
, 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

CAMPUS ACAlLAN 

ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS CANALES DE TELEVISION 

CULTURAL PÚBLICA EN MExICO, CANAL 11 Y CANAL 22 

ZB8¿¡96 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TrrULO DE: 

LICENCIADO EN PERIODISMO 

Y COMUNICACION COLECTIVA 

P R E S I N lA 

NOVEL ALEJANDRO L ~~~ oaozco 

ASESOR: MlRO, RAFAEL DE JESÚS HERNÁNDEZ RODRrGUEZ 

UNAM ACATLAN, ESTADO DE 
CAMPUS ACATLAN 

BRE DE 200" 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
CAMPUS ACATLÁN 

ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS CANALES DE TELEVISiÓN 
CULTURAL PÚBLICA EN MÉXICO, CANAL 11 Y CANAL 22 

TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TíTULO DE 
LICENCIADO EN PERIODISMO Y COMUNICACiÓN COLECTIVA 

PRESENTA: 

NOVEL ALEJANDRO GONZÁLEZ OROZCO 

ASESOR: 

MTRO. RAFAEL DE JESÚS HERNÁNDEZ RODRíGUEZ 

Acatlán, estado de México, diciembre de 2000 

3 



INTRODUCCiÓN 
NOTA ACLARATORIA 

CAPíTULO I 

íNDICE 

1. ANTECEDENTES DE LA TELEVISiÓN EN MÉXICO. 
1.1 ESBOZO HISTÓRICO DE LA TELEVISiÓN MEXICANA. 

CAPITULO 11 
2. 
2.1 
2.2 

2.3 

TELEVISiÓN DE ESTADO EN MÉXICO. 
FUNCIONES DE LA TELEVISiÓN DE ESTADO. 
EL ESTADO MEXICANO ANTE LA COMUNICACiÓN Y LA 
CULTURA NACIONAL EN LA ÉPOCA NEOUBERAL. 
EL ESTADO MEXICANO ANTE LA GLOBAUZACIÓN. 

CAPITULO 111 
3. ETAPAS DE LA GESTiÓN GUBERNAMENTAL EN LA 

5 
11 

15 
17 

27 
31 

33 
44 

TELEVISiÓN DE ESTADO EN MÉXICO. 47 
3.1 PRINCIPALES ACCIONES GUBERNAMENTALES EN LA 

TELEVISiÓN ESTATAL. 49 
3.2 MODELO DE TELEVISiÓN ADOPTADO EN MÉXICO DURANTE 

EL SALlNISMO. 68 

CAPITULO IV 
4. TELEVISiÓN EDUCATIVA. 74 
4.1 TELEVISiÓN EDUCATIVA EN MÉXICO. 81 

CAPITULO V 
5. HACIA UNA IDENTIFICACiÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE 

LA TELEVISiÓN CULTURAL PÚBLICA. 93 
5.1 CULTURA Y SOCIEDAD. 96 
5.2 TELEVISiÓN CULTURAL. 98 
5.3 TELEVISiÓN PÚBLICA. 100 
5.4 TELEVISiÓN CULTURAL PÚBUCA. 111 
5.5 POSTURAS OFICIALES ANTE LA TVCULTURAL. 113 
5.6 LOS INTELECTUALES Y LA CULTURA. 120 
5.7 PARTICIPACiÓN DE LA TELEVISiÓN EN LA DIFUSiÓN DE LA 

CULTURA NACIONAL. 124 

CAPITllOVI 
6. TELEVISiÓN CULTURAL PÚBUCA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

CASO DE LOS CANALES 11 Y 22. 127 
6.1 ORíGENES Y DESARROLLO DE CANAL 11. 128 
6.2 ORíGENES Y DESARROLLO DE CANAL 22. 146 

CONCLUSIONES. 190 
NECESIDADES DE LA TELEVISiÓN CULTURAL PÚBLICA EN MÉXICO. 191 

BIBLIOGRAFíA. 201 

4 



5 

INTRODUCCiÓN 

La televisión es a un mismo tiempo medio de comunicación e industria 
poderosa que refleja todo el tiempo quienes somos como personas, como 
individuos y cuáles son los valores en los que creemos. 

Es un medio capaz de monopolizar al cine, la radio, los espectáculos y las 
expresiones artisticas en general, incluso las que antes se consideraban 
exclusivas para grupos cultural y económicamente elevados, como la danza 
y la ópera. 

Todo se puede ver a través de la pantalla de televisión, sustituyendo 
experiencias reales por múltiples posibilidades culturales, donde actúa de 
manera central la información para conducir gustos y preferencias. 

Para este medio es esencial la relación que mantiene su programación con 
la audiencia y los anunciantes o patrocinadores, debido a que de ellos 
depende en gran parte su permanencia. 

Dada la estrecha relación existente entre programación, publicidad y 
televidentes, puede entenderse a la televisión como el medio más adecuado 
para vender y orientar al consumo. 

Entre las principales razones para ver televisión se encuentran la diversión, 
identificación, fantasía, información y aburrimiento; aspectos que encuentran 
en las telenovelas, noticiarios, espectáculos y aventuras, los programas 
idóneos para enganchar a la gente día con día. 

Las personas encuentran en este medio diversas lecciones de moral, formas 
de éxito y de cómo vivir la vida. Las fantasías del televidente son parte de la 
existencia diaria y esto indica un nivel donde los deseos y las imágenes se 
cruzan por medio de emociones mucho antes de que el público se de 
cuenta. 

El ritmo, el lenguaje y la marcha de los argumentos, entre otros, permiten a 
los espectadores entrar y salir de los personajes. Tanto la realización como 
la fluidez constituyen el poder de la televisión, siempre hablando en la misma 
forma, incitando de la misma manera, contando las mismas historias, 
mostrando las mismas cintas, llegando a los mismos clímax. 

Por desgracia, a pesar de haber avanzado mucho de su original blanco y 
negro a los colores, y del control remoto a la televisión por cable o vía 
satélite, esta rama de la comunicación no ha destacado por sus avances en 
los contenidos e incluso ahora parece no contar con una programación que 
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vaya de la mano con la sociedad mexicana, el desarrollo y el progreso que 
ésta requiere. 

Ahora bien, aunque en apariencia la palabra televisión pudiera llevar a 
comprender a este medio de comunicación colectiva como uno sólo, no es 
así, ya que en ella se encuentran diferencias, tanto en objetivos como en 
contenídos, que distinguen a cada televisora. 

Se observa que existen compañías y canales ubicados en la televisión 
abierta y cuya señal viaja por las bandas VHF y UHF como los canales 2, 4, 
5, 7, 9, 11 Y 13 en la primera frecuencia y los canales 22 y 40 en la segunda 
frecuencia del Valle de México, a los cuales todo público tiene acceso si 
cuenta con un aparato receptor. 

En otro grupo se ubican los canales con sefla/es codificadas o restringidas 
como las que utiliza la red Edusat, Cablebisión, SKY y DirecTV que 
requieren de una suscripción o registro, además de un equipo especial para 
ser captadas. 

En el caso específico de los canales 11 y 22, ambos de carácter cuHural y 
público, tienen por objeto, al menos en teoría, dar servicio a la sociedad y 
responder con su programación a los requerimientos de la población en 
contenidos educativos, artísticos, infoonativos y culturales. 

Observando con especial interés a estos canales, surgió la necesidad de 
iniciar este estudio y analizarlos desde una perspectiva histórica de la 
televisión mexicana, a fin de entender su contexto y ubicar la confoonación 
de la televisión cultural pública, misma que ha de mantenerse abierta y 
accesible a todos los ciudadanos y dirigirse al conjunto de la población para 
responder a sus necesidades en materia cultural. 

Posterioonente se trato de identificar las necesidades de la sociedad 
mexicana en materia televisiva, sin dejar de lado la suposición de que los 
mexicanos de las más recientes generaciones habría recibido pautas 
educativas preponderantes de la televisión, que en su versión comercial ha 
sido capaz de establecer su hegemonía sobre la educación escolar al dictar 
el contado con la realidad por medio de telenovelas, deportes, noticiarios, 
pelíCUlas y caricaturas, entre otros. 

Aunado a lo anterior, se pensó en la posibilidad de que la televisión cuHural 
mexicana hubiese contribuido a crear conceptos foonativos parciales y 
provocar que la gente prefiriera ver programas de corte universal antes que 
los nacionales, que al provenir del extranjero generan distorsiones y 
distracciones de la realidad cuHural nacional, y van acompañados de fallidas 
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políticas gubemamentales por la estatización y las reformas del Estado en 
materia de medios de comunicación 

De especial relevancia es el Inst~uto Mexicano de Televisión (IMEVISION), 
que al privatizar sus canales 7 y 13, Y desaparecer por completo, dejó en 
manos de Canal 11 y Canal 22 la responsabilidad de elaborar la televisión 
cultural. Se pensó entonces en la faHa de una política cuHural televisiva para 
un público formado en la televisión comercial, que no había tenido más 
atisbos de cultura que la definida por una elite intelectual, misma que generó 
la creación de uno de estos canales, el 22. 

Una investigación de corte historiográfico, permitiria ubicar al Estado 
mexicano a cargo de Canal 11 y de Canal 22, al mismo tiempo que 
contribuiría a identificar el papel desempeñado por estos canales en el 
crecimiento y desarrollo de la sociedad mexicana. 

Se debía reconocer lo hecho por ambos canales y definir lo que para cada 
uno debía ser la televisión cuHural. Dar cultura, entretener, democratizar, 
estimular la solidaridad, preservar y afirmar la identidad fueron los propósitos 
planteados por sus directores, Alejandra Lajous Vargas de Canal 11 y José 
María Pérez Gay de Canal 22. 

Canal 11 con diversas etapas, marcadas por políticas administrativas de sus 
directores y por el presupuesto asignado a su operación, con mayor fuerza y 
apoyo presupuestal del gobiemo federal entre 1990 y 1996 con el patrocinio 
de las Secretarías de Estado, dependencias e instituciones como Lotería 
Nacional y Pemex, que le dieran un notable impulso a cambio de su 
reestructura laboral y de programación. 

No obstante este impulso, Canal 11 se fue despegado de su proyecto inicial 
de representar una opción televisiva orientada hacia las bellas artes, la 
ciencia y tecnología, y fue orillado a cambiar su programación con temas 
ecológicos, de salud, cuidados en general, programas de opinión y debate, 
conciertos, ciclos cinematográficos y una nueva barra infantil, con lo que 
incrementó su público y patrocinadores. 

Por su parte, Canal 22 nació con el desafío de responder con su 
programación a las expectativas de un público insatisfecho con lo 
presentado por Canal 11, el primer canal cuffura/, con los requerimientos de 
una sociedad más crítica y participativa, y con la exigencia de ser un espacio 
para la diversidad y la pluralidad de la vida cultural de los mexicanos, 
incluyendo los aspectos artísticos. 

Este canal inició sus funciones cuando la política del presidente Carlos 
Salinas para la televisión estatal fue establecer y circular una propuesta 
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acorde con los valores neoliberales de ser individual, eficiente y consumista, 
y tratara de sustituir los valores de la propuesta oficial educativa y cuHural 
mediante IMEVISION, empresa que manejó la negociación, tolerancia, 
respeto a la experiencia, a otras cuHuras y tradiciones, conciencia de 
comunidad y nacionalismo. 

Principio de los años noventa, cuando permanecía la necesidad de cambiar 
los perfiles de los programas culturales a fin de llamar la atención del 
público, que con sólo oír televisión cuHural la rechazaba de antemano, pero 
que aceptó la idea de que la cuHura también podía y debía ser 
comercializada. 

Canal 22 fue la respuesta gubemamental para mantener conforme a los 
intelectuales mexicanos o radicados en nuestro país, que buscaban un canal 
para mostrar lo que en otras televisoras no les era permitido y establecer 
una frecuencia ajena a la presión extema y en el ámbito meramente cultural. 

Es la muestra más clara de las contradicciones de un gobiemo en materia de 
telecomunicaciones, ya que después de haberse anunciado el proceso de 
desincorporación del paquete de empresas propiedad del Estado mexicano, 
se tuvo que financiar e impulsar la creación de un nuevo espacio cultural. El 
gobiemo de Salinas de Gortari cerró un canal, vendió otros y abrió uno más 
sin una clara política para medios de comunicación. 

Pero ambos canales no han estado exentos del modelo de espectáculo y a 
los dos les ha hecho falta una programación propositiva, de mayor nivel, 
siempre entretenida y conciliadora entre la cantidad de producciones 
realizadas o adquiridas para la programación. 

Pareciera ser que en ambos el mensaje cultural no ha trascendido y han 
quedado inmersos en el gusto de un pequeño y privilegiado público que 
desde antes de que su transmisión ya estaba ligado a la cuHural. 

Ninguno ha demostrado con resultados incuestionables que tiene capacidad 
para llevar cultura y educación a la mayoría de la población mexicana, por el 
contrario, aparecen ante esta como canales de los intelectuales, por los 
intelectuales y para los intelectuales. 

Visto desde este punto, no puede culparse al público por identificar los 
programas extranjeros como los mejores, si sus propios canales culturales le 
han hecho creer que parte de la mejor programación con que la cuentan 
proviene de fuera. 

Una gran responsabilidad recae sobre el Estado mexicano, que también ha 
demostrado ser incapaz de atender este sector, permitiendo que se 
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confunda su papel como mediador de las funciones y la regulación de 
contenidos. 

En el presente estudio se consideró que el Estado y gobierno mexicanos han 
desatendido los medios de comunicación, pues los han promovido y 
después abandonado por confiar en la actuación de los directivos. 

Una definición global del Estado mexicano, lleva a comprenderlo como la 
organización política de nuestro país, que representa la personalídad jurídica 
de México con un carácter independiente en el plano internacional y con 
IímHes territoriales determinados por su soberanía. 

El instrumento de integración social y de resolución de los problemas 
colectivos y que existe para reconciliar, armonizar e integrar los intereses de 
los diversos grupos sociales que existen, y servir, al menos en teoría, por 
igual a todos los ciudadanos. 

y por gobierno habrá de comprenderse a la dirección y funcionamiento del 
Estado, con acciones, personas y órganos encargados de dirigirla. En este 
sentido, es la gestión político administrativa de la comunidad, entendiendo 
como actos de gobierno tanto los del poder legislativo, como los de cualquier 
acto del poder judicial o del poder ejecutivo. 

Una definición de gobierno expresa también el objetivo y el carácter general 
de la conducción y administración de los grupos sociales y de sus intereses. 
Es la encamación personal de las altas fonciones de dirección política del Estado en 
detenninados individuos u organismos. 

Para conducir de forma metodológica el presente estudio y confirmar los 
supuestos en tomo a él, en esta tesis se planteó y se trató de confirmar la 
siguiente hipótesis: 

La creación de los dos canales de televisión cultural pública en la ciudad de 
México respondió a actos gubernamentales para atender temporalmente la 
responsabiUdad educativa del Estado mexicano v no contribuyó a la fOrmación de 
canales culturales en apovo de la sociedad mexicana. 

Tomando en cuenta la imporlancia de la televisión como medio de difusión 
colectiva, que se ha convertido en un modo de organización del mundo en 
este fin de siglo y la apertura sobre el espacio transfrontera que representa 
una oportunidad de escapar a planeamientos típicos intelectuales gracias a 
fórmulas cuHurales de integración cada vez más elaboradas de sociedades 
humanas en conjuntos cada vez más amplios. 
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Ante la globalización, una realidad y una simplificación ideológica que busca 
disimular la realidad e integrar todos los niveles, incluso en el intercambio 
cultural y que no exenta de su influencia a la televisión cultural. 

Ahora que parece ser que los telespectadores han adquirido poder al 
aumentar su papel activo dentro del proceso de comunicación y han 
generado una mutación en el paisaje cultural comunicativo, los perceptores 
han sido habilitados como sujetos activos del proceso de comunicación con 
las innovaciones tecnológicas que les perrntten componer un texto televisivo 
propio. 

Actualmente, quizá nada representa mejor la idea de la globalización 
cultural, política y económica que la televisión, pues no hay duda de que 
constituye un fenómeno importante por su penetración e impacto en la 
sociedad, dejando como consecuencia trabajos teóricos, analíticos y de 
opinión, dedicados a reflexionar y enjuiciar los cambios que los medios 
imprimen a la vida social. 

Sin embargo, entre los estudiosos del medio pareciera que se ha ido 
imponiendo un olvido o desdén por el registro historiográfico de lo que 
acontece en el escenario de la televisión mexicana, desde el 
comportamiento empresarial en la producción, hasta los cambios en el 
desarrollo tecnológico, las inclinaciones de la programación o las raíces y 
las expectativas de la televisión cultural en nuestro país, entre muchos 
otros. 

Este trabajo, buscó desde sus orígenes ofrecer un texto que aporte datos, 
responda a interrogantes, describa escenarios, y sirva como un punto de 
referencia a los interesados en los medios masivos de comunicación en 
México. 
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NOTA ACLARATORIA. 

Considero que los apuntes incluidos en esta tesis, sirven en principio, para 
dar al lector un esbozo historiográfico de la televisión mexicana y 
contribuyen tanto al análisis como al estudio de un medio de comunicación 
que como pocos ha influenciado a la sociedad contemporánea. 
Independientemente de la valoración que el propio lector habrá de dar al 
texto, conviene dejar aquí algunas precisiones: 

Por principio busca aportar una sucesión de hechos en la televisión 
mexicana, que por momentos pudieran ser considerados como 
antecedentes irrelevantes para el fin y objetivos de la investigación, pero 
que al mismo tiempo han de ser vistos como absolutamente necesarios para 
reforzar una perspectiva historiográfica global de la televisión mexicana. 

En esta tesis no se pretende dejar una explicación completa de la historia de 
la televisión en México y tampoco de la televisión cuHural, pero si mostrar los 
aspectos más destacados en estas ramas y el papel de los principales 
actores que contribuyeron a su consolidación como: Iniciativa privada, 
concepción estatal mexicana, en contraparte con la visión gubemamental y 
sociedad civil, representada principalmente por el núcleo intelectual. 

Ante la escasez bibliográfica especializada, se decidió utilizar diversos 
materiales hemerográficos, fuentes directas y herramientas como el Intemet, 
planteando una meta altema de reunir textos actuales, que también 
pudieran servir de base o de materia prima a futuras investigaciones, 
análisis y criticas. 

A pesar de la inmediatez de muchos de los documentos, vistos de manera 
fragmentaria, también están presentes algunos que no resultan del todo 
novedosos, pero que no están de más para el estudio de la comunicación 
en México. 

El propósito no es interpretar o enjuiciar el desarrollo de la televisión en 
nuestro país, sino congregar la información que permita abordar este tema 
desde la perspectiva de los observantes, no de los participes, es decir, no 
se trata en ningún momento de ser propositivo, sino descriptivo. 

Desde un principio, con la hipótesis planteada se buscó argumentar los 
motivos por los que se considera que la televisión cultural pública a través de 
Canal 11 y Canal 22 sólo ha sido la respuesta temporal para minimizar los 
efectos de la faHa de un buen desempeño del Estado mexicano en materia 
educativa y cuHural, y que aunado a eso ambas televisoras no han 
respondido a las necesidades sociales. 
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Para agrupar los elementos que pudieran llevar a la afirmación o negación 
de la hipótesis, se buscó un respaldo en elementos teóricos y un guía por 
medio de autores como Julio Sherer, Javier Esteinou, Florance Toussaint y 
Fátima Femández, entre otros comunicólogos, que han dado seguimiento a 
la televisión en México y han hecho uso constante del contexto 
historiográfico en sus análisis. 

Se decidió optar por una postura ecléctica, es decir, renunciar a la toma de 
una sola teoría en forma ortodoxa y utilizar lo más apropiado de cada texto 
para aplicarto a este estudio en particular. No se cuenta con un sólo y único 
punto de vista, sino con un abanico de ideas generales en tomo a los 
factores que han influido en el surgimiento y desarrollo de la televisión 
cultural pública mexicana en los úHimos años. 

En este trabajo de tttulación se siguió un proceso metodológico similar al 
propuesto por Manuel Martín Serrano: partir de la descripción de datos, para 
posteriormente detallar hechos que permttan construir secuencias de los 
procesos referenciados por medio de pautas que generen análisis más 
profundos. 

Esta tesis debe tomarse como un texto transttorio. Las conclusiones a las 
que en ella se llegan no son definttivas, no hay nada definitivo en sus 
páginas, salvo quizá la evidencia de que para el estudio y conocimiento de 
la televisión cuHural pública, como en el caso de otros medios, hacen faHa 
más aportaciones. 

Ya desde la primera lectura de sus capítulos saltaron a la vista ausencias y 
señalartas sería un mémo para este trabajo, que reclama desde ahora 
nuevas investigaciones, porque cabe reiterar, en el terreno de la 
comunicación es común la insuficiencia de información especializada, pues 
parece haber escaso interés en reunir y sistematizar información básica en 
abundancia y faltan de forma notoria recopilaciones historiográficas. 

Tras una revisión de los documentos que pudieran servir de guía, se observó 
que muchas de las investigaciones de televisión existentes carecen de 
datos, por lo que se decidió que en esta tesis datos y referencias no estarían 
de sobra en una área donde después de casi medio siglo de haber surgido la 
televisión en nuestro país, no hay disponibles libros que permttan consultar 
ni siquiera la programación de la televisión mexicana y no son más de cinco 
los textos de obligada referencia sobre la historia de este medio en México. 

Incluso, por momentos, el lector podrá apreciar ejemplos que no se aplican 
directamente a nuestro país, pero que se ajustan a lo sucedido en nuestra 
sociedad y se les acusa por la faHa de los propios o se les interpreta desde 
el contexto actual. 
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En cuanto a los conceptos de ciencia política, no se pretenda ahondar 
demasiado en este aspecto, ya que la carencia de estudios necesarios nos 
llevan a la simple referencia y a la utilización de términos y definiciones en 
su aspecto elemental. 

No se pierda de vista el objetivo de texto, elaborar un trabajo de titulación a 
nivel licenciatura, con la intensión de que el sustentante sepa describir un 
suceso en la campo de su especialidad. Vínculos, procesos, análisis 
profundos y propuestas quedan reservados a niveles académicos distintos al 
presente. No se pretenda ver en este estudio todo de forma demasiado 
cristalina para creer en su veracidad. 

Pudiera extrañar en este texto la ausencia de los sistemas de televisión 
restringida como Cablevisión, Multivisión, DirecTV y SKY, debido a que no 
se les consideró fundamentales en el desarrollo de los objetivos de esta 
investigación, cada uno representa un caso de estudio en particular y este 
estudio sigue el camino de la televisión abierta. 

Por razones metodológicas, la tesis se dividió en seis capítulos, 
conclusiones y bibliografía. 

El primer capítulo reúne los textos que recuperan, lo más sintéticamente 
posible los "Antecedentes de la televisión en México" y se da cuenta de la 
historia de la principal empresa de televisión en México, aunado a sus 
proyectos, sus empresarios, personajes de la vida política y visiones sobre 
las potencialidades del medio. 

El segundo capítulO se denomina "Televisión de Estado en México" donde se 
incluyen los aspectos teóricos referentes a lo que debiera ser este tipo de 
televisión en México, su desarrollo y sus políticas financieras; además de 
ubicar las políticas generales del país y el manejo que de ella se ha hecho. 

El tercer capitulo intenta destacar lo más importante de las "Etapas de la 
gestión gubernamental en la Televisión de Estado en México"; desde la 
perspectiva de cada sexenio, partiendo de Luis Echeverria, pasando por 
José López Portillo y Miguel de la Madrid, hasta Carias Salinas y el 
salinsimo, como parteaguas en las relaciones entre los medios de 
comunicación y los órganos rectores del gobierno. 

En el cuarto capítulo se incluyó a la "Televisión Educativa", con la intensión 
de aportar al lector las variantes de este tipo de televisión en comparación 
con la televisión de carácter cuHural y público; para así aclarar las posibles 
dudas que surgieran al respecto. 
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El quinto capítulo busca dar respuesta a las interrogantes en tomo a la 
televisión cuHural pública, bajo la propuesta de "Hacia una identificación de 
las características de la Televisión CuHural Pública", partiendo de la 
necesidad de lograr un consenso, por el cual se llegue a determinar lo que 
se habrá de entender por este tipo de televisión, considerando cada una de 
las variantes que el mismo nombre indica. 

El sexto capítulo es "Televisión CuHural Pública en la ciudad de México, 
caso de los canales 11 y 22", donde se incluye los casos específicos de 
ambos canales y los aspectos más relevantes de sus procesos históricos, 
además de una serie de materiales gráficos explicativos de las fuentes y los 
usos que estas tienen. 

Con las conclusiones, simplemente se pretende aportar la visión final de esta 
tesis e indicar las necesidades de la Televisión Cultural Pública en nuestro 
país, después de haber identificado las formas para programar la televisión 
comercial, la televisión educativa y la televisión cultural, como parte de un 
proyecto de formación de las sociedades contemporáneas. 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES DE LA TELEVISiÓN EN MÉXICO. 
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A finales de la década de los noventa y por ende del fin del Siglo XX, en México 
se aprecia una nueva relación entre los medios de comunicación y el Estado, 
que no es uniforme ni se presenta con el mismo nivel de profundidad en los 
distintos medios. 

Esta situación se puede ubicar a partir de mediados de los años ochenta y se va 
expresando por el margen mayor de independencia de los medios respecto del 
control tradicional del Estado y a partir de: 

1. Modernización de la sociedad mexicana, que viene desde finales del siglo 
pasado y que se dio de manera muy marcada a partir de los años 
cincuenta. 

2. Proceso de modernización, con mayores conocimientos y una sociedad 
que reclama información y medios con mayor autonomía frente al control 
estatal. 

3. Liberalización y democratización en la apertura del sistema político 
mexicano, donde se transita de una etapa de hegemonía de un partido, 
hacia un sistema de partidos donde hay la posibilidad de distintos 
referentes. Un espacio para la disidencia. 

Pero los años noventa también es una época en que el fortalecimiento de 
grupos económicos, las alianzas y fusiones entre cadenas, además de la guerra 
por las ganancias, han sido las caraclerlsticas que rodean la operación de las 
industrias audiovisuales de México en el marco del Tratado de Libre Comercio, 
como comenta Delia Maria Crovi Drueta.' 

En estos mismos años, la sociedad mexicana conoció una pelea entre 
consorcios de televisión -a mediados de 1996 Televisa y Televisión Azteca se 
involucraron en la guerra de las televisoras- que se generó por ganar audiencia 
y no por considerar lo que el público deseaba ver en pantalla, ya que lo más 
importante era ganar nuevos negocios. 

A partir de que surge Televisión Azteca en 1992, sus transmisiones no tuvieron 
demasiado impacto en la población, por lo que aprovecho esta guerra a fin de 
utilizar las mismas técnicas de Televisa, lo que degeneró en una serie de 
ataques sobre la objetividad y veracidad en el manejo informativo. 

1 Cisneros Morales, Jorge. Batallas por la audiencio e intereses económicos. El Nacional. 
Sección Cultura: Viernes 25 de octubre de 1996 p.39. Presentación del libro Desarrollo de Ws 
industrim audiovisuales de México y Camu/4 de Delia Maria Crovi Drueta publicado por le 
FCPyS de la UNAM. 
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Se pusieron en duda las declaraciones del concesionario de Televisión Azteca, 
Ricardo Salinas Pliego, acusado de tráfico de influencias y uso de infonnación 
privilegiada durante la licitación con la que se le vendió el paquete de medios en 
1993; una pelea por obtener las mejores campañas publicHarias a través de 
satélites, telecomunicaciones, telefonía celular y televisión directa al hogar. 

Todo ello, mientras la televisión del Estado, a pesar de sus esfuerzos, no 
lograba coexistir con las compañías de televisión comercial, y tanto los canales 
11, como 22 quedaron dependientes del subsidio o de la publicidad, y su 
programación se basó en gran medida en la transmisión de series y películas 
extranjeras, 

Este breve análisis, que intenta describir el panorama de la televisión en México 
a fines del Siglo XX, no encuentra explicación lógica si no se remite a los datos 
históricos de la televisión en México que pennitan entender las tendencias de 
este medio de comunicación, la lógica de sus consecuencias y los diversos 
factores que la han influido, para desembocar en lo que ya se ve y de lo que 
somos testigos actualmente. 

Para conocer y entender los pasos de la televisión mexicana en un contexto 
global, debemos dar paso a la descripción de hechos y pasos históricos. 

1.1 ESBOZO HISTÓRICO DE LA TELEVISiÓN MEXICANA. 

En México muchos eventos culturales han acontecido, uno de los más 
relevantes se generó a partir de que surge y se expande la televisión, que desde 
sus orlgenes se dio desde un sólo punto de vista, una sola perspectiva y una sola opción 
difundida en varios canales a los espectadores.2 

Desde los orígenes de la televisión mexicana y hasta la fusión de Telesistema 
Mexicano y Televisión Independiente de México para confonnar Televisa, ha 
sido esta misma la que ha establecido las reglas para la transmisión televisiva. 

Opción única constRuida por el modelo que fijó el interés mercantil de desarrollo 
de Televisa, empresa monopólica de televisión privada que se caracterizó por 
su hegemonía y pennanecer como la más importante en el idioma español. 

Esta empresa encontró en el Estado mexicano gran complacencia para 
desarrollarse, ya que por mucho no se otorgaron concesiones para operar 
canales de radio o televisión a grupos ajenos a Televisa. 

2. Ranúrez Plata, Laura. La r.k1isión Cultural en México. Video. Unive"idad del VaUe de 
México, Plantel Lomas Verdes. 1996. 
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En esta empresa no hubo lugar para los programas de contenido social, cultural 
e intelectual, sin embargo, algunas disposiciones legales y demandas de grupos 
sociales hicieron que con el tiempo adoptara otras posturas respecto a los 
programas culturales; una de estas fue contar con la Fundación Cultural 
Televisa, asociación civil cuyo objetivo fue difundir cultura y educación a la 
sociedad mexicana. 

Por medio de esta Fundación, el Rector de la UNAM Gillermo Soberón y Emilio 
Azcárraga acordaron en 1976 transmitir programas científicos y culturales, con 
lo que surgió IntroduccIón a la UnIversIdad, transmitida por Canal 8. 

Para la Fundación Cultural Televisa, ya se han cumplido los objetivos fijados a 
un principio al poner al alcance del público la herencia cultural mexicana y 
promover el enriquecimiento de esa herencia. Ahora Televisa dirige estas 
actividades a través de la Vicepresidencia de Cultura, Ciencia, Tecnologia y 
Espectáculos, de la división de noticias, en la que buscan rescatar al espectador 
como parte fundamental de la cultura y hacer de ésta algo cotidiano y accesible 
al público, en palabras de su coordinadora, Verónica Medina. 

Encontrar los vInculas de la cultura y sus manifestaciones con la historia 
personal de cada espectador es nuestro objetivo en pantalla. No nos interesa el 
libro como tal, sino la forma en que éstos modifican la visión del mundo, la vida 
sentimental y hasta pol/tica de los espectadores. Esto ha sido un aspecto 
olvidado en la televisi6n cultural mexicana, generalmente la parte protagónica 
es el artista. Desde nuestro concepto, el arte es importante en la medida que 
influye la cotidianeidad y la modifica. Para estos proyectos nos hemos 
propuesto utilizar un lenguaje coloquial, sin bafTOquismos ni maquillajes, pero 
con un buen manejo del idioma. 

La cultura se puede manejar con humor, es una de las cosas que nos interesa 
rescatar, nos hemos empenado en sacar a la luz la parte más lúdica y jugosa de 
la cultura ... que la información cultural esté nuevamente en Televisa es parte de 
una tradición de hace muchlsimos anos, desde aquellos programas culturales 
cuando la empresa se llamaba Televicentro; ahora los directivos han decidido la 
creaci6n de esta vicepresidencia, que se encargará de elevar la cultura a un 
mismo nivel de información general, y que las notas culturales puedan entrar en 
dos noticiarios y darle a esta informaci6n una cotidianidad como los deportes.' 

Pero antes de que esto sucediera, Televisa transformó Canal 8 en un canal 
cultural desde el 4 de abril de 1983 y le asignó el lema La AlegrIa de la Cultura. 
Con la creación de este canal Televisa conservó una buena relación con el 

'Jirnénez Trejo, Pilar. Telerua: ReplanJeamknto de Iil infof7lUJCjón. Diario Reforma, Suplemento 
El Angel, 12 de enero de 1997. p. 3 
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gobiemo, de cara a la renovación de concesiones, cuidó su imagen empresarial 
y redujo sus cargas fiscales. 

En un principio Canal 8 tuvo una programación de buena calidad, algunos de 
los programas más relevantes fueron: México Mágico de Virginia Lema~re, 
Contrapunto con Jacobo Zabludovzki, Video Cosmos, noticiario cientifico 
cultural, México Desconocido y Tiempo de Filmoteca de la UNAM; 
programación cu~ural que no se mantuvo durante mucho tiempo, pues en 
noviembre de 1990 Canal 8 desapareció y nació Canal 9 con un carácter 
eminentemente comercial. 

Como explica Fátima Femández Chriestleb en el libro México ante la crisis, al 
hacer referencia de la crisis cultural y la lucha ideológica en la televisión, la 
historia de este siglo muestra con nitidez la firme y paulatina expansión de 
Televisa. 

De ser un consorcio que en sus orfgenes echó a andar el modelo radiofónico 
norteamericano de la RCA y de la CBS a través de la XEW y de la XEQ, pasó a 
conquistar la televisión y encontró la fórmula para llevar a ella lo que habfa sido 
un triunfo de la radio: la apropiación de la música popular mexicana y del 
melodrama al que supo darle forma de telenovelas y explotar asl 
comercialmente la sensibilidad de las culluras latinoamericanas.' 

Televisa también programó con éxito series y programas extranjeros, y generó 
una apropiación de contenidos que en los años treinta enfocó al melodrama, en 
los cincuenta a las series norteamericanas, en los sesenta a los rasgos de la 
cultura mexicana, en los ochenta a las lecciones universitarias y en los noventa 
a la expansión de los sistemas informativos. 

Pero en todos esos años Televisa careció de un mensaje propio, pues se 
adueñó de lenguajes ajenos y encontró la manera de venderlos. Ante una 
televisión estatal autocensurada, llevó hasta sus estudios a dirigentes de 
izquierda y a secretarios de Estado que expusieron en sus canales y en 
exclusiva los programas sectoriales e incluso utilizó las producciones de la 
televisión universitaria para alimentar su programación matutina. 

Un antecedente necesario, En 1947, por acuerdo del entonces presidente 
Miguel Alemán, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) fue designado para 
realizar una investigación que se encargara de analizar la forma en que 

4 Femández Christlieb, Fátima La Crisis cultural y la bu:ha ideológica en la televisión. En 
González Casanova, Pablo y Aguilar CIlI1lÍn, Héctor (ooords.) Mtxico ante la Oisis. El impacto 
socialy crdturallos alternativas. Colaboración. P.l61-ISO. Editorial Siglo Veintiuno Editores, 
México 1987. Tercera edición. 
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operaban los dos sistemas de televisión existentes entonces: el 
estadounidense, basado en la operación privada y comercial de medio, y el 
inglés que funcionaba como monopolio estatal. 

Para tal efecto el INBA comisionó al escritor Salvador Novo, quien fue 
acompañado por el Ingeniero Guillermo González Camarena, empleado de la 
estación de radio XEW, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta y uno de los 
técnicos más destacados en el campo de la radiodifusión en México. 

El objetivo de la Comisión era conocer los dos sistemas de televisión y a partir 
de los resultados, definir cual sería el más conveniente para México y así 
normar la actitud gubemamental frente al entonces novedoso medio de 
comunicación electrónica. 

En octubre de 1949, el director general del INBA, comunicó los resultados de la 
investigación a Alemán, en un documento que se divide en dos partes; una 
donde se describen los sistemas investigados, a cargo de Novo y la segunda 
con resultados técnicos de González Camarena. 

Para Novo, se trataba de dos conceptos diferentes, ya que en Estados Unidos 
la televisión recaía en manos de empresarios privados, asumiendo el carácter 
de una industria más de explotación comercial. Mientras que en Gran Bretaña, 
radio y televisión lo hacían bajo domino de un monopolio que exduia toda 
mirada comercial en sus actividades. 

Pensaba que la diferencia e incompatibilidad entre ambos sistemas pOdría 
entenderse mejor al reflexionar que radio y televisión interesan y alcanzan 
persuasivamente a todas las capas de la sociedad, asumiendo que ésta forma 
de comunicación tomaba la forma de una pirámide y apoderarse de ella 
constituia la meta de la radio y la televisión 

Pero ios fines para dominar esta pirámide eran radicalmente diferentes, ya que 
al comerciante le importaría más llegar con sus programas a la base más 
ancha, que garantiza el máximo de compradores, pensaba Novo, quien se 
había percatado de que la medida del éxi10 de un sistema comercial de radio o 
televisión es la del número de público que conquista y que la responsabilidad de 
un monopolio no es con los comerciantes, sino con el auditorio. 

El Ingeniero González Camarena planteó lo relativo a equipos, técnicas, costos 
y defendió que en nuestro país la televisión se desarrollara exdusivamente a 
través de la iniciativa privada, sin colaboración oficial, pues pensaba que si el 
gobierno daba su apoyo a las personas interesadas en la televisión mexicana, 
muy pronto México contaría con sistemas, equipos y estaciones similares a las 
primeras del mundo. 
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Sólo algunos meses después de la entrega de sus conclusiones al Presidente 
de la República, González Camarena, solicitó y obtuvo la concesión para 
explotar comercialmente su difusora de televisión a través de Canal 5, cuyos 
derechos pasarían años después a manos de Miguel Alemán Velasco. 

A partir de entonces se desarrolló en México un modelo de televisión, al que se 
agregaría la televisión estatal, lo que fue llamado por el mismo Miguel Alemán 
Velasco como la fórmula mexicana donde conviven televisión privada y 
televisión estatal bajo el régimen de una economfa mixtaS pero con un claro 
predomino de la televisión privada. 

Principales contribuciones de Guillermo González Camarena. Desde los 17 
años, al ser aún estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), realizó 
experimentos con un sistema de televisión cerrado, en un laboratorio montado 
en la estación de radio XEFO. Trabajó con el equipo que él mismo construyó y 
en 1939 inventó la televisión a color, gracias a su Sistema Tricromático de 
Campos. 

González Camarena obtuvo la patente de su invento tanto en México como en 
Estados Unidos el 19 de agosto de 1940 y sus obras y realizaciones técnicas 
destacaron más a partir de ese momento, ya que su invento generó que en 
diferentes países surgieran otros procedimientos, más elaborados y mejor 
financiados, pero siguiendo su idea básica de tres colores primarios. 

Para 1945 realizó una demostración de la primera cámara de televisión hecha 
en México con la ayuda de Fausto Méndez y Felipe Pescador, en 1946 
estableció una estación experimental y en 1952 obtuvo la concesión para lanzar 
al aire su propia televisora con carácter comercial en XEIGC, Canal 5. 

El sistema de televisión de González Camarena se empezó a utilizar con fines 
científicos y actualmente, como herencia de sus investigaciones, el mejor 
ejemplo es la utilización práctica de su creación tricromática en las naves 
espaciales estadounidenses de la Agencia Nacional para el estudio del espacio 
Exterior (NASA), equipadas con este sistema. 

Principales contribuciones de Salvador Novo. Escritor con una intensa 
actividad en radio y televisión como comentarista de las principales difusoras 
del país, fue publicista y Director de Televisión del INBA, además de escribir 
diversos conceptos mexicanos para ser difundidos por la BBC de Londres. 

s Alemán Velasco, Miguel. El Ertado Y la Televisión. Editado por el Fondo de Cultura 
Económica. México, 1976. 
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Fue él quien en 1947 aconsejó a Miguel formar en México un monopolio 
televisivo similar al de la BBC, para que tanto la radio como la televisión 
pudieran ser un instrumento desinteresado, con contenidos y orientación para 
servir a la sociedad y abierto al público, no cerrado a sus requerimientos. 

Para él, el sistema monopólico podría ofrecer programas que no pasarían de 
moda y no sufriria la presión de los patrocinadores interesados en vender sus 
mercancías, lo que lo convierte uno de los primeros analistas de los medios de 
comunicación. 

En los años cincuenta dirigió programas de Te/eteatro, proyectados por XHTV 
Canal 4, misma época en que se refirió a la televisión como el instrumento al 
servicio del pueblo. 

Canal S. Canal 5 es considerada la primera televisora en t!lrritorio nacional 
XEIGC. La fecha de inauguración de la estación experimental de televisión de 
González Camarena fue el 7 de septiembre de 1946, en las calles de Havre 74 
de la ciudad de México y la recepción del video se realizó en la Liga Mexicana 
de Radio Experimentadores. 

La transmisión comenzó a las 20:30 horas, con un programa artístico, luego el 
locutor Luis Farías hizo breves entrevistas de opinión con apoyo de los 
camarógrafos Femando Montes de Oca y Carlos Ortíz Sánchez. Por espacio de 
dos años, la televisora XHIGC difundió programas cada sábado y a medida que 
el interés por la televisión creció, en 1948 realizaron varios programas 
cotidianos en el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
en las Calles de Tacuba. 

Pero fue hasta el 18 de agosto de 1952 cuando iniciaron formalmente sus 
actividades, después de Canal 4 y Canal 2, por lo que se le designó como la 
tercera estación que funcionó en la capital mexicana. Desde sus estudios en el 
Teatro Alameda transmitió de las 15:00 a las 17:45 horas y de las 20:00 a las 
22: 45 horas. 

Algunos de sus primeros programas fueron: El club chiquito, El coronel 
Dilcturpin, Nela La pirata, El memorámetro, Imágenes del ballet, Imágenes 
de la medicina, No recuerdo el nombre, Pronta Acción de Excelsior y La 
Rueda de la Fortuna. 

Canal 4. De XHTV Canal 4 se ha dicho equivocadamente que su inauguración 
oficial fue le primero de septiembre de 1950, cuando se televisó el informe 
presidencial de Miguel Alemán. En realidad no fue aquel primero de septiembre, 



23 

sino la noche del 30 de agosto de 1950 en una ceremonia en el Salón Principal 
del Jockey Club del Hipódromo de las Américas. 

Ante los asistentes, entre elios Adolfo Ruiz Cortinez, entonces Secretario de 
Gobemación y frente a las cámaras de televisión, Rómulo O'Farril presentó este 
canal. El programa de la noche fue producido y presentado por Gonzalo 
Casteliot, primer locutor de la televisión comercial en México y como maestro de 
ceremonias el actor Luis Arag6n; al dia siguiente, primero de septiembre de 
1950, desde la Cámara de Diputados se televisó el cuarto informe de gobierno 
de Miguel Alemán. 

Para que sus emisiones tuvieran público, se instalaron receptores en los 
grandes almacenes comerciales de la capital, tiendas como El Palacio de Hierro 
eran los primeros en brindar las demostraciones de la televisión y la compañia 
RCA Victor Mexicana publicó en los diarios de mayor circulación un desplegado 
que aclara la visión de venta a los mexicanos de la fabrica de suellos a 
domicilio: 

La maravilla de la televisión es desde hoy una magnifica realidad en México. Y 
como la realización de esta deslumbrante maravilla se debe, en México, al 
esfuerzo de la estación XHTV, Canal 4, Televisión de México S.A., RCA Ilder 
mundial de la radio, primera en música grabada y a la vanguardia en televisión, 
le expresa públicamente sus m;js entusiastas y sinceras felicitaciones. Desde 
hoy sus hijos gozar;jn, sin privilegio alguno, de especMculos especialmente 
planeados para ellos, .. Rodeada de toda clase de comodidades, la familia 
podrn asistir a los m;js grandes e interesantes eventos de la vida polFtica y 
social de la gran urbe... las noticias que conmueven al mundo Ilegar;jn con 
verismo, con una realidad jam;js sallada antes ... Los m~s famosos astros del 
deporte jugarnn con usted y los suyos... Rutilantes estrellas del Cine y del 
teatro actuarnn en su propia sala. 6 

Canal 4, con estudios y oficinas en los pisos trece y catorce del edificio de la 
Lotería Nacional, lanzaba su imagen de las cinco de la tarde a las siete de la 
noche, casi sin anunciantes. Apenas 1300 receptores captaron en vivo, en 
blanco y negro, la imagen del presidente de la República aquel 1 de septiembre 
de 1950, por el canal de O'farril, asociado con Gabriel Alarcón, Manue' 
Espinoza Iglesias y William Jenkins. 

Canal 2. A finales de octubre de 1950 empezó a salir esporádicamente al aire 
XEW Canal 2 con transmisiones originadas en los estudios de XEW radio. 
Desde el 21 de marzo de 1951 se realizaron transmisiones de beisbol por XEW 

6 Meji. Prieto, Jorge. Historia de la radio y la Televisión en México. México 1972 Editores 
Asociados, Octavio Colmenares editor p.p. 212 
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TV Y a partir de entonces Emilio Azcárraga Vidaurreta transmitió por Canal 2 
eventos deportivos. 

El 2 de diciembre del mismo año, se presentó desde el Jardín Cerveza Corona 
un control remoto con actuaciones artísticas y para el día 4, dos funciones con 
una pelicula de Sara García y Domingo Soler, pero fue hasta elIde enero de 
1952 cuando Canal 2 presentó una programación en forma de las 15:00 a las 
22:30 horas, y el12 de enero de ese mismo año se inauguró Televicentro a las 
21 :00 horas con una función de Lucha Libre. 

Emilio Azcárraga Milmo, fundador y creador de la XEW y de toda una cadena 
radiofónica nacional y latinoamericana, también construyó los estudios 
Churubusco, vinculado con la NBC, poderosa cadena televisiva y radiofónica. 

Telesistema Mexicano. Para finales de 1953 circuló el rumor de que O'Farril, 
Azcárraga y Camarena estaban dispuestos a conjugar elementos y experiencia. 
Se decia que el propósito era crear una estructura más sólida, benéfica para la 
industria, con mayores posibilidades de servicio y de expansión. 

La pugna permanente por los anuncios publicitarios fue la causa de que estos 
tres concesionarios decidieran, con el apoyo de Adolfo Ruiz Cortines, que 
Azcárraga asumiera el mando de una nueva organización llamada Telesistema 
mexicano a partir del 23 de marzo de 1955. 

El 26 de marzo del mismo año se conoció definitivamente la integración del 
Consejo de Te/esistema Mexicano S.A. y tres dias después apareció la 
programación conjunta de los tres canales. A partir de entonces la televisión 
avanzó a grandes pasos y se lanzó voz e imagen hacia los estados de la 
República Mexicana con retransmisoras, mientras se fundaban las televisoras 
locales. 

A principios de los años sesenta llegó el videotape, que al grabar previamente 
los programas y acontecimientos dotó a la televisión de mayor eficacia y 
funcionalidad, lo que abrió el mercado a las telenovelas y a otras series, donde 
destaca la telenovela histórica como una herramienta para llevar la cultura a las 
grandes masas, ejemplo de esto fue La Tormenta, producida en 1967 por 
Miguel Alemán Velásco, que despertó un espiritu cívico y aportó una educación 
histórica. 

Con el video el número de receptores aumentó y la población encontró en él 
una fuente de información, entretenimiento y cultura, formación de ídolos 
populares y grandes personalidades. 
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El primero de septiembre de 1967 se dio por primera vez la proyección a 
colores, pero desde agosto de ese mismo año Telesistema Mexicano comenzó 
a difundir en color y proyectó en vivo el inloone presidencial de Gustavo Díaz 
Ordaz. La transmisión cromática se hizo simultáneamente por los canales 2, 4, 
5 Y 8. 

Canal 8. En México los Juegos Olímpicos se celebraron en octubre de 1968, 
año en que nuestro país incursionó también en las comunicaciones vía satélije y 
que Canal 8, de Televisión Independiente de México, aún era propiedad de 
capitalistas regiomontanos, quienes habían realizado transmisiones de prueba 
con el infoone presidencial de ese año y desde el 5 de noviembre del mismo 
año transmijieron desde Washington y Nueva York las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos. 

Francisco Aguirre Jiménez era su concesionario e instaló un equipo transmisor 
en la Torre Latinoamericana y en las Calles de Mina en la ciudad de México. 
Antes de foonular una programación, encargó a Francisco Aguirre Gómez que 
hiciera un estudio minucioso del mercado, como resuHado obtuvo una 
programación basada en series de gran impacto con las que pudieron emitir 
loonalmente a partir del 25 de enero de 1969. 

La rivalidad entre Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México 
peonitió ofrecer una variedad de programas en los canales de la televisión 
mexicana, que sólo se enlazaban para transmitir eventos oficiales como el 
informe presidencial. 

Canal 13. Posterior al modelo comercial, que no pudo dar respuesta a todas las 
necesidades que requería la sociedad mexicana, apareció el segundo modelo. 
conocido como estatal, con mayores limitaciones, faHa de apoyos económicos, 
reducciones tecnológicas y gradual maduración, pero que tampoco dio 
respuesta a las necesidades de la sociedad mexicana. 

Este segundo modelo se transmitió por Canal 13, que empezó a trabajar desde 
12 de octubre de 1968. Fue en marzo de 1972 cuando SOMEX, empresa 
paraestata/, adquirió las acciones del canal y bajo la dirección de Antonio 
Menéndez, trataron de hacerlo autofinanciable, con contenidos cuiturales, 
sociales, históricos y de orientación. Canal 13 tenIa carácter local en el Valle de 
México y delegaba en Jorge Sa/adafla la responsabilidad de producir programas 
cuiturales y amenos. 7 

7 Op. Cit. M<;jf. Prieto, Jorge. Historia de la radio y la Televisión en México. 



26 

Se logró el crecimiento de esta televisora, al grado de que funcionó como Red 
Nacional bajo las siglas de la empresa IMEVISION, que empezó a operar en 
1985 con los canales 7, 13 Y 22, Y en algún momento se mencionó también a 
Canal 11 como parte de la paraestatal e incluso se le anunció en la cartelera, 
pero en realidad nunca se integró, pues su presencia se planteaba en un nivel 
de coordinación noticiosa y promoción institucional. 

