
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

FACUL TAO DE ARQUITECTURA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PRODUCCION Dt RECURSOS 

AUDIOVISUALES EN CIUDAD UNIVERSITARIA 

T E s e ;:J 

OUE PARA OBTENER EL TITULO DE: ... 
ARQUITECTO r P R E 
olleja1u/ro 

c. 

S E N 

JragoJo 

(Jon:ález 

T A l'J 

:bo111ill911e:r 
M 

JI u e r ta 

\... '-·-------- ·-'··---··. ------
'if S!S C0N 

FALLA DE Oi!GEN 

MEXICO, D. F· 
',e· -;.r 

,·, ~ / 

,,¡ 
(, 



 

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. 

 

  

 



I N D I C E 

CAPITULO I. Marco Teórico General. Condiciones Historicas. 

1. La UNAM y la Eúuc1ción Superior 

2. La Democratiz"ción de la Educación 

3. Modernizaci6n de la Educación 

4. Situación Actual de la Educación 

5. Fundoimentos de la Proposición del Tema de Tesis 

CAPITULO I !. X~rco Te6rico Especifico. ~ntecedentes. 

l. Las Ccmunicaciones y los Medios Masivos de la Comunicación 

2. Los ~edios Especializados 

3. La B~rc:ratizaci6~ de 1os ~edios ~asivos 

4. Los Efectcs Sociales de Lt Co¡;¡u:.icación de t:asas 

5. Los Medios Masivos de Cc~unicaci6n como Medios de Ensefianza - Aprendizaje 

6. Los ~·:~::ics ée Enst;ñan:a - ,;~rEr.:izoje y la Innovación Educativa 

7. El Deserrollo Histórico de la Televisión en México 

10 

11 

12 

15 

19 

22 



8. Sit1iación Actual de la Televisión en México 

9. El Desarrollo de la Televisión Educativa 

10. Enfoques Generales Estatales 

11. Objetivos Personales 

12. Centro Universitario de Producción de Recursos Audiovisuales (CUPRA); 

Antecedentes 

12 .1 Funciones 

13. Conclusión 

CAPITULO I I l. El P:·oyecto. Aspectos Generales 

1. Análisis del Contexto lnm~diato, a Ciudad Universitaria 

2. Condición Social de los Pobladores 

3. Tipologías 

4. Condiciones Climátic2s 

CAPITULO IV. El Proyecto. Aspectos Particulares 

J. Ubi cae i ón 

2. Infraestructura 

53 

54 

56 

56 

58 

59 

60 

61 

63 

64 

65 

65 



3. Tipo y Naturaleza del Equipamento 

4. CUPRA. El Conjunto 

5. Descripción del Proyecto 

6. Criterio Estructura 1 

7. Criterio de Instalaciones 

8. Criterio de Acabados 

9. Datos Técnicos de un Estudio de Televisión 

10. Programa Arquitectónico 

CAPITULO V. El Proyecto Arquitectónico. 

CAPITULO VI. Bibliografía 

67 

69 

72 

74 

76 

77 

90 

96 

!06 



CAPITULO l. Marco Teórico General. Condiciones Históricas. 



l. La UNA:1 y la Educación Superior 

La Universidad Nacional Autónoma de Mixico, como elemento integrante del siste~a de 

educación supericr, mantiene una relación de influencia recíproca con las demás instit~ 

ciones educativas y con los distintos comronentes aue conforman el sistema social. 

Tales relaciones se han caracterizado hasta ahora por colocar a la Universidad '!a

cional como la institución central ·ce la EDUCACION SUPERIOR a nivel Nacional.' 

Así dentro del sis tema de educación superior se 1 e ha tomado como modelo en disti!:!_ 

tas situaciones. La Universidad Nacional i,utónoma de 'léxico, se halla inmers'a en un -

sistema social c;;~i :c.iist,1 dependien:E, y ~ar lo tanto se ve obligada a satisfacer las 

necesidades del se::·:- ca~italista ;cés avanzado de la sociedad, es decir aqu~l en :.ue 

predor:iir1a la e;-¡~.res~ r:-1oncoólica y Ql.n: <:i funde el uso de tecnolo21as de capital inter:s.!_ 

vo: sea ;ior ejecc~io ;;rep}rando los recursos hunanos demandados por el aparato prOC'1cto1; 

y con este hecho se •1ace subsidiaria C:el desarrollo de este sector y se aparta caca vez 

más de ctros sec:ores ce la sociedad ::;ra los cuales sus funciones comienzan a carE:cer 

de significado (s~:~:res rurales atr~5~dos, sectores populares, etc.} 

Dadas las ca··.1.::Q)·ísticas del pr::eso de producción del sector capitalista y "º·r -

consecuencia 1os re;:ueri~ientos de fwerza de trabajo, se hace innecesaria la pre~ara:ión 

universitaria de les productos direc:cs, ya que la e~ucación resulta siempre para las 
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clases dominantes, un arma de doble filo; por un lado, estas clases se ven obligadas o 

extender la acción de la educación hacia las clases y capas exolotadas. Esta acció~. 

asegura por un lado una extensión de los valores, normas, creencias, que justifican J 

legitiman la explotación sobre la que descansa el sist~a y en este sentido contribuye 

a la reproducción del mismo. Pero también, por el otro, al otorgar a los explotados -

un conjunto de técnicas y conocimientos, pone en sus manos instrumentos básicos para -

una ampliación de su conciencia de clase. En las condiciones de las clases y capas s~ 

metidas a un proceso de super-explotación, esta ampliación de conciencia, puederesul~~ 

extremadamente peligrosa para el sistema de dominación en su conjunto. 

Es por esto que la burguesía dificulta en la medida de sus fuerzas, esta extensi~n, 

muy particularmente hacia los sectores rurales. Alli donde no pueden impedirla t~a:d~ 
\ 

de que les aparatos educativos funcionen de manera que reflejen su caricter de Apara:;s 
" Ideológicos del Estado, de manera que excluyen a amplios sectores de la población. 

Las capas medias otorgan una importancia capital a los Aparatos Educativos cons':! 

rándolos como mecanismos fundamentales para su ascenso en la sociedad. 

2. La Democratización de la Educación 

La democratizaciÓé de la educación corresponde objetivamente a los intereses de~~; 

sectores peque~o burgueses y de las capas medias para quienes la democratización ~e • 
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educación consiste en el incremento al acceso a la Universidad de • todas " las clases 

y sectores sociales, ( aunque en realidad dicho acceso es muy limitado ). El acceso a 

la Universidad supone el tránsito completo por los niveles anteriores a ella, cuando la 

mayor parte del proletariado industrial, marginados, el proletariado agrícola y el ca~ 

pesinado, todavía " luchan " por su incorporación a los escalones iniciales de la edu-

cación. 

El crecimiento de la educación superior fué notable en el periodo de 1952 a 1972 -

ya que la población de la UNAM pasa de 33 000 a 167 900 alumnos. 

En cuanto a las tendencias de ese crecimiento ha sido posible observar: 

Ese crecimiento se ha dado muy intensamente en el conjunto de Humanidade~. Ped~ 

gogías, y Bellas Artes. 

Estas ramas, junto con Derecho y Ciencias Sociales cubren más de 50 por ciento 

de la matrícula total. 

No se registra una modificación sustancial del patrón tradicional de distribu-

ción de la matricula por especialidades aunque hay un crecimiento significativo 

en algunas de las carreras que suelen calificarse como modernas: Ciencias Exa~ 

tas y Naturales. 
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Las características que presenta el desarrollo de la enseñanza superior van aunadas 

con las caracter1sticas asumidas por los procesos productivos; suronen un cambio cuall 

tativo en cuanto los recursos humanos demandados. 

Ello nos explicaría el relativo crecimiento de algunas especialidades modernas vine!!_ 

ladas directamente con la producción o la administración y organización de la misma. 

Sin embargo, también entre aquellas características se encuentra la del desarrollo de 

técnicas productivas que suponen cambios en la composición orgánica del capital, privi 

legiando el capital constante del capital variable. Esto hace que la nueva demanda de 

recursos humanos, suponga en éstos una alta calificación, pero al mismo tiempo los re-, 

quiere en número relativamente reducido. 

Y aunque la respuesta democratizante pueda involucrar un momento positivo para las 

burguesías en tanto constituye una base de alianza con la clase media, conduce, inevit~, 

blemente a un desajuste entre la oferta de graduados universitarios y la demanda ,ue -

puede estimarse tendrá el mercado de trabajo. 

Con ello sumado el hecho simultineo de la progresiva devaluaci6n de los diplomas, 

el aparato educativo funcionari cada vez menos como canal de as~enso de la clase media; 

lo que conducirá inevitablemente a la frustración de éstas. 

Por otro lado la posibilidad de convertir a la Universidad en lugar de retardo del 



desempleo, parece demasiado costoso para resultar viable en la ciudad, figo se ha pa

liado este aspecto creando universidades en provincia y localidades menores sostenidas 

por los municipios o entidades :rivadas. A mediano plazo ~sto no hari sino agravar -

las condiciones antes mencionacos: sobre oferta de diplomados y desvalorización corres 

pendiente de esos diplomas, 

Ya que el mercado para muchas de las ocupaciones modernas es estrecho y las espe

cialidades que a ellas corresponden no demasiado prestigiosas socialmente, se opta a -

~enudo por aquellas carreras cor.sideradas como tradicionales. 

lPor qué la clase dominante no coarta esas aspiraciones aplicando una política rí 

gida~ente limitacionista?, Es :ue ninguna burguesía paede imponer su dominación si no 

logra poner de su parte por lo ~enos a amplios sectores de la clase ~edia, Los necesi 

ta e~ un doble sentido: para C~Jrir las funciones que la producción y reprcducción que 

el sistema requiere, y como base • poli ti ca • en general. Asi al dar acceso a esas -

clases y capas a la Universida:, continGa alimentando el mito de la pasarela y mantie

ne la ilusión del ascenso socicl. 

Para las clases ~edias, l• ~anipulación de la educación se ha convertido en un re 

curso para aumentar su poder er la sociedad. Sin embargo, ella está siendo utilizada 

en un sentido inverso, esto es :ara contener o reducir las presiones ce la clase ~edia 
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cuando pretenda aumentar excesivamente su participación en el ingreso monetario o en -

el poder político. La estrategia es relativamente simple: se amplie muy conside•able

mente la participación educacional en los niveles medios y altos, aún a veces más allá 

de las perspectivas, al mismo tiempo que se restringe su participación política y la -

redistribución del ingreso. 

Pero además, la expansión de los estudios superiores se acentúan en aquellas espe

cialidades como Pedagogía, Bellas Artes, Humanidades, etc, en las que el costo de ese 

crecimiento resulta comparativamente menor. 

3. Modernización de la Educación 

la modernizacl6n de la educaci&n corresponde sin duda, a los intereses obje~ivos -

de las clases dominantes o sea la gran burguesia y los sectores de la burocraci~ tecn~ 

crática. 

Los elementos principales de la modernización de la educación, están consti~uidos 

por la • racionalización • ( administrativa ), la • despolitización •de los prccesos 

administrativos y la • tecnificación " de la problemitica, todos contríbuyendo\al lo-

gro de una mayor " eficiencia "del aparato Universitario. ¿(ficiencia para q~§? Nat~ 

ralmente para que la Universidad contribuya mejor a la reproducción de las con~':iones 

generadas por e1 desdrrollo del capitalismo dependiente en que estarnos y tambi~-. para 
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contribuir con su producto (recursos humanos l al mejor funcionamiento del ~parato de 

Estado. 

En su forma mis elatorada la modernización de la educaci6n se expresa en el • cie! 

tificismo " (postulación de una " neutralidad " de la ciencia frente a la lJcha de cla 

ses y a los procesos sociopoliticos en general ). 

En lo que concierne a la Universidad en su funcionamiento interno, son Jarios los 

elementos que componen dicha r.iodernizaci5n: De acuerdo a los sectores adminis'trativos 

actuales en educación se requiere la ren8vación de los oétodos pedagógicos, la adecua

ción de le~ contenidos de la enseHanza a los desarrollos de la ·Ciencia a Mivel Inie~ 

nacional la departamentalización de las facultades, la optimización de los recursos. 

tanto humae~s como materiales, etc. 

Dadas las características que toma 1a modernización de la educación y debido a que 

el fin es lograr altos niveles de eficiencia y rendimiento, se postula y defiende una 

rigurosa s!1ecci6n de aspirantes y arornc:i6n de alumnos;selecci6n y promoci6n que se -

hacen, necesariamente segfin pautas y rnod~los que corresponden a la ideologfa "de la cla 

se domi nac:e. 

Dichas caracter~sticas se opocen radicalmente a los objetivos de la dem~cratiza~ 

ción de la educación, sustentada fu~dai'lentalnente por la clase raedia. Es obvio que, en las 
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presentes circunstancias, tales disposiciones niegan o dificultan seriamente ~1 acceso 

y/o estancia ae aaplios sectores de estas clases en la Universidad. 

