!fico resultado, -

tras haber establecido una estrecha comunicaci6n entre todo 

el personal. En la producci6n de un programa son básicos es

tos puntos, referentes a la composici6n de imágenes en cuan

to a: 

"UNIDAD. 

VARIEDAD, 

ARMONIA. 

BALANCE. 

RITMO. 

Que se sienta una sola historia. 

Para mayor atenci6n de audiencia. 

Que sus secuencias sean 16gicas. 

Para que sea atractivo visualmente en to-

dos sus elementos, 11neas, colores, movi

mientos. 

En cuanto a agilidad en el desarrollo. 

CONTINUIDAD. No se trata s6lo de composiciones indivi· 

duales, sino de una secuencia de co~siciones". 4 

3 ~·p. 36. 
4 
~·p. 165. 



59 

De lograrse los anteriores puntos, es casi un hecho 

que el programa sea un ~xito. Por Gltimo no debemos olvidar 

que todo el trabajo en televisiOn es en equipo y poniendo m~ 

cho ~nfasis en la perfecta armonra y sincron{a, 

Entrando de lleno a lo que a programas grabados corre~ 

ponde, diremos que antes de 1960, fecha en que se introdujo 

en M~xico la primera m§quina grabadora de video tape, los 

programas que se vefan en televisiOn eran forzosamente en Vi 
vo. A partir de esta fecha las videograbadoras volvieron a. 

la tclevisi6n mds audaz e inventiva, dado que las mAquinas -

de video tape, ofrecen la peculiaridad de grabar y reprodu-

cir imAgenes y sonidos. 

Hoy en d1a existen dos maneras de grabar progranias en 

estudio o locaci6n: 

a) La primera consiste en grabar el programa como si fue

ra en vivo, aqu1 depende mucho el correcto desempefio -

de la guia de continuidad. 

b) La segunda es un poco m§s difícil, pero garantiza un 

mejor trabajo, consiste en grabar por "secuenciasn o 

escenas, así como el material de apoyo que se emplearA, 

para despu~s ser editados. 

Con esto se puede iniciar la grabaci6n por la Gltima -

escena, pasando a la primera y terminando en las secue~ 

cias intermedias. 

Como ya mencionamos anteriormente la tarea del editor 
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serli la de sincronizar tiempos e insertar los "supers" 

o "cr6ditos". 

2.1.3 Post-producci6n 

As!, los programas grabados son aqul!llos que no se tra~ 

miten simult4neamente o en vivo, y requieren de la última f~ 

se que se ti tul a: post-producci6n. 5 

"El trabajo final de postproducir, es sincronizar y CO!!! 

binar tanto las escenas como el sonido y el audio". 6 

2. 2 PRCXJIWl.4S PREGRABADOS 

De los programas pregrabados no hay mucho que decir, c~ 

múnmente se transmiten de un punto lejano a otro, es decir,

un certamen "Miss universo", que tenga que ser traducido al 

espaftol y que por tal se necesite un espacio mayor de tiempo 

para que pueda ser transmitido; un partido de beisbol, de 

futbol, etc., que debido a la distancia donde se desarrollan 

tienen que ser diferidos por cuesti6n del cambio de horario. 

En ocasiones el tiempo de diferencia de transmisi6n es por -

unos minutos, o tal vez de horas • 

.!.!!.!..!!• P. 57. 

6 .!.!!.!..!!• P. 167. 
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Algunos de estos programas generalmente también pasan -

por los diversos ensayos los cuales ya mencionamos con -ante

rioridad y posteriormente, en su caso, por las fases de pre

producci6n y producci6n. 

2.3 PROGP.AMAS EN VIVO 

Z.3.1 Concepto y Caracteristicas de un Programa en 

Vivo, 

"En vivo se dice de un programa que se transmite al mi~ 

mo tiempo que esd ocurriendo". 7 As1 es la caracter1stica de 

los programas en vivo es ·1a de contar con un tiempo real .en el 

que se debe dar toda la informaci6n o entretenimiento desea-

do y en los que no hay lugar para el error, ni por parte del 

talento artlstico, ni mucho menos de producci6n. Esto tal 

vez represente una desventaja que tienen fren~ a los progr! 

mas grabados o diferidos, pero la gran ventaja que tienen 

los programas en vivo, es la veracidad, confiabilidad e in-

terrelaci6n que se llega a establecer con el pGblico, al co~ 

tar con lineas telef6nicas directas para que puedan expresar 

sus inconformidades, peticiones, dudas, etc. Recordemos que 

la confiabilidad con el auditorio para con el programa fO!lle~ 

Quijada Soto, Kiquel A., La Televiai6n, Trillas, México, -
1986, p. 100. 
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ta el establecimiento de una verdadera comunicaci6n. 

Z.3.Z Tipos de Programas en Vivo 

Entre la variedad de tipos de programas en vivo que hay, 

se encuentran los siguientes: 

- Mesas redondas 

- De concurso 

- De entrevistas 

- De debate 

- Musicales 

- Y, por supuesto, los noticieros, de los cuales hablare

mos a continuaci6n, 

Como se dijo, 'delos programas en vivo, el 111'5 com<in es 

el noticiero, dada la conveniencia de transmitir por medio -

del audio y del video que ofrece la televisi6n, noticias br!!_ 

ves, concisas, veraces, realistas y, lo mls importante, con 

gran rapidez de difusi6n. 8 

La mayorta de las estaciones televisaras, cuentan con -

una área casi exclusiva de noticias, con todo y su personal 

tEcnico y de producci6n. AdemAs los noticieros son los que 

8 
Linares, Marco 1 El Gui6n. Edicupeo, M¡xico, 1986, p. 189. 
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canalizan y reditaan mayor cantidad de recursos econ6micos y, 

sobre todo, gran afluencia con el pQblico. 

Generalmente los noticieros se constituyen por diferen

tes secciones como: polttica, finanzas, deportes, estado del 

tiempo, espect,culos, etc., dirigidas por un equipo de cola-

boradores expertos en la materia. As1 encontramos reporteros, 

guionistas, comentaristas, conductores, bien identificados -

por el auditorio, ya que otra característica que poseen es 

que tienen un dta y un horario fijo de transmisi6n. 

"Ofrecer informaci6n a través de la televisi6n, como en 

cualquier otro medio, requiere de honradez, valor y mucha o~ 

jetividad y debe recordarse que el mejor noticiero es no el 

m's parsimonioso, ni el m's escandaloso, sino aquél que me-

jor cumpla con los objetivos que fue creado". 9 

Por Qltimo y para terminar con este segundo capitulo, -

agregaremos que igualmente los programas "en v'.tvo" quedan iJl 

cluidos dentro de los tres tipos de ensayos previos, pero un 

punto importante es que éstos s6lo pasan por las fases de 

preproducci6n y producci6n, quedando exentos de la fase de 

postproducci6n ya que todo se hace en el preciso momento en 

que ocurre la accl6n, sin necesidad de p:::st•producirse. 

9 
Gonzllez Treviño, op. cit., p. 55, 
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3.1 AtlTECEDENTES DE LA TELEVISION CCl1ERCIAL 

El surgimiento de Ja televisi6n en Mlxico se remonta 

desde los años 1928 y 1929, fecha en la cual el ingeniero 

Francisco Javier Stavoli, profesor de la ESIME y encargado -

técnico de Ja estaci6n de radio XEFO, propiedad del PNR (PaL 

tido Nacional Revolucionario) viaja a Estados Unidos apoyado 

por el mencionado partido para traer a M!xico un equipo com

pleto de televisi6n. Dos años después, justo en la calle de 

Allende se comienzan las instalaciones del equipo, éstas es-

tuvieron a cargo del también ingeniero y profesor Miguel Fo~ 

seca, Fernando Grajales y del propio Stavoli¡ meses despu!s 

Jos ingenieros ajustaron un transmisor de onda corta sobre -

la iglesia de San Lorenzo, en la esquina de Allende y Beli

sario Domfnguez. Así, para 1933, Stavoli logra transmitir la 

imagen de su esposa, quien se encontraba a sólo 70 centíme--

tros de la cámara. 

Por su parte, para 1934 el ingeniero Guillermo González 

Camarena, nacido en 1917, construye su propio equipo de tel~ 

visi6n y comienza a realizar programas experimentales de te-

levisión con la ayuda de las actrices de radio Rita Rey y 

Emma Telmo. 1 

Avila, Victoria Alicia, La Televisión en México {Aspecto 
Administrativo). México, apuntes de la ENEP-Arag5n 1989, -
pp. 9-10. 
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Como vemos, es desde este momento cuando se dan los pri 

meros intentos de realizar programas, en sus inicios "en vi-

vo", y claro todavía hablando de una televisi6n a nivel exp!'_ 

rimental mediante circuito cerrado. Por otro lado, si bien -

es cierto que la televisión es un medio de información rela

tivamente reciente, su historia y desarrollo real en el pa[s 

se remonta a las primeras transmisiones efectuadas y durante 

el gobierno del Presidente Miguel Alemlin su desarrollo es d!'_ 

cisi vo. 

SegGn antecedente• bibliogr5ficos y hemerogr§ficos, una 

vez terminado el movimiento armado de 1910, se impulsa la i!!. 

dustria de la radiodifusión en México, antecedente a la in-

dustria televisiva. 2 

Para 1939, Gonz5lez Camarena revoluciona el medio de la 

televisión al construir una cámara de televisión a color a 

base del verde, rojo y azul, la cual patenta en 1940 en Mlx! 

coy Estados Unidos, bajo un sistema de televisión a colores 

denominado "Tricomlitico". 3 

En 1942 abandona los experimentos en circuito cerrado y 

realiza a través de la estación XHIGC Ja primera transmisión 

de televisión en M~xico enviando la sefial por espacio aireo, 

2 
Fern1ndez Christlieb, Fitima, Los Medios de Difusi6n Masi
va. en México, Juan Pablos, México, 1986, p. 87. 

Avila, Victoria, op. cit., p. 11. 



67 

y cuatro aftos transcurrieron para que el Ing. Camarena tran~ 

formara la XHGCI en estaci6n experimental, bajo permiso de 

la Secretarfa de Comunicaciones y Obras Pfiblicas; Esta oper~ 

ba un circuito cerrado desde su domicilio ubicado en la ca--

lle de Havre 47, a la XEW, de la cual transmitfa un programa 

cada slibado. 4 

Asi, en 1943 se empieza a construir el edificio Radi6p~ 

lis, con el objeto de instalar ahi las emisoras XEW y XEWW -

(onda corta), pero la obra se interrumpe y es hasta 1948 

cuando se reanuda la obra, pero Radi6polis ha sido sustitui

do por el proyecto llamado Tclevicentro. 5 

En una 4rea de 56 metros de frente por 110 metro~ de 

fondo se construy6 el proyecto Televicentro, destinado a co!!. 

tener instalaciones para la producci6n y transmisi6n de pro

gramas de televisi6n. Dichas instalaciones incluian distri-

buidos en 6 pisos, 3 teatros-estudio con una capacidad de 

600 personas cada uno, 18 estudios y 1 torre de 50 m que, aun_!! 

da a los 25 m de altura del edificio, permitirla colocar una 

antena para transmitir seftales de televisi6n desde una altu

ra de 75 m sobre el nivel de la calle, 6 

4 
~.p.13. 

Ibid., p. 14, 

6 
Varios autores, Televisa (El Quinto Poder), claves de -
lisis, México, 1985, p. 2J. - An,! 
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Televicentro o, como ahora se conoce, Televisa Chapult~ 

pee, est~ situada entre las calles de Avenida Chapultepec y 

Nillos Héroes. 

Entre los períodos de gobierno de Avila Camacho y de Mi 
guel Alemán Vald~s, se reciben numerosas solicitudes de con

cesi6n para operar comercialmente canales de televisi6n por 

diversos empresarios nacionales, entre ellos se encontraban 

Julio Santos Coy, Guillenno Gonz~lez Camarena, R6mulo O'Fa-

rril, Emilio Azc!rraga Vidaurreta y algunos extranjeros, co

mo los estadounidenses David Young (senador en el congreso -

estadounidense), Lee Wallace (de la empresa Teleshows) y Lee 

De Forest. (afamado inventor pionero de la radiodi fusi6n). 7 

Como vemos, el gobierno de Miguel Alem!n fue decisivo -

para el crecimiento, expansi6n y consolidaci6n de la indus-

tria de radio y sobre todo de la televisi6n, invento electr~ 

nico que cont6, repito, con el apoyo e interés personal del 

jefe de la naci6n. 

" 'Reeducar al pliblico. 

La televisi6n en el mundo est! en pañales. Es un lengu! 

je que está por descubrirse. Yo creo que es falsa esa idea 

que se tiene en la televisi6n como la 'caja idiota'. Yo me 

he preguntado si la televisi6n enajena y pienso que uno es 

7 
Avila,Victoria, op. cit., p. 11. 
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el que se enajena, vamos, es el sujeto y no el objeto. Pero 

opino también,que se le hacen muchas concesiones al gusto 

del pGblico, el pGblico necesita reeducarse ( ••• )Yo creo en 

nuestra televisi6n. Soy nacionalista y pienso que ésta va a 

crecer mucho artlsticamente, no s6lo en calidad sino también 

en contenido. Adem~s es una extraordinaria fuente de trabajo 

en este pals. (Julio Castillo, director de teatro y televi--

si6n. Uno m6.s Uno, 19 de enero de 1987) 1 "· 
8 

3.2 NACIMIENTO DEL CAflAL 4 

En el afto de 1949, al Sr. R6mulo 0 1Farril, quien fungla 

como duefto del diario Novedades de la Cd. de México, se le 

otorga la primera concesi6n de México y América Latina para 

operar comercialmente un canal de televisi6n. El titular de 

la concesi6n es la empresa Televisi6n de México, S.A., pro-

piedad del mismo O'Farril. La estaci6n adopta'las siglas 

XHTV y se le asigna el Canal 4. 

XHTV Canal 4, transmitla desde los pisos trece y cator

ce del antiguo edificio de la Loterta Nacional, con un hora

rio de 16:00 a 19:00 hrs. pm. y con escasos anunciantes. 

La primera transmisi6n de XHTV fue "en vivo", el 31 de 

Varios autores, Las Redes de Televisa, Claves de Análisis. 
México, 1988, p. 203, citando a Julio Castillo, director -
de teatro y televisi6n. 
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agosto de 1950 desde el Jockey Club del Hip6dromo, este pro

grama fue producido y anunciado por el licenciado Gonzalo 

Castellot y a aquella ceremonia asisten importantes funcion~ 

ríos pGblicos y empresarios de México y del extranjero. Pero 

es hasta el dla siguiente, lo. de septiembre de 1950, que -

el canal 4 inicia sus transmisiones regulares con la emisi6n 

del IV Informe de Gobierno del Presidente Miguel Alem&n Val

dés. 9 

Asl, con este primer programa de televisi6n, cuyo cont~ 

nido versa sobre logros del gobierno, Alemán declara inaugu

rada oficialmente la televisi6n en México. As1 también arran. 

ca la carrera sin freno de la televisi6n concesionada. 

3.3 NACIMIENTO DEL CANAL 2 

Esta carrera sin freno se demuestra un afto después, es 

decir 1951, con el nacimiento de XEW Canal 2, concesionado a 

la empresa Televimex, S.A., propiedad de Emilio Azcdrraga Vi 

daurreta y duefto de las emisoras de radio XEW y XEQ. 10 

El Canal 2 empez6 a transmitir el 1o. de enero de 1951, 

con un horario de las 15:00 a las 22:30 hrs., diariamente. -

Uno de los primeros programas estelares "en vivo" que canal 

9 
Varios autores, Televisa (El Quinto Poder), p. 24. 

10 ~. p. 25. 
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2 present6 fue "Joyas U ricas", conducido por Frank Norman y 

producido por Chucho Elizarrarlis. "Joyas Uricas"era un pro-

grama en el cual se seleccionaban operetas y zarzuelas, y e~ 

taba patrocinado por la Compafita Manufacturera de Cigarros -

El Aguila. 11 

As!, los primeros colaboradores en la formaci6n del Ca

nal 2 fueron: Francisco Rubiales (Paco Malgesto), Roberto de 

la Rosa, Héctor Cervera y Luis de Llano como jefe de produc

ci6n. 

Ya para 1952 en punto de las 21 hrs., fue inaugurado el 

edificio de Televicentro con una espectacular funci6n de lu· 

cha libre, entre Wolf Ruviskins y el ''Bulldog" contra Enr~que -

Llanes y Rito Romero, quienes salieron victoriosos de los 

primeros. 12 

En 1954 M6xico fue sede de los Juegos Centroamericanos, 

y el Canal 4 fue la primera estaci~n en latino~mérica que se 

lanz6 a la ta rea de transmitir "en vivo" un evento de tal 

magnitud; se cubrieron las competencias de nataci6n, box, 

beisbol, y atletismo}3 

11 
carrandi, Gabino, Testimonio de la Televisi6n Mexicana, -
Diana, México, 1986 1 p. 91. 

12 Avila, Victoria, op. cit., p. 17. 
13 Carrandi, Gabino, op. cit., p. 126. 
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3.4 CREAWl4 DE TELESISTEM l'EXICANO 

Hacia 1955 nace Telesistema Mexicano, S.A., con la in-

teg raci 6n de: 

a) R6mulo O'Farril, titular de Televisi6n de México, S.A., 

canal 4. 

b) Emilio Azcirraga, titular·de Televimex, S.A., Canal 2. 

c) Guiller1110 GonzAlez Camarena, titular de Televisi6n Gon

zAlez Camarena, S.A., Canal 5, 

Esta fusi6n fue con el prop6sito de crear una estructu

ra mis s6lida y con mayores posibilidades de servicio y ex-

pansi6n. As! Telesistema Mexicano qued6 conformado por: 

- Emilio Azcirraga Vidaurreta, como presidente y gerente 

general y duefto de 4 mil acciones. 

- R6mulo 0 1 Farril, como vicepresidente y duefto también de 
4 mil acciones. 

- Emilio Azclrraga Milmo y R6mulo O'Farril Jr., como ge--

rentes y dueftos cada uno de 500 acciones. 

- Ernesto Barrientos como subgerente de ventas con 500 

acciones, 

- Fernando Dtaz Barroso, con otras 500 acciones, y 

- Luis de Llano Palmer, como subgerente de producci6n y 

programaci6n, entre otros funcionarios. 14 

14 
Varios autores, Televisa (El Quinto Poder), p. 26, 
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D!as m~s tarde con la integraci6n de Telesistema Mexic! 

no, S.A., aparece por primera vez una programaci6n formal de 

los canales 2, 4 y S. Y por otro lado, conforme el tiempo 

transcurr!a se iban construyendo e inaugurando inmensos tra

mos de redes transmisoras por todo el territorio mexicano.15 

Por fin lleg6 1955, fecha de la aparici6n del primer n2 

ticiero por televisi6n llamado "Noticiero General Motors", -

transmitido por Canal 4 con horario de 19:45 a 20:00 pm y 

conducido por Guillermo Vela. En este "Noticiero .. General Mo

tors" s6lo se empleaba un locutor a cuadro leyendo un texto 

ilustrado con fotograffas. Y es con este primer informativo, 

que los peri6dicos son quienes descubren a la televisi6n co

mo el nuevo medio de difusi6n de noticias, por ende regular

mente los patrocinadores de los noticieros eran peri6dicos -

de prestigio, armadoras de coches, cigarros y demAs marcas -

de art!culos personales. 

Ast, los programas "en vivo" surgidos a mediados de la 

década de los 50's fueron: 

15 

·~1 Estudio Raleigh", conducido por Paco Malgesto, Pe

dro Vargas y Daniel "Chino" Herrera, Se transmith por 

canal Z y era patrocinado por los Cigarros Raleigh. 

"Gimnasio Nehi", por Canal 4 y patrocinado por la marca 

ca de refrescos Nehi. 

Avila, Victoria, op, cit., p. 20, 
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"La Hora Batey", patrocinado por la marca de Ron Batcy, 

"El Profesor Colgate", por Canal 2 y patrocinado por 

Pasta Dental Colgate, 

En ese entonces se ignoraba aGn el tiempo necesario que 

debía tener un noticiero, es decir, unos probaban suerte con 

15 min., otros con 30 min. y otros m!s hasta con 1 hora de -

transmisi6n a diversas horas del d!a. 

AdemAs, una de las características que los noticieros -

tenían, era que se les ponía mGsica de fondo, asf, cuando el 

conductor estaba a cuadro no habla mGsica, pero en cuanto 

aparec!a la fotografta que ilustraba aquella nota infonnati-

va, allt sonaba una mGsica alusiva al tema, 

Por otro lado, los noticieros ten!an la desventaja de -

que la gente aan no ten!a la costumbre de buscar una noticia 

en la televisi6n, es decir, el pGblico vera a ésta s6lo como 

medio de diversi6n y no como medio de informaci6n. 16 

En lo que a deportes respecta, en 1955 México fue sede 

de los II Juegos Deportivos Panamericanos, esta vez r.anal 

tom6 la cobertura del evento. La Ciudad Universitaria, el 

Campo Militar No. 1, la Arena México y el Centro Deportivo -

Chapultepec, fungieron como sede de competencias. 17 

En 1959, el peri6dico Excélsior, cre6 una entidad llam~ 

16 
Carrandi, Gabino, op. cit., pp. B0-83, 

17 
~P. 126, 
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da TV Producciones Excl!lsior; en la cual Excl!lsior compraba 

el tiempo del noticiero y tomaba una copia de los cables y 

demás teletipos, además de agregar copias de textos de info! 

maci6n nacional, se les daba forma y !!se era el gui6n del -

"Noticiero Excl!lsior", transmitido a las 11: 00 pm. 

