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Introducción 

La participación de las universidades en la televisión no ha sido práctica común en 

nuestro país. Los ejemplos más acabados de la presencia de las instituciones de 

educación superior en la televisión son, indudablemente, la UNAM -a través de la 

televisión publica y el empleo de tiempos oficiales-, y el 11)N con su canal de televisión. 

Fuera de estas experiencias, son pocos los usos de universidades que han desarrollado un 

trabajo de producción profesional o que participan con una programación permanente en 

las pantallas de televisión. 12 carencia de recursos técnicos, humanos y económicos, por 

un lado, y la presencia de una serie de factores legales, políticos e institucionales por 

otro, han impedido que se incremente la presencia de las universidades en la televisión 

del país. En términos estrictos, es correcto afirmar que las dos únicas televisoras 

universitarias -Nuevo León y Sonora- no han logrado obtener una penetración y 

proyección suficientes, debido al limitado alcance de sus potencias y a sus escasas 

programaciones. 

En este contexto, la presencia de una institución de educación superior 

de carácter privado en las dos más importantes televisoras culturales de la Ciudad de 

México ven numerosas emisoras regionales del país, se convirtió en una experiencia sui 

generis en el campo de la televisión universitaria, en la comunicación social en general y 

en la educación superior en particular. Fundamentalmente marcó un viraje en la 

participación de las universidades privadas en ámbitos de la vida social, hasta entonces 

atendidos por las universidades públicas. Las universidades privadas, -  consideradas 

durante muchos años como instituciones de bajo nivel v receptoras de malos estudiantes, 

en menos de diez años asumieron un papel significativo en la educación, al incorporar un 

alto porcentaje de los estudiantes del país e incursionar en la investigación, la difusión de 

la cultura v el empleo de modernos recursos de información. 
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la Universidad de las Américas-Puebla ubicada en la entidad de 

adula, y ligada a un sector importante de empresarios. implementó a principios de 

1991 un provecto de producción de programas para la televisión, con el fin de difundir, a 

través del Canal 11 del 11'N, el resultado de sus actividades académicas, de investigación 

y artísticas, en el marco de un convenio que involucraba a cinco instituciones mas. Para 

poder cumplir codos compromisos establecidos, la L'DLA-P creó su propia productora de 

televisión. En cuatro años de trabajo, las producciones de la universidad consiguieron la 

calidad técnica y de contenido, que le valió su presencia en una importante zona del 

centro y el sureste del país. Ilacia fines de 1995, la UDLA-P se vió afectada por la crisis 

económica del país. Se transformaron muchas de las condiciones internas de la 

institución que habían propiciado el proyecto, y salieron a flote las contradicciones que 

un trabajo de difusión de esta naturaleza, tuvo que sortear para hacerlo posible. En este 

contexto, el proyecto de televisión de la UDIA-P se desplomó, 

En el proceso de estudio de la experiencia de televisión de la UDLA-P, 

se fueron sumando factores que rebasaron el simple ámbito de una institución 

universitaria y que pautaron las interrogantes a despejar en este trabajo: ¿Por qué una 

institución con las característicaS de la UDLA-P se interesó por la difusión en medios con 

alcance de masas? ¿Por qué sus transmisiones se llevaron a cabo fundamentalmente en 

medios públicos? ¿Qué tipo de contenidos se abordaron en los prografflas y a qué 

proyecto de universidad respondían? y ¿Cuál será la presencia de las universidades 

privadas en el ámbito de la comunicación en el futuro? 

Una respuesta inicial a estas interrogantes nos permite resaltar que la 

experiencia de una universidad privada en los medios de difusión públicos indica, en 

primera instancia, que se gestó un cambio en el marco de actuación de las instituciones 

educativas particulares, Por una parte, la universidad privada respondió adecuadamente 

al proyecto de nación de los dos últimos sexenios v se vinculó con los grupos políticos " 

económicos líderes en el pais. Por otra, la apertura de la televisión pública a las 



universidades en general, le permitió a la universidad privada incrementar su presencia 

en el país como institución representativa de los sectores importantes de la sociedad, 

Este viraje fue alentado por el alejamiento, por parte del Estado, de 

una postura patrimonialista que permitió la apertura de espacios a la iniciativa privada en 

los ámbitos económico, político y cultural antes reservados al sector público. Desde esta 

perspectiva, la universidad privada, con su orientación educativa y la difusión de sus ideas, 

se convirtió en legitimador de las nuevas políticas económicas adoptadas en el país. El 

ingreso, cada vez mayor, de cuadros profesionales egresados de la universidades privadas 

nacionales a los diferentes sectores de la estructura de gobierno, se aprestó a darle 

continuidad al proyecto económico neoliberal que comenzó a gestarse a partir de la 

presidencia de Miguel de la Madrid. 

Desde esta perspectiva, la presente tesina busca establecer algunos 

rasgos de la estructura social en la que conviven la televisión y la universidad privada, 

como parte de un sistema cultural. Ambos, universidad y medios, establecen diferentes 

niveles de intermediación en el ámbito de regulación establecido por el Estado. De tal 

manera, la presencia de las universidades privadas en la televisión -fundamentalmente 

pública- se vió condicionada por factores externos que le facilitaron o restringieron en su 

momento, el acceso a las frecuencias. 

El abordaje metodológico de nuestro estudio se explica en el primer 

capítulo. Se decidió desarrollar el esquema propuesto por Enrique Sanchez Ruiz, porque 

permite acotar el fenómeno en estudio sin perder la riqueza de sus múltiples variables, 

De tal manera, se establecieron las zonas de interacción de nuestro fenómeno con otras 

instituciones, estructuras y procesos sociales, Los niveles se establecieron en un rango 

que va del aspecto grupa! hasta el ámbito del Estado que, a su vez, fueron cruzados con 

las dimensiones de orden político, económico y cultural, Aunque Sanchez Ruiz propone 

un espectro mayor, tanto de niveles como de dimensiones, también plantea la 

flexibilidad necesaria para otorgar prioridades a algunos factores con respecto a otros. 



Los factores intervinien tes en nuestro caso (llenan: la institución universitaria privada y su 

articulación en la formación social; las relaciones históricas y coyunturales de dicha 

institución de educación y la televisión, en el marco del Estado; las condiciones políticas, 

económicas y sociales que determinan el desarrollo de la televisión en una universidad 

privada, y las posibilidades y limitaciones de la difusión masiva en una universidad 

particular. 

En ese capítulo se hace una primera aproximación a la universidad, 

distinguiendo las características de las instituciones públicas y privadas. Una breve 

revisión histórica, ubica los factores que llevan a la caída del nivel académico de las 

universidades públicas y al ascenso de la educación privada. Se llama la atención sobre 

las características de los procesos de comunicación que se establecen al interior de las 

instituciones universitarias y la importancia de la difusión externa. Se presenta también 

una distinción de la televisión universitaria con respecto a otros formatos televisivos. El 

capítulo concluye con la ubicación del ámbito jurídico político en el que se desempeñan 

la televisión pública y privada en el país, 

En el segundo capítulo se elabora una primera definición de 

Televisión Universitaria, de acuerdo a las características que adquieren como productos 

de comunicación en instituciones educativas del nivel sueprior. Se ofrece una 

contextualización de las funciones que cumple este tipo de televisión, con relación a los 

públicos de interés de las instituciones universitaiias, así como los contenidos y objetivos 

que se plantean en cada caso. Algunas reflexiones acerca de la reglamentación para la 

televisión, tanto pública como privada, que de alguna manera influyen o afectan el 

desempeño de la telvisión universitaria, se encuentran aqui. 

En la tercera parte de ese capítulo. se hace un somero recuento del 

desarrolló de la televisión educativa, cultural y universitaria. Estos tres tipos de 

producción televisiva en nuestro país, se desarrollaron con vínculos muy estrechos, de 

manera que. en muchos casos, un estilo de televisión se identificó con el otro por el 



canal empleado, por las características de sus contenidos, por ias instancias que los 

elaboraron, por los apoyos que recibieron o por los objetivos y funciones para los que 

fueron creados. 

El tercero de los capítulos se introduce de lleno al tema en estudio. 

En primer lugar intenta hacer una ubicación del problema. con la revisión de las 

características de la educación superior privada y de los medios de comunicación, en el 

Estado de Puebla. Más adelante hace un recuento de los antecedentes y las 

características de la Universidad de las Américas, y llama la atención sobre la relación 

entre los intereses personales y de grupo, involucrados en la institución. Finalmente 

describe la experiencia de trabajo de la productora de telet,isión de la UDIA-P, y los 

factores que, inicialmente, permitieron el impulso al proyecto y posteriormente 

incidieron en su desaparición. 

El trabajo pretende aportar algunos elementos para el análisis de un 

medio de difusión que, en la actualidad, ha tenido un auge inusitado y que, por lo menos 

a corto plazo, incrementará su empleo al interior de las universidades públicas y privadas. 

Inicialmente, la tesina estaba planteada como una simple revisión y diagnóstico de una 

experiencia de trabajo. Sin embargo, en el proceso de estructuración y clarificación del 

tema, se pudo observar que existía un campo de análisis mayor para la sociología de la 

Comunicación. Esto es, que muchos fenómenos comunicativos que por sus dimensiones o 

alcances pueden no ser percibidos como objetos de mayor profundización, hunden las 

raices de sus orígenes en factores de dimensiones nacionales. Tal es el caso de la UDI,A, 

Puebla: una universidad privada, ubicada en una pequeña población de provincia, cuyas 

relaciones e intereses con algunos grupos de poder económico y político del país, 

influyeron en su desarrollo como institución educativa, e impulsaron el uso de espacios 

en medios de difusión con alcance de masas, 
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Sociedad, universidad y televisión universitaria. 

Los medios de difusión, la sociedad y el Estado. 

En el presente estudio partimos del modelo propuesto por SallChCZ Ruiz.1 , para el análisis 

histórico estructural de la operación social de los medios de difusión masiva. Este 

enfoque aborda al objeto de estudio desde dos presupuestos básicos: el primero, plantea 

que la comunicación masiva, al igual que cualquier otro objeto de estudio de lo social, se 

constituye por un nexo complejo de elementos con múltiples dimensiones, relaciones v 

determinaciones mediadoras, que puede ser descrito y analizado sistemáticamente en 

diversos niveles de generalidad y abstracción. El segundo plantea que -si bien hay 

diversas dimensiones del desarrollo y funcionamiento social de los medios, que en 

principio constituyen dominios de ciencias sociales diferentes- su síntesis sólo es posible 

desde un punto de vista sociológico. 

De acuerdo con el modelo, nuestro objeto de estudio se ubica en la 

esfera de los medios de comunicación y del sistema de educación superior en el país. La 

televisión universitaria será nuestro marco de referencia y el fenómeno específico en 

estudio, la televisión en una universidad privada Acotaremos nuestro objeto, con el fin 

de comprenderlo mejor y facilitar su campo de análisis, no como un sesgo del trabajo. En 

un primer momento será necesario develar las múltiples dimensiones, articulaciónes y 

niveles del fenómeno. El modesto alcance de nuestro objeto de análisis -dentro de la 

enorme e intrincada multidimensionalidad que implican los fenómenos de la 

comunicación-, por concreto y reducido que sea, es va un todo complejo en sí mismo. Se 

`.1N1111•7. Ruiz. Enrigut.  E. Medios de difusión y sociedad. Notas criticas y tnetodológicas. 	Cuivcr,idat! 

Ic Guadalajara. ¡Tm 
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pretende hacer posible la imaginación sociológica, para comprender la magnitud que 

entraña un fragmento del universo de la comunicación, al aportar• algunas datos al análisis 

de los procesos sociales.2  

Intentaremos explicar cómo, algunos procesos comunicativos que se 

establecen a partir de la difusión por televisión en una universidad privada, se vinculan a, 

y son producto de, factores de mayor complejidad social. En concreto, los procesos 

comunicativos de una institución universitaria operan dentro de diversos procesos macro 

y microsociales, mediante sus múltiples articulaciones con diferentes instituciones, 

aparatos, instancias, estructuras de la sociedad y del sistema en general; pero también en 

virtud de prácticas sociales concretas de individuos, grupos y clases sociales.3  

Nuestro estudio tendrá, entonces, diferentes niveles en la escala de 

observación y construcción conceptual. Uno de estos niveles será el de los grupos, cuyas 

acciones se convierten en factores determinantes de nuestro objeto; el otro, será el de 

las instituciones y aparatos (conjunto de instituciones semejantes o interrelacionadas por 

funciones comunes); un tercer nivel corresponderá a la estructura social y al ámbito del 

Estado. El análisis partirá de lo general hacia lo particular, con el fin de establecer 

inicialmente los factores más amplios que permiten ubicar al fenómeno en estudio y 

sentar las bases para adentrarse posteriormente en nuestro fenómeno específico. El 

marco espacio temporal del estudio corresponde al período de existencia de la 

productora de televisión de la UDIA-P, que comprendió de abril de 1991 a diciembre de 

1995. 

Cualquier objeto complejo de análisis social es multidimensional, 

afirma Sanchez Ruiz, pero en función del interés analítico, es necesario elegir las 

dimensiones pertinentes de dicho objeto/4  De acuerdo con esta premisa, el interés de 

nuestro objeto se construirá desde tres dimensiones concretas: la económica, la política y 

2  Mem . p. 67 

3  Nem.. p. 68 

Non.. p 71. 



la cultural (incluida en ésta última a la educación). 

El campo de análisis se hace complejo, no obstante, en la medida en 

que se abren las zonas o ámbitos de acción de cada una de dichas dimensiones. Esto es. 

cada dimensión no puede abordarse y agotarse como lugar puntual, en virtud de que la 

interpretación se realiza en el mundo real y la política puede trastocarse con la 

económica y ésta, a su vez, en cultural. En consecuencia, sera necesario establecer zonas 

de articulación que permitan ubicar los contactos e interacciones de un medio de 

difusión con otras instituciones, estructuras y procesos sociales, dentro de cada 

dimensión. 5  

En el siguiente cuadro se muestra gráficamente corno establecemos, a 

partir de las mediaciones señaladas, las articulaciones e interfases más relevantes para 

explicar nuestro fenómeno en estudio. El énfasis puesto en determinados aspectos de 

nuestro objeto de análisis, surge de un interés analítico específico y personal, en tanto 

que el resto de aspectos que inciden en nuestro objeto, se consideran como constantes 

que nos prmiten acercarnos a la riqueza de su existencia y operación social,6  

Cada una de las articulaciones que se ilustran en el cuadro, aparecen 

como conexiones causales en el punto donde se cruzan niveles con dimensiones y, 

eventualmente, en la interacción entre niveles dentro de una misma dimensión. De esta 

manera se describe la compleja relación existente entre los factores que propician el 

objeto de análisis. Así, vemos que en las tres dimensiones se confrontan diversos niveles 

de relación. Es decir, rada "causa" es un factor que influye, orienta y contribuye a 

configurar el proceso comunicativo del fenómeno estudiado. Cada conexión establecida 

-o construida por razón del mismo análisis- se compone de una serie de factores que 

influyen o median el proceso comunicativo, al cambiar o reforzar el desarrollo de los 

acontecimientos; De esta manera los aspectos económico, político y cultural, que.  

ídem p 

1' Nem , pp 
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permitirán explicar el caso de la TV universitaria, dan lugar a una infinidad de cadenas de 

articulación o conexión entre procesos y fenómenos, 

Definiremos entonces a la "mediación", como un factor de 

determinación inteniniente en un proceso, y a una serie de acciones, más O menos 

conscientes, llevadas a cabo por algunos grupos o individuos. Para una comprensión más 

clara de la operación social de la televisión universitaria. estableceremos algunas de las 

dimensiones principales sobre las que se sustentará el presente trabajo: las mediaciones 

económicas, las mediaciones políticas y las mediaciones culturales. 

Las mediaciones de la dimensión econállliCa, siguiendo con Sánchez 

Ruiz, se establecen a partir de las diversas formas de articulación de los medios con la 

economía a niveles regional y nacional, pero también como parte de procesos macro y 

micro económico, a nivel de empresa, rama o sector. 

Articulaciones y zonas interfase de la televisión 
universitaria en tres ámbitos de mediación. 

niveles 
ESTADO (mexicano) 
	

(✓) <-> (✓) 

REGION (Puebla) 	✓ <—> ✓ 
	

(✓) 

APARATO (medios de dif.) ✓ <—> (✓) <—> (✓) 

INSTITUCION (univ.) 	(✓) <—> (✓) <—> (✓) 

GRUPO (priv. y guber.) 	(✓) <—> (✓) 	✓ 

ECONOMIA POLITICA CULTURA 
dimensiones 

= articulación nivel/dimensión 
<—> = zona de articulación entre dimensiones en un nivel 
( ) 	= zona de articulación entre niveles en una sola dimensión 
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Desde este enfoque, nos interesa la dimensión económica pues la televisión universitaria 

es posible por los vínculos que establecen las intituciones eductivas con las empresas 

televisoras tanto privadas como públicas. La característica jurídica de cada una de dichas 

empresas de comunicación -como concesionaria o permisionaria- que influye 

directamenye en sus formas de financiamiento, condiciona también su comportamiento 

como medio de difusión en la estnictura social. Nos interesa, en consecuencia, la 

función económica de la televisión por las relaciones de interés que sostiene como 

empresa pública o privada, con los diferentes sectores de la sociedad, 

Reconoceremos, (le acuerdo con Sánchez Ruiz. cuatro ámbitos de 

mediación de la economía sobre los medios de difusión masiva, que inciden en los 

procesos de la televisión universitaria: a) Relaciones histórico estructurales y coyunturales 

con el proceso de acumulación de capital (papel del Estado en el proceso, políticas 

económicas); b) Necesidades de financiamiento: inversiones, formas de patrocinio y 

subsidio (el caso de las empresas públicas); c) Formas de vinculación de los medios con 

otros sectores y ramas económicas; y, dl Relación corporativa de las empresas de medios 

con otros sectores de la clase dominante y el Estado. 

La mediación política se asume como la articulación de los medios de 

difusión con el Estado. En consecuencia, tomaremos el concepto de Estarlo planteado por 

Nora llamilton: un conjunto de instituciones (aparato estatal) e individuos (gobierno) 

que las controlan, cuya función está dirigida a mantener una formación social 

determinada.? De acuerdo con esta definición, en la formación social capitalista la clase 

dominante puede intervenir, directa o indirectainente, para hacer posible la existencia y 

funcionamiento del Estado. La inversión de recursos dirigidos al reatarniento y 

membresía de individuos y grupos, asi como el financiamiento de agentes como los 

medios de comunicación y las universidades, permiten a los grupos dominantes controlar 

¡MUJO\ • \t a, México: los límites de la autonomía del estado Nlexio. 	198,i 
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posiciones de poder.8  Por una parte, tanto la clase dominante como el Estado, han 

echado mano de las instituciones educativas con el fin de formar a los líderes técnicos 

políticos y, por otra, de los medios de difusión para legitimar sus acciones. con el fin de 

mantener la reproducción de la estructura social. 

12 existencia del Estado en una formación social sólo se garantiza con la 

preservación de esa formación social. Para ello, el Estado requiere de un margen de 

autonomía, entendida como la habilidad de aquellos que controlan el aparato estatal para 

utilizarlo con fines diferentes y contrarios a los de la clase dominante, con el fin de 

garantizar la reproducción del modo de producción existente, del cual ésta clase se 

beneficia en última instancia.g Así, el Estado opera en interés de la reproducción de esa 

formación social, neutralizando el conflicto entre las clases y controlando a las clases 

subordinadas. El Estado se forma en una instancia superior de la sociedad, necesaria para 

mediar la relación entre las clases sociales, a través del aparato estatal encargado de 

regular y ordenar el desempeño de las instituciones y los individuos. 

En consecuencia y con el objetivo de determinar las formas de 

vinculación de los medios con las estructuras de poder, ubicaremos los siguientes puntos 

de mediación política: a) El papel del Estado en el proceso de conformación del sistema 

público y privado de medios; b) La legislación como marco formal de interacciones entre 

el Estado y los medios; c) Las formas de organización corporativa de las empresas de 

Medios y su articulación con otros sectores de la clase dominante y el aparato de 

gobierno . 

Reconoceremos como mediaciones culturales, los puntos de 

interacción entre los medios de difusión y los diversos sistemas encargados de la 

producción y reproducción de la cultura en una sociedad determinada. Entre los 

múltiples sistemas de producción cultural se encuentra el educativo, concebido como un 

Mem., p 22 

9  Nem , p. :15 
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proceso social permanente y cotidiano de intercambio de informaciones, conocimientos y 

experiencias, De acuerdo al planteamiento de Ana Meléndez Crespo. la enseñanza y el 

aprendizaje tienen lugar a partir de procesos de creación, emisión, circulación y 

percepción de mensajes que forma a los individuos para una actuación reflexiva o 

irreflexiva.10  En este sentido, el saber o conocimiento es resultado de un proceso de 

aprendizaje que implica necesariamente a la comunicación. Esto es, los medios de 

comunicación cumplen el rol de transmisores de un amplio abanico de mensajes que 

"permiten dar sentido al inundo, conforman nuestra percepción de él, y se suman al 

fondo de conocimientos .interiores ti.  a la continuidad de nuestra actual comprensión"» 1  

Pero la actividad principal de creación de conocimientos, como la enseñanza o la 

investigación, corresponde a las instituciones sociales encargadas de la instrucción en sus 

diferentes niveles de transmisión del saber. 

Los medios de comunicación no generan nuevos saberes que nutran y 

trasciendan al conocimiento humano, su función se finca en la reproducción del 

conocimiento ya existente y , en el mejor de los casos, motiva al individuo a conocer 

nuevos aspectos de la realidad a partir de la información contenida en sus mensajes. La 

comprensión de estas relaciones educativas y comunicativas nos importa, no tanto por el 

procéso educativo mismo, sino por la necesidad de definir claramente los ámbitos de 

acción de la institución educativa generadora de conocimientos y de la institución de los 

medios de comunicación difusora de conocimientos. Dado que ambos fenómenos no 

suceden en terrenos abstractos, sino en el contexto de una formación social determinada, 

sólo a partir del estudio de ellos, dentro de la realidad, es como puede entenderse la 

forma en que son influidos por los factores económicos, políticos e ideológicos. 2  

Nos interesa entonces el ámbito de la mediación cultural porque a él 

11)  M ELÉNÍV2 crespo. Alti. " 	ión y la comunicación en México". En PATIÑO.-  Alfredo (Compilador), la 

cointuticación educativa. Méxiw 	 p. 11 

Dvnis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Nléxic,:). 	1992. p.419. 

!•'• (11NO, (Ti a1. 
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pertenece uno de los ejes de nuestro estudio, que es la universidad, considerada en su 

acepción más sencilla, como una institución que ampara e integra las funciones de 

producción, transmisión y utilización de los conocimientos, cuya misión reside en la 

formación de los técnicos superiores y la mayor parte los cuadros profesionales de la 

sociedad. La universidad está constituida por una comunidad formada por los profesores, 

los investigadores, los estudiantes y el cuerpo administrativo, que alberga una tradición y 

una dinámica de renovación humana y social.13  A las tareas sustantivas de la universidad, 

se han incorporado la difusión y divulgación de los conocimientos, acción que se cumple 

básicamente de dos maneras: una, gracias a la extensión de recursos educativos no 

formales; y dos, con la difusión de mensajes a públicos no universitarios y heterogéneos, a 

través de medios propioS o de canales públicos y privados. 

Las principales mediaciones de la institución universitaria con los 

medios, de interés para nuestro objeto de estudio, se establecen a partir de los 

siguientes puntos; á) La institución universitaria y su articulación a la formación social; b) 

La estructura de la universidad y sus relaciones históricas y coyunturales con el Estado; c) 

Las relaciones políticas, económicas y sociales con los medios de caráéter público; y, d) 

Las alternativas específicas de medios de iniciativa universitaria y sus alcances e influencia 

reales en la sociedad. 

A manera de resumen, sobre el enfoque teórico adoptado para el 

análisis de nuestro tema, diremos que la televisión universitaria forma parte de un 

subsistema educativo- con múltiples interacciones en el complejo sistema social. Una 

vez ubicado nuestro objeto de estudio en la estructura social, trataremos de desentrañar 

el nexo complejo que establece con otros subsistemas, a partir de las dimensiones 

económica, política y cultural, y de las relaciones que establece con los niveles de 

atado, región, aparato, institución y grupo. Estas articulaciones y mediaciones nos 

permitirán explicar con mayor especificidad la compleja interacción y articulación de los 

C.NSTITON 	La educación superior en México. México !.:dicol, 19-9, pp. 1(1y !I. 
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factores que inciden, a favor o en contra, de la difusión que una institución de educación 

superior privada. pretende realizar a través de la televisión, empleando los espacios de 

las televisoras tanto públicas como concesionadas. 

La universidad privada y la educación en México 

En las universidades, corno en cualquiera otra institución que forma parte del tejido 

social, se libran enfrentamientos y acciones que son expresiones de la confrontación 

política. Se lucha -entre corrientes y entre tendencias de una sola corriente- por el 

poder, pero el fin de la lucha no termina en el gobierno de la universidad, en la 

aplicación y supervisión de los recursos, en la orientación de las tareas académicas, ni en 

la -coordinación de la investigación, la extensión y la difusión de la cultura, sino en el 

papel que corno institución cumplirá en el ámbito del Estado, 14  

Las contradicciones sociales nunca han sido ajenas a la universidad, de 

manera que los intereses de estos centros edticativos siempre han estado en contacto 

con los de las clases dominantes o los de las clases marginadas. De aquí surge el interés 

común entre la universidad y la sociedad, y su obligatoria definición de posiciones en el 

conflicto entre laS clases. 

Se afirma que "la universidad cumple funciones distintas según la 

sociedad que le da origen" 15  . En consecuencia, es necesario definir a la universidad de 

acuerdo a la estructura social en que se inscribe, pues una es parte de la otra y no puede 

estar en condiciones diferentes sin provocar tensiones. Debemos entender entonces, 

que las universidades -aún las llamadas autónomas- , dependen siempre de un poder que 

las financia, que reconoce la enseñanza que imparten, y que confía en ellas. 

1EN0R10. op. i U., p 1 

(ASTREIoN. 	cir p 29. 
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Las universidades públicas han navel:,,ado entre dos proyectos 

diferentes: una universidad ligada a la clase dominante y fuertemente integrada en 

virtud de sus funciones, en la que sus profesores, estudiantes y la propia institución 

comparten la ideología del Estado; y, otra, con una comunidad universitaria segmentada, 

que brega -según las condiciones- entre definirse como productora de cuadros para un 

Estado industrializador u oponerse a la gestión que se le ha encomendado de servicio a 

la clase dominante . 16  

El caso de las universidades privadas presenta otro tipo de relación con 

el Estado, que se define en dos vertientes: la universidad confesional tradicionalista, 

fundada por los grupos más conservadores del catolicismo, y enfrentada a las políticas 

populares del Estado, y la universidad empresarial moderna, impulsada por capitales 

industriales con el fin de preparar líderes imbuidas de la filosofía económica neoliberal. 

En ambos casos, aunque con matices, los dos tipos de institución están interesadas en la 

reproducción de la formación social establecida. 

Orientadas por una política educativa dirigida a integrar a los sectores 

populares al desarrollo social, las universidades públicas se convirtieron en forjadoras de 

los cuadros profesionales del aparato de gobierno. Miles de jóvenes, formados por el 

sistema educativo nacional, saturaron a las universidades -principalmente en las carreras 

más lucrativas- con el objetivo de conseguir un instrumento de ascenso económico-social. 

Pero la realidad y el momento social rebasaron las intenciones, al propiciar la creación de 

un producto fuera de mercado, que no se vendía, se producía a un costo muy alto, y no 

ofrecía beneficio, ni control a quien lo costeaba. 

Ante la insuficiente preparación técnica y profesional, y la profunda 

ideologización de los egresados de las instituciones de educación superior del Estado, el 

sector privado se abocó a preparar a sus propios cuadros directivos y técnicos, apoyando 

el surgimiento de instituciones particulares de educación. fundamentalmente en los 

CASTREJO op. cit.. p 
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polos de desarrollo más importantes del pais. Tanto por su origen, como por su 

formación, durante más de sesenta años. segun Peter Smith. las elites políticas mexicanas 

fueron sustancialmente diferentes de Lis élites económicas» 7  

La presencia destacada de Lis universidades particulares es un 

fenómeno que se desarrolló en los últimos treinta años. Con el impulso económico de 

los años cuarenta, los grupos empresariales buscaron su consolidación en la dirección 

económica del país y crearon mejores alternativas de educación para sus sucesores. De 

tal suerte, a principios de esa década, surgió una de las instituciones educativas que ha 

lidereado la enseñanza universitaria privada en México: el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). en aquella ciudad. En el centro del país 

nacieron la Universidad Iberoamericana (1.11A) y el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), así como el México City College, antecedente de la Universidad de las 

Américas-Puebla (UDIA-P) que -en la actualidad- tiene su sede en Puebla. 

Hasta la década de los cincuenta, la instrucción pública en México 

mantuvo niveles de calidad no muy lejanos a los de la educación privada. Con el paso del 

tiempo, sin embargo, las diferencias empezaron a marcarse y la educación superior 

particular adquirió impulso definitivo hacia fines de los años sesenta y la década de los 

setenta, para alcanzar su mayor desarrollo en los años ochenta.18  Dos aspectos parecen 

definitivos en el desarrollo de las universidades privadas: por un lado, el movimiento 

estudiantil de 1968 que impacto fuertemente a la dase media y alta sobre los riesgos de 

la educación pública y la inseguridad de sus instituciones; y, por otro, la masificación 

desplegada durante los años setenta. que provocó una secuela de conflictos internos y la 

Caída del nivel académico. 

En estas condiciones la universidad privada reforzó sus principios 

tradicionalistas; t'armadora de élites. distribuidora de cultura, centro de conocimiento y 

r itANIII:l'ON. Nora. Nléxicoi los límites de la autonomía del estado \leNik.,; Era. 1983. 
p. 38. 

ig SARMIENTi). Sergio. -Lis dos educaciones :.ierma Origina Mexko 	Fditnre ,  mily,  l'Oí. N(' i, pp .11) r <I 
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guía de la sociedad; y fincó sus objetivos en el mejoramiento de la estructura social y la 

formación de individuos con alto sentido profesional y de liderazgo. En un informe 

estadístico del año 1979, realizado por la Asociación Nacional de Universidades e 

Institutos de Educación Superior (ANtHES), se registraban 90 instituciones de educación 

superior privadas. En marzo de 1981, el Boletín ANIMES registró la existencia de 130 

instituciones privadas de educación superior en el país. Diez años más tarde, el número 

de instituciones privadas se incrementó a 213.19  

Dicha encuesta consideró corno instituciones educativas de nivel 

superior, a aquellas que ofrecían como mínimo 6 carreras profesionales en tres diferentes 

áreas de estudio, de ellas, cuando menos una debería corresponder al área de ciencias 

sociales y administrativas, de ciencias de la educación, o bien, al área de humanidades. El 

estudio no consideró ni a los institutos tecnológicos ni a las escuelas normales. Del total, 

se reconocieron como universidad a 64 instituciones (ver relación de instituciones 

miembros de FIMPES en anexos), a una como instituto de educación técnica y a 153 

como escuela, instituto superior o centro de estudios. Todas estas instituciones atendían 

en el año de referencia a 1,091,324 alumnos, del total nacional.20  

En el México de los años noventa, la educación privada encontró un 

alto reconocimiento social, a pesar de que el porcentaje de 11.3 por ciento de la 

población que cursaba estudios en instituciones privadas, cayó a 9,8 por ciento para el 

ciclo escolar 1994-1995, debido fundamentalmente a la crisis económica y a la 

devaluación del peso frente al dólar, al iniciar el período de gobierno de Ernestc. 

Zeclillo21  A pesar del decremento, en 1994 la captación de estudiantes en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, fue de 36 mil 770 alumnos. La 

Universidad Iberoamericana, recibió a 16 mil 467, y la Universidad del Valle de México, a 

19  Datos tomados del documento La educación superior privada en México (1980-81). Su aportación al 
desarrollo de la nación (anteproyecto), preRm lado a la Presidencia de la República. México: 1980, 

20 Datos tomados del Anuario Estadístico, Licenciaturas en Universidades e Institutos Tecnológicos. México, 
ANULES, 
21  SARMIENTO. op. oil 
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16 mil 395 alumnos. Por su parte, la Univepsidad ta Salle, 	zt O mil 79b alumnos, 

y la Universidad de las Américas Puebla. a 5 mil 833 estudiantes de licenciatura. Las 

universidades de Monterrey, del Bajío y el Tecnológico Autónomo de México, captaron 

alrededor de 4 mil estudiantes cada una. Aunque las universidades privadas tuvieron un 

crecimiento, en algunas ocasiones, en más del 100 por ciento, múltiples instituciones 

particulares recibieron el impacto de la crisis, es el caso de la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, que disminuyó su matrícula en casi un 50 por ciento. 

Los anuarios estadísticos de la ANUIES señalan que, en el período 

1980-1994, el número de alumnos registrados en las universidades privadas creció en 149 

por ciento, mientras que la cifra de inscritos en las universidades públicas, sólo había 

aumentado 48,7 por ciento. Esto significa que a principios de la década de los ochenta, 

la universidad privada atendía a uno de cada siete estudiantes de licenciatura, proporción 

que, en 1994, era de uno por cada cuatro. En porcentaje, los planteles privados 

inscribieron en 1994, al 20.8 por ciento de la matrícula total de licenciatura en el país, 

cifra que en 1980 era de 13.53 por ciento. En términos nominales, la universidad privada 

captó en 1994, un total de 246 mil 505 alumnos. En contrapartida, las instituciones de 

educación superior registraron en el mismo ario a 936 mil 646 estudiantes.22  Los datos 

revelan, fundamentalmente, el notable crecimiento de la educación particular respecto a 

lá educación superior pública, aunque en términos generales también se nota el escaso 

aumento que ha tenido la educación superior en general en los últimos anos. 

Universidad, comunicación y liderazgo social 

El papel de las universidades privadas en el contexto político del país fue determinante 

SAIDIERN 1. Georgina. "En licenciatura. oh linCv d. cada cao lOyeneN" 	Penódico LaJoranada, México, 

lunes 3 de julio dt. 	p 
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para concebir a una nueva "elite del poder". El desarrollo de la educación privada corrió 

parejo con los cambios que se fueron suscitando en el resto de la estructura social, 

Durante años, la instrucción impartida por particulares vivió un lento avance debido a la 

fuerte presencia de la educación pública. Sin embargo, para cuando la universidad 

pública entró en crisis, los grupos privados habían dado pasos en la conformación de sus 

propios centros educativos. 

Las condiciones socioeconómicas y el lugar de origen, establecieron 

con el tiempo una diferencia entre los líderes de México. Los empresarios se fueron 

formando en escuelas particulares, universidades privadas e instituciones en el 

extranjero, en tanto,que los políticos surgieron de las escuelas y universidades públicas y, 

en muy contados ca:- , obtuvieron algún grado en el extranjero. La conformación de 

élites universitarias de clase media y alta, surgidas en un país en el que sólo una minoría 

tiene la posibilidad de obtener un grado de licenciatura, institucionalizó los medios 

necesarios para la reproducción del dominio de una clase. 

Esta separación entre los dos modelos educativos, definió la 

orientación clel liderazgo en el país. Tradicionalmente los estudiantes de las 

universidades públicas pasaban a engrosar las filas del aparato gubernamental, en tanto 

que los egresados de las universidades privadas, se integraban a la dirección empresarial. 

Los rumbos de los líderes follados en cada tipo de universidad, sin embargo, comenzaron 

a acercarse. 