IMEVISION amplió su capacidad de producción y trató de diversificar su 
programación. Canal 7 se destinó a las series producidas en México y 
programas de debate, Canal 13 a teleseries y películas extranjeras, noticiarios y 
deportes, con horarios y programas que variaban constantemente, lo que 
nuevamente impidió formar hábitos de sintonía en el público. 

En IMEVISION el esfuerzo consistió en sanear las finanzas, recuperar 
audiencias, imitar los pasos de la televisión comercial y contratar transmisiones 
deportivas en franca competencia con Televisa. 

Aunque el objetivo era difundir la cuHura, también se propusieron apoyar la 
educación popular, informar, dar a conocer bienes y servicios, además de 
divertir. En realidad no alcanzaron el propósito de fortalecer la identidad 
nacional y mejorar la convivencia. 

IMEVISION debía proporcionar información objetiva, ser instrumento de 
educación y cultura popular, contribuir al desarrollo armónico de la niñez y la 
juventud, preservar los valores de la identidad nacional, fortalecer las 
convicciones democráticas y ofrecer sano entretenimiento, pero la censura hizo 
que la televisión gubemamental careciera de capacidad crítica y de información 
amplia, lo que la llevó hasta un proceso de venta a particulares. 
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CAPITULO II 

2. TELEVISiÓN DE ESTADO EN MÉXICO 
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Es de suponer que el tema de la cuttura en vínculo con la comunicación ha 
ocupado uno de los primeros planos de la agenda estatal en nuestro país, ya 
que se relacionan varias áreas de interés común como medios de comunicación 
colectiva, redes de sistemas de información, tecnología e industrias culturales. 

Contradictoriamente, la existencia de una pantalla casera dependiente del 
Estado no surgió en México con una definición clara de sus objetivos o del 
papel que debía jugar, como lo explica Florence Toussaint en el libro ¿ Televisión 
públka en México?, donde recopila los análisis de varios comunicólogos 
mexicanos inv~ados al Primer Coloquio de Comunicación organizado por el 
Seminario de Estudios de la Cultura del CNCA. 

En estos textos se llega a la conclusión de que nunca se estableció si se trataba 
de un canal de difusión del Estado y tampoco se precisó una legislación o 
cuáles debían ser sus fuentes de financiamiento. Se destaca que las 
consecuencias de tal vaguedad han sido severas para el desarrollo de la 
televisión estatal, pues siempre ha estado insegura del apoyo presupuestario y 
ha enfrentado polHicas financieras con múltiples ensayos y errores. 

Se explica también que un momento importante para la televisión estatal 
arrancó en 1972 y llegó hasta 1985 con el Instituto Mexicano de Televisión 
(IMEVISION), pero en la medida en que el Estado no definió su política 
financiera para la televisara, las etapas por las que ésta paso correspondieron a 
políticas generales del país y al manejo que de ella hicieron sus propios 
directivos. 

De acuerdo con Toussaint, la ausencia de un marco general significó la derrota de 
un proyecto que parecerla interesante y viable, pues en IMEVIS/ON los resultados 
económicos no fructificaron por la falta de control público de los ingresos y egresos, 
manejados de forma no muy transparente e incluso contradictoria.8 

La Televisión de Estado cayó en su propia trampa al querer ser competitiva y 
vivir de subsidios que se acabaron; ser autofínanciable y sólo aumentar su 
déficit, para finalmente carecer de ingresos estatales y perder la venta de su 
tiempo. 

Ahora bien, continuamente se asocia la presencia gubernamental al tomar a su 
cargo un sistema de televisión con la existencia de una televisión pública; dicha 
interpretación proviene de un concepto de lo público, que retoma la idea de que 

• Op. Cil Toussaint, Florence. ¿Telrvisidn pltblica en MbcicJJ7. Dirección General de 
Publicaciones del CNCA, México 1991. Seminario de Estudios de la Cultura, Dirección General 
de Culturas. 
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el Estado se ocupa del ámbito público en oposición a lo privado, a lo 
concemiente a los particulares. 

Para Toussaint el término público también se asocia con espacios, como 
edificios públicos y servicios, que el Estado provee para beneficio de la 
comunidad y a los cuales ésta tiene acceso, por lo mismo, cuando el Estadc.. 
mexicano decidió participar como emisor se asoció el hecho de tener una 
estación televisara al mismo tiempo que existia una televisión privada en el 
país. 

la fatta de precisión conceptual condujo a pensar en el Estado como emisor, 
como si hubiese contado con un proyecto de televisión definido a partir de 
administrar Canal 13, a pesar de que fue evidente su centralización y la 
ausencia de políticas para desarrollar la televisión como un servicio público. 

Para llegar a conocer la participación del Estado mexicano en la televisión, no 
es posible sólo partir desde el análisis del mismo medio, se debe tomar en 
cuenta que existe una delimitación en las condiciones del modelo de televisión 
en México y su correspondencia con las políticas económicas del país, las 
relaciones de poder y los cambios de gobiemos. 

Principales diferencias del modelo de televisión de Estado en México, en 
relación con los modelos de televisión en Europa y Estados Unidos, Como 
ya se indicó existen distintos modelos de televisión y estos se distinguen 
principalmente por el carácter comercial o no del medio y del país en que se 
desarrollan. 

Albert Pierre, identifica tres tipos de recursos en la televisión: 

1. El recurso de subvenciones estatales (como servicio público) o privadas 
(emisiones educativas que dependen de una universidad, sindicato, partido 
político o una estación religiosa). 

2. El pago por parte de los usuarios, de un impuesto anual que equivale a un 
abono del servicio recibido. 

3. la publicidad, donde los anunciantes alquilan tiempos de emisión para 
impactar a la clientela deseada. 

En estos recursos, tanto el primero como el tercero aseguran al consumidor un 
abastecimiento gratuito, pero de hecho, los tres sistemas se conjugan en 
proporciones variables. 
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Para Pierre la televisión es un ftnómeno mundial que constantemente evoluciona y 
con la revolución de las telecomunicaciones por satélites y la creación de redes de 
teledistribución por cables, se ha beneficiado con la constante mejora de sus equipos. 
Además, la rapidez con que se implantó, permílíó creer durante algún tiempo en el 
declive de la radio, ya que vio decrecer su audiencia, pero la irrupción de la televisión 
obligó a la radio a modificar sus hábitos y su estilo aprovechando, también el progreso 
técnico

9
. 

Por ello, mientras la televisión se desarrolló en las sociedades industrializadas y 
en los paises donde se reproducian sobre todo modelos cuHurales occidentales, 
la radio se implantaba ampliamente en el tercer mundo. 

De este modo tenemos que las emisiones de la televisión europea nacieron 
como monopolio de Estado, ubicadas principalmente en el primer modelo, 
(aunque también con matices del segundo como en el caso de la televisión 
británica), y en ella los espectadores pudieron acceder a uno o dos canales de 
televisión sin competencia entre si, con poca o ninguna vinculación entre el 
mercado publicitario y con una vocación explfctta de servicio público, informativo 
y educativo. 

Este modelo se aplicó a los medios de comunicación con contenidos y 
tratamientos que quedaron en manos de profesionales que compelfan entre si 
en términos de calidad, innovación de lenguaje y eficiencia, y con una lógica de 
rentabilidad sociocultural. 

Pero en América, incluyendo México, la televisión surgió bajo la lógica del 
modelo estadounidense, es decir bajo las reglas del tercer modelo, que se basa 
en la rentabilidad económica empresarial, procurando siempre las máximas 
utilidades económicas; desde los años cincuenta, esta televisión se consolidó y 
estableció con la formación de cuadros, infraestructuras, estrategias y modelos 
de programación norteamericana y su consecuente filtración ideológica y 
cultural. 

A partir de esta misma época la muHiplicación de los medios audiovisuales, la 
diversificación de producciones, la prolongación de programas cotidianos y la 
rápida extensión de la audiencia provocó una mutación cuantttativa y cualitativa 
de los modelos establecidos, cuyos efedos se manifestaron de distinta!: 
maneras. 

Mientras que el modelo europeo se enfocó a los intereses culturales y 
educativos de la sociedad, el americano reposó sobre el negocio privado y 
operó vendiendo públicos a los anunciantes con apoyo del "Ratíng". 

9 Op. Ci!. Pierre, Albert. HístorUz de la Radio Y la lekruión en Mtxico. Fondo de Cultura 
Económica 1982. 
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Pero en México fueron escasos y tardios los esfuerzos por desarrollar una 
televisión attemativa, ya que hasta fines de los años sesenta se institucionalizó 
la Televisión de Estado, que se planteó para fortalecer la cultura e identidad 
nacional, además de ser un vehículo de educación y superación de las 
condiciones de vida de la población. 

2.1 FUNCIONES DE LA TELEVISiÓN DE ESTADO. 

A fin de identificar las funciones del Estado en materia televisiva, ahora se toma 
un análisis de Javier Esteinou Madrid incluido en el libro ¿ Televisión de Estado 
para quélla

, donde el catedrático de la UAM XOchimilco, busca dar respuesta a 
la función social de la Televisión de Estado en México y revisa los vínculos 
entre comunicación y desarrollo. 

En este texto, él considera que la relación entre comunicación, televisión y 
desarrollo conduce a establecer el crecimiento de los niveles de vida de la 
población, mientras que la satisfacción de las necesidades básicas de esta 
misma población se producen por un conjunto de procesos sociales. 

Para producir un desarrollo material de la sociedad, dice que antes se debe 
generar el crecimiento mental, de lo contrario no es posible llegar al desarrollo, 
el desenvolvimiento de un po/s porte de la evolución de su intelecto y no de la 
multiplicaci6n de simples acciones materiales. 11 

En este desarrollo la televisión puede y debe excitar la inteligencia, la 
emotividad y la conciencia a través de la difusión sistemática de la realidad y de 
la afectividad sobre los principales problemas de la nación, debe incluso 
provocar un avance cualitativo en el proceso del desarrollo social. 

Pero no sólo la cantidad de información propicia el desarrollo, también la calidad 
y organización que guarda la difusión en las prioridades que el crecimiento 
quiere resolver. Para generar un mayor desarrollo es necesario crear y 
transmttir información que permita relacionar la toma de conciencia con los 
programas de acción que instrumentan el gobiemo y la sociedad civil. 

Según Esteinou, se debe considerar que la televisión no produce efectos 
automáticos sobre el auditorio, que no inyecta mecánicamente sus contenidos 
en la población, ya que el teleauditorio interpreta de muchas formas los 
mensajes que recibe. 

10 Esteinou Madrid. Javier. ¿ Televisión de Estado para qué? Universidad Autónoma de México 
Campus Xochimilco. México 1993. 
11 Op. Cit. Esteinou, Javier. ¿Televisión de Estado para qué? 
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Dice que antes se creía en los efectos acabados sobre los auditorios por parte 
de los emisores, pero se debió tomar en cuenta que la televisión no es 
omnipotente para producir procesos mágicos, pues sólo refuerza las tendencias 
ya existentes. 

La conciencia de una persona no se produce sólo en una acción simbólica de la 
televisión, sino por el conjunto de relaciones sociales y redes culturales que 
impactan su inteligencia y sensibilidad. La efectividad del medio para convencer 
no depende de las imágenes que transmite, sino de los procesos sociales que 
le son complementarios, aún así no hay duda de su capacidad para formar 
hábitos culturales, ya que cuenta con un alto margen de eficacia persuasiva al 
crear y transformar maneras de pensar y actuar. 

En el caso de México, Esteinou dice que la televisión ha sido la principal red 
educativa capaz de cambiar valores, actitudes, hábitos y conductas e incluso 
transformarse en el principal mediador cultural a través del cual el Estado 
articula ideológicamente a la sociedad, todo ello a pesar de la importancia que 
tienen la escuela y la religión. 

Para él la Televisión de Estado debe comprender a sus auditorios como 
complejos sectores humanos, enmarcados por problemas de tipo educativo, 
laboral, económico, habitacional, étnico, nutricional, lingüístico y político; ha de 
actuar como un instrumento cultural del desarrollo nacional y regional, así como 
distribuir sensibilidades y conocimientos especializados, no trabajar como una 
empresa aislada que produce abundante información parasitaria. 

La televisión que debe manejar el Estado ha de ser en un instrumento que 
active el desarrollo de la sociedad y amplie la conciencia nacional con un ritmo 
más acelerado. Como el aparato educativo más desarrollado y peñecto, no sólo 
para generar programas nacionalistas y dejar de importar contenidos, sino par¡¡ 
presentar una programación que ayude a transformar conductas colectivas. 

Si esta televisión no fomenta en la población un proceso emotivo y racional 
permanente, que analice y autocritique, no se genera un avance en los 
auditorios, por el contrario, propicia que la conciencia y la afectividad evadan la 
realidad sin enfrentar los obstáculos. 

Por medio de géneros audiovisuales atractivos como telenovelas, mesas 
redondas, series informativas, programas grabados, películas, concursos y 
videos, las televisoras se encargan de presentar contenidos que son la base 
para sensibilizar y concientizar a la población. 

Tanto los esfuerzos administrativos, políticos y tecnológicos, como los de 
capacitación creativa, organización y movilización del proyecto de televisión 
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pública, no sirven de nada si esta infraestructura no es orientada a cambiar la 
mentalidad acerca de los problemas nacionales. 

Si la televisión no sirve para concientizar y sólo entretiene, divierte o infomna, 
pero no contribuye a transfomnar a la población, es difícil justificar su presencia 
y dar1e sentido. Concientizar, entretener e informar son las principales 
funciones de la televisión de Estado. 

A la televisión de Estado le es v~al contar con políticas de comunicación, si 
carece de ellas pone en contradicción la cultura nacional y el proyecto de 
desarrollo global, ya que ambos se disparan por senderos distintos, mientras la 
cabeza social avanza por un lado, el cuerpo va por otro, por ello, la 
descomposición de la sociedad va en aumento. 

2,2 EL ESTADO MEXICANO ANTE LA COMUNICACiÓN Y LA CULTURA 
NACIONAL EN LA ÉPOCA NEOLlBERAL. 

Al momento de concluir esta tésis, las circunstancias son adversas para hacer 
que la televisión de Estado cumpla eficientemente con sus funciones, debido al 
pemnanente auge neoliberal de fin de siglo que busca adelgazar, retirar y 
desregular todos los campos de lo público. 

En México, esto se debe a que desde finales de la década de los ochenta se 
propuso que la rectoña cultural de la sociedad no pasara por la intervención del 
Estado, sino por las libres reglas del mercado, entre productores y 
consumidores. 

Para analizar esta situación y obtener una visión más clara del manejo que de 
ellos ha hecho y debiera hacer el Estado en materia de comunicación de 
masas, es conveniente tomar ahora otro análisis de Javier Esteinou Madrid, 
esta vez del libro La Comunicación y la Cultura Nacionales en los tiempos de 
Ubre Comeroio'2, donde explica el papel del Estado mexicano como 
responsable de los principales cambios para la televisión cultural, reflejados en 
la reestructuración de Canal 11 y el nacimiento del nuevo Canal 22. 

Por principio Esteinou considera que México es un país con desarrollo sin 
cultura, donde por tradición o por lo menos desde hace cinco décadas, se ha 
querido construir un modelo de país a partir de las instancias económicas y 
políticas, pero casi nunca desde el nivel cultural, porque la cultura ha sido 
considerada por el Estado mexicano como un campo del quehacer humano y 

¡¡ Esteinou Madrid, Javier. La ComutÚcación y la Cu/úua Nacionales en los Tiempos del Libre 
Comercio. FlDldaci6n Manuel Buendia. México 1993. 287 p.p. 
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gubernamental con contenidos especificas ~ue poco o nada tienen que ver con IV:J' 

ámbitos principales de la realidad nacional.' . 

Para él, en México se incluye a la cultura en un apartado de poca significación 
en el contexto de los planes de acción gubernamental y asimilar de esta fonna 
la cultura ha dificultado que los propósitos de las autoridades se reflejen en 
decisiones que definan las líneas del desarrollo económico, social y cultural de 
nuestro país. 

Así, la cultura parece suplementaria en la dinámica social y al considerarla 
como elemento de lujo, se ha ignorado que los proyectos de desarrollo nacional 
sólo tienen sentido si son expresiones de un proyecto cultural. No hay desarrollo 
en abstracto, el crecimiento y la transfonnación de los grupos humanos se da 
en función de una historia, presente y futuro deseables, a partir de su sistema 
de valores, conocimientos, fonnas de organización, deseos, esperanzas, visión 
del mundo y su cultura. 

No se trata de un elemento más del desarrollo sino el marco donde el proyecto 
nacional tiene su razón de ser y a pesar de ello, en México se ha generado un 
concepto restringido y defonnado de la realidad cultural, incluso en las últimas 
décadas el Estado ha guiado su dirección con crilerios pragmáticos de corto 
plazo y no con directrices profundas de mediano o largo alcance. 

Para Esteinou se produjeron sectores especializados, entiéndase intelectuales, 
que manifiestan a ciertas elites, pero no a una cultura orgánica que vincula 
productividad intelectual y sensibilidades colectivas a fin de resolver los 
conflictos del país, ejemplo que se aplica directamente al proceso de creación 
de Canal 22, donde los intelectuales jugaron un papel decisivo. 

Además, un concepto recortado y una práctica defonnada sobre la acción 
cultural, ponen límites a los procesos de desarrollo con un radio de cobertura 
artificial que sólo abarca escuelas, museos, casas para la juventud, 
alfabetización, apoyo a las artes y las humanidades, música selecta y 
conservación de monumentos históricos, 

En este grupo también se incluyen los suplementos periodísticos, canales de 
radio y televisión, simposios universitarios, consejos, comisiones y fondos 
culturales de Estado, especializaciones, festivales, concursos y programas para 
grupos marginados. 

Pero al perderse el verdadero sentido que debe abarcar la acción cultural, se ha 
considerado a ésta en los planes globales de desarrollo al mismo nivel de 

13 Op. Cil Esteinou, Javier. La Comunicación y '" CulJura Nacionales en los tiempos del Libre 
Comercio. 
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importancia que el deporte, como una tarea aislada del proceso de crecimiento 
nacional, suntuosa o secundaria, sin entender que es la acción orgánica que 
produce mayores niveles de conciencia para que la población se conozca, 
organice y participe. 

Para Esteinou las políticas cuHurales de los gobiernos de Luis ECheverría, José 
López Portillo, Míguel de la Madrid y Canos Salinas, sólo consideraron la 
problemática del campo educativo, museográfico, arqueológico, etnográfico, 
operístico, dancistico musical, humanistico, lijerario y poético, con mayor 
acercamiento a los medios de comunicación colectiva para ampliar la educación 
formal, mediante la telealfabetización y la te/esecundaria. 

El sector intelectual del pais y las políticas culturales sólo han sido dibujados en 
los medios de comunicación modernos, se ha pintado la sombra del problema, 
pero no la esencia de la realidad de la sociedad mexicana. El Estado mexicano 
no ha considerado los canales de información para diseñar sus políticas 
culturales y por ello se ha rezagado con una visión que no coincide con la época 
de las comunicaciones instantáneas. 

Esteinou afirma que la sensibilidad cuHural que siembra el Estado en nmos, 
jóvenes y adultos a través de la Secretaria de Educación Pública, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, la Red Nacional de Bibliotecas, el Sistema Global de 
Museos, teatros, festivales musicales, casas de cultura y libros de texto gratuijo, 
se borra con la acción deseducativa de la televisión. 

Con la televisión, el Estado mexicano ha sufrido una mutación en su esqueleto cultural, 
ya que la construcción, dirección y cohesión ideológica que efectúa se ha extendido 
geométricamente para dar origen al Estado Ampliado mexicano; poseedor de una nueva 
capacidad orgánica para ejecutar las funciones que le correspanden como instancia 
rectora de la sociedad, con los apoyos tecnológicos de los canales de información y 
socialización. u 

En los úHimos setenta años, se generó un cambio en la correlación de las 
fuerzas culturales que han delineado el proyecto ideológico de este país y fue 
posible la acción de nuevos grupos en la esfera cuHural como el sector 
monopólico comercial y el sector trasnacional, quienes propiciaron cambios 
mentales y construyeron un proyecto cultural de sociedad diferente. 

Como el Estado mexicano tardó mucho tiempo en incorporarse a la orientación 
de los medios de comunicación electrónicos, su desarrollo se dio de manera 
autónoma, casi absoluta en ideología y esto generó la pérdida del proyecto 
cultural, el único que sirve para gobernar como Estado Nacional. 

14 Op. Cit Esteinou. Javier. La Comuniau:ióny la Cultura Nacionales en los tiempos del Libre 
Comercia. 
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En este mismo texto se menciona la ideología de la televisión mexicana, que 
aborda principalmente los siguientes géneros: finanzas, política. cultura. 
noticias. deportes, espectáculos, telenovelas, ficción, comerciales y caricaturas; 
entre los que sobresale la propuesta cultural de consumo y la admiración por lo 
norteamericano. 

Según Esteinou, a través de estos géneros el Estado mexicano se ha 
encargado de conducir a la población hacia el camino del consumo y se ha 
debilitado la identidad nacional mediante recursos tecnológicos visuales, 
artísticos, financieros y humanos. 

Para él, la televisión ha hecho creer que importa más depositar fuerza y energía 
en la frivolidad y el consumo, que en el reconocimiento, la autoestima, 
aceptación personal y colectiva; ya que el mérito del individuo en estas 
sociedades, deriva de su capacidad para adquirir y acumular bienes. 

Ahora, el modelo cultural plantea que la fuerza y el éxito de los individuos SE; 

obtiene con apoyos materiales exteriores y no por el fortalecimiento interior y de 
identidad, que no propone la libertad e independencia interior de los individuos, 
sino una nueva esclavitud hacia los bienes extemos. 

Imágenes, deseos, sensibilidad, belleza y utopías del espíritu colectivo 
mexicano no nacen de la motivación de ser más plenos y superiores, sino de las 
exigencias de los dueños de las industrias culturales, lo que genera una 
identidad nacional débil por la orientación mercantil y una televisión que lleva a 
la sociedad a anhelar lo ajeno e induso a avergonzarse de lo propio con 
contenidos que ocultan o niegan la realidad nacional. 

Por lo mismo, la sociedad mexicana requiere de un espíritu fuerte que se 
construya a partir de la autoaceptación, del orgullo grupal, de los orígenes, de la 
visión del mundo y de la vida, que sólo se producen cuando el grupo se conoce, 
pues su identidad deriva de la información que tienen de si mismos y esto 
depende en gran parte del contacto con redes de comunicación, principalmente 
de la televisión. 

Podemos ver que hay una estrecha relación entre el tipo de identidad que los 
sectores nacionales poseen y los modelos culturales que la televisión difunde. 
La conciencia producida por la televisión nacional genera la actitud de acaparar 
bienes de consumo, promueve ideales anglosajones o europeas y aporta un 
débil espíritu colectivo. 

La televisión mexicana de fin de milenio pose la caráderística de emitir gran 
cantidad de mensajes que llevan a preferir la cultura norteamericana, un modelo 
ideológico que en la práctica nos desprecia y explota, nos hace vivir el síndrome 
del masoquismo nacional cuando deseamos convertimos en el prototipo que 
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nos niega y reconoce como materia prima y mano de obra barata, que ve 
nuestra cultura con desprecio y sólo en casos especiales asimila algunos 
rasgos. 

En esta vía, puede verse un nuevo mestizaje cultural que genera la extensión 
de las fronteras ideológicas nacionales y siembra las bases de la 
desnacionalización mental de la República. Por ello el Estado mexicano se ve 
en la necesidad de implantar un programa cultural de defensa y rescate 
ideológico de las Fronteras Norte y Sur, ante la pérdida de la identidad nacional 
y por la acción mencantil de los medios de comunicación ha tenido que 
implementar la defensa de los adquirientes con el Instituio Nacional de 
Protección al Consumidor (pROFECO). 

Por ello, Esteinou dice que una nación puede derrumbarse cuando se debilita o anula 
su proyecto cultural y en esto se mata su dimensión espiritual, se pierden valores como 
el conocimiento, la autoestima y el coraje, Jj aspectos trascendentes si 
consideramos la relación que existe entre la imagen que el individuo adquiere 
de sí mismo y los actos que ejecuta, el espíritu que inculca la televisión, las 
aspiraciones y los comportamientos que genera. 

Pero el Estado mexicano ha mostrado su fragilidad en la desnacionalización 
mental de los últimos decenios, con una profunda crisis cultural aunada al 
colapso económico, que desemboca en una ruptura con el pasado histórico, 
incluyendo el medio ambiente, el patrimonio artistico y arqueológico, la 
convivencia con las especies animales, la tradición religiosa, el campo y los 
conocimientos educativos y científicos. 

Nuestro país abandonó su proyecto cultural de República y por lo menos por 
treinta años el desarrollo cerebral, el pensamiento y la autoestima colectiva 
fueron desperdiciados. Las bases mentales sembradas hace tres décadas ya no 
existen, no se generaron las que debieron producirse o fueron sustituidas por el 
consumo y el materialismo. 

Por esta misma situación, Estelnou considera que México vive a la defensiva en 
el terreno cultural, no es vanguardista en la formación de valores y creencias, 
sólo conserva el patrimonio mental que ya posee. 

Es una nación con un cuerpo social disociado, donde las necesidades de 
desarrollo son más agudas y la cultura colectiva televisada se hace cada vez 
más transnacional, el aparato escolar del país es desplazado del tradicional 
sistema educativo por la red de los medios de comunicación y la dirección 

" Op. Cil Esteinou, Javier. ÚJ COIIIIIJlicación y la Cultura Nacionales en los tiempos del Libre 
Comercio. 
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ideológica se construye desde los canales de televisión, ya no desde el aula u otros centros culturales. 

Por desentenderse de su obligación de planificar el uso de los medios de comunicación electrónicos en el desarrollo del país y permitir que funcionen bajo las leyes de acumulación de capital, el Estado renunció a los canales de información colectivos, su principal recurso educativo. 

En términos culturales, el sector privado controla los medios de comunicación y cada día es más el verdadero Estado mexicano, mientras que el Estado formal es menos rector nacional. Corporaciones comerciales y agencias publicitarias han sido las verdaderas Secretarías de Estado al producir el principal intelecto y la emoción colectiva del país. 

Desde esta visión, el ministerio de orientación mental de la República ya no es la Secretaría de Educación Pública, pasó a manos de Televisa y más recientemente también a las de Televisión Azteca, por su poder espiritual sobre la población y hacer que los espectadores conozcan una realidad nacional y local desde su ventana mercantil. 

Para conformar una nueva estructura cultural en el proyecto neo liberal se necesitaron modificaciones económicas, políticas, psíquicas y culturales, que recayeron en los siguientes aspectos: Crisis educativa; Centralizaci6n y burocracia; Desorganizaci6n; Fuga de cerebros; Falta de planeaci6n; Deserci6n escolar; Baja capacitaci6n magisterial; Raquftico rendimiento académico y 
Cambio del sistema cultural de la sociedad mexicana. 

Pese a que el Estado mexicano intentó crear un proyecto integral de educación, objetivos, procedimientos y modalidades del programa cultural nacieron determinados por las exigencias de la transformación económica, contrarios a las etapas capitalistas de antes, donde la esfera cultural mantuvo mayor independencia para fijar metas y formas de su proyecto educativo. 

Los cambios en la esfera cultural no han sido motivados por la dinámica del campo humanista y pedagógico; la preocupación de formar individuos que comprendan e intenten transformaciones integrales en su entamo, de nueva cuenta se gener6 por los requerimientos impuestos en el modelo económico . 

. Todo indica que el sistema cultural que surgió para responder al Modelo de Desarrollo Neoliberal, buscaba convertir al ser humano en un engrane productivo para responder a las necesidades de acumulación global de la maquinaria financiera y olvidar otras necesidades importantes para el desarrollo comunitario. 
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Así las cosas, el sistema cultural mexicano no emergió de la voluntad de 
satisfacer otras necesidades sociales y humanas anteriores e importantes 
como: Proteger la eco/ogfa; Cuidar las cadenas de vida para conservar la 
reproducción de la especie humana; Rescatar la armonla de la naturaleza; 
Respetar a los grupos étnicos; Incrementar las relaciones humanas solidarias; 
Edificar una cultura de tolerancia urbana; Rescatar y elaborar valores civiles 
elementales; Reconocer los derechos humanos; Descubrir el proceso histórico 
del pafs; Despertar del conocimiento crftico; Educar de forma integral; 
Desarrollar las capacidades no productivas del hombre; Enseílar al individuo a 
vivir en annonfa consigo mismo e Instruir a la persona para que alcance a ser lo 
que tiene que ser. 

Para Esteinou la meta del proyecto cultural no es la realización superior del ser 
humano, sino convertir a la masa de individuos en engranes o instrumentos 
adaptables a la producción y a la mega acumulación en escala global. 

En la dinámica modemizadora, tanto la cultura, como la televisión incluida en 
las comunicaciones, fueron vistas en el Tratado de Libre Comercio como de 
menor importancia en la precisión de las negociaciones, pues se señalaba que 
la base cultural, informativa y de identidad mexicana no sufriría modificaciones, 
sino que se consolidaría y desarrollaría. 

Pero debido a las declaraciones de la negociadora norteamericana del TLC 
carta Hills, en las que advirtió que el Tratado de Libre Comercio si incluiria tanto 
a la cultura, como a las comunicaciones, se generó la petición de los 
intelectuales mexicanos para que el Estado esclareciera la situación. Fue 
entonces cuando Jaime Serra Puche, director de las negociaciones mexicanas, 
señaló que dentro de las gestiones efectuadas, la cultura no era importante y no 
había motivo de preocupación. 

El Estado realizó estudios para negociar los aspectos que más le interesaban, 
pero no la cultura y las comunicaciones, y dejó estas políticas a la voluntad de 
las libres fuerzas del mercado. Para corregir su posición, después se indicó que 
no era preocupante en las negociaciones, pues se confiaba en una solidez 
cultural de más de treinta siglos; baste recordar ahora entre las acciones para 
minimizar este conflicto, el montaje de una monumental exposición itinerante 
México, Esplendor de Treinta Siglos, cuya finalidad era poner de manifiesto la 
aparente magnificencia y fortaleza de nuestra cultura y de nuestra sociedad. 

Los principales sectores estatales no creyeron que las bases culturales 
estuvieran en peligro con la presencia del TLC; la cultura y la comunicación no 
sufrirían directamente las consecuencias, pero a través de las series de 
televisión, las ideologías proyanquis encontrarían una vía para debilitar la 
identidad y los valores, y llevarían a una sociología consumista de las empresas 
monopólicas y extranjeras. 



40 

No incorporar estos aspectos en las negociaciones, no implicó conservar y 
fortalecer el proyecto cunural interno, sino que las grandes empresas 
continuarian libremente en la conciencia y la cultura nacional a través de los 
medios de comunicación, para moldear la idiosincrasia a las necesidades 
capitalistas, lo anterior debido a: 

1. Las modificaciones que hizo el Estado mexicano en 1989 al reglamento de la 
ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera en 
el país, que facilitó el ingreso a las telecomunicaciones y a la educación. El 
Estado sólo se reservó en exclusividad la comunicación vía satélite, 
telégrafos y correo, el resto del sector comunicaciones quedó abierto a la 
iniciativa privada, incluso con capHal extranjero. 

2. La cultura se incluyó en el sector servicios, en el área de turismo y se le 
expuso a las leyes del mercado, con objeto de aprovecharla para el turismo 
y los negocios. 

La propuesta fue que la rectoria cultural de la sociedad mexicana no se 
condujera por la intervención de políticas planificadoras del Estado, sino por el 
equilibrio de las libres reglas del mercado entre productores y consumidores. 

Para adecuar el espacio cultural de la sociedad mexicana a las necesidades del 
mercado, se alteró la concepción tradicional de la actividad comunicativa como 
un producto social y fue vista como una mercancia más. 

Se abandonó el proceso basado en la dinámica social de quién dice qué, por 
qué canal, a quién y con qué efecto, para adoptar la nueva fórmula, quién paga 
qué, a quién y con qué medios. Al regir así la comunicación y la cultura, el 
proyecto de conciencia que se produjo en México a través de los medios de 
comunicación se vislumbró como una propuesta lucrativa, pragmática, 
eficientista, no humanista y renovadora del ser humano. 

Oficialmente se decía que estas actividades serían más productivas, romperían 
los monopolios tradicionales al promoverse la libre competencia cunural, 
aumentaría la calidad de los productos elaborados, abrirían nuevos espacios de 
participación social y se elevaría la eficacia de las dinámicas culturales. 

Se agilizaría también la producción comunicativa con la modemización 
informativa, se ampliarían y versatilizarían las fuentes de financiamiento de las 
empresas culturales y se aceleraría la apertura mental al flujo mundial de 
información. 

Pero presionados por el mercado, los medios de comunicación nacionales 
transformaron sus estructuras económicas, tecnológicas y financieras, formas 
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de participación y políticas de contenidos al reforzar o establecer nuevos rasgos 
empresariales. 

Como consecuencia de esto se generaron trece tendencias básicas del modelo 
de medios de comunicación y de cuHura nacionales: 

1. La comunicación como aceleradora del proceso de realización del capital. 
2. Obtención creciente de la ganancia a corto plazo. 
3. Generación progresiva del ingreso monetario. 
4. Retiro del modelo estatal. 
5. Surgimiento del neoconsumo nacional. 
6. Empleo de nuevas tecnologías para abrir las fronteras culturales. 
7. Creación de nuevos valores sociales y transformación de la identidad 

nacional. 
8. Modernización de la cuHura y los medios de comunicación nacionales. 
9. Liquidación de las formas de conciencia social. 
10. Producción de la cultura parasitaria. 
11. Comunicación moderna o el retroceso humano. 
12. Pérdida cultural de la sociedad mexicana. 
13. Impedimento de formar una cuHura para la sobrevivencia humana. 

,Para la realidad cuHural e informativa, generar ingresos monetarios significó que 
las actividades que no produjeran ganancias no serían respaldadas por las 
principales instnuciones comunicativas del país. 

En este sentido, el Estado, como principal patrocinador de las actividades 
culturales en México, desde la educación básica y el nivel universnario, hasta 
todo lo que es arte y difusión, debería continuar su labor en este campo, ya que 
el fomento de la cultura mexicana no corresponde a los empresarios porque 
elfos siempre buscan actividades en las que puedan ganar dinero. Este fomento 
corresponde fundamentalmente al Estado ya sus órganos de gobierno. 

De no contemplar alguna manera de proteger los subsidios para el TLC las 
subvenciones se reducirían o desaparecerían para competir en igualdad de 
circunstancias. Con el retiro del modelo estatal, para convertir al Estado en una 
entidad eficiente, Esteinou apunta una crisis económica y la desaparición del 
modelo de televisión pública que durante tres décadas funcionó en México, para 
dar paso sólo a la televisión privada. 

Idea nada lejana de la realidad, ya que las leyes de la libre competencia exigen 
que las empresas contiendan entre sí con sus propios recursos, por lo que el 
gobierno mexicano fue retirando gradualmente los subsidios que fortalecían a 
las televisaras públicas, quienes para sobrevivir tuvieron que luchar con apoyos 
individuales. 
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Al retirarse el Estado benefactor mexicano del campo de la cuHura y la 
comunicación para ser gobernadas por las leyes del mercado, las 
transformaciones financieras del Instituto Mexicano de Televisión (IMEVISION) 
alcanzaron un superávit económico mercantilizando la pantalla a costa de 
sacrificar su misión de servicio social. 

La tendencia de hacer autofinanciable a esta empresa respondió a nueve 
objetivos: 

1. Concebir a IMEVISION como una empresa que transmitía y comercializaba 
señales de televisión para obtener íngresos que le permitieran difundir la 
cultura, informar a la población y proporcionar entretenimiento. 

2. Modernizar su administración con criterios empresariales, a fin de obtener 
recursos que apoyaran el cumplimiento de sus objetivos. 

3. Racionalizar gastos de operación con la reducción del personal y la 
simplificación de procedimientos administrativos. 

4. Definir la Red Nacional 13 como empresa comercial que negociara 
directamente con clientes y proveedores para obtener márgenes de utilidad, 
que garantizarlan la posibilidad de financiar la difusión de la Información y la 
cultura. 

5. Regularizar la operación de la Red Nacional 7 para converti~a de 
permisionaria a concesionaria y comercializar su tiempo. Después 
desconcentrar esa red en estaciones locales con capacidad de producción 
propia para vincula~as al interés cuttural, informativo y publicitario de cada 
región. 

6. Construir IMEV/S/ON Informa en una barra noticiosa de 24 horas de 
información vla satélite para que alimentara las redes 7 y 13, los canales 
locales del Distrito Federal, Chihuahua, Monterrey, Ciudad Juárez y 
Mexicali, así como las estaciones de los gobiernos de los estados y los 
sistemas de cable. 

7. Configurar el proyecto de comercialización de la señal de Canal 22 como un 
canal de cine codificado. 

8. Ampliar los derechos de IMEVISION en la banda de UHF para garantizar el 
desarrollo de la empresa y aprovechar el incremento del interés comercial 
de esta banda para satisfacer las necesidades gubernamentales de 
comunicación. 
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9. Desarrollar el proyecto Frontera Norte con la consolidación de una nueva fuente de captación de recursos y apoyo a la difusión cultural e informativa en esa zona. 

Objetivos que muestran un tránsito radical del proyecto de comunicación y cultura colectivas de dirección estatal, hacia una práctica informativa conducida por el mercado para generar ganancias. Volver eficientes a este y otros medios de comunicación se interpretó como la tarea de alcanzar la autosuficiencia económica y el rendimiento lucrativo en los medios a costa del precio cultural y social. 

Para Esteinou el proyecto modernizador entendió y practicó la comunicación de manera superficial y autoritaria como un traslado de información de un sector a otro y no como un crecimiento de la conciencia colectiva. 

La pérdida cuHural de la sociedad mexicana a través del TLC se generó cuando el Estado mexicano perdió terreno para formar un fuerte nacionalismo, una sólida identidad y una cohesión nacional para el crecimiento interno, 
principalmente por no planificar el uso de los medios de comunicación electrónicos en las últimas tres décadas y por: 

1. FaHa de voluntad política para formar desde los canales masivos una cultura para el desarrollo. 

2. Debilidad de los gobiernos poscardenistas para defender la cuHura 
nacional. 

3. Complicidad de las autoridades públicas ante la penetración del proyecto transnacional en el terreno psíquíco. 

4. Retíro de la presencia del Estado en el campo de la comunicación colectiva, permitiendo que básicamente la condujera el mercado. 

Por estos mismos aspectos y por carecer de una definición para el proyecto nacíonal o resolver antes los problemas del país, la sociedad mexicana nuevamente fue arrastrada por la dinámica del capitalismo para construir otro modelo de crecimiento internacional. 

En síntesis, el gobierno no asumió la rectoría cultura y sólo apoyó las iniciativas de los grupos creadores de cultura, valorados por la clase intelectual y no por los funcionarios del ramo. El mejor ejemplo de esto es el propio Consejo Nacional para la Cultura y la Artes (CNCA), órgano que promueve y difunde las 
actividades de este ramo, pero que no contribuye a la creación ni a la rectoría cultural del país. 



44 

Ante el retiro del modelo público de televisión, si el Estado mexicano deja pasar de lado la planificación de un proyecto cuHural sólido usando todos los medios de comunicación con que cuenta, permite la destrucción de la conciencia de la población y esta le es necesaria para mantener su carácter de Estado Nacional. 

Si los medios de comunicación no generan en sus auditorios un cambio mental 
a nivel cultural, el Estado seguirá gobernando contra la inercia ideológica de las masas frente a los problemas nacionales y sólo contaría con aparatos 
logísticos, administrativos, policiales y militares para concertar la voluntad de las mayorias en sus propuestas de cambio. 

De no producir en los medios de comunicación una nueva cultura global para el avance del país, las acciones de modificación estructural de la sociedad 
mexicana tendría que realizarse vía la intervención de recursos burocráticos y represivos. 

2.3 EL ESTADO MEXICANO ANTE LA GLOBALlZACIÓN. 

El movimiento de las fronteras e incluso su desaparición avanza día tras día tras en un proceso de globalización que se genera desde distintos campos; uno de ellos es la tecnología moderna, que se ha convertido en una de las expresiones más claras de cómo lo que fueron las barreras legales y territoriales para entrada y salida de datos, conocimientos, capitales, ideas y programas van desapareciendo. Ahora son el instrumento más sofisticado para abrir la supercarretera de la información. 

En nuestro país, el resultado de este proceso técnico, económico y político es la pérdida de la soberanía sobre una parte importante del patrimonio nacional que son las telecomunicaciones, creadas a partir del trabajo de varias generaciones. 

Entre las principales razones de las poderosas compañías transnacionales para 
interesarse en este ramo se encuentran las tecnologías o soportes físicos que les permiten agilizar los proceso de creación; además de la asociación de capitales que les ayudan a producir y distribuir tanto sus mercancías como sus ideales. 

En México la Constitución asegura la posibilidad de ejercer la soberanía sobre estas riquezas al establecer que son propiedad original de la nación y que el Estado sólo puede darlas en concesión para ser explotadas por particulares. 

La realidad. indica que las modificaciones a nuestra Constitución y a las leyes que de ella emanan, han hecho retroceder en este campo, de tal forma que la soberanía ha pasando a ser nada más una forma metódica. 



45 

Para rescatar la soberania nacional, el Estado mexicano debiera tener como 
tarea restituir a la nación el dominio irrestrido sobre los recursos y adecuar las 
leyes en materia de concesiones, además de que hace faHa que tome en 
cuenta el desarrollo tecnológico como la realidad de un mundo 
interdependiente, interconectado y atravesado por el fenómeno de la 
globalización. . 

En materia de medios de comunicación, hay ciertos aspectos que el Estado 
mexicano no debe perder de vista y que se deben tomar en cuenta antes de 
pensar en cualquier acción: 

1. Que las señales de televisión tienen una ley que data de 1960 y que por lo 
mismo no considera las innovaciones tecnologías más recientes, por ello 
debiera ser reformada en términos estrictos, conservando la figura de la 
concesión, pero modificando la manera de otorgarla, sin que siga siendo el 
Ejecutivo quien decida de manera discrecional a quien corresponde la 
concesión. 

2. Que los títulos de concesión debieran contener preceptos relacionados con 
los contenidos, ya que actualmente las especificaciones sólo son de tipo 
técnico y resultan insuficientes, puesto que lo que transmtte la tecnología 
tiene sentido y significado social. Baste decir que ante el avance de la 
globalización, las compañías televisivas han desnacionalizando parte de su 
patrimonio a través de convenios, venta de acciones en bolsas de valores o 
asociaciones. 

3. Que si bien la Ley de Radio y Televisión establece que ninguna concesión 
puede estar en manos de extranjeros, ni siquiera teniendo a estos como 
socios minoritarios, en la realidad las televisoras mexicanas han incluido en 
sus negocios a capital extranjero. 

Por úHimo, en un proceso de globalización como el actual, no se deben perder 
de vista dos aspectos: 

a) Contenidos. En la medida en que se trata de medios de comunicación 
colectivos, no se puede ser indiferente ante los contenidos, sobretodo al hablar 
del cuidado de la soberanía. En nuestro país es evidente la falta de mayor 
atención en este campo. 

Al hablar de contenidos no se trata de instaurar la censura o establecer órganos 
de fiscalización que limtten la entrada de programación, sino una instancia que 
estudie lo que distribuyen los medios y haga recomendaciones cuando la ley 
sea transgredida. 
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Ya que es casi inexistente el apoyo estatal para los realizadores independientes 
que laboran fuera del área de la gran industria y persiguen fines expresivos 
culturales para difundir la realidad y las tradiciones mexicanas, el monopolio de 
la imagen en pantalla, que corresponde a las producciones foráneas y que 
reditúa en mayores beneficios, debiera contrarrestarse con producciones 
nacionales que hagan contrapeso a lo que viene de fuera. 

La soberanla prevalece cuando una cultura está viva; capaz de mantenerse y crecer. No 
hay leyes ni decretos a lo foráneo que valgan para proteger a un medio que carece de 
talento y de instrumentos para competir con ventaja frente a otras naciones. Apoyar la 
producción propia en medios es requisito indispensable para no ser embullidos en el 
entretenimiento global. 16 

b) Lenguaje. El lenguaje usado en televisión debe ser cuidado con esmero, ya 
que como el público no decide las caracteristicas de los productos que se ve 
obligado a consumir, entiéndase programas o bienes y servicios. y muchas 
veces tampoco a conocer las características de los mismos, está en riesgo de 
confundir las ideas que constantemente le llegan. 

Ya que al público televidente no le es posible participar en la planeación, 
realización y emisión de los programas de televisión que ve, el lenguaje 
televisivo se materializa como un producto ya acabado que transita los caminos 
de la venta, el patemalismo y el autoritarismo. Lajerga lingalstica utilizada en este 
medio, brinda al receptor la impresión de su liberación a través de un mayor 
avasallamiento: aquí reside el meollo del discurso publicitario que encadena 
verbalmente al amo y al siervo 17. 

Para lograr perpetuar el orden que se traduce en rentabilidad económica y 
privilegios sociales y políticos; la petrificación del lenguaje supone la pérdida de 
espontaneidad, que significa el fracaso más notable de la comunicación a través 
de este medio; la pérdida de espontaneidad significa inhibición, una 
característica en el lenguaje de los medios masivos que se traduce no sólo en la 
imposibilidad de decir lo que se piensa, sino también en la represión, ya que 
nos reafirmamos en lo que los otros quieren que seamos y no en lo que 
realmente somos. 

Por supuesto que estos no son los únicos aspectos, pero si los más 
importantes; entre otros existen la libertad de expresión, la forma en que se 
hace llegar al público televidente los mensajes y el uso adecuado de los 
tiempos oficiales. 

16 Toussain, Florance. Declaradones dunnte la conferencia en la Primera Semana de la 
Comunicación de la Carrera de Periodismo y Comunicación Colet:tiva de la ENEP Acatlán. 
Octubre de 1997. 
17 Cremaux, Raúl. Legislm:ión Mexicana en Radio y Televisión. Editado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochirnilco. CoL Ensayos, México 1989. 
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Lo que fuera la televisión estatal mexicana ha sido puesta en manos de capital 
privado nuevamente, al ser vendidos los canales 7 y 13 al empresario Raúl 
Salinas Pliego, por lo que resulta interesante revisar los antecedentes de esta 
televisora, para identificar la intervención del Estado mexicano en esta materia. 

En la gestión estatal destacan dos aspectos: 

1) La coyuntura política que anima la participación estatal. 

2) El discurso con el que se justificó o definió el proyecto de lo que debería ser 
la televisión estatal en México, que nunca cristalizó y desembocó en la 
privatización. 

En nuestro país, la participación del Estado se prolongó de 1972 a 1993, pero a 
pesar de veintiún años de labores no le fue posible crear un proyecto propio ni 
bien definido, sino que desarrolló un estilo de gestión sujeto a las idas y vueltas 
sexenales, caprichos del poder, corrupción y carencia de voluntad política para 
crear una alternativa frente a la televisión privada. 

Para aproximarse a la política de la televisión del Estado mexicano es preciso 
revisar su desarrollo a partir de cuatro etapas o parámetros: 

1. Gestión de Enrique González Pedrero en los inicios de Canal 13. 
2. Sexenio de José López Portillo, con gran número de directores de Canal 13. 
3. Creación y operación de IMEVISIÓN, bajo el régimen de Miguel de la 

Madrid. 
4. Anuncio de la desincorporación de la Red Nacional 7 de IMEVISIÓN en el 

sexenio de Carlos Salínas de Gortari. 

y se debe definir la relación del Estado mexicano con la televisión en tres 
formas: 

1. Por medio de pláticas y acuendos con los concesionarios. (Promulgación de 
reglamentos y concesiones). 

2. Por el establecimiento de tiempos de transmisión disponibles para el Estado 
dentro de los canales concesionados. 

3. A partir de la operación de sus propias estaciones de televisión. 

El interés del Estado mexicano por la televisión se manifestó inicialmente con 
Lázaro Cándenas y la experimentación televisiva de Guillermo González 
Camarena en los estudios de la XEFO del Partido Nacional ReVOlucionario 
(PNR), pero ese primer interés desapareció quince años después, cuando la 
televisión empezó sus emisiones de manera comercial. 
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Sobre los inicios de la televisión comercial, ya se mencionaron las 
contribuciones de Guillermo González Camarena y de Salador Novo, quienes 
integraron una comisión para analizar los sistemas de televisión que operaban 
en el mundo. 

Desde Miguel Alemán, las concesiones para explotar de manera comercial la 
televisión fueron congruentes con las políticas económicas seguidas en el país 
y con las tendencias del desarrollo mundial, particularmente con la posguerra, 
cuando Estados Unidos desplazó muchas producciones hacia América Latina y 
estableció filiales de empresas fabricantes de bienes de consumo en México. _ 

En esta época se depositó el manejo de la televisión en manos de particulares, 
quienes ya tenían experiencia en la radiodifusión y durante los primeros años el 
Estado se limitó a sólo observar el avance comercial del medio. 

Fue en 1958 cuando el Estado decidió intervenir de manera directa a través de 
la operación de Canal 11 y fue hasta el 2 de agosto de 1969, cuando por 
decreto se estableció que Canal 11 se utilizaria para la transmisión de 
programas educativos, culturales y de orientación social. 

La operación del Canal 11 se responsabilizó a la Secretaria de Educación 
Pública y- durante varios años su señal se redujo a una parte del área 
metropolitana. En 1976 se renovó su equipo, amplió su cobertura y el 2 de 
marzo de ese mismo año se creó la comisión de Operación y Fomento de 
Actividades Académicas (COFAA) del InstRuto Politécnico Nacional para 
formalizar su manejo. 

Canal 11 operó como emisora cuHural, sin publicidad comercial en su 
programación y llegó a tener en ocasiones un cierto matiz experimental por el 
tipo de programas o temáticas que trató. 

3.1 PRINCIPALES ACCIONES GUBERNAMENTALES EN LA TELEVISiÓN 
ESTATAL. 

En 1952, dos años después de inaugurada la televisión, el presidente Ruiz 
Cortínes (1952-1958) estableció un sistema fiscal riguroso para los empresarios 
televisivos a la vez que trató de ejercer un mayor control por la vía legal sin 
modificar el régimen de concesiones. Surgió entonces el primer canal estatal 
con escasos recursos económicos y técnicos por lo que no tuvo mayor 
influencia. 

