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INTRODUCCION 

La importancia de los medios audiovisuales en la evolu~i6n 

de la educaci6n y la difusi6n de la cultura ha sido el mo
tivo para la incursi6n dentro de este campo por parte di -

la Universidad. 

Los antecedentes de Televisi6n-Universitaria, su historia 

y su realidad nos han proporcionado el material necesario 

para el. desarrollo de la presente tesís. 

Estamos ante una realidad agoviante, un problema común a -

todas las grandes urbes. La arquitectura, a la luz de la -
ciencia social, debe procurar soluciones a un problema que 
deteriora tanto al espíritu del hombre, a ese ser social -

por naturaleza. "La Televisi6n educativa pugnará por ser -
un núcleo vivo del engradecimiento humano, pero la Televi
si6n no llegará a la cumbre de su descubrimiento, sino cuen 

do los pueblos hayan alcanzado la ctmibre de la libertad. -
La Televisi6n en su forma cumplido, expresará la unidad h~ 
mana. Ha nacido para ello". 
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En el año de 1984, durante la consulta sobre la Reforma Universitaria, diferentes 

sectores de la conn.midad se manifestaron en contra de los convenios sostenidos 

por la IJNM.1 con Televisa, apoyándose principalmente en que ambas instancias pers! 

guen fines sustancialmente distintos, lo cual ha ocasionado magros resultados. 

En dicha consulta, se planteo la necesidad de dar por concluido el convenio con -

Televisa; que la llt!Af-1 disponga de un canal propio; que utilice los medios y cana
les del estado y que establezca las bases para la creaci6n de un Sistema Nacional 
de Televisi6n Universitaria lo cual no sería nuevo ya que desde la inauguraci6n -

de la Televisi6n en ~léxico, los esfuerzos de la UNJll-1 por tener la concesi6n de un 
canal han sido continuos como se expone más adelante. 

Distintas autoridades Universitarias en este nlhro, expresaron sus opiniones a 

este respecto quedando establecido entre otras cosas que mientras no se elimine -
la dependencia con Televisa, la imagen de la UNAM en la Televisi6n siempre será -

determinada por una instancia externa y que no habra una televisi6n Universitaria 

en tanto no sea hecha y controlada en su totalidad por los Universitarios. 

La producci6n de programas de televisivos, significa el desarrollo de una experi~n 

cia inedita que denruestre la factibilidad de hacer programas de calidad con recur 
sos propios, siendo esto una condici6n indispensable para lograr la concesi6n de 

una frecuencia al aire. 

Actualmente existen en la UNA!>! varias dependencias académicas y servicios de apo
yo que utilizan medios audiovisuales sin una aparente coordinaci6n, lo que ha ge

nerado indefiniciones, duplicidad de esfuerzos y multiplicidad de equipos. 
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Asimismo los objetivos de divulgaci6n vía Televisa se ven frustrados por los 

horarios de transmisiones y pocos apoyos visuales, además que los contenidos t!en 

den a ser muy especializados y no cumplen con su cometido de divulgar conocimi~n 
tos·.·básicós ·a un-.-públiéó ·amplio. 

El convenio ofrece ventajas políticas, culturales y financieras para Televisa,
pero no queda claro cuáles ofrece a la UNN-1, hay subordinaci6n política de la -
IJNN.I respecto al consorcio televisivo, la poblaci6n se enfrenta a un mar de men 

sajes de contenido extranjerizante, ligada econ6mica y políticamente con inter~ 
ses trasnacionales, existiendo una preocupaci6n por parte de la UNAM, por esta 

situaci6n de desnacionalizaci6n de la cultura. 

"Es :imprescindible un acto de voluntad ]JOlÍtica que determine la creaci6n de un 

espacío donde se investigue, experimente y produzca televisi6n", esto esta pos
tulado por el centro de investigaci6n y servicios educativos (CISE), sin embargo 
hay que tomar en cuenta la existencia de un vacío en la formaci6n sistematizada 

de Guionistas, Productores, Directores, Camarografos, Sonidistas, Editores y T~o 

ricos de la Tclevisi6n, aunque el CUEC (Centro Universitario de Estudios Cin~ 
tográficos), ha tratado de cubrir este vacío, el cual no será posible superar -

sin la existencia ele talleres ele televisi6n educativa que vinculen la teoría con 

la práctica y esta con la realidad. 

Es por esto que se hace patente la necesidad de la llNAl'-1 de contar con las insta 

laciones de un canal ele televisi6n que aunque pueda representar una alta eroga

ci6n, sus posibilidades de financiamiento son multiples, sobre todo en lo refe
rente a la amortizaci6n de la inversi6n, al convertir a la televisi6n Universi-
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taria en una auténtica productora comercial de televisi6n educativa que pueda v·el} 

der sus programas a otras instituciones afines dentro y fuera del país. 

A tal efecto en enero de 1985 se crea la Direcci6n General de Televisi6n Univers! 

taria, fusionándose el cupra y la Direcci6n de Divulgaci6n, pasando a depender de 

esta Direcci6n; y el presupuesto asignado en un 619.5% mayor que el que manejaban 
dichas depedencias juntas, revelando esto la importancia que el proyecto del canal 

de televisi6n Universitaria esta cobrando actualmente. 

En el transcurso de 1985 se pusieron al aire a través de la Red Imevisi6n varios 

programas producidos por la Direcci6n General de Televisi6n Universitaria y algu

nos en coproducci6n con canal 7, entre dichos programas de cuentan: ''Deportemas", 
"C-oya, Universidad11

, "Noticiero lffiiversitario" ~ ''Televidente" y "Prisma Universi

tario" .. 

En enero de 1986 la ''Direcci6n General de Televisi6n Universitaria" se convierte 

simplemente en ''Teleyisi6n Universitaria" teniendo como objetivo la creaci6n del 
canal de Tclcvisi6n Universitaria en un plazo perentorio, además de continuar su 

producci6n a través de la Televisi6n comercial. 
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2 .1 TELEVISION EN MEXICO 

En nuestro país, la primera emisi6n de televisi6n se inicio a las 20:30 hrs. de un 

7 de septiembre de 1946 y consistio en una entrevista hecha al Director de Teleco
municaciones de la Secretaría de Comunicaci6n y Obras Públicas. 

El 1° de septiembre de 1950 se tiene como el día del nacimiento oficial de la Tel~ 

visi6n en México, el canal 4 XHIV, concesionado a una empresa comercial denominada 

Televisi6n de l\léxico, S.A., con un estudio en el edificio de la Lotería Nacional, 
transmiti6 el cuarto Informe de Gobierno del Presidente l·üguel Alemán. 

Actualmente el Sistema Nacional de Televisi6n (integrado por Televisa e Imevisi6n), 
cubre irregularn1ente t:l tet-rltorio ..lel país. 

Los objetivos comerciales concentran la transmisi6n televisada en las regiones más 

densamente pobladas que aseguran un mayor potencial de consumo. La programaci6n se 
orienta hacia la diversi6n del alto rendimiento publicitario, los programas dedic~ 
dos a la cultura y a. la educaci6n no tienen la incidencia deseable sobre el públi

co, debido a los horarios que les son asignados y a la escasa cobertura de los ca
nales que los transmiten. 

Canal 2 permite una conn.micaci6n nacional; el 4 urbana; el canal 5 nrundial; el 9 
la retroalimentaci6n nacional al igual que el 7 ; el canal 11 la educativa y el -

canal 13 la cultural. 
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2. 2 LA TELEVISION EDUCATIVA EN MEXICO 

El interés y el uso de la televisi6n educativa en México, se manifiesta desde el 

momento en que hace su aparici6n en el país, en efecto, en el mismo año en que -

aparece en forma oficial la primera estaci6n de televisi6n en 1950, el Rector de 
la UNA!>!, Dr. Luis Garrido Sostiene conversaciones con el propio Presidente Miguel 

Alemán, expresándole los deseos de la Comunidad Universitaria de obtener la con
cesi6n de un canal de televisi6n, así como de dotar a la Universidad de sistemas 
de circuito cerrado de televisi6n, para su uso en la enseñanza. 

En 1952, con la creaci6n de la segunda estaci6n de televisi6n (canal 2), se en-
cuentran las raíces del uso de la televisi6n con fines instructivos, en la misma 
Universidad, al inaugurars~ en la r-aculta<l de :.rcdicin.1, ccn la z.sistencia del Rt;:c 

tor, del Presi<lente de la República y de la Comunidad Universitaria, el primer -
sistema de circuito cerrado de televisi6n a color (CCIV) de la UNAM. El equipo -

se intalo en la Facultad de Medicina, dada la implicaci6n que presenta la enseñ~ 

za en la preparaci6n de las futuras generaciones de médicos. Con el sistema se -
hicieron demostraciones de Círugia des<le el Hospital Juárcz; siendo el Ingeniero 

Guillermo González Camarena quien instalo el equipo e hizo las demostraciones a 

color. Es esta la primera experiencia 1'lexicana en materia de televisi6n educati
va, que registran los canales de televisi6n. 

En 1954 es lanzado al aire el canal 5 y durante sus primeros doce meses de tran§ 

misiones, el 80% de su tiempo estuvo dedicado a películas cinemat6graficas, de -
las cuales el 30~ eran educativas y documentales, es decir, que los primeros prg 

gramas educativos que se transmitieron en ~léxico por circuito abierto, fueron 

transmitidos por los tres canales hasta entonces permisionados. 
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Las primeras manifestaciones de programas educativos lo consituyen docwnentales 

(en su mayoría impon:ados), y programas dedicados a museos, teatro, fen6menos f! 
sicos y químicos, a divulgaci6n de conocimientos sobre el hombre mismo, e inclu

sive se realizaron programas de concurso de interés cultural, musicales, y dedi

cados a la pintura y a grandes personajes de la culn1ra mexicana, todos estos 
programas dispersados, carecieron de proyectos y objetivos s6lidos en cuanto al 

interés de transmitir un conocimiento científico (enseñanza), en específico, así 

como para la enseñanza y educaci6n de conocimientos básicos y elementales de su
ma :importancia como leer y escribir. No obstante, estos programas transmitieron 

conocimientos e informaci6n en la medida que fueron lanzados al aire y apreciados 

Todos estos programas brotaron en forma aislada e instantánea sin interés u obj~ 
tivos específicos con instrucci6n o de evaluaci6n del medio televisivo como apo
yo en la enseñanza. 

Es hasta la aparici6n del canal 11, en 1958, que se transmiten programas instru~ 
tivos por medio de la televisi6n, convirtiéndose en pionero de la televisi6n ins 

tructiva, al incluir.entre sus primeros programas (y hasta la fecha) cursos, le~ 
cienes y clases con finés específicos en enseñanza. 

En 1959 XEIP canal 11, se constituye por decreto Presidencial del 2 de agosto, -

en una estaci6n de televisi6n del Instituto Politécnico Nacional, dependiente a 
su vez de la Secretaría de Educaci6n Público Nacional, dependiente a su vez de -

la Secretaría de Educaci6n Pública, dedicado a la transmisi6n de programas educe 

tivos, culturales y de orientaci6n social que estimara conveniente la SEP, así -
como los que ordenara el ejecutivo federal; es así como hoy día se transmiten 

programas como: "Actualizaci6n de la SEP", "Primaria Intensiva para Adultos" (la 

que según reciente informe ha coadyuvado a bajar notablemente el indice de anal
fabetos en nuestro país, permitiendo la espectativa de erradicaci6n para 1988),-
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"Secundaria intensiva para adultos", etc. 

El primer proyecto fonnal de utilizar y evaluar la televisi6n con intereses esp~ 
cíficos de enseñanza, lo realiz6 la SEP motivada por el número de egresados de -

primaria en cada una de las pequefias comunidades del país, por impartir instruc

ci6n a mayores núcleos de mexicanos, por adoptar un sistema como lo es la telev! 
si6n en la enseñanza; por abrir nuevas perspectivas de trabajo a maestros; y por 

llevar a los hogares conocimientos útiles, dosificados y sistematizados pedag6g! 

camente. 