Eh términos educativos, los líderes políticos y empresariale 

homogeneizaron su forma de pensar y actuar con respecto a los asuntos de Estado, pues 

en la medida en que los funcionarios públicos se fueron formando en instituciones 

privadas y comenzaron a acceder a posgrados en las universidades del extranjero -sobre 

todo de los Estados Unidos-, la actitud de cada uno de ellos con respecto al otro, se fue 

matizando. Por otra parte, la captación de jóvenes egresados de universidades privadas 

por el sector público, incrementó el interés de dichas instituciones por colocar a sus 
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cuadros en los niveles de dirección del país, función que les había sido negada por largo 

tiempo. 

En la actualidad, los líderes contemporáneos mexicanos que se han 

distinguido en el ámbito político y privado, manifiestan coincidencias entre su lugar de 

origen, la clase social a la que pertenecen y el tipo de educación recibida. En ambos 

casos, estos líderes forman parte de la clase media y la clase alta, De entre los líderes 

surgidos de la clase media, se distingue un número importante de políticos e 

intelectuales, sin embargo, del 94% de los principales líderes empresariales, cuyo origen 

de referencia fue la clase media y alta, sólo el 3096 pertenecía al primer grupo social. 

Parece ser, por otra parte, que el lugar de origen ha sido 

determinante en la creación del liderazgo, pues si se observa el caso de los líderes 

empresariales, todos tienen como lugar de nacimiento centros urbanos, ya sea capitales o 

ciudades de importancia por su tamaño. Este mismo rasgo se aplica también a las élites 

de los políticos e intelectuales del país. Todo parece indicar que la concentración de 

recursos económicos, educativos y políticos en unos cuantos centros urbanos de 

importancia, como la Ciudad de México, el Estado de México, Monterrey, Guadalajara y 

Puebla, definió el origen del liderazgo del país.23  

Los antecedentes sociales de los líderes empresariales, según Roderic 

A. Camp, se han ligado inextricablemente no sólo a su lugar de Origen y al de sus padres. 

sino también a su nivel educativo y al tipo de instrucción recibida. La relación entre la 

posición clasista privilegiada de los empresarios mexicanos y la educación se hace. 

evidente cuando encontrarnos que más de tres cuartas partes de los principales 

empresarios del país, asistieron a escuelas primarias privadas. Con respecto al nivel 

educativo profesional de los empresarios mexicanos, el 61% cuenta con una carrera 

universitaria y, una cifra superior al 40% ha obtenido un título de.posgrado, La educación 

CAN1P. Roderic A, Los empresarios y la política en México: Una visión contemporánea, Mlcxico f na.l , ,1... 

CulIttra Eenloinica, 199). pp. 72 a 80. 
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universitaria de los empresarios estuvo condicionada por el aspecto ideológico y por el 

nivel de ingresos familiares: así tenemos que mas de un tercio de los empresarios 

actuales recibieron su educación preparatoria en el extranjero, y otra quinta parte, en 

colegios privados del país. 

El acceso a un diferente modelo educativo se identificó como 

requisito para ingresar a un grupo de liderazgo distinto. De más está decir que los 

estratos sociales bajos quedaron fuera del esquema, pues los estudiantes que concluyeron 

una carrera en las universidades públicas y se encontraban en condición de ingresar a 

alguno de los grupos líderes, pertenecían a los estratos sociales altos. En la medida que 

los líderes políticos empezaron a egresar de universidades privadas y del extranjero, se 

incrementaron las limitaciones de movilidad social. De esta manera el rasgo de 

movilidad social asignado a la educación, cuando menos en el nivel universitario, quedó 

cancelado en la medida en que tanto el sector político y, con mayor incidencia, el 

privado, fueron mejorando sus niveles de preparación.2 4  

En la misma proporción que líderes políticos y empresariales 

alcanzaron similares niveles educativos -e incluso se graduaron en instituciones 

educativas equivalentes, sobre todo en el nivel de posgrado- su concepción ideológica y 

sus herramientas intelectuales se fueron homogeneizando. La concepción nacionalista de 

la educación pública, fue relegada a los estratos sociales mas bajos, en tanto que el grupo 

de líderes del país asumió una concepción globalizadont sobre la nación y sus problemas. 

Las nuevas generaciones de políticos y empresarios se conocieron 

hablando en inglés y se identificaron con un nuevo proyecto de país. Pero esta situación 

no fue generalizada y, en consecuencia. comenzaron a gestarse una serie de 

contradicciones y luchas en el ámbito del liderazgo político, especialmente entre 

aquellos políticos de carrera con muchos años de servicio en el sector público y un nuevo 

grupo de jóvenes, cuya herencia y origen socioeconómico los ponía de lleno en la arena 
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de la lucha por el poder. En el centro de la confrontación se encontraba una visión 

económica populista, defendida por el grupo de liderazgo adiestrado en universidades 

públicas, y un conjunto de líderes imbuidos de la filosofía económica liberal adquirida en 

los centros universitarios privados del país y del extranjero. Al respecto, Camp, plantea lo 

siguiente: 

Es posible que la consecuencia más i in portan te sea una escisión entre los líderes políticos y las 
masas. La población se está socializando hacia una visión populista del Estado mexicano, a través 
del sistema escolar público. Al mismo tiempo, los líderes están siendo adiestrados en 
instituciones cada vez más elitistas, que apoyan los valores del sector privado. Así pues, a 
medida que políticos y empresatios se aproximan recíprocamente en sus experiencias 
educativas, la población general y los líderes de,  éxico se separan.25  

Pero no sólo se ha evidenciado esta separación. En la actualidad los 

grupos políticos que liderean el gobierno en el país han entrado en abierta lucha. La 

profunda división interna del Partido Revolucionario Institucional -que desembocó en los 

asesinatos de dos de sus más altos dirigentes en 1994 y 1995- y la descoMposición de la 

estructura de gobierno, producto de la corrupción provocada por el narcotráfico, en el 

marco de una profunda crisis económica, fueron elementos sintomáticoS del choque de 

-facciones. Al mismo tiempo, el incremento en el número de egresados de instituciones 

privadas que pasaron a formar parte de los cuadros del sector público tuvieron, por una 

parte, implicaciones negativas para el Estado, al atomizar la estructura política y 

administrativa del gobierno; y, por otra, implicaciones positivas para la consolidación del 

sector privado y su capacidad de negociación con la administración pública. 

En efecto, la actitud del sector privado, de preferir a los egresados de 

instituciones particulares sobre los egresados de universidades públicas, fue asumida en la 

década de los años noventa por las propias entidades estatales. Un ejemplo claro de este 

fenómeno fue el gabinete de Carlos SalinaS de Gortari, que integró el mayor número de 

25  hiela p 112 
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egresados de universidades privadas en la historia, e incluso, hizo pensar que su sucesor 

habría de surgir de sus filas. Por debajo del gabinete y, particularmente en los cargos 

técnicos importantes, el número de egresados de universidades privadas ha seguido 

creciendo de manera incontenible. 2e 

La presencia importante de la educación superior privada, en la 

formación de los profesionistas mejor preparados para la sociedad, ha llevado al Estado a 

entrar en competencia por reclutar a los más capaces. Un caso ilustrativo de este hecho, 

son las escuelas de economía de las universidades públicas, en donde los programas de 

estudio se encuentran orientados a la economía política. En el sistema de gobierno 

actual, que ha sustentado su política de gobierno en los procesos económicos, los 

egresados de las universidades públicas, carentes de las herramientas de la micro y 

macroeconomía, fueron desplazados por los economistas de las instituciones privadas. El 

ingreso de estos jóvenes al sector público, ha tenido, no obstante, consecuencias para la 

estructura de gobierno. Desplazada la clase política tradicional de los niveles de 

dirección, el país fue pasando a manos de una nueva generación de políticas-tecnócratas, 

ajenos a la experiencia de la administración pública y la negociación política que, en 

opinión de Antonio Ortiz Mena, exministro de Hacienda, "deterioraron rápidamente el 

sistema público".27  

Definitivamente, las universidades privadas hoy juegan un papel mucho 

mayor en la preparación de profesionistas líderes en los más diversos campos de la 

estructura social. Su peso en el sector educativo, con lo limitado que aún es, ha logrado 

el reconocimiento de las autoridades del ramo. Así. de organizarse en torno a la 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FINTES), 

organismo que integra a las universidades privadas y cuya presencia es mínima en el 

campo educativo, el Estado ha buscado integrar a estas universidades a sus instancias 

2'' SARMIENTO. op 

27 	op «;t ;.) 
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representativas, corno la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Enseñanza Superior (ANUIES) y ha comenzado a blindarle apoyos, antes sólo asignados a 

las instituciones públicas, como los recursos para investigación y estudios de posgrado vía 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (coNAcyn. 

El Estado sabe que las universidades privadas se han convertido en 

centros aglutinadores de grupos que inciden política, económica y socialmente en 

sectores representativos de la sociedad porque, en la actualidad, ahí se gestan los más 

importantes líderes del país y se discuten y diseñan planes cle orden político y económico 

muy acabados y complejos. que atañen al desarrollo de México. Si las fuellas políticas que 

tomaron las riendas del país a partir de 1982, fueron las que se sumaron en torno a un 

diferente proyecto de nación, y ésta nueva propuesta tiene puntos de coincidencia con 

las posturas ideológicas de los centros de educación superior privados de mayor 

presencia, seguramente no fueron ajenas a la elaboración y difusión de este nuevo 

programa, que redefinió en su totalidad el rumbo del desarrollo nacional. "El proyecto 

neoliberal, que tomó la hegemonía en la gestión del Estado, vino a imprimir cambios en 

materia política, económica y cultural, que surgieron de una concepción muy clara de las 

condiciones de la nación y de la propuesta de país de algunos grupos sociales interesados • 

en darle una dirección y contenidos propios."20  Hoy, estas universidades privadas • 

también buscan dar una respuesta al cambio cultural que éste nuevo proyecto demanda, 

y del cual forman parte la educación y los procesos de la comunicación. 

A principio de los años noventa, se intensificó el interés de las 

universidades privadas por contar con, o acceder a, medios de comunicación masiva que 

les permitieran llegar a capas más amplias de la población. Durante años, las 

universidades particulares se habían mantenido alejadas de la participación en los medios 

de comunicación y su presencia informativa era muy ocasional. Se habían logrado 

desarrollar interesantes experiencias de comunicación interna, y en algunos casos, se 

28  CORDE11.1. op :1! 
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crearon medios impresos de alta calidad en contenidos y forma. 

Esta situación sufriría un impacto radical debido a dos factores: por una 

parte, se incrementó rápidamente el número de universidades privadas que impartían 

carreras de comunicación con una fuerte orientación hacia la capacitación técnica; y. por 

otra parte, la participación política de nuevos partidos en la contienda electoral, provocó 

el involucramiento abierto de muchas instituciones educativas particulares. En contraste 

con la tradicional participación de las universidades particulares en foros públicos para 

condenas morales y campañas cívicas, las autoridades y miembros de la comunidad se 

sumaron a los procesos políticos de nivel nacional y local. En algunos casos, las 

universidades privadas se convirtieron en "punta de lanza" para la conformación de 

comités y grupos de apoyo a candidatos y líderes de la oposición, En otros, la demanda de 

los estudiantes abrió los campus a los candidatos de diferentes partidos en busca de 

opiniones plurales. 

La sociedad había cambiado y buscaba puntos de apoyo para sus 

proyectos de nación, en consecuencia, si las universidades públicas se habían convertido 

en base juvenil para los partidos de izquierda, laS facciones conservadoras se acercaron a 

las instituciones privadas, De esta manera, la actividad de las universidades particulares se 

puso en la línea de interés del resto de la sociedad: lo que acontecía en su interior tenía 

una estrecha relación con la realidad de nuestros días. Los medios de comunicación 

comenzaron a tomar en sedo la opinión de los unh'ersitarios de estas instituciones y, en 

consecuencia, las demás actividades desarrolladas por ellos. 

Las más importantes universidades privadas del país fueron reconocidas 

por su peso académico y científico y sus miembros comenzaron a ser buscados como 

alternativa de información. No podía ser de otra manera; si en el nivel más alto del • 

liderazgo nacional tanto político como empresarial se encontraban los egresados de las 

universidades privadas, sus principios ideológicos, filosóficos y técnicos tenían que haber 

sido inculcados en esos centros educativos, En consecuencia, era de reconocerse el valor 
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del pensamiento que allí se desarrollaba. 

La búsqueda de información por parte de loS medios de 

comunicación, se convirtió en un aspecto importante de las universidades privadas que 

las llevó a profesionalizar y orientar mayores recursos en sus oficinas de prensa y áreas de 

comunicación institucional. Las universidades privadas incrementaron la difusión de su 

trabajo académico con el fin de obtener el reconocimiento social como centros 

formadores de los líderes políticos y económicos del país. 

Habría que tomar en cuenta aquí, que estas instituciones subsisten por 

tres vías de apoyo fundamentales: los ingresos obtenidos por colegiaturas, las donaciones 

de personas, grupos o fundaciones y la venta de servicios adicionales. En consecuencia, la 

información generada por las universidades privadas de alto nivel, rebasó las necesidades 

de una campaña publicitaria para reclutar estudiantes. La imagen de una institución de 

excelencia, garantía para la formación de jovenes líderes capacitados para ingresar a altos 

niveles de dirección en cualquiera de las carreras que imparte, podía traducirse en más y 

mejores apoyos. Es decir, ya no se trataba de conseguir nuevos estudiantes, sino de 

demostrar a los benefactores de la institución y a todos aquellos interesados en su 

proyecto educativo, que sólo asegurando la existencia de estas instituciones, se 

garantizaban los cuadros necesarios para la conducción del país. 

En el cumplimiento de esta tarea, se implementaron nuevos y cada vez 

más sofisticados recursos de comunicación en las universidades e institutos privados. De 

hecho, algunas de estas universidades comenzaron a incursionar en el uso de señales de 

telecomunicación, sistemas de televisión con señal abierta y restringida, o redes de 

información digital por fibra óptica, La universidad incursionó en el empleo de 

tecnologías de alto nivel. Tradicionalmente las pautas de desarrollo hacia el futuro, 

habían sido marcadas por la universidad pública, en la actualidad y, cuando menos en el 

campo de los sistemas de información y comunicación de frontera, las universidades 

privadas comienzan a reñirle el puesto. 
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La televisión educativa y cultural en México 

La comunicación y la televisión universitaria 

Televisión universitaria es, en principio, la que se produce en las universidades, afirma 

Delia Crovi correctamente, Sin embargo, no es posible inferir, como lo hace la autora, 

que en tanto existen universidades públicas y privadas, se pueden considerar las mismas 

diferencias para la televisión universitaria, "tal como se ha separado a la televisión pública 

de la privada".29  La argumentación de que estas instituciones cumplen "las mismas 

funciones, pero (...) desde principios culturales e ideológicos distintos",30  no es 

suficiente para asumir que las producciones para la televisión que generan una u otra 

puedan ser calificadas como de carácter público o privado. Al interior de una sola 

institución, sea pública o privada, conviven corrientes de pensamiento y se confrontan 

grupos de las más diversas tendencias, que son garantía -en el mejor de los casos- de una 

rica cultura política y una gran heterogeneidad de mensajes. 

En consecuencia, reconcemos una sola televisión universitaria, cuya 

única diferencia radica en la calidad. La televisión universitaria no puede definirse a 

partir de categorías, valores y requisitos de forma o contenido, pues cuando se pretende 

determinar este tipo de normas, se corre el riesgo ae censurar sus contenidos, establecer 

tendencias o limitar su creatividad, riqueza y espontaneidad. 

Desde este punto de vista, las características que plantea Crovi para la televisión 

universitaria pública, deberían ser las mismas para la televisión cultural del país, cíe la que 

forma parte la producción televisiva de las instituciones de educación superior: 

"comprometida con la responsabilidad que encierra el conocimiento al propiciar la 

29  CROV1 ()mena, Della )(aria. 'ti televisión en Lis universidacks públicas' En Toussmyr Alcanit. Florence 
(Coordinaloral. ¿Televisión pública en México?. méxico. (:oNcuurA. 1993.. pg t):1 

.11  hien; pg. 65 
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transformación de la realidad y la conciencia crítica (...) orientada hacia el mejoramiento 

de la sociedad. Es por lo tanto, una televisión que debe ser responsable, crítica y con 

contenidos que reflejen la diversidad y pluralidad del saber universal. Será también una 

televisión que permita la creación y experimentación estética, como base para la 

superación y enriquecimiento del lenguaje que le es propio. Además de responsable, 

crítica, plural, creativa y experimental, la televisión (...) tendrá que ofrecer a la sociedad 

un verdadero servicio al difundir la cultura, la ciencia y la tecnología.3  

In televisión universitaria, sin embargo, también puede caracterizarse 

por la función que cumple al interior de las instituciones, con relación al destinatario de 

sus mensajes. Para esquematizar el espacio de cobertura de la televisión universitaria 

distinguiremos tres diferentes tipos de públicos de interés: El primer círculo de 

comunicación, lo ocupa el público propio -que vive una situación de pertenencia con la 

institución-, al cual corresponde el empleo de recursos de comunicación que apoyan a la 

investigación, a través del registro o la documentación, y a la educación escolarizame. 

El segundo círculo de comunicación corresponde a los públicos 

perimetrales -que se identifican por ser externos a la institución aunque se comportan 

con interés hacia ella-, a este nivel corresponden los recursos de apoyo a la educación 

informal que, aunque se desarrolla en forma organizada y sistemática, se imparte -

extramuros o a distancia. 

El tercer círculo es el de los públicos externos -formado por una 

audiencia anónima a la cual, por diversos motivos, es necesario motivar o impactar-, al 

que se atiende a través de los medios de difusión masiva. Su campo de instrucción 

carece de un espacio físico determinado, así como de estructuras y sistematización. 

reconocimiento formal o seguimiento.32  

A éste ultimo círculo de comunicación se dirige la televisión 

{i/,re,,,.,pg 
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universitaria, a través de los recursos de la divulgación del conocimiento. Pero al 

carecer de canales de transmisión, en su mayoría las universidades han tenido que 

recurrir a las empresar públicas y privadas de televisión. Exceptuando las tres 

instituciones de educación superior que cuentan con permisos de transmisión, las 

universidades que han incursionado en la televisión han tenido que negociar por su lado 

la asignación de espacios en los sistemas de televisión. 

De hecho, ha sido la televisión cultural la que ha brindado mayor 

acceso a las instituciones educativas de nivel superior. Por desgracia el marco de 

referencia, en cuanto a televisión cultural se refiere, es enormemente reducido en el 

país. Se puede afirmar que únicamente el Canal 11 y el Canal 22, ambos de la ciudad de 

México, cumplen con una programación y una tarea informativa de esta naturaleza. 

Por su parte, los 22 sistemas regionales de radio y televisión creados en 

las diferentes entidades del país con apoyo y a iniciativa de los gobiernos de los Estados, 

se convirtieron en impulso fundamental para el desarrollo de la televisión universitaria 

pues, por sus condiciones y cercanía, vieron en las instituciones de educación superior 

una fuente natural de información y programación. Debido a que las televisoras 

regionales no responden a un solo esquema, pues su política se establece por diferentes 

instancias de acuerdo a su ubicación en la estructura del gobierno local, la relación entre 

los sistemas y las universidades se forma de acuerdo al tono político del momento. 

La participación de las universidades públicas en la televisión 

gubernamental, se hace posible por la capacidad de negociación de cada institución cort 

las direcciones de cada canal, o por la coyuntura legal que les permite insertarse en el 

esquema de servicio obligatorio que dichos canales deben brindar a los diferentes 

organismos del sector público. Tal es el caso de la Universidad Nacional, que accede a 

los espacios de carácter fiscal a los cuales tiene derecho el Estado en la televisión 

concesionada. 

La extensión de la acción de la universidad mas allá de su espacio 
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natural a través del empleo de los medios de difusión, le planteó un serio problema de 

contenidos a las instituciones, pues las obligó a definir un modelo de universidad y un 

modelo de país, pues la cultura universitaria es, finalmente, parte de la cultura nacional. 

La universidad como institución generadora de conocimientos, debió asumir 

determinarlas posturas ideológicas para obtener una explicación de la realidad y los 

fenómenos que en ella se presentan. 

En estas condiciones no es posible considerar a la televisión realizada 

por las universidades, como "producto del espacio de privilegio donde se crea el saber 

universal", pues -en no pocos casos-, ha sido objeto del juego de intereses que se 

presentan en cualquier otro medio de comunicación social, Las universidades han debido 

tomar en cuenta la situación política y las inevitables cargas ideológicas de los medios de 

difusión a que tienen acceso, tanto para los casos de la política regional como de la 

situación general del país. 

Si la comunicación, en principio, se establece con el fin de influir en el 

receptor, las universidades orientan al producir determinado tipo de conocimientos y 

distribuir en la población una particular forma de percibir y analizar al individuo y su 

entorno. Pero, en tanto que conjunto de individuos, cada universidad responde de 

manera diferente, de acuerdo a los vínculos que como institución ha establecido con los 

grupos de poder que les dió origen o que las mantiene. 

La televisión educativa, cultural y universitaria 

En la actualidad, la teleVisión vinculada al video, a la computación o a la telemática, 

dentro de las nuevas tecnologías y supercar•eteras de la información, ha establecido lazos 

estrechos con la educación, tanto para superar problemas de calidad, oferta, demanda y 

equidad en la instnicción, como para resolver necesidades de información institucional. 
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orientación escolar y comunicación administrativa, 

Con todo lo que han crecido estos recursos al interior de las 

universidades, el desempeño de las tareas de difusión y extensión a través de la 

televisión, se enmarca dentro de las relaciones que las instituciones establecen con la 

televisión educativa y cultural principalmente y, en mucho menor medida, con la 

televisión comercial. 

La televisión educativa mexicana -sea en educación formal, no formal o 

informal- tiene un antecedente de más de treinta años. Sus primeras experiencias como 

televisión escolar se remontan a fines de los años cincuenta e inicios de los sesenta, Su 

crecimiento está marcado por tres características fundamentales: 1) el Estado fue -y 

continúa siendo- la instancia que le dió impulso, desarrollo y continuidad; 2) siempre se 

la ha considerado como un medio de difusión para la instrucción de grandes públicos, 

per() invariablemente como apoyo complementario e instrumento pedagógico del 

proceso dé enseñanza-aprendizaje, y 3) desde su origen estuvo incorporada a la esfera 

institucional de la televisión cultura1.33  

Tres momentos históricos definen a la televisión educativa mexicana. 

Primero, la creación en 1946, de la Dirección General de Educación Audiovisual y 

Divulgación de la SEP, que fue la encargada de producir, adquirir y distribuir materiales 

educativos audiovisuales y, en especial, de radio y televisión. Segundo, la transmisión en 

directo, realizada por el ingeniero Guillermo González Camarena en 1948, de una 

intervención quirúrgica en vivo, desde el Hospital Juárez en la Ciudad de México.3't 

Tercero, la aparición en México, en 1959, del primer canal de televisión VHF de carácter 

cultural y educativo: XEIPN Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional, 

33  Todtcs las referencias a televisión educativa corresponden al documento. la televisión educativa en México. 
SABE García Pedro y OJEDA Castañeda. Geranio. Enero•mayo de PM, N'éxito. DI' 
34Todas las referencias a televisión universitaria. corresponden a los siguientes documentos: CI.IAGOYAN García. 
Benjamín. el. al.. Videogrzfía de la televisión Universitaria. Tesis pira obtener el título de licenciado en Ciencias de 
la Comunicación. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (te la UNAN'. México. 1989; el documento anteriormente 
citado. y Origen del canal 53. IIERNANDEZ Venegas. Julián E.. Facultad de Ingeniería Mecánica y Electirca. 
Universidad .Autonorna de Nuevo León. 
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Entre otros aspectos relevantes, destaca también la creación. en 1956, 

del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa tILCE) y el surgimiento del 

sistema de telesecundarias como transmisiones experimentales en circuito cerrado en 

1966. Dos años mas tarde, a través del canal 5 de Telesistema Mexicano, iniciaron las 

transmisiones regulares de telesecundaria en la Ciudad de México ven siete Estados más. 

A cargo de la Dirección de Medios Audiovisuales de la SEP, este sistema de teleeducación 

abierta se convirtió en el más popular y de óptimo nivel académico, 

El 6 de agosto de 1969, el Diario Oficial de la Federación publicó el 

acuerdo que integró a 37 canales distribuidos en todo el país, a la Red Federal de 

Estaciones Oficiales de Televisión. El mismo acuerdo asignó a la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes la responsabilidad para operar la red, con la instrucción de 

difundir programas culturales, educativos, instructivos y de capacitación. La ampliación 

de la cobertura de la televisión pública vino a darle un gran impulso a la televisión 

educativa. 

La presencia del Estado en las frecuencias de televisión, se 

incrementada nuevamente en 1970, cuando el gobierno decretó la ejecución de los 

proyectos para la creación de Televisión Rural (TRM) en el territorio nacional. El 

propósito era ampliar la cobertura de la televisión pública, para llevarla a las zonas 

rurales. Con este fin se le confirieron atribuciones a la Comisión de Radiodifusión, para 

producir y promover la transmisión de programas de orientación social, cultural, cívica y 

de interés económico general. 

A partir de 1971, el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos 

Avanzados de la Educación (CEMPAE), en coordinación con diversas instituciones 

educativas públicas y privadas, desarrolló una interesante experiencia de televisión 

educatiVa, que desde sus inicios se abocaría al uso de la televisión para el bachillerato 

abierto. 

En [972, al transformarse TRM en Televisión Cultural de México 
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(TCM) y en Televisión de la República Mexicana ( l'llí) en 1977, la televisión pública 

sufrió un nuevo cambio, con más de 120 repetidoras vía microondas en todo el país. 

No habían transcurrido diez años su fundación, cuando la 

telesecundaria, para 1975, va atendía a más de 40 mil alumnos de comunidades rurales o 

urbanas marginales principalmente. Fue en aquel año cuando la instancia responsable de 

los programas se transformó en Dirección General de Medios Audiovisuales, Didácticos 

Culturales (MADYC). 

En 1976, el Gobierno Federal constituyó la Productora Nacional de 

Radio y Televisión (PRONARTE) con el fin de enfrentar los requerimientos de 

programación necesaria que le permitieran aprovechar el 12.5% del tiempo oficial 

otorgado al Estado por las radiodifusoras y televisoras concesionadas en el país, y surtir de 

emisiones culturales a la programación de TRM. 

Fue precisamente en la década de los años setenta y hasta los ochenta, 

que se implementaron, a través de TRM y con la colaboración del Centro Nacional de 

Productividad CENAPRO (que contaba con una de las mejores infraestructuras de esa 

época para la realización de video para televisión), dos significativas experiencias de 

televisión educativa: la capacitación agropecuaria campesina y rural para mejorar la 

producción en el campo, y la capacitación industrial de oficios. 

Durante aquellos años, TRM realizó dos series televisivas dirigidas a 

apoyar las campañas nacionales de Educación para la Salud y de Planificación Familiar, y 

produjo además una serie piloto de 105 programas para la educación superior y la 

actualización médica sobre temas como genética, nefrología, pediatría, etc., que fueron 

usados como materiales curriculares por algunas universidades del país. 

A principios de los ochenta se desarrolló el proyecto de Teleprimaria 

con el objeto de alfabetizar a la población que no tenía acceso al sistema educativo 

formal, y de apoyar a la educación primaria escolarizada. El proyecto se implementó 

como recurso adicional para contrarrestar el ascenso de la lucha magisterial que afectó a 
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gran número de Estados de la República con sus movimientos de huelga. 

Parte de este mismo provecto fue la serie de programas de Primaria 

.Intensiva para Adultos, implementada por el Instituto Nacional de Educación para Adultos 

(INEA). Con la misma temática se generaron varias producciones de televisión por parte 

de la SEP que fueron transmitidas por Canal 11, como apoyo audiovisual para los 

profesores de primaria. 

Entre 1983 y 1989, la SEP buscó impulsar la televisión educativa con 

proyectos estratégicos como el de "Apoyo a la educación a través de los medios masivos 

de comunicación" y el "Sistema Nacional de Orientación Educativa", que propiciaron la 

creación de diferentes series radiofónicas y de televisión sobre la divulgación del 

conocimiento científico y tecnológico, la difusión de la cultura, programas infantiles 

educativos, y el entretenimiento. 

A partir de los años ochenta e inicio de los noventa, la telesecundaria 

vivió diferentes transformaciones cualitativas y cuantitativas: se modificó el tratamiento 

audiovisual, informativo y pedagógico de los casi tres mil programas producidos; se 

desarrollaron otras modalidades como la Secundaria Intensiva de Verano y la Intensiva 

para Adultos y, finalmente, se amplió la cobertura y recepción matinal y vespertina de la 

señal televisiva con el fin de cubrir a toda la República. La responsabilidad de esta 

programación se dividió entre la Unidad de Telesecundaria (UTS) y la Unidad de 

Televisión Educativa y Cultural (UTEC) que a partir de• 1989 se.  conoce como Unidad de 

Televisión Educativa (UTE). 

Una iniciativa importante de la SEP para la televisión educativa, fue el 

proyecto.EDUCOM de 1992, que pretendía crear -con el apoyo del Banco Mundial-, • un 

canal nacional vía satélite o una red de microondas con repetidoras HE, que .ofreciera 

• una amplia programación para todos los niveles escolares y.que, sobre todo, apoyara a los 

.profesores. La idea era que profesores y alumnos pudieran incorporar las nuevas.  

tecnologías de información como la computación. el teletexto. el video interactívo o la 
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telemática, al proceso enseñanza-aprendizaje. 

En la primera fase del proyecto EDUCOM se entregaron cientos de 

televisores con decodificador de teletexto integrado, antenas parabólicas y 

videograbadoras, entre otros equipos, en diferentes Estadas del país. Aunque el proyecto 

se canceló en 1993, se logró formar una incipiente pero creciente infraestructura de 

televisión y recepción satelital en algunos centros de educación tecnológica y de 

educación superior. 

Para 1995, la señal de la Telesecundaria se transmite simultáneamente 

a través de cuatro vías de difusión diferentes: el Canal 9 de Televisa (en tiempos 

oficiales) cubre la zona metropolitana de la Ciudad de México, y el Canal 7 de Televisión 

Azteca, la red nacional. Por otra parte, la señal enviada por el Canal 10 del Satélite 

Morelos II y la señal comprimida del Canal 17 del satélite Solidaridad I, cubren a todo el 

país y a una parte de América Latina durante todo el día. 

Entre 1994 y 1995, la SEP implementó el desarrollo de los proyectos 

Centros Siglo XXI para la incorporación de nuevas tecnologías de información en las 

tareas docentes, y EDUSAT para la transmisión vía satelite (Solidaridad I) de una señal 

digital comprimida formada por seis canales de televisión y tres de radio, para México y 

América Latina. De igual manera se inciaron laS transmisiones de la señal de la UTE en el 

canal digital 1, del traspondedor 5. 

En el proyecto EDUSAT participaron los 22 sistemas de televisión 

regionales miembros de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, 471 

establecer un convenio por medio del cual la UTE les hizo entrega en comodato de la 

antena parabólica y el decodificador para captar la programación de la telesecundaria, y 

las televisoras se comprometieron a ceder el tiempo para su retransmisión. 

Este proyecto educativo se enriqueció con la transmisión de 

teleconferencias y diplomados, principalmente en el campo de la tecnología educativa y 

la telemática, en los que participan universidades públicas y privadas, y otros centros de 
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Pero el mejor ejemplo de televisión cultural del país ha sido sin duda 

el del Canal 11 del IPN que, durante toda su existencia y a pesar de los cambios políticos 

y administrativos que ha sufrido, se ha mantenido en la búsqueda y la experimentación de 

diferentes modelos de televisión pública y cultural. Estas experiencias, si bien han 

implicado serios errores, también han propiciado importantes aciertos. 

El Canal 11 se fundó de acuerdo al decreto que establece su creación 

publicado en el Diario Oficial el 2 de agosto de 1969, con el propósito de producir y 

transmitir "programas educativos, culturales y de r'rientación social".35  El documento 

establece que la operación técnica correrá a cargo de la Secretaría de Comunicaciones 

Trasportes y que su programación recaerá en la Secretaría de Educación Pública, a través 

del Instituto Politécnico Nacional. 

Li programación de Canal 11 se orientó muy pronto hacia las 

emisiones de carácter cultural y de servicio público, con la difusión de noticieros, 

35  GRANAIX)S Chapa. !,liguel Angel. "13 Irlet 1Sion dei esuldu 	bitca (id dente  o perdido" Rev¡sLi Nueva política 

Aléxico: Nueva Politica. julio-eptierrihre 19-h. A01. 1. Sn i. pg  21r, 
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enseñanza de nivel superior. 

Haciendo un recuento de lo que ha sido el desarrollo de la televisión 

cultural en el país, podemos decir que en los últimos diez años, la llamada televisión 

cultural mexicana se ha convertido en el eje de la televisión educativa y universitaria, y 

en una opción con calidad en el espectro de la programación televisiva nacional. Entre 

los factores que coadyuvaron a lograr esto, se encuentran el mejoramiento progresivo de 

la programación y señal televisiva del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y 

el crecimiento de sus índices de audiencia; la relativa presencia del Canal 9 de Televisa 

entre 1983 y 1990; la importante realización de series y programas. en centros 

productores como la UTEC; la creación en 1990 de la Unidad de Producciones 

Audiovisuales (UPA), y la creación del Canal 22 del Consejo para la Cultura y las Artes 

(OCA) en 1993. 



documentales, programas de promoción institucional, de divulgación de la ciencia y la 

tecnología, infantiles, de orientación social y familiar, así como relativos a las diferentes 

manifestaciones artísticas y a las expresiones de la cultura popular. 

La permanente carencia de recursos financieros y la falta de 

equipamiento e instalaciones adecuadas de transmisión y producción, característicos del 

Canal 11 durante una larga temporada, lo llevaron a superar su escasa presencia en el 

raiting metropolitano, con la aplicación de nuevas estrategias de financiamiento. A partir 

de 1991, el Canal 11 emprendió una profunda reestructuración administrativa y de su 

planta de producción, adquirió interesantes series extranjeras y mejoró radicalmente sus 

condiciones técnicas. En la actualidad transmite entre 15 y 16 horas diarias una 

programación conformada por un 60% de material extranjero y un 30% de programas de 

producción propia. Aunque ya cubría a todo el país con su señal por satélite, a partir de 

1993 su presencia se incrementó sensiblemente al insertar su señal en los sistemas 

locales de televisión por cable. 

En 1983, Televisa reestructuró los contenidos de su canal 8 de 

cobertura metropolitana, para responder a indicaciones expresas del Gobierno Federal, 

como ensayo económico, y con el fin de amainar la campaña de críticas que había 

recibido en aquellos años con respecto a la calidad de su programación. El Canal 8 -que 

en el '84 pasó su frecuencia al 9- ha sido la única propuesta de corte cultural 

implementada por una empresa privada en el país. El proyecto, sin embargo, resultó una 

alternativa de entretenimiento respuetuosa de los criterios que sustentan a la televisión 

comercial. 

En 1993, con la aparición en UHF del Canal 22 del Consejo para la 

Cultura y las Artes, la televisión cultural del país adquirió un nuevo impulso. Su novedosa 

y, sobre todo, creativa programación, captó la atención de un público ávido de 

alternativas en la televisión. Enlazado por vía satélite a los sistemas locales de televisión 

por cable, el Canal 22 se convirtió en el segundo canal cultural nacional. 
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La conjunción y transmisión de lo mejor del catálogo de programas 

culturales de la empresa Moritz, de la televisora cultual pública franco alemana ARTE y 

de la canadiense TV-QUEBEC, así como la adquisición de programas de las diferentes 

televisoras públicas del mundo, corno BBC, ANTENNE 2. RAI, >JIIK. TVE 2, TV CANADA y 

1V ONTARIO, ha hecho que muchos televidentes se olviden de los viejos y maltratados 

documentales de los servicios culturales de las embajadas en Niexico. 