Con Adolfo López Mateos (1958-1964) se observó el interés del Estado para 
ejercer un mayor control sobre la industria de la radiodifusión. Se aprobó la Ley 
Federal de Radio y Televisión, diez años después de las primeras 
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transmisiones, para regular las finalidades, estructuras y funcionamiento de los 
medios de comunicación. 

Con esta Ley, el gobierno llevó a cabo una abierta política de fomento y apoyo 
para los particulares. La posición ante la televisión comercial en el sexenio de; 
presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) fue condescendiente debido a la 
preparación de los juegos olímpicos de 1968, con una polílica que brindó 
especial importancia a la modernización tecnológica y llevó a establecer la red 
de microondas. 

Diaz Ordaz perdió credibilidad después de los sucesos de Tlatelolco en octubre 
de 1968, que dejaron varias centenas de muertos, por lo que necesitó a los 
medios de comunicación para intentar mejorar su imagen deteriorada; además, 
impuso a los concesionarios el 25 por ciento del impuesto sobre sus ingresos 
brutos, que terminó en e112.5 por ciento de tiempo fiscal, con lo que el grupo de 
concesionarios logró modificar la política impositiva del Estado. 

Posteriormente, el presidente Luis Echeverria (1970-1976) hizo diversas 
declaraciones en contra de Televisa, acusando a esta empresa de abusar del 
mercantilismo, promover el consumo y abusar de la violencia; decidió aumentar 
el presupuesto de los dos canales estatales y amenazó con retirar las 
concesiones; la medida no llegó a concretarse, pero publiCÓ un reglamento 
sobre el contenido de la emisiones, aún así, los concesionarios salieron 
reforzados. 

Durante el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1962), no se 
cuestionó el mercantilismo, pero si se les pidiÓ a los concesionarios mayor 
responsabilidad. Se habló del derecho a la información y se reformó el artículo El 
de la Constitución, tampoco hubo grandes cambios. 

Mientras que buena parte del gobierno de Miguel de la Madrid estuvo definida 
en el Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988), entendió la función social de la 
televisión como medio de apoyo a las políticas generales y al proyecto de 
nación e insistió en la oblígación del gobierno para informar a los ciudadanos 
sobre sus planes, proyectos y acciones. 

Con él se registraron pocos cambios en la televisión pública y tras un año de 
haber creado el Inslituto Nacional de Televisión, no deslindó atribuciones ni 
planes de trabajo, pero si paralizó varios proyectos y ajustó la programación de 
Canal 13 con más programas culturales y recreativos. En tanto, Canal 11 
continuó su misma línea de programación. 

Quizá la medida más importante de Miguel de la Madrid fue modificar la 
Constitución para hacer de la comunicación vía satélite una actividad 
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estratégica del Estado, e impedir que Televisa controlase los Satémes Morelos I 
y 11, con lo que obligó a la empresa a modificar su estrategia de expansión. 

Con el presidente Cartos Salinas de Gortari (1988-1994) la propuesta fue 
escuchar a los intelectuales, abrir los medios de comunicación del Estado al 
libre flujo de ideas, las im~genes a la critica y al debate, pero el acceso a las 
diferentes corrientes pol/licas no quedó definido. '8 Un periodo de particular 
importancia, ya que derivó en el proceso de desincorporación de los medios de 
comunicación pertenecientes al Estado mexicano. 

Como se puede apreciar el uso de los tiempos de emisión en los canales 
concesionados fue la principal forma de operar la televisión de Estado, su 
primer expresión fue la Ley Federal de Radio y Televisión que en su artículo 59 
estableció los espacios gratuitos de transmisiones diarias con duración de 30 
minu10s continuos o discontinuos, dedicados a temas educativos, cutturales o 
de orientación social. 

El 31 de diciembre de 1968 se promulgó la ley que estableció, reformó y 
adicionó disposiciones relativas a los impuestos sobre el pago por los servicios 
de las empresas que reciben concesiones federales de bienes del dominio 
directo de la nación y se estableció que la actividad del concesionario fuese 
declarada de interés público. Se determinó que la radio y la televisión pagarían 
el 25 por ciento de impuestos sobre los pagos en efectivo. 

Los concesionarios, inconformes ante tal disposición, lograron que el impuesto 
pudiera cubrirse con 12.5 por ciento del tiempo de programación, tal como se 
estableció en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio de 1969, 
donde también se especificó que dicho tiempo no sería acumulable ni diferible y 
si no se u1i1izaba se suponla cubierto por el solo hecho de ponerto a disposición 
del Estado. 

Estos programas no deberían representar competencia para las actividades de 
la radiodifusión comercial, ser distribuidos en el horario total de transmisiones y 
notificar con suficiente anticipación el uso de los tiempos, lo que provocó que el 
tiempo oficial se cubriese en horarios desfavorables y con menor audiencia. 
Durante varios anos, el Estado mexicano no tuvo la capacidad de producción y 
uso los tiempos oficiales de forma parcial. 

Para administrar los tiempos oficiales, por decreto se constituyó la Comisión de 
Radiodifusión en 1969, un organismo que se integró con representantes de la 
secretarías de Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito público, 
Gobemación, Educación Pública, y Salubridad y Asistencia. 

18 La aldea continental de Televisa. Revista Mexicana de COffiW1icación, Número 5, México, 
julio-agosto de 1993. 
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A partir del acuerdo para establecer el 12.5 por ciento del tiempo de 
programación, se dio un tiempo de creación a los organismos gubernamentales 
para ampliar la participación del Estado en la televisión. 

En diciembre de 1970 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
estableció la Subsecretaría de Radiodifusión, que asumió las tareas de 
producción y para el 2 de diciembre de 1974 adaptó los estudios Churubusco 
con este objetivo. 

El tiempo oficial tardó en ser cubierto y según apreciaciones de Miguel Angel 
Granados Chapa. se otorg6 una exención de elevado monlo a los concesionarios, pues 
apenas pudo aprovecharse una reducida porción del tiempo que le correspondería. 
mientras que el resto era revertido a los empresarios ,19 

La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión no procedió a nivel jurídico, 
ya que ante los intereses de los concesionarios sólo se promulgó el reglamento 
de la Ley Federal de Radio y Televisión (1973) y el Reglamento para la 
Publicidad de Alimentos, Bebidas y Medicamentos (1974). 

Desde el 15 de marzo de 1972, el Gobierno Federal adquirió a través de UP. 

Fideicomiso de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial (SOMEX), el 100 por 
ciento de las acciones de la Corporación Mexicana de Radio y Televisión, que 
desde 1968 era concesionaria del Canal 13. 

Según se afirmó en el Manual de Organización de la Administración Pública 
Paraestatal de 1977, con esta adquisición el Gobierno cambiaba su papel de 
au1oridad, censor y anunciante, por el de propietario de un Canal de Televisión 
y daba paso a un cambio dentro del medio de la televisión.'o 

El Estado demostró tener más interés en participar de forma activa como 
emisor, pese a la existencia de Canal 11, Y empezó a estructurar un proyecto 
para el empleo de la televisión. 

Esto ocurrió cuando el Estado parecía debilitado por los conflictos acumulados 
en 1968 y precisaba de un aparato que le permijiera ganar legitimidad, además 
de contar con un proyecto competitivo. 

Con Canal 13, la televisión estatal atravesó por etapas definidas en su carácter 
·sexenal y el cambio de políticas e intereses que determinaron el papel del 
Estado como emisor. Se antepuso la discusión del financiamiento, sin imaginar 

19 Granados Chapa, Miguel Angel La televisión del EstaJo. En busca del tiempo pe,dido. Revista 
Nueva Polltica, No. 3 vol. I julio-septiembre de 1976, p. 230 
20 Manual de 14 OrganiZllCión de 14 Administración Pública ParlUStoJal 1977. Editado por la 
Presidencia de la República. México 1977. p 265 



53 

formas que fuesen más allá del subsidio o la comercialización y sin una 
definición de objetivos. 

LUIS ECHEVERRíA ÁLVAREZ. En su sexenio, que abarcó de 1970 a 1976. 
varias acciones incidieron en el panorama de la televisión mexicana, entre las 
que sobresalen: 

1) Adquisición de Canal 13 en 1972. 
2) Creación del programa de Televisión Rural del Gobiemo Federal en 1972. 
3) Publicación del Reglamento de la ley Federal de Radio y Televisión en el 

Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 1973. 
4) Fusión de Telesistema Mexicano, S.A. y Televisión Independiente de 

México, Canal 8, bajo la razón social de Televisa, S.A., el 8 de enero de 
1973. 

Este presidente llegó a referirse al uso de la televisión como contrario a los 
interese nacionales, ya que en su opinión deformaba valores; nada mejor para 
conocer sus opiniones en materia televisiva que recordar su Segundo Informe 
de GObiemo, del primero de septiembre de 1972, donde se refirió a la compra 
de Canal 13: En semanas recientes, se intensificó el debate en tomo a la Radio y 
Televisión. Es manifiesta la preocupación por fortalecer los derechos de la sociedad 
mexicana sobre esos medios y garantizar el correcto cumplimiento de las funciones que 
tiene asignadas. 

La conducta del gobierno de la República se rige por estricta observancia del orden 
jurldico. El régimen de la Radio y la Televisión es reflejo de nuestro sistema de 
economla mixta. Al Estado corresponde velar por el cumplimiento de los objetivos que 
la Ley señala a las empresas concesionarias del espacio aéreo. Estamos obligados a 
exigir que la imagen que llega a millones de niños y adultos, no deforme los valores de 
nuestra conveniencia, y que los adelantos de la (eeno/agio no se usen para fomentar 
servidumbres intelectuales. 

El Gobierno ha asumido, además, el manejo directo de algunas estaciones de Radio y 
Canales de Televisión y participa con los concesionarios privados en el 
aprovechamiento del tiempo de transmisión que la legislación le otorga, con el fin de 
contribuir a mejorar la calidad de las transmisiones. 

Los servicios de difusión deben ser más nacionales en su contenido, ofrecer mejores 
oportunidades de cultura, una veraz información y sano entretenimiento. Es 
corresponsahi/idad de los concesionarios y del Gobierno dar/es la dignidad que nuestro 
pueblo merece. No pretendemos lesionar ningún derecho, pero las medidas 
reglamentarias, ya en el estudio, harán lo necesario, y pronto, para salvaguardar el 
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interés superior del pa/,JI. Con estas declaraciones aclaraba su interés por 
refonnar la Ley de Radio y Televisión. 

En este sexenio, bajo la administración de Enrique González Pedrero se intentó 
definir el modelo a seguir y se establecieron los objetivos de una televisión de 
Estado, enunciando el papel de la comercialización y del financiamiento: 

Se propuso que la televisión de Estado contribuyera a integrar a la sociedad, a la 
modernización y al desarrollo independiente, a superar la concepción publicitaria de la 
televisión privada y 10iJ:rar una mejor comprensión del patencial social del Sistema 
Nacional de Televisión. 2 

Tras la adquisición de Canal 13 en 1972, con Somex fortaleció a la televisora 
con equipo nuevo, que funcionó desde la Torre Latinoamericana con estudios 
de producción en la Calle de Mina en la Colonia Guerrero. 

Para 1973, la televisión conslitu/a una industria en la que se ten/an invertidos 5 mil 
millones de pesos, de los cuales 2000 millones correspand/an a inversiones de los 
concesionarios privados en instalaciones, materiales y equipo; mientras que los 3 mil 
restantes representaban la inversión estatal en la red de microondas, que se usaban los 
concesionarios para trasmitir su imagen al pais y al extranjero via satélit¿3. 

Además de Canal 13, en 1973 constituyó a la Televisión CuHural de México 
(TCM) , cuyo antecedente se conoció como TRM, cadena operada por la 
Subsecretaría de Radiodifusión desde la Torre Central de Telecomunicaciones 
en la Ciudad de México. 

La magnitud de la cobertura comercial fue interpretada de diversas maneras y si 
bien Televisa lograba controlar un tolal de 97 estaciones, estas se concentraban 
en los principales centros urbanos del país, por ser los mercados publicitarios 
más ricos y más susceptibles de ser explotados. 

La televisión comercial, fiel a sus fines comercial-publicitarios, dirige sus actividades a 
aquellos centros urbanos en donde existen las pasibilidades de vender más". 

" Zarur Osorio, Antonio. El EstadD frente al motkúJ de teiellisión adDptadD en México, UAM 
Azcapotzalco, México, 1998. 
22 GonzAlez Pedrero, Enrique TeleWsión públjcay sociedJId. Serie Estado y Televisión,. p. 186. 
2J Op. Cil Zarur, Antonio Osorio, El EstadD frente al modeú> de televisión adDptadD en México 
24 Pérez, Efrain. El monopoüo de IJJ televisión comercial en México. Revista Mexicana de 
Sociología. Octubre-Diciembre de 1979. UNAM. México. 
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1973. ESTACIONES DE T.V. COMERCIAL EN MÉXICO 

Cadena Propietarios Núm. Estaciones· Porcentaje del total 
(sin considerar de estaciones 

TCML 
Azcárraga, 

TelINisa SAo O'Farril. Alemán. 90 90.90 
Garza Sada. López 
Franco 

Telecadena Manuel Barbachano 14(a) 7.07 
Mexicana Ponce 

Canal 13 SOMEX I /.0/ 

Independientes RCN,SOMER I 1.01 

*TelINisión Cultural Estatal de México. 
JaL7 Estaciones operadas como transmisoras de canales metropolitanos de Televisa 

Canal 13 contó con instalaciones propias en el Ajusco a partir del 14 de julio de 
1976. En ese momento. Enrique González Pedrero rindió su primer informe 
como responsable del canal desde enero de 1974 y se refirió as! a la presencia 
estatal en el campo de la televisión: 

Ya sea a través de un monopolio. como en muchos polses. por medio de organismos 
descentralizados. mediante la participación directa en la telINisión porticular. o bien 
con leyes o decretos que norman la actividad de las emisoras privadas; en nuestro pals 
la telINisión está regulada por el Estado mexicano a través de la estructura legal. y de 
manera directa aunque no en exclusiva, por medio de las actividades de Canal /3. 

Sobre la compra de Canal 13, señaló: 

La adquisición representó un cambio en la política gubernamental. al constituirse en 
1972 un fideicomiso al Estado y administrar la Sociedad Mexicana de Crédito 
Industrial. SOMEX, que dirige el Licenciado Julio Sánchez Vargas. Después de más de 
20 años de actividad privada en este campo, por primera vez el Estado participa 
directamenti''-

Se reconocía la importancia política del mensaje televisado y tomaban 
conciencia del riesgo de no disponer de un vehículo para hacer llegar a la 

" Op. Cit Pérez, Efraín. El monopolio de 14 ... 
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población un mensaje de integración nacional, ante el bombardeo publicttario 
con mensajes de consumo. 

Como ya se explicó, Salvador Novo había advertido sobre la naturaleza del 
modelo comercial y también de la importancia política del medio. Veintisiete 
años después el gobierno mexicano tendría que reconocerlo en el discurso de 
González Pedrero. 

Cuando asumJ la dirección, me formulé como tarea inmediata el replanteamiento de los 
objetivos y de la polltica de la empresa denlro del régimen de economla mixta, a la luz 
de las condiciones de la televisión nacional y de las experiencias acumuladas. La 
función de Canal 13 no seria la obtención de utilidades sin la realización de objetivos 
económicos y culturales, de costos de oportunidad, promoción de valores sociales e 
incrementos del sentido de responsabilidad pública. 

Las palabras anteriores cobraron relevancia en 1988, cuando los objetivos 
originales cambiaron para hacer que Canal 13, integrado al Instituto Mexicano 
de Televisión (IMEVISION), tuviera como fin generar recursos excedentes que 
le pennitieran subsistir con independencia del erario público y organizó su 
programación hacia el mercado publicitario. 

A pesar de que desde julio de 1976 González Pedrero había dicho que la 
programación y producción no dependerían de la demanda publicttaria o de la 
comercialización, sino de un modelo de televisión nacional. 

De ahí que se haya entendido a Canal 13 como una empresa responsable de 
fonnar, entretener y difundir la cuHura para complementar un Sistema Nacional 
de Televisión mediante la competencia y el ejemplo, a fin de contribuir a la 
integración nacional, la modernización y al desarrollo del país 

Para González Pedrero: Alcanzar los objetivos de una empresa de televisión pública 
ha sido y seguirá siendo una tarea compleja, larga y costosa, pero más costoso habría 
sido para el pa/s, continuar permitiendo la exclusividad de la injluencia de los intereses 
comerciales en la conciencia de la Nación. 

En el campo de la televisión, en donde el mercado libre de las ideas condujo a la 
formación de grandes consorcios que cancelaba en realidad la libre competencia, la 
intervención estatal se ha orientado a restablecer el equilibrio, la libertad individual y 

·la responsabililÚld social en el uso de los medio';'. 

Al finalizar el sexenio de Luis Echeverria, en la televisión estatal había más 
expectativas que resultados. 

26 Gonzálcz Pedrero, Enrique. TelevúiM Pública y Sociedad, Nueva Política Vol 1, No. 3. Ed 
FCE. México julio-septiembre de 1976. 
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JosÉ LÓPEZ PORTILLO. Tras la administración de González Pedrero. Canal 
13 atravesó por seis años especialmente difíciles durante el gobiemo de José 
López Portillo (1976-1982), ya que el proyecto original se transformó y navegó 
en medio del nepotismo y la corrupción. 

Al iniciar su administración, López Portillo, designó como responsable de la 
Dirección General de RTC a su hermana Margarita, haciéndola responsable del 
manejo de la televisión pública, misma que careció de un proyecto definido, se 
preocupó sólo por cuidar la imagen del presidente y se vio involucrada en una 
serie de cambios y un sin fin de actos de corrupción. 

Los problemas para la Corporación Mexicana de Radio y Televisión, se 
concentraron en la definición de la línea televisiva que habría de seguirse. El 
conflicto por los recursos en juego y la situación económica que arrastraba el 
canal, llevó al caricaturista Abel Quezada, primer director designado por López 
Portillo, a renunciar el 17 de diciembre de 1976, 10 días después de haber sido 
nombrado. 

López Portillo nombró entonces como directora a Carmen Millán y llamó a Luis 
de Llano Pálmer para la Subdirección de Producción y a Pablo Marentes para la 
de Administración. Se pretendió que Canal 13 fuera un nuevo estilo de 
televisión, con programación y producciones que no deberían estar 
determinados por la demanda publicitaria, además de cumplir con los objetivos 
políticos, económicos y cunurales propios de una empresa del Estado. 

Para septiembre de 1977, Pablo Marantes afirmaba: el canal estatal debe cumplir 
una función distinta, crear su propia imagen institucional y no caer en la lucha con la 
televisión privada parque su interés es otro"; pero por el contrario, Luis de Llano 
sostenía la antítesis, la televisión estatal debía competir con Televisa para 
volverse autofinanciable. 

Entre otros problemas había un elevado número de personal "free lance" y no 
existían mecanismos para controlar los gastos de operación y producción; además de 
que, en la comercialización, la venta de tiempos y espacios, fuente de recursos para el 
Canal, era manejada por funcionarios que vendían y cobraban por fuera. No existía 
inventario alguno de materiales y los recursos disponibles eran manejados en forma 
poco clara". 

El conflicto para encausar la orientación de su programación encontró respuesta 
en la separación de los dos líderes, que defendían proyectos diferentes. Luis de 

27 Revista Proceso. No 46. 19 de septiembre de 1977. 
28 Revista Proceso. No 46. 19 de septiembre de 1977. 
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Llano fue enviado a la para estatal PRONARTE y Pablo Marentes a la dirección 
de Canal 11. 

José López Portillo decidió que Canal 13 dejaría de depender del Presupuesto 
Federal y sería autosuficiente, por lo que obligó al retomo de la publicidad de 
bebidas alcohólicas y cigarros, desaparecido en 1973. Desde entonces, la 
rentabilidad del Canal fue la encomienda para los dirigentes de la instHución. 

Al buscar la ansiada sanidad económica, el canal estatal convergla en los siguientes 
puntos: J ero complacer a los anuncian/es y publicistas; 2do evitar las emisiones 
rlspidas, anal/ticas e impugnadoras; 3ro Alcanzar el mayor público posible para 
ofrecerlo como fondamental punto de venta. En la medida que los directores 
entendieran que el canal emisor se ha convertido en una empresa, y obraran en 
consecuencia, perdurarfan19

. 

De acuerdo con el Manual de Organización de la Administración Pública 
Paraestatal de López Portillo, el máximo órgano de gobiemo de Canal 13 era el 
Consejo de Administración, que íntegraban los Secretarios de Programación y 
Presupuesto, Educación Pública, Patrimonio y Fomento Industrial y la Directora 
General de RTC; mientras que la presidencia del Consejo de Administración 
correspondía al Secretario de Gobemación, Jesús Reyes Heroles. 

El 16 de octubre de 1978, Carmen Millán decidió renunciar y fue sustituida por 
Raúl Cardial Reyes, que tan sólo duró 30 dlas, ya que el 16 de Noviembre fue 
sustituido por Alejandro Palma. Nadie dudaba de la existencia de una crisis que 
se prolongaba desde el inicio del sexenio. 

Cardiel fue cesado por el Secretario de Gobemación, Jesús Reyes Heroles; 
sobre ello y de Margama López Portillo, Julio Scherer escribió: 

Pronto la reveló el poder caprichosa y autoritaria. Perdidas las proporciones, llegó a 
ufanarse de que al mismo Secretario de Gobernación, licenciado Jesús Reyes Heroles, 
lo habla puesto en su lugar. De gira por el extranjero del Presidente López Portillo, 
Reyes HerMes había desljidido a Raúl Cardiel Reyes del Canal 13, sin consulta previa 
con la directora de RTC. o 

El sucesor de Cardiel fue Alejandro Palma, quien antes había sido subdirector 
de Administración y finanzas durante los ocho días que Abel Quezada dirigió y 
de ahí se fue a la Productora Nacional de Radio y Televisión (PRONARTE). 

Palma renovó la discusión de orientar la televisara estatal, pero el director de 
Comercialización no pensaba lo mismo, Jorge Cueto creía que se debla ofrecer 

29 Cremoux, Raúl. La Congruencia de Canal 11, Diario uno mas uno 23 de Enero de 1980. 
JO Scherer Garda, Julio. Los Presidentes. Ed. Grijalbo, México. 1986. 
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una programación atractiva para ganar teleauditorio y vender tiempo a la 
publicidad como contaba con el apoyo de la Directora de RTC, posteriormente 
seria designado director de Televisión de la República Mexicana (TRM). 

Proveniente de Televisa, el primero de diciembre de 1978 Joaquin López Dóriga 
fue designado Director de Noticias Especiales de Canal 13, un enorme impacto 
al interior del canal que representaría la decisión de los López Portillo de hacer, 
en la televisora estatal, el mismo tipo de televisión que se hacía en Televisa. 

Para López Dóriga, la televisora debía ser competttiva, para el director de la 
empresa no. Dadas las deferencias de los López Portillo con el Director de 
Noticias, éste gozaba de un poder que le permitía manejarse autónomamente. 

A fin de definir su posición, Alejandro Palma envió al Consejo de Administración 
un documento en el que precisaba su proyecto político para Canal 13: 

Para evaluar las distintas posibilidades de programación de Canal 13. es necesario 
partir del senalamiento y jerarquización de los objetivos del canal, y de cómo éstas a su 
vez se inscriben en los objetivos generales de la comunicación social del Estado. De no 
hacerlo asi, es casi inevitable el caer en una visión puramente competitiva con la 
televisión comercial, ya sea a través de medidas como los "ratings" o de las utilidades 
que se puedan obtener a través de la venta de tiempo de transmisiones. 

La búsqueda de un público televidente amplio, la obtención de recursos propios que 
contribuyan al sostenimiento económico, son también objetivos de una empresa 
televisora estatal como la nuestra, pero no pueden ser los únicos que justifique su 
existencia y tienen que reforirse y valorarse respecto a los fines derivados de su propia 
natura/ezeI} . 

Ante estas declaraciones, Margama López Portillo solicttó la renuncia de Palma 
y La designación recayó en el contador Jorge Velasco Ocampo; la mano de 
López Dóriga ya se había dejadO sentir, al eliminar de la programación noticiosa 
Notftrece y con él a Elena Poniatowska, Renato Leduc, Guillermo Jordán, 
Cristina Pacheco, Jorge Ibargüengoitia y Emilio Carballido. 

De Televisa llegaron Chucho Salinas y Héctor Lechuga, Enrique Cuenca, Angel 
Femández y Fernando Marcos, quienes se complementaron con la reaparición 
de Luis de Llano Palmer. 

Canal 13 se vio forzado al autofinanciamiento y el presidente anunció: Por 
primera vez en nuestra historia tenemos la oportunidad de manejar excedentes que nos 
permitan enderezar nuestra economla... pero nuestra obligación es fundamental. 
Tenemos que ser resueltos, imaginativos, racionales; no librar porque abunda, contra el 

31 Op. Cit Zarur, Antonio Osorio, El Estado frente ... 
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petróleo, sino administrar con prudencia, con equilibrio, con cau/ela de la 
abundancia". 

La televisora estatal debió generar sus propios recursos y se le impuso una 
programación sustentada en la complacencia a los publicistas, además de la 
búsqueda de teleauditorio con la contratación de personajes de Televisa con 
astronómicos sueldos. 

Jorge Velasco Ocampo fue substituido por Jorge Cueto García, el sexto director 
del canal y el que tendría una permanencia mayor, ya que logró mantenerse al 
frente por un año y seis meses. 

La situación administrativa del canal, era para entonces particular. Ante tantos 
desatinos cualquiera que no supiera de la posición politica de la responsable de todo 
ello, se habrla preguntado por qué no cesarla, ya que de aquí se da una particular 
situación: Jos responsables del caos administrativo del canal son los subordinados y 
nunca quien lo dirige a él. 

Ante el fracaso se cambia a cualquiera menos a la responsable, porque era la inmovible 
hasta el lera de diciembre de 1982. Pasara lo que posara, cayera quien cayera, la culpa 
no era de Margarita López Portillo sino de los demás, y como ella no se iría, pues habla 
que echarle la culpa a otros y correrlos. Mientras la causa del caos siguiera, de nada 
valdrla el mejor equipo administrativo. 

Margarita López Portillo, es el personaje más nefasto que se atravesó en la vida de la 
televisión es/atal. La creía suya y asl la manejó. Caprichosa y veleidosa, embriagada 
del poder por es/ar cerca del presidente, más cerca que nadie. "Es mi piel" decia ella, y 
manejó la televisión y en general los medios del Estado, como de su patrimonio 
personal. El signo del presidencialismo autoritario y simulador presidió, aira vez, en 
esos seis alfos de vida de la televisión esta/ar3. 

Mientras Cueto dirigía Canal 13, no quedaba duda, se trataba de una mala 
copia de la televisión privada y cuyo proyecto parecía que nunca acabaría de 
arrancar por tanto cambío. 

Para Margarita López Portillo, Canal 13 y Televisa, debian unificarse y formar la 
televisíón mexicana. A la renuncia de Jorge Cueto, fue nombrado director Pedro 
Ferríz Santa Cruz, quien conoció muy de cerca a Margarita López Portillo, a la 

. que llamaban su atención los astros y los espíritus del más allá. 

32 Cuadernos de Filosofi. Política No. 3. Ed. SPP. 1978. 
3J Op. Cit Zarur, Antonio Osorio, El Estado frente ... 
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Emma Godoy, también amiga de Margarita López Portillo, concedió una 
entrevista a la revista Proceso, donde narró las aficiones esotéricas de la 
directora de RTC y de cómo vinculaba el ocuHismo con su actividad pública. 

Todo lo querla consultar ella en sus sesiones de los sábados. Que tenía un problema 
personal o social, un problema de la nación, pues lo consultaba en esas sesiones donde 
los extraterrestres, ¡si los extra/errestres!, daban soluciones'4. 

La problemática de la televisora afloró en agosto de 1981. Presionado por 
López Dóriga, Ferríz quM de la Gerencia de Eventos Deportivos a José Ramón 
Femández y en su lugar llevó a Jorge Berry. Con ello inició un proceso que 
terminaría con la salida de todos ellos de Canal 13. 

El presidente decidió remover a López Dóriga y tras él también se fue Pedro 
Ferríz, abandonando la dirección del canal, lo que suscitó un escándalo en la 
prensa nacional al poner en daro la situación de la empresa y evidenciar la 
ineptitud de Margarita López Portillo, quien se hizo cargo del canal 
personalmente, en mancuema con Claudio Farías, en vísperas de que Miguel 
de la Madrid fuera destapado para la sucesión de José López Portillo. 

Al finalizar el sexenio de López portillo la situación del Canal 13 era más difícil y 
de esto saldría beneficiada Televisa, ya que la opción frente a la televisión 
comercial se autoanulaba con cambios que modificaban todo. 

De los resuHados finales del sexenio de López Portillo dio cuentas Pablo 
Marentes, al ser nombrado Diredor del Canal 13 por Miguel De la Madrid: 

Deudas por 2,200 millones de pesos; Cero liquidez; Caos técnico por falta de 
mantenimiento; Exceso de personal eventual; Programación determinada desde fuera 
por los patrocinadores; Un adeudo por nueve millones de pesos; De 21 cámaras para 
Jos noticieros sólo 8 funcionaban; Los compromisos con anunciantes de vinos y cigarros 
alaban a la nueva dirección por 5 meses. 

Con esta herencia inició el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, al mismo tiempo 
que la abundancia en México habla concluido un par de años antes y se vivia una 
severa crisis.35 

Creación de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía IRTC), 
Como parte de la Reforma Administrativa, el 17 de enero de 1977 las 
atribuciones de la Comisión de Radiodifusión se trasladaron a la Secretaría de 
GObemación, la cual creó la Dirección General de Radio, Televisión y 

" Revista Proceso. No. 404. 30 de julio de 1984. 
" Revista Proceso. No. 326. 31 de enero de 1983. 
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Cinematografía (RTC), que habría de encargarse de administrar las estaciones. Canal 13 pasó a depender de este organismo. 

La dirección de RTC asumió la producción de los programas estatales, junto con la Productora Nacional de Radio y Televisión, creada el4 de julio de 1977, debiendo señalar las líneas directrices ejecutivas, de administración y producción de la radio, televisión y cinematografía estatal, así como regular al sector privado. Pretendian ejercer los objetivos del Estado mexicano de educar, recrear y conformar la cultura nacional. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, 36 se otorgó tiempo de transmisión a los partidos políticos en radio y televisión, dentro de los tiempos oficiales correspondientes al Estado. RTC se encargó igualmente de la cobertura de estos tiempos y de su programación. 

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografia es la unidad administrativa encargada de ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaria de Gobernación en materia de radio, televisión y cinematografía. 

Administra el uso de los tiempos oficiales en la radio y la televisión y aplica, en el ámbito de su competencia, la política de comunicación social del Gobierno federal. Los servicios que presta a los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión, asi como a los exhibidores, distribuidores y comercializadores de películas son, entre otros: 

Autoriza la transmisión por radio y televisión o distribución en México de programación proveniente del extranjero, la realización de programas de concursos y las transmisiones en idiomas extranjeros; clasifica y autoriza la transmisión de programas grabados y películas en los sistemas de televisión abierta, por cable, de señal restringida, terrestre o salelital. 

De igual forma con las películas destinadas a exhibición pública o para su comercialización, incluidas la renta o venta y expedición de certificados dE: origen filmado o grabado. 

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, Un caso de marcadas contradicciones representó la política de comunicación social de este presidente (1982-1988), que de acuerdo con Fátima Femández Christlieb, descansó en seis elementos 

36 Ley de OrganiZIICiones Po/itictlS y Procesos EledoraIes. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 1977. 
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principales, mismos que explica en el libro México ante la Crisis al analizar La 
Crisis cultural y la lucha ideológica en la televisión?7 

1. Adopción de un cuerpo de principios liberales disociado de la acción 
gubernamental. 

2. Definición implícita de los medios de difusión como sustentadores de los 
programas de gobierno; en el caso de la radio y la televisión, como 
instrumentos de distracción respecto a la problemática nacional. 

3. Inafectabilidad y consideración especial para Televisa. 
4. Descentralización del sistema de televisión público y privado. 
5. Reivindicación de la rectoria estatal en televisión a través de la 

administración de la difusión vía satélite. 
6. Ausencia de participación social en los medios de difusión. 

A nivel informativo, las críticas a la política gubernamental trataron de ser 
evitadas cuidadosamente. Hubo mayor control de la información, uniformidad en 
los noticieros y la exclusión en pantalla de relevantes conflictos laborales y 
políticos. 

La necesidad de conducción estatal en el ámbito de la televisión trató de ser 
satisfecha desde los años sesenta mediante recursos legislativos y por años se 
intentó frenar el crecimiento monop6lico de Televisa y conseguir una regulación 
informativa de esta empresa, pero una vez perdida la estabilidad financiera del 
pals estos intentos fueron abandonados. 

En 1982 el Estado se propuso concentrar recursos en la recuperación de la 
economía y el control de eventuales estallidos sociales. La época de la bonanza 
le permitió extemar proyectos asistenciales en comunicación social y decretar la 
limitación del ejercicio monop6lico en la televisión. 

La recesión mundial, la intemacionalización monetaria y la necesidad de 
recuperación del capitalismo mexicano obligaron a invertir los proyectos, 
cambiar la retórica y dejar abierto el campo al libre juego del mercado. 

Televisa se vio favorecida por las circunstancias y llegó a ser una empresa 
trasnacional en el patrón mundial de acumulación de capital, versátil fuente en 
los espectáculos y una entidad política de derecha. 

37 Fernández Christlieb, Fátima. La Crisis cultural y III lucha ideológica en III televisión. Eh 
González Casanova, Pablo y Aguilar Canún, Héctor (coords.) México ante III Crisis. El impado 
sodaly cu/Jural lIls alJernlllivas Editorial Siglo VeintilUlo Editores Tercera edición 1987. 
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Ante el descontento popular generado por las medidas económicas, el gobiemo 
optó por no afectar los intereses de los concesionarios y les dio un trato 
preferente, Miguel de la Madrid se propuso descentralizar la comunicación, pero 
los planes de trabaja de la televisión estatal tomaron como brújula nuevamente 
a Televisa. 

A partir de marzo de 1983 se reestructuró el sistema de comunicación social. La 
primera fase consistió en integrar varios órganos rectores y crear tres entidades 
paraestatales, relacionados con la Secretaria de gobemación. La segunda fue 
la creación del Canal 7, colocándolo como cabeza de red de Televisión de la 
República Mexicana (TRM) y a Canal 22 en la banda UHF en el Valle de 
México. 

La reestructuración estatal obedeció a cuatro necesidades fundamentales, para 
un equilibro intemo en el control de los medios de difusión: 

1. Racionalización de recursos ante las restricciones del gasto público. 
2. Mayor adecuación del sector informativo a las instancias ejecutoras de la 

polftica económica. 
3. Equilibrio intemo de poder entre los órganos encargados de instrumentar la 

politica de comunicación social. 
4. Mejorar la imagen de la televisión estatal a pesar de la presencia de la 

televisión privada. 

En el proyecto de televisión de Miguel de la Madrid conrieron simultáneamente 
tres líneas complementarias: 

1. Fortalecimiento de los medios estatales como medios gubemamentales. 
2. Impulso al proyecto de expansión de Televisa 
3. Veto a toda participación social en el sistema de televisión nacional. 

Miguel de la Madrid eligió como respaldo al sector empresarial privado y descartó 1m 
bases tradicionales de apoyo del Estado mexicano. En este periodo Televisa se convirti¿ 
en un consorcio lrasnacional perfectamente imbricado en la cultura, la educación, k. 
polltica, los espectáculos, la economia y las relaciones exteriores de México. 38 

Pablo Marentes no duró mucho en el cargo y fue sustituido por Raúl Martínel 
Ostos. Esto pareció repetir la historia, aunque la remoción se debió a que 
.Marentes se harra cargo del proyecto del Instituto Mexicano de Televisiór 
IMEVlSION. 

Esta fue una época en que se vivía bajo el signo de la crisis fiscal del Estado l 
el peso de la deuda extema era cada vez más significativo en los egresm 

3. Op. Cit Femández Cluistlieb, Fátima lA CriJir cultural y ... 
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federales y las fuentes de financiamiento extemo eran cada vez más renuentes 
a prestar dinero a México. 

En 1983 sucedieron los acontecimientos que perfilarían la política del régimen 
frente a los medios. 

a) Se dio a conocer el Sistema de Comunicación Social del Gobiemo Federal 
y se crearon el Instituto Mexicano de la Radio, Instituto Mexicano de 
Cinematografía e Instituto Mexicano de Televisión. 

b) Se efectuaron los Foros de Consu~a Popular sobre Comunicación Social en 
distintas ciudades del país, con la finalidad de proporcionar elementos para 
la definición estatal en ese campo. Durante el evento, las críticas a Televis2 
fueron el denominador común. 

El Instituto Mexicano de Televisión conjuntó a la Corporación Mexicana de 
Radio y Televisión, Televisión de la República Mexicana, Canal 8 de Monterrey, 
Productora Nacional de Radio y Televisión y Teleproductora del Distrito Federal; 
con el propósito de separar las funciones del Estado, encomendando la parte 
operativa a un organismo público, mientras que las funciones normativas 
corresponderían a una autoridad. 

En esta administración, nuevamente se consideró que para cumplir sus 
objetivos, la televisión estatal debia: olvidarse de competir con la televisión 
privada; racionalizar por un lado, su espectro publicitario, y buscar nuevas 
formas de comercializar su tiempo; sustituir la producción extranjera por 
producciones independientes de factura nacional; cambiar el concepto de la 
barra noticiosa; cubrir la barra deportiva sin necesidad de entrar en competencia 
con otros canales comerciales. Este canal no debe programarse en 
competencia con la televisión comercial, ni competir programa tras programa 
por arrebatarse los mismos ojos y las mismas orejas3 

•. 

La televisión estatal quedó integrada el 2 de mayo de 1985 en el sistema 
IMEVISION, que agrupó a los canales 13, 7 Y 22, el 2 de Chihuahua, el 8 de 
Monterrey y el 11 de la ciudad de Juárez, en una sola cadena. Quedó excluido 
el Canal 11 de la Ciudad de México por pertenecer al Instituto Politécnico 
Nacional. 

Este sexenio es clave para entender el futuro inmediato de la televisión estatal, 
marcado por su austeridad y adelgazamiento, ya que para 1986 IMEVISION vio 
reducido su presupuesto, se le obligó a despedir a sus trabajadores y buscar 
nuevamente en la comercialización sus ingresos para enfrentar un elevado 
endeudamiento. 

39 Diario uno más uno. 30 de enero de 1983. 
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Se vislumbraron sólo dos aHemativas para la televisión estatal, aumentar los 
niveles de comercialización de sus tiempos en pantalla o la privatización, que 
sería esta última la vía elegida por Cartos Salinas. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI. En el gobierno de este presidente (1988-
1994), las contradicciones entre lo que debió ser y lo que fue la política aplicada 
a los medios de comunicación saHaron a la vista. Como parte de los proyectos 
económicos de descentralización y venta de las empresas estatales, se abordó 
nuevamente la perspectiva financiera y se empezó a cuestionar la rentabilidad 
de la televisión de Estado. 

Al iniciar esta administración, José Antonio Álvarez Lima asumió la dirección de 
IMEVISION, que operaba con un gran déficit debido a que los ingresos de 
publicidad contratada para 1989 se habían gastado anticipadamente y tanto la 
política económíca, como la situación particular de la televisión oficial, obligaron 
a aceptar que hubiera publicidad en Canal 11, además del anuncio de la 
desincorporación de los canales 7 y 22, con lo que se hizo claro en interés del 
Estado por desentenderse de su red televisiva. 

Lo que actualmente se conoce como Canal 22, es el resultado de la petición 
que realizó la comunidad cultural de México al primer mandatario el 25 de enero 
de 1991 en una carta pública, donde solicitaban a Cartos Salinas que el canal 
quedara en manos del Estado. La respuesta del presidente Salinas se dio el 
primero de febrero de 1991, advirtiendo que Canal 22 no se vendería y se 
mantendría como un canal cultural, con un proyecto de programación formulado 
a partir de la contribución de un consejo plural representativo de la comunidad 
cultural mexicana. 

El Diario Oficial de la Federación publicó el 11 de febrero de 1991 la segunda 
notificación, para la cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
seleccionó las solicitudes de Televisión Metropolitana e Impulsora de Televisión 
del Centro para continuar el procedimiento de obtención de las concesiones. 

El proyecto de Canal 22 se presentó al presidente el 25 de junio de 1991 y 
aunque su Consejo de Planeación no estableció fechas de operación ni 
estructuras, las declaraciones de Salinas hicieron entender que se revaloraba la 
importancia de los medios públicos en el marco de la diversidad, sólo con 
restricciones de calidad, eficiencia y lealtad a la nación. Varios meses después, 
aún no se veían indicios de la puesta en operación del Canal 22 y tanto su 
organización como programación fueron asignadas al Consejo. 

Mientras se gestaba en el ámbito político y cultural el nacimiento de Canal 22, 
Romeo Flores Caballero asumió la dirección de IMEVISION sustituyendo a 
Álvarez Lima y buscó hacer de ella una televisora rentable, competitiva, 
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modema, con entretenimiento e infonnación oportuna, pues consideraba que la 
televisión estatal podía ser tan competitiva como cualquier otra. 

En estas discusiones no se involucró ni se convocó a ningún sector de la 
sociedad para intervenir en su planeación y Romeo Flores Caballero anunció su 
nueva programación dirigida a recuperar el éxito de las programaciones 
deportivas y cómicas, además de la compra y producción de telenovelas 
propias. 

Lo anterior confinnó que la televisión operada por el Estado siguió un modelo 
administrativo centralizado, con políticas que se derivaron de la característica 
sexenal y por la orientación del director en tumo; además de que pennite ver 
que el Estado omitió los objetivos que lo llevaran a calificar los motivos que lo 
impulsan a requerir de un sistema de televisión. 

La faHa de imaginación de fonnas más allá del subsidio y la comercialización, 
expresan los motivos por los cuales esta televisión no funcionó como aparato 
legKimador, ni como competencia comercial y menos como proyecto de 
sociedad. 

Para Canal 13 se planteó un volver a empezar como canal oficial, pero con una 
pesada estructura burocrática y en una coyuntura que apuntaba hacia una 
televisión divorciada de la sociedad. 

En este sexenio, el Estado mexicano vio que a casi 20 años de haber iniciado 
su labor como emisor aún no definía su televisión, mientras que la televisión 
privada ya desarrollaba los sistemas UHF, TV por Cable, Televisión Restríngida 
y de Alta Definición. 

La televisión de Estado se transfonnó en un negocio sujeto al comportamiento 
del mercado y al sistema de competencia; mientras que la televisión privada 
resultó congruente y útil en el auge del neoloberalismo, la privatización y las 
pautas culturales del gobiemo de Salinas. 

La existencia de una televisión de Estado resultó un obstáculo para la politica 
económica y no un instrumento del Estado que respondiera a las necesidades de 
coherencia del mismo aparato estatal o a requerimientos culturales.'o Ya que Salinas 
decidió poner en manos de la iniciativa privada a la televisión estatal, que el 
gobiemo de Echeverría adquiriese desde 1972 de Francisco Aguirre. 

'0 García Calderón, Carola. ,Televisión pública en Méxjco~. Dirección General de Publicaciones 
del CNCA, México 1991. Seminario de Estudios de la Cultura, Dirección General de Culturas. 
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Con la privatización de Televisión Azteca en 1993, se dio fin al proyecto iniciado 
veintiún años antes; surgido con el propósito de ofrecer una alternativa diferente 
a la televisión privada y por la necesidad del gobierno mexicano de disminuir la 
presencia de esos medios en la vida nacional, as! como contrarrestar el poder 
adquirido hasta entonces por Televisa. 

3.2 MODELO DE TELEVISiÓN ADOPTADO EN MÉXICO DURANTE EL 
SALlNISMO. 

El sexenio de Salinas representa el parte aguas de una nueva relación del 
Estado mexicano con los medios de comunicación, de forma muy especial con 
la televisión, por lo que incluso podemos hablar de un modelo de televisión 
adoptado en México durante este gobierno, que se identifica como el salinismo. 

En sus seis años de gobiemo, Salinas no paso por allo que los medios de 
comunicación colectiva se encuentran en el centro del juego del poder y la 
dominación, ya que a través de ellos se puede expresar la ideología y la 
sociedad recibe los mensajes de la fracción que detenta el poder polítiCO y 
económico. 

La televisión funcionó como un fenómeno central en este juego y su importancia 
quedó prácticamente fuera de todo cuestionamiento al garantizar la aceptación 
y expansión del modelo económico adoptado y bau1izado en este sexenio como 
liberalismo social, con su consecuente modernización y liberalización de 105 
mercados. 

El poder de la televisión, que no es una entidad abstracta o divina, sino el poder 
de la clase dominante, fue bien manejado por Salinas para satisfacer sus 
exigencias, defender sus intereses y difundir su ideología. Fuese privada o 
pública, la televisión fue estratégica durante estos años al contribuir en la 
generación de 105 consensos necesarios que posibilHaran la viabilidad de su 
modelo de desarrollo. 

En el sexenio salinista quedó claro, como nunca antes, el discurso de doble 
fondo manejado por todos 105 gobiernos priístas de 105 últimos tiempos, 
caracterizado por un enorme esfuerzo de difusión que busca impactar a la 
colectividad sobre las bondades de un modelo, que en la práctica ha mostrado 
ser perjudicial para 105 intereses de la mayoría, esforzándose en minimizar. 
desacreditar y desaparecer a todas aquellas voces que se levantan para 
sostener una visión si no contraria, por lo menos diferente de la dominante. 

Para Salinas de Gortari, el Estado Mexicano poseía la fuerza necesaria para 
regular el mercado y promover el crecimiento, además de justicia. La realidad 
es que tomando las palabras del presidente cubano Fidel Castro, en este 
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tiempo la doctrina neoliberal impuesta al mundo, hace del desarrollo social un 
engaño ... y donde los ricos se están haciendo más ricos y los pobres más pobres, donde 
la deuda externa de los menos favorecidos crece incesantemente, donde los capilales se 
fugan en cifran crecientes, no puede haber desarrollo social y así sucedió en nuestro 
país." 

México es el ejemplo de lo señalado por Castro, pues a la par del crecimiento 
de la pobreza, el neoliberalismo permitió la incorporación de un grupo de 
multimillonarios mexicanos a la lista de la revista FOrbes, donde se dieron a 
conocer las grandes fortunas mundiales como las de Carias Slim y Emilio 
Azcárraga. 

Cuando el modelo neoliberal durante el salinismo empiezó a crujir en enero de 
1994 en Chiapas y tronó estrepitosamente en diciembre del mismo año, quedó 
al desnudo que el paraíso neoliberal prometido resultó un espejismo. 

Los medios de comunicación colectiva y en particular la televisión privada, 
jugaron un papel determinante como formadores de ideas para aceptar este 
modelo de desarrollo, ya que además de la coalición que dio base e impulso al 
neoliberalismo de Salinas, entre los que se encontró el Partido Acción Nacional, 
la Iglesia Católica y los beneficiarios de las privatizaciones, Televisa actuó como 
cómplice del gobierno. 

Durante este tiempo Televisa supo mantener una relación beneficiosa que puSCl 
al servicio del gobierno su capacidad de penetración y que conjuntamente con 
otras estrategias como el programa Solidaridad, logró mediante la publicidad, la 
parcialidad, el manejo tendencioso de la información, la exclusión de los 
adversarios, la generación de esperanzas, permHiendo así la funcionalidad del 
sistema. 

El ejercicio del poder en México paso por la televisión y de ello estuvo muy 
consciente Salinas, quien utilizó, como nunca antes ningún presidente lo hizo, la 
televisión para promover su proyecto económico y su imagen personal, con el 
propósito de garantizar su continuidad y vigencia en el futuro inmediato y lograr 
su sueño de no abandonar el poder que ejerció y del que supo beneficiarse tan 
notoriamente él, su familia y un pequeño grupo de empresarios.42 

Tras el sexenio salinista, la televisión fue aprovechada particularmente para 
desacreditar ante la opinión pública al movimiento armado que estalló en 
Chiapas el primer día de 1994, mismo en que se pondría en vigor el TLC. La 
televisión cobró un papel protagónico en la mediación entre los acontecimientos 
y su representación ante los televidentes. 

41 Diario lA Jomada 13 de m81ZO de 1995. 
42 Diario lAJomada 01 de octubre de 1994 
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Toda esta maquinaria funcionó igualmente para dos casos muy señalados: 
Cuauhtémoc Cárdenas y las elecciones presidenciales de 1994, ya que Salinas 
se manifestó respecto de Cárdenas después de las elecciones de 1988, indujo 
el uso de la televisión para atacar, desacreditar, deformar y demostar sobre la 
persona, ideas, partido e intenciones del perredista. 

En esta guerra del Salinismo se valió de cualquier tipo de recursos, como 
aprovechar la homofobía y llevar hasta Cuauhtémoc un grupo de travestis con 
pancartas perredistas, hecho que fue ampliamente difundido. 

En contraste a la difusión que se dio a este tipo de hechos, los medios le fueron 
cerrados a Cárdenas, llegándose inclusive al despido de aquellos que se 
atrevían a hablar con el candidato perredista, como le ocurrió a Miguel Angel 
Granados, quien fue retirado de la conducción del noticiero matutino La Ciudad, 
transmitido por Radio Mil, a petición expresa de la Secretaria de Gobernación, 
además de otros casos que ilustra el mismo Granados: 

Es una polltica restrictiva muy puntual de monitoreo, de llamadas de atención y 
prohibiciones expresas. Por ejemplo hace tiempo se prohibió a Radio Red que tuvieran 
entre sus colaboradores Jorge G. Castañeda y actualmente se pide a los radiodifosores, 
no inviten a sus programas o no en/revisten ni mucho menos los hagan colaboradores, 
al propio Castañeda, a Adolfo Aguilar linzer, a Lorenzo Meyer, a Demelrio Sodi, a 
Porfirio MuFloz Ledo ya Cuauhtémoc Cárdenas.43 

Pero el apoyo de los propietarios de las televisoras respondió a su vinculación 
con el proyecto económico salinista y fundamentalmente de sus intereses, que 
poco tuvieron que ver con la ética o el uso democrático de los medios, más bien 
con los beneficios de la explotación comercial de los medios y de la vinculación 
de intereses con el grupo político en el poder. 