AOn este noticiero utilizaba imágenes que se revelaban 

en el edificio de Niftos Hl!roes Z7. Asi, los baftos, las tinas, 

los liquides y preparados qulmicos para el proceso de revel~ 

do eran otro foco de atenci6n. "A veces los mares no eran 

azules o el color de la piel de las personas filmadas pare-

cla de personas enfermas, verde, o de verdaderos pieles ro-

jas, tal vez morado 11
,
18 

3.5 ADQUlSICUll DE LA PRIMERA MAQUINA DE VIDEO TAPE 
EN IEXICO 

Desde los inicios de la televisi6n comercial en Ml!xico, 

se transmitieron por ella Onicuente programas "en vivo" co

mo noticieros, por ejemplo, o transmisiones simult§neas de -

series deportivas como box, beisbol, futbol, carreras de ca

ballos, etc., por la raz6n de que hasta 1958 la estaci6n 

XEFBTV de la ciudad de Monterrey, afiliada a Telesistema M~ 

xicano, compra a la empresa AMPEX la primera m§quina de vi-

deo tape en Ml!xico, Este hecho indudablemente representa un 

18 .ll!.!.!h p. 83. 
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adelanto para la producci6n televisiva, ya que permitta y 

pel"lllite la grabaci6n y edici6n de programas, reduciendo al 

mlximo los errores en éstos. 19 

Por otro lado, conforme transcurri6 el tiempo las ctlma

ras dejaron de ser meclnicas y de cuerda para convertirse en 

mlls pesadas y elaboradas, activadas con energta to111ada de b!!_ 

ter1as. 

Aunque el video tape blanco y nearo lleg6 a México en -

1958, en 1959 aan se productan prograaas en los cuales el Vi 

deo tape no era empleado, co1110 el programa "Viana con loz Z,!!. 

vala", que era "en vivo" y transmitido por Canal 2 con un h_2 

rario de 8:00 a 8:30 pm los jueves. 

Este es un cllsico ejemplo de la serie de prograaas do~ 

de el producto del patrocinador figuraba regularmente en el 

titulo, es decir, el negocio no estaba en las televisaras si 

no en las agencias de publicidad. 

''Viana con los Zavala" pasaba cuatro comerciales, uno 

de ellos de refrigeradores Frigidaire, otro de estufas Mabe, 

uno mAs de lavadoras Hoover y el último de televisores Admi

ral, as1 Viana contrataba y pagaba. AdemAs cuando uno era 

19 
Varios autorea, Televisa (El Q!!into Poder), p. 27. 
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duef\o de un "horario", pod!a poner en 61 los comerciales que 

quisiera o alcanzara a vender. 

Otro de los programas de la !!poca fue "Por el Cielo de 

Ml!xico", programa de tipo musical y la participacilSn estelar 

estaba a cargo del maestro Agust1n Lara. 

Por 6ltimo, finalizando la década de los S0 1 s tenemos • 

el "Noticiero Chrysler-Philco", a6n con las mismas caracte ... ~ 

r!sticas de producci6n que los anteriores noticieros. 20 

Y como dato interesante diremos que el 3 de abril de 

1959 se transmitllS el primer programa grabado en video tape 

y se trat6 de la serie "Puertas de Suspenso 11 •
21 

El acontecimiento mls notable del video tape para Tele· 

sistema Mexicano, indudablemente fue el hecho d~ pennitir 

una expansi6n econ6mica al poder exportar programas, en esp~ 

cial las primeras telenovelas, dado que el vi~o tape ofrece 

la ventaja de utilizarse una y otra vez hasta agotar su' cali 

dad, 

As1, en 1960 los primeros programas de comedia fueron • 

"El Teatro de Manolo F§.bregas" y "Fernando Soler y sus Come· 

diantes". A6n la novedad del video tape, estos programas en 

20 
Carrandi, Gablno, op. cit., pp. 82, 84 y 91. 

21 
Avila, Victoria, op. cit., p. 22. 
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ocasiones se transmit1an "en vivo". 

En lo que corresponde a juegos deportivos, México en 

1960 fue sede del Campeonato Mundial de Pentatl6n ModeTI10. 22 

Y en lo que a aspectos jur1dicos respecta, en 1960 se 

publica la Ley Federal de Radio y Televisi6n, y un afio des

puEs aparece· la Ley de Impuestos para las Empresas que Expl~ 

tan Estaciones de Radio y Televisi6n, la cual dispone que d! 

chas empresas paguen 1. 25\ de sus ingresos brutos. 23 

Ya para 1961 se produce el programa "Teatro Colgate", -

ocupando el horario estelar del Canal Z los vieTI1es. 

"Espejo Citadino" fue otro de los progra111as surgidos en 

1961, Este se transmit1a por Canal 4 y era producido por To

•ls Perrín. En El se visitaban lugares de interEs, ademAs t~ 

n1an un 70\ de •aterial grabado y un 30\ se hacia "en vivo". 

"La Verdad en el Espacio" que mis tarde se 11&1116 "Tele

mundo", fue otro de los programas de 1961 y se transmiti6 

hasta 1969. Dicha esisi6n era de tipo cultural y en El se 

vetan reportajes de temas universales, como Vietnam, China,

La Devoluci6n del Chamiza!, Obras del Metro. AdemAs se real! 

22 
Carrandi, Gobino, op. cit., pp. 91 y 126. 

23 
Avila, Victoria, op, cit., p. 21. 
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zaron entrevistas a: Los Bcatles, Martin Luther King y otros 

hombres ilustres. 

"La Verdad en el Espacio" tuvo la fortuna de inaugurar 

la televisi6n a colores el 31 de agosto de 1967, con un pro

grama desde la C&mara de Diputados. Aunque un dia después 

es decir el lo. de septiembre de 1967, con el Informe Presi

dencial, se haya proclamado en forma oficial la inauguraci6n 

de la televisibn a colores en México. 

Como mencionamos anteriormente, el público no consider~ 

ba a la televis16n como medio informativo sino únciamente c~ 

mo vehiculo de entretenimiento y diversi6n. Fue hasta que 

por una transmisi6n "en vivo" desde Estados Unidos, aconte--

ci6 lamentablemente el asesinato del Presidente John F. Ke-

nnedy, en noviembre de 1963, y la muerte de Lee Harvey Os

wald, presunto asesino del mandatario y quien,ª su vez fue 

asesinado por Jack Ruby, ante los ojos de millones de televi 

dentes en el mundo. 

Asi, con este lamentable hecho, la gente descubri6 a la 

televisi6n cano medio de informaci6n y noticia. 

Un año después Jacobo Zabludovsk-y marcaba su entrada 

triunfal a la televisi6n concesionada con su programa "en Vi 

vo" "Siglo XX", en el año de 1964. 

Con el programa "Nuestro Mundo" en 1965 se estren6 el 

HB r.."'Bf 
liiiJüllCA 
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primer sat~lite estacionario. La participaci6n de Mfxico al 

mundo, fue con imágenes "en vivo" desde la Villa de Guadalu-

pe y con un fragmento del nacimiento de un bebé en el Hospi-

tal de la Raza. 

Otra de las emisoras que ocuparon un horario estelar en 

el Canal 2 los domingos fue el "Teatro Bon Soir". Aún habla!!. 

do de una televisi6n blanco y negro a mediados de la década 

de los 60's. 24 

3. 6 PRIMERA TRAtlSMISl!ll A COLOR EN MEXICO 

1967 significa otra fecha muy importante para la televi 

si6n y para la producci6n de programas, ya que comienza de 

manera cotidiana en México las transmisiones de televisión a 

colores con el programa "Escaparate 360", transmitido por 

Canal 4. 25 

No obstante que el color habra llegado a la televisi6n 

aún en ese afio se transmitieron programas "en vivo" blanco y 

negro, como "Testigo de la Historia" en 1967 con la colabor!!_ 

ci6n de Jacobo Zabludovsky. 

Siguiendo con nuestra cronología de producciones de pr~ 

gramas "en vivo" por televisión, ocupa el lugar "Teatro Cuc.!:'_ 

24 
carrandi, Gabino, op. cit., pp. 84, 88, 91, 94, 95 y 96. 

25 
Avila, Victoria, op. cit., p. 22. 
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rucho" en 1968, destinado al público infantil. 

Otro de los noticieros producidos en ese af\o fue "Su 

Diario Nescafé", con su trpica frase "con las noticias que no 

alcanzaron los peri6c1icos". Este se transmitía todos los 

dfas a las siete y media de la maf\ana y al igual que otros • 

noticieros fue movido de horario varias veces hasta cncon---

trarlc auditorio. 

Tal vez uno de los eventos deportivos m~s sobresalien-

tcs en el cual México fue el anfitrión, fueron los "Juegos -

01 fmpicos México 1968", donde con casi cuatro af\os de antici 

pací 6n se prepararon productores, técnicos, comentaristas, -

cte., para transmitir un evento de calidad. 

Días anteriores a los Juegos lllímpicos, fue inaugurada 

la Esraci6n Terrena de Tulancingo, con el fin de llevar ale-

grfa ni mundo a trnvés de la telcvisilln; Tulnn_cingo se estr.!!. 

n6 oficilamcntc el 10 de octubre de 1968. 

Adcmris durante un mes antes hasta la finali:ac.i6n de los 

.Juegos, se trnnsmiti6 un programa diario "en vivo", titulado 

"Resumen !Ji ario de los Olímpicos". 
26 

26 
Carrandi, Gabino, op. cit., pp. 120-129. 
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3.7 llACIMrENTO DEL CANAL 8 

Meses después, el lo. de septiembre de 1968, con el IV 

Informe de Gobierno del Fresidente Gustavo Dfaz Ordaz, co-

mienza a funcionar la estaci6n XHTM canal B. 

El Canal 8 era una concesi6n de la empresa Fomento de -

Televisl6n, S.A. de C.V., filial de Televisi6n de Monterrey, 

dicho canal tenra sus estudios en lo que son los foros de 

San Angel Inn, con un equipo de iluminaci6n único en toda 

América Latina. 27 

Con un hecho acontecido en julio de 1969, es cuando los 

noticieros de televisi6n en M&xico adquieren relevancia. An-

tes de ese tiempo el público y la televisi6n misma no les h~ 

b!a concedido la importancia que a partir de entonces cobran. 

Los noticieros ocupaban apenas un rinc6n en In pantnlln. 

Bastaba, y por aftos ha seguido bastando un escritorio y un 

fondo casi neutro, su importancia ha variado, su duración y 

su lugar dentro de la programaci6n ha sido diferente. 

As! con la llegada del hombre a la luna en julio de 

1969, se marca en la televisi6n el tiempo de antes y el tlc~ 

po de después en lo que a historia de las noticias por tele

visi6n se refiere. 

27 
Varios autores, Televisa (El Quinto Poder), p. 29 
Avila, Victoria, op. cit., p. 23. 

y 
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Poco a poco empezaron a surgir los primeros reporteros 

de televisi6n, corresponsales, quienes mandaban sus notas 

por teléfono, después en el noticiero se corría la cinta del 

sonido, tratando de que coincidiera con las imágenes apropi~ 

das. o bien, para obtener información del extranjero, se con 

trataban los servicios de las agencias internacionales y se 

mandaban por avión. 

Posteriormente se adquirieron c§maras modernas y autón~ 

mas capaces de captar sonido directo en cintas magn~

ticas. 

El dta que llegaron los satélites, la reproducción ele~ 

trónica, los cables, el fax, etc., se olvidaron cómo fueron 

los principios de la televisi6n informativa. 

El pfiblico comenz6 a acostumbrarse a buscar las noti---

cias en la televisi6n. Fue entonces que los noticieros enco~ 

traron los horarios más adecuados de transmisión y algo muy 

importante es que la gente empezO a conocer nombres, hechos 

y lugares que nunca antes habían escuchado, se enteraron de 

lo que acontecra en el mundo entero. 28 

Retomando el tema del Canal 8 es importante mencionar -

una de las transmisiones "en vivo" y a colores que ofreci6 a 

los hogares mexicanos sobre las elecciones presidenciales de 

28 
Carrandi, Gabino, op. cit., pp. 85-88. 
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Estados Unidos desde Washington r Nueva York. 

Posteriormente, el lo. de septiembre de 1969, se enlaz!!_ 

ron todos los canales mexicanos (2, 4, 5 y 8) para transmi--

tir también "en vivo" el V Informe del Presidente Gustavo 

Díaz Ordaz a toda la RepGblica. 

A principios de los 70's ya se pod!a observar la acele

rada expansi6n del medio televisivo en casi todo el territo

rio nacional y en sus tres clases sociales, así pues Telesi~ 

tema Mexicano deseaba dar un mejor servicio informativo y p~ 

riodistico; por tal motivo decide crear la Jirecci6n Kcneral 

de informaci6n y noticieros, y con esto producir sus propios 

programas informativos de empresas periodfsticas, como el 

diario Excélsior. 29 

Esta decisi6n fue explicada asi, algunos años después -

por el Sr. Aurelio Pérez, funcionario de Televisa: 

"!. •• hasta hace muy pocos años ••• estlibamos sujetos en 

gran parte a los perí6dicos, quienes nos abastecían de noti

cias y de informaci6n general ••• Dependíamos de su criterio 

para enfocar y juzgar la importancia de las noticias, lo 

cual era obviamente inconveniente, ya que en algunas ocasio

nes sus metas y sus intenciones no eran coincidentes con los 

nuestros •.• (Antena, núm. 34, mayo de 1974, p. 97)"'. 30 

29 Avila, Victoria, op. cit., pp. 22-23. 
30 Varios autore~ Televisa (El Quinto Poder), p. 33, citando 

una declaración de Aurelio P~rez, funcionario de Televisa 
a la revista Antena. 
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Es precisamente en una convenci6n de noticieros en los 

Estados Unidos y Canadfi, celebrada en Denver, Colorado, a la 

que acude Miguel Alemfin Velasco, y surge el proyecto del no-

ticiero "Z4 lloras", el cual sin lugar a dudas es el mlis in-

fluyente de la televisi6n mexicana. "Z4 Horas" es transmitido 

hasta la fecha por el canal 2 de lunes a s~bado y su titular 

es el Lic. Jacobo Zabludovsky. 31 

En 1970 se repite la emoci6n de un gran evento deporti

vo al ser México sede del Campeonato del Mundo México 70. Y 

una de las innovaciones <¡ue Telesistema Mexicano tuvo es que 

la transmisi6n de la Copa del Mundo fue "en vivo" y en dire~ 

to hacia el mundo. 

Durante este evento surgieron los programas en un 70\ -

grabados y un 30\ "en vivo" como "Lo Mejor de la Copa" y "La 

Feria de Goles 11
•
32 

3.8 SURGIMIENTO DE TELEVISA 

Diciembre de 1972 representa la fecha más importa~e p~ 

rala televisi6nconcesfonRdaen México, ya que nace, Tclc\'isilln 

Vfa Satélite, S.A., conocida como Televisa; esta surge al f~ 

31 
Avila, Victoria, op. cit., p. 26 y 
Varios autores, Televisa (El Quinto Poder), op. cit. / p. 33. 

32 c~rrandi, Gabino, op. cit., pp. 128-129. 
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sionarse en una sola entidad Telesistema Mexicano y Televi-

si6n Independiente de México. Televisa empieza a operar for

malmente desde el 8 de enero de 1973. 33 

Uno de los sucesos importantes que ha acontecido en los 

programas "en vivo" )' sobre todo en lo que respecta a noti-

cieros, fue cuando en el informativo m5s antiguo de M&xico -

"24 Horas", su titular Jacobo Zabludovsky, anunció su retiro 

del noticiero el 5 de septiembre de 1986, día en que el pro

grama cumplía 16 anos. 

"Jacobo se despidi6 diciendo que terminaba una etapa de 

su carrera y que se iba a organizar y dirigir una agencia 

mundial de noticias para televisi6n en Estados Unidos, qued~ 

ron al frente del programa Lolita Ayala y Abraham Zabludovs

ky". 34 

Sin embargo, el Lic. Zabludovsky reapareció otra vez en 

la pantalla chica a los pocos meses. 

3.9 SURGIMIENTO DE ECO 

Dos anos después, es decir 1988, surge tal vez la pro-

ducci6n más difundida y exitosa de noticias en habla hispana, 

se trata del noticiero ECO, transmitido permanentemente las 

33 
Varios autores, Televisa (El Quinto Poder), p. 34 y 
Avila, Victoria, op. cit., p. 26. 

34 
I bid. P, 24 3, 
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24 horas del día, con un alto porcentaje "en vivo". 

Empresa de Comunicaciones Orbitales (ECO), es la prime

ra agencia üe noticias por televisi6n en México cuyo direc--

tor ejecutivo es Jacobo Zabludovsky. ECO se transmite a Est! 

dos Unidos y Latinoamérica por medio de Galavisi6n y a Euro

pa por vra satélite. Según una encuesta realizada por el no-

ticicro, ECO se encuentra en el 4o. lugar de audiencia en el 

contienente europeo. 35 

Con esto nos damos cuenta que Televisa ha tenido un cr~ 

cimiento constante y acelerado, tanto en el aspecto econ6mi-

co, tecnol6gico y de aceptación del auditorio. Además esta -

gran empresa ha acertado en tener un balance en sus produc--

ciones de programas "en vivo" como: noticieros, musicales, -

deportivos, humorísticos, de debate y otros géneros. 

3.10 CROllOUXiIA DE LOS PRCXiRAMAS "EN VIVO" MAS IMPORT/\tlTES 
PRODUCIDOS POR TELEVISA 

1934 Programas experimentales, producidos por el ingeniero 

González Camarena y conducidos por Rita Rey y Emma Tel 

mo, actrices de radio. 

1950 Primera transmisi6n de XllTV Canal 4, el 31 de agosto -

de 1950, desde el Jockey Club. 

35 
Ibid., p. 37. 
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19Si Canal 4 inicia transmisiones regulares, con la emisi6n 

del IV Informe de Gobierno del !'residente Miguel Alemán 

Valdés, el lo. de septiembre de 1950. 

1951 "El Club del Hogar", con "Madaleno" y Danit!l Pérez Are~ 

rás. 

1951 "Joyas Li ricas", conducido por Frank Norman. 

1954 Canal 4 transmite los "Juegos Centroamericanos", cele-

brados en México, 

1955 Canal 4 transmite el primer noticiero, "Noticiero Gene

ral Motors", conducido por Guillermo Vela. 

1955 "El Estudio Raleigh", con Paco Mal gesto, Pedro Vargas,

Daniel "Chino" Herrera y más tarde con Emilio Tuero. 

·1955 Canal 2 transmite los 11 Juegos Deportivos Panamcrica--

nos. 

1955 "Gimnasio Nehi", de tipo noticiero. 

1955 "La Hora Batey", de tipo noticiero. 

1955 "El Profesor Colgate", .de tipo noticiero. 

1959 "Noticiero Excélsior". 

1959 "Viana con los Zavala", por Canal 2. 

1959 "Por el Cielo de México", con la participaci6n estelar 

de Agust1n Lara. Programa de tipo musical, 

1960 "El Teatro de Manolo Fábregas". 

1960 "Variedades de Mcdiodia", con Antonio Badú. 

1960 Transmisi6n del "Campeonato Mundial de Pentatl6n Moder-

no". 

1960 "Fernando Soler y sus Comediantes". 

1961 "Teatro Colgate", transmitido por el horario estelar del 
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Canal 2, los viernes, 

1!l61 "Espejo Citadino", transmitido por Canal 4 y producido 

por Tom5s Perrín. El programa era de tipo cultural. 

1961 -69 "La Verdad en el Espacio", más tarde se llam6 "Tele-

mundo", era un programa de reportajes y entrevistas a 

hombres famosos. 

1963 La televisi6n transmite por casualidad el asesinato 

de Harvey Oswald, presunto asesino del Presidente de E~ 

tados Unidos, John F. Kennedy. 

1964 "La llora de Paco Malgesto". 

1!164 "Siglo XX", con Jacobo Zabludovsky. 

1965 "Nuestro Mundo", en este programa se estren6 el primer 

satélite estacionario. 

1965 ''Teatro Bon Soir", transmitido por Canal 2 los domin-

gos. 

1967 "Escaparate 360", primer serie a colores transmitida 

por Canal 4. 

1967 ''Testigo de la Historia". 

1~68 "Teatro Cucurucho", dirigido al pfiblico infantil. 

l9b8-1974 "Sube Pclayo, Sube", por Canal 2, 

1968 "Su Diario Nescaf6", de tipo noticiero. 

1!168 Se transmite desde México simultáne~~ente al mundo los 

Juegos Olímpicos. 

1968 Surge Canal 8 y transmite el IV Informe de Gobierno del 

Presidente Gustavo Díaz Ordaz. 

1969 Se transmite la llegada del hombre a la luna. 

1969 Canal 8 transmite "en vivo" las elecciones presidencia

les de Estados Unidos. 
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1969 Se enlazan por primera vez los canales 2, 4, 5 y 8, pa

ra transmitir el V Informe de Gobierno del Presidente -

Gustavo Df az Ordaz. 

1969 "Sábados del 8", conducido por Neftalf L6pez Páez. 

1970 Transmisi6n al mundo del "Campeonato Mundial de Futbol 

México 70". 

1970 "Lo Mejor de la Copa". 

1970 "Feria de Goles". 

1970-A la fecha, "24 Horas", transmitido por Canal 2 y cond!:!_ 

cido por Jacobo Zahludovsky. Tiene un horario de 2:00 a 

3:00 pm y de 10:30 a 11:00 pm de lunes a sábado. 

1973 A la fecha "Siempre en Domingo", programa de variedades, 

conducido por Raúl Velas co y t ransmi ti do por Canal 2 de 

6:30 a 10:00 pm los domingos. 

1975-1987 "Hoy Mismo", noticiero con Guillermo Ochoa, Lourdes 

Guerrero y Juan Dosal. Transmitido por Canal 2 de 7:00 a 

11:00 am de lunes a viernes. 

1983-1991 "El Mundo del Espectáculo", conducido por Patty Ch!!_ 

poy y transmitido por Canal 2 los sábados de 5:00 a 6:00 

pm. Su género era básicamente entrevistas a gente del e~ 

pectáculo. 

1983-1986 "En Contacto Directo", noticiero, con Juan Ruiz lle!!_ 

ly. Transmitido por Canal S de 11:30 a 12:00 am de lunes 

a viernes. 