El Canal 22 cuenta con una producción propia muy reducida, 

fundamentalmente porque carece de una planta de producción suficiente, de suerte que 

sus 10 horas diarias de programación están conformadas principalemente por 

producciones extranjeras. Entre su programación doméstica se encuentra un noticiero 

cultural diario y algunos sobre la cultura y la producción artística mexicana, realizados por 

productoras independientes. También transmite programas producidos por algunas 

universidades públicas y privadas, y por organismos estatales como el FONCA, el CNCA, el 

INBA y el INAH. 

La proliferación y expansión de la televisión privada internacional vía 

satélite, fortaleció el gusto e interés por la televisión cultural, de un importante grupo 

de receptores. InCialmente se incorporaron a este auditorio los sectores urbanos y de 

nivel económico alto y, posteriormente, sectores sociales medios de todo el país, a través 

de los sistemas de cable y serial restringida que tienen, de acuerdo al artículo 65 de su 

reglamentación, la obligación de "instalar y reserva dentro de su sistema de televisión 

por cable, para uso exclusivo del gobierno federal, tres canales de televisión para los fines 

que éste señale".36  Este espacio se ha ocupado para darle cabida a canales como el 11 y 

el 22 y, ocasionalmente, a canales públicos locales. 

Abordaremos, en adelante, los aspectos más relevantes de: la televisión 

y la producción de programas para la televisión, desarrollados en las instituciones de 

-9)(1()VI Drueta, Della \lana. la televisión por cable: el caso mexicano e ti.itiernt ,  ele Cientiiis dt a 	I11.1111C•i(!,  '!1 

Nt) 1, FCPS. UNANI, 1990. pg 
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educación superior del país. El caso de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) es, seguramente, el más significativo de la televisión universitaria en el país. 

Fue en 1948, en el marco de una reunión de cirujanos, cuando la UNAM incursionó por 

primera vez en la televisión. Un año mas tarde la universidad volvió a ser pionera con el 

empleo experimental de una señal de televisión a color. En ambas ocasiones, el 

responsable de llevar a cabo las transmisiones fue el ingeniero mexicano Guillermo 

González Camarena. El éxito de este nuevo recurso técnico llevó al Dr. José Castro 

Villagrana, Director de la Escuela de Medicina, a solicitar la construcción de un circuito 

cerrado de televisión, que seria destinado al apoyo de la enseñanza de la medicina. 

En 1951 se inciaron los trabajos de instalación del equipo, y al año 

siguiente se inauguró oficialmente el circuito cerrado de la Escuela de Medicina, por el 

entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Ya en sus instalaciones de Ciudad 

Universitaria, la ahora facultad de Medicina y la de Odontología, instalaron nuevos 

circuitos cerrados de televisión. 

Por su parte, el 4 de diciembre de 1965, la Universidad Autónoma de 

Sonora obtuvo del Gobierno Federal la autorización para ocupar una frecuencia de 

televiSión en la banda de UHF, pero tuvieron que pasar tres años para que entrara en 

operación. 

Durante la década de los años sesenta, la UNAM se dedicó a la 

producción de diversos programas culturales y de orientación vocacional, que eran 

realizados y transmitidos por los canales comerciales 2, 4 y 5. A principios de la década 

de los arios setenta, durante la rectoría del Dr. Pablo González Casanova, se inició una 

nueva etapa de la televisión universitaria. Además de los programas que ya venía 

elaborando la Dirección de Difusión Cultural, desde las instancias de difusión. de la propia 

rectoría, se llevaron a cabo algunos programas con el fin de incrementar la imagen 

institucional de la universidad. 

Con la llegada de Guillermo Soberon a la rectoría. se creó la Dirección 
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de Divulgación Universitaria, que jugaría un papel importante en la televisión 

universitaria. En 1973, en las Facultades de Química y Medicina de la UNAM surgió el 

grupo DIDACTA, con el objetivo de desrrollar materiales audiovisuales de apoyo a la 

enseñanza. Fue en 1976 cuando la IJNAM estableció un convenio con Televisa, con el fin 

de producir en sus instalaciones y cle transmitir por sus frecuencias, diveras series de 

televisión. 

En 1976 se establecieron nuevos convenios con la Fundación Cultural 

Televisa y con el Canal 13, para la transmision de diversas series culturales, Pero fue en 

1977, con el estallamiento de la huelga de los trabajadores que pedían el 

reconocimiento a un solo sindicato para administrativos y académicos (STUNAM) que, 

aprovechando dichos convenios, las autoridades universitarias implementaron una 

campaña de clases por televisión, 

Superado el conflicto, la Dirección de Divulgación desplazó 

definitivamente a la Dirección de Difusión Cultural en la producción y transmisión de 

programas para la televisión. A partir de entonces, la UNAM mantendría con Televisa, de 

un modo sistemático, la transmisión de programas de divulgación sobre temas 

universitarios, científicos y culturales. 

La experiencia del trabajo de televisión al interior de la universidad 

(sobre todo de apoyo a la docencia), que fue mantenida por DIDACTA, se convertiría en 

1979 en el Centro Universitario de Producción de Recursos Audiovisuales (CUPRA). 

Durante estos ultimos años de la decada de los setenta y principios de los ochenta, 

comenzó a cobrar impulso la producción de videos de divulgación de la ciencia y la 

tecnología, a través del Centro de Divulgación de la Ciencia y el Taller dé Cine Científico 

de la Facultad de Ciencias. 

En 1984 se llevaron a cabo las primeras gestiones por parte de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL), para crear una estación de televisión de carácter educativo, con el fin de apoyar 
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la instrucción de los estudiantes de la carrera de ingeniería de comunicaciones. En 

marzo de 1989 la UAN1, recibió el permiso para operar su canal de televisión en la banda 

U1-117, con una potencia de 50 watts y un radio de 7 kms. 

El Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNEf), 

elaboró en 1985 una Guía de Material Audiovisual Educativo y Cultural en México, con el 

fin de "recopilar todas aquellas relaciones y catálogos sobre diaporamas, videos, audios, 

emisiones radiofónicas y filmes, con el objeto de ofrecer un conocimiento concreto sobre 

el material audiovisual educativo y cultural existente en el territorio nacional".37  

En la Guía, que distingue como material educativo al material 

audiovisual de apoyo didáctico para la enseñanza, capacitación yío investigación de los 

organismos educativos, y como material de difusión, promoción y divulgación a los 

productos culturales generados por actividades artísticas, científicas y sociales, se 

encuentra una muestra clara de la enorme carencia de productos de divulgación, y de la 

falta de centros de producción en las universidades y en el resto de instituciones 

educativas. 

En la década de los años ochenta, en las universidades se reorientó la 

función de los materiales de apoyo académico para los sistemas de enseñanza abierta, y 

se impulsó fuertemente la creación de producciones para la divulgación de los resultados 

de las actividades de investigación y docencia. En 1987, en un documento de evaluación 

sobre la problemática de la difusión y la extensión enivenitarias, la ANU1ES identificó las 

fallas de los recursos de difusión en los siguientes puntos: la pobreza en el manejo de 

contenidos y formatos, la poca atención a la comunidad universitaria y en particular a los 

estudiantes, la carencia de vínculos con la sociedad, la escasez de audiencia para los 

productos universitarios, la falta de proyectos definidos y el desconocimiento de las 

necesidades de la población. 

.37  ()111)A Castañeda. Geranio. Guia del material audiovisual, educativo y cultural en México—Mesita). COSNI.:1'. 
19$5 
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En otro apartado del mismo documento se llamó la atención sobre las 

condiciones legales de los medios pemnsionados dentro de los cuales actúan la radio y la 

televisión universitarias; la carencia o atraso tecnológico de las estaciones universitarias y 

la escasez de espacios de exhibición para la televisión universitaria. 

En el mismo período, la Dirección de Divulgación y el CUPRA de la 

UNAM, se fusionaron para formar una Dirección General de Televisión Universitaia. Con 

una gran infraestructura inmobiliaria y tecnológica, y con mayores recursos para 

incrementar el número de producciones, TV UNAM llevó adelante un ambicioso plan de 

cobertura de espacios en las televisoras públicas (Canal 7 y 13), en. los sistemas estatales 

de televisión, yen los canales privados, a través de los tiempos oficiales de RTC. 

Con la aparición, en los mismos años ochenta, de los sistemas estatales 

de radio y televisión, y la adquisión de equipos de video por parte de las universidades, 

se incrementó el número de programas de televisión universitaria en las pantallas. Entre 

las universidades que incursionaron aún participan- en estos espacios, se encuentran la 

de Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Nuevo León, Veracruz, Estado de México, y San Luis 

Potosí, entre otras. Con este motivo y producto de la proliferación de experiencias en el 

campo de la televisión y el video, las universidades públicas, a instancias de la ANULES, • 

formaron la Red de Televisoras Universitarias. 

En el mes de septiembre de 1988, TV UNAM inició la transmisión de 

algunos de sus programas por el satélite Morelos I y II. • Con esto colocó a las 

universidades en la frontera de la comunicación. Paralelamente conformó una red 

intrauniversitaria de video en la que participan diversas instancias con diferentes 

recursos, experiencia y objetivos de producción de materiales. Es el caso de las 

facultadeS de Comercio y Administración, Ciencias Políticas, Arquitectura. „ del Sistema 

de Universidad Abierta, entre otros. 

En 1989, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores. de 

MOntenry (ITESML implemento el sistema de Educación Interactiva por.  Satélite (SEIS) .• 
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que aplicó los recursos de La tecnología de telecomunicaciones para la transmisión de 

cursos a nivel profesional y de educación continua. El proyecto, que surgió para atender 

los diversos campus del Tec en distintos estados de la república, pronto comenzó a 

extender sus servicios a otras instituciones educativas públicas y privadas. 

En junio de 1991, la Universidad de las Américas-Puebla comenzó a 

participar en las frecuencias de la televisión, con un programa semanal transmitido por el 

Canal 11 del IPN. Dos años mas tarde va participaba en las frecuencias de un número 

importante de televisoras regionales, y en 1994 estableció convenio para la coptpducción 

y transmisión de programas de televisión con el Canal 22 de la Ciudad de México, En 

este último año, otra universidad privada poblana, la Universidad Popular Autónoma (le 

Puebla (UPAEP), instaló uno de los estudios de televisión mejor equipados entre las 

universidades y, en 1995, estableció un convenio para la transmisión de sus programas, 

con el canal confesional por cable Cbravisión, que se transmite desde la ciudad de 

Toluca. 

En aquel 1995, se conformó la Red de Radiodifusoras y Televisoras 

Públicas y Culturales, que aglutinó a todos los sistemas estatales e incorporó, como 

miembros honorados, a la Universidad de Guadalajara y a la UDIA-P. En ese año, la 

AMES, en el documento de Actualización del Programa Nacional de Extensión de la 

Cultura y los Servicios, incluyó un apartado sobre el Subprogram2t Nacional para el 

Mejoramiento de TV y Video de las instituciones de Educación Superior. En dicho 

documento se reconocía el impacto y desarrollo que la tecnología del video había tenido 

en las universidades, como apoyo a las funciones de docencia, investigación y extensión. 

Como aporte. en el documento se distingue a la televisión del video, 

como dos medios que guardan estrecha relación y comparten sus bases tecnológicas: "El 

video es el medio de producción; es la manipulación o registro o reproducción de 

imágenes y sonidos por procedimientos electromagnéticos, de manera sincrónica y 

simultánea; en tanto que la televisión es el medio (le transmisión sincrónica de imágenes 
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y sonidos de recepción simultánea, medio de distribución e información 

unidireccional".38  

El documento reconoce que a pesar del nivel de avance de las 

universidades en el empleo de la televisión y el video, aún no se logra un desarrollo 

sistemático y coherente con las necesidades institucionales debido, sobre todo, a 

problemas de orden económico, de falta de equipo, de carencia de marcos referenciales, 

de limitada producción y difusión, de falta de especialización del personal y de ausencia 

de políticas claramente establecidas. 

Dicho documento fue dado a conocer en el mes de septiembre de 

1995, durante la reunión de la Red cle Televisoras Universitarias llevada a cabo en la 

ciudad de San Luis Potosí. La participación de todas las universidades públicas, un 

número importante de institutos tecnológicos y cinco universidades privadas en el 

evento, concretó un esfuerzo de cuatro años de la ANULES para aglutinar al mayor 

número de instituciones en torno a un proyecto de empleo de los recursos de la 

televisión y el video. 

En la misma reunión fueron transformados los estatutos de la Red, para 

poder integrar a todas las instituciones de educación superior, pues en su clausulado 

original únicamente se consideraban a las universidades públicas, Esta medida permitió 

a la ANUIES avanzar en la aplicación de su política de apertura e incorporación de un 

mayor número de instituciones, como las universidades privadas y los institutos 

tecnológicos. Paralelamente, el Fondo para el Mejoramiento de la Educación Superior 

(FOMES), que asigna partidas especiales para proyectos específicos a través de la SEP, 

con la mediación de la ANULES, amplió la entrega de fondos destinados a la extensión, 

hacia el equipamiento, la producción y la capacitación en el campo de la televisión y el 

video. 

.18  Actualización del programa nacional de extensión de la cultura y los servicios. I sicumento app , 'n :,1 

XXV: .Vamblea (;ener,iI Ordinaria de Id 	 (le 199'1, pg, 2r )  
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De estos recursos, sin embargo, únicamente pudieron beneficiarse las, 

universidades públicas, pues tanto los institutos tecnologicos como las universidades 

privadas, a pesar de ser miembros de AMES, se encuentran excluidos de esta política 

de asignación de recursos. En opinión de algunos funcionados de la LIDIA-P,3 9  esta 

medida estaba orientada a resarcir el atraso en el que han caído las universidades públicas 

en materia de recursos de comunicación de punta, como la televisión y el video. con el 

fin de modernizar su tecnología educativa, y de adicionarles recursos técnicos para la 

difusión de una mejor imagen. 

La televisión universitaria entre el interés y el servicio Público. 

A pesar de los graves y múltiples problemas económicos, sociales y eduCativos, de 

acuerdo con datos hasta 1995, México cuenta con una infraestrcutura televisiva muy 

importante: 575 canales privados de televisión: 29 canales estatales y 2 del dominio de la 

nación; 6 canales nacionales vía -satélite y microondas; un sistema metropolitano y 

nacional Vía satélite de señal comprimida de televisión codificada y pagada con 15 canales 

(MULTNISION), y 124 sistemas de 'IV por cable en las 93 principales ciudades del pais. 

Además, casi 16 millones de hogares cuentan con un aparato de televisión, cuya suma 

excede los 78 millones de telespectadores que conforman una audiencia diaria promedio 

de entre 3 y 4 horas. Se calcula que el 50% de la progrunación que se transmite por los 

televisores en México es de origen extranjero y que el 50% correspondiente a la 

producción nacional se divide en 6 programas de entretenimiento. 3 informativos y 0.8 

educativos y culturales de cada 10.40  

..59  Entrevista personal realizada en 	VOS, k:on 	Mtro 	Antoffio Me,,er 	Diro;:„..1. 
l:ornunicación Institticion31 de la Universidad •;:!c las .krnerica,— 1,111a. 

La televisión educativa en México, S.111.11. 	 '.hdrieda Gerilrdo, 
Faltmisa, SEP. México. enero-mayo de 	rp 1 
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Hasta nuestros días, nutrida con diversas adiciones y cambios expedidos 

en diferentes momentos y circunstancias, la Ley Federal de Radio y Televisión norma el 

uso de todas las frecuencias de televisión en el país. 

La legislación en materia de medios de comunicación en México 

excluye el otorgamiento de concesiones a la sociedad civil, al tiempo que el poder 

legislativo se ha marginado en estas decisiones, a pesar de los foros de consulta que 

impulsaron la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados en 1983 y 1995 

respectivamente. Es el Poder Ejecutivo, mediante su ministerio correspondiente, el 

encargado de seleccionar entre los solicitantes, a los favorecidos con las concesiones. 

Como resultado, a lo largo de más de 35 años de vigencia de la Ley Federal de Radio y 

Televisión (LFRT), la mayor parte de las concesiones se han otorgado a empresas 

lucrativas y a un reducído número de instancias gubernamentales. 

En los primeros cuatro artículos de la Ley federal de Radio y Televisión, 

se establecen las bases sobre las cuales se constituye el sistema jurídico de los medios 

electrónicos de comunicación. El Artículo 10  reivindica la propiedad originaria del 

espacio territorial en favor de la nación: 

Corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio en 
que se propagan las ondas electromagnéticas. Dicho dominio es inalienable e imprescriptible.41  

Desde sus inicios, este Artículo le otorgó a la nación el dominio directo 

del espacio territorial y del medio sobre el que se propagan las ondas electromagnéticas. 

En tanto que se trata de un bien limitado, se restringió el acceso a cualquier ciudadano 

interesado en usar una frecuencia. De tal manera, quedó en manos de las autoridades de 

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la decisión para seleccionar y autorizar, 

"en función de la disponibilidad de frecuencias", la utilización de las ondas 

11  Ley Federal de Radio y Televisión. Contrato Ley de la industria de la Radio y la Televisión 1988, Reglamento 
interior de trabajo, Nléxico. Grupo ACIR nacional. 1988. 
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electromagnéticas a través de la radio y la televisión por parte de la sociedad,42  

Lo que en principio respondió a la necesidad de regular para evitar la 

dispersión en el uso del espacio territorial y hacer prevalecer la equidad y el derecho en 

el empleo de frecuencias, se convirtió en un recurso de control del Estado sobre los 

medios, al asignar. de manera arbitraria los permisos y concesiones de transmisión. Esta 

consideración quedó prevista por una secuencia lógica en el Artículo 2" de la Ley, que 

dice: 

El uso del espacio a que se refiere el articulo anterior, mediante canales para la difusión de noticias, 
idease imágenes, como vehículos de información y de expresión, sólo podrá hacerse previa concesión 
o permiso que el Ejecutivo Federal otorgue en los términos de la presente Ley.43  

De esta manera, el espacio para el empleo de frecuencias quedó 

reducido para la mayoría de la población, pero resultó muy holgado para un reducido 

grupo de ciudadanos privilegiados con la autorización para hacer de sus frecuencias lo 

que les viniera en gana. Por supuesto, en estas condiciones era obligación del Estado 

imponer observaciones en un catálogo de propósitos de unidad y armonía social. De ahí 

que en el Artículo 4" quedara establecido: 

La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo que el Estado deberá 
protegerla y vigilada para el debido cumplimiento de su función socia1.44  

De esta manera, la radio y la televisión quedaron clasificadas como 

asuntos de interés público. y no como lo que en realidad deberían ser: medios de servicio 

público. En consecuencia, la radiodifusión es el único tipo (le explotación y uso, 

establecido como vía general dé comunicación en el pais. que no esta egalmente 

VILIANITNA. 1.1n9o. El sistema jurídico de los medios de comunicación en México. \kxico Trianii-UANI. 
1995, pg M. 
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reconocido como servicio público, sino como actividad de interés general. 

Esto. además de romper con toda doctrina jurídica autorizada en la 

materia, prácticamente legitimó la adopción de un régimen de explotación comercial 

que consigna en favor de comerciantes, bienes del dominio público de la Nación. La Ley 

de Vías Generales de Comunicación en su articulo 7" permite interpretar que tienen el 

carácter de servicio público todos los usos y aprovechamientos en ella establecidos. 45  

La ambigüedad de ese concepto a menudo es manipulado por los 

concesionarios de la radiodifusión, para evadir el pago de impuestos (le riscos estatales y 

contribuciones fiscales locales, y para desentenderse de cualquier responsabilidad con la 

sociedad, al considerar a la radiodifusión como una actividad de interés general y no 

como un servicio público, que es a lo que se refiere dicha norma, 

Cremoux destaca el error provocado al introducir a la norma jurídica el 

concepto de interés público en lugar del de servicio público, como sucede en las 

legislaciones similares en otras naciones, y que se justifica por el papel que juegan los 

medios electrónicos en la sociedad contemporánea. Los legisladores consideraron que 

era necesario otorgarle a la radio y a la televisión la característica de interés público, 

debido a sus características intrínsecas y de operación, a la forma como se encuentra 

organizada y a los fines que a través de dichos medios se satisfacen, 

La objeción sobre la naturaleza del servicio público de la radio y la 

televisión, está fundamentada en dos aspectos: por un lado, mediante el servicio público 

se satisfacen necesidades en forma particular y concreta, y por otro, el servicio público 

tiene por objeto la satisfacción de necesidades inaplazables,46  

El argumento no tiene un sustento jurídico aceptable. En primer 

lugar, a prestación concreta y determinada de un servicio público es una de las 

modalidades de su aprovechamiento. En segundo término, la otra modalidad es la - 

'15(11?1•11101:x. Ind. La legislación mexicana en radio y televisión kléxiio. I ni;ericlaci Autópoil la NIcuopehtari.i, 

1982.pg 1- 
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satisfacción de necesidades de una manera general e impersonal. En consecuencia, la 

radio y la televisión son un servicio público cuya prestación es concreta respecto de los 

anunciantes que contratan el tiempo de programación para hacer publicidad a sus 

artículos comerciales, y es general en relación con el público receptor de las emisiones. 

La actividad de la radio y la televisión puede ser prestada, sin embargo, 

de manera total o general, cuando las emisoras carecen de objetivos comerciales. Con 

relación al argumento que indica que todo servicio público debe satisfacer una necesidad 

colectiva inaplazable, se observa que no aporta ningún criterio racionalmente válido para 

discernir el rango de apremio de las múltiples necesidades de la sociedad. 

Resulta imposible determinar con claridad cuáles requerimientos de 

una comunidad deben ser atendidos con mayor prontitud, y cuáles pueden esperar, pues 

entran en juego variables como el grado de modernidad, la orientación del desarrollo 

económico y social, los intereses predominantes de clases, grupos o sectores que la 

componen, y otras más.47  

Es evidente que, aunque el concepto fue objeto de argumentos 

"legaloides", en el fondo el Estado respondía a las exigencias de la televisión comercial, 

que apoyada en el peso que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión había 

adquirido en la década de los años sesenta, se propuso cerrarle el paso a una figura 

jurídica que podía poner a los medios al servicio de la sociedad. 

En resumen, el acceso a las concesiones de televisión quedó vetado 

para un amplio sector social en el que se incluyen las universidades. Los dos modelos de 

televisión que se implementaron en el país, el privado y el público, acapararon el 

espectro radioeléctrico. El Estado siguió el modelo de la televisión comercial como 

principal medida para la rentabilidad de los canales, y se alejó del esquema de televisión 

cultural, o educativa, o en otras palabras, de "servicio público", restringiendo el acceso 

de las instituciones sociales a sus frecuencias. 

Idem 1s 18 .  
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En este contexto, las universidades no son reconocidas como instancias 

válidas para concertar una auténtica televisión pública, como la desarrollada por el 

Servicio de Radiodifusión Pública(PIES) de los Estados Unidos. Al respecto, Enrique 

Sánchez Ruiz afirma que los antecedentes directos de la televisión pública 

estadounidense fueron la radio v la televisión educativas, y que la obtención de los 

permisos de transmisión se logró a partir de iniciativas, movilizaciones y apoyos de grupos 

de la sociedad civil, antes que por decisiones gUbernamentales.46  En México, las 

solicitudes para operar canales de televisión por parte de las universidades no abundan, 

sobre todo si se comparan con el número de permisos concedidos para operar frecuencias 

radiofónicas. 

I.2s condiciones en el aspecto jurídico no han cambiado, pero han sido 

rebasadas por el desarrollo tecnológico, que abrió nuevas posibilidades de uso de las 

frecuencias de transmisión a través de los sistemas por satélite, de la televisión de señal 

restringida y cle la operación de sistemas de televisión por cable, A pesar de que, en cada 

caso, la regulación sigue imperando, el hecho de contar con la posibilidad de transmitir 

de manera directa a más bajos costos, ha ampliado las posibilidades de las organizaciones 

e instituciones sociales para pensar en el uso de canales propios. Hacia mediados de los 

años noventa, la caída en el precio de los transmisores de baja potencia y la facilidad para 

el empleo de señales digitales vía satélite, colocaron a varias universidades en la frontera 

de los recursos de transmisión para la atención de públicos específicos, y para hacer uso 

de la televisión abierta en pequeñas zonas. 

}1 	NNI:IIEZ. RUIZ. Ellrilltle 'U: 	S rietlatl civil 	komunitikon ki Mes ision ptiblüa cqudunidense"  Ion vol •s,;AI 

.\IL.iniz. 	 ¿Tele‘isión pública en México? Nlexict, 	\CITT \. 	pg 
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La televisión en la Universidad de las Américas-Puebla 

La educacion superior en Puebla y la universidad privada 

El desarrollo de la región en la que se inserta Puebla, esta inevitablemente ligada al 

contexto mas amplio del desarrollo industrial y urbano seguido en el país. Se trata de un 

norte de gran dinamismo económico, con zonas agrícolas de explotación intensiva, 

altamente tecnificado e industrializado, y un sur atrasado, con altos índices de 

analfabetismo, tierras de temporal, atraso tecnológico y una planta industrial pequeña. 

Entre ambos se encuentra la región centro del país con una fuerte concentración urbana 

e industrial en el Distrito Federal y el Estado de México, y -en menor medida- los Estados 

de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. Entre las siete entidades que 

constituyen la región, Puebla se ha situado como uno de los estados con más bajo índice 

de desarrollo, a pesar de que, del último lugar en 1940, pasó a ocupar el quinto en un 

lapso de treinta años, Este fenómeno se repite en el caso nacional con respecto a los 32 

estados del país: Puebla pasó del sitio 28 en 1940, al 23 en 1970.49  

El crecimiento poblacional de la entidad ha seguido el patrón 

centralización/dispersión de los asentamientos del país. Está ligado directamente a la 

evolución de la población en la dudad capital, donde se concentra la actividad industrial 

corlo resultado de considerables inversiones en industrias y servicios realizadas en los 

últimos treinta años. 50  En los años que van de 1950 a 1990, Puebla pasó de ser una 

población mayoritariamente rural, a una predominantemente urbana, producto de la gran 

migración interna del campo hacia la zona metropolitana fundamendmente, Esta 

49  En (IENDREK Mainel., Mónica, "Aspectos relesuntes del desarrollo en el estado de Puebla y sus ímplicaciones en cl 
quehacer universitario" Revista Magistralis. México: Iniversidad lberó,imericana i, ílfo Centro, julio•diciembre 
No. 	'y CARRILLO I hiena. Mirlo 	. El desarrollo económico de Puebla 1981.1986 México : Marco Polo Editora. 

'(IGEANDREAV, Op. cit p 15.4. 
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concentración ha afectado la estructura del empleo, los servicios y la organización social. 

Durante la crisis económica del país vivida entre 1981 y 1986, los diferentes sectores de 

actividad sufrieron el impacto de la inflación y la caída en el poder adquisitivo, así corno 

la reducción de la planta productiva. 

De una población de 1'249,620 habitantes en 1940, la entidad pasó a 

conformarse por 3'877,485 en 1985. Este crecimiento se presentó acompañado por una 

redistribución de la población: arriba de la mitad de los habitantes se concentraron en los 

centros urbanos, fundamentalmente en la capital del Estado. El proceso de expansión de 

las ciudades tuvo un crecimiento paralelo con el incremento de la escolaridad, en virtud 

de que ambos procesos se imbricaron con las dinámicas (le modernización e 

industrialización de la sociedad. La población migrarte a las ciudades en busca de 

empleo, se constituyó en fuerte demandante de servicios educativos, ya que el nivel de 

capacitación se convirtió en el principal mecanismo de inserción en el mercado 

ocupacional moderno y, por ende, en la vía de movilidad social. 

Con el mejoramiento de los niveles de salud y con una alta tasa de • 

reproducción, la población creció significativamente, impactando al sistema escolar 

poblano. El crecimiento acelerado de la educación pública en el nivel básico de los años 

sesenta, se tradujo -veinte años después-, en la demanda de los jóvenes que comenzaron 

a ingresar al nivel superior, incrementando de manera explosiva la matrícula de.. la 

universidad. Ya para los años setenta, la educación superior pública poblana experimentó 

la expansión más abrupta y acelerada de toda su historia:.  entre 1970 y 1980, la matrícula 

de la licenciatura en el estado creció un 392%. tasa muy alta incluso para el promedio 

• nacional que alcanzó el 343%. 

Uno de los factores que contribuyeron a la expansión que sufrió la 

Universidad pública, fue el crecimiento del bachillerato dentro de la estructura de las 

instituciones, con su consecuente impacto en la politización de sus comunidades, y la 

masificación y la burocratización académica y administrativa. La política de no restringir.  
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el ingreso a la universidad para los egresados de las preparatorias, decretada durante el 

gobierno de Luis Echevería, saturaron la capacidad de las instituciones con una seria 

repercusión en la calidad académica. 

La ubicación estratégica de Puebla, entre el sureste del país y la Ciudad 

de México, propició la migración de un número significativo de jóvenes demandantes de 

ingreso a la universidad. que aceleró el crecimiento de la matrícula en el nivel superior. 

rebasando los promedios nacionales y los ritmos de expansión del propio aparato escolar 

de la entidad. En 1990, uno de cada doce estudiantes universitarios mexicanos se 

encontraba inscrito en una institución poblana. En estas condiciones, la universidad 

pública autónoma saturó en pocos años su capacidad de atención, y un número 

importante de egresados del bachillerato comenzaron a buscar otras opciones educativas. 

F.1 nuevo carácter de la demanda estudiantil se expresó en la creciente preferencia de 

determinados estratos sociales por estudiar en alguna de las instituciones de educación 

siperior privadas de Puebla y, en menor medida, en los institutos tecnológicos públicos. 

La demanda permitió que las universidades privadas con mayor calidad educativa • 

crecieran, al tiempo que las instituciones privadas con carreras de licenciatura de bajo 

nivel académico y poca infraestructura, se multiplicaron. 

Entre 1970 y 1990, como consecuencia del crecimiento de las 

instituciones privadas, Puebla conoció una importante transformación en la estructura de 

su oferta de educación superior. Mientras que en 1969 sólo contaba con dos instituciones 

que impartían educación profesional, para 1990 la cifra se incrementó a 23, lo cual 11, 

colocó entre las entidades federativas con mayor número de centros de educación 

superior del país. Este incremento, que vino a romper el monopolio detentado hasta 

entonces por la universidad pública, también se tradujo en la adopción de diversos 

Modelos y proyectos educativos. Si el incremento de la demanda de estudios superiores 

propició el crecimiento del sistema educativo, el desarrollo económico y social de la 

entidad, y las propias posturas ac►démico•políticas en el interior de las universidades. 
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alentaron tendencias hacia la diferenciación de las instituciones. En 1990 Puebla contaba 

con una universidad pública autónoma.. institutos tecnológicos y 19 universidades 

miradas, lo cual significa que, proporcionalmente, Puebla, junto con Jalisco y Nuevo 

León, presento el mayor número de instituciones privadas. 

La multiplicación de la oferta educativa privada, así como la tecnológica 

de carácter público, se manifestó en un conjunto de modificaciones en la estratificación 

social, El cambio más evidente fue la segmentación social que condujo a las familias de 

altos ingresos a las universidades privadas más caras y pretigiosas, y a los de estratos 

medios y bajos, a las instituciones públicas de nivel técnico y universitario. "El público 

estudiantil de las instituciones privadas, es generalmente el de grupos sociales de 

ingresos medios y altos que han abandonado a la universidad pública, cuyas familias 

tienen la capacidad económica para sostener las cuotas escolares (que, por lo demás, han 

pagado durante toda su trayectoria anterior en escuelas privadas de nivel elemental o 

medio), y sobre todo, conciben el gasto en educación como una inversión que redituará 

más adelante con la obtensión de empleos y status elevados (o, cuando menos, esa es la 

expectativa)".51  El sistema de educación superior privado en Puebla captó a un público 

estudiantil con características sociales, económicas y culturales heterogéneas. 

En 1970 ya se habían delineado los sectores que definirían la educación 

en Puebla, Por una parte, la Universidad Autónoma representaba el antecedente 

histórico más fuerte de la educación superior en la entidad. Por su parte, la entonces 

incipiente Universidad de las Américas, orientaba su desempeño a programas de estudio 

inspirados en la enseñanza liberal de estilo norteamericano. y más tarde, la Universidad 

Popular, surgida de una escisión político-académica de la universidad pública, cuya oferta 

educativa se articuló como modelo cultural tradicionalista de inspiración católica. 

Se puede afirmar que todas las universidades que existen actualmente 

\101111.\t) Botello. Riortlo y NEVI' Sella. 11,•,ilin, 12 educación superior en Puebla 19704990 léxico i niversli-I•ht 
ttiton,,ma (te l'ilk.1)1:. 199.1_ p 
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en Puebla realizan, de una u otra manera, algunas funciones de extensión y comunicación 

hacia la sociedad. Pero sólo las instituciones más desarrolladas han conformado instancias 

formales a su interior, encargadas de promover estas acciones de manera programada y 

permanente, En el aspecto oficial administrativo de las universidades, el vínculo entre las 

oficinas de prensa o comunicación social con la prensa, la radio y la televisión locales, se 

ha convenido en fuente permanente cae información. Habitualmente aparece en los 

medios cuando menos una nota sobre las tareas de extensión académica, difusión cultural 

o actividades extraordinarias, de alguna de las universidades de la entidad, 

Sin embargo la participación directa de las universidades en los medios 

de comunicación o en el manejo de sus propios recursos de difusión ha sido Mínima. Una 

de las experiencias de mayor éxito por su duración (de1989 a 1990) y por la importante 

respuesta de las instituciones, fue "Tiempo universal", espacio radifónico que fue cedido 

por el grupo ACIR a las universidades, tras la intervención de la oficina de comunicación 

del Gobierno del Estado, con el fin de que aquellas elaboraran un programa semanal con 

el tema y el formato que cada una decidiera. Interesado en impulsar la "radio hablada" a 

través de su estación XEHR, el grupo ACIR consideró la experiencia y ha mantenido 

durante varios años un espacio de información universitaria que resulta foro de algunas 

universidades, 

El surgimiento acelerado de carreras de comunicación a partir de 1985, 

en cuando menos seis universidades locales, estimuló la participación de los universitarios 

en los medios locales. Fue la radio la que mayor acceso les permitió. De aquí s. 

desprenden los espacios otorgados a la Universidad Autónoma y a la Universidad de las 

Américas, en uno de los noticiarios líderes de la localidad, y en otros programas del grupo 

Radio ORO. 

Hasta 1990. a excepción de la Universidad de las Américas, ninguna de 

las instituciones tenia la capacidad para elaborar programas televisivos con el nivel 

técnico requerido para su transmisión. Sin embargo, aún en la actualidad, la televisión 
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comercial continúa manteniendo cerrado el acceso a los universitarios en su 

programación. 

El intento más conocido de una universidad poblana por contar con un 

medio de comunicación propio. ha sido la demanda de autorización de la Universidad 

Autónoma de Puebla, para operar una radiodifusora. El antecedente más remoto de esta 

demanda, se remite a 1964, cuando se hizo la solicitud a Díaz Ordaz, aprovechando su 

visita a la institución. A pesar de que la UAP llevó a cabo todos los trámites pertinentes 

ante la Secretaría de Comunicaciones, y a pesar de movilizaciones y protestas públicas, el 

Estado se negó persistentemente a otorgarle la frecuencia. Las respuestas, que 

argumentaban saturación en la banda, demostraron con los hechos que se trataba de un 

tecnicismo, y que la decisión tenía un origen político fincado en los antecedentes de 

confrontación de la institución con el Estado y en la imagen de inestabilidad que 

presentó a la sociedad poblana durante largos años, 

La UAP hizo uso de frecuencias "piratas" en diferentes épocas. Una de 

las últimas fue en 1985, con un transmisor elaborado en la Escuela de Físico Matemáticas, 

Cuya cobertura difícilmente abarcaba dos kilómetros. Después de un año de 

transmisiones, el proyecto decayó ante la falta de apoyo de la institución que, atrapada 

por el control oficial sobre los presupuestos, decidió evitarse una nueva confrontación 

con el Estado.  