Un segunde aspecto en que la modernización de la educación contradice al proyecto 

de democratización es que la Universidad tiende a satisfacer los requerimientos del 

sector capitalista. El proceso de nodernización asi entendido lejos de convertir a la 

Universidad en un centro creador y liberador de fuerzas para un cambio social efectivo, 

somete el destino de la instituci6n a la dinEmica dominante de la "gran empresa moder

na". En la meti~a que la periferia del capitalismo mexicano es dependiente de los 

"centros" dor:iir.antes del capitalisr:io m~ndial, lY por ende subsidiario de esos centros 

en su organización, en su desarrollo, en su tecnología, etc,) el proceso de ·'moderniza 

ci6n' de la Universidad implica tambi~~. para ~sta, un proceso de creciente deoenden

cia. Convirti~ndose ella de este ~oda, en una organización reproductora y transmisora 

de conocinientos, tecnolo:¡ia, etc., desarrollados en los centros capitalistas en el --

plano internacional, los c~~les producen esos conocimientos y t~cnicas, en una situa-- ~ 

ci6n hist6rico-so:ia1 definida (en los que conoci~ientos y t~cnicas participan del la-

do del capital e~ u~a lucha de clases de connotaciones especificas) r:iuy distintas de -

la que puede considerarse nuestra sociedac subdesarrollada y dependiente. 

Con ello, la institusi6n modernizada '' viene a satisfacer los intereses del gran 

capital internacional y de sus socios locales. 
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La Universidad pasa así a convertirse en un peldaño ( e1 más bajo ) en una escala prc

fesional, científica, cultural, etc., cuya cGspide la constituyen las Universidades e 

centros de investigación científica de presti~io internacional. 

De esta manera vemos que la modernización de la educación constituye una estruct~ 

ra ideológica perfectamente coherente con un sistema de dominación que supone el pred!:!_ 

minio del gran capital y la reproducción incesante de la dependensia. 

4. Situación actual de la Educación 

Debido a los fenómenos anteriormente descritos ( democratización - modernización 

de la educación superior} se ha venido dando una lacha de clases dentro de la Univer

sidad cuyo fin seria la toraa del poder en la Universidad pero no para participar de il, 

sino para poner a la institución al servicio de un proyecto transformador, y el logro 

de la mayor autonomía posible fre~te al ~stado para que §sta pueda cumplir cabalmente 

su papel crítico y revolucionario. Pera que de esta manera pueda darse una verdadera 

" proletarizcción de la Instituci6n ¿Pero cómo podria insert&rse en una socidad Ca 

pi tal is ta, tal Uni'Jersidad?. 

Esta lucha de clases le ha acarreado a la Universidad un gran " desprestigio so

cial " ya q~e se le tiene como un semillero de cuadros políticos y como lugar de agit~ 

ción, lo que ha traído como consecuencia ( como ya se mencionó anteriormente luna g~an 
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desvalorización social del profesionista e9resado de la Universidad "Estatal "y 1;n -

nivel académico ~uy bajo. 

La UNAN para subsanar dichas deficiencias, esti llevando a cabo acciones¡ tanto -

para atender a la expansión cuantitativa como para la elevación cualitativa. 

Dentro de las acciones que la UllAM está llevando a cabo para la superación acadé

mica, esti considerada la posibilidad de adoptar todo tipo de sistemas de ensenanza m! 

siva, sin reparar en su nomalización y aún sir. un programa claro de financiamiento. 

Por esta razón se ha buscado adaptar y adoptar tecnologías que han mostrado ya ser efi 

cientes en la transmisión de mensajes. 

Principalmente por estas razar.es y para tratar de ordenar y controlar los siste

mas existentes, se planea la creación de un centro de producción de recursos audiovisua 

1 es. 

5. Fundamentos de Ja proposicién d~l Ter.ia de Tesis. 

Tor.iando en consideración las condiciones antes "xpuestas y, de acuerdo a los re· 

querir.iientos que tiene la U'IAM para elevar su nivel académico proponemos la creación -

de un Centro de Producción de Material Audiovisual, el cual servirá de apoyo para la,_ 

impartición de la educ2ci6n en las escuelas y facul:ades de Ja Universidad Nacional A~ 

tónoma de H~xico. La creación de dicho centro de croducción de material audiovisual -

20 



i:oadyubará a elev.>.r el nivel académico en la U~IAM. Además de que si considerarnos el auge que viene __ 

niendo el "so de la Televisión en la educac;ór. a nivel masivo, se puede tomar como pu-to ce arranque -

para la futura implantación del Sistema de Educación Audiovisual en 1a Universlsda Uacional ~ut5noma -

de l\éx i ca. 

En cuanto a la difusión de programas de tipo cultura, (lo que ya se viene dando por medio de Te

levisa e lmevisión), sirven para predisponer a las personas para que tenga una buena aceptación este -

sistema de educación audiovisual, y ademis se busca elevar el nivel intelect~al de la población televi 

dente. 
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CAPITULO 11, Marco Teórico Esoecifico. Antecedent~s. 



l. Las co;;iunicaciones y los r:edios t·'.asivos de Comunicación. 

En la actualidad a través de las comunicaciones se mantiene la hegemonía en un "

sistema social. Las comunicaciones hacen posible la simbólica compartición de las e*

periencias humanas, proporcionando co;:iprensión común y una base ~ara la acción colecti 

va. La rcisma palabra COMUiHDH ic.plica sionificados y experiencias comunes que son CO 

:.;u~JICADOS. Sir. co::;unicación, c:r. el p!'"esente ne podría existir nin9ún concenso, ning~na 

conciencia de co21vnidad ni nin~un" acción ccr:1unitaria. La ec;er~encia ée sociedades ma 

sivas en el raundo se produjo paralela con ~a creación de instrucentos de comunicaci6n 

susceptibles de transmitir los trlunfos de la inteli9encia rapi(::r-.ente y a grandes di,~ 

tancias, complecentando con ello ·ias COíílunicaciones de carácter directo e interpcrso-

n a 1. 

El espectacular crecir:;i en to ·~t;2 han tenido les medios masivos ée cor.:uni cación en 

la sociedad moderna ha venido a ser casi revolucionario en el s~ntido c!e dar forma y ,~ 

contenido nuevos~ 1as ·:omur:icaciones sociales e indirectamente~ :oda estilo de vida~ 

:n toda la ~istori3 hur:iana n;; ~ubo jamás tantas personas uo~oas por nedios r•1ecani_ 

zados de comuniccción r.estinados e atender a 1as necesidades J ~e;eos básicos de las -

gentr:s. 
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La sociedad moderna está constituida por una gran variedad de grupos cuyos mien

bros represent3n diversos intereses sociales. Los o.iembros de los distintos grupos -

viven comunmente seoarados unos de otros, renresentan trasfondos ªtGicos, econónicos~ 

religiosos y sociales jistintos y eco.parten experiencias diferentes. ~uchos de ello~ 

no se comunican nunca entre si en una relación intio.a, de cara a car1. Para que fun~ 

cionen como una unidaé colectiva, 1as diferen~es partes de se~ejante sociedad o comuni 

dad deben ser manteni~as juntas por el h1lo de las comunicaciones. 

En una sociedad de masas, de la cual :ons:i~uye ejemplo el moder-nJ orden social·, 

la o.isma magnitud de la comunidad, le heterogeneidad de su cultura, el instinto de apa~ 

tamiento de su pueblo limita el alcan~e y efi:iencia de la comunicación interpersonal. 

En e3ta clase de org3~izaci6n societaria o co~~ni~aria es donde los nedios masivos me

canizados hacen ex~e~:iva las lfr1ea3 de comunic3:i6n J m~llares o millones de personas 

creando con ello la tase de alguna especie de co~censo y de a:ción social colectiva; 

Los nedios ~a~iv:s generale~ dependen ¿e ~n a!ractivo sc~re las rasas. No son es 

pecializados salve ( como en el caso de 1~ orensa diaria en general ). que pueden es~r 

departarnenta1i:3dos, :on seccian~s seoJradas dedic3das a intereses especiales. Si bien 

estos medios ~e co~~G;caci6n puejen ser Jro~~ed!¿ de grupos de en~resas y estar contra 

lados por· los ~is~os. Jasicamente ~ara real:3r sus oropios in~ereses :inancieros o su 

~ojerio politico, se sostienen y se h3cen funcion3r ostensible~ente en interés '' del -
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pueblo ". Dado que buscan un amplio sector de intereses reales o potenciales, nJ tien 

den a seleccionar a su ~Gblico. Tal puede decirse especialmente de la prensa diaria, 

la radio y la televisi6n, salvo que en relativamente pocos casos estos medios se mani-

pulan destinados a ~n pGblico selecto. 

Sea como fuere, ouede afirmarse que estos medios de comunicación atraviesan los 

confines de los grupos raciales, ~tnicos, religiosos, económicos, clasiitas de sexo, ~ 

edad o educaci6n. Precisamente porque estos medios proporcionan información~ propaga~ 

da y entretenimiento a un pGblico no selecccionado, contienen ciertos fundamentos esen~ 

ciales para una COD~rensi6n coQdn, o incluso una acción colectiva de ca~~cter bastante 

amplio. Los habitan:es de líls ciudades obtienen gran parte de su conocimiento de los 

hechos a ~ar~ir de 135 calu~nas infor~ativas de la prensa d1aria~ de la radio o la te,-

levisi6n. Solo cJa~:a lJs noticias informativas llegan hasta las masas es posible obte 

ner algo parecido a ;~ concenso sobre las cuestiones de inter§s pGblico gener!l. 

La radio y la :elevisi6n son los medios mis importantes de comunicación, oor lo ~e 

nos en tirminos del volumen que adquiere la masa de su p~blico. Antes ~e que se adopt! 

ra generalmente la televisión, se calculab! que del 90 al 95. por ciento de la ?Oblación 

adulta escuchaba la r~dio 15 minutos o más al día. La televisión tiene un atractivo -
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todav~a mis amplio, y parece que es ~ayor la influencia que ejerce sobre el indi~i:LJ. 

Aunque los medios masivos de comunicaci6n no se limitan en forma alguna a IRS c11 

dades, existen considerables indicios de que las gentes ciudadanas son mayores consumi 

dores del contenido de dichos nedios, que los habitantes de distritos rurales. Tal -

puede decirse principalmente de los peribdicos, libros y revistas, a juzgar por 1~ cir 

culación que adquiere esta literatura. 

Los residentes en la ciudad son con más frecuencia poseedores de aparatos de radio 

y televisores que les residentes rurales. 

2. Los Medios Especializados. 

Dado que las personas están identificadas con distintos mundos sociales suelen vi 

vir muy separadas er.tre si, dete hat~r interdependencia en los medios especializados par;; -

la diseminación de la correspondiente infcrmaci6n u opiniones. la organizaci6n de inte 

reses sobre una base region;il, nacional o internacional ha sido hecha posible por ·les 

medios especial izados, y los grupos organizados de este modo se han visto capaces de -

mantener un esplrit~ de cuerpo y una moral entre miembros a travªs de cauces de có~~ni 

cación que hacen posible una especie u otra de interacción entre individuos que, en su 

mayor~a, se ven privados de contac:c; interpersonales, salvo en asambleas o convenclc

nes. Estos medios no tan solo difunden infcrmacibn especializada sino que comunme~:e 
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son transmisores de propaganda que sirven a los intereses de un grupo determinado. 

Para algunos grupos, los medios esoecializados hacen posible un " sentido de per

tenencia " que probablemente no existiria de otro modo. A travªs de tales medios se -

forma un concenso respecto a cuestiones de interés para los miembros. Bajo estas cir-

cunstancias, los grupos se convierten en un " pGblico ",y el concenso que ha hecho p~ 

sible el medio de comunicaci6n en masa representa una opinión pGblica sobre cuestiones 

de interés para los miembros del grupo, que enfocan una situación o problema ,desde un 

punto de vista idéntica o parecido. Existen considerables indicios de que las persa-

nas oue sostienen esta relaci5n especial tlenden a estar influidas por los medios esp~ 

cializados más que por los medios masivos en general_ 

3. La Burocratizaci6n de les ~edios Masivos. 

El crecimiento de la burocracia en 13 sociedad moderna se manifiesta de un modo -

especial en los medios masivos de ccrnunicaci6n. Los periódicos diarios que"se public! 

ban en grandes ciudadEs de Estados U11idos y Europa se han reducido en cuanto a su nGrne 

ro pero en gene1·al h)n au~en~ado el volumen de su tirada, si bien en algunos casos con 

no tanta rapidez corno creció la ~oblaci6n o corno crecieron las ciudades. Con el aumen · 

to de los costos de producci5c, mis la compe:encia que les Macen la radio y la televi-

si6n) los periódicos han podido sobrevivir unicamente grac~?S al recurso de las fusi0-

nes y otros procedi~ientos cue han reducido el namero de los ~eriódicos restantes y han 
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aumentado su volumen, ~umerosos periódicos del perfodo de la posguerra naufragaron to 

talmente, en la ioposibilidad de obtener beneficios ni siquiera disponiendo de ur.a 

grande y creciente tirada. 

Esta tendencia ha tenido por efecto crear muchas ciudades de un solo periódico. 

Este monopolio puede afectar o no a la calidad de producción periodística, pero sí re~ 

tringe el radio de acción y el carácter del contenido del periódico que deben Jir;;itar

se a lo que puedan querer aceptar los lectores. La creación de cadenas periodísticas 

bejo un control central, comunrnente con una política editorial uniforme, extiende toda 

vía más esta ter,jencia monopolizadora. 

Incluso oás pronunciaéa ha sido la burocratización de la televisión y del' cine, -

con una tencencia complemertaria haci2 el 01onopolio. Las tendencias burocráti,cas en -

los medios masivcs de comunicación han tenido el efecto de concentrar muchas funciones 

en unas pocas ciudades grandes de cada pais, a menudo en una sola ciudad. 