1984-1988 "Vida Diaria", secciones y consejos prácticos para 

el hogar, transmitido por canal 2 de lunes a viernes de 

11:00 a 1:00 pm. Este era conducido por Rona Fletcher y 
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Gloria F.spinosa. 

1987-1988 "Nucst ro Mundo'', noticiero y variedades, con Gina 

Batista y Juan Dosal. Transmitido por Canal 2 de 9:00 a 

11 :00 pm. 

1987-1989 "De Mujer a Mujer", transmitido por Canal 4, de l!! 

ncs a viernes de 10:00 a 1:00 pm. Lo produjo Pablo Gar

cía Sainz y las conductoras fueron Gloria Espinosa y R~ 

na Flctcher. Era un programa destinado a la mujer y en -

él se encontraban diferentes secciones para el bienestar 

del hogar. 

1986 Transmisi6n al mundo vía satélite del ''Mundial México 

86". 

1986-1988 "En Vivo", variedades y secciones. Conducido. por Ri 

cardo Rocha y transmitido por Canal 2, los viernes de 

11:00 a 5:00 am. 

1987-1989 "La Hora del Gane", primer programa de concursos 

transmitido desde Guadalajarn, de lunes &.viernes, de 

4:00 a 5:00 pm, por Canal 2. Su conducci6n estaba a car

go de Kippy Casado. 

1988-1991 "EC~'. noticias y variedades. Transmitido de lunes 

a viernes las 24 horas, por Canal 2 en horario variable. 

El director ejecutivo es Jacobo Zabludovsky. 

1988-1989 "Mala Noche, No", musical y variedades, conducido -

por Ver6nica Castro. Transmitido de lunes a viernes de 

11:00 a 2:00 am, por Canal 2. 

1 989-1991 "Este Domingo", noticias y variedades, conducido 

por Jorge Berry y Juan Dosal. Transmitido por Canal 2, -
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los domingos de 10:00 a 1:00 pm. 

1989-1990 "iAquí estál", musical y variedades, conducido por 

Ver6nica Castro. Transmitido de lunes a viernes, de 

11:00 a 2:00 am, por Canal 2. 

1991 "Y Usted Qué Opina", programa dirigido a la opini6n pú

blica sobre hechos de interés social. Conducido por Ni-

no Canún, de lunes a viernes, a partir de las 11:00 pm, 

por Canal 9, 

3.11 CONTENIDO Y VARIEDAD DE LOS PROGRAflAS "Efl VIVOn 
DE TELEVISA 

Con respecto al contenido y variedad que ofrecen los 

programas ''en vivo'' de la televisión conccsionada, diremos -

que: 

El Canal 2 es el único de los cuatro canales privados -

que su producci6n de programas es 100\ nacional. Algunas de 

sus emisiones como 11 Siempre en Domingo" o "ECO", suelen co- -

mentar y mostrar algunos valores y tradiciones. 

Por otro lado, los programas "24 Horas" y "Siempre en -

Domingo", transmitidos "en vivo" y de género noticiero y mu-

sical respectivamente, por muchos años han registrado los 

m&s altos ratings. 36 

36 
Varios autores, Las Redes de Televisa, p. 231. 
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Sobre Canal 4 diremos que solamente tiene un noticiero 

de lunes a viernes que es "en vivo", se trata <le "Muchas No

ticias'1, con I.olita Ayala, con horario ele S:OO a 9:00 pm, y 

con él se pretende cumplir con el objeto de dar noticias re

ferentes a los Estados, que por años habían sido olvidados -

en cuanto a infonnaci6n se refiere. 

Y de Canal 9 podemos decir que no ofrece ningdn tipo de 

noticiero y que el único programa "en vivo'' que produce es 

" ••• Y Usted Qué Opina", conducido por Nino Canún; en él se 

exponen diversos temas de interés común. El público puede 

participar con su presencia, por vía tclef6nica o por corre~ 

pondencia. 

3.12 ASPECTOS FINAMCIEROS 

En lo que concierne a los impuestos 4uc paga Ja televi

si6n concesionada al Estado, diremos que aporta a la federa

ci6n el pago del servicio de conducci6n de señales a travls 

de sat!litc y microondas. 

Por otro lado, las mayores aportaciones que Televisa h!!; 

ce al gobierno corresponden al pago de derechos por conduc-

ci6n de señales, la Secretaría de Comunicaciones y Transpor

tes, es la designada por el gobierno federal de prestar los 

sen•icios de conducci6n de señales de tclevisi6n. 

Así, los concesionarios de estaciones de televisi6n es-
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tán obligados a utilizar instalaciones de la Red Nacional de 

Telecomunicaciones, para conducir las señales de sus emiso--

ras dentro del territorio mexicano. 

En lo que respecta a puhlicidad, la televisi6n concesi~ 

nada tiene la facultad legal de autorizar el monto de las t~ 

rifas por concepto de publicidad que cobra a sus anunciantes. 

Asl, la Secretarra de Comunicaciones y Transportes s6lo fija 

el mfnimo de las tarifas que deberán sujetarse las difusoras 

comerciales y éstas decidir5n el m5ximo que les cobrarán a -

los clientes. 

Finalmente, esto da como resultado que las tarifas sean 

incrementadas cada tres meses, constituyendo cantidades que 

s6lo pueden ser pagadas por empresas de gran poderío económi 
37 co. 

37 ~. p. 198. 
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4.1 CAllAL 11 

4. 1. 1 Creación del Canal 11 

La creación de XE IPN Canal 11, surge el 15 de diciem-

bre de 1958 con Jos esfuer:os e iniciath·a de l\'al ter C. Bu

chanan, entonces secretario de Comunicaciones y Trar1sportcs, 

quien como egresado del Instituto Politécnico Nacional, \'eí:i 

la necesidad de reflejar la fuerza técnica del instituto en 

algo concreto. 

Los fundadores del canal adcmSs del lng. Buchanan, fue

ron Abel llcrn~ndc: SSnc!1c: 1 Javi~r Vergara C~m¡1n5, .Juan Gar

cia Garcfa, Salvador Lo:ano y ~ario Garnica, entre otros. 

XE ll':i Canal 11, tiene cinco objetivo generales, los 

cuales se encuentran distrihuidos dentro de la programación 

de la siguiente manera: 

- Soporte y asistencia para la educación ~~· 

- Di fusión cultural 20~ 

- Información 18~ 

- Entretenimiento 15\ 

- Servicios 5\ 

Asl, esta primera difusora de televisión estatal, empe

zó su desarrollo con un equipo técnico muy modesto (el cual 

posteriormente mencionaremos), en contraste con las grandes 

inversiones econ6micas que la telcvisi6n concc~iona~~ tuvo. 
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En 1959 el Ing, Alejo Peralta inicia la transmisi6n del 

canal con una clase de matem4ttcas con una duraci6n de trei~ 

ta minutos diarios, a cargo del profesor Vianey Vergara, asi 

mismo inician los programas titulados "Recursos HUlllanos". y 

una clase de francés a cargo del maestro Catalt. Posterior-

mente, el tiempo de transmisien a\llllenta a 4 hrs. diarias. El 

18 de abril de ese afto se realiza un control remoto desde la 

sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. 1 

4.1.2 Equipo Técnico 

En ese entonces Canal 11 dispon!a de un equipo de manu

factura inglesa, que consistía en: 

Un transmisor de S kw. 

Un telecine blanco y negro. 

Una unidad mevil (control remoto) y 

Un estudio que operaba co~ las cámaras de la unidad m6-

vi l. 

Para 1960 ya poseía: 

Dos estudios blanco y negro. 

Un transmisor de ZO kw. 

Avila, Victoria Alicia, La Televisi6n en H~xico (Aspecto 
Adlllint•trativo), México, Apun·tes de la EKEP•Araq6n, 1989, 
pp. 125-126. 
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Dos videograbadoras - Am.pex modelo VR 1100 

- Am.pex modelo VR 1200 B 

Y en 1968: 

Tres estudios blanco y negro. 

Para 1969, el transmisor que hab1a sido colocado a fi-

nes de 1968 en el Cerro del Chiquihuite, fue transferido a -

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes por Decreto 

Presidencial, con el fin de mejorar la recepci6n. 

En el ano de 1975, el equipo blanco y negro se sustitu-

ye por uno a color, que lo conformaba: 

Un equipo de unidad m6vil 

Un equipo de estudio 

Una m~quina videograbadora VR 1200 B, y 

Una planta el~ctrica de 150 lcw. 

En 1976 se instala el equipo a color, asimismo colabora 

directamente la Direcci6n de Radio, Televisi6n y Cinematogr.! 

f!a RTC, en el funcionamiento de este canal no concesionado. 

Dos aJ\os despu~s. el Distrito Federal, Zma Metropolitana Y los ~ 

tados del norte (Clillulalula y Monterrey) , ya reciben la sen&l de Canal 11. 

En el ano de 1979 la Secretaria de Educaci6n PGblica 

otorga 13 millones de pesos al canal polit~cnico, con el fin 

de impulsar lllS series educativa, cultural, cient1ficas, te.E, 

nol6gicas, art1sticas y de entretenimiento. Y aunque la can-
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tidad de dinero aportada por la SEP no fue muy alta, se supo 

aprovechar muy bien. Otra cosa importante del Canal 11 en 

esas fechas fue la exclusividad de derechos en los Juegos Pa 

namericanos de Puerto Rico. 

Ya para 1980 casi todas las transmisiones del 11 eran -

a color y con una muy buena imagen y sonido. 

Actualmente en este 1991 nos damos cuenta que el desa-

rrollo del canal del IPN ha sido lenta y dificil, un tanto -

por los escasos recursos económicos y otro tanto por la rar~ 

ra de que surgiera en México un canal de televisión no conc~ 

sionado. 

No obstante, este primer canal de televisión cultural y 

educativo en América Latina ha aumentado considerablemente -

la calidad de sus programas de los cuales produce poco más -

del SO\. 

Cabe mencionar que en su programación se incluyen come~ 

cialcs de tipo promocional, especialmente de periódicos y de 

cápsulas de interés social <.¡Ue se realizan con las difereq--

tes secretar~as de Estado e infonna de las actividades cult~ 

rales y dcportivas. 2 

Por último, cabe mencionar que a la fecha cuenta con 

tres estudios con :ireas de 60, 150 y 180 metros respectiva--

z Ibid., pp. 127-132. 
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mente; Las.iristalaciones de Canal 11 se encuentran localiza

das en; Prolongaci6n de cariiio No. ~75, Colonia Santo Tomfis. 

1959 

4.1.3 Cr.onología de los programas "en Vivo" 1aás Impor

tantes Producidos Por Canal 11: 

"Clase de Matemáticas", con el profesor \'ianey -

Vergara, dicho programa tenra una duraci6n úe m~ 

dia hora diaria por las mañanas. 

1959 - 1961 "Recursos Humanos" 

1959 - 1961 "Clase de Francés", a cargo del maestro Catal5. 

1959 El 18 de abril se realiza un control remoto des-

de la sala Manuel M. Ponce, úel Palacio de Bellas 

Artes. 

1973 - 1975 "Poetas úe México", con Alejandro Avilés y Dolo-

res Castro. Se transmitra los sfibados de 1:00 a 

1:30 pm y era de tipo literario. 

1973 - 1991 "Enlace", noticiero, de lunes a viernes de 8:00 

a 8:30 con Ma. Elenea Meneses. De 3:00 a 3:30 pm, 

con M6nica Ramírez y de 9: 30 a 1O:00 pm, con Mar

te Noriega. 

1983 - 1987 "Tiempo de Niños'', reportajes con Maru Sánchez, -

Alberto Isaac. Se transmiti6 de 10:00 a 11:00 am, 

los domingos. 

1983 - 1986 "Confrontaci6n", conducido por Guillermo Mendizá

bal. Se transmitra los miércoles de 9:00 a 10:00 

pm. 
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1984 - 1985 "Ensayo", los lunes de 9:00 a 10:00 pm. Cultural. 

1984 - 1985 "T!Spi.cos. Una realidad y dos versiones". Entrevi.!_ 

tas e invitados. Transmitido las lunes de 7:00 a 

7:30 pm. 

1984 - 1985 "Filosof1a 11 , con Ricardo Guerra. Su horario era -

de 1:30 a 1:45 pm, los silbados, y era una c~tedra 

sobre la materia. 

1984 - 1990 "Luis Su:irez en el Once", anUisis de temas vari~ 

dos. Se transmite los domingos de 8:30 a 9:30 pm. 

1986 - 1991 "Nuestro Deporte" (en ocasiones es grabado). Se 

transmite los domingos de Z:OO a 5:00 pm. 

1986 - 1991 "Hoy en la Cultura':', noticiero cultural, con Ru· 

bfin Gonz:1lez Luengas. Se transmite de lune$ a 

viernes di 9:00 a 9:30 pm. 

~.2 IMEVISIOH 

4.2.1 Antecedentes de la Televisi6n Estatal 

El Canal 13 de televisi6n empez6 sus operaciones hace -

22 afios, para· ser mds precisos el 12 de octubre de 1968. Al 

frente se encontraba el radiodifusor Francisco Aguirre Jimé

nez, quien hizo instalar una antena y un estudio en la Torre 

Latinoamericana y otro en la calle de Mina de la Ciudad de -

México. 

El primer técnico responsable de las operaciones del 
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nuevo canal fue el Ing. Ernesto Ruesga. 

Antes de que se formulara la programaci6n del Canal 13, 

se realiz6 un minucioso estudio de mercado bajo la direcci6n 

del Lic. Francisco Aguirre, hijo del concesionario. Ast, a • 

pesar de no tener los grandes recursos econ6micos que los c~ 

nales 2, 4, 5 y 8 ten!an, el Canal 13 elabor6 su programación 

a base de series filmadas procedentes del extranjero, princl 

palmente de Eurovisi6n. 

Para 1972 el canal ya se veta envuelto en problemas de 

tipo económico y de pr~g1amaci6n, por lo que se empe:ó a ru

morar que el Estado pensaba adquirirlo, Al respecto Francis

co Aguirre hijo, director general del canal, neg6 que la em

presa propiedad de su familia fuera a pasar a manos del Est~ 

do; sin embargo, para el mes de marzo de ese mismo afie, los 

hechos demostraron que no se trataba de un simple rumor. As! 

entre otros, el periódico Novedades, con fecha del 15 de ma~ 

zo de 1972, publicó la siguiente noticia: 

"El Canal 13 de televisión qued6 ayer totalmente en ma-

nos del Gobierno Federal al haber adquirido el 28\ de las 

acciones que aún quedaban en manos de particulares, según irr 

formó la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial (SOMEX), a 

través de la cual se efectuó la operación". 3 

Ante estos hechos, de manera interna en el canal, se irr 

3 ~. pp. 73-75. 
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fonu6 que era una empresa de propiedad estatal ma)'Oritaria -

responsable de la intervención directa del Estado mexicano -

en el Sistema Nacional de Televisi6n. 

4.Z.Z Objetivos de la Televisi6n Estatal 

Posteriormente, al llevarse a cabo la reorganizaci6n 

del nuevo canal estatal, qued6 al frente Antonio Méndez, 

quien era muy conocido en el medio publicitario y un experto 

en comunicaci6n social. En cuanto a los objetivos que se fi

jaria el Canal 13, el periódico El Universal del 16 de marzo 

de 1972, public6 un articulo en el cual se daba a conocer 

que: '"se estimulará la comunicaci6n para que el televidente 

cobre conciencia de los problemas sociales y ccon6micos de 

México y sienta la necesidad de participar activamente en su 

resoluci 6n. '" 

Serán alentados los programas que recojan y reflejen la 

realidad nacional, difundiendo conocimientos y motivar a los 

sectores del pGblico para que se inclinen a mejorar sus niv~ 

les de cultura. Asimismo, apoyar el esfuerzo de la escuela -

mexicana. 

Otro de los aspectos fundamentales será respetar al pG

blico, no interrumpiendo la programaci6n y su entretenimien

to con la inclusi6n frecuente de mensajes publicitarios. 

(Grnz§lcz Carmona, Ernesto, La Telcvisi6n Estatal: Canal 13, tesis UNf.M. 4 

Ibid., p. 75, citando un fragmento de la tesis profesional 
'de"'"'Ernesto González, La Televisión Estatal: Canal 13, UNAM. 
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Cuando el Canal 13 inici6 sus transmisiones al estar en 

manos de particulares, el 97, 5\ de la programaci6n lo ocupa

ban series extranjeras. Pero al pasar éste a propiedad del -

Estado, el porcentaje dism.inuy6 a la mitad, es decir a un 

47.S\, ademAs se empezaron a producir series con unidad m6-

vil, filmaciones y transmisiones a color, Asi, para finales 

de 1972, el canal contaba con un 60\ de programación "en vi

vo" y el resto ·10 conformaban tres programas extranjeros, 

Para estas fechas, se contaba con nuevos estudios y equipos 

t6cnicos en los que se realizaban 12 hrs. de proyección con

tinua en el canal. 

Para la realización de las primeras producciones en el 

Canal 13, se abrieron fuentes de trabajo para que participa

ran dentro de 6ste nuevos talentos, intelectuales, actores y 

artistas populares y as! enriquecer.los programas en el ca-

nal. En los primeros seis meses el tabulador de sueldos de 

dicho canal eran superiores al de la televisi6n c:oncesionada.5 

En el afto de 1973 se anunció que la empresa no transmi

tir!a anuncios de bebidas alcoh6lic:as ni de cigarros en su 

programación. As!, en este ano surgió el programa deportivo 

"Deportv", con José Ram6n Fern!índez y Alejandro Lara. "Depor 

tv" se sigue transm.itiendo hasta la fecha "en vivo" todos 

los domingos de 6:00 a 8:00 pm y es uno de los programas 

5 ~·· pp. 76-77. 
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mll.s antiguos del Canal 13, 

Por otro lado, los dem!s programas que se difundieron -

en 1973, eran dirigidos a infot"lllar y a orientar a los ciuda

danos sobre las labores sociales que se realizaban en las 1li 

delegaciones pol!ticas de esta capital, y entre otros, tam-

bil!n se traasmitla el programa musical "Bienvenido a Casa",

Pero dada la baja calidad tEcnica de las transmisiones, hi

cieron que los ratings del canal bajaran y asimismo apare--

c!an articules en los peri6dicos desprestigiando a 6ste. 

Al afio siguiente, se da el nombramiento de director ge

neral del Canal 13 a Enrique Gonzll.lez Pedrero, este nombra-

miento se debi6 al fallecimiento de Antonio MEndez. Mefoes 

despu6s Gonztlez Pedrero, ofrece su primera conferencia de 

prensa y afirma que la producci6n y programaci6n del Canal -

13, no-.·aerll. un producto de la publicidad o de ¡,a coaerciali

zaci6n, pero s! un modelo de televisi6n naciomÍl. Asiaismo,

subra'.y6 la importancia de produclr programas dirigidos a los 

niftos y a la convivencia humana. 

Para 1976 se concluy6 la 2a. etapa de la Red Nacional -

de este canal, con la cual se aument6 su cobertura. Para el 

mes de octubre, según un reporte mensual del canal, llegaba 

a 26.05 millones de televidentes potenciales. El nlimero de -

telehogares se calcul6 en 3.49 millones. 6 

6 
~. pp. 80, 81 y 83, 
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De esta manera, los estudios de la calle de Mina eran -

insuficientes para satisfacer las actividades y necesidades 

del canal del Estado, lo que origin6 la planeaci6n y construs 

ci6n de nuevas instalaciones. Estas se construyeron sobre P~ 

rif~rico Sur No. 41Z1, entre Boulevard de la Luz y Picacho. 

4.2.3 Las Nuevas lns·talaciones de la Televisi6n 

~ 

As1, para el 14 de julio de 1976, las instalaciones de 

las faldas del Ajusco fueron inauguradas por el entonces 

Presidente de la RepGblica Luis Echeverr1a. Con dicho suceso, 

parec1a que comenzaba una nueva etapa muy prometedora para 

el 13. Pero repentinamente, a fines de 1976, se nombr6 como 

direetor general del Canal 13 al conocido dibujante Abel Qu~ 

zada. (V6ase anexo fotogrlfico, p. 205). 

Una sola semana despues del nombramiento de Abel Queza

da, se inform6 que habia puesto su renuncia al cargo. 

Referente a programas, en 1975 empieza el programa "Sl'l

bados del Trece", conducido por Jorge Saldafla y producido 

por Alexis Pola. El programa dur6 cinco aftos al aire transmi 

tiEndose los slbados de 9:00 a 12:00 pm, y en 61 se trataban 

temas variados de interés coman. 

A principios de 1977 se noabra a la doctora Marta del • 

Carmen Millln cOllo directora del canal, pero no s6lo tenla -
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que resolver la crisis económica interna, sino también una 

pugna entre Luis de Llano Palmer y Pablo F. Marentes, quie--

nes fungían como subdirectores de producci6n y administraci6n 

y finanzas, respectivamente. Los cuales tenían diferentes P2 

siciones y criterios sobre la conducción de la empresa. 

Así, Luis de Llano Palmer, proponía una televisi6n de -

entretenimiento que debía competir con el gran consorcio Te-

levisa. Y por su parte Pablo F. Marentes, sostenía que el C~ 

n~l 13 debía cumplir una función distinta a la televisión c2 

mercial, ya que sus intereses eran otros, asimismo, estable

cía en primer orden ·de importancia la información, la difu-

sión de cultura y en .Oltimo término el entretenimiento. 7 

4.Z.4 El Canal 13 y la Dirección General de Radio, 

Televisión y Cinematografia 

En 1978 del "'· •• mes de marzo varió el status jurídico 

de la Corporación Mexicana de Radio y Televisión a la cual 

SOMEX habia administrado desde 1972; conforme a las líneas 

de la reforma administrado desde 1972; conforme a las lí--

neas de la reforma administrativa, etapa de sectoriación, -

el Canal 13 pasó a depender de la Secretaría de Gobernación 

a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Ci

nematograHa. '"8 

Ibid., pp. 84-90. 