Los medios electrónicos en Puebla 

Puebla, dice Fátima Fernández Christlieb al analizar el caso de la industria radiofónica, es 

un estado representativo de lo que ocurre en el resto del país. Y en el contexto de la 

"lucha" de la universidad pública por contar con una estación radiofónica, se refiere al 

"irrespirable limbiente en que se transmiten las señales de las estaciones comerciales de 
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esta entidad".52  

El estado de Puebla ha estado ligado a la historia de los medios de 

comunicación en México desde su origen. De hecho se enorgullece de haber sido la 

entidad en la que se llevó a cabo la primera transmisión telegráfica en el año de 1851. En 

tanto que en 1908. Ignacio Landa llevó a cabo los primeros experimentos de 

radiotransmisión, con un carrete de transmisión "Runkar", desde su domicilio a la 

Universidad Católica. La primera transmisión de una radiodifusora autorizada. se 

consolidó en 1923, con las siglas de identificación CYL.53  

Desde su surgimiento, la radio se convirtió en el medio de 

comunicación de mayor identificación para la sociedad poblana.54  La radiofonía 

comercial comenzó con lo que, a futuro, se convertiría en uno de los grupos de 

radiodifusión más fuertes: la XEHR, de la familia Cañedo. La otra familia que ingresó al 

mercado de la radio fue la Grajales, que inició con la XECD. Nada ajenas al estilo 

comercial de las dos radiodifusoras nacionales de mayor peso en el país de aquel 

entonces: la XEW y la XEQ„ la radio poblana repitió los esquemas del centralismo de los 

medios. El mercado no pudo cerrarse a capitales externos, de tal suerte que los intereses 

de las grandes cadenas propiedad de Ferráez Matos, Ibarra López y Bernal Servín, 

52FERNÁNDEZ Citristliel), Fátima, Los medios de difusión maisva en México. México: Juan Pablos. 1985, p i90. 

53  GONZÁLEZ list, Verónica y MACIAS Ramírez. de Arenan°. Cecilia, La radio en Puebla: origen y desarrollo (1923-
1989). Tesis para obtener el título de licenciado en comunicación Universidad Iberoamericana Golfo Centró. Puebla. 
1990. pp. 10 y 11. 
5'1  En 1934, Guillermo Morales Blumenkron (poblano que jugaría un papel fundamental durante una de las etapas de 
mayor interés para la conformación de la actual legislación de los medios de comunicación) asumió la jefatura de la 
estación de radio (Mal del Partido Nacional Revolucionario ti)NR), la XEFO. Este puesto le fue asigando por sus méritos 
durante la cobertura, en 1933. de la campaña presidencial de Lamo Cárdenas para esa estación. En 1931 Blumenkron 
dejó la emisora del gobierno para incursionar en la radiodifusión privada a través de la tima', en la que permaneció 
hasta 1949. año en que se «mvirtio en empresario de los medios con la creación de su propia agencia de publicidad y la 
adquisición de dos ralloestaciones. la XEQK y la XEDA. En 190'i regresó a la política como Coordinador Nacional de 
Radio de la campaña presidencial de otro poblano Gustavo Din. Ordaz. Producto de este servicio. Morales Blumenkron. 
obtuvo la diputación jx)r el estado de Puebla durante el periodo de 196,1 a I96-. y fue nombrado miembro de la 
Concisión de Industria de la Televisión y Fomento Cinematográfico. En 19-3 dejó la representación en la Camara de 
Senadores. para sustituir en la gubernatura a Gonzalo Bautista O'Farril tras un sangriento enfrentamiento con 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla. Fue precisamente desde su curó! en la cámara de diputados y 
después desde el de senadores. que Blumenkron se alió con los empresaritts de la radio y la televkion para enfrentar :as 
iniciativas del Estado que pretendían. durante el gobierne de Día./ Orda?. crear un impuesto a las gana,.: ts de 
concesionarios. e durante el gobierno de l.uhs Echeverría. ampliar la presencia del Estado en los ItiCtilOS 
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penetraron a la entidad con sus radiodifusoras Mil XEGY y XEPA.55  

Al igual que en todo el país, el surgimiento de la televisión hacia el 

inicio de la década de los cincuenta repercutió en la radiodifusión poblana. Los modelos 

de programación cambiaron y el uso intensivo de la música grabada nutrió los tiempos de 

transmisión. El auge de la radio en Puebla se manifestó durante la década de los años 

setenta y ochenta. En la última década comenzó la recomposición de los consorcios 

radiofónicos, con la aparición de nuevas radiodifusoras concesionadas en la banda de 

frecuencia modulada principalmente, cuyos nuevos esquemas de trabajo obligaron al 

resto de las estaciones a generar cambios que les permitieran mantenerse en el mercado. 

En la actualidad existen en Puebla 19 estaciones en amplitud modulada 

11 en frecuencia modulada, todas concesionadas, y ninguna de perfil cultural o 

educativo.56  Una excepción en el estado, es la estación del Instituto Nacional 

Indigenista, ubicada en la comunidad de Cuetzalan, que se encuentra enclavada en la 

Sierra Norte del Estado, pero cuya cobertura es local y bilingüe. 

En 1965, el grupo propietario de Televisión Independiente de México 

(TIM), cuyo capital tenía su origen en la ciudad de Monterrey, decidió ampliar su 

cobertura con la creación de transmisoras que pudieran usar la programación que 

empleaban para Monterrey y Veracruz. Entre los planes de la empresa, además de 

Puebla, se consideró la atención de las plazas en las ciudades de Tampico, León y 

Guadalajara. Como consecuencia de estas gestiones, XHIM 3, inició sus transmisiones 

de prueba en 1965 y emitió su primera transmisión oficial el 8 de mayo de 1966. Su 

programación de arranque sumaba cinco horas diarias de transmisión, con una planta de 

operación de diez empleados. La potencia de un kilowat y la señal en blanco y negro, 

apenas cubrían a la ciudad de Puebla, de dimensiones mucho menores en ese entonces. 

La programación, como estaba planeado, era enviada desde la ciudad de Monterrey y se 

55  (.4)NI.A117. MACLAS, Op. cit. pp. 280 a 211 

.."6  En revista Media [lata México 94. México: Asociación Mexicana de Agencias de Publiiidad. 199i. 
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armaba en su mayoría con programas comprados en los Estados Unidos, También se 

transmitían los eventos especiales de la localidad y un programa noticiosos'? 

En 1969, T1M le inyectó más recursos al Canal 3 para que comprara 

nuevo equpo de transmisión y reubica. ra sus instalaciones. Con la creación de Televisa en 

1973, producto de la integración de TIM y Telesistema, el canal poblano se convirtió en 

repetidora del Canal 8 de la Ciudad de México, ¡ación que desempeñó por espacio de 

diez años . Durante los años ochenta, Televisa definió como misión de sus televisoras en 

provincia, la integración de las ganacias provinientes de sus respectivos mercados, al 

monto total de unidades del consorcio. Con base en esta política, en 1983 los canales 

de Puebla y Veracruz se enlazaron para dar lugar a Telever, con el fin de atacar el 

mercado regional. 12 mancuerna no tuvo el impacto que se esperaba, y poco tiempo 

después el canal poblano comenzó a realizar pequeños bloqueos para insertar cápsulas 

informativas. En abril de 1985, TV 3, después de un aletargamiento que duró cerca de 20 

años, reinició sus transmisiones desde Puebla. 

En los años noventa, TV3 se mantuvo con el mismo esquema de 

programación que le permitió el resurgimiento. Su enlace con el Canal 4 de Televisa, 

cubrió una de las franjas más amplias de su programación. Con la creación de su Sistema 

de Información y Noticieros (SIN), incrementó los tiempos de producción propia. En 

cuanto al aspecto cultural, a excepción de una hora de conciertos que se realiza con 

material de archivo y se transmite los domingos por la mañana, así como algunos intentos 

de programas de comentarios, su producción es escasa. El acceso de las universidades se 

puede decir que ha sido inexistente. 

A principios de 1993 apareció en Puebla la empresa Ultravisión, con el 

primero de los sitemas de transmisión por alta frecuencia (MDS), propiedad de Arturo 

Zonilla Martínez, concesionario de la estación X111,M, encadenada al grupo Stereo Rey 

.S7  AGUIJAR Rojas. José. ta efectividad publicitaria del canal Súper 3 de Puebla. Una perspectiva desde la 
heterogeneidad programática. Tesis pan obtener e! titule de licenciado en comunieaciOn. Departamento de 
Comunica( ion. Universidad de a América-Puebla. Mékico 
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(con la cual rompió en 1995 para integrarse a Radio Fórmula). De esa antigua relación 

entre empresas nació el vínculo de Ultravisión Puebla y Multisisión de la Ciudad de 

México, a la que se enlazaba para retransmitir todos sus canales, Esta fue la primera 

experiencia en Puebla de televisión por suscripción, que penetró fuertemente en los 

telehogares por su amplia alternativa de programación. La relación entre Multivisión y 

Ultravisión, se deterioró a fines cle 1994 v llegó a la imptura en 1995 por un conflicto de 

intereses, Producto de esta separación fue el retiro de vatios de los mejores canales con 

los que contaba Ultrasisión, y la necesidad de contratar directamente o subcontratar a 

través de las empresas cableras. De cualquier manera, las nuevas condiciones tusieron su 

impacto entre sus abonados, muchos de los cuales retiraron su subscripción. Se calcula 

que la desincoporación le costó una baja de casi seis mil, de los 18 mil suscriptores con 

los que contaba esta empresa.56 

En estas condiciones surgió con toda oportunidad, en los primeros 

meses de 1995, Telecable de Puebla, filial de Cablevisión, directamente emparentada 

con 'IV 3, para formar la Corporación Televisa Puebla S.A. Aunque con una área de 

cobertura muy limitada por la exigencia física del cableado, Telecable inició sus 

transmisiones atendiendo a las zonas residenciales de nivel alto y medio de la ciudad, con 

una oferta de 50 canales básicos por una renta menor a la de la competencia. Un factor 

que le permitió a esta empresa cubrir un mercado hasta entonces ignorado por los 

medios electrónicos de comunicación de la ciudad, es la inserción dentro del servicio, de 

los canales culturales 11 del Instituto Politécnico Nacional y 22 del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes. Este hecho constituyó un paso trascendente para una ciudad 

que no contaba con un medio de comunicación orientado a la educación y la cultura e. 

indirectamente, un punto a favor de la LIDIA-P cuyos programas se transmitían por la 

frecuencia de ambos canales culturales. 

En 1983, con Guillermo Jiménez Morales en la gubernatura, se 

58 InitymilLion 	 I j, Alberto vento,d, thre,!1-: 	'l'eh:L.11)1e de I'uci¥i.i 
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estableció en el capítulo referente a objetivos y metas del sector comunicaciones y 

transportes del Plan de Desarrollo Estatal Puebla 1983-1988, el incremento de las 

transmisiones culturales y la incorporación a la red nacional de un canal de televisión del 

Estado. El documento especifica: "Instalación de un canal televisivo del Estado, para 

transmitir programas culturales y educativos a nivel superior".59  El hecho constituye el 

único intento oficial por dotar a Puebla con una televisora orientada a la educación y la 

cultura en el marco de un deslinde de la educación básica, y una orientación a la 

educación superior que -de haberse concretado- habría jugado un papel relevante en las 

universidades de la entidad, 

El antecedente de la televisión pública en Puebla tiene su origen en 

1979, como parte del proyecto de Televisión Rural de México (TRM) impulsado por el 

gobierno federal. Uno de los centros pilotos fue ubicado en el estado de Tlaxcala con 

una cobertura que alcanzaba al estado de Puebla. En 1982, con el cambio de la red a 

Televisión de la República Mexicana, se separaron Tlaxcala y Puebla con el fin de formar 

cada uno su propia productora de televisión. En Puebla, la realización consistía en un 

programa semanal de factura local que se transmitía a través de la red nacional 7, y que 

en la ciudad se sintonizaba en el 12. 

En 1984 TRM Puebla recibió su primer equipamiento y las instalaciones 

fueron reubicadas. A partir de 1985 la productora se convirtió en la filial Puebla de 

IMEVISIÓN e incrementó su tiempo de transmisión con un programa diario y un 

noticiario de factura local, que eran enviados para su transmisión a la torre de Tlamacas y, 

eventualmente, a la retransmisora ubicada en la ciudad de Puebla. En 1986 la productora 

se dedicó a cubrir la campaña de Mariano Piña Olaya, y en 1991, a su arribo a la 

gubernatura, desapareció por decreto del flamante gobernador. 

El surgimiento de la televisión pública en Puebla siguió el mismo 

esquema de muchas de las televisoras regionales del país que sí lograron consolidarse, 

59  Plan de Desarrt.›Ilo Estatal 1983-1988, Gt hierno del Estad() de Puebla 
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En cada caso, distintos criterios e intereses imperaron en la conformación, la sensibilidad 

y conocimiento de cada gobernador con respecto a la magnitud y el alcance de los 

medias de comunicación en la conducción del Estado, hicieron posible la creación de los 

sistemas estatales de radio y televisión. Cada sistema quedó adscrito a una diferente 

instancia dentro de la estructura de gobierno y sirvió a los intereses de la administración 

en turno. 

En Puebla, la propuesta de Jiménez Morales nunca llegó a cristalizarse 

en canal de te:2visión. La productora, después de atender las necesidades de campaña 

de Mariano Piña Olaya, fue desmantelada. En estas condiciones, como en el modelo 

nacional, el Estado dejó en manos de la empresa privada la responsabilidad de la 

comunicación en la entidad y se desentendió de su responsabilidad para crear y promover 

los espacios necesarios de difusión de la educación y la cultura. 

El proyecto educativo de la Universidad de las Américas-Puebla 

El origen de la Universidad de las Américas-Puebla tiene su antecedente en el México 

City College fundado en el año (le 1940 por Henry L. Cain y Paul V. Murray, profesores 

estadunidenses del Colegio Americano de la Ciudad de México. Tras la amarga 

experiencia vivida en los Estados Unidos con la gran depresión económica de los años 

treinta, la incursión de ese país en la guerra y el período de gran apertura de México al 

extranjero auspiciado por el gobierno de Miguel Alemán,60  la idea de crear una 

institución de nivel universitario para norteamericanos en la ciudad capital, le pareció 

atinada a sus fundadores quienes se apoyaban en su fructífera experiencia en la educación 

básica y media. 

0:1  VERDUGO -FUENTES. 	et 	Fundación Mary Street Jenkins. México 19544988 Méxio Fdi1.11'41 
especial, 1988 
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Con un sistema educativo privado apenas despuntando, las autoridades 

responsables dieron buenos ojos a la instauración de una institución educativa de nivel 

superior, cuyo sistema respondería al modelo liberal norteamericano, cuya planta►  se 

integraría por profesores fundamentalmente norteamericanos, y cuya dirección quedaría 

en manos de estadunidenses. La institución en proyecto, dirigiría sus cursos a una 

población estudiantil mayoritariamente norteamericana. Muy temprano el Mexico City 

College se colocó en la lista de escuelas aprobadas por la Veterans Administration de los 

Estados Unidos, y dió recinto a los veteranos de guerra que llegaban con los generosos 

recursos económicos para manutención y colegiatura otorgados por la Veterns 

Administration a los excombatientes que deseaban radicar en el extranjero. 

El Mexico City College fue reconocido por las autoridades mexicanas 

como asociación civil en 1945, y atrajo la atención de muchos educadores e instituciones 

de los Estados Unidos.61  A partir de 1947 puso especial énfasis en estudios 

latinoamericanos y ofreció maestrías en siete áreas de especialización. Un año más tarde 

renovó su programa dé estudios en artes liberales. Entre la planta de maestros de 

entonces se cuentan a Francisco de la Maza, Gustavo Romero Kolbeck, Ramón Xirau, 

Edmundo 01 Gonuan, José Gaos, Earl Semen y Robert J. Weidner. 

La población estudiantil del flamante college estuvo formada por 

jóvenes norteamericanos. Con el paso de los años el número de estudiantes mexicanos 

comenzó a crecer, y resultó mayoritaria con la incorporación de programas de estudio 

más cercanos a los intereses culturales y socioeconómicos de una clase social mexicana en 

asenso. Lis disciplinas abocadas a las Artes Liberales, fueron cediendo el paso a las 

económico administrativas y técnicas, 

En 1966 el Mexico City College cambió su nombre por el de University 

of the Americas, como respuesta a un ambicioso proyecto de consolidación, que 

implicaba su conversión a asociación civil no lucrativa y la internacionalización de su 

"i Nuestro campus. \ léxico. I .niveNidad 
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Consejo de Administración, de sus Facultades y del cuerpo estudiantil. En estas 

condiciones surgió la necesidad de nuevos y mayores apoyos económicos. así que se sumo 

a la Fundación Mary Street Jenkins (a través del empresario poblano y cabeza de la 

fundación, Manuel Espinosa Iglesias), en la lista de donadores. 

Presidente del banco más grande de México entre el período de 1940 

y la nacionalización de la banca, Manuel Espinosa llegó a vincular en el directorio de 

Bancomer a las empresas e industrias más poderosas en el país. El hombre visionario 

estableció lazos con los niveles políticos más altos. Su nombre nace en Puebla vinculado 

a la fortuna (le Wiliam O. Jenkins, norteamericano avecindado en la entidad, dueño de 

haciendas, terrenos e ingenios, y creador de la Fundación Mary Street Jenkins en 1954. 

En 1967 la University of the Americas se planteó la posibilidad de crear 

un nuevo campus. Con este objetivo, y por intervención del propio Espinosa Iglesias, se 

logró la donación de las instalaciones del Colegio Americano de Puebla y el ofrecimiento 

de mayores recursos, con la condición de que la universidad se trasladara a la entidad 

poblana y creara un instituto tecnológico. Para asegurar el traslado, Espinosa Iglesias 

ofreció pagar la mitad del costo de construcción del campus en Cholula con recursos de 

la Fundación Mary Street Jenkins, y consiguió la aportación del porcentaje restante de la 

Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). 

La universidad, con el nombre españolizado, se inauguró en Cholula en 

1970, amplió el número de carreras técnicas y obtuvo el reconocimiento del Gobierno 

del Estado para validar sus estudios y expedir títulos profesionales. En aquella década, la 

Universidad de las Américas alcanzó un importante desarrollo que fue interrumpido por 

un movimiento (le profesores quienes, apoyados por algunos alumnos, pretendían el 

mejoramiento de sus condiciones laborales y el reconocimiento de su organización 

sindical. La administración detuvo de tajo la iniciativa: despidió a la mayor parte de la 

planta de profesores dulas áreas social y humanística, y expulsó a los estudiantes 

involucrados en la protesta. 
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El ambiente de desmoralización provocado por el conflicto, se 

dramatizó con la crisis económica que cubrió al país. Aunado a esto, la institución debió 

agregar el desprestigio y rechazo de la sociedad poblana que vió con malos ojos el 

ambiente creado por los hippies norteamericanos veteranos de la guerra de Vietnam, 

albergados en la universidad. Lis familias poblanas pudientes comenzaron a buscar otras 

opciones para sus hijos, y lentamente la UDIA-P comenzó a tambalearse. 

Una disyuntiva se planteó para la universidad, Por un lado no podía 

prescindir de los estudiantes norteamericanos veteranos de guerra que, además de una 

ofrecer una importante fuente de financiamiento, constituían un compromiso contraído 

con el gobierno norteamericano. Por otro lado, era necesario que se meximizara para 

asegurar su permanencia por el cumplimiento del papel que se le había asignado al llegar 

a Puebla y para incrementar sus ingresos. Para satisfacer ambos objetivos, debía mejorar 

sus servicios e infraestructura y moralizar su ambiente. 

Fincada en la vertiente liberal de las universidades norteamericanas, 

Manuel Espinosa Iglesias y el grupo de empresarios poblanos que lo apoyaron, habían 

visto en la Universidad de las Américas una alternativa de educación profesional para 

Puebla.62  El crecimiento de los corredores industriales del Estado demandaba una 

institución capaz de preparar a técnicos de alto nivel, que nutrieran a una planta en 

proceso de crecimiento. 

Para los sectores dominantes poblanos que habían invertido recursos 

en una institución de la que se esperaban resultados, la UDIA-P no había cumplido con la 

confianza que le habían depositado, pues resultaba un refugio de norteamericanos que 

hacían transitar libremente la droga y el sexo. En estas condiciones, la administración en 

turno, que era apoyada por el cuerpo norteamericano de la Asamblea de Asociados, se vió 

confrontada con un sector mayoritario del personal académico que exigía mejores 

62  La Universidad Autónoma de Puebla. hasta 19-0 única opcion universiuria en la entidad, había entrado entonces en 
un prttieso de des.ornixisicion. prot.tucto de la lucha de tac,jones por el control de la institución. detentado por 
grupos católicos de extrema derecha 
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condiciones para el desempeño de su trabajo. 

Producto de estas circunstancias. en 1982 se presentó un conflicto de 

intereses en el seno de la Asamblea de Asociados de la Asociación Civil Universidad de las 

Américas y la Fundación Marv Street Jenkins fue cesada de su poder de voto -que cubría 

el 50 por cien- en las decisiones de la Asamblea, lo cual significaba la exclusión de la 

familia Espinosa Iglesias de la institución.63  

Como reacción de su expulsión, la Fundación Jenkins retiró el apoyo 

económico que brindaba a la universidad. la pérdida de sus donativos obligó a un ajuste 

presupuestal para equilibrar los gastos de operación, lo cual se tradujo en drásticas 

reducciones en los rubros de mantenimiento, adquisición de bibliografía. 

acondicionamiento de laboratorios, etc, Esta situación generó un círculo vicioso, pues la 

reducción de la calidad de los servicios impidió el incremento de las colegiaturas al 

tiempo que redujo las inversiones. 

En estas condiciones, un grupo de profesores de las áreas de economía 

e ingeniería, se organizaron a fines de 1983, con el fin de demandar ante las autoridades 

de la universidad apoyos de índole académico, económico y mayor representatividad en 

los órganos de gobierno. lidereados por el actual rector de la UDIA-P, Enrique Cárdenas 

Sánchez, el grupo de profesores se vinculó directamente a Manuel Espinosa Iglesias, con 

el fin de obtener su apoyo en el movimiento que habían emprendido. Para Espinosa 

Iglesias, este conflicto se convirtió en la cuña para pelear el control de la institución con 

el cuerpo directivo, formado principalmente por la planta de profesores norteamericanos 

heredados del Mexico City College. 

El conflicto, que culminó con la suspensión de actividades y que obligó 

a interceder al Gobierno del Estado, se hizo público hasta noviembre de 1984. Tuvo que 

pasar un año más para que las partes, en diciembre de 1985, llegaran a un acuerdo legal 

Nuestru Campus Original limucupiadii del libro coninerni ratiso del 	,wn,.rsart, j,e u  esiabledni,e iito  en puebla 

1:1)1A Santa Catarina Nlartir. (*.bolilla. Puebla 	Mayo de :995i informe l98;.-19lts Ver,,ión al i de 	199,*. 
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que establecía su separación fonnal con la creación de la Fundación Universidad de las 

Américas-Puebla, que conservaría las instalaciones del campus en Cholula, Puebla y de la 

Universidad de las Américas Asociación Civil, que se albergaría en las instalaciones de la 

Ciudad de México y sería la poseedora legal del nombre orginal de la institución. 

En la Ceremonia Oficial de Apertura de Cursos de la Universidad de las 

Américas-Puebla, correspondiente al primer semestre que se impartía con la nueva 

administración, el Doctor Enrique Cárdenas Sánchez, nombrado rector interino, 

manifestó: "Debemos responder profesionalmente al reto que nos plantea la situación de 

un México pobre y críticamente castigado por la economía, tenemos que ser 

universitarios no sólo para lograr buenos puestos en la sociedad, sino sobre todo, p¿ra 

servirla y mejorar la suerte de un buen número de mexicanos y de otros conciudadanos 

del mundo que viven en la miseria y en condiciones lacerantes e inhumanas".64  

En ese primer mensaje se develaba el nuevo concepto de universidad 

que la flamante administración, apoyada por el patronato de la Fundación Mary Street 

Jenkins, impulsaría en adelante: una universidad que criticaba el modelo de nación 

implementado por los gobiernos de los últimos veinte años, que habían demostrado con 

crisis y miseria la inviabilidad de su proyecto, y que al mismo tiempo impulsaba una 

institución modelo, inspirada en las universidades de excelencia norteamericanas, con la 

capacidad de preparar a los líderes políticos y empresariales del futuro, que habrían de 

llevar adelante a un país con mayores recursos, cuyo sistema económico se fincaría en la 

alta productividad y en la apertura a los mercados del exterior. 

Se trata de un proyecto de universidad nacido de convicciones 

personales. 	La influencia de los protagonistas involucrados en todo el proceso 

determinó los rumbos por los que transitaría la universidad.65  La visión y perspectiva del 

64  "Ceremimia de apertura de cursos. semestre de Primavera 81I". Nota del boletín informativo oficial de la Universidad 
de las Américas-Puebla. Perfiles universitarios Nléxieo. No. I. enero 1986. pg. 2. 

65  Empleado j)or la universidad dos años antes del conflicto. culno profesor de tiempt, completo del Departamento de 
Economía, Enrique C:irdenas había trabajado con Alejandra iaious (miembro de la familia IMous Vargas, ¡le larga 
presencia en el gobierno mexicanoi y Flor de Maria liurtad,,  (sobrina dei expresIdente Miguel de 	C:1 la 

71 



nuevo cuerpo administrativo de la UDLA-Puebla, con respecto a la función social que 

debería cumplir una institución de educación superior privada, se nutrió con los objetivos 

del nuevo patronato de la institución, integrado básicamente por los miembros de la 

Fundación Maiy Street Jenkins. "la crisis institucional vivida durante el año pasado trajo 

consigo un profundo proceso de reflexión sobre la naturaleza de la universidad y de su 

función social", planteó un documento publicado en el boletín de la universidad que 

criticaba abiertamente al sistema de gobierno y ubicaba a la institución en un nuevo 

proyecto para el país: "El desafío (de llevar a la universidad a un primer nivel 

internacional) así expuesto se inscribe en un contexto socioeconómico singular, ya que el 

país atraviesa por una de las peores crisis de la historia y es momento en que las bases 

mismas del sistema político se hacen dignas de cuestionamiento".66  

Aquella publicación cuestionaba al sistema de universidad pública del 

país, al afirmar que "ha venido mostrando cada vez mayores limitaciones para contribuir 

significativamente a la superación de los problemas nacionales". Como consecuencia, 

agregaba, se ha caído el nivel académico y no se cuenta con la "flexibilidad para 

responder con calidad a las demandas por nuevos perfiles profesionales que ocasionan el 

acelerado cambio tecnológico y las nuevas condiciones socioculturales que se han venido 

creando".67  En estas condiciones, la UDLA-P se presentó como la alternativa para la 

formación de un nuevo tipo de profesionistas, ideológicamente convencidos de las 

ventajas del proyecto neoliberal. 

elaboración de la Crónica Presidencial. Producto de su formación corno economista en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y de su estancia doctoral en las Estados Unidos. en la universidad de Vale, Cárdenas 
Sánchez se identificó con las corrientes del neoliberalismo económico y estableció vínculos cercanos con el grupo de 
economistas que fonnannt parte de la administración durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Aunque la 
estancia de Cárdenas en Vale no coincidió con la de Ernesto Zedillo Ponce de León. actual presidente de México, la 
Identificación en la formación yen la corriente de pensamiento los acercó a su regreso al país. Aunque Cárdenas nunca 
milito abiertamente en el Partido Revolucionario Institucional. su cercanía con el proyecto de nación impulsado por el 
grupo de economistas al que pertenece, lo vinculó a las posiciones de ese partido. Producto de esta cercanía y su 
profunda convicción sobre el proyecto político enarbolado por Zedilla fue su involucramiento en el proceso electoral 
poblano de 199--i, como conseiem ciudadano del Instituto Estatal Electoral de Puebla 

6012 necesidad de establecer v consolidar un sistema de :•iineación en la 1.:niversidad de las Anit, ricas-Puehla". 
Perfiles universitarias 	No 	abril 1986, pg. 
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12 postura de la institución rue refrendada en un discurso del rector 

Cárdenas en 1991, que planteó: "México ha vivido una verdadera revolución que ha 

modificado las reglas del juego, la forma de producir y de consumir, y en este momento 

la sociedad esta sufriendo los dolores de adaptación a un nuevo esquema de desarrollo y 

de vida plenamente integrado a lo que esta ocurriendo en el resto del mundo".6a En 

aquella ocasión, Jorge Larrea, en representación de Manuel Espinosa Iglesias, se refirió a 

las virtudes del sistema económico neoliberal, al asegurar: "durante toda mi vida he 

tratado de exhortar las bondades de dicho sistema".69  

El proyecto de transformación de la universidad se planteó, como 

objetivo principal, el impulso a las ciencias ba.sicas y a las humanidades, con el fin de 

darle a la UDLA-P un sello particular entre las universidades privadas del país que habían 

podado las ramas del conocimiento que no se consideraban rentables, en el contexto de 

instituciones particulares normalmente imbuidas de un alto sentido de lucro. Las ciencias 

• exactas y las disciplinas artísticas que requerían importantes recursos de infraestructura y 

de operación, y que tradicionalmente presentaban una demanda estudiantil 

numéricamente poco significativa, se consideraron campos de atención de la educación 

pública. Las instituciones privadas se distinguieron, fundamentalmente, por privilegiar la 

enseñanza en las áreas administrativas, las sociales y las ingenierías. 

El patronato de la UDIA-P, que había puesto su confianza en el modelo 

de universidad planteado por la nueva adMinistracIón, inspirado en las universidades de 

excelencia norteamericanas, como Harvard, l'ale o Comell, visionó la creación de una 

universidad cuyos esfuerzos se encaminaran al fortalecimiento de un solo campus, en el 

que los estudiantes tuvieran concentrados los recursos académicos, los servicios, las 

actividades y la infraestructura necesarios, para dedicar todo su tiempo .1 esfuerzo al 

estudio. En sólo diez años se fortaleció a la institución con el incremento en el número 

68"Discurso del doctor Enrique Círdellas. 50 graduación". Nota del periódico Perfiles de la LIDIA Chulula. Puebla, 15 
de agosto de 1994. pg. 2 
6')  Non 
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de alumnos de licenciatura a seis mil, Se consolidaron las carreras existentes y se 

abrieron otras. Se crearon los programas de postrado y se impulsó fuertemente la 

investigación. Los vínculos con instituciones educativas y oficiales del extranjero 

crecieron de manera considerable. La planta académica elevó significativamente su 

calidad, y en materia de equipamiento, laboratorios y servicios, se adquirieron los 

mejores recursos.70  

El desarrollo mismo de la universidad incrementó la necesidad de 

información y comunicación tanto al interior como al exterior de la propia institución. Al 

tiempo que creció la población estudiantil y, en general, la comunidad universitaria, 

creció también la demanda de nuevos recursos de comunicación. Por otra parte, la 

rápida aparición de nuevas instituciones particulares de educación superior, y las 

condiciones de crisis económica en la que se sumió el país desde la década de los 

ochenta, obligó a la UDLA-P a incrementar sus recursos de promoción dirigidos a 

posicionar a la institución entre sus clientes potenciales, La comunicación institucional se 

hizo cada vez más apremiante, en la medida en que la universidad comenzó a abandonar 

el ostracismo en el que permaneció durante los primeros cinco años de reconstrucción, 

La postura del Doctor en Economía Enrique Cárdenas, mucho más 

comprometida con los procesos sociales y económicos del país, lo llevaron a propiciar un 

clima de apertura de la institución hacia diferentes corrientes de pensamiento y a acercar 

a la universidad a organismos de alta participación en la política educativa del país. En 

1994 la UDLA-P recibió formalmente su acreditación como miembro de la Asociación 

Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANULES). Aunque la 

universidad ya pertenecía a la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de 

Educación Superior (FIMPES), su interés por buscar la vinculación con los organismos 

nacionales representativos, la llevó a integrarse a la asociación de instituciones de 

-1-1  Datos tontidos de los ifflornieS de 1:11VI'L'N del rectora la 1:olnullidad unisersitária correspondiente a los período:4 
1990.1991, 1991.1992, 1992.1993 u 1995 
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educación superior que, tradicionalmente, sólo había recogido en su seno a las 

universidades públicas. El proyecto personal del rector, apegado a los nuevos 

lineamientos políticos gubernamentales, correspondía claramente con la postura de 

concebir un Estado democrático, cuya función con respecto a todos los sectores 

manejados con autonomía, es reguladora. En el caso específico de la educación superior, 

la ANUO abrió su postura al buscar el acercamiento con las universidades privadas y con 

otras instituciones educativas del Estado antes no involucradas. 

En la medida en que la UDLA-P comenzó a conformarse una nueva 

imagen con docentes e investigadores más calificados y de mayor presencia en los 

círculos académicos e intelectuales nacionales, se hizo más interesante para los medios 

de comunicación locales. En estas condiciones, la administración propició -de manera 

más intuitiva que planeada- la creación de las primeras instancias responsables de la 

comunicación oficial en la estructura institucional. 

En un primer momento, se había creado la necesidad de atender a los 

medios para asegurar que el flujo de información que se generaba en el interior de la 

institución llegara a la opinión pública de la ciudad de Puebla. Pero más adelante se hizo 

imperativa la necesidad de contar con una instancia que se hiciera responsable de que lo 

expresado o hecho por los miembros de la comunidad universitaria, se manejara 

adecuadamente, y .que simultáneamente coordinara la -cada vez mayor- demanda de 

participación de los miembros de la comunidad en los medios locales y, eventualmente, 

nacionales. Había además que atender, por un lado, la exigencia y el 'chantaje de 

periodistas y medios que exigían publicidad a cambio del "periodicazo" y que mantener, 

por otro lado, la buena relación con los directores de medios impresos y electrónicos, y 

con todos los diaristas periodistas, realizadores y conductores, interesados en obtener 

información de diversa índole de la universidad.? 

Iniortrayion pruporciiinada ixit.  el Nitro Jom:. ,\ntniti \Icycir Rodriguez, Director de Proubs.ión y 	,1111,111k P.ion 

dy‘ 1,1 I .1)1.\-1kieli,,i. cn rntrcti 	reitz.,nal 
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Los procesos de comunicación que se le plantearon a la institución, 

alcanzaron su fase de mayor desarrollo y complejidad con la creación de sus propios 

medios de difusión. 

La comunicación y la promoción en la UDLA•P 

Durante el conflicto que dio origen a la UDLA-Puebla en 1985, la prensa jugó un papel 

importante. La administración anterior, acostumbrada a manejar discretamente todos sus 

asuntos internos y que había logrado que el enfrentamiento no se hiciera público varios 

meses después de iniciado, no pudo impedir que el comité de profesores que 

encabezaban la confrontación, se manifestaran en los medios de comunicación locales. la 

presión de fuertes intereses económicos locales involucrados en el conflicto, y la difusión 

pública del problema en los medios, llevó al Gobierno del Estado a involucrarse en la 

negociación. 