Los errores de diciembre de 1994, frase que utilizó Salinas para calificar al 
desastre económico que heredó a la nación, tras seis años de neoliberalismo 
continuado por Zedillo, llevaron al expresidente a acudir nuevamente a los 
medios. 

Después de una entrevista concedida a Televisa y a Televisión Azteca en 
noviembre de 1994, Salinas se enfrentó nuevamente a los medios en su calidad 
de expresidente, aunque no como el poderoso expresidente que soñó ser y 
para lo que preparó todo el terreno, sino como un personaje estigmatizado por 
el desastre neoliberal tras una larga serie de ilícitos en los que se vio 
involucrado. 

" Revista Proceso 4 de octubre de 1993 
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Un ejemplo de lo antes expuesto fue lo sucedido el 28 de febrero de 1995, 
minutos antes de que se anunciara la detención de su hermano Raúl como 
responsable de una larga lista de ilic~os cometidos a la sombra del poder 
derivado del presidencialismo autoritario mexicano, Cartos Salinas llamó al 
noticiero 24 Horas de Televisa para deslindarse de las acusaciones que lo 
involucraban en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. 

Para el 2 de marzo de ese mismo año se comunicó al noticiero Hechos de 
Televisión Azteca para amenazar con una huelga de hambre ante la nula 
respuesta a sus demandas en relación con el caso Colosio, la que inició y dado 
su descrédito, casi nadie creyó, pero si obtuvo respuesta por parte del gobierno 
zedillista, que lo exoneró de cualquier vínculo, sin que mediara investigación 
alguna. 

El modelo televisivo adoptado en México durante el salinismo privilegió el 
manejo comercial del medio como la alternativa a seguir, los concesionarios 
privados se afianzaron con un enorme poder de penetración y capacidad para 
influir sobre la vida y la percepción de los mexicanos, lo que les confirió un 
poder político que pusieron al servicio del grupo gobernante. 

El salinismo hizo uso del medio como nunca antes lo había hecho gobierno 
alguno y la televisión privada identificó sus intereses con los del gobierno de 
Salinas como no había sucedido, además, en este tiempo se privatizó la 
televisión estatal, al vender Televisión Azteca al inversionista Ricardo Salinas 
Pliego, con lo que se puso fin a la participación directa del Estado Mexicano en 
la televisión de alcance nacional. 

La empresa pública fue vendida al mejor postor, en este caso a Salinas Pliego, 
con lo que quedó de manifiesto el discurso de doble fondo manejado por 
Salinas, ya que éste alegaba que el objetivo de la privatización era abrir los 
medios a la sociedad y democratizar su uso, pero esto mismo puso de 
manifiesto los objetivos reales de la privatización: allegarse recursos 
económicos para enfrentar los compromisos derivados del sostenimiento de la 
ficción salinista. 

Desincorporación del Sistema de Televisión Estatal. Siguiendo una 
cronología básica de la desincorporación del Sistema de Televisión Estatal en 
esta época, se puede desglosar de la siguiente manera: 

- 7 de diciembre de 1990. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que declaraba 
susceptibles de explotarse comercialmente las frecuencias de los canales 7 y 
22, junto con 77 frecuencias más en diversas poblaciones del pais. 
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- 11 de febrero de 1991. El Gobierno Federal creó nueve empresas paraestales, 
para hacer efectiva la desincorporación de las frecuencias de IMEVISION. 

- 2 de febrero de 1991. Por decisión del presidente Canos Salinas y en 
respuesta a una carta abierta de los intelectuales, artistas y científicos del país 
que solicitaron que el Canal 22 no se vendiera, se informó que Canal 22 
continuaría en IMEVISION y sería utilizado para fines culturales. 

Por lo anterior el canal no formarfa parte de los activos que se pondrían a la 
venta; su concesión, inmuebles y equipos de propiedad federal, sería operados 
por la nueva estructura que adoptara IMEVISION. 

- 10 de diciembre de 1991. Se publicó el decreto presidencial que establece la 
liquidación de IMEVISION. 

- 8 de abril de 1992. La Secretaria de Hacienda y Crédito público queda al 
frente del Consejo de Administración de IMEVISION, a fin de coordinar las 
acciones para su desincorporación, incluyendo la de Corporación Mexicana de 
TV, concesionaria de Canal 13 e iniciar el proceso de venta. 

Sin embargo, oficialmente nada se supo del numero de estaciones que pasaría 
a manos del futuro comprador. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Radio y Televisión, los canales 7 y 13 contaban con 20 
estaciones en todo el país. 

- 17 de diciembre de 1992. Se publicaron en el Diano Oficial de la Federación 
dos acuerdos en los que se declararon susceptibles de ser explotados 
comercialmente 152 canales de televisión en diversas poblaciones del país. Los 
acuerdos agruparon las concesiones en dos paquetes, de 62 y 90 
respectivamente. El segundo inclula a Canal 13. 

- 8 de febrero de 1993. Se anunció en el Diano Oficial la integración de la 
empresa Televisión Azteca, para la venta del segundo paquete de canales de 
IMEVISION, compuesto de 90 frecuencias. 

En febrero de 1993 el silencio oficial daba los pnmeros indicios sobre las 
empresas interesadas en los paquetes de concesiones, pero continuaba sin 
finalizar el proceso de venta de los canales 7 y 13, como parte del paquete de 

. medios estatales, que postenormente serían asignados a la empresa Televisión 
Azteca."" 

44 Historia mInima de la. desincOTporad6n televisiva, Revista Mexicana de Comunicación. Año 5 
No 28 mano-abril de 1993 p. 19. 
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Repercusiones en el ámbito cultural con la desincorporación del Sistema 
de Televisión Estatal. Ante la decisión presidencial de otorgar Canal 22 a la 
comunidad intelectual de México, las instituciones de cultura más importantes 
del pais, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, reclamaron su participación y definieron sus propios 
proyectos. 

La UNAM, por medio de su entonces coordinador de Difusión CuHural, Gonzalo 
Celorio, no desechó la posibilidad de integrarse al nuevo canal, aunque 
refrendó su interés por obtener uno propio para la UNAM. Solicitud reiterada por 
más de ocho sexenios, que volvió a actualizarse en agosto de 1991 durante el 
Congreso Universitario. 

Radio UNAM y TV UNAM dependen de la Coordinación de Difusión CuHural y 
forman parte de la Dirección de Comunicación a partir de la llegada del rector 
José Sarukhán en enero de 1989. A partir de entonces se considera que ambos 
deben ser coordinados por la Dirección General de Difusión CuHural, para 
difundir los valores culturales de la propia universidad y extender los beneficios 
de la cultura lo más ampliamente posible. 

En el Congreso de 1991 se reiteró la solicitud del Canal Universitario a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Aprobada esta necesidad, se 
estipuló que un órgano colegiado estudiara las condiciones económicas y 
técnicas para realizarlo. Las comisiones de presupuesto y de difusión cuHural 
estaban dedicadas a ello. 

Ante la transformación de Canal 22 se cuestionó si la UNAM tendría 
oportunidad para que le otorgasen su propio canal, pero se determinó que la 
Universidad no tenía la capacidad para responder a las necesidades de 
producción conservando su autonomía y ser una aHemativa no comercial, esto 
implicaba aumentar el presupuesto general de la UNAM. 

El INBA, que en la administración de Salinas quedó adscrito al Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, inició el primero de febrero un nuevo 
proyecto en su área dedicada a la radio y la televisión, el mismo día que Car10s 
Salinas anunció que el Canal 22 no se vendía y se transformaba en cultural. 

Víctor Sandoval, como director general deIINBA, expresó su interés porque una 
vez constituida la dirección del Canal 22, se participara con programas y 
promocionales. 
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CAPITULO IV 

4.TELEVISIÓN EDUCATIVA. 
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En general, al hablar de televisión educativa se refiere a una televisión que 
aunque ha crecido al calor de los mejores momentos de la televisión pública, 
en la mayoría de los paises no ha tenido nunca su mejor momento, excepto 
en el Reino Unido, Canadá, Japón y tal vez México, desde planteamientos 
tecnológicos diferentes con el sistema de satélnes EDUSA T. 

Siempre acusada de ser aburrida, habiendo ensayado modelos sin prever el 
modo adecuado de hacerto llegar a sus destinatarios, con pocos recursos y 
buscando casi siempre una identidad que no encuentra, la televisión 
educativa arrastra una crisis dentro de la crisis mayor de la televisión 
pública. 

La televisión educativa es aquella que constantemente debe ensayar 
modelos que establezcan un diálogo con el mundo de la educación, abra 
espacios de comunicación real con la sociedad y sirva de vehiculo de 
expresión para los que no tienen acceso al mundo de los medios. 

No acepta elementos de distracción, necesita imágenes limpias, austeras, 
donde no haya ruptura con sus esquemas pedagógicos, al contrario de la 
comercial, que se nutre de ellos ofreciendo un espectáculo de lo que 
muestra. 

Pero la televisión educativa se encuentra en desventaja ante la televisión 
comercial, ya que es superada por la carencia de un estilo propio, copiar las 
pautas de la televisión publicitaria e incluso usar un lenguaje pobre, con 
escasos recursos técnicos y expresivos. 

La televisión educativa debe ser capaz de ganarse a su audiencia ofreciendo 
calidad, produciendo sus propios discursos, creando infraestructuras de 
coproducción capaces de enfrentar a la televisión comercial y responder a 
los retos de la sociedad actual, como: 

a) Ocio cultural. Como soporte de la educación informal en cada hogar. 

b) Educación reglada en ciertas materias o asignaturas. Coordinando 
contenidos y horarios con los centros educativos. 

cl Educación no formal y educación para adultos. Actualizando al 
profesorado, llevando cuHura a la sociedad y generando una formación 
profesional en técnicas demandadas por el mercado laboral de los 
adultos. 

d) Redes universitarias de intercambio y cooperación educativa. Con 
teleconferencias y aprovechamiento simuHáneo de las herramientas 
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disponibles de multimedia, tomando estas herramientas como aliadas en 
la interacción, el autoaprendizaje y la autogestión. 

La Televisión Educativa tiene dos grandes modalidades: 

1. Relación abierta con los receptores para la transmisión de mensajes 
informales, donde la enseñanza es de forma reglada, pero los contenidos 
de carácter informal están vinculados a la educación permanente. 

2. Contenidos formales, que pueden estar destinados a la educación 
primaria, secundaria o universitaria, con un curriculum cerrado y donde 
las diferentes clases se ajustan a emisiones específicas. 

En general, la programación de carácter educacional tiene a no ser una 
altemativa real a la de carácter recreativo comercial, incluso por la 
frecuencia de sus emisiones y por la calidad de su producción. 

Pero en este tipo de televisión se puede observar que prevalece una 
concepción autoritaria de la educación al reproducir el esquema vertical y 
autoritario de los medios, reduciendo la participación del auditorio en los 
sondeos de rating y con la promoción de actitudes de recepción pasiva, 
individualismo, aislamiento y evasión de la realidad social, además de la 
exageración en la utilización educacional de la televisión, aplicándola para 
sustituir o completar funciones que competen al aparato escolar. 

Para Roberto Aparichi, catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid, en la televisión educativa también se da la fatta de respeto a la 
variedad cuttural, la soberanía y el derecho de autodeterminación de las 
naciones en dos planos: 

a) Violentando la cuttura nacional al importar productos y modelos 
educativos que responden a necesidades y características cutturales de 
otros países. 

b) Con mensajes que se diselian, producen y difunden en el centro del país 
y se imponen a todas las regiones, atropellando la variedad cultural. 

Situaciones que responden a la tendencia de los medios en el modelo 
económico capitalista a homogeneizar hábitos, valores y costumbres de las 
diversas naciones, culturas y grupos para beneficiar esta perspectiva de vida 
institucional. 

Para Laura Márquez Elenes, el impacto y penetración causados por otro tipo 
de emisiones es mayor que el de las educativas por el gran porcentaje 
dedicado en la programación televisiva a emisiones deportivas, altamente 
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consumidas por la población, entendiendo por consumo el hecho de verlas y 
escucharlas. 

Márquez Elenes revisa varios estudios sobre televisión educativa para 
proponer los aspectos teóricos metodológicos de las emisiones educativas 
en televisión y se cuestiona cómo y qué se aprende en la televisión 
educativa, sin afirmar de antemano que en ella existe el aprendizaje. 

Así, explica que ligado a los estudios sobre los efectos de la televisión y los 
errores que se han cometido en estos estudios, se ha asumido que el 
impacto de la enseñanza en la televisión es lineal y que entre más personas 
vean y más horas observan la televisión, más aprenden, pero la realidad 
indica que no existe tal correlación, ya que las horas de ver televisión no 
implican mayor aprendizaje del perceptor. 

Dice que en el aprendizaje académico existen evidencias de que los niños 
pueden aumentar su rendimiento académico, pero sólo a través de algunos 
programas y que otras investigaciones indican que pueden obtener niveles 
negativos en su aprovechamiento. 

la televisión educativa puede jugar un papel positivo como maestra en el 
aprendizaje, pero al educar se debe investigar cómo y qué se puede 
aprender de ella. 

Por otro lado, para Delia Maria Crovi Druetta la televisión como 
representante y reproductora donde convive los imaginario, lo simbólico y lo 
real, es un medio en el que predomina la espectacularidad y se manifiesta en la 
diversión pública. Es espectacular porque no produce mitos a partir de la realidad, 
sino que produce a manera de espectáculo o diversión la realidad misma4J

• 

Crovi Drueta analiza la manera de ver la televisión y anota las diferencias 
entre un programa de entretenimiento que se presenta a un matrimonio 
dispuesto a descansar y un alumno del sistema escolarizado o de un 
programa de educación informal. 

Habla de unos señores se entregan a ver la Televisión y aceptan todo lo que 
esta les ofrece a la hora de la distracción personal e íntima, el momento de 
disfrutar de un noticiero, una telenovela, una serie espectacular-real o una 
entrevista armada como espectáculo televisivo, con la ventaja de que estas 
personas reciben la televisión en su domicilio y pueden intenumpir la entrega 
de su tiempo libre cuando crean conveniente. 

45 Ojeda, Gerardo el al. lA televisión eduCllliva en México. Serie comunicación: educación y 
tecnología. Dirección de Comunicación Social del CONSET/SEP 1985. 
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Mientras que la televisión educativa se encierra en las aulas cuando se le 
emplea como apoyo didáctico en un sistema escolarizado, con la compañia 
de un monitor o instructor como parte de un sistema abierto o a distancia y 
de la cual no es tan fácil evadirse. 

Cuando la televisión cultural es casi espectacular, entrega algún programa apto 
para sumarse a los conocimientos parcializados que legitiman a la industria cultural 
a través de la excelencia de su mejor representante, la televisión'·. 

Así, la televisión es un reproductor ampliado del capITal, acelera el proceso 
de circulación y consumo de mercancías para reproducir la ideología 
dominante. En ese discurso y con ese objetivo económico fueron delimitados 
su lenguaje, fisonomía y formatos. 

Las razones económicas, como menor costo en las producciones, formatos 
probados, conductores con experiencia y aceptación, determinaron los 
aspectos formales y de contenido. 

Crovi Druetta, también plantea los lineamientos de trabajo para una mejor 
producción de la televisión educativa en: 

1. Diseño y puesta en marcha de proyectos solventes. Más que los 
aspectos económicos, la necesidad de estructurar proyectos solventes 
que puedan ser evaluados y enriquecidos por la propia experiencia de su 
desarrollo. 

2. Metodología para la producción de la televisión como un medio educativo. 
La televisión en sus aspectos de comunicación, producción y 
contribución, entre otros, parece marchar separada de la ciencia, la 
educación y la pedagogía; juntar sus caminos, crear una metodología 
para la producción televisiva que parta de la concepción misma de la 
educación y llegar a su punto final de evaluación y retroalimentación. 

3. Formación de personal especializado. Otro vacio que ha presentado la 
producción de la televisión educativa es la falta de personal calificado 
que conozca los aspectos productivos o técnicos y que pueda 
conjugartos con los educativos; resulta imprescindible capacitar a los 
pedagogos en el manejo de la televisión o a comunic6logos en el campo 
de la Pedagogía. 

46 Op. Cil Ojeda, Gerardo el. al. La televúión edJu:ativa en Mbáco. 
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4. Reducir la brecha existente entre una y otra televisión. Enseñar a ver 
televisión e incorporar elementos espectaculares en la televisión 
educativa, sin modificar objetivos ni tergiversar sus mensajes 

Crovi Druetta opina que enseñar adecuadamente a ver esta televisión 
pondría a los perceptores-alumnos en situación de diferenciar los mensajes, 
agudizando su capacidad crítica respecto a los fines y objetivos de una y 
otra televisión. Incorporar elementos espectaculares significa acercar el 
manejo visual de la televisión educativa a la comercial, pero sin hacer del 
juego imaginario-realla razón de ser para la televisión educativa. 

Audiencias de televisión educativa. En lo que concierne a los grupos de 
personas a los que se dirigen las emisiones educativas hay que señalar que 
se trata de dos grandes grupos: las personas adultas y los escolares, ya que 
a mayor distancia se encuentran los profesores. 

En cuanto al público infantil y juvenil se puede afirmar que la mayoría de los 
programas a ellos destinados se encuentran fuera de las televisiones 
educativas. 

Los adultos gozan de una prioridad como destinatarios de los programas de 
las distintas televisiones educativas, ya que entre otros aspectos que 
determinan la programación dirigida a ellos está el aumento de tiempo libre, 
el desempleo y las necesidades crecientes de cualificación y actualización 
profesional. 

Una primera división del coledivo de adultos, distinguiría entre un público 
amplio, que correspondería a la filosofía propia de la televisión divulgativa o 
general y públicos altamente interesados aunque dispersos por la geografía. 

El público infantil es el destinatario de una oferta que sirve de alternativa a 
las series, con espacios del tipo de Plaza Sésamo, dibujos animados como 
El Quijote" o "Erase una vez la vida" (en la línea de los programas ofrecidos 
por la cadena privada holandesa Kindemet para niños menores de 13 años). 

El público joven es el receptor de espacios dinámicos y modernos 
relacionados con el ocio y con el mercado de trabajo y la convivencia, 
mientras que el público familiar es considerado como parte de la comunidad 
educativa y de un entomo de diálogo. 

También existe un público de vanguardias culturales y elites, que generan 
opiniones, divulgación y prerstigio, y un público profesional y de empresas, 
además de un público en bloque general, entre los que se encuentran las 
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amas de casa, los jubilados, personas desempleadas, universitarios y 
alumnos de formación profesional. 

Hablar de audiencias de televisión educativa obliga a hablar de las 
categorías básicas de este tipo de televisión, de las cuales pueden 
apuntarse las siguientes: 

1. Televisión cultural y educativa. Depositaria de las esencias de la 
televisión de servicio público. 

2. Televisión para la formación de recursos humanos y formación continua 
a distancia. 

3. Televisión para la educación básica. 

y cómo se realiza la interacción entre TV y audiencia, que en el caso de la 
televisión reconoce que la audiencia no está exenta de mediaciones 
situacionales, escolares familiares e individuales, especiales para la 
televisión educativa. 

Quizá uno de los problemas más graves con los que ha contado la televisión 
educativa es no ser capaz de involucrar en su proceso educativo y 
comunicativo a instituciones educativas y organizaciones sociales capaces 
de asumir el papel de mediadores conscientes y activos. 

Si la cooperación entre la televisión educativa y los sistemas educativos 
debe darse en algún nivel, éste es el de la intermediación, que lleva de 
nuevo al tema de los modelos de televisión educativa y a la necesidad de 
ensayar aquellos que conciban las audiencias de forma diferente a como 
quedan dibujadas desde el esquema de la publicidad. 

Evaluación de la televisión educativa. La evaluación en la televisión 
educativa merece un estudio mucho más detallado de lo que puede hacerse, 
pero a grandes rasgos este es un posible contexto para una aproximación, 
ya que la evaluación en la televisión educativa se mueve entre varios 
mundos: 

1 . El de la investigación de mercado, tal como se desarrolla en la televisión 
comercial, con sus estudios de raiting y cualificación de la demanda del 
público. 

2. La evaluación proveniente del mundo de la educación con su larga 
trayectoria de propuestas. 

3. Las formulaciones de investigación de la recepción. 
4. Las diferencias que separan la evaluación de la televisión educativa y los 

procesos paralelos en la televisión comercial, basadas en objetivos y 
metodologías diferentes. 
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De esta fonna tenemos tres tipos de evaluación: 

Diagnóstica. La cual faciltta la toma de decisiones y ayuda a ejecutar 
acciones. La fonnulación de objetivos en un proceso educativo no puede 
hacerse sin detenninar de antemano cómo es la situación de la cual se ha 
de partir, cuáles son las condiciones previas, para plantear luego las metas a 
las que hay que llegar. 

Fonnativa. Para vigilar el proceso educativo o de producción, acompañar la 
fonnación de un producto o proceso educativo y verificar la coherencia entre 
los pasos que se van dando con los objetivos propuestos, evitando que se 
presenten desviaciones que impidan alcanzarlos. 

Surnativa. La fonna como se puede verificar el logro de los objetivos 
propuestos, comparándolos con los resultados obtenidos al final del proceso. 

El modelo de servicio público en el que se ha inscrito la televisión educativa debe 
incluir las audiencias y la evaluación como parte integral del propio modelo y 
recordar que los nuevos elementos de inferactividad que están surgiendo con fuerza 
van a suponer reestructurar los modelos de evaluación. 47 

4.1 TELEVISiÓN EDUCATIVA EN MÉXICO. 

Alrededor de la década de los años sesenta, surgió en México la televisión 
educativa como un modelo attemativo, con apoyo de la Unidad de Televisi6n 
Educativa, Canal 11 y las televiso ras universitarias. 

Este modelo generó proyectos y alternativas de una fonna paralela para dar 
instrucción fonnal en el país, pero por desgracia no consideró a la televisión 
como fonnadora de valores, principios y conductas, y no se interrelacionó 
con la televisión estatal y comercial para ofrecer un proyecto completo. 

Para comprender mejor la televisión mexicana en su rama educativa, 
consideremos los conceptos de Alberto Rojas, quien dice que la televisi6n 
educativa gubernamental en México es el uso de los medios de 
comunicaci6n pertenecientes al Estado mexicano, mismos que no han sido 
orientados por planes o estrategias, sino que se han usado sin una clara 

47 Alonso, Isabel. Pano,_ audjendas y evaluación. Declaraciones de la Directora de 
Programación de la Televisión Educativalberoarnericana Madrid, España, julio de 1997. 
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conciencia pedagógica de su utilidad, guiados por el deslumbramiento 
tecnológico y forzados por la demanda educacional.48 

Ya Que desde que surgió la televisión gubernamental en México se siguieron 
dos vertientes Que llevaron a reproducir el modelo de Televisa en 
orientación, organización y manejo de recursos humanos: 

1) Incursión en la televisión comercial a través de Canal 13. 
2) Utilización del tiempo legal del Estado en los canales privados. 

A fines de los años sesenta la televisión pública abarcaba el campo de la 
educación formal con la participación de diversos organismos públicos, entre 
los que destacaron: 

La Unidad de Te/esecundarla, la Unidad de Televisión Educativa y Cultural, 
Canal 11, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 
Televisión de la República Mexicana, (TRM), Canal 22 y Corporación 
Mexicana de Radio y Televisión, coordinadas por el Instituto Nacional de 
Televisión, de la Secretaría de Gobernación. 

Mientras que la Unidad de Telesecundarla y la Unidad de Televisión 
Educativa y Cultural (UTEC), organismos responsables de Telesecundarla, 
se encargaron de planificar el diseño y evaluación de los programas, así 
como la realización técnica de la transmisión de señales. 

Con el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, la Unidad de Televisión 
Educativa y Cultural concentró las actividades televisivas de la SEP y 
destacó la producción de programas cuHurales para fomentar el interés por 
conocer México, enriquecer la memoria histórica de la nación e incluso 
fortalecer la identidad cultural de los mexicanos por Canal 11 y la Cadena 
TRM. 

Las primeras series educativas llevaron los siguientes títulos: 

Los grandes maestros del arte popular (Biografías de artesanos); México 
plural (Cultura de grupos étnicos); Los libros tienen la palabra (Fomento 
del hábito de la lectura); Los maestros (Biografías de personalidades 
nacionales de arte y ciencia) y Los que hicieron nuestro cine (Quehacer 
cinematográfico nacional). 

El impulso dado a la UTEC en el sexenio de Miguel de la Madrid formó parte 
de seis planes y programas propuestos por la SEP: 

48 Ojeda. Gerardo et al. La televisión educativa en México. Serie Cornwllcación: educación y 
tecnologfa. Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. SEP. México 1985. 
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Progama Cultural de las Fronteras; Plan Nacional de Bibliotecas; Programa 
Nacional de Bibliotecas; Programa de Revisión de Contenidos de la 
Educación; Programa de Difusión y EstImulo de las Culturas Populares y las 
Artesan(as y Programa de Mejoramiento de (os Contenidos Culturales de los 
Medios de Comunicación Social. 

Se dio el nombre de Teleprimaria a la experiencia educativa iniciada en los 
años ochenta, que buscó apoyar a los programas de educación básica 
escolarizada y alfabetizar a la población marginada. Otra serie se llamó 
Temas de Primaria, producida por la SEP en apoyo a la labor de los 
profesores con módulos sobre planetas, animales, experimentos, historia, 
personajes y cuentos, en los periodos escolares. 

El INEA se encargó de la serie Primaria Intensiva para Adultos de lunes a 
sábado por Canal 11 y de la red de TRM; otras de sus producciones fueron 
las telenovelas El que sabe ••• sabe, de enfoque urbano con la propuesta de 
alfabetizar a 30 mil adultos y diseñada a partir de Aprendamos Juntos, de 
corte rural. 

Ambas series se orientaron a la alfabetización de adultos, la lectura y el 
cálculo básico. Además apoyaron el proceso educativo y resultaron 
innovadoras, por lo que a mediados de la década de los noventas se decidió 
retransm~ir la parte novelada de El que sabe ... sabe. 

Como explicó Claudia Giménez Mercado, Jefe de la Unidad de Medios del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, al participar en el Primer 
Teleencuentro de Televisión y Educativa en 1996: 

Desde sus inicios el INEA se abocó a disetlar métodos educativos 
especiales para facilitar el aprendizaje de los adultos y en esta búsqueda se 
encontró a la televisión como medio didáctico. Entonces se pensó en la 
capacftación agropecuaria e industrial por televisión, que inició en los atlos 
ochenta a partir de la capacitación campesina del Sistema Alimentario 
Mexicano, organismo que realizó campatlas para mejorar la producción en el 
campo y afrontar la escasez de alimentos. 

A partir de 1982, TRM transmitió programas de información y capac~ación 
agropecuaria y oficios para las regiones rurales marginadas y núcleos 
urbanos de alta densidad poblacional. Sus objetivos estuvieron dirigidos a: 

a) Educación popular. 
b) Capacitación para producir y comercializar. 
e) Orientación sobre salud y demografía. 
d) Información y entretenimiento. 
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El mayor porcentaje de sus programas fue educativo y en menor proporción 
informativo, de entretenimiento y cultural. 

TRM, aunado a la Dirección General de Educación para la Salud de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, el Instituto Nacional de la Nutrición 
(INN), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Coordinación de 
Planificación Familiar, de la Secretaría de Salud, se encargaron de dos 
series para apoyar las campañas nacionales de Educación para la Salud y 
Planificación Familiar. 

Educación para la Salud contenía información para mejorar hábitos de 
nutrición e higiene y alertar a la población sobre el alcoholismo, esta serie se 
dirigíó a las zonas más pobres del país. 

Planificación Familiar trató aspectos de sexualidad y métodos 
anticonceptivos a través de Canal 11, TRM e hízo uso de los tiempos 
oficiales en los canales 4 y 5. 

Desde entonces la frecuencia de Canal 22 prácticamente se utilizaba con la 
misma programación de la red nacional de TRM y como circuito cerrado para 
servicios especiales a instituciones, clínicas y reclusorios, a través de 
monitores instalados por la Dirección de RTC. 

Desde su inauguración, el 15 de abril de 1982, Canal 22 se destinó a cubrir 
el Valle de México para complementar actividades gubemamentales con 
programas educativos, de capacitación y orientación en salud, nutrición, 
alfabetización y seguridad social. 

Televisión Rural de Méxíco o Televisión de la República Mexicana 
(TRM). Esta televisión no fue sino otra forma de hacer llegar educación y 
cultura a la población desde 1972 y que desarrolló un proyecto de expansión 
que en teoría buscaba llegar a grandes áreas del país para capacitar, 
mejorar condiciones de nutrición y colaborar en la salud del pueblo 
mexicano. 

Desde febrero de 1981. TRM se convirtió en Televisión de la República 
Mexicana y con ello se buscó proporcionar el servicio en las mejores 

. condiciones técnicas en las zonas urbanas y suburbanas del país. Al finalizar 
este mismo año TRM había logrado transmitir 2500 horas de programación e 
instalar 23 estaciones más. ocho de aHa potencia y quince de baja, además, 
era la única red de televisión del Estado que había logrado continuar sus 
programas de expansión, lo cual queda demostrado en una serie de 
acciones: 



1. Finna de convenios con nueve gobemadores para ampliar su red. 
2. Incremento del 45 % en la difusión de Telesecundaria. 
3. Inauguración de varios centros de producción en los estados. 
4. Acuerdo con BANRURAL para capacitación agropecuaria. 
S. Apoyo a programas educativos de quince estados. 

85 

6. Solicitud para obtener dos canales y producir programas de educación 
sexual en colaboración con PRONARTE. 

7. Mayor uso del 12.S por ciento del tiempo oficiaL49 

No obstante el impulso inicial dado a TRM, durante el gobiemo de Miguel de 
la Madrid se redujeron al máximo sus actividades y a partir de 1983 se 
suspendieron las series de capacitación y actualización, además de diversas 
campañas de educación infonnativas y recreativas. 

Instituciones encargadas de producir Televisión Educativa en México. 
En México las instituciones pertenecientes a la Secretaría de Educación 
Pública productoras de Televisión Educativa se agrupan en: 

La Unidad de Televisión Educativa (UTE). Encargada de producir y transmitir 
programas para apoyar al Sistema Educativo Nacional. 

El Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE). Organismo 
intemacional encargado de contribuir al uso educativo de los medios de 
comunicación en los países de América Latina y el Caribe. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecno/ogfa (CONACYT). 

Diversas entidades de la SubsecretarIa de Educación e investigación 
Tecnológica y de la Subsecretarfa de Educación Básica y Normal. 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 

El Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA). 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y 

Además de otras instituciones como: Universidad Nacional Autónoma de 
México, (Considerada la pionera de la Educación a Distancia en América 
Latina); Colegio de Bachilleres; Universidad Pedagógica Nacional (UPN); 
Universidad de Guada/ajara; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; 
Universidad Autónoma de Tabasco; e Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. 

49 Infanne de la Dirección de Radio Televisión y Cinematografia (RTC) de 1980-1981. 
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Productoras de carácter cultural, que desde sus inicios estuvieron 
incorporadas en la esfera instHucional de la televisión educativa al considerar 
que la cultura es parte de la fonnación de los mexicanos. 

Ejemplos de esto son el Consejo Nacional para la Cuitura y las Artes (CNA), 
productor de diversos materiales realizados por dependencias suyas como la 
Direcci6n de Producciones Audiovisuales, el Instituto Nacional de 
Antropologla e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, Fondo Nacional 
para la Cuitura y las Artes, el Centro Muitimedia del Centro Nacional de las 
Artes y el Canal 22. 

En este ámbito también participa Canal 11, que ha difundido series de 
infonnación general, películas extranjeras y series infantiles, entre otras. 

Participación de Televisa en la Televisión Educativa, Televisa ingresó al 
campo instruccional en 1975 con la telenovela Ven conmigo, pauta para 
producir Acompáñame en 1977 y Vamos Juntos en 1979. 

Desde 1976 Televisa estableció un convenio de colaboración con la UNAM, 
para encargarse de la producción técnica de programas educacionales, 
mientras que la UNAM se encargaba de los contenidos. (Ve, Anexo 1) 

Televisa se benefició con la exclusividad de la explotación comercial y la 
UNAM desarrolló sus funciones educativas e intercambios con otras 
instituciones y universidades del pafs; bajo este convenio se consolidó la 
participación de la empresa en el campo educativo, sumándose a la 
Fundaci6n Cuitural Televisa y contribuyó a crear el Centro de Informaci6n de 
Datos Educativos. 

Estos programas se sumaron a las investigaciones educativas del Instituto 
Mexicano de Estudios de la Comunicaci6n, del Centro de Investigaciones de 
Televisa, los acuerdos con The Children's Television Workshop, Fundaci6n 
Ford y Coca-Cola Corporation, además de la reestructuración de Canal 8 y 
la realización de Introducci6n a la Universidad. 

En esta misma década Televisa transmitió a través de los canales 2, 5 Y 8, 
programas sobre Astronomía, Antropologfa, Geografía, Física, Historia 
Universal, Historia del Arte, LHeratura Universal, Química, Higiene, Zoología, 
Orientación Vocacional y Talleres. 

También se incluyó a Divulgación Universitaria para sustituir las cátedras 
universitarias suspendidas por una huelga de trabajadores de la UNAM. Los 
temas que se abordaron fueron: Ciencias Sociales, Historia de México, 
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Literatura Iberoamericana, Zoología, Biología, Botánica, Inst~uciones 
Jurídicas, Orientación Vocacional y Superación Académica. 

Terminado el conflicto laboral de la UNAM, las serie continuó para reforzar la 
docencia en la educación media superior y superior, apoyar los sistemas de 
televisión univers~aria de cuatro facunades, promover la actualización 
profesional, dar orientación vocacional y divulgación universitaria. 

Otro ejemplo de las fórmulas experimentadas por Televisa fue Plaza 
Sésamo, serie destinada a mejorar las expectativas de los mensajes 
educacionales. Con esta serie la empresa superó los obstáculos que le 
impedían financiar y hacer redituable la programación educativa, así como 
su crecimiento, ya que contaba con gran interés de los países poderosos 
para influir en este campo. 

Plaza Sésamo originalmente estuvo dirigida a ninos de preescolar en la 
población marginada de Estados Unidos para mejorar su aprendizaje 
escolar. Después de haber probado su éxito la serie se distribuyó por todo el 
mundo, especialmente entre los paises del Tercer Mundo. La primera 
versión para Latinoamérica se produjo en México en 1973 con el apoyo de la 
Fundación FOrd, la empresa Xerox y bajo la responsabilidad de Children's 
television Workshop. 

Al transmitir la serie infantil, Televisa inició de una reestructuración para dar 
mayor contenido a su programación, ya que demostró ser útil para aumentar 
el aprovechamiento escolar. TIempo después Plaza Sésamo siguió 
probando su eficacia y con base en la primera adaptación latinoamericana 
se diseiló en 1982 otra versión con la participación de un grupo de asesores 
representando a latinoamérica. 

La empresa continuó su habil~ación en el campo de la televisión infantil y 
con la experiencia de Plaza Sésamo, formuló la serie educativa El tesoro 
del saber, por Canal 8, que poco tiempo después sería reestructurado y con 
ello iníciaría una ambiciosa expansión y diversificación de la oferta de 
mensajes del consorcio en el territorio nacional, utilizando el satélite nacional 
que se instaló en 1985. 

Canal 8 fue el primer paso de Televisa para descentralizar y regionalizar la 
televisión, ya que sólo cubrió el Valle de México y su programación se dirigió 
al público juvenil de esta área. 

Como se puede apreciar, Televisa ha elaborado televisión educativa en 
menor medida que el Estado, pero su contribución ha sido importante ya que 
se enfocó a la ensenanza preescolar y universitaria. 
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Su producción educacional siempre pretendió contribuir con los planes 
gubemamentales y su linea le sirvió para legitimar un proyecto cu~ural, 
defender sus intereses económicos y políticos, además de mejorar su 
imagen pública. La inversión que realizó le redituó y benefició de manera 
indirecta en sus negocios, facilnándole el acceso al mercado de mensajes de 
televisión cuando imperaban las críticas al comercialismo, la 
trasnacionalización y la acu~uración de la comunicación social. 

La televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (TV 
UNAM). Es importante destacar el papel de la Televisión Universitaria, que 
desde 1951 está en espera de que el gobiemo le entregue un canal y una 
frecuencia propia, como el que maneja eIIPN. 

Siempre cerca de obtenerlo, sólo el presidente Gustavo Díaz Ordaz, enojado 
con la UNAM y con su gente, se negó a la solicitud cuando otorgó Canal 8 a 
una empresa privada y que entonces se encontraba disponible. 

A partir de la petición del Rector Luis Ganido, quien llegó induso a depositar 
una fianza a petición de Agustin Garcia López, Secretario de 
Comunicaciones del presidente Miguel Alemán, lo más cerca que ha estado 
la UNAM de un canal de televisión es el acuerdo de esquirolaje electrónico 
establecido por el Doctor Guillermo Soberón con Televisa para transmitir sus 
actividades, intenumpidas por una huelga de trabajadores. 

Luego de 6 años de mutua colaboración, el Rector Octavio Rivero Serrano y 
Emilio Azcárraga renovaron y ampliaron el convenio que permitiria a la 
UNAM transmitir por Canal 8 los programas Introducción a la Universidad 
y Divulgación de tópicos y temas universitarios. 

Inmediatamente después, Televisa anunció oficialmente el nacimiento de su 
proyecto cuHural televisivo a través de Canal 8, que después se convirtió en 
Canal 9 con fines comerciales desde noviembre de 1991. 

Como consecuencia de un incidente violento en el túnel 29 del Estadio de 
Ciudad Universitaria en mayo de 1985, las relaciones entre la UNAM y 
Televisa se redujeron sólo a la transmisión del programa Tiempo de 
Fi/moteea, que en realidad nunca echó mano de los materiales de la 
Filmoteca de la UNAM. 

A partir de ese momento los programas producidos por la UNAM sólo fueron 
transmitidos por Canal 13 y en Televisa haciendo uso de los tiempos 
oficiales de la Dirección de RTC. 
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REPRESENTACION DE LA UNAM 
EN LA COMISION MIXTA DE CONCllIACION 

DEl PERSONAL ACADEMICO 
I :r-
I El Rcctor designó a los liccnciados Manuel lJ<J.rqu fn Alvarez. Enrique 

Gonzálel Ruiz y José Canchola Ayala como propietarios y a los 
; licenciados Leonel Pércz Nicto y Juan Antonio Mart ínel de la CClOa C0ll10 
¡ suplentes, representantcs de la Universidad Nacional Autónoma de México 
'en la Comisión Mixta de Conciliación del Personal Académico, 

L.as asociaciones del Personal ACJ.cJémico deben hacer llegar a la Oficina 
:del Abogado Gener<ll las comunicaciones cOfrespomJienles designando J sus 
represenlantes ante la mencionadJ. Comisión, y este funcionJ.rio las turnará 
.1 esa Comisión lan pronlo quede inSl<llacJa. 

I 

I PROGRAMAS CULTURALES DE LA 
I UNAM POR TELEVISION 
¡ l¡ Univedid,ul Nuiun¡1 AUlünunu o.Ic 
I México ini,i¡f'¡'eI próximo tune~ ]2 o.Ic 10i 
i corrientu, un¡ serie tic progr¡m¡s de 

¡devhión en un nuevo uruerzo PU¡ 

i difundir b '~'!ur¡ ¡ I¡s mJs ¡mpli¡s ""P¡S ¡ !>Oci¡les del p¡ís, 

¡ , 
I 
I 

Estos progr¡m¡s, <jue se o.Iirundi • .in 
diui¡monte, wn tlir¡¡;¡dos pUf b Sc~,c, 

\¡rb de I~ Re~\orí¡ ~ ¡r¡vis tle su 
Dirección Ge/1<:r¡1 de l),vul¡:Jción l!mvtr. 

CUIIUU! Tclevis¡, 
Dich¡s emisiones leudr'¡n un¡ dur¡ción 

de 27 miuulos y el (on\cnido de bs 
miSffiu lendcr~ ¡ lucer tleg¡r los eo.no
(imiel1lUS (ienl!rieu\ y hum¡n(nicus de 
un¡ m¡ner~ comprensible ¡ ludo el 

Ilúlol;eu. 
fllcns¡jc 

lI1un¡~jc de eslOS pfU&r~mJS ulliversiurios, 

. ... ,.". 
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En esta publicación de Gaceta UNAM, con fecha del 9 de enero de 1976, se puede 
apreciar la forma en que se entablaron las relaciones de la UNAM y Televisa en el 
área de televisión y la forma en que se dio a conocer a la comunidad universitaria 
este convenio. 



".c.l\t ... v 

LA UNAj\1 y TELEVISA ANUNCIARON EL PRIMER 
RAMA DE UN PROYECTO CULTURAL CONJUNTO 

doctor VD/C"I/O Moli"o I',,¡~¡UJ J' tI 
dI' k/m¡c;ociÓIl dt /a ~rit culw'<1/lnllodueci¡)11 oh UIIII,tTJ,c/.Jd. 

Ll Uuivcrsid¡d N.t(Íun~1 Au
'únOtlU de Méú(;o y 1;.. FunÚ~· 
(ión CurlUr~J TdeY¡~l, ccJcbr~. 
ron el vicrrn:~ plS.;¡do, ¡I mt'l.liu· 
dr~ UOI cnlrcvist.t en el S.h.ín 
Sor /u1n1, lit l. Torre de Rec
lod. en l. eiudld Unlvef~il.t 
li1, PUl tl11 .1 conocer .al '.;¡vh 
de uno de IUi Un.lln de TV 
(lpit.tlinus, el inicio fO'",ll ud 
provecto rntroducciún ¡ J", Un;' 
VClli41d. 

[1 duclur V.den';n Moli,,¡ 
Piileilo, SC(rc¡lria tic 1,1 Ree. 
¡<xl¡, y el liccrn;¡.do Miguel 

Arcnl~n Vcb.'Ko, rcprc!>(nt,ul\c h¡ec uo .i.o ~c viene u.w .. j;¡ndo 
de 1.1 f'urllJddórl CuUur.t1 Tele_ plr.l hlcer rc.,id¡d rost. pril1lcl.I 
";'\;l, ¡nuuejaro" que b ¡nicildón r.se del proyCclo (on 1.1 pulid. 
de 1I p,illlcu (¿s.e de ute r.,i60 de I~ Fund¿ción Tclf~ij,l, 
~,"b¡,io\.O proyeclo eum,jn Que Por su p,Hle, el Jicenc¡¡do 
conse¡ de pro¡::r.mu cullur.lcs, Mig'Je/ AJcmin Vel~sco ¡nunció 
d.r'! cu",icnlQ hoy con l. que hoy lunes serJ tr~nun¡lido 
tr¿nsmhión del primc'''' <ie dios el primer progr,¡nu de este ¿, Irnú del C,¡n.1 5 de Tele. proycClo que h. sido de~,ro· 
V'~''''l. lI.ldo pOr r. UNAM .1 I,.ves de 

O,jo ti dOC:lor Molin. Pillei,o l. Oi'eccion Gene,¿r de Oivul. 
que "de •. cuel(lo con fu funCio-¡1 ¡::.ción UnivClSil.ri. y en el cu.1 
nes que confiere l Il UNAM su hln irllrrvenido connol.dos 
Ley O'RJ"i'., y d imcrfS del ",.eSlros de eSI. (loS. de Ulu. 
leel.." Gutlle,nlO SoIlNon, dewe dius 

I [MAS DE SUMO INTERES EN EL I'!UMER SIMPOSIO 
NACIONAL DE CIENCIAS TERMICAS, EL 9 DE FEUR[RO 

Con objeto de Ifvi~r el eSlc .1,.,1,1 en l. propil r-l,ull.ul 
nl¡do .Clu.1 de I,¡s ciencilS de If,c:enicrl¡ en l. eiudld 
It,mic.u en IIuesUu ".{S, ct Univers'tlri •. 
Dep.fUmenlo lIe t"¡(enieri. Mc· (nlre lus lenus. l Irllu 
cJni,. y O~ClriC1 de l. r:¡culi.d ul¡,Jn l. IrJ"sfcrendl del el· 
de Ingenie,,·. úe l. UNAM hl Ju', J. inSlll¡eión de pl.nus 

enueg. dc lub~jos ler~ el ] I 
del ,,,esenle IIICl, debiendo en 
vi.r tlrCvidlllenle un lelomen ,le I 
300 p.¡l,bus cOmU m~,,¡mo, ~I 
24 de Jos corrientes. 

flruldo Un. CU,lVOCllu,i •• It,mi'lS, COn~cn¡ún de cnc'¡::f. T.nto P¿r.lI eJ registro de los ~ proleloOles y .Iurnnos de r~s (elrOr d cleClricid¡d), J~s den· pJflici().lntes (omo p~r~ infur. 

1 ueucl~s ue esl.¡ ts¡>eci¿Jid.II, ¡si C;d} lér",¡C'¡S y I~ conl.m;r1.1ción m¿tiún en geneul los intue· Como • eml're~1 del r~mu y .1 Jmbicnt.l, ¡ce". de I~ (U~ICi s¡dos deberl" ocu'rlr .11 ,nleSlro I .~ pc:nunn ¡nle.es.¡d~s, r'~'J que IUi p,<I;"I'.nles l.oJrSn jlfesen- en Inge"ler(.¡ AJcJ.lnu,o F. Ro lt. p.¡/I;Ci,Ien CH rJ 1 Sil11,Ius;O tu ((~b.ljOl escritus, "'Jle,i.lcs me,o LOr>e~ y ¡I Jngel1l~~' N,c;on.¡1 de Cienci.s Tú",k~i. ludioviwlles ylo mudel"l '1'1.1. Luldn M ... ",el H., de I¡ $cc· Dicho $;'''I'0iio lendr.í ~uir;. don~dus (on lO!> ""~JTlOS. (Ión de In¡:eme,b de FlurdtH ) Ulivo del !.I ,1 11,10' Id)fclO de L, (cchJ l(nllle pdlJ 1.1 T~","e.l de l¡ Fe 
.. --_. -----------
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De igual forma, en esta página se puede apreciar el carácter oficial del ~onvenio, con la presencia del Dr., Valentln Molina Piñeiro por la UNAM y de Miguel Alemán Velasco por Televisa; anunciando el inicio de un conventO que lIevana a la realizaCión 
de la serie Introducción a la Universidad. 
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. El ractor do Jo UN~M. d~ctor Guillermo Sollarón Accvcdo, designo al pa$lldo dll.ll~ dc~ presento .tI11?lJOn10fO Pedro Antonio MosiiloAlomim, djroctordcl Centro tlo C'cncllls do la Atmosfora do esta Universidad. 

REFORMAS 
AL PLAN 
DE ESTUDIOS 
DE LA ENAP 

l._ ~.~" .. , .. N .. c ....... , d. " ..... 
"' •• "c •• """'. U". "".V" .'''''., ....... t .......... " ..... " .... " '. h'., 
• .,.,. d ••• ,".m .. ,,'ó ... V" ....... 
••• ~ .. d •• u ..... v .. " •• " d. Oo •• 
'ud'o. • ....... "d. c ....... b .. 1< • 
~~.~ .. :.':; ..... :" .... ~~:::. d ... ;:.q.':c.;~ 
d.d'c.d .... d.' ...... , ...... ","vlll.d ... ..... ............. , .. 

La UNAM por televisión 

LA TElEVISION: MAGNIFICO MEDIO 
PARA LA DIFUSION DE LA CULTURA 
'" Bu.queda depan"u.cI6n an g .... d •• "ucleol dapoblacl6n . 
.. EI"T.II •• ~ ".P' ••• IIaado ",,,.Ic., cI".-club. ".'ro, d.n~ •• 
.. Con!/nua.I.¡.dlful Ión dala cultu,,, en l. "¡avl.lóno"atal por vio lud 

d. la conjugación da • .rua • .loal PN ·UNAM.· 
'" t.. T.V .o"'lig •• t.lupo,u.lónacad6nllc.daIOlprof .. o, ... 

"Cua"do en la diCusióu.1c la 
cultura se utiliza UII llIedio de 
COlllunicaeilon 01 ... "asas <:umU 

Id Cultural <lue $(; ha "cuido 
I,a'mil;cndo t1i .. riólmcntc vor 
d Ca"alll de 1 .. tdcvbiUn. E.Iltrev;nado soure la Iras la televisión, los alcanco de éso 

ccn(lencia de eSle nUevo I,/an, ei la son ,ignificóuivQ5". "I::;,e Cltl'erimemo, dijo, C5 I'foresor Anto"i .. I{amirn An· As! se eXltre!{i el liccnciado un 'Taller" que busca un lefl' dnde, olilenor .k dicho Il/an· I'cmando Culie/, subdireClOr guaje apropiado. COII el cual tel. e:ll'lio.:ú.¡ue se hizoun arduo de Uirusi6n Cultural de la I'enetrar a 10$ gUlldes nucleos tu.bajo de ,Imesis sobre los UNAM. al e:ll'licar la 'elll11ica .Ie 1 .. l'obl .. óú'I··. medios y l'osit,¡lid .. dcs de b. es- de la progran,ación dc la ll""'J' (C .. ~"",, • •. ~ ,. ,.,;,. -IJ cuela, I'a' a .¡ue e1IlUeyO ¡,Iande I--;;:::=:;;~==:'::~:::""_--_"":::::::::'::'::::':.!. estuJi", ,¡ued."a uriclltado Superillci6n ~codém¡ca 
h .. óa la l(~sulu(iólI de IOd;u 1;1$ 
IIccesi,b.!cs y uneos de la <:0-
mu"idad escudia",il. 

SE REQUIERE LA FORMACJON DE PERSONAL 
CON CARACTER INTERDlSCIPllNARlO En .c!:uitla ctlumcr..... los 

l"oycC'u' y 1,]allCS I':r.ra /a r('· 
suluc;':'". e" ull fu,uro pr':'xi"lo, 
ue v .. , ¡os l"o[,le",;,.\. algu,.<»Je 
lu~ eu;o.les lequie,eu ¡¡¡cnciún 
inllledi¡¡,,,. ule, cv'mo el d(' !;u 
etliciun .... Y. 1';" I i~·ular"'e"te. el El "'Ae ... ,, "u ,j",,~¡~. IUu", A. 