En el Distrito Federal est5n situados los " cuarteles generales " de las princip~ 

les redes de radio y televisión. Adem§s ~e ser el centro 1e control, el Distri~: Fede 

ral es tamb1~n el centro de producción de muchos programas nacionales de radio y :ele-

visión. 

En el centro de todas las funciones que realizan los medios masivos esta la :':vsiór. 
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de la inforr.iación, ya bajo la forma de hechos, ya bajo la de opiniones, ::n efecto, t.Q._ 

das las demás funciones, latentes o manifiestas, son subsidiarias a la función de trans 

mitir conocimientos a los lectores, oyentes o tele-espectadores. En un mundo moderno 

de hechos en rápida sucesión, crisis graves y cambios que afectan las vidas de ~n:on 

tables personas, los medios r;;asivos proporcionan gran cantidad ce la información (aunque 

no toda) que necesita la ger.te para vivir en un mundo como este. Es dudoso que una s~ 

ciedad urtana pudiera existir sin los medios masivos de comunicación, por lo menos en 

su forr.ia actua 1. 

4. L0s Efectos Sociales de la Comunicación de Masas. 

Casi cualquier efecto que pudiera tener una comunicaci6n de masas sobre gr~ndes -

r.úmeros de personas podría ser legítimamente llamado un efecto social, ya 'que la gente 

for::ia la scciedad y cualquier cosa que afecta a numerosas personas inevitableme'nte 

afecta a la sociedad. 

Podrianos, en consecuencia, considerar cualquiera de los miles de diferentes efe~ 

tos sociales producidos por la comunicaci5n de las masas, - po• ejemplo, como afecta -

la comunicaci6n de masas a las opiniones pol1ticas de las personas y al comportamiento 

en las urnas de votaci6n, e como afecta a las compras de bienes de consumo en el audi-

torio -. 7aMbi§~ pcdrfamos considerar algunas ~ás abstractas, por ejemplo, las formas 

en que las comuni~aciones de ~asas han canbiado la estructura social en conjunto y las 
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relaciones de las personas dentro de ella. 

El primer punto que se debe establecer es relativamente obvio; ~ero sus inferen-

cias pasan algunas veces inadvertidas. Debemos señalar que el auditorio para la comu

nicación de masas está constituido por personas y que estas personas viven entre otras 

personas y entre instituciones sociales. 

Cada una de estas personas ha estado sujeta y continúa sujeta, a numerosas influe~ 

cias además de la comunicación de masas. Todos con excepción de los niños pequeños, 

han asistido a escuelas y templos y han escuchado a maestros y predicadores, amigos y 

colegas, y conversando con ello. Han leido libros y revistas. Todos ellos, incluye~ 

do los niños pequeños, han sido miembro de un grupo familiar. Como resultado de estas 

influencias, han desarrollado opiniones sobre una gran variedad de materias, un conju~ 

to de valores y un conjunto de tendencias de comportamiento. Estas credisposiciones -

son parte de la perso~a y las lleva consigo cuando actúa como miembro del auditorio p~ 

ra la comunicación de masas. 

La persona que escucha un anuncio por radio que lo exhorta a votar por un candida 

to político part1cuiar, probablemente tenía alguna opinión oolítica oarticular antes -

de encender el aparato el ama de casa aue casualmente conecta la radio y escucha al 

anunciador cuando declara que va a seguir un programa de música clisica. El hombre 

que sigue una obra de crimen en la televisi6n casi seguramente slnti5, antes de ver la 

pieza teatral, que una obra de crimen era o no su género dramitico ~re1ilecto. 



Es ob~lo que una sola pel¡cula o anuncio o programa de radio o televisión no e~ -

probable que cambie las actitudes e1istentes de los miembros de un pGblico o auditorio, 

particularcente si estas actitudes tienen raices relativamente profundas. Lo que no -

es tan obvio es que estas actitudes, estas predisposiciones, están activas antes y du

rante la exposici6n a las comunicaciones de masas, y que, en efecto, determinan en gran 

medida las comunicaciones a las cuales está expuesto el individuo, lo que recuerda de 

estas cornur.icaciones, como interpreta su contenido, y el efecto que tiene sobre el 'la 

COQUnicacién de ~asas~ 

La investigaci6r. de comunicaciones ha revelado firmemente, por ejemplo, que l~s -

personas tienden, en terminas generales, a leer, observar o escuchar las comunicacio-

nes que presentan puntos de vista c0n los cuales ellos mismos se enc~entran en afini--

dad o si~~~t1a y tienden a evitar c:~wn~caciones de un matiz diferente. Se ha encon

trado, por ejec;plo, que las personas q~e fumon sen menos propensas a leer articulas de 

periódicos acerca dei cigarrillo y el cárcer, que los que no fuman. Docenas de otros 

resultados de investigaciones muestran que la gente se expone a la comunicaci6n de;rna

sas en fona selectiva. Selecciona el material que está de acuerdo con sus puntos' de 

vista acerca de opiniones e intereses existentes y tiende a evitar rnterial que no,. es

ti de acuerdo con esos puntos de vista e intrreses. 
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También ha demostrado la investigación que las personas recuerdan aquel material 

que sostuvo su propio punto de vista, mucho mejor de lo que recuerdan del material que 

ataca ese punto de vista. Dicho de otra forma: la retención, así como la exposición, 

es altam¿nte selectiva. 

Finalmente - y en alaunos sentidos es de la mayor importancia -, la percepción o 

interpretación tanbién es selectiva. O sea que las personas que están expuestas aco1:1!!_ 

nicaciones con las cuales no sienten afinidad o simpatía no es raro que deformen el CD!!_ 

tenido de manera que terminan por percibir el nensaje como si apoyara su propio punto 

de vista. Las co;:iunicaciones qu~ condenan la discrie1inación racial, por ejemplo, har. 

sido interpretadas por personas con ~rejuicios como favorables a esta discriminaci6n. 

Las personas que fuman cigarrillos para tornar o:ro ejemplo, se averiguó que no salame~ 

te eran menos aficionadas a leer artículos ac~rca del cigarrillo y el cáncer, sino que 

era menos probable que fueran convencidtis de que e1 fumar causara cáncer. 

Ahora bien, es obvio que si la gente tiende a exponerse principalmente a comunic~ 

cienes de masas segan sus puntos de vista e intereses existentes y a evitar otro tip~ 

de material y si, ademas, tiende a olvidar o:ro tipo de material en ·1a forma que lo ve'n 

y, finalmentP, si tiende a deformar otro material tal corno lo recuerda, entonces clar~ 

mente, no es muy probable que la comunicación de masas cambie sus puntos de vista. Es 

más ~robable, muc:10 más probable, que soporte y refuerce sus puntos de vista exister.t s. 
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Hay otros factores, además de los procesos selectivos, que tienden a hacer la co-

r.iunicación de masas un medio más favorable al refuerzo que al cambio. Uno de estos --

factores es el de los grupos a los cuales pertenece el miembro del auc!itario y a las -

normas existentes en dichos grupos. Otro, es la actividad de la influencia interpers.2. 

nal. Un tercero, se refiere a los aspec:os econóoicos de los medios de :nasa en las so 

ciedades de libre e1.1presa. 

Como ya se dijo anteriormente el efecto típico de la coounicación de masas es de 

refuerzo, esa tendencia deriva del hecho que la comunicación c!e masas rara vez actúa -

directamente sobre el pÜblico. Los aierrbros del auditorio no se presentan al aparato 

de radio o televisión, en un estaco de desnudez psicoló~ica. En lugar de ello se en-

cuentran vestidos y protegidos por predisposiciones existentes, por los ;crocesos seleE_ 

tívos y por otros factores. Estos fc.ctores sirven para mediar en el efecto de la comu 

nicación de masas y es debido~ esta mediación que la comunicación de masas generalme!!_ 

te sirve como un agente de refuerzo. 

Ahora bien, esto no significa que la comunicación de "'asas nunca rueda producir -

cambios en las ideas o gustos o valores o el comportamiento c'e su auditoría. En ~ri;ner_ 

término, los fnctores que fomentan los efectcs de refuerzo no funcionar con una eficien 

cia del 100 por ciento. Cn se~undo lugar,; lo que es más icioortante. los ".lismos fac-

tores algunas veces elevan al máxir.o la ryro'.Jabi lidact de que la coaunica:ión de aasas -
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actúe en interés de un cambio. Este proceso ocurre :uando un miembro del público está 

predispuesto hacia el cambio. Por ejemplo, una pers~na puede, por una razón u otra, -

encontrar que sus creen:ias anteriores, sus actitudes anteriores y su modo acostumbra

do de comportarse no son ya satisfactorios psicológicamente. Puede, por ejemplo, desl 

lusionarse con su parti:o político o su iglesia o, en otros niveles, puede aburrirse -

con el tipo de mGsica que escucha ordinariamente. Es probable que esta persona busque 

una nueva fe o que experimente coo nuevos géneros de música. Se ha vuelto por así de

cirlo, predispuesta al :ambio. Y así como sus lealtades anteriores la protegían de -

las comunicaciones de masas que no estaban de acuerdo con estas lealtades, asi también 

sus nuevas predisposiciJnes le harán susceptibles a 1a influencia de esas mismas comu

nicaciones de las cuales estaba efectivamente prote;ido anteriormente. 

Se han citado ya 1:s tres principios acerca de los efectos b5sicos de la comunic~ 

cibn de masas. Se ha ~~nifestado en primer término, que la influencia de la comunica~ 

clón de masas se ve medlada por factores tales coma Jredisposiciones, procesos selectf 

vos, afiliaciones a gr:..::is, _v otros análogos. S12 h;;. rropuesto en segundo tér¡:¡ino, que 

estos factores genera]-er,te convierten a la cor¡¡unica:ión de r:iasas en un a9ente de re--'' 

fuerzo. Finalmente, SE oa dicho que estos mismos f2ctores pueden, en ciertas condici~) 

nes, hacer de la comun'c3ci6n de masas Jn factor de cambio. Todo esto se ha dicho en 

un contexto relativa~e·:E abstracto. Veamos a~ora :5,o se aplican estos orinci~ios con 

referencia a términos es~ecíficos como el efecto de Ja comunicación de masas sctre los 
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niveles de gusto público y el efecto de las descripciones de crimen y violencia. 

Creo que todos convendremos en que una gran proporción del material de los medios 

de masas se encuentra en un bajo nivel estético o intelectual. Los r.Jedios, naturalmen 

te, suministran r.JÚsica clásica, lecturas y dramatizaciones de grandes obras, progranas 

de asuntos públicos y otro material de alto nivel. Pero el material inferior predol'.li

na notoriar.Jente. Y estamos familiarizados con el temor expresado fecuenter.Jente de que 

esta dieta continuada de material inferior, habrá de rebajar o ha rebajado ya los gus

tos estéticos e intelectuales de la sociedad en general. ¿r¡ué ha descubierto la inves 

tigación de comunicaciones con referencia a este asunto?. 

La investigaci5n en comunicaciones estableció hace tien?o que el principio de la 

exposici6n selectiva era vilido con referencia a cuestiones de gusto. Se encontró que 

las personas que habitualmente leen buenos libros escucha~an buenos programas de ra~io 

y que las persrinas que le1an libros ligeros o que no leian libros escuchaban programas 

de radio ligeros. La investigaci6n reciente ha indicado que los niftos y jóvenes que -

gustan de novelas li9eras tienden a buscar prcgramas ligeros frente al aparato de te1~ 

visi5n y que las personas que leen libros sobre asuntos pGblicos encontrarin y observ! 

rin discusiones sobre asuntos pGblicos en te1evisi6n. 

Aumentar la cantidad de material de alto nivel en el aire, según se ha averi~uo::, 

resulta poco útil. E:<iste una buena cantidad de r.iaterial superior, disponible en racio 
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y televisión. Aquellos que gustan de él lo encuentran. Los que no gustan de él bus-

can otros programas que, casi siempre los hay asequibles. En resumen, y de acuerdo -

con los principios básicos ya mencionados anteriormente, la comunicación de masas gen~ 

ralmente sirve para alimentar y reforzar los gustos existentes del auditorio, mis que 

para desagradarlos o mejorarlos. 

Pero esto no significa que los medios de masas nanea se encuentren involucrados -

en el cambio de gustos del auditorio. El tercer principio según se recordará, declara, 

que la comunicación de masas habrá de cambiar a las personas, si estas están ya predi~ 

puestas al cambio. Daremos un ejemplo de este principio en funcionamiento, con referen 

cia a los niveles del gusto. 

Hace alg~ncs aHos, un estudiante de investigación de comunicaciones hizo un estu

dio de las personas que escuchaban ciertos programas de m~sica seria en la radio. En

contró que la sayor1a había sido durante largo tiempo amante de la núsica seria, aunque 

algunos de sus conponentes, por varias razones, no la ha~ian podido escuchar tanto co

mo les hubiera gustado hasta que la radio la hizo ficilmente accesible. Aproximadarae! 

te el quince por ciento del grupc, sin en~argo, consideraba que la radio hab,a inicia

do su aficiEn a la mGsica clisica. Pero - y aqui está el punto esencial - un ahilisis 

mis estrecho revel6 que la mayor parte de estas personas estaba predispuesta a desarr~ 

llar un gusto cor este t'po de nGsica antes de que comenzara a escuchar los progr!~as. 