~, p. 91, citando un fragmento de la tesis profesional 
de Ernesto González, ~· 
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Para octubre de ese afto, la doctora Mil!án present6 su 

renuncia y se nombr6 a RaGl Cardiel Rey.es como nuevo direc-

tor de Canal 13. Cardiel s6lo permaneci6 algunas semanas en 

el cargo, quedando en su lugar el licenciado Palma Arguelles, 

quien mls tarde presentarla su renuncia. 

Unos dfas despu~s de su entrada, se nombr6 como direc-

tor de noticias de Canal 13 a Joaqu!n L6pez D6riga (segundo 

de Zabludovsky en Televisa), y como encargado de la produc-

ci6n a Luis de Llano. 

En marzo de 1979 renunci6 el Lic. Palma Arguelles y es 

nombrado el Dr. Jorge Velazco Ocampo para ocupar el puesto -

de director general. Este nuevo dirigente viaj6 al mes si

guiente a Europa en plan de negocios, y a su regreso dio a -

conocer las actividades realizadas en dicho viaje. As! info! 

1116 que el 70\ de la producci6n de programas realizados e'n el 

Canal 13, se exportarfan a Estados Unidos, Centro y SudamEri 

ca, Europa y Oriente. 

El Dr. Velazco Ocampo tenfa una idea más clara que los 

anteriores directores del canal. Trabaj6 duro y para julio • 

de ese afto infonn6 que se aumentar!an las horas de transmi-

si6n del canal. Estas iniciar!an de las 7:00 am a las 2:00 -

am. 

El aumento de ocho horas de transmisi6n implicaba la 

producci6n de· programas nuevos y aayores ritmos de trabajo,

ademls la adquisici6n de series internacionales de calidad. 
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Por otro lado, el canal con su señal ya cubrra un 86\ del t! 

rritorio nacional. 

Para 1980, segOn las indicaciones de Margarita L6pez 

Portillo, quien fungfa como directora general de Radio, Tel! 

visi6n }' Cinematografía, se ampliaron los programas dedica-

dos a Jos niños, además de no descuidar estos cuatro elemen

tos: cultura, noticias, deportes y entretenimiento. 

Asf surge el programa infantil "Pampa Pipiltzin", tran.:!_ 

mitiéndose de lunes a viernes de 6:00 a 6:30 pm. Por otro l~ 

do, el programa "Sábados del Trece" cambi6 de nombre por 

"Sábados con Sal daña". Y se empez6 a producir tambi !in el pro 

grama humorfstico y de entretenimiento "Cotorreando la Noti

cia" con Héctor Lechuga y Chucho Salinas, se transmitfa los 

sábados de 11:00 a 11:30 pm. 

Tambi6n uno de los sucesos relevantes en 1980 en el Ca

nal 13, fue el nombramiento como director al doctor Jorge 

Cueto Garcfa, quien no descuid6 ninguno de los objetivos a 

seguir en la empresa, además de iniciar programas de capaci

taci6n campesina. 

Por otra parte, se empez6 a notar un creciente aumento 

de publicidad comercial dentro de la programaci6n del 13; 

tal vez los directivos del área buscaban generar recursos a 

través de una comercial i zaci6n balanceada. Pero en 1981, al 

percatarse Margarita L6pez Portillo del exceso de publicidad, 

ordena al canal que no apoye más su programaci6n en la publi 
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cidad y sobre todo en las de bebidas alcohólicas. 

A mediados de ese año el Dr. Jorge Cuete Garcfa deja su 

cargo y se nombra como director general de Canal 13 a Pedro 

Ferriz Santacru:, quien s6lo permanece en la direcci6n ~9 

d!as. Queda entonces al frente del canal estatal el Lic. Pa

blo Ma rentes. 

En 1982 al iniciar el sexenio del Presidente Miguel de 

la Madrid, se designa al licenciado Raúl Martfnez Ostos como 

director de Canal 13. 

Referente a producci6n de noticieros, surge "Siete Días" 

conducido por Raúl Rodrfguez y Lucrecia Ostos. 

4.2. S Nacimiento del Canal 22 

El 15 de abril de 1982, la Telev;si6n de la República -

Mexicana crea el Canal 22. A diferencia de los demás canales 

éste será difundido s6lo en el Distrito Federal, entidad fe

derativa m5s importante de la nación, y por enfrentarse a la 

limi taci6n de que la banda VHF (\'ery High Frecuency), se en

contrara saturada. Sin embargo, TRM acept6 la concesión de 

operar en la banda UHF (Ultra High Frecuency); con esto el -

Canal 22 s6lo se podfa captar con televisores elaborados en 

Es tndos Unidos. 

XH TRM Canal 22, tiene como objetivos fundamentales: 

- Educar 
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- Capacitar 

- Orientar 

- Entretener 

- Informar 

En la producci6n de programas se busc6 que colaboraran 

dependencias como Salubridad y Asistencia PGblica, Conasupo, 

Secretar!a de Educaci6n PGblica, Defensa Nacional, entre 

otras; las cuales difund!an programas en su mayor!a destina

das a la alfabetizaci6n, a la capacitaci6n del trabajo, asi~ 

tencia médica, etc. 9 

4,2,6 r.reaci!Sn de IMEVISION 

Para 1983 se publica en el Diario Oficial de la Federa

ci6n que por decreto presidencial se crea el Instituto Mexi

cano de Televisi!Sn (IMEVISION). En una conferencia de prensa 

que ofreci6 el Lic. Pablo Marentes, en junio de ese afio, ex

plic!S que "'La televisi!Sn mexicana debe contribuir fundamen-

talmente al fortalecimiento de la integraci6n nacional y a 

las formas de convivencia humana; el Instituto Mexicano de 

Televisi6n operar~ de manera integrada a las estaciones de 

televisi!Sn pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal, para -

llenar esa misi!Sn debe proporcionar informaci6n objetiva, 

9 ~. pp. 92-98. 
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ser instrumento de la educación y de la cultura popular; 

contribuir al desarrollo armónico de la niñez y de la juven

tud; preservar los valores en que se funda la identidad na-

cional; fortalecer las convicciones democráticas y ofrecer -

un sano entretenimiento. (Citado por Perete, Ricardo en la -

columnas Corte; Excélsior, 28 de agosto de 1986, p. 2-B)"'lO 

4.2.7 Funciones de IMEV!S!ON 

Asimismo el Lic. Marentes al\adió que para que el Insti-

tuto opere correctamente se le asignan funciones tales como: 

Promover y coordinar la producción y transmisión de pr2 

gramas televisivos, a través de las entidades que opera 

y de los demás instrumentos que sean necesarios para el 

cumplimiento de sus programas. 

Estimular por medio de la producción y transmisión de 

programas en los estados de la Repablica, la integra--

ci6n nacional y la descentralizaci6n cultural. 

Posteriormente en 1984 y debido a que el licenciado 

Ra61 Martfnez Ostos se convirti6 en asesor del secretario de 

Gobernación, queda al frente de IMEVISION el Lic. Pablo Ma-

rentes. 

lO lbid. P. 99, citando una conferencia del Lic. Pablo Ha-
~s, publicada en el diario Unomlsuno. 
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4.2.8 Nacimiento del Canal 7 

Integrado al sistema de comunicaciones IMEVISION, el C~ 

nal 7 empez6 a funcionar el 18 de mayo de 1985; su primera -

transmisi6n fue la ceremonia de inauguraci6n formal del Ins

tituto Mexicano de Televisi6n. Se le dio a conocer como Red 

Nacional 7, y consta de 99 repetidoras, abarcando casi toda 

la geografía del país. 

Pablo Marentes justific6 la aparici6n del Canal 7 de la 

siguiente manera: "permitid estructurar s6Iidamente el si!!_ 

tema de televisi6n estatal en lo operativo, financiero y co

mercial. 

Adem4s har4 posible integrar org4nicamente los servi--

cios de sistema de anunciantes pablicos y privados. Dada la 

cobertura geogrlfica de sus respectivas redes, .se puede ase

gurar que sus mensajes tendr4n la penetraci6n.-gue ellos mis

mos suelen ·adjudicar dnicamente y de manera exclusiva al si~ 

tema de canales de televisi!Sn. (Becerra Acosta, Manual. "Co

menzar4 la Red Nacional 7 a funcionar en toda la Repdblica ••• " 

UnomdsUno; MExico, Talleres Unom4sUno, M~xico, 3 de mayo de 

1985, p. 20) 11
•

11 

A diferencia de todos los canales de televisi!Sn mexica-

11 
rbid., p. 104, ...:J.tando una declaración del Lic. Pablo Ha
reñ'tes, publicada en el diario Onomlsuno. 
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nos, Canal 7 presenta exclusivamente programas realizados en 

el pa!s. La mayor!a de listos son pregrabados y se basan en 

la difusi6n de informaci6n, cultura, educación y entreteni-

miento, y estlln dirigidos al sector popular. Para conformar 

dicha programaci6n, se realizaron encuestas y anlllisis entre 

los diversos n6cleos de la poblaci6n. 

La creación de la Red Nacional 7, permitió fuentes de -

trabajo a intérpretes, actores, artistas y guionistas mexic! 

nos, entre otros. Su cobertura de transmisión fue en un prin 

cipio de 18 hrs. al d!a. 

IMEVISION empieza a funcionar como tal en 1985 y Este -

consta de: 

a) Dos Redes Nacionales: 

b) 

Red Nacional 13, con 44 repetidoras que permiten que t!_ 

levidentes de 1'293 poblaciones reciban anualmente 6,690 

horas de transmisiones. 

Red Nacional 7, con 99 repetidoras que permiten la re-

cepción en 2,445 poblaciones del pa!s y transmite 6,844 

hrs. de programación. La Red Nacional es la televiso-

ra con aayor cobertura en el paf s. 

Cuatro Canales Regionales: 

Canal 22 del D.F. 

Canal 8 de Monterrey 

Canal 2 de Chihuahua 

Canal 11 de Ciudad Jullrez 



11 s 

Que en conjunto transmiten un promedio de 13,446 hrs. -

anuales. 12 

En lo que respecta a la producci6n de programas, en 

1985 naci6 el noticiero financiero "Monitor Financiero" con-

ducido por EfrEn Flores y Carmen Aristegui. La producci6n e~ 

tuvo a cargo de Fernando Vald~s y se transmitía de 3:00 a 

3:30 pm por la Red Nacional 13 de lunes a viernes. (En este 

programa tuve la oportunidad de colaborar como asistente de 

producci6n). 

Tambi~n surgi6 el prograJ1ta "Buenos Días" con Luis Carb!!. 

jo. Se transmitta igualmente por la Red Nacional 13 los vie! 

nes a partir de las 11: 00 pm. 

"D{a a D{a" fue otro noticiero surgido en 1985 y estaba 

conducido por Jos6 Clrdenas. Su horario era de 9:00 a 10:00 

pm, de lunes a viernes por la Red Nacional 7. 

En lo referente a tarifas 'de publicidad, en marzo de 

1986 dentro del horario "AAA", era de 1 mill6n 830 mil pesos 

por un spot de un minuto dentro de un "corte" y de 

nes ZSO mil pesos por un spot dentro de un programa. 

millo--

As! en 1987 por la Red Nacional 13, siguieron surgiendo 

variadas producciones como los noticieros "Desde Temprano" -

con Javier Alatorre, de lunes a viernes de 7:00 a 10:30 am y 

12 Manual de la Trayectoria de Imeviaión, p. 1. 
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los slbados de 7:00 a 9:30 am. 

"Primera Edici6n", con Har!a Luisa Manzo, transmitiendo 

al filo de la media noche de lunes a viernes. 

Tambil!n surgi6 el progrllllla humorístico "En Tienda y 

Trastienda", conducido por Ausencio Cruz y Víctor Trujillo;

hasta la fecha se sigue transmitiendo por la Red Nacional 13 

de lunes a viernes de 3:00 a 4:00 pm. 

En 1988 y junto al cambio de sexenio presidencial del -

Lic. Miguel de la Madrid al Lic. Carlos Salinas de Gortari,

se designa al Lh:. Jos!! Antonio Alvarez Lima como nuevo di-

rector general del Instituto Mexicano de Televisi6n. Desde -

1988 hasta 1991, IMEVISION cont6 en su organigrama con las -

direcciones de: producci6n, prograaaci6n, contralorla gene-

ral, relaciones gubernamentales, noticieros y administraci6n, 

entre otras. 

En lo referente a producci6n de programas en vivo, sur

ge: "Almohada", conducido por Fernando Dehesa; en l!ste se 

trai:aban t:emas de inter6s ptlblico. 

"A la Misma Hora" con JosE Ram6n Fern4ndez y Flor Bere!!. 

guer, en l!l se realizaban entrevistas y comentarios del aco!!. 

tecer ptlblico. 

"Consultorio Fiscal" que hasta la fecha sigue al aire -

los martes de 1:30 a 2:00 pm y en fil se trata de orientar al 

pGblico sobre las Nuevas Reformas Fiscales. 
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"Academia Médica" es otro programa surgido en 1988 y 

que hasta la fecha se sigue produciendo, En él se habla de -

soluciones a enfermedades que preocupan la salud y se trans

mite los miércoles de 1:30 a 2:00 pm. 

"Imevisi6n Informa" con varios cortes distribuidos a lo 

largo del dfa y con diferentes conductores. Los objetivos 

principales del noticiero "Imevisi6n Informa" es transmitir 

las noticias más relevantes del acontecer polftico, social, 

cultural y deportivo de México y el mundo, para mantener ve

raz y oportunamente informada a la poblaci6n. En suma, las 

transmisiones de los noticieros y cortes informativos fo7man 

un total de más de 1,600 hrs. anuales; "Imevisi6n Informa" -

se sigue transmitiendo hasta la fecha por la Red Nacional 13. 

En 1989 surgi6 "Consulte a su Médico", conducido por 

Laura Gamiz y hasta la fecha se sigue transmitiendo los s&b~ 

dos de 12:00 a 1:00 pm. 13 

4.2.9 IMEYISIOH y sus Problemas Financieros 

Para 1990 IMEYISION, por razones presupuestales, suspe~ 

13 
Para agilizar la investigación sobre programas "en vivo• 
transmitidos por la televisión estatal, se consultaron, -
entre otras fuentes, la revista semanal Teleguía, con fe
chas de: 
lo. de agosto de 1975 
25 de noviembre de 1982 
15 de enero de 1985 

8 de junio de 1988 
15 de marzo de 1990 



118 

de varios programas difundidos por sus tres canales: 7, 13 y 

ZZ; ocasionando que 800 empleados quedaran desocupados. Esta 

informaci6n fue publicada por la revista Siempre con fecha -

del 6 de marzo de 1990, entre otros medios de infonnaci6n i,!!! 
14 

presos que difundieron la noticia. 

Por tal motivo, tuvieron que llegar a su fin los progr~ 

mas de: 

- "Almohada" - "Sábados con Saldafla" 

- "Kolitas" - "Monitor Financiero" 

- "Buenos Días" - "La Gu!a de Cada D!a" 

- "A la Misma Hora" 

AGn as! en ese afio de 1990 nacieron los programas ·~o-

dernizaci6n Educativa" producido por Pino Castellanos y el -

cual trata comentarios sobre la educaci6n en México y "Cali-

doscopio" que sólo dur6 un afio al aire, estaba conducido por 

Ricardo Garibay y se realizaban COJ!lentarios y debates entre 

sus invitados. 

Al d!a de hoy los funcionarios de IMEVISION no resuel-

ven el problema financiero del Instituto y existe un gran 

desconcierto por el futuro de éste. 

14 
Editorial

1 
"La Televisión en Grande Crece", Siempre; Méxi-: 

co, 1 de abril de 1990, p. 4 y 

Aparicio Ponce, Roberto. "Reunión del Alto Mando para Tra 
tar el Futuro de Imevisión"; Novedades, México, 22 de ju~ 
lio de 1990, p. 24. 
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Asimismo, de acuerdo con una polttica del gobierno int~ 

grada en su programa de modernizaci6n econ6mica en el que 

se contempla vender a la iniciativa privada empresas, se de

cidi6 privatizar el Canal 7 y dejar finicamente el Canal 13 

para el Estado. 

Por el momento sólo transmite la Red Nacional 13, simul 

tineo a la Red Nacional 7 y al Canal 22. 

As1, cuando llegue el momento de la venta de Canal 7 

seguramente se r·ealizarll cuando la Secretaría de Comunicaci2. 

nes y Transportes haya otorgado la concesi6n y que la unidad 

de desincorporación de la Secretarta de Hacienda inicie el 

proceso. 15 

Seglln el Sr. Rafael Amador Mart!nez, subdirector de la 

revista Telegu1a en un articulo opina que el canal se le ven 

derl a los empresarios que refinBI) ciertas condiciones bisi--

cas como: 

- Calidad moral; los aspirantes deberln tener una trayec

toria impecable. 

- Capital; grandes ahorros e inversiones, ya que para ini 

ciar un canal de televisión se necesita mucho dinero, y 

no pensar en ganancias en cuando menos cinco aftos. 

- Respaldo en la programación; clave indispensable y fun-

15 
olvaloa,Patricia. "El canal 7 no est& en Venta•, ~
!!.!.!.!.!.• México, 29 de aqoato de 1990, p. 4. 
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damental en un canal, ya que si no hay quien patrocine 

no hay dinero. 16 

En cuanto a producci6n de pTogramas se ampli6 un poco -

el presupuesto financiero y hasta este d!a, IMEVISION cuenta 

en su programaci6n con estos nuevos programas "en vivo": 

"Comenzamos" con Luis Carbaj o y producido por Fernando 

Chac6n. Este se transmite lo~ s4bados a partir de las -. ... 
11 :30 pm por Canal 13 y en 'h se ofrecen entrevistas, -

reportajes y secciones varias. 

, "Hablemos Claro" de 7:00 a 8:00 pm los silbados. 

"Nexos" con Rolando Cordera. 

"A Quien Corresponda", conducido por Rosa Ma. de Castro 

y Jorge Garralda, la producci6n es de AmErico SolE. Se 

transmite de martes a viernés de 4:oo·a 5:00 pm. 

En lo que a deportes concierne, se producen los progra

mas de: 

''Mas ••• Automovilismo" de 7: 30 a 8: 00 pm los miErcoles. 

"Juegos y Jugadores" con Raal Orvallanos, los lunes y 

viernes de 7:30 a 8:30 pm. · 

16 
Amador Martlnez,Rafael. "El Canal 7, Hoy Todavle ea un 
Amor de Nadie", Telequla, M¡xico, 18 de mayo de 1991, 
p. 25. 
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En lo que a instalaciones inmobiliarias y equipo técni

co IMEVISION cuenta en estos momentos con estudios de televi 

si6n clasificados como tipo "A", "B" y "C"; as1 como los ce,n 

tros de post-producci6n, efectos especiales, doblaje y subti 

tul aje. 

Los estudios 3, 5 y 6 tienen clasificaci6n tipo "A"¡ 

los tres inmuebles miden 17 m. de altura (considerando Esta 

desde el piso hasta el techo) y sus superficies son las si-

guientes: 

Estudio 3: mide 30 m. de fondo por 22.50 m. de frente, 

Dando 675 .2 de superficie tota~. 

Estudio 5: aide 24.5 .. de fondo y frente'· Su superfi--

cie total es de 600.25 11
2• : .. 

Estudio 6: tiene 23 a. de ·fondo por 35 11. de frente. E!!_ 

to da un total de 805 m2 de superficie total. 

En cuanto a equipo t6cnico estos estudios cuentan en Pi 

so con: 

- 3 c§maras marca Philips Angeniux, modelo 15X LDK6 

Y en Cabina con: 

- Mezcladoras de video ROSS y CENTRAL DINAMIC 

- Consolas de iluminaci6n STRAND CENTURY 

- Mlquinas de video tape de carrete abierto de 1 pulgada 
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111arca AMPEX, modelo VPR 2 

- Mezcladoras para iluminaci6n 

- Tornamesas EMT 93ST 

- Monitores para registrar las seftales que se transmiten 

al aire y monitores para.seguir las cámaras y seftales 

auxiliares. 

- Bafles JBL para monitoreo de seftales de audio. 

Por su parte los estudios 1 y 2, son considerados tipo 

"B", aabos miden 12 •· de altura, 19.5 a. de fondo por 14.S 

m. de frente, dando una superficie total de 282.75 m2• Estos 

dos estudios general111ente son e•pleados para la transmisi6n 

de noticieros y programas que no ocupan ¡randes escenogra-

flas. 

te: 

El equipo tEcnico con que cuentan en piso es el si¡uie.n 

- 3 ca.aras •arca Philips modelo LDI 6 con zoomer •odelo 

Angeniux 15 X. 

- Reflectores marca Ianiro de 2,000 v, 1,000 y S,000 v. 

• Cazuelas •arca ICligel de t ,000 v. 

• Ciclo-lights marca lligel. 

Y en cabina cuentan con: 

• Mezcladoras de video ROSS y CENTRAL DINAMICS. 

- Consolas de ilu•inaci6n STRAND CENTURY. 

- Mlquinas de video tape de carrete abierto en una pulga-
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da marca SONY modelo BVH 1 ,100 y videocasseteras de 3 

cuartos VHS. 

Finalmente como clasificaci6n tipo "C" se encuentran 

los estudios 4 y 7; éste mide 12 m. de altura, 15 m. de fon

do y 11 m. de frente, resultando 165 m2. en total. El estu-

dio 4 también mide 12 m. de altura, pero a diferencia que és 

te mide 14.50 m. de frente por 14.40 m. de fondo, resultando 

como superficie total 208 m2. 

Estos estudios cuentan con casi todos los servicios de 

los clasificados como tipo "A", salvo que no cuentan con má

quinas de video tape en sus cabinas. 

Asimismo IMEVISION cuenta con 10 unidades m6viles, con 

un equipo profesional y completo que permite realizar trans-

misiones en locaciones fuera del Instituto. 

Estos equipos se conforman de: 

- 3 c§maras Philips LDK 6, con zoomer Angeniux 15 X. 

- 1 cámara Philips LKD 14. con zoomer Angeniux 15 X. 