El proyecto de televisi6n estatal educativa de la SEP_, empez6 el 16 de agosto de 

1965, en la Direcci6n General de Materiales Audiovisuales, organismo que se sel~c 
ciono como encargado de la realización del mismo; se impartió un curso de alfab~ 
tizaci6n en circuito cerrado y un año después comenzaron los cursos en circuito 

abierto después de haber comprobado su eficacia con un grupo llD..lestra de 1,500 

adultos utilizando el sistema de circuito cerrado. AJ.entada la SEP por los infor 
mes de que a pesar de haber deserci6n, aquellos que terminaron el curso fueron -

alfabetizados, conmino a la ya Direcci6n General de educaci6n audiovisual a se-

guir con las posibilidades que ofrecía la televisión para impartir todas las as!g 
naturas y actividades que figuran en el plan de estudios del ciclo bás.ico de edi¿ 
caci6n media, es así como se crea el sistema de telesectmdaria, iniciándose los 

cursos en circuito abierto en 1968; siendo hasta la fecha la única tele-enseiian
za con carácter curricular en canal abierto que existe en México. 

La Direcci6n General de Materiales Audiovisuales de la SEP, posterionnente devi

no en el organismo den6minado unidad de televisi6n educativa y cultural (UI'EC) y 
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a la fecha, realiza programas culturales que se transmiten por canal 11 o por la 
Red Imevisi6n, otrora 'fm.! (televisi6n de la república mexicana), abarcando tam-

bién programas de enseñanza agrícola, pecuaria, artesanal y de oficios para ben~ 
ficio de sociedades rurales. 

2.3 LA TELEVISION Y LA UNAM 

El interés de la lJNAll.! por el uso de los medios masivos de comunicaci6n, tanto 

para finés académicos como culturales, siempre ha sido manifiesto, así por ejem

plo, en 1936 el Presidente Lazara Cardenas otorg6 la coricesi6n de espacio radio
f6nico a la UNA!>!. La inauguraci6n de XE.'CT radio Universidad el 14 de junio de 
1937, fué un acontecimiento de singular relieve, y su programaci6n desde sus int 

cios fué de carácter cultural, Je entreteaimiento e instructiva. 

De la misma manera, el interés de la UNAM por la televisi6n, fué manifiesto en 

el mismo año en que se inaugura la televisi6n; en 1950 el Rector en turno Luis 
Garrido sostiene conversaciones con el Presidente ~liguel Aleman, conviniendo am

bos en dotar a la facultad de medicina de un sistema de circuito cerrado de tel~ 

visi6n. 
En 1952, el Presidente de la República jtmto con el Rector inaugura el sistema -
de circuito cerrado de televisi6n a color en la misma Facultad, el cual fué em-

pleado para demostraciones de cirugía desde el Hospital Juárez, estableciendo 
con ello a la UNA!I. como plonera en el campo de la televisi6n educativa en America 
Latina, inclusive el hecho de que el circuito cerrado fuese a color y no en blan 

coy negro como se venía utilizando en la mayoría de los paises, coloc6 a la UNAM 
a la vanguardia a nivel mundial en técnologia de televisi6n, fué el Ing. Guillermo 
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González Camarena quien hizo las demostraciones en color. 

Entre 1951-52, el Rector Luis C~rrido, solicito al entonces Secretario de Collil.litj, 

caciones Lic. Agustín García L6pez, la reservaci6n de un canal de televisi6n (en 

la banda nonnal VHF), para la UNAl-1, hizo inclusive la entrega de una fianza que 
se le había pedido como garantia para demostrar el 1nterés de la UNAf\! de obtener 

el permiso para explotar un canal de televisi6n, estas gestiones se realizaron a 

través de la Rectoría y del Departamento Jurídico de la UNAM debido a que el Re~ 

tor: "Creyo de suma importancia que la UNPM contara con un canal de televisi6n -
para transmitir programas culturales", el Dr. Efren Pozo ( Secretario de la UNM!), 

solicito un presupuesto a la General Electric, como el plazo de la concesi6n se 
vencia, el Rector logro una pr6rroga, pero como también se terminaba su gesti6n 
como Rector, le enc:irgo al Dr .. N:ibor Co.rrillc (su sucesor), que continuar:?. los -

tramites. 

Bajo la Rectoría de Nabor Carrillo la UNAM transmite por primera vez a través de 

un canal permisionado (4), el martes 15 de febrero de 1955 a las 18:30 hrs., se 
transmitio "Informaci6n UniversÚaria" progrruna que condujo el ~laestro Enrique -

González Casanova, es este el primer programa Universitario que registran los c~ 

nales de la televisi6n mexicana, el programa fué elaborado por la Direcci6n Gen~ 
ral de Infonnaci6n en colaboraci6n la Unidad de Psicopedagogia, el programa estl,! 
va transmitiéndose martes y jueves hasta el 10 de marzo del mismo año, los pro~a 

mas en si trataron acerca de diferentes entrevistas a profesionales de las dist!n 

tas carreras Universitarias. Asimismo, bajo su Rectorado se continuaron las ges
tiones para la obtenci6n de la concesi6n para una canal de televisi6n para la 

IJNAf,I, se intento obtener la frecuencia del canal 13 o la del 8 que por entonces 

no estaban concesionados. 
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En un infonne de la u1'°ESCO publicado en 1956, se menciona la existencia de 7 es
taciones de televisi6n en la República Mexicana, 3 en la Capital (canales 2 ,4 y 

S), una en El Paso de Cortes, una en Puebla, dos en Tijuana y Juárez cerca de la 

Frontera Norte, se tiene el prop6sito de instalar otras seis estaciones comerciª 
les en Ciudades de Provincia, y otras tres en la Capital Federal, de estas tres 
Últlinas una estara dirigida por el Gobierno, la segunda radiara programas de ca

rácter educativo y estara dirigida por 1a UNAr-!, y la tercera propiedad privada -
con finés lucrativos. 

Es decir, la televisi6n nace y se desarrolla al amparo de los regímenes Presi-

denciales de Miguel Aleman y Adolfo Ruíz Cortines, para cuando se publico el In
fonne de la UNESCO, lo cual indica que si ellos hubieran dado acceso a la UNA"1 -
a explotar la tclevisi6n como medio masivo de comunicaci6n con finés educativos 

y culturales, México hubiera dado un paso trascedental en materia de televisi6n 
educativa, convirtiéndose en país pionero en el mundo en el uso de la misma, a -

través de un canal abierto, no obstante, la UNA"l siguio manifestando su interés 
por el empleo de la.televisión. 

En 1959, en cooperaci6n con el IPN, difunde a través de canal 11 varios programas. 

A principios de 1960, la UNJ\l.! empieza una etapa de participación regular en los 
canales de televisión concesionados a particulares, el domingo 13 de marzo del -
mismo año, se transmitía por canal 4 un programa titulado "Las Publicaciones ~ 

versitarias", además en ese mismo año la UNA\! participo en la programaci6n matu
tina del mismo canal 4 con el programa "Los problemas de la Juventud" conducido 

por el Director de la Facultad de Medicina Dr. Raúl Fournier. 
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En lo referente a la compra de equipo para la UNAt'-!, el Director ele radio UNAM en 

ese entonces Lic. Pedro Rojas, solicito presupuestos a RCA y a la PfITLLIPS, el -
Dr. Carrillo lleg6 a recibir ofertas (ya que se daba como un hecho que la UNAf.I -

tendría su canal propio), del Sr. Romulo O'Farril y de Emilio Azcarraga,en el 

sentido de subarrendar el canal y usar ellos el tiempo de transmisi6n cediéndole 

dos horas diarias de transmisi6n a la UNAf.I hasta que esta pagara el equipo. OfeE 
ta que también lleg6 a hacer la CBS y la NBC. 

El 13 de febrero de 1961 al tomar posesi6n de la Rectoría el Dr. Ignacio Chávez, 
se dio gran impulso a las actividades de radiodifusi6n que se unieron a los seryi 

cías de televisi6n y grabaciones iniciados en '59 para constituir una sola sec-
ci6n. Además de continuar la producci6n de las series que se encontraban al aire, 
inicio otras nuevas. 

El Dr. Chávez, también continuo las gestiones para lograr la concesi6n de una e~ 

nal de televisión para la UNMI. Se entrevisto con el Líe. Adolfo L6pez Mateas ,en 
aquel entonces Presidente de la República con el finne prop6sito de. conseguir la 

concesi6n. La respuesta Presidencial fué "El canal de televisi6n que había sido
apartado para la UNAM desde la repartici6n inicial seguía a disposici6n de la 
UNAM, pero que esta tenía que conseguir el subsidio por su cuenta, ya que el es

tado no contaba con los medios para hacer esa erogaci6n". 

El Dr. Chávez también recibía las ofertas de los señores O'Farril y Azcarraga de 

subarrendar el canal, al consultar esto el Dr. Chávez con el Presidente L6pez ~llf!. 

teas, este le comento que se oponía a ello por considerar que era ceder una canal 
cultural a empresas comerciales, en 1963, El Dr. Chávez consiguio un subsidio 

privado de 10 millones de pesos para el equipo de televisi6n y comenz6 a gestionar 
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ante el 01emical Bank un empres ti to por óZ. 5 millones <le pesos que sería cubierto 

en 10 años con cartas de crédito de la Nacional Financiera. Después de solicitar 
cuatro presupuestos, el de la casa comercial PHILLIPS resi.llt6 ser el más conveni<;:n 
te ya que le hacían un 40% de descuento, el emprestito se aprob6 en 1964. El Dr. 
Chávez cnverso una vez más con el Lic. L6pez Mateos quien le coment6 que ya le 
había suspendido la concesi6n, pero que viera si lo podía arreglar directamente 

con el Secretario de Comunicaciones el Ing. Wal ter Buchanan. 

La noticia de que la UNN·I perdía la concesi6n, trascen<lio a la PRENSA, y con base 

a esa infonnaci6n, las empresas que gestionaban canales <le televisi6n se ampararon 

ante la Suprema Corte de Justicia. Debido a la magnitud <le peticiones para mane-
jar canales de televisi6n, el Presidente L6pez 7'!ateos y el Ministro de Comunica

ciones Antonio Padilla Segura aconsejaron al Dr. 01áve= que se uniera la UNAM 

con el IPN para responsabilizarse ambos del canal 11. El Dr. Chávez al no estar 
de acuerdo con ello ya que quería un canal en exclusiva para la UNA~ suspendio -
todos los tramites para la obtenci6n de la concesi6n. Es decir que después de 14 

de tramites y negociaciones, la UNAM pierde la concesi6n por no haber podido COI} 

seguir financiamiento a tiempo, además de haber pasado por una de las épocas de 
expansi6n más importantes para la UNAM lo que :implico fuertes gastos. 

En este marco de referencia en agosto de 1964, se inauguran las instalaciones 
del circuito cerrado de televisi6n, de la facultad de Odontología, estimulando -

el Dr. Chávez el desarrollo del uso de la televisi6n para finés exclusivamente 
de enseñanza, catedra que la naturaleza de la carrera exigía. Dentro del Rector~ 
do del Dr. Chávez, cabe Qencionar la grabaci6n del que parece ser el primer video 
que utiliza y graba la UNAf.1: ''programa especial con motivo del centenario de Jus 

to Sierra". 



El 6 de junio de 1966, el Ing. Javier Barros Sierra tom6 posesi6n de la Rectoría. 