Algunos de ello, por ejemplo, deseaba emular a amigos que eran amante~ serios de la mú 

sica. Otros, habian alcanzado una estatura social o profesional tal que considera:a -

que debian estar interesados en la música clásica seria. Con estas predisposiciones, 

buscaron o investigaron los programas de música seria y fomentaron el gusto por es~ t! 

po de música. Sus gustos habian sido indudablemente cambiados por los programas; pero 

habian llegado a los programas ya predispuestos a cambiar sus gastos. Los medios de -

masas simplemente habian suministrado el medio para el cambio. 

Los descubrimientos de esta clase inevitablemente inspiran la interrogación de si 

seria posible crear delióeradamente en las pe~sonas predisposiciones para ampliar sus 

horizontes intelectuales y est~ticos y nutrir asi una elevación generalizada en l~~ n! 

veles del gusto. Podria desarrollarse esto si fuese cuidadosamente planeado y eje:ut~ 

do. Los niHos son particularrn~nte buenos sujetos para este intento, ya que los ni~os 

son ' cambiantes naturales Al crecer en edad naturalmente, cambian tanto fisica c~ 

mo psicologi~amente. Sus hábitos respecto a los usos de los medi0s también cambian, -

aunque sólo sea en el sen~ido de que progresan del naterial dise~ado p~ra adultos. El 

problema, pues, es predisponerlos de manera que avancen no solamente al material ~ise

Hado para adultos sino que continGen ~acia un material adulto progresivamente mejJr. 

En la medida que esas condiciones sean manipulables por los padres, las escuelas 

o los programas sociales, se haria posible desarrollar predisposiciones hacia ca:icial 
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" de alta calidad en los medios, predisposiciones que podrian entonces ser estimuladas y 
" reforzadas por los mismos medios de masas. Hay que senalar, sin embargo, que en eite 

proceso los medios estarian funcionando en su forma adjuntiva habitual. No estarian -

sirviendo, en si mismos y de si mismos, para elevar las normas del gusto público. Se~ 

virian, mis bien, para suministrar un. canal de cambio para el cual el público ya esti 

predispuesto. 

5. los Medios Hasivos de Comunicación como Medios de Ensefianza-Aprendizaje, 

La consideración de los medios masivos de comunicación tales como la televisión, 

el cinematógrafo y la radio, en s~ calidad de medios de ensenanza-aprendizaje, permite 

pensar en estrategias diferentes a las que emplea el tradicional sistema escolar escu~ 

la-profesor -pupitre, eara djse~ac otras que, por via extraescolar, permitan incorporar 

en alguna medida a nGcleos de población que no puedec ser absorbidos por los sistemas 

escolares, tal cerno habitualmente estin organizados estos. 

Entre los problemas Gue en e1 aspecto educativo confrontan los paises en desarro

llo, se plantean los siguientes: 

los recursos financieros necesarios para el sostenimiento del sistema escolar 

tradicional. 

la creciente demanda es~udiantil. 
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la falta de recarsos humanos especializados en el tratamiento de los problemcc 

educativos. 

el anacronismo imperante en los programas escolares. 

las desigualdades sociales, que impiden la integración de una sociedad mis j~! 

ta. 

Los educadores depositan sus esperanzas de innovación y progreso en el empleo de 

los medios masivos de comunicación. 

Estos, se cree, permitirán la solución de los problemas educativos, con una orien 

tación que opera en des dimensiones opuestas: hacia la individualización y hacia la roa 

sificación del mensaje, diseñándose no solo la comunicación en sí, sino también estrp-

tegias para el control y segui~i~nto de los elumnos. 

Los medios masivos de ense~anza mis populares han sido la radio y la televisión~ 

usados basicamente en programas de formación de adultos y en campañas de alfabetiza-~ 

ción; en segundo ....... . ... :. e rm 1 no, es .... os ~edios sirven a la extensión de los servicios que of~! 

cen ios sistemas educativos for~a1es. La evaluación in8ediata de los ;esu1tadoS seña-

la diversos grados de efectivicad :on el empleo de estos "1edios. 

6. Los Medios de EnseRanza ~~rendi:aJe y la Innovación Educativa. 

Es frecuente identificar la innovación educativa con el empleo deriedios sofistica'1os 
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de ensenanza-aprendizaje, o que tiene poco uso en el sal6n de clase, refiriendo el ~a-

lar de la innovación a las caracterlsticas físicas de los instrumentos~ sin tomar eri -

cuenta que, como lo sefiala Tickton•, "que el valor de una innovación ~ducativa, dep~n-

de de la finalidad que conlleva y no necesariamente de sus atributos ffsicos 11
• 

Analizar los ~edios de ense~anza-aprendizaje y la relaci6n que estos guardan con 

la innovaci6n cducativJ, nos 1 leva a preguntarnos: ¿Qu¿ entendemos por innovaci6n edu-

cativa?. Es dificil 1ograr und definici6n breve representativa de ella. quizi sea -

m~s esclarecedor sefia:ar algunas caracterí~~icas de la innovación, ya sea que Esta se 

d~ en un sistema esco:ar o bien en un sistema educativo abierto. 

La innovaci6n educativa posee~ entre otras caracteristicas las siguientes: 

- actitud dec~d~damente Jbierta al cambio en las personas e instituciones. 

- aborda les pro~lemas educati•os con sran flexibilidad. 

- busca ir.cid ir en e1 contexto social~ transformándolo en alguna medida~ 

- busca optimizar el uso de los recursos. 

- busca mayor rend;miento acad§rnico de los estudiantes. 

- cuestiona lo establ~cido y busca nuevas alternativas. 

- propicia can:~ios internos en los sistemas escolares> con tendencia a la sa-

tisfacci6n de las necesijades esenciales de la personalidad humana. y de la ~o-

ciedad dond~ ~~ genera el hecho educativo. 

A J~strucci6~ a~dio~iJ~~z, tc~nclog!a~, 
medios y metodos (v¿~ bibliogr~ffa). 
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fija metas edacativas que superen las concepciones tradicionales de la educa-

ción que la consideran como una mera reproducción, o sea metas que reflejen 1a 

posibilidad de transformación que encierra el acto educativo. 

Para lograr la innovaci6n educativa se requiere algo m~s que el empleo de apara-

tos o ticnicas. Implica el :uestionamiento axiológico, teórico y metodológico de la -

educación, sin lo cual no seca posible lograr una innovación real de la enseñanza. 

Con mucha frecuencia los ae~ios de enseAanza aprendizaje son empleados para moder 

nizar el sistema escolar, perc sin que se cuestionen la esencia misma del acto educat! 

vo, sus formas de organizacié·r., su~ netas ~r sus objetivos, el tipo de relaciones inter 

personales entre ~rofescr y ~1~nnos, y los contenidos mismos a tratar, 

En este sentijo podernos decir que se instrumentan falsas innovaciones, ya q'ue la 

soluci6n de los pr1bleraas edccativos exige el desarrollo de procesos anallticos que -

permitan plantear soluciones ~ecnol~gicas y en las cuales la se1ecci~n de los medios 

está siempre supeditada a los aprenáizajes que se pretenden, en la situación concreta 

en donde se ubica el probler.>c. 

En otras palabras, u~ a:carato tal como el televisor, no se considera ni bueno ni 
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malo para la enseñanza; simplemente es útil para poder instrumentar una concepción 

innovadora o no del proceso educativo sin las limitaciones de espacio y tiempo. 

7. El Desarrollo Histórico de la Televisión en México. 

los principios de la televisión mexicana se remontan a 1930 con la fundación de 

la estación de radio XEW. A partir de 1938 se realizaron las primeras transmisiones -

experimentales de televisión. En 1950 inicia sus transmisiones el canal 4 siendo éste 

el primer canal cor.iercial en México, un año más ti:rde hace su aparición el canal 2 y -

tambi§n se instala la primera estación repetidora en el ?aso de Cort~s, bajo la identi 

ficación XEQ, canal 3, eG este mismo ano (1951) se transmite a colores por primera vez 

desde la Escuela ~aciona1 de Medicina. 

En 1952 salió al ai~e e1 canal 5, siendo 6ste el primer canal expi:rímental en el 

mundo. Durante este año los canales fu~cianaron bajo un sistema de competencia comer

cial, la cual se llevó durante el transcurso ~e tres años, ya qae para obtener un rna-

yor beneficio económico 1os tres canales (2,9,~) deciden fusionarse creando así a Tel~ 

sistema Mexicano, S.A. 

Desde el comienzo de la televisi6n mexicana, el Estado ha manifestado planes para 

otorgar un permiso a la Universidad ~acional ~uttooGa de M§xico para operar una esta

cibn televisiva. Le u.r~.A.M., sin embargo ap2re~:emente nunca aprovech6 la oportunidad 
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de abrir su propio canal de transmisión cultural masiva. 

En diciembre de 1958, se asignó el canal 11 de la Ciudad de M~xico a la Secreta

rla de Educación PQblica, la que lo transfirió al Instituto Polit€cnlco Nacional, y no 

fu€ sino hasta agosto de 1969 cuando por decreto Presidencial se definieron claramente 

los objetlcos oficiales del canal 11, como un canal dedicado a transmisiones educati

vas, culturales y de orientación social. Sin embargo el canal 11 no recibió el apoyo 

completo y decidido para convertirse en una verdadera alternativa a la televisión prl

~ada. 

El proyecto que se Implantó durante la administración del Presidente G. Díaz Or

daz (1964-1970) fui el de la teles•·cun~arla, que comenzó experimentalmente en 1966 con transmisiones -" 

en circuito cerrodo. En 1968 los cursos de la telesecundarla se transmitieron a través, 

del canal ~ de Te1esistem2 Mexicano, aunque la praducci6n era a cargo de la Secretarfa 

de EducaciEn PG~l lea. La telesecundaria ha sido el Gnico proyecto educativo televisi

va del gobierno que ha continuado por mgs de tres periodos presidenciales. Sin embar-, 

go el origen de la t1·lesecundaria parece no haber respondido directamente a las polft! 

cas ~oriunicativas del Estado, sino a la crisis educativa que envolvía al país, debido ' 

a la 11 insuficiencia creciente 11 de lJ educaci6n directa p~ra satisfacer la demanda de -

educaci6n ~e~ia y por el desequl1 itrio de educaci6n entre zonas urbanas y rurales. 

Durante este periodo se inician las transmisiones vfa satilite (1965), siendo 
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1968 un año muy significativo en el panorama de la televisión nacional. La cobertur2 

de los eventos de la XIX 01 impiada celebrada en la ciudad de México y su difusión al -

mundo a través del satélite artificial Intelsat. 

En septiembre lanza a1 aire su primera imagen el canal 8 (ahora 9), en octabre :-e 

lesistema Mexicano inicia sus transmisiones a color y el canal 13 inicia sus transmi-

siones por vez primera. 

f.. inicios de 1973 el canal 3 (9) se fusiona a Telesistema 'lexicano y en base al -

consorcio de estos 4 canales (2,4,5 y 8) nace Televisa, S.A.; logrando de esta manera 

un mayor control soBre este medio de comunicación y obteniendo mayores ganancias al -

evitar ia libre competencia coi:ercial y manipulando la prograwación J so antojo ya,,;ue 

las restricciones qu2 el Estado pone son ~ini~:as, 

En 1980 se iniciaron les trans:;;isiones ce1 satélite Westar !!! que cubren la tct!:_ 

l idad del te,·ritorio Nacional, y hacen llegar en forma directa y continua la progre.~,a

ci6n mexicana a varias localidades con densa poblaci6n hispanoparlante de los Estados 

Unidos de l~orteam~rica. 

8. Situaci6n Actual de la Televisibn en México. 

A partir de la orbitación de los satélites llamados Morelos, en r-1 año de 198~. 

se inicia una etapa muy importante en el irea de la comunicaci6n y la educaci6n. 
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Desafortunadamente,el progreso cientifico siempre ha estado asociado al poderío -

económico y en el ramo de las comunicaciones también ha ocurrido esta interacción. 

Por ello los beneficios de la ciencia no han sido iguales en todos los oaíses, ni han 

abarcado a todos los habitantes del planeta. Son todavia muchas las regiones que pad~ 

cen los efectos negativos de la incomunicación. Es cierto que l~ s~peración de muchos 

de estos problemas atañe directamente a la estructura socioeconómica, pero los medios 

de comunicación masiva no son ajenos a ella, ni pueden eludir su responsabilidad en la 

generación de alternativas de desarrollo. La integración de un pais apoyada firmemen

te en un sistema moderno de comu~icaciones que difundan y promuevan la educación y la 

cultura es un acto de soberanía y de nacionalismo muy significativo. Dificilmente un 

medio de difusión, por si mismo puede ser lesivo para el avance científico y el desar1"9.. 

lla cultural. Lo 1egativo es su manipulación cara beneficio de intereses sectoriales. 

Ya que la te1evisi5n es un producto de la sociedad en que se desarrolla, esta 1 asi co-

ma todo el sistema social mexicano se encuentra en un sistema social capitalista, cuyo 

fin es la reproducción del ccpital y la monopolización de los medios masivos de comun2_ 

cación. 

La televisiór. en la act"al idad se ha enfocado practicamente al entretenimiento c~1 

televidente, olvidindose casi por completo del aspecto cultural-educativo que puede 

apor'.:arse. Los cinales que operan bajo ur. sistema comercial crean programas en su rn

yoría intrascendentes que enajenan y no ayudan en nada al televidente a superar su 
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nivel cultural, y en el aspecto informativo se manipula la información de manera que -

se le informe al público unicarnente lo que el Estado quiere o juzgue que se puede in-

formar. 