- Switcher de producci6n R!CHMOND HILL, con 6 bancos de 

efectos. 

- Consola de audio STUDER de 16 entradas. 

- Grabadora de carrete abierto AMPEX ATR 700. 

- Video grabadoras SONY BVH 1100 y 200, así como procesa-

dor de video. 

Estas unidades según su clasificaci6n son: 



TIPO "AA" 

TIPO "A" 

TIPO "B" 

TIPO "C" 

"Z de Abril" y "TR.'13" 

"L:izaro Cárdenas" 

"Francisco Vi 1 la" 

"Francisco J. Mina" 

"Emiliano Zapata" 

"15 de Septiembre" 

"5 de Mayo" 

"ZO de Noviembre" 

"Unidad Ajusco" 
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Por lo que respecta al área de edici6n diremos que hay 

un total de 12 máquinas de video tape, las cuales son: 

mfiquinas de video tape marca SONY, modelo BVH 1100. 

6 máquinas de video tape marca SONY, modelo BVH 2000. 

Su control estfi a base de botones y es más actualizada 

que la BVH 1100. 

mfiquina de video tape marca AMPEX, modelo VPR 3. 

Esta se maneja a base de un control de mena digital, es 

más moderna pero mfis delicada en cuanto a mantenimiento que 

las otras 2. 

Todas estas máquinas de edici6n tienen al lado derecho 

un osciloscopio para tener en normas la señal de video y un 

vectorscopio para checar el color de la imagen. 

Asimismo el Canal 22 cuenta con otras cuatro máquinas -

de video tape (en estos momentos no se utilizan) y el :!rea -
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de copiado tiene otras cuatro :::i~quinas. 

En el !rea de efectos especiales, doblaje y titulaje, -

se encuentra un equipo para producir efectos especiales y g! 

nerador de imágenes llamada CHYRON y para la elaboraciOn de 

titulajes, créditos y cintillas, se encuentran dos computad~ 

ras denominadas QUANTAFONT. 

Por Gltimo, las películas extranjeras que el canal 

transmite para diversi6n y entretenimiento del auditorio, se 

subtitulan o traducen al espaftol en el departamento de subti 

tul aje. 

4.2.11 Cronolog!a de los Programas "en Vivo" m!s 

Importantes ·Producidos en IMEVISION 

1973 a la fecha "Deportv" conducido por José Ramt5n Fernllndez 

y Alejandro Lara. Se transmite los domingos 

por Canal 13 de 6:00 a 8:00 pm. Es de corte 

deportivo y lo produce Jessica Espinosa. 

1975 a 1980 

1976 

1980 a 1983 

"Sllbados del Trece" conducido por Jorge Sal

dafta y producido por Alexis Pola. Este pro--

grama se transmit!a los sl!bados de 9:00 a 

12:00 pm y en él se trataban temas variados. 

Se inauguran las instalaciones del Ajusco, -

por el Presidente de la RepGblica Luis Eche

verr!a. 

Surge el programa infantil "Pampa Pipiltzin", 



1980 a 1983 

1982 

1982 a 1988 

1983 

1985 a 1990 

1985 a 1990 

1985 a 1990 

1985 a 1987 
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producido por "El Flaco" Calderón. Se trans· 

mitía de 6:00 a 6:30 pm, de lunes a viernes, 

"Cotorreando la Noticia" con H{\ctor Lechuga 

y Chucho Salinas. Se transmitía los slbados 

de 11:00 a 11:30 p~ por Canal 13 y su corte 

era humorístico y sátira. 

Nace Canal 22. 

"Siete Días" producido por Joaquín L6pcz D6· 

riga y conducido por Radl Rodr!guez y Lucre

cia Ostos. 

Se crea por Decreto Presidencial el Institu· 

to Mexicano de Televisión IMEVISION. 

"Monitor Financiero"• noticiero financiero • 

conducido por Efrén Flores y Carmen Ariste·.

gui. La producción estaba a cargo de Feman· 

do Valdés y se transmitía por Canal 13 de 

3:00 a 3:30 pm. 

"Kolitas" producido por Américo So16. Este -

se transmitía por Canal 13 de lunes a vier-

nes de 5:30 a 6:00 pm y estaba dirigido al -

pdblico infantil. 

"Buenos Días" producido por Marcos Zaragoza 

y conducido por Luis Carbajo. Se transmitía 

los viernes a partir de las 11:00 pm por Ca

nal 13 y su corte era de variedades y music! 

les. 

"Día a Oía" conducido por Jos{; Cárdenas de 



1985 

1987 a 1989 

1987 a 1989 

1987 a 1989 

1987 a 1990 

1987 a 1991 

1988 a 1990 

1988 a 1991 
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lunes a viernes de 9:00 a 10:00 pa por Canal 

7. 

Se crea la Red Nacional 7, 

"Desde Temprano" conducido por Javier Alato· 

rre, de lunes a viernes de 7:00 a 10:30 y 

los sAbados de 7:00 a 9:00 am por Canal 13. 

"Primera Edicilln" conducido por Javier L6pez 

Atienzo, de lunes a viernes de 2:00 a Z:30 • 

pm por Canal 13. 

"Ultima Edición" conducido por Ma. Luisa Man 

zo, Silvana GalvAn y Rosa Ma. de Castro. Se 

transmitía al filo de la media noche de lu-

nes a viernes por Canal 13. 

"La Gu!a de Cada Dta" con Francisco Ortiz. • 

En 61 se ofrecía un avance de la prograaaci6n 

de IMEVISI~, se transmi t!a de •lunes a vier· 

nes. :._ 

"En Tienda y Trastienda" programa de tipo hJ! 

. morfstíco. Lo produce Luis VA:quez y lo con

duce Ausencio Cruz y Vtctor Trujillo. Se 

transmite por Canal 13 de lunes a viernes 

con horario de 3:00 a 4:00 pm. 

"A la Misma Hora" conducido por José Ramón -

FernAndez y Flor Berenguer. Tenta un horario 

de 8:00 a 9:00 pm de lunes a viernes y en ~l 

se trataban comentarios y entrevistas. 

"Academia M€dica", transmitido por Canal 13 



1988 a 1991 

1988 a 1991 

1991 

1991 

1991 
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los miércoles de 1:30 a Z:OO pm. Lo produce 

la Facultad de Medicina y en él se tratan 

consejos y soluciones a enfermedades que 

preocupan la salud. 

"Consultorio Fiscal", transmitido por Canal 

13 los martes de 1:30 a 2:00 pm y en él se -

trata de orientar al pOblico sobre las Nue-

vas Reformas Fiscales. 

"Imevisi6n Informa", conducido por José Luis 

Portela y Ver6nica Velasco, los sl\bados de -

8:()0 a 8:30 pm. 

11 Imevisi6n Informa", con José Cl\rdenas y En

rique Garay, de lunes a viernes de 9:30 a 

11 :00 am. 

"Imevisi6n Informa", con Fl\tima lbarrola, de 

9:00 a 10:00 pm de lunes a viernes. 

"Imevisi6n Informa", con José Luis L6pez, de 

lunes a viernes de 2:00 a 2:30 pm. 

"Imevisi!ln Informa", con Javier Alatorre, de 

lunes a viernes de 11:30 a 12:00 pm. 

"Hablemos Claro", transmitido por Canal 13 -

los sl\bados de 7:00 a 8:00 pm. 

"Nexos", con Rolando Cordera. Se transmite -

los domingos de 10:00 a 11:00 pm y en él se 

hacen comentarios varios. 

"Automovilismo", resumen de automovilismo, -

los domingos de 11:30 a 11:40 pm. 



1991 

1991 

1991 
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"Juegos y Jugadores" con Raúl Or\'añanos. 

Transmitido los lunes y viernes de 7:30 a 

8:30 pm. En él se tratan análisis y comenta

rios de lo más sobresaliente en el deporte -

ese fin de seoana. 

"A Quien Corresponda", con Rosa Ma. de Cas-

tro y Jorge Garralda, lo produce Américo So

lé. Se transmite los martes )' jueves de 4:00 

a 5:00 pm y en él se ofrece un servicio so

cial y comunicaci6n directa con el público. 

"Comenzamos" con Luis Carbajo y producido 

por Fernando Chac6n. Se transmite los sába-

dos a paritr de las 11:30 pm.por Canal 13. 

Y en él se tratan entrevistas, reportajes y 

varias secciones más. 

Pues bien, con esto nos damos cuenta que IMEVISION ofr!:_ 

ce a su teleauditorio programas "en vivo" de varios géneros 

y siempre cumpliendo con las funciones de: 

Informar 

Entretener 

Proporcionar Bienes y Servicios 

Difundí r Cultura 
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4.2.12 Contenido y Variedad de los Programas "enV·ivo" 

de IME\'IS 1 O?: 

En lo que respecta al anllisis y contenido de la progr~ 

maci6n que ofrece IMEVISION por sus canales, se debe aclarar 

en primer t~rmino que estas emisiones deben de cumplir con: 

a) Fortalecimiento de la soberanía e identidad nacional. 

b) Divulgaci6n de la cultura 

c) Difusi6n de una informaci6n veraz y oportuna. 

d) Fomentar una participaci6n ciudadana. 

Bien, el Canal 13 es el que tuvo mayor arraigo de los 

otros dos canales en su prograr.iaci6n, en gran medida observ~ 

mosque ha estado dirigida a áreas urbanas, su programaci6n -

se orienta al apoyo de la cultura, a promover bienes y servi 

cios y a proporcionar entretenimiento. 

En lo que se refiere a programaci6n "en vivo", diremos 

que el Canal 13 tiene un 40\ de programas "vivos" de los cu!!_ 

les se reparten así: 

20\ Noticieros 

10\ Humor!sticos y variedades 

5\ Destinados a la opini6n pGblica 

5\ Culturales 

Por otro lado, este canal en ocasiones le ha sacado te~ 

poral ventaja a Televisa en lo que se refiere a programas de 
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entretenimiento nocturno, ya que fue el primero en producir 

programas de ese tipo, como "Buenos D1as", destinado al pa-

blico adulto. Este fue un programa transmitido los fines de 

semana, posteriormente Televisa imit6 el proyecto y produjo 

"En Vivo", recuperando rlipidame11te terreno. 

Respecto al Canal 7, surgido a ·mediados ae 1985, se pu~ 

de afirmar que nunca pudo tener un público amplio y constan

te, ya que como se mencionó anteriormente su perfil se ajus

t6 a un público habitante en zonas rurales y suburbanas, sin 

embargo fueron escasos los programas de ese tipo y destinados 

a ese pQblico. 

Esto se traduce a que la televisión estatal no ha. logr~ 

do cimentar un proyect'o concreto de televisilin, es decir sus 

canales nunca tuvieron un sello propio de distinción que los 

caracterizara. 

Tal vez una de las razones. sea que, sin duda, aún hay -

la confusión entre televisi6n estatal y televisi6n oficial,

dado que recordemos que el Estado se interes6 desde un prin

cipio por contar con espacios propios en lo que respecta a 

comunicaci6n social· televisiva, adquiriendo este canal, pero 

nunca estableciendo una diferencia. 

Otro de los factores quiz~, por los que la televisi6n -

estatal no ha podido mantenerse es: 

- Los constantes cambios administrativos, que han impedi-
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do dar continuidad y proyecci6n a los esfuerzos por ha

cer una televisi6n estatal de buena calidad; 

La lucha entre la bGsqueda de un nuevo tipo de comuni

cac_i6n; 

- La Insuficiencia de recursos econ6micos; y, aGn más, 

- La ausencia de una clara política dentro de este medio 

televisivo estatal. 

Finalmente, tenemos que entender que la televisi6n est! 

tal se inicio 20 afios después de ser implantada la televisi6n 

concesionada·en MExico, por lo que esta Gltima posee una gran -

ventaja en materia de infraestructura y equipo, organizaci6n, 

formaci6n de recursos humanos y otros factores estratEgicos 

que s6lo la experiencia dan. 



C A P I T U L O Q U I N T O 

ESTUDIO DE' CASO : 

PROOIWIA EN VIVO "EN TIENDA Y TRASTIENDA" 
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5,1 "Etl TIENDA Y TRASTIEHIW. SURGIMIENTO Y DESARROLLO 

Hacia el ano de 1987, recién inaugurado el Canal 7 de -

televisi6n constituido por una Red Nacional, el licenciado -

Pablo Harentes, director general del Instituto Mexicano de 

Televisi6n, vio la necesidad de que al nuevo canal le hacía 

falta más variedad en su programaci6n. Así decide solicitar 

a los distintos productores del Instituto un proyecto de pr2 

grama "en vivo" para cubrir el horario de la tarde y que su 

principal funci6n fuera la de entretener. 

Así naci6 el programa "En Tienda y Trastienda" dirigido 

por Luis Vázquez Fabris, quien a pesar de su juventud mostr6 

una gran seguridad y profesionalismos en la realizaci6n y di 

recci6n del programa, en poco tiempo gan6 la atenci6n y la 

preferencia de un gran teleauditorio. 

Luis Vázquez Fabrís naci6 en 1953, es licenciado en 

Ciencias de la Comunicaci6n y posee un currículum muy largo 

e interesante dentro del medio televisivo, destacándose en 

la producci6n y direccí6n general de programas. El empez6 su 

carrera profesional hace 19 anos colaborando en noticieros -

tanto de Televisa como del Canal 13, posteriormente trabaj6 

dentro de la produccHin del programa "en vivo" "El Club del 

Hogar", hasta que éste lleg6 a su fin. 

Esto le dio la pauta a Vázquez para crear un proyecto -

de programa "en vivo" destinado al pliblico que por las tar--
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des se encuentra en su casa, tal vez comiendo o descansando. 

De alguna manera este espacio qued6 abandonado al concluir -

"El Club del Hogar". Asimismo pens6 cubrir la barra del me-

diod!a o las tardes, de lunes a viernes y haciendo coinr.idir 

musicales, entretenimiento y servicio social en su programa. 

As!, para el día en que la Direcci6n General de lmevi•

si6n solicit6 un proyecto de programa "en vivo" a los produc 

tores en general, Luis Vlzquez ya lo ten!a en mente, s6lo 

hab!a que afinarle algunos detalles, como por ejemplo: ¿C6mo 

se iba a llamar? ¿Quil?n lo iba a conducir? ¿Qui? característi 

cas específicas tendr!a?, etc. 

Dejando volar un poco su imaginaci6n, Luis Vlzquez deci 

di6 que el programa se'·llamaña "En Tienda y Trastienda": 

En Tienda. Porque por un l~do, en especial hace algu-

nos a!los en los .pueblos y en }:_~s ciudades -

mismas, las ti~ndas, estanquillos o miscel! 

neas, eran el punto de reuni6n incidental -

de amigos. Los cuales, al paso del tiempo,-

se conviertieron en doctores, profesores, -

cantantes, deportistas, gu!as de turistas.

etc., y que al pasar por casualidad cerca -

de la tienda o entrar en ella a adquirir a1 

gGn producto, se encontraba con amigos que 

tal vez hace tiempo no veía y as1 comenza-

ban a platicar entre los conocidos que allí 
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se encontraban, enterlndose de cosas nuevas 

y de sucesos que el tendero y el ayudante -

de éste les comentaban. 

Y por otro lado, porque al ser un programa 

donde una real tienda fuera el escenario 

principal, facilitar1a la cornercializaci6n 

de los productos que en ella exi~tieran, e~ 

tre el teleauditorio. Asimi~mo, con•J;sto •. 

favorecer publici tariamente _habl_ando a la. -

emisi6n. 

A la tienda se le puso el nombre de 

11 LA FALDA DEL A.JUSCO " 

Porque de hecho se presentar1a lo que real

mente se hace detrls de una tienda y que m~ 

chos de nosotros no nos damos cuenta en re~ 

lidad de lo que sucede. As1, el tendero in

vitar1a cada d1a a los amigos del barrio a 

reunirse en un espacio libre que "La Falda 

del Ajusco" tuviera en su interior. Y con 

esto pennitir a los que fueran aficionados 

al canto, al baile o a la müsica, a reali-

zar sus nümeros musicales haciéndolos sen-

tir muy en confianza. 

Una vez teniendo en cuenta c6mo se iba a llamar y qué -

caracter1sticas tendr1a el programa, Luis Vlzquez se dio a -
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la tarea de buscar a los estelares de "En Tienda y Trastien

da". Las caracter!sticas principales que deb!an tener era 

que fueran comediantes y sobre todo excelentes improvisado-

res, dado que como el programa ser!a "en vivo" no se podría 

contar con un gui6n diario, adem~s el mismo tipo de programa 

humorístico no exigía rigurosamente guiones sino que basta-

r!a con un poco de frescura e improvisaci6n por parte de los 

conductores. 

As! fue que el director general del programa lleg6 un 

dta a un bar ubicado muy cerca de la avenida Insurgentes Sur 

en donde 2 comediantes presentaban su show con mucho 6xito.

Este consistía en varios sketchs c6micos en los que los act~ 

res improvisaban varios de sus parlamentos. 

Luis VAzquez not6 que Ausencio Cruz y Víctor Trujillo -

eran muy simpftticos y talentosos. Dando pauta a que los lla

mara poco tiempo despu~s a estelarizar "En Ti8llda y Trastien 

da", formando una mancuerna justa a las necesidades del pro

grama. 

Fue de esta forma en que el 7 de septiembre de 1987, se 

empez6 a transmitir el programa "en vivo" "En Tienda y Tras

tienda" estelarizado y conducido por Ausencio Cruz y V!ctor 

Trujillo. Se difundi6 por Canal '1 de lunes a viernes, de 

2:30 a 3:00 pm. Y cont6 desde un principio con la confianza 

y apoyo por parte de la Direcci6n General del Instituto Mexi 

cano de Televisi6n. 
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"En Tienda y Trastienda" es un programa familiar, diri

gido en especial a la gente de posición social media, las -

funciones espec!ficas que ofrece son: 

- Entretenimiento familiar 

- Variedades musicales 

- Servicio Social 

La emisi6n cont6 desde sus inicios con 4 ltneas telefó

nicas al servicio del pOblico, m~s la presentación constante 

de la cintilla que seftala la dirección a la que se pueden 

mandar cartas al programa y que posteriormente se leer&n de.!!. 

tro del tiempo destinado a agradecer llamadas y cartas en el 

programa. De esta forma el televidente acept6 gustoso la nu.!!_ 

va producci6n y sobre todo porque desde un principio logr6 -

tener una comunicaci6n directa y constante con los conducto

res e invitados al programa, sintiéndose rlpidamente en con· 

fianza con ellos. 

El director general del programa conform6 al equipo de 

producci6n de "En Tienda y Trastienda" por personas que ha-" 

btan laborado con !l por varios aftos atr&s. Por ende c<n:>ctan 

bien la forma de trabajar que a Luis V&zquez le gusta, es d! 

cir, ante todo tener experiencia en producci6n de televisi6n, 

habilidad para resolver problemas, interés por aportar 

ideas y propuestas y, sobre todo, muchas ganas de trabajar. 

Conforme el tiempo fue transcurriendo y el Exito y la -

popularidad del programa creci6, se opt6 por cambiarlo de e~ 
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nal y de horario con mayores posibilidades de recepci6n. 

Actualmente la transmisi6n del programa "En Tienda y 

Trastienda" es por Canal 13 y su horario de transmisi6n es -

de 3:00 a 4:00 pm de lunes a viernes. 

5.2 ASPECTOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO TECNICO DE 
"EH TIENDA Y TRASTIE!IDAn 

La re ali zaci6n de "En Tienda y Trastienda" es desde el 

estudio 4, clasificado según el Instituto como de tipo "C",

Como anteriormente vimos, el estudio 4 tiene una altura de 

12 m., mide 14.50 m. de frente por 14.40 de fondo. Dando una 

superficie total de 208 m2• 

s.2.1 ~ 

En cuanto a las actividad~s creativas que se realizan -

en piso, dentro de la producci6n del caso de estudio, encon

tramos la escenograf!a. 

La escenograf!a del programa es muy sencilla, b~sicame~ 

te se utilizan 2 sets: 

A) El set principal es donde se desarrolla la mayor parte 

del programa, es muy parecida a una tienda común y co--

rriente. 

Refiri6ndonos del ciclorama hacia el frente, se locali-
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za a unos 2 m. de Este un mueble de madera color verde, con 

entrepaftos de aproximadamente 50 cm. de altura. Aqu! se aco

modan diversos productos de consumo personal, como embutidos, 

aceite para cocinar, sopas de pasta, etc., asi como otros en 

beneficio de los quehaceres domésticos, como jabones en pol

vo y liquidas, desinfectantes para el piso, aceite para mue

bles, etc. 

Dicho mueble tiene una forma que asemeja un medio cua-

drado, s6lo que las esquinas las tiene alineadas. Sus medi-

das aproximadas son: 7 m. de largo en su lado izquierdo, 7 m. 

de largo en su frente, 5 m. de largo en su lado derecho y su 

altura es de 3 m. 

Asimismo, entre el frente del mueble hay un espacio que 

lo ocupa un refrigerador con refrescos de la marca Coca Cola. 

Adelante del mueble de entrepaftos y a los lados, se lo

calizan los mostradores, los cuales también· son de madera y 

tienen Üna aitur'a aproximada de 1. 50 m., su base es de color 

azul y la parte superior est! pintada de blanco; sobre ellos 

se acomodan diversos productos de Barcel y de golosinas mar

ca Ricolino, as! como la caja registradora. 

En la parte de enfrente y a la misma altura que los mo~ 

tradores se encuentra un gran refrigerador, en ~l se guardan 

quesos, cremas, mantequillas y 1!cteos. Sobre éste hay una -

rebanadora de carnes frias. 
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Tanto los mostradores como el refrigerador, generalmen

te tienen pegados en sus frentes cartones de propaganda como 

del sector salud o de muchas otras campaftas que realiza el 

Estado en beneficio de la sociedad en general. 