En noviembre del mismo año, recibio de Raúl Casio Villegas (Subdirector de radio 
UNAM), un infonne que el propio Raúl titulo: "Informe sobre el canal Universita

rio de televisi6n", que elabor6 a petici6n del Ing. Barros Sierra, para "conti-

nuar con los tranütes para lograr la concesi6n de la convocatoria publicada por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el diario oficial del 7 de fe-
brero de 1963, o en su caso, podía obtenerse la frecuencia del 13 que supuesta-

mente "ya estaba asignado a la UNN.r• en ese informe, Raúl Cesio Villegas ademá_s 
de informar al Ing. Barros Sierra de 1 a si tuaci6n de la UN;\M para lograr la con
cesi6n de un canal de televisi6n (obejtivo que perseguía la Ul'!A.~ desde 1950) , 

elabor6 lo que vendría a convertirse en un docl.llTiento importante y de alta valía 
para la elaboraci6n de una historiografía de la televisi6n Universitaria, Cesio, 
realiz6 entrevistas con los Ex-Rectores Luis Garrido, Nabor Carrillo e Ignacio -

Chávez, así como con altos funcionarios y exfuncionarios Universitarios y Guber
namentales de la SCT; investigo diversos archivos, tanto los de la UNA!>! como el 
AGN, el ele Telecomunicaciones y de Nacional Finnnciera; asimismo pidio informes 

jurídicos sobre un pleito que se sostenía en ese momento entre empresas privadas 
para obtener las dos Últimas conceciones de televisi6n en frecuencia VHF con ca

rácter comercial.en ese informe, Casio proponía cuatro puntos fundamentales: 

A) Entrevistas con altos funcionarios incluyendo al Presidente Gustavo Diaz Ordaz, 
convenciéndoles de que "El canal estaría controlado técnicamente de manera que -
en cualquier momento se pudiera interrumpir la transmisi6n para evitar desmanes 

de tipo político". 

B) ·Presentar un proyecto de trabajo atractivo ''no exento de lemas, para contrar<;:s 
tar el ataque de la iniciativa privada". 



C) Iniciar una campaña de Prensa para presionar a las autoridades. 
D) Iniciar los trámites inmediatamente. 

Desafortunadamente, a pesar de que el Ing. Barros Sierra trato de obtener la -
concesi6n, estas fueron dadas a sectores de la iniciativa privada. El 13 fué -
asignado a los señores Francisco Aguirre padre e hijo; y el canal 8 fué asigne 

do al grupo Monterrey. 

~lientras tanto la UNAi•l seguía transmitiendo programas Universitarios a través 

de los diferentes canales de televisi6n. El 12 de enero de 1968 se empez6 a 
.transmitir un programa llamado "Televisi6n Universitaria", predominando los 
programas dedicados al cine y al jazz; aunque hubo algunos dedicados a la his

toria· de la lJNAr"l ó a la situa.ci6n de ln ~.!cdicL""la Veterinaria en México y otros 

progr::unas dedicados a presentar los avances de la im;estigación científica. 

El rompimiento de relaciones entre la Rectoría y el Gobierno debido a los acon
tecimientos de octubre de 1968, paralizaron las platicas y gestiones por parte 

de las autoridades Universitarias para obtener un canal de televisión. 

El Dr. Pablo González Casanova se hace cargo de la Rectoría el 2 de mayo de 1970, 
teniendo un final prematuro al ser aceptada su renuncia el 17 de noviembre de -

1972. A pesar del corto tiempo que duro el Rectorado de González Casanova, fué 
manifiesto su proyecto de utilizar los medios masivos de comunicación, en con-

creto la televisión, proyecto que no llegó a culminarse debido al corto tiempo 

de su gestión. Durante el tiempo que estuvo frente a la Rectoría Gonzcilez Casa

nova, sobresale: 
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A) La introducción de nuevas series que nada tuvieron que ver con Telesistema -
Mexicano, por los canales 11 y 13. 

B) La creación del Consejo Técnico de Radio y Televisión que tenía como objetivo 

"Estudiar y Dictaminar los Proyectos e Iniciativas sobre Programas de Radio y 
Televisión a cargo dela Dirección General de Difusión Cultural", así como 
"Planear y Coordinar las Emisiones Internas y Externas de dichos Programas. 

C) La cr.eación del sistema de Universidad abierta que contemplaba el uso inten

sivo de la Televisión para la enseñanza. 

Cabe hacer mención de algunos de los puntos, que se dieron durante el foro que 

ofrecía la UNAl-1 con más de 40 ponentes (Educadores, Técnicos en Radiodifusión, 
Periodistas y gente del medio televisivo), foro que duro del 9 al 13 de noviem
bre de 1970. 

l. Debe crearse un Consejo Je Educación E.xtraescolar con facultades para normar, 

supervisar, y autorizar publicidad y programas de radio, el cine, la televi

sión y la prensa. 
2. Debe crearse = Comisión de Educación masiva que opere los medios. 

3. La ley de radio y televisión debe ser modificada para su mejoramiento, en be 

se a los resultados de una investigación exhaustiva donde el funcionamiento y -

programación de estos medios sea analizada por la UNAM y servir de base para 

las deliberaciones del honorable congreso de la Union, en principio debe ca~ 

templarse la reglamentación del contenido a programar y la ampliación del 
tiempo que la ley prescribe para actividades educativas. 

Asimismo en febrero de 1972, se llevo a cabo la II Conferencia Latinoamericana 

de difusión cultural y extensión Universitaria. Vale la pena mencionar quí al~ 
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nas de las proposiciones a que se llegaron en esta segunda Conferencia, para d! 

lucidar claramente después lo que sucedía bajo el Rectorado del Dr. Guillenno -
Soberon. 

l. Que las Universidades pronruevan la puesta en marcha de mecanismos legales -

Íi para lograr su acceso a los medios de comunicaci6n de masas y, que además -

u 

2. 

con su aporte humanístico, científico y tecnol6gico contribuya a la forma-

ci6n de aquellos que manejan esos instrumentos de culturizaci6n. 

Que se utilice la radio y la televisi6n para ampliar la funci6n docente y -
educacional de las Universidades tanto interna como externamente, desarro-

llando métodos y técnicas adecuados para auditorios masivos y fonnando per

sonal altamente especializado que tenga en sus manos la responsabilidad de 
preparar el material audiovisual. 

3. Que se desarrollen programas e<lucat.ivos para las grn.."1dcs masas urbanas y 

rurales que contemplen en sus fonnas y contenidos las características part! 
ci.Ilares y las necesidades más apremiantes de estos sectores. 

La víspera de la clausura de la II Conferencia Latinoamericana de difusi6n cul

tural, en sesi6n del 25 de febrero de 1972, el Consejo Universitario había aprg 
bada una medida en cierta manera revolucionaria: "El estatuto del sistema Univ~r 

sidad abierta de la UNt\l.r'. 

Con el sistema de Universidad abierta que incluía el sistema de enseñanza por -
televisi6n se estaba creando algo parecido a " Open University" (Sistema de en

señanza por televisi6n en Inglaterra con carácter curricular). La creaci6n de -
los colegios de ciencias y humanidades (CCH) eran el gennén-según González Casi:! 
nova-, de una educaci6n que se iba a complementar con la producida por la UNAi'-1 

a través de los medios Qe conrunicaci6n, instrumentándose además, el sistema co~ 
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rreo, que establecería la comunicación entre la central y los estudiantes. 

También es importante señalar durante la gestión del Dr. Pablo González Casang 
va, la creación del Departamento de cine, radio y televisión en la Dirección -
General de información, etaua en la que se hablaba todavía en que la UNAf.! ten

dría la concesión de un canal de televisión y que este probablemente fuera el 
12. 

El 27 de junio de 1977, la UNA:•!, emprende una nueva experiencia en televisión, 

la de transmitir clases con valor curricular por canal abierto ''para impedir -
que los estudiantes pierdan el semestre que esta por concluir", empezándose a 

transmitir por los canales 2,4,S y 8 de Televisa, catedras por televisión, el 

martes 28 se sumo el canal 11 y el miercoles 29 el canal 13. 

Entre los objetivos que planteo esta experiencia Universitaria por televisión 

estuvieron: 
A) El impedir que ·los estudiantes pierdan el semestre que estaba por concluir 

y como las instalaciones Universitarias estaban to~adas por el S11JNAM imp! 

diendo la continuación de los cursos, la Rectoría decide utilizar a la te
levisión como un medio de impartir clases curriculares. 

B) El de continuar la presencia de profesores e investigadores Universitarios 

a través de la pantalla de televisión acorde a los programas de las dist~ 
tas Falcultades, Escuelas e Institutos. 

C) La utilización de la televisión como esquirol ante la Huelga del STUNAM. 

Hay que hacer notar que las publicaciones de la época hacen un énfasis especial 

en la alianza UNAM-TELEVISA, cuando en realidad también el canal 11 y el 13 p~r 
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i~lparon como transnisores de los intereses de las autoridades Universitarias. 

En la segunda fase de "Divulgación de temas y tópicos Universitarios", se fijª 
ron los siguientes objetivos: 

A) Divulgar al público telvidente programas sobre temas culturales, científi

cos y tecnológicos en un lenguaje accesible, sobre temas de interés general, 

como los vinculados a medicina preventiva, manejo y cuidado de los animales 

conocimientos básicos de derecho y obligaciones, a la explicación de temas -
de contabilidad y administración. 

B) Coadyuvar como sistema de reforzamiento a la docencia en la educación supe
rior, sobre todo en materias que por su grado de dificultad se lk'1!l convert~ 
do en "cuellos de botella" en el curricuhnn académico de algunas Facultades 

o Escuelas, encargando estos cursos a Maestros de reconocido prestigio, a -
quienes se les ha pedido utilicen apoyos pedagógicos y visuales adecuados; 
y en materias de tipo experimental o de práctica de ca'lljJo cuya realización 

es dÍficil técnicamente y onerosa. 
C) Servir como medio de apoyo a la orientación vocacional a futuros estudian

tes de ensefianza media y superior con la colaboración y los programas de -

la Dirección General de orientación vocacional • 
D) Servir como medio ele actualización de los profesionistas sobre algunos co

nocimientos o técnicas nuevas, de acuerdo a los programas elaborados cuidª 

dosarnente por las Facultades o Escuelas que así los consideren adecuado. 
E) Apoyar en la producción y transmisión por televisión a las Facultades o E§ 

cuelas que ya han desarrollado programas audiovisuales en algi.mas de sus -

asignaturas curriculares, en coordinación con los Secretarios Académicos -
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de las mismas como son los casos de las Facultades de Contaduría y Adminis
traci6n, Odontología, ~~dicina y veterinaria. 

Los convenios Televisa-UN.~·! se van modificando; el más reciente de ellos además 
de especificar tipos de programs, horarios de transmisión y condiciones para la 

modificación de contenidos, revela el interés de la empresa por continuar acun~ 

lande horas de camara fija frente a Maestros Monólogantes. En este cmwenio no 
todo se refiere a la programación matutina (temas y tópicos Universitarios) de 

canal 9, hay cláusulas que benefician a Televisa de otro modo. 

Por ejemplo, la sexta estipula el compromiso de la UNAM para proporcionar ase

soría, recursos culturales, científicos, educativos y académicos que requieran 

otros programas produci<los por T~lt;v.isa; la Jecimosegtm.dn cl&U!;ul~ preve l:?. 

pariticipación conjimta de Televisa y la UNAM en los créditos, premios o menc~o 
nes que los programas coproducidos puedan obtener, es decir, se busca asociar 

a Televisa con el prestigio de la UNAf.l. 

El convenio tiene una vigencia indefinida, pero cada seis meses, según se este 

blece en la penúltima cláusula, deben reunirse las partes con el objeto de to
mar acuerdos sobre las obligaciones contraidas. Este convenio oneroso para la 
~I cobro mayor fuerza durante la Rectoría del Dr. Octavio Rivera Serrano. 

En resumen, entre 1950 y 1972 la historia de la UNA/o! muestra un esfuerzo cont~ 
nuo por utilizar la televisión de manera racional, libre y creativa. La UNAM -

difundio mensajes tanto en canales comerciales como estatales y simultaneámente 
búsco su propio canal • 



t4.·· 
d 

u 

Es preciso rescatar el sentido que ttwo la busqueda del canal Universitario no 
para levantar mecanicamente la misma bandera, sino para COffi!Jrender que la derrupi 

da de tm canal para la UNAM, significa tma exigencia de espacíos para la expr~ 
si6n libre, soberana y aut6noma. 