Además del sistema comercial de televisión, existe un principio de televisión ed~ 

cativa que no se ha desarrollado por falta de promoción estatal y por falta de televi

dentes que se encuentran en condiciones adecüadas para la asimilación de dichas progr~ 

maciones. La televisión educativa en otros paises ha sido oroporcionada por diferentes 

medios a la comunicación, para despertar en esta la conciencia a la comunicación, en -

dichos intentos so facilitan los medios de comunicación a g~upos marginados de la soci~ 

dad para que manifiesten sus problemas y visiones, brindando al público general elemen 

tos fehacientes para una mejor formulación de la realidad social. 

Los estudiantes ocu~an en este aspecto un lugar importante en la formulaci6n de -

ideas y actitudes. Por formar parte del grupo más interesado en el conocimiento de la 

realidad y en la transmisi6n de esta, los universitarios pueden utilizar los canales -

de televisibn Jara la diYulgaci6n de la ciencia, la recirculaci6n de la inforrnaci6n y 

el consiguiente aumento del nivel de conocimientos. 

A trav~s de ellos es como se pueden establecer contenidos comunicativos, bisicos, 

que brinden nu9vas alternativas de elecci6n a los grupos sociales carentes de los me

dios eficaces ~ara adquirir informaci5n y cultura y que se ven obligados a formular -
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opiniones y conocimientos basá~dose en los mensajes que emiten los medios comerciales. 

La instauración de centros de producción de material educativo audiovisual prese~ 

ta amplias perspectivas de utilización, tanto institucionales corno en el sector social. 

El empleo de los medios colect~vos e~ estos campos proporciona la movilizaci6n social 

al crear ambientes más democráticos conde prevalezca la voz de todos. 

9. El Desarrollo de la Televisión Educativa. 

Muchas personas en todo el mundo reciben hoy educación, información y cultura µor 

medio de la televisión educativa. 

Estados Unidos, Gran BretaRa, Francia, Japón, Yugoslavia, Polonia, la Unión Savii 

tica, China Comunista y Colc=j!a soc algunos de los numerosos paises cuya población e~ 

serva programas de televisi6c edncati7a. 

En Europa la evolución de la televisi6n educativa comenz6 cuando la British B~oa~ 

casting y la Raéioáifusfón Te1evi516n Francesa presentaron programas para enriquecer -

la enseñanza en las =scueias ' comienzos de la década del 50. En 1958 Italia introdu

jo la instrucci6n televisiva ~1recta mediante su tele-escuela o escuela televisiva del 

aire. 

El bloque de naciones c:~cnistas contó con televisión educativa por primera vez -

en 1960. Yugoslavia fu~ la :cimera en introducir programas de televisi6n educativa, -
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Y fué seguida al mismo tiempo por Polonia. Desde 1962 la televisión Soviética ha ~re~ 

tado gran atenci6n a sus programas de televisi6n educativa tanto para adultos corno pa

ra escuelas ordinarias. La mayor parte de los satélites de Europa Oriental emitían en 

1965 programas sobre cursos escolares comunes. En 1962 China comunista cornenz6 a difu! 

dir por su estaci6n de televisión en Shangai, aspectos de cursos universitarios en ma

terias como Química y Física. Ademis, sus estaciones en Pekín, Tientsín y Harbín pre-

sentan 11 Universidades Televisivas 11 como parte de la carapa~a educativa nacional para 1cs 

trabajadores. 

Jap6n se ha colocado a la cabeza del nundo actual en materia de televisl6n educa

tiva y es el " primer pa1s del mundo que ha integrado plenamente a la televisión en su 

estructura edu:ativa, desde el jardin de infantes hasta los estudios de nivel universi 

tario y er. el Jmpl io ca!!ipo de la instrucción para adultos''. En 1965 Japón contaba con 

46 estaciones de televisión ejucativa que emitian programas a travis de toda la naci6n. 

Desde 1953 hasta 19E7, la televisión educativa de Estados Unidos se extendi6 des-

de el funciona~iento de una sola estaciór. hasta un co~plejo de más de 140 estaciones -

de televisión eduotivc, que llegan a una población de 140 millones de personas. 

Am~rica Latín~ ha llevado a cabo un arabicioso programa de televisi6n educativa 

desde fines de la décad~ de lo 50's~ Colonbia se encuentra a la cabeza de este movimie~ 

to. Este país ofrece un:: amplia gama de temas de la escuela primaria por la red n;;::ional 
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en el horario escolar común. 

En México, la televisión educativa se ha venido introduciendo como un se~vicio -

"secundario" para la difusión de programas culturales, informativos y educativos, 

siendo en la impartición de la educación de la secundaria por televisión el campo don 

de ha tenido mayor desarrollo e importancia: actualmente se presta este servicio a 9 

millones de estudiantes y se pretende ampliar dicho servicio para beneficiar a 20 mi

llones de personas en toda la República. 

" A nivel universitario la televisión educativa se ha venido dando como un elemen-

to complementario en la impartici6n de la educación por los medios tradicionales y 

aGn en el sistema de la Universidad abie~ta. 

En estos últinos aRos se han ve~ido organizando diversos encuentros y Seminarios 

en foros latinoamericanos alrededor de la problemStica de la Tule-~ducación Universit! 

ria> y a raiz de estos, las Llniversidades ~iembros de la Federación Latinoamericana -

de Facultades de Comunicaci6n Social (FELAFACS) propusieron conscit~rse en Asociacio-

nes Nacionales de Te1eeducaci5n ~niversitilria~ que a su vez fuesen miembros de la --

asociación Latinoanericana ¿e releeducación Universitaria (ALATU), cono organismo pr~ 

motor del interca~jio acad~mico y de producción de estas universidades. 

ALA!U es una entidad sin f~nes de lucrG que pretende "la integración latino meri 

cana a trav¿s de la producción, difusión e intercambio de programas de Teleeduca i6n 
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destinados a la docencia, investigación y extensión educativa" 

Sus objetivos y funciones son: 

- Fomentar la producción, difusi5n e intercambio de programas teleeducativos que 

abarquen toda la gama de medios de conunicación social y cuyos contenidos se orienten 

a actividades de docencia, investigación y extensión educativa. 

Promover, organizar y realizar eventos de nivel universitario que tengan por~ 

objeto la reflexión sobre problemas de teleeducación. 

- Promover la rea1izaci6n de eventos y crear mecanismos que permitan vincular a 

ALATU con otras instituciones a fin de establecer formas de intercambio. 

- Jar a conocer las producciones de ALATU y de cada uno de sus miembros a trav§s 

de eventos que permitan la difusión de tales programas entre el público especializado 

y el públ leo masivo. 

- Contribuir al mejoramiento y desarrollo constante de las diferentes tecnolo

glas relativas a teleeducación. 

- fomentar el desarrollo de las entidades universitarias que se ocupan de la te

ieeducación en Anérica Latina. 

- Contribuir la creación de conciencia, tanto en las autoridades educacionales 
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como en el público en general, acerca de la impor:ancia que tiene la teleducación uni

versitaria en relación con el desarrollo sociocultural de América Latina. 

Pensar en formas alternativas de estructura¡ de lenguajes televisivos, a la vez 

atractivos y formativos, nos perr:iitirá romper con las fórmulas y lu~ares comunes que -

la producción coruercial ha iraplantado, y con las cuales el público se ha familiarizado. 

El reto es, entonces, ampliar creativamente estcs formas alternativas más allá de la -

estructura tradicional del "prograrua educativo'', aburrido y sin más lógica que la ex-

tensión y copia fiel de las cla~es impartidas en ias aulas. 

Igualmente, la producción de corte cultur2 1 a .:ergo de las universidades es .. tá oblj_ 

gada a repensar el concepto mis:ns de lo cultura1, di rigiéndolo hacia un reconocimiento 

de nuestros propios valores y de la creatividad ~e nuestros propios pue61os y de. noso

tros misc.os, rJás como producto de un proceso de ~:entfdad sentida y no inducida.· 

10. Enfoques Generales Estatales. 

La corporación Mexicana de Radio y Televisión S.A. de C.V. se enmarca corno objeto 

de empresa de manera general en el art. 5º de la Ley Federal de Radio y Televisión, --

que establece: 

"La radio y lo televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimie!!_ 

to de la integraciár nacional y al mejorar.iíento :e las formas de convivencia humana, -
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al efecto, a través de sus transr.iisiones procurarán: 

!. Afinnar el respeto y los principios de la moral social, la dignidad humana y 

los vínculos familiares. 

!l. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico del país 

a la niñez y la juventud. 

III. Contribuir al nivel cultural del pueblo y a conservar las características 

nacionales, la propiedad ce1 idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexica

na. 

IV. Fortalecer las convicciones der.iocráticas la unidad nacional y la amistad y 

cooperación internacionales. 

La radio y la televisión orientarán preferentemente sus actividades a la arntjlia

ción de la educación popular, la difusión áe la cultura, la extensión de conocimientos, 

lu propagación de las iáeas que fortalezcan nuestros principios y tradiciones, el esti 

mulo a nuestra ~apacidad para el orogreso, a la facultad creadora del mexicano por las 

artes, y el análisis de los asuntos del país Jesde un punto ce vista objetivo, a través 

de orientaciones adecuadas qut: afirnen 1a unidad nacional. 

La partí cipación di recte del estado frente a la televisión educativa se 1imi ta a 

poner restricciones a la televisión comercial, dejando a las instituciones educativas 
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( como es el caso de la Telesecundaria ) que entre ellas mismas se apoyen mutuamente -

para poder llevar adelante el desarrollo de este sistema educativo. 

11. Objetivos Personales. 

Uno de los objetivos es el de establecer un sistema audiovisual que permita el -

desarrollo cultural y la predisposición del pablico en general hacia este tipo de pro

gramación televisiva. 

En cuanto al objetivo personal, lo bisico es crear un medio para elevar el nivel 

acadimico de la U.N.A.M. consideramos, que su funci6n principal seri como un medio au

xiliar en la impartición de las clases haciendo hasta cierto punto dichas clases obje

tivas y rnis claras ya que por ejemplo; en nuestra escuela la impartici6n de una clase 

de construcción, con ayuác de los vid~os $e ex~ondrá una clase teórica y hasta cierto 

punto práctica yJ que al ver 12 película se ve co;;io se realiza esa parte de la obr~. 

De esta ma~era el profeso~ expone su clase y aclara los conceptos teóricos de la 

mis;;ia haciéndolos objetivos por medio de la televisión. 

O t ro de 1 os o b j e t i v o s q u e s e pe r s i 9 u 2 e o n l a c re a e i ó n de 1 os es tu d i os de,; te 1 e v i -

sion es el de auxiliar ~l sistecia Universidad ,;bierta, lo cual permitirá un mayor acc~ 

so a los estudioó profesionales a uc. mayor número de personas que por razones económi

cas o por falta ce tiempo no pueden concurrir a las escuelas de la UNA~ que imparten -
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dichos conocimientos en horarios normales~ 

Por otro lado, al acoyar la Universidad Abierta y al desarrollarse ~sta, se lo• 

grari despejar las ins:alaclones universitarias ya que como es sabido dichas instala~ 

ciones para la capacida~ re¿l de estudiantes es insuficie11te. 

Otro objetivo isJortante que persegui~os es el ~e establecer el punto de arran7 

que de la educación :o:a1 por medio de la televisión, no µretendemos difundir la edu! 

caci6n por medio de estos estudios de televisi6n sino más bien queremos motivar en 

cuanto al alcance de la Tesis a las Instituciones adecuadas para llevar a cabo dicha 

impla11taci6n coffio un me~io de educaci6n a nivel masivo como se viene dando en los 

países de todas partes del ~undo. 

12. Centro Universitario de Producción de Recursos ~udiovisuales (CUPRA), Anteceden~ 

tes. 

El CUPRA inicia SJS actividades ya como un organismo al servicio de la comu~i-: 

dad universitaria a princl~ios d~ 1980, los antecedentes de este organismo se remo~; 

tan a 1973 con la creac!5n de Oidacta A. C. grupo nacido con el financiamiento de la' 

facultad de ~uf~;ic~ ¡ ~~ ~acultad de Medicina, con el fin de disminuir el alto ces:~ 

que resultaba de la ;-cc-:ci6n del material didictico y audiovisual. 



Siendo un organismo sin presupuesto propio, Didacta se instala fuera de Ciudad Universitaria en 

una casa habitación que es adaptada para satisfacer las necesidades mínimas en base a los requerimie::_ 

tos que a continuación se mencionan: oficinas para la dirección y unidad administrativa; departamen

tos de televisión, imprenta, fotografía y diseño. 

En 1978 los empleados de Didacta A.C., exigen la igualdad de garantías que tiene el trabajador 

universitario obteniendo resultados favorables con la creación del CUPRA. Una vez integrado el CUPPJ, 

se le asi_gna presupuesto propio, para entonces el co"1promiso es con la UilhM y deberá prestar apoyo a 

la escuela o facultad que lo solicite. 

Por otro lado el espacio arquitectónico continúa siendo el mismo, resultado completamente satur~ 

do para fines de 1932; desde entonces se ha buscado la manera de resolver este problema pues también -

existe un alto riesgo de siniestro JebidJ a los "1ateriales que se utilizan y a la falta de instalacic

nes especiales que se requieren en ~stos casos. 