La nueva administración nació con una idea más clara de la importancia 

de atender a los medios. Durante su primer año de trabajo nombró a un jefe de Prensa, 

responsble de elaborar los boletines informativos de la institución, dependiente de la 

oficina de relaciones públicas. Hacia fines de 1986 cambió el concepto, al impulsar un 

trabajo de nivel profesional, con la contratación de un profesionista en el campo de la 

comunicación, que se haría cargo de una Coordinación de Comunicaciones 

Institucionales. De esta manera inició el desarrollo de una propuesta particularmente 

personal, que concebía el trabajo informativo como un proceso de comunicación, cuyo 

sistema diferenciaba -pero no separaba- la comunicación institucional de la comunicación 

social. 

la carrera de Ciencias de la Comunicación creada en 1986, comenzó a 

proveer cae estudiantes a la Coordinación de Comunicaciones. La idea de \incular a los 
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becarios en las diferentes áreas de la institución, muy practicada en las universidades 

norteamericanas, si bien permitió involucrar a los alumnos en el ejercicio profesional, 

repercutió en la calidad de los productos y en la continuidad del trabajo. En el caso 

particular de la comunicación institucional, la circulación intensiva de estudiantes, la 

capacitación permanente y la falta de constancia, impidieron un desarrollo más amplio de 

los proyectos impulsados por el área. 

La Coordinación de Comunicaciones se transformó en Departamento 

de Comunicación Social y asumió las responsabilidades de mejorar el boletín informativo, 

ampliar su participación en los espacios radiofónicos cedidos a la universidad en 

diferentes emisoras de la localidad, incrementar la atención a los materiales 

promocionales de la institución, establecer el trato con los medios nacionales y locales, y 

coordinar la elaboración de diaporamas y videos institucionales elaborados por y para 

profesores y estudiantes de la propia universidad. 

En 1989, con la transformación de la Dirección de Relaciones Públicas, 

en Dirección de Promoción y Comunicación -que separaba y comprendía como ámbitos 

diferentes las tareas promocionales de las comunicativas-, la visión utilitaria de la 

comunicación, que hasta entonces aparecía como un recurso adicional entre los fines • 

principales de la universidad, comenzó a transformarse. A la promoción se le concibió 

como recurso para el reclutamiento de estudiantes, y a la difusión, como la necesaria 

conformación de la imagen universitaria que, de manera colateral, coadyuvaba al mismo 

lin. La UDIA-P se acercó más a la idea de las universidades públicas sobre la función 

extensora como un vínculo con la sociedad. 

La nueva Dirección de Promoción y Comunicación integró a los 

departamentos de Eventos y Difusión Cultural, Incorporación Estudiantil y ComunicaCión 

Social, En 1991, la invitación del Canal 11 para establecer un convenio en el cual 

cedería tiempo a la institución y ésta elaboraría programas para su transmisión, motivó la 

creación del Departamento (le Producción Audiovisual (DPAi incorporado a esta 
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Dirección. 

A pesar de que las autoridades universitarias reconocían la necesidad 

de contar con una dependencia que se hiciera responsable de la comunicación interna y 

externa de la universidad, ésta no se consideró prioritaria, Nunca se elaboró una política 

de comunicación para la universidad, no se creó un proyecto definido ni se estableció una 

estructura de desarrollo para los departamentos responsables de atender la comunicación 

institucional, 

La carencia no debe verse como un defecto del área encargada de la 

comunicación. la institución en general adolesce de políticas claramente establecidas 

para las diferentes acciones que se desarrollan en su interior. Conceptos generales 

definen el perfil de la universidad, y con base en ellos se estructuran sus acciones: "La 

UDIA Puebla se proyecta como una comunidad del saber que está comprometida con la 

búsqueda de la verdad y la promoción de los valores y derechos humanos fundamentales, 

además de que se sustenta en un espíritu pluralista y un carácter multicultural de su 

comunidad. Consciente de su función social, trabaja responsablemente para solucionar los 

problemas que su medio reclama".72  

El Propósito Institucional es otro documento en el que se sustentan las 

tareas de la universidad. Uno de sus rubros especifica: "La universidad se empeña en que 

los resultados de la investigación y la expresión creativa sean difundidos a través de 

cursos, conferencias, artículos, libros, congresos, exposiciones y otras formas de 

comunicación".73  Con base en estos documentos, la Dirección (le Promoción 

Comunicación fue conformando sus acciones al interior y exterior de la universidad. 

La necesidad de regir claramente las actividades bajo normas y reglas 

escritas a partir de los objetivos y metas institucionales, llevó a la Rectoría, a través de su 

Departamento de Auditoría y Sistemas, a impulsar en 1992 la iniciativa de organizar a 

UULk Catálogo 93-94 `,itN.ic,1 riii‘erl,13(1 (le 13,  .tméri(.3,-Puctil.t. 1')9.i.  

ídem 
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todas las instancias representativas de la universidad para elaborar un Manual de Políticas 

y Procedimientos de la UDIA Puebla. La iniciativa se interrumpió en 1994, cuando la 

misma Rectoría contrató a la empresa Price Water 1-louse, para realizar un estudio de 

reingeniería para el área administrativa. Sin embargo, el ejercicio inicial sirvió para 

elaborar las definiciones preliminares de cada área.74  

El Departamento de Producción Audiovisual (DPA) de la Dirección de 

Promoción y Comunicación, asumió la siguiente definición: a) El DPA es una 

dependencia de la UDIA Puebla, cuyo ámbito de competencia lo ubica en la búsqueda de 

la preservación y difusión del conocimiento, tanto en el ámbito científico y tecnológico 

como en los aspectos social, humanístico y cultural; b) El DPA coadyuva al objetivo 

institucional de excelencia académica al incidir, dentro de un marco de libertad de 

creencias, pensamiento y actuación, hacia el entorno social que lo rodea con el fin de 

promover el desarrollo cultural de la región y el país; c) El DPA enmarca sus acciones y 

programas en el proyecto institucional de promoción, difusión y extensión que 

pretenden reflejar en sus diferentes formas y aspectos, tanto las posturas académicas ante 

los diferentes problemas como las opciones existentes que ayuden a su solución; y d) El 

DPA está encaminado a la producción de programas de televisión y videos de alta calidad 

que sean fiel reflejo del quehacer universitario y sirvan de canal eficiente y cotidiano para 

la divulgación del conocimiento,75  

El documento, no oficial, intentó establecer los objetivos de trabajo 

del DPA a partir de la filosofía institucional. La orientación y pauta de trabajo se fueron 

definiendo por programas y planes anuales, así como por necesidades y demandas 

inmediatas. El acuerdo con las televisoras regionales y la búsquda de mayor proyección a 

los programas de televisión generados, surgió por el interés e inquietud profesional de 

7'11kxtimento de Politica General pava el Kstablecimiento de Kilfficas. Departamento de (:)fganiiación Métodos de la 

Universidad de las Américas-Puebla: 15 de enero de 1992 

TS  Documento de trabajo sobre políticas generale del Departamento de Producl.i,, ,n Atioicivisuill de la Unisersidad ?Je 
las Ntnéricas-Puebla, 199.i 
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los responsables del proyecto, I,a postura de la rectoría de contar con recursos de 

comunicación propios y el apoyo brindado para ampliar la difusión a través de la 

televisión. se enmarcó en una propuesta institucional que contemplaba el desarrollo de 

un ambicioso proyecto universitario para el cual era importante contar con una buena 

cobertura de comunicación. 

El conjunto de profesores que había tomado las riendas de la 

universidad, con Enrique Cárdenas a la cabeza, caminó con un plan de diez años para 

establecer las bases suficientes que le permiteran a la UDIA-P convenirse en la líder de 

la educación superior en México al alcanzar los primeros veinte años del nuevo 

milenio.76  El objetivo, centrado en hacer de la [JDIA-P una institución educativa de 

excelencia, con gran proyección nacional e internacional, requería de un sólido aparato 

encargado de la comunicación. 

Con el fin de incidir en la opinión pública a través de medios masivos, 

se establecieron objetivos dirigidos a fortalecer la imagen de la universidad: 1) el interés 

de difundir la postura política e ideológica de la UDIA-P ante los grandes problemas 

nacionales: 2) mostrarse como la opción educativa profesional más congruente con el 

modelo económico actual, y 3) incidir en grupos específicos del sector público y privado, 

Con el fin de obtener los apoyos y recursos que le permitan llevar adelante su proyecto 

de universidad. 

Dos fueron los caminos asumidos por la universidad para incidir en el 

ámbito de los nuevos sistemas de comunicación: en primer lugar, se desarrolló 

fuertemente el sistema de cómputo de la institución, con una red de fibra óptica que 

interconectó a toda la universidad con el mundo, a través de sus propias redes internas y 

la via Internet. En segundo lugar. se fortaleció su capacidad de impresión con el fin de 

hacerse autosuficiente en trabajos editoriales y se reforzaron los recursos cle 

-" Diez años de hacer universidad hacia el año 2000. Informe de actividades 1985-1995. t 	th: 
Aintr¡cas•PucHaeotiianhre 	!..J0-; 
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comunicación con el proyecto de creación de una radiodifusora y de una prixhictora de 

televisión. 

Por mucho, el sistema de cómputo y sistemas de información alcanzó 

mayor desarrollo al interior de la universidad e incrementó la presencia institucional en 

el exterior a través de su participación en Internet. Este sistema, que en 1995 manifiesto 

alcanzar la significativa cifra de 30 mil usuarios en nuestro país, sigue siendo elitista.?? 

Fueron las transmisiones por televisión las que se convirtieron en el recurso de mayor 

presencia en públicos masivos del país, por el número de impactos mensuales y la 

variedad de canales y cobertura que alcanzaron. (Ver anexo) 

El uso de medios de comunicación y recursos de información 

electrónicos que, a excepción de la UNAM y el ITESM, aún no han sido implementados 

por la mayoría de las instituciones de educación superior del país, colocó a la UDLA-P en 

un plano nacional de vanguardia. La falta de conocimiento y comprensión de las 

autoridades universitarias sobre el potencial y las posibilidades que a futuro podían 

brindarle los medios de difusión masiva, resultó determinante en las decisiones asumidas 

con respecto a las producciones en radio y televisión de la institución. 

TV UDLA, transmisión sin emisora 

En marzo de 1991, la Universidad de las Américas-Puebla y cinco instituciones más, entre 

las que se contaban El Colegio de México, la Universidad Nacional, el Instituto 

Tecnológico y de Estüdios Superiores de Monterrey, el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, firmaron con el Canal 11 del 

IPN, un convenio de colaboración en el que las instituciones se comprometían a enviar 

MAINIDQ, Adriana, 'El futuro ya esta aquí. mis no ha sido justamente distribuido. William Gibson" Reportaje. 
Periódico LaJornada Nléxico, jueves 23 de noviembre de 1995, pg 
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programas propios y el canal abría sus espacios sin costo alguno. 

Alejandra Lajous.76  directora de Canal 11 -en presencia de Manuel 

Bartlett, Secretario de Educación y de Ernesto Zedillo, Secretario de Programación 

Presupuesto-, planteó en su discurso: "Este convenio refleja una forma nueva como las 

instituciones participantes se miran a sí mismas y contemplan su papel dentro del 

conjunto de la sociedad. La rivalidad ha sido sustituida por la búsqueda de 

complementariedad. Los años de crisis económica nos han obligado ver a todos los 

mexicanos que necesitamos sumar esfuerzos". Y agregó más adelante: "El convenio con la 

UDL\, tiene para nosotros un significado muy importante, pues su presencia es una 

muestra del interés que tenemos de que los centros de estudio en las diferentes 

entidades federativas, puedan participar en el Canal 11; no nos ha sido posible hacer 

contacto con el resto de universidades, pero queremos enviar un mensaje a todas ellas a 

través de esta firma".79  

Alejandra Lajous ponía énfasis en la conciliación entre las partes: la 

UNAM y el IPN, las instituciones públicas y las universidades privadas, el Canal 11 y el 

CNCA (propiciador del Canal 22). Desde otra perspectiva, el vínculo que se establecía 

entre un canal de televisión y las universidades públicas y privadas más importantes del 

país, resultaba de mayor importancia. No era sólo buena voluntad: la administración (le 

Alejandra Lajous en el Canal 11 había comenzado con un enfrentamiento contra los 

78  La presencia de h 1:DLA en dichas frecuencias. meló durante la presidench de Salinas de Gortari, a invitación de 
Alejandra Lajous, Directora de Canal 11 yque fuera responsable de la elaboración de la Crónica Presidencial durante la 
presidencia de Miguel de la Madrid. lajous dejó la dirección del canal para integrarse a la campaña de Ernesto Zedillo, 
como encargada de la difusión por televisión. Sin embargo. un traspié que cometió recién asumida esa responsabilidad. 
la alejó por el resto de la campaña: iniciado el periodo de gobierno de Zedillo, lañe; fue nomimula directora del Canal 
22. puesto que nunca asumió debido a h oposición del grupo Nexos -que mantuvo a losé \laria Pérez Gav al frente de 
ese tamal, y que la !levó a reasumir la dirección del canal del 11'\ El convenio de colaboración entre la UDIA y Canal I I 
se firmo en presencia de Ernesto Zedillo. Secretario de Programación y Presupuesto (SPP) y de Manuel bartlett. 
Secretario de Educación Pública (SEP1. Este último -Secretario de Gobernación durante las discutidas elecciones de 1988 
que le dieron el triunfo a Carlos Salinas de ortari• dejó la SEP en 1991. para preparar su candidatura a la gubernatura 
del Estado de Puebla, Ernesto Zedilla entró al relevo en la SEP. de donde saldria para asumir la jefatura de campaña de 
Luis Donaldo Colosio hasta el asesinato de este. cuando tue nombrado candidato a la presidencia Cargi, que asumiría 
en diciembre de 1994 

-9  Discurso pronunciado p,or f,a Lic Alejandra linous Vargas, durante !a firma del lineal() entre el Cana i 1 del IPN y 
instituciones. en \léxico, D P . el 18 de mar,,,, de 
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trabajadores de la emisora, puesto que una de sus primeras decisiones provocó el ajuste 

de casi el 50% del personal. La medida estaba encaminada a reducir los costos de 

operación y a estructurar una nueva política de producción. En este sentido, involucrar a 

las principales instituciones de educación superior, y a las instancias educativas y 

culturales oficiales, le daba una importante cobertura política y le permitía aguantar el 

arranque del Canal con programación sin costo, en tanto se preparaban nuevas barras y se 

compraban sedes extranjeras. 

Esta coyuntura involucró de lleno a la UDIA-P en la producción de 

programas para la televisión. El convenio no sólo había llegado por un reconocimiento a 

la UDIA-P, sino principalmente por la relación personal del rector Enrique Cárdenas con 

la directora del Canal 11. No obsumte, es importante saber que sin el interés del rector, 

quien intuía las posibilidades de la televisión para la universidad (aún cuando se 

desconocían sus alcances), el proyecto no hubiera podido materializarse. Si bien en la 

institución existía la infraestructura mínima para producir programas en formato 

profesional (adscrita al Departamento de Ciencias de la Comunicación), ésta estaba 

destinada a prácticas académicas, y ninguna otra área contaba con los recursos técnicbs, 

humanos y materiales, capacitados para atender el convenio con el Canal 11. 

El convenio estipuló el compromiso del Canal 11 para efectuar 

transmisiones gratuitas destinadas a la difusión de programas educativos, culturales y de 

orientación social, en tanto que la 11DLAfP asumió los costos totales de la producción de 

los programas que podían presentarse en formatos diferentes, cuyas únicas limitaciones 

eran los reglamentos y disposiciones al respecto, contemplados en la Ley Pecera' de 

Radio y Televisión.eo 

En abril de aquel año, el Centro de Producción y Difusión Audiovisual, 

adscrito al Departamento de Comunicación Social, recibió la responsabilidad de producir 

los programas para la televisión. Sin la experiencia ni el equipo de grabación y edición 

81)  Convenir Le:ebradtt entre el Canal I l del lPN Y la t:niseri(lad de lag Ain 	el lS (I(. tnari.) de l'it+1, 
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necesarios, las cuatro personas adscritas al área iniciaron los primeros trabajos de 

producción usando los recursos técnicos de la carrera de comunicación. 

Simultáneamente se involucró a los profesores de Ciencias de la Comunicación para que, 

apoyados por staffs de estudiantes, elaboraran por su parte algunos de los programas que 

formarían la barra de la universidad. 

Los alcances del proyecto, que contemplaban ya "el importante 

crecimiento que habrá de tener en el futuro el aparato cle producción", llevaron a 

reestructurar la Dirección de Promoción, con el fin de crear el Departamento de 

Producción Audiovisual (»PA). La Dirección de Promoción Institucional, propuso a la 

Secretaría de Rectoría "que la Dirección lleve el nombre de Comunicación y Promoción 

Institucional va que ello vendrá a determinar de manera más precisa el enfoque 

operativo que se asumirá en el futuro" .6 1  

La propuesta de la Dirección estaba encaminada a conformar un 

aparato de comunicación para la universidad que contemplaba el manejo de la prensa, el 

periódico institucional, la producción de radio, y la producción de televisión. El proyecto, 

de largo alcance, se cimentaba en: a) El avance en la estructuración de una política de 

imagen más integral y trascendente; b) El desarrollo de un sistema eficiente de 

información, producción y difusión de alta calidad estratégica; c) 	;implicación de los 

espacios de extensión y vinculación con la sociedad regional y nacional: d) El incremento 

de los programas de posicionamiento a nivel nacional; e) La consolidación del quehacer 

promocional y publicitario. y f) El fortalecimiento de los vínculos de identidad en la 

comunidad uniVersitíuia.82  

Para cumplir con estos objetivos, la Dirección de Promoción se 

planteó, entre otros aspectos, la "creación de lm sistema de producción de videos de alta 

calidad para cumplir con los compromisos de difusión establecidos con el Canal 11 clel 

SI Plan de lk.sarrollo 1991.1992. Direccton de ?roniouon 	Conninkattim Inst':kional de la Unisersidakl de la? 
Anteritas-Puebla. abril tle 1991 

82  1i(>111 
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IPN", con el iln de "ampliar los niveles de penetración en las distintas zonas del país para 

favorecer una mayor incorporación de estudiantes talentosos, tanto a nivel de 

licenciatura corno de maestría".63  Esto significa que la propuesta de comunicación se 

definía por los compromisos contraídos, antes que por un proyecto de largo alcance en el 

que la participación en los n'echos tuvieran un papel específico que cumplir, al tiempo 

que, como en el mayor número de universidades privadas, el acento se ponía en la 

comunicación promocional con el fin de incorporar al mayor número de estudiantes a la 

universidad. 

Debido a que la creación del DPA se llevó a cabo a inicios del semestre 

de primavera de 1991, y a políticas administrativas internas, éste no se integró a la 

estructura de la institución y, en consecuencia, no contó con un presupuesto asignado 

para su operación. El inicio del proyecto se llevó a cabo con el apoyo económico y 

material de las dependencias adscritas a la Dirección de Promoción, Fundamentalmente 

las de Comunicación Social e Incorporación Estudiantil, la Dirección de Recursos 

HuManos y la propia Dirección. Además se creó un Fondo de Videos, que permitió la 

adquisición de los primeros equipos y que más adelante fue saneado con una donación de 

Volkswagen de México, de aproximadamente 60 millones de pesos. En total, el proyecto 

de televisión inició con recursos que sumaban poco más de 117 millones de pesos.84  

En el primer documento general de desarrollo del proyecto de 

televisión elaborado por la Dirección de Promoción, se concibió por vez primera el 

nombre de TV UDIA. y se diseñó el sistema operatiVo, el esquema de organización, la 

estructura de programación y las estrategias de difusión y financiamiento, entre otros 

rubros. Como lineamientos generales dé trabajo del proyecto, dicho documento 

planteó: a) divulgación en diferentes áreas del conocimiento universitario, b) información 

especializada con asesoría académica, c) producción diversificada de alta calidad, d) 

83  Wein. 
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difusión en canales seleccionados para audiencias heterogéneas, e) exhibición constante 

en circuitos de interés institucional, I) racionalidad del gasto sin menoscabo del 

desarrollo y la calidad, y g) financiamiento (le fuentes externas y alternatirds.85  

En ese documento se trazaron con mayor claridad las líneas de 

producción para el Departamento, es decir, la atención a medios fundamentalmente 

externos además del Canal 11, la búsqueda de públicos "heterogéneos" con el fin de 

abrir el abanico de las temáticas para que no se limitaran al aspecto promocional, y una 

producción con diferentes formatos, tratamientos y enfoques que satisfacieran la única 

exigencia de calidad. 

El 5 de junio de 1991 se transmitió el primer programa de la UDIA-P 

por Canal 11, con el título de sede "Temas Regionales"(Ver catálogo de programas 

anexo), nombre que surgió por un comentario de la propia Alejandra Iajous quien, en 

una de las reuniones preliminares, se interesó porque la universidad asumiera una línea 

de producción sobre "temas de la región", y que a la larga se convertiría en el priMer 

criterio asumido por la universidad para orientar el contenido de sus programas. En el 

mes de mayo, previo al inicio de las transmisiones, se nombró la jefatura del 

Departamento de Producción Audiovisual, en cuya responsabilidad recayó el diseño de la 

serie, el perfil de los programas y la atención de los contenidoS. 

Surgido el proyecto en estas circunstancias, documentos posteriores 

se dieron a plantear una justificación para la creación de TV UDIA, Para responder a esta 

necesidad, el proyecto se sustentó en dos planteamientos sobre las condiciones dei 

manejo de las frecuencias de televisión en el país: cuestionó, en primer lugar, "el 

divorcio casi total de organismos y medios de comunicación públicos, de las instituciones 

educativas privadas capaces de generar programas de primer nivel" y, en segundo, "la 

centralización de mensajes que estandarizan la oferta televisiva, limitando la variedad de 

85  Nem 
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intereses culturales de las distintas regiones que forman al país."86  

Por otra parte, se definió a la producción de TV LIMA como 

generadora de "programas de divulgación con carácter prospectivo que, además de 

presentar un análisis y diagnóstico críticos de un determinado fenómeno o problema de 

interés general, plantean alternativas y formas de solución", El enfoque a los contenidos 

se definió como "universitario y regional", con el fin de ponderar la opinión de los 

miembros de la universidad sobre los fenómenos que afectan principalmente a la región 

de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. 

Al igual que en otras instituciones con una carrera de comunicación y 

un proyecto de medios adscrito al área administrativa, una vez inciado el proceso de 

producción se presentó en la UDIA-P un conflicto entre ambas instancias. El punto de 

confrontación se ubicó en la exigencia de TV OLA, de contar previamente con el guión 

sobre el que se basarían las producciones generadas por la escuela de comunicación, con 

el fin de supervisiar los contenidos que presentarían su productos. 

Los profesores y estudiantes protestaron argumentando que sufrían un 

atentado a su libertad de realización y que estaban siendo tratados como "maquiladores 

de imágenes". En el ánimo de atenuar un conflicto que amenazaba con poner en 

peligro un proyecto recién iniciado, se les dió la libertad a los tres equipos de producción 

que' se conformaron en la escuela de comunicación, para producir diez programas sin 

mediar cortapisa alguna. Mientras tanto, el Depaaamento de Producción contrató a 

personal profesional Calificado en realización de televisión, y adquirió su primer equipo 

en formato 3/4 SP. 

Las diferencias entre la escuela de comunicación y el área 

administrativa responsable del proyecto, develó uno de los mayores problemas de la 

universidad: la ausencia de una política de comunicación que clarificara la relación entre 

8(  Sistema de producción v (lb 	dudievisual. TV IMIA. 1)Ireo.km de Pp., mocion y Comunio,ión Ilmitucional de la 
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los procesos institucionales de comunicación y el resto de la estructura universitaria, No 

se contaba, por otra parte, con objetivos específicos que definieran la participación de la 

universidad en los medios de difusión masiva, la articulación de estas acciones con el 

resto de actividades de comunicación, y hasta dónde se pretendía llegar al aceptar el 

compromiso de elaborar programas para la televisión de alcance masivo, 

Al término de los tres meses que duró la transmisión de los primeros 

doce programas producidos por la institución, se llevó a cabo una evaluación con el f► n de 

otorgarle nuevas producciones a los equipos de trabajo que se hubieran distinguido por 

la calidad de sus productos. Tras aquella evaluación, el equipo del DPA asumió 

totalmente la producción. 

El DPA había logrado un buen nivel de producción en términos de 

contenido y calidad técnica. Los programas de la universidad tomaron como concepto de 

entrada institucional, el nombre de TV LOLA. La participación de la universidad en la 

televisión dejó de ser un proyecto, y se convirtió en una función específica de las 

acciones de comunicación implementadas por la institución, con el fin de lograr una 

imagen adecuada y una promoción suficiente de sus tareas y servicios. Ante todo, el 

proyecto de televisión se veía como la consolidación de la imagen de la institución y su 

posicionamiento entre un público importante para la institución. 

De súbito, la universidad se encontró con la posibilidad de participar 

en un foro que incrementaba su presencia en el ímbito cultural del país. Por primera 

vez, una institución de educación superior privada accedía a los medios masivos con una 

presencia periódica y permanente. Los programas de la UDLA-P, que fueron creciendo 

en calidad técnica y contenido. alcanzaron un estilo propio en un año de transmisiones 

semanales. El tratamiento, que no llegaba al tono doctoral de otras experiencias de 

televisión universitaria, y la originalidad de sus temáticas, permitió la captación de un 

público más amplio al considerado inicialmente. 

Antes de cumplir el año de transmisiones en Canal 11, en 1992, la 
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universidad gestionó con el [lig. [lector Parker, director general de la Corporación de 

Radio y Televisión de Tlaxcala (CORAC11), la posibilidad de transmitir algunos prograinas 

en la televisora ducalteca. Este fue el inicio de una relación estrecha con la Red de 

Televisoras Públicas. En 1993, Televisión 151exiquense hizo contacto con la universidad 

con el fin de abrir su frecuencia a los programas de TV UDLA. Más tarde, por 

intermediación de Hé.ctor Parker, TVUDLA se reunió con el Lic. Virgilio Caballero, 

director del Sistema de Radio y Televisión Oaxaquense, para acordar la transmisión de sus 

propinas, 

Fue por una invitación de Virgilio Caballero, que la ODIA-P participó 

por primera vez en una reunión de la Red Nacional de Televisoras Públicas, llevada a 

cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, en 1992. En aquel encuentro se dió a conocer el 

proyecto de producción de la universidad y se ofreció a las televisoras los paquetes de 

programación. Una vez ganada la confianza entre las televisoras, gracias a la calidad de 

las prodUcciones de la universidad, la demanda de los programas creció rápidamente. la 

UDIA-P había entrado de lleno a la televisión pública mexicana. 

Sin embargo, la debilidad del proyecto se encontraba en la 

imposibilidad de transmitir los programas en Puebla, ame la ausencia de un canal de 

televisión pública. TV 3, televisora filial de Televisa, y único canal en la entidad, se negó 

a considerar la posibilidad de transmitir localmente. Sus directivos condicionaron la 

transmisión de los programas de UDLA-P con la firma cle un convenio en términos no 

negociables para la universidad, 

Interesada en superar el obstáculo, la UDLA-P gestionó ante la 

Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (IITC), la posibilidad de emplear 

tiempos oficiales para la emisión de los programas de la institución en el canal comercial 

de la ciudad de Puebla. El director de televisión de esa dependencia, Federico 

Bradmontes, conociendo la agresividad del director de 'IV 3, Humberto Barbosa López 

-antiguo representante legal de Televisa México-. propuso que la negociación se realizara 
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directamente entre el canal y la universidad, con el fin de evitar que InT, tuviera que 

enviar una indicación formal. El director de televisión de HIV, argumentó además el 

hecho de que la 1.IDLA-P, siendo una institución de carácter privado, no podía gozar de la 

protección legal que le permitiera llevar a cabo esa medida, va que el otorgamiento de 

los tiempos oficiales se considera un pago de las empresas televisoras al Estado. 

A pesar de que la UDIA-P no pudo acceder a la televisión local privada 

a través de los tiempos oficiales ni de sus propias negociaciones, se había abierto latis 

puertas de las televisoras públicas regionales. Aceptación que fue cautelosa pero positiva. 

La presencia universitaria entre los canales públicos, tradicionalmente 

había sido detentada por la UNAN'. Se le acepta y respeta por ser la máxima institución 

educativa superior en el país. La llegada de una universidad privada sorprendió por los 

términos de la relación que propuso a las televisoras. Producía material con calidad 

técnica y contenidos originales que ponía a consideración de los canales, con el único 

compromiso de transmisión, y de eventuales apoyos técnicos y materiales, La buena 

disposición de los funcionarios de las televisoras, se debió en gran medida, al 

"padrinazgo" de dos de las cabezas de la red, Héctor Parker y Virgilio Caballero, de larga 

trayectoria en la dirección de canales culturales y educativos de televisión, muy 

respetadas en el medio. 

El ofrecimiento del material producido por la HOLA-P llegó a las 

emisoras en un momento en el que se encontraban en la urgencia de programas para su 

transmisión, debido a la carencia de recursos que restringía fuertemente su capacidad de 

producción y la compra de materiales. Por otro lado, la presencia de instituciones 

educativas en su programación, representaba para ellas la justificación de su vocación de 

servidoras sociales y atenuaba la amenaza privatizadora que por esos años se cirnió sobre 

los medios del Estado con la venta de los canales 13 y 7, propiedad del Gobierno Federal. 

11 UDLA-P intensificó la transmisión de sus materiales en otras 

entidades. En 1993 amplió su cobertura a las televisoras de Veracruz, Campeche. 
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Tabasco y Yucatán, al tiempo que conservó los espacios que ya se había abierto en el 

Estado de México, Oaxaca, y Tlaxcala. Se dirigía principalmente a las entidades de 

interés para la universidad, consideradas con base en el número de estudiantes que 

recibía procedentes de cada estado. Fue a principios de aquel año cuando dejó de 

transmitir sus programas en Canal 11. Dos circunstancias llevaron a esta decisión, por una 

parte el DPA agotó su capacidad de producción semanal, tanto en recursos económicos 

como humanos; por otra, el Canal 11 cambió su política de programación, cerrando 

temporalmente la barra de la UD1A-P, y demandando de la institución la elaboración de 

series, en lugar de programas unitarios, que la 1JDIA-P no tenía entonces capacidad de 

generar. 

La universidad sufrió en 1993 los estragos de una de las crisis 

económicas de finales del sexenio. El DPA enfrentó el reajuste del 40% de su personal y 

el recorte del 50% de su presupuesto, además de la cancelación de los recursos por 

concepto de honorarios profesionales, que le permitían contratar al personal del que no 

disponía. La postura de la administración fue asegurar sólo los gastos mínimos de 

operación y dar un año de plazo al Departamento para demostrar que podía autofinanciar 

Su producción. 

El ritmo de trabajo del DM entró en un profundo receso, pues aunado 

a la restricción de los recursos para la producción, se incrementó sustancialmente la 

demanda de su trabajo en la elaboración de videos institucionales promocionales y la 

exigencia en el incremento de la venta de servicios. Los recursos técnicos de 

producción, limitados a una isla de edición y dos equipos de grabación portátiles en 

formato 3/4, así como un staff integrado por cinco personas, resultaron insuficientes para 

impulsar el nuevo esquema de trabajo. 

En estas condiciones. la producción de programas para la televisión se 

redujo al mínimo, la producción de videos institucionales se incrementó 

considerablemente y los ingresos recibidos por los servicios externos no resultaron 
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suficientes para sostener tina producción propia. De cualquier manera, a pesar de que el 

DPA logró crear un fondo, la institución dispuso de aquellos ingresos para solventar otros 

gastos. Para poder cumplir con la exigencia de elaborar series, el Departamento se dió a 

la tarea de acordar coproducciones, como vía para disminuir los costos, La primera 

experiencia de coproducción se realizó con Televisión Mexiquense, se trata de una serie 

sobre Historia del Arte (Ver catálogo de programas anexo) que, tras múltiples y 

complejos problemas, pudo concluírse un año después. 

la separación del Canal 11 fue inevitable. Cuando la universidad envió 

el resultado de su primera serie, el Canal va había excluído delinítvamente a la liDLA-P 

de su programación. la universidad había dejado de ser necesaria para el canal, pues sus 

autoridades habían adquirido un considerable número de series extranjeras, que les 

habían permitido cambiar totalmente su programación. Entre todas las instituciones que 

habían firmado el convenio con el Canal 11, la UDIA•P fue la última en salir del aire, 

Sólo el Colegio de México se matuvo con un programa de mesa redonda de bajos costos. 

En el ánimo de no perder la presencia lograda y mantener el ritmo de 

producción, la universidad estableció un convenio de colaboración con Canal 22 del que 

surgió su segunda coproducción. Este vínculo se estableció en el momento en el que las 

relaciones entre Canal 1.1 y Canal 22, se encontraban en su punto más bajo. Los ataques 

entre direcciones, nunca expresados públicamente, eran conocidos en el ámbito de los 

medios de comunicación y la cultura. Era conocido el disgusto de Alejandra Lajous, ante 

la creación de un nuevo canal cultural metropolitano que echaba por tierra su 

perspectiva de convertir a la frecuencia del IPN en el único canal cultural de cobertura 

nacional. El flamante proyecto no sólo llegaba a hacerle competencia, sino que obligaba 

a la división de recursos que, de otra manera, podían haber sido dirigidos íntegramente al 

Canal 11, 

En 1994 la UDLA-P encontró buena acogida en el Canal 22 para sus 

programas y coprodulo una serie sobre el arte de los siglos XVII y XVIII. Al mismo 
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tiempo inició la transmisión de sus programas en la televisora pública de la dudad de 

Monterrey. Pero quizás el aspecto de mayor trascendencia en el con texto de la 

televisión pública y cultural del país, se presentó con la integración formal de la 1:DLA-P a 

la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales A.C. (Red) que aglutinó a 

todos los canales públicos de televisión, 

la incoporación de la UDLA-P y de otras universidades a la Red, surgió 

en el marco de un fuerte debate sobre la incorporación de las instituciones de educación 

superior como miembros activos de la asociación. La oposición a la incoproración de las 

universidades era promovida por TV UNA» "el riesgo es que la integración de estas 

instituciones desvirtúe el objetivo de organización de las televisoras públicas".87  La 

postura conciliatoria (le la Red, resolvió incorporar como miembros activos a aquellas 

universidades que contaran con canales de transmisión, en tanto que las universidades 

productoras de materiales para la televisión se considerarían socios honorarios. 

Con esta postura, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que 

transmite en VHF a través del Canal 58, recibió su membresía a pesar de que su 

participación en la Red se había limitado únicamente a su asistencia a la reunión de 

conformación de la asociación. Su transmisión era defectuosa y no cubría el área del 

campus universitario, su tiempo al aire era muy limitado y estaba conformado 

básicamente por programación externa, pues su producción era mínima. TV UNAM. 

quizás para ser congruente con su postura, no solicitó su ingreso a la Red aún cuando 

había participado en ella desde sus primeras reuniones. L.1 UDLA-P y la Universidad de 

Guadalajara mantuvieron su participación. 

A partir de 1994 la presencia e imagen de la UDLA-P recibió una 

proyección inesperada con la cobertura del Canal 22 a todo el país, a través de la 

transmisión por cable, y de las transmisiones efectuadas en los espacios culturales de la 

87  Interve nkión de I:átinvt l'ernámiez Ct rkheh. ilirectora de .1Y UNAN!. en lit reunión de sdnlitrtnacion 	!a Red de 
Itidiodilusoras l'eleYisoras Educativas y Culturales. 	realizada en l'aeltue.t. ligo . 
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red nacional de la Unidad de Televisión Educativa de la SEP. La intervención de la 

universidad en espacios televisivos de cobertura nacional se convirtió en otro de los 

terrenos en los cuales la presencia de las instituciones de educación superior particulares 

se volvía sobresaliente, en contraste con la capacidad de las universidades públicas que, a 

excepción de la UNAM, no contaban con los recursos para intervenir en estas frecuencias. 