~====:(:~:":':'":'":':.:"~'~":.:'~J I>onll",,,,,< A¡.~,r,. director ue l. 

LAMt:NTABlE ACCIDENTE 
EN El CCMYl. El Rt:CTOR 
INSPECCIONO lOS DA. 
• OS 

[Jnid~d Acadfmin de 101 Cid ... 
J"o(njo,,~1 r de I·"'g,~.r" del Ca· 
k-Ki"d. Cic"ei~'1 Ih""A"idA<! .. de la 
UNII.M. fue .II" ...... t.I" pu, rOle .:. •. 
gan .. d. dif",;ón , copile':' "". n,a 
d<l ... ""e,,<'. ,jet ... ~ ... ca'g" el (" . 
Ine.," ... cO<HclillAOii", ,nliuó .. " dr 
lo .. 1"","(1< ... " ... ~, .. cI". ,le ,¡ .... ~,,< .,. y 
,le ¡II .... ",~.á .. " ro> l ... ,,¡.de •• Ie 

';ce"ci.tu •• , d. I:"'-"Ado. "n que 
dos o m~. e><; .. du. beul,adn • • t,,· 
" ... e ¡"oLi'ul ... dt cOla Cau ole ú· 
."di ... " .. """, ... ". 

~I.A ubin,i,¡.i de cau~ ".o)"Cr ... 
';<A"tn,¡~o K hace co ... ide ... "do lu 
i,,>tahc;<>o<. , ''''' .«u,_ huma"os 
fA n",cnln fll b lrni'·c .. jd~d. a fin 
dr "pli",in, ¡'" "'¡ .. " ...... acb.6 .. 1 
." ..... ""O"ntl"' .. rl. 

(I~,~"._ ... " '" r"r."¡ 
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En esta publicación de Gaceta UNAM, se puede observar la importancia que confiere la Máxima Casa de Estudios a la televisión y se le llama "magnifico medio para la difusión de la cuitura", destacando que por medio de este también se han llevado a cabo convenios con otras instituciones, como en el caso del Canal 11 delIPN. 



L·1 /f/.f.'·I.\/'II'; 
,1·'.·"r'/rI.roóf..II ____ _ 

"Nucsua Ullivl"<~id~,I. 
,,,usigue, lC v"le tic {'Sic me,]i" 
lUilsivll Jc comunkiLciulI «11\1<1 
instnimellto pilr" ¡kvar ,1 U" .. 
auoicncia UUIUertlSa los (,0'" 

tenidus ",:'s in'¡>u'I"nIC~ tic la 
cultur,,". 

eOlm.xlucitlo 
I'oli¡écnieo 
Universid;¡¡o 

por d 11I11;IUIO 
Naeioll¡¡1 y b. 

Naclon;¡¡1 Au, 
tÚnonl;¡¡ oc Méllieo a tr;¡¡vés de 
su Dircec,úu dI: Difusiim Cul· 
tura!; ú¡ este programa le 
,,1;¡¡II,I:;,n lotlas las e"-,,raiones 
dc 1 .. eu]¡ur;I.. El npeel:[iculo 
pueoe divitiir.I-C cn variOli rU· 
uros: el de la música ha plal' 
!lIado \Ud ... s las eonienlCi oc h· 
la, desoe lu eallc;unes rOIlL~n· 
lieu h"st;¡¡ 1" ",úsie;,. de VJ."· 
guardi:a. paS .. IIJo por cIjó\L1,el 
blue$. I;¡¡ musio. eull" y en 
generaltooas !¡¡s fOI mas ell que 

"En el ruuru de cillC heULos 
tralo;¡¡jaoo en forana tic cinc· 
dulo, en el cual se hall I'rC$('lI' 
uoo eidos dc,ficad", .. tos 
direelores más im¡t"rtanICS de 
la cinem·;rlogr¡¡fja. En eUtI,di;,.s 
iniciamos el cido FUlIlIllJo dr 
FlI.cnlu". 0;:0.,,(11\(,<.""1 lic('n"';;,O .. 
Curid. 

Asimi,um, el tl:.,1I0 y la d;¡¡1\' 
la o<:ul'an Un 1"1( .. r i",¡'<lnalllc 
en c1""!';¡¡ller". I'ur o"" 1 ... 111. se 
h ... " orga",;;",u /II.-sa.' rlr. d'J' 
CUJiIJIi ell la~ <Iue hiln I';¡¡rli· 
eiraoo illvcslig;ulnrcs ,le 10'\ 
institutos d(' !rIYCMi¡;¡:lI .. iuucs Es· 
létie;u. I¡'st;"i,,,... Allllo, 
IKlI'u:i.·¡¡s y Filu:<i,f',,·;.s. a~i , 

I"Imll' .Id C.~,Il"1 de I'.nuoios 
¡.il\·,~,,,,~. 1"t!;,S ú"¡,eudcllci;¡¡s 
,kl.,UNAM. 

1.<", ""Iiei:.rius ). I.I~ CIIII ('\'is· 
I~~ 1~'lIhii'1I ],;ln e.,t .. du plt'len
les. 

··¡I.'M,l ''Slr mo"I('IIIO - CJI· 
1'1(':\ .... d li("'·II.:1;,,¡,, (:ulid •. sr 
h"n It ... ",iri,¡" ~.2 IlIs. ,!.- C~I(' 
t'sl'(CI;,ndo ell forllla tic 
""1'all<'r'". El I:quip" hum""o 
tlue h .. (( I'olilolc todo C1lU eS el 
mismo 1)(l$o.lal de Oifuúón 
G"lllIral. ¡¡'II1"tlo ¡¡I CUN!," 
tÍ"l"u"nttdCiI.",III·' 

Hnuta Cultural se U;lS' 
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p"''''ccha l'a 'I"C d ""1 "i(>~i~",1) 
,,;ol\lr:.1 oc 4uiell ~c pl(·~ .. ma por 
primera vez ante' 101..\ (' aHI .. , ~Hlr 

miLid.pc,mallelllelllcntc 10005 televisiún, ouliga ill />Jofes<u ¡ 
105 dias de la~9 a las 14 hrs., por v/cparar con lIIa)'or eu;''''.lo I¡ 
el C;¡ual 11, "pro~eclla",lo el c!1LpolicióLI.ll"uS!t·m;u. ¡Hk",jl 
npacio 'llle sc ha auieno par;¡ tic 'lile al enfrclllilrsc :. un 
lil difusiún de la eollol:"1 en la "lilolieo hl'lelogtneo al 411C 110 
tdeviliúnellaLal. conoce "il'rde la n<x:i¡:", .Ir! 

cu.sr's¡'Oll 'I""\" 
l'llOVECliOSA 
.tXI'ElUENCLA 

!l".,do de eU"II"('n~iúl\ ,Id 
"IUlllllo. 

Al ovillu sobre 1., U(lIl.latl 
tld medio el("cuú"i"o ti .. co· 

La ;1II,,~Hie;ún de cáte(irn mUIlicaóún. 'Ios inv("slig¡ulu,n 
u"jversi •• oriils a u¡¡v(;s de 1;0 dijCfun 4ue eontan,lo COII Ins 
Idevisión h¡ tU$(cndido h¡óa innumerables .. :..:u ... >5 de 1, 
la lU!K:r¡ciún académica de 105 Ielevisiún. Y meoianll' un¡ 
profcwrl's I'artici,,;¡ntes y ha cu¡dados.. "Togr;omaeiún. ~( 
recibido una pOliitiva rCSlluelU I podrla lograr UIU IIIfJor 
por pute oe cgrcsadoS' univer' prescntación de d.¡edra~ qU( 
sil arios, catcorl.ieo, (le otns tu hicieriIL ilLtrilLcth·as. I\)(.r· 
ilUlilueiona - tanto del Oi,· ¡;¡:óUon que a tr;¡¡,·t, de la le 
trito redeul (omo de pro,·in· Icvisi(1Il Se Ilucde oifundir -)" 
cia- eSluoiaut;¡¡doy"ub!icoell de hecho uf ha sitlo- 1 .. ~(. 
general. livid;¡¡d ullivcuitui., en 1 .. 'lUt 

¡';¡¡r;¡¡ los doctores Carlos Riu~ se velltil;¡¡u problelllas oe a(' 
Alonso y Ví(lor Maulle! Co· lualioao.lllislllosqul'sonl'l"u. 
rOl\;ooo, iLlyestig"OOre5 oel ¡e;¡¡dos ¡lite ell'ubli(o g('lIl'l;¡¡1 ¡ 
Oqlan;¡¡nl(1II0 de Quimica Oro fin oe dcsperur el illlnt's ¡Id 
g~ni(;¡¡ oc la UNAM. la I:JI' "uculo ('11 I;¡¡s cll:lIcias r 1.1,1 
pl:ricI1Óa fue agradable y m;¡¡niUadcs. Un nuno t'!lfOqlll 

en la estruetur:uiúll de IQ\ 
pro¡':lamas -Jijefllll- ¡¡iflll! 
¡Iirá b cultura "un ell ;¡¡'ludIO\ 
!oCctores que por di"cuas (aUUI 
JC h .. n viSlo l,ri,· .... lol d(" cita. 

Finalmenle IllellCitllu.on 
que el "rel~" al 4ur se c"hen 
¡¡rOIl los eondu«(" a rrflcxionJ' 
s"ure S\11 anj"jdadl's tlo<. ("lIln l 
;J. inlernuse eu trau"jo\ mll¡ 
tidisciplinarim para r5IrU(· 

1 
tllrar aornla<lallICn¡r UII,\ d, 
h~ 1'.('II,i"IS ""i, .... ,t¡uia< IJ 
mrjor flif,,~i"lI\ ,Ir la '""" .... , 

Aqul se ahonda en la explicación. de la importancia que implica par la UNAM el uso 
de la televisión en las cátedras unlversrtanas. 



CAPITULO V 

5. HACIA UNA IDENTIFICACiÓN DE LAS 
CARACTERfsTICAS DE LA TELEVISiÓN 

CULTURAL PÚBLICA EN MÉXICO. 
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Por principio, en este capítulo se hace necesario llegar a un consenso, cuyo 
término encuentra su mejor definición en el idioma inglés, que permite 
distinguir entre cansensus y cansent, entre un estado difuso de consenso, y 
un consentir preciso y concreto. Una distinción que sirva para precisar lo que 
habremos de entender por Televisión Cultural Pública, ya que hasta ahora 
no existe una definición absoluta para ello. 

El consenso en cuestión no es un aprobar de forma activa o un sostener una 
cosa u otra, sino una pura y simple aceptación, un concurrir generalizado y 
meramente pasivo. En este caso, un compartir que relacione y permita 
homologar conceptos en tomo a la televisión, la cultura y lo público. 

Para abordar los aspectos antes mencionados a fin de integrar el concepto 
que abarca y aplica~o a nuestro país, veamos el fenómeno de la televisión 
desde la perspectiva de Giovanni Sartori, politólogo italiano especialista en el 
tema y que lo desmenuza en su libro Horno Videns, La sociedad 
teledirigida. 50 

Aquí, Sartori antepone su papel de científico social y analiza las 
transformaciones de la televisión en el universo de representaciones de 
niños y jóvenes adictos a ella, por lo que llega a la conclusión de que la 
televisión está transformando las relaciones entre el entender y el ver por su 
persistencia en la conformación del pensamiento de niños y adultos. 

Para él muchas personas ya presentan una malformación por vivir sólo en 
una cultura visual donde el sentido tradicional de informarse se ha 
trastocado y el sujeto sólo se informa viendo, no participando; estas 
personas no son capaces de entender nada sin verlo, viven en sociedades 
donde la investigación, la reflexión y la lectura han sido relegadas por la 
televisión. 

En este cambio, también se ha roto el paradigma tradicional de cómo saber, 
es decir allegarse del conocimiento, para entregárselo a los programadores 
de una realidad virtual. Grave situación debido a que la información obtenida 
por el hombre es sólo virtual, no sucede en la realidad y por más que se 
promocione la televisión como la ventana al mundo, no hay más que la 
edición de lo que acontece por medio de quien lo edita. 

Para Sarton la televisión no es sólo instrumento de comunicación, es también, a la 
vez, paideia, un instrumento antropogenélico. un medium que genera un nuevo 
anthropos, un nuevo tipo de ser humano. Hipótesis que procede de considerar 
que los niños de esta última parte del siglo ven mucha televisión, por horas y 

50 Saltari. Guivanni. Homo Videns, 111 sociedad teledirigido. Traducción de Ana Díaz Soler. 
Editorial Tawus. España 1998. 
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horas, incluso antes de aprender a leer y a escribir, y de la que se 
desprenden varios elementos, entre ellos: 

1. Que la televisión no es sólo instrumento de comunicación. Que hay que 
desechar el mito según el cual operan los canales y las cadenas: que 
están contribuyendo al acercamiento entre las personas y que ésta es su 
principal y única misión. 

2. Que la televisión es, a la vez, una paideia. Quiere decir, que a través del 
aparato se da la conformación de una manera de ser y de entender al 
mundo; una educación que necesita un individuo-tipo capaz de confirmar 
los ideales de éxito, liderazgo y deseo que se emiten. 

3. Que la televisión es un medium. Por lo mismo, que es el medio para 
presentar una serie de modelos de interacción de forma velada, que no 
los podría presentar de manera directa por ser contradictorios con las 
verdaderas aspiraciones de interacción de la gente. 

4. Que la televisión es un instrumento antropogenético. Que está 
generando un nuevo tipo de ser humano, distinto en sus aspiraciones, 
sueños, deseos, éxitos y venganzas. 

Con estos presupuestos, Sartori define la forma en que se está 
construyendo los nuevos hombres en este nuevo mundo, para el cual la 
televisión es su primera escuela, que por sus aspectos divertidos no puede 
no dejarle huellas educacionales: ahora la cultura ha dejado de tener la 
necesidad del esfuerzo y la sabiduría se adquiere viendo, no estudiando. 

La cultura de la incultura es la cultura propia de este hombre al que Sartori 
llama horno videns, un sujeto reblandecido por la televisión que será un 
adulto marcado por ese antecedente. 

Como podemos apreciar, según Sartori la televisión cumple un papel 
determinante por la primacia de la imagen, de lo visible sobre lo inteligible, 
que llevan a un ver sin entender que se ha acabado con el pensamiento 
abstracto, con las ideas claras y distintas. 

En la actualidad lo que importa es la cantidad de saber que pasa o no a 
través de los canales de comunicación de masas como la televisión y es 
aquí donde ahora encuentra su lugar la Televisión Cultural Pública para 
beneficio de la sociedad en la que se desarrolle. 
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5.1 CULTURA Y SOCIEDAD. 

Al hablar del concepto de cultura resulta difícil saber cuál de todas sus 
manifestaciones se está nombrando, ya que dicho concepto abarca una 
infinidad de áreas. En general puede ser la fonna de vivir, pensar, actuar, 
decir una palabra o elaborar un gesto, la totalidad de lo que se aprende 
como individuo, como integrante de una sociedad y la fonna en que se 
adapta o se enfrenta el entorno. 

Pero cu~ura también es el conjunto de conocimientos, creencias, arte, 
moral, derecho, costumbres, capacidades y hábitos adquiridos por las 
sociedades humanas. Al ser tan amplio el concepto de cultura se han 
creado varios ténninos para delimitar sus ámbitos de influencia. 

Por ello, se puede hablar de cultura popular y cu~ura de masas, términos 
cuestionados por investigadores sociales como los pertenecientes a la 
Escuela CrItica de Frankfurt, misma que surgió en Alemania luego de la 
Primera Guerra Mundial y que emprendió el estudio de la cultura, el lenguaje 
y la comunicación a fin de denunciar los procesos de dominación política, 
económica y social en el mundo modemo. 

Los representantes más destacados de la Escuela Crítica de Frankfurt 
fueron: Adomo, Benjamin, Marcuse, Von Haimer y Habermas, quienes 
cayeron en la cuenta de que la insdustrialización y el capitalismo 
transformaron la cultura popular en su propio beneficio y convirtieron las 
expresiones de las diversas sociedades en mercancías para ser difundidas 
por los medios, especialmente por la televisión. 

De esta forma, la cultura popular fue desplazada por una cultura de masas, 
una cultura con fines comerciales, pobre, no espontánea, fabricada, para 
homogeneizar sus expresiones y su público, que a fin de obtener ganancias 
económicas no fincó tradiciones, sino que las alteró a su conveniencia, en 
forma de producto cultural con una vida efímera determinada por la moda. 

En esta misma Escuela surgió el concepto de industria cu~ural, en el texto 
Dialéctica del Iluminismo de Adomo y Von Haimer, donde esta industria es 
definida como: la integración deliberada de sus consumidores en su más alto nivel, 
que integra por fuerza a aquellos dominios separados desde hace milenios del arte 
superior y del arte inferior, perjudicando a los dossl

. 

Entre las mercancías culturales estos investigadores incluyeron las 
publicaciones, programas de radio y televisión, películas, fotografías, 

51 Ramírez Plata. Laura. 1.0 Telnisión Cultural m México. Video. UVM, Lomas Verdes, 
1996. 
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anuncios publicitarios, reproducciones de objetos artísticos y otras 
manifestaciones sujetas a la ley de la oferta y la demanda. 

Para ellos, el sólo hecho de sentarse a ver la televisión ya constituye una actividad cultural, aunque sea dentro del proceso de masificación. En este contexto, cuando ahora se hace referencia a la televisión cuHural, también se 
está hablando de la necesidad de que la televisión cumpla con sus objetivos fundamentales de educar, infomnar, entretener, difundir los valores culturales de un pueblo y fomentar el conocimiento de estos valores. 

Como ya se dijo el concepto de cultura es muy amplio, pero se puede agrupar como lo explica el Or. Femando Pérez Correa en el libro La cultura 
Nacionar2 en: 

1) El saber; es decir, la propiedad que posee el hombre culto. 
2) La disciplina aplicada al desarrollo de ciertos potenciales; como en la 

cultura física o aún en la musical. 
3) Un conjunto propio de nomnas y valores, como el que define la cultura 

campesina o la cultura indígena. 
4) El campo social en cuyo interior hablamos, producimos e 

intercambiamos. 

Pérez Correa dice que entender la cultura como el campo social de significación, como un sistema de va/ores y significados. hace que se comprenda a la ciencia ya la 
técnica, al tiempo y al espacio, al hombre y al mundo, asl como al sistema de 
instituciones. Una compleja red de significados, un compuesto ambiguo y fluido de 
un proceso articulado en cambio constante de flujo. 

Una cultura se modifica por el desarrollo, se adapta a nuevos contornos, recibe 
transferencias de fuera que asimila y modifica, cambia y se ajusta En la ficción 
orgánica una cultura percibe, asimila y también expresa. En relación con la ideología, esta noción pone en juego dimensiones simbólicas e intereses concretos, pues las ideologías no son discursos conceptuales, sino interpretaciones fundadas en . .. l3 institUCIOnes vagas . 

A él le parece ineludible la necesidad de distinguir entre cultura nacional e ideologías nacionalistas, por lo que considera tres elementos discemibles en la definición de la propia identidad. 

52 Pérez Correa, Fernando el al. La Cultura Nacional. Coordinación de Humanidades. 
Facultad de Filosofia y Letras, UNAM. Coloquio sobre la Cultura Nacional, diciembre de 1992. 
53 Op. Cil Pérez Correa, Fernando el al. La CulJura Nacional.. 
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- Primero somos en oposición a lo que no es nuestro. identidad que resulta de la percepción de la de la otredad y es la expresión de la carencia de una historia y de 
una ansiedad sin proyecto. 

- Después alcanzamos identidad por la positiva afirmación de nuestras tradiciones. De Jos frutos de nuestro pasado. pues esta identidad es fija, no un proceso cotidiano 
de apropiación del mundo ni un proyecto. 

- Finalmente una identidad válida se da solamente cuando el dominio del productor 
sobre sus instrumentos, sobre los ritmos y propósitos de su quehacer, se suscita en 
situaciones históricas precisas yen geograjIas circunscritas, la creatividad vilar4

. 

Por otro lado, Javier Arévalo Zamudio, refuelZa la idea de que existen múltiples y controvertidos conceptos de cultural según los distintos momentos 
históricos, relaciones sociales, modos de producción y formas peculiares de ver el 
mundo

5S
. 

Para él cultura es todo lo que confonna nuestra vida, lo que nos hace hablar, vestir, relacionar, pensar y actuar. Un todo que rige nuestra educación y nuestro comportamiento y que encuentra un respaldo en el infonne McBride, 
donde se consigna a la cultura como todo aquello que el hombre ha añadido a la naturaleza, nuevamente, lo que lo eleva por encima de lo animal. 

Pero además el ser humano enfrenta una cultura hegemónica, común 
denominador de las clases dominantes del mundo entero; una cultura que 
pretende imponer a las clases subalternas su sistema de creencias y valores, a la vez que se nutre y apropia de sistemas de significación ajenos. 

Hablar de cultura también hace remttirse al concepto de acumulación de infonnación como una concepción elitista y sectaria que toma en cuenta 
únicamente las grandes figuras de la producción artística, que hace de lado las manifestaciones de las culturas populares y las muestra como un quehacer ocioso, irreal, superfluo e innecesario. 

5.2 TELEVISiÓN CULTURAL. 

En general, los medios masivos de comunicación modifican pautas de conducta que llegan a transfonnar hábttos, costumbres y rasgos culturales, 
dentro y fuera de las fonnaciones sociales. En específico. la televisión 

.. Op. Cit Pérez Correa, Fernando el. .1. La Cultura Nacional. 
ss Ojeda, Genu-do el al. La televisión educativa en Méxiro. Serie comWlicaci6n: educación y tecnología. Dirección de ComWlicación Social del CONSETISEP 1985. 
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cumple con tres funciones fundamentales que detenninan su concepción de mensajes y contenidos: infonnar, distraer y educar. 

La televisión comercial representa el imperio de lo efímero, el instrumento de difusión al servicio de intereses especificos, privados o estatales, que concentra más su programación en los rubros de infonnación y entretenimiento. 

La televisión cultural es la tierra fértil de la memoria. Los programas culturales, científicos y educativos deben pennanecer en el recuerdo y en la· 
memoria de sus televidentes, con la obligación adicional de educar y transfonnar a su público en la mejor tradición de la libertad y la crítica. Es el marco donde también se ubica la televisión universitaria y donde se reconoce también el carácter educativo del medio. 

Como indicó el director de canal 22 (hasta noviembre del ano 2000), José María Pérez Gay, en una época en que la lógica del mercado impone las 
leyes de lo efímero, {¡¡ televisión cultural responde con programas ~ue deben 
permanecer y señalar, lo que Iremos sido, lo que somos y lo que seremos, 6 aunque 
los programas de tipo cultural no indican un proceso de seguimiento ni tampoco de evaluación; a final de cuentas, toda producción televisiva es un prOducto cultural que confonna y modifica a la sociedad en su cotidianeidad y trascendencia. 

Javier Arévalo define a la televisión cuHural como: Aquella cuya forma y 
mensaje estdn estructurados voluntariamente para educar integralmente al 
individuo en cualquier fama del saber humano.57. 

Mientras que la televisión comercial o privada se encarga de encasillar las actividades culturales a la producción artística de la dase dominante, de fonna tal que en las cuHuras indígenas, de barrios, campesinos y marginados, se omiten o se las muestra bajo aspectos foldorizantes, la televisión cuHural debe responder a las necesidades de los diferentes públicos y sus prioridades de producción detenninadas y establecidas por los usuarios. 

Entre las definiciones que existen para televisión cuHural, también está la que deriva de la propia legislación de los medios, donde se le instruye como actividad de interés público obligada a transmitir programas con este 
carácter, pero para tener televisión cuHural, no basta hacer cumplir la ley y 

56 Pérez Gay, José Maria., Declaración. Premio UNESCO Q la Mejor Televisión CultIUtll del Mundo para Cuna/22 en 1997. Boletín Infonnativo de Televisión Metropolitana S.A. de C. V. 
57 Op. Cil Ojeda, Gerardo el. al. La televisión edRctItiva en México. 
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obligar a los canales a elaborar y transmitir productos cu~urales. El problema 
radica en lo que debe ser una televisión de calidad y artística, pues se le 
concibe como un género más en la programación y se habla de programas 
culturales de fonna indiscriminada cuando se transmite un concierto, una 
novedad literaria o una mesa redonda. 

En México, este problema proviene desde 1959 cuando nació Canal 11 para 
apoyar la enseñanza-aprendizaje y se transportó la solemnidad de la cátedra 
a un medio novedoso. Pensar en un programa cultural obligadamente remitió 
a la imagen del aburrido comentario de un severo personaje sobre alguna 
materia como: Semiología, Epistemología o Cibernética. 

A esta sítuación contribuyeron los iniciadores de la televisión universitaria y 
sus tópicos, básicamente de las Facultades de Administración y Veterinaria, 
que se concentraron en ilustrar las cátedras universitarias. 

Ya que nuestro país no posee una cultura unifonne y por el contrario es una 
conjugación de culturas y diversidades étnicas, difícilmente se pueden 
concebir programas para un público único y definido. 

No es necesario capitalizar la producción o tener mayor cobertura, sino de 
recoger y difundir las expresiones culturales del país; lo que se requiere es la 
detenninación de fonnas, además de contenidos, en función de todos los 
involucrados en el proceso comunicacional de producción participativa. 

En México dos factores han sido decisivos en el impedimento del desarrollo 
de la televisión cultural: 

1. Ausencia de una política definida de comunicación por parte del Estado. 
2. Ausencia de una política cu~ural. 

En la medida en que el gobierno mexicano no ha podido definir una política 
en ambos terrenos, ha faltado un concepto más claro de lo que tendría que 
hacerse en televisión cultural, que también puede ser entretenida, 
infonnativa y redituable hablando en ténninos económicos. 

5.3 TELEVISiÓN PÚBLICA. 

Durante el Coloquio de Comunicación organizado por el Seminario de 
Estudios de la Cu~ura del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, en 
septiembre de 1991, especialistas en comunicación audiovisual, como 
Florence Toussaint, Javier Esteinou y Carola García, entre otros, se dieron a 
la tarea de analizar la existencia de una fonna de televisión pública en 
México. 
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Como resultado de dicho coloquio se elaboró el libro ¿Televisión Pública en 
MéxiCO?~8; aquí, dichos comunic6logos se cuestionaron si realmente ha 
existido la televisión pública en México, lo que les llevó a revisar las 
experiencias mexicanas en materia televisiva. 

La conclusión a la que llegaron es que en México el Estado ha incursionado 
en la televisión, basándose en el hecho de que es el gobiemo quien lo abre, 
mantiene y administra. De esta manera todos los experimentos que 
surgieron y se han mantenido a la vera del gobiemo han quedado fuera del 
controlo participación de la comunidad. 

Observaron que la legislación mexicana excluye de otorgar concesiones a la 
sociedad civil y que el poder ejecutivo es el encargado de seleccionar a los 
merecedores de las concesiones, mismas que en su mayoría han pasado a 
empresas lucrativas o a instancias gubemamentales. 

Identificaron que por costumbre, al referirse a los medios no privados se les 
llama estatales; situación inexacta, ya que por lo general han sido 
manejados como del gobiemo, de grupos en el poder o del partido oficial. 

Estos comunic6logos explican que si la televísión en México hubiese sido 
genuinamente de Estado, la sociedad, incluidas disidencia y oposición, 
habrían tenido más oportunidades de estar presentes en la pantalla. Por lo 
tanto, en México no existen ni han existido experiencias de televisión 
pública. 

La presencia de una televisión pública implicaría una participación diferente 
del Estado, encargado de organizar su ejercicio y subsistencia sólo en los 
aspectos de legislación y manejado para un modelo de país cuyo desarrollo 
estuviese orientado a dotar a la población de satisfactores materiales y 
culturales suficientes. 

En México el Estado ha dejado a la cultural relegada de los modelos de desarrollo y 
ha implantando cambios en materia tecnológica. sin generar valores y contenidos 
dinámicos. Ante el desarrollo, la televisión estatal tendrla que provocar el 
crecimiento mental requerido para que los cambios materiales subsecuentes tuvieran 
éxito. 

58 Toussaint, F10rence el. al. ¿reIemidn público en México!, Dirección General de 
Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Af1es, México 1993. 
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Si en lugar de que este lipo de televisión siguiera la lógica del espectáculo, creara 
conciencia de los problemas nacionales, no sería necesario el empleo de recursos 

para reparar lo que se arruina y estos podrfan emplearse en el desarrollo S9. 

Para ellos, parecemos empeñados en adecuamos culturalmente a los 
requerimientos del mercado y generar la pérdida de valores nacionales y la 
rectoría del Estado, pero la televisión provoca con su actuar la fuga de la 
realidad de los espectadores y una cuRura esquizofrénica. 

Ante la necesidad de un proyecto de televisión diferente, comprometida con los 
aspectos sociales, pareciera vital excluir al gobierno como productor, difusor y 
concesionario, pues es la misma sociedad civil quien puede darse la televisión que 
quiere y ésta no podrá ser libre si una instancia burocrática insiste en controlarla. 

Una televisión pública no puede centralizarse en una sola empresa, pues el 
desarrollo tecnológico convierte a la televisión en algo más que un canal o un 
monitor. 

Definir la televisión pública implica un concepto que debe establecerse a partir de 
factores que corresponderán a las tradiciones culturales de cada pa/s. No existe un 
modelo tecnológico único y deseable en el mundo, sino variedades de acuerdo a la 
sociedad, sus leyes y costumbres60 . 

En este tipo de televisión, cinco aspectos son fundamentales: 
a) Económico (Fuentes y orientación). 
b) Político (Control político y condiciones de independencia). 
c) Técnico (Quién produce y cómo). 
d) Contenidos (Audiencia, otras televisaras e instituciones). 
e) Vinculación (Entomo: audiencia, otras televisoras e instituciones, 

la cultura nacional, el poder). 

La televisión pública también ha de vincularse con la audiencia y su entorno 
de operación, pues esto determinará sus temas y tratamientos. 

De esta forma tenemos que no se puede asegurar que la televisión pública 
se defina a priori por los asuntos que trata, sino por la manera en que estos 
llegan a ser producto televisivo y se convierten en vehículo de expresión 
colectiva o servicio en beneficio de amplios núcleos de población. 

La televisión pública puede pasar primero por lo educativo y lo universitario, 
como en Estados Unidos y la Public Broadcasting System (PBS), que inició 

59 Op. Cit Taussaint, Flarence et al. ,TeIe1isión pública en México? 
60 Op. Cil Toussaint. Florence el. al. ¿Televisión pública en México? 
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con perfil educativo y donde el gobierno tiene injerencia en las decisiones y 
participa con dinero en su operación, pero la sociedad civil ha logrado 
participación mayoritaria en su dirección y en su financiamiento. 

En México pudiera aprovecharse la presencia de la UNAM y su instancia de 
televisión, capaz de producir programas para manejar una frecuencia propia, 
pero la tendencia ha sido eludir la discusión sobre lo que pudiera ser la 
televisión pública. 

Cuando se ha abordado el tema, el debate se ha centrado en el 
financiamiento, en la conveniencia de comercializarla y si debe haber otras 
fuentes de ingreso además del subsidio, por esto la televisión estatal ha 
vuelto sobre sus propios pasos sin resolver el problema. 

Es importante destacar que las fuentes de financiamiento no son 
detenninantes por sí mismas para decidir si un medio es público o no. 
Anuncios, subsidios, pago por evento, suscripciones o donativos son 
posibilidades económicas susceptibles de ser usadas por cualquier 
televisora, siempre y cuando lo haga bajo un proyecto y no se penn~a que 
quienes pagan detenninen la programación. 

En nuestro país el Estado ha gastado grandes sumas para mantener una 
televisión que no por ello ha sido más creativa, libre o relacionada con las 
necesidades de su auditorio; comercializar con é~o no le aseguró calidad ni 
pennanencia a sus políticas. 

La televisión de Estado en múltiples ocasiones se ha constituido en un 
medio gubernamental, con un corte más político que de servicio público y de 
esto derivó que sus logros no hayan tenido continuidad, esto lo explica 
Carola Gacla de la siguiente manera: 

La existencia de una televisión de Ertado resulta un obstáculo para la política 
económica y no un instrumento de Estado que responda a necesidades de coherencia 

del mismo aparato estatal o a requerimienlosculturales.
61 

En el mismo sentida, Javier Esteinou considera que: 

La televisión pública en México apareció de manera (ardia hacia finales de los años 
sesenta, se incorporó len/amente al panorama cultural de la nación y esto provocó 
que emergiera y madurara con una personalidad social poco definida, con menor 
experiencia audiovisual, reducido apoyo económico, bajo nivel de credibilidad en el 

61 Op. Cit Toussaint, Florence el. al ¡ Televisión pública en México? 
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auditorio, con un proyecto cultural confuso. mayores presiones burocráticas, menor 
cobertura geográfica y contradicciones en su linea de dirección. 62 

A pesar de las limitaciones del modelo público, éste conquistó algunos avances económicos, políticos, culturales, legales, de organización, tecnología y creatividad, pero la información televisiva que produjo y difundió 
el proyecto estatal de televisión a lo largo de las últimas décadas no se dedicó a crear conciencia sobre las principales necesidades de la población mayoritaria del país. 

En México, tanto la televisión pública como la privada, se despreocuparon por analizar los motivos que impiden el desarrollo nacional y la difusión de 
alternativas para cada rama del crecimiento intemo. La televisión funcionó como un cerebro colectivo divorciado de las necesidades del cuerpo social, 
orientando el pensamiento en el triple eje cultural del consumo, deportes y espectáculos y sólo de manera ocasional con reflexiones sobre problemas sociales. 

Marcelo Cebrián, Catedrático de Teoría y Técnica de la Información Audiovisual de la Universidad Complutense de Madrid, señala que: 

La televisión tiende generalmente al espectóculo de las imágenes, pero se debe 
cuidar que la información no desborde el sentido de presentación e interpretación de 
la realidatf3, 

Por ello es importante vigilar que el espectáculo no oscurezca el relato informativo, como en los géneros de actualidad, como son los infoshows o iforláculos; acrónimo de información y espectáculo, cuya modalidad es una 
renovación de géneros donde la información se va convirtiendo en espectáculo y este predomina al final. 

Géneros que se agregan a otras presentaciones del mensaje televisivo como son las chartas, caricaturas, reportajes, entrevistas, melodramas, películas, telenovelas, noticiarios, teleteatros, comedias, documentales y videoclips; 
cada una capaz de despertar diferentes sentimientos y situaciones. 

En estos géneros hay conductas televisivas en las cuales no se contempla fácil reeducar al público, ya que ha recibido durante muchos años contenidos deplorables y poco constructivos, aún así es posible pensar en el desarrollo de pautas desde los ámbitos docentes, en el entendido de que para los 

62 Op. Cit Toussaint. P70rence eL al ¿ Televisión pública en México? 
63 Martinez, Ornar Raúl. El numejo espedaadar de '" información en TI--; una tendencia gwhoJ. Revista Mexicana de CornwUcación. p. 37-49 
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adultos será más dificil cambiar de mentalidad y esto dependerá 
principalmente de las ofertas que se le hagan vía la televisión. 

Las televisoras públicas deben ofrecer todo tipo de contenidos, ser exigentes 
y rigurosas en su misión de sensibilizar a la sociedad hacia enfoques 
culturales, educativos y democráticos, pues su presencia se justifica si 
logran esa sensibilización, sin contenidos aburridos, con elementos que 
orienten los gustos de la audiencia hacia la solidaridad, la democracia y la 
sana convivencia. 

Ahora bien, la tendencia neoliberal de México ha llevado a exagerar ciertas 
situaciones en la información televisiva, no obstante, la sociedad no puede 
claudicar de los servicios públicos; el Estado es y debe seguir siendo el 
encargado de apoyar la televisión pública, no debe competir o tratar de ser 
como la televisión privada, su misión no es presentar programas similares. 

La televisión pública debe funcionar siempre independiente de poderes, ser 
administrada por el sector público con autonomia financiera, programación y 
diseño, para estar libre de presiones gubemamentales o económicas y 
ejercer su labor conforme a códigos éticos e intentar reflejar los hechos con 
la máxima profundidad, equilibrio y contextualización. 

Si la televisión pública abandona ese territorio se debilita la justificación de 
su existencia, debe dar sus servicios a la audiencia sin claudicar frente a los 
procesos comerciales. Si esta televisión se ve obligada a vivir de la 
publicidad, cede ante los aspectos comerciales. 

A los poderes públicos les corresponde brindar más apoyo a las televisoras 
públicas, ya que son los encargados de brindar presupuestos oportunos a 
través de controles democráticos, como son los consejos de administración, 
organizaciones sociales y cuHurales, para evHar que las televisoras públicas 
estén centradas en la política gubemamental y los cambios de cada sexenio. 

Incluso, la televisión pública tiene que ir creando su marco de autonomia 
respecto de esos poderes para brindar un reflejo social, político y económico 
de la realidad, además de orientar al teleaudHorio de manera permanente, 
contundente y clara. 

Esta televisión debe cuidarse de no distraer al espectador con más 
elementos visuales de los necesarios, a fin de que el público pueda 
diferenciar entre mensajes, reflexiones críticas, calidad y simple acumulación 
de datos. 
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Crisis de las televisiones de servicio público. Actualmente las televisaras 
públicas a nivel mundial enfrentan una problemática y nuestro pais no queda 
excento de ella, una crisis que puede afectar incluso su existencia futura 

Una degradación, aparentemente irreversible, que tiene que ver con la 
competencia que imponen las televisaras privadas. Esto es especialmente 
grave en Europa, donde Bélgica, España y Alemania han visto más limitada 
su labor, lo que no ocurre aún en Francia, Gran Bretaña o Italia donde las 
cadenas públicas están resistiendo mejor. 

Pero la tendencia es la misma en todos los casos y se cuestionan los 
principios básicos de la televisión pública. En el centro de esta crisis se 
encuentran las diferencias que separan las empresas públicas de las 
empresas privadas; las televisaras públicas enfrentan sus propias 
deficiencias: 

a) Ingerencia de las instituciones públicas en la gestión. 
b) Insuficiencia de medios financieros. 
c) Rfgidas estructuras burocráticas que frenan la innovación. 
d) Aspectos sindicales próximos al corporativismo. 

Pero mencionarlas no basta para explicarlo todo, la naturaleza de las 
empresas culturales obliga a ir más lejos, ya que detrás de la crisis de las 
televisiones públicas. está la crisis misma del Estado frente a la ola del 
liberalismo económico y de la globalización. 

Recordemos que el contexto en que surgen las televisaras públicas lleva a 
entender que el estatuto de la televisiones es público por definición, ya que 
la televisión de estas características es la imagen de la nación y por tanto 
sólo tiene sentido su existencia si sirve a la sociedad. 

En España y Europa en general, anteriormente las preferencias de los 
espectadores eran secundarias y los programas se establecfan en función 
del interés general. El triple mandato de la televisión era, por orden de 
prioridad: educar, informar y divertir. 

Ahora las televisaras privadas establecen otras reglas a este juego, la voz y 
las imágenes que se proponen a los espectadores son las de los 
productores y distribuidores de productos. Las cadenas privadas se dirigen a 
consumidores no a los ciudadanos. 

Esto tiene implicaciones que se reflejan en la programación influyendo no 
sólo en los contenidos de los programas, sino también en la forma de 
distribuirlos a lo largo del día, desapareciendo a veces, bajo la premisa de la 
contraprogramación, que poco tiene que ver con el compromiso con la 
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audiencia, misma que debiera estar en la esencia de las televisiones 
públicas. 

Las televisoras públicas, forzadas a competir con las privadas, han teniendo 
que recurrir a la publicidad y se someten a un fenómeno que las debima y las 
hace ir perdiendo su razón de ser, con ello han puesto en entredicho sus 
formas de financiación. 

Por si esto fuera poco, las cadenas privadas ahora también cuestionan la 
leg~imidad de la doble financiación de las televisiones públicas para hacertas 
retroceder y piden que sólo utilicen una fuente de ingresos, publicidad o 
subvención, reclamando una falsa igualdad en la competencia. 

La aparición del cable y de la transmisión por satéme introduce nuevos 
elementos en este panorama. El concepto de termorio nacional, donde el 
Estado distribuía sus ondas herlzianas ha perdido pertinencia; las fronteras 
entre programas públicos y privados van desapareciendo al mismo tiempo 
que las fronteras nacionales. 

En la evolución que sigue a este panorama se dibuja una tendencia en la 
que las cadenas genera listas van convirtiéndose en el termorio de las 
cadenas privadas, mientras que los contenidos más genuinamente públicos 
evolucionan hacia cadenas temáticas especializadas, como en el caso 
específico del Canal 22 en México. 

No siempre las cadenas públicas se mantienen abiertas para todos; 
paradójicamente, la televisión pública, la de los ciudadanos, puede 
convertirse en una televisión que no es de acceso libre y que no se dirige al 
conjunto de la población. 

Una reciente directriz europea perm~e la financiación mixta de las 
televisiones públicas, a fin de frenar las pretensiones de las cadenas 
privadas para recluir a las televisiones públicas, pero más allá del problema 
del financiamiento, la televisión cultural pública tiene que enfrentarse a una 
cuestión de identidad más profunda, que a final de cuentas es su 
característica esencial en el nuevo panorama audiovisual. 

En México, la televisión cultural pública no ha quedado excenta de la 
influencia permanente de ser vecino de Estados Unidos, es decir, no se ha 
librado de promover la desnacionalización de nuestro pais. 
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Aquí cultura nacional y medios masivos de comunicación son términos 
contrapuestos que implican la oposición entre proyecto nacional y vida cOlidiana

64
, 

estos han propagado el modelo de vida norteamericano, ofreciéndolo como un 
cánon que se apodera del sentido vital de las clases medias urbanas y las vuelve 
recelosas frente a todo lo hecho en México 65. 

De acuerdo con Carlos Monsivaís, en México los grupos dominantes -entre 
ellos los intelectuales- han usado los medios de comunicación de masas para 
determinar el grado de servidumbre de la cultura nacional, de manera que la 
televisión ha sido un conduclo para fijar las relaciones en/re el espectáculo, el 
sen/ido de la diversión, los clichés de la alta cultura y las limitaciones evidentes, 

66 aunado a los alcances de la cultura popular , 

En el proceso de desnacionalización promovido por los medios de 
comunicación colectiva en México, Carlos Monsiváis identifica las siguientes 
características: 

1. Presentación del american way oflife como la opción inmejorable. 
2. Certeza de que las respuestas nacionalistas son insuficientes o ridículas para una 

sociedad de masas y que no sirve para entender la realidad. 
3. Auge de la televisión como medio propagandístico de una serie de bienes 

inaccesibles a la mayorla de los espectadores. 
4. Liquidación de las culturas minoritarias urbanas. 
5. Rendición hogareña de la mujer con melodramas y glamour. 

Aunque para la televisión cuHural pública no es forzoso un proceso de 
seguimiento o evaluación, para su realización es importante que se tomen 
en cuenta los siguientes aspectos: 

al Gestión administrativa, Aspecto de capital importancia, cuya aplicación 
encuentra su mejor ejemplo en el Reino Unido, donde existe la SSC y su 
gran producción de televisión de servicio público que impone a los usuarios 
tarifas para obtener fondos. 

En este caso, la aceptación del pago de tarifas significa que para la gente de 
aquel país la televisión de servicio público es necesaria, lo que ha hecho que 
se produzca mayor competencia en los canales privados por conquistar 

64 Monsivais, Carlos. el al. LA Odhua Nacimud. Coordinación de Humanidades. Facultad 
De Filosofia y Lelrns, UNAM. Colabo!1lCión en el Coloquio sobre la Cultura Nacional, 
diciembre de 1992. Edición 1984. 
65 Op. Cil Monsivais, Carlos, el. al. La Cultura Nacional 
66 Op. Cil Monsivais, Carlos, el. al. La Cultura.NacionaL 
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audiencias en los terrenos educativos y culturales; la iniciativa de sus 
ciudadanos y el apoyo de su gobierno aportan fondos a la televisión. 

Pero también existe un caso totalmente contrario, el Sistema de Televisión 
Público Norteamericano que funciona a través de fundaciones, como la 
Carnegie o como la Ford, para producir programas como: Plaza Sésamo, 
Tres, dos, uno, contracto y El escritor fantasma. 

Aunque cualquier gobiemo está comprometido con la defensa de la 
televisión pública, porque es necesaria una televisión de mayor calidad y 
rigor, no es esta la única vía para que subsista. La faHa de una buena 
planeación en la gestión administrativa de la televisión cuHural pública puede 
generar un problema de calidad. 

A final de cuentas, para las empresas de televisión pública lo importante es 
llenar de contenido sus canales con una programación de calidad, para el 
Estado y sus intancias de gobiemo, no descuidar las diversas formas de 
financiemiento y contar con una adecuada gestión administrativa. 

bl Derechos de autor. Las televisoras de este género, están expuestas a 
perder el terreno en varios aspectos, uno de ellos es el relacionado con el 
pago de derechos por uso de materiales, ya que al realizar sus producciones 
se puede llegar a pensar que se tiene derecho a hacer uso de cualquier tipo 
de material, pero no tener derechos de propiedad sobre un material puede 
llevar a la imposibilidad de utilizarlo de la manera prevista. 

No se debe olvidar dónde y a quién se le tiene que pagar, por lo menos pedir 
permiso, para usar los materiales. Los derechos de autor deben estar 
presentes aún en la televisión educativa y cuHural, así como atender de 
forma responsable la exposición de los materiales, para reconocer la 
situación, participación y derechos de cada material que disponga, para 
hacer rentables los programas y evttar problemas posteriores. 

el Realización creativa. El principal reto de los profesionales dedicados a la 
realización de esta televisión es lograr programas creativos. Cuando se 
menciona el concepto de realización creativa se habla también de la 
construcción de un concepto que con audio y video conforme un mensaje 
productivo. 

La forma de conjugar humores, elementos visuales y culturales, determina el 
perfil audiovisual y propicia la consecución de los objetivos para el material 
televisivo, es lo que determina la eficacia y calidad con la que un programa 
de televisión impresiona a su auditorio. 
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Los principales elementos que hay que tomar en cuenta para realizar una 
televisión creativa son: 

1. Contenidos. Qué es lo que se le va a decir, a quién, en qué beneficio, 
mediante qué vía, durante qué duración, con cuál dosificación. 

2. Recepción y concentración. A qué hora se va a ver un programa, el 
estado alimenticio en que se va a ver, incluso el estado de cansancio y 
demás elementos desde la lógica del programa. 

3. Claridad del mensaje, coloridos, uso de la música, de los silencios y de la 
sincronización. 

Tomando siempre en cuenta que el objetivo de estos programas es la 
permanencia del mensaje en el pensamiento del receptor. 

el Audiencias, Para consolidar las tareas de la televisión cu~ural pública es 
necesario reflexionar en la importancia de los procesos de concepción, 
producción, programas y transmisión, todo ello para satisfacer las 
necesidades de su auditorio. 

Para Alejandra Lajous, como directora de Canal 11, se trata de definir la 
audiencia no desde el perfil socioeconómico o de edad, sino de una actitud 
vital. Acercar al televidente, que está esperando de la televisión algo más de 
lo que le da la televisión comercial, más que entretenimiento; ser capaces de 
presentar entretenimiento, pero que le deje al espectador algo más. 

Con frecuencia se cree investigar a las audiencias es una actividad que se 
realiza exclusivamente en el campo de la mercadotecnia, donde el perceptor 
es visto sólo como un consumidor de bienes y servicios, pero en la televisión 
cultural pública se habla de grupos dispersos y reducidos, ya que se 
encuentra ubicada en el área de televisión abierta, compitiendo con los 
canales comerciales y sus audiencias aceptan, pero también rechazan, 
modifican u otorgan nuevos significados de acuerdo a sus propias 
experiencias, expectativas y necesidades. 

En este sentido hace fa~a conocer si es posible establecer alguna 
metodologfa para caracterizar1as, quiénes son los profesionales más 
indicados para estudiar1as, la relación que tiene su investigación con los 
procesos de programación y transmisión, la forma de hacer más activa la 
participación de los auditorios, el fomento de la recepción critica y la manera 
de mantener cautivo al público. 
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5.4 TELEVISiÓN CULTURAL PÚBLICA. 

Dicho lo anterior. respecto a las variantes de la cultura y los aspectos que la 
caracterizan, el marco de la televisión cuHural y las características en que se 
desarrolla la televisión pública, habremos de decir que la televisión cultural 
pública es aquella cuya función indeclinable es la lucha contra lo efímero. 

Una televisión que debe ser sostenida por el Estado, a pesar de las 
tendencias privatizadoras mundiales que cuestionan la conveniencia de 
continuar su permanencia, los relativos bajos niveles de audiencia y la 
inversión que requiere. 

Su razón de ser radica en: 

Tener una serie de contenidos que no sean necesariamente los que se ven a diario en 

la televisión comercial, sino contenidos que elevan el espiritu67
. 

Su propósito de existir a veces suena desmedido, pero de forma ideal este 
es: 

La posibilidad de que el público también intervenga y sienta que la televisión va más 
allá de la programación cotidiana, una lucha contra lo cotidiano, pero también un 

ejercicio de democracia
68

• 

La televisión como imperio de lo efímero, es una máquina que traga horas y 
horas, para después olvidar los programas que transmite. En este sentido, lo 
que distingue a la televisión cuHural pública es que compra o produce 
programas que se cree van a tener alguna resonancia en el público y con 
mayor vocación de permanencia. 

Los programas de televisión cuHural pública pueden incluso quedar en la 
memoria del público y de una nación. Todo canal cuHural público es también 
educativo, aunque es otra manera de entender la educación, formar y 
conformar un público que no es menor de edad y sabe lo que está viendo. 

La televisión cultural pública en México ha enfrentado una lucha a 
contracorriente y uno de sus principales obstáculos ha sido la incomprensión 
de las autoridades, de los gobiernos, de las instituciones educativas, pero de 
acuerdo con Pérez Gay, por haber subsectorizado a Canal 22 al Consejo 

67 El Nacional. El público nuxicano no es menor de eda.tl. Entrevista con José Maria Pérez 
Gay. Director de Caal 22. 
68 Op. Cil El Nacional. El público mexicano no .. meno, de edad. 
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Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), este canal ha actuado como 
motor impulsor y no ha sentido la presión del gobiemo. 