3.1 POBLACION A SERVIR 

El recurso televisivo, se abocaria principalmente a tratar de promover la ext~n 

si6n Universitaria y por ende su cobertura sería tan amplía y variada cómo la 
poblaci6n que pueda abarcar a través de la concesi6n de una frecuencia a nivel 
Metropolitano, Nacional o Internacional. 

La UNAM es y deberá ser la Rectora ideologica de nuestro país y la encargada -

de diftmdir esta ideología allende nuestras fronteras y que mejor recurso pue

de existir en una Sociedad de masas que tm medio masivo de comtmicaci6n como -
lo es la Televisi6n: 

Un canal de televisi6n Universitario, se avocara a la difusi6n de la cultura y 

a elevar el nivel cultural de la poblaci6n a través de programas educativos. -
México esta formado mayoritariamente por jovenes menores de 15 años (45.49% de 

la poblaci6n total), por lo que una programaci6n enfocada a ellos debe abarcar 

desde programas infantiles, hasta programas de apoyo en su educaci6n escolar. 

Por este mismo y por el nivel medio de educaci6n del mexicano (educaci6n prime 

ria en su mayoría y en menor parte sectmdaria), la difusi6n cultural deberá ir 

enfocada principalmente en tm nivel de fácil penetraci6n a grupos de edades y 
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características culturales anterionnente mencinados. 

En cuanto a su funci6n como productora se evocaría a satisfacer las necesidades 
del circuito cerrado, es decir a la implementaci6n de cursos Universitarios por 
televisi6n dentro de las mismas instalaciones de la Universidad. En este caso -

la poblaci6n a servir tiene otras características culturales y otro nivel de 
preparaci6n, además que el consumo de este material dicáctico sería por parte -
de las Escuelas y Facultades que lo soliciten, teniendo una poblaci6n a servir 

de 384,076 alumnos en 1985. 

3.2 VENTAJAS DEL USO DE LA TELEVISION EDUCATIVA 

El uso de la televisi6n implica una selecci6n necesaria de lo que el auditorio 

va a ver , en términos educativos, esto permite dar al alumno solo informaci6n 

que es necesaria para un objeto particular de aprendizaje, eliminando todo aqu~ 
llo que sea secundario y que pueda confundirlo o dispersarlo. 

Un proceso que toma días, semanas o años, puede ser experimentado por el alumno 

en segundos o minutos destacando solo los momentos o aspectos más empíricos pa

ra la comprensi6n del fénomeno. 

Programas cortos (5'), pueden funcionar como materiales activadores, deseñados 

para invloucrar al estudiante en una experiencia tanto intelectual como emocio

nal que desencadene una discusi6n entre los alumnos acerca de un problema prof~ 
sional específico. En estos casos el maestro participa para ayudar a identificar 
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explorar y reformular el problema y a clasificar las contribuciones de los al1:!ffi 

nos. 

Por otra parte la videograbaci6n de cintas educativas permite la posibilidad -

de repetici6n mÚltiple el mismo día, semana, año con año y en diferentes luga
res (Facultades, Universidades,etc). Esto justifica el tiempo y costo de prepe 
raci6n y producci6n del material didáctico. 

En resumen:* Reduce el tiempo de exposición en temas díficiles. 
* Tiene gran poder para ampliar imagenes. 

* Facilita la actualizaci6n de cursos. 

* Permite mayor cncentración al alumno. 
* Motivación inmec.liata. 

* Por su presentación impulsiva, facilita su retención. 

La fonnación de una videoteca (cintoteca), permite: 
* Desarrollar un fondo de material didáctico. 
* Desarrollar un fondo de experiencias fuera del aula. 

* Constituye un archivo hístorlco. 
* Es un banco de recursos audiovisuales que puede ser usado para el 

curso que originalmente fué hecho o para otros cursos o carreras. 

* Permite el intercambio de material con otras Universidades 

Las limitaciones que presenta son las siguientes: 
* Constituye un canal de comunicación en una sola dirección, es de

cir, no permite la interacción con los alumnos. 
* El tiempo de preparaci6n para un programa de televisión es mucho 

mayor que el que requiere una clase tradicional. Sin embargo, el 

tiempo de preparación se recupera al utilizar el programa en varias 

ocasiones. 
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* El costo resulta muy elevado, pero cuando los resultados del progr~ 

ma son satisfactorios, justifican el costo y a su vez se amortiza -
de acuerdo al número de veces que se utilice. 

La televisi6n educativa se Útiliza en tres formas principalmente: 

l. Como instrumento para enriquecer y profundizar los conocimientos en un de-
terminado curso por medio de ejemplos de conferencias especializadas y aún 
cursos breves. 

2. Como medio de reforzamiento de los cursos por su poder ampliador y otros -
provechosos servicios. 

3. Como vehículo para extender la educaci6n hacía los lugares de escasos rect,.lr 

sos que carecen de Escuelas. 

Por lo tanto es importante entender que los medios de instrucci6n masivos repr~ 

sentan uno de los papeles más importantes dentro de un país como es México en -
donde nos encontramos con multitud de pequeñas comunidades aisladas del sistema 
econ6mico del país'. 

3.3 JUSTIFICACION DEL USO DE LA TELEVISION 

- La comprensi6n del contenido por parte de los alU!lll1os requiere el uso de un -

lenguaje visual con movimiento y no puede ser sustituido eficazmente por nin
gún otro medio. 
La ilustraci6n del contenido requiere de la integraci6n de varios métodos au

diovisuales. 
- La experiencia de aprendizaje directa supone varios problemas (peligro, costo, 

manipulaci6n de equipo sumanente cos.tos.O..· y delicado, distancia,etc.). 
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Se trata de fenómenos abstractos que puedan ser concretados y mejor compre~ 
didos, a través de la imagen. 

- Se requiere una ampliaci6n considerable del objeto o ilustaci6n de fenómenos 
que incluyen movimiento. 

Se requiere hacer una demostración previa al alumno de las actividades y ma
nipulaciones que debe realizar una experiencia de aprendizaje. 
Se requiere conservar o reproducir ante los alumnos una experiencia no repe

tible (fen6menos, conferencias, congresos,etc.) 

Un buen número de investigaciones han sido dirigidas hacia los efectos produci

dos por los programas de televisión sobre actitudes políticas, econ6micas, soc!a 
les y el comportamiento de la gente; sin embargo, muy pocas han sido encamina-
das a evaluar, en si, la calidad Je los progr~.as educativos. 

Millerson, en 1966 abordó la producción de los programas de televisi6n en fun-
ci6n de la mec:lnica, la estatica, los métodos y los técnicos. La evaluaci6n de 

la producci6n de Televisa fué de ningún modo confiable. 

El laboratorio educativo apalache (!-!PE), desarrollo un método adaptado :;n:.ra ni

ños de hasta seis años de edad, basándose en tres aspectos: el empleo en la in

tervención educativa en el hogar, la experiencia de grupo y la instrucción tel~ 
visad. En este Último aspecto, se utilizaron lecciones televisadas con el fin -

de propiciar una ·habilidad en la enseñanza, que aliente el deseo de aprender y 

proporcione nuevas experiencias. Las cintas de treinta minutos fueron transmi
tidas por canales educativos y comerciales regulares. 
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. Veinticinco especialistas en televisi6n educativa, se retmieron en Memphis Te

nessee para la conferencia anual de la Asociaci6n Educativa de Comunicaciones 
del Sureste (SECA), durante esta reuni6n se exhibieron dos cintas de programas 

educativos que fueron evaluadas con un promedio finalmente excelente y de cal! 
dad superior medio, en cuanto a la evaluaci6n de la calidad total. 

Si bien las instituciones educativas han empezado a utilizar cada vez más fre

cuentemente el vehículo dela televisi6n para impartir actitudes y conocimientos 
a los estudiantes, es muy escaso el interés encuanto a la evaluaci6n técnica -
de los programas, para ello los especialistas en televisi6n educativa desarro

llaron un modelo para que sea aplicado en la evaluaci6n de los programas de t~ 
levisi6n, en su proyecto avanzado para la educnci6n. El resultado del modelo -
fué positivo, y es Lma iniclatlva ~nporta.~tc en cuonto u tma firme estrategia 

del desarrollo educativo . 

De esto se deduce que si los individuos y organismos responsables de la produ~ 

ci6n de programas de televisi6n tuvieran mayor interés en la calidad técnica -
de estos, el uso de un instT\.Dllento como el aquí descrito, podría entonces pro

porcionar un valioso potencial al refinamiento de producciones subsecuentes. 

3.4 FACTIBILIDAD 

Para hablar de factibilidad, se tiene que hablar por separado de la factibili

dad financiera para la realizaci6n del proyecto y la compra de equipo; Y una -
vez solucionado este punto se debe hablar de factibilidad en cuanto a la exis
tencia de frecuencia para la operaci6n de un canal de televisión al aire. 
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OIRECCION GENERAL 

DE OBRAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

Oficio No. 503/85 

e.u. Noviembre 26 de 1985. 

ARQ. CARLOS CASTELLA~OS F. 
ARQ. LUIS COLL 
ARQ. GUILLERMO LAZOS 
TALLER JUAN O' GORMAN 
Presente. 

A petición de los señores LEOPOLDO GABRIEL SALAZAR y 
FERNANDO CISNEROS VARELA, me dirijo a ustedes para -
informarles que en esta Dirección est~ contemplada la 
eventual cons~rucción de las instalaciones físicas -
correspondientes a la Dirección General de Televisión 
Universitaria, a ubicarse en el tercer circuito univer 
sitario y por lo tanto no existe inconveniente en que
dicho proyecto pueda ser tema de tesis profesional. 

Sin otro particular de momento, me reitero de ustedes 
como su seguro servidor. 

Atentamente 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

.'Z, /.~ 
ARQ. RAUL KOBEH H3ff 'RE 
Subdirector de Pla ificación. 

R.K.H.'rej. 



DIRECCION GENERAL. 

DE OBRAS 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

Oficio No. 503/85 

e.u. Noviembre 26 de 1985. 

ARQ. CARLOS CASTELLANOS F. 
ARQ. LUIS COLL 
ARQ. GUILLERMO LAZOS 
TALLER. JUAN O'GORNAN 
Presente. 

A petici6n de los señores LEOPOLDO GABRIEL SALAZAR y 
FERNANDO CISNEROS VARELA, me dirijo a ustedes para -
informarles que en esta Direcci6n está contemplada la 
eventual construcción de las instalaciones físicas -
correspondientes a la Dirección General de Televisión 
Universitaria, a ubicarse en el tercer circuito univer 
sitario y por lo tanto no existe inconveniente en que
dicho ·proyecto pueda ser tema de tesis profesional. 

Sin otro particular de momento, me reitero de ustedes 
como su seguro servidor~ 

Atentamente 

"POR MI P-".Z.~ HABLARA EL ESPIRITU" 

·z. /.¿ 
ARQ. RAUL KOBEH H~ff RE 
Subdirector de Pla ificaci6n. 

R.K.H. 'rej. 
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3.4.1 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

El presupuesto Universitario se obtiene en un 95~ del subsidio federal y sola

mente un 5% es producido por los recursos propios de la Universidad (Colegiat~ 
ras, pago de exámenes y trámites administrativos en su mayoría). Dicho presu-

puesto se gasta de la siguiente manera: 59,99% para la docencia (equipo,mate-

rial didáctico y sueldos); 16,38% en investigación; 12.01% en extensión UniveE 
sitaria (actividades artísticas y culturales, servicios bibliotecarios, edici9 
nes y servicios a la comunidad); y 11.62', en servicios de apoyo (funciones pr9 

pías de la UNfu'-í, desarrollo de planes generales de la institución, servicios -
administrativos, adaptación y mantenimiento). 