En 1985 se plantea la fusiór. rle Divulgación Uni·..rersitaria y el CUPP.A, creándose de esta ma~era 

Televisión U:IAM, asignándole un esp,icio co;;ipartido co·1 otra dependencia en Ciudad Universitaria, mis

mo que resulta ins~ficiente p~ra concentrar a T.V. UNAM, dando como resultada dos unidades: unidad C. 

U. (antes Divulgación Lniversitaria) y '.inidad Coyoacán (CUPRA); para entonces la Unidad Coyoacán lo

gra a::ipliar sus instalaciones con it: ac!a¡::a.ción de otra casa-hJbitación donde son trasladadas sus· ofi 

cina~, quedando así un edificio técnico¡ otro de oficinas, las cuales ahora resultan insuficientes. 
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12.1 Funciones 

El objetivo primordial del Centro es coordinar las actividades de los centros de producci6n au

diovisual de las diferentes escuelas, facultades y dependencias universitarias. 

El CUPP.h tiene co010 funciones: :iromover la fonnación de recursos humanos especializados en tecr.o 

logla educativa y en la protlucci6n de recursos audiovisuales y proporcionar la asesoría técnica para 

mantener en operacién, co~piern2ntar y actualizar ia Infraestructura técnica con la que actualmente -

cuenta la Universid2d. 

Asimismo el Centro ~woduct materia1es y pro3ramas audiovisuales para 1.:i.s escuelas. facultades, 

y dependencias ce la UtlAH que los soliciten, al tiempo asesora a las autorida:les universitaria's en ma 

teria de adquisició" y empleo de sistemas de proéucción y reproducci6n de material audiovisual. 

13. Conclusi6~ 

Este proceso de adaptación de espacios no es más que un reflejo de la demanda que existe en 

cuanto a la producción de recursos audiovisuales y al auge que han tenido est~s r.icdios en el ¡:iroceso 

educativo. 

Por lo cual esta tesis se circunscribe en el marco de la educación en Hhico en el caso partic':'._ 

lar de la U~AM. Esta revisión se hace desde la óptica del papel que la Uriversidad cumple en su fun-
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ción de reproductora de 1a ideo1ogía dominante, así como e1 p1anteamiento de alternativas de democra

tización y modernización de la educación. 

Es así como, a partir de las consideraciones anteriores se llega al diagnóstico de la situación 

actua1 de 1a educación en la UNAM y a la propuesta de a1guna forma de contribución a su transforma- -

ción. 
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CAPITULO l II. El Proyecto. Aspectos Genera1 es. 



l. Análisis del contexto inmediato, a Ciudad Universitaria. 

El área comprendida dentro del c~ntexto inmediato a Ciudad Universitaria, se limita al norte por 

Río Churubusco, al sur ¡rJr Anillo Periférico, al oriente por Calzada de Tlalpan y al poniente Aniil.,o -

Periférico. 

La Ciudad Univero,itaria se encuentra en la zona sur, limitada al norte por la Avenida Universi

dad; al sur con la Avenida H'.l\N; al oriente con el pueblo de Santo Domingo; al poniente con Jardines -

del Pedregal, tiene una superficie de 900.12 H.; los ~errenos se localizan a 19º27' de latitud norte -

y 99º10' de longitud oeste, y su altitud es de 2240 Mts. sobre el nivel del mar. 

La principal vfa ~e comunicacidn que da acceso a Ciudad Universitaria, es lli Avenida de los In

surgentes, como avenidas secundarias estan Avenida Universidad, Avenida revolución y Avenida San Jbró

nimo, asf como la calle Cerro del Ag~! y como acceso a 1~ zona cultura; tene~os la Avenida de los !n-

surgentes y Avenida del !MAN. 

En toda la zona teoemos contrastes muy marcados en torno a C•udad Univers;taria, encontramos co

lonias como Jardines del Pedregal ~ua cuer.ta cor. una ir.froestructura adecuada. Es una zona de baja 

densidad de población, tiene calidad de construcción cor,o sucede también al sur de Ciudad Universita

ria en el Pedregal de San Angel. Al ~·iente se encuentro la colonia de Santo Domingo, esta colonia se 

diferencia de las de~§5 por ser un~ ::na que carece de algunos servicios de infraestructura y equipa-

r.cento urbano (1989). 
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La condición social de los habitantes de Santo Domingo llega a ser bastante precaria, es una zo 

na con una alta densidad de población y de construcción. 

Al norte tenemos una condición social de los po~ladores de clase media, tendiente a clase media 

alta, y su problemática no llega a ser tan acentuada como otras zonas adyacentes a Ciudad Universita

ria. 

2. Condición Social de los Pobladores 

Población Total (Censo de 1980) 

Alvaro Obregón 

Coyoacan 

Tlalpan 

Magda 1 ena Contreras 

Población Total: 

Grupos de i:dad: 

O - 10 kños 

11 - 20 Afias 

21 - 30 Af.os 

Hombres 

353,4Bl 

283,612 

153,330 

639,213 Hab. 

597,129 Hab. 

358,974 Hab. 

173,105 Hab. 

l 'i78,421 Hab. 

Mujeres 

344 ,206 

280,075 

197,447 



3. 

31 - 40 Años 

41 - 50 Años 

50 -fJ.ás Años 

Pob 1 ación Económicamente 

Alvaro Obregón 

Coyoacan 

nalpan 

Magcalena Con:re~·as 

Pobl~ción Urb.J.na, Rura1 

Población Totdl Urban:. 

Población Total Rural 

Tipologías 

Hombres 

126,330 

91,466 

83 ,801 

Activa 

338,800 Hab. 

223,085 Hab. 

133,328 Hab. 

48,827 Ha~. 

1'241,680 Hab. 

96,254 Hab. 

Mujeres 

135,314 

96,954 

104,473 

La tipología determina dentro de la arquitectura, las características predominantes de los edi-
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ficios así como el use y características formales de los "'ismos. 

En base a esto, se ha visto que el área comprendida dentro del contexto imediato a e.u. contiene 

"-UY 111arcadas tipologícs, los cuales muchas de las veces se" bastante contrastar.tes por la gran diferen

cia que existe entre sus características tanto físicas c~~o sociales, por ejemplo tenemos conjuntos re

sidenciales con una ti¡:;dosía exclusiva frente •1 zonas er.iir.er.temente pobres, o t1mbién hay; zonas con --

1Jna tipologfa bien rr..:::--cada :ctio le habi~acfón unifa,-;iiliar y c;ue de un corto tiempo atrás a la feCha se 

tia convertido en zon1s rnultif2mil~Jres con un uso intensivo del comercio. 

Es importante irdicar GUe la tipo1ogfa de esta Jrea, ~uchas veces la rigen el tipo de suelq en 

la que esta asentada; i~cl~sive el :ipa de suele influye e~ los acabados constr~ctivos de los edifi- -

cios como por eje~plo ~1 ~5J intens~vo de la piedra volc~~ica en las zonas de los pedregales. 

Otro factor i~~c~:an:e ~ue i~fluye en las tipolo;f¿s de esta &rea es la €pJca en que cada tipol~ 

gía fue estat!lecida, e'.:.tt, lo vemos ;;n las zonas fundadas en la época de la colonja, o las zonas habita 

cjonales y de educaci6~ esta~lecidas en los G1tiraos 40 a~~s y los edificios q~e han estado aparec~endo 

en }os Gltimos 40 ¿~os, ce~: e1 ~entro Cultural Universitario y DANCOMER q~e re;resentan una arquitec

:vra completar.ientE CGí::t·:;.--:-:;:'.í::r2nea., (epoca de los 8G 1 
). 

Por situarse t-~ .• :: -·_,j:;G dE Néxico y área Metropc:;tana en el ilallt! de !·~~).::e, e1 clima es de -

C.2 



opo subtropical de altura, registrando temperaturas máximas en el mes de Mayo de 31ªC, la temperat!!._ 

ra media anual es de 130'C y temperatura m[nima de 4ºC. 

Los vientos dominantes tienen una velaci~!d promedio de 10 m/ss y las precipitaciones pluvia~ 

les que abarcan los meses de Julio a Octubre, r.onno1mente se registra la mayor durante el mes de -e 

Agosto de 322.4 mm., con una máxima de 54.3 liIIl. 
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CAPITULO IV. El Proyecto. Aspectos Particulares. 



l. Ubicación 

La caracterjzación de las actividades de las fonnas de desarrollo educativo por medio de educa

ción masiva como io es T.V. UNAM nos ha dado crimo resultado una problemática respecto de las instala

ciones que participan de dicho proceso, como lo es el Centro Universitario de Producción de Recursos 

Audiovisualest y ~ue puede resumirse en carencia de espacio asi como espacios inadecuados dadas las -

caracterfsticas de las instalaciones y materiales utilizados. 

De esta mane··a esta tesis responde a una realiéad ob.ietiva. La necesidad de la apropiación de 

un espacio que cu:pla con los requisitcs lndispansa:les para estas tareas y las alternativas de, pro

yección a futuro. 

El fin d.e crc:ar este Centro dent1 ti de 1.:1 Uni:.=c! Universitaria, e; como ya se dijo ayudar~ los -

catedr~ticos a i~oartir clases audiovis1·tlles. con ~as cuales la ensefian:a se haga más clara. Es;decirt 

ayuda al profesGr exponer su clase y aclara a les alumnos los conceptos teóricos expuestos. 

Otro puntJ ~uy importante es que de servicio a todas las facultades y escuelas que lo soliciten. 

(Así pues e1 CUPPJ .. , está localizado en la zon::: cultura1 de Ciudad Un~versitaria, ubicada esta en. 

tre la Avenida de los Insurgentes y el Periférico). 
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2. Infraestructura 

La Ciudad Universitaria cu•nta con todos los elementos de Infraestructura urbana co~o son: agua 

potable, energía eléctrica, alur;;brado, 1íneas telefónicas, exceptuando red de drecaje. 

A pesar de que el CUPRA se encuentra dentro de la zona cultural, est& fuera de la configuraci6n 

de la 1~ supermanzana, que contiene todas las obras cu1turales, debido a que esta zona s0 considera -

pública y el Centro (CUPRA) debe pertenecer a una zona privada, ligindolo a todo el conjunto para 

atender las demandas. 

Los accesos principales a esta zona son por la Avenida de los insurgentes¡ por la Caizada del 

!Mflll. Existe una rec de transporte colectivo que circula por la arteria princip"i, la delegación 

cuenta con 1os lfneas de tr2nsporte urbano, que van de lit Delegaci6n Tlalpan al i~terior de Ciudad 

Universitaria, ~~to facilita el acceso y tiempo de 1·ecorrido. 

Ui estructura Yial de la zona cultural, está co;~prendiáa por un circuito ver,ícular interior -

para dar acceso al terreno, ti~ne una circulaci6n peatona1 que va de la Sala Netz~hualcoyotl hasta 

el espacio Escultórico. 

En esta zona se encuentran las sigueintes obras arquitectónicas en'.re otras: la Sala de Con

ciertos rietzahualcoyotl, teatros-cines, una unidad bi'.":liogr5fica, la Direcsión General de Incorpora

ción y reva1idJción de estudios, le Dirección ~eneral de estudios Administrativcs. 1a Comisión de Es 
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tudios de Costos Academices. 

3. Tipo y Naturaleza del Equipamiento. 

Este Centro (CUPRA) ncs crea un equipamiento el cual es de tipo educativo y·culturaL 

En base a los estudios antes ~ealizados, podemos decir que el CUPRA de acuerdo a su actividad -

elabora un producto que tiene rwcha demanda de los centros universitarios del país, su radio de in

fluencia es a nivel Hacional principalmente, es exportador de servicios y a 1a vez es un servicio in

ducido por el crecimiento ¿e las necesidades educativas de la UNAM. 
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Este depal'tamento lleva a c-:::.bo t.it'.a ir.vestig.:i.ci6r. Xi.jo el nombre de Proceso NetoZ6gico de 11p:1c!: 

visivos. L:::. pri~cr~ ¡C.ee de esta inucstigación :ue tez"if'jir.ada er. 1979. 

4. C~PRA. El Conjunto 

Las instalaciones de que dispone el Centro, inadecuadas e inoperantes, condujeron a la necesi-

dad de concebir un nuevo edificio sede, que satisfaciera las demandas técnicas y funcionables propias 

del Cen;:ro. 

-~-2.-_·::::..::. de Z:er[i:..:.z .:.:z;..:~-..:;::..·.;.., eJ.i<;a.dos por 
2:: --:.;::de -ª Ul.'.~'·!. (Ve.?' i:~t:i::g1lafia). 

58 



El conjunto constituido por oficinas, área técnica, estudios, servicios generales y cafeter;a, 

con áreas de estacionar.iiento y jardines, se proyectó en un terreno de 10,000 metros cuadrados situados 

en la zona sur de le UNAM, en la que se ha definido como 11 Zona Cultural 11
• 

Una parte importante de este proyecto fue el estudio de la interrelación con los der.iás edifi- -

cios de la zona, de manera que la vial idJd del personal ad:;;ini trativo, técn:co, actores y público, 

fuera fluida y bien definida por zonas de seguridad. Desde el punto de vista d~ la composición arqu.!. 

tectónica se logró, integrandose a una retícula existente en todo el conjunto. Esta retícula esta -

femada por dos redes perpendiculares, una de ellas esta a 45° J' la otra a 90G, estando estas dos su

perpuestas. 