Este tipo de televisión debe hablar de programas que expresen toda la diversidad 
creativa y emocional, pasional, de nuestras costumbres y de nuestra vida nacionaf9

• 

lo cual, según Pérez Gay, si ha sucedido en Canal 22. 

En la Ciudad de México existen dos canales de televisión cultural pública: 
Canal 11 y Canal 22, y no es posible hablar de rivalidad entre estos dos 
canales porque han encontrado caminos singulares; los programas que se 
ven en Canal 22 no se ven en Canal11y viceversa. 

Canal 11 cuenta con un noticiero político social que se llama Enlace, mismo 
que Canal 22 no tiene. En el acta constitu1iva de Canal 22 se establece que 
es un canal cultural únicamente; en este sentido no podrían rivalizar y 
aunque algunas series pudieran ser similares, cada uno le imprime un 
sentido distinto. 

Rubros como la ópera y la música fueron abordados de manera muy 
frecuente por Canal 22 durante 1997, además del incremento de 
transmisiones en vivo desde Bellas Artes e incluso todo el XXV Festival 
Internacional Cervantino, directo desde Guanajuato. 

Ambos canales no se excluyen ni son competencia entre si mismos, 
simplemente enriquecen la televisión mexicana como parte de la televisión 
cultural pública de México. 

Canal 22 nació en agosto de 1993 con operaciones de televisión cultural 
pública, destinado a la difusión del arte y la cultura, pero el nombramiento de 
José Maria Pérez Gay como director del Canal fue cuestionado por la 
comunidad intelectual, señalando la falta de experiencia de este escritor en 
el ámbito televisivo. 

Cuatro años después, el 4 de octubre de 1997, Canal 22 obtuvo el Premio 
Camera otorgado por el Consejo Audiovisual Mundial de Publicaciones e 
Investigación sobre Artes de la UNESCO. Esto significó nombrarlo como el 
mejor canal de programación cultural del mundo y por ende, enmendar la 
figura pública de su director. 

69 Op. CitEI Nacional. El público mexicano no <S menor de edad. 
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5.5 POSTURAS OFICIALES ANTE LA TV CULTURAL. 

Ahora se considera necesario incluir las declaraciones de Víctor Flores Olea 
y de Rafael de Tovar y de Teresa, ambos directores del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como órgano promotor y difusor de las actividades de esta índole en México y tomarlos como parámetros para conocer los puntos de vista oficiales del Estado ante la televisión cultural. 

Se considera que sus declaraciones, tomadas de medios impresos, explican el acontecer en este campo de desarrollo e interés nacional y ayudan a 
entender las razones por las que el Estado mexicano no siempre estuvo pendiente de la televisión cultural. 

Iniciemos con Víctor Flores Olea, Director del CNCA en la primera mitad del 
sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, para dar paso posteriormente a Rafael de Tovar y de Teresa, quien asumió el cargo 
durante la segunda mitad del sexenio salinista y permaneció durante la presidencia de Emesto Zedilla. 

Víctor Flores Olea. Quien fuera entrevistado por la Revista Examen, en agosto de 1989 70 habla del carácter universal y nacional de nuestra cultura 
ya Que considera en México ha habido una discusión sobre el nacionalismo o 
cosmopolitismo en Ja cultura. se ha puesto énfasis en una u otra versión. según las 
circunstancias históricas y con distintos argumentos, pero la mu/tip/;cidad de los 
medios masivos de comunicación colocó esta cuestión en un plano distinto. 

Esto es, que los medios de comunicación colectiva han puesto a los auditorios en contacto instantáneo con otras expresiones culturales y con acontecimientos que tienen repercusión en diferentes regiones, que de forma inmediata ofrecen la imagen de valores morales y formas de conducta que escapan a la tradición y a la idiosincrasia estricta de cada pueblo. 

Así, opina que el resultado es que se ha llegado en los últimos años a ciertas formas de conducta y de cultura que identifica como generales u homogéneas. 

Al comentar el lema de la política cuHural del Estado mexicano explica que: todos los paises, frente a la avalancha de información y de modelos de conducta 
estandarizados, buscan conservar sus propias tradiciones y afianzarlas. Fomentan 

70 Cultura y Democracia. Entrevista con Vlctor Flores Olea. Revista EXAMEN Publicación mensual Ano I Número 3 15, agosto de 1989. Directora Roberta Lajous. Publicación editada por el Comné Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, México 1989. 
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las culturas regionales y locales, de suerte que los grupos sociales no se dejen 
absorber por esa avalancha de uniformidad En México esto ha ocurrido por nuestra 
tradición milenaria, por nuestro pasado prehispánico y por la forma en que se ha 
desa"ollado la cultura. 

Uno de los intentos de la palitica cultural de los gobiernos mexicanos subraya el 
valor de la tradición cultural para el logro de una personalidad propia y asimila los 
valores universales, el nacionalismo, pero no entendido como aislamiento, sino 
como rescate y como afirmación de los propios valores, en contacto con los valores 
universales yesos valores propios como parte de los valores universales. 

Al abordar el tema de la expansión de los medios de información colectiva, 
se refirió al pensamiento de una nueva cuttura y nuevos valores que se 
imponen en la sociedad contemporánea a nivel universal y no sólo en 
México y dijo: 

El hecho de que las imágenes se comuniquen instantáneamente de lado a lado del 
globo, la circunstancia de que la tecnologla se aplique hoya la creación de obras de 
arte y el hecho de que la tecnologla defina las nuevas formas de comunicación y de 
difusión de la cultura, supane un profundo cambio, una revolución cultural que 
estamos viendo. Esta revolución de la sociedad contemporánea cambiará nuestros 
patrones de conducta, tanto las formas de producir como de conservar y distribuir la 
cultura. 

En cuanto a la estrategia cuttural del Estado mexicano frente a la pluralidad 
social durante su administración, argumentó que la participación plural de la 
sociedad civil y de los individuos en la creación de la cultura, no significó el 
abandono por parte del Estado de sus responsabilidades en ese campo, 
porque su deber primordial es la educación, base de cualquier posible 
construcción cuttural. 

Lo que debería modificarse era la relación paternalista y de dependencia 
respecto a la actividad cultural, pues en una sociedad compleja es cada vez más 
dificil que el Estado se haga cargo Integramente de las actividades culturales, 
incluso serlo absurdo pensarlo, simplemente parque es impasible de realizarlo. 

El Estado debía asumir un papel regulador, seguir señalando los objetivos y las 
melas de la actividad cultural y estimular y organizar, ser un factor de coordinación 
de las iniciativas de la sociedad civil, que no siempre se expresan de una manera 
coherente y adecuada. 

Decía Flores Olea, en el año de 1989, que no había un proyecto de 
privatización de los medios de comunicación audiovisual pertenecientes al 
Estado, (cosa que posteriormente se vería con la desincorporación de los 
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medios de comunicación estatales) y argumentaba una diversificación, pero 
no un abandono de los medios que correspondían al Estado. 

Con esto pudo verse el primer indicio del proyecto de privatización de los 
medios de comunicación de la empresa pública, ya que mencionaba las 
resistencias al proyecto político-cultural que encabezaba, argumentando que 
se quería que este fuese democrático y plural. 

Por definición explicaba que la vida cultural significa una variedad extraodinaria 
sobre la que lodos opinamos: ese paisaje abigarrado de sensibilidades y 
naturalmente tiene autoridad para hacerlo, sobre todos los hechos humanos y 
divinos. Parte de nuestro pluralismo es la discusión poJitica y cultural. 

La vida cultural de un país no se reduce solamente a la iniciativa de los gobiernos. 
sino que el papel del Estado es eminentemente de apoyo y de estímulo. La cultura 
tiene que ver con la sociedad entera. 

Su argumento final explicaba que la política cuttural del gobierno se proponía 
apoyar y estimular la actividad cultural de los mexicanos, sin I/mites de 
carácter ideológico o doctrinario, porque entendemos que la vida cultural sólo 
puede ser verdaderamente rica y fructlfera en la confrontación y en la discusión de 
las distintas iniciativas. 

RAFAEL TOVAR y DE TERESA. De él podemos considerar sus 
declaraciones como de fuente directa, ya que explicó por escrito su opinión 
del campo de la comunicación en el artículo Hacia una nueva etapa del papel de 
Jos medios en el desarrollo cultural,'l donde se refiere a este como uno de los 
que más profondamente han experimentado y operado la transformación de la 
sociedades contemporáneas. 

Tovar y de Teresa destacaba que el campo de la comunicación también se ha 
erigido como factor de primer orden en la producción de los fenómenos culturales y 
en los esfuerzos sociales con ellos relacionados e inevitablemente, y abordar el 
desarrollo cultural en el mundo contemporáneo lleva también al tema de la 
comunicación. 

Aceptaba que aunque nadie dudase en reconocer la alta prioridad que la 
comunicación reviste para la política cultural, este reconocimiento no ha sido 
hasta ahora del todo proporcional a la atención que nuestra sociedad y gobierno 
han brindado a este terreno. 

71 Tovar y de Teresa, Rafael: Hada una """"" dapa del papel de /os medios en el desarTOUo 
cultural. Cultura y Comunicación. El Nacional. Miércoles 27 de marzo de 1996. 
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Para Tovar, los medios de comunicación audiovisual sí llegaron a ser 
sinónimo de modemidad contrapuesta a tradición. Los signos de la oposición 
de cuales habla los reconoce en la frecuencia con la que los medios han 
sido vistos como adversarios de los tradicionales vehículos de la cultura y se 
ha extendido la idea de que las generaciones de este siglo han presenciado 
el tránsito de la cultura de la comunicación escrita a la cultura de la 
comunicación audiovisual. 

Entendiendo dicho tránsito no como la exclusión de una fonma detenminada 
de transmisión del conocimiento, la infonmación y los valores culturales por 
otra, sino como la hegemonía o el predominio de alguna de ellas. 

Esta dicotomia también subyace en la visión de quienes han hecho suyo el prejuicio 
que consiste en atribuir superioridad a unos medios frente a otros, sea la perspectiva 
tradicionalista que asigna a los medios impresos la función esencialmente educativa 
o cultural y a los audiovisuales la meramente recreativa, informativa o utilitaria, o 
la perspectiva modernizadora que concibe a los medios audiovisuales como más 
eficaces que los tradicionales y tendientes a sustituirlos. 

Tovar explica que no se puede hablar de comunicación sin adoptar una 
visión integral y lo que este siglo ha significado en comunicación no es tanto 
una revolución radical en los medios y sus usos sociales, sino una 
extraordinaria ampliación de su espectro material y tecnológico. 

La función socializadora de la información, el conocimiento y la cultura que 
desempeñó la comunicación impresa desde los inicios de la edad moderna, se ha 
ensanchado, sin que este tipo de comunicación haya perdido eficacia o valor, con la 
aparición de los medios audiovisuales, pero esto no implica que la comunicación 
en su dimensión social se restrinja o lim~e. 

También dice que hasta hace poco se comenzó a graduar el impacto y el 
papel de los medios de comunicación considerando los niveles socioculturales 
del público, sus preferencias, usos y tradiciones culturales, además del nivel de 
desarrollo tecnológico en regiones especificas para conocer las adecuaciones 
necesarias para evitar los efectos de la Iransculluración o de homogeneización 
cultural. 

Habla entonces de la necesidad de establecer investigaciones y estudios 
como principio básico en el diseño de políticas culturales sobre los medios 
de comunicación colectiva, que conduzcan a una mejor planificación de 
lenguajes y contenidos culturales, pues se requiere necesariamente de una 
política cultural con esas características. 
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Si bien Jos medios y las nuevas tecnologías de la comunicación constituyen por sí 
mismos "Industrias culturales", procesos de generación y transmisión social de 
valores, pautas de comportamiento, ideas, imágenes del mundo y conocimientos, 
cabe cuestionar a cuántos contenidos específicamente culturales dan cabida. 

La preponderancia de criterios empresariales y la falta de visión sobre la demanda 
real que podrla tener la temática cultural, limitan su expansión en todos los medios. 

La participación estatal se reduce a espacios que representan un porcentaje 
pequeño en el conjunto de una red de radio, televisión o cine de carácter 
nacional. 

Para él las tareas en este campo son: 

1. Acentuar el carácter intrínsecamente cultural que corresponde a los medios de 
comunicación en la sociedad contemporánea. 

2. Ampliar los contenidos culturales en sus espacios. 

3. Reflejar y nutrir mediante esos contenidos la identidad cultural de cada pueblo y 
al mismo tiempo situarla en un horizonte de diversidad cultural, en la que lo 
propio y lo ajeno se distingan ya la vez relacionen. 

4. Complementar, no sustituir, a los otros medios y vehículos de la cultura en la 
sociedad. 

5. Propiciar la recreación y el acercamiento a imágenes de la cultura genuinas, que 
contrarresten la desnaturalización que los criterios utilitarios o comerciales 
tienden a imprimirles. 

6. Hacer de la difusión de esas imágenes una forma de preservar la diversidad 
cultural, en el interior de las naciones y de las naciones entre sí, en lugar de 
contribuir a homogeneizar o desaparecer las formas tradicionales. 

Para Tovar y de Teresa, durante mucho tiempo las políticas culturales 
públicas se han concentrado en los medios y las prácticas culturales 
tradicionales se han enfocado a los medios audiovisuales como recursos 
meramente complementarios. 

Incluso instrumentos como los libros, publicaciones periódicas, museos, teatros, 
auditorios y salas de concierto deben seguir recibiendo una atención prioritaria, 
pero el poderoso influjo de los medios de comunicación reclama una redefinición 
conceptual de su papel en el campo de la cultura y de politicas encaminadas a su 
mayor aprovechamiento. 
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Las poli/ieas culturales han estado escasamente fundamentadas en investigaciones 
serias sobre el consumo cultural en dijeren/es tipos de comunidades. 

En México ha crecido la conciencia sobre estas necesidades, un ejemplo de 
ello es la Ley General de Educación decretada en 1993, donde se atribuye 
especlficamente a los medios de comunicación masiva la responsabilidad general de 
contribuir al cumplimiento de los fines que debe observar la educación impartida en 
nuestro pals, entre los que está el de propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la 
difusión de los bienes y valores de la cultura nacional y universal. 

Más aún, Tovar y de Teresa explica que el Programa de Cultura 1995·2000 del 
gobierno del presidente Ernesto Zedillo, establece como una de las estrategias 
generales de todas las acciones y proyectos de preservación, estimulo y difusión de 
la cultura, ampliar significativamente el papel de los medios de comunicación. 

Entre los J J programas principales que contempla este instrumento rector y 
normativo de la acción gubernamental en el terreno de la cultura, figura uno 
especlficamente a Cultura en Medios Audiovisuales, en el mismo nivel de 
importancia que el co"espondiente al Fomento del Libro y la Lectura. 

En el Programa se precisa la dimensión que deberá cobrar en este campo la red 
estatal de medios de comunicación y también la privada, buscando esquemas de 
colaboración para fortalecer el papel en la difusión cultural en estos canales. 

Para él se trata de aprovechar con mayor intensidad la infraestructura pública 
existente y subrayar la función que socialmente co"esponde a los medios privados, 
como parle de una polltica que reconceptualiza la relación entre cultura y 
comunicación y busca impulsar una nueva etapa del papel de los medios en el 
des=ollo cultural. 

Por primera vez se abrió paso a una política cultural de carácter integral en 
el campo de la comunicación, enfocada a la adopción de posturas y 
estrategias claramente definidas en cada uno de sus terrenos, considerando 
las particularidades del nuevo escenario de la comunicación a nivel nacional 
y mundial. 

El avance que merece subrayorse es la existencia de un programa especifico de 
medios audiovisuales que reconoce su importancia intrlnseca en el desarrollo 
cultural y la necesidad de su vinculación orgánica con todas las prácticas y medios 
culturales que desde hace mucho tiempo han merecido una atención especial del 
Estado. 

Para Tovar y de Teresa, radio, televisión, cine y medios emergentes como el 
video y la comunicación infonnática son vistos y asumidos como 
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instrumentos prioritarios en el cumplimiento de los objetivos de la politica 
cultural. 

En ellos se reconoce su carácter altemativo y complementario, no 
secundario, en los fines de la educación y la cultura. Se les atribuye un papel 
de poderosos 'aliados de los medios cu~urales tradicionales que siguen 
construyendo una alta prioridad de la politica cultural. 

Rafael de Tovar y de Teresa habla de la televisión como herramienta 
esencial de comunicación y refiere de ella su ascenso vertiginoso como 
herramienta en el entretenimiento, la difusión y la información de gran 
alcance. 

y dice es necesario brindar un impulso particular a la producción nacional y a las 
coproducciones internacionales de series y programas televisivos culturales que 
ampllen sustancialmente este sector de la oforla de la televisión y capitalicen sus 
enormes potencialidades como instrumento de la educación y la difusión de la 
cultura. 

La educación en México busca aprovechar la experiencia de más de 30 afios en Ja 
producción y transmisión de programas en apoyo a los planes del sistema educativo 
nacional en sus distintos niveles y modalidades, labor desarrollada por la unidad de 
Televisión Educativa y el Subsistema de Telesecundaria de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Considerando que este último, creado como una respuesta al problema de la 
carencia de escuelas y maestros en el ámbito rural, constituye la experiencia 
más importante del Estado Mexicano en la utilización de la televisión de la 
televisión con fines educativos. 

Para Tovar y de Teresa la Unidad de Televisión Educativa (UTE) 
proporciona capacitación y asesoría para apoyar otros proyectos que se 
generan dentro y fuera del país. 

La televisión educativa ha ampliado sus potencialidades, desde que México cuenta 
con la tecnolagía que le ha permitído poner en operación un Sistema Satelital de 
Televisión Educativa, denominada EDUSA T. 

Incluso comenta que este sistema, que utiliza el satélite Solidaridad Uno, 
cuenta con seis canales de televisión, cada uno con una señal de audio, en 
los que se transmiten durante todo el año diversas opciones a toda la 
República Mexicana. 

Finalmente considera que lo referente a la televisión cuHural registra una 
interesante expansión a partir del inicio de las operaciones del Canal 22, adscrito al 
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Consejo Nacional para la Cultural y las Artes. televisara que se sumó a la labor del 
Canal II del Instituto Politécnico Nacional y de TV UNAM. 

Con e/lema "La cultura también se ve" Canal 22 es una oferla en el mercado de 
televisión abierta y por sistemas de cable que logra una posición y alcance 
nacionales, con una programación basada en un cincuenta por ciento en producci6n 
nacional, abierta a producciones culturales institucionales e independientes. 

Junto con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y la Red Nacional de 
Radiodifusoras y Televisaras Educativas y Culturales, promueve la conformación de 
un Sistema Nacional para la Producción de Programas de Televisión Cultural, que 
fomenta este rubro mediante convocatorias públicas, dirigiéndose a productores 
independientes, universidades, asociaciones e instituciones públicas o privadas. 

La experiencia de Canal 22 en materia de intercambio y colaboración, el 
mejoramiento de su infraestructura propia y los sistemas que la apoyan, permiten 
considerar proyectos de intercambio, coproducción con las televisaras de otros 
paises de la región. 

5.6 LOS INTELECTUALES Y LA CULTURA, 

Para comprender el concepto de quienes son los intelectuales y de su 
participación en la organización de la cultura, que en México influyeron en la 
creación de uno de los canales de televisión cultural pública, Canal 22, 
consideremos lo expuesto por Antonio Gramsci en el libro Los intelectuales y 
la organización de la culturan. 

Textos donde se cuestiona si los intelectuales son un grupo social autónomo 
e independiente o si cada grupo social tiene sus propias categorías 
especializadas, a lo que responde diciendo que en cada grupo social se crea 
y establece uno o más rangos de intelectuales que le dan homogeneidad y 
conciencia de su función, no sólo en el campo económico, sino también en el 
social y político. 

Para explicarlo se remonta a la época de los señores feudales, quienes 
detentaron una particular capacidad técnica y militar desde en el momento 
en que la aristocracia perdió el monopolio de la capacidad técnico-militar al 
comienzo de la crisis del feudalismo. 

72 ~i. Antomo. Los Intelectuales y la organización de la culturo. Cuadernos de la 
Cárcel. Ed. Juan Pablos. México, 1975. 
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y dice que desde esa época cada grupo social ha encontrado categorías de intelectuales preexistentes, que aparecen representando una continuidad histórica ininterrumpida. 

la más típica de estas categorías intelectuales es la de los eclesiásticos, por largo tiempo monopolizadores de servicios importantes como la ideología religiosa, la filosofía y la ciencia, la escuela, la instrucción, la justicia, los beneficios y la asistencia; que además puede ser considerada como la categoría intelectual orgánicamente ligada a la aristocracia terrateniente, jurídicamente equiparada a la aristocracia con la que compartía el ejercito de la propiedad feudal de la tierra y el uso de los privilegios estatales ligados a la propiedad. 

Pero el monopolio de las superestructuras por parte de los eclesiásticos no 
se ejerció sin luchas ni limitaciones; por eso nacieron en varias formas otras categorías favorecidas y acrecentadas con el afianzamiento del poder 
central del monarca hasta llegar al absolutismo. 

Con el paso del tiempo se fue formando la aristocracia de la toga y con sus propios privilegios, un grupo de administradores, científicos, teóricos y filósofos no eclesiásticos. Desde entonces los intelectuales tendieron a conservarse a si mismos como autónomos e indepenaientes del grupo social dominante e investidos de sus propios caracteres; las consecuencias han sido variadas ea los acercamientos religiosos e intelectuales con los políticos. 

El desarrollo alcanzado por la actividad y la organización escolástica en las sociedades del mundo medieval muestran la importancia que han alcanzado en el mundo modemo las categorías y las funciones intelectuales. En la medida en que se ha tratado de profundizar y dilatar la intelectualidad de 
cada individuo también se ha tendido a multiplicar las profesiones y perfeccionarlas, lo que se cumple gradas a las instituciones escolares de diverso grado en cada campo de la ciencia y de la técnica. 

Como afirma Gramsci, ahora la escuela es el instrumento para formar los 
intelectuales de diverso grado, ya que la complejidad de las funciones intelectuales 
en los diversos estados se puede medir objetivamente por la cantidad de escuelas 
especializadas y por su jerarquización. 

Cuanto más extensa es el área escolar y cuanto más numerosos son los grados verticales de la escuela, lanto más complejo es el mundo cultural y la civilización de 
un Estado 73. 

73 Gramsci, Antonio. Los Intelectuales y la organización de la cultura. 
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Gramsci identifica dos grandes esferas superestructurales: 

1) El de la sociedad civil, formado por los organismos privados y 

2) El de la sociedad política o Estado, que corresponde a la función de la 
hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y la del 
dominio directo o de comando que se expresa en el Estado y en el 
gobiemo juridico. 

Para él, los intelectuales son los empleados del grupo dominante para el 
ejercicio de las funciones subaltemas de la hegemonía social y del gobiemo 
político por dos motivos: 

1) Por el consenso espontáneo que las grandes masas de la población dan 
a la dirección impuesta a la vida social por el grupo social dominante, que 
históricamente nace del prestigio y de la confianza en el grupo 
dominante, su posición y su función en el mundo de la producción. 

2) Por el aparato de coerción estatal que asegura legalmente la disciplina de 
aquellos grupos que no consienten, ni activa ni pasivamente, pero que 
están preparados por toda la sociedad en previsión de los momentos en 
crisis en el comando y en la dirección; en estos casos el consenso 
espontáneo viene a menos. 

Caso especifico le merecen los intelectuales en el Estado hegeliano, donde 
no sólo en la concepción de la ciencia política sino en toda la concepción de 
la vida cultural y espiritual ha tenido una enorme importancia. 

La poSición dada por Hegel a los intelectuales es explicada en sus 
repercusiones, cuando comienzan a pensar, ya no desde el punto de vista 
de las castas de los estados, sino según el Estado cuya aristocracia son 
ellos mismos, los intelectuales. 

Esta concepción patrimonial del Estado es la misma que Hegel tuvo que 
destruir de modo inmediato. Sin esta valoración de los intelectuales no se 
puede comprender el idealismo modemo y sus raices sociales. 

Gramsci explica además que un elemento objetivo es la lengua, otro es la 
cultura que regularmente está demasiado restringida y tiene caracteres de 
casta, por ello los grupos intelectuales son pocos y estrechos. Otros 
elementos son los partidos políticos, los diarios -aqui pudiéramos agregar 
ahora a la televisión- y la iglesia, que llegó a ser el elemento popular 
nacional más valioso y extendido. 
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Baste recordar que la lucha entre la iglesia y el Estado no constituyó un 
elemento de disgregación sino de unidad y las cosas no han cambiado 
aunque si lo ha hecho el modelo moral popular con la monarquía, 
parlamentos, universidades, escuelas, ciudades, organizaciones privadas, 
universidades populares, ejércitos, sindicatos obreros, ciencia, teatro y 
libros. 

Los intelectuales son capaces de influir en la cuHura de un país y de dirigirla, 
y en este sentido nuestro país no ha sido la excepción, ya que su fuerza 
expansiva y su flujo histórico no ha podido ser medidos por la intervención 
de personas individualmente, sino por el hecho de que estos individuos se 
expresan consiente y orgánicamente como un bloque social-nacional, de 
forma grupal. 

Tampoco hemos estado exentos de la emigración de intelectuales o del 
recibimiento de elios, ya que esto se debe permanentemente a que la clase 
dirigente no aporta la disciplina nacional al pueblo ni crea una situación 
económica capaz de absorber la fuerza de trabajo emigrante, de modo que 
esos elementos se pierden al incorporarse a las nacionalidades extranjeras. 

Gramsci rescata lo dicho por Nietzsche en relación a que el intelectual está 
7. 

donde existe, no donde ha nacido, donde engendra y desde donde pone el mundo . 
por ello también nos podemos explicar la participación de los intelectuales 
extranjeros o de origen extranjero y sus acciones en la sociedad mexicana. 

Como la sociedad en general tiende a no participar en los modos de 
expresión de los intelectuales, sólo le queda oponerse a ellos, esto 
constituye tener una nacionalidad con su lenguaje propio u optar por no 
tener lenguaje, lo que nos ha sucedido y un pequeño grupo ha determinado 
las acciones. 

Gramsci dice que en realidad un mediacre maestro puede lograr que sus alumnos 
lleguen a ser más instruidos (ahOra el profesor pudiera ser una televisión 
educativa) pero lo que no conseguirá es que los alumnos lleguen a ser más cultos: 
ese maestro desarrollará con escrúpulo y conciencia burocrática la parte mecánica 
de la escuela y el alumno, si tiene un cerebro activo ordenará por cuenta propia y 
con ayuda del su medio ambiente social, el montón acumulado

75
. 

Gramsci considera a los perceptores de la información desde dos puntos de 
vista: 

74 Gramsci, Antonio. Los Intelectuales y la organi=ión de la cultura 
75 Gramsci, Antonio. Los Intelectuales y la organización de la cultura. 
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1) Como elementos ideológicos transfollTlables filosóficamente, capaces, 
dúctiles, maleables a la transfollTlación. 

2) Como elementos económicos capaces de asimilar a los demás. 

Siempre diferenciados en la realidad, porque el elemento ideológico es un 
estímulo para el acto económico de la adquisición y la difusión; aún más, 
dice que es un deber de la actividad periodistica seguir y controlar todos los 
movimientos y centros intelectuales que existen y se fOllTlan. Sólo con la 
exdusión de aquellos que tienen un carácter arbHrario e irracional. 

5,7 PARTICIPACiÓN DE LA TELEVISiÓN EN LA DIFUSiÓN DE LA 
CULTURA NACIONAL. 

Finalmente veamos de qué fOllTla se da la participación de la televisión para 
difundir nuestra cultura, que Raúl Cremaux refiere índicando que ningún 
orden cultural dado existe como un conjunto de elementos aislados o 
inorgánicamente conjuntados, sino sustituyendo núcleos articulados 
estructuralmente. 

Esto es, que las relaciones que se dan en esa estructura son generalmente 
de jerarquización, subordinación, convergencia y conflicto, y es imperativo 
establecer los factores que detellTlinan o condicionan los mecanismos 
culturales. 

En una sociedad como la mexicana, donde las autoridades oficiales, 
profesores, instituciones privadas, organismos supra nacionales, hablan de la 
necesidad de integración de los dos México, la denominación grupos de 
dominación es comprensible y aquí podremos ver nuevamente la aparición 
de los intelectuales. 

En este tipo de sociedad, la cultura de los grupos dominantes es también la 
cultura más extendida. El hecho de que la cultura ~e los grupos cúpula sea 
también la cultura que prevalece, no significa que todos los miembros de la 
sociedad se orienten direccionalmente en los téllTlinos fijados por esa cultura 
dominante, ya que supondria que todos por igual portan el mismo andamiaje 
de hábitos, costumbres y modelos de conducta 

Coexiste la cultura horizontal que corresponde a la atmósfera de los grupos 
no integrados, no totalmente asimilados, dando lugar a la cultura dominada, 
donde el subsistema de la televisión ejerce una útil función a la integración, 
orientación y control de la sociedad, ya que sus mensajes impiden que los 
grupos mayoritarios tengan acceso a los elementos fOllTlales de la cultura. 
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Los campos y experiencias culturales de contenido ideológicos, que 
requieren de un complejo y elaborado grado de objetivación artística, 
formalizada e intelectual, son exduidos sistemáticamente de las emisiones. 

Esta exdusión supone que las mayorías no son capaces de disponer de una 
estructura conceptual adecuada para acceder al dominio de los elementos 
culturales formales. De aquellos elementos que son decisivos para orientar y 
conducir a la sociedad, como son: técnica, ciencia, arte, filosofía y política. 

Cremaux reafirma la idea de que como las masas son aprovechadas por la 
cultura dominante para hacerlas participar como dientela, con números de 
rating y como público de televisión, nunca participan como elaboradores, 
creadores o autores, exactamente como sucede en nuestro país. 

El problema no se agota en el marco de las relaciones, correspondencias y 
contradicciones de este ámMo cultural y de esta condición histórico-social, 
sino que va más allá de las fronteras nacionales para ser absorbida por el 
desarrollo científico y tecnocrático que ha producido la reducción de 
distancias físicas y culturales hasta hacer la intendependencia cultural 
planetaria. 

El marco cultural está estrechamente vinculado a los dueños del poder 
económico, político y social. En México este marco ha sido subondinado por 
otras culturas más dominantes como las de Estados Unidos, Europa y 
Japón. 

Aquí surge la interrogante del tipo de televisión que debe regir a la sociedad 
mexicana; al respecto Cremaux dice que los recursos tecnológicos perrnften 
la producción industrial de satisfactores cu"urales vla la televisión y 
contribuye a que el pueblo se confunda con los artificios que emiten los 
emisores eléctricos en una constante desarticulación'6 y que el hecho de 
plantear la televisión cuHural, es sobre el tipo de cultura que se debe emitir y 
recibir, el control que se debe pretender y la respuesta a obtener. 

Para Cremaux, ya no es posible pensar que el sistema de televisión debe 
tener la preponderancia y protección estatal, ni que deba configurarse sólo 
en formas de emisiones culturales, pues esto evidenciaría que mientras más 
se expande el conocimiento sobre los mecanismos de dominación, se 
fortalece la idea de que la propia forma cuHural está afectada de raíz por los 
mecanismos de control. 

El resultado que valdría ofrecer no es simplemente un subsistema de 
difusión eléctrico que presente un conjunto de conocimientos aparentemente 

76 Op. Cil Cremaux. Raúl. Legislación Mexica1UJ en Radio y TeJevision. 
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nuevos, sino conductas nuevas del hombre consigo mismo y con el mundo 
extemo. 

Finalmente dice que los grupos de diferentes culturas son los que tienen 
derecho no s610 de vivir una cuHura, sino de elaborar1a, cambiar1a con la 
autonomía necesaria para escoger el fondo universal que es mejor para su 
desarrollo y su calidad de vida, lo cual debiera también de proyectarse a 
través de la televisión cultural pública en la sociedad mexicana. 
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CAPITULO VI 

6. TELEVISiÓN CULTURAL PÚBLICA EN lA CIUDAD 
DE MÉXICO, CASO DE lOS CANALES 11 Y 22. 
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6.1 ORíGENES Y DESARROLLO DE CANAL 11. 

El primer canal cultural. El Instnuto Politécnico Nacional. a través de Canal 11. 
fue el pionero en el uso de la televisión educativa en México y en América 
Latina. al crear en 1958 el primer canal abierto de televisión educativa y cuHural. 

Reconocido como un canal oficial. por el contenido de su programación y por 
las instnuciones que dieron forma a su estructura financiera y productiva. fue 
denominado como el canal cuHural de la televisión mexicana. 

Aunque desde 1959 se otorgó la concesión al Instituto Polttécnico Nacional para 
operar XEIPN Canal 11, el Primer canal cultural de América Latina, en 1969 se 
estableció por decreto que esta institución se dedicaría a la transmisión de 
programas educativos, culturales y de orientación social, debiendo cubrír una 
línea de programación. 

Una alternativa que buscarla nuevos caminos para la superación y desarrollo de los 
ciudadanos y de la cultura mexicana, siguiendo las fórmulas que permitan la 
democratización del conocimiento y Ja oportunidad de acercarse a los objetivos que se 
forjaron los hombres que escribieron la historia de nuestro pa/s. 77 

La Ley Orgánica dellnstnuto Politécnico Nacional,'· establece en su Articulo 10 
que son Organos de apoyo dependientes delIPN: 

1. La estación de televisión XEIPN Canal Once del D.F. y 

". El Centro Nacional de Cálculo. 

Por tanto, esto órganos de apoyo se rigen por dicha Ley y demás disposiciones 
que regulen su organización y funcionamiento, pero también, es el único 
documento existente que avala la existencia de Canal 11. pues no hay acta 
constitutiva para este efecto. 

La Ley Orgánica del IPN deriva en que la estación de televisión tiene por objeto 
difundir y defender la cuHura nacional. apoyar la función social educativa 
encomendada a informar sobre los acontecimientos más destacados a nivel 
nacional e internacional y difundir la educación a las culturas populares. 

77 Ranúrez Plata. Laura. lA Televisión Cultural en Mbico. Video de 1996, Univer.;idad del Valle 
de México Plantel Lomas Verdes 
71! Diario Oficial de la Federación, Ley Orgánica dd IPN, martes 29 de diciembre de 1981 



129 

Mientras que la personalidad jurídica de sus directivos se respalda en una carta 
que otorga el Presidente de la República Méxicana y que deberá ser ratificada 
por el DirectordellPN en tumo. 

Objetivos de Canal 11. En teoría, los objetivos de este canal son: 

- Difundir y preservar la cultura nacional. así como exaltar los valores 
educativos y culturales, por medio del mensaje televisivo. 

- Ofrecer programación de excelente calidad y atraer la atención del público 
hacia el arte, la cuHura y el esparcimiento. 

- Infonnar objetiva y oportunamente de los hechos de mayor importancia. 

- Prestar ayuda social a organismos públicos y privados de asistencia. 

- Proporcionar entretenimiento a la familia. 

- Apoyar la educación nacional con programas educativos y de estudio del 
Institu10 Politécnico Nacional. 

Se trata de la difusión de la cuHura a nivel general, llámese nacional o 
extranjera, resaltando la cuHura mexicana, y con ello, aumentar la identidad 
nacional. 

Que los valores y las pautas culturales lleguen a todo público y girar la conducta 
de la sociedad en general. 

Infonnar, al propiciar de fonna veraz, objetiva y oportuna los hechos de mayor 
relevancia del acontecer nacional e internacional, a fin de estimular la 
participación activa de los miembros del público y ampliar el horizonte de sus 
conocimientos. 

Prestar ayuda social con la creación de programas especiales que auxilien a los 
organismos públicos y privados, quienes contribuyen al desarrollo integral del 
individuo y de la sociedad. 

Divertir y lograr el esparcimiento entre los niños y la familia en general, 
estimulando la capacidad creativa e imaginativa del auditorio. 

Apoyar a la educación nacional a través de la realización de programas 
educativos que abarque distintos niveles y con características comunes con los 
planes de estudio dellPN y que sirvan de soporte a la educación universitaria. 



130 

Funciones de Canal 11. A lo largo de su hisloria, las principales funciones de 
Canal 11 han sido dar información y Iransmitir cuttura a fin de que los 
ciudadanos estén al tanlo de los acontecimientos nacionales e intemacionales 
con un adecuado manejo del lenguaje. Propiciar también el enriquecimiento de 
valores y actitudes entre los televidentes al mostrar programas cutturales que le 
den nuevas perspectivas a su educación. 

En Canal 11 se ha buscado que la cuttura esté al alcance de todos y no sólo de 
quienes tienen más preparación. Acercar al público a las más altas 
manifestaciones de la cuttura universal y nacional, incluyendo sus formas 
populares; no se trata sólo de crear expresiones mediante las técnicas de 
producción que caracterizan a la televisión. 

Se ha presentado una programación de contenido social y servicios a la 
comunidad con espacios donde se abordan diversos y variados problemas 
sociales, con opciones de solución. También se han buscado canales de 
comunicación con la sociedad para compartir dudas, opiniones y experiencias. 

La transmisión de la cuttura ha estado básicamente orientada a propiciar el 
enriquecimiento de valores y adHudes de los televidentes mediante la muestra 
de programas que le den nuevas perspectivas a su educación. 

Poner al televidente en contacto con otros países y pueblos del mundo para 
ex1ender sus conocimientos, además de permitir una mayor interacción entre 
las diversas culturas del mundo y la cuttura mexicana, mostrando al audHorio 
sus historias, modos de vida, educación y adividades. 

Canal 11 ha buscado convertirse en un puente que una diversas sociedades, al 
mismo tiempo que contribuye al desarrollo y crecimiento de la sociedad a través 
de la creación o reforzamiento de adHudes y patrones de conducta. 

Pero su función primordial de transmitir cuttura ha sufrido cambios, que a veces 
no han sido positivos, pues no le han permitido cumplir con su cometido de 
rescatar el nacionalismo o enaltecer la cuttura mexicana y le han dado pautas a 
una mayor transculturización. 

En su programación se pretende estimular el interés y el gusto por las 
manifestaciones artísticas, las diversas corrientes musicales y series qUE 
amplíen los conocimientos del público. 

Programación. En los orígenes de Canal 11 se orientó su programación ha cié 
el rescate del nacionalismo y de las costumbres populares, cuidar el lenguaje 
fomentar el gusto por las artes y estimular el crecimiento reflexivo. 
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Se trató de poner en contacto al público mexicano con otras manifestaciones 
culturales del mundo y permitir una mayor interacción con ellas. Ser el medio 
por el que se transmitiera la herencia social, contribuir al desarrollo y 
crecimiento de actitudes, patrones de conducta por la calidad y contenido de su 
programación. 

En sus programas se trató de propiciar el enriquecimiento de la visión del 
espectador, fuera adu~o, joven o niño, acerca del devenir humano en el ámbito 
cultural y promover en el marco nacional el conocimiento del concepto de la 
mexicanidad. 

Desde 1969 se estableció que esta institución se dedicaria a la transmisión de 
programas educativos, culturales y de orientación social, como linea de 
programación. 

La característica principal que se le dio a la programación de Canal 11 durante 
la década de los años ochenta fue el realce de la cultura nacional, de los 
valores y sentimientos más importantes de los pueblos indígenas para que los 
mexicanos pudieran reencontrarse con sus orígenes y evitar que el país cayera 
preso de la transculturización de la época. 

Como espacio oficial, Canal 11 se ha distinguida por el contenido de su 
programación y por las instituciones que han formado su estructura financiera y 
productiva, casi en su totalidad proveniente del presupuesto oficial, que 
involucra a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Politécnico 
Nacional. 

En la década de los noventa la programación de Canal 11 se clasificó de 
acuerdo a sus contenidos en: 
- Programas educativos 
- cu~urales 

- Informativos o periodísticos y 
- Servicio al público. 

A lo largo de su historia, algunos de los programas más importantes 
transmitidos por Canal 11 han sido: 

- Más alM de la imagen 
- México Plural (difusión a la pluralidad de las cu~uras mexicanas). 
-El espectdculo sin limites (obras operísticas representadas por las principales 

- Graduados dellPN 
-LaHoraH 
- Séptimo Arle 
• Horizonte 

figuras del mundo). 
(avances y logros de egresados del Politécnico). 
(pasajes históricos de la humanidad). 
(funciones de cine de arte) y 
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Algunos de los programas que tuvieron mayor aceptación fueron: 

- TIempo de Cine 
- Opus Musical 
- Diorama de la Cultura 
- Tercera Llamada y 
- Opera Nacional 

El carácter educativo del Canal 11 se ha visto reflejado en su programación. La 
institución ha proyectado programas de educación informal ocupando hasta el 
59.1 por ciento de su tiempo, la carta de educación no formal el 40 por ciento y 
la educación formal compuesta incluso por ciases de idiomas extranjeros. 

Cuando Canal 11 se incorporó a la programación matutina, em~ió cursos de 
idiomas, matemáticas, lógica, filosofía, temas de primaria y poesía, además de 
la serie de orientación Ayúdate que tú te ayudarás y otros aspectos de educación 
extraescolar, como canal no comercial de televisión. 

En opinión de Alejandra Lajous Vargas, al integrar a la programación de Canal 
11 espacios noticiosos como Café Express en 1995, la emisora buscó la forma 
de sostener el paulatino incremento de audiencia. 

La intención es competir con todas la televisaras del país. Como el público elige 
libremente lo que quiere ver, estamos obligados a darle algo atractivo. Esta es nuestra 
razón de ser, producir lo que represente nuestra cultura, nuestros valores y satisfaga las 
inquietudes de la sociedad. Con el/os mostraremos nuestra capacidad para crear 
material con personalidad propia. 

Solamente quisiera que Canal J J tuviera más dinero para realizar más programación 
propia; de esa manera satisfacemos más a nuestro público y damos trabajo a nuestros 
creadores nacionales, a quienes expresan nuestra propia cultura79

. 

En este mismo proceso se incluyeron nuevas series como: 
Mochüa al hombro 
I Jliva la zarzuela! 
Quesos, besos y balazos y 
Agenda Politécnica. 

Otra de las finalidades básicas de esta barra reestructurada fue captar 
anunciantes80

• 

,. Primer Teleencuentro de Televisión Edicativa en México, 1996 
80 Periódico El Nacional, viernes 1 de septiembre de 1995 p.38 
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Hacia finales de la década de los años noventa, la programación de Canal 11 
estuvo compuesta por una mezda de programas de producción propia y 
programas extranjeros provenientes de más de lreinta paises 

Se orientó a un tipo de público en busca de entretenimiento diferente, 
informativo y formativo, con cidos cinematográficos, miniseries, documentales 
de historia, ciencia, arte, naturaleza, ópera, danza, noticieros, programas de 
relexión y programación para niños. 

A continuación se en listan los programas de Canal 11 durante el primer 
semestre de 1998 y que muestran las tendencias en este canal, de acuerdo a 
los géneros que trabajó. 

NOTICIEROS 
CAFÉ EXPRESS 
ENLACE 
FÓRMULA POLITÉCNICA 
HOY EN LA CULTURA 

SERVICIO SOCIAL 
DIÁLOGOS EN CONFIANZA 

INFORMATIVO (INFANTILES) 
BIZBIRIJE 
MI GRAN AMIGO 

JUVENIL 
DETRÁS DE LA A VENTURA 
INTER&CIENCIA 
MOCHILA AL HOMBRO 

HISTORIA NATURAL 
EL MUNDO MARINO DE RAMON BRAVO 
LOS ULTIMOS SANTUARIOS 

CONCURSOS 
A LA CACHI CACHI PORRA 

DEPORTES 
FUTBALLAMERlCANO 
TOROS Y TOREROS 

ENTREVISTA 
AQUÍ NOS TOCÓ VIVIR 
CONVERSANDO CON CRISTINA PACHECO 



MUSICALES 
BOLEROS Y UN POCO MAS 
MÚSICA MEXICANA 

COCINA 
EL R1NCON DE LOS SABORES 

HISTORIA 
MÉXICO, CIUDAD DE LAS CIUDADES 
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Cobertura de Canal 11. Canal 11 hace llegar su señal a los telehogares de los 
siguientes lugares y a través de los siguientes sistemas: 

Ciudad de México y Area Conurbada. 
Estado de México (26 municipios) 
Hidalgo (J municipios) 
Morelos (24 municipios) 
Valle de Bravo (1 municipio) 
Tijuana ( 2 municipios) 

COBERTURA POR SATÉLITE MORELOS 2 
República Mexicana 
Sur de Estados Unidos por Canal 10 
Centroamérica por Canal 10 
Sistema SKY desde 1997 

COBERTURA POR CABLE 
318 ciudades de la República Mexicana 

Presupuesto de Canal 11. Durante muchos años, este canal se distinguió por 
sus reducidos recursos económicos, al ser financiado en un 85 por ciento con 
presupuesto oficial y un 15 por ciento de publicidad, lo que se llegó a reflejar en 
las condiciones técnicas de la inst~ución. 

A pesar de ser en forma paulatina, Canal 11 incrementó su tiempo de publicidad 
y para 1974 su tiempo de publicidad ya representaba el 1.7 por ciento del total 
de sus transmisiones y en 1977 ascendió a 4.1 por ciento. 

El desarrollo de Canal 11 estuvo marcado por la presencia de algunos de sus 
programas en el auditorio y por el incremento publicitario, que disminuyó el 
poder de autogestión con que operaba. 
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El incremento de publicidad del capital financiero y de empresas 
transnacionales modificó en el espíritu y los planes propuestos por la institución. 
Si se pretendía que el canal apoyase la educación escolar y extraescolar, su 
financiamiento y sus decisiones debía ser tomadas al interior de la institución. 

A partir de 1979 Canal J J vivió una especie de rompimiento con el gobierno. que lo 
llevó a sus aflos de anonimato, tiempo en que no enfrentó ningún problema en sus 
proyectos y contenidos de programación, pues simplemente nadie los tomaba en cuenta. 

Desde el momento en que por los recursos técnicos aumentó su cobertura e incrementó 
el teleauditorio, sus proyectos de programación fueron cuestionados, sobretodo en el 
área informativa. con un sinfin de comen/arios y críticas. 

Las objeciones a Canal 1 J provinieron precisamente de algunas de las secretarias de 
Estado y de grandes consorcios norteamericanos, quienes cuestionaron la filosofia del 
canal de llevar a los aparatos receptores una alternativa de televisión en educación, 
difusión de la cultura, información, servicios al público y entretenimiento'l. 

Sin embargo, esta opción de contrarrestar la influencia educativa e informativa 
de los canales privados se debatió fuera de la institución y el canal modificó el 
plan y la filosofía sostenida a lo largo de su historia. 

En el aspecto informativo se marcaron los límites, desaparecieron algunos 
programas y otros dieron virajes de importancia. Se suscitaron renuncias 
masivas y tanto el trabajo común por desarrollar un proyecto altemativo, como 
los objetivos, se reajustaron por las críticas extemas. 

Posteriormente, la historia se caracterizó por la crisis económica de 1995, que 
agravó la situación económica de Canal 11. Según lo expresó Alejandra Lajous, 
el presupuesto que la SEP asignó ese año fue de 43 millones de pesos, a los que se 
sumaron J 7 millones por concepto de patrocinioB1

• 

A lo anterior se agregó una partida presupuestal adicional de 13 millones de 
nuevos pesos que autorizó el presidente Ernesto Zedillo en noviembre de 1995, 
después de haberse reunido con más de 50 empresarios a quienes solicitó 
apoyo para el canal del IPN. 

Al cierre de ese año se contabilizaron 20 patrocinadores y ante la necesidad de 
incrementar sus recursos, estrenaron los cuatro programas ya mencionados: 
Café express, Quesos. besos y balazos. Mochila al hombro y Viva la Zarzuela para 
atraer público y anunciantes. 

81 Ramírez Plata, Laura. lA Televi.rión Cultural en México. Video. Universidad del Valle de 
México Plantel Lomas Verdes. 1996. 
82 Op. Cit Ramírez Plata, Laura. La Tekvisión CulJural en México. 
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Patrocinadores. Durante la administración de Alejandra Lajous Vargas. en 
Canal 11 las nonnas de patrocinio trataron de respetar al televidente bajo los 
siguientes conceptos de programación: 

1) Sólo 4 minutos de patrocinio por cada hora. 

2) Los programas de 30 minutos con patrocinio de siete minutos 
promociona les, pautados al principio y al final del programa. 

3) Los programas de 1 hora de duración, con sólo 4 minutos de comerciales. 

4) En las películas incluir sólo hasta 8 minutos de patrocino. 

5) Todas las contrataciones con una cortinilla de entrada y de salida. 

Con este esquema de patrocinio, se pretendió incluir un máximo de 2 
patrocinadores por corte, con objeto de que los mensajes en pantalla lograsen 
mayor penetración. 

La lista de los principales patrocinadores de Canal 11 incluyó a: 

- BACARDI 
-BANAMEX 
- BANCA SERFIN 
- CASA PEDRO DOMEQ 
- CEVECERIA MODELO 
-CIGATAM 
- CINVESTAV 
- COMERCIAL MEXICANA 
-COMEX 
- CHRYSLER 
- GILLET 
- NAFIN 
- NESTLE: 
- EL PALACIO DE HIERRO 
- PEMEX 
-SEAGRAM 
- SECCiÓN AMARILLA 
- TELCEL 
- TELMEX 

(Bebidas) 
(Grupo financiero) 
(Grupo financiero) 
(Bebidas) 
(Bebidas) 
(N.D.) 
(Dependencia delIPN) 
(Tiendas de autoservicio) 
(Pinturas) 
(Automóviles) 
(Servicios) 
(Paraestatal, Grupo Financiero) 
(Alimentos) 
(Tiendas departamentales) 
(Industria petrolera nacional) 
(N.D.) 
(Anuncios) 
(Telefonfa) 
(Telefonia) 
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Teleauditorio. Se estima que durante la administración de Alejandra Lajous 
Vargas, Canal 11 incrementó su audiencia en 5 por ciento. 