Por último, la escenografía de este set se compone de 

dos mesas redondas con vistosos manteles rojos y con sus re~ 

pectivas sillas, que por cierto tienen una agradable forma -

tlpica en color blanco. Estas mesas est~n localizadas en la 

mitad de la tienda y es aqu! donde los conductores del pro-

grama Ausencia Cruz y Víctor Trujillo, charlan con sus invi

tados ofreciéndoles un refresco o algún otro refrigerio para 

dar una sensaci6n de confianza. 

B) El escenario secundario es donde se realizan los music!_ 

les, est~·situado justo enfrente de la tienda y tiene -

una superficie aproximad a de 40 m2• 

Este set se acomoda según.las necesidade5 Je espacio 

que se requiera; es decir, cuando va algún solista o un due

to, en la parte trasera se colocan un par de macetones para 

adornarlo. Pero cuando se trata de un ballet folkl6rico, ma

riachis o un grupo musical con varios elementos, entonces se 

despeja el ~rea de cualquier objeto que quite espacio (véase 

anexo fotogrAfico, p. 206) • 

. Por último, a lo que a escenograf!a y utilería se refi~ 

re, cabe decir que en la parte superior del mueble-mostrador, 

que estA en el set principal, se encuentra un letrero de ma-
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dera que lleva el nombre de la tienda: "La Falda del Ajusco". 

Asimismo, entre los diferentes staffs técnicos que lab~ 

ran en IMEVISION, se encuentra el staff 4, el cual general-

mente es asignado al estudio 4, donde se realiza el programa 

en cuestitln. 

Son varias y muy importantes las labores que los técni

cos del staff 4 realizan en el programa "En Tienda y Tras--

tienda", entre ellas est~: 

La ilttminaci6n, generalmente corre a cargo de Ricardo -

Macias, quien ocupa la posicitln de jefe de iluminacitln, y 

por sus dos ayudantes, quienes con 2 horas de anticipacitln 

llegan al estudio a realizar su trabajo, el cual consiste en: 

Darle vida, ambiente y vestir al set o ciclorama, empleando 

distintos reflectores y gelatinas de colores. 

El tipo de iluminaci6n a emplear se debe tomar en cuen

ta por: 

a) Tipo de dmara y su sensibilidad. 

b) Altura del estudio. 

c) Grado de reflejo de la utiler!a y escenografía. 

Así, tomando en cuenta estos tres aspectos blsicos, se 

eligen los tipos y los watts que habrln de tener los distin

tos reflectores. (V~ase anexo fotogrlfico p. 207). 

Para este programa generalmente se utilizan: 
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- Reflectores marca Ianiro tipo Fresnel de Z 000 v. de 

cuarzo. Estos sirven para detallar, dar profundidad, 

tirxtura y modelaci6n; siendo de una luz dura y directa. 

- Llimparas parab6licas o cazuelas sin lente marca Xligel 

de 1 000 w., con gelatinas de varios colores. Su luz se 

utiliza para fondear y dar una sensaci6n de variedad de 

tonos en el ciclorama. 

Regularmente se emplean un total de 30 a 35 reflectores 

repartidos en los dos sets del programa, es decir, entre el 

set de la tienda y en el de los musicales. Estos reflectores 

cuelgan de la parrilla o telarafia que est~ situada a una al

tura aproximada de 8 m. del piso. A las l~paras, reflecto-

res, monitores de audio y switcher, los alimenta un transfer 

que se encuentra instalado casi a la entrada del estudio. E~ 

te es un tablero de ilUl!linaci6n. 

En "En Tienda y Trastienda"· no se emplea :una ilumina--

ci6n tan rigurosa sobre el rost'ro de los conductores o invi

tados como sucederia en los ·noticieros o mesas redondas, ya 

que al ser un programa de variedades, se tiene libertad de 

estar en constante movimiento por el set o en un momento da

do, de voltearse bruscamente al lugar donde se realice la 

acci6n. 

En cambio, se pone mucho énfasis en dar una buena ilumi 

naci6n general al set y escenografía con luz blanca y al ci

clorama adornarlo con rayos de colores, 
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Asimismo, el jefe de iluminaci6n siempre está supervi-

sando para evitar contrastes excesivos en rostros y fondos.

Y tomando en cuenta que una persona que sale a cuadro necesi 

ta de entre 200 y 250 footcandles (medida de luz) y de entre 

3 000 a 3 500 grados Kelvin (temperatura de luz). Así se 

calcula que el programa requiere de unos 2 500 a 5 000 foot

candles. 

Para realizar el tr~bajo de iluminaci6n, Ricardo Macias 

y sus asistentes no cuentan con una planta del set de la 

tienda, ya que al no desmontarse la escenografía y al ser 

asignados frecuentemente a la emisi6n, ya conocen el tipo de 

iluminaci6n que necesita. Así que s6lo varta el tipo de luz 

para el· set del musical, y en este caso la Coordinadora Ar-

tística sí les avisa con previa anticipaci6n la cantidad de 

integrantes que conformarán el nG!nero musical. De esta mane

ra ellos distribuyen como mejor les parezca los reflectores. 

(V~ase anexo fotográfico, p,208). 

Dentro de las entrevistas de campo realizadas, conoci-

mos que tanto al íefe de iluminaci6n como sus dos asistentes 

aprendieron su trabajo de manera empírica y lo perfecciona-

ron con lapr~ctica. Así, cuando pueden consultan libros, van 

al cine y ven otros programas, tratando de sacar lo mejor de 

ellos en cuanto a iluminaci6n se refiere. 

Por otro lado, los tres coinciden en la opini6n de sen

tir la misma responsabilidad de trabajo en un programa grab~ 
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do como en uno "en vivo", pero que, en el grabado les da fa

cilidad de corregir errores que en los "en vivo" muchas ve-

ces no se puede. Por ejemplo, cuando se les presentan fallas 

t~cnicas en los "en vivo" o cualquier otro inconveniente, 

tienen que esperar a que se mande a comercial para tal vez -

cambiar un cuarzo o cualquier otro aparato, tratando de ha-

cer el menor ruido posible. Ann as1 opinan que les gusta m&s 

realizar su actividad en los programas "en vivo", porque les 

gusta entregar CALIDAD. 

Por n1timo diremos que la responsabilidad directa del 

jefe de iluminaci6n es la de dar una excelente variedad de 

tonos lum1nicos y, sobre todo, el contar con buenos asisten

tes, quienes indispensablemente no deben tenerle mied~ a la 

altura de la parrila y estar familiarizados con el equipo 

que habrln de manejar. 

El equipo de audio se compone por tres personas, GuilleL 

mo Mora, quien es el jefe de aúdio y sus dos asistentes, los 

microfonistas Francisco Javier Luna y Gerardo L6pez. 

Las responsabilidades blsicas en piso de·los microfoni! 

tas son: 

1) Llegar con un m1nimo de Z horas de anticipaci6n al est~ 

dio de transmisi6n; 

Z) Ponerse de acuerde con el jefe de audio para atender 

las necesidades generales de audio del programa; 

3) Seleccionar los micr6fonos pertinentes que habrln de 
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usarse, asl como asegurarse de preparar varios micr6fo

nos de emergencia; 

4) Instalar dichos micr6fonos para lograr transformar el 

sonido en impulsos electr6nicos¡ y por Gltimo 

5) Cuidar que nunca se deje de escuchar el programa. 

Generalmente para el set principal del programa "En 

Tienda ·y Trastienda" se emplea un micr6fono boom, llste de 

manufactura alemana marca AKG. El hecho de que el micr6fono 

boom capte el sonido unidireccionalmente, sea muy sensible Y 

permita su rlipida movi"lizacH5n en cualquier lirea del escena

rio, beneficia grandemente a programas "en vivo". As!, da la 

pos:tbilidad tanto a los conductores como a los 1n".itados de 

moverse con libertad en el set. 

En cuanto al set del musical, se instalan los micr6fo-

nos que habrlin de usarse segan el nCmiero de voces y la canti 

dad de instrumentos que se tocarlin. En esta ~rea, por lo ge

neral se utilizan micr6fonos manuales sostenidos en pedesta

les, .los cuales captan el sonido omnidireccionalmente. Su m_! 

nufactura es norteamericana marca Sony modelo PL 11. 

La prlictica y conocimientos que tienen los técnicos de 

la audio para realizar su trabajo son muy extensos, por eje! 

plo el microfonista Javier Luna tiene 5 anos de eXperiencia 

en lo relacionado al audio de programas en televisi6n, actua! 

mente cursa la carrera de Ingenierla en el Instituto Politll.f. 

nico Nacional. Asimismo Javier Luna coment6 haber asistido a 



147 

Z cursos sobre audio en el IPN. 

Por otro lado, tanto el jefe de iluminaci6n como sus 

dos asistentes, opinan sentir la misma responsabilidad de 

trabajo en los programas grabados que en los "en vivo", sal

vo la ventaja de que los grabados permite detallar mejor el 

talento y la capacidad, y en los "en vivo" los errores ya no 

se corrigen. 

Son pocos los problemas técnicos a los que se enft.enta 

el equipo de audio. Por lo general, los troces de cables en 

los micr6fonos son los problemas mAs constantes. Esto sucede 

al jalar demasiado el micrófono o por el hecho de que alguien 

los pise descuidadamente. Ello no representa un grave probl~ 

ma para los tEcnicos, •ya que simplemente se cambia la 11nea 

del nicr6fono danado por una de apoyo preparada.previamente. 

El ruido y voces naturales que producen 16s técnicos y 

demAs personas que se encuentran detrAs de c~aras, no perj~ 

dica la transmisi6n del programa, ya que al ser "en vivo", -

da una sensaci6n de confianza y companerismo entre los condus 

tores, t6cnicos y equipo de producci6n. 

En cuanto a las actividades que realiza el jefe de au

dio en cabina, las describiremos mAs adelante. ·-
Siguiendo con las labores de piso, nos encontramos con 

las desempenadas por el floor manager, en este caso es el 

Sr. Juan Manuel M6ndez. 
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Entre las actividades principales que el Sr. Juan Man.iel 

M~ndez, jefe de piso, realiza son: 

- Minutos anteriores a la transmisi6n del programa asegu

rarse de conectar y ajustar los distintos monitores de 

piso. 

- Establecer el orden en el estudio durante la transmisiOn. 

- Dar indicaciones a los conductores e invitados, según -

lo ordene el director de chiaras. 

- Informar a los estelares e invitados el tiempo que lle

va la emisi6n, el tiempo que queda y los cortes a come.r 

cial. 

Como vemos, son distintas y de mucha responsabilidad 

las actividades que desempefta el floor manager, siendo la 

autoridad principal en piso durante el programa. 

Casi iguales·y tan importantes como las del floor mana

ger, son las responsabilidades de los camar6grafos antes y -

durante la transmisi6D. 

Los camar6grafos por lo regular llegan 15 minutos antes 

de que entre al aire el programa. Lo primero que hacen es 

checar que la cAmara no esté fuera de foco y asegurarse de 

que nada les estorbe en sus movimientos; segundos antes de 

iniciarse la emisi6n se concentran en realizar lo mejor que 

se pueda su trabajo y en dar las tomas m~s precisas tanto de 

los conductores como de los invitados, 
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Ya durante la transmisi6n sus responsabilidades funda•-

mentales son las siguientes: 

Manejar y operar correctamente las cámaras, y 

Dar con velocidad y precisi6n las tomas que pida el di

rector de c!maras. 

Las tres cAmaras de televisi6n que se encuentran en el 

estudio 4, del cual se lleva la transmisi6n de nuestro caso 

de estudio son c!maras portltiles marca Philips modelo LDK -

14, con zoomer Angeniux 15 X. (Ver anexo fotogrlfico p.209). 

Segan una entreYista realizada a los camar6grafos refe

rente al desempeno y expriencia en su trabajo, respondieron 

que no les agrada mcho trabajar con clmaras portltiles'mont~ 

das en tripi!s como las que se encuentran en el estudio 4, -

dado la inestabilidad que tienen y la incomodidad al carecer 

del maneral completo. Asimismo, opinan que prefieren manejar 
:._ 

las c!maras grandes como la LDK. 6 con dolly, p-orque son mls 

estables y c6modas. Por esta raz6n, en ocasiones se les dif! 

culta dar correctamente los ángulos, ya que cualquier movi-

miento por m!nimo que sea, mueve a la clmara . 

. C.abe aclarar que tanto l:is c~aras portátiles con tri-

pi!, como las de estudio con dolly, tienen exactamente las -

mismas funciones. 

Los tres camar6grafos se iniciaron en un principio como 

asistentes de camar6grafos y posteriormente con la prActica 
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y tomando varios cursos sobre el manejo de éstas, se convir

tieron hace 6 aftos en camar6grafos. 

Las inconveniencias técnicas que frecuentemente tienen, 

es que segan ellos en ocasiones falla la comunicaci6n entre 

cabina y piso por los audlfonos, asi como la descompostura -

de las clmaras. Por lo que se opta llevarse el programa con 

las climaras que sirven, mientras que el ingeniero de estudio 

revisa la otra. 

Por Qltimo, los camar6grafos del staff 4, Mario Saldi-

var, Jaime Alclntara y julio L6pez, coinciden en decir que 

les gusta trabajar mlis en programas "en vivo", dado que sien_ 

ten mlis responsabilidad y ofrecen lo mejor de.ellos. 

Por altimo, en cuanto a las actividades técnicas refe-

rentes al piso, tel'lllinaremos por mencionar las referentes a 

los asistentes de ·cBl!lar6grafos. 

Generalmente hay un asistente 1asignado a un camar6gra

fo. Y entre sus labores principales se encuentran: 

Bajar y preparar los audifonos. 

Sacar y conectar las climaras. 

Checar y desenredar los cati'les. 

Asistir al camar6grafo en sus movimientos. 
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S.2.2 ~ 

La cabina de un estudio de tclevisi6n, es el lugar don

de se inst~la la mayor parte del equipo t6c~ico a emplear, -

as! dentro de ella se pueden observar desde pequellos aparatos 

hasta grandes consolas. Se puede afirmar que la cabina es el 

cerebro a la hora de transmitirse o grabarse cualquier prog~ 

m.a. 

La cabina del estudio 4 se encuentra localizada en la -

parte superior del mismo y la superficie que tiene es de 

aproximadamente 30 m2, 

Entre ~as actividades oue ~e realizan dentrn de la c•bi 

na estlli las ·desemp:elladas por el ooPerador de video, tal vez 

sea esta persona la primera en llegar a realizar· su ~rebajo, 

ya que ~us responsabilidades son 100\ técnicas, f por ello -

requiere de un tiempo suficiente. (Vi;ase anexo ·fotogrlifico, 

p. 210), 

Alejandro Castillo, quien es el operador de video, lle

ga hora antes de iniciar el progrBllla y su tarea principal 

es checar qúe las sellales de las climaras no lleguen fuera de 

registro a los monitores en cabina, esto significa·que: 

a) El osciloscopio o monitor de onda registre de manera 

exacta la calidad técnica de la sallal de video de las 

cbaras, 

Esta sellal se debe medir a partir de una escala de 7.S 
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a 100 unidades de video. Esta escala p~rmite la forma-

cl:.6n gráfica de la onda o de aol pico a pico, así man-.:l 

teni~ndose la medida de onda, se elimina el contorno 

rojo que en ocasiones se le forma a la imagen y que si& 

ntfica que la· seftal est! fuera de registro. 

b) Se debe enfasar·el vectorscopio, el cual marca la sin-

cron1a y cuadran te del color, es decir que las seftales 

de los colores primarios de las cAmaras lleguen al vec

torscopio con sus respectivas escalas de color, así Pº! 

teriormente ajustar los otros tres tonos. 

Otra de las lab.ores del operador de video es la de con

trolar y supervisar el panel de control de c4maras en cual-

quier falla t6cnica durante la transmisi6n. 

Antes de pasar a hablar de las actividades del switcher, 

cabe mencionar algo muy importante acerca de la formaci6n de 

la imagen en televisi6n. 

Para lograr que una imagen completa se forme en el tel~ 

visor se necesitan formar frecuencias de imagen o líneas de 

barrido horizontal. Estas frecuencias o líneas, se forman 

primeramente' por un campe de líneas impares y por otro de lf 

neas pares, ilamadas campos. Estos campos sl ser explorados 

cada uno por un haz de luz hac~ posible la presentaci6n de 

la jmaeen completa, asimismo a la imagen completa formada en 

cada segundo, s-e llama frecuencia de imagen o U neas de ba- -

rri:do horizontal. 
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M6xico, Estados Unidos, Canad~. Cuba, Jap6n y Corea, e~ 

tre otros pa!ses, poseen un sistema de televisi6n a base de 

SZS lineas de barrido horizontal, permitiendo 30 cuadros por 

segundo. Este sistema es el denominado NTSC (National Televi 

sion Sistems Comition), creado por un conjunto de expertos -

que se organizaron para desarrollar un sistema de televisi6n 

a color compatible. 

Es decir, el sistema permite que las cámaras de televi

si6n manden su seftal a color, as! los televisores a color 

captan tal cual la seftal y los blanco y negro pueden reprod~ 

cir las frecuencias de imagen a blanco y negro, logrando con 

esto un sistema compatible para televisores blanco y negro y 

a color. 

Por otro lado, paises como Inglaterra, Francia, Alema-

nia, U.R.S.S., Espafta y Suiza, entre otros, por, haber intro

ducido posteriormente la televisi6n tomaron v~htaja con la -

nueva tecnología, y se puede decir que la televisi6n europea 

posee una mejor resoluci6n y claridad en sus im,genes. 

Esto se debe a que su sistema de televisi6n es a base -

de 6ZS líneas de barrido, llamado SECAM. Con esto se emplean 

100 l!neas mds que en nuestro sistema. 

El switcher es la persona que opera el mezclador de vi

deo o mixer, en este caso es el Sr. Jos6 Luis Ledezma quien 

lo opera, 61 antes de entrar al aire el programa debe: 
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Ajustar las barras crom!ticas para definir el color y 

nivel de video. 

Enfasar las sefiales de las cámaras para que no haya di· 

ferencia de color. 

Tener las senales listas entre la cabina y el master P! 

ra que éste reciba la sefial. 

Posteriormente, cuando el programa ya entr6 al aire las 

responsabilidades bAsicas del s-witcher son, segGn las 6rde- -

nes del di rector de cllmaras, seleccionar las tomas que lle- -

gan del piso a los monitores y mezclar mediante el manejo de 

botones y palancas las im§genes, produciendo con esto efcc-

tos gratos al ojo humano. 

El mezclador de video que se encuentra en la cabina del 

estudio 4, es un Richmond Hill con capacidad de producir 30 

efectos visuales diferentes. Para la producci6n de "En Tien

da y Trastienda", casi no se utilizan efectos visuales con 

el mixer salvo para hacer disolvencias e incrustar cortini-

llas, supers y créditos. 

José Luis Ledezma tiene una experiencia como switcher 

de 10 anos, se inici6 en el programa"Deportv''y bAsicamente -

aprendi6 el trabajo con la prActica, salvo un curso bAsico -

de Switcher que tomlS en una escuela técnica. 

El siempre ha realizado su. trabajo en programas "en vi

vo"¡ Y opina.que le gusta mucho realizarlo en este tipo de 

emisiones ya que es m«is responsabilidad y siente mfs presilSn 
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consigo mismo por entregar calidad. 

Por último, el Sr. Lcdezma expresó que cotidianamente -

se enfrentan a fallas técnicas por parte de las cámaras debi 

do al mal mantenimiento que se les da y a la falta de refac

ciones. 

Toca el turno mencionar al director de cámaras, parte -

medular técnicamente hablando en una producción televisiva, 

Las responsabilidades que tiene un director de cámaras 

en un programa son muy importantes y si a eso le agregamos -

que es de tipo "en vivo", se multiplica la importancia. 

El director de cámaras que en este caso es el Sr. Ra-

m6n Téllez, tiene el control de los 7 monitores que hay en -

cabina y que corresponden a: 

a) 3 monitores con imágenes que mandan cada una de las cá-

maras. 

b} monitor al aire 

c) monitor previo 

d) 2 monitores en los cuales se preparan cortinillas, cré

ditos y supers. 

El director de cámaras también se encarga de mandar ór

denes precisas de actividades al operador de audio, operador 

de iluminación, musicalizador, switcher y floor manager, es 

decir es el jefe técnico y directo en cabina. 
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Pero la funci6n principal del director, es indicar a 

los camar6grafos las tomas precisa que deben dar. En el pro

grama, comanmente se emplean las tomas medium close up y 

long shot. 

Referente a las responsabilidades que tiene el jefe de 

audio durante la transmisi6n del programa, es la de estar 

operando la consola de audio desde la cabina, segan instruc

ciones del Director. Es decir, el director de cAmaras es 

quien pide al operador de audio el fade in para abrir el o -· 

los micr6fonos, el cross fade para disolverlos y mandar de -

un set a otro o a comerciales y el fade out para salidas. 

Dicha consola de audio es una Sound Workshop de 20 can~ 

les, mide aproximadamente metro y medio y en ella se encuen

tran varios botones y palancas, en las cuales se conectan 

las l!neas de los micrófonos en piso. 

Para lograr calidad, nitidez y potencia se requiere de 

abrir los micr6fonos a un nivel que no exceda la flecha del 

V!lmetro de -10 a -4, con esto se logra una reproducci6n 

fiel del sonido. (V~ase anexo fotogr~fico, p. 211 ). 

B4sicamente las actividades en cabina del operador de 

iluminaci6n es la de operar la consola de iluminaci6n; as! -

segGn indicaciones del director, el operador enciende o apa

ga los reflectores del set. 

Por otro lado, el operador debe estar en constante com~ 
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nicaci6n con los iluminadores de piso para supervisar el fun. 

cionamiento de los reflectores. 

Otra de las personas que realizan su trabajo a base de 

manejar una mAquina, es la operadora del Quantafont. 

El Quantafont no es otra cosa mlí.s que una computadora -

con un teclado eléctrico, en donde a base de disketes se al

macena la informaci6n escrita que posteriormente habrlí. de 

presentarse en el programa. (Véase anexo fotogrlí.fico, p.ZlZ). 