5. Descripción del Proyecto 

El Proyecto formal y funcionalmente está dividido en tres elementos, uno que corresponde al 

área pGblica, otro al §rea tfcnica y el otro al Sre~ de servicios. 

Los elementos correspondientes a1 área pública y privada, se encuentran integrados por una pla

za de acceso, io cual permite el accesa al Centro, asir.iisc.o distribuye a las personas a los lugares -

de interés. 
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El cuerpo de la zona pública está solucionada en dos niveles. 

El primer nivel consta de un ontrol general, oficinas de relaciones públicas, informes, bibli~ 

teca, 5rea de exposiciones, au;as de T.V., sanitarios y servicios, teniente estas áreas un acceso di

recto desde la plaza. 

E: segundo nivel está formado por la sección administrativa de todo el Centro, por oficinas de 

la Direcci6n contando co~ una sala ~e juntas, una sala d~ espera, ~rea para secretarias~ oficinas ge

nerales, t€cnicas y administrativas. 

Todo este nivel cuenta con servicios sanitarios centralizados. 

El cuerpo correspondiente a l~ zona pri~ada contiene el 5rea t€cnica de los estudios. Esta far 

rnada por tres estudios con s~ respectiva cabi~a de grabaci6n para cada uno. un control maestro, audio, 

video y ed~ción, telecine, ur cuarte de fotografía, un :al ler para arreglos de aparatos electrónicos, 

irea para una rideoceca, cintoteca, salas de descanso y servicios sanitarios. 

El segundo nivel de es:e cuer~J contiene la zona de preparación de per~onal que graba programas, 

esta forrr.ado por vestidores¡ camer:nos, salas de waquil1aje y vestuario. 
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En el tercer nivel de este cuerpo, se localiza la cafetería de uso común a la zona pública y prj_ 

vada. 

El tercer cuerpo corresponde a la zona de servicios generales. 

Está for;;iado ~or una caseta de control, bodegas, talleres de carpintería y herrería, pintura y 

cortinas, los cuó1es atienden las necesidades de los estudios. El área técnica e:tá ligada a la zona 

de servicios por un patio de maniobras, así corno guardado de las unidades móviles. 

Aquí se lo:a1iza todo el e,uipo de suministros de energía elécti-ica, formado por una subesta

ción J una planta da emergencia. Equipo de abasteci~iento de agua; con caldera para la red de agua -

caliente y un siste;.a de borr:beo ;:irogre:.rr-,Jdo. Equi~o Ce aire acondicionado que contiene una manejadora 

y una unidad cc~de~sadora. 

Las áreas extt;riores ade:;;ás de proporcionar ur; :;ervicio cumplen una función de integración del 

centro al medio r.a~tira1 que le rodea, creando e1 ar.:!:iente adecuado y facilitando de esta fonna :que d.:!_ 

cho centro cu:;i;:l:: ccn su cometido orisínal, siend1 estas: plazas de acceso, estacionamiento, áreas -

jardinadas y de :2scanso. 
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6. Criterio Estructural. 

Dadas las características de la zona elegida para el proyecto consideramos conveniente emplear 

sistemas constructivos similares a los que reflejan los elementos existentes logrando de esta forma 

que el edificio que proponemos se integre al contorno urbano existente. 

Los muros exteriores serán de concreto arT.Jado con acabados aparentes y estriados, los muros i.!::_ 

teriores serán a base de tabique de barro recocido, y en algunos casos como son las lreas factibles 

de cambio se usarán muros de tablaroca. 

La cimentación de acuerdo a las características propias del terreno, como lo es la roca volc€

nica que nas da una alta resistencia, la co~presión será a base de zapatas aisladas, ligadas entre -

sí por medio de cor.tratabes de concreto an1ado. 

Las columnas y castillos por razones de uniformidad en el sistema constructivo igualmente se -

harln de concreto annado. 
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Las losas de entrepiso; debido a la amplitud de espacios serán losas reticulares con nervaduras 

en ambos sentidos y aligerados por medio de casetones de poliuretano, en las zonas de servicios se re 

solvieron por medio de sistemas de trabelosas de concreto armado, lo que nos permite salvar claros 

grandes s·;n apoyos intermedio:;, a la vez GUe se logra tener una ventilación e iluminación muy necesa-

ríos. 

Los l?lementos básicos co::io son los estudios se consideraron sistc-roas constructivos esFeciales -

dadas 1 as ne,ces i dad es especificas de: 1 os mi smus, 1 os rr;u ros serán de concreto a rm;.do, así mismo las co 

lumnas, debido a la necesld•d de eliminación de ruidos del exterior, por su parte interior deberán 

llevar un lambr,n de tablaroca, el cual estará separado del muro por uc bastidor de madera, que de -

acuerdo a la necesidad de aosorciór. y reflexión del sonido se hará de tal fonna que nos permita tener 

mu,os diagcnales en el sectido vectic"l y horizontal del mismo, este lambrín llevará un acabado acús-

tico que permita una mayor absorci6n ~e sonido. 

Para la cubierta ya qu<: se re~uiere 1 ibrar claros muy grandes se e<0plearon armaduras :de alma -

abierta de perfiles estrncwrales de acero, las cuales servirán de apoyo a las losas del tipo span-

crete, y se llevará un recubrimiento de una capa de compresión reforzada con mallacet en toda la su-

perficie. 
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En la zona de talleres la estructura es a base de columnas de concreto annado, muros divisorios 

de tabique rojo recocido y están cubiertos por losas de concreto armado en forma de diente de sierra 

para permitir el paso de luz. 

7. Criterio de Instalaciones. 

a) Instalación Elfctrica e Iluminación. 

Esta contará con una suiiestacíón eléctric2 de cuerdo a la demanda requerid'!, de áreas a alímen

t·1r, contará tariibién con una p1an~.:: de e;r;ergencia, J base de un motor diesel y un generador de corrien 

te. calculada es~ecTfi:amente para abastecer de energía, a la zona t€cnica, estudios y pasillos, la -

energla se repartiri desde los gabinetes, en los cuales se encuentran los tableros generales. 

De ahi, por medio de duetos ~uoterráneos especiales, los tableros se repartirán, uno por cada -

piso y por separado le; estudios dél área técnica, se uti1izará tuberla conduit la cual irá por falso 

plafond a las diferentes áreas a al~mentar. 

Para la iluminación, se tomarán en cuenta dos aspectos importantes: El carácter formal y su 

función. 
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b) lnstal;cíón Hidráulica. 

El abastecimien:o de agua potable del conjunto se hará por medio de los pozos de almacenamiento 

con ios que cuenta Ciudad Universit~riJ, la cual 11egará a una cisterr.a, dando servicio a todos ~e:; 

edificícs por r.edio de 1:n E:quipo de ststema prograr.;,:;.do de bombeo (hidroneumático}6 

Con respecto a la red de ag~a caliente se utilizar§ una caldera~ la tuberia a utilizar será de 

fierro galvanizado y de cobre. 

e) Instalacié;i Sanitaria. 

Para el desalcjo de estas agu~s se utilizar5n, dos redes, unJ ser~ir5 ?ara desalojar agu~s jac~ 

n:sas J pluviale~, ~ar medio de bajadas de fierro fundido hacia ;rietas en e~ subsuelo, y la otra 

red servirá para ¿esalojar las a~uas negras, las cuales ser&n co~d~ci¿~s a fosas s€pticas ¡pozos ¿e 

absorción. 

d) Instalucién de Aire Acondicionado. 

Esta insta1aci6n est5 basicamente constituida por una raaneja¿or~ J ~ina unidad condensadora, ~. 

aire ser5 conducido ~or mer!io d~ dJ:tos verticales y ramaleado en los diferentes pisos, en los cua

les se conduciri ?Or arriba del falso olafond, y en :as salidas co~ rejillas de control y direcci5c 

de aire, est¿: ir.;:c.1Jcié.ri dar~ servicio t: 1a .::ona admin~strativ¿:,:: 1:: zan:; técnica y a 1·os, estud~cE. 
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e) Instalaciln de Equipos contra Incendios. 

Está constituida basicamente por una red distribuída estratégicamente en los locales de mayor '~ 

terés, como son filü,teca, videoteca, discoteca, cabinas de control de los estudios, en los estudios y 

en fonna más genera' en las oficinas, se contará con hidratantes colocados en las zonas que marque el 

reglamento a cubrir basicarnente y de fácil acceso. 

8. Criterio de Aca:ados 

Las constru::~)nes de zona cultural d~ Ciudad Universitaria ~anifiestan el tipo de arquitect~ 

ra ~oderna mexicar3, y cc~o concepto tieren, la utilizaci6n de concreto aparente, en algunos casos li

so y en Gtros es:r-~jo, ~cr ·G que los acabados ~e 1:s Estudios de Televisión Educativ2 UNAM en la par 

te exter~or ser~~ ce este ti~o para no sa~irse del c~~texto que los rodea. 

Con respect: a los acabados interiores, basica~ente se utilizar& m5r~io1 en pisos de planta baja, 

loseta vinflica eP :iscs su~eriores y en pisos d~ co~creto en zonas de servicios, en muros, aplanados 

rOsticos, lambrin~s de Ga~er¿, en los estLdios rEc~~~i~ientos especiales por razones acG3ticas, se uti 

lizar5n falsos plc~~nes. 
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9. Datos Técnicos de un Estudio de Televisión 

Un Sett se compone para la grabación mínima, dentro de un estudio, de la siguiente manera: 

Tres Cámaras 

Tres Oeerarios de Cámaras 

Tres Ayudantes de Cámaras 

Una persona de Audio 

Un l hmi nadar 

Un Ayudante de Iluminación 

Un Fl>Jor Manager 

Un Ci:lorama de Fondo Azul (se utiliza cuando no hay escenograHa) 

Un Micrófono de P;e 

Un Mc:nitor de Salida 
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ESTUDIO O E T E L E V I S 1 O N 

n 
11 '\./' 

,. 
r; 

!! ~ ·~ li ~ .q,. li ;¡ 

íl " 
d' 

l\ =... i'. 
\.1 
'~-- // 

Hi 

l. Puerta cor: orotección acústica 

2. Control de !1u01inaci6n en el estudio 

3. Escenograffo por ~edio de paneles pintados 

4. Micrófvnc llai:iad;: Bumm 
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5. cái:iaras 

6. l'onitor de sa1ida 

7. Ciclorama 

8. Conexion eléctrica de camaras, micr6fonos, monitor 

9. r-:uro interior quebrado por iilotivos acústicos 

10. Cámra de aire entre los muros 

l. Ar.:¡.;:~Jrc para 1 i brur el el aro 

Parrilla o trar.!oya de i1uminaci5n 

3. Lám;.!!ra Cicloligh~ 

.• L~.-::;::arJ reflector (cazuelas) '• 
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S. Lámpara seguidora 

6. Reflector 

7. Ciclorama 

8. Muro inclinado por razones acústicas 

9. Lámpara (patones) 

10. Llegada del piso (sin tocar el muro por causas de vibración) 

il. Piso integral a base de resinas epoxicas 

la parrilla subirá a la altura del ciclorama a una a1tura de 6.70 mts. desde una distancia de 5.00, mts. 

La parrilla está conpues:a de i;;ódulos de '.'..00 mts. X 2.50 mts. annada de madera de 6 pulgadas y con tu-

bos de fierro galvanizado de 3 pulgadas para sostener las lámparas . 

PARJ:lLt..A DE ILUMtNACIQ .. ~_1/ 
. 