Esta fue una de las razones por las que la ANULES le solicitó a TV UD1 que se hiciera 

cargo de capacitar en producción de televisión a las instituciones de educación superior 

de la zona sur. Lz desintegración del DPA impidió responder a la solucitud de la ANUIES. 

En canales regionales como los de Monterrey y Veracruz, que abrían 

espacios para las universidades públicas locales, la diferencia en la calidad de producción 

con respecto a la elaborada por la UDIA-P era muy evidente. De igual manera, en la 

ciudad de Tlaxcala se criticó, a través de los periódicos locales, el que una universidad 

privada y ajena a la entidad, estuviera realizando una labor de difusión sobre diferentes 

aspectos de aquel estado, que la universidad pública local no llevaba a cabo. 

La relación de la UDLA-P con el Canal 22 fructificó de tal manera, que a 

fines de 1994, se lé ofreció a la universidad convertirse en repetidora del canal. La 

invitación, presentada directamente al rector por José Ma, Pérez Gay, le planteó a la 

UDLA-P la factibilidad de convenirse en transmisora de sus propios mensajes, La 

universidad estaba considerada por el Canal 22 entre sus planes de expansión hacia todo 

el país, con el fin de rebasar su limitación de transmisora metropolitana. De hecho, hacia 

fines de 1993, en un recurso de habilidad política, el Canal 22 intentó ponerse a la 

cabeza de las televisoras regionales, para lo cual convocó al Primer Encuentro Nacional 

de Sistemas Regionales de Televisión Pública y Cultural, que se llevó a cabo en la Ciudad 

de México, del cual surgieron los compromisos de algunas televisoras para enlazarse a la 

señal del 22. 

Se realizaron los primeros estudios sobre la topografía de la zona, la 

instalación de la amena y el transmisor, así como de los recursos de planta y equipo para 
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el control maestro, con el fin de instalar la retransmisora, El Canal 22 ofrecía un 

transmisor nuevo de 60 KW de potencia junto con la torre y la antena, en tanto que la 

universidad se comprometía a adquirir el terreno en la zona mas adecuada, a construir la 

planta física y a equipar el máster, El Canal 22 había iniciado las primeras gestiones ante 

la SCT para obtener los permisos de retmnsmision en Puebla y en dos entidades más, y 

el análisis jurídico de los términos en los cuales se sustentaría el convenio. 

El cambio de gobierno federal a fines de 1994, que llevó a una gran 

incertidumbre sobre el futuro del Canal 22 (cuando Alejandra Lajous estuvo a punto de 

ser nombrada directora de ese canal) y, sobre todo, la crisis económica que afectó al país 

desde el inicio de 1995, disolvieron el proyecto de retransmisión. Pero para la rectoría 

de la institución, el objetivo de contar con sus propios canales de transmisión no 

desapareció. A fines del mismo 1995, comenzaron las transmisiones radiofónicas al 

interior del campus, con una potencia de 15 watts,88  

Las adversas condiciones económicas en las que se sumió el país y que 

arrastraron a todos los sectores productivos, repercutieron en la universidad y, en 

consecuencia, en las áreas como la comunicación y la cultura, consideradas no prioritarias. 

La nueva devaluación de la moneda, la restricción del gasto público, la disminución del 

reclutamiento de estudiantes, la deserción de los alumnos y la cartera vencida de la 

institución, provocaron la contracción de las actividades al interior de la universidad. Se 

orientaron recursos hacia los servicios estudiantiles 'y la planta académica, en detrimento 

de las áreas administrativas. En estas condiciones, el proyecto de televisión de la 

universidad comenzó a perder sustento, pues tres años de cancelación de las partidas 

presupuestales dirigidas a la adquisición de equipamiento, provocaron que la 

infraestructura del DPA comenzara a deteriorarse, en tanto que todos los esfuerzos de 

88  las transmisiones de radio que se dieron a conocer a través de los periodiciis de la localidad, se inciaron con la 
inanguración formal de la cabina y el transmisor en octubre de l991 El antecedente inmediato había sido "titereo 
Dorms",una señal ¡mitimiti atendida por estudiantes de la carrera de comunicación y dirigida. fundamentalmente. a 
los dormitorios de la universidad durante las noches. Erróneamente. la salida al aire se anticipó id otorgamiento del 
pennisooficial y, después de 	reprimenda [N'ir parte de ias :tutoridades de SCT. la institución tuvii que retirar la 
Señal a pocas semanas de haberla mandado al aire 
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autofinanciamiento fueron insuficientes. 

Enrique Cárdenas puso en perspectiva a la universidad con miras al año 

2000, en su informe de 10 años de labores, llevado a cabo en septiembre de 1995. Con 

este fin, la UDIA-P trató de reforzar sus acciones de difusión para incrementar el número 

de estudiantes, y se lanzó a la búsqueda de apoyos para la investigación, los estudios de 

posgrado y para el resto de servicios estudiantiles como computadoras, laboratorios y 

biblioteca. 

A pesar de esto, las autoridades universitarias le encargaron a la 

Dirección de Comunicación y Promoción Institucional que realizara los estudios 

necesarios para determinar la factibilidad de instalar una transmisora de televisión. Por 

otra parte, se iniciaron negociaciones con la empresa cablera local, con el fin de que la 

universidad ocupara uno de sus canales. El plan para impulsar a la televisión demostraba 

buenas perspectivas, sin embargo, la institución no pudo preveer que la misma política 

económica en la que había empeñado su postura como institución, acabaría por ponerla 

contra la pared. 

A fines de 1995, la crisis económica y la nueva devaluación de la 

Moneda, llevó a la UDLA-P a un gran déficit financiero. La imposibilidad de incrementar 

aún más las colegiaturas, que desde antes la ubicaban como una de las universidades más 

caras del país, aunada a los errores de planeación administrativos, llevaron a la 

Universidad ala agudización de su crisis económica. 

En diciembre de ese año la UDIA-P tocó fondo. Despidió a un 

considerable número de trabajadores, concesionó algunos de sus servicios, desapareció 

otros, reorganizó sus dependencias, fusionó unas con otras, y finalmente disolvió a una: el 

Departamento de Producción Audiovisual. Fue así como la universidad dió por terminada 

su incursión por lá televisión pública y cerró su proyecto de producción y transmisión, In 

Dirección de Promoción. regresó a la atención de acciones de reclutamiento de 

estudiantes y su Departamento de Comunicación, a asumir funciones de prensa. 

1 
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A pesar de que el proyecto de televisión alcanzó una presencia 

importante a nivel nacional, las autoridades nunca percibieron con claridad los alcances 

que logró la presencia de la UDIA-P en televisión. Fuera de la imagen que, en principio 

suponían que se obtenía con las transmisiones y que, a largo plazo, podría traducirse en 

captación de estudiantes, jamás vieron rentabilidad en el trabajo de televisión. 

Con la producción realizada durante los años anteriores, la UDIA-P 

logró mantener su presencia en algunos canales regionales y en el Canal 22 durante 

varios meses Más, pero finalmente salió del aire. 

No puede asegurarse con certeza cuál fue el alcance de los programas 

de la universidad. Un dato preciso implicaría la contratación de un costoso estudio de 

recepción, que la institución jamás se planteó considerar. El DPA tenía una vaga idea del 

impacto de la transmisión de sus programas, por la frecuencia con la que recibía 

telefonemas de personas que solicitaban mayor información sobre programas específicos 

o copiados. Múltiples comentarios favorables recibió de alumnos, padres de familia, 

profesores y de la comunidad universitaria en general, así como de personas de otros 

estados que no tenían ningún vínculo directo con la UDIA-P. Ninguna evidencia 

concreta permitió reivindicar el proyecto de televisión. 

Algunos miembros de la Junta de ReCIOda, que conforman la mayor 

representación de las autoridades académicas de la universidad, aferrados a una 

concepción más bien tradicional del papel de las universidades particulares nunca • 

estuvieron de acuerdo con que la universidad llevara a cabo tareas extensoras de esta. 

naturaleza. En una reunión del Comité de Imagen, un vicerrector se aventuró a afirmar, 

que "jamás universidades como Harvard o Yale han necesitado de la televisión para dar a 

conocer sus trabajos. El nivel académico con el que cuentan ha sido suficiente para 

atraer a los estudiantes".eg Su postura (en concordancia con el peso específico del 

89  Comentarios hechos por el 1)r Antonio Sánchez Aguilar. Vicerrector de .1pyo Atadetnico de Li 11)1A Pliel)Li. en una 
reunion del CA imite de Imagen mtlii:tila en 1991 
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puesto) dejaba clara, por una parte, su ignorancia con respecto a las condiciones sociales 

en las que se insertan las universidades privadas en nuestro país, obligadas a redoblar sus 

esfuerzos de promoción para la incorporación de estudiantes, y por otra, la absoluta falta 

de visión ame un proyecto apoyado por la rectoría, cuya magnitud no pudo ser asimilada 

por el resto de la cúpula administrativa. Este desinterés se correspondía con una 

obervación planteada mucho tiempo atrás: en el gran proyecto que pretende impulsa• la 

UDIA-P, para convertirse en una universidad de excelencia cuyos patrones respondan al 

modelo norteamericano, las acciones de extensión, cuando no ocupan un mínimo 

espacio, son vistas como funciones de responsabilidad administrativa completamente 

ajenas a las funciones sustantivas de la universidad. 

Con la desaparición de TV UDLA, se desaprovechó toda la 

insfraestructura inmobiliaria y técnica cuya conformación implicó el empleo de 

• importantes recursos económicos, con el fin de -paradójicamente- emplear racionalmente 

los recursos económicos. Por otro lado, se echaron por la borda los esfuerzos realizados 

por la institución para proyecta• a nivel nacional -a través de la televisión-, la imagen de 

una nueva propuesta de universidad privada. 
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Una conclusión definitiva 

Los medios de comunicación masiva en México nacieron ligados a la actuación del 

Estado, sustentado en un proyecto político nacionalista Gly05 valores de justicia social v 

fuerte presencia en la economía, fueron determinantes en el desarrollo de las 

instituciones sociales. Dicha estructura de gobierno -que le valió al país un largo período 

de estabilidad- fue confrontada a mediados de los años ochenta, en el marco de una 

profunda crisis económica, por el ¿iscenso de un proyecto político neoliberal que llevó a 

una creciente intervención del mercado internacional, a la aplicación de medidas 

económicas restrictivas, y a la contracción de la planta productiva. 

La crisis económica y política que sufrió el país desde principios de los 

años ochenta, hasta mediados de los noventa, se reflejó tamo en la actuación de los 

medios de comunicación, como en el desarrollo de la educación en el país. La relación 

que se estableció entre ambos sectores, en distintos momentos y en diferentes 

condiciones, determinó muchos de los procesos de comunicación implementados por las 

instituciones de educación superior. Los medios de comunicación buscaron en las 

universidades -institución representativa de un sector social importante-, constante 

información, análisis y evaluación de los problemas nacionales, Por su parte, las 

universidades encontraron en los medios lá difusión de sus actividades y la justificación de 

sus tareas, Como lo plantea Guillermo Tenorio, el acceso de las universidades a los 

medios de comunicación, son un recurso legitimador de su acción y de su pensamiento y, 

en tanto que su hacer y pensar es coincidente con la formación social imperante, legitima 

el estado de cosas.go 

Las universidades incrementaron sus recursos de difusión. tanto 

impresos como electrónicos, así como su interés por acceder a los medios de difusión 

masiva públicos y privados. lo cual motivó a la profesionalización de sus arcas encargadas 

w TE\ oizio, op 
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de la comunicación. La difusión adquirió diferentes significados para las universidades: 

como articuladora de la interaccion de su comunidad. como recurso de imagen de las 

casas de estudio, como instrumento político de determinadas administraciones, como 

instrumento de negociación de mejores condiciones y mayores recursos, y romo 

divulgación de los resultados de sus tareas académicas. 

Estos valores no eran compartidos por las universidades privadas que, 

de cualquier manera, tampoco tenían un papel social relevante. Accedían a los medios 

tradicionalmente como un recurso publicitario dirigido al incremento de sus matrículas. 

Sin la necesidad de justitificar su tarea como institución pública ante la sociedad, sus 

criterios de difusión eran determinados por las necesidades del mercado. Se trataba, más 

que nada, de la pelea por un sector de estudiantes minoritario con la capacidad 

económica para acceder a una universidad particular o por los estudiantes que dejaban 

fuera las universidades públicas. 

Las más importantes universidades privadas de los centros urbanos 

de mayor desarrollo en el país, como Guadalajara, Monterrey, el Distrito Federal y 

Puebla, orientaron sus contenidos académicos a la corriente de pensamiento de los 

grupos dominantes del empresariado y el Estado: el neoliberalismo. El modelo educativo 

asumido por la Universidad de las Américas-Puebla, se identificó perfectamente con los 

intereses de los grupos políticos y empresariales comprometidos con el nuevo proyecto. 

No podía haber sido dé otra manera, pues la UDL\-P a partir de que Manuel Espinosa 

Iglesias definió los rumbos de la institución en 1985, recibió el apoyo de personajes del 

ámbito industrial y financiero completamente involucrados con esta nueva tendencia 

económica en el país, como Roberto Hernández, Rómulo O'Farril jr, y Carlos Slim Helú, 

además de un número significativo de empresarios poblanos. 

El proyecto y el pensamiento de una universidad privada con esta 

tendencia, no dejaba de ser un elemento importante en la formación de cuadros 

dirigentes, políticos y empresariales, que pudieran ir tomando la estafeta del país. Como 
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parte de -según las 'hilan Cordera v i'ello- "las fuerzas mejor organizadas de la sociedad" 

que apoyaron e impulsaron al nuevo grupo que alcanzó la hegemonía del Estado, algunas 

universidades privadas colaboraron adecuadamente en la elaboración y difusión 

sistemáticas de concepciones proposiciones de carácter global que, de alguna manera, 

colaboraban en la redefinición total del rumbo del desarrollo nacional. El ejemplo más 

claro en el caso de la UDIA-P, se encuentra en su Departamento de Economía, del que 

surguieron algunos de los cuadros medios e intermedios de las administraciones de 

Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. En este cambio, a la educación privada le 

tocó la tarea de crear una conciencia elaborada y precisa del papel que deberían cumplir 

los nuevos profesionistas en el nuevo proyecto de país:91  Tal fue el caso del impulso que 

se crió a las organizaciones de jovenes emprendedores y jóvenes empresarios. 

La relación personal del rector de la UDLA-P, Enrique Cárdenas, con el 

grupo de economistas que habían venido lidereando al país en los últimos dos sexenios, y 

su identificación con el proyecto político asumido por el gobierno de Zedillo, pusieron a 

la UDIA-P en el umbral del lanzamiento de la universidad como modelo de institución 

para el futuro del nuevo país en formación. De hecho, alumnos egresados de la 

Universidad de las Américas-Puebla, comenzaron a ingresar a la administración pública 

tanto del gobierno federal como de los estatales, en puestos de alta responsabilidad. 

La UDLA-P creó las condiciones de infraestructura y de servicio para 

formar una especie de "think tank" mexicano, y lo complementó con los mejores 

recursos técnicos y materiales. Consecuente con este proyecto, motivó la adquisición de 

las más modernas redes dé información y la conformación de un ambicioso proyecto de 

comunicación, tanto para el interior como para el exterior de la misma. 

Comenzó así a jugar un nuevo papel para la sociedad, al acceder a los 

foros públicos con una postura bien definida del país y del mundo. Al mismo tiempo, su 

TEU.O. Carlas y CORDERA. Rolando. México, la disputa por la nación: perspectivas y opciones de desarrollo. 
México .Siglo XXI. 1985 
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nueva presencia social permitió que se le considerara como una fuente de información 

válida. Se había empeñado bastante para lograr ser aceptada como instancia seria y 

responsable en la expresión de su opinión sobre distintos aspectos de la problemática del 

país. 

Pero la magnitud de su labor colocó a la universidad en un ámbito de la 

comunicación que rebasó las acciones puramente promocionales y la llevó a un plano de 

responsabilidad y compromiso con un público y unos medios que habían aceptado su 

propuesta de difusión. Sus producciones documentales sobre distintas temáticas y su 

calidad técnica y de contenido, le permitieron incursionar en los más importantes canales 

de televisión públicos y culturales del país, lo cual constituyó un importante precedente 

de participación de las instituciones de educación superior privadas, en los medios de 

comunicación. 

Por esta razón, la suspensión del proyecto de televisión, más allá de la 

falta de responsabilidad de la IJDLA-P para atender los compromisos ya contraídos con 

televisoras, productoras y otras instancias, puso en cuestionamiento la capacidad de las 

instituciones de educación superior privadas para sostener proyectos de esta naturaleza. 

La filosofía profundamente elitista de la UDIA-P, que inculca la separación entre "lo 

académico" y "lo administrativo", se tradujo en la incomprensión de los esfuerzos de 

comunicación y extensión impulsados desde estas dependencias. 

Con este criterio de por medio, las acciones de difusión de la cultura y 

de divulgación hacia públicos externos, implementados desde instancias administrativas, 

fueron percibidas como meras funciones de apoyo y no como tareas sustantivas de la 

universidad. De tal suerte, al confronta• una de sus más serias crisis económicas, para las 

autoridades resultaron fácilmente prescindibles áreas de trabajo importantes como la 

producción de televisión y la editorial, en su bifurcada idea de preservación de lo 

académico. 

A manera de conclusión, intentaremos dar respuesta a las interrogantes 
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que fueron planteadas en el proyecto de este trabajo: 

1. El proyecto de televisión universitaria de la UD1A-P cumplió con los 

objetivos por los que fue creado; difundir el trabajo académico, de investigación y de 

creación artística desarrollado por la institución. De hecho rebasó las expectativas 

depositadas en el proyecto inicial, al llevar su programación más allá de la frecuencia del 

Canal 11 y acceder a los sistemas públicos de radio y televisión, así como a los organismos 

y canales culturales y educativos más importantes del país. 

2. El intento de proyectar la imagen de la LIDLA-P a través de los 

medios masivos, respondió a un proyecto de comunicación impulsado desde la propia 

rectoría de la institución; sin embargo, el resto de los miembros de la administración con 

capacidad de decisión, no entendieron al proyecto como parte de una nueva concepción 

de la universidad. Si en dos de las funciones sustantivas de una universidad -la docencia y 

la investigación- la UDIA-P dió pasos importantes, en la tercera acción obligada -la de 

extensión- sus funciones fueron meramente coyunturales. 

3. La falta de apoyo al proyecto de televisión demostró que, aunque la 

universidad ha adquitido un grado de desarrollo siginificativo como institución académica 

y comienza a definir líneas sobre su función en el contexto político del pais que la han 

llevado a establecer nexos entre sectores importantes de la sociedad, carece de una 

visión clara sobre la importancia de los medios de difusión en este contexto y el papel 

que éstos pueden jugar en el cumplimiento de sus objetivos. 

4. A pesar de que la UDL&-P se ha caracterizado por su origen y 

vínculos con el sector privado, e ideológicamente puede ser coincidente con los medios 

de difusión comerciales. la relación entre instituciones, cuando se trata de intereses de 

índole económico -como el uso de tiempos de programación- son dificilmente 

negociables. 

5. El acceso -relativamente fácil- a la UDIA-P para ocupar las 

frecuencias de canales de televisión de carácter público, fue producto de la apertura de 
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estos medios a otros sectores de la sociedad, a consecuencia de un viraje en las posturas 

oficiales del Estado con respecto a su representación social. 

6. Los contenidos de la programación de televisión de la UDIA-P, no se 

plantearon como difusión de una postura ideológica, ni como promoción institucional, 

más bien favorecieron la responsabilidad y el fundamento académico en todas las 

temáticas abordadas. Este rasgo le permitió a la universidad la confianza de los medios. 

Para la LIDIA-P, la difusión misma de su trabajo académico y la seriedad de sus 

propuestas, fueron el aval para un público del cual se esperaba el reconocimiento como 

interlocutor. 

7. Con la desaparición del DPA, la UDIA-P perdió presencia a nivel 

nacional y retrocedió en un proyecto de medios universitarios para la divulgación que no 

podrá ser substituido con la presencia esporádica de las producciones estudiantiles. Se 

puede afirmar que la UDLA-P se había convertido en la vanguardia de las universidades 

priVadas en materia de televisión. Esto puede dar lugar a que, por una parte, otras 

instituciones interesadas en aventurarse en este campo se retraigan aprovechando la 

experiencia ajena; o, en el mejor de lo casos, otra institución trate de cubrir el espacio 

que ha quedado vacía 

8. Finalmente, con la experiencia de TV LIDIA queda demostrado que, 

a pesar de los esfuerzos por hacer de una institución de educación superior privada una 

universidad, si carece de principios que sostengan firmemente su filosofía y proyecto 

social, en su desempeño prevalecen los intereses de orden económico dictados por los 

dueños del capital. 
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Universidades e Institutos de Educación Superior. México, julio de 1995. 

Proyecto de desarrollo de TV UDLA, Dirección de Promoción y Com unicación Institucional, junio1991. 

Reporte de actividades TV UDLA, otoño 91-primavera 93, documento del Departamento de 
Producción Audiovisual de la UDIA Puebla, 1993. 

Sistema de producción y difusión audiovisual, TV UDLA. Dirección de Promoción y Comunicación 
Institucional de la Universidad de las Américas-Puebla, 1992. 

TV UDIA, sistema de producción y difusión audiovisual. Documento de la Dirección de Promoción 
y Comunicación Institucional de la UDIA Puebla, 1992. 

UDLA Catálogo 93-94. México Universidad de las Américas-Puebla, 1993. 

109 



ANEXO 
Catálogo de programas producidos por TV UDIA 

SERIE: MEMA. PATRIMONIO IIISTORICO DE VALOR [INMERSA!.  

• Capan, el Canto de las Piedras 
Muestra una de las aportall0fle?, mexicanas a la arquitectura universal: las capillas posa situadas en la, esquinas del atrio del convenio. que son llamadas asi 
porque rn las procesiones una niña vestida de Angel se "posaba" al llegar a cada capilla Estas cuatro capillas, tienen la misma mnicitirai planta cuadrada 
con dos ateos de medio punto y una cubierta piramidal. 
Producción: Universidad de las Américas-Puebla.  Asesoría: Arquitecto Ignacio Cabral Realización:Gemido Oniz Pizzini'Asistencia de producción: 
Juan Manuel Mendiola Edición: Alfredo Dorado 1"apia Cámara: Dellino Nolasco.' Guión: Juan R.tmbn Ariza/ Coordinador de producción: Rector 
Slinpers: Producción Ejecutiva: Mario Guzmán Cotral ' Producción General: José Antonio MeyeriAño de producción: 1991;Formato: 3 1 l'-
Mane/ Público: General/ Género, DisulgaciOn 

• Animas Entre las Piedras, Cuanirtindran 
Relata el origen de esa población. describe el valor artistico y arquitectónico de SU convento franciscano y nos introduce a la practica de la medicina 

herbolaria. arraigada al pensamiento mágico-religioso de los lugareños. 
Producción: Universidad de las Américas•Purbla/ RealiniciótaGerardo Ortíz Pizzini. Leopoldo SanchezAsistencia de producción: Luis Enrique 
Acemita,.  Edición: Alfredo Dorado Tapia/ Cámara:Delfmn Nolasco/ Guión: Mario Guzmán. Leopoldo Sanchez/Coordinación de producción.Ronteo 
Peña Silva/ Producción ejecutiva:Mario Guzmán Corral/ Producción general:Jose Antonio Meyeri Año:1992 Duración.2630" • Formato:3/a 
I Im at ie. Público G en e ri / Género:Divulgación 

• Puebla, Ciudad sin Nombre 
Resalta la perfección del trazo de La ciudad. Su forma reticular. a partir de dos eles perpendiculares entre si (pie parlen de la plaza de armas. es dalo 
ejemplo del modelo de ciudad que pretendía aplicar a las poblaciones novoluspanas. 

Producción: Universidad de Lo Américas-Puebla Asesoría: Arq. Ignacio Cabral 	Realización: Gerardo Ortiz Pizza:U:Asistencia de 

producción:Alfredo Dorado Tapialdkitinduan Manuel Nlendiola,Cámara:Dellino Nolasco/Guión:Verónica Gonzalez Loa Coordinación de 
producción:Romeo Peña Silva! Producción ejecutiva:Mario Guzmán CorrkProducción general:José Antonio Meyer/Año 1992 •• Duración:26'W/ 
Tormato:3/4 It•Matici Público: General! GéneraDiviilgación 

• Obra de Ángeles 
Se describe la historia de la construcción de la Catedral y se recorten los espacios de mayor interés artístico y arquitectónico: las fachadas, torres y 
campanas. las naves interiores con sus capillas Luerab, el coro, la cúpula, el altar mayor y el altar de los reyes. 
Producción: Universidad de las Américas-Puebla/Asesoría: Arq. Ignacio Cabral/Realización: Leopoldo Sánchez/Asistencia de producciól Enna 
Romero/Edidón: Alejandro Quenda, Romeo Peña Silva/Cámara: Delfino Nolasco/Guión: Verónica González List/Coordinación de producción: 
Romeo Peña Silva/Producción ejecutiva: Mario Guzmán Cornd/Producción general: José Antonio MeyerlAtin de producción,  1992,Duración: 2R' 

56"/Formato: 3/1 U-Matic/Público; General/Género: Divulgación. 

• Torre de ifarfg Casa de Oro. 
Nos involucra en el ambiente monástico y religioso del lugar, al tiempo que describe la exhuberancia de formas que recrean el paraíso celestial en la 

bóveda y muros. 
Producción: Universidad de las Americas•Puebla/Asesoría: Arq, Ignacio CabralBealización: Leopoldo Sánchez/Asistencia de producción: Marina 
Sancheadición: Romeo Peña Silva, Alejandro (balda/Cámara: Delfino Nolasco/Guión: Leopoldo Sánchez/Coordinador de producción: Romeo 
Peña Silv.a•Producción Ejecutiva: Mario Guzmán Corral/Producción General: José Antonio SleyerlAño de producción: 199 lzDuración: 2-' 
49"/Formato: 3/4 U•Matic/Público: GenerabGénero: Divulgación 

• Tonattrinda, Lunar de ,Vuestra Madrecita 
Muestra detalladamente el templo: construido en el siglo XVII y explica el arte y la interpretación local indígena. Varios personales como los cuatro 
evangelistas, el tema de la crucifixión y los doctoren de la iglesia. son representados en diferentes retablos y pechinas decorados con diferentes formas. 
colores y materiales. donde destaca la laminilla de oro para eternizar el mensme divino.  
Producción:Universidad de las ArnerieasYuebla/Asesoría: Arq. Ignacio Cabralltealizacióndrais Hernández/ Asistencia de producción: Emma 
Romeo:II/Melón:Gabriel Reyes. Antonio Morales. Alfredo Dorado Tapia Cámara:Alfredo López/Guión:Juan Ramera Ariza Coordinación de 
producciónilléctor SámperszProducción ejecutiva:Mario Guzmán Corral. Producción general:José Antonio SleyerrAño de producción: 1992/ 
Duración: 2T/formato:Pa U•Slatic,Público:GeneralGéneco:Dicolgación 

SERIE: ¿DESCUBRIMIENTO O ENCUENTRO DE DOS MUNDOS?  

• Cboque y Fusión de dos Culturas 
Don visiones. dos mundos- Choque y Fusión de dos Culturas. es un cuidadoso documento visual, sostenido por diversas fuentes. que cobra inusitada 
actualidad al cumplirse SIM años de este encuentro. la reivindicación de las concesiones de hez vencido: y el asombro con el que has europeos 
descubrieron el nuevo mundo dan el acento a este programa. 
Producción:Universidad de lo Amériets-PueblaMesoria: Miro. Ignacio Marque" Rodileslealizacioni Alberto \ uman Magadin. Asistencia de 
Producción: EdUaido TrancoiEdidón: Ana Luisa Montes. Alberto Nonti] Cámara: Delhi) Nolasco/Guión: Eduardo Fruto Coordinación de 
Producción! Romeo Peña Silva Producción ejecutiva: Mario Guzmán Corral/Producción general: José Antonio `levet Año de producción 

199.1/Duración: n'Emulo: 5:4 IS.M2KPúblico: GenerkGénero: Divulgación/Reconocimientos: Programa seleccionado parar Colmar parte del 

Festival VIDEO FI VIDEO, ljuadalajarajalisco. 1993. 

• Piedra y Hierro 
Muestra. con base en simbolomos visuales v atinados teouninuos, lo que sigmtictio el encuentro de dio mundo. 

Producción: nállélet láudale,  Realización luan Manuel Mi-l: 	Asistencia de Universidad de 	America-P sabia Asesoría : Miro. Ignacio .k1 

producción, Germán de Santio.Edición,  Juan Manuel Nlendiola Cámara: German de Santos Guión hui] 1íaprcCoordinación de producción'!actor 

Sampeo,  Producción ejecutiva. .Mano t;uzman Corral Producción general pise Antonio Mci.er . Alin de producción ''",1 Duración 

31i" TOt111310: 3/4 U•Matic Público. General Género Divulgación 

• Doce Hombres sin Espadas 
Narracton basada en Lo memorias de Eras byribio de benasente í Motolima t. (»I de lis pruno 	ina. quernl o Frani. oi Aro qt, -Aar, in a la 

España. Dtistaca las aportaciones que dicha orden hizo a lis indigenas, sobo. i clo en educan 	arte 



Producción:Umverldad de la Américas-Puebla:Asesoría: Miro Igna, lo Márquez. Rodile- Realización 	IL,rnandcz. Juan Manuel 
MendinWAsistencia de producción Iván Iones,' Edición Juan \tanui•l Mentliola! Cámara Juan Manuti Mendiola Guión Ivan I iniet Coordinación de 
pmducciónliktor Sampers; Producción ejecutiva: Mario Guzmán Curial' Producción general li 	Me‘ci Año de producción, 1991: 
Duración:25' .167 Fonnatcr3/1 U.Matic. - 	ieneralGéneraDindwon 

• Los Niños Beatos de Tlaxcala 
Intenta recrear. a través de imágenes actuales y escenificaciones que 	unen a la iconogratia religio•a la violenta reaccion del mueblo indigen3 rase la 
imposición de una creencia religiosa. 
Producción:Universidad de las Arnt'ricas•Puchla,Asesoria: Arqueol.w,  Eduardo Merlo.Realización:Alherto ululan Magadin. Asistencia de 
Pmdurción:Patricia Slim/Edición:Alberto Nulman Magadin,  ma ra.l >elfino NolasmiGuión:( intim Petral; Coordinación de producción:Rom Pena 
Siba/Producción ejecutiva:Mario Guzmán Corral/Producción general.hvsé Antonio MeyerAño de produción.1992 Thiración,2-20"/FormatoTt 
Umatic/PúblicoGeneral/ Género:Divulgación/ Reconocimientos: Programa wleccionado para formar parte del  Fest ival yuyo Fu, \IDE°, Calad:11mm  

Jalisco. 1993, 

• El Diablo 
Expone algunas nociones antropológicas y sociales sobre el sincretismo en relación al libado 	hace 1111.1 reflexión de Nuremvenci.1 en nuestras 
costumbres y tradiciones. 
Producción:Universidad de las Américas-Puebla / Asesor 	Eduardo Merla RealizaciónGemolo Ortiz Prizini. loan Manuel Hendirla. 
Alfredo Dorado Tapia / Edición:Alfredo Dorado Tapia i Cámara:Delfino Nol.vco Guióu•Giinther Petrak Coordinación de producción: Romeo Pena 
Silva / Producción ejecutiva: Mario Guzmán Corral .1  Producción general: lose Antonio Meyer Año de producción:1992 Duración 25'12" ' 

Formato: 3/4 1.%Matic /PúblicoGenerd Género:Divulgación 
SERIE: HERENCIA Y PROYECCION DE IA MASTICA EN MEXICO  

• Muralismo 1, del Nacionalismo ala Integración Plástica 
Primera parte de un documental sobre la pintura llana-dna, que comprende desde la época en que 	instauran los primeros gobiernos posteriores a la 

revolución. hasta la mitad del siglo 
Producción:Universidad de las Américas-Puebla Asesoría: Maestro Ignacio Márquez Ro diles Realización: Javier Téllez. Marina Sánchez Asistencia 
de producción:Javier Téllez, Eduardo Franco / Edición Javier Téllez. Marina Síchez / Cámara:Noé Bautota. Melchor Moran ; Guión:Eduardo Franco 
Coordinación de producción:llenar Sampers / Produción ejecutiva:Mario Guzmán Corral Producción general:José Antonio Meyer • Año de 
producción:1991/ Duración:28'16" / Formato:3./4 U•Matic ;` Público:General .1  Género:DivulgriOn 

• Moralismo II, De la Integración Plástica al Monumentalismo. 
Moralismo II, concluye el documento sobre esta técnica pictórica y nos habla de lo que sucedió en dicho terreno desde mediados de siglo hasta la 
aaualidal. 	• 
Producción:Universidad de las Américas•Puebla / Asesoría:Maestro Ignacio Márquez Rotules Realización: Javier Téllez / Asistencia de 
producción:Maria Eugenia Luna, lada de León /Edición:Javier Téllez, Marina Sachez /Cámara:Noé Bautista, A1elchor Morán Guión:Eduardo Franco ./ 
Coordinación de ptoducción:Iléctor Sampers / Produción ejecutiva:Mario Guzmán Corral I Producción general:José Antonio Meyer / Año de 
produceirSo:1991 / Duración:28'00/Formato:3/4 U-Slatic /Públko:General /Género:Divuigación 

• Desiderio Hernández Xocbitiotzin: Retrato de un Pintor Regionalisla. 
Un día cotidiano del artista; con testimonios propios, llenos de anirdotas y conceptos filosóficos e ideológicos, que determinan su fuerte personalidad y 
el gin amor que siente por su región y su historia. 
Producción:Universidad de las Américas•i'uebla /Asesoría: Profesor Javier Téllez /Realización:Ma. Eugenia Luna /Asistencia de producción:Rosa 
María Tlalolini/ Edición:Carlos Navarro/ Cámara:Alfredo Avendaño/ Guión:Ana 	Reed. Javier Téllez.. Nla. Eugenia Luna Coordinación de 
producción:Javier Téllez/ Producción ejecutiva:Mario Guzmán Corral Producción general:José Antonio Meyer; Año de producción. 1991' 
Dttración:27'32"/ Formato:3/4 U-Matic/Público:General/ Género:Divulgación 

• Papel, Fibras y Colorantes 
Presenta a los artistas de varios talleres de producción de papel hecho a auno. que han investigado y aplicado las técnicas ancestrales del papel amad, para 

• diseñar nuevas creaciones. 
Producción: Universidad de las Américas•Puebla/ Asesoría: Profesor José Wenn,/ Realización. Francisco Zarza' Asistencia de producción: 
Francisco Zarza! Edición:Ana Claudia Carrillo/ Cámara:Francisco Zarza. Ana Claudia Carrillo Guión:Rosa Ana Trigo Coordinación de 

producción:Javier Téllez/ Producción ejecutiva: Mario Guzmán Corral Producción generahJose Antonio Meyer Año de- 	 1991'  
DUración:27'16"/ Formato: 1.1 U-Nlatic/ Público:General/ Género:Divulgacion 

• Papel Wasbi Zoquet 
Muestra las posibilades del papel y un recorrido por la gran variedad de obras de arte que pueden obtenerse con este prcedimiento. 
Producción: Universidad de las Anténcas•Puebla/ Asesoría:Profesor José Lucarrof Realización:Francisco jara Asistencia de produccióndeanneue 
Cuéllar/ Edición:Ana Claudia Carrillo/ Crimata:Ana Claudia Cubil(); Guión.Rosa Ana Trigoi Coordinación de producción:Javier Téllez/ Producción 
ejecutivisMario Guzmán CorraV Producción general:José Antonio Mecer Año de producción 1991 .  Duraciów28.03" Fonnatal't 1.•Matic 