Dicho presupuesto se elabora en el tr.:inscurso del ~.o =mterior a Sl.t ejercicio 

y esa labor es coordinada por la "Secretaría General Administrativa" a través 

de la "Dirección General de presupuestos por programa", que es la encargada de 

aprobar o rechazar cada partida antes de someter el global a la consideración 

del Consejo Universitario, para su aprobación final. 

El presupuesto destinado a la televisión Universitaria (Antes Dirección Gene
ral de Televisión Universitaria), esta destinado a la compra paulatina de 
equipo técnico, que es el rubro de egresos más fuertes del canal de televisión 

Universitaria, calculado apróximadamente en 3,000 millones de pesos (fuente: 

Televisión Universitaria). 

En cuanto al presupuesto para la edificación del canal de televisión Universi

taria, deberá ser aprobado por la Dirección General de Presupuestos por Progr~ 
ma en el transcurso de '86, para incluirlo en el gasto presupuestal en ejerci

cio en '87, teniendose calculado en apróximadamente 1,000 millones de pesos. 
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Para su amortizaci6n se prop6ne el funcionamiento del canal como productora pri 

vada de televisi6n, durante los 18 ~rimeros meses, rentando sus locales y vend!en 
do sus servicios. 

Una vez amortizada la inverisi6n, el canal de televisi6n Universitaria, estara 

en condiciones de comenzar sus transmisiones al aire. 

3.4.2 FACTIBILIDAD DE FRECUENCIA 

Para disponer de una frecuencia para operar un canal de televisi6n al aire, la 

UNAM cuenta con dos opciones: utilizar una sefial a través del sistema Satelites 
l>brelos o utilizar un canal (del 14 al 84) de la banda UJ-IF. 

Con la primera instancia se podría impulsar la creaci6n de un sistema nacional 
Universitaria y con la segunda se tendría una cobertura límitada al Distrito -
Federal y al área Metropolitana. 

Para el uso del Morelos, la UNAM tendría que garantizar las siguientes condic!o 

nes : disponer de una estructura suficiente y adecuada que le permita producir 

18 hrs. diarias de transmisi6n; absorber el costo de un canal con un sistema -
de esa naturaleza, incluido el equipo para captar la sefial del Sátelite, que -

requiere un sistema con antena parabólica de tres a cinco metros de diámetro,
amplificador y conversor de frecuencia con un receptor de televisi6n para un -

usuario o un retransmisor de diez a cien •~atts para cubrir pequefias poblaciones. 

La importancia de utilizar un canal en el Sátelite Morelos es determinante pa

ra llevar la sefial Universitaria hasta el último rincon del país y cubrir una 

franja de nuestra frontera Norte con Estados Unidos y al Sur con Centroamerica. 
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3.5 SISTEMA DE TRANSMISION 

A CIRCUITO .\BIERTO: Estación de televisión educativa a circuito abierto, es -
aquella que esta organizada para transmitir programas de tipo educativo y la 

cual no vende sus servicios, y por lo tanto no obtiene ganancias económicas, 
así como no acepta patrocinio comercial y opera únicamente para beneficio ci-· 

vice y social de la comunidad y ciudadanos que la mantienen . 

A CIRCUITO CERRADO: Este tipo de programas no son enviados al aire sino que -

son transmitidos únicamente a determinados lugares de recepción y no pueden -

ser captados por los televisores caseros. La ensefianza especial televisada -
por medio de un cable, puede ser distribuida de aula en aula en el mismo edi 

.ficio, o en diferentes edificios, a VGrics gr .... LJcs de cstud.:i:mtes. Se han em-

pleado en este caso, programas grabados en videotape, sistema mediante el cual 
la cinta capta y registra la ir.lagen y el sonido y puede retransmitir los inm~ 
diatamente. Por medio de este sistema, las clases son grabadas y retransmiti

das las veces deseadas y asistentes ya graduados (durante el tiempo de clase
televisada), estan disponibles para aclarar cualquier duda. Este tipo de "Se
ries" son suceptibles de ponerse a la venta a instituciones educativas en Mé

xico y Latinoamerica principalmente. Las cintas ya grabadas, pueden ser alma
cenadas y son suceptibles de renovación o re-edición. 

3.6 OBJRTIVOS DEL CANAL DE TELEVISION UNIVERSITARIA 

- Divulgar y transmitir a la población estudiantil y del país, programas so-

bre tópicos culturales, científicos, tecnológicos y deportivos, en un len~ 

je claro, objetivo y accesible. 
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- Ayudar a aliviar al escaces de personal docente, por medio de la televisi6n 

a circuito cerrado co~o método de apoyo a la enseñanza a nivel medio y sup~ 

rior. 

- Apoyar la producci6n y transmisi6n de programas televisivos de las Faculta
des o Escuelas que ya han experimentado con medios audiovisuales como el c~ 

ne, diapositivas, videocassettes, gráficas, etc., con el objeto de runpliar 
la visi6n en el aprendizaje del alumno y como suplente en cierta medida del 

catedrático, pasando este a convertirse en asesor. 

- Convertir ala UNAM en el foco de cultura, mediante la producción de material 
audiovisual que pueda ser enviado a otras instituciones educativas del país 
y el extranjero, logrando así que el objetivo de extensi6n de la cultura qu~ 

de satisfecho. 
- Pennitir que profesionisr.as altwnente calificados trar..smita.'1 sus conocjmien

tos y demostraciones a un mayor número de estudiantes. 

- Poner en práctica el sistema <le Universidad abierta y el sistema de educaci6n 
media superior a escala masiva. 

3.7 ALCANCES DEL PROYECTO (Conclusi6n) 

El proyecto en si debera contemplar las instalaciones necesarias para la real~ 

zaci6n de programas de televisi6n de un canal normal, ya que un canal comercial 
y uno educativo, solo se diferencian en el contenido de sus programas y no así 

en su producci6n. 

Es por esto que para fijar sus requerimientos, a la vez de consultar con las -

autoridades Universitarias pertinentes, principalmente la Direcci6n General -
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de televisión Universitaria, se han llevado a cabo visitas a las instalaciones 

existentes de televisión comercial (Televisa, Imevisión, Telercy), adem6s de -
realizar entrevistas con los técnicos, productores y administradores de dichos 
lugares 

El proyecto trata de plantear la estructura física que permita la fácil inter
relación de este con la estructura administrativa y docente de la UNAf.!, conteJ.!.1 

plando el sistema de circuito cerrado y el de circuito abierto. 

El sistema de circuito abierto quedara satisfecho en sus necesidades con el PEº 

yecto de las instalaciones físicas de un canal de televisión, pero el sistema 
de circuito cerrado necesitara el plantear un equipamiento mínimo en las facul 

tades y escuelas que por su necesidad de apoyo audiovisual lo ameriten. 

Estas instalaciones mínimas consisten en un pequeño estudio y un wínimo centro 
de edición para que cada Facultad tenga cierta independencia en cuanto a la 

utilización de este recurso de acuerdo a st~ necesidades específicas. 

Para tal efecto se plantearan las instalaciones para una Facultad,tomando como 

ejemplo a la Facultad de Arquitectura. 
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Para este análisis se visitaron las instalaciones de Televisa e Imevisión, que 
son las redes nacionales de Televisión, además de las instalaciones de Telerey 

y ls del CUPRA en la UNAM, pero que por la escala del proyecto es inoperante -
el análisis de las instalaciones del CuPR~, además de ser totalmente inadecua

das. También se efectuo una visita a las instalaciones del canal 11 que es la 
única estación educativa que se tiene a la mano. 

5. 1 TELEVISA 

La Red Televisa cuenta con los canales 2,4,5 y 9, teniendo sus instalaciones di~i 
didas en dos grandes núcleos de acuerdo al tipo de programa a producir. El núcleo 

original de Televisa se encuentra en Av. Chapultepec, Enrico Martínez, Arcos de -
Eclem y Av. Niños Heroes y es allí donde se encuentra la estación transmitora ; -
cuenta también con otras instalaciones ubicadas en San Angel (periférico sur) , 

destinadas a las series filmadas principalmente. 

El conjunto ubicada en Av. Chapultepec ha ido creciendo de acuerdo a las necesi~ 
des del devenir de la Televisión ya que estas son las instalaciones más antiguas 

que ni siquiera fueron hechas exprofeso para albergar un canal de Televisión sino 
un complejo radiofónico, lo cual ha motivado sucesivas adaptaciones de espacios, 

redundando en una complicada Red de Circulaciones y un hacinamiento de los traba

jadores. Cuenta con distintos tipos de estudios, todos ellos de proporciones peC\':!e 
ñas o medianas, siendo el más grande el estudio "A" que es de hecho un "Teatro e~ 
tudio", utilizado para transmisiones en vivo y con público; cuenta además con va

rios estudios pequeños de no más de 1Sm2 , que sirven para las transmisiones de ca 

bina con un solo locutor o para entrevistas. Se encuentra en este conjunto la 
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Wlidad administrativa. Superposici6n de elementos desarrollando W1 sistema de co 
municaci6n vertical, crecimiento desordenado por falta de planeación. 

Las instalaciones ubicadas en San Angel, son principalmente grandes estudios de 
grabaci6n que albergan en su interior varias escenografías de carácter más o me

nos definitivo (según el tiempo que dure la grabaci6n de la serie en cuesti6n) y 

en general toda la parafernalia propia de las series filmadas: camerinos, salas 
de maquillaje, bodegas de utileria, vestuario, etc., agrupados en torno a lazo
na de producción y con circulaciones al aire libre, teniendo W1 desarrollo hori

zontal disperso. 

5.2 l~IEVISION 

De reciente creaci6n, cuenta con las instalaciones pertenecientes al canal 13 y -
al canal 7 antiguamente Pronarte (productora nacional de televisión), los que jlli} 

to con el canal 22 al fusionarse formaron la Red Imevisión. Esta fusión provocó -
un radiacal cambio en el uso de las instalaciones en cuanto a filllcionamiento y 
adaptación a las nuevas necesidades, lo que provocó que en la actualidad se en 

cuentren en pleno reacondicionamiento y adaptación, quedando con multiples fallas 
debido a la falta de planeaci6n en cuanto a crecimiento y como siempre supeditadas 

a la política. 

Las instalaciones de Pronarte, estan siendo utilizadas principalmente por canal 7; 
se encuentran ubicadas en los estudios Churubusco y ya desde la creación de Pronar 
te , no les fué destinado W1 edificio especial para este tipo de trabajo sino que 

se adapto un estudio de cine a las necesidades de ese momento. No hay claridad en 

cuanto a circulaciones y lugares de uso común, por lo que se encuentra W1 trasla-
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pe de funciones y funcionar íos. Además por la reubicaci6n de ciertas 6reas por ni; 
cesidades de espacio, dependencias que deberían estar físicamente nruy pr6ximas, -
se encuentran por el contrario separadas por una laberintica circulaci6n. 

El canal 13 a pesar de tener instalciones hechas ex-profeso, fueron proyectadas -
sin tomar en cuenta el crecimiento de los acervos fi~nicos propiciando la utilize 
ci6n de locales para fines no contemplados en su uso original, además de que el -

conjunto esta totalmente disperso. Los estudios son independientes físicamente, -
buscando aislamiento acustíco y como protecci6n contra incendio, las circulaciones 
son a descubierto en Wl empla=amiento con precipitación pluvial elevada; existe -

un edificio aislado del conjWlto, donde se albergan los servicios administrativos 

del canal así como las áreas de Direcci6n; también el centro de transmisi6n (master) 
se encuentra aislado, y por tanto sus principales problemas son las r.,laciones de 

fWlcionamiento ya que las bodegas y talleres no tienen una relaci6n directo con -
todos los estudios como debería de ser. Tiene problemas con las plantas de aire -
acondicionado (una para cada estudio) a causa del nulo aislamiento acustico de las 

mismas, produciendo vibraciones que interfieren en el sonido de las grabaciones y 

transmisiones. No existio planeaci6n en cuanto al crecimiento de los acervos y ce 
recia de bodega de utileria lo que provocó la utilizaci6n de uno de los estudios 

para este fin, quedando anulada su funci6n original. La videoteca no cuenta con -

aislamiento lumínico ni témrico, estando hacinadas junto con la filmoteca. 