A lo largo de un dia se cap/a en un promedio de 50,400 telehogares, por minuto, igual Q 

227 mil personas en los bloques AA y AAA se incrementa a 2,9 de rating y 5.8 de share. 
que se considera un total de más de 400 mil personas'l3. 

Audiencia Socioeconómica 
Nivel Alto y Medio Alto 43 % 
Nivel Medio Bajo 31 % 
Nivel Bajo 26 % 

Público Masculino y Femenino 
Hombres 51 % 
Mujeres 49 % 

Público por Edades 
De 4 a 12 años 13 % 
De13a18allos 9% 
De19a29años 18% 
De 30 a 44 años 24 % 
De 45 años en adelante 36 % 

Equipo técnico, Como ya se dijo, Canal 11 inició sus emisiones en 1959, pero 
con un transmisor de televisión de 5DW, un telecine en blanco y negro, una 
unidad móvil y un estudio. Fue hasta 1975 cuando adquirió un equipo de color y 
sus equipos técnicos constaron de un equipo de estudio, un telecine, una 
máquina videograbadora VR1200B y una planta eléctrica de 150 K'N. 

Con estos recursos, tuvo que desarrollarse e implementar una programació" 
que fue captando un auditorio dificil de atraer ante los recursos de los canales 
restantes. 

Por deficiencias técnicas, en los primeros años de la emisora su cobertura no 
cubría ni siquiera el Distrito Federal, por lo que su teleaudHorio se redujo aún 
más. 

El tiempo era también muy restringido, en 1966 transmitía de lunes a sábado 
cuatro horas promedio diarias, el domingo no había emisión, a las siete de la 
noche comenzaba la señal con un programa diario titulado Tú puedes (también 
incluido en Canal 2). 

" Cedeño Nuilez, Brenda Canal Once, tekvisión de calidad. Universidad de Cuautital Izcalli, 
1997. 
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De siete treinta a ocho de la noche se daban clases del idioma inglés y francés, 
a las ocho treinta se em~ía el noticiero, a las ocho cuarenta y cinco un 
documental y a las nueve quince una función de ballet, al terminar este 
programa se cerraba la emisión. 

Para Canal 11 no cambió la perspectíva sino hasta la década de los sesenta 
cuando su presupuesto fue menos raquítico, se crearon instancías de 
produccíón y tanto su cobertura como sus recursos técnicos y de contratación 
de personal aumentaron. 

J 978 significó para Canal 1 J un año de avances en cuestiones técnicas; mejoró sus 
instalaciones y su señal, adquirió la colaboración de la Dirección de Radio Tel""isión y 
Cinematograjla y de la Universidad Nacional Autónoma de México en la producción de 
programas, lo que le permitió concentrar su tiempo para producir sus propios 
programas con mayor calidad. 

El reflejo en cuanto a la producción de programas con otras instituciones se pudo ver en 
las horas de transmisión. Si en 1966 e/tiempo promedio era de 4 horas diarias, en /974 
pasó a siete y media, yen 1977 trasmitía diez horas. En la década de los años noventa 
logró un promedio lB horas al día". 

Canal /1, con escasez permanente de recursos financieros. hasta } 969 pudo enviar su 
señal un poco más allá del área metropolitana y pese a sus deficiencias y /imitaciones 
ha sido notable su labor por mós de 30 año?'. 

Canal 11 como imagen de la pluralidad. Alejandra lajous. como directora del 
canal del IPN, concedió una entrevista al periódico Reforma y fue publicada en 
el suplemento El Angel el domingo 12 de enero de 1998. 

Ahi, lajous Vargas expresó sus ídeas a Pilar Jiménez Treja y habló de su 
interés por abrir espacios a las diversas manifestaciones culturales y posturas 
ídeológicas, en un marco de reflexión y entretenimiento para el público; pero 
también mencionó los motivos para cambiar las diversas áreas de la institución 
junto a una nueva imagen para el Canal 11. 

Explicó que los cambios se hicíeron: Para irnos ajustando cada vez más a lao 
exigencias del público. Este esfueno que hemos hecho es resultado de una investigación 
que comenzÓ a principios del año pasado yen la que sometimos a un grupo de enfoque, 

M Mejía Prieto Jorge. Historia de ID ,tulio y ID Televisión en Mtxico. México 1972 Editore5 
Asociados, Octavio Colmenares editor. 
85 Michel, Guillermo. Para lee, los medios, p,ensa, ,adio, cine y televisión. México. Trillas 1990. 
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de nivel socioeconómico sobre lodo medio y medio bajo, porque no queremos que Canal 
Once valla nada más a una élite, sino a un mayor número de gente. 

Preguntamos cómo nos veían, qué no les gustaba. y tuvimos experiencias gratas y otras 
bastante difíciles. La gente estaba contenta con nuestra programación. pero sentia 
necesario que les diéramos a todos nuestros cortes de estación mayor movimiento, 
color, alegria. Encontramos que la música que empleábamos era considerada Iriste, que 
Jos dos uno resultaban muy rígidos. 

En la programación hicimos algunos ajustes de horarios, incrementamos nuestra 
producción. Tenemos hora y media de noticiario matutino; en el curso de la mañana, 
dos horas de "Diálogos en Confianza ", un programa orientado hacia el ama de casa. 

Nos dimos cuenta que el noticiero nocturno era muy temprano y lo cambiamos. 
Aumentamos la serie de documentales, uno sobre la ciudad de México y otro sobre la 
biodiversidad en el pals. Queremos hacer un programa de cocina, cosas que estén 
relacionadas a nuestra cultura y hechas por nosotros. 

A mediados de octubre empezamos con programación infantil propia, lo que significa 
que al terminar el año tendremos un 40 por ciento de producción nacional. 

Nos dimos a la larea de hacemos un vestido nuevo, que, sin modificar nuestra razón de 
ser o lo que entendemos debe ser la televisión pública, si nos pudiera dar una presencia 
más contemporánea. 

Ahora somos una "O" dentro de un cuadro como slmbolo de identificación, cosa que 
hace sentido porque estamos en todos los sistemas de cable del pais en diftrente 
número, no necesariamente en el J J .. sin embargo, quisimos guardar nuestro nombre 
como Once TV, asi es como somos conocidos en el Valle de México, que es nuestro 
lugar central. 

Ante la pregunta de por qué llegar a otro público respondió: 

Dentro de lo que es el concepto de televisión pública, que indiscutiblemente implica que 
los contenidos y la calidad de programación son el eje, creo que hay varias formas de 
actuar, una es pensar: "Vaya poner calidad, véame quien quiera y si no, no me vean ", 
y otra es de llevar estos conceptos al mayor número de gente. 

En Canal Once tratamos de llevar esta segunda posición, la primera puede conducir a 
un elitismo. Eslamos en una relación constante con la sociedad y con calidad podemos 
darle lo que quiere, a la hora que lo quiere. 

También fue cuestionada por la programación infantil y el objetivo en esta área: 
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Hemos venido transmitiendo 2 J horas de programación infantil a la semana, toda 
importada, y encontrando que no existe la televisión hecha para los niños mexicanos. 

El chiste es mostrar lo que nuestros niños sienten, piensan, cuáles son sus problemas. 
cómo vamos a contribuir con la conservación de nuestros juegos. nuestras canciones. 
Hemos empezado a transmitir media hora diaria de conducciones y presencia de niños, 
animales vivos y fantásticos. animación, para que empiece a sentirse la presencia de 
nuestros niños. Si esto tiene éxito, la meta es implementarlo este año al doble. 

Durante 1997 las pantallas de los canales comerciales presentaron programas 
en los que mostraba casos de violencia en la ciudad, con ciertos aspectos de 
orientación hacia la misma y se cuestionó a Lajous Vargas sobre la forma en 
que la televisión debería servir realmente a la sociedad. 

Me parece que es un tema sumamente delicado en que no hay absolutos. Es un lugar 
donde los linderos entre lo que es información y lo que es morbo son bastante delicados 
de fijar, y no pueden ser fijados desde fuera sino desde dentro de cada emisora. 

La violencia no la i1fVenta la televisión, la violencia existe y la televisión la retoma, lo 
que pasa es que se llega uno a cuestionar hasta dónde la retoma, la magnifica y la hace 
un pequeRo drama para atraer al televidente y hasta dónde es real. Uno se encuentra a 
veces en esas televisaras a gente que dice: "Yo odio la violencia, pero atrae raiting , 
vende bien ", y se hace una exaltación de eso. Me parece sumamente peligroso. 

Una de nuestras metas en la programación infantil es que no tenga violencia, de manera 
que si los papás quieren dejar a sus ninos viendo Canal Once no tiene por qué 
preocuparse. 

La violencia debe tratarse, cuando /lega a ciertos niveles o circunstancias importantes, 
en el noticiero político, pero en un contexto politizado, no en uno de morbo. 

Entonces se abordó el tema de los aspectos a los que debe servir a la televisión 
pública y afirmó: 

La televisión pública debe ocuparse de dar entretenimiento y algo más, ¿qué es ese algo 
más?, la posibilidad de ver un tema desde diférentes ángulos, de entender la 
complejidad de la realidad que no siempre es univoca o lineal. Es la posibilidad de 
entender a los otros. Quien es diferente de usted o del público mayoritario y que 
también tiene un punto de vista. 

Es una televisión que debe divertimos, pero invitamos a la reflexión. La televisión no 
debe servir para degradar al ser humano, debe servir para enaltecer/o. Nosotros no 
tenemos como meta principal el raiting, aunque no lo perdemos de vista. 
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Se recunió entonces al concepto de que en nuestro país la idea de cuHura se 
cree sinónimo de abunimiento y la fonna en que se debe mostrar a la televisión 
cultural, Lajous agregó: 

Si se fija no he usado la palabra "cultura!", sino "televisión pública ", precisamente 
porque a mucha gente el concepto "cultural" se le hace que no lo va a entender. Lo que 
nosotros hacemos es il1Vestigar qué programas gustan más, a qué hora. vemos cuál es la 
demografia del país. cuáles son las necesidades y así lo programamos. Tratamos de 
delectar cuáles son las necesidades de nuestra sociedad y servirla. 

Se le requirieron entonces los objetivos de canal 11 en los aspectos culturales: 

La Cultura que propiciamos en el Once está precisamente en invitar a una reflexión más 
profunda en nuestra programación. No eS nada más si el noticiero "Hoy en la cultura" 
nos invita directamente a enteramos de actividades cullura/es que tienen lugar en 
nuestro pals, sino que genéricamente el conjunto de la programación tiene la meta de 
invitar a la reflexión. yeso en sí es promover la cultura. 

Hay programas que van a llenar huecos de información histórica. lo mismo podemos 
decir de los documentales de ciencia. tecnología. naturaleza, arte. Inclusive de los 
programas musicales. como "Un poco más", ahí se aprende a valorar de una manera 
distinta ciertos aspectos de a canción mexicana, con esto hemos promovido la cultura. 

Entonces llegó el momento en que Alejandra Lajous respondó a la pregunta de 
qué ha significado para ella la presencia de otro canal cuHural como el Canal 
22. 

En la televisión todos competimos por el auditorio, no es cierto que compitamos nada 
más entre canales públicos; la gente, cuando está en su casa, pone la televisión donde 
quiere, entonces tenemos que hacer ofertas bien definidas. 

Evidentemente. el que existan dos canales con un perfil. sino idéntico, por lo menos 
parecido en ciertos terrenos. hace que se divida el público, pero esto no me parece lo 
más preocupante porque el público de Canal Once ha crecido. 

Lo que me parece grave es que en un país como el nuestro, dos estaciones realicen 
funciones tan similares, en cuyo caso la mayor parte del monto se va en compra de 
equipo, que sigue siendo en dólares; en compra de programación extranjera, también en 
dólares, y en el pago de personal. 

El perdedor no es el Canal Once, el perdedor es el creador cultural. Es una cosa que 
nunca he compartido. Me dicen: "Es que Canal Once perdió por el 22". No, no perdió 
nada, se puede ver en la realidad. El gran punto es la duplicación de los presupuestos. 
Cuando surgió el Canal 22, como resultado del impulso de un grupo de intelectuales, si 
hubiera habido una mayor conciencia en los productores independientes no lo habrían 
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apoyado yesos recursos se habrían destinado mejor a los creadores para promover 
videoastas, ceneastas, guionistas, escenógrafos .... 

Entonces se le preguntó directamente si consideraba que no era necesaria la 
aparición de canal 22 y respondió: 

Si. Canal Once cumple una función que ha sido bastante satisfactoria. Ahora he visto 
con admiración el desempeño de Canal 22 porque sé lo difícil que es sacar una 
televisión al aire, es admirable que el/os lo hayan hecho, en lo particular admiro a su 
director yen general al equipo. 

No son ellos lo que me parece mal, es conceptualmente que pienso que debemos /legar a 
un momento en que definamos en este país los recursos, sobre todo cuando son escasos. 
No es una especie de animadversión, ni de falta de respeto a la labor que ellos han 
realizado, ni porque Canal Once haya perdido, yo no he perdido dinero a partir de la 
aparición del 22, al contrario, he ido incrementando mi presupuesto. El problema es 
más abstracto, más de política cultural. 

En cuanto al contenido del canal 22 abundó: Me pare que es muy bueno, 
obviamente ellos sí están orientados más a una élite, dentro de ese nicho o perfil que 
han demarcado, me parece buena su programación. 

Refiriéndose al hecho de que Canal 11 pertenece al Instituto Pol~écnico 

Nacional, Alejandra Lajous dijo: Para nosotros, ser porte del Politécnico es positivo. 
No solamente hay razones históricas por las que estamos aqul que justifican nuestra 
presencia. sino en los hechos cotidianos presentes y futuros es positivo ser parte del 
Politécnico, porque nos da una especie de paraguas de protección en el sentido de que 
jamás corren aqul rumores de privatización. 

Por ser parte del Poli, nuestra meta siempre va a ser cultural y social, jamás vamos a 
andar titubeando como lo hicieron el 7 y el J 3. que presentaban programación 
comercial aún cuando eran del Estado. El Instituto Politécnico ha tenido la capacidad 
de darle a Canal Once ese apayo sin coartarlo en su acción y nos ha dado la Iibertaa 
que necesitamos para programas y desarrollar nuestra imagen en la forma que hemos 
juzgado más conveniente. 

Posteriomnente se le interrogó por la importancia que da a la parte noticiosa de 
la política y dijo: 

Una muy grande. Creo que para tener realmente cara, perfil, esqueleto, hay que tene! 
un noticiero político porque en él uno dice "Este soy yo", con eso marca una línea 
editorial que puede ser apreciada o juzgada por cualquiera que prenda la televisión. 
Los noticieros "Enlace" y "Hoy en la cultura "fueron la primer área en la que centré 
mi atención, y me alegro de haberlo hecho porque nos ha dado una representación 
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sumamente digna. Más que el debate, hay que hacer entendible la noticia sin Iratar de 
influir en la forma como la gente juzga. La línea editorial que tenemos es la aceptación 
de las diferencias que existen y el concepto de que todos cabemos en este país bajo una 
actitud de tolerancia y de respeto. 

No queremos tomar par/ido y la sociedad ha reconocido que no porque el noticiero 
"Enlace" pertenece a un canal que es del gobierno hemos ni demeritado a un partido 
diforente del que está en el gobierno, ni excluido la opinión de gente que pueda ser 
crítica a la realidad actual. 

Por ú~imo, se rescata la respuesta de Lajous Vargas cuando se le preguntó que 
al ser Canal Once un canal del Estado, cuáles eran los problemas para abordar 
los temas generados por la política priísta. 

He utilizado el término televisión pública, no de Estado, porque considero que hay una 
diferencia entre las dos, la televisión pública perlence al público, la de Estado al 
Estado. En "Enlace", tratamos de presentar la información de manera objetiva. No 
estamos atemorizados ni amordazados, porque la au/ocensura es una de las formas más 
nefastas de la realidad. No es tan dificil, como la gente afuera se imagina. si las cosas 
se hacen bien, ni el gobierno, el PRl o los partidos se oponen. 

Canal 11 en el espectro de las telecomunicaciones. Ahora bien, se puede 
decir de la visión general de Canal 11, que se le reconoce como una emisora 
televisiva cultural y de servicio al público, perteneciente al Inst~uto Politécnico 
Nacional, que depende de la Secretaría de Educación Pública y que tiene por 
objetivo primordial crear un punto de encuentro para la cu~ural y el 
entretenimiento. 

Que en este canal, la cu~ura mexicana en sus múltiples manifestaciones h1< 
tenido un importante espacio de expresión junto a los más destacados 
programas internacionales dirigidos a todos los estratos socioeconómicos y a 
todas las edades. 

Ante un público cada vez más exigente y la creciente competencia entre los 
canales de televisión comercial en México, a últimas fechas la preocupación de 
Canal 11 ha sido ofrecer una programación de calidad. 

Los cambios ocunridos durante la Administración de Alejandra Lajous Vargas, 
registraron incrementos en las audiencias y aceptación por parte del 
teleauditorio de una opción televisiva que educa y divierte al mismo tiempo. 

Atrás quedó la época en que en Canal 11 se podía cometer el crimen perfocto, es decir, 
sin testigos; más aún, la época en que se deda que Canal 11 era como Dios, pues lodos 
sabían que existía pero nadie lo veía. 
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El compromiso fundamental de Canal l J es con los contenidos que transmite, con la calidad de los programas que ofrece a los televidentes y a diferencia de la televisión comercial, busca la obtención de beneficios sociales. 

La competencia entre las televisaras ha resultado positivo para Canal 11, ya que le ha exigido mayor preparación y mientras más estaciones han compelido más dificil le ha 
sido encontrar profesionales de la comunicación capaces de producir programas de interés y de valo,fi6. 

Canal 11, como canal cuttural, con diferencias radicales al resto de la televisión mexicana, ha de mantenerse como una puerta de salida de la comunicación de empresa. La defensa que el Estado haga del plan de esta institución le proporcionará una plataforma de legijimidad y de verdadera attemativa. 

B6 Escajadillo Villanueva, Arturo. Productor de la barra social Dialogo! en Qmjian:a de Canal 11. Durante el Tercer Coloquio de Comunicación de la ENEP Acatlán. Octubre de 1996 
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ORGANIGRAMA DE CANAL 11 

I Dirección de Administración y Finanzas I 
I Dirección de Recursos Humanos I 
I Dirección de Ingeniería I 
I Dirección de Operaciones I 
I Dirección de Adquisición de Material Extranjero I DIRECCI~ I Dirección de Hoy en la Cultura GENERAL 

DE 
CANAL1V 

I Dirección de Noticiarios y Programas Informativos I 
I Dirección de Programación para niños I 
I Dirección de Diálogos en Confianza I 
I I I Dirección de Imagen 

: Dirección de Informática I 
J División de Filmovideotecas 

¡Coordinación del Centro de Información 

A grandes rasgos esta es una propuesta del organigrama actual de Canal 11, que 
dividido sólo en direcciones generales, una división y una coordinación, ya que 
llegada de Alejandra Lajous Vargas a la dirección del canal, se decidió que cada áre 
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I 
I 
está 
a la 
a se 

manejarla de forma inmediata con la dirección, evttando de este modo la subdivisión de 
áreas. 

Tómese en cuenta que no es un organigrama oficial, es una propuesta otorgada po r la 
ales 
r la 

Dirección de Recursos Humanos, en atención a solicitud expresa, ante la falta materi 
propios de la dirección del canal. S610 con la intensión de presentarle al lecto 
organización al interior de la institución. 
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6.2 ORíGENES Y DESARROLLO DE CANAL 22. 

La nueva opción cultural. Canal 22 nació de una petición o carta pública dirigida al entonces presidente de México Cartos Salinas de Gortari, por parte de intelectuales, inst~uciones cuHurales y universidades mexicanas en febrero de 1991, quienes lograron que la frecuencia de Canal 22 no se vendiera. Asi surgió la propuesta de crear un canal cuHural. 

Pero su surgimiento suscitó una pugna entre los intelectuales del país, centrado entre los miembros de las revistas NEXOS y VUELTA, que se manifestaron en pro y en contra de la decísión tomada por las autoridades en aquel tiempo. 

Se llegó a difundir que entre los principales interesados por adquirir el Canal 22 
se encontraba el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, lo que fue 
desmentido inicialmente por Eduardo Sepúlveda Amor, entonces director de la 
Unidad de PrOducciones Audiovisuales del Consejo. 

Una vez confinnada esta versión, la comunidad cultural mexicana, encabezada por Cartos Fuentes, Elena Poniatowska y Carlos Mosiváis, se pronunció porque el Canal 22 se convirtiera en un medio de interés público y cultural. 

En febrero de 1991 quedó fonnalmente integrado el Consejo de Planeación con personalidades del ámb~o cultural, científico y de comunicación; los intelectuales y académicos más representativos del país fueron coordinados por Víctor Flores Olea y José Sarukhán. 

El 25 de Junio de 1991 fue presentado el proyecto al presidente. Beatriz Solís, integrante del Consejo, manifestó que el proyecto del Canal 22 era lo que más se parecía a un modelo de televisora y que no se le debía encargar la responsabilidad de resolver todos los problemas de la televisión en México. 

Pero los diferentes cmerios entre los intelectuales del país provocó que la situación se degenerara en grilla, lo que dio como resultado que Víctor Flores Olea fuera removido de su cargo como mular de CONACULTA, en lo que representó un triunfo del grupo de la revista VUELTA sobre el de NEXOS. 

Como se puede ver, desde sus inicios, el nuevo proyecto de televisión cultural atravesó un camino lleno de obstáculos y contratiempos, además del presupuesto, que llegó después de transitar por algunas dependencias gubernamentales. 

Según afinnó el Consejo de Planeación de Canal 22, como televisora pública, tenía el propósito de hacer accesible a los televidentes del país el dilatado horizonte del saber, la reflexión y las artes, la cuHura de México y de todos los pueblos de la Tierra. 
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El documento que contenía las directrices programáticas, técnicas, jurídicas y 
administrativas que deberían determinar el rumbo para esta empresa se tituló: 
Consideraciones en lomo a Canal 22, que ha sido el referente básico para los 
trabajos realizados en cada una de las áreas que constituyen a Televisión 
metropolitana S.A. de C.v. y el instrumento teórico práctico que ha determinado 
sus políticas iniciales y perspectivas de desarrollo. 

El Consejo de Planeación recomendó originalmente que deberían programarse 
pocas horas diarias de transmisión, en aras de la calidad, con una especial 
supervisión de las materias que garantizaran su excelencia. Siguiendo normas 
de calidad antes que de cantidad. 

Para la carta de programación se propusieron espacios de transmisión 
vespertina y nocturna de 16:30 a 01 :30 horas diariamente, cuyos contenidos 
deberían ser determinados según la matriz básica que elaboró el Consejo. 

Después de explorar el mercado televisivo de México y en el extranjero, en 
Canal 22 se instrumentó la compra de 900 horas de programación cuKural en 
los rubros de: 

- Programación infantil y para adultos. 
- Música de todos los géneros. 
- Películas de arte y cine industrial de calidad. 
- Series ecológicas y de divulgación. 
- Perfiles de intelectuales, escritores y creadores de todas las disciplinas 

artísticas y culturales. 
- Programas analíticos de coyuntura sociológica y registro histórico. 
- Miniseries con éxtto en el extranjero. 
- Programas seriados sobre manifestaciones culturales contemporáneas y 
- Comentes del pensamiento de la modernidad. 

En esos contenidos incluyeron el trabajo de las empresas de mayor calidad 
mundial en el mercado televisivo, las personas más importantes del arte y la 
cultura, los directores más célebres del cine mundial y una estrecha relación 
con el mercado latinoamericano. 

Las condiciones propuestas por el Consejo de Planeación para desarrollar la 
programación de Canal 22 fueron: 
- Participación social 
- Participación de especialistas 
- Independencia creativa y 
- Nuevas formas para evaluar y contratar. 



148 

Además, los contenidos propuestos deberian obedecer a un estudio de las 
ofertas existentes en la televisión mexicana y por ningún motivo competir con 
fórmulas televisivas de probado éxito comercial. 

Se pensó en incluir los programas de producción nacional sobre las obras y los 
creadores más destacados de México en literatura, artes plásticas, música, 
danza, ballet, cine y vídeo; expresiones aunadas a las manifestaciones de las 
culturas populares y a las que expresan las diferencias de los grupos étnicos, 
los modos de la vida colectiva de las comunidades rurales y de quienes viven 
en los centros urbanos. 

La principal tarea para Canal 22 era el apoyo para proveer a la sociedad 
mexicana de satistactores y bienes culturales; responder con su programación a 
las expectativas del público y a los requertmientos de una sociedad más crítica 
y participativa. 

Debia ser un espacio para la diversidad y pluralidad de comentes de la vida 
cultural, fomentando el ejercicio de la libertad de expresión de ideas, creación y 
recreación del arte y la cultura. 

En un principio, la propuesta de Canal 22 buscó lograr un equilibrto entre los 
acervos culturales existentes y la adquisición de derechos en programas de 
calidad. Ser el único medio capaz de marcar las pautas de conducta que 
estimulasen el ingenio creativo de los mexicanos. 

Constituida por el gobiemo federal, XEIMT Televisión Metropolitana se formó con 
una administración que delineó sus objetivos:8' 

- Ganar auditorto por la calidad de sus contenidos 
- No constituirse como una frecuencia elitista. 
- Ser ameno, con la participación de los conductores y de la sociedad. 
- Conformar una altemativa de participación para la juventud. 
- Promover la cultura y la identidad nacionales. 
- Ser un canal abierto y plural. 

En primera instancia, lo innovador de proyecto del Canal 22 fue el manejo de 
los diferentes contenidos culturales y la forma de mantener un vínculo entre la 
sociedad mexicana y dichos contenidos. 

Pero el Consejo de Programación no logró adquirtr y proyectar ese 
nacionalismo en la programación del canal, con 60 por ciento de producciones 
extranjeras y s610 40 por ciento de nacionales. 

" Ramirez Plata, Laura Video Lo Televisión ClÚlUral DI MéxiC(}. 1996 Universidad del Valle de 
México, Lomas Verdes. 1996. 
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La señal del Canal 22 partió casi desde cero y esto implicó una labor en la que 
se tuvieron que resolver dificunades económicas, técnicas, de equipo humano, 
políticas, sociales, laborales y de programación. 

Entre los principales estuvo la de ser una señal que viaja por la banda de 
frecuencias ultra elevadas (UHF) y aunque este canal transmijió regularmente 
producciones universitarias y películas, poca gente lo vio por la mala o nula 
señal del canal y la imposibilidad técnica de los aparatos de fabricación nacional 
para recibir las frecuencias de UHF. 

Concesión de Canal 22. Entre los aspirantes a convertirse en concesionarios 
del Canal 22 destacaron la empresa Multivisión y Radio Programas de México. 
Se habló también de Televisa y del Grupo ACIR, sin embargo, únicamente las 
dos primeras hicieron público su interés por adquilir el canal. 

La publicación en el Diario Oficial de la Federación para anunciar la selección 
de la solicitud de Televisión Metropolitana, SA de C.V., para continuar con el 
procedimiento tendiente a la obtención de la concesión para operar y explotar 
un canal de televisión en el Distrito Federal y zonas aledañas, se realizó con 
una primera notificación el lunes 28 de enero de 1991. 

En esa notificación se establecía que José Manuel Acosta Castañeda, José Luis 
Boone Menchaca, Adrián Loreto Pereda López y Milled Ubien Kahue eran los 
seleccionados para operar comercialmente el canal 22, en sociedad reconocida 
bajo Televisión Metropomana S.A. de C.v., con las características que a 
continuación se citan: . 

Canal 22. Distintivo de llamada: XElMT 
Potencia radiada aparente máxima: Vídeo: 5,000 KW 
Ubicación del equipo transmisor: México, D.F. 
Area de servicio: Distrito Federal y zonas aledañas. 
Sistema radiador: N.D. (omnidireccional) 
Clase de estación: regional. 

La solicitud de Televisión Metropolitana S.A. de C.V., seleccionada para obtener 
la concesión, fue la siguiente: 

Fecha de presentación de la solicitud: 13 de diciembre de 1990 
Comprobación de la legal constitución de la sociedad: Acreditada 
Proyectos de inversiones par lacanlidadde: $ 24,884,730,010.00 
Billete de depósito par la cantidad de: $ 30, 000. 00 
Comprobante de pago derechos por concepto de estudio de la solicitud de: 
$ 336,000 
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Domicilio para ir y escribir notificaciones: Tuxpan No. 54 Col. Roma Sur 06760, 
México, D. F. 

Con el inicio de las funciones del Canal 22 y la necesidad de mejorar la calidad 
de su señal y cuidar su programación, se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos. 

Presupuesto. Para 1992, el presupuesto del nuevo Canal 22 fue de 35 mil 
millones de pesos. Con ellos se logró realizar la obra técnica y pública, 
canalizando principalmente el dinero a dos grandes áreas: producción y 
programación. 

Según afinnó el doctor José María Pérez Gay, Director General de Canal 22, 
entre programación y producción se tuvieron asegurados inicialmente seis 
meses de programación, un acervo de cerca de 890 horas, 600 de las cuales 
eran de gran calidad. 

El presupuesto para 1993 fue de 60 millones de nuevos pesos y calendarizado 
para ser invertido en solucionar carencias técnicas, como una cartuchera 
computa rizada automática para que la programación entrase con exactitud al 
aire. Esta cartuchera no se adquirió en 1992 porque la empresa SONY, 
ganadora de la licitación pública, no la tenía. 

También se utilizó en la instalación de una antena omnidireccional que le diera 
a la señal del 22 una cobertura más amplia, pues la que perteneció al antiguo 
Canal 22, la transmisora de lo que fue IMEVISION, era una antena direccional, 
con lo cual la cobertura era muy limitada. 

Las obras que se realizaron para poner en marcha Canal 22 incluyeron al del 
Cerro del Chiquihuite, donde se encuentra ubicada su antena transmisora, así 
como las de diseño y adaptación de algunas instalaciones que ocuparon en los 
estudios Churubusco, además de la adquisición del equipo técnico, que fueron 
sometidas a concurso público. 

El presupuesto del Canal 22, Televisión Metropolitana, corresponde a una 
empresa de Sociedad Anónima de Capital Variable con participación mayoritaria 
estatal que se fonna en parte por el presupuesto de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a través del Consejo Nacional para la Cultural y las Artes. 
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Instalaciones. Desde 1994 Canal 22 logró consolidar su infraestructura técnica 
y desde antes de salir al aire fue necesario cambiar la torre de transmisión que 
se encontraba en el Cerro del Ajusco al Cerro del Chiquihu~e. hasta donde 
tuvieron que ser transportadas 40 toneladas de equipo, ya que es un lugar 
privilegiado para cualquier señal de transmisión de la zona metropol~ana. 

Se adquirió un nuevo transmisor y se instaló un sistema omnidireccional que 
aumentó la señal para cubrir en 150 por ciento el Valle de México e incluso a 
zonas débiles para la banda de UHF; aunado a la adquisición del equipo de 
cómputo de transmisión o "cartuchera". 

Oficinas y estudios fueron ubicados en la parte Oriente de los Estudios 
Churubusco y en el sector Oriente también se construyó el CNA. 

De los foros del Canal 22, inicialmente dos tuvieron capacidad, cada uno para 
tres sets, con lo cual se amplió su capacidad de uso. En esta área se ubicó el 
control maestro, el control de estudio y el área de posproducción, cuya 
construcción fue realizada por técnicos mexicanos. 

Sindicatos. El Canal 22 firmó contratos con todos los sindicatos que participan 
en las actividades de televisión; entre los sindicatos están la ANDI, la SOGEM y 
la Asociación de Músicos. Las diferencias que en algún momento se tuvieron 
con el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC) 
quedaron solucionadas y quedó abierta la posibilidad de contar con la 
participación de los miembros de la ANDA. 

Canal 22 entró en funciones con un equipo humano de planta muy reducido, 
160 personas y el apoyo de trabajadores free lance. 

Programación. En un principio, el tttular de Canal 22 señaló que una de las 
desventajas creadas en tomo a la programación era que por ser cuHural, tendría 
el sinónimo del aburrimiento, pero dijo que: Canal 22 es eminentemente cultural, 
pero tiende a tener como auditorio a toda la población mexicana. El equipo de Canal 22 
ha decidido hacer de la cultura algo lan divertido, tan apasionante, tan interesante 
como para que toda la población mexicana lo pueda ver. No es un canal elitista ni 
precisista. 

En el momento de entrar al aire, Canal 22 contaba con un porcentaje de 28.5 de 
producción propia. En palabras de Pérez Gay se explicó de la siguiente forma: 

Se ha comentado en algunos medios de difusión que por qué no tenemos un 50 por 
ciento de programación nacional y otro 50 por ciento de producción extranjera. Es 
sabido que para producir televisión hay que tener mucho dinero. Tener 50 por ciento de 
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producción nacional equivaldría sin exagerar a cuadruplicar o centuplicar el 
presupuesto. 

Hemos ido viendo con mucho cuidado qué rubro de la producción podemos cubrirlo con 
producciones nacionales. Este niño que está naciendo lo hace con dificultades, no 
podemos decir como serán los quince años de este niño o de esta niña, ni tampoco con 
quién se va a casar. Lo único que puedo decir es que este canal es perfectible y que la 
línea a seguir es elevar la producción nacional, la calidad, la armonía de los temas que 
vamos a transmitir, sin olvidar desde luego que somos un canal cultural. 

En punto de las 19:45 horas, el miércoles 23 de junio, Gabriel García Márquez, 
premío Nobel de L~eratura, entró al aire con la primera señal del Canal 22 
Personalidad en la Imagen, rezaba el slogan publicitario. 

Presentaron programas musicales, miniseries, un noticiero cultural, espacios 
destinados a la Televisión Universitaria (TV-UNAM), reportajes en tomo al arte, 
la sociología y la literatura. 

Los programas iniciales fueron: Viajes con el 22, la serie Encuentros y 
desencuentros, la conversación de Silvia Lemus con Gabriel García Márquez, el 
concierto de Peter Gabriel prodUcido por Martin Scorsese, Los nuevos arcaicos 
visión nostálgica del hit parade underground, Nueve treinta noticiero cultural y la 
proyección de películas mexicanas, de las cuales la primera fue El secreto de 
Romelia, de Busi Cortés (1988). 

Debido a las dificuKades para localizar la señal en algunas zonas, canal 22 
lanzó una campaña pennanente de orientación y asesoramiento a la 
teleaudiencia del Valle de México y entidades que abarca por aire, sobre cómo 
captar y mejorar su recepción . 

• 
Prácticamente todas las manifestaciones culturales integraron su carta de 
programación: 

- Artes Plásticas 
- Música 
- Literatura 
- Historia 
- Danza 
- Cine 
- Animación 
- Miniseries 
- Infantiles 
- Infonnativos 
- Investigación Periodística. 
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Su producción televisiva también consideró el apoyo a la producción 
independiente de México y los nuevos creadores audiovisuales encontraron un 
respaldo y un foro para su trabajo. 

A lo largo de su historia, los programa más destacados de Canal 22 han sido: 

- RED CULTURAL 9:30 
- ESPACIO 22 
- LOS IMPRESCINDIBLES 
- CIEN AÑOS DE ÓPERA EN MÉXICO 
-DIVAGARTE 
- TIEMPO DE BELLAS ARTES 
- CULTURA EN MOVIMIENTO TV UNAM 
- ESTELARES DEL CINE 
- CINE DEL SÁBADO 
- TRATOS Y RETRATOS 
- CINETECA NACIONAL 
- LUZ DE MEMORIA 
- CINE DE AUTOR 
- CNCA-INBA 
- PERSONAJES Y ESCENARIOS 
- ROCK DE LOS NOVENTAS 
- PRIMERA FILA 

Canal 22 adquiere sus programas con un promedio de 80 empresas 
distribuidoras, de las cuales sobresales RM, ARTE e ITEL que es proveedora 
de SURVIVAL, la empresa que compite con NATIONAL GEOGRAPHIC 

Cobertura. Canal 22 está conectado al Sistema de SatélHes Morelos en la 
frecuencia 10, al cual pueden acudir 21 televisoras regionales para bajar la 
señal y transmitir simuHáneamente en su canalla programación de Canal 22. 

Las 21 estaciones regionales que se enlazan con Canal 22 corresponden a: 

Nuevo León, Yucatán, Vera cruz, Guanajuato, naxcala, Jalisco, Colima, San 
Luis, Potosí, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Campeche, 
Chiapas, Baja Califomia Sur, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco. 

Coproducciones. El equipo humano del Canal 22 arrancó con el ideal de tener 
una programación muy intemacional, ya que habla que mirar hacia afuera, 
hacia ese mundo cambiante y para comprender mejor la realidad que le toco 
vivir a México. 
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Las relaciones intemacionales establecidas por el canal fueron determinantes 
por el tipo de programación seleccionada. Entre los organismos coproductores 
estuvieron Radio Televisión de Quebec, Canadá, que nació de forma parecida 
Canal 22 y que realizó trabajos de coproducción, intercambio y apoyo con la 
estación televisara de la SEP. 

También estuvo la casa RM de Londres, Inglaterra, que era al mismo tiempo 
productora y distribuidora de programas de tipo cultural y aportaba el catálogo 
de producción más importante del mundo en los últimos diez años. 

Incluso se firmaron convenios de colaboración cu~ural con televisoras de 
Alemania, Francia, Colombia, Venezuela, Argentina y Chile. 

ANUNCIANTES Y PATROCINADORES. Canal 22 nació como un canal 
concesionario, no permisionario; inmerso en este rubro pertenecía ya al grupo 
de las 510 emisoras registradas, 288 de las cuales eran concesionadas y 225 
permisionadas. 

Al momento de salir al aire contó con ocho anunciantes: 

- PEMEX 
- TELMEX 
- BANAMEX 
- ESTAFETA 
- NAFIN 
- LA JORNADA 
- NOVEDADES 
- MACRÓPOLlS. 

Hasta el primer semestre de 1998, Canal 22 registró la permanencia de varios 
de sus anunciantes y agregó algunos más, entre ellos: 

-BANAMEX 
- BACARDI y COMPAÑIA 
-CIGATAM 
- TELMEX 
- LOTERIA NACIONAL 
- PEMEX 
- ESTAFETA 
- EXCELSIOR 
- EL FINANCIERO 
- EL NACIONAL 
- LA JORNADA 
-REFORMA 
-NOVEDADES 
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- EL UNIVERSAL 
- EL SOL DE MÉXICO 
- TIEMPO LIBRE 
- AEROPUERTO 

En cuanto a los anunciantes que pueden considerarse nocivos, como los que promueven bebidas alcohólicas y tabaco, no tuvieron ninguna restricción, siempre y cuando los anunciantes se amoldasen al tipo de programación de Canal 22. Un ejemplo inicial fue PEMEX, que aportó anuncios con tema ecológico, dentro de las líneas de programación. 

También se formó un fondo especial en el Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCAl, donde el grupo de Amigos del Canal 22, haría algo parecido a la televisíón pública norteamericana, en la organización de su teleaudnorio. 

El proyecto de amigos del canal entraría en acción en una segunda etapa, luego de ver de qué modo respondra elteleauditorio, a través de la medición rigurosa del rating, para determinar en que rubros habría de aplicarse el proyecto. Una 
modalidad en la que el público debía participar para saber qué tipo de programas ver yen qué cantidad. 

Puesta en marcha, la asociación Amigos del Canal 22 se han encargado de lograr diversos donativos, como el de la Embajada de Arabia Saudita por $61,000.00 que se utilizó como fondo inícial de operación. 

Para promover a esta asociación civil se han desarrollado los siguientes proyectos: 

1. Diseño de una campaña de difusión, así como la formación de un banco para futuros asociados. 

2. Servicios a asociados, que incluyen una guía mensual de la programación y una tarjeta de afinidad entre una instnución bancaria y Canal 22. 

3. Proyectos específicos como la elaboración de la Colección Ed~orial de Autores de canal 22. 

Se consiguieron patrociniOS en coproducción por $175,000.00 para realizar diversos programas. 

La campaila publicitaria para dar a conocer la seilal de Canal 22 se estructuró a partir de tres rubros de divulgación: 
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1. Campaña informativa "Cómo captar Canal 22, para promover las alternativas 
y requerimientos para captar la señal. 

2. Promoción de imagen inst~ucional para difundir las características y 
contenidos de la programación, promoviendo las barras de su oferta 
televisiva. 

3. Publicidad de la programación específica, cuya calidad e importancia 
sirvieran para distinguir a la programación del canal. 

Para lograra mayor penetración en el auditorio, se consideró que era propicio 
lanzarla en enero de 1994, después del periodo de campañas navideñas, que 
tienden a saturar la capacidad receptiva de los televidentes. 
La campaña también incluyó anuncios en radio, prensa, revistas y 
espectaculares por toda la zona metropolitana. 

Horario. Las transmisiones diarias de este canal iniciaron desde las 19:30 
horas y terminaron entre las 0:30 y la 1 :00 hrs. Los sábados y domingos 
iniciaron a la misma hora y terminaron con una película a las 20:00 horas. 

Las razones de este hOrario fueron las de tener un determinado tipo de 
programación que se ciñera a los estudios de mercado realizados, porque se 
consideró que era la mejor hora para transmitir, además de que los canales 
culturales internacionales pasan en la noche, abren a las 20:00 horas y cierran 
a las cero horas o a la una de la mañana. 

El canal cultural europeo con más éxito en ese momento era Arte, que tenía un 
horario de transmisión igual al de Canal 22. Como dijo Pérez Gay no lo sablamos 
y ya lo hablamos diseflado así. Canal Arte empieza a transmitir a las J 7:00 horas, 
repitiendo programas y la idea es también que un canal cultural pueda repetir los 
programas que valgan la pena sin temor a caer en el exceso o en el aburrimiento; hay 
programas que son tan buenos que vale la pena repetirlos para el leleauditorio que no 
tuvo oportunidad de verlos en su momento. 

Programación infantil. Uno de los públicos televisivos más difíciles fue el 
infantil. De Canadá se trajo un nuevo tipo de caricatura Por aquí pueden pasar, 
con el que se llamó la atención del público infantil y juvenil. 

Toda la programación del Canal 22 fue sublttulada, en el inicio con más de 400 
horas de programaciÓn y se enfrentaron a la dificu~ad de hacer también este 
trabajo en las caricaturas, por lo que se escogieron series de caricaturas que los 
niños pudieran ver y entender si necesidad de oír la voz. 
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Sin embargo, fue necesario imaginar un tipo de programación infantil que no se 
saliera del rubro llamado cultural y que pudiera llegar directamente al sector 
infantil delteleauditorio. 

Postura ante otros proyectos televisivos. Ante la noticia de que Televisa 
proyectaba abrir un nuevo canal cultural, Canal 32, Pérez Gay expresó lo 
siguiente: para canal 22 la presencia de otro canal cultural no es motivo de temor, ni 
mucho menos de angustia. Creo que todo canal cultural que entre al panorama de la 
televisión mexicana, viene a enriquecerlo. 

El proyecto de Canal 22 enriqueció a la televisión mexicana, nosotros contamos con un 
canal cultural de una excelente factura, que ha ido mejorando día con dio, que es Canal 
I J, Y no creo que el JI Y el 22 se excluyan, sino por el contrario, contribuyen a 
enriquecer el panorama televisivo nacional. 

El Consejo de Planeación de Políticas de Desarrollo de Canal 22 decidió que 
tuviera únicamente una identidad cu~ural para aportar al panorama de la 
televisión mexicana dos canales, uno del Instituto Pol~écnico Nacional, Canal 
11 y otro de la Secretaria de Educación Pública, Canal 22 y en proyecto uno 
más de Televisa, Canal 32, lo cual se reconoció como todo un acontecimiento 
en un país latinoamericano, sobretodo en tiempos del neoliberalismo que 
promovía precisamente cambíos, reestructuraciones y simplificaciones. 

En 1994 varios cambios modificaron el soporte administrativo de Canal 22. La 
emisora localizó sus instalaciones en el interior de los Estudios Churubusco. 
Con la construcción de la Escuela de las Bellas Artes, su espacio se redujo y 
fue necesario acondicionar oficinas en un edificio de la colonia Alamos. 

Las horas de difusión pasaron de las cinco con que inició, a ocho que transm~ió 
a partir de abril de 1994. Aumentó el número de programas y la producción local 
se amplió con la serie para niños Echale un lente, también se insertó Los que 
hicieron nuestro cine, acerca de filmes y directores mexicanos, realizada por 
Alejandro Pelayo para la Unidad de Televisión Educativa. 

Tratando de resolver uno de los principales problemas de Canal 22, que no se 
veía en muchas partes de la ciudad, se adquirió un transmisor nuevo con mayor 
potencia. Dicha inversión consumió gran parte del presupuesto, dejando muy 
poco para las creaciones nacionales. 

Como en todo el país la incertidumbre por el fin de sexenio salinista fue grande 
para Canal 22. Las producciones de la emisora se adelgazaron en la medida en 
que los contratos llegaron a su fin y no se renovaron, tal fue el caso de los 
programas: Mujeres que trabajan, Luces de la ciudad, Madriguera del conocimiento. 
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Un poco más aseguradas Divagarte, Tiempo de Bellas Artes, Nueve Treinta y Punto 
de vista 22. 

Los materiales extranjeros se encontraban asegurados hasta mayo de 1995. A 
partir de entonces se acababa el stock y seria necesario renovarlo, los temas 
problemáticos serian los de danza, ópera, documentales sobre música de rock, 
videoarte o video experimental, música antropológica, de ritmos latinos y 
africanos, debido a que las grabaciones de buena calidad escasean en los 
anaqueles internacionales. 

Canal 22 gastó en 1994 aproximadamente 10 millones de pesos en series 
foráneas. Su precio en el mercado fue aHo, entre 1,500 y 2,000 dólares la hora. 
Adquirió cerca de 2,000 horas de los mejores catálogos culturales, entre ellos 
los proporcionados por Canal Arte, Rainer-Moritz, y Survival. 

Se pensaba que si se daba el salto a un horario que comprendiera 12 horas de 
transmisiones, comenzando a las 13:00 hrs. seria necesario comprara 3,000 horas de 
series internacionales para completar la programación 101 y como se venia 
organizando. se requeria de un aumento de recursos. 

Las versiones sobre el futuro del canal se pronunciaban a seguir como hasta entonces y 
crecer. o creer de forma pesimista que no pasarla el sexenio. Incluso se mencionó que 
Alejandra Lajous. entonces exdirectora de Canal /1 regresaria a la emisora y reunirla 
bajo su mando ambas estaciones, aunque sólo eran especulaciones, una de ellas se 
volvió realidad, Lajous Vargas regresó a la Dirección de Canal 1188

. 

Merecimiento al Premio Nacional de Periodismo 1996. Con motivo del 
Premio Nacional de Periodismo 1996, que fue otorgado a Canal 22 por su 
noticiero cultural Nueve Treinta, José María Pérez Gay concedió una entrevista a 
la comentarista del noticiero, Miriam Moscona. el viernes 7 de junio de 1996. 

En esa entrevista. Pérez Gay afirmó que el proyecto de la televisión cultural, no 
solamente del 22, sino de cualquier canal cultural en el mundo, es la lucha 
penmenente contra lo efímero que es la televisión. Contamos con un teleauditorio, 
que recuerda nuestros programas y que se queda con algunos programas, es más, que 
por carta nos pide la repetición de programas y este es sólo un segmento por asi decirle 
del proyecto de Canal 22. 

Al ser cuestionado sobre las necesidades de la televisión mexicana para llegar 
a la factura de excelencia de muchos programas culturales extranjeros. 
consideró: 

.. Proceso. No 938 24 de octubre de 1994. p. 72 



159 

Además de recursos esenciales, lo que se necesita es que haya una tradición y esta 
tradición tampoco es tan inexistente. Hay buenos programas, lo que pasa es que no 
hemos logrado, dentro de lo que se llama televisión pública cul/ural, llegar a establecer 
una serie de géneros en donde la expresión de nuestros productores y de nuestros 
talentos creativos se vea asistida diariamente por la sensación de estar siempre con el 
público. 

Se refirió entonces a una tradición cultural como la del canal Arte europeo y el 
canal de la BBC de Londres, quienes además de recursos han tenido 
constancia en su ritmo productivo. 

El canal Arte se presentó en el Festival de Cannes de 1996 y foe la única organización
consorcio-compaiffa que presentó nueve películas producidas o coproducidas por él, es 
decir, cuando un canal de televisión como el canal europeo cultural Arte, presenta en el 
Festival de Cannes nueve pellculas producida, pues es un canal que está vivo. pero eso 
responde a una larga tradición tanto alemana como francesa. 

En opinión de Pérez Gay, el caSO de la Public Broadcasting Sistem (PBS), es 
similar a la televisora cuHural pública norteamericana, pero con largas 
tradiciones descentralizadas, porque la PBS no tiene un centro, sino que su 
televisión es de condados, que conHuyen en un centro que es su capacidad de 
programar crealivamente. 

Al abordar el tema de la capacidad latinoamericana para hacer un intercambio 
más equitativo y generar interés por parte de la televisión europea, Pérez Gay 
respondió: 

La televisión europea tiene un interés en la televisión latinoamericana desde siempre. lo 
que pasa es que nuestras producciones son muy limitadas. ¿quiénes estamos?, está 
Brasil con un canal cultural que se llama Cultura, que es excelente, está Colombia que 
tiene un canal comercial que produce programas culturales, que también es excelente, 
está México en gran parte. México tiene una tradición en programas culturales. lo que 
pasa es que es una tradición que ha sido cortada varias veces, poco arraigada. 

Recordó que en los años ochenta existía la UTE en los mismos estudios que 
ahora ocupa Canal 22, una compañía productora de buenos programas, pero 
que ahora, además de recursos, hace falta convocar a gente creativa e 
imaginativa. 

Un apunte de eso es el concurso convocado conjuntamente por el FONCA y el Canal 22, 
con 270 proyectos que llegaron, de los cuales dos ganaron el concurso. Establecer este 
tipo de lineas abiertas públicas a gente que tiene muchos deseos de empeñarse 
creativamente en un canal de televisión y de programas culturales, es un comienzo. La 
televisión es un problema de tiempo, toma su tiempo arraigar y toma su liempo, 
sobretodo, organizar y buscar a los produclores con lalento y con imaginación. 
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Al referirse a contrarrestar lo efímero de la televisión, llamó a esta una 
hermos/sima caja que traga sin piedad todo lo que se le meta ... La lucha contra lo 
efimero es la tarea de una televisión cultural pública. Si nosotros podemos asegurar que 
en la memoria de una franja de nuestros te/evidentes podíamos asegurar tres o cuatros 
programas de los cuales se guarde un recuerdo, tanto mexicanos como internacionales, 
con eso está ganada, sino toda la misión, si por lo menos es una ayuda. 