Públko:G mera,/ Género:Divulgación 

• Arte Digital, Una Aventura Estimulante 
Describe Cómo se invohicra el video con la computación para expresarse a través de este medio. 
Producción: Universidad de las Anméricas• Puebla! Asesoría Profesor Fernando Camino Realización: Geranio ovni? 	' Asistencia de 

producción: Guillermo Gutiérrez/ Edición: Alfredo Dorado Tapia/ Cámara: Delfino Nolasco/ Guión: I lector Sampers/ Coordinación de producción: 
flector Sampers/ Producción ejecutiva: Mano Guzmán Corral/ Producción general: José Antonio Meyer Año de producción. 1991.: Duración. 2-
10' Formato: 3/•1 U-Matic/ Público: General/ Género: Divulgación/ Reconocimientos Ecrans du Mexique. Jornadas de la Televisión y el Video 
Mexicano;. Paris. Francia. CONACULTA. 1992. Progrania seleccionado para part icipar en  d 'm'ere'ce Femisai y muestra Nacional de 'IN' v Video dé las 1 E.S 

SERIE: PUF.131.01 CULTURAS Y TRADICIONES 

• San Pablito, Cuna del Amad 
San Pablito es una comunidad molió ubicada en la sierra poblana. cuya !mema! actividad económica e- la onkluccuin c comercializa,' m del papel amall 

RealitaCión: Maria Eugenia de Luna. Rafael Gabán,  Edición Javier Téllez Cántara: María Etigema de luna. Rafael ilahue Guión Mara Fugi. mi de 

Luna. Rafael Giban/ Coordinación de producción. Romeo Peña Silva Producción Ejecutiva. `•Luso tiuznian Corral Productor General 

!auimin Mever'Año 1'x91.' Duración 	' Formato. 3.'4 l • klalic-; Público t. .,eneral/ Género. Dr. ulg.h. II ni 

• Tenefaki, un Rastro Oculto 



l'n día de fiesta en la comunidad cho nial. que conjuga d comamsmo s la ludieron indigena 
Producción: Universidad de las Anivi icas-Puehla. Realización. Guadalupe Santiago, Adriana l'an rol Linera,/ /Cámara: (.1imdalupe Sano ago 
Guadalupe Santiago. Adriana Farrero Gutiérrez Guión. Guadalupe Sanimpad Aduana Farrero Guriérrez ,Coordinación de producción. lléctor 
Simpeis Producción Ejecutiva. Mario emanan CorraLProductor General. Jw::. Antonio N levet Año de producción: 199.1 1991L Duración- 2-
' Tonnatn: 3/4 Unratic•Públicw General,' Género: Divulgación_ 
• atiplo, la Herencia de un Pueblo 
Narra las costurnbres culinarias. económicas. religiosas e brin; de cata  comunidad. la cual conserva la lengua y las tradiciones de sus anwescae.s. 
Producción: Universidad tic- las :Ameraras-Puebla: Realización: Leticia Rayuela. :Asistencia de producción: leona Itagattela/ Edición. Leticia 
Bagatela, Alfredo Dorado! Cámara: Leticia Bagattela.Pcdro González! Guión: Leticia Rayuela/ Coordinación de producción: Romeo Pena Silva/ 
Producción Ejecutiva: Mano Guzmán Corral/ Productor General. José Antonio Mecer; Año de producción: 1993 (1992)/ Duración 2" 
Formato: 3/4 li-Matic/ Público: General/ Género: Dnulgatión. 
• Cbolula, Un Rito Sobre las Ruinas 
Recoge el testimonio de un pueblo que celebra sus tradiciones de una manera original y colorid.' pues. guiri en ninguna otra parte, se advierta oran tanta 
elocuencia c.1 sincretismo religioso que durante septiennbie puebla el aire de cantw. cohetes. música y pregones. 
Producción: Universidad de las Américas-Puebla,' Asesoría:Doctor Robert Shadow/ Realización:Gerardo Ortiz Pirzini/ Asistencia de producciótduis 
Enrique Acevedo/ EdiciónAlfralo Dorado Tapial Crínutra:Delfino Nolasco/ Guión: cuan Ramón Arma: Coordinación de producción:Romeo Peña Silva/ 
Producción ejecutiva:Mario Guzmán Corral/ Producción genera/Jose Antonio Meyer! Año de producción;1992; Duración:26; Formato:3,1 U-
mak,' público:General/ Género:1)1514KM 
• Encuentro de Raudas. San Felipe Odaltepec 
Se Ilustra Lt sida de esta comunidad campesina que combina el trabajo artesanal y el cultivo de la tierra con la música. Resalta la fuente herencia musical 
que se remonta muchos años 	y que en la actualidad permite que el pueblo cuente Con trescientos cincuenta filarmónicos que habitan hipo el cielo 
mixteco. 
Producción: Universidad de las Américas- Puebla -  Asesoría. Arqueólogo Eduardo Merlo/ Realización: Gerardo Ortiz Pizzini/ Asistencia de 
producción: Juan Manuel Mendiola! Fdidón: Alfredo Dorado Tapia/ Cántara. Delfino Nolasco Guión: Alejandro Palma' Coordinación de 
producción: Mano Guzmán Coma/ Producción ejecutiva: Mario Guzmán Corral/ Producción: José Antonio Meyer/ Año de producción: 1991/ 
Duración: 27'1 Formato, 3/4 1"-Matici Público: General/ Género: DnulgaciOn 
• Los Hombres que Reunió la Danza. Cbiconcuautla, Puebla. 
Se resalta la función integradora de la danza sin desconocer las cambios y transformaciones que ésta ha sufrido. 
Producción:Universidad de las Américas-Puebla/ Asesoría:Arqueólogo Eduardo Medo/ Realización:Gerardo Ortíz Piular. Juan Manuel Mendiolaí 
Edición: Alfredo Dorado Tapia' Cámara:Delfino Nolasco/ Guión:Francisco Artista/ Coordinación de producción:Romeo Peña Silva/ Producción 
ejecutiva:Mario Guzmán Corral/ Producción generaLlose Antonio Meyer! Año de producción:1992/ Duración:27'197 Formato:3/4 U-Matic/ 
PU'blico:General/ Género:Divulgación 
• Xico, La Primera Luz. 
Se pretende plalmar la vida cotidiana de las lugareños: Lt fiesta de la Magdalena , ci día de los santas, las labores del campo y la tradición oral. 
Producción:Universidad de las Américaquebla/ Asesoría:Pmfesor Javier Téllez/ Realización:kin López/ Asistencia de producción:Elizabeth Lobato, 
Jcbús Villanueva/ Edición:1mM López, Romeo Peña Silva/ Cámara:Juan de Dios lastra, Saúl Lcdesma, Giovanna embonen, Delfino Nolasco/ Guión:Ana 
Irma Arroyó, Lorena Matínez! Coordinación de producción:Romeo Peña Silva/ Producción ejecutiva:Mario Guzmán Corral/ Producción 
general:José Antonio Mecer/ Año de producción:1992/ Duración:257 Fortitato:3A U-Matic/ Público:General/ Género:Divulgación 
SERIE; IMPACTOS CULTURALES, ECOS DE TRADICION  

• La Salud Reflejo de la Comunidad. El Caso de San Andrés Cbolula, Puebla 
Muestra Lis precarias condiciones de vida en una comunidad poblana. San Andrés, Cholula, Lt deficiente alimentación de su población y las repercusiones 
de esta carencia en el aprovechamiento escolar de los niños y en sus condiciones de salud. 
Producción:Universidad de las Américas-Puebla' Asesoría:Anilles Alvarez Realización:Geranio Ortíz Pizzini/ Asistencia de producción:II:nena 
Martínez/ Edidón:Altmdo Dorado Tapia/ Cámara:Delfino Nolasco! Guión:Juan Ramón Ariza/ Coordinación de producción:Romeo Peña Silva/ 
Producción ejecutiva:Mano Guzmán Corral/ Producción general:J(1,e Antonio Nleyer' Año de producción:1993/ Duración:261M"/ Formato:Y 
1.--Matic/ PúblicaGenerk Género:Diudgación 
• La Vivienda en el Círculo de la Pobreza 
San Andr6. Cholula, antigua comunidad cercana a la ciudad de Puebla. cuyas condiciones de pobreza se reflejan en su forma de vida. 
Producción: Universidad de las AmericasPuebla/ Asesoría: Dr. Andrés Alvarez/ Realización: Gerardo Ortiz Pizzini/ Asistencia de Produccióv: lotero 
Martínez Vázquez! Edición: Alfredo Dorado Tapia. Cámara: Delhi) Notasen/ Guión: Gabriela tarfan/ Coordinador de Producción: Romín Pendí 
Producción Ejecutiva: Mario Guzmán Corral! Producción General: José Antonio Mem/ Año de Producción: 19931 Duración:26'3n' Formato 
3 -I Umatici Público: General/ Género: Divulgación 
• Tabiqueros de Cbolula 
Muestra la técnica de lubricación rudimentaria empleada poi los tabiqueros: SUS problemas sociales. económicos y de salud. la especulaciOn de los 
intermediaristas. su singular comerculinción y el difícil modo de sida de estos pro:lit:antes. 
Producción:Universidad de las Américas-Puebla. AsesoríaAntropólogo Roberto Shadow: Realización:Javier Téllez! Asistencia de 
producción:Alfredo Avendaño,  Edición:Juan Nlanuel Mendiola.  Cámara: Juan Manuel Mendiola Francisco 7.1rzai Guión: Jas ser Téllez, Ana Luisa Reedi 
Coordinación de producción:Javier Téllez/ Producción ejecutiva:Mario Guzmán Corral/ Producción generalJosé Antonio Meyer Alto de 
producción:1991 Duración:2—  ri FormatoF: 3 i 	Público General' Género:Divulgacion 
• El Maguey, Abrevadero de los Dioses 
Una ventana a la historia de una planta generosa que aún hoy proporciona alimento. vestido e vivienda a quienes lo aployechan out respeto. 
Producción:Universidad de las Arnericas-Puebla Asesoría:Antropologo Gustase' Barrientrisi Realización:Geranio Ortiz Pizzinii Asistencia de 
producción:buena Martínez' Edición:Alhedo D.iracio Tapia Cámara:Delhi) \ ()lasco Guiónjuan Ramón Arizal Coordinador de producción.Rome: 
Peña Silva' Producción ejecutiva:Mano Guiman rorral Producción general Jn4 Antomo Mecer Año de producción 1992 ' Duración 2" 
Formato.3' 	Público.General; Género Divulgación, Reconocimientos.Programa seleccionado para . participar en VIDEO f11. VIDE°, 
Guadalajam. Jalisco en M3 Programa ;deo:amado nora participar en el :releer Fe-4:Yal e Muestra Nacional de TV y Video (le las ITS. 
• Calpulalpan, Ciudad de Mujeres 

remonta a lo orígenes,  prehispánicos del lugar s atrasa entre !celdas c olor a ligliithr de li-COON, al (»O.' de caminos s desuno, de los hal num- 



Producción:Universidad de las Americas•Puchla ,  Asesoría:Arqueologo Gustavo filamentos Realización. Rin Iiipez Asistencia de producción:Luis 
Enmare Acevedo/ Edición: lejandro Quezade Cámara Deltino Glaseo,  Guión ktiglIel 1:IOWS 10111 Coordinación de producción Roulet; Peña Silva 
Producción ejecutiva:Mario Guzmán Corral; Producción generalJosé Antonio Meter Año de producción 1992 Duración.2te in"' Formato:3 .1 
If•Alatic/ Público:General,  Género:Dii tápelo!' 
• Nanacamilpa, Vida a Destajo 
Es el testimonio de la influencia que las ponnos económicas tienen sobre 1,  e. individuos y espckaahnente. ,obre la CIMIII.L 	 valore,. 
costumbres y modos de une:acción 
Producción:Universidad de las Américas.Puebla,  Asesoría:Antropólogo Gretavo Barrientos.: Realización:Genirdo ortiz Pizzim Asistencia de 
producción:Romeo Peña Silva/ Edición:Alfredo Dorado Tapia Cámara Dellino Nolasco . Guión: Miguel Flores Ribot. Coordinación de 
producción:Romeo Peña Silva/ Producción ejecutiva: Mano Guzmán Corral Producción generatlose Antonio Meya.' Año de producción:1992 
Duración:2730"/ Formato:34 U-Nlatic Públicaeieneral,  Géttero:Divulgaocm 
• Bordando la Vida. Cuetzalan, Puebla. 
Recoge el testimonio de Lis mujeres serranas obligada, a dejar sus o eaumbres anzestrales pata introito:11,e en la sida productiva sin mi, herramientas 
que sus manos. la creación de una cooperativa. la elabora-0n y venia de :utesanlas y los problema,  que tuvieron que enfrenta n parte de la historia. 
Producción:Universidad de las Américas•Pueblai Asesoría: Antrópologo riustaso Barrientos/ Realización4;erardo Ortiz Pizzini Asistencia de 
producción:Octasid l lemindez Santo Falición:Alfredo Dorado Tapia/ Cámara:Delfino Nolasco • Guión:Octavid Hernández. Saura Coordinación de 
pmducción:Romen Peña Slim/ Producción ejecutiva:Mano Guzmán Corral Producción generaLlwe,  Antonio Nleyer Año de producción:1992 • 
Duración:2110"/ Formato:3/4 U•Nlatie Público:General/ GéneraDivulgacin 
• La Mujer de El Roble 
Ante la ausencia del hombre en la comunidad. provocada por los bajos salinos  percibido: en :so medio, la mujer campesina  adquiere relevante 
importancia como pilar de su familia y baluarte de su sociedad. 
Producción: Universidad de las Antericas•Puebla' Realización: Juan Manuel Nlendiola/ Asistencia de producción: Juan Manuel Mendiola Edición 
Alfredo Dorado Tapia/ Cámara: Juan Manuel Mendiola. Alfredo Dorado Tapia Guión: Juan Manuel tendida.' Coordinador de producción Riunts.. 
Peña Silva/ Producción Ejecutiva: Mario Guzmán Corral Producción General: José Antonio Meyer' Año de producción: 1992/ Duración: 

.(X1"/ Formato: 3M U•Nlatic./ Público: Generó! Género Divulgación 
SERIE: CAMBIOS, HORIZONTES Y NUEVOS ESCENARIOS  

• Retos de la Apertura Comercial 
Plantea la necesidad de modernizar nuestros sistemas y conceptos productivos para integrarlos adecuadamente al bloque comercial propuesto en dicho 
tratado. así como al mercado mundial que día a día se hace más exigente y competitivo. Estudiantes. maestros, líderes sindicales. comerciantei. 
funcionarios y empaburios poblanos, dan a conocer sus puntos de vista al respecto. 
Producción:Universidad L las Américas-Puebla/ Asesoría:Nlaestro Jorge Mejía! Realización:Gerardo Ortíz Pizzini ' Asistencia de 
produrxión:GUillermo Gutiérrez/ Edición:Gerardo Ortiz Pizzini/ Cámara:Delfino Nolasco/ Guión.; lector Sampersi Coordinación de 
producción:fléctor Sámpers/ Producción ejecutineNlario Guzmán Corral/ Producción general:José Antonio Aleyet/ Año de producción:1991,  
Duración:2705"/ Formato:3/4 11-Nlatic/ Públko:Gcnerall Génerti:Divulgación 
• Confianza Inversión y Crecimiento. Desafio de la Privatización 
Explica con detalle una de Lis medidas económicts mis trascendentes adoptadas durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, con el lin 
de contener el proceso inflacionario, aumentar la producción y obtener la confianza del capital privado para incrementar la inversion. 
Producción:Universidad de Las Américas-Puebla/ Asesoría:Doctora nula Rodriguez/ Realización:Irás Hernández! Asistencia de producción:Lorena 
Martínez/ Edición:Alfredo Dorado Tapia' CiImara:Delfino Nolasco, Miguel Angel Sánchez,' Guión:Verónica González 1151' Coordinación de 
producción:Romeo Peña silva' Producción ejecutiva:Mario Guzmán Corral/ Producción general:Jose Antonio Meyer/ Año de producción:1992 
DUración:2135"/ Formato:  3!4 l.1•Nlaticl Público:General/ Género:Divulgación 
• El Maíz: Perspectiva de Esperanza 
Profundiza en la Molde:natio de producción del maíz ante lit apertura comercial y propone opciones que. en perspectiva. pue,den ser una esperanza 
para el campesino mexicano. 
Producción: Universidad Je las Americas•Puehlai Asesoría: Doctor Santiago Leo Realización: (copado Sánchez, Asistecia de producción: Lorena 
Mariinez/ Edición: Alfredo Dorado Tapia; Cámara: Delfino Nolasco/ Guión: Veroruca González last Coordinación de producción. Ronco Peña 
Producción ejecutiva: Mario Guzmán Corral.' Producción general: José Antomo Mever/ Año de producción: 1991 Duración: 26'00''.' Formato. 
3/4 U•Nlatic/ Público: General .  Género: Divulgación 
• Nuevos Empresarivs...„Nuevas Empresas 
Habla de un intento por formar una nuera cultura empresarial en los egresados de las universidades Asi mismo se muestran los cho: de tres empresa,  
que, apoyadas por un programa de emprendedores. han impulSado estudiantes de diversas carreras'. 
Producción:Universidad de las Americas.Puehlti Asesoría:, laestro Jorge Márquez. Realización:Leopoldo Sánchez/ Asistencia de producción:Entina 
Romero! Edición:Alejandro Quezada.' Cámara: Delfino Nolasco' Guión: Francisco Acostai Coordinación de producción Romeo Peña Silva 
Producción ejecutiva:Mario Guzmán Corral Producción general:José Antonio Meyer/ Año de producción:1992 Duración 29'22" Formato: i! ; 
U-Manc!Públko:Generall Géneto:Dmilgacion 
• Ganar el Mercado, Reto de Nuestros Textiles 
!lace un análisis detallado de las condiciones por las que atraviesa actualmente la irdostria textil, ag ct neo las medida,  .y 	que I, s sndusutales de la 
región han adoptado para enfrentar las Condiciones de un mercado abierto a la competencia internacional. 
Producción:Universidad de 1.1s Arnefle35:PlIebla ,  Asesoría:Señor Rodolfo Bñrnh/ ReallradOO:(;erard0 tiros Pi Izan Asistencia de 
Producción:Emanuel Cuéllar Edidou.Alfredo Dorado Tapia,' Cámara:!), sin l Nolasco. Guión Ver iraca i conde, 1.1 	Ctxmlittaeión de 
producción:Ronmeo Peña Silva Producción ejecutiva:Mano Guzmán Corral Producción general lo,e lntoiuo Moví Año de producción. 199! 
Duración:28'15"i Formato 3 t U•Nlatic Público:Gomal' GétteroDivulgaciór 
• Renovación, Trabajo y Exportación, Futuro de la Industria Textil 
Muestra la problemática sufrida a raíz de las rolincas de apertura comercial u lb e-,"_:1(115 a timar por 	...rnpre,alios de e-te 	pira enbent,ti -e .r 
Tratado de libre Comercio. 
Producción: I niversidad de 11,  Alñerle.151ket111 Asesoría. 1.1¿ len ir Itilgelin Arce - Realización 1 	aló Pv. rm Asistencia de producción 
Juan Manuel N'embola,  Edición Alftcdo 	ali tupa' Cántara. 1.1ellino ola,. Guión. Urano, 	Coordinación de producción 	croe 



Peña S'In/ Producción ejecutiva Mano Giman torzal .  Producción general lo,e \momo Meytr Año dr producción 1992 Duración, 2--  19- 
Formato. 	1 1 -Nlatic/ Público General Género. 1 fivulgai n o 
• La Industria Textil Poblana. Pionera del Altiplano 
Narra el proceso de crecimiento. desarrollo y cormlidaliOn de e l i importante Mune dr itabalo pan Li regii,n 
Producción: Universidad de ls Améneas-Ptiehla Asesoría l'iodo( Rogelio Ardan° Realización: Gerardo oniz Plum! Asistencia de producción: 
Juan Manuel Mendiola,  Edición' Alfredo Dorado Tapia Cámara l)ellino 	Guión: Francisco Acosta Coordinador de producción. R.,mea Peña 
Silva.,  Producción Ejecutiva: Vano Guzmán Corral • Producción General José rumio Meyer-  Año de producción, 1992, Duración 29' 
Formato: 3/1U-Matici Público: General ,  Género: Dnulgacion Reconocimientos-Po igrama seleccionado para participar en Tercer Festival y Muestra 
Nacional de 1V y Video de Les LES, y diploma por mejor tral1apIde Ititogralia 1h:time:mil en dicho festival. 
SITIE: NUEVOS HALLAZGOS, NUEVAS TECNOLOGIAS 

• Conservación de Alimentos 
Desenbe cuidadosamente el proceso de preservación a tris del método de 11:t'ices combinados y sus ilosibilidades de aplicación como ta nologia de 
bala inversión y fácil nuncio. 
Producción:Universidad de Lis Américas-Ptiehlai Ase.soría:Doctor Jorge \Velo Charles Maestro Alvaro Argaiz.  Realización:Sergio Agudar ' Asistencia 
de producción:Ana Claudia Carrillo,  Edición.Ana Claudia Carrillo Cámara Ana Claudia Carrillo Guión,Mano Guzmán Corral, llogelio Silva; 
Coordinación de producción:Mario Guzmán Corral' Producción ejecutiva:Mano Guzmán Corral/ Producción general:José Antonio Meyer • Año de 
producción:1991/ Duración:28'4P Formato -3 -I U-Matic: Publico:General GéneraDivulgación Reconocimientos:Programa seleccionado para 
participar en el Tercer Festival y Muestra Nacional de TV y Video de las LES y diploma por mejor trabajo fotográlico en la categoría investigación 
científica y tecnológica, 
• Micropropagadón, Solución para especies en peligro 
Muestra algunos trabajas realizados por investigarliwi:5 de 1,1 llniver;idad de 	.smérw.b•puebla, en el campó de la produeep in de  especies selzelate,, 
través de implantes. 
Producción: Universidad de las Américas-Puebla Asesoría: Maestra Silvia Reyna Téllez' Realización: huís Hernández Asistencia de producción: 
Lorena Maninezi Edición: Alejandro Quezada.:Ufredo Dorado Cámara. Delfu,u Nolasco. Miguel Angel (larda Guión Teresa Gelover,' Coordinación 
de Producción:Romeo Peña Silva/ Producción Ejecutiva: Mario Guzmán Corral/ Producción General: José Antonio Meyer' Año de producción: 
1993/ Duración: 25'20"/ Formato: 3.'4 U-Slatic ' Público: General' Género. Divulgación 
• Hongos, El Tercer Reino 
Muestra el nivel alcanzado por la I.7niversidad de las Américas- Puebla en la investigación de sustancias de los hongos, los logros obtenidos en este 
terreno y las perspectivas a futuro. 
Producción; . Universidad de las Americasdkiehlal Asesoría: Doctor Angel Trigos! Realización: Gerardo Ortíz Pizzimi Asistencia de producción: 
Loma Martínez/ Fdkión: Alfredo Dorado Tapia/ Cámara: Delfino Nolasco; Guión: Héctor Sámpersi Coordinación de producción: Romeo Peña 
Silva/ Producción ejecutiva: Mario Guzmán Corral/ Producción general: José Antonio Meyer/ Año de producción: 1992/ Duración: 15' 30"/ 
Formato: 3/4 11•Matic/ Público: General/ Género: Divulgación/ Reconocimientos:Programa seleccionado para participar en el Tercer Festival y 
Muestra Nacional de 1V y Video de las I.E.S. 
• El Tercer Lóbulo Cerebral 
Se hace una somera revisión de los rumbos por los que ha transitado el estudio de la inteligencia artificial, el estado de la investigación en dicho campo 
en México y , en paniculan sobre el desarrollo alcanzado en sistemas expertos, herramienta del futuro en diversas áreas de la actividad humana. 
Producción: Universidad de las Americas•Pueblal Asesoría: Doctor Antonio Sánchez. Doctor Genaro Ayala. Maestro Warren Greill. Doctora Oída 
Cervantes/ Realización: Leopoldo Sánchez." Asistencia de producción: Emma Romero/ Edición: Alejandro Quezada Cámara: Delfino Nolasco/ 
Guión: Miguel Mores/ Coordinación de producción: Romeo Peña Sha/ Producción ejecutiva: Mario Guzmán Corral/ Producción general: José 
Antonio Meyer/ Año de producción:1992/ Duración: 28.05-; Formato:314U. Nlatiel Públicó: General() Género: Divulgación 
• Energía solar. Una opción alcanzable 
Nos di un ejemplo del proyecto de utilización de la energía solar desarrollado en el campus de la Universidad de las Américas.Puebla para el suministro 
del agua caliente en sus instalaciones. 
Producción: Universidad de las Américas-Puebla. Asesoría: Ingeniero Fidel Vergaral Realización:Gerardo Ortiz. Plaine Asistencia de producción: 
Juan Manuel Mendiola/ Edición: Alfredo Dorado:Cámara: Delfino Nolasco. Sergio Aguilar; Guión: Miguel Dores Ribot Coordinadorde producción! 
Ronco Peña Siki Producción Ejecutiva: Mario Guzman Corral. Producción General; José Antonio Meya Año de producción; 1992' Duración; 
26 . 40"/ Formato: 3/4 U-Nlatici Público: General Género: Do ulgacion 
• Al Cuerpo lo que Pida 	- 
Se analiza la manera en ilue dos rama; de las ciencias lisias y humanas: la ergonometría y antropometria. inciden en el ambito laboral y de los servicios • 
públicos. 
Producción:Universidad de las Américas-Puebla Asesoría:Antropólogo Gustavo Barrientos/ Realización:Leopoldo Sánchez/ Asistencia de 
producción:Iván López/ Edición:Alfredo Dorado Tapia Cámarallosendo lazcano/Guiónilector Sámpew Coordinador de producción:Romeo Peña 
Silva/ Producción ejecutiva:Nlario Guzmán Corral - Producción general: José Antonio Meyer,/ Año de producción 109.l• Duraciów2V 25"' 
Formato:3M U-Slatic/ Público:General GéneroDoulgacion 
SERIE: ECOLOGIA. RETO DE NUESTRO FUTURO  

• La Tierra con el Hombre 
Recoge la opinión de diferentes grupos ecologistas ,tirgultis en Puebla y mes muestra algunas medidas tomadas con el fin de tegenerar áreas dañadas y 
una nueva conciencia hacia la naturdeta. 
Producción: Universidad de Les Ameneas•Puebla. Asesoría: Doctor Andrés .klvarez/ Realización: t ;crudo Ortiz Piaini' Asistencia de producción: 
Lorena Martínez, Edición: Alfredo Dorado Tapia Cámara Delfino Nola.« 1.; Guión. Ileon-  Sampeu- Coordinador de producción. Romeo Peña silva 
Producción Ejecutiva: Mario Guzmán Corral Producción General: Joe Antonio Meyer/ Año de producción: 1992, Duración. 2S' 10—  
Formato 	l'•Matici Público 1;eneral Género 1111 ylgaciññ 
• Cauce (le Vida 
Nluestra la labor de rescate de alguna- fuentes natunle,  de agua. Les lareib de anabis v supervisión de Le- agua,  de coibunui s 1.1,  pasos que ,e •iguen 
para darle cauce al liquido vital, 
Producción:Universidad de las Americas-Puebia Asesoría.fogeructo Dr ,avni C.d.xlia How Realización:lo,é Lob Marino Asistencia de 
producción.Patricia Slim Rangel. Edición .11ejandio uezada Cámaralrellino .da,ko luan Manuel Menchola. 	 :uf  Guión ;;,,in 



Ana/ Coordinación de producción:Romeo Pena >iba Producción ejecutiva-Mano t ;minan Corral- Producción general lose Anionio meter Año 
de producción:1992! Duración. 2'1'01" Formato. l t I . .Nlat ic Público tieneralt Género: Ivulgacion 
• Jardín de Vida. La Flor en Tlaxcala 
Presenta esa gran variedad de plantas y el esfumo que .e hace por mesen-HL. en un recorrido por la coli"1:ción del bulbo botanwo de Twatlan. 
Producción:Univemidad de las Amencas•Podaa Asesoría:Doctor :Andar 	Realizaciónirais I lemández Asistencia de producción 1:nuna 
Romero/ FaliciónAlfredo Dorado Tapia' Cámara:Alfiedo López lev:onai Guión:Francisco Artista/ Coordinación de producción•lléctor Sampers ,  
Producción ejecutiva:Mario Guzmán Corral Producción generaiJose Antonio Meyer:' Año de producción:1991 Duración:201r Formato 3 
I 'Alano Público:General/ GéneroDivulgacion Reconocimientos seporno ksosal internacional de cine t video cientifico Xalapa. ‘eracrui AMRAC. 
IN, 1992 
• En Busca del Edén 
A partir de los jardines botánicos de Xalapa."fehuacan. Ciudad de Aleaba-. y Mulla. el programa hace de estos espacios una metáfora del edén perdido. 
pues su ro:operación implica belleza, conocimiento y consenación 
Producción: Universidad de las Amencaquebla, Asesoría Biolop,o Arturo Arriera/ Realización: Rafael Timaba • Asistencia de producción: diaria 
Teresa ()Iza/ Edición: Alejandro Quezada Untan-  Delfín() Nolasco. Salvador Carrillo. Sam Romero.' Guión: Teresa ()Nora - Coordinador de 
producción: Romeo Peña Sitia/ Producción Ejecutiva: Nimio Guzmán Corral/ Producción General: José Antonio Meycr Año de producción: 
1992/ Duración: 2" mr Formato 31 l'Ataire Público: General Género: Divulgación 
• Tebuacán...E1Desierto de los Espíritus Verdes 
Fs una alegoría y un acerumiento a las cametereticas de la llora y la orografía de esa parte del territorio poblana 1 no de los elementos mis atractivos de 
este programa su atmósfera mágica expresada en pardas y plantas. 
Producción:Universidad de las Américas-Puebla .Asesorialliologo Anuro :Sujeta! Realización:T.)11mM Gonzalez• Asistencia de produccióndebi 
López/ Edición:Alejandro Quezada! Cámara:Salvador Camilo. hin López- Guión:Teresa Olvera/ Coordinación de producción:Romeo Peña Silva,  
Producción ejecutint:Nlario Guzmán Corral Producción general lose Antonio tleyer! Año de Producción: 1992 Duración: 2(1'19" Formato. 
yi Untarle/ Público: General/ Género: Divulgación. 
SEIUF.; NUEVOS RUMBOS. NUEVAS POSIBILIDADES  

• Museo de Antropología de Jalapa 
En el Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa todas las leyendas se narran. en 3 salas que llevan 30 años recolectando historia. Esta vez. nuestra 
historia se abre con otros testimonios. otros conceptos: se visualiza la cultura como una sola: la del hombre. la de la humanidad entera. 
Producción: Universidad de las Américas/ Realización: Noé Bautista,  Asistencia de Producción: Geranio Sancha/ Edición:Norma Abona Melchor 
Morán/ Cámara: José Luis Santa Cruz/ Guión: Norma Abortó, Melchor Morán/ Coordinador de Producción: Javier Téllez/ Producción Ejecutiva: 
Mario Guzmán Corral/ Producción General: José Antonio Meyer/ Año de Producción: 1991/ Duración: 27.11"/ Formato: 314 Punk/ Público: 
General/ Género: Divulgación. 
• Museo Amparo 
Nos invita a un marido cadencioso y exquisito por las salas del museo. la cámara toma las piezas del exclusivo acervo de este centro de cultura. Los 
comentarios de los especialistas responsables de cada época. nos permite apreciar el bien planeado diseño del museo. 
Producción:Universidad de las Américas-Puebla/ A.sesoria:Señora Angeles Espinosa Yglesias/ Realización:Javier Téllez/ Asistencia de 
producción:Alfredo Avendaño/ Edición:Javier Téllez' Cámara:Juan Manuel Nlendiola, Francisco Zarza/ Guión:Javier Téllez/ CoordinaCión de 
productión:Javier Téllez/ Producción ejecutiva:Mario Guzmán Corral/ Producción general:José Antonio Skyeri Año de Producción: 1991/ 
Duración:26'57",/ Formato:3/1 U-Matic/ Público:General/ Género:Divulgación 
• Poemario Constructivo 
Len albañiles viven una gran ironía: construir un espacio que no habitarán. El concepto original del tema fue madurando conforme se realizó, hasta lograr 
el marro definitiro que describe la forma de amar. de trabajar o de divertirse 'de los hombres y mujeres del cemento y el ladrilla 
Produccióo: Universidad de las Américas-Puebla! Realizición: Romeo Peña Silva, Iván López/ Edición: Romeo Peña Silva. Iván López' Cámara: Delfino 
Nolako/Gniño: lvtín López/ Coordinadorde producción: Romeo Peña Silva, Producción Ejecutiva: Mario Guzmán Corral' Producción General: 
José Antonio Meyer/ Año de producción: 1991/ Duración: 'b'05"! Formato: 3/4 11.11latict Público: General/ Género: Divulgación 
• Mea El Mole del Guajolote! , El Estrldentisnio en Puebla 

-Nos habla de.  las peripecias del poeta Germán List Arzubide. por expresar sus ideas escandalosas y de estruendo en la tradicionalista Puebla de. los 
Angeles. 
Produccióellniversidad de las Américas-Puebla Asesoría:Maestro Ignacio Márqüez Badiles: Realizaciótt:Rafael Tonatitili/ Asistencia de 
producción:Lorena Martini/ Edición:Romeo Peña,  Cimera:Rosendo Lozano. Delfino Nolasco/ Guión:Verónica Gonzalez Inri Coordinación de.  
producciórt:Romeo Peña Silva/ Producción ejecutiva:Mario Guzmán Corral/ Producción generallose: Antonio Meter,' Año:1992.. 
Duración:26'53"/ Formato:3/1 U•Nlatici Público:General/ Género:Divulgación • 
• Escritores Mexicanos: Juan Villoro y Salvador Elizondo 
Repletas de signas y espejos a través de In narraciones de Villoni y Efizondo. ,e abre tina puerta que da acceso a los rincones de un mundo extraño. nada 
apeno rl hombre común. • 
Producción: Universidad de Lb Américas-Pot:bit' Asesora. Doctora Georgina García/ Realización: José Luis Mariño Asistencia de producción: 
Patricia Slim/ Edición: !Osé Luis Mariño. Cámara: Delfino Nolasco. Luis Enrique Acevedo,  Guión: Günther Petrk Coordinador de producción: 
Romo Peña Ski.' ProducCión Ejecutiva: Mano Guzmán Corral' Producción General: José Antonio Mever' Año de producción: 19921 Duración: 
2 —  20/ Fortuito: 3,•-i U•Slatici Público' General Género. Divulgación 
• ¿Me Regala Para mi Pan? tos Niños Marginados en Puebla - 
Trata sobre la creciente problemática de los niños que sobreviven en la calle y el eshierzo que la escuela Allimflotl ; el DIE de la ciudad de ±Andada. 
Puebla. hacen por proteger a algunos de ellos Renca la vida de los niños de la calle y la lucha que enfrentar diariamente pm: ,obrenvir 
Producción:Universidad de las America-Puebla Realización Nilé %tima Edición:Emma Romero Cántara Enlata R.lineto. Marcela hura 
Gtdón:Emma Romera ‘larcela lbarm Coordinación de producción:Javier Téllez/ Producción.  ejecutiva:Mallo Gozinar Cvi mi' Producción 
general:José Antonio Ntever Año de producción I9')! Duración 28 	Formato:3.9.".Matiy Públicat;eneral Género Di+ :ligación 
• Titiritero 	• 
Algunos artistas y momia, ar5 de este arte explican d ,condo plrstncu. educativo v. magreo del trabajo con mune'. 	1k igual manera ,e hace un breve 
o:,:ortido por la bis- lona de los títeres en 	que 	ramosa eran lo- moneo!. articulado. de la epik.,1 precolombina o rr.eurntra ;11 expele coa 