5.3 CANAL 11 

Las instalaciones de canal 11 ubicadas en el.asco de Santo T6mas ,las conforman dos 

núcleos·principales, en tm edificio se encuentran agrupados los servicios adminis

trativos y las áreas de producci6n, desarrollados en dos plantas con comunicación -
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vertica1. y largas circulaciones. Los. núcleos de servicios generales (bodegas, talle 
res, etc.), se encuentran en un edificio adyacente, propiciando el buen funcionamien 

to a causa de un agrupamiento de actividades afines. 

5.4 TELEREY 

Telerey aunque no es una canal con transmisi6n al aire, en su calidad de productora . 
esta ll)Ud10 mejor equipada que algunos canales,se encuentra ubicado sobre boulevard 

aeropuesto, enfrente del aeropuerto Benito Juárez. Este centro de producci6n cuenta 

con excelentes instalaciones en cuanto a equipo técnico, aire acondicionado y ais!a 

miento acustico, siendo notorio este último por su adyacencia con una fuente de 
ruido tan crjtica como lo es el aeropuerto. Tiene sistemas computarizados nruy sof!s 

ticados y una buena plancaci6n y distribución de locales, lo que hace que este cen 
tro trabaje en condiciones excelentes, todas las iJ1talaciones eléctricas es tan por 

piso y con suceptibles de ser visitadas. 

En general todos los canales de televisión cuentan con el mismo equipo es decir que 
sus necesidades en cuento a recursos técnicos son las mismas, el problema prÍJlcipal 

dentro de las instalaciones es en cuanto a funcionamiento. 

Las instalaciones eléctricas deben estar centralizadas y debe haber contactos ubic~ 

dos en todo el estucho. Deben tener comunicación visual directa con las cabillas téc;: 
nicas (video y audio), es decir, que cada estudio cuente con un pequeño cuarto de -

maquillaje para retoque y un pequeño vestidor. Las circulaciones deben str amplias 

tomando en cuenta la fácil accesibilidad de los talleres de escenografía, carpinte

ria y equipos espC'ci.ales. 
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GOBIERNO 

DIRECTOR 

SECREI'ARIO 

o. REL PUBLICAS 

o. PEtSONAL 

o. CXMERCIAL 

o. DE FINANZAS 

o. DE PRODUCCION 

o. AUDITOR 
\ 

o. POOGRAMACION 

o. MAT. FIIMICO 

o. PEDAGOGIA 

o. SISTEMAS 

o. NOTICIAS 

-···--

CANAL DE TEJ.EVISION El'' l.A crur.N1 
l11'1T'.'r"C:lT1'!"IA 

CCW'LJ3'.ffirf ARIO bJlG\ 'IT'.:F:ICt 

VIDEOTECA 

CAFETERIA 

LOCAL TELJ¡CINE 

FIJ1.10TECA 

VIDEOTECA 

DEPTO. TECNICO 

L. DE EDICION 

T. DE FOTOGRAFIA 

AREA PUBLICA 

. ! 1 

ESTUDIOS CHICOS 

ESTUDIO GRANDE 

CABINAS DE ffil\'T. 

SALA DE ENSAYO 

CAMERINOS 

CAI'ETEIUA 

ESTAR 

.AREA PRIVADA 

s~c.l.05 
GENERALES 

COCINA 

CAFETERIA 

BMOS Y VESTIDORES, 

EMPLEADOS 

T.DE CARP.INrERIA 

T. DE HERRERIA 

T.DE MANTENIMIENTO 

ESTACIONAMIEÑI'O 
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PROGRAMA ARQUITECI'ONICO 

GOBIERNO 

1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1. 7 

1.2.0 

- -1-.2.1 

l. 2. 2 

l. 2.3 

1.2.4 

l. 2. 5 

l. 2.6 

l. 2. 7 

l. 2.8 
l. 2.9 
l. 2.10 

1.2.11 

l. 2.12 

l. 2.13 

Direcci6n General 
Toilet 
Sala de Juntas (consejo) 

Sala de retroproyecci6n 
Subdirecci6n general 
Area secretarial (4) 

Area de espera 
Subdirecci6n de Aclmon. y finanzas 

Recursos humanos 
Infonnática 
Contabilidad· 

Recursos materiales 
Adquisiciones 
Comercializaci6n 
Relaciones públicas 

Ventas y difusi6n 
Departamento jurídico 
Sala de Juntas 
Sala de proyecci6n 
Bodega de équipo 

Area secretarial (12) 

1.2.14 Sanitarios : Hombres 
Mujeres 

96.00 2 c/u m 
6.00 

72.00 

24.00 
30.00 
6.00 c/u 

12.00 
30.00 

12.00 
12.00 
12.0(l 

12.00 
12.00 
36.00 
36.00 
36.00 
12.00 
30.00 
24.00 
12.00 

6.00 c/u 

18.00. 
18.00 
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2.0 PRODUCCION 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.S 

2.1.6 

2.1. 7 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 

2.1.11 

--2;2.o 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.S 

Gerencia de p1·oducci6n 

Area de productores (4) 

Sala de juntas (proyccci6n) 

Aren de programaci6n ( 4) 

Plancaci6n y pedagogía (20) 

Sala de retroproyccci6n 

Sala de Consejo 

Sala de Juntas 

Bodega de équipo 

Archivo general 

Area secretRrin1 (10) 

Oficina Dirccci6n Artística. 

Oficina Diseño Gráfico 

Taller diseño gr/Ífico 

Laboratorio fotográfico 

Bodega material 

SanitaTios: 
Hombres 
Mujeres 

24.00 

12.00 

24.00 

12.00 

120.00 

24.00 

36.00 

30.00 

6.00 

18.00 

6.00 

30.00 

72.00 

9.00 

9.00 

18.00 
18.00 

c/u 

c/u 

c/u 
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3.0 AREA TECNICI\ 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 
3-.1.4 

3.2.0 
-3,2,1 

3.2.2 

3.2.3 

3;2.4 

- 3 :2~ 5 

3.2.6 
3.z,7 
3.2.8 

3.3.0 
3~3.1 

3~3.2 

3.3.3 

3.3.4 
3.3.5 

Oficina Di-recci6n de ingeniería técnica 

Oficina de noticieros 
Redacci6n de noticieros 

Telex e infonnática 
Oficina de adquisiciones y suministros 
Almacen de équipo técnico 

Taller de reparaci611 de équipo 

Videoteca 
Filmoteca 

Fonotcca 
Area secretarial (4) 

Recepci6n 
Sanitarios 

Post-Producci6n 
Oficina de video-tape 
Cabina de video-tape 

Cabina de post-proclucci6n 
Islas de edici6n (5) 

MASTER 
+ reprcclucci6n 
+ mjcro-on<las 
+ transmici6n 
+ contTol maestro 
+ cabina locutor 
+ antena de transmlsi6n 

60.00 

48.00 

36.00 

36.00 

36.00 

36. 00 

48 .00 

30.00 

30. 00 

30.00 

24. 00 
12.00 

18.00 

36.0(1 

36.GO 

30. 00 
12. 00 

24.00 
18.00 
60.00 
72.00 
18.00 
18.00 

c/u 
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3.3.6 

3.3.7 

Arca de descanso 

Sanitarios: 
Hombres 
Mujeres 

ESTUDIOS 

4.1.1 Estudio grande (A) 

4.l;Z Estudio chico (b,c) 

. 4.1.3 Cabina audio y video (3) 

4.1.4 Guardado de camaras (3) 

4.1. 5 Parcheo de ilwninaci6n (3) 

4.1.6 Camerino y maquillaje: 

+ individual (2) 
+ hombres 
+ mujeres 

4. l. 7 Sanitarios v duchas (2) 

4.1.8 Area de ensayo (descanso) 

4.1.9 Bodega utileria y vestuario 

4.2.0 Unidades m6viles. 

4.2.1 Oficina de W1idades m6viles 

4.2.2 Guardado de W1i<lades m6viles 

4.2.3 

4.2.4 

Cto. de enseres y de limpieza 

Sanitarios 

24.00 

18.00 
18.00 

252.00 

126.00 

30.00 

6.00 

9.00 

12.00 
36.00 
36.00 

18.00 

30.00 

90.00 

18.00 

90.00 

9.00 

18.00 

c/u 

c/u 

c/u 

c/u 

c/u 

e/u 
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5.0 SERVICIOS GENERALES 

5.1.0 Cafeteria 

5 .1.1 Comedor de ejecutivos (2) 

5.1.2 Area de comensales 

5.1.3 Cocina (servicios) 

5. 2. O Sanitarios: 

5.3.0 

5.3.1 

5.3.2 

5.4.0 

5.4.1 

5. 4. 2 

5.4. 3 

5.5.0 

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 

5.5.4 

Hombres 
Mujeres 

Talleres de escenografía 

Bodega de ef'cenografía 

Patio de trabajo 

Oficina de Personal 

Oficina ele Mantenimiento 

Taller de mantenimiento 

Vestidores y sanitarios personales 

Casa de máquinas 

Subestaci6n eléctrica 

Equipo de aire acondicionado 

Cistern8 contra incendio 

Pario de maniobras 

5.6.0 Estacionamiento (40 cajones) 

J Vestíbulo y plaza 

J 
J 

36.00 

180.00 

60.00 

18.00 
18.00 

294.00 

72.00 

180.00 

12.00 

12.00 

36.00 

72.00 

72.00 

120.00 

24.00 

120.00 

600.00 

960.CC 
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RFSUMEN DE AREAS 

1.0 Gobierno 
2.0 Producci6n 

3.0 Area Tdcnica 
4. O Estudios 
5.0 Servicios generiles 

12% éirculii'~¡ones: 
super.ficie. ::coristr. 
: ~ ~~ ;;~~-,~~::.: ~~~:: ,_" .:·~~~~~:~. :~ 

-'',·"~{~ '.<.,;~, 

Areas e~teiti~~5{¿~n pavimento 

Areas e~tciip;{J~: ~in pavimento 
Supcrficiet~t~l-de terreno 

660 2 
m 

594 

8 76 
1026 

2886 

604 2 

725 2 m 

6768 m 

2560 

5900 
15300 2 m 
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4.1 LA UNAM Y SU RELAC"ON SOCIAL CON SU CONTEXTO INMEDIATO. 

La influencia llU.ltúa que se ejerce entre la Sociedad y Universidad, es patente 

en su devenir historico, reflejándose esto en su arquitectura. Esto se aprecia 

de una manera clara al construirse el edificio del Real Seminario de Minas, en 
la época en que Don ~!anuel Tolsa dirigía la académia de San Carlos. 

La influencia de la academia se refleja también en su propia sede, el edificio 
original data del siglo XVI, allí fué fundado por Fray Juan de Zumarraga el 
hospital del amor de dios, y su fachada y patio fueron remodelados por el arC\l}i 

tecto Italiano cavallari en el siglo XIX, cuando era Director de la Academia. 

En los albores del siglo XX, en la época en que Don Antonio Rivas ~lercado ocu

paba la Dirección, el patio de la academia fué cubierto con una estructura a -
base de cristal y fierro, también se remodelaron algunos espacios, así la aca
demia a medida que pasaba el tiempo, iba adquiriendo nuevos elementos que le -

permitian concordar·con un momento histórico sin ocultar su propio devenir plª5 
mado en piedra. 

Esta continuidad cronológica de una obra arquitectónica, solo es posible cuando 

e1 edificio ''VIVE" y es utilizado por l.IllU sociedad que lo va adaptando segÚn -
cambian sus necesidades a través del tiempo. Si bien frecuentemente se llega a 

perder su carácter y destiri.o original, en cambio logra asegurar su perpetuidad 

y asi guardar a la vista de todos, la historia de la sociedad que lo habito. 