En cuanto al diseño que se hace en Canal 22 para los temas semanales, dijo 
que este diseño lo trasladaron del canal Arte, que los presenta cada miércoles 
en su programación franco-alemana. Esta barra semanal no encontró muy 
buena aceptación y a un principio, induso muchos colaboradores del canal 
estuvieron en contra, pero como dijo Pérez Gay, es una barra vertical y no 
horizontal, que ha pegado. 

Desde que el canal salió al aire han procurado no repetir un sólo tema semanal, 
que son casi inagotables porque los toman de un gran acervo, que induye 
temas variados como: SIDA, rock, televisión, publicidad, etc. 

Al momento de realizar la presente investigación, Pérez Gay aún se planteaba 
la posibilidad de entrar al video-home y poner a la venta los programas sobre 
los cuales el canal tuviera los derechos pagados y los que hubieran producido, 
en los grandes almacenes, pero aún no se ha concretado este proyecto. 

La idea proponía contar con una primera oferta en el mercado de videos 
producidos O comprados por Canal 22 y repartirlos a través de la Secretaría de 
Educación Pública a 3500 escuelas, de esta forma la televisión cuHural se 
aplicarta como una televisora de función pública. 

Refiriéndose a las producciones de Canal 22, Pérez Gay afirmó que también le 
interesaba incluir un tipo de telenovela como Agosto de Rubén Fonseca y una 
batería de tres o cuatro telenovelas latinoamericanas que regeneraran las 
telenovelas. 

El género de telenovela se sale de sus coordenadas de siempre y va un poco más allá y 
creo que aprendemos mucho si mostramos los esfuerzos que en América Latina se han 
hecho en Brasil, en Colombia sobretodo, respecto al género de la telenovela y sus 
posibilidades de crecimiento89

. 

Merecimiento al Premio Camera 1997. En los comienzos del Canal 22, Pérez 
Gay no fue muy bien visto por la comunidad intelectual, pues él mismo señaló 
su faHa de experiencia en el ámMo televisivo. 

89 Nueve Treinta. Entrevista de Miriam Moscona a José Maria Pérez Gay en el noticiero de Canal 
22. 7 de jW1io de 1996. 
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Pero en 1997, después de cuatro años de haber encabezado la creación del 
Canal 22, Pérez Gay llevó a esta empresa a obtener el Premio Camera que 
otorga el Consejo Audiovisual Mundial de Publicaciones e Investigación sobre 
Arte (CAMERA) y el Consejo Intemacional de Cine, Televisión y Comunicación 
Audiovisual (CICT) de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Tecnología). 

El Premio Camera le fue entregado el 4 de octubre de 1997, de manos del 
vicepresidente de la UNESCO, Jean Michell Amold, durante la clausura del XIV 
Encuentro Intemacional de Imagen y Ciencia en la Gran Sala de Conferencias 
de la UNESCO en París, Francia. 

El Premio Camera consiste en una escultura original de la artista Federica Malta 
y para Pérez Gay, este es un premio para México parque la UNESCO decidió que 
Canal 22 es el mejor del mundo en maleria de programación cultural. 

Hace cuatro anos comenzamos la aventura del Canal 22, y hoy con el premio Camera 
vemos recompensado nuestro trabajo, de intentar reunir lo más interesante de la cultura 
y de la ciencia del mundo, as[ como nuestra propia producción sobre la riqueza de la 
cultura mexicanifO. 

José María Pérez Gay nació el15 de febrero de 1943 en México, D.F. Estudió 
la Ucenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad 
Iberoamericana. La Maestría y el Doctorado en Filosofía en la Universidad Ubre 
de Berlín. Fue agregado Cultural en la Embajada de México en la República 
Federal Alemana, Consejero Cultural en la Embajada de México en Austria y 
Consejero en la Embajada de México en Francia. 

Profesor de Posgrado en la FacuHad de Ciencias Políticas de la UNAM, en el 
Instituto TecnOlógico Autónomo de México (ITAM) y en el COlegio de México. 
Subdirector de Radio Educación, Director de la Revista Intermedios y 
colaborador de los diarios Uno más Uno, La Jornada, La Cultura en México, 
Suplemento de la revista Siempre y Nexos. 

Traductor al españOl de autores como Goethe, Thomas Mann y Franz Kafka, 
entre otros. Es autor de la novela La difícil costumbre de estar lejos y del libro de 
ensayos El imperio perdido. 

El 23 de marzo de 1992, fue designado Director General de la Empresa Pública, 
Televisión Metropolitana S.A de C.v. Canal 22, a la que el 7 de junio de 1996, el 
Gobierno de la República de México otorgó el Premio Nacional de Periodismo 
en Divulgación Cultural y en ese mismo año, por la producción Einsestein en 

90 Boletin Infonnativo de Televisión Metropolitana S.A de C. V. Premio UNESCO a la mejor 
teIeruión cultural del mundo para CanJJl22 en 1997, CNCA. Octubre de 1997 
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México, El Círculo Eterno, fue nominada para el premio EMMY U.SA. En Junio 
de 1997 Canal 22 fue galardonado nuevamente con el Premio Nacional dE' 
Periodismo en Divulgación Cultural. 

Las variantes de la cultura a través de Canal 22. En otra entrevista realizada 
a José María Pérez Gay por el Periódico Reforma y publicada el 12 de enero de 
1997 en el suplemento El Angel, se explica la forma en que hasta ese momento 
se había luchado por hacer de la cuHura un producto crítico, divertido y 
apasionante. 

Por principio, se le preguntó por su experiencia cómo Director de Canal 22, a lo 
que respondió: 

Tomé el Canal 22 en 1993, y desde entonces he tenido un itinerario apasionante. Tenia 
experiencia en televisión, pero resultaba reducido frente al hecho de dirigir un canal. 
Habla estudiado la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad 
Iberoamericana del 60 0164, pero era teorla. 

Habla trabajado en la televisión cultural alemana. del 78 al 80, y la estancia ahl me 
habla enseñado que era posible ver cultura en pantalla sin aburrirse, y hacer 
programas de silencios donde el espectador tiene que ver más consigo mismo que con la 
pantalla. 

Armar un canal de televisión, sobretodo uno sólo de cultura fue un reto y una gran 
incógnita. Creo que al cabo de tres affos de transmisiones ininterrumpidas, el 22 ha 
logrado tener un perfil que abarca no sólo las bellas artes sino todo aquello que tiene 
que ver con la cultura como man(fosfación directa de nuestra vida inmediata. 

Iniciamos con un 70 por ciento de producción internacional y un 30 por ciento de 
nacional, pero esta diforencia fue menguándose porque la producción nacional era una 
de las metas. A lafecha, el 48 por ciento es producción nacional. 

Esta doble vla, la producción nacional y la internacional, nos fue enseñando lo que se 
llama "la experiencia de Canal 22"; por un lado estar al tanto de los catálogos más 
interesantes, divertidos y apasionantes sobre literatura. cine, artes plásticas, perfiles de 
escritores, información cultural y por airo, dar voz a productores que hasta ahora no 
hablan tenido la oportunidad de estar presentes en la televisión mexicana. 

Por ejemplo. salimos con una anta/agla de videoastas jóvenes que nunca hablan visto 
sus trabajos en una pantalla. 

En opínión de Pérez Gay, el mayor aprendizaje obtenido al frente de canal 22 
ha sido: Que el trabajo en un canal de televisión es una cuestión de tiempo. En tres 
años, un canal de televisión aún está recién/armado. 
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Se le preguntó entonces por el concepto de televisión cultural manejado en 
Canal 22 y la respuesta fue: 

La palabra cultura en televisión no dice nada. y uno huye cuando la escucha. Desde el 
comienzo, según nuestro lema: "La cultura también se ve ", quisimos que fuera no 
solamente un slogan publicitario, sino entender y hacer entender alleleaudilorio que la 
cultura puede ser divertida, apasionante, critica, en el mejor de los sen/idos; y puede 
aharcar varios rubros de lo que llamamos cultura: maniftslaciones de la vida 
contemporánea, culturas alternativas, alta cultura y cultura compuesta en forma de lo 
que hoy en dia se ve más, el cine. Las barras de cine mexicano son una apuesta pOI" 

nuestra cultura contemporánea. 

Hemos establecido una serie de programas con Jas inevitables mesas redondas, porque 
son un modo de incluir. Nuestros diálogos sobre el medio ambiente son otro género. 
Abarcamos no sólo el peso abrumador de la palabra cultura, sino que nos preocupamos 
por dar a esta palabra especificaciones muy concretas. 

Tenemos únicamente noticias culturales porque el 22 nace, y su acta constitutiva asi lo 
dice, como un canal puramente cultural, los noticieros sociales. políticos, etcétera, no 
encuentran sitio. La Carta de programación del 22 abarca lo más destacado, pero 
también hasta ahora lo más marginado que engloba esta gran palabra: cultura. 

Después se abordó la forma en que se adquieren los programas extranjeros y si 
se recuniria aun mercado, esto en relación al Mercado Intemacional de 
Productores, que se realiza en Cannes, Francia y al cual si acuden los 
encargados de Canal 11, la respuesta fue la siguiente: 

Yo no recurro tanto al mercado: La elección es mediante contactos personales y la 
revisión de catálogos hechos con el criterio de la dirección y el comité de producción. 
No es el juego de las fuerzas del mercado lo que rige la carla de programación de Canal 
22. La gente responde a una lógica de programación y no. como se cree, a canales que 
tienen el poder en su transmisión. 

Entonces se le cuestionó por el público al que va dirigido Canal 22 : 

Tiene un nicho muy especifico. Un público de clase media, clase media alta, lector, 
pensante, que lo mismo lee dos periódicos, tiene acceso a las universidades, se desplaza 
sin dificultad y vive en barrios como Coyoacán, Del Val/e, Lomas de Chapultepec, 
Bosque de las Lamas, eso en la ciudad 

El 22 es un canal en la banda UHF, somos pioneros en esa banda, pero ahora dimos un 
salto importante porque a través del satélite estamos ya en 290 ciudades de la 
República. Para mi sorpresa, este canal que era visto como cultural, específico para 
intelectuales y gente muy refinada, se ve sin problema en los estados y la respuesta ha 
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sido excelente. Esto corrobora la idea de que el público mexicano no es menor de edad 
más allá de Jo que podamos creer. 

En cuanto al público infantil, se le cuestionó si también entraba en ese nicho de 
teleespectadores y su respuesta fue la siguiente: 

Desde luego, pero la tellNisión infantil siempre ha sido un problema, es muy dificil 
llegar a un público tan cambiante como son los niños. Hemos hecho un esfuerzo y la 
respuesta ha sido, si no masiva, si interesada. Pero repito lo que he dicho: la televisión 
es una cuestión de tiempo y en la repetición está el gran secreto. Repetir cierto género 
de programas va creando costumbres. 

Tuvimos un programa durante casi un año que se llamaba Libros y Autores, habremos 
hecho por lo menos la reseRa de 350 o 400 libros, con ese tipo de programas el hóbito 
de la lectura puede verse incrementado gracias a la televisión. No veo que haya una 
contradicción flagrante entre estar Jrente a la pantalla y encerrarse en la so/edad de un 
libro, pueden llegar a ser actividades que se alimenten a sí mismas. 

Hubiéramos querido iniciar con producción nacional en primera línea, pero cuesta 
mucho. Un programa producido por cualquiera de las grandes empresas de la televisión 
cultural está entre los mil 500 y 2 mil dólares. Era dificil tener el cien por ciento de 
producción nacional con el presupuesto que tenemos. Además, era necesario citar a los 
productores, tener un poder de convocatoria que los acercara al 22 y vieran en él una 
posibilidad de expresión, por eso lanzamos una convocatoria con el FONCA y la Red de 
TellNisoras Estatales. 

Lo que hay en Canal 22 es una política de programación mediante dos criterios: la 
calidad, y después el interés que pueda despertar en el televidente. 

Todos lo canales de televisión internacional apuestan a un hecho: que la memoria no 
desaparezca. No conozco otro género de televisión donde la memoria de lo pasado, a 
través de su visualización en la pantalla, tenga tanta importancia como en la televisión 
cultural. 

Se abordó el tema de la relación permanente que se hace de José Maria Pérez 
con el grupo de intelectuales conocido como Nexos en relación a la publicación 
del mismo nombre y que tuvo gran apoyo en el sexenio de Canos Salinas de 
Gortari. 

En estos tres alfas hemos demostrado que el Canal 22 está abierto a todos los grupOs 
culturales. Todo mundo ha tenido un lugar en la pantalla, mi idea ha sido darle voz a 
todos, lo mismo son entrevistados los del grupo Vuelta que los de Nexos, los del 
periódico Reforma que los del Financiero, Excélsior o El Universal, todos han tenido 
una voz y una posibilidad de decir lo que han querido y me refiero a la realidad que se 
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ve, no hago suposiciones. Esto no pertenece a grupo alguno más que a la idea de una 
cultura nacional sin censura. 

Para José María Pérez Gay ¿qué ha significado la presencia de Canal 11? 

El hecho de que en el firmamento de la televisión mexicana exista el Canal JI Y el 22 no 
se traduce sino como una riqueza de la televisión cultural que sucede en pocos paises. 
Son canales de televisión que tienen modos distintos de transmisión, aunque la cultura 
nacional sigue siendo la misma. 

Creo que enriquecemos el panorama de lo que puede ser la conciencia del televidente 
más allá de las televisiones comerciales. Es un gran acierto tener dos canales 
culturales, sobretodo del Estado. No tenemos el tipo de programa que tiene el Once, que 
se ha especializado más en programas nacionales directos, nosotros entramos por Ja 
puerta, no se si es la de atrás, de los programas internacionales, hemos avanzado más 
en la producción nacional. 

El Once, que tiene una largulsima tradición en la televisión mexicana, nos ha ayudado a 
mejoramos,. No hay competencia entre nosotros, por lo menos yo lo siento así. Me 
gusta mucho el Once, su producción y modo de presentar los programos desde hace 
cuatro o cinco años es respetable y entusiasman te. 

A mi me encantan muchas cosas del Once que Canal 22 no podrfa pasar porque no es su 
tono. 

Cuando se le mencionó que la diredora de Canal Once no coincidía con lo 
expuesto por él y que por el contrario creía que con la existencia de dos canales 
culturales del Estado se duplicaban los costos, Pérez Gay afirmó: 

Yo no creo eso. Difiero de la Directora de Canal Once cuando dice eso, creo que tiene 
una visión muy estrecha de lo que debe ser la cultura. La cultura es algo más que 
medios y subsidios. La cultura es imaginación. 

El Canal 22 ha hecho lo que ha hecho, malo bien, por un esfuerzo imaginativo que no 
tiene tanto que ver con el dinero ni con los medios, sino con la sensibilidad con la que 
puede ir despertando una producción como Sergein Eisenstein en México, que otro tipo 
de programas sobre pintura. 

Consolidación de Canal 22. En 1997 Canal 22 ya había avanzado en la 
consolidación técnica de la banda UHF, después de haber necesitado año y 
medio para que pudiera ser visto en todo el Valle de México y a través del 
sistema de cable de la República Mexicana cubría 470 ciudades. 
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Esto implicó para Pérez Gay el esfuerzo de imponer una programación cultural que fuese a la vez divertida, interesante y que no sólo se dirigiera a las personas cuya cultura queda fuera de loda sospecha, sino también a quienes, aunque no estén lan 
informados, encuentran diversión e interés por cierto tipo de programas. 

Para octubre de 1997 Canal 22 contaba con 48 por ciento de programación nacional y 52 por ciento de programación internacionaL 

De las producciones que contribuyeron a prestigiar a Canal 22 está el documental Eisenstein en México, de Alejandra Islas y Luz de la memoria, una serie conformada por programas sobre escritores mexicanos, filmados y grabados por Julio Pliego a lo largo de más de 20 años. Otro más Poeta de Nueva York, un programa para celebrar los 80 años del Premio Nobel de Uteratura mexicano, Octavio Paz. 

Canal 22 permaneció con su política de no producir toda su programación, sino darta también en consignación. De este modo, productores que no habia incursionado en televisión, tuvieron oportunidad de darse a conocer a través de este canal. 

Al principio la programación internacional era la columna vertebral del canal, pero en la medida en que renovaron e impusieron un nuevo sistema de transmisión via satélite, los parámetros de producción y la perspectiva del canal cambiaron. 

La programación se vio equilibrada con un aumento en la producción nacional. No obstante los programas internacionales conservaron su peso decisivo en la emisora, resultado de este propósito de su director para adquirir lo mejor de la programación internacional televisiva en materia cutturaJ: producciones de Inglaterra, Francia, España, Italia, de la Televisión Pública Estadounidense y del Canal Arte. 

Otro aspecto importante lo representó atinadamente la televisión cuHural sudamericana con la telenovela Agosto, basada en la novela de Rubén Fonseca, que tuvo para los récords y los niveles de ratings de Canal 22 bastante éxito. 

Un rubro más, en el que Pérez Gay ha destacado la labor del canal es el subtitulaje, con más de mil 500 horas traducidas, una contribución importante al i.dioma español visto en pantalla, pues esta idea de subtitular todos los programas nació de la convicción de que el público escuchara el programa original, aunque no necesariamente hablara otro idioma, como ya se mencionó, este fue uno de sus principales retos .. 
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Otro ejemplo es la serie Los de arriba y los de abajo, de la BBC de Londres, que 
fue transmitida y doblada en México hace 20 años, pero no se percibian las 
diferencias lingüísticas entre unos y otros. 

El ritmo con el que la gente ve un canal de televisión está de acuerdo con sus 
necesidades y no con la de la televisora. Los grandes consorcios televisivos del 
mundo ímponen una programación. Canal 22 también lo hace, pero se han 
fijado en lo que el público les pide: el mayor error es haber ere/do que el público 
mexicano es menor de edad, porque esa es una de las grandes ifTVenciones, simplemente 
ve lo que quiere. 

Pérez Gay consideró que la apuesta democrática de la televisión es el llamado 
zapping o cambio de canales con el control remoto, donde nadie obliga a los 
otros a pennanecer en un canal o en otro. 

La industria de la audiencia, el raling. esta hecha para Jos grandes canales yen todo el 
mundo los canales culturales se miden por encuestas y ratings cualitativos. En Canal 22 
se ha buscado que estos se dupliquen con ,ente que deja la minorla de edad y escogen 
programas de otro tipo, que le dicen más' 

Canal 22 buscó llegar al amplio teleuadnorio mexicano con programas 
provenientes de los principales acervos audiovisuales internacionales, así como 
la producción de programas televisivos cuyos temas no había sido 
suficientemente atendidos por los medios de comunicación de México. 

Logró ubicarse con una importante participación del teleauditorio mexicano y 
con una amplia cobertura nacional. Al mismo tiempo, estableció un vínculo 
pennanente con las Universidades y Centro Educativos del país, con el fin de 
apoyar el desarrollo de la educación en México mediante las posibilidades de la 
televisión. 

Su producción televisiva también consideró el apoyo a producciones 
independientes en México. Con ello, los nuevos creadores audiovisuales del 
país encontraron el respaldo y el foro para sus realizaciones. 

De acuerdo con lo expuesto por su director, Canal 22 inauguró una nueva fonna 
de hacer televisión enfocada a considerar la riqueza de las expresiones 
culturales mexicanas y busca difundir el arte y la cultura universal. 

Canal 22 logró ubicarse con una importante participación en el teleauditorio y 
con una amplia cobertura nacional; también estableció un vínculo pennanente 

91 García Hemández . Arturo. Grave error cree, que el público es meno, de edml, dice Pérez. Gay. 
Recibe en Paris el Premio Camera otorgadD po' la UNESCO a CaJIJÚ 11. Parte l. La Jomada. 
sábado 4 de octubre de 1997 p. 25 
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con las universidades y centros educalivos del país, con el fin de apoyar el 
desarrollo de la educación en México mediante las posibilidades de la televisión. 

Utilizó una forma de hacer televisión enfocada a considerar la riqueza de las 
expresiones culturales mexicanas, así como difundir el arte y la cultura del 
mundo. Ha promovido los nuevos lenguajes audiovisuales y con temas 
medianamente atendidos por la televisión mexicana. 

Otros premios obtenidos por Canal 22 son el Avanca 97 de Portugal, Azteca de 
Oro de la AMPRYT por la producción Mujeres que Trabajan y la mención 
honorífica el festival Internacional de Cine y Televisión de Cartajena. 
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ORGANIGRAMA DE CANAL 22 

DIRECCiÓN DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS 

DIRECCiÓN DE SUPERVISiÓN 

f-- y AUDITORIA 
CONTRALORIA 
INTERNA GCIA. DE CONTROL Y 

r- EVALUACiÓN 

DIREACCION DE 
SUBDIRECCiÓN r- PROGRAMACiÓN 
GENERAL DE 
POLlTICA CULTURAL DIREACCION DE 

1- PRODUCC. y CONT. 

DIRECCiÓN DE 
DIRECCIÓN- SUBDIRECCiÓN PATROC. PRO. y 
GENERAy GENERAL DE CULTURA 

PATROCI. y 
COMERCIOAlIZACIÓN DIRECCION DE 

COMERCIALIZACiÓN. 

DIRECCiÓN DE 
SUBDIRECCiÓN GRAl. 

r--
TRANSMISiÓN 

TÉCNICA Y DE 
OPERACiÓN DIRECCiÓN DE 

MANTENIMIENTO 

DIRECCiÓN DE 
SUBDIRECCiÓN GRAL f-- ADMINISTRACiÓN 
DE ADMON. y 
"''''''N7AS f-- DIRECCiÓN DE 

FINANZAS 

Este organigrama, proporcionado por el Departamento de Relaciones públicas del propio 
Canal, muestra a grandes rasgos las principales subdirecciones y direcciones, por las 
que se desarrollan las actividades de Canal 22 y perm~e ver las diferencias estructurales 
en comparación con la organización del Canal 11. 
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Dedido a la necesidad de contar con un diseno de imagen acorde con la época y las 
necesidades del canal, la dirección de Canal 11 decidió la creación del logotipo de 
Once TV, una "O" dentro de un circulo, que de acuerdo con Alejandra Lajous 
Vargas, permitirla al público identificar fácilmente esta señal tanto en los sistemas 
abiertos como en los sistemas por cable. 
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Canal 22 muestra en su logotipo la identificación explicita de su señal y el canal de 
programación, ya que a diferencia de Once TV siempre se puede sintonizar en el 
mismo canal, no importando si se recibe por señal abierta o codificada. Adermás, 
destaca su dependencia del Consejo Nacional para la Cu~ura y las Artes. 



172 

Tanto Once TV como Canal 22 cuentan con programas mensuales que presentan la 
cartelera y se distribuyen entre los agremiados y público suscriptor. Canal 22 fue el 
primero en publicarlos, en su caso se le considera un servicio que se brinda desde 
1988, consta de 24 páginas distribuidas de la siguiente manera: portada y 
contraportada, 2 páginas de publicidad, 7 páginas para avances, recomendaciones y 
criticas y 9 páginas para la secuencia por fechas y horarios de la programación. 
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UCONACUllA 



¿Ha,; visto Canal Once ultim3mentc? Pagina 1 de 2 

X:: ¡?~ TV Ca'1al Orc'2 es la televisora de servicio público mas antigua de 
America latina, Fundada en diciembre de 1958, esta emisora del Instituto Politecnico Nacional transmite una programación rica y variada con miras a satisfacer las necesidades de entretenimiento del auditorio con programas de calidad, así como Información veraz y objetiva. 

Actualmente, su señal llega al cincuenta por ciento de los telehogares de la República Mexicana, mediante las estaciones transmisoras localizadas en la CIudad de México, el Valle de MoreJos, las poblaciones de Valle de Bravo, San Luis Potosí y Tijuana. Además, existen convenios con las televisoras regIonales de Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca. Asimismo, más de dos millones de Te[ehogares reciben la 
programación de Ca"a1 Once a [o largo y [o ancho del país por medio de los sistemas de cable, emisoras regionales y antenas parabólicas. 

Dentro de un contexto televisivo de alta competencia, producto de la globalización de los medios. Can.ll Once constituye una importante presencia en los estudios de audiencia, ya que es el Canal de preferencia de un importante sector de la poblaCión que exige programación entretenida y a la vez Inteligente. A pesar de la creciente oferta televisiva, Cal1JI Or.,~ 
mantiene un cinco por ciento de la participación de audiencia de la Ciudad de México, lo cual se traduce en más de quinientos mil telehogares distintos sintonizando su frecuencia a lo largo del dia. 

El objetivo fundamental de Canal Once es responder a los Intereses y 
necesIdades de una amplia gama de segmentos de la sociedad mexicana. Su público es un auténtico corte transversal de la poblacion, conformado por IndivIduos de diferentes niveles socloeconómicos, edades y sexos, 
Interesados en lo que ocurre a su alrededor en el ámbito político y 
económico, así como por la naturaleza, [os espectáculos, el arte, la salud y la ciencia, entre muchos otros temas. 

C,1:,al Once produce el cincuenta y uno por ciento de los programas que 
transmite semanalmente: entre ellos, dos noticiarios que son reconocidos por su objetividad y profesionalismo: Caf¿ Exp'ess y Enl,x<::. También realiza la mejor revista televisiva del acontecer artistico y cultural de r-téxico: Hoo¡ en l., Cultura. 

Cani31 Once transmite la única barra de servicio comunitario de la televisión mexicana, DI¿logos en Conrlan.>:a, con los teléfonos abiertos para atender de Inmediato al público. y tiene veinte años de producir A:¡u; no~ tOC') VI., ", que conduce Cristina Pacheco, serie de entrevistas y reportajes a los sectores 
marginados de nuestra sociedad y cuyo complemento es Con'~erS,Jndc -:"';" Cristina Pacheco, el nuevo programa de entrevistas a los personajes que 
mueven al México moderno. 

En Canal Once se busca una programación infantil entretenida y no violenta 

http://www.oncetv.ipn.mxl 5106/98 
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Tanto para Canal 11 como para canal 22 hacer uso de herramientas modernas como Internet se ha convertido en una práctica cotidiana para presentar su programación y su perfil de canal de televisión cultufal pública. 



CANAL 22 Pagina I de I 

Cana! 22 difunde las más diversas manifestaciones de la cultura,la ciencia 
y la investigación de México y otras naciones. 

En su programación ofrece aspectos COIllO cine y cortometrajes 
internacionales, así COIllO música y ópera y mini series adaptadas de la 
literatura universal con guiones originales especialmente escritos para 
televisión cultural. 

La divulgación cientifica, la reflexión ecológica y el rescate antropológico 
ocupan un espacio importante, así se presentan: series sobre la vida animal, 
los pueblos de todo el orbe y el conocimiento científico. 

Canal 22 ofrece un espacio abierto para el trabajo de videoaslas 
independientes y producciones culturales institucionales: TV UNAM, 
Divagarte, Tiempo de Bellas Artes, producciones del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, y el noticiario cultural Nueve Treinta. 

Para mayor irúormación: 

Calzada de Tlalpan 583, Col. Álamos, 
C.P. 03400, México, D.F. 
Teléfono (5) 538-32-56 
Fax (5) 519-72-40 

file.A:\cnca 2.htm 15/06/98 
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Como puede verse las diferencias se establecen también en el diseño de imagen 
que interesa mostrar a cada uno y los alcances que pretenden, mientras uno ha 
dedicado gran parte de su esfuerzo a consolidar su imagen visual, al otro esto 
pareciera no importarle demasiado. 
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CONCLUSIONES 
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NECESIDADES DE LA TELEVISIÓN CULTURAL PÚBLICA EN MÉXICO 

1. Como resultado de esta investigación, se puede afirmar que los programas 
presentados por la televisión cultural pública en México aún no responden a 
todas las necesidades del receptor en cuanto a los contenidos y su 
programación ha reflejado sólo una mínima parte de la cunura mexicana. 

11. Se ha confirmado la hipótesis expuesta al principio en cuanto a que el Estado 
mexicano no ha respondido a las necesidades de la televisión cunural pública 
por los siguientes motivos: 

1. La televisión de Estado en México no surgió con una definición clara de sus 
objetivos y del papel que debía jugar. 

2. No estableció si se hablaba de un canal de difusión del Estado, su 
legislación ni sus fuentes de financiamiento. 

3. No definíó una política financiera sin ambigüedades hacía los medios de 
difusión y no delimitó sus derechos y obligaciones. 

4. Consideró que la televisión estaria mejor en manos de particulares y se 
dedicó a observar el manejo comercial del medio. 

5. Buscó ganar legitimidad y contar con un proyecto competITivo sin generar las 
bases necesarias, lo que llevó a cambios constantes de políticas e intereses. 

6. Comercializó este medio como una forma necesaria, sin crear relaciones de 
subordinación con respecto a la publicidad y definió e esta televisión en 
función de una competencia de objetivos y programación con la televisión 
privada. 

7. No cumplió con sus objetivos de educar, recrear y conformar la cunura 
nacional a través de la televisión. 

8. Nunca logró formar háMos de sintonia con el público y la autocensura hizo 
que su televisión careciera de capacidad crítica y de información amplia. 

9. Siguió un modelo administrativo centralizado y las políticas sexenales 
dejaron la responsabilidad al director en tumo. 

10. Fanó imaginación para ir más allá del subsidio y se omitieron los objetivos 
para calificar el motivo o los motivos por los cuales el Estado requiere de un 
sistema de televisión. 
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11. Resultó un obstáculo para la política económica y no un instrumento que 
respondiera a las necesidades o requerimientos cuijurales. 

12. No comprendió al aud~orio como complejos sectores humanos, enmarcados 
por problemas educativos, laborales, económicos, habitacionales, étnicos, 
nutricionales, lingüísticos y políticos. 

13. Generó contradicciones entre la cultura nacional y el proyecto de desarrollo 
global, ya que ambas se dispararon por senderos distintos, lo que aumentó 
la descomposición de la sociedad mexicana. 

14. Guió la dirección de la televisión con criterios pragmáticos de corto plazo y 
no con directrices profundas de mediano y largo plazo. 

15. Le faijó voluntad política para formar una cultura para el desarrollo y 
defender la cultura nacional. 

111. La televisión pública en México no respondió en cantidad ni en calidad para 
contribuir en el desarrollo cuijural de la sociedad, moldear sus conductas de 
forma positiva, afirmar las actitudes o reforzar la identidad nacional. A lo más 
que ha llegado es a tener una visión parcial de las muchas realidades culturales 
que se viven en el país. 

IV. La intención inicial del gobierno echeverrista en materia de televisión se fue 
perdiendo por la faija de voluntad politica de los gobiernos subsecuentes y la 
reacción de los concesionarios privados cuando se dio la intervención estatal 
mediante Canal 13, lo que aceleró el proceso de monopolización. 

V. Durante 21 años de actividades de Canal 13 e IMEVISIÓN, las repercusiones 
del autoritarismo presidencial y el manejo patrimonialista de los recursos 
materiales llevó a la imposición de rumbos distintos en cada sexenio y sin 
proyectos de largo plazo. Se hizo de la autosuficiencia financiera una meta con 
distintos matices, que fueron desde la reducción de tiempo en pantalla hasta las 
peleas con la televisión privada por diversos contratos. 

VI. No ha sido posible atraer ex~osamente la atención del público hacia los 
canales de televisión cuijural pública, 11 y 22, porque no han respondido a los 
intereses particulares del teleaud~orio al no considerar el reftejo de su cultura en 
la pantalla casera. 

VII. Ante la modernización de los medios electrónicos, la entrada de sistemas 
satelitales de cadenas extranjeras, los servicios por cable y los sistemas 
abiertos, la televisión cuijural pública ha enfrentado la modernización y la 
competencia por un público que requiere de espacios para manifestarse y verse 
reftejado. 
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VIII. Tanto Canal 11 como Canal 22 proporcionan servicios educativos como 
son telesecundaria, teleprimaria y telealfabetización; cuentan con experiencia y 
apoyo federal para continuar sus labores; a pesar de ella, aún están lejos de ser 
canales nacionales por sus límttes de infraestructura. Además, sus políticas y 
sistemas no lucrativos les requieren patrocinios, pues producir cultura cuesta 
más que generar entretenimiento. 

IX. Aunque Canal 22 se convirtió en la tercera frecuencia cultural mexicana y 
sus transmisiones comenzaron con mucha fuerza y versatilidad, estuvo abierto 
al debate y contó con autonomía financiera, pues debía contar con un carácter 
más ameno que el Canal 11, todo indica que ha carecido de novedad, de 
atractivo y de más relación con el público. 

X. Si bien es cierto que su política de programación ha contemplado el apoyo a 
nuevas producciones nacionales, cuyos temas penniten conocer de la realidad 
mexicana y acercar la cultura internacional a mayor número de mexicanos, 
también lo es que no ha podido mantener un nivel de calidad técnica ni reflejar 
auténticamente las necesidades del público mexicano y que sus diferencias 
estructurales se deben a las diferentes épocas en que surgieron y los intereses 
políticos a los que respondieron. 

XI. Este tipo de televisión debe responder al desafío social que se le impone y 
reforzar la identidad cultural, contribuir a la calidad de vida de las personas 
mediante la emisión de contenidos que estén de acuerdo con su realidad. Ser 
fiel a la pluralidad de nuestro país, pues como medio de comunicación sabemos 
que es capaz de irrumpir en nuestras vidas con una gran fuerza y funcionar 
como parte del proceso de socialización, a la par de otros agentes como la 
familia y la escuela, pues la televisión es como un maestro que difunde pautas 
de comportamiento, valores y actitudes adoptadas por el hombre; por ello es 
importante que esas pautas sean alternativas para liberar y enriquecer a la 
sociedad mexicana. 

XII. El principal papel de los medios de comunicación a finales de esta década y 
a fines del siglo XX, es escuchar y mirar a la sociedad. Nonnalmente estos 
medios quieren que los lean, oigan y vean, pero se olvidan de que debe ser al 
contrario, que ellos han de estar atentos a todo lo que ocurre en la sociedad y 
jugar un rol de comunicación auténtica, que escuche y pennita decir, expresar, 
difundir. 

XIII. La televisión pueden dejar de buscar que la vean, pero si sus realizadores 
no ven a la sociedad, no están atentos a lo que escuchan pennanentemente, no 
aprenden a observar, a leer los cambios, a escuchar las voces de la sociedad 
mexicana y a ver sus necesidades, no pueden establecer de manera óptima ese 
vínculo de comunicación. 
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XIV. La cultura a través de la televisión debe convertirse en un conjunto 
congruente y orgánico capaz de corresponder a la dinámica social de nuestro 
tiempo. Si se valora una política cultural integral, genuina y eficaz, acorde con la 
realidad, la historia y la dinámica de la sociedad mexicana, no se debe ceder al 
peligro de fraccionarla o a la tentación de creer que la visión aislada de una de 
sus partes no afecta a las demás. 

XVI. La creación cuHural requiere de un marco jurídico apropiado que perm~a 
conjugar la experiencia de libertad con las inst~uciones y las prácticas que 
garanticen la creación, divulgación, investigación y conservación de formas, 
contenidos y bienes culturales, pero sin pretender encerrarla en el mundo de la 
norma. 

XV. Se debe fomentar la participación de la sociedad en la creación y difusión 
de la cultura, pues esto no implica que se abandone la responsabilidad del 
Estado mexicano, ya que su deber es propiciar el acceso a la educación básica 
en la promoción de la cultura, y esto le asigna un papel preponderante. 

XVI. En una agenda cultural imaginable y deseable, debieran induirse reformas 
y políticas educativas para el sistema público. Se hace necesario replantear la 
politica televisiva, para dar paso a una intervención más activa en favor de 
programas y productos relegados por los criterios de audiencias comerciales. 

XVII. Ante la apertura en México, la televisión ha llegado a convertirse en una 
especie de radio con pantalla. La libertad que durante anos se practicó en radio 
ahora se aplica en televisión, pero esta no es el medio que empuja, liderea y 
cambia a una sociedad. 

XVIII. Los realizadores de televisión cultural no han sido innovadores, ya que 
muchas de las producciones que se han hecho en México encuentran su idea 
original en los programas de otros países o de otros tiempos. En México no se 
inventaron los programas de corte didáctico, educativo y cultural, mucho menOR 
los de la televisión comercial con la cámara escondida, los concursos de baile o 
el público en el estudio. 

XIX. La gente se expone más horas a la televisión que al aula y en este punto 
entra la gran responsabilidad de los ejecutivos de la televisión, ya que no son 
ajenos al impacto cultural ya la conducta de la población. 

xx. La sociedad mexicana carece de muchas cosas y la televisión no está 
trabajando para construir positivamente la sociedad que se necesita. Lo que 
está haciendo es explotarla con fines mercantiles. 

XXI. Por encima de la televisión debe estar el bienestar del Estado; entendiendo 
por Estado a la población, el territorio y el gobiemo, y si éste tiene en sus 
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manos la televisión, el arma número uno para educar o deseducar a un pueblo, 
para comunicarlo o incomunicarto, para pacificarlo o violentar1o, no puede 
pensar como concesionario ni comerciante, sino como estadista. 

XXII. El fin debe ser elevar a México del nivel cuHural en que se encuentra. La 
idea no es llenar de ballet o de música sinfónica la televisión, sino de proponer 
las opciones para que la televisión cumpla sus principales funciones que son 
diver1ir, informar y educar. 

XXIII. Históricamente el poder ha pasado por manos de todos los 
representantes de la sociedad; lo han tenido los sacerdotes, grupos mimares, 
gobernadores y políticos. Todo mundo ha tenido el poder y ahora que se ha 
desprestigiado al gobierno y a los par1idos es conveniente preguntarse ¿dónde 
queda el poder? 

XXIV. El poder está en los medios de comunicación y se debería tener más 
cuidado, por que se están quedando con un poder que de no saber manejar y 
de cometer los mismos errores que los par1idos políticos y los gobiernos, 
posiblemente acabe, después de un ciclo, en manos de la gente. Sobre esto 
debieran reflexionar los responsables de los medios de comunicación, para 
reconocer que en este negocio han de asumir un gran reto ante el país. 

xxv. En general, hacer programas de televisión en México resulta una tarea 
difícil y desgastante, jóvenes productores o actores reciben poca atención y 
opor1unidades, no obstante la calidad de sus propuestas o el profesionalismo 
con que realizan su trabajo artístico, sea este como actores o intérpretes de 
algún género. 

XXVI. A pesar de su escasa producción interna Canal 11 y Canal 22, han 
podido encontrar a conductores profesionales que les han permitido llegar a 
mayor número de televidentes, aunque no tanto de anunciantes. La gente que 
ve estos canales de televisión son vistos como parte de una minoría 
intelectualizada. Si bien es de esperarse que su programación esté integrada 
por mensajes para grupos sociales reducidos, también pueden trabajar como 
opciones inteligentes con una programación abierta a las mayorías, puesto que 
estas también son capaces de discernir y están ávidas de información veraz, 
aún tan pancial como la que capta la lente de una cámara de televisión. 

XXVII. Con mayor o menor experiencia, al momento de concluir esta 
investigación cuentan con personas a cuadro a las que el público reconoce 
como: Cristina Pacheco, Verónica Crtiz y Sergio Uzeta, en emisiones de Canal 
11 o Miriam Moscona y José Gordon en Canal 22, por citar algunos. 
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XXVIII. la historia de los medios de comunicación, ha demostrado Que en la 
lucha por acaparar mayor audiencia las televisaras pueden verse orilladas a 
producir programas escandalosos, sensacionalistas o hacer programas fáciles, 
Que no necesitan de muchos recursos, de investigación profunda, ni de una 
gran producción, la televisión Que explota el morbo de la gente. Para producir 
este tipo de programas las televisaras tienen varios argumentos para 
justificarse, entre ellos: 

1. Es lo Que la gente Quiere ver. Esto es falso, pues es a lo Que han 
acostumbrado a la gente a ver y mientras no les den otras opciones seguirán 
viendo esos programas. 

2. Es una realidad Que no podemos ocultar. Otra vez falso, pues hay otra 
realidad Que ocultan muy bien. 

3. Es para prevenir a la gente del del~o. Falso de nuevo, ya que los índices 
delictivos aumentan y estos programas dan a conocer técnicas delictivas Que 
alguien va a adoptar. 

4. la televisión no hace daño, no es formativa. Pero la televisión si es formativa 
y también deformativa. Es por medio de la televisión Que la violencia entra a 
nuestras casas, donde muy probablemente no se daría de otra forma y la 
pone diariamente ante nosotros por horas. 

XXIX. la televisión debe procurar servicios para la audiencia, con objeto de Que 
pueda conocer mejor su entorno y Que lo pueda interpretar, sólo aquí tiene 
cabida la investigación cuantitativa en la televisión cultural, para conocer la 
eficacia de su trabajo y saber si realmente cuenta con audiencias cautivas. 

xxx. la televisión comercial necesita aportar datos y porcentajes para poder 
recibir publicidad y a partir de esos datos interpretarlos sociológicamente de 
cómo están sus audiencias, por edades, géneros, niveles culturales, educativos 
y económicos para competir diariamente. 

XXXI. las audiencias deben continuar con sus cambios para dejar de ser 
pasivas y convertirse en elemento crítico y de asociación, para criticar los 
contenidos de los programas. 

XXXII. Frecuentemente se olvida Que para Que un programa de televisión sea 
eficaz es necesario centrar la atención en los procesos de planeación, 
producción y programación. Una mala programación puede provocar Que un 
buen programa no tenga ningún impacto en la audiencia. Algunos errores 
cometidos han sido la inadecuada planeación de los horarios de transmisión, la 
incorrecta selección de la periodicidad y la inadecuada selección del canal; 
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además, programar es planear, establecer el orden de los programas y horarios 
para crear una oferta variada, interesante, armónica y atractiva para el auditorio. 

XXXIII. Los análisis cuantnativos se deben adquirir para conocer los 
movimientos de las audiencias, los ratings de los diferentes programas, 
valorarlos, estudiar que están haciendo las otras televisoras y por qué. A todo 
ese apoyo cuantnativo, se deben añadir estudios de mercado cualitativos con 
grupos de enfoque y encuestas. 

XXXIV. La televisión tiene que estar pensando siempre en su auditorio, porque 
no conviene tener una televisión que no piensa en a quién está sirviendo. 
Parece ser que el ideal de la televisión comercial es que la televisión pública se 
dedique exclusivamente a hacer educación y cultural para que pierda audiencia, 
que se quede con una audiencia minoritaria y que quede el resto para las 
emisoras comerciales. 

XXXV. La televisión pública debe mantenerse con una programación de 
contenidos específicos, siguiendo los principios de la libertad de expresión, para 
que toda la sociedad encuentre su espacio de participación. 

XXXVI. La educación es una institución social del Estado mexicano, que supone 
además la instrucción pública y la enseñanza de las ciencias, transmisión y 
fomento de valores y hábitos culturales con objeto de favorecer la integración de 
los diversos grupos y clases sociales que conforman al país. 

XXXVII. El fenómeno de la televisión como medio masivo de comunicación ha 
ganado terreno con respecto a otros medios a nivel popular, debido a su gran 
atractivo y fácil acceso, aunado a que capta la atención de los dos sentidos 
fundamentales en el ámbito de la percepción, la vista y el oído. 

XXXVIII. la televisión debe formar un papel importante en el ámbito cultural, ya 
que es la educación informal. Las universidades deben considerarla también 
como formas de apoyo a sus estudios y salir de este contexto para llevar un 
papel trascendental y tener attemativas culturales para toda la sociedad, 
independientemente del entretenimiento,. 

XXXIX. La televisión comercial ya enseñó prácticamente todo lo que tenía que 
enseñar, con deportes, programas infantiles, carreras de autos y un sin fin de 
programas de entretenimiento. Las sorpresas que pudiera deparar esta 
televisión son muy pocas y el área donde hay mucho trabajo por hacer y tiene 
un futuro prometedor es la televisión educativa y cultural. 

XL. El cambio tecnológico de nuestra época es sumamente profundo y al mismo 
tiempo representa un cambio cultural, con nuevas formas de vida y de 
relacionarse unos con otros, que dan como resultado un nuevo modelo de 
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sociedad que va a depender de los otros y de la reacción de la sociedad ante 
las innovaciones. Es posible e incluso necesario, formar redes de equipos 
tecnológicos y humanos para crear, intercambiar, buscar y debatir nuevas 
soluciones en la comunicación y en la formación de modelos que permitan 
preparar los cuadros humanos de trabajo. 

XLI. A finales de siglo XX se debe ver a la televisión como un medio que se ha 
transformado, que presenta nuevos desafíos y formas de apropiación, 
sobretodo por parte de los jóvenes que descubren en la pantalla casera otro 
tipo de información, que no llega de manera lineal y que puede ser buscada por 
varios caminos. 

En este contexto, la televisión cultural pública necesita de: 

1. Impulsos a sus producciones en cada canal de acuerdo con su 
infraestructura, desarrollo y necesidades particulares. 

2. Abrir vías de participación ciudadana. 

3. Reducir la intervención de aparatos políticos en sus emisiones. 

4. Equilibrar el porcentaje de programas cuHurales extranjeros por emisiones 
nacionales. 

5. Reestructurar objetivos y fomentar la competencia entre ambos canales. 

6. Elaborar proyectos de enseñanza de producción, para lograr programas de 
gran calidad. 

7. Instrumentar la participación de los receptores para hacer programas 
culturales. 

8. Hacer contenidos culturales atractivos para los televidentes y fomentar la 
divulgación de la cultura en los niños, para que a los futuros receptores les 
interese preservar su identidad nacional. 

9. Lograr un mayor vículo entre dichos canales y las universidades del país. 

Tanto en Canal 11 como en Canal 22 la cultura y la educación no están 
peleadas, pero la televisión educativa no sólo debe buscar la transmisión de un 
conocimiento de manera entretenida, no es posible limitar los objetivos a 
alcanzar. 
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XLII. Se hace necesario dar respuesta a la pregunta: ¿Qué se debe entender 
por televisión cultural pública? 

Aquella televisión que ha de ser receptiva a las diversas propuestas televisivas 
y videográficas; en la que no sólo se haga de la difusión el modelo a seguir, sino 
dar lugar a la experimentación y a la innovación, de manera que sirva para 
promover la producción de los más diversos grupos de la sociedad. 

Que da cabida a la cuHura universal sin ceñirse a una visión restringida, y como 
consecuencia ha de ser un instrumento de cuHura audiovisual pública, cuyos 
principios deber ser la libertad, pluralidad, corresponsabilidad, rigor profesional 
y calidad, además de conformar hábitos para la expresión del pensamiento, 
donde sea posible la discusión abierta a todas las corrientes. 

Un foro de discusión para los temas culturales y sociales cuya imparcialidad 
crítica evite esquemas sectoriales o elitistas además de mostrar en la pantalla el 
horizonte del saber, la reflexión y las artes que en el mundo actual concluyen en 
una nueva dinámica. 

Con los tratamientos propios de la televisión modema y asumiendo que la 
cultura puede transmitirse con la imaginaria del espectáculo, con los recursos y 
formatos que habitualmente se destinan a otros contenidos, superando los 
estereotipos acortados y solemnes que hasta hoy han sido sinónimo de 
televisión cuHural. 

La televisión cultural pública necesita que en ella se haga de la cuHura un 
espectáculo tan vivaz y accesible como el de cualquier buen programa de 
entretenimiento y diversión. Que realmente se permita la intervención de su 
público y que logre triunfar en la lucha contra lo efímero, para permanecer, y 
para que con sus programas señale constantemente la identidad nacional del 
país en su pasado, presente y futuro. 

XLIII. Es cierto que las televisiones cuHural y educativa encuentran varios 
puntos de coincidencia, como que ambas deben permanecer en el recuerdo y 
en la memoria de los televidentes, pero mientras que los programas de tiempo 
cultural no indican un proceso de seguimiento ni de evaluación, los educativos 
si lo requieren. 

XLIV. La televisión cuHural tiene forma y mensajes estructurados para educar ai 
individuo. Además de tener calidad, debe responder a las necesidades de los 
diferentes públicos y sus prioridades de producción deben establecerlas y 
determinarlas sus usuarios. 

XLV. La televisión educativa se relaciona con los receptores para la transmisión 
de mensajes formales y establecer contenidos destinados a públicos 
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específicos, incluso de tenninados por edades y temas, cuestión no necesari~ 
en la televisión cultural. 

XLVI. La televisión educativa necesita forzosamente de imágenes limpias, 
austeras y sin ruptura con sus esquemas pedagógicos y puede verse limitada al 
espacío en el que se proyecta, como ejemplo una aula escolar, mientras que la 
televisión puede explotar de fonna más amplia sus recursos y llegar incluso a 
ser espectacular. 

XLVII. La televisión cultural en México nació para satisfacer las necesidades 
culturales de la sociedad y responder a vacíos e insuficiencias de los esquemas 
de televisión. A través de este medio se deberá ahondar en la conciencia 
cultural, social e histórica de México, ha de const~uirse en expresión de su 
pluralidad, la cual se asocia a la democratización de la sociedad civil. 

XLVIII. Se hace necesaria una revalorización del papel público para acudir a las 
múltiples manifestaciones de la cuttura nacional y universal. Establecer balTas 
especfficas de fonnatos flexibles que atiendan los diferentes intereses del 
auditorio, difundiendo los materiales producidos en las distintas regiones del 
pais. 

XLIX. Tanto Canal 11 como Canal 22 debería continuar una polltica de apoyo a 
las nuevas producciones nacionales con temas que penn~an el conocimiento de 
la realidad mexicana, y acercar la cultura internacional al mayor número dI' 
mexicanos, pero atendiendo pennanentemente el propósito de utilizar la nueva 
tecnología la educación y la cultura de México. 

L. Por último, no hay que subestimar al televidente mexicano, ni mirarlo sólo con 
los ojos del rating o niveles de audiencias. La televisión cultural pública también 
debe contribuir a cambiar los hábitos del público. 
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