Es decir, la operadora del Quantafont, una hora antes -

de iniciarse la transmisi6n debe programar el disco respecti 

vo del programa, con los "Supers"indicando los nombres de los 

invitados, "eintillas"indicando la direcci6n y los tell!fonos 

del programa y los "Crliditos"que indican a las personas que -

hicieron·.posible el programa, 

Por a1timo, el personal técnico con el que nos encontr~ 

mos en la cabina es con el musicalizador. En este caso la 

consola la opera Alejandra Avila, ella es la encargada de m~ 

sicalizar por medio de cartuchos y cintas el programa. Su 

responsabilidad fundamental es que la masica salga en el mo

mento preciso. 

Alejandra Avila coment6 que aprendi6 el trabajo con la 

prActica y que ie agrada mucho trabajar en programas "en vi

vo", ya que son mlí.s creativos y mAs flkiles de realizar. A 

continuaciOn nombraremos el equipo técnico con el que cuenta 

el estudio 4 de IMEVISION, tanto en cabina como en piso: 
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EN CABINA 

UNIDADES EQUIPO MARCA MODELO 

Monitores Tektronix szs 

de forma 

de onda 

Monitor a Tektronix 

color 

z Monitores Conrac 

a color 

8 Monitores Conrac 

blanco y 

negro 

Vectorscopio Tektronix 

Generador Leitch SPG tSON 

de 

pulsos 

z Ch roma Richmond CHK 1 

Key Hill 

Swi tcher Richmond VPM Z006N 

Hill 

Botonera American 

Data 

Botonera Teletec 

Distribuidor PYE 

de video 
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UNIDADES EQlllPO MARCA MODELO 

Distribuidor Teletec 

de audio 

Fuente de Teletec FPR 30 

alimentaci6n 

2 Ti ras de 

parcheo 

Cartuchera Sparta 4515 

Consola de Sound 1600 

audio Workshop (20 canales) 

3 Tornamesas BE PDI 5200 

Grabadora Ampex 

Cartuchera Sparta 4515 

Mezclador Ampex AM 10 

de audio 

2 Fuentes de Sound PS16116 

Alimentac i6n Workshop 

2 In ter- Dranke 

comunicadores 

2 Consolas Kligel 

de i luminaci6n 

Preamplificador Hecho en 

c 13 

Modulador de Hecho en 

video c 13 

Bafles JBL 
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UNIDADES EQUIPO \!ARCA MOUEl.O 

Regulador Oimex 

de vol taje 

Monitor Videotek 

de color 

Fuente de 

Micr6fonos 

EN PISO 

3 ccu Philips 

(Fuente de 

poder) 

3 Chiaras Phi lips LOK 14 

3 Viewfinder Philips 

3 Zooms Angeniux 

3 Tripih V in ten 

Pedestal Vinten 

3 Ooll ies V in ten 

Fuente de Kliegl 

piso 

Transfer 
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Como vimos anteriormente, el equipo de producci6n de 

"En Tienda y Trastienda" estA constituido por personas j6ve· 

nes que en su mayor1a son egresados profesionales de la com~ 

nicaci6n. Luis Vázqucz Fabrls, coordinador general del pro-

grama, puso mucho énfasis en escoger a los elementos que ha

br1an de integrar la producci6n. Para ello se bas6 en los c2 

nacimientos te6rlcos y prActicos que ellos tenian referente 

a producci6n en televisi6n. 

5.3.1 Piso 

Entre las personas del equipo de producci6n que desemp~ 

ftan su trabajo b~sicamente en piso estAn el director general 

Luis V5zquez, quien es el responsable directo antes y duran· 

te la transmisi6n del programa tanto de los conductores, in· 

vitados y dem4s personas de producci6n. 

Para ser director de televisi6n se requiere tener mu·-· 

chos factores importantes, entre ellos: 

• Poseer una experiencia en producci6n de televisi6n muy 
vasta. 

- Manejar en un 100\ todos los aspectos que una produc·-

ci6n confonna. 

• Tener capacidad y saber resolver correctamente cualquier 
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tipo de problema que afecte al progama, 

Este Gltimo punto es muy importante, ya que segGn pala

bras del director general, opina que dirigir televisi6n re

quiere de gran responsabilidad en todos aspectos, además hay 

que cuidar constantemente el programa, el pGblico no perdona 

los errores o tropiezos que éste tenga, simplemente actGa c~ 

bi ando de cana l. 

La productora de "En Tienda y Trastienda" es Alejandra 

Quero, es quien supervisa el correcto desarrollo de la tran~ 

misi6n, asimismo es responsabilidad suya reaccionar y poner 

soluciones inmediatas a problemas que sucedan durante la eml 

si6n. 

Por otro lado, tanto la productora como el director ge

neral, aparte de asumir las responsabilidades antes mencion! 

das, deben atender todos los asuntos de relaciones pGblicas 

que se relacionan con la producci6n. 

Ausencia Cruz y Vtctor Truj i llo son los conductores de 

nuestro caso de estudio. Son las dos personas imprescindibles 

en la producci6n, ya que en un momento dado ellos son los que 

hacen el programa y dan la cara al pGblico. De ellos depende 

que el televidente se aburra o se entretenga viendo la cmi--

si6n •. 

Recordemos que ellos iniciaron su carrera profesional -

cuando Luis VAzquez les dio la oportunidad de estelarizar 
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"En Tienda y Trastienda". Aunque ellos ya ten!an experiencia 

como comediantes, al presentar diariamente sketchs c6micos,

en un bar de Insurgentes. 

Inmediatamente después encontramos a Alejandro Romero,

quien con s6lo 22 años de edad es licenciado en Comunicaci6n 

y tiene a su cargo la t•oordinaci6n en piso del programa. Sus 

actividades espec!ficas son coordinar a los distintos asis-

tentes de producci6n en cuanto a checar iluminaci6n, audio,

cscenograf!a, utiler!a, cte. 

Es decir, él y los asistentes de producci6n son los re~ 

ponsnbles de que el estudio esté listo plenamente antes de 

iniciarse la transmisi6n. Por otro lado, cuando el programa 

está desarroll~ndose, deben estar supervisando constantemen

te que nada haga falta. 

En una entrevista realizada a Alejandro Romero conocimos 

que "En Tienda y Trastienda" fue su primera experiencia pro

fcsi onal después de haber concluido la universidad, primera

mente ocup6 el puesto de asistente de producci6n y posterio~ 

mente obtuvo la coordinaci6n de piso. 

Alejandro Romero opina que la idea del programa es exc~ 

lente y que s6!o le hace falta un poco de variedad de invit~ 

dos. Por otro lado dice que a él en lo personal le gusta mfis 

trabajar en programas "en vivo", porque hay m~s comunicaci6n 

entre el pGblico y mfts creatividad y espontaneidad por parte 

de los conductores, por Gltimo, él dice que el pGblico pre--
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fiere m~s estos programas. 

Rosy Monroy es la encargada de la ~oordinaci6n artfsti

ca, es decir, ella es quien invita previamente al programa a 

los diferentes grupos musicales, ballets folk!6ricos, canta~ 

tes, etc., y todo lo relacionado a musicales. 

Asf, con d{as de anticipaci6n, Ros)' Monroy comunica a 

los iluminadores y microfonistas Ja cantidad de elementos ª! 

tfsticos que estar~n invitados a la emisión, para que ellos 

preparen con tiempo su equipo de trabajo. 

En piso talllbién se encuentran los telefonistas, los CU!!_ 

les en su mayorfa son j6venes que realizan su servicio social. 

Ellos atienden las llamadas que llegan al programa al 

momento de su transmisi6n, generalmente se reciben en prome

dio 150 llamadas por hora, en 4 lineas telefónicas. 

S.3.2 ~ 

Toca el turno de mencionar a la coordinadora técnica, -

sus actividades principales se desarrollan en cabina. 

Diana Navarro es licenciada en ~omunicaci6n y desde ha

ce 2 afies que egres6 de la universidad desempena el puesto -

de coordinadora técnica. Tiene a su cargo los elementos téc

nicos en la producci6n, asf desde la cabina coordina el quan 

tafont y la m~quina de video, que contiene las cortinillas -
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del programa. 

Ella comcnt6 que "En Tienda y Trastienda" ha sido como 

su escuela, ya que allí aprendi6 cosas que en la universidad 

no le ensefiaron. También opina que el programa estA muy bien 

annado y que fue una muy buena idea la que tuvo Luis Y41.quez 

con el programa. 

Diana Navarro dijo sentir mucha responsabilidad y pre-

sUSn al trabajar en un programa "en vivo" ya que en caso de 

haber error se nota al instante e inmediatamente se ve la 

rcacci6n del póblico con las llamadas. AGn así, el contacto 

que se tiene con el auditorio con cartas y telefonemas, es 

un aliciente muy especial que con ningan otro programa que -

no sea "en vivoº se siente. 

Con los anteriores puntos nos damos cuenta que el pro-

grama es producto de una gran labor de equipo tanto técnico 

como de producci6n, que aportan lo mejor de sí para hacerlo 

posible. 

Al permitirnos el Sr. Luis Vdzquez una entrevista, nos 

percatamos de que él siente que a la producci6n le hace falta 

mfis presupuesto financiero para entre otras cosas, poder in

vitar a más artistas que sean reconocidos popularmente. 

Por otro lado, él opina que siente una gran responsabi

lidad personal al dirigir transmisiones "en vivo", ya que en 

ellos hay qu~ cuidar exageradamente lo que se dice y hace. -
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Asimismo dice que la sensación que da un programa "en vivo" 

y la comunicación tan estrechacon el pfiblico no se cambian 

por nada. 

As! "En Tienda y Trastienda" es, para Luis Vá:quez, una 

de las mAs grandes satisfacciones que ha tenido en su carre

ra profesional. 

Por filtimo, Luis V§zquez Fabris, director ~encral de 

nuestro caso de estudio, expresó que el medio televisivo re

quiere de personas que refinan un 70\ de experiencia pr5ctica 

del medio y de un 30\ de jóvenes que sólo ofrezcan el t!tulo 

profesional, ya que este papel no es mérito suficiente para 

destacar en el ambiente. 

La producciOn de televisiOn requiere de PREPARACION, 

~SFUERZO y SACRIFICIOS humanos. 



"EN TIENDA Y TRASTIENDA" 

EQUIPO DE STAFF TECNICO STAFF TECNICO 
PRODUCCION CABINA PISO 

Director Director de Floor 
General Cbaras Manager 

Productora Asist. de Camar6grafos Cámaras 

Estelares Switcher Asist. de 
Camar6grafo 

Coordinadora Operador de Iluminadores Artfstica Video 

Coordinador de Operador de Microfonistas Producci6n Iluminaci6n 

As is ten tes de Operador de Utileros Producci6n Audio 

Guionistas Mus icali zador Maquillistas 

Telefonistas Titulador Intendente 

"' .... 
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5.4 UH Dlfi EH LA TRAHSr1ISION DE •Eff TIEIIDA Y TRASTIENDA• 

Como anteriormente mcnciona1!!os, un programa "en vivo" -

generalmente no necesita de la claboraci6n de un gui6n dia

rio a seguir por parte de los conductores. Basta con propor

cionarles minutos antes de la transmisi6n, una gufa de Jos 

temas que deben comentar y del tiempo aproximado que tienen 

para ello. 

5.4.1 ~ 

Con el fin de apreciar mejor Ja secuencia y contenido 

que tiene el programa "En Tienda y Trastienda" un dfa de 

transmisi6n, se elabor6 el siguiente gui6n correspondiente -

al d!a 10 de junio de 1990: 

10" 

3: OZ SUPER: 

AUSENCIO CRUZ 

CORTINILLA DE PRESENTACION 

" EN TIENDA Y TRASTIENDA " 

FADE 

IN ••• 

DESDE EL SET DE LA TIENDA, AUSENCIO 

CRUZ Y VICTOR TRUJILLO AGRADECEN Y 

VICTOR TRUJILLO DAN LA BIENVENIDA AL PUBLICO ••. 

SUPER: 

LUIS MONTALVO Y 

SU GRUPO 

ASIMISMO, PRESENTAN AL ARTISTA INV! 

TADO Y LE PIDEN UN TEMA MUSICAL ••• 



3 :12 

ME VAS A EC!L\R Df: 

MENOS DE: PEREZ 

BOTIJA 

10" C O R T 1 N I L L A 

20" 

30" 

3:13 

CINTILLA: 

TELEFONOS 

SUPER: 

MA. TERESA 

OROZCO 

SUPER: 

Tf;CNICA rrn 
"RrJJOLOFORO" 

D E L 

CLORAL EX 

( 10') 

cmERCIALES 

PROGRAMA 

EL DIARIO LATINOAMERICANO 
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DESDE EL SET DE LA TIENDA AUSENCIO, 

VICTOR Y EL DOCTOR PIMENTEL CCJ.IEN· 

TAN EL PARTIDO DE FUTBOL DEL DCJ.II)! 

GO ANTERIOR •.• 

ASIMISMO, AUSENCIO Y VlCTOR HABLAN 

SOBRE EL FENOMENO OPTJCO QUF. MAN!· 

FESTO EL SOL UN DlA ANTERIOR, EL 

DR. ·PIMENT!lL ACLARA QUE ESTE SOl.ll 

FUE UN EFECTO OPTICO CAUSADO POR 

LOS RAYOS SOLARES AL PASAR POR LAS 

NUBES FRIAS ••• 

POSTERIORMENTE SE DA LA PRESENTA-· 

CION Y BIENVENIDA A LA INVITADA, · 

SRA. MA. TERESA OROZCO, QUIEN PRE· 

SF.NTA UNA ~POSlCION DE CUADROS EN 

EL POLYFORUM, SOBRE UNA TECNICA I)! 

VENTADA POR ELLA LLAMADA "REHOLOFQ 

RO" ..• 

LOS CUADROS ESTAN HECHOS DE TODO · 

TIPO DE BASURA INORGANICA QUE LA • 

SRA. OROZCO HA IDO RECOLECTANDO.; , 
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10" 

20" 

30" 
30" 

3:30 

1711 

AS! AUSENCIO Y VICTOR INVITAN AL 

TELEVIDENTE A QUE ACUDAN A LA EXl'Q 

SICION DE ARTES Pl.ASTICAS Y llE LO 

IMPORTANTE QUE ES IR A VISITAR MU

SEOS ••• 

SE DESPIDE A LA SRA. OROZCO Y SE 

MANDA A CCJIERCIALES ••• 

( 15') 

(Cabe aclarar que en este segundo 

bloque se observó un pequeño error 

por parte de la 4uantafonista, ya 

que escribi6 en el super "Reholos2 

ro", el error sali6 al aire y se -

corrigió varios segundos después) 

CCJIERCIALES 

C O R T 1 N 1 L L A 

PINOL 

D E L 

EXCELSIOR 
PADRON ELECTORAL 

PROGRAMA 

DESDE EL SET DEL MUSICAL AllSENCIO 

Y VICTOR DAN LA BIENVENIDA A l.UIS 

MONTALVO ••• 

MONTALVO NARRA UN roca DE su TRA

YECTORIA ARTISTIC:A E INVITA Al. P!,! 

BLICO AL LUGAR DONDE SF. PRESENTA ••• 

AUSENCT1t LEE ALGUNAS LLAMADAS DEL 

PUBLICO PARA MONTALVO, LE PIDE 

OTRO NUMERO MUS !CAL Y LE DA LAS 
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10" 

20" 

30" 

30" 

3:40 

SUPER: 

LUIS MONTALVO 

HOMENAJE 

I. LARA DE: 
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GRACIAS POR HABER IDO AL PROGRAMA ... 

( 8') 

C O R T I N I L L A D E L PROGRAMA 

CLORALEX 

SARll 

BOLETOS GRAN PREMIO 

EN EL SET DE LA TIENDA SE ENCUEN-

TRAN AUSENC!o, VICTOR Y EL DR. ·PI

MENTEL, QUIEN LE PIDE A AUSENClo -

QUE LEA UN PEQUERO FRAGMENTO DE LA 

GACETA UNIVERSITARIA, SOBRE UNA -

COSFERENCIA QUE DIO UNA PROFESORA 

DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LE-

TRAS DE LA UNAM ••• 

POSTERIORMENTE LOS TRES COMENTAN • 

SOBRE UN DOCUMENTO QUE EXPIDIO EL 

CCJ;JUNTO LA ENEP IZTACALA, EL EST~ 

DO DE MEXICO Y LA SECRETARIA DE S~ 

LUBRIDAD, SOBRE RECOMENDACIONES · 

QUE LA P'OBLACION DEBE SEGUIR EL -

DIA 11 DE JULIO, DIA DEL ECLIPSE -

TOTAL DE SOL •.• 

ASI, EL DR. PIMENTEL LEE LAS TRES 

RECOMENDACIONES QUE DICTA EL DOCU-
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17 2 

MENTO OFICIAL ••• 

POSTERIORMENTE AUSENCIO Y VICTOR • 

RATIFICAN AL PllSLlCO nL NO VER DI· 

RECTAMENTE EL ECLIPSE OE SOL SIN • 

PROTECCION ALGUNA, QUE DE PREFERE~ 

CIA LO VEAN POR EL C~~AL 13. 

MANDAN A CCJ.IERCIALES ••• 

{ 8.) 

{Cabe senalar que la cámara 3 pre

sentó una falla t6cnica que sali6 

al aire. Esto al estar dando un 

Close Up de Auscncio, la imagen se 

barrió por unos segundos) 

C(!.fllRClALES 

10" 

30" 

20" 

30" 

C O R T I N l L L A O E L PROGRAMA 

3: $0 

SUPER: 

LUIS HONTALVO 

SON PARA UN SONERO 

DE: ADALllERTO ALVAREZ 

EllPOCENTflNARIO 

llAAP!C WC 

FUGAS DE AGUA DDF 

DESDE EL Sf.T DE LA TIENr>A AUSENCIO 

PRESENTA OTRO TF.MA MUSICAL Df. MON· 

TALVO ••• 

{6') 

(Es importante scftalar que las tomas 

que se manejan en el set de la Ticn· 
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da, son especialmente el Medium -

Close Up, el Tight Shot y el Long 

Shot. En lo que respecta a los mu

sicales se emplea el Medium Shot, 

Full Shot, Long Shot y el Tight 

Shot. 

Asimismo dentro de este nÚlllero mu

sical, se notaron dos errores en 

las tomas. El primero por parte 

del camar6grafo de la cámara 1, al 

dar un Long Shot se abri6 demasia

do y se alcanz6 a ver la cámara y 

el tripiE de la 3, y por otro lado, 

la c4mara 2 subi6 mucho al dar un 

Long Shot y encuadr6 parte de la -

parrilla y la terminaci6n del ci-

clorama). 

C O R T l N I L L A 

PINOL 

D E L 

COMERCIALES 

PROGRAMA 

CURSO DE CAPACITACION ELECTORAL 

INVITACION A VER LA SERIE "BAHIA -

PELIGRO" 

DESDE EL SET DE LA TIENDA, AUSEN-

CIO Y VICTOR LEEN LAS LLAMADAS DEL 

PUBLICO, MANDAN SALUDOS Y CONTES-

TAN ALGUNAS PREGUNTAS QUE LES HACE 



4:00 
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EL AUDITORIO SOBRE ce.to SE PUcDE -

VER EL éCL!PSE ••• 

DESPIDEN EL PROGRAMA ••• 

FADE OUT 

CREDITOS • 

5.4.2 Secuencia y Contenido 

Al observar la secuencia y el contenido del pasado 

gui6n, nos damos cuenta que el progrua "En Tienda y Trastie!!. 

da" cumple con los objetivos para los que fue creado, entre 

ellos estln: 

- Entretenimiento familiar. 

- Variedades musicales. 

- Servicio so~ial. 

No obstante aunque los objetivos sean cumplidos signifl 

ca que ~stos se desarrollen de la mejor manera, pues en rep~ 

tidas ocasiones sus transmisiones suelen parecer mon6tonas y 

absurdas. Ello nos lleva a pensar que el canal estatal sOlo 

quisiera llenar un espacio mas de tiempo en sus transmisio-

nes di arias. 

Debemos entender que la televisi6n es el medio de comu

nicaci6n mAs conpleto y rlpido que pueda utilizar el hombre, 

por tanto la canunicaci6n colectiva no debe constituir un e! 
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taao fijo y constante sino un proceso pennanente, es decir -

algo dinfimico y cambiante. 

El modelo de comunicaci6n que mfis se acerca al empleado 

en los programas "en vivo", llAmese noticiero, de del!ates, -

ae variedades y de humorismo entre otros, es el ereado en 

1940 por Shanon y Weaver. Este constituye el primer modelo -

de comunicaci6n electr6nica y senala los siguientes elemen-

tos: 

1) Emisor 

2) Codificador del emisor 

3) Mensaje 

4) Canal 

S) Dese ifrador del receptor 

6) Receptor 

7) Retroaliaentaci6n 

Si dicho modelo ae ccnunicaci6n electr6nica creado por 

Shanon y Weaver (citado por Men&ndez Antonio en la revista -

Comunicaci6n y Desarrollo del Consejo Nacional de la Publicl 

dad en 1979) le aplicamos a nuestro caso de estudio, nos da 

como resultado que: 

Al hablar de emisor distinguimos a: V1ctor Trujillo y 

Ausencio Cruz, a quienes mfis que conductores ll:imaríamos 

"improvisadores" de "En Tienda y Trastienda". Ambos por me

dio de un lenguaje popular, tono de voz y ademanes caracte-

rfsticos codifican al emisor tarde con tarde mensajes, los 
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cuales en repetidas ?Casiones suelen ser muy vagos y sin ma

yores contenidos de importancia. Asimismo la televisi6n sir

ve de canal para l~ transmisi6n de estos mensajes al reccp--

tor, quien por Oltimo completar~ la fase de Ja rctroaliment~ 

ci6n establecida en el modelo. 

Esta Oltima fase para los programas "en vivo" Cllnstitu

ye la mAs imrortante en el modelo de Shanon y Wcaver, dado -

que demuestra que el receptor no se mantiene pasivo sino que 

es estimulado por el mensaje dirigido al emisor. 