En el caso específico de los edificios de la lJNN.!, su arquitectura refleja fi~l 

mente los cambios sufridos por las sociedades virreinal e independiente, esto 
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fué gracias a su ubicaci6n privilegiada en pleno centro de la ciudad, lo que -

motivo un constante intercambio de influencias. 

Esto se explica de una manera más gráfica, después de la revoluci6n de 1910, -

cuando México después de los turbulentos afias revolucionarios, empieza a buscar 
su identidad como pueblo y naci6n; refejándose esto en un auge de las institu
ciones educativas y una mayor participaci6n de la UNA!>! en la vida política y -

social del país. 

Esto motivo la cohesi6n de los distintos grupos que conforman la UNAf.I, prueba 

de ello fué el logro de la autonor.úa de la instituci6n en 1929. 

Es en esta époc::i cu:!ndO México ~e empieza a "poner al corriente" en los movi-

mientos de todo tipo que por aquel entonces imperaban en elnn.mdo. Es ~quí tam

bién cuando se empieza a gestar una nueva arquitectura, con carácter nacional~s 
ta y que además refleja su movimiento historico al tornar en sus manos el movi

miento racionalista: 

Este movimiento tuvo su mayor auge con la creaci6n de la e.u. en el Pedregal -

de San .Angel, evidenciándose además un gremio de arquitectos unidos y dirigido 
por el Escuela ~acional de Arquitectura. 

En este magno proyecto participaron todos los maestros de la Escuela, así como 
también nruchos alumnos, todos ellos con el ideal de lograr una autentica labor 
de equipo (como de hecho fué), que reflejara la esencia de la arquitectura me

xicana y que sirviera como punto de partida y ejemplo a seguir. 
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Este loable esfuerzo conjunto especialistas en todas las ramas del conocinúento 
con un objetivo común: lograr una obra digna de la rná.xilna instituci6n educativa 
de la naci6n, siendo dirigido todo este esfuerzo por arquitectos mexicanos. 

Esta obra desgraciadamente no trascendio corno escuela, ya que al sacar a la 
lJNA!.! de la vida de la sociedad y aislarla de ella, provoc6 una perdida de la -

cornunicaci6n de la lJNAr.t con su misma sociedad, que en el mejor de los casos es 
a ella a la que tiene que servir. 

Es hasta hoy, que este binomio vuelve a encontrárse, pero desgraciadamente no 

gracias a t.n1a busqueda o planeaci6n, sino accidentalmente, ya que en el trans
curso de los Últimos 30 años, la ciudad volvio a absorber a la UNJlM; y después 
de tan largo parentésis en esta relaci6n, todavía se tendra que esperar algu

nos años para que la UNAM vuelva a ocupar el sitio preminente que por derecho 
le corresponde. Y en esta sociedad cada vez más aglutinada gracias a los medios 

de cornunicaci6n masivos, es un contrasentido que su má.xirna casa de estudios no 

pueda servir a esta'misrna sociedad con los recursos que la época le brinda. 

La e.u. significo en su tiempo (concepto que permanece inalterable) la oferta 

de un nuevo orden visual para la arquitectura en México y la aportaci6n de un 
nuevo lenguaje de elementos significativos de composici6n, no obstante la in

corporaci6n de algunos, tomados del pasado, que al combinarse en diversas aso

ciaciones adquieren vigencia. 

El traslado a e.U. significo también un importante cambio en la evoluci6n de 

la UNAM ya que se lograron entre otras cosas; la participaci6n de investigadg 

res en la docencia, nuevas modalidades de convivencia y una contribuci6n a 
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favorecer las condiciones de apre11Lio por lo que hace a las necesidades físicas 
y a la vida comunitaria a través de una mayor comunicaci6n y contacto. 

4.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO DE e.u. 

La idea básica generadora de la e.u., fué la de crear precisamente ese organi~ 

mo: es espacio físico de la UNN·I. 

El análisis del conjunto de la .e.u. hacer ver que es un espacio finito integra 

do por edificios que delimitan y conforman el campus como elemento caracterís
tico, constituyendo una composici6n cerrada y unitaria. 

El conjunto muestra también una interrelaci6n entre varios de los edificios e~ 
colares. Esto se u~u~ a que el progrG..&IU. scfkl.laba cuatro 5reas de enseñBnza: 
Humanidades, Ciencias, Ciencias Biologicas y Artes; lo que pedía por otra parte 

la agrupaci6n y fácil relación entre si de las escuelas que integraban cada una 

de ellas. 

El conjunto de la e.u. hacer ver una clara jerarquizaci6n de algtmos de sus -

elementos como sucede en el caso de la Rectoría, que ocupa un lugar predorninaJ} 
te en la composición. 

El campus tenía una importancia capital como eJ.emento unific:;i~lo;i: y central. Al 

prevalecer la idea de aut6nomia de las escuelas sobre el criterio unitario del 

p;ograma se modifico el uso y valor ele los elementos arquitect6nicos. Así la · 

importancia del campus se debilito debido a que las relaciones de las escuelas 

que se habian previsto hacía este elemento, funcionando hacía fuera al no rea!i 
zarse la relaci6n interdisciplinaria que se había querido fomentar. 
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El concepto jerarquice, producto del programa y reflejado en el proyecto, lim! 
to la posibilidad de crecimiem:o ya que la muy <lefin.ida ubicaci6n ge6metrica -
de los edificios preponderantes, difícilmente podía permitir ampliaciones y m~ 

dificaciones importantes. 

Así la acción centrifuga probo ser más fuerte, ya que la vida cotidiana se pr~ 
duce y anima en derredor y se proyecta con más fuerza hacía afuera. 

Los espacios abiertos del perimetro poseen quiza en raz6n de su escala una ma
yor fuerza de atracci6n que el campus central, al cual le corresponde mayor b~ 

lleza expresiva. 

Aún con· lo anteriormente mencionado, se logro la unidad del concepto general -

que resulto tma clara representación del pensamiento arquitect6nico del ~léxico 
de los -!O's. 

La importancia que tuvo en e.u. la utilización de soluciones urbanisticas pr~c 
ticamente inexploradas en nuestro país, tales como la supermanzana (que auí -
se llevó a su máximo extremo), permitia la libre circulaci6n peatonal y vehi

cular, sin ninguna interferencia. 
Estas zonas se intercomunican entre sí y al limitar su conjunto por un anillo 
periferico, se convierte en otra gran supe:nnanzana gigantesca. Dichas superJl1l!!Il 
zanas definian el uso del suelo, el cual se dividía en cuatro zonas principa

les: zona escolar, prácticas de deportes, estadio de exhibici6n y servicios -
generales. Estas zonas se conectaban mediante pasos a desnivel convenienteme~ 

te localizadas. 

Por primera vez en México se utilizo un sistema vial continuo exclusivo para 

el aut6movil. 
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El manejo y utilización de algunos materiales lograron una autentica identifi
cación del conjunto, recuperando muchos de los valores tradicionales como es -
la policromia. 

A fines de los 40's el funcionalismo había sido superado, aunque perduraba la 
disciplina producto de esta formación, esta disciplina unifico la diversidad 

de los proyectos de más de 70 arquitectos y contuvo el posible desbordamiento 
de un exagerado y personal expresionismo. 

4-2.1 ANALISIS FISICO ESPACIAL DE e.u. 

Una vez que se decidio la expansión física de e.u. fuera de las dos superman

zan:lS originarias del proyecto que definian la zona escolar y deportiva, la -
e.u. aut6maticamente se fragmento conceptualmente propiciando así un cambio: 
funcional, expresivo e historico que actualmente nos permite clasificar a la 

e.u. en tres grandes zonas caracterfsiticas que obedecen a las distintas eta
pas de crecimiento,-que son: 

l. 

2. 

3. 

LA e.u. ORIGINAL (1953-1965) 

L~ e.u. DE TRANSieION (1965-1980) 

LA e.u. MODERi'lA (1980- A LA FEGIA} 

l. C. U. ORIGINAL 

Existe una insuficiencia e inoperancia en algunas de las intalaciones, causada 

por el anarquice crecimiento poblacional y la poca planeación, lo que motiva -
que la catedra Universitaria se vea afectada y limitada, que el estudiante pigr 

da capacidad de asimilaci6n y que no exista congruencia entre el uso y la fun

ción de los locales. 
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Se han hecho arnpliaciones, cambios y agregados por la necesidad de satisfacer 
la demanda física y la necesidad de implementar un equipamiento actualizado -

en las intalaciones. Estos cambios ampliaciones y agregados destruyeron la CQ 

rrecta relaci6n mutua y el equilibrio que tenían los edificios entre si al no 
tomarse en cuenta la repercusi6n que todo ello implicaría en el conjunto; este 

quedo gravemente dnñado particularmente porque los edificios agregados se ub! 
caron desordenadamente, sin el menor prop6sito de lograr una integraci6n cor
recta a lo existente y ocuparon espacios jardinados que en la composici6n ar! 

ginal tenían un valor importante. Abundando en lo anterior, algunos de estos 
edificios cortaron visuales que correspondían a ejes de composici6n plastica
mentepensados y debidamente rematados que han sido obstruidos. Para citar un 

solo ejemplo: el caso de la vista del campus hacía el mural de eppens en la -
Facultad de Medicina,el cual remataba la transici6n de dos espacios de gran 
importancia. 

Se ha perdido totalmente el concepto generador de la e.u., causado por la ex
pansi6n de la misma-, la modif icaci6n del uso y valor de algunos elementos ar

qui tect6nicos, la acci6n centrifuga de las vialidades probo ser más fuerte y 

el proyecto orig:L~al limito la posibilidad de crecimiento ocasionando princi
palmente que el campus haya perdido la importancia vital como elemento central 

unificador. 

La zona deportiva ha sido alterada por la invasi6n de sucesivas ampliaciones 

y el asentamiento de nuevas dependencias que no respetaron el esquema origi

nal de uso de suelo además de la intrornisi6n de nuevos estacionamientos lo -
que ha ocasionado que se haya perdido el orden y la claridad del proyecto --
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original para esta zona, además de la perdida expresiva de los diversos elemen 

tos que en forma aislada tienen carácter escultural (frontones) , integrados -
con la ecología del lugar. 

También la calidad expresiva ha sido devaluada ya que no existio una verdadera 

integraci6n de nuevas edificaciones con las existentes, propiciando que la per 
cepci6n visual para el usuario de e.U. se vuelva agresiva, además de que si ru]. 

terionnente más de 70 arquitectos habian logrado la unidad, ahora la interven

ci6n de otros pocos ha obtenido un desequilibrio expresivo. Si en los SO's fu~ 
ron los murales de Juan O' Gorman en la biblioteca, la obra de Diego Rivera en 
el estadio de exhibición, la ~olicromia de Siqueiros en la Rectoría, los mosa~ 

cos de Francisco Eppens en la Facultad de ~.ledicina y Odontologia, la interven

ci6n de Francisco Chiívez ~!orado en la Facultad de Ciencias y Escultura de Fr~ 
-::--':::. 

cisco Arenas Betancourt, por citar algunos,ahora nos encontramos con agresivas 
manifestaciones expresivas como la que remata el audii:orio "Ing. Javier Barros 

Sierra" en la Facultad de Ingeniería hacía el circuito escolar y que recibe -
el pomposo nombre de "Historia de un espacio matemático" y que el egregio es-

cultor mexicano Federico Silva no tuvo el menor empacho en erigirse autor del 

mismo. Por lo tanto es obvio que el enfoque para buscar una integraci6n plas
tica y expresiva con la e.U. original va por otro camino. 

También es notoria la carencia de centros de convivencia estudiantil causado 
principalmente por la política, lo mismo que la falta de respeto por la e.u. -
original. 