Katudi en las mmumeras de Rosco: .  hunda 



Producción•Univeisidail de la; Amérkas -Puebla Realizaciónivan C pu. Asitencia de producciónOscai Ilamirez Edición Alejandro Queádai 
Cámara.Rivendo Lucen,' Guión. Ana lila/. Ivan ',Tez • Coordinación de producción Rumia Pena Silva Producción ejecutiva Mario 111011.111 
Corral/ Producción general:losé Antonio Meyer Año de producción:199.2' Duración 2 —  Formato 3 	Público 
Género:Doolgacion 
• Sentido Contrario 
Amlin la noción de la muerte y el sentido de la vida durante el dificil 	ato de la adolescencia. 
Producción, 1 'nnersidad de las Amenes-Puebla Asesoria Maria inutd.rhape ',mea ,  Realización. Juan Manuel X!,-ndiola Asistencia de 
producción:Fmma Romero/ Edición:Alindo l airado.' Cámarkluan Manuel Mendiolai Guión:Ilector Sampers. Coordinación de pmducción.Romeo 
Peña Silva' Producción ejecutiva:Mano Guzmán Corral" Producción general Joo.. Antonio Mecí Año de Producción. 1992 Duración 26'30-.• 
Formato_ i U-Maticl Público:General,' Género:Divulgación 
• Educación de Excelencia: Soporte de la Modernización 
Sa hace una revisión sobre el estado actual de la educadon superior en México e se enfatiza en las acciones que b instituciones deben tomar para aleawar 
un mejor nivel educativo. 
Producción.Universidad de Lis Américas•Pueblai Asesoría:Maestro Jesús bravo Cid! Realización:Adrián Gonález! Asistencia de produccióndauena 
Manilla/ Edición-Adrián González/ Cámara:1Mb° Nolasco! Guión.11éctor Sampers,  Coordinación de producción:Romeo Peña Silva Producción 
ejectitiva:Mario Guzmán Corral/ Producción generaLlwe Antonio Meyeri Año de producción:1992/ Duración.26'50".' Formato-3 a l'•Maticz 
Público:General! Género:Divulgación 
• Ver para Aprender. la otra televisión, 
Especialistas en el campo de la televisión aportan sus puntos de vista sohre la situación actual de la televisión educativa v cultural en penco En este 
programa se exponen los aciertos e deficiencias que han tenido progiumas olmo Lt teleecunilaria, asa como 	cambios que se han aplicado para hacerla 
eficaz. 
Producción:Universidad de las Américas-Puebla" Asesoría:Allestro José Antonio Meyer Realización:Gerardo Ortiz Pizzon Asistencia de 
producción:Lorena Martínez,' Edición:Alfredo Dorado Tapia Cámara Delfino Nolasco GuiótaVeromca Gonzakz Loa Coordinación de 
producción:Romeo Peña Silva/ Producción ejecutivOLuto Guzmán Cotral; Producción general: Jibé Antonio Meter Año de producción:1993: 
Duración:27'30"/ Formato:3n U-Matic, Público General' Género:Daulgacion 
• Hacia una Televisión Universitaria Regional 
Pretende dar una visión aproximada al tratojo y objetivos de 1V-1DIA. prtaluctora universitaria que busca ampliar su temática a las problemáticas de la 
región. dude un análisis de los especialistas universitarios. 
Producción:Universidad de las Americas•Puebla/ Asesoría:Nlaestro José Antonio Meyer/ Realización:Gerardo Ortiz Pizziml Asistencia de 
producción:Guillermo Gutiérrez/ Edición:Alfredo Dorado Tapia/ Cámara:Delfino Nolasco/ Guión:flector Sampers Producción ejecutiva:Mario 
Guzmán Corral/ Producción general:José Antonio Meyer/ Año de producción:1991/ Duración:2700/ Formato:311 U-Matic' Póblico:General/ 
Género:Divulgación 
SERIE; CREADORES SECRETOS DEL ARTE POPULAR 

• Ixtocan, el Lugar de las Caras Pintadas 
Recopila una serie de testimonios sobre el origen del harto policromado en "Iztocan", así como las técnicas para crear figuras e  decoradas. 
Producción: Universidad de las Américas.Puebla/ Realización: Romeo Peña Silva,' Asistencia de producción: Sara Casados Ruiz' Edición: Alfredo 
Dorado TapiafCámata: Delfino Nolasco' Guión: Sara Casados Ruiz/ Coordinación de producción: Romeo Peña Silva! Producción/ Ejecutiva: Mano 
Guzmán CorraV Productor General: losé Antonio Nleyer%Aito de producción: 1993! Duración: 2-'00"/ Formato: 3/.1 l'•Matie Público. General/ 
Género: Divulgación/ Reconocintlentos:Video seleccionado para participar eti video PM en 1993 
• Tlacotalpan, al Son de la jarana 
Programa que nos hace sentir y bailar el ritmo del son producido por la prana, instrumento de cuerda, que según su tamaño es su sonido, 
Producción: Universidad de las Américas•Puehlti Realización: Romeo Peña Silva/ Asistencia de producción: Sara Casados Ruiz Edición: Alfredo 
Dorado Tapial Cámara: Delfino Nolasco! Guión: Sara Casadas Ruiz/ Coordinación de producción: Romeo Peña Silva/ Producción Ejecutiva: Mario 
Guzmán Corral/ Productor General: lose Antonio Meyer! Año de producción. 1993' Duración: 2" Formato: 3 .1 	ic Público General' 
Género: Divulgación 
• litlabuaca, Trenzando Colores 
I.o6 artesanos de M'almea nos narran como se ha transmitido de generación en generain la enseñanza del tejido en telar 
Producción: Universidad de las Américas-Puebla' Realización: Irais Ilemandez Asistencia de producción: Sara Casados Ruiz. Edición Alejandro 
Quezada/ Cámara: Delfino Nolasco/ Guión: Sara Casados Ruiz' Coordinación de producción: Romeo Peña Silva! Producción Ejecutivo: Mario 
Guzmán Corral/ Productor General: Tose Antonio \levet. ' Año de producción: 1993' Duración: 2" Formato! 3 a t'Alabe Público ileneral 
Género: Divulgación • 
• Barro Negro, Barro Rojo 
Hace un recorrido por las das regiones. donde el barro se moldea a manos libres y en torno. k I idn..X.IS pueblos se acercan a n:11e; de: la anCSania. a una 
frontera anuo. 
Producción. Universidad de las Américas-Puebl' Realización Javier Pérez Solano,' Asistencia de producción: Javier Pérez Solano afición: Javier 
Peo'/ Solano Cámara Delhi) Nolasco. linge Alartinez. Guillermo Fierro Guión. Julio del Angel. Fernando II nena. 	are: Coordinación de 
producción: Romeo Peña Silva / Producción Ejecutiva: Mano Gummi Cola; Productor General losé Antonio Meyer • Año de producción' 1993,  
Duración: 2' */ Formato: 31 I Público. General Género Divulgación 
• Secretos del Arte Popular 
Habla de los artesanos de la entidad tliocalteca. quienes a n'U& del MUSCO de .tires y Tradiciones Populares de Tlaxcala. repre,entan la oda de su 

pueblo. 
Producción' Universidad de las Améric,o.Puebla. Realización C.elardo Ortiz Pvzini Asistencia de producción Conlierm. Gunétre,. Edición 
Alfredo Dorado Tapa' Cámara: [Mimo Nolasco' Guión. Francisco Aroma Coordinación de producción I leclor 'amper • Producción Ejecutiva 
Mario Glizman Corral! Productor General: Jose Antonio Skver Año de producción. 1991' Duración: 	' Formato a 	-Mima Público 

.1.;eneral/ Género: Divulgacion 
• Puebla, Colorido de Tradición 
Cuenta cómo los aprendices IntAllanth. con una gran unaginacion pan la claltoricion de un sea fin de uno:lene.. Anteron‘it la  phiesula de II, ,ir«,,tp,1,  
e,pañoles en b elabOraC11.111 de la 107a de lalaMil 



Producción: universidad de lis  xmilie,b.puehla : Realización hais lernanoi.- / Asistencia de producción.  Sara Morera Casados Ruiz Edición, 
Alfredo Dorado Tapia ,  Cámara. Miguel Angel Sant lira ue.mpt a Guión Sala i..bador,  Huy! Coordinación de producción. Romeo Peña, Producción 
Ejecutiva: Marta Gliiallán Corral/ Productor General losé Ami:11mi Meyer' Año de producción 19')3' Duración: 2' 'GT,  Formato. 3,.1 Público. 
Ciencia!" Genera Divulgacion 
• Acailán, Hombres de Barro 
Nos lleva a la intimidad de una familia de alfareros de la regio. quienes desde 1-..,.-queby. malvado: 1,111 ,US 111113SÍ35, inventan figurxi y di>eims que. 
post el iormente. conformaria su principal actividad econom tea. 
Producción: I inivcrsidad de las Américas-Puebla Realización. Irais Demande: - Asistencia de producción. Sara Casados Ruiz' Edición: Guillermo 
Ramírez Í Cámara: Delfino Nolasco,' Guión: Sara Casados Ruiz: Coonlinación de producción: Romo Peña Silva! Producción Efrcutiva: Mario 
Guzmán Cotral/ Productor General: José Antonio Meyer Año de producción 1993,  Duración: 2" ' Formato: 3 a Público: Comeral ' Género 
Divulgación 
SERIE: LA CONQUISTA DE LAS  ALMAS 
Producción: Universidad de las Americas•Puebla y Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Investigación: Dra. laurenee le Rouhellee; 
Realización: Isabel Fregosol Asistente de Producción: Claudia Velase,' Edición: Guillermo Ramírez Cámara: Delfino Nolasco. Miguel A Sánchez. 
Jesus Garcías Guión: Verónica González lasu Coordinación de producción: Romeo Peña Silva. José Arévalo: Producción Ejecutiva:  mano Guzmán 
Corral, Guadalupe García/ Productor General. coJe Antonio ‘Ieyer, Arturo Penal. Año de producción: 1993/ Formato: 3/4 U-Matic.' Público: 
General/ Género: Divulgación 
• Los Ejercicios del Espíliru 
Nos lleva a un recorrido por las establecimientos religiosos que ks órdenes Dominica. Franciscana y Agustina, erigieron en el altiplano del país para 
impartir su doctrina. 
• lo Provincia del Santo Evangelio. 
la Provincia del Santo Evangelio. como en «inocula esta zona en el Siglo XVI. fue marco de una amplia labor catequizadon por parte de los frailes 
franciscanas y conserva en la actualidadaino de 1115 mas imponanies legados en pintura mural religiosa de aquella epoca. 
▪ Las Milicias de Cristo y del Rey. 
Nos adentra en la pintura mural de aquella época que ilustraba principalmente. pasajes de la vida de personajes de las órdenes mendicantes que llevaron 
a cabo el picceso de evangelización en la Colonia. producción pictónca que llegó a su fin con la introducción del retablo en conventos y templos, por el 
Clero secular. 
• Música de Angeles, Historias de Reyes. 
'Mímala, considerada primogénita del cristianismo en México. cuenta con una gran cantidad de vestigios históricos en al ámbito religioso unto colonial 
como prehispánico. 
• Las Caprichosas Rutas de la Misión. 
Nos muestra algunas de las joyas arquitectónicas y pictóricas, únicas en su género, que se conservan en estas tierras, antiguamente pobladas por 
°torales. 
Reconocimientos:Pmgranta seleccionado para participar en la .era bienal de video PM 
• Los Muros de la Fe 
Podemos apreciar algunas de las murales de singular belleza e invaluable valor himórico.que permanecen en las diversos templos y conventos de estas 
tres orden. 
• - El Rastro de la Conquista 
Un viaje a través del tiempo en que podemos observar como los elementos prehispánicos de la religión y el arte toman forma y se incorporan al MICVo .  
arte europeo. constituyendo así un eslabón imprescindible dentro de la historia del murahsmo mexicano. 
SERIE: NEW MECIECA Mi BARRIO  

Producción: Universidad de las Américas.Puebb/ Asesoría: Meca. Luz 	Váldes de Montarlo/ Realización: Verónica González Un! Asistencia de 
producción: Osa Ruiz / Edición! Guillermo Ramírez Milla; Cámara: Alfredo I.)orado en el Paso. Delfino Nolasco y Salvador Carrillo en la Misma. 
Fernando Acuña en Nueva York y Valentía Fumes en Washington./ Foto fija: Claudia Romero Non/ Guion: Verónica Gonzalez List/ Coordinación de 
Producción: Romeo Peña Silva! Producción Ejecutiva. Mario Guzmán Corral/ Producción General: tose Antonio Meyer, Año de producción: 1995 
Formato: 3Atlimatic; Público: General' Género: Divulgación 
• Pegaditos al norte 
Comenta algunos de la; problemas que viven los emigrantes mexicanos en tierra: estadunidences. El reto comienza desde la salida de México a los 
Estados Unidos. Los ilegales cruzan la frontera bajo una presión enorme. Algunas vises en pequeñas balsas o cruzan el río nadando. Viviendo circos- • 
Dalas de sumo peligra Al llegar a tierras norteamericanas se encuentran con SUMOS bolos. con horarios de trabajo exajerados y 1:011 COildiC.01 	le 
vidla veces infrahumanas, Pero COMO ellos 	" No.s su mejor aqui que en IlUeS1f0 pueblo". 
• De las tierras secas al asfalto frío 
Relata la llegada de mixtecos a la urbe neovo tkina. la macona de los mexicanos enNueva York son poblanos, principalmente de la zona mixteca Ellos 
empezaron a emigrar en los alias .10 s. El incremento de la población de mexicano: en Nuera York tiene mucho que ver con la lamentable •ituacion 
económica que vive México. 
• New Mixteca, mi barrio. 
Relata algunas experiencias de mixtecos que viven en Nueva York. 'Tramos muy perseguidos por migración en 19-2. I loy en día varracos como en casa": 
José Soriano (Slaratonista Mexicano) 
• Lleve seaflores, Reíste' 
Trata sobre las redes u contactos que el emigrante modero nene en México y en los buidos Unidos la red se establece demle México y esta 
caracterizada por el lugar de 'procedencia del emigrante la,  mero,  redes que =e “insiguen son loe del e milo de Puebla. debniii a la gran cantidad de 
poblanos que radican en Nueva York. 
• Al taiir de las campanas 
Relata cómo los mexicano::: en Nueva t'oil; contunian con .44: tradiciones religiosa • tratan de cansen:o su U4111113, l'yo de lo. ;m inios por el que los 
austeros que habitan en Nueva York ingiero babo ualn,  d'II(' a memo,. e, el :tinv,,Ndrii i del 	pairono  del pucblu. Al m isnu,  ncm po eva dan á  11  Limad  
y conviven con la muuralem. Estas visara le 	migrarte que comuna. celó blando ,us «adiciones religiosa, 
• Neoyorquino de audición, Advice° de corazón 



Muestra la Vida de los jóvenes. moaecos yue lbk.;tan en la ¿luan (libe fil'OyOrkinii. la formación de 11:indaii 	debe a lit tle,ocupaet,'In de tosene•1 
desorientado que yze dedican a formar pzdillie de 	y VI;tlencia. 	pirones que ;.iven 	Lumias MI ames Limo t n»s,, de  inwhil {aut. o  In 
grupos de %adeuda, ya que sus estudio, y 	padre,  los orientan para escoger melar ru muno. 

• Con el destino a los pies 
Muestra la actividad deportiva 	los morolo, en ',;ileya Yo k El futból ,occer es el que más practican. Cundo hay partido !q.,  luce una gran fiesta ya tille 
se reúne toda la comunidad pava echar porra.,  a 	equipo cuyo nombre le recuerda a m abatid, !nado pueblo mixteco. 
SERIE  EL SUFAO In NUEVO MUNDO  
Producción: Universidad de las Arnenca.= Puebla Año de producción: 1995i Asesoria. Lunence le llotibelleci Realización: flector Gomez Mera• 
Edición: Mario Abraham Mancilla,  Cámara ixdfino NoLeco. Enck Santos Revea :' Guión: Mallo Guzmán Corral! Coordinador de producción: Romeo 
Peña, Alisios Maya/ Producción Ejecutiva Mano Giman Corral,' Producción General: José Antonio Meya,  Formato: Roacam 9› Público: 
General/ Género: Divulgación 
• La exaltación de lafé 
Se aprecia el sincretismo religioso y artístico plasmado en códices, murales. estampas, arte n'untan° y grabados que perduran hasta nuestros días. 
• El abolengo por el arte 
Muestra, a través de monumentos arquitónici.v. y de objetos de arte elaborados en oro, plata. marfil y piedras preciosas. el esplendor y la decadencia 
del siglo XVI. 
• - El tiempo de las catedrales 
Ilace una síntesis de la obra pictórica y arquitectónica religiosa de los siglos VI. VII, y VIII creada por las tres primeras órdenes religiosas llegadas a la 
Nueva España. 
• Los sabores del alma 
En el siglo XVII, tiempo y espacio pepene calo a la iglesia. la sida en la Nueva España se orientaba mondmente por la doctrina cristiana. y socialmente por 
las instituciones religiosas. 
• Tierras de confusión 
Para compensar el desplome de la mano de obra narrativa en algunas religiones. México se convirtió en uno de los mejores mercados de esclavos en el 
Nuevo Mundo. Por el puerto de Veracruz llegaron esclavos negros. por el puerto de Acapulco, esclavos de oriente. Le sucesivas generaciones de 
cruzamientos dieron lugar a la llamada sociedad pgmentocnitica. plasmada en innumerables obras pictóricas que podemos apreciar en el programa. 
• El trluo(fo de la muerte 
El Juicio Final, y los castigos infernales son temas que preocuparon a los pobladores de la Nueva España durante los siglos XVII y XVIII. lo que puede 
apreciarse en innumerables obras de arte Metálica Los castigos del infierno, el acecho de la nuerte, plasmados en la obra pictórica de la época, son 
algunos de los tenias que presenta el programa. 
• La carrera por las hullas 
El auge económico y el poder adquirido por la iglesia en las siglos XVI y XVII, se unen para dar origen en América a la expresión artística mas ltijosa y 
controvertida de la época moderna: el barroco. 
En la implantación de este nuevo estilo, las ciudades de México y Puebla ocuparon un papel preponderante. 

tí/exaltación de lafé. 
Con el inicio de la conquista, llegaron a América Lis órdenes mendicantes a inclulcar la fe cristiana. las habilidades artísticas de los indios fueron puestas al 
servicio de la evungelimción. En el programa apreciamos el sincretismo religioso y artístico plasmado en códices, murales, estampas. arte plumario y 

- grabados que perduran hasta nuestros días. 
PROGRAMAS NO SERIADOS  
• Santa &si; Ya so es igual 
Nos muestra el dramático cambio de vida de la gente de la zona a partir de la construcción del complejo turístico y cómo la población original de Santa 
Cruz, Iluatulco. se transformó radicalmente. asumiendo nuevas formas de supervivencia. adaptándose así, a nuevos estilos de sida. 
ProdUcción: Universidad de las Américas-Puebla! Realización: Mireya Canales/ Edición: Juan M. Mendiola. Leticia Balate)! Cámara: Germán de 

• Santos, Mireya Camales: Aida Ruzke Guión: Mireya Canales !Coordinación de producción: Mima Canales/ Producción Ejecutiva: Mario Guzmán 
Corral; Productor General: José Antonio Meyer Año dé producción: 1991/ Duración: 	'/ Formato: 3/1 Urnatic/ Público: General.. Género: 
Divulgación 
• - 	San Cristobal Tepontla, cuna de músicos 
Nos ilustra con las actividades tradicionales de !os habitantes del lugar . cómo la música • la fiesta y .  "los cuetes" no sello- son parle de la vida cotidiana. 

- sino que forman una parte muy importante de la vida social. econóinica y religiosa de la comunidad. 
Produccióa:Universidad de las Américas-Puebla' Realización: Derv Romero Bonilla/ Asistente de producción: Dense Romero/ Edición Ana Claudia 
Carrillo Derry Romero/ Cámara: De m.  Romero. Guión: Dervy Romero/ Coordinación de producción:Javier Téllez! Producción eiecutiva:Marto 
Guzmán Corral/ Producción general:José Antonio Meyer/ Año de producción:1991/ Duración: 27'/ Forcuato:3/1U-Nlatici‘ Público.Gencralf 

• Género:Divulgación 
• Mansiel felguérex 
Describe en voz del propio pintor. la relación que se establece entre su personal manera de ver la vida yla expresión plástica que aplica en su trabajo. 
ProducciówUniversidad de las Américas-Puebla: Asesoria:Señora Maria de los Angeles Espinnál Realización:Javier Téllez,' Asistente de 
producción:Eduardo Franco/ Edición:Alfredo Dorado Tapia/ Guión:Eduardo Franco/ Coordinación de producción:lb:mor Sampersi Producción 
eiecutiva:Nlann Guzmán Corral Producción general José Antonio Meyer! Año- de producción:I991/ Duración:l.i30" Formato:3 - t I '..Matic/ 
Público:General/ Género: Difusión 



ANEXO 

FEDERACION DE INSTITUCIONES MEXICANAS PARTICULARES 
DE EDUCACION SUPERIOR 

F.I.M.P.E.S. 

Catálogo de Universidades 

• Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación 

• Centro Universitario de Ciencias Humanas A.C. 

• Centro Universitario Hispanoamericano 

• Colegio Español de México A.C. 

• Complejo Zducativo Hispano-Americano A.C. 

• División Internacional de Posgrado del Ateneo Filosófico 

• Escuela Normal Superior "Juana de Asbaje" 

• Escuela Profesional de Contabilidad y Administración 
"Colegio Maestro José Calvo" S.C. 

• Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas 

• Instituto de Estudios Superiores "Vasco de Quiroga" A.C. 

• Instituto Superior de Ciencia y Tecnología de La Laguna A.C. 

• Instituto Superior cle Estudios Comerciales 

• Instituto Tecnológico Autónomo de México 

• Normal Superior Benavente 

• Normal Superior Nueva Galicia A.C. 

• Tecnológico de Estudios Contables y Administrativos 

Universidad Autónoma de Guadalajara 

• Universidad Autónoma de Veracruz 

• Universidad Cuauhtemoc A.C. 

• Universidad de Monterrey 

• Universidad de las Américas - Puebla 

• Universidad del Bajío A.C. 

• Universidad del Centro de México 



(continúa Catálogo de Ilniversidatles) 

Universidad del Noreste 

Universidad del Tepcyac A.C. 

Universidad del Valle de AtemaJac 

Universidad del Valle de México 

Universidad "Dr. Emilio Cárdenas" S.C. 

Universidad Femenina de México 

Universidad Iberoamericana A.C. 

Universidad "José Vasconcelos" 

Universidad La Salle S.C. 

Universidad Latinoamericana S.C. 

Universidad Mexicana del Noreste 

Universidad Montemorelos 

Universidad Motolinía A.C. 

Universidad Panamericana 

Universidad Popular del Estado de Puebla 

Universidad Regiomontana 

Universidad Regional del Sureste A.C. 

Universidad "Simón Bolívar" 

Universidad Tecnológica de México 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

4 



ANEXO 
Tabla de frecuencia de transmisión anual de los programas producidos por TVUDLA. 

CANAL 
	

Programas transmitidos 

1991 (junio a diciembre) 
XHIPN TV Canal 11 del IPN 

	
27 

XHIMT Canal 7 de IMEVISIÓN y XHTIM Canal 9 de TELEVISA 
	

9 
TOTAL 
	

36 

1992 
XHIPN TV Canal 11 del IPN 
XHGEM Canal 7 del Estado de México 
XHGV Canal 4 de Veracruz 
XHIMT Canal 7 de IMEVISIÓN y XHTIM Canal 9 de TELEVISA 
XHOAX Canal 9 de Oaxaca 
XHTLX Canal 5 de Tlaxcala 

TOTAL 

53 
3 
43 
30 
4 

44 
177 

1993 
Espacio de transmisión de la UTE (SEP) 
Espacio de transmisión del CNCA (RTC) 
XHIPN TV Canal 11 del IPN 
XHGEM Canal 7 del Estado de México 
XHST Sistema TeleYucatán 
XHGV Canal 4 de Veracruz 
XHIMT Canal 7 de Imcvisión y XHTIM Canal 9 de TELEVISA 
XHOAX Canal 9 de Oaxaca 
XHTLX Canal 5 de Tlaxcala 

TOTAL 

22 
2 

32 
53 
11 
54 
9 

16 
50 

242 



a junio de 1995 	848 

Porcentaje No. de programas 
1991 (junio-diciembre) 	4 36 
1992 	 21 177 
1993 	 29 246 
1994 	 27 225 
1995 (enero-junio) 	 19 164 

TOTAL 	100 848 

Total 1991 de programas transmitidos de junio de 

1994 
Asociación de Radio y Televisión de Tabasco 
Canal 22 Televisión Metropolitana 
Espacio de transmisión de la UTE (SEP) 
XHGEM Canal 7 del Estado de México 
XHST Sistema TeleYucatatán 
Ultravisión 
XHGV Canal 4 de Veracruz 
XHOAX Canal 9 de Oaxaca 
XHTLX Canal 5 de Tlaxcala 

38 
7 
15 
15 
49 
8 
8 
27 
23 

TOTAL 223 

1995 (enero a junio) 
Asociación de Radio y Televisión de Tabasco 
Canal 22 Televisión Metropolitana 
Canal 28 de Monterrey 
Espacio de transmisión de la UTE (SEP) 
XHGEM Canal 7 del Estado de México 
XHST Sistema TeleYucatán 
Ultravisión 
XHOAX Canal 9 de Oaxaca 
XHTLX Canal 5 de Tlaxcala 

TOTAL 

48 
15 
8 
5 

20 
16 
42 
6 
4 

164 

CANAL 
	

Programas transmitidos 



ANEXO 
Histograma del número de programas de TVUDLA transmitidos de junio de 1991 a junio de 1995. 

año 

1995 
1enc-jun 

1993 

1992 

1991 
(jun-clic) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

    

50 
	

100 
	

150 

número de programas 



PROGRAMACION ANUAL DE TELEVISION (JUNIO 1991- JUNIO 1995) 

4% 

1991 (DE JUNIO A DICIEMBRE) 

1992 
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"RADIO Y TELEVISION, , 

PART1CIPACION ACTIVA EN EL 1'.ES/21:',:1llf,', rl». i Z.:',103" 
... 

''DF.1710. DE ASESeillA JI IR 1 111 et, 

r J 

CIRCULAR it 2422. 
Agosto 24 de 1981. 

ASUNID: APLICACION DEL 12.5%.  

Muy señores nuestros y amigos,: 

Por acuerdo de Asamblea, se atendió en forma especial 
lo relativo a la correcta aplicación del tico diaria de tranzmisión ti --
las estaciones de radio y televisión que correspande.al Estado, confoma al 
Acuerdo Presidencial del 12. de julio de 1969. 

, Para .tal objeto, el Comité de Radiodifusión de nues-
tra Cámara hizó un estudio y análisis del problema, cuya resultado fué in--
formádo al Consejo Directivo, quien nombró una Comisión que se encargó de -
realizar las negociaciones con los Funcionarios de la Dirección General de 
Radio, Televisión y,Cinamatografía de la Secretaría de Gobernación, y estu-
diar las diferentes formas de aplicación y fórmulas que se plantearon. 

En cuanto al avance de los trabajos de esta CemisióW, 
se informó tante al. Consejo Directivo, así.coma ca varias ocasiones en 1ts 
reuniones de EoldláCi6hely por supuesto en la que sc celebró a nivel nacio 
nal en la Ciudád dd. dundalájaYa, Jal., col motivo de la Reunión. Ordinaria - 
4e1 Consejo eaSültiV6 dé está Institqeíón.  

• 
•  15§111É§ dé Yariag juntas de trabajo con los Funciona- 

rios de RTC; el bá§lid8 día: 	déi Pie § en curso, se realizó una entrevista - • 
con la senol'a haaáMátgávitá thriqx rottillo Directora General de Radio, Te-
levisión yCiliffidiÓáfáfá, páfá iftfértarlo del resultado final de los traba 
jos efectuaddl; &ti d6fidéméd6 yhtitiadá .la' unidad-  de nuestra Industria y 
la cordialidáj,46 15 róláditine§ CCM Ceiliabiéndosele planteado a la seño- 
ra López Portill6MWü.dai uit ¿elido cumplimiento, tanto al Acuerdo Pre 
• sidencial; WAnwal,Riilltaentd dé' la Léy Fedétal dé Radio y Televisión, 

se llegó,á,la.concliiSiÓn.de iiitrtuneñiai él 12:5% de tiempo a favor del Es.- 
tada;,that6,del.2101 	 dé tranSmiSiÓn Comercial, así cono &I. 60% n 
del tiempo de contehidó prograz*ativb: 	 \ 	• 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RADIO Y TELEVISION 
1101141C10 340 1013 COL. VOLANCO TCL3. 3110-3177 Y 141-4167 mExICO 3. D. 
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Tal como lo señala el Dccreto Presidencial en ambos -
casos, tanto en el del 40% de contenido comercial, así cano en el 601 del -
contenido programativo, la estación cumple con solo poner a disposición del 

Estado este tiempo. 

A continuación, queremos informarles concretamente el 
resultado obtenido a este respecto: 

• 	

1.- El 12.5% del 40% de tiempo de comercialización, es en una -
hora igual a 3 minutos, por lo que, las estaciones de radio 
deberán poner a disposición de RTC, en forma exclusiva los 
dos minutos, ya sea del primer corte, o del más cercano a -
la hora. De igual modo, pero solo en un minuto, deberán ha 
cerio en cuanto al corte de las medias horas. 

2.- Para regular el 12.5% del 60% de tiempo de contenido progra 
motivo, se acordó establecer y distribuir en forma propor-7  
cionrl y equitativa, durante el horario diario de transmi--
sión de las estaciones de radio, barras a favor de RTC, de 
la siguiente manera: 

a) Si la estación transmite 24 horas al día, le corresponden a 
RTC 103 minutos, gue se aplicarán en tres barras de 10 rlipl  
tos cada una otra de 13 minutos, o bien en tres barras de 
36 	minutos ca una. 

u 

b) Si la estación transmite  23 horas, lo corresponden a RTC -- 
103 minutos y medio, que se aplicarán en tres barras de 30  

r -, 

des   bayras de 34 minuta  
114~ 

c) Si•la estación transmite 27 joras, le corresponden a RTC 
99 minutos que se distribuirán en /res buras de13jutiuulml 
cada una, o bien en tres barras de 30 minutos cad u a _y 
otra de 9 minutos. 

d) Si la estación transmite  21 horas, le corresponden a RTC --
94 minutos y medio, que se distribuirán en dos_barras de 31, 
minutos cada una y otra de 32 minutos y medio. 

e) Si la estación transmite 20 horas, le corresponden a RTC --
90 minutos que se distribuirán en tres barras de 30 minutos 
cada una. 

f) Si la estación transmite 19 horas, le corresponden a RTC 	• 
85 ninutos y medio, que se distribuirán en dos barras de 30  
elityrny gira do 2S rvinnins y Iraní)  

a. • e e 

1 

• 



• 

.11) Si la estación transmite 17 horas, le corresponden a RTC --
76 minutos y medio, que se distribuirán en áll1=212.1112 
minutos  

. 	3 	. 

• 

E) Si la estación transmite 1i hnr4s, le corresponden a :¿TC --
81 minutos, que sp distribuirán en dos barras de 30 minutos 

para de 2121inutos. 

Si la estación transmite  16 horas, le corresponden a RTC --
72 minutos, que se distribuirán en dos barras de 30 minutos  

minutos cada una. 

Si la estación transmite  15 horas, le corresponden a RTC --
67 minutos y medio, que se distribuirán en dos barras de 30 
minu1=glisla_ány otra da 7 _minutos y medio. o 01. 	-- 

rra 	37Lriimitos y arclig_ y j;ttrp Lir 34 nin»tns. 

k) Si la estación transmite 14 horas, le corresponden a RTC --
63 minutos, que se distribuirán en dos barras de 31 11;inutps 
y medio cada una. 

1) Si la estación transmite 13 horas, le corresponder) a RTC -- 
53 minutos y medio, que se distribuirán en una barra de 30 
minutos y otra de 28 minutos y medio, • 

m) Si la estación transmite 12 horas,le corresponden á RTC 
54 minutos, que se distribuirán  en una barra de 30 rninuto,,  
y otra de 24 minutos. 

i) 

e 

3.- Estas barras en su totalidad s¿rán exclusivas de RTC, quien 
respetará siempre el perfil de programación de cada está—
ción,en el caso de que no existiera material de RTC para --
transmitir, la estación deberá programar este tiempo con su. 
sistema y. forma acostumbrada. 

4.- RTC ha girado oficio a todas aquellas dependencias oficia--
les que pueden hacer uso del 12.5% de tiempo a favor del Es 
talo, a efecto de procurar que los spots de mensajes terulaTt 
una duración uniforme de 30.1.2511Jos, así ,ccmo para que las 
campañas • uc s red 1 	an urr 	ión máxima de 3 me-- 
lés 	nrc r do al unls 	n r ancla  ser gLarrogn•asi 

se transmitan 5 spots diarios de cada -- 
CaTT.pal  

• 

y tendierdn a nuc 

le 



Atentamente, 

1,- 

/• 
LIC. CARLOS AGUIRRE GCMEZ. 

Secretario. 

JLEVALIS*beg. 

•1.4 

LIC. LUIS IGNACIO SANTPISE2 F. 
Presidente. 

. 	4 

5.- RTC a efecto de que exista una adecuada organización, 
órdencs y materi,.1 (k trrwmisión a cargo del ----

12.5%, con una semana de anticipación por lo menos a las es 
' 	taciones. 

6.- Las órdenes de transmisión para que surtan efectos, deberán 
ser siempre en oficio original, nunca en fotocopia y debe—
rán teneF la firma ya sea en original o en facsímil, del --
Director de Radio, de la Dirección General de Radio, Televi 

7.- Para el caso de que estas órdenes sean entregadas personal-
mente en la estación, ésto deberá ser realizado por un Fun-
cionario, ya sea de RTC, o bien de la Dependencia a que co-
rresponda la orden de transmisión, quien deberá identificar 
se previamente, Cualquier exceso o abuso de autoridad dé 
estos Funcionarios, se deberá comunicar en forma inmediata 
y directa al Director de Radio de RTC a los teléfonos: ---
525-0G-57, 525-06-37 Ó 525-06-19, 

8.- Debemos aclarar que este procedimiento de aplicación del -
12.5% de tiempo de transmisión a favor del Estado, es el - 
inicio de una etapa para implantar un mejor orden y siste-
ma para el uso del mismo, por lo que, de las propias esta-
ciones depende el buen éxito del mismo, ya que de esta ma-
nera será más facil tanto para el Ejecutivo'Federali  como 
para nuestra Industria, el lograr los fines que se persil,-

- guen, que son el que se dé un adecuado cumplimiento al uso 
del 12.5. __ 	  

1_9.- Este acuerdo, iniciará su vigencia a partir del día 2 de - 
septiembre de 1981, debiéndose implementar en sus términos 

• 

conforme se vayan recibiendo las órdenes de RTG. 

Para cualquier aclaración o ampliación de la pre-
sente, quedamos como siempre a susoapreciables órdenes. 
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