En otras palabras, el "feed-back" o retroalimcntaci6n -

no es sino una red de comunicaci6n propia del organismo que 

produce acciones positivas o negativas como respuestas a un 

insumo de informaci6n. 

Esquema del modelo de comunicaci6n electrónir.a de Sha

non y Weaver, aplicado en el programa "En Tienda y Trastien-

da": 

"ªí!U!!H ::;.~:~!9' 
laae •• 'l'OI I 

....... , c1r1ct1rh1.Jco1 

"'!WU:t 
... ¡-;¡;;; r 

'---------"----110 ... ,.,., 
COftt.U"fill 

c11¡rru291 pr 1ru¡91 
11~11"'º' 11u::oa11i::o1 
11111.h'DI O ftlflU•OI 

•• 11,ort.111cu 

muu• 
•• 11o1 ••r•ru 

COIUlUWDSOJOf 
l •~•!111 -•u·••:= 

!ITIOAtlel!!ltiti~ ~-----------' "--·-----------1 r 1!::::::;, e;;~~!. 
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Al referirnos en particular al humorismo que emplean 

Auscncio Cruz y Victor Trujillo en el programa que estelari

zan, nos damos cuenta que la mayoria de las veces sus chis-

tes y comentarios son de mal gusto y carentes de calidad. 

Esto tal vez se juqtifica por el propio sistema socio-

cultural objeto del programa, ya que sus emisiones van diri

gidas principalmente hacia la clase popular de nuestra soci~ 

dad. Ast el uso de su lenguaje, propOsito de su comunicaciOn 

y motivos sociales, se inc~inan hacia el status medio-bajo. 

Todo lo anterior nos lleva a pensar indudablemente que 

IMEVISION debe tener mayor cuidado en la producciOn de sus 

programas, en especial los "en vivo" y de tipo humorlstico -

que son los que nos interesan, para evitar que se siga mant~ 

niendo en ellos un "equilibrio estlitico". El cual es propio 

de "Tienda y Trastienda", que al parecer no estli a favor de 

la evoluciOn, del cambio y st de la rutina. 

Para el lo es conveniente que el Lic. Luis Vlizquez Fabris, 

Alejandra Quero, Vtctor Trujillo y Ausencio Cruz, por ser 

los dirigentes del programa traten de que la emisiOn estable~ 

ca un "equilibrio dinllmico", con objetivos precisos de comu

nicaciOn y tratar de mantener vivos los ideales para los que 

fue creado. 

Enfatizando acerca de la fase de la retroalimentaci6n,

recordemos que en capitulo anterior de esta tesis se mencio

no que el Canal 13 posee una Red Nacional. Esta Red Nacional 
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hace posible que sus emisiones puedan ser captadas hasta en 

las regiones menos pobladas y urbanizadas de la geografía n!I_ 

cional, inclusive gracias a los satélites de comunicación M~ 

relos I y II, el sur de Estados Unidos, América Central y 

del sur, logran sintonizar las transmisiones del Canal 13. 

Esta cobertura de comunicacibn para el "fccd-back" de 

nuestro caso de estudio representa una gran ventaja al poder 

recibir diariamente alrededor de 100 llamadas cada tarde. 

Ello nos harta suponer que el programa es muy bueno o exce-

lente, pero si analizamos que hay poblados en algunos esta-

dos de la RepOblica COllO Chihuahua, Sonora, Coahuila, Chia-

pas, etcEtera, en los que s6lo se llega a recibir Ja seflal -

del 13 COllO Onico medio de entretenimiento nos damos cuenta 

que son ellos quienes en gran aedida constituyen la retroal! 

mentaci6n hacia el programa, al no tener otra opci6n. 

Para ello en las grandes ciudades donde con fac i lida<I -

el televisor capta 7 u 8 canales cOlllo mlni110, los ratings de 

televidentes hacia este tipo de emisiones son relativamente 

bajos. 

"En Tienda y Trastienda" necesita esforzarse por: 

- Pulir los chistes y humorismo de sus conductores. 

- Hacer mAs fuertes e importantes los contenidos en sus -

coaentarios. 

- Diversificar a los artistas y personas invitadas. 

Siguiendo estas propuestas alternativas seguramente se 
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llegarA a elevar la calidad y el nOmero de televidentes ha

cia el programa, pues el hecho de que IMEVISION no cuente 

con grandes recursos financieros ni t6cnicos para sus produs 

cienes, no implica que 6stas sigan la linea de la monotonia 

y de la poca creatividad. 

5.4.3 Agradecimientos 

Por Oltimo, para cerrar este cuarto capitulo correspon

diente al estudio de caso, quiero agradecer y dar infinita-

mente las gracias a las siguientes personas que me brindaron 

y facilitaron amablemente la informaci6n que necesit6: 
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C<XiCLUSl<XiES 

Por diversas razones polfticas, econ6micas Y 

sociales el afto de 1930 es el momento en el 

que se impone el "parteaguas" entre el México 

revolucionario y el México nuevo que inicia -

su industrializaci6n. 

En México a partir de 1933 se inicia la cxpe

rimentaci6n de transmisiones de imAgenes por 

televisi6n. 

La televisi6n experimental se realiza a par-

tir de 1933 y hasta 1948 en que se crea el 

proyecto Televicentro. 

El surgimiento de la producción de programas 

en México, se inicia a partir de 1934 con el 

ingeniero Guillermo Gonzdlez Camarena. 

Este hecho motiva que a partir de 1949, en el 

pa!s se comience la creación de empresas tel~ 

visivas. Asimismo se refleja que el gobierno 

del Presidente Miguel AlemAn VaJdés es decís.!.. 

vo para la expansión y consolidación del nue

vo medio de comunicación masivo. 

En 1940 el Ing. Guillermo GonzAlez Camarena -

presenta un sistema de televisión a colores -

denominado "TricomAtico". 
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En 1949 se otorga la primera concesiOn de 

México para operar comercialmente un canal de 

televisi6n, la estaciOn adopta las siglas 

XHTY Canal 4. 

Las primeras transmisiones "en vivo" se produ

jeron en el ano 1950, por XHTY Canal 4. 

En 1951 nace XF.W Canal 2. 

En 1955 nace Telesistema Mexicano, S.A., que 

íntegra a los canales 2, 4 y 5. 

Un 1955 surge el primer noticiero por televi

s i6n "Noticiero General Motors". 

De manera gradual y progresiva a partir de 

1955 y mis concretamente a partir de 1963 en 

que aconteci6 el lamentable asesinato del Sr. 

Presidente de los Estados Unidos de NorteamE

rica John F, Kennedy, es como el pGblico des

cubre y usa a'la televisi6n como medio de in

formaci6n y noticia. 

Canal 11 nace en diciembre de 1958 y su progr~ 

maci6n "en vivo" arranca a partir de 1959. 

En 1960 se pone en vigor la Ley Federal de R~ 

dio y Televisi6n. 

En 1960 se introdujo en M~xico la primera ml-
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quina grabadora de video tape, que permite la 

grabaci6n y edici6n de programas y reduce las 

posibilidades de errores. Una importante con

secuencia de este adelanto fue la exportaci6n 

de programas. 

En 1965 se estren6 el primer satélite cstaci2 

nario de México, con el programa "Nuestro Mu!!, 

doº. 

Las primeras transmisiones de televisi6n a c2 

lores en M~xico se realizaron en 1967 con los 

programas "La Verdad en el Espacio" y "Escap!!_ 

rate 360". 

El primero de septiembre de 1968 comenz6 a 

funcionar la estaci6n XHTM, Canal 8. 

La televisi6n significa para el Licenciado en 

Periodismo y Comunicaci6n Colectiva un amplio 

y creciente espacio de desarrollo profesional, 

en sus diversos procesos y subprocesos produs 

ti vos. 

El Canal 13 naci6 el 12 de octubre de 1968. 

A principios de los 70's TELEVISA crea su Di

recci6n General de Informaci6n y Noticieros. 

La televisi6n estatal no ha logrado cimentar 

un proyecto concreto de televisi6n, es decir, 
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sus canales nunca han tenido un sello propio. 

La Licenciatura en Periodismo y ComunicaciOn 

Colectiva es muy reciente (1970) en compara-

ciOn a la formaci6n de empresas televisaras, 

cuya creaci6n se inici6 en 1949. 

En diciembre de 1972 nace Televisi6n Via Sat! 

lite, S.A., TELEVISA; fusionando a: Telesist~ 

ma Mexicano y Televisi6n Independiente de 

México. 

IMEVISION inici6 su programaci6n televisiva -

"en vivo" en 1973. 

Si bien la r~pida transformaci6n industrial 

en México se impuls6 desde 1930, la moderni-

zaci6n y el desarrollo alcanzado en las Olti

mas décadas han sido insuficientes, faltando 

aan a la fecha mucho por alcanzar como: lo

grar para cada mexicano condiciones de vida 

dignas y un futuro mejor. 

La producci6n televisiva complementa el impoI 

tante trabajo de otros medios de comunicaci6n 

masiva y, tal vez, tambi6n sea para esos me-

dios un recurso de competencia. 

De manera gradual y crecimiento sostenido M6-

xico ha venido realizando trabajos de Redes -
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Nacionales de Comunicaci6n para llevar a todos 

los mexicanos el servicio de telcvisi6n. 

México, en términos econ6micos, ocupa el lugar 

nGmero doce en el mundo; pero aGn requiere fo~ 

talecer mayormente su infraestructura y alcan

zar mayores y mejores metas en materia de: di~ 

tribuci6n de la riqueza, educaci6n y comunica

ci6n colectiva. 

En 1983 se crea el Instituto Mexicano de Tele

visi6n, IMEVISlON. 

El 18 de mayo de 1985 el Canal 7 empez6 a fun

ciona~ 

En 1988 surge la producci6n del noticiero ECO 

(Empresa de Comunicaciones Orbitales). 

En la RepGblica Mexicana se manejan bAsicame~ 

te dos tipos de empresas televisivas, conce-

sionada y estatal. En ellas se encuentra una 

gran diferencia de fechas en cuanto a su im-

plantaci6n, puesto que la concesionada se no

ta mAs desarrollada y engrandecida que la es

tatal, y es que la primera se inici6 veinti-

dos aftos antes que la televisi6n del gobierno. 

El pasante de la carrera en Periodismo y Com~ 

nicaci6n Colectiva no tieve las nociones in--
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dispensables respecto del conocimiento pr4cti 

co del proceso productivo televisivo. De he-

cho, en el Plan de Estudios de la ENEP Arag6n 

no se tienen previstos campos de materias 

prácticas con ninguna estación televisora. 

Es necesario que los egresados profesionales 

de la comunicaci6n tengan un m!nimo del 60\ -

de experiencia y conocimientos pr4cticos, pa

ra llegar a formar parte de una producción t~ 

levisiva. 

Al ser desigual el desarrollo no escapan a e~ 

tas diferencias las empresas televisivas si-

tuadas en las entidades federativas, pues: 

Las grandes empresas televisivas se encuen

tran establecidas en la Ciudad de México, y 

no en otras entidades federativas. 

Se carece de. los elementos básicos y hay 

gran atraso televisivo en la mayor!a de los 

estados de México. 

Es muy relevante la gran responsabilidad e 

importancia del licenciado en Periodismo y C2 

municación Colectiva, frente a la sociedad a 

la que sirve. 

Las aportaciones del licenciado en Periodisao 
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y Comunicaci6n Colectiva juegan un papel de 

primer orden para lograr Ja transformación h~ 

cia el desarrollo de Ja sociedad mexicana. 

Aún es insuficiente la vinculaci6n de Ja ca

rrera de Periodismo y Comunicaci6n Colectiva 

con el proceso de producci6n televisiva, 

La culminación del programa "en vivo" "El Club 

del Hogar" dio pauta a que el Lic. Luis V~z-

quez elaborara un proyecto de programa "en vi 

vo" que posteriormente fuese transmitido por 

IMEVISION. 

El 7 de septiembre de 1987 empez6 sus transmi 

sienes v1a nacional el programa "en vivo" "En 

Tienda y Trastienda" estelarizado y conducido 

por Ausencio Cruz y Víctor Truj i l lo. 

El programa "En Tienda y Trastienda" transmi· 

tido por la televisión estatal vino a cubrir 

el horario vespertino que en la televisión m~ 

xicana se encontraba ausente, en cuanto a en

tretenimiento, variedades y difusi6n de scrvi 

cio social. 

El programa de estudio de caso responde a la 

necesidad de mantener abierto un canal para: 

• Pr011oci6n de nuevos \'alorcs en el lirca de -
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artes plásticas, deportes, oratoria, etc. 

Presentaci6n en vivo de cantantes, artistas, 

grupos musicales y ballets folkl6ricos. 

Presrntaci6n en vivo de productos comercia

les de uso cotidiano. 

Comunicaci6n directa con el teleauditorio, 

que entre otros fines tiene el de transmi-

t ir solicitudes de servicio a la comunidad. 

ZS elementos humanos hacen posible la realiz~ 

ci6n diaria de "En Tienda y Trastienda". 

Egresados universitarios de la comunicaci6n 

conforman la mayor parte del equipo de pro

ducci6n de nuestro caso de estudio. 

Los programas "en vivo" exigen de personas 

con gran experiencia en producciOn de tele

visi6n dada la responsabilidad de los dive~ 

sos aspectos que a ellos los caracteriza. 

A los estudiantes de la comunicaci6n se les 

da la oportunidad de realizar su Servicio -

Social en las actividades elementales que -

una producci6n televisiva requiere. 

En las producciones "en vivo" s1 se mantie

ne una comunicaci6n estrecha y directa en

tre auditorio-programa. 

En la transmisi6n diaria de "En Tienda y 

Trastienda" se registran aproxi•adaaente 
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1SO lla111adas telefónica~ por 4 lfncas. 

A la sociedad mexicana le ha costado seis déca

das de trabajo e inversi6n continuo• alcanzar -

el establecimiento de sus empresas tclevisoras. 

Nada ha sido para los mexicanos gratuito ni fá

cil, por el contrario, se ha requerido que dedi 

quen su vida al desarrollo del proceso de pro·· 

ducci6n televisivo grandes 111aestTos, creativos 

y talentos de diveTsas especialidades y ramas · 

de ocupación. 

ta inveTsi6n alcanzada ya suma: enoTmes riquc-· 

zas, gTandes esfuerzos y unión de muchas volun

tades; y alln falta mucho por mejorar las mate-· 

rias de: calidad, diversificaci6n, moderniza··· 

ci6n y descentralizaci6n. 
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Los tie~os por venir presentan señales de grandes y 

acelerados cambios, y para conducirlos y llevarlos al terreno 

de su rApida puesta al servicio de la sociedad se re•¡11icrc de 

l{deres de opini6n capaces, con vocaci6n de servicio, rcspctu2 

sos de las instituciones y amor a su profesi6n y a México •••. 

son tiempos propicios para el licenciado en Periodismo y C:omu

nicaci6n Colectiva. 
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CESERVACIONES Y PR(M>IJESTAS 

A continuaci6n expondr~ algunas OBSERVACIONES Y PRO·· 

PUESTAS, que .extraje de la investigaci6n que precede a estas 

l!neas. 

OBSERVACIONES 

El dominio del conocimiento del proceso pr~ 

ductivo de cualquier medio de comunicaci6n 

colectiva requiere la dcdicaci6n de muchos 

afios en la vida de una persona. 

La Licenciatura en Periodismo y Comunicaci6n 

Colectiva informa al estudiante con teortas 
sobre los contenidos y alcances de esta ca· 

rrera, pero los niveles de formaci6n profe· 

sional prdctica s6Jo se alcanzan con afios -

dedicados a su ejercicio. 

Es recomendable incrementar en la 11niversi· 

dad el tiempo dedicado a prácticas profesi~ 

nales dentro de los medios de comunicaci6n 

colectiva. 

Serla muy conveniente que el estudiante du· 

rante la mitad del ciclo que dura la licen· 

cíatura lograra familiarizarse, por lo me·· 

nos con el manejo del proceso productivo de 



un medio de comunicaci6n masivo. 

La literatura disponible en el mercado so· 

bre la producci6n televisiva es insuficien

te y en ocasiones sus contenidos son gener~ 

les y superficiales. 

Prácticamente s6lo se dispone de libros y 

revistas, pero no se encuentran a la venta 

cassettes, videocassettes, disquettes, etc., 

que aborden el tema de las empresas televi· 

sivas y sus procesos productivos. 

El nivel de preparaci6n universitario es d~ 

ficiente respecto de las aportaciones meto· 

dol6gicas o técnicas que el pasante puede -

plantear al iniciar su colaboraci6n en la 

produccidn televisiva. 

Es predominante el empirismo en el personal 

técnico y de apoyo que participa en los di~ 

tintos procesos de producci6n televisiva en 

el Instituto Mexicano de Televisi6n. 

Son bajos los niveles de salario del perso

nal técnico, de producci6n y aan en ocasio

nes, también los de los talentos y estela-

res que salen a cuadro en Ja televisi6n es

tatal. 
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El equipo técnico disponible en IMEVISION, 

en ocasiones es insuficiente, deficiente, 

obsoleto e incompatible entre sl. 

Es evidente la falta de elementos de trab~ 

jo para realizar un proceso de producci6n 

en la televisi6n del Estado, que va desde 

la falta de instalaciones y espacios ade-

cuados, hasta materiales de trabajo y apo

yos financieros. 

La producci6n televisiva en vivo se reali

za predominantemente en los estudios de t~ 

levisi6n y no en los espacios abiertos. 

Se requiere elevar la calidad y contenidos 

de los temas que aborda la producci6n tel~ 

visiva. 

PROPUESTAS 

Dedicar entre un 20 y 30\ (entre 260 y 380 

horas) del tiempo que dura el Plan de Est~ 

dios de la Licenciatura en Periodismo y C~ 

municaci6n Colectiva a conocer y familiari 

zarse con el Proceso Productivo del Medio 

de Comunicaci6n de mayor preferencia del 

estudiante. 
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Es decir, estudiar a partir del cuarto se

mestre un medio de comunicaci6n a fondo, -

con el prop6sito de lograr adecuados resu! 

tados de aprendizaje te6ricos y pr§cticos. 

En esta propuesta no se incluye el tiempo 

dedicado al correspondiente Servicio Social. 

Ampliar la vinculaci6n de la carrera con 

las distintas empresas que manejan los me

dios de comunicaci6n, para que el alumno -

disponga de amplios campos de estudio pr4f 

tic o. 

Invitar a nuestro plantel a destacados li

deres de opini6n colectiva y a dirigentes 

de las empresas que conforman los medios -

de comunicaci6n, para articular de mejor -

manera el trabajo de comunicaci6n conjunto 

que requiere nuestra sociedad. 

Engrandecer los convenios de colaboraci6n 

universitaria con las empresas e institu-

ciones que requieren del profesional de la 

comunicaci6n colectiva para ir siguiendo -

la identificaci6n de las necesidades soci~ 

les y, consecuentemente, ir adecuando los 

planes de estudio de la licenciatura. 



Se requiere ampliar y •ejorar la elabora-

ci6n bibliogr5fica sobre las ~6cnicas y la 

evoluci6n de la producci6n televisiva mexi 

cana. 

Se requiere producir para poner en el mer

cado videocassettes sobre la historia de -

las empresas y sus producciones televisi-

vas. 

Siendo et personal la mayor y mas importa~ 

te riqueza con que cuenta la sociedad y 

las empresas, se requiere desarrollar e i~ 

plantar amplios programas que permitan el~ 

var la calidad humana y de vida, del pers2 

nal que participa en el proceso de produc

ci6n televisiva. 

Lograr alcanzar mayores niveles de disci-

plina y responsabilidad en el equipo huma

no de producciones televisivas estatales. 

IMEVISION debe apoyar mayormente los cur-

sos de capacitaci6n laboral, para lograr -

que su personal esté cada d!a al tanto de 

las novedndcs y de las nuevas técnicas te

levisivas, y as! obtener mejor calidad en 

ellas. 
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Alcanzar mayor calidad en la producci6n te· 

levisiva y en la presentaci6n de los temas 

que aborda. 

Se rec0111ienda que IMEVISION atienda a: 

La formulaci6n de sus manuales laborales 

para que sirvan de base para controlar 

la calidad, simplificar el trabajo y ele· 

var la productividad. 

La aplicaci6n de indicadores internacion~ 

les de productividad para incrementar su 

capacidad competitiva. 

Modernizarse en todos los 6rdenes del pr.e_ 

ceso de producciOn televisivo y también -

en sus servicios de administraci6n ínter· 

na. 

1% 
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MEXO FOTOORAFICO 

FOTO 1 MA~ INA DE VIDEO TAPE 
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FOTO 2 MEZCLAD<llA DE VIDEO 
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FOTO 3 SISTEMA DE ILUMINACION 

EMPLEADO EN UN NOTICIERO 
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FOTO 4 TIPOS DE MICROFONOS SEGUN 

SU MANEJO 
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FOTO 5 CONSOLA DE AUDIO 



FOTO 6 C~ARA DE TELEVISION CON 

DOLLY 
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FOTO 7 PLANTA DE PI SO 



FOTO 8 FASE DE PREPRODUCCION EN 

UN PROGRAMA EN VIVO 
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FOTO 9 INSTALACIONES INMOBILIARIAS DE IMEVISION 
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ESTUDI04 

@IMEVISION 

FOTO 1 O PLANTA DE PISO, LA CUAL MUESTRA LA 

EXTENSION DE LA ESCENOGRAFIA Y LA COLOCACION 

DE LAS CAMARAS 
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FOTO 11 TRANSFER DE ILUMINACION 
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FOTO 12 PLANTA DE ILUMINACION 
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FOTO 13 CAMARA PORTATIL 
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FOTO 14 PERSPECTIVA DE LA CABINA DEL ESTUDIO 4. 

AL MOMENTO DE TRANSMITIRSE 

"EN TIENDA Y TRASTIENDA" 
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Faro 1 5 MEZCLADORA DE AUDIO 



216 

....... \ , ____ _ 

FOTO 16 TITULADORA "QUANTAFONT" 
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