En cuanto al ámbito urbano se aprecia una insufieciencia e inoperancia e inva

si6n de estacionamientos ya que el proyecto original jamás imagino la actual -
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simbiosis <lel ser humano con el autómovil, atmado al crecimiento poblacional y 

al hecho <le que (caracterísitica de la época) hay más estudiantes con autómovil 
en e.u., lo que ha dado lugar al bloqueo total en algunas ocasiones, causando -

perdida de tiempo para los diferentes sectores Universitarios. Se han invadido 

dos pasos peatonales estratégicos que ligaban la zona escolar con la zona depor 
tiva, bloqueandolas con estacionamientos, obligando que el peaton cruce a nivel 
de calle sin ninguna protección, además de la perdida del paisaje urbano. 

No hay fluidez en las vialidades, debido a la misma situaci6n expansiva de los 
estacionamientos, en que los vehiculos se desbordan en las vialidades ocupando 

dos de sus tres carriles de circulación. No existen paradas específicas para el 
transporte colectivo. Todo esto re<lunda en el incremento <le un elevado aforo 
vchi~Jlar en el único carril que queda liberado de automoviles aparcados, el p~a 

ton es agredido además de perderse el paisaje urbano. 

El transporte colectivo resulta insuficiente e inoperante ya que el problema -

nunca se ha analizado, pues bien se podría pensar ya en un vehiculo colectivo -
diseñado cspccificamente para e.u. por lo que hay tma considerable perdida de -
horas-hombre para el usuario del transporte colectivo. 

Se concluye pues, que a pesar de las alteraciones, modificaciones, agregados e 
inconvenientes que se han señalado, cabe afirmar que la e.u. original tine mer! 

tos suficientes para seguir siendo tm ejemplo destacado de gran trascendencia -
arquitectónica historico-social, por lo que debemos estructurar ya tm programa 
de restauración, conservación y adecuación para esta zona de e.u. 
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2. e.u. DE TRANSICION 

Se ha llegado a conformar otra gran supennanzana, pero ahora con un concepto gene
rador totalmente distinto a la e.u. original. Se aprecia una agradable relaci6n 

geométrica entre espacios abiertos que respetan la ecología del lugar y volúmenes 

dispersos, logrando una expresión unitaria, aunque no se aprecien elementos jerar
quices en su composici6n. 

El concepto, la expresi6n y el ordenamiento han variado para exponer una nueva co
rriente que se ve influenciada por los avances tecnológicos y las nuevas demandas
que exige la época. 

El esquema '.'ial persiste, la doble circulación con grandes camellones enriquecen -
el paisaje urbano logrando remates visuales de gran importancia. 

Cada edificio (ahora disperso) tiene un valor propio conjunadose expresivamente lo 
grande la unidad, cob:i:jados tras una verde cortina y a salvo en el anonimato de la 

arquitectura gris en el más puro estilo portland. 

Esta nueva arquitectura se enfrenta a e.u. original indicando claramente que se t!a 

ta de otra época de la UNAM. Sin embargo entre los principales inconvenientes ten<;: 
mos la inaccesibilidad peatonal ya que las nuevas instalaciones resultan distantes 
a las vialidades primarias que delimitan los terrenos de e.u. por lo que el peaton 

es olvidado y desprotegido. 

Persiste además el esquema significativo de estacionamiento que se plantéo en el -

proyecto original e.u., lo que evidencia poco análisis y asimilación para proponer 

un esquema de estacionamiento que vaya acorde a estas nuevas exigencias de la época, 
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alterando el paisaje urbano, ya que estos se ubic::in en primer plano constituyendo 

así la fachada de los diversos conjuntos arquitectónicos y perdida de área, no ex~s 
tiendo un verdadero aprovechamiento de la misma. 

Se concluye que existe la necesidad de plantear un nuevo esquema de estacionamien
to que este acorde a las nuevas exigencias de e.u., así como plantear una infraes- _ 

tructura urbana que proteja y acondicione al peaton en e.u., además de la urgencia 
de implementar un sistema eficiente y coordinado de transporte colectivo en e.u. y 
la vinculación más estrecha de la relación espacial entre la circulación peatonal 
y el acceso a los edificios. 

3i • C. U. MODERNA 

La Comisión del plano regulador de la Dirección General de Obras (DGO) de la UNAM -

(Organismo encargado de conservar, proyectar, edificar y planear la e.U.), tiene 
planteado un plan maestro (sujeto a constantes modificaciones), que abajo el mismo 
concepto vial de la e.u-. original, define por medio de la creación de cuatro super

manzanas (de diferente extensión territorial), el uso clel suelo para la zona sur -
de e.u. que bajo nuestra denominación corresponde a la e.u. moderna. 

Actual.mente jerarquizada por el centro cultural, esta zona puede constituir el últ~ 

mo crecimiento de la Ciudad Universitaria. 
Los usos del suelo previstos son: reserva ecológica, zona cultural, zona administr~ 

tiva, zona de productos, zona comercial y zona de posgrado y/o investigación. 

Ya que esta zona comprende el entorno inmediato del conjunto urbano-arquitectónico 

a plantear se mencionara una breve descripción de infraestructura y equipamiento ur 

banas de la zona. 
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INFRAESTRUCTURA 

- VIALIDAD 

ABASTECI
MIENro DE 
AGJA. 

* 

* 

* 

* 

* 
ILUMINACION * 
ELECTRiü\ 

* 
* 

- INST.A.LACION * 
SANITARIA 

* 

- INSTAIACION * 
TELEFONICA 

~P.AMIF.Nro 

Conceptualizada en dobles circulaciones perimetrales que preveen el 
crecimiento definitivo de e.u. en esta zona sur. 

Compuesta por tres carriles para cada circulación y separada por g~ 
genrosos camellones que manifiestan la agreste ecológia de la zona. 

Actualmente se encuentra pavimentada en un 90t del plan maestro pa
ra la zona sur. 

El abastecimiento de agua para esta zona proviene de un tanque de -
almacenamiento ubicado en la zona poniente de la avenida Insurgentes 
en el vivero alto, funcionando por gravedad. 
Capacidad o,000 m3 , CP 2335 m. 
Proviene de diversas subestaciones eléctricas estrategicamente loe~ 

lizadas, cerca de cada una de las edificaciones existentes formando 

un circuito y cuya alimentaci6n se encuentra junto al acceso de e.u. 
por Av. Iman. 
Las vialidades existentes cuentan con iluminaci6n eléctrica. 
Actualmente existe una planta experimental de energia solar dependic;:n 
te del Instituto de Ingeniería, como futura implementaci6n a mediano 
plazo en e.u. 
e.u. carece de una red unificadora de los desechos orgánicos de los 

edificios, debido a las condiciones del terreno. 
El sistema utilizado es a base de fosas septicas y pozos de absorci6n 

conectados a grietas subterranéas que a largo plazo terminaran conta
minando el agua del subsuelo. 
Se alojan por igual en duetos que van a lo largo delas vialidades, ra

mificandose a los diversos edificios. 
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- COMERCIO * Satifactorio para los distintos sectores de la UNML 

* La supernianzana No. 1 alberga la tienda de la UNAM. 

* Se encuentcra en proyectos un centro comercial que unificará los servi 
cios que actualmente se encuentran aislados. 

- CULTIIRAL * Satisfactorios para algunos sectores de la UNAM. 

* La superrnanzana No. 2 delimita al centro cultural de la UNAM, altame~ 
te equipado y realizado. 

* Además de los elementos dispersos en la facultades que tienen esta mis 
ma finalidad de extensión de la Cultura. 

* En esta supenr.anzana quedará emplazado el canal de televisión Universi 
taria. 

- ADMINIS- * Satisfactorio para las necesidades propias de la Universidad. 
TR~TIVO. * Actualmente se busca centralizar estos servicios en la supennanzana -

No. 3. 

- RECREATI- * Existen por una parte instalaciones deportivas en la supermanzana ar~ 
vos. ginal del proyecto de e.u. y por otra parte su crecimiento se ha ori~n 

tado hacía el poniente de la Avenida Insurgentes, ligandose directam~n 

te a la mayor extensión de e.u. destinada a reseva ecológica. 
- HABITACION * Subsistema que ha sido descartado por la politícia Universitaria. 

* No existiendo así abitación de apoyo para estudiantes o profesores -
visitantes (se menciona debido a que el único de todo el conjunto de 

e.u. que pertenece a este subsistema resulta ridiculo para las dellllll] 

das reales). 
- SERVICIOS * Se presenta irregular. 

GENERALES * La zona cuenta con servicios de transporte como la nueva estación del 
metro e.u. y una terminal camionera. 

*Bomberos, servicios m~dicos, correo y banco, terminan de constituir -

este subsistema, pero se encuentra en la e.u. original. 
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- EDUC~CION * Subsistema caracteristico de la Universidad, se encuentra satisf~c 
torio para algunas dependencias de la UNA"1. 

* Actualmente se estan construyendo algunos institutos, como el de 

Investigaciones Jurídicas. 
TELECCX-IU- * Subsistema que pretende una mejor operaci6n de las distintas dep~n 
NICACIONES dencias Universitarias, además de crear la infraestructura neées~ 

ria para la implementaci6n del canal de televisi6n Universitaria 

y el sistema de circuito cerrado. 
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EL CONCEPTO r 

.El objetivo fundamental del proyecto es la producción de programas educativos: 

La dufusión y transmisión d<') .. los.:.mismos; así como la administración y comerciali

zación, utilizando los proC:edl.mi~ntos c~nvenientes en cada caso; 

Se generan así dos g.randes .nucleos característicos: el de producción y el admini~ 

trativo; que aunado al bloque de estudios nos crean una serie de locales bien d~ 

finidos y compuestos con una serie de especificaciones especiales. 

El primer nucleo de admin~stración tiene un carácter meramente público no así el -

de producción cuyo cará.:;c.,1· "" semiprivado y por último los estudios cuyo carácter 

es privado estos dos últimos requieren espacios que ·proporcionen a sus usuarios un 

ambiente cómodo, tranquilo y agradable para el buen desempeño del trabajo especia

lizado y laborioso que efectúan. 

El nucleo administrativo se considera una zona pública se considera una zona públJ.. 

ca, favoreciendo así a la creación de un elemento arquitectónico con distin-t;a exp;-~ 

sión en relación con los otros nucleos. Surge w1 elemento , que es un espacio ar

ticulador que permite vistas ilimitadas y que confinado por los nucleos anteriores 

nos da lU1 patio central que enriquece y da vida al edificio, en el que domina el -

muro y se hace sentir tma arquitectura maciva, integrada al contexto urbano mccli ª!.!. 
te la fonna, el color y las texturas de .lus materiales. 
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El elemento característico -del edificio, son los estudios componente primordial 

del sistema,dicho elemento predomina por su masa y voltnnen y en su espacio se -

genera la escencia del proyecto mismo. 

rubocidad de la lava que nos eboca 

raleza. 

En el patio interior predomina la agreste 

permanencia y voluntad creativa de la natu-

Joseph Louis Sert, el notable arquitecto Catalan, comenta: " La radio, c:l cine 

y la televisi6n están absorviendo hoy todo el campo de la comunicación entre 

los hombres; cuando estos_ elementos estan- controlados por unos pocos, la influe!!_ 

cia de éstos pocos sobre los muchos puede convertirse en una amenaza contra nues 

tra libertad. 

Así mismo a pesar del rápido desarrollo tecnológ,ico que nos envuelve, paradogi-

can1ente el hombre se encuentra m.'is alejado del hombre en cuanto a comunicación -

humana se refiere; repercutiendo ésto en un aislamiento social y cultural que -

se acrecenta más en nuestros días. 

Estamos ante una re_alidaq agoviante, u!l problema común a todas las grandes urbes. 

La arquitectura, a la luz de la ciencia social, debe procurar soluciones a un pr~ 

blema que deteriora tanto al espíritu del hombre, a ese ser social por naturaleza. 

"La tele,visión educativa pugnará por ser Lm nucleo vivo del engrandecimiento hl.!'Jlll

no, pero la televisión no llegará a la cwnbre de su descubrimiento, sino cuando 

los pueblos hayan alcanzado la cLnnbre de la libertad. La televisión en su forma 

cumplida, expresará la unidad humana. Ha nacido para ello". 

LEON ~DUSSIAC, 1946. 
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