CICLO'U·p,i~i 

~~~·~·ºº---___,! 
~ 
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Los duetos de iluminación (cableado) deberán de ser cuadrados y registrables. 

Para la conexion de cámaras y micrófonos se utilizará una placa de conexión a una altura de 60 cm. de 

piso. 

O• XION 

0.60rn 

7 

/ 
La Cabina de Grabación -----

és el elemento unido al estudio en el cual se controlan las tomas de las cámaras para su gra:a-

ción, así como la referente al sonido. 
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La cabina de grabación está dividida en 2 secciones que son: grabación y audio. 

G r a b a c ó n 

Switcher (aparato que sirve para efectos propios de la televisión) 

1 Iluminador 

1 Monitor 

A U O 1 O 

Consola de Audio 

Tornamesa 

(aparato que sirve para los efectos de iluminación y control de la ilu

minación) 

(aparato que contiene conitores en los cuales se puede observar d~ la 

siguiente manera: ) 

t·~·Jnitores cada uno ;::=ra una cámara 

~Monitores auxiliares 

Monitor de pregrabación 

Monitor de salida 

(aparato que sirve para dar efectos de sonido) 

(aparato que sirve para fondos musicales) 
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ESTUDIO 

º11 Ol:_J ºEJ nlG 
n " l. PRCDUCTOR 
-~ o SlllTCHER e• 

3. ILU::J:tADO~ 
CABINA DE GKiw.;,cro!-l ( 4 . ~;ON.ITOR 

' .TOR:!M:1ESA -'· 

G. cor;sc~A DE AUDIO 

(Local para el control de calidad de la grabación se compone de la siguiente manera: l 

Racks para cada estudio (Cor.troiado de la Siouiente Manera: ) 

Rack para cámaras 

Rack para control de luz y color 

Rack para interferencias 

Aparato de parcheo de audio 

Aparato de parcheo de video 
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i 0.901 2.~o 0.90. 

1 1(1º·70 
l. APARATO DE PARCHEO AUDIO 

1 i J 2 1 
2. RACKS 
3. APARATO DE PARCHEO VIDEO 
4. MESA DE co:nROL 

l.40 

o.so! 
1 i 1 

OC! D ::no 

Ar~~ Videotape 

(Lugar µara la grabación definitiva del programa). 

En ésta área se localizan 2 máquinas con monitores para cada estudio. 

1 2.50 

~--¡-•=====:~----1 l. 30 
~----i!r-- - + 

Ou 
" 
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A e u s T r e ;. 

En el estudio se recomienda perr.iitir dentro de el una intensidac! ée sonido de 20 a .25 DB. 

Para lo cual se recor.iienda utilizar r.iuros dobles en lo cual 1:; óptimo es que dichos r.iuros ter.gan 

quiebres. 

SONIDO 

~ 
?Ll ... NTA. 

Es necesario que los murr,s ic.teriores se 1es proteja con un ois'•nte acústico llamado masacústic.:J. 

En caso de econor.ifa iste aislante se pondrá de la altura de la :•rrilla de iluminación hacia arr\-

ba. 

Con 1o que respecta a1 piso éste debe ser recortado sin llegar o tocar el muro,: esto se hace para 

evitar las vibracion~s y se separari 12:00 cm. con un recubrimiento• :ase de resinas;epóxicas. 

85 



5 

j 

1. t1UROS DEL ESTUDIO 
2. CAPA DE CORCHO 
3. RELLENO DE TEZONTLE 
4. LOSA DE CONCRETO ARMADO 
5. ACABADO INTEGRAL 

(RESINAS EPOXfCAS) 

Con re1aci6n a la cebina de grabac~6n la parte que comunica al estudio que es una ventana seri'-

aislada por medio de 3 vidrios de 6.0G 1'.':. colocados de la siguiente manera: 

CABINA DE G? .. ::...::.:..::oN ESTUDIO 

La escenografía también toma parte de la acústica y es por medio de módulos de madera de 1.22 

mts. X 3.66 mts. 
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Aire Acondicionado 

La temperatura interior que se debe lograr en el estudio es de 20ºC que se logrará por medio de 

inyección lenta y por arriba. 

Para evitar las vibraciones de los duetos hacia el estudio se protegerán con aislante ac~stico 

a base de fibra de vidrio. 

lrrrll ~PAPEL DE lú.UHINIO 

j~íli[~:J~:·'V-~ ~~~~RlI~ADE VIDRIO ~· " GALVANIZ.\D;, 

~ . 1 i' 
li~=o[ 
~ 

Para la acometica de aire acondicionado se lograrl de la siguiente manera: 

J. UNIDAD MANEJADOR!\ DE AIRE 

-· HUELLE 

NOTA: Les mcr..i2:~:!'":.2 ~ aire ce rccor.zer..da.blc r;er;,ez-o2-::~ ::.iejadas dE Zos est;ud-=.os. E,.~ c-.::~.;i d4! no ser 

;;csibZe po1l r.::z:,:.es üconom!eac se tr.2tan con ::-:;,:'-:íguadores para avita.1' Zas vibri.::.1~r;2s que 

Si 

,._: 
-.-,,,,:~. 



D'1TOS ESPECJFICOS DE LOS ESTUDIOS DE TELEVISION 

Iluminación 

Tipo de lámparas de luz de cuarzo incandescentes 

Carga máxima de iluminación 

10 reflectores de 5000 watts 

25 reflectores de 2000 watts 

30 reflectores de 1000 watts 

20 reflectorEs cazuela de 2000 "atts 

20 reflectores cazuela de 1000 watts 

10 proyectores de patones de loe: •itts 

3 seguidores de !OJO watts 

10 ciclo lights de 40QG watts 

Total de Energía prcmedio para un estudio 

150 K/Watts 

panel de control de 90 lámparas 

15 dimers de 12 K/Watts 

15 controles direc~os de 12 K/Wa::s 

cámaras 

88 



micrófonos 

subestación eléctica de 350 K/Watts 

zona de tableros con un área de 12 m2 

cableado eléctrico seéarado del cableado de aparatos electrónicos (ver nota) 

parrilla de iluminación óptima para el estudio con una altura de 5.50 mts. 

NOTA: :;.: ooso de n~ ~~::ar estar separados ;;~ :;.isiar6. y se protegez•6. de La c::O:·;idad eiectroma0-netfr:::. 
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10. Programa Arquitectónico 

CE!ll'l!C ~:HVERSITAAIO OE FRO;xJCCioa OE REOJSOS AUDIOVISUALES 

l.l. ZCW. DE OF!Cll!AS 

1.1.l. Dtrec.ci6n 

l. l. l. Ofna. P..tt:intstratha 

l.2.Z. Ofn.a. de Progr~cHin 

1.2.J. Ofna. de P~agogfa 

l.2 • .-. orn.s. ó.e Pro<5utc16n 

l.2.5. Ofno. de Conubllfd•d 

l.2.6. Ofoa. <!e Personal 

1.2. 7. Ofna. de S~1ntstros 

l.i:.:1. Ofn.t. et.:: Proi:es~iei.t.o de 
~tos 

:.z.10. ReCacd6n 

:.Z.ll. Dise1'\o 

:.2.1::. Ofrus. Ger.er•l Ucn1ca 

t.2.l l. Ofn1. te s·istm:.s 

l.2.ll. Ofrui. de ?u~11cldad 

1.2 • .20, Ofna. de F~h.tionts FCbl !ca.s 

2.1. • ZOliA CE ESTUDICS 

2.1.1 ... Estudias {3} 

90 

3.1. El.EJIENTOS AUlILIAAf:S 

3.1.Z. Control H.:estro 

l.l.J. Local d~ Aud1o 

3.1.4. local d.e \'Idea 

J.1.5. LOC.:?1 de Ed1c.tén 

J.l.6. Lccal de Teltcir.e 

l.1.7. Taller Fotogr1ttco 

3.1.9. K.:r.tcrd::i,cnto Técnico 

3.l.10. Eodeg;i de Utilerh 

3.Lll. C.!.!ti:!l"1nos 

l.l.1<. Lccal Ce ~c,u1llaje 

3.l.15. local C.e Vestu.?rto 

J. l.18. \'est1Cores 1-'crscnales 

3.1.20. Taller é~ CJrp1nteda 

3.1. 21. Taller de tlcrrerh 

3.1.22. Taller de P1ntura 

J,!.23. Taller de Cortinas 

4.1. ELE!ltMTilS COllPLEllEKTIJllOS 

4.1.1. Clntoteco 

4~1.2. Vi Gt"Oteca 

4.1. 3. B1b11oteca 

·Ll.6. C..feterfa 

4.1.9. Sod•~·· 

l.l.10. Cuarte· de !Uquinu 

!.1.HL SAnHarios 

.. , 



1.1. Zona de Oficinas 

.l.1.1. Dirección 20. n'1 

1.1.2. Sanitarios 6. ~\2 

1.1.3. Sala de Juntas 41. M2 

1.1.4. Coordinador 36. M2 

1.1.5. Secretarias 30. f~2 

l. l. o. Sala de E opera 18. M2 

1.1. 7. Circulación Peatona 1 61. ,.,2 

1.2. Oficincs General es 

1. 2 .1. Oficina A':iministratlva 27. t·l2 

l. 2.2. Oficina de Pro gr.=::.ac i ón 25. ¡.¡2 

1.2.3. Oficina de Pedagogía i 60. ,.,2 

l. 2 .4. Oficina de Producción 90. M2 

l. 2.5. Oficina de ContabiliCad 42. M.:: 

l.2.6. Oficina de Perscr.a 1 12. H2 

1. 2. 7. Oficina de Sumlnlstros ; 12. 1'" ., 

1.2 .8. Oficina de Pagas 14. M2 
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1.2. 9. Oficina de Procesamiento de Datos 54. !·\2 

1.2.10. Oficina de Redacción de Guiones 25. H2 

1.2.ll. Oficina de Di seña y Dibujo 54. M2 

1.2.12. Oficina General Técnica 28. ¡:¡2 

1.2.13. Oficina de Sistemas 23. ~¡2 

1.2.14. Oficina de Publicidad 24. M2 
,, 

1.2.15. Secretarias 10: ~¡2 

1.2.16. Sala de Espera 15. tt2 
1 

1.2.17. Sanitarios H 15. ¡..,2 

l.2.18. Sanitarios M 15. ,!12 

1.2.19. lnforma:ión 27. 
' , 
M~ 

1.2.20. Relacicnes Públicas 44. :;M2 

1.2.21. Circulaciór; ?ea tonal 3'o5. 
o 

H-

2.1. 2ona de Estudios 
o 

2.1.l. Estudio c~1ico, dos 216 43Z. 1 w 

45:. 
o 

2.1.l.1. Estudio grande, M-

2.1.2. Cabina ée Grabación, dl•S 36 7Z. M2 

Z.l.2.1. Ca bine de ·3rc:bación grande 4'.: •' 
,,2 ,, 
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3.1. E1ementos Auxiliares de los Estudios. 

3.1.1 Control de Acceso Público 16. H2 

3.1.2. Control Maestro 39. ¡.¡2 

3.1. 3. Audio 6. ¡.¡2 

3.1.4. Video 6. H2 

3.1. 5. Edición fi. ¡.¡2 

3.1.6. Telecine 18. M2 

3.1.7. Fotografía 19. M2 

3.1.8. Cuarto Gbscuro 19. H2 

2.1. 9. ~'~ª ntenimi en to Técnico 79. :~2 

3.1.10. Bodega de Utileria 124. ~2 

3.1.11. Car:;eri ros Generales Mujeres 79. ..2 ... 
, 

2.1.12. Camerinos Generales Hombres 79. :~-

3.1.13. Caoeri nos Individuales, dos 19 38. :~2 

" ::.1.14. Maqui 11 aje 30. :.;-
, 

3.1.15. Vestuario 68. ~r-

; . : .16. Ccs:urc; j P1ilnchado 30. 
, 

3. ~ .17. Gode:;a de Biancos 64. ~ ; .:. 

: . ".18. '~'es ti dJre:, Hombres 82. ~ .... 

3.: .1 g. 'iestidJres ~:ujeres 67. ~~-
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3. l. 20. Taller de Carpintería 

3.l.2i. Taller de Herrería 

3.1.22. Taller de Pintura 

3.1. 2 3. Ta 11 er de Cortinas 

3.l.2~. Sanitarios Hombres 

3.1.2S. Sanitarios Mujeres 

3.1.25. Circulación Peatonal 

4.1. Elemer.:os Complementarios 

4.J.i. Cintoteca 

4.1.c. Videoteca 

4.1.". Biblioteca 

4.1.~. Area de Exposiciones 

4.1.3. Aula de T.V., dos 

4.1.:. Cafetería 

4.1.7. Caseta de Control y Cuarto de Aseo 

4.l.2. Almacen General 

4.1.é. Bodega General 

'.!.::. Cuarto de Mfquinas 

4.l.:1. Subestación Eléctrica 

9.\ 

127. t·f 

97. 1-1" 

88. M2 

54. M2 

15. t12 

15. rt2 
833. .,2 

'1 

3: .. .,2 ,., 

72. p.:. 
n 

187. M;; 

Sl ··-·' 
117 2 .~. M:: 

o 
275. M-

.:. ..... ~;2 

;s :;2 

l ::;._ rr 

,:.:. 11'"" 

M2 

i';• 
.,"·:::: 



4.l.12. Unidades Móviles 90. H'" 

4.l.13. Dueto de Instalaciones 12. ~r 

4 .1.14. Patio de Maniobras 255. H2 
4.1.15. Plaza de Acceso 400. H2 
4.1.16. Estacionamiento 59 lugares 2925. H2 

4.1.17. Circulación Vehícular 1400. M2 

R E S U M E N 

1.1. Oficinas 1193. M2 , 

2.1. Estudios 1032. ,.f 1 

3. l. Elementos Auxiliares 2098. 1"2 , ' 

4. l. Elementos Complementarios 6392. ¡.¡" 

AP,i:A TOTAL 10,715. .,2' 
r. 

ARE~. CONSTRU ¡~,; 5,645. t'.2 
AP.EI\ Sl:l co:isr;:u rr. 5,070. ~·" '' 



CAPITULO v. EL Proyecto Arquitectónico. 
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AUTOR: Wilbur Schram. 

EDITORIAL: Roble. 

La Enseñanza como Actividad Crítica. 

AUTOR: ti. Postman y Ch. Wei ngarten. 
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Nuevas Fronterd5 en Educaciór. 
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EDITORIAL: Po rata. 
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La Televisión del Estado; "Er. :Llsca del Tiempo Perdido" 
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EDITORIAL: Nueva lmagen/c::ó!i (1982). 
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La Historia en la T.V. Cultural. 
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E!DTORIAL: Revista Proceso, No. 334, Marzo 28 de 1983. 

Estudios de Televisión en Ciudad Universitaria 

AUTOR: Alberto G~~boa Lara. 

EDITORIAL: Tesis "Clasicas", Biblioteca Arquitectura (1979). 

Praxis Urbano Arquitectónica del Contexto Universitario 

AUTOR: Humberto Ortega Rojas. 

EDITORIAL: Biblioteca Arquitectura. 

Volumen I y !I Decimo Censo General de Población-Vivienda Distrito Federal Tomo 9 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infonnática. 

Secretaria de Programación y Presupuesto. 
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